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INTRODUCCION 

Esta revista de res~imenes analfticos estdi disefiada para proporcio
nar una gufa especializada de la literatura ,sobre pastos y forrajes 
tropicales, mediante la cual se diseminan los avances y resultados d.e 
la investigaci6n y se registran las actividades relacionadas con las di
ferentes especies de grarnfneas y leguminosas forrajeras de los tr6pi-
Cos. 

Los resimenes presentan informaci6n condensada de artfculos de 
revistas, folletos, informes, tesis, manuales y otros materiales con
vencionales y no convencionales, y estdn clasificados en areas temtti
cas, complementados por fndices de autores y de materias para facili
tar su consulta. 

Cuatido se requiera informaci6n sobre un tema especffico, el Cen
tro de iriformaciOn sobre Pastos Tropicales del CIAT puede realizar 
bilsquedas bibliogrdficas en su colecci6n de documentos. Como 
parte de este servicio, el usuario recibe Lin grupo de res~imenes sobre 
trabajos o investigaciones relacionadas con el tema de su interns; los 
documentos completos se pueden obtener a travs del Servicio de 
Fotocopias de la Unidad de Comunicaci6n e Informaci6n. 

Los Centros de Informaci6n sobre yuca (Manihot esculenta Crantz) 
y frfjol (Phaseolus vulgaris L.) tambi~n publican revistas de restdime
nes en sus ,ireas respectivas. 

iii 



ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Nthicro consecutivo en 
Afio de la revista (para uso de 

Autorcs publicaci6n fndiccs) 
Nimicro de acce- j 

so del docurnento ____ 63 
4 9 9(para 	pedidos de 470 GUPTA, B.N.; SINC. R.B-. 1981. Chemical composition and nutritive)---Tftuloorinai 

otocopias) value of Stvlosanther Euvanensis (1BF) hay. (Composici6n qu'mica Y--Ttulo en espafiol
valor nurritivo del heno de Stvlosanthps guianernis). Indian Veterinary. _:uente 
Journal 58(12):,969-972. ln-l., Res. Ing1., 6 Refs. [Dairy Cattle 
Nutrition 

& 
Physiology ivis]iou\ National Dairy Research Inst.. Karnal - Dirccci6n del Autor 

\ 	 iec~ e uoHaryana, India] 


Piinas 	 Idioma dcl Idioma dcl otas 

docti ento resunen adicionales 

Stvlosanthes guianensis. Heno. ForraJes. Contenido de prorenas. Materia 

seca. Valor nutritivo. Novillos. Consumro de alimentob. Digestibilidad. Descriptores 
India. 	 1
 

Se realiz6 un ensayo de alimentaci6n con 5 novillos Red Sindhi a los cuales 
se suministr6 heno de Stvlosanthes guianensis. Los animales consumieron en 
prom. 1.42 kg de heno/l-- kg de peso corporal. Los resultados indicaron que 
el heno de esta leguminosa conticne 8.64% de PC digestible y 41.77% de N Resumen 
con base en la MS. Los balances de N, Ca y P fucron, resp., 6.39 + 1.54,F 
6.58 + y 1.57 + 0.19 g/dIa. El heno de S. guianensis. preparado en-estado 
de floraci6n, satisface las necesidades dclganisdo. [RA-CIAT] 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los nirmeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los in
dices respectivos, correspondt-n al orden consCcutivo de los rescrne
nes dentro de la revista; dicho ntimero esti ubicado en la parte 
superior de cada resumcn. 

En la ftima revista del afio sC incluyCn los indices acumulativos 

anuales dLL autores y de materias. 

Indices de Autores 

Se utiliza para localizar los resfimenes 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 alfaoiticamente. 

Indice de Materias 

Este indice presenta una lista alfabktica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de los pastos tropicales, muchos de los cuales estaln 
combinados con otros descriptores para perinitir la identificaci6n de 
temas nis especfficos-. 

SIYLOSANTHES GUI ANEINS IS
 

0082 0092 0152
 

CARACIENIST. AGRONOMICAS
 

0039 0040 0070 0071 0078 

0090 0095 0098 0111 015o 

- [0L4POICION QUINICA 

0039 0070 0112 (:OIb3) 

MANEJO DE PRADCRA!. 

0038 0039 0342 0071 0079 

0095 0096 0111 0112 0115 
- NUT4ICIUN ANIMAL 

0038 0042 0071 0096 0111 

P1ADEPAS HIXTAS 

Oj3J 003') 0040 0042 0070 

00O0 0096 0112 0135 3154 

PAODUCC ION ANIMAL 

0095 0096 0111 0112 0135 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0096 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto completo de los documentos 
citados en las revistas de resfimenes pueden solicitarlos en fotocopia a 
la siguiente direcci6n: 

CIAT - Unidad de Comunicaciones e lnformaci6n 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado A6reo 6713
 
Cali, Colombia
 

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

Costo de fotocopias: CoI55.00 por pxigina en Colombia mds el 
costo del porte a6reo. 

US$0.20 por p~igina para paises de Am6rica 
Latina, El Caribe, Asia y Africa, 
incluido el porte a6reo. 

US$0.30 por pdigina para otros paises inclui
do el porte a6reo. 

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

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

2. 	 Cheque en $Col.: A nonibre del CIAT, agregando el valor de la comisi6n 
bancaria. 

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

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de US$0.10 6 CoIS5.00 se pueden adquirir cn 
CIAT-Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. 	 Cupones AGRINTF R: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agricolas 
nacionales o en las oficinas del Instituto Intceramcricano de Cooperaci6n para Ia 
Agricultura (IICA) en todos los paises de Amtrica Latina y El Caribe. 

6. 	 Cupones UNESCO: Se pueden adqtuirir en las oficinas de la UNESCO en todos 
los paises. 

http:CoIS5.00
http:CoI55.00


AOO BOTANICA, TAXONOMIA Y FTTOGEOGRAFIA
 

0001
 
24396 GUTIERREZ G., G. 1983. GramIneas y leguminosas espontgneas con
 

valor forrajero en la Regi6n de Urab,!. Tesis Zootecnista. Medellfn,
 
Universidad Nacional de Colombia. 104p. Esp., 
Res. Esp., 54 Refs., Ilus.
 

Axonopus aureus. Digitarla sanguinalls. Digitaria horizontalls. Eleusine 
indica. Echinochloa colona. Homolepis aturensis. 
 Ixophorus uiuisetu,,.
 
lasiacis procerrima. leersia hexandra. Leptochloa virgata. Panlcum laxum.
 
Panicum rudgri. Panicum polygomatum. "aspalum candidum. Pispalum virgatum.
Paspalum paniculatum. Paspalum notatm. Paspalum conjugatum. P.spalum
plicatulum. Paspalun pubiflorum. Setaria geniculata. Sporobolus poiretit.
Trachypogon ligularis. Alysicarpus vaginalis. Aesclvnomene sensitiva. 
Aeschynomene ciliata. Aeschvomene falcata. Cent rosema pubescens.
Crotalaria indica. Calopogonium mucunodes. Desmodium canum. Desmodiun 
adscendens. Desmodium axillare. lesmodium intortum. Dlesmodium tortuosum. 
Desmanthus depressus. lesmanthus virgatus. Emelsta tora. Galactia 
velutina. Indigofera ,;ruffruticosa. acroptilium atr purpureum. Rhvnchosia 
minima. Vigna luteola. Taxonomfa. listribuc in geogri ' lea. Anatomfa de la 
planta. Morfologfa vegetal. Colombia. 

Se identificaron taxon6mlcamente 'las gram niis v legumfnosas espontineas 
con valor for-ajero en la:;diferentes zonns do vilda de li reo;in de Urabg,
Colombia (3 nunicipios del Choc6 y 7 de Antloquia). y las especies que 
merecen estudios mrosprofundos, con base on st presencia y consumo por los 
animales seg~n la informacido de los ganaderos y observci6n personal. El
estudio aport conocimfentos biisicos .,obre las principales gramfheas y
leguminosas que ameritan estudios posteriores silre gustosidad, resistone!a 
al pastoreo, recuperaci6n despu6s dI pastorco, producci6n de se illa, ren
dimiento de forraje, mezclas do gra:rneas y leguminosas nativas V iolecclin 
do phistos natiirales que pied;in mejorarse y propagarse tri camenlte para ser 
utilizados on li alimentaci6n !dl ganado de dicha rigin v do zonas similia
res. l'ara Ihtrealization del trabajo se recolctarln 80 especfmones tie 
gramfneas y 150 do leguminosas spiontaneas, 1oS ruMlos fNUtron identiftcados 
en el tlerbarlo de la Facultad (it Agronomfa de It U. Naicional de Colombia, 
en Medellfn. 5v encontrc, que on lui re.gnd ahi crecen e!;pontaneamente 
23 especies do gtamfeeas pertenecienres a 14 gilnoros y 21 po;IeWcis di legu
mlnosas pertenecientes a 14 g6neros. Se presenta una descripci6in lotanica 
resumida de Cdi Uinm (ii lIas Vspecles (it gramuhcas v leguminosas identifi
codas y a la vz so dIa nformac6n sobre hahIto do crecimiento, prevalencia
de las especes on ia '(,na de estidlo, consulro per el g;lina(y presencla on 
las illfrente:+ formcion s ,col icas de liaregi n de 'rabii. Se presentn
ademis un ap6ndce en Vl cuallse incl uvi la reforc;tacidn por med o ie 
dibujos, dc ]as princIpales o!pocies de gr;ar nes , loguinosas espotltaneas 
con valor forraijero en la rog tln de l'rabl. [RA] 

24398 KOK, P.D.F. 1984. Studic oui Tih tarlia (Iloaceat . I. Enumoration 
of species and snonvmy. I E.siudilos en PiItctaria (Poaceo 1.I. EnMIlera
cidn de especies y Ilnonlmla]. South Afrilcan Aournal ot Botally 3(3):
184-185. Ingl., 6 Pefs. 1lI.C.G..A. Schw ieckordt Ilerbarium, Dept. of 
Botany, Univ. o Pretotiia, Pretoria 01102, Republlic of Soith Africal 

Digitaria. Taxonomfa. Dilstribucion g.ogrlt ica. Sudifric. 

So presenta una lista de 34 espicles dcl guunuro Dt.gitaria reconocdas on 
Sudf rica. Para aIgunos taxones ruCono'dos previamente so. presentan los 
sindnimos. [RA-CIAT]
 



0003 
22463 RENVOIZE, S.A. 1982. A new genus and several new species of 

grasses from Bahia (Brazil). (ln g6nero nuevo y varias especies niievas 
de gramineas ie Bahia, Brasil). ,ew BIulletin 37(2):323-333. Ingi., Res. 
Ingi . , lus. 

Plagiantla. ,hlorls exi Iis. Pinlcue assurgens . Panicutm belmonte. Panicum 
caatingense. Panicum con.estum. Panicum noterophillum. Panlcum sttpiflorum. 
Panicum Cumluic;ici. .lor fologra vegetial. Dfst rIbuelo geogriffica. raxononira. 
Brasi 1. 

Se desrriient v I Iiti' la j : ,i gi'ner nuevo, l1,,-1alltha RelvolZtU, con su 6nica 

e(pecie cotnocida, '. telila;i.a especri nueva, (hlltris exilis 1lenvotze y 
7 especies niievas de P auIu11 (P.asairlgens, 11.belmonte, P. caatingense, I. 
oige'tumii, I. note''ophil Iim, I). ,t rn y I..ii cumbuic a ) todas por
Renvo%10 nIiltiVaS (IL. I~cihla, IC'IAT[T Iha*i I. 

, 's B , ,IAi..INO: C.S.24317 RON .IIAilP,lA 1 1 .F.; I - i i0.LIA, It. 1984. Estudo 
lslilltIt at iv 1 l1 I . stI I tif: sa, bat 6:1i(aus d i o Iha sie Pant I i,. imax imsm 

.lacq. v Pansi isur -os . (ovl r;il 1vo d, caraitorfsticas1i- t ( stuioLIdie, 
ho 1iitilsV Ianatm-lac , d i ;1. I iiim hlximi PilliCill C Ls ;iititi). Itevista dti 

Agric ttiura (Brasti!) ( i: ,-174. Port - p ;. Port. , Ingl., I( Refs., 
11s. IInst. b hs d I ilogfi .lita v Agi(sola, li\ . t:du ilsie Sao 

P'auloI , Bottic l i 1 i'lt171 t:, D i i ri t Iiaoior,,itth.1at0-SP,i, io', ,t Vt.u0l 

Blras i I 1 

Pa1lsilltl - I . , oloslli ,'a t . AnatIasow i di t I t/ ]li. Br;,o;il.; xim .. 

Ell ','li Pa llo , i , is i a l t) c dio ('s- s- iv iv s Pasll la-ups"i ' is i 

1 it v iP". iii ii l , pl '. - a - o' lssi ssi'islal e 3lli-mum i , l, ual utilizrals 

pos IC.i , . i' I I I-i r is tl s lii i ic r 5, I s c lI ot eP, o,I I - tOs iCl I a 
(' 1611 (-on .1,I jl ~t:; C.'II , t ' It ;1:., 1it azlli,t I r ;iI Io I i It' ',- leco tl taroln 
1as h1"ji'', du Ili ha t,I, ,i( Ioll, :I lo,; 6{)dial, th,-Ic-orte dO Ili pairtc a6real de 

las l; itaa, al lvil del u.s Ii. Se vt11i1iv u el iitsa d la secct6n 
transv rsal ,s la quHiI , I- ir,;, -oiipr,-ndid; pla r 1,,z tui idos (e,-;c-lcrc

t mII Va;s V I io 1 p ,.P- -t iS (i , iti(n l glostiritiCo l;.r j('0i)i:ui T .s -ii ,-e i v 
de la p; rli lI j I I'sCsi s- i is U Sf, ua] ISss- sdi sC t i:clitl'C ;11iI tille 

i I l.Les sIM I i - ' i'l o a S (It'I1 !; f ' t l'; d). n s' r-Ci ; IAl IIAT o lt 

VCase ade;Is 1111' i68 I GI' j W Is 1)1,H M71 1175 

COO F]S I OLO;IA VIGI;TAI. 

100M
 
23135 I.AI.' l..I.; S'll 1110 N, B.W. 1984. RolIte o F suctins in the specific 

rccogn it i ti of isumlv is . 1 as a1i," iiob lsit(iilo Isa hiss it (latiIe (I 1 ctlItts 
,it vI recoslio iI'IInite CSlit o f ICOI i' Ph izoh Iitim por :o.(t iloI S baIsanesiI). 
Pla, t Illy i Ilog 7,.(4):77(1-785. Iigl. , Res . Iligi, 26 P(fs. , Ius. 

Pln I P t on I- I st .,t ' ;ite Hap, X I , , Pretlo Ira 0001, Soilt hlrote lit rs 


Afr I ca I
 

lot Inot is; ba il : ii. 1 I . Ith ob itsr. Ic-t tinas . sdlt I ;I C 0(I. Sudi fri caIsiRa i 

e Coilli ;ot iocki 

]a Iraz ns s hin iif 1 1 g i ,a rI las sC 1iilas sie5 tic Itn 
l.a loot l.ia as-t ivada o i (Ie f lI lcIs', Iit ia (I1TCF) , pitr icada tie 

tIhIsi r i total 



de 7 cepas do Rhizobium noduladoras de L. bainesii, en condiciones de
 
cultivo. Con Ia excepci6n do una cepa do R. leguminosarum, las cepas de 
Rhizobium no infectivas no ligaron li lectina radical en estas condiciones. 
Las 2 cepas especificas a I..bainesli, no ligadoras de lectina, no ligaron 
la lectina radical ol el rizoplano do I. bainesil, In quo sf so observ6 ell
 
otras 3 cepas noduladoras do L. balnesli. Una cepa 6nlca de R. japonilcum 
1ig6 Ia lectina radical on el rizoplano do I. halnesli. No huo evidencia 
de interacci6n entre Ia lectina do liasemilla do L. bainesif v Las cepas de 
Rhizoblum ensavadas. Los anticuerpos actlvados con ITCF, especfficos a Ia 
lectina radical, fucron ligados a las puntas de los pelos radicales on de
sarrollo y n los puntos de crecIriento laterales de pelos radicnles 111is 
maduros de pl~ntulas de L..balnos I, los orde;s dafndos de polos radieales 
cortados siempre ligaron el anticnerpo de lectna radical activado con 
ITCF. Los anticuerpos activados con ITCF, especificos a la lectilla de Ia 
semilla, no se ligaron a las rafces do I. balneoit. l.a regi~m de pelo ra
dical preemergento to L. banesti fue mais susceptible a la Infoccit6n por 
Rhlzobium poro tambtln omergieron nddulos it las regliones de polo radical 
en desarrol'o y tnaduraci6n. la loctina oxpuesta on los punitos do creci
miento de los peles radicales de I.. hainesil puede proporclolnar un sitio 
favorable para el rcconochliento pir parte do lIa planta ho.spednnte do las 
cepas infcectivas do llhiz;obitum. [RA-(IAT! 

24518 REY, M.l.1'.; GARNET', 1I.M. 1984. A physIological study of Panicum
 
maximum infected by Phyllachora aLspaIlicola. (Estudto fisioliglco de
 
Panicum max imum infec tado per Phy IL achora pasluI (o-1) . Canadian
 
Journal of Botany 62(11):2283-2289. Ingl. Res. Ingl. F"r., 29 Refs.,
 
I lu;. [lept. of Microbiology, Univ. of Witwatersrand, Johannesburg,
 
South Africal
 

Panicum maximum. 'rIceor fisiol6gicos dle Ia p1lnta. lojas. Fotosintesis.
 
hliiachora pia;pi I cola. Patogenlicidmd. Entermedades y patgenos.
 
loetabol ismn. Sud1 rica.
 

So informa soh1 calbi; fisiologicos ol el tejdo foliar oc Panicue 
maximum infetLdo pr Phy lichora paspal icola. Se estudialroll aspectos del 
retabolismo fotosilltdi1e v de N en tj id follar sane I iofectado per P. 
pnspnlicola. Tamb i on ;t-midivron Ias concl. de glucosa, fructosa v sucrosa 
on hojnis infectadlas V i nf,onecta;da,.las tasas fI osint{ticas bruta y neta 
disminuveron sIgnifloatlvamnito II hl as;lnfetadas pvr 1. j0spa l icola, con 
Intensidodoesa lta; dc Ia enferridad (mil; de1 257). El contenido (1e 
clorofila dlsminiylly) el la, hoas clue c lxhiblanmdi dvI 25; d inf cccliln. Ia 

microscopfa electr-Cnica oi t ransnigin revolo Ia dlsrupcin de laminlIlas v 
Ia fornlacion dc gradles coorpos I dp1(t Cn cdlii a ; infectada s deI mesof1lo 
v del So ( (gnit it'alc ell allgilnasli0z conductoir. otlc;t rval-Oll c01)iw iVoi 

enzimais C, , tole, coloie NAlI alat de,hidr(ogIVas;a, aspartato amtllnotransfe
rasn, riulooa-I.5-hIfosfato cal-cslogNaso, fosfoenolpiruvat) carboxilas, ell 
hojas infectada. pvr '. _ijhaica. SC olSVorvaron tal1ilo jq(IiPas dltfo
rceliias eo las act ividLid de I'1a v7,1i0 NAIP-maI at v I'llalail na all111no
transferasa. am)tn e e ti[7t1 l (td Ia enzi respiratoriale I act iv'Id1(! la a 
sccinati dlshidirogetin a, ell iojas 1iollen,;, cl ,lfCtadaIS. Se midi tin 
lncreilelto i lis IliV'l'g de ai'rite ;iuod d yi:lit,ocurrila 1a vspororgenesls 
do Ia ascopora . llliaes;porulacidon v dnrante alilose);psoItilacion, el N to
tal dlsminuyl) las quo xll mu1) i Intesn ilon ho!as e it) far illfeccc ln (mas I 
25,). Ihbo in pjqui-fio incremeto ii el cintenlido ile glucosa v fructosa tie 
las hojas que exhilian clierpos fructferocs madros, ell tallto ile o o selVi) 
tamhthid tin lncremento signlficativo (1, = 0.05) LIlel conLeni o de ;ucrosa 

do las hojas Infectadas. [RA-CIAT 

Vase ademi 01)13 6151 
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24515 PIZARRO, E.A.; VERA, R.R.; IISEE, L.C. 1984. Curva do crecimiento 

y valor nutritivo de sorgos forrajeros en los tr6picos. Producci6n 
Animal Tropical 9(3):187-196. Esp., Res. Esp., 24 Refs., Tis. [CIAT, 
Apartado A6reo 6713, Call, Colombia] 

Sorghum bicolor. Cultlvares. Crecimiento. Alrura de corte. Intervalo do 
corte. RC n Materia COlltienido de protefnas. Valor nutritivo.drliento. seca. 
Digestibilidad. Ilidratos de carhono. llojas. Tallos. Registro del tiempo. 
Cerrado. Bras I I. 

Se realiz tl ensavo en lIa regi6ni de cerrados, Brasil, para estudiar la 
curva de eracimienty e%aI valor nutritivo de sorgos forrajeros (Sorghum 
bicclor)ii conolliciones tropicalas. Se evalaroi 3l cv. da sorge lsualmente 

M6(11 F;'t anosrecomendados (Sart, % ElI :';i) durante 2 consecutivos. El 
primer ('ort, sf, tefectuO clialdo (-I cultlvo alcanzO 80-00 cm de altura, y los 
cortus subs;ecuentoac et, hicieron cada 14 d:is hhsta biain avanzada la esta
c6n sear. lIS reindllnieltOs max. se ohtuvieron a ls 120-150 dias de udad, 
y v-riarol (I I7-20 t de NS/ha. LOs tallos constitulan el 507, o iTIIs do la 
parte ari'ea, mientras que las honas comprenldan entre el 10-25Z. la mayo
rf, de la- lijas -;e lsecairloll a medida quae la planta madilrabla v representaron 
s61o del 15-207 del total cosechado para ensilar. l~a contribucl6i, de las 
panfculas al del tla (litre La prom.marento nsI varit 10-25,. relaciin 
grano:raqui,c fee 2:1 en el cv. B1,:601. El contenido de IC on In planta en
tra fie sirillar en todas las var., d isminuvendo exponencialmente de 14% a 
40-50 drias hasta estib ilizars;e en 1-57'. Al memento del ansila.e (115-130 
dfis) e contelido de protecn iCn o; tallos; represent6 .;(oo 2-37. doI la S, 
nlentras qu fr. las holas file 3 vece; mavor. ,Ls pianfculas concnlan irna 
c(lntidad pac variable de PC cercare al 1;M. Li.a digesrttbil hd decrec16 
linealrenre lou lIn dad a una tosa ide 0.3/dla en Ins cv. Part y BR601,

1lant lsa (ile Oil C S;llita E li'i jl-rmaneciw c(llstante a travt'i del periodo 
exptI. (52.487 + 0.50). e ciacluvc qie el serga tiene en condiciones tro
pica~ls till alto totencial Of clecillifento v till valor nllLtritlvo relativamente 
al to, alique si contl idoiI protefla puede ser limitante. IRA] 

1 MAN, NAINC, 
tore anid (lay ILgth on (Iry rattar yiuld and flowering of two accessions 
of Cassia rtundilfolia. (Efecto d lIa temperatura y de ls horas luz on 

24325 VIIII7 I.C.; S.; BARNI'S, 11.1. 1984. Effect of tempera

el r'en iein .nto de I';lteria (Ctca y eli I floracIln die do.; acsc slones do 
Ca;; fito rtulildihtilia). Tropical Cras;lands 18(4): 171-180. lgl., Res. 
Ingl . , 22 Eel. [Dept. 0i Agriculture, nil . ol Queensland, St. ILucia, 

ld. 4067, Au l r;ilia 

Cassia rottlllldi fill ta. Acc1 . ioaics. TellieraLra. HeiidriIernt . oateria sca. 
Floraci ln. Fotperiodt . ('rei:el (Ia. llstrll ia. 

ILos fecttos de lin temp. (20/15, :5/20,."5 25, 30/25, (0/30 v 35/30'C) 
fueron similores en 2 a:'cesiiies de( ssl rotLunditolia, CIH 3,7 1 do 
floracln tempral;! a P 10 57 do flolcci n taridfa. llub, pice creclrifevto a 
20e15'C an mbas ccesines . S0111M51nt1 ai temp. ihterrmedtas (25/25, 30/25, 
30/30"(C) pre:entd Q 10051 tn miovr rendimientio de CPI 14721. A 35/30°C 
amliba sCCe tia e r;eSelltarnl peo" c1inil;ras. I.os lelldliientos die MiS de 
ambar var. fuero ll eln Ie sll-oechios de ]it octava .1t5/na, (-I colnliara
co111 con las co!i;echil; de lia cilirta seloia . Cilaill( se l (ltlaroi 4 dura
cilones de lorns lu (lotoperrodos de 11, 12, 14 y 16 Ii), el ttI empa hasta Ia 
floracioncoil 0 l luz fIle el a Iio I/Ira amba ; accesion s: 34 dfas. Sin 
embargo, col in fotollrtodo de 12 h, 1(057 fl reciC en 80 dias, en 
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conparaci6n con CPI 34721 que floreci6 53
en dfas. Q 10057 present6 el 
mayor no. do flores con 10 Itluz, y el menor con 12 h luz. A los 4 meses 
no hubo floracin cuando so utilizaron 14 - 16 h luz. Ambas accesiones 
presentari, el mismo peso de semilla/planta. Las plantas so cultivaron con
 
el misnmo no. de horas do iuz solar (8 h/dfa); luz incandescente proporcon6
el res':o. El peso seco de las plantas aument6 con el incremento en el no.
do horas luz hasta las 16 I, momento on el coal las plantas presencaron un 
peso 4-5 veces mayor que con 10 h luz. Los pesos fueron mayores en la co
sechia de la octava serana, en comparac16n con los de la cosecha de la 
cuarta semana. [RA-CIAT] 

V6ase adem~s 
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25211 AGUILAR C., 
 J.A. 1985. kvallacao da sobrevivencia ao estresse
 

hidrico e do outras caracterfsticas morfofisiol6gicas de sete clones do
 
capim elefante 
(P'nnisetum purporeum Schur. em condicoes controladas. 
(Evaluaci6n de I: supervivencin al estr6s hifdrico y a otras caracteris
ticas morfofisiol6giezs de slete clones de Pennisetun, purpureum en con
diciones controladas). Tese estrado. Recife-PE, Brasil, Universidade 
Federal Rurnl de Pernambuco. 2 

Olp. Port., Res. Port., Ing]., 119 Refs., 
Ilus.
 

Pennisetum purpureum. EstrdsClones. hidrtio. Re,.uerlmientos hifdricos. 
Sequin. Crecimiento. Evapotranspirnct6n. Rendiviento. Materia sees. Altura 
do la planta. liojas. Morfologfa vegetnI. Relacifn hoja:tallo. Brasil. 

So estudI6 la supervivencla a in sequin de varios clones de Pennisetum 
purpureum y se identificnron aigunas de sun "aracterfsticns morfofisiol6
gicas, en condiciones de invornndero. La recolecc16n 
 de datos se realiz6 
para 3 perfodos de crecimiento de las parcelas exptl. El primer perIodo do
crecimiento y In primera etapa del segundo se trabajaron sir disefio exptl.
En in segunda etapa del segundo perlodo y durante el tercer periodo, se 
utiliz6 un diseno exptl. completamente al azar con tn arreglo factorial de 
7 x 2 y 3 repeticiones. los tratamientos estaban constituldos por la 
combinaci6n tIe 7 clones de P. purpureum, con 2 niveles 
de disponibilidad

hifdrica (con y sin ustr~s hidrico), los parametros analizados durante 
el
 
primer perfodo de crecimiento fueron in evapotranspiraci6n, In produccl6n

dteMS, In efielencia de la utilizacl6n del agu y el 5res folinr. En In
 
primers etnpa del sturdo periodo se observaron semanalmente la alturn do 
in planta, el ingulo foliar y el no. de hojas verdes y secas. Durante I 
segundn etapa del segundc perlodo se midi6 la evapotranspiraci6n cada 48 Ii, 
y semannalnente !I altura de I planta, el 5ngulo foltar v el no. de hojas
verdes y secas. Al final se efectuaron las sigulentes observaciones: eva
lunr6n visual antes ot In cosecha, liumedad del suelo, no. de manoJos, de 
hoJns verdes v de viistagos/maceta, no. de entrenudos/vistago, longitud tie
entrenudos, evaluac6n visual de la preser ia de pelos en Ia1I lmina foliar, 
tamano y longitud io in hoja, prodltcciOn de materia verde v seen, y reln
ci6n hojn ta Ino. En el torcer perfodo de crecimiento se observaron el no. 
de rebrotos apieales v hasales, el no. de manojos y vastagos/mncetn, la 
nltura fln;, de In planta v In producc16n de materia verde v secs/maceta.
Todos Ins t rntnmientos rebrotaron despu6s del estr6s hdrico. So concluy 
que no es posibh, seleccloinr clones de P. purpureum para Is supervlvencla
al estr6s hlidrico en tn perlodo de 2 semanas de estr6s, en las conditclones 
en que se ejocut6 ol expt. "ntre las caracteristicns morfofisinl6gicns
generales observadas, estiin In reducclt n let ingulo folinr con Is edad y 
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con Ia altura, la disminuci6n de ]a altura despu6s del rebrote y el creci
miento compensatorio de las plantas sometidas al estr6s. Algunos aspectos
 
sobresalen ospecfftcamente para ciertos clones, tales como Ia baja efi
ciencia en el use de agua en el cIln Mineiro y un alto prohijamiento para 
los clones Merker SEA v Mor'_2r M1xico. Se concluy6 que us muy diffcil 
establecer diferencias morfofisiolF,icas que permitan, en gueri.I, dife
renciar entre sT los clones estudiados. [RA-CIATJ 

0010
 
24513 MORENO R., M.A.; MACIIADO, R.C.R.; SOUZA, H..F. 1983. Producao de 

quatro gramfneas forrageiras tropicais em condicoes de deficiencia 
hidrica. (Produccl6n de cuatro giaminuas rorrajeras troplcales en 
condciones de d6ficit hidrico). Revista da Sociedade Brasileira de 
Zootecnia 12(2):357-368. Port., Res. P'ort. , Ingl ., 18 Refs. [Centro de 
Pesquisa do Cacau, Calxa Postal 7, 6720 Itahuna-BA, Brasil I 

Andropogon gavanus. Cenchrus ciliarls. Brachijarisah lrwi dice la. Estr~s 
hfdrico. Suelos. tlumedad. Sequfa. Requerimientos hfdricos. Redimiento. 
Materia seca. Rebrotes. Brastl. 

Se determin6 el ufecto de dt6ficit tMdrico en li produccitl de 4 granifneas 
(Andropopon gaytlus, Cenehrus eiliaris cv. Gayndab y IBiloula y BrachIaria 
humidicola) en condiciones de camol, mediante Is duterintliacI6n tie la pro
ducci6n de MS a los 56, 85, 102 v 120 (tas del orte d uniformidad. Se 
determln6 tamli6n Is produccifn (IeMS del rerote dtspit6s de 46 d do 
d6ficit hidrico y en condiciones ie lumectacl6n frecuenCe del suelo durante 
46 d as. La preducct1in de MS de las 4 grainfneas dtisminuyl considerable
monte en co1tciones de d6ficit ,,drico. ,in embargo co, tin bajo conte
nldo de humedad (1e1 suelo (cercano al punto de marcht1talniento) a 40 cm de 
profundidad, A. gavanus y C. ciliaris cv. 1il1oela mostraron un mejor com
portamicnto que C. oiliaris cv. ;aynda %I B. humidicolla. Unicamente el 
rebrote tie A. gavanu.; no mostrO d tferen cIi significativa (en codiclones de 
dMficit hifdrlco) entre las parcelas scas y las parcelas testigo. Fn con
diciones do humectac161 del s1l10, A. gaivn50s mostro tamblilOn ((1a mejor pro
ducti6n que todl, las otras grtlnlnaeas e;tldiadas. Fn0 consecuencla, puede 
tratarse de usa nueva opciOn para las areas en donde hay sequfas; prolonga
das. [iRA-CIAT] 

VLase ademis 0151 0277
 

C03 Nutricioo (1e Ia Planta
 

0011I 

25174 PAULINO, V.T. ; WERNER, .. C. 1983. L'feto das adubacoes nitrogenada, 
fosfatada c calcica no captm-jaragua. (Ffecto de las fertilizaclones 
nitrogenada, fosfatada y caIlc lea en lyparrhenia rufa). Zootecnta 
(Brasil) 21(/) :295-321. Port., Res. Port. , Ing] . , 18 Refs., ll s. I Inst. 
de Zootecnta, Rua lieitor Pentead, 56, CaIxa Postal 60, 13.460 Nova 
Odessa-Si', Eras i1] 

Hyparrhenia rufa. Fert ill antes. N. P. Ca. Rend imielnto. Matterta seca. 
Nutrici6n vegetal. Crc Itmlento. "onteni(o de nt Iaes . OxIsoles. 
DefIciencIas. Anai IsI; is del suelt,. Brat I , 

En condlcienes de lnvernadero so verificaron los efectos de 3 nliveles de N 
(0, 180 y 360 kg/ha), 2 de 1' (0 y 120 kg/ia) y 2 tie Ca (0 y 150 kg/ia) en 
el rendlmieonto de Ilyparrheafia rufa, en macetas que contenfan tinOxisol 
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ro o-aarillo fare arenosa. Se obtuvo on cuadro sintonatol6glco que faci
lita In distlncl6ri clara du las deficioncias de N, P y Ca para ideitificar 
las causas del enrojecimiento de las hojos de If. rufa. Se utiliz6 un di
seio factorial de 3 K 2 x 2 para los factores N, P y Ca, disponl6ndose los 
tratallientos eni bloques al azar con 3 repeticione.z. En ausencia de N, se 
observd reducci6n del crecifilento y de In formac16n du vistagos, -is! comno 
hojas mils nuevas con una colorac16n verde amarillenta, iiplice hordes re
jizos; ]as hojas as viejas presentarov tonallfdales copipletamlnte enroje
cidas V Ll secanTieUto intenso desde el ;ipice hast_ la base. En ausencia de 
1', hubo utia reducci6v rIguificativa on ]a forac i6n de vastagos v en el 
crecimiento; hojas inis j6venes do coloracido vii, eta en los bordes, v con 
Ia nervadora central v partes coltiguas de coloracl6n verde, oscuro; h1ojas 
Inis viejas de colorac iin violets. En ausenc ied Ca, se ohserv6 tna re
duccl6n en el creciniento de los vfistagos, hojas mis j6venos con ina colo
raci6n verde aniarillenta y m1 acentiindo secalnl e0n del npilce, !;cmaejante a 
una fusta, despu6s die Ia emergencia dc lis misnas. Se observC on efecto 
significativo dCl N v del P Vn cas i todas; lns variables etudiadas (pro
ducci.6n du IIS, N tot, , contenldo de N, P v Ca, nn. Le vastagos). En 
cuanto al Ca, se observl on nivel signifieatv soiamente.y p.,ra cantidades 
totales de N (parte a6rea, ralcos v plants entera) V ct1mI dtl(ILsde Ca el In 
parte a6rea del primero v del segundo cortes. Se observaron ofertos sig
nificativos de la interacci6n P x N en casl todas las variables estudiadas. 
E1 desdob lamtento d esa lnteraccldn rvvei6 ser efecto del N, tcluc Mnis 

acentuado en presencia que en auseniaI do P. [PA-CIAT] 

0012 
24353 SAVASTANO, S.A.A. DE I..; MATITOS, 1.B. l)E; MONTEliRO, F.A. 1q82. 

Nutrlcao mineral de cinco estilosanres cultitvads em! usm solo ie cerrado 
paulista. I. Producao lie mt2ria seca, nitrogenlo total e nodulacao. 
(Nitricli6n mineral (ie c inco Stvlosamther cultivados en in suelo de Ce
rrado, E,;ado do Sn Paujlo. 1. Producci6n di materia !;Lca, nitr6geno 
total v nodulacidn). Bolein, de Indistria Animal 39():43-54,. Port., 
Res. Port. , Ingl. , 17 lefs. [Colisi lho Nacioral ie Pesquisas, Av. Mar. 
Camara 350, Plo ie Janeiro-lB, Brac ill 

Stylosanthes guianensls. Stvlocantlhs humi 1I s. Stvlosanthes hamata. 
Cult ivar.. Fert) I i;an; ts;. 1'. K. S. Bo. Ju. Z.l. Fe. Mo. Cal dolomitica. 
Nutric6n vogetal. Pc a)iile nto. laIterlia Seca. Nodulaci6n. Contenido de N. 
Cerrado. Bras I. 

Se estud(l coiportamie1nto du 5 especles de Stylosaithes ell colanto a 
nutricltin min,.'ral y conportanlento en la staci6n Exitl . Central (L1 
Insti tote e Zontec ia , ova Odessa (SI', Brasi I), ontre marzo-mavo de 1979, 
utilizando iin silo i de arena cuurzo;a de (errado. La; especes fiel-on S. 
guianensiL, cv. Schofield, Endeavour y Cook, S. huflis y S. hamata. Se 
adopts on di seio expt,I d bIloque; al 1zar con 3 roliot ctlommes y un arreglo 
factorial (12 x 5) . lu,o tratamientots de fert ilaat6n obedecieron a on 
ensayo de tipo sustraccl6n. Se verifIc6i que S. guianensis cv. Schofleld 
presentaba ulna mayor producc6n de M, v S. humiI is fue Ia especie mi s 
extgente en fort ilidad del suelo. El I' fue Ll elemento mils limitativo del 
desarrollo normal de todan las cspecies estuod Idas. E1 K mostr6 ser 
benlfico para Ius cv. Schofield y Cook, favorecl 6 Ia nodulactkin de S. 
humlis, pero dismfnuy6 ]i de F. luamata. l.a cal (I.2 t/ha) tuvo un efecto 
positivo en S. lumIlls y S. gulanensis cv. Schofield y Cook. Pero un alto 
nivel do cal (2.9 t/a) fue perjudicial para S. liumlis y S. hamata. l.a 
apllcaci6n de S foe ben6ffca solamiente para S. guianensis cv. Cook. La 
aplicacl6n aislada (de cada ono de los 5 micronutrimentos probadns (B, Cu, 
Fe, Zn y Me) din come resultado respuesta' favrables en S. humllIs. El Mo 
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tuvo un efecto benefico en S. hamata, y la 
adici6n de Fe fue perjudicial en
 
S..guianensis cv. Cook. [RA-CIAT]
 

V~ase ademas 0020 0155 0168 0169 0170 
 0171 0277
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C04 Composici6n Qufmica, Metodologia y Anglisis 

0013
 
23134 LAW, I.J.; STRIJDOM, B.W. 1984. Properties of lectins in The root
 

and seed of Lotononis bainesil. (Propiedades do las lectinas en la ralz
 
y la semilla de Lotononis balnesii). Plant Physiology 74(4):773.-778.
 
Ingl., Res. IngI., 27 Refs., 1]us. [Plant Protection Research Inst.,
 
Private Bag X134, Pretoria 0001, South Africa]
 

Lotononis bainesii. Rarces. Semilla. Lectinas. Sud5frlca.
 

Se purific6 una lectiaa de ]a rafz 
de Lotononis bainesii per cromatograffa

do afinidad en Sefarosa-substancia de grupo sangulneo 
A + 11. Per 
filtraci6n en gel se estim6 que el p. mol. de ]a lectina era de 118,000.
 
La electrof6resis de gles do polacrllamida-dodecilsulfato s6dico indicb
 
que la lectina era un tetr~mero compuesto de 2 subunidades ligeramente

diferentes con p. mol. rasp. do 32,000 y 35,000. La 
lactina posefa un
 
contenido de hexosa de 12% (p/p) y contenfa los azicares fucosa,

glucosamina, manosa y xilosa. l.a hemaglutinaci6n do la lectina radical se
 
inhibi6 preferencialmente per los disacgridos con residues do galactosa

no-reductores terminales. En Ia semilla 
 de L. bainesii no so detectaron 
antigenos capaces de reacci6n cruzada con anticuerpo do lectina radical. 
Se rurific6 parcialmente una lectina do la semilla de L. bainesii mediallte
 
absorci6n a eritrocitos do 
 conejo tratados con pronasa. La preparaci6n de 
lectina tenla un p. mol. do aprox. 200,000. La galactosa y la galactono
1,4-lactona inhibieron la hemaglutinaci6n de la lectrina radical pero la 
lactosa no foe efectiva. No hobo evtdencia de que la rafz de L. bainesil 
contuviera material relacionado antig6nicamente a la lectina do la semilla. 
RA-CIAT]
 

Vase ademis 0005 0065 0288 
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DO1 Suelo, Riego, Clima y Fertilizaci6n
 

0014
 
25138 AAYA II.,S. 1985. Rospuesta a ]a fertilizaci6n NP de tres cspe

cies de Brachiaria y Andropogon ayaius en suelos icidos de mediana 
fertilidad. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n do la Red Internacloal de
 
Evaluaci6n de Pastes Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Call, Cetmo Internacional de Agricultura Tropical. 
v.2,p.1173. Esp. 

Andropogon F,iyanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria 
 ruziziensis.
 
Brachlaria radicans. Fertilizantes. N. P. ,ifisoles. RendimnIonto. Materia
 
seca. d6xico.
 

8
 



En suelos 5cidos arcillosos (Alfisoles) considerados de regular fertilidad
 
en el tr6pico hOmedo del Fstado de Tabasco, M6xico, se estudi6 la respuesta
 
en producci6n de MS do Andropogon 
gayanus, Brachiaria ruziziensis, B.
 
decumbens 
y B. radicans a las aplicaciones de fertilizantes. Para ei
 
primer pasto los niveles do N fueror 
de 0, 100, 150 y 200 kg/ha y de P, 0,

50, 100 y 150 kg/ha en on diseno factorial 4 x 4 on bloques al azar con 5
repeticiones. Para las especies do Brachiaria los niveles do N fueron 0,

100, 200 y 300 kg/ha y dc P, 0, 50, 100 v 150 kg/ha. El disefio de
tratamiento fue el Plan luebla I, incluyendo un tratamiento exploratorio;
el diseno exptl. fue bloques a] azar con 4 repeticiones. Los resultados 
del primer aiio do evaluaci6n indican quo 
para A. gayanus so encontraron
 
respuestas altamente significativas a las aplicaciones de N 
y la

interacci6n NP. Los mayores rendimientos fueron do 13.10 y 13.00 t de
MS/ha/a~io, con la aplicaci6n de la f6rmula 150-100-0 y 150-50-0, resp.; In 
anterior representa incrementos del 20.0% del rendimiento de MS respecto a
 
parcelas sin fertilizante. Para B. decumbens no 
so encontraron diferencias
 
significativas en Ia producci6n 
 total anual; Onicamento se encontr6

significancia a la aplicaci6n invernal. En B. radicans se encontraron 
diferencias significativas con Is f6rmula 100-50-0 con on rendimiento de
9.27 t de MS/ha/ano, In cual representa Incrementos do 17.6% con respecto a 
la producc16n del testigo sin fertilizante. En B. ruziziensis no so 
encontraron respuestas significativas a Ia aplicaci6n do fertiiizantes en
Ia produccbn total anual; sin embargo, en la 6poca invernal y seca hubo 
efectos significativos por Li aplicaci6n do fortilizantes, siendo en ambas 
6pocas con la f6rmula 100-100-0. Se considera 
baja ]a factibilidad

econ6mica do aplicaci6n de fertilizantes a este tipo de pastos en Ins 
suelos estudiados. [Texto completo] 

0015
 
25130 ARANI)A, H.; ARGEL, P.J. 1985. Respuesta on perfodo de estableci

miento del andropogon gayanus y el Stylosanthes capitati solos y aso
ciados al P0, K20 MgO y S 
on tin Ultisol do Panam5. In Pizarro, E.A.,
ed. Reuni6n2 P' a Red lnternacioal de Evaluaci6n do Pastos Tropicales,
3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Interna
cional d Agricultura Tropical. v.2,pp.1147-1148. Esp., Ilus. 

Andropogon gavanus. Stylosanthes capitata. Praderas mixtas. Fertilizantes. 
P. K. Mg. S. Establecintlento. Ultisoles. Rendimiento. Materia seca. Panamg. 

En la Subestaci6n xptl. de Calabacito, Distrito de San Francisco, Vera
guas, Panamil, se evilu6 ]a respuesta al P, K, Mg y S do Andrapogon gaycans
cv. Veranero y Stvlosanthes capitata cv. Capica solos y asociados, durante 
el perfodo do establecimiento cn on Ultfol. Se utiliz6 on diseio parde 
colas divididas, donde A. gavanus y S. capit.ta constltufan la parcela
principal y los dlferentes niveles de fertilizaci6n Ias subparcelas. Los
niveles de fertiltzacl6n utilizados por hectarea fueron: 0, 15, 30 y 60 kg
do P; 0 y 50 kg de K; 0 y 2n kg do :gO y 0 y 20 kg de S. S. capitata res
pond16 a incrementos suceslvos do P, aunque 6stos fueron significativos

(P < N.O1) s61o al 
 nivel m5s alto (60 kg/ha); no hubo respuesta significa
tiva al K ni al Mg. Fue ignalmente positiva y signifbeativa (P < 0.01) ]a
interacci6n del nivel me-dio de 11 (30 kg/ha) con el S (20 kg/ha). La In
toracci6n del nivel alto de 1' con los dems elementos produjo efectos sig
nificativos (P < 0.05) en S. caj,Ltat y A. gayanus. Los nutrimentos tu
vieron efectos en el vigor y rapidez do establecimiento, principalmente en 
los niveles de P medio y alto [CIAT] 

0016

23393 CIIAGAS, J.M.; PF'REIRA FIII10, VIEIRA, C.I.A.; 1983. Efeitos da

leucena e da adubacao NPK sobre a cultura do feijao no cerrado. (Efectos 

9 
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con NPK en el cultivo do
de Leucaena leucoecephala y de fertilizacl6n 

el Cerrado). Revlsta Ceres 30(172):481-485. Port., Res.
frfjlen 


2 Refs., fins. [Empresa do Pesquisa Agropecuaria do Estado de
Ingl., 

linas (;tais, Caxa iPostal 216, 36.570 Vicosa-MG, Brasil]
 

Ahonos vcrdes. Phaseolus vu-garis. Fertilizantes.Leucaena le,ocephala. 
N. 1'. K. Rendimleitn. Corrado. Brasil. 

expt. on un snelo pobre do Corrado cn Patrocinio, MG, Brasil,
So reallz6 un 


pars determinar 
el efecto do leucaena leucocephala, aplicada come abono 
del Los
el rendimiento frijol.


verde, y do la fertilizatic6n qufmica en 


tratamientos incluveron I. lucocephala mis un factorial IL 2 x 2 x 2, como
 

0 v 70 kg do P (superfosfato
niveles de 0 y 40 kj;de T (sullato dieamonlo), 

v 0 v 70 kg do K/ha (cloruro de potaslo). Sc aplicaron
ordinario; 


kg de NPK/ha, ningunto (10
tratamientos adicionalos de 0-0-0 y de 40-70-60 	 6 

I abono verde y lIafortilizacl n con
los Cuales inclura e! aLno verde. 


NPK tuveron ml rendimiento (leI frijoi auMent6 do 83 hasta
mismo efecto; el 
efecto con I.. leucocephala,350 kg/ha. Hi superfo.fato present6 el mayor 


rendimlento correspondi6 a ]a

seguida de la fortilizacrin con N. Fl mayor 

el aSiono verde (900 kg/ha).
Iertilizaci6n quimica cotrpleta asociada con 


IRA-CIATI
 

0011? 

C. ; ARTEAGA, 0. 1984. Utilizacnin del esti6rcol vacuno 25190 CRESIO, 

la labana, Cuia, institutot do Ciencia
 

pars In producc16n tdo forraje.
4 0 p. Esp. , 5 Refs. , ilus. [haist. de Cienca Animal, CarreteraAnimal. 


Cevtral, Ki. 47, Catalina de Guines, L.a Hiabana, Cubal
 

atertia organica. N. 1'. K. Ca. Mg. S. M1cronutrimentos. Cynodon
Esti6rcol. 

dactvlon. Cynodon nlerifuensis. King gress. 
 Digitaria decumbens. Estableci-

Complsici6n botanica. Valor
mienti. Producti6n de forraje. ateria 	 seca. 


Fertilizartes. CutbI.
nutritIvo. Fertilidad dcl suelo. Costoi,. 

presentan rosultados tic investiul,;ioes s)hbt Ul empleo de esti6rcol 

para la producion de forrajes, obtorik!is duraite rds it-5 aos ell 
So 
vacnno 

la Estacin KEptl . de Fert I izants v ltIormifnt o d u Suelos de Escambray,
 

hinlln , Cube. Sc presenta
l lnstituto de Cienc i Animal iel I-1
y on 
stlre: la disponibi I idad do esti6rcoil on Ias Unidades
infortctda 

vacuno fresco; su hntluenclapecuarlas; composicin quifMica del osti6rcol 
,fectos e n los rend lmientos;

ell el establec Imteto dv ls pastos; 

1nfl l cIa l 11 a compiosictIin iitdnica tie las praderas; efecto ell la 

quimica del pasto y del suelo; conservei6n del esti6rcol SUS
ceompostei~n 

aImaccenaje, procesanliento y
ventajas; tecnologfa pare lbe retleccfdn , 


aplicaclin en Ilas praderas y factiblidad econ6mica del empleo del
 

esti6rcol pare la produccOn de forraje. 	 ICiATJ 

0018 
1984. Effect of nIt rogen

24507 F1Ib SCIIER., .I.E.; MASUDA, Y. ; COTO, I .
 

fertilizer 
level oil the productivity and nut riti-e Value of green panic 

(lPanicum m;.ximum var. triiuhoIume cv. l'etrie). (Efectot del nivel do 

fertillzacei6n con nitrCgonO en In productividad y valor nutritivo do 

PUetrile) . Journal of .lapanesemaximsum var. trictliogiuMe cv. 

Society of rassland Science 30(l):13-19. Ingl., Res. Ingl., lap., 31 

Refs., llus. [Univ. of ;hane, P.6.l. 25, legon, NR Accra, Chanal 

Panicum 

Panicum maximum. Cultivares. Fertili:antes. N. Rendimiento. Mlateria seca. 

iligest lbiI Idad. Lontenidn du N. lefrotes. Valor nutritivo. Japn. 
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Se efectu6 un expt. de canpo para estudiar los efectos dei nivel de N y del 
perfodo de rebrote en el crecimiento y en el valor nutritivo de Panicum 
maximum var. trichoglume cv. Petrie. Se emplc6 un di.ero factorial de 6 x 
3 en triplicado, con 6 niveles de N (0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 kg/irea) y
3 perfodos de rebrote (3, 5 y 7 semanas). El tamaio hieparcela file de 
1.75 x 2.00 m, con un tamalo efectivo de 1.50 x 1.75 m. El rendimiento de 
MS aument6 con el incremento del perfodo de rchrnte. Al aumetar el nivel 
del fertilizante, aument6 el rendimiLnto de MS a las 7 ,;eanas do robroto 
pero most-6 una tendencla a disminuir con perfodos ms cortos de rebrote.
El contenido de N aimiiLnt6 co el incremento on el nivel del fertilizante, 
pero disminuv6 con el Incremento del periodo de rebrote. Las tasas de 
recuperaci6n de N fiieroi lmolnol-s cln nivel i; siyores de fertilizatite, pero 
auimentaron con el incr mento ilt perfodo de rebrote. T'oIio los constitti
yentes de lI pared celilar disminuveron loi l ;liimento del nivel del fer
tilizante a las 3 senanas , pero atlm ntaril con el incriciiito del perfodo ie 
rebrote. IHacia Itasdptlma semana, el conLteido I lignina icida detergente 
del grupo fertIlizado fue mayor quoe el ite tesLtigo, a pesir ie que las di
ferencias no fuoron significativas. l~a D1VS dismnivl con el incremento 
del perfodo de rebrote (I 5• 0.01). ],a )1IVS aument l;tgnilieativamente coil 
ei incremento del nive i do -inIn tercera semana, mas no as on los otros 
perlodos. [RA-ClAT]
 

0019 
24590 GUTERRES, E.P.; COMES,. I.B.1982. Efeito do calcirio adubacace da 

nitrogenada em Pant cum icaxihum Iarnq. cv. Gatton. (Electi to la Cal y itc 
la fert c en Pantcum maximum cv. Gatton). Anuriolza1 lrnnit rogonada 
T6cnico do Inst LUto ie Pe;qi Isas Zootecnicas lranci so Osorio 
9:285-301. Port., Res. Port., IngI. , 2/.Refs. 

Panieum maxinin. C;al -!griiola. N. Rendiiento. Mterla scca. Contenilo ie 
proteias. Fert IIlidad dl ;ue lo. Cal Idad del forraje. Brasil. 

Se estudiaroi n condicirc; dtic; ,mpo 174-abri I 1977, efectosdU ari I los 
de 2 ntveles de cal (0 v 25i0 kg/h;;i) V do 4 lvole, s de N (0, I(1(1, 200 y 400 
kg/ha) en hi proIdUcctijI dU MS, ,Oniltenid v prodticci6 de PC dIt Panicum 
maximum ev. ,attll, en lai 'stiii l-xpti. Zoot cnica LI TIipaicitreta (RS, 
Brasil). Los lve do cat noit I iitf liveron cii Ios ptarailetros estud , os. 
Ia cal oeasion6 pqueias modificcioles ei I pIli del siielo. los nivees de 
N causaron atimentos en la produccf 1 de MS v ciitoniitldo y priodicclon d PC. 
Considerando las condicioues de tillsieIo lni timtn nt cuanto a ferti idad 5, 
estrutura, P. maximum so adapts bien a Ins; i-niteone I, Thipancireta, 
preentado buen rendtmtiiento de MS y de PC. IRA-CIIATI 

010(
 

24309 .IONES, R.M.; .1IIIANSECN, C. ; IiIE,E . A. 1984. Effect of omission 
of annual superphosphate applica ttions on Desmoiuliiu-paingolai gras, pas
tures. (Efecto ie lIaomtstdii dc aplicaciines anialeos ites iperfosfato ol 
praderas de Desriodium-)gl'tf;rts dCuhIIIion;l . Tropicai Crasslinds 18(4):
205-215. lngI., Res. IlngI.,37 (ifs., Ifus. !Commonwaltlti Scont iftc & 
Industrial Research Orgintoation, ltvision ofTropical Crop!, & Pastino;, 
Cunningham 1.,tor;itory, 3(O1 Ci rmidV Iodil, St. Lucia, Old. 4017, 'ilstra-
Ita] 

Deslomoditm lntortii. jjilf iiuj i dtC IIMbTl!.tlradtors; : :i.t, . 1" ti i rlIltto ..P.
Crc I mIejto0. Renld ImiU-tLo. :!;ILtcr i; sec;,. Ana II i, del !;ittsuc Io. rII:1Cn 

veg t;I I. (anado bOVilo. Plst r-o. Reqhiii-ii1 iitLo-; huti]c tuna l-s. tort Iildad 
del sielo. Australia. 

Se liZo onti gllU im ntii dtl fect ito t;i lnisiiu de ap lic;l, iole ;iiliis ie 
superfosfato en una perdtEA de!inlodium ilitortIlllm ;inItvsf-l'Iitariicv. 

II 



decumbens durante un perfodo de 9 aTios en Beerwah, al sudeste de 
Queensland, Australia. So dividI6 en 2 cada una de las parcelas que so 
habfan sembrado hacla 10 aFos y que iablan recibido una aplicact6ii total de 
3100 kg de superfosfato/ha. L.a aplicaci6n de superfosfato (250 kg/ha/aiio) 
se contlnu6 on una mitad y se omtt16 en la otra. El rendimiento de pre
sentac16n de D. intortum disminuy6 en el tratamiento sin fertilizacl6n un 
el tercer afo despucs de la 6ltima aplicacifn de superfosfato. F'sta dlite
rencda persistlil, aunque despu~s de 4 afios se redujo la diforencta absolu
ta, a medida que 1). Intortum disminuy6, Independlentemente del tratamiento. 
E1 anallsi, estindar qufmlco del suelo v ie li planta por I' S y Ca no In
dic6 claramente cuil de estos nutrimentos ocasion6 la disminucl6n inicial 
en el orecimiento de 1). intortum en las parcelas sin fertilizacl6n, antnque 
el S pudo haber estado Implicado. Se registr6 una disminucl6n significa
tiva en el nivel de P en el suelo y en hi planta despu6s dto 3 afios sin 
fertilizac6On. Sin embargo, el nivl du P en el suelo subo dtsminuy6 por 
debajo del rango crrito aceptado, despuisi de 9 ilfios sin la aplicai:c6n de 
superfosfato. 1.1 nvul tie 1 en 1l planta nunca estuvo por debabo (1el rango 
crftico. La producclin animal tvndi6 a ser menor cuando se omiti6 la apli
cact6n anual de superfosfato, Io cual ,e atribuy6 a li disminuctin del 
componente legunilnoso. En el tratamiento donde o su aplic6 superfosfato, 
la reserva ie P en los htuoso; de los ainiilus ha indico que 6stos presen
taran deflciencias de P. IRA-CIATJ 

002! 
25137 1L0PEZ N., .1.1. 1985. Fertilizaci6n cn Nil al pasto Andropogon 

gayanuq 621 en suelos Ultisoles de M6xfeo. It2 Pizarro, E.A., ed. Heu
n16n de la Red Internaton, Ide 'valiacii Lit lastos Tropicalus, 3a.,d 
Call, Colombia, 1985. Resultad; 1982-1985. Cali, Centro Internacional 
de Agricultura Triopical. v.2,p.Tl, Isp. 

Andropogon gavanos;. .ert i I L'anto, .N. I. C(li:sa. Rendimtnto. aterii seca. 
Ui tisoIes. Trp tco hdicod. E s i co. 

En suelos icidi; ode,;;ta' dt l tr6pico 1tILi'd1 05;ilt, ioll temp. nedias 
de 20C y 220 mm do pr10 ipltat to anual, , a; valu durtmi-t I if.o Ia res
puesta a ia tertIl i arin cn lrndc'i(u it' MS ;lllUil % estactonal de 
Andropogon y Loanls h''I , para dt-,t e.iar lIov rdqiirtclie NP del pasto, 
asl como dr~sit t oi'hnidi i.Vor" pi'-iticcfICll. I s onhi s ' 	 nivelos ostudio
fueri para N v P: (, , , 0 Y , 10 v 150 kg/ti/a~lo, resp. 

Los tratamientns !;so d stl t.'rion un in di!;(Lou (IL. 1inqtu; al azar con 
arreglo factorial 4 x 4 co.4 ripe ticionl. li all ic;)tiS del torl ] 1zante 
(urea y superfm;a i ito I' c ICio triple) s, ht:o al volio, dividtltndo has 
doqls (tratanlelntis) ein I partt s igualt.!;, apl icadi;i al inicio de cada 
6poca. los resi Itadi l nd i t i ' l!;. m;tv'rvo prodiiit' lnes do "IS se 
presentan conl la dosis, IOl-I1( -f)p Fg dt ': Iv P ion redimlentlos Lie 1?.6 
t/hia, contra I..) t//ha11 1 I St' iit 'Oll l tVstigo. Lo anterior repre
senta un c',(, -, t el tti i l ldi in to te filii je, (1 epocaaument dci in Stoiiiti' li 
(itnortes ouaido 1rwnta.mc.'ore; 1endiie tos forraj. anisi ;l 	 d, El 
lists estad st ito in1dica ditt rsnci altarwinte slgniflcatlvas pora cl N y 
la interaccivn NP en la p ,t ;L ite Il1vias %v on lI produicci6n do MS 
total/afio. [Texto i>,;opleti,] 

00.12 
25136 	 L.0PEZ ., .1.I. 198.5 Fort I Izacid1 con NIT a I pasto Brachlarla 

decumbetis 606 en sumlot, Vlti olesis ito 6xlco. In Pizarro, E.A., ed. 
Reunlfn to la 'id Internaitinal ie Evaluaci6n Lie Plastos Troplcales, 3a., 
Call, Columbii, 19H.. Ric!mltados 1q82-1985. Call, Cenrro Internactonal 
de Agricultura Iropical. v.2,p, 1169. Esp. 
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Brachiarla decumbens. Fertilizantes. N. 1'. K. Ultisoles. Clima. Tr6pico
 
hfimedo. Rendimlento. Mlateria seca. Moxlco.
 

En suelos Ultisoles del tr6pico hfimedo mexlcano, con temp. de 26°C y 2200 
mm de precipltact6n anual, se condu.joron durante 2 tiaes y ell 2 sitlos, es
tudios sobre respuestas de Brachiaria decumbens 606 a la fertillzaelI6n con
 
NPK, para determinar los requerimientos du estos elementos y una dosts
 
eeon6mica de t,ax.producei6n 11diseo trotamientos fue segOnde MS. te el 
Plan Puebla I, adiconando tn tustigo absoluto y otro coo K, consider ndose 
los siguientes niveles de N v to P: 0, 51, 10)0 y ISO kg/ho. Los trata
milntos se dividieron en 3 partes lgualeo., aplicfindose al ntilo de cada 
6pec; del .ano. Los resutiados obtenidos lindIcan que los max. renodilrientos 
de MS/ha se obtenen con 150-1(10-00 con rendimiento.s de 9.5 y 9.9 t de
 
MS/ha/aio , mlentras yie el tes;tigo ibsoluto produjo 6.6 v 3.3 t lie
 
MS/ha/aiio. Por otro 'ado, se encontraron dliferenclas signlficativas ell
 
produeci6n de MS/C-poca/dfa, con las reaisaltas produccinces do forraje en
 
Ias Cpocas de seca e invernal (nortes). [Texto complete|
 

0(12.1
 

24591 Ie.VOR,1984. of and on the
.;. Effects pluplhorus superphosphiate 
growth of Urochloa species. (Efectos to- f6sforo v del superfosfato en 
el creclisientc de especles do Irocli ia) . Alustraltan Journal of 
Experimental Agricul ture ;and Animal lusbandry 24 :571-578. 1ngI. , Res. 
Ingl., 17 Refs., lius. [The lais lahoratory, Commonwealth Scientific h 
Industrial Recearch Organizatiou, Division of Tropical Crops & Pastures, 
Private Xail Bag P.O., Altkenvale, Qld. 4,114, Au;t ollia] 

Urochloa mos;ibiscensis. Urocliloa lolbodes. Accesitones. Fertilizantes. 1'.
 
Slelos. D'Of ri.,C;l as. tv Ioi;t.ho hIS t1a. Sty I osalithes
1clon, mix)Iit 
scabra. Roodilictto. Materia 501:i. Ciinoos lo i/' bot;iva. liastoreo. Manlejo 
de p|iiaduras. Austral ia. 

So iS ;c'ce ;Iol0 :; (t, 'rolhh1o (P. rso nl:bic,!ls v.v NI xon, CPI 4(876, CII 
47167 , I'. It ",tricha II'. holliolhsl CII 45607, CII 47122, C 47124) se 
culIlv rii'oell isat ',isl !Ilelo dtficiente ell I', variando las tasas de 
iili cl6n de L'0I'i1i it~rii il!i:, reqiecfrifnl totis IP N'e pilestis. I'ISP' 5' SV j 


ifsma t4 6 ;ii :itmlis s- ciul t IVs ioI otn pilideras en , tie
1.anifiiown colc 
1ownv I I Ie, Au ;tr lIIa, cel StV I lwa)n) hes hloisa cv. ro v S. scabra cv.to Ve 
Seci1 , v : o1 "ion sII r spilIo tIs a I Silrle1!osflto d11ri-MILe till per odo de 5 

prcc ta'l gl talltiit P 
M.t1C , S (IiT11 1ll iijicr O;fi ell el cinlpi , con silo peqojenis dilcrenc los 
eott ; sc esim i,- sotJ; riwltlrinionttis div '. Ia oplicai t1m do I' oulnentA la 
cone . du ' Li 1w; partis la -rs, do (.11-11.17,, sin P', a 0.56-0. 7117 con 

afios. T( das Il., aicc',i; olc; iiMn ilcsdcc resplit-stas l ell 

200 kg dI liri tuv pi c ftfectoc i oten, do . (i 1 t tiiic 0 

de " !;per Iii,sl t t o !;I gi i I i ( t V ilie 
rerd miento f 1.,. 1 gumium,!-;, -;cliruo, pert Iiis r0(lcd Iieoitii; diw. I rochlIoa se 
iO)en~ lt ifroill s i n Ii';i ; e apl icoc ia !It i"pcrfo 

diE I vinsai' i".-po i l n(, a fct Ct i;i t e eI 

IIILt llielit,c mudia In It' o;ti.t"o 
Ipi' t1 ,'lllitiFStV ICtitasliIi Id illtllol; iL t , i il (plillcip;ilh lllt S. llanIti ) 

ell Iit: 1Imtcu li qit- ti, recih il sip? t ;ifat ii, v quo r i fiIh r;I 
dominaote en p,irceldS ,lirb,lplI;tci6 leIof to .la;s i01 Lt'! li T-d ;if [lA-CIATI] 

24 5 i5 F 5, C. . 1:1., I' j i d 'llllill -c; li 1o.1 Iti Ii i relrt)Is:. ion(c 
effert of laint tic pitenti.ii llti i illattu,, I iil g.t ticu pi'i'd lilt light 
reeolreiont ii) 5t)vli'Iiihcws huliu s, Sm', l~sonts hanti oild DitiLra 
el I ior I s. 1rICarlb ) t i it 1 is reql ir li t0)i, de, g, -timiiliot Ci' V I cai"po 

of iecLio de I;iproti'1 1 hn vo.lt i'I vlalocida pot inci3. it, goemi;atit ii i l ;i 
d ll '.'L0 el riutl'li t:iontll t d Iu:' (It Sty lvoinlils humlilis, St'] ;allulnthes; 
hanItit y cil . r.i i I of AgrIcul tura11lictarla ;ir s) ,us;t IF1h i mroil 
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Research 35(6):807-819. Ingl., Res. Ingl., 29 Refs., Ilus. [Agriculture
 
Branch, Dept. of Primary Industries, G.P.O. Box 46, Brisbane, Qld. 4001,
 
Australia]
 

Stylosanthes humilis. Stvlosanthes hamata. Digitar a ciliaris. Semilla.
 
Germinaci6n. Precipitaci6n. Luz. Tratamiento de ias soemillas. Australia.
 

Se estud16 el ofecto de eventos aislados de preclpitaci6n en la velocidad 
de germinaci6n y on el requerimiento do luz do diferentes poblaclones do 
semillas do Stylosantlies humilis, S. hamata v Digitaria ciliaris, en la 
reg16n monz6nlca seen del norte do Australia. La germinaci6n inicial, 
medfda en t6rminos de proporci6n do semillas que gertaInan dentro do 12 6 18 
h en condiciones 6ptimas do lab., fue un determlnante Importante do la 
germinaci6n on el campo, dorde la hunsedad do la superficle del suclo se 
encuentra disponible solamente durante periodos cortos (12-18 h). So 
colocaron las semillas on la suprflclo del suelo, antes de la lluvla, 
generalmente en las filtimas hiras do ]a tarde; al dia sigulente so 
muestrearon nuevamente, una vez seco, y Itiego so almacenaron on e] lab. 
antes de las prueb,s estgndar do germmraci6n. So expusieron las diferentes 
poblaciones de semllas a 20 eventos diferentes do precipitacion. En 
comparac16n con las semillis no expuestas, las semlllas do todas las 
especies germInaron mas rapido despuls de la exposici6n a la precipitaci6n 
(incluso de unos pocos rill tmetros) , siempre quo la precipitacin fuera 
insuficiente para producir la germinacl6n on el campo (la germinactln ti S. 
humilis aument6 do 46 a 70Z en 12 I). Para S. huollts, la germfniaci6n en 
el campo fue com6n, pero pars S. hamata v I). ciliaris huto poca, dobldo a 
su lenta germinaci6n. L.a germll cl6n Ini(cial de 1a sonlla muestreada 
nuevamente se correlaclon6 con I duraci6n tie Ia hunedad de asuperficie, 
aunquc Gsta fuera rocibida en I 6 2 periodos (1e precipitatci6n. las 
semillasie S. hamata y S. humiits quo tenfan los mnyores ticrementos on la 
germinacl6n initcial tuvicron tillperfodo ti, Iblbici6n mias crtio. La 
precpitaci6n no cambio el requerimntento do 11iZ de S. humlis para una 
ripida germinaci6n, poro la fracct6n ticroquerlmlento do luz te I). illtaris 
se redujo medlante Ia oxposiclin a I preipit:iclin (i roduccl6n se 
relacion6 posItivamente con Is duracIin do In tiiidad die I !;uipcrficle) y 
mediante una temp. alta (rsisdo 50%). [RA-CIAT] 

(02 
24533 VAILEJOS A., A. 1985. Niveles do nitti6geno, f6sforo y petasto en la 

produccin de nteria seca ite Bricitana decumbens. Tesis lnig.Agr. 
Cochabamba, Bolivia, Unversidad Mayor de San Stin . 96p. Esp., Res. 
Esp., 53 Refs., llus.
 

Brachtarla decumbens. Ferti lizaintes. N. P. F. Rendtnioto. Materla ecn. 
Antilisis econimico. Bolivia. 

En martzo de 1983 se lnstal tillennvo sobro uns pradera de h1rnchlara 
decumbens cv. Basiltk establecidd edn oct. do 1979, on lt1fundo n fvorslt 
rio del Valle del Sacta, Bolivia, local tzadto o el ecosisteil de bosque 
tropical estaitonaI semt-stimpryeverde, con illsoot il clistftcado como En
tilsol. Este trtb,jo constiti6 tilon ostudio prelirtnar v e.:ploratorlo, y 
contem pli aplicaciones main. ie N, 1 v E'. Se ,titermini, el rendirlento cii XS 
con dtterente d acetin, ,stri-I,. i totliecon0miconivoles ferttli v ci till s 
del rendtmiento coi dIterntsosdosw ,to i oi I l,-e. El ilso exlptl . 
unilizado fiie do pnirclas suittiVit(Ids LIM .' I rt i nti (iiivoles do N), 2 
subtratamientos (nIveles de P), onto'; (ItE), con 3I sili-siibt r; :,n.i (nivi los 

repetlcloies. E1 iron evaluada te dv 0 m' en cl,!s unidold exptl. Sgin 
los resultados obtetoil, se cncluy que la ipltcact(i (it' N tive efecto 
posttivo y stgntftcatIvo en el irendllninto de MS ite .o d.cumhen:. l.i aplI
cac16n do P en tor!:,,de roca fosfirtc nvoovo of cto, simple en la 
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producci6n do MS, debido posiblemente a la baja reactividad de la roca fos
f6rica. Sin embargo, mostr6 tn efecto Interactivo con K a nivel de I0%. 
No existieron diferencias significativas para los niveles de K aplicados. 
La interacci6n N x K estableci6 diferenclas significativas (P = 0.05), ob
tenindose los mavores rcndimientos con la aplicaci6n de 50 kg de N/ba y 20 
kg de K/ha al nivol de 100 kg de P/ha. La respuesta de . decumbens a la 
fertilizaci6n potfsica estgi en funci6n, fundamentalmente, de ]a aplicaci6n 
de N. Los resultados respecto al P no son del todo concluyentes, debido a 
lns caracterfsticas qulmicas y mineral6gtcas de la roca fosf6rica que posce 
tinprolongado ofecto residual. Realizado el anflisis econ6mico de reLornos 
marginales, se estableci6 que !a interacci6n 50-0-20 kg de N-P-K/ha es la 
alternativa wie ofrece la mayor tasa tie retornos marginales. Sin embargo, 
la evaluaci6n agroiomica establece que el mayor beneficio neto se obtione 
con la interacci6n 50-100-20 kg de N-I-K/ba. IRA] 

0026 
25135 VEICA, J..B. DA; SERRAO, E.A.S. 1985. Nttrogenlo e f6sforo no 

plantlo de Andropogon gavanu; KRn th tCM pastagens dog radadas de 
Ilaragomina.;, I'ard, Brasi I. (Nltr6geno y fisforo en la slembra de 
Andropogo_ yvanus en pasturas degradadas de Paragominas, Pari, Brasil). 
In Pizarro, .A., ed. Reunion di la Red Internacional do Evaluac16n de 
Pastos Tropfcales, la., Cali, Colombla, 1985. Resultados 1982-1985. 
Call, (entro IotTrnaciOInal du Agrlcul tura Tropical. v.2,pp.1165-1167. 
Port . , I Us. 

Aadropojon :a.niwi-, Fert ii izantes. N. P. Siembra. Establecimiento. Rendit
miento. Xatria socca. Bo:;que himedo tropical. Brasil. 

En in ecosisrcra de brsque himed,. tropical On Paragomlnas-PA, Brasil, se 
oval.,6 CI ofUcto do 3 1ivoles dU N v de ' (0, 25 v 50 kg/ha) y el fracecio
namtento del N (una aplicl(i a Ia siembra; una a la siembra y otra 45 
dfas despuis) en Andropoon favainis sembrao un pasturas degradadas. Los 
dato.s; presentailos i ic ritie el e;tal'lecimiieto de A. gavanUS en reas de 
pastiras degradaidas tIe la region se act l era con Li aplicaci6n de bajos ni
vele t e 1' (:', v 50 kh./ha), pero 10!; IOs inivIlo.; do N; (25 y 50 kg/ha) 
pirecun no afectar esa respu .stla. [:I'II] 

(o(127 

24502 VEI.:Z-SAN'lIACO, .. ; A IIROYIi-AC;UII,, I.A. 108/1. Influence of two 
fert ilizer 11vels (i forage anti cruide protetn vields of seven tropical 
g Iuisse.;. (Iiinflluci a (i 1 SI nivoles doe fort i 1 Izantes sobro los 
rendimit-utos de forra, y dc protefiti cruda tIe siete graifnieas tropica-
Ies;). ournal of Agriculture of the Universltv of Puerto Rico 68(4): 
471-418. IngI . , Pe:,. Ing .. Fs p. , II Refs., IlIs. IAitImal Industry 
Dept . , Agricu I tura I Exper i meit Stat 3 in, Mayaguez Campus, Univ. of Puerto 
Rico, Pito I irdr;]; , li t',1 (ORIo ] 

DIgit ar is t,t.i i . l':ui i cum max mum. Cvidoi dac tv Ion. Cvnodon 
li1ectostacvu.;. Cva l 1riochloa p lvrstaclhva. (:iI t ivares.n1den ftuens; Is. 
RenIdlim1ento. 1aturia ortca. Con tenido tie rot i as. Fert II fzantes. Contentdo 
de minerales. Vltislacs. Clirm. l'rr'ducci n de forrajo. Registro del tiempo. 
Puerto Rico. 

So drtermin ron los rcirllmieit,:;iiulo:; u !tactolales ie forraje verde 
(V), forrae seco (I:S) IIC en 7 gracirtets ue se abonaroii con 2240 v 4480 
kg ldu 15-5-10/ha/:io diurant 765 dfIo; i ,ttnsecut Ivos eni Corozal, Puerto Rico. 
SCgiin alimentA V1 nllI de abuno autient la producci in de FV, IS y PC en 
tidas las gramfneis. luts moejorr productoras de FV Lin LI nivel intermedio 
tie abono fueron DliviLt;tria pontzilf, J;lniCum sa loXiu ('o16lli1 y P. maximum cv. 
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Makueni. Cvnodon dactylon cv. Ciastcross y L. plectostachyus cv. Callie 
fueron ]as mlls ricas en MS al nivel Intermedic de abono; sin embargo, cl 
cv. Callie super6 en MS a las dems en el nivel ,lto Lieabono. las mejores 
productoras de FS en el nilvel intermedio de abono fucron D. pentzli, P. 
maximum comfin y Maktienl, y C. dactylon. En la dosis Intermedla de abono, 
liimejor productora tiePC fileD. pentzi, que super6 slgnificatlvamente a 
Iakuen i, Calle C. y p . las mejoresI, nlemnfuensis Eriocliloa ytLa 
productoras de FV en lil dos intermedta de abono por In general resultaron 
buena,; productoias en la dosl; alta. Maikueni fue la mojiir productora de FS 
en la dols alta d. abono v super6 signlficativamente :i C. dact.lon, C. 
nlemfuenoI;, v F. lylvstacliva. D. pentz i, P. maximrum c0a11, C. dactvlon y 
C. jlctostachvus :Uperaron .nii pitduce in ie PC a E. E 'lystachvi en la 
daosS alta de a 1)ab.Ii. pelLzi II spero stgnificit ivamente en produccln de 
FS total a P. 'la:i:ium coctin, C. nlemiluensis y E. polystachya en 3 cortes 
desde el 15 do oct. de 1977 a- 27 de feb. de 1978. Se presentan valores 
del contenido ie N, 11, K, (;I y Mg de las 7 gramfneas en loq 2 niveles de 
abonamitcnto. JRAJ
 

VWase aemls, 	 0011 012 (O3, (035 0036 0168 0081 
(1087 (094 01/6 021F 0230 0237 0'268 
02 76 (i80 O)M 1 11?4 0308 

D0O2 Practicas Cilturales: Siembra, ControlIt alezas v Cosecha 

0028 
243H3 BAI AR, F.A. 98 1. Cultural pratt fec; for pigeon pea (Cajanus eaan 

(I..)MIllsp.) as forage, green marnure, and grain crops. (Prcticas 
culturale pare Cajarus (/an it 1tilt:',iicome firrau',, come abono verde y 
coemo cultivc di. grano). I'h.i.D.Thesis. (;ainivoilli, Viver:iitv of Hor
dtIi. 10 1p. 1 gl . , IPe';. Ing l., 63 (t 3 , Ilti . 

('I ti 	 duLi'..lnus . C va rt.. Pli!;tiuwII Tie siumbrla, la.n,;idl siebra. 
Altiir de corteo. hit, r 1 de I tc. l'i',Id cc iill (!I 'rlaie. M;It oria seca-
Ahon . 'sverdes. Co;echa. lic;t ibii 1 tdm . Area f,,i i. Peoi-,riMh Lentits 
il imtic,;. o'lit j'lh!,de protc llae;.Valil litt'it joe. HI'.1''. 

I'. I1: -'lrid'i i 	 ;valli6'v l; ai (Ii.l) .) , s;, C;Ijanus cUain cnemo 
forraii, c(,mo allon, 0.... cult i dv%c' IT, I' glillt0coII IleLortIltos prctLIcaS 
IIII tir;i] .; deetali.t ' (., 'il(.s T. S ( c iltii .L r l par;i r(I , 1(1(ccv. di' C.f r 

i j dj l , ( '!;dt' V. I : ',' haor .1 v 2 de I v . do 1 '7 , :b,( v el " 
ab' 11;1 ! t;,, tI 	 7 lI I-, . d. 301), v 5 t' t llt-oi a ;iliir;io (Idoi1 ) 0 cm. 

dl! ,. li'a , > ' ,t , I. i I '1're''c;, c''.ci'epto lao ],] cert edui' cf3 (i eI 

'il (T ), 3
i , I' , llch:,a losa It 1, 1r' i II, nip c; . rlod 1 Jrlnton :iiiialoa de 

,MS culeltl' :''1, 3, r1* di.'l,; d ;, Vc; i;lIeii elntre 3.46-6.08 t/ia . LaCV. 1 ,r7 L-11 .' 

[)IV,' I, 1I l,,i tt /,I.,'-(,5 , li PC 17.3-31.),. 22- , ntre El11 
d. Ul' I . r'hr il l W1 c'. 'I I flri l! Il i'I ICr;s IiSt1l.iiciilIis /1 CHI, Ins 

I' S; ' .C ii oll i'"l ," Lie .d;epte 1I e;i/,e1r reilir eiuto de MS 
flt' .' pI'(Ii tl', ' I; " . d? N de lac;s ho 'sjoInesc ).I! /ha, ido pol" ki 3144. c' 

ti. (V. -I 3 2.(-2.8"., el 'i ii re dlI n to0e ntrcI'- i11 'llt ' N p111ii 
.,5-190 l ', 0 1. It' laclp lea i::;iiif's el :1) 10 v il 19 ( par I til

. COrI: ('Ulti c 1' ill t-r ll ill vIta r C'. Lill (1 g O, id lli. I', '. rI ;aas I mlo o;, 3 
locha iodv':. I ,libcIiIIicIi, I-ir ; (ItII' II e r, 1 y p ,lIci I1-s I!, i1'llltas. Vril ;IS 

pIrediil'll l1; nt s 'lit alt, 
kg/hn paii FI. hid el 317) v .'I?3' -g/ha par IT. 24c ntl ',. 1:1 mement(, 
optivo de :iembrii pcira 1,lr;l11 Ill e 1 . llfO V dI 

I111011S tit' 11,rtIIdN JOS ie liml c . de llanio: 2520 

i el entre Cl ti'I . V ' julio, 
cniindo is Ifliras iu Fl liI;i itoli tati lpr iiicducir tanto altts rendilmi tllS ile 
grlilI) C0IT' i dlalli pot n. anchliraapil(c rfog(, de prelllticio l;ico:ngelacl Lag 
de 1:11; hiler s dC 41 , 61 v 91 cri, N as pi hliicIones dI p1 antsa quo 
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oscilaron entre 3.3-13.2/m , tuvieron poco efect, en el rendimianto del
 

grano, la altura de la planta, los dfas hasta 50% de la florac6n, la
 

madurez de la vaina y el no. de somillas/vaina. Las siembras tempranas
 

produjeron menores rendimientos de grano/lta, plantas m5s altas, mayores %
 

de madurez de la vaina, mayor IAF y menor indIce de cosecha que las
 

siembras tardfas. [RA-CIAT]
 

0029
 

24510 SISTACIIS, M.; LEON, J.J. 1984. Estudio del nivel de trilluralin en
 

el control de malezas durante cl ustablkcimlento de glycine (Neonotonia
 

wightil). Revista Cubana de Ciencla Agrlcola 18:95-102. Esp., Res.
 

Esp., 10 Refs., Ilus.[Inst. de Clencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de
 

las LaJas, La Habana, Ciba]
 

Neonotonia wighti 1, }lerbictdas. Control de tuialezas. Estab lecitilcnto. 

Kendimiento. Materia seca. Composci6n botanica. Cuba. 

Se estudi6 la me or dosis '- trifluralina en el control de malezas durante 
el establiciminto de Neonoton!a wightli en suelo rojo ferralitico. Los 

tratamientos fueron 0.25, 0.38, 0.50, 0.63 y 0.75 kg de solucl6n acuosa de 

trifluralina/ha, tin control limpio a mano V n testigo enmalezado, dlstri
bufdos en tin dis;efo (v bloques al azar con 4.repeticones. EL mejor rcndi

miento (7.41 t de MS/la) ;e obtuvo con la aplceacl6n de 0.63 kg, superado 
solamente por el control lmpio (9.07 t de MS/ha). En el primer corte, el 

peso de alezas fioe uperior con la dosfs tie 0.25 kg (1.14 kg de materia 
verdle/ha) que io difir1i6 del testigo onmalezado (0.82 kg co materia 

verde/hia) . in el segundo torte,todos los tratamientos prodiijeron menos 
malezas que e1 tetigo eomaolezado. la composici6in botinica final fue 
superior con la dosis do 0.63 kg/ha (857, tie N. wightii) clue no difirl6 del 

control limplo (907). Se concluye que el empleo del nivel de 0.63 kg de 

soluclin actiosa 	de trilitralina/ha es mas oficiente. [RA] 

Vgase adems 	 0032 0052 0059 0062 1066 0367 0069 

0071 0163 923) 0236 0304 

D03 Praderas Mixtas 

0030
 

25112 CORIOBA, A. ; PERAIIA, A. 1985. Efecto de tres cargas animales 

sob re la persIstencla tie la asocIacl6n 1)1igtarla decumbens - ClItoria 

terns te bajo rlego en Iuchitfin, Oax., Mex. In Pizarro, E.A., ed. 

Reunl6n de la Ped Ihttrnicional de Evalu clc6nde 'astos Troplcale, 3a., 
Call, Colombia, 1985. Reosultados 1982-1985. Call, Centro Internacional 

de Agrlculture Iropic l. v.E,pp.s15-156. Cup., flus. 

Dlg tarla decunbens. Cli toria ternatea. Iradoras mixt.is. Periistenctia. 
Pastoreo. 'rasa de carga. Novi I los. kl g,. Fort I I izantos. Coopomeo n 
botinica . 1l)t1sn 1tbuitd1di Id t rrale. Sab nas. M6xitco. 

En til constsemi de rittorral 'sptinoso ell ,tchitti , Olaxaca , 116xbco, se 

evalu6 el efecto de 4, 1 v2 VA/ha (I I'A - 270 kg de p1;o vvo al Inilo 
del pastoreo en la lirsi 5teicia dv lat ;iso c Iic i6n tie Dig tar a 

decumhens-Cl Itoria ternatea ba jo riegn, coti periodos du 7 ilnas de pastoreo 
y 35 de descanso 6 5 dfas ie pastoreo y 25 de descanso. loasta el momento 

s6lo se tenen datos (I t ii compostciOn botaji a Initial en cl prib r ciclo 
de pastoreo. ICIATI 
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0031

25115 ESPINOZA, J.; GITIERREZ, F. 1985. Asociacl6n de graintneas 
 con le

gumtinosas tropicales Iajo pastoreo. In Pizarro, .A. , ed. Rcnnl6n de la 
Red Internaclonal de vaIuaci6n d- Pitstos Troptcalos, 3a. , Call. 
Colombia, 1985. Restil tados 1982-1985. Ca 1l , Cuot ro Internaciona I de 
Agricultura Tropical. v.2,pp. 1069-1072. Esp., 
llus.
 

Zorn a lat ifol ia. esmodltum oval fol lim. Prad(,)! oixta;. Panicuil ma: haum.
BrachlarTa decumbens . Andropogon gavanus . Pa lm licaluin. FcutIpos.
Evaluac16n. Pastoreo. 8losqluehuoedo tropIcal. Composi c ,in botanica. 
Disponibilitd de forraje, Bolivia. 

Se real1z6 till e)isayt ell(:hror6, provincia Carral;co, Cocambivmha, Bolivia,
local lzado en un ecosilstetna de bosque tropi cal I IlvI oso , para evi Iliar I i 
asoclfa ici1 de I 'm noilS Coll I igulunllosilstropicales biljO past()rel. Los 
ecotipoi, e1pleado, fueron Zornia latifolia ClAT 728 v lesmodium ovalifolium 
CIAT 350 asociados con Panilcum a::iniun cv. Makueni, Brachiarii decumbens
CIAT 6(6, Andropogon Zi.,yjmus ClAT 621 Y Paspal plicatulum cv. Hartley.
Se dan detalles dv los t ratamIentos apl icados v (ie las observacJones 
prelImr,nares del ensayo. ICATI 

24380 FIORIO, A. 1083. Efejtos da l)ropsrcao gralnnoa-Iegumlnosa o.denst
dade de plantas n1o s taeltcinrento de 1.-tos iis os er solos de cerrado. 
(Efectos de la proporci6n grantllva-legunitnosa y de la densIdad de plan
taS en el es.tatblociniClto do ptal'f;io tlxtas in1 !iuelos d( Cerrado).
Tuse hag. Sc. lIracicoihi-SIP, BliaSil , PSCO1Ia Suptrior de AgricuItura luiz 
de Queirz do tntvetSjidOC do Sao P12ll1. 171p. otrt. , ke,;. Port., Ilng 
48 Reoft;., I Ius. 

Brachitr ia ducilwn tnr;.tII atuc p s -. M l t iIivt,a t rop II u*Liem. Pr,,deras
iixt1s . .'ln;dad 

4 
de otr ! tableci;i nn o. Flt t iI i;ulot)S.. !tI ille)nutrirmentos. RL'nIliflriVt'tl. :1ltltt 

: 
H !Ct; t'";! :oil/tI'll o li:. Covt,(+l:pwl~ivicin
 

tbotlica. (olnpat ihilidald. Epocia ;eca. Fpoc,c/111uvio~a. ptl!l;il. 

lEn el munitiplo dvo Se ,; it, !;1S,lb+t;il1, sot udi roll ]t'n ; d 'll bidodle;do
50, 10) v 1( plat.t, , V lu pdei,,r in ,s glitli lh- t'n', lh 101:0, 
80:20, 6,,:40, ' :(6 , 20:HO v 0:11), pil1 t I;I (Otn citl ( r : t1' o!,t (Itu
pastU l , OSOtcLi(I I, B'rlChil _ _.ratt I 1_tcaubonatrolreIuIIMJnm cv.iut 

Siratro y Sttaia itlniceIl. cv. - t ol, leitv.l.lltlngull111 '0 tI, en tin
 
Lat-osol ltni t'
COJO (llt AIo ( toixtira media. St it11 i'c l 1 t dv cail 
d0lo1tica/l ,,o, tlliljlo tti .'i16lil Ila;ica tt, J.- k, lieI), 0.2 kg do Mo v 
6.10 V,g n /h;, ; dv, iiv t)i s 1it Ia .l l, mcd i;it, I 'tliin cor t),, ah V It3.0 
kg (Ie K/ha al vol 0'v, dtsputeit de I tortt t (nl dad. s sei itormi:' la ,;''bta 
UtLtf O tt 1 iot,; i ait 'tjlHild~ , 'I(' ;llg 1 iI t legn o a Co ;fiCit'llteSt
sUmtlIlas Itala 1Il ; tll'icj 11 del no. It ltas t'stdtl F1pl') E i,. 'oleose 
real i/ cu,t idtnl' la!; plant; t., ;, l.-l.';irol 11) cTt 1e alturil. A Io 60 dlS ie lia
,iiemhra ; i' h, t l ' i111(l[ dr, (Jllil0l:jd;1tI'OP1l111;tlttll'ia
dte rltinaid(10 
iUtl) , V Coll iltl' 'V;lIW; (1'S tnt lo!; (O l t'' do(I S i';;ltl tI t vello.l 

c 
'ie v ie 9

S Cll ai ' 101 I
eIt fu v/V [ in . I 11 c ald,'1 cor1"te - !.tcp,t-r1rou I 0o CompoteLq ts 


g ramfnle;l- l 'lgm il w,,i Y so- det ,rt' ii:iron In p itn i u, M.S v nlt vu Ios lo.es do
PC. 1.oi; r'e!;ll I t ild",, der! e'lt); III qule I'l aIsoc ifl,i611 B, d 'Clllnbe,
It O l etlo,; t1-ll pr1ldIt' ( nq-Ni,11de IS itit -aroul2 1oi l i t In -rl lto ell lt 

denoitad empleadI. I,I ij5 1ip de llltist/ ' ntoIlresL tiIO prot nt 
dut i) l Lie PC l n t inllto, i! 1,ivet'z qio Uln2 pIodtlli(l'ci de grtlltllfnet -legtll
I]osa' enltre2 40-t1)0,' dt. ]lsvopiilos,2;l ell C'I not. de' ; FlltI"1t |la asu;cialctiO Sq.
anceps-_. 2(1 ) I on, 1lt ,0 ues produccio0ne.0 (It5 , Li, PC, t,1o con1

2=1 ____e__ do I'Iunto, sCe obtuvi o lt'CIt ll Il I t]ilonsfiild (t, 10}0 p]12)1(s;/m" la d1; proporci 6(1
legurinno ,o tn I Ill. (It, plrlltas v;i' 16 (ntre 40)-filE. IRA-CIATI 
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25117 GIRALDO, Ii.; TOLEDO, J.M. 
 1985. Compatibilidad y perqistencia de
gramfneas y leguminosas bajo pastoreo en 
pequefias parcelas. in Pizarro,

E.A. , ed. Reuni6n 
de la Red Internacional de Evaluacibn de Pastos
Tropicales, 3a. , 
Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call,

Centro Internaclonal de Agricultura Tropical. v.2,pp.1079-1083. Esp.,
Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia] 

Panicum maximum. Andropogon gayanus. Brachiarta decumbens. Centroscmn
pubescens. Stylosanties capitata. Desmodlum oval lI7olium. Praderas mixtas.
Compatibilidad. Persistencla. Pastoreo. Presi6n de pastoreo. Tasa de carga.Composicifn bot8nica. Dlisponibilidad de forraje. Epoca Iluviosa. Epoca 
seca. losque estacional. Colombia.
 

En el ecosistema de bosque tropical semi-siempre verde estaclonal enQuilichao, Cauca, Colombia, se adelant6 un ensavo para probar onametodologfa que evaltia bajo pastoreo alternatIvas de manejo de asocfaciones 
con germoplasma promisorio y para seleccionar las pasturas mis productivas,

persistentes y flexibles al manejo. Se evluaron las asociaciones Panicummaximum CIAT 60/, + Ceotrosema pubescens CIAT P.438, maximum CIAT 604 +Stylosanthes capiata CIAT 1315, Andropogon Savanus CIAT 221 + C. pubescensCIAT 438, A. gayanus CTAT 621 + S. capitata CIAT 1315 y Brachiariadecumbens CENT 606 + Desmodium ovalifolium CIAT 350. Se aplicaron presio
nes de pastoreo de 2, 4 y 6 kg de MS verde/lO0 kg de peso vivo, con unafrecuencia de pastoreo de 6 semanas en la 6poca Iluvlosa y de 8 en Ia 6pocade sequfa con I ocupact6n de 4 dias. El tamao de las parcelas fne de 40 x30 m. En condiciones de pastoreo S. capitata CIAT 1315 no est, adaptda
las condiciones de la regi6n. las presiones de pastoreo aplicadas 

a 
tuvieronefectos importantes en la arquitectura de la blomasa do todas Ins pasturas.

Sin embargo, las presiones do pastoreo no nfectaron li proporcl6n de MSmuerta disponible de cada pasture. No obstantte, Ia diferencia en ]a proporcion d blomasa muerta fie cantrastante entre pasturas de ha ito erecto y postrado. En las diferentes i)reshoes de pastoreo, las asoclaciones que
most'aron alta compatibilidad 
 fueon A. Uavanus CIAT 621 + C. pubescensCIAT 438 y ii. decumbe;tt CIAT 606 + D. ovalifoliuim CIAT 350. P'. maximum no 
fue compatible con C. pubescens. [ClATI 

0034

24520 ;OMIlE, l.A.; COSTA, ;C.; SILVA, M.A.M.M.; ZACO, C.P. 1984.Adubacao nitrogen~ida e eonsorcJcao do captm-coloniao e capim-jaragu5

com leguminasas. 1. Produtivi(dnde e teor de n1trogenio das gramflias edas misturas. (Ferti lizacitn nIt rogenada v asociac.1 de Panlcummaximum e iivparrhenia rufa con eogumfnwa,;. 1. Productividad v nivel do
nitr6geno de las graminea; v de l; vowzcla!). Revi ste da SociedadeBrasileira de Zootecnla 13(1):10-21. Port., Res. Port., Ingl., 23 Refs.
[Univ. Federal Ie Vicosa, Av. P.11. Rolf!; S/N, Vieosa-MC, Brat;i!] 

Panicum maximum. Galactia striata. Macroptiliu at ropurpureuim. Iliparrhienta
ruta. Neonotonia wighit. Centrosema pubescens. 'raderas mi:tas. FertliI
zantes. 
 N. Rend mient. aterla qeca. Brasll. 

lourante 3 alios consecutivos (1979-82) se efectuaron 2 expt., uno conHlyparrhenia rufa en Vicosa y otro con Panicum maximum en Capin6polIs
(lrasil), para camparar ls efectos ie la frtIll zac6n nitragenada con losde la asoclaclOn de estas gramlfneas coit legumlnosas troplcales. Se estudt6
Ia aplicaci6n ie dosls de 0, 20, 40, 60 ,v 80 kg de N/ha y por corte.Tambitn se OstuidlO Ia asoctacln de 11. rufa con las leguminosas Neonotoniawightl y Centrosema pubescens y I'. maximum con ;alactla striata y,acropttltum atropurpureum. Ambas gramfneas resplndleron linea inente a lasdosts de N, observiindose un aumento en la produeciidn de MS de 23.4-38.0 
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kg/ha para II. rufa, y do 25.8-32.6 kg/ha para P. maximum, por kg do N 

aplicado. La fertilizaci6n nitrogenada tambi6n increment6 el nivel de N do 

ambas gramineas. asl come su extracci6n per las mismas. La asociaci6n con 

cualquiera do las leguminosas no tuvo efecto notorio on el rendimiento 

forrajero y/o el nivel do N do cada una de las gramIneas. No obstante, las 

mezelas tuvieron rendimlentos forrajeros equivalentes a tlns observados con 

las gramIneas en monocultivo, reclbiendo entre 36-160 kg de N/ha laon 

forma de sulfato de amonlo. Ademis, las mezclas correspondioron a niveles 

do N superlores a aquellos observados on ambas gramfneas on monocultivo, 

sin fertilizaci6n nitrogenada. [RA-CIAT] 

0035
 

24521 GOMIDE, .A.; COSTA, ,.G.; SILVA, M.A.M.M. 1984. Adubacao nitroge

nada e consorclacao de capim-coloniao e capim-jaragui. 2. Composicao 

mineral e digestiMl1idade da mat6ria seca dos componentes da mistuxa. 

(Fertilizaci6n nitrogenada y asoclact6n de Panicum maximum e |lyparrhenia 

rufa. 2. Composici6n mineral y digestibilidad do materia seca de 3os 

componentes de la mezcla). Revista da Sociedade Brasileira (10 Zootecnia 
Ingl., 12 Refs. [Univ. Federal de13(1):22-29. Port., Res. Port., 


Vicosa, Av. P.1t. Rolfs S/N, Vieosa-M(;, Birsil]
 

rufa. Praderas mixitas. Gal Ic tia strIata, 

Macropt ilium atropEL ureum. Nonotonia wight ii. Centrosema pubescens. 

(,ontenido de mincrales. Hateria soea. Digestibilidad. Valor nutritivo. 

Bras i1. 

Panicum maximulT). Ityparrhenia 

un di. Fio de bloques completesSo ofectuaroz 2 expt. en parcelas siguiendo 

al azar con 4 repeticiones. El primer expt. comprendia na asociacion (1e 

y Macropt il IumPanicum maximum y s;I gu Ino;as ,al act Ia strlata 
mezcla (1e llyparrlheniaatropurpureum; el egnldo expt . se real zO con una 

rufa con Neonotonia wight y Cntrosma puboscens. Mues ras (Jul forraje 

se examlinaron on cuanto a composicion mineral y l)IVMS, sigulendo un m6todo 

tie 2 etapas. los I0C;Ultaido' rosaltan la superioridad (Ic tas leguinitosas 

sobre las mlmneal;Ire!peOto a los contenidos de N y Ca, mientras que las 

mis elevados (t1 Cagramlie;v; so most raion speriores en 1. Los niveles 
a 1 1.007, segui

(tas de II. r(fEa con 0.78'/,. P. maximum present) apenas 0.38%. En cuanto a 
corrc'spujtldieron a las legunlnosas, con valores s((ptorl((es 

los niveles de K, los mavores valores corresp nilleron a 1'. ximnnn_t, y los 

menores a II. rufa. Las leguminosas presentaron valores intermedios. Las 

gramfneas presentaron entre 0. 17-10. 19% de Mg; N. wilhtif y 1. atropurpurcum 

nivel ma.; Ng: 0.24 0.30%, resp. Eitre lastuvieron los a altos die y 

11 i.; (58.0%) y C.leguminosas estudladas, N. wi ,ht f e InIs digestible 

orespubescons Ia mello; dligoSt i1 1 (44.27). Va modlos de 55.3 y 50.8% s0 

observaron n 11I'. maxilm T y II. tu fa. [RA-CIATI 

00 3 

24505 CITTERII)CIF, R.C.; STEEIl., R.-1.11. 1985. Fertilizer requiretments for 

Stylosanthes guianensi; oversown into the grassiland foothi Its of Gua

dalcanal . (Requerlento5 (tI fertilizanites para Stvlosanthes guianensIs 

las to Ctuadalicanal). Tropicalsobresembrada en praderas las colinas lo 
Agricul

ture, Univ. of Queens and, St. (c0a, Qhd. 4067, Australia] 
Grasslands 19(1) :40-43. Ing ] . , les. Ing1. , 5 Refs. [Dept. of 

Stylosanthes guianensis. Pradvras mtxtas. Praderas naturales. Pennsetum 

polystachyon. Fort I lizar,tes. 1'. K. Rendi mlento. llaterla seca. Islas 

Salom6n.
 

Stylosanthos g(ianensis cv. 'ndeavour sobresembrado en praderas dominadas 

por lennlsetm polystachyon no respondi6 a Is apllcacIC(n individual (e P o 

20
 



K, pero mostr6 una marcada respuesta a la interacci6n de ambos elementos.
 
El rendimiento anual de MS de la leguminosa aument6 de 425 kg/ha sin
 
fertilizantes, a 6850 kg/ha P y K.
con La fertilizaci6n no tuvo efecto en
 
la gramfnea. 
 Los mayores rendimientos de S. gulanensis se obtuvieron con
 
29 y 200 kg de 1'y K/ha, resp. [RA-CIAT]
 

0037
 
24308 GUITTERIDGE, R.C. 1985. The productivity of native grasslands 

oversown with legumes and grazed at five stocking rates in north-east
 
Thailand. (Productividad de nativaspraderas sobresembradas con 
leguminosas y con cin.o tasas :'..carga, en 21 noreste de Tailandia).
Journal of Agricultural Science (Australia) 104:191-198. Ingi., Res. 
Ingl., 32 Refs., ]lus. [1iept. of Agriculture, Univ. of Queensland, 't. 
Lucia, Old. 4067, Australial 

Arundinaria ciliata. Praderas naturales. StyloSanthIs humlis. Stylosnnthes
hamata. Stylosantlics gulanensis. Macroptilium atropurpureum. l'raderas
mixtas. Uanado bovino. l'tastoreo. lasa de carga. Composlc16n botanica. 
Entablecfmlento. Rundimiento. Materia seca. RelaclIn ho.na:tallo. Tailandia. 

Se sobresembraron StyLlo:;anthes liumilis cv. Lawson, S. hamata cv. Verano y
S. guianensis cv. 
Endeavour, y Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, 
en 
una pradera nativa dominada por Arundiuaria ciliata y con pastoreo de 
ganado a 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 y 6.5 unidades animales/ba/smestre durante la
estaci6n hfimeda de 4 aios, cerca de Khon Kaen, Talilandia. Siratro fue la 
leguminosa mifs persIstente, pero su susceptlbilidad a una alta presi6n de 
pastoreo limitC so contrlibuci6n a mayores tasas de cargo. A.1comlenzo del
 
pastoreo, so rendiniento prom. fie de 1420 kg/ha, Io cual representa un 40% 
del rendiniento total Ide la pradern, mientras quo despuis de 4 arios, con la 
menor tasa de carga, present- un rendiiiino prom. do 460 kg/ha (18% del 
rendin,iento total). l~a productividad de las 3 especies de Stylosanthes a 
largo plao fue pobre y su " de contrbuicl6n a Ls praderas fu cero, o muy 
escasa, a] final de los 4 atos. FI rendimieonto de Verano, la mas exitosa 
de las 3, disiniuy, de 5000 kg/ia en 1977 hasta 20 kg/ha en 1980. E1 
principal factor que contribuy6 al deempefo det icienie de estas especies
fie la naturaleza altamente cOmpotitiva de A. oiliata. EI 7, de comlpsiciln

bottnica, la ol rendtmiento
]Ltlrlv ccI de esta graminea alia y rizomatosa
 
aumentaron ciou el t iempo, independientemente de la tasa de 
cargo; la
 
ilumtinancin de la parte a6rea del cv. Verano se redujo asta 0.38-0.65 luz
solar completa. E1 ganado most ri una selecoi6r. negativa pars A. ciliata y
consumI6 he) as peo no ta1los; la proporci6n hoja:tallo se relacion6 
negativamente (e iulsuahmente) con la tasa de carga. los efectos die Ia 
taqa de carga se rediijern gractas a los periodos de descanso durante la 
estaci6n seca y aI la infloneia predominante de otros factores tales como 
las condiciones climaticas prevaleciente;, la preqencia de enfermedades V 
la Interferencla de plantas. RA-CIATI 

0038
 
25162 KITAMIURA, Y. 1985. Introduction of tropical legumes and develop

ment of legume-hased pastures in subtropical Japan. (lntraducc6n de
leguminosas tropicale, a desarrollo de pasturas a hase de leguMinosas en 
Jap6n subtropical). hi International Symposium on Pastures in the 
Tropics and Subltropic:t, 'sukuba, lapan, 1984. Proceedings. Tsukuba,
Tropical Agriculture Research Center. Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries. Tropical Agriculture Research Series no.18. pp. 173-185. 
lng]., Res. lngi., 29 Refs., Ilus. [Okilnawa llranch, Tropical Agriculture 
Research Center, lshlgaki, apan! 
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Centrosema pubescens. Desmodium uncinatum. lotononis bainesli. Macroptilium 

atropurpureum. Neonotonia wightil. Stvlosanthes guianensis. Stvlosanthes 

humilis. Trifolium semipllosum. Leucaena I eucoeephala. Chloris gayana. 

Panicum maximum. Digitaria decumbens. Penn setum purpureum. Cynodon 

plectostachyus. Brachiaria mutica. Setaria aneeps. Introducciones. Evalua

ci6u. Praderas mixtas. Persistencia. Rend imiento. Materia seca. Adaptac16n. 

Clima. Suelos. pit. Contenido de proteniras. Valor out rtltivo. DigestLbilidad. 

Fertilizanites. N. ManeIo de praderas.. Japn. 

legumIn,",.; I y desa

rrollo de pasturas a base de leguminossr; ell Japn ,O r.opica! para ilustrar 

Cuna estrategia adecuada pars una Dequera Inst ituci6n. las di -orencias 

entre las respuestas de la plarinta a la temp., pF del suelo \ estrds por 

sequia, entre espectes y cv. dc leguminosas rintroducidas, han indicado que 

,lap6n subtropical puede dividirse en virian zonas, segillu o; rangos clim

ticus y enlfieos a los cuales se pt, dei ndaptar lst diferentes erpecles. 

La evaluaci6n en el campo del pornelial de rendirilento v el valor alinren

tlclo ell condiciones climiticas V edaficas reprL.;enstatlvs, ha demostrado 

que ell la parLe sur de Jap6n subtropical , Macroptilium atropurpureum, 

Centrosema pubencens y Stylosanthes ,ufanensis tienen potencial ell lns 

Ireas qiontau.osas, y loeucaCen leucocehaia y_1. atropurpureum podrian 

adaptarne a las areas de tierra bajas, con suelos entre croderadamente 

5cidos y a I cal inos. Fr !a parte norte, I otonon is ba itnesi i , Desmodium 

uneinatu v M. atropurpureum podrin aiaptante a Ias dreas montafusas, y I). 
intortum, D. uncinatum, Neonotonta wightii, M. atropurpurcum y Tr[olhun 

semipliosum a las 5reas de tterras haias. Para el desarrnllo de prhctteas 

de manejo de pasturas n nase do leguminosan , con rangos e:peciaien de con

dicones eeo]ldgicrs el lapm, subtropical, los aspectos considerados fueron 

ttempo y rrrtodos de siembra, tratamientos de deoliaci6n, fertilizacidn de 

suelos 5cldos y alcalinns, seleccidn de pastos acompadanltes, utilizactn doe 

cepas efectivas de Rhizobium y m6todos de cone rr's;c rfn du !orrje. Por 

filtimo, se presnta ona resera de los genotipos qrre deoerin introductrse 
preferercinIlmente err cada zona. IRA-ClAT1 

Se discute brevemente la tntroducct6ndie t' lcales el 

25161 MA'NO, N. 19P5. Productivity of grase-legure pasture and its 

contribution to animal production ill tiw trrptcl. (Iroduetivlrdad Ce 

pasturas de gramrne-legumnosa y si crrtribucltnid a hproduc i6n animal 

en los tr6pitcos). Ill International Symposium on i'asture ill tire Tropics 

and Subtropics, Tukuia, ,3apan, 184. Procec-dings. "sri'iuba, Tropical 

Agriculture Pesoarch Center. Miniqtry of Agriculture, Forestry and 

Fisherie. Tropical IAgricrul ture Pesearch Series nro. ll. pp. I5-,72. 
]ngl. , Res. Ilrgl . , 20 Refs. , I Ius. I sNatirnal ;rasrand Rsearch I inst., 
NJ rshinarino, Nasru, Ioch; i , 1:9-27 lapir I 

. Sabaira.
 

Quema. Ancitropogor gvanus.y tvm;aimthes ealitata . ,;anado irono, lstoreo.
 

Epoca seea. Epoca I lIuv iosa Arrmento rIc 1reso, Prudruec cirrrnrie carre, 

Comirrot c i6n botini ca . Bnnco d p orntv;1S. Comterni do rie 1 roIcnas. 

Disponilbilidad ude forraje. ConStIrO Cie al M-Itos. BPsialce htClor . Contenlro 
de minrales. Maneo de pradeiras. Colombi. 

Brachiaria decimirens . resmoid irm oeva I ii ir ml. Ptad, ra, rixit nm; 

El mayor limitante para ia producci6n aliinl ell !er tr6picos es vl delti

clente !:untinistrn de alimouintos durante Inio l allO, err erlanto ia ci1idai v 

cantidad, en especial durante la estacin !,(ca. Uria rIo las estrategias 

para superac este problema es lI tntrorcrctln de pasturas mlejradas a Imse 

de ]egumnosar;, las cuales se adaptn hion a Iai; condilclone r daticas y 

climticas predominantes err lloF tripicrm;. Se real izaron expt. para mostrar 

cl potenial de las pretura di graminea-legurimlnesa ell la producc16n ari

mal , comO parte del prograr rIo i nvest ip iae(nn cooperati va en el 

22 



mejoramlento dc pasturas tropicales entre Tropical Agricul,:ure Research 
Center de Jap6n y CTAT. El ganado que pastorea en una pastura de graml
nea-leguminosa generalmente elige especies de gramlnea, aunque los consumos 
de leguminosa tienden a aumentar durante ]a estaci6n seca, presumibIemente 
por los cambios estacionales en la calidad de legumInosa. Tales consumos 
permtiten minimizar la p~rdIda de peso observada en la estaci6n seca, mien

,: aumenta la productividad animal en conjunto. Este cs ino de los 
i1butos importantes de las leguminosas. Sin embargo, la utilizacibn de 

recursos aiimentlcios locales disponibles es tambien importante y perti
nente desde un punto de vista ecologico y econ6mico. Las pasturas mejora
das debon utilizarse estratgicamente para proporclonar on suplemento alt
menticio durante el estado critico do la nutrici6n animal. Por consi
guiente, el desarrollo de un sistema do producci6n dirigido a la Integra
ci6n do la utilizac6n dL recursos altmenticios locales y pasturas mejora
daE es esencial sI so pretende aumentar Ia produccl6n animal en ios tr6pi
cos. IRA-CTAT]
 

0040 
25131 MENENDEZ, J. ; MENDEZ, II. 1985. Comportamiento de granifneas y le

guminosas forrajeros asociadas con Andropogon gayanus on Cascajal, Villa 
Clara, Cuba. In P'izarro, E.A. , ed. !1eunl6n de la Red Interiacional do 
Evaluac16n do Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Cali, Centro Internacional de Ag: Lcultura Tropical. 
v.2,pp. 1149-1151. Esp., Ilus. 

Andropogon gavanus. Braecharia decurbens. lanicum maximum. Praderas mixtas. 
Stvlosanthes gu ianensis. Neonotonia wiglti I. Pucraria phaseoloides. 
Macropt i I ium at ropurpurcum. Teranues labialis. Evotipos. Ev I uac I6n. 
Compatibill dad. Rendimiento. Pc rsttienela. Epoca seca. Fpoca lluviosa. 
Cuba.
 

En lIa Subestacd61, do lastos y Forrajes do Cascajal, localzada en la 
provincia ie Villa Clara, Cuba, se evaluaron durante 3 aios 15 ecotipos do 
leguniosas asociadas con Andropogon gave is y 5 gramineas, mediante 
pastorco simulado. Se destacaron por su ato rendimiento, tolerancia a 
plagas y enfermedades y persisrenc:i los ecorlbs Styiosanthe Lutianensis 
184 y 136, Neonotonia wighl cv. 'jillaron, Pueraria plasolotdes 9900, 
Macropttlium atropurpureum cv. Siratro, TeramnurL Iabialis Semillacv. 

6Clara, Brachiaria decumbens 60 , Andropogon gjipnu 621, Panicurr maximum 
604 % cv. l.koni. So presentar datos de producc6n d forraje de los 
ecotipos evaluados durante lns 6pocas seca y Iluviosa. ICIAT] 

004 I 
25132 MENENDEZ, ,.; VEGA, S. 1985. Comportamiento do gramfneas y legu

minosas forrajeras asocadas con Andropogon gavanus en Indlo latuey, 
Perfco, Matanzas, Cuba. in Pizarro, E.A. , ed. Reuni6n do la Red 
Internacional do Eveluacidn de PastOs Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internactonal de Agricultura 
Tropical. v.2,pp.l153-115. Esp., ilus. 

Andropogon gayanus. PLnicum maximum. Brachiaria iocurlibeni. Praderas mixtas. 
Stvcsa1ttes R11ainienis. Stylosanttlies oi tte. Terii labial is. 'i eraria11) 
pbaseolnides. Macroptilium itropuirpurem, leotipos. Eva luaci6n. Estahleci
mlento. l'ersistencla. Compat liltdad. Producci6n de forraje. Epoca sca. 
Epoca IIivIosa. Cuba. 

l)urante 3 aios se ewlluaron 15 ectipos ile ]eguminosas asocladias con 
Andropogon gavanus y 5 gramlneas con pastoreo slin lado, en Ia Estaci6n 
Exptl. de Pastos y Forrajes Indio Hlatuey on Matanzas, Cuba. ios ecotipos 
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a
producci6n fe o su rapidez do establecimiento, rendiminto,de tol.erancia 
mls destaCados per a nia Yestabildad m~ d st caospo 
 6
 

dy 0d fes
ot
plagas y enfermedades, persistencia y 
cv. 

ii
Likont y 604, StylosnnthCs

Panictl maximum
decumbefs 606,
Brachiaria 1 i_ cv. Semilla Clara, poorarla36,T Teramnus s
ulannsis 184 de 
- ,.,las-or asociac--ones .... Siratro y Andropogon
9900, Mac atropurpureum
Marptluuptiliom cv. 


p
 
E-iasela90es 


consit
ins pradras que los de
E. general estables en str rendimientos 

ganus 621. fueron ma.gramfnaleguminosa 

olas. S. ganesis 184 y 136 y psolodes 9900 fueron las 
graInes pt.p

mejor poblacin durante B. pjcmbens 606 
leg inoinsAde del te-cos io. 

' despu6s
A. gayanu asta 

predominio de pblaciin. AN. 

con mas de 80% de "intospersiStoncia los rend 
toe la gram~nea de mayor 

graminea capaz de 
estailizar El


demostr6 do insumos
ser una son bajos. 
gaa..nus 621 cuando los niveles que on las gramneas

segundo aPo, eLi las asociacionespartir del fuc mayora do protelnascontenido 

puras. [CIATI
 

0042
 
do
do la persistenciaFvalunc16n Red1985. ed. Reuni6n de Ia 

25114 Call, Colombia,ORTEGA, C.14.; URRIOI.A, 0.14. 
In Pizarro, E.A., 

praderas mixtas bajo 
pastorco. 


pastos Tropicales, 3a., 

de Evaluaci6n de de Agricultura
Internacional Internaclonal
Call, Centro
1982-1985.
Resultados
1985. 
 Csp., 1lus.
 

Tropical. v.2,pp.1063-1065" 

Stvlosanthes
mixtas.Praderasrufa. 

gayanus. llyparrhenia prn" Ecot ipo.Andropogon ma c rControsema 
capitata. Establecimitno.Sty lns-nthes guiancrisis. 

d carga.astoreo.Pcrsistencta,Evaluaci6n. 

Panama. 

en (I exLreoe occidental deSabanas. 

localizadoGualaca,Exptl. de
En el Centro blen drenada isohiprtttrde sabana Los traa un ecosistema bajo pastoro.y perteneci'nte de praderas mixtasl'anam5 so ewllua la porsistoiciamica, t; 2)+ ty ndAT 621 

son: 1) Andropogon g 3) A. y, CATtamientOS s CIAT 621 + Centrosema macro C AT 5065;
gayan I1.rufa5)

CIAT ; 4) ar,henia rufa + S. caPi ta; 
621 + S. gulnens 

IAT 136. Se em
uan 'Us+ S. 

CAT 5065 y 6) 1--
+ C. macrocarptlm tloscanso yy 35 do 

do 7 dfas doocupac 16n 
de peso vivo) . Se

do pastoro 500 kg
plea una frecuof In 

2.0 y 1.5 UA/ha (I UA 
del ensayo.


cargas animales de 2.5, y de avancesfectuadas 

preset tan 
 de las medicionesdetalles 

EClAT 1 

0043 mixtas 
).m. 1985. de Ia 

de praderasProductividad 
C.R.; URRIOLA. Reun16n25126 ORTEGA, lin pizarro, C.A., ed. 

I (1 caen. 
en t6rminos de producct 3a., Call, Colom-

Past s Tropical°s,
de Evaluacl6n de de Agricul-Red Internaclonal Cotro lnternacionalCalI,

Resultados 1982-1985.
bia, 1985. 1135 . Cp., lu!;.
 
tura Tropical. v.2,pp.1l33_
 

rufa. 
 Pueraria

H.arrhenia rotachoal.hualdIcola. Pastoreoiriagayanus. CstallCintentO.Androp.g ide.Pradras mlxtas.

phasC lo 
Panama.Sabarms.de carne. 

de peso. Producci6nAumentos 
ealu6 la productfvisoChriquf, lPanami5,

de (,ualaca, En onEn el Centro Exptl. 
y puras _0 t6rmlnos do producci6n de carne. 

se uti
dad de praderas mnixtas en 2 repeLticlont's 

al azar con arreglo factor iail 
tie bloques so d[diseie a losrufa,lvarrheui
ha con potrero vi os tIe siguienteslizaron 24.1 

de I y SC apl---aronI los 
il cad; Utt1 

en parcelas 
,ndrop 4yr s;vidieron s; b) lr-achiai 
an Puer Iarla )lld 


tratamientos: rufa-+ -I. pha:oloides;
a) d) A. gy 
1. phisololdesc de pastoreohumidicola + uti i .T'l sIstema 

y f) It;ru--2. ,Sc 
huiimidiola 
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rotacional con 14 dfas de ocupac16n y 42 de descanso y cargas de 2 y 4
 
novillos Ceb6 de 250 kg/ha en 6poca lluviosa y 2 novillos/ha en 6poca seca.
 
Sc intorma sobre los avances del ensayo y algunos resultados preliminares.
 
[CIATI
 

0044
 
25123 PEREZ B., R.A. 1985. Evaluacl6n de pastas para suelos tropicales 

5cidos bajo pastoreo. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Interna
cional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. 
Resultados 1982-1985. Call, Centro Internaclonal de Agricultura Tropi
cal. v.2,pp.l1l19-1123. Esp., ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiarta dictyoneura. Brachlaria brizantha. 
Brachiaria humidicola. Puoeraria phaseololdes. Praderas mixtas. Pastoreo. 
Novillos. Tasa de carga. Pastoreo alterno. Aumentos de peso. Disponibllidad 
de forraje. Composici6n botanica. Epoca seca. Fpoca liuviosa. Bosque hmedo 
tropical. Colombia. 

Se presentan las observaciones preliminares del ensavo adelantado en el 
Centro Nacional (10 Investigactones la l.ibertad del Instituto Colomblano 
Agropecuario, para evalear Brachiarla decumbens, B. dictvoneura, B.
brizantha y B. humidicola en asoclaci6n can Pueraria phaseoloides, y B. 

decumbens solo, bajo pastoreo con 2, 3 y 4 animales/ha medlante un sistema 
alterno con 35 dfas de Oculaci6n v descanso, resp. Se observ6 buena acep
taci6n de l. brizantha y B. dictyoneura por las animales; Gstas tambl6n 
presentaron el mejor comportamiento en asociaci6n con Ia leguminosa. P. 
phaseo loides dI mlinuy6 Cn todas las mezclas, especialmente con B. 
humd icola. Se observu un fuerte efecto depraslvo de Ia carga animal en Ta 
poblaci6n de lgumlnosa. ICIATI 

0045 
24400 PITMAN, W.h. 198:3. Initial comparisons of tropical legume

babiagrass pastures and nitrogen-fertilized bahuagrass pastures in 
peninsular Florida. (Comparac iones Iniciales de pasturas de leguminosa 
tropical-Paspalum notatum % ie pasturas Lie P. notatum fertilizado con 
nitr6geno, en Florida peninsular). Proceednligs. Soil and Crop Science 
Society of Florida 42:72-75. Ingl., Res. Ingl . , 4 Refs. tUniv. of 
Florida, Agricultural Research Center, Ona, Fl, 33865, USA| 

Paspalum notatum. lradera; mixtas;. IDesmodium heteiocarpon. Nacroptilium 
lathvroidL s. AescIhvnomene americana. Estableclmlento. Compat lb tlidad. 
Fert i izanties. N. lastoreo. Aumetaos de peso. Produecl6n anlmal . Capacidad 
do carga. Composiclin botanica. EE. UU. 

En Vi CeItro de Ilhvestigaci6n Agricola do tma, 'lorida, EE.UU., so sembra
ron on julio de 1981 pasteuras de i'as;pa um notatum, P. notatum-lesmodium 
heterocarpon var. hterocarpon, 11. notatum-Dl heterocarpon-Nacroptiltum 
lativrodes, y 1'. notatum-Aeschynomene americana. Inmediatamente se obtu
"oroan excelentes poblIaciones de M. lathvroides y A. americana. P. notatum 
se estahleci6 letanmente con tlna buena poblaci6n hacia el segundo ao, en 
ranto qcte sol aente u'las pocas plantas do I). hoterwcarpon so astablecieron 
inicialente, casi sin D. heterocarpon presonte basta finales del segundo 

ain). las gananclas de los animales en 1982 fueron Lie 0.58, 0.51, 0.48, 
0.41 v 0.43 kg/cabeza/dfa para P1. notatun-A. americana, P. notatum-D. 
hetercarpon (I). heterocarpon esecialmoete Inextstcnte)-l, lathvroldes, P. 
notatum con 224 y 50 kg de N/ha, y P. notatum-D. heterocarpon (D. 
heterocarpon esenc uiriente inexistonte), resp. La mayor capacidad de carga 
para P. notatum con alto nlvel ie N fee de 778 dias-animal/ha, y la min. 
file para pasturas Lie P1. notatuni-D. heterocarpon (que son esenclalmente en 
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tratamiento de 1'. notatum sin N) con 364 dfas-antnial/hi. las leguminosas 
que establecieron poblactones contribuyeron a mejorar lia calidad dol fo
rraje por uncima de la calidad do '. notatum con 224 kg d N/ha, v contri
buyeron a una produccti6n sirilar de forrajo, et 56 kg de N aplicado tun LI 
afio sigulentei at ;tabloctMi(Tto. E1 establecijotit o de la lelgtimillosas 
porennes de stiil11.1 le(]i fia es ci ttoo v 1). ietericarpon pod l'a tlilmenlt r la 
acepti!cl6n de prodUltir (V;1 que pr-;olitc a unai altal prodlccitln tie scillaiI % 
reslste Mentii pastort,) iodiatitt- i1 iniclu;i~n de M. litivroids (We !;etni-

I Ia grande v perunno do. curt- dirirac til) on coezcla;, par;a sv'guii;ir u itsa
rrollo prectiz de tiii c'ompolt, Iv I gililinot.s .guiente ;Ii cittbra. [ PA-ClATJ
 

25113 PITT , L.; RuiI) I ( F . M.; AP tFI.., 1. 19H5. tv;ill tI (n tI,- persis
t lcia y [prodlci titctI die c t)ir de Vii ; ZIS O CiCi ito o pSctfCi-s forl'i 
jeras tropicales. ]in ilzairo, F.A., Cd. tli-ni(l1 titd 1,1 Rt'd Int nctiii on, 
de t-valuactfln du P,tis Tiopii, s,ia Cll, iclIotita, 118i. Rc skiIta
dos 1982- 1Ii85. Cal , Centiio !ti-cr itonat I - ,A ricutiir;i Tropical. 
v.2 'pp.lO0 1O I '2. sp., Ins11. 

Andropogon gavanu. ircitaria hiitltdiC ,1a. irrheni rufa. SLtlos;itlhws 
capitat,i. Cntri oci' !iac-r t'iLLEl-. tucrar it pimsioiotdt-s. iraderas cxt;is. 
tt stste icla. lSt t . Nov I hI t . F1i -,.I do, it Ilga. Airw ti; (Ie pe., 
P roducci6n iti i irlltd. Icti ii I i., S;It, -i . Patrumi . 

t- ti necos t I i stli iti VI Iit lii' iv Iitr il I t:Ci 6qu , aia
sal, .t tnici 11 tfi i 'l' tiara -stVu it Itt'it tciii;i iartticcio tit' laric 
do las asicimi i,,tc- \njj i 621 St ' I ali catita itin.,mu- CIA\T ,ittlt 
Capiti, A. g;.' is CIATi I' It str;.i i' i ,oL j i I iCiI , taIrtA' 6 , rrheni 
rufa + S. ca~dz ~pc'.H.uj €.f~jr ITb) vl~hal 
humhttcola ChI'T it ~ Ccpfl I ph;i - 1 1, 11i10000(.CI Al lIlz~iln Cdlrlis_______+ 6711i 4 pij!ii lvrari:i ,*olo~idc:;i c~ (I'VI t r.jl : ,, ti B(i,itiiz t it 

de I . 5, 2.0 5 I'A/ha I I A lW kg,' t e i %toilo i t soinai dc 
ocupaci n y 't ite de:;c.lnso. St' I tUst ibl' li M1i-tii~t'll gf, iui- ; I p Itr; Lt 
expt. N' la c icjiit-l qut. ci- toinariin. 1ti L iL't;,,Ii de itt ci-( init tti se 
observaron ;iigunw probl o:'i i-, ti is cii. i 1m a if ir-i'i d ; lt di- terlit ha
tlas especies. tlln 1.1 tIsoci c it i A. ,as~icns 4 C . 'ii 1;io pm, se lia observidi 
Imyilor competec i l do a geit L Ii S' iaiiiiiititb!trvi-1 o i i Ci .I'li Illit Ill
dicaron que stii; plcterm rliilIL. t tC. mihh t orpi: 111i0 a A. gav, ins on Ia 
asocIact6n. j IhAI 

t0lt 7 
25118 PIZARRO, F.A.; IASCiANO. C.; t'RANCO, I It. ; IRAI POi, 11. 185. Evi-

Iut 6nI e e rcop lit sca iirta tori tit o p- titreo t'i. ptoqiut-Ans4 li-,rcl is on 
San tande r de OnItt I tlbaot-i o I:o]t- ilif . . , t.d RtJiti I In (ItC it Ptit 
Internaction l tie tLvaltiaci ti i.t il-Ito!; "ropic;le . 1;., ('ai, Colomibia, 
1985. RoesulIttdoi 1082-1985. tatI , (e ttro Iitet-'li-ii'nil t Agi ittlttra 
Tropical . v.2,pp. 1l 5-108. i1p., I I ;, tCIAT, Aprtado A6ri. 7t , 
('4111, C;o 1011,i aI 

An,!rpogon _l', nus . Cent iio eirc-a 1ii, lt ii 2 2 jt t 7'ii t i' i k! tI: r;i . St vlIto , t teis 
gu, i s rai ris, rld m I x t . : aI, I ci i (11. tit ri . i i ii i gI l,
Compa t Ib II( tli ad. ;i c.i(. t (I P ~ PC-1i11tt. j 0.ji L-11tic Maitter IaC(imp " bCl i:j . . I t 11. 

seca. Precipitaciini. liosqui i- t1cc ; ia I . CIlir-tiia. 

En LiI COSi St tURI;o iiisi Jle Lropit I iec t -s Iierpri-v rd i ,t; i tu1141 i1 Q liI 
Chio , (litic. , tu iti ii, i tleIait taaltll ii lisilo iara -%:tIliar 1w i 1i;icI t( 1iiciis 
de Androp 1;on ga2vatus CIAT 621 con Cint l-ist-ciai iaitrca_-ir CIAI' Wt6u3 v 5, 34. 
Zorntita gilabra (tIAT 7F, 7 , Sty,'Iosaithts gilianietiss vat-. pilici flIra tCAT 1283 

. 
y Centroscr:a .it C IA1' 5'77 y 5568, coi frocititlilc ; leit itjsilsto ut 2, a% 6 
semanas y 0'argas ;wtrales dit 2.4 '".6t IA/ha (I ['A = 250t kg de peso vivo) 
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en parcelas pequefias. ios re:;ultados pr.litii;,r- Tld; quie i.':i,;t,'n (IinitIan 
ferenclas en producci6n do .iiM totnl CI1Itr ;ISOeIIt lelt'SV ell InS; tt-etlO; dILI 
perlodo dc destiio v carga en la producci6nde ie iIS I 'l paira toda Ias 
asociaciones . Centro:;ma spp. sin las UlfciIs legiiritinots tilt' hiallpersl s
tido por in,.5s (IV I ZlflloinIdC~PU'ld( ltoLellt.ClI.VlltCe ' lOS;t';It;Imivnlto:, ifn;pu F. 

guianensis pre;stntl produc' I6n mil1 baIia y at Ii susct'pt I, i i t (ii a li tit ta'c
nosts. Z. gliIra presenti' bi a p rdu rLivI dad ,v'baja per; I stt-LeF C a Io pa.s
toreo. Sic l,servw' prefrtti ti, ie lonsuimopr ietitosia sp. 'i/I. [CtA'I 

(1048 
25119 REATIE;CI , K. 1985. l'tsstone I de germp lisILa torraji, tuv;l:ado 

bajo pastoreO ill ptqut'wI'a parc' las ell PItItCit ' I 'T1idt':, It'1"1. In 
P iza rro. , E.A. , od . Refill 1611 Lit, 10, Ptd I [ItVrlni~ac na IdC' I la;c it d v 

Pastos Tropicalvs , a., Cit I, Co Iotni a, 'IS". Ptu Ltado Ii)P.-1I 9m1). 
CaI I, Centro lt trnac iaMI tit' itIIL t1tra Tripica I. v. pp. It89-l(091 . 
Esp. , It ;. 

Andropogitu e vtiV . tIrati Itia i dict vonetra . ira derit; l a!,. -ose111sIxt c, tit 
LiC roca 'ptivi. Zorn ia tat if,, ia. Dtt;elm(Itim Ivial I i I ,it Itll. P'ilit;i stelt' it . 

P' oreo. Tisa ie ice ir' . Cotmpo!t i I iI ti it I II . l qUltte himtitt' r,p1 lat. 
Peril. 

a tcl,;a% 


1toal I izad 'i t nI'rll t" t , k II I H ,I , ivi I;I
 

Se 1 t'va Caho till ell C1r--i,'l I I. ,tAg op- ti i La l.;i I'llll.a 

li'tI1-11idtt , I d,1 i ',-r6 pat'ia tltitl 

pers 1st tt iat die viii i, -ctot i pii; d ', " IIgr 1c'. S, I gi III I I , ,ij, r el'a S, 
asioc itdas , bi o e e' plef pa I d e' ra ell till a p!t; t fi - las 'eeact;. .'t ;Ctenttiii 
eio'; I stoma ite'bittailvte Itilmeit'Irop 1,, iiili in- t i ri ltiSda|eal. '-o(t e- i to 
poer A ti javaItinS, (,2! -t (:Vttt r.o !tii't arL i' "Lilt ); A. i0'-; ilti _Ifia'n-i 
Z orn~ia iIjt I oIlI 728 j IL'cI j ; ict I tI'; I 1't,- d I ura y I t f 4 ;tpj, ovalIIf itII ium 

'5(1. l~i,; i'tie tie o c!o it 1l til NO ts etit[f(-'Ire ti p;ito;'co ti- ti v iia'il-it' 
4 tfas dt telipci ;tit it; ll it i,;, V st apiit I t -11i .Jt ' v 4tnilt part 1 til' 

VA/ti (h'A = 5)1 v ;t-VWiL n t Iillkg tie Si o tvn) . U 0itil'; l)relin r n iiB il i . 

f ic iIpi elet r;I i i lIeIa ie i i 1!. dIc , 11.i cit tnl tt. it i t ti. tIvn It + 

ova i rif* 1 1 50, I ; pt l I (liti t I ". ra..;c lit'i11 Its 

Ifresatiosit ii I gtC ttesi . Il'I]i n 

2 '11 1 R I1Z , 'I. E. ; MONZO I-'F,M. ; B ERNAI, C. . F!,t l e i 1itnt o (I.c Iegil-I1t8 1vc 

a; coin ptlgo 1,1. 
die Ili Red Intfprnoict in lI die Ev;liutiach(qn (It Pw;ltos Tl-olpi ;Ilics 1: . , (';ilIl, 
mtni ,'iv vrop inii i sociIitdt; it iti In Pt ;i'I*r,,i F-.Ai.l ,A d .ii I ,jtar i 

, 


Co lotin , it5. iIt/i.' '1u85 i;' ti I cI i (IS. 1 R ld 19 . t, l Ltro vrn oi lu 


Agr cuItur,n0 " .I.pIc;iI. vb.', pe.l tI1 .
 

Sqty lo.slilthesq l I cllns i s . ,ttv I o'4 nt L s; ha oltn . No( Iit It,,nli/ _wi-hl it-i . !' t IIi)o.;11radvra s 1rl - ]tt iMil. 11;, t~'t le LI x t a1,; 1)iz_iti i . 1" ,1 hC i 'l I lq r ; i ;t Vn IiC . 

Compa t 11) i I I datd. Sa;ibill.1s. Cittbai. 

St, ev,'tI ti)vI , t;t, I c I i tl o dct :J ), I . r f hv.,; L.'.ialln, !, 1H., v I il,, S., 

hamtaf~i; 1ilW v Nvtollo o'fli:,'..ieht ii :&;ol t mml pritdh ri It, t lu idi (it- DI .italria' 

__ _ , V2 lt; )lctle I [l (i e 1'i1, .'I' 1111,11 t'll itiT.hWSC'CrV._dclilb'telllittl dt l LAL'
ell I P i tit ( 

a . 11 ,) ( 11h~. C L ()tIpo i! S I S he S 

mlos t ra ifr; (2,1ior (IIdt,a oII o, iJ if l' v I fa 1,' t; v vnhil-lruddJ~

las l.a;i Prov Iic Iii dc i ,1). . c 11 dO V I IL 

I-rr l'tc i i t l t I llctJ~ ; 

de.!, qitv N . wIft If. u t; dc ; I ih pi aifn- itss 184Iht :,ICt imL,- d Ls 1) ijs I ,I r ii, S . 

a I c ai1zO6 10 111M~ioI'v!h vI tII !; rendlrlt lnf y e i-!oc ialc 6li conp"II',] ttl,' ] I.Illla 1). 

dectmbelis n 1;. IitI t6 lt" i! itl i a I I ;Is cmindf. harIll'l e;Lconiiupll c. ri. Ii ll,I (-it 
clione s delI ensayo . I[CIAT 

I
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0050 
25110 RUIZ, T.E.; LOPEZ. M.; MONZOTE, M.; DIAZ, I.E. 1985. Evaluaci6n on 

pequeilas parcelas bajo pastc.'- o de leguminosas asociadas en Cynodoui. In 
Pizarro, E.A., ed. Reun16n do ]i Red Internacional tie Evaluaci6n do 
Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. 
Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp. 1051-1052. 
Esp.
 

Stvlosanthes gultnen;is. Dessodius oval foIim. Cuitivares. Cynodon 
dactylon. Praderas mixtas. Pastoreo. Tasa do cargo. Iisponlbl lidad do 
forraje. Composici6n botanica. Aceptabilldad. Persistencia. Sabanas. Cuba. 

Se realiz6 on onsayo en el a1rea exptl. dcl Instituto do Clencta Animal en 
San los6 do las Lajas , IrovinitcI tie La liabana, Cuba, para evaluar 
asociaclones dt gramfneas-leguminosas en pequehas parcolas hajo pastoreo. 
Los tratamientos consistieron en asocilciones de Stvlosanthes guianensis 
184 y Descodu.. ovalifol!um 350 c- ic gr'. '. _yi.doa dul 'vi"' cv. 67. 
68. Callie y Coast cross no.l. pasrtoreadas con una carga de 2 anlmalus do 
400 kg do peso vivo/ha cada 5 semanas. Ivspu6s de 2 ai.os tie pastoreo, D. 
oval iollum 350 preset6 la menor dtisponibilidad con cualquiera de las 
graminess asocladas compsrado con S. gulanens2 is 184, v adms5s tuvo menor 
aceptaci6n par los an Imae s. 1iuraut los periodos do ma:. v min. 
precipitacitn, S. guianensis 184 tuvo I; mayor (Ilspot it) ii idad con las 
asoc Inc lones de C. dac Ly I i cv. 6S y (:oa.t cross no. I. S. guianensls 184 
estuvo presente ell las asoelac les ell ina bei plropor':jon, fue bien 
aceptada por lo, animales v mastr6 resistencia a plagas v en fe rsedades. 
[CIATI
 

10.- I 
24361 SEGII, K.A.; KANOI)IA, K. C.; RAI, 1. 1983. Stand geometry of 

Cenchrus cil aris L. into rcropped with Stylosanthes hamata (I..) 
Taub.-etfet on forage yield and quality. (Ceoetr ido la pradra do 
Cenchrus cilars cult ivado l sacicl6n coil Stvlosanthes hamata. 
Efecto on el rendimit-nto y la calidad (1e1 forraje). Forage Research 
9(1) :'9-56. Ing]. , Res. Ingl . , 16 Refs. [Indian Grassland & Fodder 
Research Inst., ,ihansl, Indial 

Cenchrus ctliarls. Praderas tnixta.;. .tvIs;anthes hamata. iensidad de 
siembra. i1tstanei de slerbra. Compcetencis. Cr,,.ptt1bltdad. Rendisiento. 
Materla sec,,. Contenldo do proteinas. ,attama du la planta. India. 

Durante 2 alos se efectuar ostudlos con Cetchrus ,iliaris, cultivado ell 
asoclacl6n con Stvlo.',athe; hamaae, en iltisi In dia, para determinar la 
disposicl6n espacial aproliada pare la obtnci l dt' la producci6n do 
forraje de calidad 6ptlima, on condicites do temporal. ia producci6n max. 
do MS (35.7 /ha) v el mayor rendimientdo tie C (326.8 klg/ha) se ohttvieron 
en hileras tnicas de c. ciliarts on S. hamata sembrida entre ellas. 1l 
agrupaitiento cn tie O de 2 n efectospart-jas a11o los cottrptltenttS tUlVo Ie
n6ficos en Ina producct6n de forraje. El estudio tIe las funcliotne; competi
tiras (coeficiuntes tIe agresivildad v de tupidez relativa) revearon cue, 
ademAs tie interfereucias cormpetitiva:; etre las 2 espucies, tuvo lugar ua 
interferencia t competttiva. Se hall16 que C-. cill ris es rii; agrusivo oe 
S. hamata. I.i relacion equivalcntc do t ierra o.tr6 tashlbIu economia en 
los rendlmiento!; de MS y PC en el si stoma d cul tivo aso'iado, ol compara
ci6n con el sistera do monocult vo. IRA-CIAT] 

00O52 
24328 SiI TII, M. A.; 1111TIIThAN, P.C. 1985. Grazing studioc: on the 

Guadalcanal Plains, Solomon Islands. 1. Comparison of existing mixtures 
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with koronivia (lrachiarIa humiidicol) and with flitiraI pastires. 
(Estudios de pastoreo enilas Itnuras do ;u.d;il carla I, I !;la; Sal Iom6n. 3. 
Compracin de mezclas c>:istentes con br';chiari huildicla v coll pas
tura, naturales) . Journal o F Agricul torl Sc ienice (\tl s tisra II ;, ) 
104: 181- 18 . 1 ng I., Res. Ingl . , 13 Reft!. [ Dept . oI Ag rI ci ti r , Ilniv. of 
)uco ;Iiani , St. luc i , QI(d. 1.06 , Au:;t rl ia] 

:Ili I 

atropurpurcum. lIrichijiria rmtica. Brachtaria dcutOns. lleiveda aiIi;tr. lis.
 

Brachiar iiii hum ii ili. Prilotr , xtias. liv2ntlro oit ub .sccu.,io. iacropt f I1151 

Pelillistii.ll pilo V;tai'iich in . Pl'iade r ; ii t ilt- I i!. St v l osaoril}c; go il la en is . 
Pastoruo . Nov III i. ioc;a (iV Calg1i . Pllnd I:i ellto. sitCa. ('onslimo doI Matet'1ia 
il I ltit ow . At lmt I I o i pt' i ;.. V li rr 111 1 1itiVO. 'ritducc It() itll lII I . Isilis 

Sa IOman. 

1l'tra -eoras titIa L;(erc I Iii' a 17l1ii Ica I dt'cucbu ii sdLI Mol' ihul y . cult ivadas Coll 

Cntroscc;a puhbscens N. icroti1liui ;itprojirpur,'u cv. t-;iraLl'o,pal;toreadas
 
ron 3 tisas deoc Irga ;it iaI (1 .8, 2.7 v 'I.( aii ilimlIt,iha) durinte 5 6 6
 
allOS7. o corparirol Blirachiarl initidicola !()olhir tsobraili
c coil i Liv. liily con

pubeslicetw, M.C ii v atiiropurlruin pas;torl 
, 

con 3.0, . .6 5 anhnalus/ha, 

y Con paltlura lilt i l, It "liti.-td il lli tlis v P lnI ctLltii pol'st;ichlvi n so
briestcmhraito; COllStvlsm;tITihcs Jlinnsl Is cv. S ctield dtS putS (IV IaIquotnJMa 
y con p :tiireo de. 1.3, 2..0 v ..7 ani:al.s/i;a. tidas Is pradoras recibie
rol 2(0Ig d ;/ho. I l pr rdtiito1). niotica-C. puldiosceu , produ]o la wivor' 
gana iL vivo, 7311 ialsll 11 carii io poso con kt/h j/aj _ titi iln to;sa d 

git die 3.t,, iiia'lc',/ha cn 197i1-M , y YV L' /hw/a 'o ei 1980-81. II. decumbons
 
prodlio 06 .' 13 kg/h./.''ii eni Ii ' , v -('nIi3I -81, coil 3.6i ;im alcs/ia.
11. humlidit()1;I CV. (yd ( uiir-,hnlcii ;ir:i,, if dutB.T11 1' i na n iir la de)Culbe~ns: 

639, 411( -v--',0 ciii;o I CIIILV:l 1.6 les/Ia/hi/ai o, ii ',I ( i ain ilr on 
1

1979-F2. Fi pi, 'iis Ililill o ;, I I; l, mci, d1 p'iimit ;io f l'ol ciltal;, 
412 k hg/t/ito con '.,7 aniilahl h/I;i, per,, i i'ni ' h'iiL i .224 kg/ha/io con 

l
 
jllilllcilc SL'ogIttldo l' di B.
2.0 i s/i Il C I i . 1:11 ril, de 1111Uic;li C ,C. piiiescul.ls 

ti ctPL-Jlt( (' l , ,is quo c ,Clllbti s (,1 l-;I3li..t l l il )W miun i C' ll i h 'llno1lt l ell lilt
 

2 (1c I;. coii ; , ld ill ilii;iCi fl btotiilli(ii db a I klikl; nii ell i 3 do 11i 
' y, ramninia . I'll Jit'i't$ d hii1 cv ly, _ it 'is; B. ictl0 Tul I II. 

2 2 scc 

Zittroi~ lri IruImi d1ls i i i,'i i iii ilIVot!'s;,iciit i' c l a Ii. sa ito i' ,ii , v Mtimosa 
2 


pdiciI ;i i c(.Ii il t (it t li I a:; ras nati illm lt Ill l i i , pt'iilo a lt s, 
Theilfedil trili i a dixlilltt) 'iy llti:sta i 1 ]" ') iI Miilc ilto i i t1 iA iU Cii'ga i
 

2. 7 A It(c; /1 _P. liii lx' ptti lmi aneci(c opill.. .anu I I . chv,m 1 ist;til I ;i iliplirtaln
c ia dt '. pili-l illliclltil a mitdid.1 qtil c;c iticr rintaliti o piltiirlo; Ii,-; lla

lezi ll; t ;ilibtfi ;iiii::it, I;. 1I tolescs t intlidos :. Si aciron. miuit xcii llto c ' LitU P, y 
ih S; . dcc ui cuns Tull yNa. I1 (on t vil d Inao (II Pit , B. liui; 1d IcoIa cvx. 

1'. triindria, el tlit,, quc li hmic. de. i ((. 41) tile It;olel 1. iulrlidicolai 
pe .tj'iiildii;/cil v (().0)2%).cv. 'Tullv, t, c tiai i n '. dicumlbnci 1'. triilidri 

liis d1 ;iUlytYO!, ! t iti i('111fll0 1. ; li;t'll lls i ii toden conilnzai' 01el p storeo di las 

prdih t iitl it 'I C: , . (yi , toifit c, ililJ;I ll ' 2 ,ios . con iitia tis~i ite rcri l 
ilproix. te 2..; i ifil caIl h ti i l i Ti: imu v t I . 'i ilI maI US/cha ell Ios ai11(11 
substgiLlt cs obtt,1cr kg 3anit c'Ipara 3i50 ic it'iit peio vIvo/h;., ell prlmr 

;itii y 200 Kg ti.. 'ilnmilc to ii pct!;tixl .o/,iti' iil cie alc ulliLe.I Coil pradoras 
CcIIt ivld;iS SC pilel'it titllcr ll relldiilc ltllL muiitiho mayor iiti |izatlilo B . mnltica 
+ C.. tl|IliScc'l C1i tlerr;is tiijilS, y B. decumliis + C. piib sceIts + M. 
atropurpureum en ,rc rilc' no t;c nundin B.T huidicola cv. 'Tully se pued-e 
lti] izar ol ireil; ic p;LI ;tUI reoiitlr itlTSiVo i ci;iMil . loias ];is praidcl'c s 
requieren de I irt i ciitzotV; S cild 2 if'is,. IRA-CIAT] 

00)53
 
2513131, 1i1IIANETA, I . I ARI ,:II; , P. 1985. Estud ii de lhis ;isocitaclones dc 

grann illes V lgutilliosas torrlijears de crcciltiento deciittonte eii Cuachli 
Venczueli. In Pizarriio, t.A.., cd. Reunlit6 de i Red Internacional do 
Evaluaci6n ie lastOS Tropicales, ja., Call, Colombia, 1935. Resultados 
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1982-1985. Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
v.2,pp.1159-1163. Fsp., flus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Pueraria phacoIolIdes. 
Desmodium ovalifolum. Praderas mlxtas. lvaluaci6n. Rendvilento. Materia 
Seca. Cortes. Compatibilidad. l'recipitaci6n. Bosque humedo tropical. 
Venezuela. 

El un ecoststema de bosque httmedo tropical en Camnpo Rosario, Ztilla, Venc
zuela, qc adelanti on unsayo para evaluar los rendimientos de MS de 
Brachiarla decumbens, B. humidicola, Pueraria phasoloides v Desmodium 
ovalifollum v sos asocI ac jones. Se presentan los ieiolradr. correspon
dtentes a 2 cortes en el periodo de precipitaci6n mn. i,, -r.yor prOdULCi6n 
de S/corte se obtuvo en la asociaci 6n B. dccumnelns-P . phar e:, o y se 
diferenc16 signtficativamente del resto de los tratarniertot, dUrante el 
primer corte. En el s egundo cort_ no se observ6 diferteila 'on la asocia
ci6n B. humlilicola-l'. phaseoloides , per, s! tn mayor ro!-dimiento. Al 
anal I ar el prom. de los 2 cortes, s6lo hay diferenclas ignilriativa,; en
tre B. decumbens-l'. phaseololdes en ccmparaci6n con 1). oval itol:ur v P. 
phascoloides solas. B. decumbens v B. humid cola solas pres;entaron mayores 
producciones tie MS' err comparacido con sus asociaciones. 1. phaseoloides 
produJo mayor MS en asociacL6n y tambi6n mavores rendl ientos de D. 
ovalifolitim. B. decumbens produjo ras forrajc jue B. hulnd(tcola. Las aso
c lac lone:; mas p romi sor Ia; fue rot I B. decumlen;-1. pha;eo Io Ildus y B. 
hurr,dI cola-D. ova lIi oI iltm. t CIAT] 

0054
 
25251 VAI"RO N., O.A. 1985. PIersistencIa y productividad estaclonal de 

seis legolinosas forrajeras piras , isocladas con dos gralifneas en on 
Ultisol. Tes;i; tmg.Agr. Palmira, Universidad Nacloral die Colombia. 
144p. Fsp., Re;. Esp., Ing . , 43 Refq., Illus. 

Desmod ium oval I foli lr. Stvtlosrthes Lapitata. Stylosanthes Fu anensIs. 
Cetit reSCIrx r1c rocar oipo. Curtir sem phio)Lsce c;. l Lera r i a i aseoIloides. 

Tcat ipos. . .alI iC1). 1tv r Rend iriftento. Mate rta secn. Cortes.rc r; i I;renc ia. 
Rebrotes. Anrota_ gn IjiS. Brachiar!a d ictvoroneura. Praderas mixta;. 
Colpat ibt I id;Od. (aCrpC t -c l.i I;mlance Iidrjc(, Isecto; p rjudI cIiaI e;. 
EnferrMedade,; % pat6g'enoS. e;tncI. It soles.Lesi MI1cza,;. i Prec IpItaci6n. 
Co Iomb ia. 

Se eval in ran la pe rc;st ernc i a Iroduct i'%itad baja corte dI las 
legurinoas Der'Coditirn oval i tl ium I !AT 350, Stvlosanthes capitata CIAT 1693 
y S. ,Lolainenr;rI, CIAT 184, Centr ,;ema raerocarpum CIAT 5065 y C. pubescens 
CiAT 438, y iuerirta phasuoloides CIAT 9900 or paret las puras v asociadas 
con lar; A r gavanus CIAl 6-21y Brac;iarta dictyonenra CIATgrimine tpogon 
(133, en eriodo. de precipttaclrn max. %,rin. E1 essa. !e realiz6 en on 
Ultlsol du la Istaci6n EptI. CIAT-Qrilicha, (Colombia). Sc utilIz6 un 
dis,-o (Iebleuiitis completes il a lzaror; arruglo de parcelas it inviadas, con I 
repetIcioes. Se a;plicaron 18 nue croislrpondlero a legutratoior!,r,(0Tt,; 6 
minosa; p ras v i I) ;!;,chiea(,;o;. l.a rlelnibra stohIz, enrparcelas die5.0 x 
"2.5 mri, er 4 hil ri dv 5.( ri do,, largo, spar~jdas 0.5 r. L.;s parcelas en 
arSctacil c S Trbrrltn (11 Iorat;;/ alternad, 1. ll Ois -;r;,rnllrlomr;. Lous pa
rametro; rindidos uer'; producc i6n de MS alturi ti platttas (cm)L (kg/ha), 
cobertra (7), Itj;I vCt;Io-nc,/ t ; oen hasto ;eCa, IntIdoncia ide plagas, 
enfermedadu; v ;;;1e;t; (kgi do M/hd). Cada u Ia las medtcione; reade se 
l1z6 dent r d V IV I .0 ltr r;1'lu to :br las 2 htbra; centralestil Imiarco trpue 
do c;td;t parecla, it ta!, 3, 6, (1 V 12 svrihlras dte rebrot despttds tIetil tcorte 
dt. unitortidad hecho a ir;tlco de carda perrodo. Se electuaron evaltaciones 
durante 4 periodox te precipti tIclot a part it rdel sexto we.s tie la siembra. 
l.a produccl6; tic S se relactior6 estrechamente con la preciltaci6n en los 
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diferente sierfodos de evu;luacitin. Durante los perfodos de balance hidrico 
positivo, se present6 ut incremento lineal de ]i produccidn con his semanas 
de rebrote btasta ias 12 semanas. Las leguminosas sembridas on parcelar 
puras persistieron hasta L cuiarto (tiltiio) perfod| d evaluatcion. D. 
ovalifolium mostr6 el nielor rendintntii de MS a il, 12 semanaaS de rebrote 
en el mismo perfodo (32441 kg/ha), seguida por C. ,acrocarpum (,065 kg/ha). 
Los renditmentos inferlores lo; ofrecieron S. ,apitata v 1'. phaseololdes 
con 539 y 110 kg/ha, resp. Se observu Cola prOiluccl6n ie li.; parrelas puras 
de legumi.los;ts superior on todo; los t it li prodlcci(t, li,;misascaso de.ins 
asocladas , por cnula de lit ;aos ividiad de iln. gramineaq en las parcelas
aincidas; par Ia t,to, In persisteecin v !,! productividad de las 

legtnminona deci io.roi . ,A.Ly9mnui s2 oepoi tr, meojor on itnasoc lacin que 

B. d ictVoneura, por ,n mayor aolmpat ii I iHad con ins It-gominOas; asocliadas 

Entre las 61 tinwis-, I). oval ffol ium fie I tImas perni ;teute v productlva en 
asociil6 o laIn 2 gralilllils peto so" coiportariento foe superior con A. 

gavaitii, pir el tef,,: to de rmayor comt.nci.c ia de 11. d!ittyattctn lile es illa 
especie eotolot.ora. En cianto il l;i producfotin de t.l ios, se observ6 su 
incrument conlas soemaas tio rchrat illrdt ' lon; prlodilo; que exhihteron 

balance hildrico positivo. A. Eivalnut presa.tvi ol anterior fen6meno con 
Incli tIlden cin vmayor notor." iot , L do tioeeotaa ping;. do e iferedalades no 

registr6 nivele ;igniiicativon dod iao; eI complejo do ralezas invadi6 
slo l1,s parcelas puran dlelegnii;a; , cn especial las de 1'. phaseoloides 
y S. capitata, y most t iOTcnor itidoe iia en l,'. parcelns purlas de ). 
ovilifolium. A] 

0055
 
25116 SEIA, .IB. DA; 3ERRAO, E.A. DE S. 1985. Consorclacao de Andropogon 

gavanus con Centrosema macrocarpim_ e quatro centrosemas sob pastejo, cm 
flaragominas, 5 lirasiI. (Asociac i6n (Ie An(Iropogon gavanus conard, 
Centrosema mcrocarllopu y contrO tCotIpOS do Ceotrllen.. bajo pastoreo en 

Pnralnin . Pard, Bran II). In P izarr, .A., ed. Reui n de lIa Red 
Interna lion;I d ,Eval c 6n lo anton 'aT I l e.t;, 3;., Cali, Colombia, 

1985. Reultados 1982-1989. Call, Intrncionl do AgriculturaCeIItLo laaI 

Tropical. v.?,pp . 1073-1077. Port. , Ilwt .
 

Andropo oi gvants. U Cent rosema mIa rotaiilrpum. Irade rn.; Ix ta. Pas.;toreo. 
Presi6n de pa:storeo. Vacas. Dispinibilidad de forraje. Altura de litplanta. 
Composici6n botanca,. lenalilad de slembra. B.osque liimedo tropical. Brasil. 

En li regi6n ie Paragoindnas, Pard , Bras;il, ,tiadclantnron 2 ensay.o; para 
deterninar el efeto del manejo ie la pastur;i en lit asocacin Andropogon 

ganus CIAT 621 con Centros;uoa macrocarpum CIAT 5065 y en Centro,,ma sp. 

ClAT 5568, C. macrcarpum CIA'I5744, 5717 v 5740. ns tresione Ciepasto
reo en illahos nsilyos se l - I iz iolli cinlo li.s pnaturas pre;entban lalturas 
de 25, 50 75 Fn con nasocilci{in, que auimeit6v cm. cl ensayo In iimedidl lIn 
presi;n del p;storco dislnti veron litl illtur, la el 7' de legumide pa;tura, 
nosa y litdisponlbildad total de fiorrlot. En V1 noe[unldo cnasilo v1 efecto 
Ie ]I prosioi de pa.ntoeo e I log,~im Oi San 1o ft' 'inI;kstol,' (11 lo ; ly elV: 
exptl. impue.;tos. Lin preiSn die pastoreo hajai (75 cm de iiltu a) stempre 

tlende a preentar mnyor X de .up'rviv, ci; de pli;ita,, pt,r falta tiei qil 75s 
comptencia dentro de las parceits. [CIAT1 

005f 

24336 WAIIYANATIIA, U.1. )E S.; ,IJESI NtGHE, D.S., STAISS, R. 1984. Zero
grazed pasture under Immature Ilevea rubhr: pridutivfty of some grasses 
and grass-legtiv mixttn'o;; iind their compet it lio usi tli levei. (Praderas 
sin pastoreo ba., ciui'hoteros levea; tnmaditros: productividad de algunas 
gramfnear; v mezcl,,s do gYrn.mllo.s-loguint.,;ia , i-tis compitencla con 
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ltevea) . Tropical Grasslands 18(1) :21-26. ingl. , Res. Ingl. , 14 Refs. 
[Rubber Research Inst., Agalawatta, Sri Lanka]
 

Panicum maximum. Brachlarla brizantha. brachlaria milliformis. Cultivos 
permanentCes.'raderas tmixtas. Pueraria phaseoloides. Centrosema pubescens. 
Cobertura. Cal Idad del forraje. Fertilizantes. N. P'. Competencia. 
Rendirniento. Mater a seca. Cu ltfvo intercalado. Sri lanka. 

Se sembraron praderas de Panicum maximum, BrachiarIa brizantha y L3. 
mililformis solas o en combnacl6n con Pueraria phaseoloides y Centrosema 
pubescens, en asoclaci6n con cauchoteros j dvenes tn perfodo do 6durante 
arias, en Paiyagala, al sturoeste de Sri lanka. Una cobertura natural 
(malezas) v rna robertura ie P. phascoloides (leguminosa) sirvleron coma 
teStigos. Ias gramInea, recibleren 100 y 200 kg de N/ha y las mezclas de 
gramfneas-legumlnosas, 30 y 60 kg de Plta/afio. Los cauchroteros reeibleron 
una fertflizaci6n adicional. Los rendimlentos rie iS (los cuales fueron 
max. pa'a lis praderas de 1P.maximum y min. para las do B. miltiformis) 
dlsmilnuveron ripidamente coi el tlempo a medida que crectan los cauchoteros 
y irmentaba el sombrlo. Algrinas de las praderas a base de loguminosas 
fueoro i un/s productivas qle Sus corresloodientes gramineas en monocultivo, 
pero sus respuestias al N y al P fueron insignificantes. l.acompetencia de 
las diversas praderas conr los CnrClroteros no so relaclono con su 
product ivi dad. las praderas ie B. brizantra fueron las is eompetitivas, y 
las de B. mliiiformis las menos Corisletitivas. las praderas a base do 1. 
plaseoloides fuieronl meTros perjudtcales para el cultivo que las otras. [a 
competencia fire mas severa durante el segundo y 0l tercer aio y dismiltuy6 a 
msldia que disminia el vigor rieliapradera. [RA-CIAT] 

Vase ademis 0015 0020 0023 0081 0084 0087 0100 
0115 0125 0136 0137 0217 0234 0237 
0252 0253 0254 1255 0259 0262 0266 
0292 0294 0295 0296 0298 0299 0302 
0309 

D04 Semillas: Producclf6e, CalItdad v Tratarsiento 

0057 
24597 BASS, L..N. 1984. Storage of seeds of tropical legumes. (Almacena

miento d semillas ie legumino,;as troplcales). Seed Science and 
Technology 12(2):395-402. lngI . , Res. lngI. , Fr., AI., 5 Refs. [United 
States Dept of Agricultire, Afpr)c1ltural Research Service, National 
Seed Storage l.elrratory, Fort Coll ins, CO 80523, USA] 

Ca lo pogo niullm l irririide s . Cot ro sem a pulbe s ieOls. s1li od Ui r v a li f l firm. 

Pueraria pjiaolots. Stvlosatlius grac Ifs. Seril I ins. AlmacienamiItio. 
TemperatUra. Lateiila. Caltdiad de ias seal 1las. CermlnarclCii. II1E.il. 

Durante 16 afios ie:almacnaaron ell sobre; drcpalpel semil1as rie(aIopoonlflm 
icuroides, Cent. rosemia -ells, Desmod itim oval ifol ium, PuLerarlallbeis 

phaseololides v Ste lrosairtiros rajllls, en condiciones do temrp. Y lift (°(:/%)
do 32/50, 21/90, 21/70, 1(/1)0, 1(0/7(1, (O/50, 5/40, -1/60 N -12/70. Las 
semil lais restraron aiglnars vIr Ilcirones e" respluesta a lilscoilidtcloies 
respecto at 7 de plaitulas nrrrmales, semlI la:I;duras y vial, i Irtad total . En 
C. pirbescen.s;, P. ph,'astoIrioLdes y S. graciltlr, el 7" rdei plintula:; normales 
slgulir ,;elndo mayor err semillas marterldas r -12'C/701 do 1IL. EriC. 

,MUIcunoItls, -] C/607 de IT file el mejorrpara liaitulas normales; en D. 
rivral folfirm, 5°C/40% de II))frite] mJor-. 111 7 mayor tie semillIis duras 
var16 de -1"(/607 CIHR para mucntdillies y C. pubescens, a 21'C/50% oieIIIit C. 
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para D. ovalifolium y S. pracilis. La viabilidad total fie max. a -I*C/60% 
do HR para todas las especies, excepto para D. ovalifolium, la coal fue 
mayor en 2% a 5'C/40% do 11R.[RA-CIATJ 

0058
 
24344 CONDE, A. DOS R.; GARCIA, 1. 1984. Armazenamente e embalagem do 

sementes de forrageiras. (Almacenamiento y empaque do semillas dc 
forrajeras) . Informe Agropecurio 10(i1):44-49. Port., 12 Refs., Ilus. 
[Empresa Golana do Pesqulsa Pgropeciii-rta, 74.000 Gotania-GO, Brasill 

Ilyparrhenia rufa. Panlcum maxir:um. Brachiaria decumbens. Semilla. Almacena
miento, Maduraci6n. Cerminaci6n. Calidad de las semillas. Brasil. 

Se revisan factores que influven on la conservacl6n de ]a calidad do semi
llas to especies forrajeras. Se indica Joe Ia eficiencia del empacamiento 

y almacenamiento (it semillas se relaciona coni so calidad. Fntre los fac
tores que influyen en lia calidad de las semillas so cuentan la nutrict6n 
(especialmente la apiicaci6n do N), la madtraci6n, el socamlento, el empa
camiento y el almicenamiento. Se presentan Z do germinac6n y omergencia 
de semillas de fl.parrheil rufa, Pan i cum maximum y Brachiaria decumbens, 
alniacenadas hasta 16 noses despi6s do Il cosecia. [CIAT] 

0059 
24522 CONDE, A. DOS R.; GARCIA, J. 1984. Influencia da Cpoca (ie colheita 

sobre a producao e qualldado de somentes do capim-jaragui (Ilyparrhenia 
rufa (Nees) Stapf). (Influencia ie lia6pci (ILcosecha on li produccl6n 
y en la calidad do las semi las de _fyparrhenla rufa). Revista da 
Sociedade Braslleira de Zootecnia 13(1):56-60. Port., Res. Port., Ingl., 
11 Refs. [Empresa ;oiaa de Pesqulisa Agropecuiria, Cal xa Postal 49, 
74.000 Colania-GO, BrasilI 

Ilyparrhenia rufa. Semilla. .aduracidOn. Cosucha. Produccin de semillas. 
Calidad de las semillas. Ioflorescencla. Germinaci6n. Brastil. 

Durante 1974-77 se determinaron la madurez f tsiol6gica v l a 6poca de 
cosecha de las semillas de 1lMarrhenia rufa eni el municipio de Itaucu (GO, 
Brasil), utilIzando para clo un disoi.o exptl. (de bloques al azar con 4 
repeticlones y 7 tratamientos (6pocas do coseclia). Se recolectaron las 
ilflorescon'ias ontre abril y mayo, so secaron a I la sombra y se trillaron 
manualmente, Ias somillas permanocieron en silos, revolviondose tina vez al 
d(a, hasta alcanzar una hmedad de 10-I1;,, e tnmedlatamento ;e determinaron 
los siguientes parametri. : producc'n du0 semiillas (kg/ha), germlnacion (%), 
valor culturnl (7), produccioi le semillas puras viables (kg/ha), emergen
cia en el campo (X) v primer conteo (7). Los datos obtenido; durante los 
prlmeros 3 a0os de invest.igaci6n revelaron que fit mayor producin do so
mill as (387.4 kg/ha) se obtuvo a los 38 dlas del inicio de emergencia de 
ias fnflorescencias (II). Las mejores germinaciones (75.3 y 70.1'/:), los 
mejores valores culturalos (30.8 v 32.7Z) y la mayor emergencia (49.3%.) se 
verificaron con las semillas cosechadas a los 32 V a los 38 dfas del IEI. 
En cuanto a Ias semillas puras viables , lI mejor 6poca de cosecha foe li 
efectuadai a los 38 da despucs dcl IF.1, con 120.0 kg/ha. En cuanto a las 
pruebas del primer coliteo, las semillas con mejol comportamiento (47.6%) 
fueron las obtenidlas a los 32 dIlls (le1 IE. Con base en el anailsis de los 
datos obtenidos en las condiciones del expt., se conchlve que I) l.a madurez 
fisiol6gica do las semillas de If. rufa ocurre a los 38 dlas (IL IEI. 2) l~a 
cosecha deberai efectuarse on ,l prfodo coriprenddo entre los 32-44 dias 
despuls del 181. IRA-CIAT] 
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0060 
24347 COSTA, N.M. DE S. 1984. Organizacao da producao do sementes fisca

lizadas do forrageiras em Minas erals. (Organizaci6n de la producc16n 
do semillas certificadas de especies forrajeras on Minas Gerais). 
Informe Agropecudrlo 19(111):8-11. Port., llus. [Empresa do Pesquisa 
Agropecuaria do Minas Gerais, 30.000 Belo Iforizonte-MG, Brasil] 

Andropogon gavanus. Brachilarla decumbens. Brachiarla hrlzantha. Brachiaria 
ruziziensis. Brilehlarla hunididcei. lracilarla mutica., l'anicum maximum. 
Setaria anreps. CVnodon plectostachyus. Cvnodon nlemfuensis. Chloris 
gayana. Paspalum plicatulum. Paspalum notatum. Paspalm guenoarum. Cenchrus 
ciliaris. Melinis minutiflora. Pennisetam americanum. Neonotonia wightili. 
Calopogonlum mucunoides. Centrosema pubescens. Crotalaria juncea. Leucaena 
leucocephala. Stalosinthos snorocephai. Stvlosanthes guianensis. 
Stylosanthes capitata. PuerarTa phaseololde Cajanus cajan. Lablab 
purpurous. Calactia striata. Macrotyloma a;. Ilare. Macroptilium 
atropurpurcum. Medicago sativa. Canavlia enslformis. Cpavalla gladiata. 
Desmodium. Trifolium. Cultivares. Producci6n do semillas. Germlnaci6n. 
Calldad do has sem-lla;. Aspectos legaIcs. Brasil. 

Se presentan normas v estndares para el campo y el lab. en la organizacl6n 
de la producci6n do semillas. So relaclonan las especies y cv. de 
gramineas y legumlno;as forrajeras recomendadas para Minas Gerais, Brasil, 
junto coil sus nombres vuilgare;, % de germilnacl6n, pureza y valor cultural 
do las semtllas. TamhiWn so relaclonan las plantas cuyas semillas son 
nocivas, prolihbido y toleradas para el pals y para Minas Coral-,, con su 
respectivo lfmitv max./muestra. [CIAT] 

0061
 
24346 COSTA, N.M. I)1: S. 1984. Roglonal izacao da producao do sementes de 

plantas forrage iron em Mins Coro s. (Regonalizaclien do li producci6n 
de semillas do plantas forrajeras en Minas Gerais). Informe Agropecu5
rio 10(111):18-23. Port., 11 Ref;., Ilus. [Empresa de Pesquisa Agrope
cuarla de inas G;erais;, 30.000 Belo Ilorizonte-MC, Brasill 

Andropogin g anus. Brachiaria decumbens. Birachtaria brizanthia. Brachiaria 
ruziziensis. brachiarIa liiimldlicola. Brachiaria mutica. Panlcum maximum. 
Setaria anceps. Cvnodon plectostachnvus. Ieucaena ieucocephala. Stylosanthes 
guianensis. stvlosanthes maerocepliala. Pueraria phaseoloides. Cajanus 
nan. (alact la strtata. Lablab 2urpureus. Macroptilium atropurpureum. 

Producct6n de ,eiinas. Precipitici6n. Temperatura. Fotoperlodo. Radlaci6n 
solar. Reproducciun de i planta. Requerlmtentos edaficos. Cosecha. Brasil. 

Con base oln una revisi6n (Ie literatura s describen los diferentes factoros 
(lilt se debe cansiderar para la seleccl6n dc regiones con mlras a la pro
ducci6 (In lollas esperies forrajeras. Los factores considerados sondo de 
ciima, precipitaci6n. fotoperodo, temp., radiaci6n, Ilt, manera [If repro
ducciOn di as planti, suelo, factores agron6micos y econ6micos. Se pre
,senta inl, do la. prIncipales forraleras cultivadas enielaci6n esecie 
Minas Geriis, llra.sil, con Informaciones sobre reaccl6n al fotoperfodo, fe
chas aproximadas para eI corte Io uniformtrdad, floract~n, cosechas y manera 
Lie reproducci6n. Se incluyen un mapa zonif)cado del estado para el cultivo 
do plantas forrajeras, dato; de factores edafoclimittcos determtnantes, y 
hIs especles v cv. forrajeros adecuados para eada regl6n. [CIAT] 

)062 
25149 C0NZAI.EZ, Y.; HATIAS, C. 1985. Determlaci6n del momento 6ptimo de 

cescha de Brachlarla decumbens Stapf rv. 606. In Pizarro, E.A., ed. 
Reunl6n de In Red lnternaclonal do Evaluac16n do Pastos Tropicales, 3a., 
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Call, Clombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Cali, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. v.2,pp.1219-1222. Esp.
 

Brachiaria decumbens. Producci6n de semillas. Cosecha. Registro del tiempo.

Inflorescencia. Fertilizantes. N. P. K. Cortes. Germinaci6n. Calidad de las
 
svmillas. Clima. Cuba.
 

Durante 2 aeos se estudi6 l producci6n de semillas do Brachiaria decumbens
 
cv. 606 pars determinar el momento 6ptimo do cosecha. 
 Las cosechas so hi
cieron a lo 7, 14, 21, 28 y 35 dfas del inicio masivo do 
la aparici6n de
 
las inflorescencias. Los mayores rendimientos de semilla llena/ha se obtu
vieron entre los 21-28 dias en la primera cosecha del primer afio,en 
tanto
 
que en la segunda cosecha se 
alcanzaron los mejores rendimentos entre los
 
14-21 dias. Los rendimientos fueron superiores en el segundo 
afio. Par
 
tanto, se recomienda cosechar en el primer aio a los 21-28 
dfas del inicio
 
de la aparici6n masiva de inflorescencias y a los 14-21 
dfas para in segun
da cosecha. En el segundo afiose recomiendan 
21 dias para ambas cosechas.
 
Las mejores germinaciones do semilla cosechada so obtienen al afio de ha
berla cosechado y almacenado en frio. [CIAT]
 

0063
 
24365 JUTZI, S.C.; NOSBERCER, J. 1984. Seed production and growth of the
 

tropical pasture legume Zornia latifolia accession 
CIAT 728. (Produc
ci6n de semillas y crecimiento do ia leguminosa forrajera 
tropical

Zornia latifolia accesi6n CIAT 728). 
 Tropical Grasslands 18(3):138-148.

Ingl., Res. Tngl., 19 Refs., Ilus. [International Livestock Center for
 
Africa, P.O. Box 5689, Addis Ababa, Ethiopia]
 

Zornia latifolia. Semilla. Crecimiento. Luz. Temperatura. Humedad. Produc
ci6n de semillas. Denjidad do siembra. Floraci6n. Calidad de las semillas.
 
Rendimiento. Brasil. Bolivia.
 

En Bolivia oriental y en Brasil central (en campo e invernadero) y en
 
Zurich, Suiza (cgmaras de crecimiento), so estudi6 la producci6n de
 
semillas y el crecimiento de la leguminosa forrajera 
tropical Zornia
 
latifolia accesi6n 
CIAT 728. Se analizaron los efectos do hores luz,
 
temp., humedad del suelo y densidad de plantas en Ie floraeci6n, formaci6n
 
de la semilla y crecimiento; se investigaron el sistema de cruzamiento y la
 
calidad de la semilla. Z. latifolia mostr6 una rospuesta de dia corto on
 
la floraci6n. El fotoperiodo critico fue de aprox. 
12.5 h. Las temp.

bajas, con fotoperlodos m~s largos, promovieron 
una florac16n menos
 
vigero,a. 
 La temp. media 6ptima para Ia fijaci6n de la semilla oscil6
 
entre 20-27°C. Para tin crecimiento 
vegetativo vigoroso oe requirieron
 
temp. m~s altas. Las densidades relativamente altas de las plantas

mejoraron el desempefio de Ia semilla de esta accesi6n. La 
fertilizaci5n
 
fue principalmente aut6gama, con un potencial 
muy bajo do polinizaci6n

cruzada dependiente de Insectos. En el momento 
do la cosecha, el % de
 
semillas duras fue mayor al 90%. 
 Se registraron rendimlentos de semillas
 
entre 400-700 kg/ha (peso de 1000 granos: 1.3 g). Se perdi6 
ms do la
 
mitad del rendimiento 
total de semillas debido a la fragmentaci6n do
 
segmentos de vaina antes de que 
las semillas hubieran alcanzado Ie madurez.
 
Los estudios de campo con Z. latifolia confirmaron que Ie sabana brasilefia
 
central (Cerrado) es adecuada, on 
general, para ]a producci6n de semIllas.
 
[RA-CIATj
 

0064
 
24387 LOCH, D.S.; HARVEY, G.L. 1983. 
 Preliminary investigations of
 

adhesive sprays to improve seed retention in tropical grasses. (Inves
tigaciones preliminares sobre aspersiones adhesivas para mejorar Ia re
tenci6n de semilla en gramIneas tropicales). Journal of Applied Seed
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Production I(I):26-29. Tngl., Res. Ingl., 16 Refs., TIus. [Dept. of
 
Primary Industries, P.O. Box 395, Gympic, Qld. 4570, Australia]
 

Chloris gayana. Setaria sphacelata. Semilla. Inflorescencia. Maduracl6n.
 
Calidad d- las somillas. Cosecha. Producci6n de semilias. Australia.
 

En el sur de Queenslaru, Australia, se efectuaron expt. prelilminares sobre 
Chloris gayann cv. Callide y Setaria sphacelata var. serieea Cv. Narok, los 
cuales evaluaron los ofectos do aspersiones derivadas do pintura y de goma 
en la retenci6n de la semilla. En S. s3hacelata var. sericea, las asper
sienes adhesivas formaron goticas sobre los pelos de las inflorescencias, y
 
no mejoraron la retencl6n de la semilla. En cambio, el cabrimiento de la 
aspersi6n y la penetraci6n do las infioreseencias de C. gayana fueron is 
efectivos, y los resultados fueron alentadores, con una fragmentaci6n redu
cida y una prolongaci6n de aprox. 2 semanas on el periodo potencial do co
secha. Los trabajos futuros deben dar priorldad al posible uso do adlitivos 
(p. ej., agentes humectantes) para obtener un mejor cubrimlento y ponetra
ci6n de las intlorescencias mediante mezclas adhesivas. [RA-CIATJ 

0065
 
24334 MACEDO, G.A.R. 1984. Consideracoes sobre anllise de sementes de 

forrageiras. (ConsideracIones sobre el anilisis do senillas do forraje
ras). Informe Agropecurio 10(1ll):49-52. Port., 6 Refs., flus. [Em
presa de Pesquisa Agropecuria de Minas Corals, 30.000 Belo lorizon-
te-MG, Brasil] 

rramfneas. Leguminosas. Semilla. An~lisis. Calidad de las somillas. Trata
miento do las semillas. Germinacibn. Latonca. Brasil. 

So discuten la formact6n de lotes de semilia, el muestreo de 6sta segin el 
tamafo del lote, anallsis de pureza f1sica, pruebas do gcrminaci6n y prue
bas rdpidas para evaluar la calidad. Se presentan algunos m6todos para 
romper los principales tipos de latencla on semillas de gramfineas forraje
ras. [CIAT]
 

00t)6
 

24362 MACEDO, G.A.R., [AVORETTO, V. 1984. M6Lodos de colhcita de semen
tes de forrageiras. (MNtodos de cosecha de semillas de forrajeras). 
Informe Agropecurlo 10(111):34-39. 'ort., 14 Refs., This. [Empresa do 
Pesquisa Agropecuiria de Minas Cerals, 30.000 Belo 1orizonte-MG, Era'il] 

Panicum maximum. lrachinrla. Setarla sphacelata. Hyparrhenla rufa. Melinis 
minutiflora. Andropogon g anu. Cenchrus c.liarts. Semtlla. Cosecha. Mano 
de obra. Cosechadoras. llrolucci6n de semillas. Brasil. 

So describon varios m6todos empleados on Brasil para la cosechn de semllas 
de especies forrajeras (manual, semimecaeizado y mecanizado). Sc presentan 
detalles gruficos de mnquinas cosechadoras de cemlllas, y so dan inforria
ciones sobre los nitodos para la cosecha de semillas do Panicum maximum, 
Brachiara s'p., Setaria sptacelata, lyparrhenfa rufa, Melnis minutiflora, 
Andropogon gayanus y Cenchrus ciliaris. [CIATJ 

0067
 
24363 MACEDO, G.A.R.; ANDRAIE, I.F. DE 1984. Ponto do collioita do 

sementes ([0 forrageras. (Punto do cosecha do semillas do forrajeras). 
Informe Agropecugrio 10(111):28-33. Port., 16 Refs. [Empresa do I'esquisa 
Agropecugria do Minas Gerais, 30.000 Belo Horizonte-MG, Brasil] 
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Semilla. Madurac16n. Cosecha. Panicum maximum. Brachiarla decumbens. 
Brachiaria brizantha. 
 BrachIaria -ruizensis. Brachiaria 
 humidicola.
 
Setaria sphacelata. ELparrhenla trufa. 
Melinis minutlflora. Andro oon
 gayanus. 
 Cenchrus ciliaris. Paspalun plcatulum. Neonotonia w1ghtli.
Stylosanthes gulanensis. Macroptii urm acrh ururm Calopogonium
mucunoides. Controsema pubescens. Galactia striata. Pueraria phaseoloides.
Leucaena leucocephala. Calanus caJn. Floraci6n. Inflorescencia. Producci6n 
de semillas. Brasil.
 

Se describen las modificaciones que ocurren durante el proceso de madura
ci6n de las semillas de especies forrajeras, con el fin do facilitar ladeterminaci6n del punto 6ptimo de cosecha. Dichas modificaclones afectan 
el contenido de humedad de ls semillas, su color, el no. de dfas despu6s
del inicio do la floraci6n de las paniculas y el desprendimiento de la in
florescencia. Se presentan informaciones sobre ]a 6poca de floraci6n y decosecha y de algunos parl'metros para deterinar el punto de cosecha de se
millas de varlas especles do gramineas y leguminosas forrajeras tropicales. 
[CIAT]
 

0068

24596 MECEIIS, N.; OLIVEIRA, P.R.P. DE 1984. Componeates da producao de 

sementes de l'rachiariv humidicola: efelto da adubacan nitrogenada e gpocas do colhelta. (Componente, de la producci6n do somillas do
S1rachliaria humidicola: efecto de Ia tertilizaci6n nitrogenada en 
epocas de rosecha). Zootecnia (Brasil) 72(1):57-71. Port., Res. Port., 
Ing]., 14 Refs., Ilus. 

Brachiaria humidicola. Fertilizante:;. N. Cosecha. Estadtos del desarrollo.
Producc16nieo semilias. Registro del tiempo. Cermnlaci6n. Rendimlento. 
ateria seca. Calidad de las semillas. ltrasll. 

En la Estaci6n Exptl. Central del Instituto de Zotecnia de Nova Odessa
(SP, Brasil) soc observaron los eftoctos do la aplicaci6n de 3 nilveles de N yde 4 6pocas de cosecha en la produccl6n do sewillas doi Brachiaria 
humidicola. la aplicaci6n de N tuvo un efecto p4 sltiVo V signiflcativo enla prducci6n de MS, tic. total viistagos ItW, no. de vastagos frtide 
les/m , X de v~stagos f~rtils, no. de raiitficacitones/lofl Iorescencla, pro
ducci6n do somillas paras y germinaci6n. La 6po:!i de rccoleccl6n, a su
 
vez, afect6 la producci6n de NS, no. de ramificactones/inflorescencla,
longitud media de las ramlficaciones, no. de cariopsis/ramlficaci6n, peso
de 1000 somillas, produccl6n de semillas puras y germinaci6n. Hubo inter
acci6n significativa ontre las Ipocas y la fertillzaci dn para el peso de
1000 semillas, produccl6n de scmillas puras y germinacl6n. La producci6n
de semillas puras se correlaciond positivamente conr el no. total de vastagos, no. do v~stagos fdrtiles, . de v5sragos fertiles y no. de cariop
sis/ramificaci6n de la inflorescencla. l~a correlaci6n o negativa para cl 
no. tic ramificacioncus/inflore,,:cencia y la longitud mdia de las ramifica
ciones. Unicamente el 18.1-24. 7, de las espiguillas contribuyeron a Ia 
produccl6n de somillas puras en Ia mejor 7poca de recolecci6n, cuyos fndices fueron muy bajos. La aplicacl6n (Ie 75 kg de N/Iha proporcion6 un in
cremento do 3.4 g do semillas/g de N aplIcado. [RA-CIAT] 

0069

24356 NASCIMENTO JUNIOR, I). DO; MACEDO, G.A.R. 1984. Prticas culturais 

na produ ao ue sementes de gramineas forrageiras. (Prncttcas culturites 
en la 
producci6n do semillas de gramIneas forrajeras). Informe Agrope
cufrio I0(111):24-28. Port., 18 Refs., lus. [Univ. Federal de Vicosa, 
36.570 Vicosa-MG, Brasill
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Andropogon gayanus. Setaria sphacelata. Brachiaria decumbens. Prfcticas
 
culturales. Producci6n de semillas. Cortes. Pastoreo. Cosecha. Registro del
 
tiempo. Fertilizantes. N. Insectos perJudiciales. Enfermedades y p-t6genos.
 
Control de malezas. Brasil.
 

So revisan los efectos do las pr9cticas culturales en la producci6n de se
millas de gramIneas forrajeras tropicales, con base en trabajos de inves
tigaci6n realizados en Brasil. Las pricticas consideradas son corte o
 
pastereo antes de la cosecha, fertilizaci6n y control de malezas, plagas y
 
enfermedades. [dCAT]
 

0070
 
24357 OLVERA, E.; WEST, S.11. 1985. Aspects of germination of leucaena. 

(Aspectos de ]a germinaci6n de Leucaena leucocephala). Tropical Agri
culture (Trinidad) 62(l):68-72. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs., Ilus.
 
[Inst. Nacional de Investigaciones Pecuarlas, Secretarfa de Agricultura
 
y Recursos llidrulicos, Apartado Postal 287, Chilpancingo, Guerrero 
39000, MWxice]
 

Leucaena leucocephala. Semillas. Escariflcaci6n. Cerminaci6n. Latencia.
 
Cultivares. M~xico.
 

Se investigaron los factores que inhiben la germinaci6n de la semilla de 
Leueaena leucocephala, utilizando los tipos gigantes K8 y K67, el tipo de 
tamafio mediano K500 v el tipo arbustivo K63. Inicialmente se identlflcaron 
las estructuras y los niveles de las estructuras de la semilla mediante el 
microscopto electr6nico de rastreo y luego se estudiaron bajo el microsco
pio de luz. Mediante Ia selladura diferencial do estas estructuras, se 
de'ermin6 que el pleurograma era ia estructura mediante la cual se presen
taba la absorci6n de agua durnnte la imbibiciSn. En ]a semilla dura, el 
pleurograma fue cerrado, pero los tratamientos con agua caliente abrieron 
la estructura para peimitir In absorcin de agua. Los expt. de escarifi
caci6n se realizaron con K8, K67 y K500. Los tratamientos consistieron en 
la inmersiC. de In semilla en agua a 1000 C por perfodos hasta de 120 seg. 
K8 requiri6 d. 15 seg en agua hirviente para dar una germinaci6n de ms del 
95%, en tanto que en K67, una inmersi6n de 5 seg dio como resultado 100% de 
germinaci6n. K500 nccesit6 de 20 seg para obtener tin 98% de germinaci6n. 
Sin embargo, los result-idos indicaron la manera mins practica de es
carificdci6n: se obtuvo el 92% de la germinaci6n en los 3 tipos cuando se 
colocaron 6stos en agua hirviente y luego se les permiti6 enfriarse hasta 
alcanzar temp. ambiente. La respuesta de K63 a este tratamiento vari6 se
grn la locnlizaci6n de la fuente de la semilln, aunque mediante este tra
tamiento se obtuvo un prom. de mis del 85% de germinaci6n en semilla pro
veniente de todas las fuentes. IRA-CIAT] 

0071 
24329 PINTO, J.C.; NABINGER, C.; MARASCIIIN, G.I. 1984. Determinacao da 

6poca de colheita das sementes de Paspalum guenoarum Arech. f. azulao. 
(Determinaci6n de Ia 6poca de cosecha de semi I las de Paspalum 
guenoarum f. azulao). Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia 
13(1):61-66. Port., Res. Port., Ingl., 14 Refs., This. [Escola Superior 
do Agricultura de Lavras, Caixa Postal 37, Lavrns-M;, Brasil! 

Paspalum guenoarum. Semilla. Cosecha. Estidios del desarrollo. Intervalo de
 
corte. Registro del tiempo. Inflorescencia. Naduraci6n. Cerminaci6n.
 
Producci6n de semillas. Calidad de las semillas. Brasil.
 

En la Estaci6n Exptl. Agron6micn de U. Federal do Rio Grande do Sul en 
Cuaiba-RS, Brasil, se llev6 a cabo un expt. de campo para determinar la 
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fecha 6ptima do cosecha do semilla de Paspalum guenoarum f. azulao. El 
punto do partLida fue la antesis y do ah en adelante se realizaron 11 co
sechas a intervalos de 3.5 dfas. Se determinaron el centenido de humedad, 
% de abscisi6n do la semilla, % de germinaci6n de la semilla retenida en la 
panlcula y vigor do 
la semilla. Los valores max. de germinaci6n y vigor de
 
la semilla ocurrieron a los 21 dfas dc El
Ia antesis. contenido do humedad
 
disminuy6 de 50% en Ia antesis a 38% a los 
17.5 dfas de 6sta. En ese mo
mento, el % dc abscisi6n do Ia semilla fue de 15.5% y iieg6 hasta 33% a los
 
21 dfas de ia antesis. El int~rvalo do 17.5-24.5 dfas despu6s de Ia 
ante
sis so consider6 6ptimo para ia cosecha do semilla de P. guenoarum f. 
azulao en el sudeste de Brasil. IRA-CIAT] 

0072
 
?4352 
 SANTOS FILIIO, L.F. 1984. Secagem e beneficiamento de sementes do
 

forrageiras tropicais. (Secado y beneficlo semillas
de do forrajeras

tropicales). Informe Agropecugrio 10(111):40-44. Port., 2 Refs., flus.
 

Brachiaria humidicola. 
Brachlaria decumbens. Panicum maximum. Andropogon
 
gayanus. Semilla. Calidad do 
las semillas. Gcrmnaci6n. Boneficio. Produc
c16n de semillas. Tratamiento do las semillas. Brasil.
 

Se describen ias t~cnicas utilizadas on Brasil para el secado y beneficlo
 
do semillas do Brachlaria humidicola, B. decumbens, Panicum maximum y
 
Andropogon gayanus. [CIAT)
 

0073
 
24348 SELMA, M.; LOBATO, I.C. 1984. Situacao da producao de somentes de 

forrageiras em nivel de producao e comercializacao. (Situaci6n de Ia 
produccl6n de semiil;s do forrajeras a nivel de la producci6n y comer
cializaci6n). 
 Informe Agropecuirio 10(111):3-7. Port., I Ref., Ilus.
 

Andropogon gaynu.s. Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria 
humidicola. Brachlaria ruziziensis. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana.
Cynodon plectostachvus. YtIrrhenla rufa. Melinis minutiflora. Panicum 
maximum. Paspalum plicatuluIm. Pelnnisetum amoricanum. Setaria anceps.
Cajanus cajan. Calopogonium mucunoldes. Centrosoma pubescens. Lablab 
purpureus. :eonotonia wight 11. Leucaena leucocephaIa. Macroptilium 
atropurpureum. Pueraria phaseoloides. Producci6n de semillas. Mercadeo. 
Aspectos legales. Brasil.
 

So informa brevemente sobrc los antecedentes do la producc16n comercial de 
semillas do especies forrajeras en Brasil. So presentan datos sobre no. do 
productores, areas inscritas y cosechadas/especle do gramfneas y legumino
sas on 1982-83, y do no. do productores y 5rea inscrita on 1983-84 on Minas 
Cerals. Se infoima ademis a;obre Ia participaci6n do cada una de las espe
cies en Ia producc16n total de semillas. [CIAT) 

V6ase adems 0013 0024 0081 0153
 

D05 Caracterfsticas Aronimtcas
 

0074
 
25079 ACOSTA A., A.E. 1985. 
 Adaptacl6n de gramineas y legumtnosas forra

jeras Florencia-Caquet,5-Colombia. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n do la
 
Red Internacional de Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 3a., Cali, 
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Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de
 

Agricultura Tropical. v.2,pp.751-759. Esp., flus.
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes viscosa. 

Stylosanthes humilis. Stylosnthcz harta. Cvntrosema pubescens. Centrosema 
schiedeanum. Centrosema brassijanum. Centrosema macrocarpum. Centrosema
 
rotundifolia. Centrosema pascuorum. Desmodlum heterocarpon. Desmodium
 

ovalifolium. Zornia glabra. Clitoria. Andropogon gayanus. Brachiaria
 
humidicola. Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. P'anlcum maximum. 
Evaluacl6n. Ecotipos. Adaptac16n. Enfermedades y pat6genos. Insectos
 

perjudiciales. Cobertura. Bosque himedo tropical. Colombia.
 

En 1983 se estableciA un ensayo en el Centro Regional de Investigacionoes 
Macagual, del Instituto Colombiano Agropecuarlo, localizado en Florencia, 
Caquetf, para evaluar la adaptact6n de 32 ecotipos de leguminos"s y 11 de 
gramineas forrajeras. La regICn corresponde al ecosistema de bosque tropi
cal lluvioso y se caracteriza por sus suelos acidos de baja fertilida' , 
mediano contenido de MO. Los ecotipos de mejor adaptac16n y comportamiento 
fueron Centrosema macrocarpum 5062, 5434, 5452 y 5629, C. pubOscens 5172 y 
5189, Stylosanthes viscosa 2171 y Desmodium heterocarpon 3787 entre las 
leguminosas; Andropogon gayanUs 6285 y Brachiaria humidicola 6369 sobresa
lieron entre las gramfneas. Se describen las caractersticas climaticas y 
ed~ficas de la regl6n y se presentan los datos obtenidos. [CIAT] 

0075
 
25097 AMAYA It., S. 1985. Evaluaci6n de gramfneas y legumloosas forraje

ras en suelos rojos Alfisoleq en lalapa, Tahasco, il6xico. In 1lizarro. 
E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluacl6n de Pastos Tro
picales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro 
Internaclonal de Agricultura Tropical. v.2,pp.931-944. Esp., Ilus. 

Brachiaria decumbens. Brachiaria dictvoneura. Panlcum maxinum. Andropogon 
gayanus. Sty losanthes &u! -ianns is. Sty losanthes capi tata. Desmodium 
ovalifollum. Cent rosema pubescens. Cunt rosma b rasl; I lanurn. Cntrosema 
macrocarpum. Zorna glabra. Aeschvnoomne hlistrix. Puraria pbaseoloid,:s. 
Ecotipos. Evaluaciin. Adaptaci6n. Estableclmlento. Rendlmiento. ateria 
seca. Insectos perjudiciales. Enfermudades y pat6genos. Precipltaci6n. 
Persistencia. M6xico.
 

En el rancho El Gusto, en Jalapa, Tabasco, Mgxfo, se I levaron a cabo 
evaluaclones de 17 ecotipos de legumlinsas v 4 de gramfnte;s forrajeras en 
perfodos de max. y min. precipitacl6n. la reglo-ni corresipnde ai ecosistema 
de bosque tropical ltuvioso. Los ecottpos de itramIineas iue sobresalen en 3 
6pocas definidas (socas, Iluvias y nortus) son BrachLiaria decumbens 606, B. 
dictyoneura y Andropogon gayanus 621. In el caso de as leguminosas, so 
destacan en 6pocas de 1luvtas y nortes los ecotipos Centrosema braslItannm 
5055 y 5184, Centrosema sp. 5112, C. 43sconsIuuraria/8, phaseoolodes 
9900 y Desmodlum ovalifollu n 350; el mayor rendimlento lo obtuvieron C. 
brasilianum 5184 y P. phaseololdes 9900. Se deu;crthen las caricterfsttcas 
climSticas y edaficas de la regl6n y se prusentan los datos obtnnIdos. 
ICIAT] 

0076 
21234 ARAGAO, W.M.; AIMEII)A, S.A. . SOBRAI.. I.F. I983. Avaliacao de 

esp~cfes do genre lrachlaria emi solo do tipo Vertisol na regtao de 
Nossa Senhora do Socorro/Sergipe. (Evluaci6n de especles dcl g6nero 
Brachiaria en suelos de tIpo Vertisol en la regi6n de Nossa Senhora do 
Socorro/Sergipe). Aracaju-SE, Brasil, Empresa Brasileira de l'esquisa 
Agropecugria. Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de 
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Aracaju. Pesquisa em Andamento no.18. Port., 5p. [Unidade de Execucao de 
Pesqulsa de Ambito Estadual de Aracaju-SE, Brasil] 

Brachiaria brizantha. Brachiarla decumbens. Brachiaria dictyoneura.
Brachiarla humidicola. Brachiaria ruziziensls. Cultivares. Evaluaci6n. 
Adaptac16n. Vertisoles. Rendmiento. ateria seca. Composici6n botinica. 
Brasil.
 

Se presentan resultados preliminares de ensayog de selecci6n de gramfneas
de Brachlarla en suclo Vertisol, conducidos en el Campo Exptl. de Qutssama,
munlcipio de Nossa Senhora do Socorro-SE, Brasil. Se evaluaron, en cuanto 
a producc16n de MS v composici6n botfnica, B achiaria brizantha, B. 
brizantha cv. N 52306, I1. decumbens cv. Basilisk, IlEAN, IR1 562, SEA 2 y,F910-13 B. 1.)ctvoncura iI. hunidicolh y B. ruzi;/ lnsis. Seghi los datos 
de 3 corti,!, efectuados i,ntre marzo 1982-marzo 1983, B. humldicola present6
Ia mayor producci6n de MS, con !na superiorldad de 68.1 en relaci6n con B. 
dictvoneura, Ia segunda ci rondimiento. L.a; menores producciones de IS 
correspondieron a B. ruzizensls y B. decubenr cv. IR 562, IPEAN y SEA 2. 
Con base en los resul tadot, obtenIdos, It. Imlidicola y B. dlictyoneura 
muestran Ia mejor adaptaci6n a cond4 t ' suelo entrelas cone de Vertisol, las 
especies de Brachiarla evaluadas. [CIAT1 

0077 
25099 ARANDA, II.; IINTLI.,, M. 1985. Adaptaci6n de gramineas y legomino

sas forrajeras en Calabacito, Panamd. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de 
la Red Internacioual de Evaluacl6n de Pastos Tropicales. 3a., Call, 
Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. (:all, Centro Tnternacional de 
Agricultura Tropical. v.2,pp.953-954. Esp., flus. 

Centrosema macrocarpum. Stvlosanthes uLianensis. Stylosanthes cLpitata.
Puerarla phaseoloides. Zornia. Desmodium. Andrpoon gavans. Braiaria 
dictyoneura. lBrachiaria humidcola. BrachiorIn decumbens. Brachiara 
radcanns. flvparrhenla rufa. ligttaria. Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptac16n.
 
Basque hfmedo tropica Inamil.
 

En el campo exptl, do Calabacito del lastItuto de Inv.e;tigaci6n Agropecua
ria de Panami, corca de Santiago en el distrito de San Francisco, se evalu6 
Ia adaptact( n !,. 31 ecotipos de leguolnosas y 9 de gramfneas forrajeras.
l.a zona corresponde al ecosistcma ie bosque h6medo tropical. SegCin los
 
resultados obtenilos, los ecotipos 
 de lgumfnosas ss promisorlos son 
Centrosema macrocarpum CIAT 5434 y 5002, Stylosanthes uianensis CIAT 184 y
136, S. capltata CIAT 10280 y 101 y Pueraria phascloides 9900; las gra
msneas mis promisorias son Andropogon gavanus 621 v 6201) Brachiariav 
dictvoneura 6133, B. humidicola 679 y B. decumbens 606. ICIAT] 

0(078

25029 ARIAS, P.J. ; GAMlOA, V. ; LI.EZ, 0.; CASARES, R.; MARTINEZ, C.; 

MOI.INA, 14. 1985. Evaluac16n de genocipos promiSorfos do gramfneas y
leguminosas en sabanas hMen drenadas Lie los Ilanos Centrales, Venezuela. 
In Pizarro, E.A. , ed. Reuni6n de Ia Red Internoelonal de Evaluacl6n de 
Pastos Tropicales, 3a. , Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. 
Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.1 ,pp.275-278. 
Esp., Ilus. 

Andropogon gavanus . Brachiaria humldicola. Brachlaria di ctvtonvura. 
Brachiaria brizantha. PspaInum licatuluM. 1rac1,1mnnapo vestitus. Centrosema 
braslI lanurn. Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Stvlosanthes 
capitata . Stvlosanthes hamata. Slo _anthes liocipa . Aeschvnomene 
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histrix. Evaluac16n. Rendlmiento. Materia seca. Composici6n quimica. In

sectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Clima. Sabanas. Venezuela.
 

En 1983, en un ecosistema de sabanas bien drenadas de los Llanos Centrales 

de Venezuela, se adelant6 un ensayo con 15 gramfneas y 23 legumifnosas, 
siguiendo In metodologfa utilizada en In Red Iiternacional de Evaluaci6n de 
Pastos Tropicales. Se destacaron por su rendlmiento, en lot; perfodos 

criticos las gramineas Trachypogon vestitus, Andropogon gavanus 6200 y 

Brachiaria dictyoneura 6133, y entre I.,; leguminosas, Centrosema 

brasilianum 5234. En las legumlnosas, la principal enfermedad fue la 

causada por Macrophomina sp. que afect6 especlalmente a Aeschynomene 

histrix 9690. Stvlosanthes capitata, S. hamata y S. lelocarpa 1582. En 

general, no se detectaron danes conslderables por insectos plaga. B. 

brizantha 664 y B. dictyoneura 6133 presentaron los mayores % do 1)IVMO 

(57.87 y 55.90%) y contenido celular (28.93 y 27.46') y los menores % de 

lignina (7.45 y 6.30%, resp.). Entre las leguminosas, se destacaron par so 

alto contenido celular y DIV110 (53.46 y 61.09%, resp.) las 2 acceslones del 

g~nero Zornia; los representantes del g~nero Stylosanthes preoentaron un 
prom. de 52.14% de DIVMO. [CIATI 

0079
 

25102 AROSEMENA, E.; TASON, I.; FIORES, M. 1985. Adaptaci6n do gramIneas 

y legumlnosas forrajeras sur de Sona, Veraguas, Panamai. In Pizarro, 
E.A. , ed. Reun16n te la Red Internacional de Evalacl6n (1e Pastos 

Tropicales, 3a. , Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp.961-964. .sp;, 

Ilus.
 

Aeschynomene. Desmod tur oval Ito I lur. Desmodlun gvroides. Desmodium 

heterophyl lure. l)esn.ad turn incanum. Detrmodium barbatum. Stylosanthes 
gulanensis. Stylosanthes capttata. Zornia. Centrosema macrocarpum. Puerarta 
phaseololdes. Ca Iopogon i ur mucno Id es. And ropogon gas atis . Brachi aria 

humid Icola . Brachtaria t Ictvoneura. B8rachi arIa ruz IziensIs. BrachlIaria 

radicans. Dg1 tart a swa z i andensit . lvparrhelnla Inrufa. 1)lchanthu 
arlstatum. Cvodon lretostachvns. Ecotipos. Evaluacl6n. Adaptai6n. tosque 

hfimedo tropicil. Epoca qeca. Enfermedades y patfgenos. Ins,;ctos 
perjudiclales. Panama. 

En In regl6n de ,.,na, Vcrigtilas, Pananii, se adelant6 tn onsavo con 38 

ecotipos de leguminot;;o v 11 de gramineas forrajerns para -valuar so 

adaptac16n sigulot lan mcitodologfa utilizada n la Red Internactional de 
;'valuaci6n tie Pasto; Irp lcales. Aoschvnimene no ,;obrevivi6 debido a In 
antracaosis. tor baja tnciduncia de enfermedades y vigor en la 6poca 

IluvIosa sobrosalt6 Desrodtum ovalIfolftum CIAT 350. Por su tolerancia a Ia 

antracnosls sobresal Iro Stvlos;ntho;; giiganensis CIAT 184, 136 y 1175. La 

adaptacl6n tie la; especte; do Zornia fie regular. Centrosema fue el g nero 

ms promisoric par su vigor y toleranci a a la seqtlua, destaeindose C. 

macrocarpum CIAT 543/, v 5065, v Centrosema sp. HIAT 5278 y 5112. Puerara 
phaseoloides CIAT 9900 ha mostrado excelente adaptacl N. sL conslidera 
promrisorla para la regl6n. Las especies liat ivas evalildas il el otatsmo 
ensayo fteron p)co product Ivai. Par su vigor tie robroto ltrante la 6pocta 
seca sobresalIeron Andropogon gavanus CIAT 621 y 6200. Par so tolerai c a a 

Ia sequfa y vigor sobresal ieron Brachiaria ditctvoneura CIAT 6133 y B. 
humidcola CIAT 679. Se detectaron especte; con ditfereutes grados de 

lncidencta tie I/secto.; chupadores. [CIATJ 

0080 

24322 ASARE, E1..; SIIEHII, Y.; AG;IStll, E.A. 1984. Preliminary studies on 

Indigenous specles for dry season grazing In the Northern I;uinea Savanna 
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Zone of Nigeria. (Estudios preliminares de especies nativas para pas
torco en la 6poca seca en Ia zona do sabana del norte de Guinea, Nige
ria). Tropical Grasslands 18(3):148-152. 1ngl., Res. IngI., 4 Refs. 
[Inst. of Renewable Natural Resources, Dept. of Wildlife & Range 
Management, Univ. of Science & Technology, Kumusi, Chanal 

Alvsicarpus vaginalis. lesmodIum scorpiurus. l)esmodtum vellutinum. 
Flemingia macrop)wlla. Tephrosia bracteolata. Praderas naturales. Evalua
clan. Caracterfsticas agron6micas. PalatabiI idad. Establecimiento. Rendi
mlento. Materla seca. Nigeria. 

Un estudio botnico y otro do palatabllidad en una localidad en Shlka cerca 
do Zarla en la zona de sabana del norte de Guinea, Nigeria, indic6 que 
aunqoe Isoberlintn doka fie la especie mtasabundante, no fue pastoroada por 
el ganado; Parinarl curatellifolia fue Ia especie mis preferida. Estudios 
agron6micos demostraron que aIgunas te las l(eguminonsa ramoneadas v otras 
leguminosas del area general v de Africa Occidental se podirfan establecer 
fActlmente medinnte semiilla n el campo. Entre 6stas, las mis promisorias 
fueron Desmodtum vel lut inum, Sphenost vi Is schweinfurthil, Desmodium 
scorpiurus y Flemingla macroph ila. [RA-CIATI 

0081
 
24343 BISS'T, W.. ; SIILAR, 1.I. 198,14. Anglton grass (Dichanthium 

artstatum) in Queensland. (Div'anthiurn ariFtatum on Queensland). 
Tropical Grasslands; 18(4):1161-173. l., Rlules. Ingl., 63 Refs., 1lus. [I 
Gable Street, Stafford Heights, Qld. 4053, Aust ralia] 

Dichanthium ar ;tatum. laxonomfa. Dist ribuci6n geogrifica. Morfologla 
vegetal. Adaptaci6n. Snelos. Clima. Establecimiento. Rendlmiento. Materia 
seca. Contnide de N. Manein del pastoreo. Producc16n de semIllas. Pradeiab 
mixtas. Austalru i. 

Se revisan ]ia tixivor:f;i, mene latura, respluesta al iItomejoramiento y 
agronomi d' I- vristitumSu historia de dontesticacl6n yDimlnth]uim y 
disernacirin ellQueensland, Australia. Se describen los tipos actuales y 
su i stribucin. Los auo los y clim,s que favorcen Ia invasi6n do esta 
(specie y SuI prcdominio en las praderas !;on arcl1las negras agrietadas con 
vegetaciIo haj.ae Jreas to sabanIa, y una plea tpi tai~Ou media anual entre 
700-1100 mm en laItttudes tropica les. Se discuten aspectos del manejo que 
puedon hater de 1). tristatum una planta At1l. IRA-'IA'lI 

(1(182 

25091 BORE1,, R. t'85. Adaptaci~n et grarifneas y lgumilnosas forrajeras 
en urrlara, Cartago, Costa Rica. In iarr, i.A. , od. Reun i6n do la 
Red Internciot l Lit,tvaluact6n te lattos Troplcales, 3a. , Call, 
Colombla, 1985. ResuItados 1987-1985. Cai, Centre Internaciional do 
AgricuItur Tropical. N,.2,pp.I895-(00. Esp., llus. 

Paspalum piicatuhlm. aspalum fasciculatum. Panicum maximum. Brachlaria 
derumlens. Brchirfi ruziziensis. Br;;chiaria dictyuneucr. Cynodon 
dacrylon. Cynodon plecto;tachtis. .ig Itaria decumbens. Andropogon gavanus. 
Stylosanthes guianensis. Stylosanttes apitata. S;ylosanthes letocarpa. 
Stv losalattbes hamata. Stvlosanthes macrocephala. lesmodium heterocarpon. 
l)smod lum h(tecIpht vl lue. l)esmodium ovalIfoillum. Desmod lum gy' tdes. 
Cent rosema n5uibeaen s. Cen t rose ma Mac roca rnt. iCo seLma braConCt sl anum. 
Zorn la lat I fol la. Zornlia brasi I Iensals. Lablab purpureus. Leucaena 
loucocephala . Aeschvnomene histrix. Ae;chvnomene amerIcana. CanvaI ia 
east1formi s. Vigna adenantha. Ecot ipos. EvaluacIn. Adaptac i6n. Bosque 
hnemedo troptcal . Clhma. Cos'a Rica. 
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Se presontan los resultados de un ensayo establecido en 1983 para determi

nar la adaptaci6n de 11 ecotipos do gramfneas y 36 do leguminosas forraje

ras, on oi campo exptl. del Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y 

Ensefianza, en Turrialba, Costa Rica. La regi6n corresponde a un ecosistema
 

de bosque hfmedo tropical. So describon las caracterfsticas clim~ticas y
 

ed~ficas dc la localidad y so presentan los datos obtenidos. [CIAT]
 

0083
 

24342 BOTREL, M. DE A.; PEREIRA, J.R.; SAVIER, D.F. 1985. Avaliacao e
 

selecao do leguminosas forrageiras para solos 5cidos e do baixa fertili

dade. I. Stylosanthes spp. (Evaluaci6n y seleccl6n do leguminosas fo

rrajeras para suelos 5cidos y de baja fertilidad. 1. Stylosanthes spp.).
 

Pesquisa Agropecu5ria Brasileira 20(l):35-43. Port., Res. Port., Ingl.,
 

25 Refs., Ilus. [Centro Nacional do Pesquisa de Gado do Leite, Rodovia 

MG 133, 36.155 Coronel Pacheco-MG;, llrasill 

Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes scabra. Stylosanthes capitata. 

Introducciones. Slecciones. Evaluaci6n. Rendimsento. Materia soca. 

Enfermedades y pat6genos. Nodulaci6n. Producci6n de semillas. Contenido de 

minerales. Colletotrichum gloeosporloides. Suelos. Valor nutritivo. Brasil. 

En el Centro Naclonal do Pesquisa do Gado de l.eite (Minas Gerais, Brasil), 
so evaluaron especles y ecotipos nativos del gdnero Stylosanthes on suelo 

5cido de baja fertilidad, principalmente deficiente on P. Los pardmetros 

do evaluacl6n fueron tasa de crecimlento en los perfodos seco y lluvioso, 

susceptibilidad a plagas y enferniedades, contenido mineral, nodulaci6n y 

producc16n do :iemt las. L[a selecci6n se bas6 on '.a comparaci6n de los 

resultados de la evaluaci6n do estos parametros con los de la especie tes

tigo, Stvlosanthes gulanensis cv. Endeavour. La mayorfa de los ecotipos de 

la especie S. guianensis so destacaron on relacl6n con las demfs especies, 

principalmente on cuanto a la tasa de crecimiento on el perfodo seco. Par 

otra parte, lo; ecotipas de las especies S. scabra y S. capitata presenta

ron un alto potencial de producc16n do forraje on Li perfodo lluviosu. Los 

resultados indicaron que la principal limitaci6n en la utilizacl6n do este 

g~nero como forraje es la susceptibilidad a enfermedades, especIficamente a 

la antracnosis (Colletotrichum gloeonsporoides). Entre las 0species y eco
tipos do la misma especle, se observaron diforentes grados do susceptibi
lidad a eta enfermedad. l~a especle testigo se ubic6 dentro del grupo de 

plantas altamente susceptibles a la antracnosis, lo cual contribuy6 a su 

baja tasa de creclmlento en el perfodo seco. [RA-CIAT] 

0084 

25250 IIROILMANN, J.B. 1983. Productivity and survival of Stvlosanthes 
accessions grown in clean cultivation and in a bahlagrass mixture. 

(Productividad y supervtvencia de accesiones de Stylosanthes cultivadas 

on un cnltivo lmpio y en una niezcla de Paspalum notatum). Proceedings. 

Soil and Crop Science Society of Florida 42:104-106. InKl., Res. lngl., 

5 Refs., flus. [Agricult-iral Research Center, Fort Pierce, Fl, 33454, 
USA]
 

Stylosanthes gulinensis. StLvlosant hes Itimata. St l osanthes orecta. 

Accesiones. Producci6n de forraje. Rondimiento. Persistencla. Praderas 

mixtas. Paspalum not itn;. Tremperatura. Intervalo de corte. aterla seca. 

EE. UU. 

En el Centro de Investigaci6n Agrfco la do Fort Pierce, Florida, EE.UU., so 

probaron varlas l1neas ;ivanzadlas de meJoralento do Stylosanthes que pre

viamente halan mostrIao tn alto grado de persistencla, on 2 tipos de 
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siembra: 1) en un campo limplo cultivado con 2 regfmenes de cosecha (R1 y
 
R2 ) y 2) en un cesped6n de Paspalum notatum. Los rendimientos, altamente
 
variables, oscilaron entre un prom. do 6-140 g/planta/afio entre las acce
siones en el campo limpio cultivado con R1 . Aplazando 3 semanas la co
secha inicial, Ro n el campo limpio cultivado dio como resultado una pro
ducc16n otofno-invierno mucho mayor. En el 5rea limpia cultivada, sobrevi
v16 un afio el 63% do las accesiones de RI y el 71% do R Unicamente el 
29% do las accesiones sembradas en eI cesped6n de 1'.no~atum present6 un 
100% de plantas vivas un afiodespuds. [RA-CIATi 

0085
 
24600 BUFARAII, G.; PEDREIKA, J.V.S.; MATTOS, ll.B. IE 1982. Adaptacao do 

plantas forrageiras no literal sul do Estado dc Sao Paulo. 6. Iguape. 
(Adaptac16n do plantas forrajeras on el litoral sur del Estado do Sao 
Paulo. 6. Iguape). Boletim de Indfstria Animal 39(2):81-92. Port., Res. 
Port., Ingl., 23 Refs. [Inst. de Zootecnia, Caixa Postal 60, 13.460 Nova 
Odessa-SP, Brasil]
 

Neonotonia wighttil. Controsema pubescens. Desmodium adsendons. 
Stylosanthes gutanensis. Pueraria phaseoloides. Macroptilium atropurpureum. 
Galactia striata. Teramnus volubilis. Macrotyloma axillare. Setaria anceps. 
Molins minuti flora. Panicum maximum. DgI t aria decumbens. Cvnodon 
dactylon. Paspalum plicatulum. 1a guenoarum. Brachiaria decumbens. 
Brachiaria muttca. Pennisetum purpureum. Evaluacln. Adaptaci6n. Rendi
miento. Materia seca. Cortes. Epoca seca. Epoca luiviosa. Contenido do mt
nerales. Contenido de protefnas. Brasil. 

En Iguape, Valle do Ribeira (SP, Brasil), se realiz6 un ensayo d parcelas 
on un suelo hidrom6rfico para ovaluar 10 leguminosas y 15 gramfneas tropi
cales en cuanto a ]i producci6n de MS y d PC/ia, . de PC y do MS y con
tenidog do Ca, 11 y K. Las leguminoas probadas fueron Neonotonla wlghtti 
comGn y cv. Cianova, Centrosema pubescens, Desmodlum adscendens, 
Stylosanthes gutaneinsis cv. 10IIO22, Puerarta phaseoloides, Macropt1tum 
atropurpureum cv. Siratro, Calactia strtata , Teramus volublis y 
Macrotyloma axillare. Las graminess fueron Setaria anceps cv. 
Rabo-de-Cachorro y Nandi, Melinis minutiflora, Panicum maximum, Digltara 
decumbens cv. Pangola y cv. Transvala, Dlgitaria sp., Cynodon dactylon, 
Brachiaria decumbens, mutica, P 1si-I pl icatulum, P. guenoarum,B. um 
Pennisetum purpureum cv. Taiwan A-144 y comin. los resul tados estadtisticos 
mostraron que, con excepc16n de ,. axtilare y 1). adscendens, no hubo dife
rencda significatIva on las demais leguminosaq, pero las mayores produccio
nes en kg/ha de MS y de P1 se obtuvieron con S. Euitanensis, C. puescens y 
P. phaseoloides. las leguminosas mostraron dt ferencias significativas 
apenas on relacl6n con el contenido te Ca. l.as gramifneas, con excepct6n de 
M. minutiflora, no presentaron diferenciat, ;i niflcativas Cuando so' anali
.aron las produccions de MS y PC on tdr !inos do kg/ha. ilbe diferenctas 
significativas on relaci6n con los contenlc O'; de K. Ca y P. [RA-CIAT] 

25090 CIiAVERRI 0. , P.; LOPEZ N. , ,. ; SAN(IIE/Z B. , 0. 1085. Adaptaci6n de 
gramfneas y leguiminosasi forrajeras en San Carlos, Costa Rica. In 
Pizarro, E.A., ed. RIeunt6n te la Red Internactonal de tvalutaci6n do 
Pastos Tropical,2s, 3a., Call, Colombia, 1985. Iesiltados 1982-1985. 
Cali, Centro International de Agriciultura Tropical. v.2 ,pp.891-894. 
Esp., This. 

Aeschynomene histrix. Ae schynmmene pant(ulata. (:ent rosema bra;i lianum. 
Centrosema macrocarpum. Centrosema sc enc.11 Dhlihod him hoter inrcarpon. 

Desmodium ovall folIum. lesmod Iuml hot erophy I I ur. De smod iunr gyro1des. 
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Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes capitata. Stylosanthes leiocarpa. 
Stylosanthes hamata. Zornia brasiliensis. Zornla latifolla. leucaena
 
leucocephala. Vigna adCniantia. Fcotipos. Evaliuaci6n. Adaptacitn. Enferme
dades y pat6genos. Insectos perJudiciales. Bosque tihmedo tropical. Clima. 
Costa Rica.
 

En 1983 se establec16 an ensa.,o en la finci La Balsa, del Instituto Tecno
16gico de Costa Rica. localizada en el Cantdn de San Carlos, en un ecosis
tema de bosque hdnmedo tropical, para evaluar la adiaptacldn de 32 ecotipos 
de leguminosas forrajeras. Se describen el comportoraiento dc los ecotipos 
respecto a germinacl6n, prodUtcC6o d(% forraje v incidencia tie insectos y 
enfermedades, y las caracterfsticas climdticas y edaficas de li regi6n. 
[CIATI 

0087 
24369 CI[I",W.C. IHAM, A.; I'VENI)RA, C. 1982. Agronomic perfornance 

and utilisation of leucaena leucocephala cv. Peru in Peninsular 
Malaysia. (lesempeio agronrt Co y utillzacl6n de I cucaena leucocephala 
cv. Peri en Mialavsia peninsular). In laInudeen , M.R.; Omar, A.R., eds. 
Asian-Australasian Animal Science Congress, Ist., Serdang, 198(0. Animal 
production and health in the tropics: proceedings. Serdang, Selangor, 
Penerbit UniversIt i Pertanian Xalaysia. pp.369-374. Intl., Res. Ingl., 
17 1,cfs., Ilus. [Maliiy.;Ii Agricultural Research & Development Inst., 
Serdang, Selangor, Malaiyv;ILj 

.2icaienai leucocep ialti. Est atIleiI iIento. Fert It Izantes. CaI agrfcoia. 
Semilla. [noculaci6n. Crec iriento. tebrotes. Rcndimlento. ateria seca. 
Digestibillcdad. BrachiaLria decumben.s;. Praderais iT ;ta;. ,anado bovino. 
Aumentos do peso. oays.MaIt] 


Estudios de inivernadero y de ca1po teo en I I a eltaIo, aIts i;ore 
establecrit into de Lecaena leucocephal; cv. eri indic ron respieis tas 
significativas a Ia ca l, at In inoculac61i V al rvoat imintLo de ilis 
semillas c:,n cal. Se requiri6 te I para asegurar cl rendimiento 6ptlmo ie 
MS. Se descrilbn las caracterfstlcas del creciriento v rehote tie I,. 
leucocepliala cv. leri, IIIUyl'IO lt,; requeiiliniitos d las condictones 
eddficas. En cendiciones favorablos , cIlrendilmiento prom. ito M1Sdo forraje 
fue de 5 t/ha/afio, con un titervalo deit defoliactIn de 2 mesv;. Los estu
dios de digetLibIfilhd efectuado; con carncro , Itiilcaron que liadige;ti
billdad de M1Sy de IC de ]is hojas di l.ticaena foe lie 50.0 y 40.5%, resp. 
Se obtuvieron ganancla; ledliai do peso vivo de 351 y 305 g/cabeza/dfa con 
ganado 'edah-Kelantan en un sstema de pastoreo do 2 corrales de rotaci6n 
mensual , con 5 animales/ha dutrante un perodo de 40 serianas sobre 
Leucaena/Brachiaria decumbens y l.euciena/pastos nativos, resp. los rendi
mientos totales d1e lteucacna/l7. Tecumlens v leucaena/pas;tis nat ivos fueron 
te 17.7 y 12. 1 t/ha . No se observaron slntmas de Intoxtcaci n por mimo
sina durante el perfodo expt 1. Se enfat 1ca el valor ie Leticaena como 
fuente allmenticla pottincialment- h:portante on Sialay!;ta. [RA-CIATJ 

25004 CIOTTI liEMARIN. F.M. 1985. introduccitn v evaluaci6n de gramifneas 
y legumlnosa; forrtjeras; en Cirrientes, Argent in. In Pizarro, E.A., 
ed. Reuni6ndte lt Red !nternacional ito Evaluaci6ndt Pastos Tropicales, 
3a., Call, Col bla, 1985. Pus.ultados 1i82-l985. Cali, Centro Interna
cional dL,Agricultura Tropical. v.1,pp.2 9 -32. Fsp., Ilus. 

Brachtaria dectmbent;. Birach iaria dlk tvoneura. Antropog,;n gavu;s. ltesmod im 
gyro ides. Desmodium ovalI tll ur. Cent riosema brasil lanum. Centrosema 
macrocarpum. Zornia latilolia. Stvlosanthes kiTInes s. Ecotipos. 
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Introducciones. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Sabanas. Rendimiento. Materia seca.
 
Clima. Suelos. Argentina.
 

En el campo exptl. do la Facultad do Ciencias Agrarias do la U. Nacional 
del Nordeste, en Corrientes, Argentina, se evaluaron 9 ecotipos de legumi
nosas y 9 de gramfneas forrajera; 1roplcales introducidas del CIAT, Colom
bia. So presentan las caracterfstIcas clim~ticas y las fisicoquimicas del 
suelo, y se describe el comportamfento do cada uno do los ecotipos evalua
dos. [CIAT] 

0089 
25036 COSTA, N.M. Dr S. 1985. Ensalo regional de avaliacao do especies 

forrageiras em Felixlandia, MC, Brasil. (Ensayo regional do evaluac16n 
de especies forrajeras en Felixiandia, MG, Brasil). In Pizarro, E.A., 
ed. Reun16n de Ia Red Internacional do Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 
3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Ceontro Interna
cional do Agricultura Tropical. v.1,pp.347-35

6
. Port., Ilus.
 

Stylosanthes viscosa. Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. 
Stylosanthes macrocephala. Centrosema macrocarpum. Zornia glabra. Ecotipos. 
Evaluaci6n. Establecimiento. Fertilizantes. P. Cal dolonitica. K. Micronu
trimentos. Cobertura. Oxisoes. Rendimlento. Materia seca. Precfpitaci6n. 
Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Sabanas. Brasil. 

En una sabana isot~rmlca bien drenada en Felixlandia, MC, Brasil, so ade
lant6 tn ensayo para evaluar 6 ecotipos de Stylosanthes guianensis var. 
pauciflora, 2 do S. gulanensis var. vulgaris, 4 do S. capitata, 6 do S. 
macrocephala, 2 de S. viscosa, 1 de Centrosema macrocarpum, 2 de Centrosema 
sp. y I de Zrnia glatbra. Ientro do las especies y ecotipos evaluados se 
destacan como promlsorios S. capi1tata CIAT 1097 y 1019 por su buena germi
naci6n y establecimelnto; pese a cierta lentitud or. el establecimiento, 
mostraron tolerancia a Ia antracnosis y fueron de las mis productivas a las 
12 semanas (6102 y 5111 kg de ,S/ha). S. macrocophala CIAT 1281, 2039, 2732 
y 2053 tambi6n presentaron buen comportamiento con 6566, 5958, 4329 y 5418 
kg de MS/ha a las I? semanas. otros 2 ecotLipos promisorios fueron S. 
viscosa CIAT 1094 y EPAMI( 6874. Z. glabra aparece como promisoria, pese a 
quo requlere un manejo dlferente por su perfodo do fructificaci6n y p6rdi
das de bojas. hos ecotipos do Centrosema no prescntaron buen comportamien
to. [CIAT]
 

0090
 
25078 CRUZ, E.D.; NEVES, M. DO P.11.DAS; SERRAO, E.A.S. 1985. Caracte

rizacao e avaliacao de legumlnosas forragelras na regiao do Bel6m, Parg, 
Brasil. (Caractertzaci6n y evaleacl6n (e leguminosas forrajeras on la 
reg16n de Bel6m, Pard, Brad I). In Pizarro, E.A., ed. Reun16n de ]a Red 
Internacional do Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. v.2,pp.747-750. Port., Ilus. 

Centrosema macrocarpum. Centrosema schlIedeanum. lesmodium ovalifolium. 
Zornia brasillensis. Ecotipos. Evaluac16n. Adaptaci6n. Floracifn. Creci
miento. Enfermedadu!; y pat(genos. Insectos per]udiciales. Producci6n de 
semillas. Precipitaci6n. Produccti6n de forraje. Bosque lhimedo tropical. 
Brasil. 

En Bel6m, PA, Brasil, se adelant6 un ensayo para evaluar 35 accesiones do 
leguminosas (10 do Centrosoma macrocarpum, I de C. schiedeanum, 17 de 
Demodium ovalifohlum y 7 de lortia brasil'ensts). El mejor comportamiento 
entre aiseo;pecies de Centrosemij se observ6 on las accesiones CIAT 5065 y 
5392, CPAPU 987 v 992. Entre has acceslones do 1). ovalifolium, el mejor 
comportamiento se observ6 en ChAT 3676 y 3666, con baja infestaci6n do 
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plagas y enfermedades y pocos sfntomas de deficiencias nutricionales. Entre
 
los materiales de Z. brasiliensis se destacaron CIAT 7485, 8032 y 9473 por
 
sus buenas caracterfsticas agron6micas y baja infestaci6n de plagas y en
fermedades. [CIAT]
 

0091
 
25045 DIAS FIlIIO, M.D.; SERRAO, E.A.S. 1985. Adaptacao de leguminosas 

forrageiras tropicais na reglao do Paragominas, Pari, Bra:31. (Adapta
ci6n de leguminosas forrajeras tropIcales en la regi6n do Paragominas, 
Parg, Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n do ]a Red Internacional do 
Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Call, Centro Internacional do Agricultura Tropical. 
v.l,pp.441-452. Port., this. 

Calopogonium mucunoldes. C otrosema pubescens. Centrosema schIedeanum. 
Centrosema pascuorum. Centrosema brasil lanm. Cent rosema virginianum. 
Centrosema macrocarpum. Desmodium heterophylhum. Desmodium heterocarpon. 
Desmodium ovalifolium. Desmodium incanum. Stylosanthues leiocarJa. 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosantlhes viscosa. 
Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra. Stylosanthes macrocephala. Zornia 
diphylla. Zornia latifolia. Zornia brasiliensis. Aesehynomene americana. 
Aeschynomene histrix. Aeschynomene paniculata. Pueraria phaseoloides. 
Macroptilium atropurpureum. Vigna adenantlia. Panicum maximum. Brachiaria 
decumbens. Brachiaria ruziziensis. Andropogon ayanus. Fvaluaci6n. 
Ecotipos. AdaptaciOn. Oxisoles. Rendlmiento. Materia seca. Insectos 
perjudiciales. E.nfermedades y patdgenos. Bosque hfimedo tropical. Brasil. 

En una localidad cercana a Paragominas, PA, Brasl I, so evaluaron 65 
ecotipos do leguminosas forrajeras tropicales. l.a localidad pertenece al 
ecosistema do bosque h6medc. tropical v el slelo us Oxisol. So evaluaron la 
adaptaci6n, ataque do Insectos y onfermedades y produccl6n de IS on 
perfodos dc max. y min. precipitacion. Segfin los datos obtenidos, los 
ecotipos mis premisortos pars la regin fueron Centrosema macrocarpum CIAT 
5065, C. pubescens CIAT 5112 y 438, Centrosema sp. Itaguai Sint. 80 y C. 
brasilanum CIAT 5234; dentro do Stylosanthes sobresalteron S. capitata 
CIAT 1097 y 1078 y S. guianensis tardfo CIAT 1283; se destacaron tambin 
Desmodium ovalifollum CIAT 350 y L. incanum CIAT 3522, Calopogonlum 
mucuinoides comfn, Zornia spp., algunos ecotIpos ie Aesclvomene on la fase 
inicial del ensayo aunque lugo resultaron atacados por enfermedades, y 
Puerarla phaseoloides CIAT 9900. Como resultado de este uxpt. so lnicI6 en 
1984 tin ensayo de pastoreo (ERC) 'ara evaluar la asociaci6n de C. 
macracarpum y Andropogon gaanus CIAT 621, considerado promiso io para esta 
regl6n. So describen las caractertstlcas climiiticas y ed.ficas do Ia zona. 
[CIAT]
 

0092 
25101 DUQUE E., O.1. ; VAR(GAS, I. 1985. Adaptaci6n do gramineas y logumi

nosas en El Bongo, los Santo;-l'anam, . In Pizarro, F.A., ed. Reun16n do 
la Red Internacional de Evluacl6n de Pastos Tropicales, 3a., Call, 
Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Intertuional do 
Agricultura Tropical. v.2,pp.957-960. Esp., llus. 

Centrosema macrocorpum. Cntrosema plumieri. Galactia striata. Stylosanthes 
gulanensts. Stvlosantlhes scabra. Stvlosanthes hamata. Teramnus uncinatus. 
Puerarla phaseololdes. Cenchrus ciliaris. Bracharia dlctvoneura. 
Brachiaria decumbens. Panicum maximum. Andropogon gavanus. Ilyparrhenia 
rufa. Dlgltaria decumbens. Digitaria swazilandensts. Ecotipos. Evaluacidn. 
Adaptac16n. Tr6pico seco. l-poca I luvosa. Epoca seca. Enfermedades y 
pat6genos. Insectos perjudiciales. l'anami. 
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En un ecosistema de bosque tropical seco en El Bongo, Los Santos, Panamg,
 
se adelant6 un ensayo pars evaluar la adaptaci6n de 46 ecotipos de
 
leguminosas y 24 de gramineas forrajeras, siguiendo la metodologia de la
 
Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales. Durante la 6poca
 
seca se destacaron entre las especies de Centrosema, C. macrocaipum CIAT
 
5434 y 5062, C. plumieri IDIAP, Centrosema sp. CIAT 5278 y . pubescens
 
CIAT 5189. Otros materiales sobresalientes fueron Galactia striata CIAT
 
964, Stylosanthes guianensis CIAT 136 y 184, S. scabra CIAT 1047 y S.
 
hamata CIAT 147. La especie nativa Teramnus uncinatus IDIAP 80 sobresal16
 
por su vigor, tolerancia a la sequia y ausencia de plagas y enfermedades.
 
Entre las gramneas sobresalieron Cenchrus ciliaris IDIAP 677 y 676,
 
Brachiaria dictyoneura CIAT 6133, B. decumbens CIAT 606, Panicum maximum
 
IDIAP 601, Andropogon gayanus CIAT 621 y 6200, Digitaria decumbens IDIAP
 
700, D. swazilandensis IDIAP 400 y Pennisetum purpureum IDIAP 1810. [CIAT]
 

0093
 
25019 ESPINOSA, E.; PERALTA, A. 1985. Evaluaci6n agron6mica de pastos
 

tropicales en Cintalapa, Chiapas, MNxico. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n
 
de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali,
 
Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. v.l,pp.175-179. Esp., flus.
 

Andropogon gayanus. Panicum coloratum. Panicum maximum. Digitaria pentzii.
 
Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Chloris gayana. |lyparrhenia rufa.
 
Brachiaria ruziziensis. Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura.
 
Brachiaria decumbens. Cenchrus ciliaris. Evaluaci6n. Ecotipos. Cobertura.
 
Altura de la planta. Adaptaci6n. Persistencia. Establecimiento. Sabanas.
 
M6xico.
 

En 1984 so instal6 en Cintalapa, Chiapas, M6xico, un ensayo para la eva
lunci6n de 21 ecotipos de gramineas forrajeras, siguiendo la metodologla
 
utilizada en la Red Internacional de Evaluaci6n do Pastos Trpicales. Se
 

.
presentan los datos do cobertura, altura y no. do plantas/m A las 12
 
semanas de la siembra, el mayor % do cobertura se obtuvo con 3 ecotipos de 
Cynodon, Bermuda Ferrer, bermuda Cru7a 1 y Estrella Santo Domingo, con 79, 
72 y 67%, resp. Los materiales que lograron mayores alturas a las 12 
semanas Incluyeron Andropogon gayanus y Panicum sp.; en cuanto a no. de 
plantas, los mayores valores so observaron en Dlgitaria pentzii, Panicum 
coloratum y A. gayanus. [CIAT] 

0094
 
24501 GIBSON, T.A.; ANDREWS, A.C. 1985. Adaptation of improved pasture
 

species in the highlands of northern Thailand. 1. The 1200 to 1500 m 
zone. (Adaptaci6n do especies forrajeras mejoradas on las tierras altas 
del norte de Tailandia. 1. La zona de 1200 a 1500 rn.s.n.m.). Tropical 
Grasslands 19(l):10-17. Ingi., Res. Ing]., 20 Refs. [Faculty of
 
Agriculture, Univ. of Khon Kaen, Thailand]
 

Desmodium intortum. Desmodlum uncinatum. Stylosanthes guianensis.
 
Macrotvloma axillare. Trifollum repens. Trifolium semipilosum. Lotononis
 
bainesii. Setarla anceps. Brachiaria decumbens. Brachiaria mutica. Panicum
 
maximum. Paspalum dilatatum. Paspalum plicatulum. Cenchrus ciliaris.
 
Chloris gayana. Cultlvares. Adaptaci6n. Evaluacl6n. Fertillzantes. Cortes.
 
Rendimiento. flateria seca. Persistencia. Praderas mixtas. Tailandia.
 

En las tierras altas del norte de Tallandia se evaluaron 40 leguminosas
 
forrajeras y 17 cv. de gramfneas, con y sin aplicaci6n de fertilizante y en
 
3 sitios con diferente fertilidad del suelo, con reglmenes do corte libres
 
e intensivos. Desmodium intortum cv. Greenleaf produjo el mayor rendimiento
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y fue la leguminosa mfs persistente cuando se aplic6 el fertilizante. 
Stylosanthes gulanensis respondl6 en menor grado a ]a fertilizaci6n quc E. 
intortum, pero en ausencia de fertilizante igual6 a esta especie y produjo 
los mayores rendimientos en el sitlo menos f~rtil (bajo contenido de Ca y 
P). Macrotyloma axillare y Trifol am scemipilosum produJeron rendimientos 
moderados y presentaron una buena rersistencia cuando so sembraron en pra
deras puras fertilizadas y cortadas frecuentemente. Sin embargo, Trifolium 
repens y T. semipilosum no persistieron cuando se sembraron con otras le
gumirosas tropicales u otras especies de Paspalum. Con las gramfneas, los 
mayores rendimientos y persi;tencla so obtuvieron con Setaria anceps cv. 
Nandi y Kazungula, Brachiaria decumbens cv. Basilisk y Panicum maximum cv. 
llamil y Petrie. Pasp lum dilatatum y P. plicatu'un cv. Hartley tambi~n 
presentaron una buena persistencia pero con rendimientos ms bajos de MS. 
Las gramineas rsspondieron ea menor medida a la fertilizaci6n (excepto con
 
N) que las legumirosas. [RA-CIAT]
 

0095
 
25044 GONCAl.VES, C.A. 1985. Adaptacao de novos germoplasmas de legumino

sas forrageiras em Ouro Preto d'Oeste (RO) - Brasil. (Adaptaci6n de 
nuevos germoplasmas de leguminosas forrajeras en Ouro Preto d'Oeste, RO, 
Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Rvuni6n do la Red Internacional de 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Call, Centre Internaclonal de Agricul tura Tropical. 
v.l,pp.439-440. Port., Ilus. 

Desmodium ovalifolium. Stylasaches capitata. Stylosanthes guianensis. 
Zornia latifolia. Pueraria phaseololdes. Centrosema macrocarpum. Centrosema 
pubescens. Ecot ipos. Evaloacl6n. Adaptacl6n. Bosque hfmodo tropical. 
Brasil. 

S. Instal6 un onsavo en nov. de 1',83 en el campo exptl. de la Unidade de 
Execucao de Pesquisa de Ambito Territorial da Porto Velho, municiplo de 
Ouro Preto d'Oeste, RO, Brasil, para (valuar la adaptaci6n do nuevo 
germoplasma do leguinosas forrajeras tropicales a las condiciones 
edafoclimticas de la regin. Entre 17 ecotipos en evaluaci6n lo , 

mfs 
promisiorios fueron Desmodium ovalifollum CIAT 350, Ftylosanthes capitata 
CIAT 10280, S. gulanonsis CIAT 64A y 136, Zornia latifolia CIAT 728, 
Pueraria phaseoleides CIAT 9900, Cntrosem macrocarpum CIAT 5065 y C. 
pubescens CIAT 5112. [CIAT] 

0096
 
25046 GONCALVES, C.A. 1985. Adaptacao do noves germoplasmas de legumino

sas forrageiras em Porto Velho (RO) - Brasil. (Adaptaci6n de nuevos 
germoplasmas do leguminosas forrajeras on Porto Volho, RO, Brasil). In 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red lnternacional de Evaluaci6n de 
Pastes Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call. 
Centro Internacional do Agrlcultura Tropical. v.l,pp.453-454. Port., 
Ilus. 

Zornia latifolia. Cassia rotunditolia. Centrosema macrocarpum. Centrosema 
brasilianum. Centrosema pubescens. lesmodium ovalifolium. Stylosanthes 
hamata. Stylosanthes gulancnsis. Pueraria phaseoloides. Ecotipos. 
Evaluac16n. Adaptaci6n. Bo;que hfImedo tropical. Enfermedades y pat6genos. 
Clima. Brasil.
 

Se instal6 un Consay on oct. de 19S3 on cl campo exptl, do ia Unidade 
de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual do Porto, municipio de Porto 
Velhc, RO, Brasil, para evaluar la adaptacinru do nuevo gormoplasma de *'gu
minosas forrajoras (33) a las condiclones cdafoclimlticas locales. Pasta 
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el momento, los ecotipos m~s promisorios son Zornia latifolia CIAT 728,
 
9179 y 9199, Cassia rotundifolia CIAT 7792, Centrosema macrocarpum CIAT
 
5065, Desmodium ovalifolium CIAT 350, Stlosanthbs hamata CIAT 118, S.
 
guianensis CIAT 1283 y Pueraria phasealoides CIAT 9900. Se describen el
 
comportamiento generol de los ecotipus evaluados y las 
caracteristicas
 
clim~ticas y ed~ficas de la localidad. [CIAT]
 

0097
 
25040 CONCALVES, C.A.; ROCIIA, C.M.C. DA 1985. 
 Avaliacao de gramineas e
 

leguminosas forrageiras nos Cerrados do Rondonia - Brasil. (Evaluaci6n
de gramineas y leguminosas forraJeras on los Cerrados de Rondonia -
Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Rouni6n do la Red Intornacional do 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Cali, Centro Tnternacional do Agricultura Tropical. 
v.l,pp.387-38q. Port., Ilus. 

Andropogon gayanus. 
 Brachiaria humidicola. Brachiaria ruziziensis. 
Brachiaria dictyoneura. Brachiaria brizantha. Setaria sphacelata. Paspalum 
maritimum. Paspalum guenoarum. Paspalum notatum. Axonopus. Panicum maximum. 
Panicum aguaticum. Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes capitata.
Stylosanthes macrocephala. Centrosema macrocarpum. Ecotipos. Evaluaci6n. 
Establecimiento. Cobertura. RArdimiento. Matera seca. Insectos perJudi-
Liales. Enfermedades y pat6genos. Precipitaci6n. Corrado. Brasil. 

So adelant6 un ensayo con 27 ecotipos do gramneas y 23 de leguminosas 
forrajeras on los Cerrados do Rondonia, Brasil, para evaluar su potencial

forrqjero siguiendo 
]a metodologla utilizada en la Red internacional do 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales. Las gramineas mls promisorias por su 
buena adaptaci6n a suelos Acldos, capacidad do competencia con las plantas
 
invasoras y tolerancla al mi6n fueron Andropogon gayanus CIAT 621, Axonopus
 
sp., Brachiaria humidicola, B. brizantha, B. dictyoneura, Setaria
 
sphacelata y Melinis minutiflora. En cuanto a las evaluaciones de legumi
nosas, el mayor % dc grea cuberta (80%) se obtuvo con Stilosanthes
 
capitata CIAT 1019. Stylosanthes guianensls CIAT 1297, 1244 y 2203 y S.
 
capitata CIAT 1019 se destacaron en cuanto a su desarrollo vegetativo. So 
observaron sIntomas do deficiencia rtricional, indicando sensibilidad a la 
acidez do los suelos, on S. guianensis CIAT 1297, 1244, 2203, 2191 y 2747. 
Varios ecotipos do 
S. guianensis, S. viscosa y Centrosema macrocarpum no
 
presentaron problemas fitosanitarios, on tanto quo las demos especios do
 
Stylosanthes fueron susceptibles a la antracnosis. Ecotipos de Centrosema
 
sp. sufrieron ataques por Insectos comedores y chupadoros. [CTATI
 

0098
 
25100 GONZALEZ, G.; ARGEL, P.J. 1985. Rendimlento estacional de 16 eco

tipos de Leucaena. In Pizarro, E.A., 
ed. Rcuni6n do la Red Internacio
nal do Evaluacl6n do Pastos Tropicales, 3a., Calf, Colombia, 1985. Re
sultados 1982-1985. Call, Centro Internaclonal do Agricultura Tropical. 
v.2,pp.955-956. Esp., Ilus. 

Leucaena leucoc; hais. Leurcna pulverulenta. Leucaena shannoni. Leucacna 
diversifolia. Ecotipos. Evaluaci6n. Rendimiento. Matoria seca. Epoca sca. 
Bosque hdmedo tropical. Adaptac16n. Clma. Panama.
 

So evaluaron durante la 6poca seca 16 ecotipos de Leucaena spp. on Divisa,
provincia de Herrera, Panama, para determinar su producci6n do materia seca 
comestible (MSC). So observ6 variabilidad on los rendimientos de MSC entre 
ecotipos y dentro de uspecies. El mayor rendilnto so present6 en 
Leucaena sp. (hIbrido) CIAT 17503 con 122 g/m ; le siguieron L. 
pulverulenta CIAT 17489, L.. shannoni CIAT 17487 y L. diversifolia CIAT 
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2
17485, con 109, 97 y 64 g de MSC/m , resp. Los ecotipos continfian en eva
luac16n durante el perfodo lluvioso. [CIAT] 

0099
 
25008 GROF, B.; PIZARRO, E.A. 1985. Adaptaci6n y producci6n de ecotipos
 

de Aeschynomene spp. en los Llanos Orientales de Colombia. In Pizarro,
 

E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropi
cales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resulcados 1982-1985. Call, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. v.l,pp.53-58. Esp. [CIAT,
 
Apartado A6reo 6713, Call, Colombia]
 

Aeschynomene brasiliana. Aeschynomene histrix. Aeschynomene americana.
 
Aeschynomene falcata. Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Rendimiento.
 
Materia seca. Insectos perJudiclales. Enfermedades y pat6genos. Hiblto de
 
crecimiento. Floraci6n. Persistencla. llanos Orientales. Colombia.
 

A finales de 1983 en Carlmagua, Llanos Orientale; lo Colombia, se evaluaron 
217 acceslones de 15 especles del g~nero Aes hvtc imeneen condiciones de 
sabana inundada. S61o 14 ecotipos (6.47 del total) resistieron las condi
ciones de estr6s del sulo por inundaci6n v prcs16n de enfermedades y pla

gas para la evaluaci6n de 1985. Se pres,uta una descripci6n bot5nica y 
agron6mica breve de dichos ecotipos. [CIAI! 

0100
 
25002 CROF, B. 1985. Especies forrajeras promisorias para las sabanascde
 

suelos icidos e inf6rtiles de Am6rica tropical. In Pizarro, E.A., ed.
 
Rcuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a.,
 

Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. v.l,pp.5-26. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado At 0
 
6713, Call, Coombia]
 

Stylosanthes capitata. Centrosema macrocarpum. Centrosema pubesens. 

Centrosema brasilianum. Desmodium ovalifolium. Arachis p1ntoi. Ecotipos. 
llbridos. Andropogon gaynu. Bracharia humidicola. Brachliaria 
dictyoneura. Brachiaria brizantha. Brachiaria ruziziensis. Evaluaci6n. 

Rendimiento. Materia seca. Praderas mixtas. Enfermedades y pat6genos. 
Compatibilidad. Composici6n botgnlca. Contenido de protefnas. Llanos
 

Orientales. Oxisoles. Colombia.
 

Se resumen las actividades de evaluaci6n de germoplasma de leguminosas y
 
gramfneas forrajeras promisorlas para las sabanas isohipect6rmicas,
 

realizadas por el Instituto Colomblano Agropocuario/CIAT en los Llanos
 
Orientales de Colombia. Durante el perlodo 1977-85 se evaluaron en
 
pequeiias parcelas 3814 accesiones y en condiciones de pastoreo 136
 

accesiones de 15 leguminosas y 7 gramIneas. Las leguminosas promisorias
 
para la regi6n incluyen Stylosanthes, Desmodium, Controsema, Arachis,
 
Zornia y Aeschynomene. Entre las gramfneas, son promisorlas Andropogon 
gayanus, Erachiaria humidicola y B. dictyoneura. Se comprob6 que A. 
gayanus CIAT 621 es una gramfnea de excelente adaptac16n y productividad 

para las extensas ireas de Oxisoles y Ultisoles, de bajo pH y alta 
saturaci6n de Al; 5 palses de Am6rica tropical ban liberado como cv. esta 
introducci6n de A. gayanus. [CIAT] 

0101 
24392 CUSS, A.; MORAlS, M.B. DE; GUIMARAES, M.B.; DESSAUNE FILIIO, N.; 

AGOSTINI, J.A.E.; BARBOSA, M.A. 1984. Avaliacao de gramfneas c logu
minosas forrageiras para o Espfrito Santo. (Evaluaci6n de gramfneas y 
leguminosas forrajeras pars Esprito Santo). Cariacica-ES, Brasil, 
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Empress Capixaba de Pesquisa Agropecudria. Boletim de Pesquisa no.7.
 
30p. Port., Res. Port., Ingl., 8 Refs., Ilus. [Empresa Capixaba de
 
Pesquisa Agropecugria, Caixa Postal 391, 
29.000 Vitoria-ES, Brasil]
 

Panicum maximum. Brachiaria radicans. Brachiaria 
decumbens. Brachiaria
 
dictyoneura. Brachiaria ruziziensis. Melinis minutiflora. 
 Setaria
 
sphacelata. Hyparrhenia Paspalum
rufa. maritimum. Digitaria decumbens.
 
Cynodon plectostachyus. Centrosema pubescens. Neonotonia wightii.

Macroptilium atropurpureum. Clitoria ternatea. Teramnus uncinatus. Pueraria
 
phaseoloides. Calopogonium mucunoides. Adaptaci6n. Evaluaci6n. Rendimiento.
 
Materia seca. Epoca secs. 
Epoca iluviosa. Cortes. Contenido de proteinas. 
Contenido de minerales. Persistencia. Brasil. 

So realizaron 4 ensayos con 14 gramfneas y 11 leguminosas forrajeras en 2 
localidades do Espfrito Santo, Brasil, para identificar las especies m~s 
productivas y adaptadas a las condiciones edafoclimgticas del Estado. En
tre las gramfneas, Brachiaria decumbens fue la do mayor rendimiento de MS 
en las 2 localidades en los periodos seco y lluvioso. Entre las legumino
sas se destacaron Neanotonia wightii seguida de Centrosema pubescens en 
Viana, y do Stylosanthes gulanensis en Linhares. [RA-CIAT]
 

0102
 
25067 LOPEZ N., 
 J.I. 1985. Analisis del comportamiento del germoplasma


evaluado on el ecosistema de bosque tropical estacional del tr6pico

h~medn nexicano. In Pizarro, E.A., 
ed. Reuni6n de la Red Internacional
 
de Evaluac16n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 
1985. Results
dos 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
v.l,pp.617-618. Esp.
 

Andropogon gayanus. 
 Brachiaria decumbens. Brachiaria dictyoneura.

Aeschynomene histrix. Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum.

Centrosema pubescens. 
 Desmodium ovalifolium. Pueraria phaseoloides.

Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. Ecotipos. Evaluaci6n. Adap
taci6n. Rendimiento. Materia seca. Precipitacl6n. Bosque estacional.
 
M6xico.
 

En un ecosistema de bosque tropical estacional, con temp. media anual de
 
26.2C y precipitaci6n entre 1000-2250 mm, so establecieron ensayes tipo B
 
con gramfneas y leguminosas forrajeres en 4 localidades de M6xico, con
 
suelos icidos de baja fertilidad clasificados como Oxisoles y Ultisoles.
 
Las gramIneas evaluadas fueron Andropogn ga,-nus 621, Brachiaria decumbens
 
606 y B. dictvoneura 6133. Las leguminosas comunes en las 4 localidades
 
fueron Aeschynamene histrix 9690, Centrosema 
 brasilianum 5234, C.
 
macrocarpum 5065, C. pubescens 438 
y 5189, Centrosema sp. 5112, Desmodium 
ovalifolium 350 y 3784, Pueraria phaseoloides 9900, Stylasanthes capitata
10280 y S. gulanensis 128 .--Fl analisis de los datos obteni as corresponde
 
a la 6poca de max. precipitaci6n (Junio-oct. 15) y a la pooca do nortes 
(oct. 16-feb. 28). Se obtuvieron efectos altamente significativos para la 
localidad (P 1 0.01) en ambas 6pocas y un efecto altamente significativo 
para la interacci6n ecotipo x localldad (P 1 0.01) en ]a 6poca de nortes,
debido probablemente a las condiciones climaticas presentes en cada loca
lidad. Se presentan los resultados obtenidos en rl anilisis de la in
toracci6n ecotipo x localidad para leguminosas y datos do produccl6n de MS 
en las diferentes 6pocas. [CIAT] 

0103 
25071 LOPEZ, W.; SILVA, J.G.; MACEDO, J. 1985. Adaptaci6n y rendimiento 

do gramneas y leguminosas forrajeras en Tarapoto - Coperholta - Per6. 
In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n do la Red Internacional do Evaluaci6n do
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Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.l,pp.657-669.
 
Esp., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Paspalum plicatulum. Panicum
 
maximum. Andropogon gayanus. Melinis minutiflora. Centrosema pubescens.
 
Zornia latifolia. Pueraria phaseoloides. Desmodium distortum. Desmodium
 
gyroides. Desmodium barbatum. Desmodium heterophyllum. Rhynchosia minima.
 
Aeschynomene histrix. Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis.
 
Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptac16n. Rendimiento. Materia seca. Precipitaci6n.
 
Cobertura. Insectos perjudictales. Enfermedades y pat6genos. Bosque
 
estacional. Establecimiento. PerG.
 

En un ecosistema do bosque tiopical semi-siempreverde estacional en Tara
poto, Peril, se evaluaron 5 ecotipos do gramineas y 22 do leguminosas. Por
 
su rapidez do establecimiento, producci6n do forraje, tolerancia a plagas y
 
enfermedades y persistencia sobresalleron Andropogon gayanus 621,
 
Brachiaria dictyoneura 6133, B. decumbens 106, Stvlosanthes guianensis
 
64-A, 136 y 191 y Centrosema macrocarpum 5065. Durante la 6poca seca se
 
observ6 persistencia en la producci6n on A. gayanus 621 y S. gulanensis
 
1283, 191 y 64-A. La producci6n do forraje aument6 hasta las 12 semanas
 
tanto en la 6poca do max. como do min. precipitaci6n; el aumento fue mayor
 
entre las 6-9 semanas do edad. [CIAT]
 

0104
 
20581 MACKAY, J.II.E. 1976. Register of Australian herbage plant
 

cultivars. A. Grasses. 6. Panic. b. Panicum maximum Jacq. (Guinea grass)
 
cv. Riversdale (Reg. No. A-6b-4). [Registro de cultivares de plantas
 
forrajeras australlanas. A. GramIneas. 6. Panicum maximum. b. cv.
 
Riversdale (Registro No. A-6b-4)]. Journal of the Australian Institute
 
of Agricultural Science 42(3):197-198. Ingl., 11 Refs.
 

Panicum maximum. Cultivares. Germoplasma. Horfoxogla vegetal. Caracterfs
ticas agron6micas. Australia.
 

Se informa sobre el origen, morfologfa y caracterfsticas agron6micas do 
Panicum maximum cv. Riversdale, una gramfnea do alta producc16n liberada 
comercialmente en Australia en 1976. [CIATI 

0105 
25096 McL.EOD, D.S. 1985. Adaptation of forage legumes at Grove Place, 

Manchester, Jamaica. (Adaptaci6n do leguminosas forrajeras en Grove 
Place, Monchester, Jamaica). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red
 
Internacional do Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia,
 
1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. v.2,pp.925-930. Ingl., Res. Ing].
 

Centrosema brasilianum. Centrosoma macrocarpum. Centrosema pubescens. 
Centrosema arenarium. Stylosanthes capitata. Stylosanthes gulanensis. 
Desmodium ovalifolium. Zornia latifolia. Pueraria phasooloides. 
Aeschynomene histrix. Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiarla
 
dictyoneura. Ecotipos. Evaluac16n. Adaptaci6n. Germinaci6n. Floraci6n.
 
Cobertura. Bosque hfmedo tropical. Jamaica.
 

En la Estac16n Agrfcola Grove Place en Manchester, Jamaica, se evaluaron 19 
accesiones de leguminosas forrajeras (9 de Centrosema, 4 de Stylosanthes, 2 
de Desmodium, 2 de Zornia, I de Aeschvnomene, I de Pueraria) y 3 do 
gramineas (2 do Brachiaria y I de Andropogon). l.a germinaci6n de 
Centrosema spp. ocurr16 3 dias despu6s de la siembra y estaba completa al 
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quinto dla. Stylosanthes spp. germln6 en 12 d~as; Zornia spp. no germin6.
 
Brachiaria decumbens, B. dictyoneura y Andropogon spp. germinaron on 2 
semanas. Fue necesarto resembrar todas las parcelas debldo a una fuorte 
lluvia que afect6 las senillas. [CIATI 

106 
25080 1LA P., A. 1985. Adaptac16n de leguminosas forrajeras en Urab8, 

Colombia. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red lnternacional do 
Evaluaci6n de Pa.tos Tropicales, 3a., (:all, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Call, Centro Internacional de AgrIcul tura Tropical. 
v.2,pp.761-766. Esp., ilus. 

l.eucaena leucocephala. leucaena diversifolia. leucaena shannoni. Ecotipos. 
Evaluac16n. Adaptac16n. Rendimtento. Nodulaci6n. Floraci6n. Insectos 
perjudiciales. Enfermedades y patOgenos. 'reclpitaci6n. Bosque hmcdo 
tropical. Colombia.
 

So establec16 tn ensayo en el Centro Regionail de Investigacicnes Tulcnapa 
del Instittuto Colombiano Agropecuarto, en Carepa, Anttoqutia, para evaluar 
la adaptaciOn de 20 ecotLipos de legumlnosas del g6nero Leucaena. La loca
lidad corresponde al ecosistema de bosque hfmedo tropical. Se infora 
brevemente sobre el comportamiento de los ecotipos evaluados y so describen 
las caracterlsticas edaflcas y cllmaticas de la regl6n. [CIAT] 

0107
 
25081 MILA P., A. 1985. Adaptaci6n de legumlnesas forrajeras en Urabf, 

Colombia. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional do 
Evaluac'tCn de Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1l)M:,. Call, Centro Int rnacional de Agricultura Tropical. 
v.2,pp.7f7-771. Esp., Ilus. 

Pueraria phaseoloides. Ecotipos. Evalnacl6n. Adaptaci6n. Bosque himedo 
tropical. Cobertura. Insectos perjudIciales. Enfermedades y pat6genos. 
Columbia.
 

Se evaluaron 20 ecotipos de Puerarla phaseoloides en el Centro Regional de 
Invest lgac iones Tulenapa del Instituto Colombano Agropecuarlo, localizado 
en Carepa, Anttoqula, en un ecosistena de bosque hmedo tropical. Por su 
adaptac16n. tolerancia a plagas y enfermedades y producel6n de MS, sobre
salieron los ecotipos 1'.phaseoloides CIAT 7979, 829, 8042, 17303736, y 
17326. En 
evaluados 

t6rminos 
de esta 

generales 
leguminosa 

;e 
son 

considera que el 
promisorios para 

70 
]a 

de los ecotipos 
reg16n de Urab. 

ICIAT] 

0108 
22802 MILLER, J.D.; 411.1S, 11.1). 183. egistration of TI FT-I hyacinth 

bean germplasm (Reg. No. G' 44). Regtstro de frijol Jacinto TIFT-I, 
lablab puLrpurt.us (Registro No. CP 44)). Crop Science 23(l):190-191. 
Ingl., 2 Refs. [United States Dept. of Pgr!culture, Agronomy Dept., 
Coastal Plain Station, Tifton, (;A 31793, USA] 

lablab purpurets. Cultivares. Cermoplasma. Caracterfsticas agron6micas.
EE.UU. 

Se describen las prlncipales caracteristicas de Lablab purpureus TIFT-I, 
liberado al comercio en 1982 conjuntamente pnr el Depto. do Agricultura de 
los EE.UU.-Servicio de Investlgaci6n Agrfcola y la Estacl6n Exptl. Agricola
 
do la U. do Georgia. [CIAT]
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0109
 

25098 MIRANDA, 0. 1985. Adaptaci6n de gramineas y leguminosas forrajeras 

en Puerto Cabezas, Zelaya, Nicaragua. In Pizarro, E.A., ed. Reunl6n de 

la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a. , Call, 

Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional de 

Agricultura Tropical. v.2,pp.945-951. Esp., Ilus. 

Brachiaria decumbens. Brachiaria brizantha. Brachiaria humidicola. 
BrachIaria dictyoneura. Andropogon gayanus. Stvlosanthes guianensis. 

Stylosanthes scabra. Stylosanthes capitata. Stylosanthes lelocarpa. 

Stylosanthes macrocephala. Desmodlum heterophyllum. Desmodium ovalifolium. 
Desmodlum Incanum. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasillanum. 

Centrosema pubescens. Centrosema pascuorum. Pueraria phaseoloides. Zornia 

glabra. Ecotipos. Evaluacl6n. Adaptacl6n. Insectos perjudlciales. Enferme
dades y pat6genos. Bosque h~medo tropical. Nicaragua. 

Se instal6 un ensayo en 1983 en Puerto Cabezas, provincla de Sun-Sung, 
Zelaya, Nicaragua, para evaluar la adaptac16n de 24 ecotipos de leguminosas 
y 6 de gramineas forrajeras. La regi6n corresponde al ecosistema de bosque
 
hfimedo tropical. Se presentan los datos obtenidos y las caracterfsticas 
climAticas y eddficas tie la localidad. [CIAT] 

0110 
25065 MORENO, J.;.; PERALTA, A. 1985. Evaluaci6n agron6mtca de legumino

sas forrajerio, tropicales en Villa Corzo, Chlapas, ,6xico. In Pizarro, 

E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluacl6n de Pastos 
Tropicales, 3a. , Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, 

Centro Internaclonal de Agricultura Tropical. v.l,pp.607-611. Esp., 
Ilus.
 

Desmodium ovallfollum. Zornia latifolla. Aeschlvnomene hlstrlx. Stylosanthes 
guianensis. Stylo;antaies capitata. Centrosema pubescens. Centrosema 
brasilianum. Centro;enma macrocarpum. Centrosema arenarium. Puerarta 

phaseoloides. EcotfluT;. Evaluact6n. Cobertura. Establectmiento. Altura de 
la planta . osque estacional. M6xco. 

En un ecosistema de hosque tropical semi-slempreverde estaclonal, en 

Villacorzo, Chliapas, MC-xico, se adelantA un ensavo para evaluar 22 ecotipos 
de leguminosas stguiendo la metodologfa adaptada en la Red Internacional de 
Evaluac16n de Pasto2 Tropicales. Se suministrai datos de cobertura, altura 
y no. de plantas/m . A Ian 12 semanas se logr(, un 100%' de cobertura del 
suelo con Centrosema brasIlianum 5184, C. pubescens 438, 5126, 5189, 

Ceonrroema sp. 5112, Stylosanthes j._anvnsis 184 y tueraria phaseoloides 
900. l~a mavor densidad ti, plantas/m-, se obtuvo con Desmodium uvalifolium 

,
350 y 3784 (145.33 y 120.33 plantas/a resp.) a lan 12 semanas de esta
blecidos. los ecotipo; mis altos fueron Aesch ynomene histrix 9690, S. 
gutanensis 184 y 136, P. phaseoloides 9900 y Centroseisa arenarium 5236. 
(CIAT] 

0111 
25066 MORENO, J.G.; PERALTA, A. 1985. Evaluac16n agron6mica de pastos 

tropicaleE en VIllacorzo, Chiapas, M6xlco. In Plizarro, E.A., ed. 
Reunl6n de la Red Internaclonal de 'valuac6n tie Pasto,; Tropicales, 3a., 
Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internactonal 
de Agricultira Tropical. v.l,pp.613-616. Esp., Ilus. 

Cynodon nlemftiensis. Cvnodon dactVlon. Dligitaria decumbens. Brachiaria 
humidicola. Brachiarla dlctvoneura. Brachiarfa ruztztensis. Bracharia 
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decumbens. Ecotipos. Evaluac16n. Cobertura. Establecimiento. Altura de Ia
 
planta. Bosque estacional. M6xico.
 

En un ecosistema de bosque tropical semi-siempreverde estacional, en Vi
llacorzo, Chiapas, M6xico, se adelant6 un ensayo para evaluar II gramfneas

tropicales siguiendo 
la metodologfa adaptada en la Red Internacional de 
Evaluaci6n de Pasto2 Tropicales. Se suminlstran datos do cohertura, altura 
y no. de plantas/m . Los ecotipos que presentaron mejor comportamiento a
 
las 4, 8 y 12 
semanas de evaluaci6n, en cuanto a cobertura, fueron Cynodon
 
lectostachyus comrin, C. plectostachyus cv. Mejorado y Digitaria dectmbens.Los ecotipos que presentaron mayor no. de plantas a las 4 y 8 semanas fue

ron D. decumbens. Brachiaria humidicola, C. plectostachvus comun y Cynodon
dactylon; a las 12 semanas, el mayor no. do plantas se observ6 en D. 
decumbens, Brachiaria ruziziensis, Andropogon gayanus IINIA 4 y C. 
dactylon. Los ecotipos m-s altos a las 4, 8 y 12 semanas fueron A. gavanus 
621 e IPIN1A 4 y Panicum maximum. [CIATJ 

0112
 
25043 MORENO R., M.A.; PEREIRA, J.M.; CANTARITTI, R.B. 1985. Adaptacao

de gramIneas e leguminosas forrageiras em Itabela, Bahia, Brastl. 
(Adaptac16n de granineas y leguminosas forrajcras en Itabela, Blahia,
Brasil). In Pizarro, E.A. . ed. Reunl6n de ]a Red Internacional de 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Call, Centro Internacional Ie Agricultura Tropical. 
v.l,pp.429-437. Port., Ilus. 

Brachiaria decumbens. Brachiarla ruztziensis. Andropogon gayanus. Panicum 
maximum. Stylosanthes hamata. Stylosanthes capt tata. Stvlosanthes 
guianensis. Stylosanthes humltits. lesmodlum heterophyl Itm. l)esmodium
hoterocarpon. Desmodtum ovallfolum. Desmodlum Incanum. 1esmodlum gyroldes.
Zornta latifolia. ZornIa g labra. Zornia brasIl I ensis. Centrosma 
macrocarpum. CaIssIa rotundlfolia. Ecotipos. Fvaluacl6n. Adaptac16n.
Cobertura. Insectos perjudictales. Enfermedades y pat6genos. Bosque h6medo 
tropical. Brasil. 

En condlclones de bosque subperenne tropical en Itabela, Bahia, Brasl1, so
 
adelant6 un ensayo para evaluar 26 
 ecotlpos do leguminosas y 5 do gramineas
forrajeras conforme a la metodologla adoptada en la Red Internaclonal do 
Evaluac16n do Pastos Tropicales. La mejor adaptacl6n ne observ6 en 
Centrosema macrocarpum C1AT 5062, C. pubescens CIAT 5118 y 5112,
Stylosanthes guianensis CIAT 184 y 1283, S. hamata CIAT 147 y 118, S. 
capitata CIAT 1693 y 1315, Zornia sp. 
CIAT 9199, Z. brasiliensis CIAT 7485 
y Z. latitolta CIAT 728. Entre las gramineas, se seleccionaron Brachiaria 
decumbens CIAT 606, Brachiaria gigante y Brachiarla rodestana 
on virtud de
 
su vigor, capacidad de cobertura del suelo, tolerancia a plagas y enferme
dades y buena producci6n. Panicum maximum CIAT 622 present6 buena adapta
ci6n pero present6 p6rdidas 
de vigor al final del perlodo estudlado.
 
Andropogon gayanus CIAT 6053 present6 alto 
vigor, alta producci6n y tole
rancia a plagas y enfermedades. [CIAT]
 

0113
 
20284 OLIVEIIRA, H.C. DE 1981. 0 captm buffel nas regloes secas do
 

nordeste. (Cenchrus ciltaris en 
las reglones secas del Nordeste).

Petrolina-PE, 'IraS, Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecufria.
 
Centro de Posqulsa Agropecu5ria do Tr6plco Semi-Arido. Circular T6cnica
 
no.5. 19p. Port., 13 Refs. [Centro de Pesquisa Agropecuirla do Tr6pico
 
Semi-Arldo, Caixa Postal 23, 56.300 Petrolina-PE, Brasll]
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Cenchrus ciliaris. Cultivates. Adaptac16n. Precipitaci6n. Somilla. Laten
cia. Germinaci6n. Calidad de las semillas. Sistemas de siembra. Fertili
zantes. Suelos. Establecimiento. lleno. Conservaci6n do forrajes. Capacidad
 
de carga. Producci6n animal. Tr6pico seco. Brasil.
 

So registran algunos resultados obtenidos por el Centro de Pesquisa Agrope
cugria do Tr6pico Semi-Arido (PE, Brasil) y por otras Instituciones de in
vestigaci6n del nordeste brasilefio, sobre diversos aspectos del cultivo do 
Cenchrus ciliaris, la gramfroa forrajera de mejor adaptaci6n y productivi
dad en esta reg16n. So informa sobre origen, adaptac16n de cv., selecci6n 
de var. seg(In la precipitaci6n, perlodo de dormancia do la semilla, tipos 
de suelos, m6todos do siembra, manejo y prActicas culturales, fertiliza
ct6n, producc16n do heno, capacidad de carga y produccl6n animal. [CIATJ 

0114 
25006 PERIN, R.; GIANLUPPI, V. 1985. Adaptacao do leguminosas forragei

ras em Boa Vista, Brasil. (Adaptaci6n de leguminosas forrajeras on Boa 
Vista, Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional 
do '.aluc,,16n d PaLoi Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resulta
dos 1982-1985. Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical.

39 4 1
 
v.,pp. - . Port., Ilus. 

Stylosanthes guianensis. Stvlosanthes capitata Evaluaci6n. Adaptact6n. 
Sabanas. Brasil.
 

So llevaron a cabo evaluaclones agron6mtcas de 16>ecotipos do Stvlosanthes 
en el campo exptl. Agua Boa de la Unidade de Execucao de lesquisa de Ambito 
Territorial, locatizado on Boa Vista, Territorio lederal d( Roraima, 
Brasil, dentro do un ecosIstema de sa!iana bLien drenada isohlpert6rmica. 
Ilasta el momento los ecotipos mis promlsorios son S. gairnensis CIAT 1280, 
1283, 184 y 136, y S. capitata CIAT 1312 y 1693. Se preeentan las carac
terlsticas climiticas y las fistcoqumicas del suelo del area. ICIATI 

24588 PITMAN, W.D.; KRETSCItMER JUNIOR, A.E. 1984. lerststence of 
selected tropical pasture legumes In Peninsular Florida. (Perststencia 
do legumlnosas forrajeras tropicales selecclonadas en Florida peninsn
lar). Agronomy Journal 76(6):993-996. Ing] ., Res. Ingl. , 7 Refs. 
[Agricultural Research Center, Ona, Fl. 33865, USA] 

Aeschynomene americana. Aeschvnomene villosa. Calopogonium mucunoides. 
Centrosema pascuorum. Centrosema pubescens. Centrosema virginianum. 
Desmanthus virgatus. Desmodlum barbatum. Ibsmodlum hoterocarpon. 
Macroptillum atropurpureum. Macroptilium lathyroides. Teramnus labialis. 
Vigna adenantha. VIgna luteola. Vigna parkety. Zornia latifolla. Acce
siones. Persistencia. Praderas mixtas. Paspalum notatum. Pastoreo. EE.UI. 

Se evaluaron 19 accesiones qne representaban 17 espectes dc legUminosas 
tropicales, en cuanto a pers;tencia bajo pastoreo on pasturas de Paspalum 
notatum, en un suelo llaplaquod Arenic (Spodosol) de Florida peninsular 
(EE.UU.). Despu6s de 3 estaciones de crecimiento de las pasturas do gra
minea-leguminosa, solamente Vigna parkery y Aeschynomeae americana cubrie
ron areas mayores que aquel las que habian sido sembradas originalmente. 
Tambi6n se obtuvioron Indicaciones acerca de Ia adaptac16n potencial a pas
turas lefiosas con Desmodlum heterocarpon c,. Florida, acroptilium 
lathyroldes, Vigna adonartha y V. luteola. La varlacl6n en la respuesta do 
estas 4 acceslones, entre las repeticones do campo, indica que los reque
rimientos de sitio y de manejo de estas leguminosas necesitan investlgacl6n 
posterior. [RA-CIAT] 
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0116
 
25052 
 PIZARRO, E.A.; FRANCO, 1.1.; ECIIEVERRY, D. 1985. Adaptaci6n y pro

ducci6n de Leucacna leucocephala 
en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. 
In .. ed. Reuni6n de Ia Red Internacional de Evaluac16n de 
Pastas Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 
Call, Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. v.),pp.473-477.
 
Esp., Ilus. 
 [CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombiol 

Leucaena leucocephala. leticaena divrstfolia. letcaena shannoni. Leucacna 
pulverul enta. Ecot!pos. Evaluaci6n. Adaptaci 6 

n. Rendimiento. iateria 
Insectos perjudiclales. Enfermedades y pat;gunos. Bosque estaclonal. 

;ea. 
Co

lomb ia. 

Se evaluan ]a adaptacitin y ]Ia produccl6n (IL' MS de loucancia spp., oi In 
Estaci6n Exptl. del In,;tituto Colombliano Agropecuarlo, (]CA), IocalI;.ada en
Palmira, Valle del Cauca, en in ecosistema dL bosque tropical semi-siem
preverde estlcional . Se decrlben las c'raicterfstlcas climaticas N
ed5ficas del lugar, y se presentan dato; sobre adaptacitn, incidencia de 
insectos y enfermLdades y producci6n de P11,'para cada ecotipo. [CIAT] 

0117
 
25001 PIZARRO, '.A., id. 1)85. ReuniSn do la Red internaclonal de Eva

luaci6n de Pastw, Tropitales, 3n. , CtlI, ('olomlin, 1985. Poisul tados 
1982-1985. Call, Centro Inttrnactonal do, Agricultura Tropical . v.l ,7 4 2 

p.
v.2.pp.743-1228. Psp., Port., Ingi., lus. 

Sabanas. Bosque estacional. Bosque hfmedo tropical. Iastoreo. Gramfneas. 
Leguminosas. EvalI uc I61n. Adaptaci6n. Esteiclmitento. Praderas mixtas.
Aumentos de peso. ;anado bovino. Fert i1lzantes. Inoculact6n. Rhizobltm. 
lnsectos perjudicialv'. Enlerrwdades v pat6genos;. Produccic'n d' semillas. 
Sistetias de produccl&n. Oxtsoles. Ultlsoles. Ire Iplticfn. Cerrado. Llanos 
Orientalt,';. Anazonia. As~riilca del Norte. AmerIc:. Central. Auitlrica del Stir. 
Caribe. 

En 2 voltimenes s;t' r-,inen los resultados du, ensav.,'os; re lnalos A, IB, C, 1) y
de Apoyo, presentados L InI ''ercera Rueuit lRed Iiitell'a'o nlb IPvado' 11 (It!

luac16n di Pastos Tropical's (RIEIT) , efictuada ,It Cali, Colombil, 
 de I

21-24 de oct. de 1985. Se presentan los result ados por ecoslstemas 
(sabanas v bosques) y dentro de 6stoti por pal'ses v por local idades en cada 
pafs. [CIATI 

0118
 
24587 POSTI;LIONI, S.R. 1983. Ilemartihra 
 al tisslma ua forragelra para a 

reginao dos Campos Gera is do Parana. (IfemarthrIn alti,sirns, uni lorra
jera para la regI6n de los Campos I;eraIs do lrondrria-PA, BraB'arii),
sl, Fundacao Instituto Agronomnl.o do PaIrowi. (ircular no. 36. 19p. 
Port. , 11 Refs., I lus. 

llemarthria altssna. ,orfologfa vegetal. geotriluel Siembra.gL'(grafica.
Establecimiento. CliltivarCS. ProduccIOn dt- Iorraje. ,Late ra sca. Intervalo
de corte. Altura de corte. ConItenllo dI' plOti'it(;(a 'ertili;',ots. N. Pra
deras mixtas. Ieguiinosas. lnsctos perjudi'ialt . Infer ed 'ides. pat6ge
ois.Brasil .
 

So presetita una revIsI6n tIe If LLrait ura sobrI d' :cr ntIt nipectLos dv
Iemarthrla altIssima, una granifiea de I Ruin IInI orrnjera potencial liaran,
BrasI . Se inforrna sobre caractcrfstlcas morfoligceis, i'stableclnlento,
manejo, correccl6n y fertIlidad del suelo, prmduccIn d lorraje, asocla
clen con leguminosas, plagas en firmedades, sutrinfstroy y IL' material 
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vegetativo. Se destaca el comportamiento sobresaliente del cv. IPEACO 336, 

y se dan recomendaciones para su cultivo. [CIAT] 

0119
 

25175 RALPH, W. 1984. A new pasture legume. (Una nueva leguminosa forra
jera). Rural Research no.123:28. Ingl., Ilus.
 

Cassia rotundifolta. Introducciones. Evaluacidn. Cultivares. Cassia pilosa. 

Cassia trichopoda. Adaptaci6n. Rendimiento. Australia. 

Se evaluaron 18 accesiones de Cassia rotundifolia, 1 de C. pilosa y I de C. 
trichopoda en varies sitios del sudeste de Q-Lnsland y en Grafton, Nueva 

Gales del Sur, Australia. C. rotundifolta acces16n CPI 34721 mostr6 buena 

persistencia, producci6n consistente de MS, buen valor nutritive y otras 

caracterfsticas sobresalientes, per lo cual se recomend6 para liberaeci6n 

comercial come cv. Wynn. [Ilerbage Abstracts-CIAT] 

0120
 

25032 RAMOS, C.M. 1985. Adaptacao de leguminosas forrageiras nos 
Cerrados do Plauf, Brasil. (Adaptac16n de leguminosas forrajeras en los 

Cerrados de 1'iauf, Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red 

Internacional de Evaluactdn de Pastus Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 
1985. Resultades 1982-1985. Call, Centre Internacional do Agricultura 
Tropical. v.l,pp.305-314. Port., lus. 

Stvlosanthes viscosa. Stvlosanthes capitata. Stylosanthes gulanensis. 

Stylosanthes macrocephala. Centrosema macrocarpum. Canavalia obtusifolia. 
Dioclea. EcotIpos. Evaluacl6n. Adaptaci6n. Cobertura. Persistencia. Rendi

miento. Materia seca. Ine:ectos perjudicialc,;. Enfermedades y pat6genos. 

Precipitaci6n. Cerrado. Brastl. 

En una lacienlda partlcular a 36 km de Amarante, P1, Brasil, se evaluaron 27 

coot ipos Io IlgutInlfoSS; forrajeras tropicales en cuanto a producci6n de 

forraje, resistencis a insectos y unfermedades y persistencla. las eva

luactones ;o !fectuaroen 0 de max. precipttacidn, do tc.-marzoun perlodo 
do 1985. Se presentan los resultads ms sobresalientes obtenldos hasta el 
memento, y se describen las caracterlsticas climaiticas y edfilcas de la 
reg16n. ICIATI 

0121
 

25145 REATE(;U I , K. 1985. Comportamiento agron6mtco y resistencia a an

tracnosis (Col letotrieLIum '1p. ) en 36 accesioncs de Stylosanthes 
guianenais en luerto Bermidez, Peri. li. Pizarro, '.A., ed. Reun16n de 
la Red internacional de EvaluacL6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, 

Colombia, 1985. Resuiltados 1982-1985. Call, Centro Internaclonal de 
Agricultora Tropical. v.2,pp.1197-1199. Esp., Ilus. 

Stylosanthes gulanensis. ECotipos. Evaluac6n. RendhifIento. laterna seca. 

Cobertura. EtablectuinIto. Colletetrlchum gloeosporlotdes. Enfermedades y 

pat6genos. ResItstencia. Bosquu himedo tropical, leru. 

En la Estaci6n Exptl. Agropecuaria la Esperlino:, en Puerto BermCidez, Valle 

de1 Pichils, Perl, !;e conduce tin ensayo iara evalar el comportamlento 
agron6mico y la reulstencla a la antracnois (Colletotrichum

1
gloeosportoides) en 16 ecot pos de Stylosanthes guianensl. La localidad 
se encuentra en on ecosistema do! bosque hdmedo tropical. los mejores 
ecotpos en lIa lase de establecimiento foeron en sit orden S. guhanensis 

184, 1378, 1648, 1950, 1651, 97, 1160 y 1275. En la fase do produccel6n, 
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algunos ecotipos con caracterfsticas deseables en 
t6rainos do producc16n dc
 
forraJe y resistencia a plagas y enfermedades son 17, 64, 1949, 69, 184,
 
1378, 1950, 73, 1031 y 21. Ilasta el momento no se han registrado problemas
 
con in presencia de antracnosls. [CIAT]
 

0122
 
25144 
 REATEGUI, K. 1985. Evaluaci6n agron6mica y resistencla al
 

"nematode" del nudo (Meloldogyne javanica) de 58 ecotipos dc Desmodium
 
ovalifolium en Puerto Bermddez, l'er0. In Pizarro, E.A., 
ed. Reuni6n de
 
in Red Internaciona de Evaluacl6n do 
Pastos Tropicales, 3a., Call,

Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional do
 
Agricultura Tropical. v.2,ppl.1195-1196. Esp., flus.
 

Desmodium ovallfolium. Ecotipos. Evaluaci6n.
Materia seen. Establecimiento. Cobertura. Rendimento.Meloidogyne javanica. Resistencla. Bosque 

humedo tropical. Perl.
 

So lieva a cabo tinensayo en la Estac16n Exptl. Agropecuarla La Esperanza, 
en Puerto Bermudez, Valle del Pichis, PerG, para evaluar 58 ecotipos dc 
Desmodium 
ovallfolium en cuanto a establecimiento y producc16n, y
resistencla al nematodo del nudo, Meloldogyne javanica. La localidad se 
encuentra en un ecosistema do bosque hilmedo tropical. los ecotipos de
mejores caractrfsticas agronlnucas on la fase do establecimiento son D. 
ovallfolium 13122, 13124, 7
13117, 13107, 13037, 13127, 13114, 13132, 1313 -y

350, entre otros, 
 donde la incidencia do plagas y enfermedades no 
represent6 problema. Algunos ecotipos que podrlan considerarse promisorijs 
para ia zona por su buena producci6n do MS y excelente cobertura son 13124,
 
13104, 13127, 13132, 13137, 13088, 
13095, 350 y 13128. [CIAT]
 

0123
 
25003 RODRIGUEZ R., J.C.; JUAREZ, P.V.; GUZMAN, 1.1'.; TOLL V., J.R.;

ORTEGA, A.R. DE 1985. Adaptac16n do leguminosas forrajeras tropicales
al esto Tucumno-ArgentIna. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red
 
Internacional do Evaluacl6n do Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia,
1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. v.l,pp.27-28. Esp. 

Neonotonia wightii. 
 Desmodium intortum. Macroptillum atropurpureum.

Macroptilium lathvroides. 
 lablab purpureus. Leucaena leucocephala.

Stylosanthes hamata. Cultivares. Evalunci6n. Adaptacl6n. Sabanas. Rendi
miento. Argentina.
 

Entre 1978-83 se realiz6 on ensayo en la localidad de Piedrabuena, depto.
Burruyacil, Tucumin, Argentina (lat. Stir23'44' longitud Oeste 64'39 ' a 339 
m.s.n.m.), para evaluar la adaptaci6n do varlas leguminosas forrajeras tro
picales. El grea (le1 ensayo corresponde a la Provincia Chaque.a, Distrito 
Chaco Occidental, con on clma semiarldo, suelo lHaplustol 6ntico do textura
 
franca, ligeramente icido (pil 6.7), con cnntenido do MO moderado (1.7%),
buen nivel do P asimilable (80 ppm) y boon drenajo. Sc describe el com
portamlento do las especies y cv. evaluados. [CIAT) 

0124
 
25005 RODRIGUEZ R., J.C.; 
TOIL V., J.R.; JUAREZ, P.V.; GUZMAN, I..P. 1985. 

Evaluacl6n de gramfneas perennes estivales, tropicales y subtropicales 
para la zona este de Ia provincia de Tucumn-Argentina. In Pizarro,
E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluac16n de Pastos 
Tropicales, 3a., 
 Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.l,pp.33-37. Esp.
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.nthephora pubescens. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Digitaria
 

milanjiana. Melinis minutiflora. Panicum antidotale. Panicum coloratum. 

Panicum maximum. Setaria anceps. Sporobolus fimbriatus. Cultivares. 

Evaluaci6n. Establecimiento. Rendimiento. Materia seca. Adaptacl6n. 

Contenido de protefnas. Sabanas. Clima. Suelos. Valor nutritivo. Argentina. 

En 1978-79 se estableci6 un ensayo en la provincia de Tucuman, Argentina, 
con un total de 30 cv. de las gramineas Anthephara pulescens, Chloris 
gayana, Digitaria milanjiana, Dlgitaria pentzli, Mclinis minutiflora, 
Panicum maximum, P. antidotale, P. coloratum, Cenchrus ciliaris, Setaria 

anceps y Sporobolus fimbriatus para su evaluachn fenol6gica y agron6mica y 

posterior determinaci6n de rendimientos en pastorec. S61o se anallzaron 17 
que evidenciaron supervivencia v potencial productivo. Se observ6 
estabilidad de los rendimientos de C. cillaris cv. Numbank v P. maximum cv. 

Makueni Guinea, las cuales se Cant ioren entre los 6 priiuros lugares en 
todos los perlodos de evaluacl6n. Estos 2 cv. tamblIlo son promisorios para 
la 6poca c~lida y seca junto con C. gavana cv. Masaba. En t6rminos de 
rendimiento en todas las estaciones, ,it su orden, los materiales m~s 
adaptados al medio incluyen P. maximum cv. Makueni Guinea, C. ciliarls cv. 
Comiin y Numbank. Estas 3, Junto con C. cillaris cv. Biloela, son 
superiores significativamente en cuanto a proteina, seguidos de C. gayana 
cv. Masaba y 147 BMT y S. anceps cv. Kazungula. Estns resultados 
proporcionan un alto espoctro de forrajeras dispanibles para la zona eFte 
de la provincia de Tucumin y oeste de Santiago del Estero. [CIAT] 

0125 
25133 RUIZ, T.E.; MONZOTE, M.; IIERNA!, G. 1985. Evaluaci6n bajo corte de 

leguminosas asociadas con pawto natural durante los perfodos de m5xima y 
minima precipitaci6n. In Pizarro, .. A., ed. Reuni6n de la Red lnterni
cional de Evaluac16n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. 
Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional dE Agricultura Tropi
cal. v.2,p.1157. Esp.
 

Stylosantes Fulanensis. Stylosanthes bamata. Neonotnnia wightit. Pradr;,' 
mixtas. l)tchanthium. Praders natorales. lcot ios. Eva I iuaci6n . Cortes. 
Rendimiento. Compatilbillidad. Persistencla. Compos' 1i6n botanica. Precipl
tac16n. Cuba.
 

Se evalu6 la estabilidad de producct6n do, 4 ecotipos de legumihosas aso
ciadas con pasto natural (Ilichanthium sp.) durante los peratolos de max. y 
min. prectpitacl6n, en el 5rea oxptl. del Instituto de Clencda Animal, en 
San Jos6 tie las lajas, Provincia de La fllbana, Cuba. las leguminosas eva
luadas fueron Stylosantlios g1ulannsis 14 y 136, S. hamata 147 y Neonotonia 
wightli, con frecuencias de corte de 3, 6, 9 y 12 somanas. S. guianensis 
fue superior a las otras leguminosas y tuvo so mejor rendimiento y % en la 
asociaci6n cuando se cort6 cada 9 semanas en vI perfodo de max. precipita
c16n y cada 12 semanas con preeipitaciones min. S. hamata se comport6 como 
especie anual en las condiciones del ensayo. [CIAT] 

0126 
24351 SALEEM, M.A. ; oTsYlNA, M. 1984. Evaluation of some Stvlosanthes 

accessions for snibhumid conditions of Nigeria. (Evaluac6n tio algunas 
accesiones de Stylosanthes para is condiacones subhiumedas de Nigeria). 
ILCA Bulletin no.20:14-17. Ingl., Res. Ing]., Ilus. I International 
Livestock Centre for Africa, P.M.B. 2248, Kaduna, Nigeria] 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes capitata. 
Accesiones. Evaluacl6n. Rendimiento. Materla seca. Contenido de protenas. 
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Colletotrichum aloeosporioides. Resistencia. Tr6pico hdmedo. Enfermedades y
 
pat6genos. Nigeria.
 

Se resumen 2 aos do evaluaciones y observaciones de accesiones de
 
Stylosanthes capitata, S. guianensis "tardlo" y S. macrocephala procedentes
 
del CIAT, Colombia, en greas exptl. del programa de zona subhdmeda del
 
International Livestock Centre for Africa (ILCA, Nigeria). Las accesiones
 
CIAT 1283, 1280 y 1523 do S. guinaensis "tardlo" produjeron mas de 70 t de
 
MS/ha, tuvieron un alto contenido de PC (8.4, 8.9 y 11.7%, resp.) y
 
mostraron resistencia a la antracnosis. Las accesiones 1019 y 1315 de S.
 
capitata fuoron comparables a las do "tardlo" en cuanto a PC, mientras que
 
]as de S. macrocephala presentaron menos de 5% de PC. Se presentan datos
 
de resistencia a la antracnosis, retenci6n de hojas en la 6poca seca, fecha
 
do floraci6n, rendimiento de MS, contenido do PC y producci6n de semillas
 
para todas ]as accesiones evaluadas. [CIAT
 

0127
 
23235 SALERNO, A.R.; TCACENCO, F.A. 1984. Leguminosas forrageiras pars o
 

baixo Vale do ItaJaf. (Leguminosas forrajeras para el bajo Valle de 
Itajaf). Florianopolis-SC, Brasil, Empresa Catarinense do Pesquisa 
Agropecugria. Pesquiss em Andamento no.30. 4p. Port., 5 Refs. [Empress 
de Pesqulsa Agrope arfa de Santa Catarina, Estacao Experimental de 
Itajaf, Caixa Postal 277, Itajaf-SC, Brasil] 

Leucaena leucocephala. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata. 
Desmodlum ovalifolium. Centrosema pubescens. Controsema plumieri. 
Centrosoma brasilianum. Pueraria phaseoloides. Macroptilium bracteatum. 
Cultivares. Introducciones. Evaluaci6n. Praderas mixtas. Pennisetum 
purpureum. Rendimiento. Materia seca. Cortes. Brasil. 

Se presentan resultados preliminares do adaptaci6n y productividad de legu
minosas forrajeras en evaluaci6n en la Estaci6n Exptl. do Itajaf, SC, Bra
sil. Los datos cor-sponden al tercer afio do evaluaci6n (1983). Las le
guminosas en estudio fueron Loucaena leucocephala cv. IJ 4080, Stylosanthes 
guianensis cv. Cook y Schofield, Desmodium ovalifoliur CIAT 350, Centrosema 
pubescens cv. IJ 4277, Santa M6nica, CIAT 1887, IRT 292, C. plumieri IJ
 
4324, C. brasilianum LI 4326, Pueraria phaseoloides (javanica) IJ 4179,
 
Stylosanthes hamata CIAT 147 y Macroptillum bracteatum IJ 4320. Cada cv. 
se evalu6 en cuanto a producci6n de MS en monocultivo y on asnciaci6n con 
Pennisetum purpureum cv. Cameroon. En las leguminosas sola" sc hicieron 
los cortes en enero y junio - 15 cm del suelo; en la asociaci6n los cortes 
so hicieron a 20 cm del suelo slempre quo P. purpureum alcanz6 1.5 m do 
altura. En 1977 el suelo recibi6 11.5 t do cal, 160 kg do P y 120 kg do 
K/ha; en 1980 y 1981 recibi6 60 kg de P y 90 kg de K/ha. Segan los datos 
obtenidos en 3 cortes, L. leucocephala, C. pubescens y P. phaseoloides son
 
especies promisorias para ]as condiciones del bajo Valle do Itajaf, pro
sentando las 2 61timas buenas asociaciones con P. purpureum. Las nuevas
 
introducciones S. guianensis cv. Cook y D. ovalifolium CIAT 350, con s6lo 1
 
afio do evaluaci6n, muestran caracteristicas deseables para la utilizaci6n 
en la regi6n. Despu6s do evaluar estas leguminosas en ensayos regionales, 
so podran receomendar para el Valle do Itajaf y el Lroral Norte. [CIAT] 

0128
 
25089 SANCHEZ B., 0.; GUEVARA R., G. 1985. Adaptaci6n do gramfneas y
 

leguminosas forrajeras en Guapiles, Costa Rica. In Pizarro, E.A., ed.
 
Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a.,
 
Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. v.2,pp.887-889. Esp., Ilus.
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Desmodium ovalifolium. Desmodium gyroides. Leucaena leucocephala. Vigna
 
adenantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria dictyoneura. Penicum maximum.
 

Andropogoa gavanus. Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Establecimiento.
 

Bosque h~medo tropical. Costa Rica.
 

Se realiz6 un ensayo en el Centro de Cria e Investigaci6n Los Diamantes,
 
del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, en Gualipes, Costa Rica, para
 

evaluar la adaptaci6n de 32 ecotipos de leguminosas y 5 de gramineas fo

rrajeras. Segfn los rosultados preliminares obtenidos se dastacan por 8u
 

vigor y ausencia de plagas y enfermedades Desmodium ovalifolium 350, D.
 

gyroides 3001 y Leucaena leucocephala 871; las gramfneas BrachlarTa
 

decumbens 606, B. dictyoneura 6133, Panicum maximum 604 y Andropogon
 
gayanus 600 tuvieron buen estableciv"'-nto. Se describen las caracteristi
cas clim~ticas y ed5ficas de la locali.jd. [CIAT]
 

0129
 

24382 SANCHEZ S., G.11. 1982. Estudio de diez lineas de Leucaena Leucaena
 
leucocephala (Lam) de Wit para uso forrajero en Chiriquf. Tesis
 
Ing.Agr. PanamA, Universidad de Panama. lu ;- Esp., Res. Esp., 24 Refs.,
 
Ilus.
 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Evaluaci6n. Cortes. Epoca seea. Epoca
 

lluviosa. Rebrotes. Producci6n de forraje. Materia seca. Crecimiento.
 
Germinaci6n. Altura de la planta. Floracin. Panama.
 

Se realiz6 un ensayo en B~gala (Chiriquf, Panam), de junio de 1980-sept. 
de 1981, para evaluar agron6micamente 10 lineas de Leucaena leucocephala 
con miras a seleccionar las mejores para is regi6n. Los cortes efectuados 
aLarcaron 2 estaciones diferentes (seca y lluviosa, o cumbinaci6n de ambas) 
y se apreciaron diferencias signlficativas en los rendimientos, probable

mente a causa de las mismas. Las ltneas estudiadas fueron K8, K62, 

Leucaena Macaracas, K44, K341, K6, K324, K4, !72 y Cunnigham. Se utiliz6 
un disefio de bloques completos al azar con 5 repeticiones y 10 parcelas/ 
bloque, donde cada lInea correspondia a una unidad exptl. Se evaluaron, en 

cada una de las 10 lineas, aspectos cualitativos y cuantitativos: vigor 
general, altura al momento del corte, rendimiento de forraje verde, pro
ductividad y % de MS. El rendimiento de forraje verde fluctu6 de 5.4 a 

66.2 t/ha/afio en las lineas K324 y K4, reasp., encntrandose diferencias 
altamente significativas entre las mismas, mientras que la producci6n de MS 
vari6 de 1.6-16.8 t/ha/afio. El vigor durante el perfodo de establecimiento 

y despus de cada corte varl6 considerablemente entre las lineas; las de 

m~s ripida recuperaci6n y crecimiento fueron las de mayor rendimiento al 
final. Esto se observa claramente al comparar is relaci6n entre altura al 

momento del corte y rendimiento total. Hubo diferencias significativas en
 
el rendimiento de MS entre las lineas y en los cortes, pero no existieron
 

diferencias significativas en el % de MS entre las mismas. Probablemente,
 
las diferencias mostradas por cada lInea se deban a los caracteres tfpicos
 
de cada una de elias. [RA]
 

0130 

22355 SCHANK, S.C.; RUELKE, O.C.; OCUMPAUGH, W.R.; MOORE, J.E.; HALL, D.W.
 
1982. Survenola digitgrass: a tropical forage gross. (Digitaria
 
umfolozi cv. Survenola: una graminea forrajera tropical). Gainesville,
 
Institute of Food and Agricultural Sciences. University of Florida.
 

Agricultural Experiment Stations. Circular S-292. 19p. Ingl., Res.
 
Iagi., 11 Refs., Ilus.
 

Digitaria umfolozi. Cultivares. Hfbridos. Morfologfa vegetal. Evaluaci6n.
 
Rendimiento. Materin suca. Digestibilidad. Materia org~nica. Calidad del
 

64 

http:locali.jd


forraje. Siembra. Establecimiento. Pastoreo. Reno. Valor nutritivo. Produc
ci6n de forraje. Am6rica del Sur. EE.UU.
 

Se informa sabre el orig a de Digitaria umfolozi cv. Survenola, un hibrido
 
entre D. setivalva y D. valida desarrollado en la U. de Florida (EE.UU.), y
 
se describen sus principalps caracturisticas botgnicas. En ensayos
 
realizados on Gainesville, Florida, en los cuales se compar6 Survenola con
 
otras gramineas, este cv. present6 la mayor DIVMO (61.50 vs. 58.06% do D.
 
decumbens), la mayor absorc16n do N y el mayor retorno por unidad d" N
 
aplicado, despu~s de D. decumbens. Se presentan resultados del comporta
miento de Survenola en Surinam, Venezuela, Brasil, Per5, Puerto Rico, lon
duras, Mxico y Malaysia; datos sabre calldad del forraje; informaci6n so
bre resistencia al virus del raquitismo de Pangola (PSV); slembra; manejo
 
del pastoreo; producci6n do heno y distribuci6n de material de siembra.
 
[CIATI
 

0131 
22446 SEIFFERT, N.F.; TIIIAGO, L.R.L. DE S. 1983. Guandu - planta forra

geira para a producao de protefna. (Cajanus cajan - planta forrajera 
para la producci6n de protena). Campo Grande-MS, Brasil, Empresa 
Brasileira do Pesquisa Agropecugria. Centro Nacional de Pesquisa do Gado
 
do Corte. Comunicado T6cnico no.21. 4p. Port. [Centro Nacional do
 
Pesquisa de Gado do Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-MS,
 
Brasil]
 

Cajanus cajan. Fertlizantes. Inoculaci6n. Rhizobium. Banco de proteinas.
 
Producci6n de forraje. Siembra. rastoreo. Aumentos de peso. Praderas
 
mixtas. Manejo de praderas. Brasil.
 

Se describe Cajanus cajan, una leguminosa productora de grano y do forraje 
do alto valor nutririvo. Se dan recomendaciones generales para su cultivo 
en suelo de Corrado (Brasil), las cuales incluyen dosis do fertilJzantes, 
inoculaci6n de las semillas con Rhizobium, stembra y manejo. Se presentan 
datos de producci6n do forraje y do grano, producci6n animal, e indicacio
nes para su utilizaci6n coma banco do proteinas, forraJe de corte y aso
ciaci6n con gramfneas. [CIAT] 

0132
 
25072 SILVA, J.C.; LOPEZ, W.; MACEDO, J. 1985. Adaptaci6n y rendimiento
 

do gramfneas y leguminosas forrajeras en Tarapoto - ITS, Per5. In 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional do Evaluaci6n do Pas
tos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali,
 
Centro Internacional do Agricultura Tropical. v.l,pp.671-685. Esp.,
 
Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria ruziziensis. 
Brachiaria dictyoneura. Andropogon gayanus. Stylosanthes guianensis. 
Stylosanthes capitata. Desmodium ovalifolium. Zornia latifolia. Zornia 
glabra. Centrosema macrocaroum. Centrosema brasilianum. Centrosoma 
pubescens. Aeschynomene histrix. Pueraria phaeoloides. Ecotipos. Evalua
c16n. Adaptaci6n. Rendimiento. Materia seca. Insectos perjudiciales. En
fermedades y pat6genos. Establecimiento. Cobertura. Precipitaci6n. Basque
 
estacional. PerO.
 

En un ecosistema do bosque tropical semi-siemprevcrde estaclonal en Tara
poto, PerO, se evaluaron 5 ecotipos de gramfneas y 22 de leguminosas fo
rrajeras. Par su rapidez do establecimiento, producci6n de forraje, tole
rancia a plagas y enfermedades y perslstencla se destacaron Andropogon
 
gayanus 621, Brachiarla decumbens 606, B. dictyoneura 6133, B. humidicala
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679, Zornla sp. 7847, Z. latifolia 728, Stylosantlies gulanensis 64-A, 136 y
 
191, Centrosema macrocarpum 5065 y 5062. Durante la 6poca seca so destac6
 
la persistencia en producci6n do los ecotipos A. gayanus 621 y C.
 
macrocarpum 5065. Al aumentar la edad hasta las 12 semanas, tambi6n au
ment6 la producci6n forrajera en las 6pocas de max. y min. precipitaci6n,
 
siendo mayor el aumento entre las 6-9 3emanas do edad. [CIAT]
 

0133
 
20420 SOUSA, F.B. DE; ANDRADE, R.P. DE; THOMAS, D. 1983. Duas novas cul

tivares do estilosantes para os cerrados. (Dos nuevos cultivares do
 
Stylosanthes para los Cerrados). Planaltina-DF, Brasil, Empresa Brasi
leira de ?esquisa Agropecugria. Centro de Pesquisa Agropecufiria dos
 
Cerrados. Comunicado Thcnlco no.27. 7p. Port. [Centro de Pesquisa
 
Agropecufria dos Cerrados, Caixa Postal 70.0023, 73.300 Planaltina-DF,
 
Brasil]
 

Stylosanthes guianon.;is. Stylosanthes macrocephala. Cultivates. Adaptaci6n.
 
Corrado. Fertilizantes. Siembra. Praderas mixtas. Establecimiento. Manejo
 
de praleras. Producci6n de semil1as. Cosecha. Control de enfermedades.
 
Brasil.
 

Se describen las principales caracterfsticas do Stylosanthos guianensis cv. 
Bandeirante (CPAC 135- Registro EMBRAPA no. 003671) y de S. macrocephiala 
cv. Pioneiro (CPAC 139- Regisro EMBRAPA no. 003697) liberadas comercial
mente on 1983 ror la Empresa Brasileira do Pesquisa Agropecuiria - Centro 
do Pesquisa Agropeci5rlia dos Cerradns, para el mejoramiento de praderas on 
la regi6n do Cerrados, Brasil. So dan recomendaciones gonorales sobre la 
formac16n y manejo do praderas y la producc16n do semillas on estos nuevos 
cv. [CIAT]
 

0134
 
19116 SOUSA, F.B. DE; ANDRADE, R.P. DE; THOMAS, D. 1983. Estilosantes
 

cv. Bandeirante uma leguminosa forrageira para a regiao dos Corrados. 
Notas clentificas. (Stylosanthes guianensis cv. Bandeirante, una legu
minosa forrajera para la regl6n do los Cerrados. Notas cientificas). 
Pesquisa Agropecuiria Brasileira 18(3):319-320. Port., Ingl. 

Stylosanthes gulanenss. Cultivares. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Rendimiento.
 
Persistencia. Cerrados. Brasil.
 

E1 cv. Bandeirante de Stylosanthes gulanensis var. gulanensis so origin6 
del germoplasma recolectodo en el 5rea del Centro do Pesquisa Agropecu~ria 
dos Cerrados (CPAC/EMBRAPA) en Planaltina-DF, Brasil. Recibi6 el no. do 
introducci6n CPAC 135 (CIAT 2243) on 1974, y se registr6 por EMBRAPA/ 
CENARGEN bajo el c6digo do acceso 003671. Este leguminosa viene siendo 
evaluada on el Banco Ativo do Germoplasma de plantas forrajeras del CPAC 
desde 1975, y fue liberada comercialmento on 1983. Presenta excelente 
adaptaci6n a los suelos 5cidos do baja fertilidad y a las condiciones 
climiticas (veranos calientes y Iluviosos e Inviernos frfos y secos) do in 
regiOn do los Cerrados. Posee compatibilidad con gramIneas tropicales, 
buena persistencia bajo pastorco y buena producc16n de MS en la 6poca seca. 
Se describen otras caracterfsticas de este cv. y so dan indicaciones para 
obtenci6n do semilla gentica. [CIAT]
 

0135
 
19117 SOUSA, F.B. DE; ANDRADE, R.P. DE; THOMAS, D. 1983. Estilosantes
 

cv. Ploneiro uma leguminosa forrageira para os Ceorados. Notas cienti
ficas. (Stylosanthes macrocephala cv. Pioneiro, una leguminosa forrajera 
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pars los Cerrados. Notas cientfficas). Pesquisa Agropecugria Brasileira
 
18(3):321-322. Port., Ingl.
 

Stylosanthes macrocephala. Cultivares. Evaluac16n. 
Adaptaci6n. Persisten
cia. Rendimiento. Cerrados. Brasil.
 

El cv. Pioneiro de Stylosanthes macrocephala se 
origin6 del germoplasma

recolectado en el 
grea del Centro de Pesquisa Afropecugria dos Cerrados
 
(CPAC/EMBRAPA), en Planaltina-DF, Brasil. Recibi6 el 
no. de introducci6n
 
CPAC 139 (CIAT 1582) 
en 1974 y se registr6 por FNBRAPA/CENARGEN bajo el
 
c6digo de acceso 003697; en 1983 se ]iber6 comercialmente. Esta leguminosa
 
presenta excelente adaptaci6n a los suelos Scidos de baja fertilidad y a
 
las condiciones clim~ticas (veranos calientes y Iluviosos e inviernos frIos
 
y secos) de 
la regl6n de los Cerrados. Posee buena compatibilidad con
 
gramfneas tropicales, persistencia bajo pastoreo y buena producc16n de MS;
 
muestra adem~s 
tolerancia a enfermedades, especialmente a la antracnosis
 
(Colletotrichum gloeosporioides). Se describen 
otras caracteristicas de
 
eate nuevo cv. forrajero, y se indican las fuentes de 
semilla gen~tica.
 
[CIAT]
 

0136
 
25031 THOMS, D.; ANDRADE, R.P. DE; ROCHA, C.M.C. DA 
 1985. Further
 

evaluation of 
forage germplasm at the Centro de Posquisa Agropecugria

dos Cerrados in Central Brazil. (Evaluaciones adicionales de germo
plasma forrajero en el Centro de PEsquIsa Agropecuria do,:Cerrados en
 
Brasil Central). In Pizarro, E.A., ,d. Reuni6n de la 
Red Internacional
 
de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Results
dos 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
v.l,pp.287-304. Ingl., 5 Refs.
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes 
 viscosa.
 
Stylosanthes macrocephala. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum.
 
Zornia brasiliensis. 
 Desmodium ovalifolium. Desmodium heterophyllum.

Pueraria phaseoloides. Panicum maximum. Andropogon gaynus. Brachiaria
 
brizantha. Paspalum. Germoplasma. Introducciones. Evaluacl6n. Cerrado.
 
Oxisoles. Rendimiento. 
Materia seca. Floraci6n. Composici6n quImica.

Praderas mixtas. Epoca seca. 
Epoca Iluviosa. Enfermedades y pat6genos.
 
Insectos perjudiciales. Sabanas. Brasil.
 

Se resumen los principales logros de la evaluaci6n de gramfneas y legumi
nosas forrajeras en el Centro 
do Pesquisa Agropecugria dos Cerrados, 
en
 
Brasil Central. Se describe la metodologfa de evaluaci6n del germoplasma
 
que sigue un programa sistemitico en mfltiples categorfas. Desde 1978 
se
 
han evaluado 1533 accesiones de leguminosas, de las cuales el 57% corres
ponden a especies de Stylosanthes. 
 En el mismo perlodo el no. de gramfneas
 
introducidas y evaluadas 
fue de 154, de las cuales el 51% correspondi6 a
 
especles de Panicum. Se 
describen brevemente caracterlsticas generales y
 
se mencionan accesiones sobresalientes de las especies Stylosanthes

guianensis var. pauciflora, S. 
capitats, S. viscosa, S. macrocephala,

Centrosema brasilianum y C. macrocarpum entre las leguminosas, con menci6n
 
del potencial que tienen Pueraria spp. y Desmodium spp., y de -s especies

de gramneas Panicum maximum, Andropogon gayanus y Brachlaria brizantha,
 
con menci6n del potencial de 
Paspalum conspersum y P. guenoarum. En pas
toreo se han destacado las asociaciones de S. gulanensis var. pauclflora-A.
 
g eanusPlanaltina cv. Bandeirante y S. capitata-A. ayanus
cv. y 
 cv.
 
Planaltina y B. decumbens cv. Basilisk. [CIAT]
 

0137
 
25192 THOMAS, 
D. 1984. Global ventures in Stylosanthes. 1. South
 

America. (Visi6n global de Stylosanthes. 1. Am6rica del Sur). In
 

67
 



Stace, H.M.; Edye, L.A., eds. The biology and agronomy of Stylosanthes. 
Australia, Academic Press. pp.451-466. Ingl., 40 Refs., llus.
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes humilis. Stylosanthes capitata. 
Stvlosanthes macrocephala. Stylosanthes hamata. Stylosanthes viscosa. 
Stvlosanthes scabra. Oxisoles. Clima. Adaptaci6n. Llanos Orientales. 
Cerrado. Toxicidad. Al Mn. Tolerancia. Fertilizantes. P. Rendimiento. 
Materia seca. Producci6n de carne. Praderas mixtas. Andropogon _ayanus. 
Brachiaria decumbens. Panicum maximum. Pastoreo. Fitomejoramiento.
 
Colletotrichum gloeosporioides. Brasil. Colombia.
 

Se revisan varios aspectos de la investigaci6n realizada y en progreso con 
el g6nero Stylosanthes en Am6rica del Sur. So hace un breve recuento del 
uso do este g~nero en varlos parses tropicales, con 6nfasis en los trabajos 

de recolecci6n y evaluaci6n sistemitica de germoplasma por parte del CIAT, 
en Colombia, en coiaboraci6n con las instituciones nacionales de Brasil, 
Peri, Venezuela y otros palses do la regi6n. Con base on la clasificaci6n 
do este continente on ecosistemas, so discute la adaptaci6n de Stylosanthes 
a los diferentes climas v suelos (principalmente Oxisoles y Ultisoles). 
Respecto a los suelos, so trata sobre la tolerancia de este g6nero a las 
toxicidades de Al y Mn, requerimientos do P y otros nutrimentos, y tole
rancia a ]a inundaci6n. Se presentan resultados do evaluaciones agron6mi

cas do Stylosanthes on monocultivo y on asociaciones con gramIneas, espe
cialmente con Andropogon gavanus y Brachiaria decumbens. Se suministran 
dates de rendimiento de MS de Stylosanthes obtenidos en expt. de corte, y 
do producci6n de carne on asociaciones con gramifneas on expt. de pastoreo. 
Varlas especies n-itivas de este g~nero tienen un potencial considerable 
para el mejoramiento de praderas a bajo costo on Amrica del Sur. Sin em
bargo, las pritl ipales limitaciones para su uso son las plagas y enferme
dades, siendo la antracnosis (Coletotrichum gloeosporioides) la m~s seve
ra. La investigaci6n futura rqurir5 do mas ensayos regionales con dife
rentes accesiones do las leguminosas on los ecosistemas de sabana y de 
bosques, mayor informaci6n sobre la variaci6n patog~nica de C. 
gloeosporioides on diferentes localidades pars encontrar ecotipos toleran
tes a esta enfermedad, y generaci6n do mas dates a largo plazo sobre pro
ducci6n animal, particularmente sobre los efectos do In tasa de carga. 
[CIAT] 

0138 
25095 THOMPSON, J.R.; EVENSEN, C.L.I. 1985. The adaptability and 

performance of tropical legumes and grasses in West Sumatera, Indonesia.
 
(Adaptabilidad y comportamiento do leguminosas y gramIneas forrajeras en 

Sumatra Occidental, Indonesia). In Pizarro, E.A., ed. Reunl6n de la Red 

Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia,
 
1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional do Agricultura
 
Tropical. v.2,pp.921-924. Ing]., flus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria dictyoneuia. Andropogon payanus. 

Centrosema brasilianum. Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. 
Centrosema arenarium. Macroptilium atropurpurum. Calopogonirm mucunoides. 
Zornia latifolia. Stvlosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Ecotipos.
 
Evaluaci6n. Adaptaci6n. Rendimlento. Hateria seca. Bosque hilmedo tropical. 
Precipitaci6n. Indonesia.
 

En un Oxisol do Sumatra Occidental, Indonesia, so adelantaron 2 ensayos 
regionales para evaluar la adaptabilidad y el comportamiento de leguminosas 
y gramfneas forajeras tropicales. En el primer ensayo a finales do 1983, 

sobresalieron entre los 17 materiales evaluados, llrachiaria dictyoneura, 
Centrosema macrocarpum, C. pubescens, Cantrosema sp., Desmodium ovalifolium
 

y Aeschynomene histrix. El comportamiento de Calopogonium mucunoides y 
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Pueraria phaseoloides fue muy pobre y esta 6itima fue 
severamente deoliada
 
por un insecto comedor do hojas. Para 
el segundo ensayo, realizado a

finales de 1984, s6lo se presentan los datos En
para la primera cosecha. 

rendimiento de MS sobresalieron los materlales Brachiaria 
decumbens (4893

kg/ha), B. dictyoneura (3951 kg/ha), Andropogon gayanus (3921 kg-7ha), A.
histrix (3865 kg/ha), Centrosema brasilianum (3334 kg/ha) y Stylosanthes
gulanensis (3178 kg/ha). [CIAT] 

0139
 
25143 URRIOLA, D.; ARGEL, P.; ORTEGA, C. 1985. Estudlo do 
21 ecotipos de 

Brachiaria en el 
perfodo de establecimiento. In Pizarro, E.A., ed. 
Reuni6n de la hed Internacional de Evaluaci6n de Pa-stos Tropicales, 3a.,
Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internaclonal
 
de Agricultura Tropical. v.2,pp.1193-1194. Esp., 
flus.
 

Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. 
 Brachiaria ruziziensis.
 
Brachiaria emtnli. Brachiaria dictyoneura. Ecotipos. Evaluaci6n. Cobertura.
 

de establecimiento, 


Establecimiento. Persistencia. Enfermedades y pat6genos. Tolerancia. 
Sabanas. Panam5. 

So evalu6 el comportamiento dc 21 ecotipos de Brachiaria spp. en el perfodo 
on el Centro Exptl. de Cualaca, Chiriquf, Panam, per

teneciente al ecosistema do 
sabana bien drenada Isohipert6rmica. A las 8 y
12 semanas se observaron diferencias significativas (P < 0.05) on el % do 
cobertura, destac~ndose los ecotipos Brachiaria decumbens CIAT 6132 y 6131,
B. ruziziensis CIAT 654 y 6419, Brachiaria sp. (hbrid) CTAT 6298 y B.
 
eminil 
 CIAT 6134. Los ecotipos menos susceptIbles a dafio foliar por hongos

(especialmente por Rhizoctonia solani) fueron 
B. humidicola CIAT 6709,

6705, 679, 675, 682 y 6369, y B. dictyoneura CIAT 6133; los ecotipos do B. 
ruziziensis fueron altamente susceptibles. [CIAT]
 

0140
 
25042 VALINOTTI, P.; MOLAS, 0. 1985. Adaptaci6n do gramfneas y legumino

sas forrajeras 
on suelos de drenaje restringido, Euseblo Ayala, Para
guay. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n d la Red Internacional dc Evalua
ci6n do Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 
 1985. Resultados
 
1982-1985. Cali, Centro Internacional do Agricultura Tropical.
 
v.1,pp.419-425. Esp., Ilus.
 

Andropogon gayanus. 
Br;.chlaria brizantha. Brachiaria humidicola. Brachiaria
 
ruziziensis. Brachiarla dictyoneura. Setaria anceps, Stylosanthes

gulanensis. Desmodium heterocarpon. Desmodium 
 incanum. Dosmodium
 
ovalifolium. Centrosema brasilianum. Zornia 
glabra. Pueraria phascoloides.

Ecetipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Cobertura. Insectos 
perJudlciales. En
fermedades y pat6genus. Drenajo pobre. Sabanas. Paraguay. 

Se evaluaron 15 ecotipos de leguminosas y 8 de gramfneas forrajeras tropi
cales en el canpo exptl. del Ministerio do Agricultura y Canaderfa on la 
localidad do Euseblo Ayala, Paraguay, caracterizado por su relieve plano c
inundable en perodos de Iluvias copiosas y frecuentes. Hasta el momento
las legumiuosas de meJor comportamiento son Pueraria phaseoloides 9900,
Centrosena brasilianum 5234 y Centrosema sp. 5278. Todos los ecotIpos de
 
gramfneas 
introducidos muestran buen ceomportamlento, destacindose como los

mejores tndropogon gayanus 621 Brachlaria
y 6200, dictyoneura 6133 y B.

humidicola 679. So descrihen ]as caracterlstlcas climticas y edaficas de
 
la localidad y so presentan datos de adaptaci6n, cobertura y dafos por

insectos y enfermedades. [CIAT]
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0141 
25094 VALLE A., G. 1985. Adaptaci6n de gramineas y leguminosas forraJe

ras en el Litoral Atlntico de Honduras. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n
 
de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Call,
 
Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional de
 

Agricultura Tropical. v.2,pp.915-920. Esp., Ilus.
 

Paspalum plicatulum. Brachiaria decumbens. Brachiaria dictyoneura.
 

Brachiaria humidicola. Andropogon gayanus. Desmodium heterophyllum.
 

Desmodium ovalifolium. Desmodium gyroldes. Desmodium incanum. Stylosanthes
 

gulanensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala. St-losanthes
 
lelocarpa. Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Centrosema
 
brasilianum. Centrosema pascuorum. Centrosema schiedeanum. Calopogonium
 

mucunoides. Aeschynomene americana. Aeschynomene histrix. Pueraria
 

phaseoloides. Vigna adenantha. Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Rendi
miento. Materia seca. Precipitaci6n. Insectos perJudiciales. Enfermedades y
 
pat6genos. Bosque h~medo tropical. Honduras.
 

Se evalu6 la adaptaci6n de 41 ecotipos de leguminosas y 4 de gramfneas
 

forrajeras en un ensayo establecido en 1983 en predios del Centro
 
Universitarlo Regional del Litoral Atlntico, cerca de La Ceiba, Honduras.
 
La reg16n se encuentra en un ecosistema de bosque tropical lluvioso. Se
 

describen las caracterfsticas clim~ticas y ed~ficas de la localidad. Los
 
ecotipos de mejor adaptaci6n son Pueraria phaseoloides 9900, Desmodium
 
ovalifoeium 350 y 3784, D. heteroplyllum 349, Centrosema macrocarpum 5062,
 

Centrosema sp. 5112 y C. pubescens 438 y 5189. L.asgramIneas mejor adap
tadas son Andropogon gayanus 621, Brachiaria dictyoneura 6133 y B.
 

humidicola 679 (en ese orden). Se presentan datos sobre incidencia de
 
enfermedades c insectos y producci6n de MS en perfodos de max. y mmn.
 
precipitaci6n. (CIAT]
 

0142
 
25049 VEIGA, J.B. DA; SERRAO, E.A. DE S. 1985. Avaliacao de gramfneas
 

forrageiras promisoras em Paragominas, Parg, Brasil. (Evaluaci6n de
 

gramineas forrajeras promisorias en Paragominas, Parg, Brasil). In
 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de
 
Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 

Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.l,pp.461-463.
 
Port., Ilus.
 

Brachiaria brizantha. Panicum maximum. Paspalum notatum. Setaria anceps.
 

Fertilizantes. P. Rendiiiiento. Mlateria seca. Epoca seca. Epoca lluviosa.
 
Contenido de proteinas. Bosque hOmedo tropical. Establecimicito. Brasil.
 

En pasturas degradadas, en un ecosistema de bosque hi(fmedo tropical, en
 
Paragominas, PA, Brasil, se adelant6 un ensayo para evaluar las gramfneas
 
Brachiaria brizantha, Panicum maximum (3), Paspalum notatum y Setaria
 

anceps (3). La mayor disponibilidad de MS se observ6 durante el perlodo
 
lluvioso. En el periodo seco, las gramfneas m~s destacade: fueron B.
 
brizantha CPATU 20, P. maximum CPATU 130, 121 y 132, P. notatum CPATU 137 y
 

S. anceps 186. Las gramIneas del g6nero Panicum se destacaron entre las
 
que mejor presenta'on su distribuci6n de la producci6n total de hojas. Los
 
mayores valores de PC se observaron en P. maximum CPATU 130. [CIAT]
 

0143
 

25243 VELEZ-SANTIAGO, J.; ARROYO-AGUILU, J.A. 1984. Comparlsoa of six
 
Stylosanthes cultivars and Digitaria milanjiana in the humid mountain 
region of Puerto Rico. (Comparaci6n de seis cultivares de Stylosanthes 

y Digitaria milanjiana en la reg16n montafiosa h~meda de Puerto Rico). 
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Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 68(4):355-3t,. 
Ingl., Res. Ingl., Esp., 14 Refs., llus. [Agronomy & Soils Dept. 1. 
Nutritionist, Animal Industry Dept., Agricultural Experiment Station, 
Univ. of Puerto Rico, Corozal & Rio Piedras, Puerto Rico] 

Stylosanthes guianensis, Stylosanthes gracilis. Cultivares. Digitaria 
milanjiana. Evaluaci6n. Rendislento. Materia seca. Conteildo de proteinas. 
Contenldo de minerales. Fertilizantes. Intervalo de corte. Ultisoles. 
Tr6ptco hmedo. Producci6n de forraje. Valor nutritivo. Puerto Rico. 

Se realiz6 un expt. en un Ultisol de la regit6n montafiosa himeda de Puerto 
Rico, para evaluar el potencial de producclin de forraje y de PC de 5 
selecciones de li leguminosa Stylotanthes gutanensis, una de S. gracilis y 
la graminea Digitaria milan liana USDA P1 299699. En el primer perfodo 
exptl., las iorrajeras se cortaron 9 y 6 veces cada 45 y 65 dfas, resp. 
Durante el segundo perlodo, Se cOrtaron 5 v / veces cada 65 y 79 dfas, 
resp. Las parcelas de leguminosas recilbieron 112 kg de P y K/ha/afio en una 
sola aplicacln. Las de la gramfnea recibleron 3360 kg de on abono 
15-5-10/ia/aio; se aplilc6 la cantidad indicada despu6s de cada corte, segtin 
el intervalo asignado. Las parcelas no se regaron en ninunio de los 
perfodos exptl. 1). milanjiana sobrepas6 significativamente en producci6n 
de forraje verde y seco las 6 selecclones de Stylosaihthes a Intervalos de 
45, 65 y 79 dfas. l.a gramfnea produjo 29,574 y 29,920 kg. de MS/ha en 13.5 
meses cuando se cort6 cada 45 y 65 dfas, resp. A intervalos de 79 dias, 
produjo 25,046 kg/ha eni on perfodo de 10.5 meses. las leguminosas mas 
productivas de forraje seco fueron el cv. Fine Stem (IRFI.-i416), S. 
guianensis USDA P1 361877 y los cv. coerciales i'ndeavour y Schofield. El 
cv. Fine Stem produjo rendlmientos de 18,522 y 18,936 kg/ha en 13.5 meses,
 
que pueden considerarse altos para una egumitnosa tropical. Cuatro de los
 
cv. prodijeron cast tanta PC com 1).mlIanjiana al1 cortarse cada 45 dias, 
nientras que a intervalts de corte de 65 y 79 dfas todes se acerfaron a Ia 
gramfnea en ete cr1terio, En Ila 6poca Ilitsh, a surgl tiun brote de 
antracnosis (Colletotrlchum glocosporioldes que redujo vl crecimiento de 
las 6 legumlnosas, pero en menor grado a los cv. Enideavour y Fine Stem. 
sugiere cortar la leguitnosa cada 65 dfas. Al cortarse cada 45 dfas, lis 
malezas tlenden a invadirla despu6s del iafo. A intervalos de 79 d as, la 
leguminosa tiende a producir metns forraje y PC que cuando se crta cada 65 
dias. Se presenta vl conteitido de N, P',K, Ca y Mg de las letuminosas y Ia 
graminea para los 3 intervalos de corte eotudiatdos. Fit general, los cv. de 
Stylosatithes produjeron significativamente mayores conatendtos de N, Ca y Mg 
quo R. milanjiana. [RA] 

0144 
25017 WICKHAM, C. ; OSU, I, P. 1985. Eva Itiat I on of grass and legume 

forages on the intermediate savannahs of Mobli, sa , *;yana. (Evaluacl6n 
de gramineas y legumilnosas forrajeras en las ttibalttls intermedlas de 
Moblissa, Guyana). In Pizarro, E.A., ed. Reuniun de ia Red Internacio
nal de Evaluact6n de tastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Re
sultados 1982-1985. Call, Centro International de Agiiciltura Tropical. 
v.1,pp.161-168. Ingl., Ilus. 

Stylosanthes capi tatt. Stylosatithes gulanensis. Stvlosanthes I Ueii<tr12. 
Stylosanthes hamata. Desmodtum ovalifollum. Desmodtium rodes. Cent -ema 
pubescens. Centrosema brasHianum. Centrosema maerocarpim, lit. :,ria 
pliaseoloides. Zornta lati folia. Teramnus labialIs. Lacrojtilum 
at.2.29u reum. Aeschynamene htstrtx. 1irachitarIti decumbens. liraciiaria 
humtidicola. Andropogon gayanus. Evaluac16n. Adapt;.citin. Feuitipos. Sabanas. 
t'recipitaci6n. Rendlmiento. ProducciOn dc semillas. Guyana. 

En 1982 se establecieron en las sabanas Intermedtis de Moblissa, Guyana, 24 
ecotipos de leguminosas forrajeras y 3 de gramtneas procedentes del IAT y 
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7 leguminosas provenientes del Centro de Evaluacion y Producci6n de Semi
ilas de Antigua del Caribbean Agricultural Research and Development 
Institute. las 7 leguminosas de Antigua no se establecieron, lo cual in
dlc6 su mala adaptac16n a las condiciones de suelos acidos e Inf~rtiles. 
Las accesiones del CIAT se estahlecieron con dlversos grades de 6xito. Se 
presenta una breve descripcl6n de las cal"dades y limltacioues de las 
accesiones evluadas perteneclentes a las especies Stvloso;ithes gutanensis, 
S. capitat;, S. Ieiocaai, Desmoditum ovalifolitm, 1. gyroldes, Centrosema 
pubescens, C. brasilianum, Aeselvnomene histrix, Pueraria phaseoloides, 
Zornia latifolia, Brachiaria decumbens, B. Tumidicola, Androporon gayanus. 
ICIAT] 

VMaae ademas 0007 0008 001. 0)O21 0022 0027 0028 
0030 0033 0034 0040 0041 0044 0045 
0046 0047 0048 0049 0051 0053 0054 
0156 r157 (161 0162 0164 0165 0167 
0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 
0184 0185 (186 0187 0188 0189 0190 
0191 0192 0193 0194 )195 0196 0197 
0198 0199 020 ) )201 0202 0203 0204 
0205 0206 (1207 0208 02109 02110 0211 
0212 0213 0214 0215 (216 0217 0219 
0220 0221 0222 02213 0224 0225 0226 
0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 
0234 0238 0239 0240 (241 0242 0243 
0244 0245 0246 0248 0249 0250 0251 
0256 0257 0260 0263 0265 0279 0283 
0284 0286 0301 0305 

D06 Mtodos v T6cnicas de EFvaluac6n 
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24333 SUMBERG, I.E. 1985. Note on estimating the foliage yield of two 

tropical browse specles. (Nora sobre In estlmacl6n de rendimiento fo
rrajero de dos espectes tropicales de ramoneo). Tropical Agriculture 
(Trinidad) 62(1) :15-16. Ing I. , Re;. Ingl . , I Ref. , fIis. [Small 
Ruminant Programme, InternationI livestock Centre for Africa, P.M.B. 
5320, Tbadan, Nigeria] 

Leucaena leucoceplhIl ,. ,i !dsepium. Producci6n de forraji. Rendl
miento. Evaluacl6n. ,lkodIo; analfticos. Anillisis estadfstico. Ramoneo. 
Nigeria. 

Se realizC6 tin estudio para (dentificar ni m6todo riipido para est(mar el 
rendimiento de folla di (caena IeueoephaIa y (cIrc dia sepium. E 

anlisis de regresi6i lineal IndicO que el rendimiento del iollaje fresco 
de ramas de estas 2 especies podrfa predecirse con exactitud mediante el 
peso fresco de las rits;ic;intactas. El dt imetro de las ramas fue menos 
exacto en Ia predicci(n dcl rendimiento do foltaje. [RA-CIAT] 

V6ase ademis 0158 0)289
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24504 I.ENNE, J.M.; SONODA, R.. 1985. lsses of Macroptillum 

atropurpureum. A review. (Enfermedades de Macroptilium atropurpureum 
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una revisi6n). Tropical Grasslands 19(l):28-34. Ingl., Res. Ingl., 32
 
Refs., Ilus. [CIAT, Apartado Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Macroptilium atropurpureum. Enfermedades y pat6genos. Rhizoctonia solani. 
Uromyces appendiculatus. Synchytrium phaseo1i, Cercospora. Pseudomonas. 
Insectos vectores. !'eloidogyne javanica. Sintomatologla. Rosistencia. 
EE.UU. Am6rica del Sur. 

Se describen las enfLrmedades de Macroptilium atropurpureum cv. Siratro 
causadas por 14 g6neros de bongos, I bacteria, I virus y I g6nero de 
nematodo. El afiublo foliar por Rhizoctonia, la roya del frijol, In falsa 
roya y el virus motoado de la hoja se considoran las enfermedades mis 
limitantes pars la utilizaci6n futura de Siratro en varias reglones. L.as 2 
ultimas enfermedades aia no se ban detectado en Australia y se debe tener 
cuidado para prevenir su introducci6n. Se ha identificado rosistencia a 
varlas de las principales enfermedades, pero se requiere mis selecci6n de 
las colecciones existentes de germoplasma de M. atropurpurcum. Se deberfa
 
dar alta prioridad a este aspecto en el futuro, especialmente con respecto 
a Is selecci6n multi-institucional colaborativa en Am6rica del Sur y 
Central, donde la maorla de estas enfermedades son end~micas. [RA-CIAT] 

EOI Micosis
 

0147 
25152 CODE, J.L.; IRWIN, J.A.G.; BARNES, A. 1985. Comparative etiologi

cal and epidemiological studies on rust diseases of Phaseolus vulgaris 
and Macroptilium atropurpureum. (Estudios epidemlol6gicos y etiol6gicos
 
comparativos sobre las enfermedades de ]a roya de Phaseolus vulgaris y 
Macroptilium atropurpureim). Australian Journal of Botany 33(2):147-157. 
Ingl., Res. Ingl., 14 Refs., Ilus. [I)ept. of Botany, Univ. of 
Queensland, St. L.ucla, Qld. 4067, Australia] 

Macroptillum atropurpureum. Phaseohus vulgarlis. Enfermedades y pat6genos. 
Uromyces appendiculatus. Patogenicidad. Temperatura. Clhina. Australia. 

Se examinaron colecctones de roya (1e Ihaseolus vulgaris y Macroptilum 
atropurpureum cv. Siratro d Australia y de Am6rica del Sur. No se obser
varon telios de roya de Siratro. las uredinlasporas do la roya de Slratro 
abarcaban un rango mims amplio on relact6n coo el tamaio, que las de la royR
del frijol (Uromyces appendlculatus). pero por lo general estuvieron dentro 
del rango aceptado para tal especie. Las paredes de las uredini6sporas de 
la royR de Siratro fueron significatvamente mims gruesas que las de ha roya 
del frijol y estaban por fuera del rango dado. Aunque la roya de Siratro 
produjo uredinlos esporulantes pequefios (160 micrones) sobre el cv. dife
rencial de roya del frijol, Golden Gate Wax, todos los miembros del grupo 
diferencial de la roya del frijol se clasificaron como resistentes a dsta. 
Sobre sus respectivos hospedantes, los pat6genos (roya de Siratro y raza 
egh de roya del frijol) mostrarun re!nuestas significativamente diferentes 
a la temp. del perfodo del rocfo para la infec:l6n. El patrn de respuesta 
a las diferentes temp. del perfodu posroco foe tambi6n significativamente 
diferente, aunque el rango 6ptimo de temp. para una infeccin max. on osta 
etapa fue el mismo. las condiciones ambientales 6ptimas para el desarrollo 
max. de la enfermedad, durante Ia etRpa de prepenetrac16n del ciclo de la 
enfermedad, fueron de 20*C y 24 h (ie roclo parr la roya de Siratro, y de 
15-20C y 24 h de rocfo para la roya del frijol. El rango 6ptimo de temp. 
para el desarrollo max. de la enfermedad para los pat6genos de la roya de 
Siratro y del frijol, en la ctapa de pospenetraci6n de la infeccl6n, foe de 
20-26'C. Aunque el no. max. de uredinios se desarroll6 sobre el frijol a 
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14-24'C, este rango de temp. din como resultado la prolongaci6n del perlodo
 
latente y tiempo de generaci6n en un dfa, en comparact6n con los de 20-26

0 
C
 

y 24-32'C. (RA-CIAT]
 

0148
 
24512 DAVIS, R.D.; IRWIN, J.A.G.; CAMERON, D.F. 1984. Variation in 

virulence and pathogenic specialization of Colletotrichum 
gloeosporioides isolates from Stylosanthes scabra cv. Fitzroy and Secs. 
(Variaci6n de la virulencia y de la especialzaci6n patog6nica de 
aislamientos fie Colletotrichum glocosporioides obtenidos de Stylosanthes 
scabra cv. Fitzroy y Seca). Austalian Journal of Agricultural Research 
35(5):653-662. Ingl., Res. Ing]., 8 Refs., Ilus. [Plant Pathology 
Branch, Queensland Dept. of Primary Industries, P.O. Box 1054, Mareeba, 
Qld. 4880, Australia]
 

St]yosanthes scabra. Colletotrichum gloeosporioides. Cultivares. Patogeni
cidad. Resistencia. Australia.
 

Una investigaci6n sobre antracnosis, causads per Colletotrichum 
gloeosporoidoes, en Stylosauthes scabra cv. Fitzroy y Seca en 31 sitios de 
Queensland, Australia, hall6 un amplio rango de severidad de la enfermedad. 
La enfermedad estaba presente en cada uno de los 26 sitios en los cuales se 
estudi6 Fitzroy, y los expt. de Inoculaci6n con un aislamlento de cada 
sitio indicaron que los aislamientos variaban notoriamente en su virulencia 
en Fitzroy. Algunas tie las variaciones en la severldad de la enformedad 
entre los sitios se podrfan explicar por las difereoncias en la virulencia 
de los aislamientos. Se observ6 la enfermedad solamente en I de lo 5 
campos on los cuales so invcstig6 el cv. Sea. Cuando se probaron 9 de los 
aislamientos de Fitzroy en 6 genotipos do S. scabra, no hubo evidencia de 
especializaci6n patog6nica y todos los aislamientos fueron no virulentos en 
Seca. d;undo se prob6 el aislamiento de Seca sobre los mismos genotipos, 
fue moderadamente virulento en Seca y altamente virulento en Fitzroy, lo 
cual indies una especializaci6n patoginica adicional dentro do las formas 
del Tipo A de C. gloeosporioldes en Australia. lhibo una relaci6n directs 
entre la tasa media do crecimiento lineal de los aillamientos de Fitzroy en 
cultivo pure y la virulencia do Fitzroy. Se dliscute la recuperaci6n de 
aislamientos altamente virulentos obtenidos do vainas de Fitzroy cultivado
 
pars producci6n de semillas, en relac16n con la rapida diseminaci6n de
 
razas fisiol6gicas altamente virulentas. [RA-CAT]
 

0149 
24598 IRWIN, I.A.G.; TREVORROW, P.R.; CAMERON, D.F. 1984. listopathology 

of compatible interactions Involving biotypes of Colletotrichum
 
glocosporioides that cause anthracnose of Stylosanthes spp. (llistopato
logla tie interacciones compatibles que involucran biotipos de 
Colletotrichum gloeosporioldes causantes de la antracnosis de 
Stylosanthes .pp.). Australian Journal of Botany 32(6):631-640. Ingl., 
Res. Ing]., I1 Refs., Ilus. [Dept. of Botany, Univ. of Queensland, St. 
lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Stvlosanthes scabra. Stylo,;anthes guianensi s. Colletotrichum 
glocosportoides. Patogenicidad. Reistencla. Control do enfermedades.
 
Ausra1lia. 

So estudi6 la histopatologfa de las ivteracciones compatibles entre el tipo 
A y el tipo B do Colletotrlchum gloeosporioides y Stylosanthes scabra cv. 
Fitzroy y S. gulanensis cv. Endeavour, medtiante la microscopla de luz y la 
microscopfa electr6uica de exploracin en diversos mementos despu6s de Ia 
inoculaci6n. Estudios cuantitativos de los procesos de germinacl6n y 
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penetraci6n, con 
monticulos foliares completos, demostraron que los proce
sos de las 2 enfermedades eran similares, pero que 
los apresorios no mela
nizados se produclan m~s r~pidamente (3 h despu~s de la inoculaci6n) per el
hongo de tipo A, en ambos hospedantes, que per el bongo de tipo B en
Endeavour (6 h despu6s de la inoculaci6n). Despu6s de 6 h para el hongo de
tipo A, y de 12 h para el hongo de tipo B, s, melaniz6 la mayor parte de
los apresorios. La primera evidencla de penetraci6n en los montrculos 
foliares totales se observ6 12 1 despu6s de la Jnoculaci6n en todas las 3 
interacciones. 
 El % de penetraci6n de Endeavour susceptible per el hongo
de tipo B fue significativamente mayor que per el de tipo A en Fitzroy
(susceptible) 
y en Endeavour (intermedio). I r.s hifas de infecci6n 
suboUt icular estuvieron presentes en las secciones follares transversales 
de ambas enfermedades despt6s (IC 12 h, y despu6s de 24 h se observ6
invasi6n f6ngica tanto intercelular como intracelular. So desarrollaron 
ac6rvulos del hongo tipo A en Fitzroy oprox. a las 96 h, en tanto que en
Endeavour se formaron ac6rvulos del hongo tipo B aprox. a las 144 h. Las
c6lulas mes6fllas fueron partlcularmente susceptibles a ]a lnvas16n fongIca
 
y sufrieron colapso rdpidamente. Se observ6 tambi6n hinchamiento de lasparedes celulares epld6rmlcas, en respuesta a ]a invasi6n, pero ello no 
confirl6 resistencia. [RA-CIAT]
 

24599 LENNE, J.M. 1983. Dos 
0150 

enfermedades amenazan el Desmodium 
ovalifolium CIAT 350. 
 Pastos Tropicales. Boletfn Informativo 5(3):1-2.

Esp., Ilus. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia] 

Desmodium ovalifolum. Ptertlenchus cecildogenus. Synchytrium desmodji.

Patogenicidad. Sintoratologla. Colombia.
 

Se Informa sobre 2 unfermedades que atacan a Desmodlum ovalifollum CiAT
350, un ecotipo de alto potential forrajera en los suelos acidos de baja
fertilidad de Amnrica del Sur tropical, espectalmente en los ecosistemas de

bosques. Ina de las enfermedades es eI nematodo del 
 nudo del tallo, cau
soda por lterotylenchus cecidogenus. La 
 otra es la falsa roya, causada por
ul bongo Synchvtrium desmodii. Se describen los sIntomas de estas enfer
medades, y se dan recomendaciones para evitar su disemlnaci6n. [CIAT]
 

0151 
24534 Nt IEZ, L... 1985. Efecto del estr6s per sequia en el desarrollo de

la antracnosls ca tres ecotipos do Stylosanthes spp. Tesls Ing.Agr.
lalmira, Universidad Naclonal de Colombia. 17 

9p. Esp., Res. Esp., 
Ing]., 90 Refs., llus. 

Stylosanthes gulanensis. Stvlosanihes capitata. Ecotipos. Estr6s hidrico. 
Colletotriclium gloeosporioldes. Patogenicidad. Resistencia. Estomas. Area

foliar. Rendlimento. Materla suca. Colombia.
 

En condiclones de invernadero se evalu6 el efecto del estr6s por se qufa en
la incidencta y severidad de antracnosls (Coletotrichum Iloeosporiotdes) 
en Stylosanthes guianensis var. gutanensis CIAT 136, S. gtianensis var.
pauclflora CIAT 1283 y S. captata CIAT 1315. Al mIsmo tiempo se estudia
ron las diferentes respuestas morfol6gicas y fisiol6gtcas de los 3 ecotipos
bajo d6ficit de agua en el sulo y presi6n del pat6geno. El efecto del
dMffcit de agua se evalu6 determinando el potenclal hidrico de ]a hoja, la
reslstencia estomdtica, algunas caracteristlcas estointicas y la produccl6n
de MS. Los ecotipos de Stylosanthes estudiados no s6lo toleran la deshi
drataci6n (-26 bares) sine tambido exhlben importantes mecanismos de adap
tacl6n morfol6glca que tlenden a evitarla (medlante una acelerada defolia
cf6n, a I ta resistencia estomit ica o parahellonastia) . Las diferentes 
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respuestas de adaptaci6n al estrs hlfdrico entre la diferentes especies
 

estuvieron relaclonadas a las caracteristicas estomticas do ]a planta; los
 

ecotipos con mayor densidad estom~tica como S. guanensis var. guianensis 

CIAT 136 presentaron alta resicszncia ustomi tca, mayor sonsibilidad a Ia 

desecaci6n y defoliaci6n. En contraste, S. capitata CIAT 1315 con menor 

densidad estom~tica, a mayor estrds hidrico manifest6 resistenciamenor 

estomtica y baja sensibilidad a Ia defoliaci6n, fuera de exhliblr positivos 

movinientos parahelionisticos que previnieron una rfpida desecac16n del 

follaje. L.amayor resistencia ae S. guianensis var. pauciflora CIAT 1283 y
 

S. capitata CIAT 1315 a Ia desecaci6n indica que estos ecotipos estin mejor 

adaptados para sobrevivir durante perlodos de estr6s prolongados. El ren

hojas y 5rea follar en los 3 ecotipos de 

Stylosanthes dismlnuy6 significativamente (1' < 0.01) a contenidos de hume

dad en el sualo por debajo del 50' capacidad de campo. El % do p6rdidas de 

forraje (peso seco do la parle a6rea) fueron superiores al 70% an plantas 

sometidas a dficit hidrico severo. El estrils por sequfa no fue un factor 

de predisposici 
6 n eln los ocotipos da Stylosantlies al mayor desarrollo de 

dimiento en IIS, no. de 

desarro116 a potenciales hidricos
antracnosis; no obstante, el pat6geno sa 


foliares tan bajos como -21 bares. A estos contenidos tie humadad puede 

producir sfntomas severos en plantas susceptibles como S. gutianensis var. 

guianensis CIAT 136, las cuales registraron a mayor estres hldrico prdidas 

considerables (35%) de Irea foliar por antracnosis. Las diferentes res

puestas de los ecotipos do StjlosanthosV l dlftc It hidrico fueron alteradas 

nor C. gloeosporioidles, el cual Indujo a1gunos trastornos fisiol6gicos qua
6 

afectaron las relac onas de agna an Ia planta, an una direcci6n que aument 

el efecto del astr~s lidrico. El efecto aditivo del estrs causado por 

antracnosis en condiclones de sequia afecta Ia persistencia do los ecotipos 

mis suseaptibles y dismiunve la habilidad de los mas tolerantes a competir 

bajo condiciones tie d6ficit de agua an el suelo; en este sentido, la an

tracnosis tiene Importancia econ6mica en la producci6n durante Ia estaci6n 

seca. [RA]
 

0157 

25181 PERFZ-ClJERRERO, Z.J. 1982. Enfermadades de Leucacna observadas an 

tr6pico humedo de Costa Rica. L.eucaana Research Reports 3:16. Ingl,
6 

Hes. Ingl. [Centro Agron6mico Tropical de lnvestigacl n y Ensqeanza, 

Apartado 74, Turrialba, Costa Rica] 

Leucaena leucocephala. ilcosis. Tr6pico hImnedo. Sintomatologla. Patogeni

cidad. Costa Rica. 

leucaena realizados condi

clones do campo y de nvernadero an Torrial ha, Costa Rica, so observaron 

enfermedades fdingicas causadas por Rhizoctonia solani , Cercospora sp., 

Colletotrichum sp. y Fusarum sp. los principales sintomas visuales fuaron 

marchitamiento y iuerte, mancha foliar, clorosis foliar y calda de folio

los, Ln plhintulas v an plantas adultas. ICIAT] 

En enEayos de establecimiento le leucocephala en 

0153 

24355 PRAIIIIUJ, M.S.C.; VENATASUlBBAI All, P.; SAFEEI. A, K.M.; SIllETTY, II.S. 

1982. Fungi associated with leucaena seeds and their influence on 

germination. (Ilongos asoetndos con semilla de L.eueaona y so influencia 

en ]a germinaci6n). Annals of Tropical Rtesearch 4(3):151-155. Ingl., 

Res. Ingl. , 8 Refs. , llus. [Downy Mildaw Research laboratory, 

Manasagangotri, lysore, India] 

Leucaena leucocephala. Semi I Ia. 1llcosls. Germinacidn. Calidad do las 

semillam. India. 
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Se realizaron anglisis 
do sanidad de semillas en 5 cv. diferentes de
 
Leucaena leucocephala. Con base en 
el an~lisis se registraron 27 especies

de hongos diferentes do importancia patog6nica 
on el campo y en condiciones
 
de almacenamionto. Fusarium moniliforme, F. 
oxysporum, F. solani,

Verticillium sp., Trichoderma viridae y T. harzianim fueron los bongos mas
importantes on el campo, mientras quo Aspergillus flavus, A. nigr, A. 
candidus, A. ruber, A. fumigatus, A. versicolor y Penicillum sp. fueron
algunos de significancia on seallas almacenadas. Entre los 3 m6todos 
est~ndar empleados para las pruebas de sanidad do semillas, el m6todo de 
papel secante fue superior al do congelaci6n y a] de agar. El tratamiento 
con agua caliente a 85°C durante 5 min control6 la mayorla de hongos
transmItidos por las semilias y retuvo la viabilidad de 6stas. [RA-C]AT] 

0154
 
25147 VALLES P., C.R. 1985. Resistencia do ecotipos do Stylosanthes

guianensis (Aubl.) Sw. a la antracnosis en Tarapoto, Per5. In Pizarro,
E.A., ed. Reuni6n do la Red Internaional de Evaluaci6n de Pastos 
Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. 
Resultados 1982-1985. Cali,

Centro Internacional do Agricultura Tropical. v.2,pp.1209-1211. Esp., 6
 
Refs.
 

Stylosanthes gulaniensis. 
 EKotipos. Resistencia. Colletotrichum 
gloeosporioides. 'eru. 

En condiciones do bosque tropical seco en Tarapoto, Porg, se evaluaron 31 
accesiones de Stylosantheos ,iuanensis por su resistencia a Colletotrichum 
glocosporioides. Las accesiones m5s rosistentes a la enfermedad en las 6
evaluaclones fueron CIAT 136, 1091, 64, 18 y 1091. Diez ecotipos fueron 
los m~s defoliados y el resto presentarcn reacci6n intermedia sin preentar 
defoliaci6n. [CIAT] 

0155 
23232 WOODCOCK, T.; CLARKE, R.G., comp. 1983. List of discwes recorded 

on field crops and pastures in Victoria before 30 June 
1980. (Lista de
 
enfermedades registradas en cultivos y on pasturas en Victoria antes del 
30 de jun1o de 1980). Victoria, Australia, Department of Agriculture. 
Technical Repirt Series no.65. 33p. Ingl. 

Gramfneas. Leguminosas. Mlcosis. Virosis. Bacteriosis. loeficiencias. 
Australia. 

So presenta un listada do enfermedades do plantas registradas por el Depto.

de Agriculture do Victoria, Australia. La informact6n se organiza en 3
secciones: cultivos, gramincas y loguminosas iorrajeras. Para cada especie 
so presentan el nombre clentifico y vulgar, el agente causal de la enfer
medad, su nombre vulgar, el apellido del registrador y el aio do registro.
Se incluyen ademis otros darus causados 
pnr deficiencias do minerales.
 
[CIAT]
 

V6ase adems 0006 0083 0137
0121 0146
 

E02 Virosis
 

V6ase 0146
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E03 Bacteriosis
 

V6ase 0146 0150
 

FO0 ENTOMOLOGIA Y CONTROL DE PLAGAS
 

FOI Insectos Perjudiciales y su Control
 

0156
 

25141 BARRIENTOS M., A. 1985. Efecto del ataque de Honecphora bicincta
 

fraterna Uhler (Hlom:Cercopidae) cn el rendimiento y calidad de Cyn'don
 

dacvylon yc Coast Cross No. 1. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red
 

Internacional de Evaluaci6n de P)astoas Tropicales, 
3a., Cali, Colombia,
 

1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional do Agricultura
 

Tropical. v.2,pp.1185-1189. Esp. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24,
 

San Jos6 de las Lajas, La labana, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Monecphora bicinta fraterna. Rendimiento. Materia seca.
 

Hidratos de carbono. llojas. Tallos. Calidad del forraje. Contcnido de
 

proteinas. Amino5cidos. Cuba.
 

En in provincla de La Iabana, Cuba, se adelant6 un ensayo Para evaluar el 

efecto de Monecphora bicincta fraterna (4, 37 y 60 ninfas/m ) en el rendi

miento y calidad do Cynodon dactylon cv. Coast Cross No. I on condiciones 

de ataque natural. La plag2 caus6 una disminuci6n del 56 y 36% en la MS a 

niveles de 60 y 37 ninfas/m , resp. Se encontraron diferentes significati

vaesentre los 3 tratamientos en cuanto a los cfectos do la plaga en el con

tenido de hidratos de carbono solubles en alcohol, on tanto quo los hidra

tos de carbono solubles on agua no difirieron significativamentu en el caso
 

de los tallos. [CIAT]
 

0157
 

25140 COSENZA, G.W. 1985. 0 controle integrado das cigarrinhas das
 

pastagens. (Control Integrado del mi6n de los pastes). In Pizarro,
 

E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional do Evaluaci6n do Pastes
 

Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali,
 

Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp.1177-1183. Port.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria 

dictyoneura. Brachiaria humidicola. Brachiaria ruziziensis. Cenchrus 

ciliaris. Cynodon plectostachyus. flyparrhenia rufa. Mlinis minutiflora. 

Panicum maximum. Setaria anceps. Setaria angustifolia. Digitaria umfolozi. 

Control do insectos. Dlois flavopictq. Resistencia. Pastoreo. Brasil. 

Se presenta una lista do las gramfneas forrajeras resistentes al ataqne do
 

Deois flavopicta, con ,na breve descripci6n do sus mecanismos de resisten

cia y recomendaciones para Zn control cultural c integrado. Los materiales 

quo ban sobresalido por su resistencla a ]a plaga incluyen Andropogon
 

gayanus cv. Planaltina, Brachiaria brizantha CPAC 3032, Cynodon 
plectostachyus, Setaria anceps Lv. Kazungula, Panicum maximum cv. Makueni c 

lHyparrhenia rufa. En cuanto a control cultural, so ha encontrado que el 

mantenimiento de las pasturas susceptibles a una mayor altura (25 cm o mis) 

durante la 6poca de infestaci6n, permite a las plantas permanecer mis vi

gorosas y m~s resistentes a ]a acci6n de la plaga. Con el control inte

grado se recomienda que un 30% do las pasturas en una propiedad presenten 

gramIneas resistentes, aumentando ]a diversificaci6n de especies y
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posibilitando un maneJo recomendado; durante la 6poca do incidencia del 
mi6n, se deben utilizar ms los pastos resistentes. Igualmente se debe evi
tar el uso de semillas recogidas del suclo para la formaci6n de pasturas, 
ya que el suelo contiene huevos que promueven la propagaci6n de la plaga. 
Ademls, se debe mantener un burn nivel de fertilidad en los suelos. [CIATI
 

0158
 
24517 COTTAS, M.P.; RAMIRO, Z.A.; OLIVEIRA, D.A.; FRANCO, R.M. 1983.
 

Anflise dos m6todos de amostragens utilizados em levantamentos de
 
cigarrinhas das pastagens. (Anglisis do los m6todos do muestreo
 
utilizados on estudios del mi6n de los pastes). Bliol6gico
 
49(6):153-161. Port., Res. Port., Ingl., 16 Refs., flus. [Secao de
 
Controle Biol6gico das :'ragas, Inst. Biol6gico, Caixa Postal 7119,
 
71-0492, Sao Paulo-SP, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Deois flavopicta. Mahanarva fimbriolata. Control 
biol6gico. Control de Insectos. Metarhizium anisopliae. Biologfa de 
insectos. Brashl. 

Se realiz6 un estudio para analizar los m6todos empleados on el muestreo 
del m16n do los pastos. Los muestreos so efectuaron en praderas formadas 
con Brachiaria decumbuns on areas tratadas y no tratadas con el hongo 
Metarhizium anisopliae, para lo cual se utilizaron: red entomol6gica para 
insectos adultos y cuadrados metalicos pequeios, dlstribuldos al azar en 
las 5reas expti., para ninfas y espumas. De los anllisis realizados se 
concluy6 quo no es necesarlo contar el no. do ninfas/espumas, y quo existe 
una correlacl6n entre ninfas y/o espumas muestreadas y los adultos 
muestreados 15-30 dfas despu6s. [RA-CIATJ 

0159
 
25142 MUDOZ, K.A.; COSTAIES, J.E. 1985. Comportamlento de accesiones de 

Brachiarla sp. con respecto al ataque do salivazo, El Napo, Ecuador. In 
Pizarro, E.A., ed. Reun16n de la Red Internaclonal de Evaluaci6n do 
Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. 
Cali, Centro Internaclonal de Agricultura Tropical. v.2,p.1191. Esp. 

Brachiarla. Ecotipos. Evluaci6n. Zulia. Aenoolamia. Tolerincia. Ecuador. 

En El Napo, Ecuador, so eval6an especles do Bracuiaria para seleccionar 
ecottpos tolerantes al salivazo, las evaluaciono,' so realizan cada semana, 
rogistrndose altura de plantas, no. de ninfas/m-, adultos y dafios ocasio
nados. Se han observado hasta el momento 2 especles de insectos de los 
glneros Zulia y Aeneolamia. [CIAT] 

0160 
24320 NILAKIIE, S.S.; MAPTIN, P.B.; VALERIO, J.R.; KOLLER, W.W.; SOUZA 

FILIIO, .I.A.C. DE; SIIVA, A.A. DA 1984. Sampling plans for spittlebug 
eggs in pastures of Brachiaria decumbens. (Planes de muestreo para hue
vos do mi6n on pasturas do hrachiiriL decumbens). Pesquisa Agropecuiria 
Brasileira 19(8):935-941. Port., Res. Port., Ing]., 20 Refs., Ilus. 
[Centro Nacional do Pesquisa de Cado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 
Campo Grande-MS, BrasJ1] 

Brachiaria decumbens. Zulia ontreriana. Deos flavonicta. Biologia do 
Insectos. Control de insectos. Brasil. 

Cerca de Campo Crande y en la regi6n de Dourados (MS, Btarl1), se efectu6 
un estudio d? muestreo de huevos de n16n (Zulla, Deois) nI pasturas do 
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Brachiaria decumbens, utilizando una unidad de muestra de 15 x 15 cm. El
 
no. requerido de muestras para un cierto nivel de precisi6n fue inversa
mente proporcional a la densidad de la poblaci6n. Una estimaci6n somara
 

del no. necesario de muestras para una precisi6n del 10, 15 y 20% fue de
 

133, 59 y 33, resp. Un estudio de variaci6n del muestreo mostr6 que las
 

diferencias entre las parcelas eran mucho mfs importantes que las diferen

cias entre bloques. Por consiguiente, cuando se muestrean huevos ,de mi6n,
 

debe tomarse en consideraci6n la varia~i6n entre parcelas. El patr6n de
 

distribuci6n del no. de huevos/225 cm de pastura se ajust6 a la serie
 

binomia negativa. El plan de muestreo secuencial que se presents aqui
 

podrfa reducir el tiempo de muestreo por encima del muestreo convencional
 

(no. fijo de muestras). [RA-CIAT]
 

0161 
25146 VALLES P., C.R. 1985. Resistencia de Brachiaria spp. al salivazo 

(Homoptera: Cercopidae) en la instalaci6n de pasturas en Tarapoto -
Peri. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evalua
ci6n de Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 

1982-1985. Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
v.2,pp.1201-1207. Esp., 7 Refs. 

Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria dictyoneura.
 
Brachiaria eminii. Brachiaria humidicola. Brachiaria radicans. Brachiaria
 

ruziziensis. Ecotipos. Evaluacion. Resistencia. Deois flavopicta. DinSmica
 
de poblaciones. Control de insectos. Amazonia. PerOi.
 

En el ecosistema de bosque tropical seco de Tarapoto, Perd, se adelant6 un
 

ensayo de resistencia de Brachiaria spp. al salivazo o mi6n para adquirir
 
informaci6n b~sica en condiciones de campo, que ayude a los mejoradores de
 

pastos en ]a bfsqueda de mejoros pasturas para la regi6n. Se sembraron 5
 

accesiones de B. brizantha, 4 de B. ruziziensis, 4 de B. humidicola, 2 de
 
B. dictyoneura, 1 de B. radicans, 2 de Brachiaria spp., 1 de Brachiaria
 
spp. hibrida, 2 de B. eminii y 5 de B. decumbens. La infestaci6n fue natu
ral y las evaluaciones se hicieron cada 15 dies. Se observaron diferencias
 
entre ecotipos de una mlsma especie en cuanto a su resistencia al mi6n.
 

Las accesiones menos preferidas fuoron B. ruziziensis CIAT 660, B.
 
dictyoneura CIAT 6133, B. brizantha CIAT 6294 y 6297, B. humidicola CIAT
 

6013 y B. radicans CIAT 6020. [CIAT]
 

F03 Nematodos y su Control
 

0162
 
25148 HERNANDEZ, R.; LOPEZ, W. 1985. Resistencia al nematode del nudo
 

radical (Meloidogyne lavanica) en 75 ecotipos de Desmodium ovalifolium
 

en Tarapoto, Per6. In Pizarro, E.A., ed. Rcuni6n de la Red Internacio
nal de Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Re

sultados 1982-1985. Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
v.2,pp.1213-1218. Esp., flus.
 

Desmodium ovalifolium. Ecotipos. Resistencia. Meloidogyne javanica. Bosque
 
estacional. Per6.
 

En un ecosistema de bosque tropical semi-siempreverde estacional en Tara

poto, PerO, se adelant6 un ensayo para evaluar 75 ecotipos de Desmodium
 
ovalifolivm por su resistencia a Meloidogyne javanica. Se detectaron 34
 

ecotipos inmunes al nematodo a los 11 meses de Ia siembra, y 28 a los 14
 
moses. Los ecotipos que presentaron el establocimiento ms r~pido y que
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hasta la fecha han mostrado inmunidad al nematodo son 13098, 13100 y
 
13128-A. Los ecotipos que han presentado establecimiento ripido y resis
tencia incluyen 13120, 13086, 13117, 13122 y 13115. [CIAT]
 

0163
 
24384 PASLEY, S.F. 1981. Screening for resistance to Meloidogyne
 

incognita (Kofoid and White) chitwood in Aeschynomene and Destsodium spp.
 
and herbicide effects on Aeschynomene americana L. (Selecci6n por
 
resistencia a Meloldogyne incognita en Aeschynomene y en Desmodium spp.
 
y efectos de los herbIcidas en Aeschynomene americana). Ph.D. Thesis.
 
Gainesville, University of Florida. 76p. Ingl., Res. Ingl., 39 Refs.
 

Aeschynomene americana. Desmodium barbatum. Desmodium heterocarpon. Selec
ci6n. Resistencla. Meloidogyne ir-cognita. Herbicidas. Rendimiento. Materia 
seca. EE.UU. 

Se evalu6 una tcnica ripida y sencilla parn seleccionar un gran no. de 
lineas, en cuanto a su resistencia al nematodo Meloldogyne incognita, con 
29 lfneas provenientes de 5 especies de Aeschynomene y 2 especies de 
Desmodlum. Se cultivaron las Ifneas en parcelas ubicadas cerca de la U. de
 
Florida en Gainesville, EE.UU., las cuales estaban infestadas con M. 
incognita; las ifneas so habian identificado como resistentes o suscepti
bles con base en la reproducci6n del nematodo y su efecto en los rendi
mientos de MS. Dichas variables so correlacionaron altamente con los con
teos visuales de agallas. Estos conteos de las line',. cultivadas en el 
invernadero, en suclo infestado con M. incognita, se ctrrelacionaron esca
samente con la blomasa de la raiz y del brote, el vigor y el grado do nodu
lac16n, pero identificaron correctamente la resistencia o 1n susceptibili
dad do 27 do las 29 ifneas. Esto indica que la selecci6n Inicial de las 
lineas de Aeschynoinene v Desmodlum por resistencla a M. incognita puede 
realizarse dentro del invernadero. Las lines.; se cultivaron on inverna
deo, en suelo fnfestado con Meloidogyne arenaria, y se identificaton las 
que parecano ser resistentes. En un campo infectado con M. incognita so 
sembraron Aesehynomene americana (que so creia resistente a M. Incognita) y 
una Introducci6n do una planta susceptible a A. americana. Las parcelas 
tratadas con bromuro do metilo so utilizaron para evaluar los efectos de 
los herbicidas trifluralin, etalfluralin y paraquat en A. americana, y las 
parcelas no fumigadas, para evaluar los efectos de los herbicidas on M. 
incognita. No so pudieron dotermInar estos Ciltimos efectos porque la com
p-tcncia entre malezas era muy severa y las poblaciones do M. Incognita 
eran muy variables. Los rendimientos de MS fueron significativamente ma
yores on las subparceas tratadas con trifluralln que en las tratadas con 
paraquat. No hubo efectos significativos do los herbicides on el grado de 
nodulacicn, la actividad de nitrogenasa, el Z del forraje ii el Z do MS. 
Cada fuente do A. americana puede requeolr selecci6n por resistencia a 
Meloidogyne spp., debido a que ], fuento utilizada exhibi6 sfntomas de 
formac16n de agallas en ]as parcelas no fumigadas. [RA-CIAT]
 

V6ase ademis 0122 

GOO GENETICA Y FITONEJORAMIENTO 

CO Mejoramiento, Gcermoplasma, Selecc16n, Citologa e Introducciones
 

0164 
24341 BRAY, R.A.; HUTTON, E.M.; BFATTIE, W.N. 1984. Breeding Leucacna 

for low-mimosine: field evaluation of selections. (Fitomejoramlento de 
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Leucaena para rebajar el contenido de mimosina: evaluaci6n de seleccio
nes en el campo). Tropical Grasslands 18(4):194-198. Ingl., Res. Ingl.,
 
8 Refs. [Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization,
 
Division of Tropical Crops & Pastures, Cunningham Laboratory, 306
 
Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Leucaena pulverulenta. Cultivares. Selecci6n. Mimo
sana. Toxicidad. Ibridos. Rendimiento. Materia seca. Fitomejoramlento.
 
Australia.
 

Desde 1970 se inici6 un programa para seleccionar Ifneas de Leucaena con
 
bajo contenido de mimosina. So evaluaron selecciones on 2 ensayos do campo
 
en Lansdow, Australia. Aunque estas selecciones de baja mimosina cierta

mente presentaron menos mimosina que los cv. testigo, su rendimiento do MS 
fue tambl6n inferior (cerca de 2/3 del cv. Cunningham). Se discoten algu
nas razones posibles do este hecho. [RA-CIAT] 

0165 
24345 BRAY, R.A. 1984. Evaluating hybrids between Leucaena leucocephala 

and L. pulverulenta as potential forage plants. (Evaluaci6n de hibridos 
entre Leucaena leucocephala y L. pulverulenta como plantas forrajeras 
potenciales). Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal 
Husbandry 24(126):379-385. Ingl., Res. lng]., 10 Refs. [Commonwealth 
Scientific & Industrial Research Organization, Division of Tropical 
Crops & Pastures, Davies laboratory, Private Mall Bag, 11.O. Aitkenvale, 
Qld. 4814, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Leucaena pulverulenta. Cultivares. l|ibridos. Eva
luaci6n. Rendimiento. Materia seca. Mimosina. Toxicidad. Alimentaci6n ani
mal. Valor nutritivo. Fitomejoramiento. Australia. 

En condiciones de invernadero y do camp,) se estudi6 el comportamiento de 2 
lfneas do Leucaena lcucocephala, 4 dU I. pulverulenta y 19 de hifbridos 
entre ]as 2 especies. Aunque los hibridos inicialmente crecieron con mayor 
lentitud quo las Ifneas testigo do L. leucocephala, la mayorla crecieron 
mis que 6stas en el campo, produciendo hasta 50% ms material comestible 
kcon cerca de 80% de su nivel de mimosina), y hasta 100% m5s de peso total. 
So ceoncluye que estos hibridos tienen un potencial considerable, especial
mente como plantas do doble prop6sito (forraje/combustible). So propone 
una estrategia para producir semillas (1e estos hibridos en condiciones de 
campo. [RA-CIAT]
 

0i66
 

25191 BRAY, R.A. 1982. Selc:Ling and breeding better legumes. (Selecci6n 
y fitomejoramiento de mejores leguminosas). In Hacker, J.B., ed. 
Nutritional limits to animal production from pastures. Slough, England, 
Commonwealth Agricultural Bureaux. pp.287-303. IngI., Res. Ingl., 82 
Refs. [Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization, 
Division of Tropical Crops & Pastures, Davies Laboratory, Townsville, 
Qld. 4814, Australia] 

Medicago sativa. Macropti]lum atropurpureum. Stylosanthes. Trifolium. 
Desmodium. Leucaena leucecephala. Selecci6n. Fitomejoramiento. Calidad del 
forraje. Enfermedades y pat6genos. MIimosina. Control do enfermedades. 
Resistencia. Australia.
 

So discute ]a seleccl6n por calidad do las leguminosas; con frecuencia 6ste 
no es un objetivo importahe, puesto quo las leguminosas generalmente son 
de alta calidad. No obstante, Incrementindo el rendimiento do las 
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leguminosas so incrementa la calidad total 
de la pastura. Al seleccionar
 
leguminosas mejores, se utilizan diferentes 
criterios en las diferentes
 
etapas de desarrollo do una especie. 
 En las primeras etapas, la selecc16n
 
es 
per adaptac16n general y rendimiento. A medida quo la especie (o var.)
logra una mayor diseminaci6n, so bacon evidentes sus limitaciones (resis
tencia a enfermedades y factores anticalidad), ias cuales pueden remediarse 
mediante mejoramiento. Finalmente, durante In otapa de solecc16n do ca
racteres quo involucren compatibilidades con otros organismos, el mejorador
puede seleccionar por caracteres tales come producc16n do semillas, adap
taci6n ambiental especIfica y calidad. So dan algunos ejemplos do selec
cl6n contra factores negativos de calidad. Los programas que han tenido
6xito se han basado princIpalmente on sistemas bioi6gicos relativamente 
simples, frecuentemente regulados por un gene Cinico. Los programas quo
hasta el momento no ban tenido 6xito (tales como los de selecci6n contra 
htinchamiento) con frecuencia han tenido quo ver con sistemas complejos que
involucran la interacci6n do muchos factores. So considera brevemente el
mejoramiento por digestibilidad y contenido de N, aunque la mayorfa de las
leguminosas ya tienen un alto nivel do estos atributos. Se indica que los 
factores quo limitan las posibilldades de mejoramlento do la calidad in
cluyen la compleJidad de las caracterfsticas de la calidad, la exisrnncia 
de correlaciones no deseables y los extensos programas requeridos. Final
mente, so intenta secalat 16nde radican los principales problemas do mejo
ramiento por calidad en las legu,,.jnonsas, ,qi como ]a probabilidad de solu
cionarlos. [RA-CIAT] 

0167
 
25170 
 GROF, B1. 1985. Selection of the components of a synthetic variety

of Andropogon gayanus. (Selecci6n do los componentes do una variedad 
sint6tica do Andropogon gayanus). Cali, Colombia, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. 9p. Ingl., 2 Refs., 
Ilus. [CIAT, Apartado A6reo
 
6713, Cali, Colombia] 

Andropogon gayanus. Selecci6n. Cultivares. Propagacl6n. Reproducci6n ase
xual. Clones. Floraci6n. Fitomejoramiento. Llanos Orientales. Colombia. 

Debido a Ia dificultad para controlar el gran volumen de material talloso
lignificado de Andropogon gavanus mediante s6lo el manlejo de praderas en la 
6poca Iluviosa, so Inici6 on proyecto do mejoramlento en Carimagua, Llanos
 
Orientales do Colombia, 
 para produrir un cv. vigoroso y do florac16n tar
dia. Puesto que A. gayanus es na gramfnea de alto grado do autocruza
miento, practicamente autoincompatlble, so utiliz6 la t6cnIca 
 del policru
cc, la cual se basa en la pi pagaci6n vegetativa de clones con las carac
terfstlcas deseadas y la selecci6n do aquellas progenies que exhiben el 
mayor ' de estas caracterfsticas. las plantas selercconadas sc organizan
provisionalmente, do Lal manera que ellas polinican a cada ona do las otras 
uniformemente. Genotipo,; vigorosos do floraci(.n tardfa so selecclonaron de
 
2 generaciones sucesivas tie policruces, 
 y el Sint6tico ",I resultante se 
somet16 a pastoreo on una asoclaci6n con Centrosema sp. CIAT 5568 coma Te
guminosa asociada. I.os genotipos de floraci6n tardfa se identifIcaron 
ficinente porque estas plantas fueron pastoreadas preferencialmente por el 
ganado. Se controlaron las fechas de aparici6n de inflorescencias do 16
clones del Sint6tico 1I durante el primer y segundo setnestre tIc 1984. El 
cv. Carimagua I se titiliz6 como testligo para comparaci6n. Se lidentificaron 
igualrente compotientes vigorosos y tie fioraci6n tardia do esta var. Sint6
tica, los cales serin incorporados en tin multi-clon Sint6tico III para
formar ina nueva var. La primera ventaja do tin cv. de A. gavanus de flo
rac16n tardla es la faiJlidad de manejo durante el pa!,treo, y el control 
del excesivo forraje talloso durante el perfodo activo de crecimiento al 
comlenzo y al final do lit 6poca lltiviosa. La caracterfstica de florac16n 
tardfa do tin cv. Sint6tico permitirl tin perfodo as largo tie crecimiento 
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vegetativo y de pastoreo continuado de hojas y tallos inmaduros, a dife

rencia del cv. Carimagua I que inicia la producc16n de semilla a una edad
 

mas temprana. [CIAT]
 

0168
 

25245 HACKER, J.B.; STRICKLAND, R.W.; BASFORD, K.E. 1985. Genetic varia

tion in sodium and potassium concentration in herbage of Digitarin 

milanjiana, and its relation to provenance. (Variaci6n gen6tica en la
 

concentraci6n de sodio y potasio cn el forraje de Digitaria milanjiana y
 

su relaci6n con el lugar do procedencia). Australian Journal of Agricul

tural Research 36(2):201-212. Ingl., Res. Ingl., 43 Refs., Ilus.
 

[Division of Tropical Crops & Pastures, Commonwealth Scientific &
 

Industrial Research Organization, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld.
 

4067, Australia]
 

Digitaria milanjiana. Introducciones. Contenido de Na. Contenido de K.
 

Distribuci6n geogrifica. Herencia. ll1bridos. Fitomejoramiento. Precipita

ci6n. Nateria seca. Australia.
 

So cultivaron 65 accesiones do Digitaria milanjiana, inclufdas diploides, 

tetraploides y hexaploides, c.aSanford al sureste de Queensland, Australia, 
y se determinaron las concn. de Na y K del forraje, despu6s do los perfodos 

do rebrote, de 6 semanas o do 6 meses. Originamente se obr ieron las 

accesiones en sitios de Africa, desde I'S hasta 25'S, con una media anual 

do precipitaci6n de mis de 400-1700 mm. La coacn. de Na del forraje oscil6 

entre 0.01-2.30% (peso/peso) y so correlacion6 inversamente con la concn. 
do K. Hubo una distribucl6n geogr~fica claramente definida de Ins accesio
nes que tenfan concn. do Na altas o bajas. Las accesiones de los sitios 

costeros tenfan concn. altas de Na en la MS (mis de 0.25% de IS); las de 
los sitios del interior, al sur do 20'S, tuvieron concn. hajas do Na 

(usualmente menos de 0.24% de MS) y las de todos los sitios del interior, 
al norte do Ia lat. 20*S, tuvieron Invariablemente concn. bajas do Na (me

nos de 0.09% do MS). En todos los 3 niveles do ploidlas hubo acceslones 

con niveles altos y bajos de Na. Los estudios gendticos de] nivel diploide 
que utilizan anglisis do las medias do generaci6n mostraron patrones dife

rentes de herencia de la concn. de Na y de K en 2 cruces, aunque tuvieran 
un progenitor comdn. Fueron evidentes los efectos tanto aditivos como de 

dominancia de Na y K; adems, so presentaron interacciones interal6licas 
significativas, especialmente on relaci6n con dominancia. Sc discuten los 

resultados on relaci6n con ]a significaci6n adaptativa de la acumulaci6n de 

Na, con su significaci6n en Ia producci6n animal, y con Ins posibilidades 

de mejoramiento de cv. que tengan conen. adecuadas de Na y que est6n adap
tadas a regiones de escasa precipitaci6n. [RA-CIAT] 

0169
 

24318 MALUF, A.M.; MARTINS, P.S.; ALUF, W.R. 1984. Avaliacao de popu
lacoes do leucena para tolerancia ao aluminio. (Evaluaci6n de pobla

ciones de Leucaena leucocephala por tolerancia al Al). Pesquisa Agro

pecuiria Brasileira 19(7):859-866. Port., Res. Port., Ingl., 11 Refs. 
[Inst. do Botanica, Caixa Postal 4005, 01.000 Sao Paulo-SP, Brasill
 

Leucaena leucocephala. Al. Toxicidad. Tolerancia. Selecciones. Morfologfa
 

vegetal. Brasil.
 

En 2 expt. de invernadero so verific6 Ia existencla de variabilidad
 
gendtica en soluci6n nutritiva para la toleranria a Al on 29 poulaciones de
 

Leucaena leucocephala sometidas a 5 concil. diferentes de Al (0, 3, 6, 9 y 

12 ppm). Se clasificaron Ins poblaclones en cuanto a la tolerancia al Al, 
utilizando los siguientes caracteres: longitud de la p,,rte a6rea (Y1), 
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longitud de la ralz m~s larga (Y ), peso seco de Is parte a6rea (Y ), peso
3
seco de las ralees (Y ), Iongitu de la primera hoja (Y5), no. do ramifi

caciones ), relacion peso seco de la parte a6rea:peso seco de las rafces
 
(Y ) y persistencia de los cotiledones (Y ) Al analizar los prom.
estandarizados de las 8 caracteristicas (Y - con las 5 concn. de Al, 
las poblaciones T-1, T-2, T-3 y T-4 se clasificaron como tolerantes al Al, 
y 1as poblaciones T-4, T-5, T-12 y T-22 como intolerantes. Las demos 
poblaciones presentaron resultados variables. 
 No se puede afirmar cuSl do
 
las caracterlsticas eval6a mejor la tolerancia al Al; por io tanto, la
 
clasificaci6n de estas 21 poblaciones como 
tolerantes o intoleranres no es
 
concluyente. [RA-CIAT]
 

0170
 
24319 MALUF, A.M.; MARTINS, P.S.; FERREIRA-R., I, P.E.; MALUF, W.R. 1984.
 

Avaliacao de populacoes de leucena para t,lerancia ao aluminio. 2.
 
Analise de conglomeracao. (Evnluacl6n de poblaciones de Loucaena
 
leucocephala por tolerancia al aluminio. 2. Anilisis de 
conglomerados).
 
Pesquisa Agropecurla Brasileira 19(8):999-1002. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 7 Refs., hlus. [Inst. de Botanica, Caixa Postal 4005, 01.000 Sao
 
Paulo-SP, Brasil]
 

Leucaena leucocephala. Evaluac16n. Tolerancia. Al. 
Toxicidad. Selecciones.
 
Brasil.
 

Se determin6 Is tolerancia al Al do 29 poblaciones do Leucaena leucocephala
 
en 2 expt. con 5 ccncn. de Al, mediante el anglisis do conglomerados do las
 
distancias enclideanas (anglisis multivarlado), el cual se eplic6 a las
 
medias estandarizadas de cada poblaci6n, en cada 
una do las 5 concn. de Al,
 
para las variables YI a Y : longitud de la parte a6rea, longitud de la 
rafz
 
mis larga, peso seco do la parte a6rea, peso seco do las 
ralces, longitud
 
de la primera hoja, no. de ramificaciones y relaci6n peso seco de la parte
 
a6rea:peso stco de las rances. Se agruparon las poblaciones mis similares
 
segin el algoritmo de Johnson, realizado mediante el procedimiento de con
glomerados del paquete estadistico SAS. El an.lisis multivariado Identi
fied 2 grupos bien contrastantes en relaci6n con las caracterlsticas estu
diadas. Las poblaciones T-1, T-2, T-3, T-6, T-7, T-13, T-14, T-15, T-17,
 
T-19, T-20, T-21 y T-30 son tolerantes a] Al, y las poblaclones T-4, T-5,
T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-16, T-18, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-28 
y T-29 son Intolerantes. [RA-CIAT] 

0171
 
4
24314 MALUF, A.M.; MARTINS, P.S.; HALUF, 14.R. 1984. Var abilidade 

genitica para tolerancia ano alumInlo entre e dentro do piogenies de 
leucena. (Variabilidad gen6tica para tolerancia al aluminlo entre y 
dentro de progenies do Leucaena leucocephala). Pesqulsa Agropecugria 
Brasileira 19(11):1373-1383. Port., Res. Port., Ingl., 8 Refs. [Inst. do 
Botanica, Caixa Postal 4005, 01.000 Sao Paulo-SP, Brasil] 

Leucaena leiiocephala. Al. Toxicidad. Tolerancia. Selecciones. Evaluaci6n. 
Fitomejoramlento. Morfologla vegetal. Brasil. 

So estudiaron 18 progenies do p1antas individuales de leacaena leucoCephala 
provenientes de 3 poblaciones conocidas como tolerantes al Al, on soluci6n 
nutritiva que contenla 9 ppm do .i. Se utiliz6 un disefio de bloques al 
azar con 4 repeticiones; cada parcela estaba compueta poi I do ias 18 
progenies. Se utilizaron 10 plantas/parcela y por tanto, 40 plantas/pro
genie en un total do 4 rupeticlonce. Cuatro semanas despu6s del trans
plante do las semillas germinadas a ]a soluci6n nutriLtiva, se observaron In 
longitud do ]a parte a6re (YI), La longitud do in rafz mas larga (Y2), el 
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peso seco de la parte a6rea (Y ), cl peso seco de las rafces (Y4) y la per
sistencia do los cotiledones & 5 ). So detect6 variabilidad gen6tica para 
la tolerancia a] Al entre las progenies y dentro de aigunas progtnies de I. 
leucocepiala, Indicando Is posibilidad de mejoramiento gen6tico para la 
tolerancia al Al en I..leucocephala mediante il selecci6n intrapoblacional. 
La concordancia mutua de los resultados de las variables Y , Y, Y , y

Y4 
Y. no fue plenamante satisfactoria; se resalta la dificullad 'e uilizar 
cada parametro aisladamente en la evaluaci6n de la tolerancla al Al. en L. 
leucocephala. [RA-CIAT]
 

0172 
24532 MILES, J.W. 1985. Evaluation of potential genetic marker traits 

and estimation of outcrossing rate In Stylosanthes guiasiinsis. (Evalua
ci6n de marcadores gen6ticos potenciales y estimaci~n dc la tasa do cru
zamiento en Stylosanthes gulanensis). Australian Journal of Agricul
tural Research 36(2):259-265. Ingl., Res. Ingl., 15 Refs. [CIAT, Apar
tado Adreo 6713, Call, ColombiaJ
 

Stylosanthes guianensis. Cruzamiento. llerencia. 115bito de crecimiento. 
Polinizaci~n. Colombia. 

Se estud16 la herencia del color de la flor, do la testa de la semilla y 
del hipoc6tilo, y del h~bito de crecimiento on Ia generaci6n F 2 do cruces 
biparentales entre accesiones de Stylosanthes guianensts que exhilben 
fenotipos contrastantes. Las frecuencias fenotipicas en Ia generaci6n F2 
de 7 cruces para el caracter color do flor y las frecuencias globales a 
travs de cruces, sugieren una herencia monog6nica con el color amarillo 
dominante sobre el color blanco. Los datos sobre el color de la semilla 
(p6rpura vs. marr6n) produjeron resultados inco:ilstentes en los 2 crures 
evaluados. Il el color del hlipoctilo (rojo vs. blanco) ni el hbit-i de 
crecimionto (normal vs. enano), parecieron heredarse monognicamente, pues
to que so observO un rango de fenotipos intermedios en las poblaciones F2 
que se examinaron. las progenies de polinizaci6n abierta de 12 tndiv[duos 
recesivos homocigdticos (de flor blanca) dentro de una poblaci6n F2 , con
tenfan plantas de fNor amarilla atril-jldas al cruzamioeto. La tasa total 
6o cruzamiento (+ E.S.) se estim6 en 0.138 + 0.021. Se relacion6 Ia 
proporc16n de cruzamiento de flor amarilla do estas 12 progenies con el no. 
de individuos de flor amarilla adyacentes al progenitor F.,, indicando que 
el movimiento del polen fue limitado dentro de la parcela V2. Con base en 
estos resultados se propone en esquema pr~ctico do selecci6n recurrente 
para el mejoramiento de S. guianensis. [RA-CIAT] 

0173
 
25186 IIOIROT, h. 1978. ventalre du material v6g~tal Panicum maximum 

prospect6 et introduit s-, la station O.R.S.T.O.M. d'Adiopodoum5 (Cote 
d'Ivoire) etabli on janvier 1978. [Inventarlo del material vegetal de
 
Panicum maximum prospectado e introducido en la Estac16n O.R.S.T.O.M. de 
Adiopodoum6 (Costa de Marfil) establecido en enero do 1978). Cote 
d'Ivoirc, Office de la Reclierche Sclentifique et Technique Outre-Her 
Centre d'Adiopodoum6. 18p. Fr. 

Panicum maximum. Germoplasma. Introducclones. Apumlxis. Distrlbuci6n geo
gr~fica. Cromosomas. Costa de arfil. 

El material gen6tico de Panicum maximum so re6ne en una coleccl6n on la 
Estacl6n dL Adiopodoum6 (Costa (10Harfil) que puede subdividirse en 3 
unidades, histdrica y gen6ticamente diferentes: 1) las prospecciones en 
Africa Oriental efectuadas oi 1967 y 1969 en Kenla y Tanzania, que permi
tieron reunir 297 clones tetraploides apomIcticos y 21 clones diploides 
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sexuados; 2) las prospecciones de Costa do Marfil, escalonadas de 1964-68,
 
donde todos los clones (126) son apomfcticos; 3) las introducciones diver
sas: 12 de Africa del Sur, 10 do Angola, 16 do Australia, 4 de Botswana, 9 
do Brasil, I de Burundi, 10 do CamerOn, 3 de Africa Central, 2 de Sri 
Lanka, 4 del Congo, I de Costa Rica, I de Benin, 2 de Gab6n, 6 de Guadalu
pe, I de Haiti, 2 do Jamaica, 13 do Kenia, I de Hadagascar, 2 de Hall, I de 
Marruecos, 3 do Nigeria, 2 de Uganda, 13 de Zimbabwe, 2 ie Ruanda, I do 
Senegal, 2 de Surinam, 2 do Tanzania, 2 do Togo, 2 do Venezuela, I do 
Vietnam y I de Zaire. [Agritrop]
 

0174 
25187 PUNDIR, R.I'.S.; SINCII, R.B. 1983. Cross-compatibility among

Cajanus, Atylosia, and Rhynchosia species. (Compatibilidad de cruza
mientos entre especies de Cajanus, Atylosia y Rhynchosia). international 
Pigeonpea Newsletter no.2:12-14. Ingl. [International Cropr Research 
Inst. for the Semi-Arid Tropics, Patancheru, P.O., Andhra P'radesh 502 
324, Indial
 

Cajanus. Atylosia. Rhynchosia. Cruzamiento. Polinizaci6n. Compatibilidad. 
India. 

So intentaron cruzamlentos entre ? var. do Caanus, 8 especies de Atylosia 
y Rhvnchosia rothil. Se obtuvieron vainas en cruces de C. cajan con A. 
cajanifolia, A. lineata, A. albicans y A. trinervia; tambi6n de A. lineata 
con A. albicans y A. scarabaeoides, y de A. scarabaeoides con A. sericea. 
[Plant Breeding Abstracts-CIATI 

0175 
24397 SINIIA, R.R.; DAS, K.; SEN, S.K. 1983. Nutritional requirement of 

tissue cultures of seie tropical legume crops. (Requerimientos nutri
cionales de cnltivos de tejido de algunas leguminosas tropicales). 
Indian Journal of Experimental Biology 21(3):113-119. Ingl., Res. Ingl., 
16 Refs., llus. [Section of Applied Botany, Dept. of Agricultural 
Engineering, I.I.T., Kharagpur 721 302, India] 

VEign mungo. Vigna radiata. Cajanus cajan. Dollichos biflorus. Cultivo do 
tejidos. Nutricifn vegetal. Crecimiento. Reproducc16n Ie ]a planta. India. 

Se ha tentdo 6xito en el desarrollo Ie la formulac16n do tn medio de 
cultivo para induccl6n y crecimiente in vitro (de tejido calloso (1e varias 
partes de la planta Lathyrus sativus. El rango de genotlpos entre los cv. 
respondi6 bien en est medio, el coal es apropiado y sostiene ampliamente 
el cultivo Le otras leguminosas de semilla, incluyendo lolichos bifloros,
Vigna mungo y V. radiata, Clcer arietinum y Cajanus cajan. Los tejidos do 
dichas leguminosas utillraron nitrato y amonio del medio para so croci
miento. El 2,4-1) es esencial para el crecimiento normal del callo, cl cual 
poetic reemplazarse ventajosamente por picloram enl ciertos casOs. los te
jidos do L. sativus, 1). biflorus y C. arietinum crecen favorablemente on un 
medio que contiene 2,4-D, en tanto que el cal0 ie V. mungo, V. radlata y 
C. cajan respondcen blen en un medto quo centlene picioram. Adems de sos
toner el crecimlento rp(do del callo, so obtu-o un tipo Le callo semi
friable. Tal crecimiento facilita la inducci6n de la morfogfnesis, asf 
como el manejo de c6lulas inicas y protoplastos para estudios de crecl
miento. El cailo derivado Lie1 tallo do I.. sativus cv. ISD-I regener6
pl z. ,las mediante ia formaci6n del bot6n del brote en on medio quo conte
na 6-bencilaminopurine y picloram. Algunas modificaciones adicionales de
 
los constituyentes macrotnorginicos del medio contribuyeron a ]a r~pida 
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proliferaci6n de clulas de leguminosas en cultivos en suspensi6n. 
[RA-CIAT] 

Viase adem~is 0009 0083 0104 0108 0119 0130 0133 
0134 0135 0163 0261 

H00 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS 

0176
 
25165 NADA, Y. 1985. Factors affecting the management of tropical and
 

temperature pastures. (Factores que afectan el manejo w- las pasturas
 
tropicales y templadas). In International Symposium on Pastures in the
 
Tropics and Subtropics, Tsukuba, Japan, 1984. Proceedings. Tsukuba,
 
Tropical Agriculture Research Center. Ministry of Agriculture, Forestry
 
and Fisheries. TrcLical Agriculture Research Series no.18. pp.209-212.
 
Ingl., Res. IngI. [lokkaido National Agricultural Experiment Station, 
Toyohira, Sapporo, 060-01 Japan]
 

Requerimientos hdricos. Fertilizantes. Luz. Establecimiento. Mantenimien
to. Panicum maximum. Brachiaria mutica. Praderas mixtas. Neonotonia
 
wightii. Centrosema pubescens. Stylosanthes guianensis. Rendimiento.
 
Materia seca. Composici6n botgnica. Jap6n.
 

Se comparan algunos de los factores que afectan el manejo de las pasturas 
tropicales y templadas: agua, fertilizantes, luz, establecimiento, mante
nimiento de la productividad do la pastura durante la estaci6n seca, se
lecci6n de especles apropiadas de pastes. El deficit hidrico es el factor 
mAs importante quo afecta a las pasturas en 1(,s tr6picos, a diferencia do 
lo que ocurre en la zona templada. En las pasturas tropicales, la aplica
ci6n de N no ha side usualmente adoptada debJdo a los impedimientos econ6
micos; do ahi el 6nfasis en la Introducci6n do leguminosas, en tanto que n 
las pasturas templadas, la utilizaci6n do N es frecuentemente efectiva, 
come tambi6n el use de leguminosas. La competencia per luz no es tan im
portante en las pasturas tropicales come en las templadas. Es ast come el 
establecimiento de pasturas bajo cocoteros es conveniente en t6rminos de 
utilizaci6n de luz en los tr6picos. El transplante de tallos frecuente
mente es efectivo para el establecimiento de pasturas tropicoles. MAs aon, 

,
Ia sobresiembra do leguminosas o pastes pioi.ero: tales come Melinis 
minutiflora o serge, es efectiva en praderas nativas. Ambos m6todos son 
aplicados rara vez en la, pastures templadas. E1 riego, junto con is 
aplicaci6n de fertilizante o estidrcol y urea, a pastes altamente
 

productivos come Pennisetum purpureun en areas limitadas, puede faecilitar 
el mantenimiento do preductividad de la pastura la estaci6n secaia durante 
en los tr6picob, on tanto que on ls pasturas templadas no existen m6todos 
efectivos para promover la productividad durante la estaci6n do invierno. 
flay muchas clases do pastes tropicales que son apropiadas para 5reas mes 

frfas: Pennisetum clandestinum, Paspalum notatum y P. dilatatum, Cynodon 
dac ylon, Chloris gayane; para greas mas calidas, Brachiaria brizantha y B. 
mutica, P. Uirpureum, M. miutiflora; para areas hdmedas, Braechiaria 
mutica, Digita ia decumbens, Paspalum commersonii; para greas secas, 
Eragrostis curvula, Ilyparrhenia rufa, Cenchrus cillaris. En ceambie, el 
range de adaptabilidad do los pastes templados, a diferentes condiciones
 
climdticas, parece menos amplio quo el de los pastes tropicales. [RA-CIAT]
 

V6ase ademfs 0113 0259 0264 0265 0266 0269 0272
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1101Establecimiento, Cortes, Mantenimiento y Renovaci6n
 

0177
 
25062 ACOSTA, L.; CRUZ. II. 1985. Establecimiento y producci6n de gramf

neas en La Esperanza, Intibuca, Honduras. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n
 
de la Red Internacional do Evaluaci6n tiePastos Tropicales, 3a., Call,
 
Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. v.l,pp.591-594. Esp., flus.
 

Andropogon gayanus. Brachiarla brJzantha. Brachlaria humidicola. Brachiaria
 
dietvoneura. Paspalum plicatulum. Ecottpos. Evaluaci6n. Establecimiento.
 
Rendimiento. Insectos perjudiclales. Enfermedades y pat6genos. Bosque
 
estacional. Adaptacl6n. Honduras.
 

En la Estaci6n Exptl. Santa Catarlna, en La Esperanza, Intibuci, Honduras, 
regi6n correspondiente al ecosistema de bosque tropical seml-slempreverde 
estacional, se evaluaron 6 eeotlpos de gram~neas forrajeras. Durante el 
establecimlento se obtuvieron mejores resultados en los ecotipos Brachiaria 
brizantha 664, B. humdicola 679 y Paspalum plicatulum 600 A. Hubo marcada 
diferencia en la rapidez de establecimlento de Andropogon gavanus 621 en 
relaci6n con A. gavanus 6200. A medida que avanz6 el ensayo, P. plicatulum 
600 A dismlnuy6 su persistencla, mientras que los ecotlpos 621 y 6200 de A. 
gayanus la aumentaron; estos ecotipo; tambin presentaron mejor produccion 
quo. los otros en perfodos de min. precipitacion. A. gayanus 621 y 1!. 
humidicola 679 tuvieron ]a mejor produccln. Se describen las caracterfs
ticas climticas y edaficas do ]a regi6n. [CIAT] 

H178
 
25033 ALENCAR, L.A.B. DE 1985. 1stablecimlento y produccl6n do legumi

nosas forrajeras on Barreiras, Brasil. In Pizarro, E.A., ed. Reunl6n de 
la Red International de Evaluacin de Pastos Tropieales, 3a., Call, 
Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de 
Agrieultura Tropical. v.l,pp.315-322. Fap., Ilus. 

Zornia latifolia. Zornia brasi liensi s. Stvlosanthes macrocephala. 
Stylosanthes capi tata. Stylosanthes scabra. Stv Iosanthes viscosa. 
Stylosanthes gulanensis. Ecotipos. Evaluaei6n. Establecimiento. Rendimien
to. atera seca. Cobertura. Insectos perjudiliales. Enfermedades y pat6
genos. Prec1pLac6rn. Adaptac 6n. Sabanas. Brasil. 

En la localidad de Ilarreiras, BA, lrasil, perteneciente al ecosistema de 
sabana bien drenada isotdrmica, se evaluaron 26 ccotipos de leguminosas 
foriajeras tropicale.s. Se describen Ias caracterlsticas climfticas y 
edgfi:as del area, y so presentan datos de cobertura, producci6n de MS a 
diferentes todades de las pilantas, c ineidenrta de insertos y enfermedades. 
[CIAT] 

0179 
25083 ANGUI.O, R.; COILAZOS, G. 1985. Fstablecimlento y producci6n de 

gramIneas y legumlnosas forrajeras en Florencta, Colombia. In Pizarro, 
E.A., ed. Reun6n de la Red Internacional de Evaluae16n do Pastos 
Tropicales, 3a., Call, ColombIa, 1985. Resultados 1982-1985. Call, 
Centro Internacinnal de Agriceltura Tropical. v.2,pp.785-800. Esp., 
Ilus.
 

Paspalum plicatulum. lrachlarla decumbens. Brachlara humldtcola. 
Brachtarla dictyoneura. llrechiaria brlzantha. AndropooLi gavanus. Panicum 
maximum. Axonop; micay. Stlosanthes gulaneusis. Stylosanthes captata. 
Zornia latifolia. l'uerarla phaseoloides. Centrosema brasilianum. Centrosema 
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macrocarpum. Centrosema pubescens. Desmodium ovalifolium. Ecotipos. Eva
luaci6n. Establecimiento. Rendimiento. Nateria seca. Bosque h1imedo tropi
cal. Enfermedades y pat6gonos. Insectos perJudiciales. Precipitaci6n.
 

Adaptac16n. Colombia.
 

En la Estaci6n Exptl. del Instituto Colomblano Agropecuario on Florencia, 
Caquetfi, regi6n perteneciente al ecosistema do bosque hmedo tropical, se 
evaluaron 13 eeotipos de leguminosas y 9 de gramlneas forrajeras en perfe
dos de max. y min. precipitaci6n. Los ecotipos Andropogon gayanus 6053 y 
6054, Panicum maximum 673, Brachiaria dictyoneura 6133, Centrosema 
pubescens 438, Centrosema sp. 5112, C. macrocarpum 5065, Desmodium 
ovalifolium 350 y Pueraria phasoloides 9900 sobresalieron por su pro
ducci6n de forraje, persistencla y tolerancia a Insectos y enformedades. 
Se resalta la habilidad do Brachiaria humidicola 6013 y B. decumbns 606 
para ceompetir con las malezas, problema bfisico do la region. Se describen 
las caracterfsticas climIltiLcas y edfi!as del grea, y so presentan los 
dates obtenidos. [CiAT) 

0180 
25107 ARA, M.A.; SCtlAUS, R. 1985. Establecimiento y produ:ci6n de 

gramfneas y leguminosas forrajeras on Yurimag'-as I, Peril. In Pizarro, 
E.A., ed. Reunl6n do la Red Internaclonal de Evaluaci6n de Pastes 
Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, 

Centre Internacional de Agricultura Tropical. v.7,pp.10117-1032. Esp., 
Ilus.
 

Paspalum plicatulum. Axenepus compressus. Panicum maximum. Andropogon 
gayanus. Brachiarma decumbens. Brachiaria humitdlicola. Controsema pubescons. 
Calopogonium mucLn'ides. Leucaena leucocephala. Sty1osanthes 5 uiaiensis. 
Stylosanthes capitata. Desmodlum heterophyllum. Desmodium ovalioltum. 
Desmodium gyroides. Zornia latifolia. Aeschynomene histrix. Pueraria 
phaseoloides. Eceotipos. EvaleaTn. Fstablecimiento. Bosque hilmedo tropical. 
Adaptaci6n. Rendimiento. Materia swca. Precipitacl6n. Insectos perjudicla
les. Enformedades y pat6genos. Peril.
 

En la Estaci6n Expl. do San Ram6n del Instituto Naclonal de lnvestigaci6n 
y Promoci6n Agropecuaria (INIPA) en Yurimaguas, Per6, so evaluaron 14 eco
tipos do leguminosas y 6 do gramfneas forrajeras. l~a localidad so encuon
tra on tin ecosistema do bosque tropical lluvioso. So presentan las carac
terfsticas climticas y eddficas, y dates de altura de las plantas, % de 
cobertura, rerdimlento do MS y dafios per insectos y enfermedades en pero
dos do max. y min. preclpltaci6n. [CIATI
 

0181 
25082 BAEZ D., F. 1985. Establecimiento y produccl6n de gramfneas y 

legumitnosas forrajeras on San Jos6 del Nts, Colombia. In Pizarro, E.A., 
ed. Reunl6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastas Tropicales,
 
3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centre Interna
ctonal do Agricultura Tropical. v.2,pp.773-7F3. Esp., lies. 

Brachiaria decumbens. Brachliara dlictyoneura. Andropogon gavanus. 
Stylosanthes guiaenslis. Stylosanthes capitata. Centrosema pubescens. 
Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. lesmodium ovalifollum. 
Zornia latifolia. Zornia glabra. Aeschynomene histrix. Puerarta 
phaseoloides. Ecotipes. Evaluacli6n. Estableclmlento. Rendimiento. Materia 
seca. Precipltaci6n. Enfermedades y pat6genos. Insectos perjudiciales. 
Bosque hfimedo tropical. Adaptaci6n. Colombia. 
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Se evaluaron 15 ecotipos de leguminosas y 3 do gramineas forrajeras en el 
Centro Regional de Investigacionos El Nus, on San Roque, Antio,,ula, Colom
bia, para determinar su escablecivilento y producL16n en condicines de max. 
y min. procipitacl6n. La regl6n corresponde al cc,s;.;tema d,! basque
tropical lluvio.,o. Por so rapidez d- establecimiento, pruU',..i6n te forraJe 
y tolerancia a plagas y enfermedades sobresalieron Andropogon gayanus 621,
Brachia.ia decumbens 606, Desmodium ovalifolhom 350, Controsema macrocarpum
5064, C. pltlmieri 438, Stvlosantlhus gutanen,,is 136, Pueraric phaseoloides
9900 y Zornta sp. 784/. Se piesentan los dates obtentios y so describen las 
caracterfstlcas cliniticas edficasv de ]a localidad. [f(HA'r] 

0182
25038 BARC EJAOS, A. IDE0.; ROCIIA, C.M.C. PA; 1liMAS, 1). 1985. Ensalo 

regional dc forrigetras para 0!; C.radO. do i0st rito Federal, Brasil. 
(Ensayo ra-gional de forrajerii; para los Cerrados del ODitrto Federal,
Brasil). In Pizarro, F.A., od. ReunI on de la Red Internacional de Eva
luacin do Piastes Tropicales, 3i., (al, Colombia, 1985. Resultado.; 
1982-1985. Call, Centro InternationaIl de Agr iculturn Tropica'.
v.I,pp.363-373. Port., t1is. 

Stylosanthes gu anensis. Stylosanthei; L It ata. StylosIntlhu nriacrocp hila. 
Sty losanthes viscosa. Stvl santie - inust i olin. 70rnIa brasillensts. 
Zornia latifol [a. (Centroscma macocarplli. Ectipos. F-alouici6n. 1stableci
injento. Cerrade. Rondiiento. >'iatoria leca. lnsectos perjdic ales. nfer
medades ,' patt5el0o. Precipitaci6n. Adaptaci6n. lrasi. 

So real Iz6 in ensavo en el Centro tie lesquisa Agroreciarla do; Cerrados, 
situado a 35 Fm de Brasilia, Brasil, para evalUar 2C., ecotipoS de legunIJno
sas forrajeraq trpiLaleS. Se diestacaroll, ell cuzanto a establecimieto y
produccl6n, Stvlusanthes Lulanen! is CIAT 1292, 1297, 2191 v , 2203, S. 
calittata 1019, 1318 y 2252, S. maerocephaila 2039 y 2053 ' S. vi scosa 109T,
il igual que Zortia latifolia 728 v Z. brasiliensts 7/,85. So deseritoribe as 
earacterfstLtea, clintIticas y edSficals iet 5tea y e present;n dotos do 
coberturn, altura de In; plantai, tiroduceitn tie MS incideoncia de insectos 
y onfermedades. [CIAT] 

0183 
25030 IBARRETO H., I.A. 1985. Establec ientLo y producei6n do graminet v 

loguminosas forrajeras ion lsplI o, V'nezueIaIn. In Pizarro, E. A. , ed. 
Reunl6n io la Red Internacional de Evaluacin de Pastos Tropicales, 3i.,
Cali, Coloml, ia, 1985. Resultados 1982-1985. Cal i, Centio In'ternacional 
ie Agrlicultura Tropical. v.l,pp. 279-286. Esp., Ilus. 

Dilgitaria umfolozi. Digitarla ;t ivalva. Bracliarta decumbens. Andropogon

ayanu,3. lDesmodium ovalifolium. Desmodiium .vroides. Stvlosanths ioarpa.


Stvlosanthtes c, ,tloianthes
Stata. Iulanensis. Stylosanties ma.rocephala.
Con' rosema pubescens. bras]1ani m. Cen t rosema tao "ocarpum. 
luerazia a:IISoOilos. ,t tvl'racii6n. 'Estailn e- Inioilo. Preclpta-E i1S. 
ct6n. Cobertura. Rendi uiento. Materi:i seca. Ilnsecto; perjudicials. Enfer
medades y pa'C genos. Aliptac [6u. Sathana;s V'n;:uelai. 

Do 1982-84 se evaluaron 25 uoiotipou.L I.egtutiin,;is N 4 de granifneas forra
.eras tropieales en Ia localidad di, Espini, listrito Infante del Estado
uari co, Venezuela, perter_,Ciente ol ees I steo to s;ljnall ilen direrada 

fsohipert6rmica. En general, ]as gramtneas so estailectlcrou miAs rapida
mente que las ICPgMclnIilosl , con exee citin de Brachiaria dec'itubens que no so 
logr6 ostablecer. Pr si persistetcncia, prodticci6n te forrje y tolerancia 
a plagas y enfermedades sobrusalierou is ecotipos A!rdropogon gavanus 621,
Dlgitarta umfolozI, D. setivalva, Stvlosantlhes gulanensis 12f3, S. aLitata 
1315 y 1318. So descriren las carcterliticas climiticas y eodFlcas do Ia 
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presentan datos de cobertura, producci6n 2e MS, e incidenlocalidad, y se 

cia de plaga y enfermedades. [CIAT]
 

0184
 

25012 BARROS II.,J.A. 1985. Estableclmiento y producci1n de gramineas y
 

leguminosas forrajeras en Chiriguand, Colombia. In Pizarro, E.A., ed.
 

Reuni6n do la Red Internacional de Evaluaci6n dc Pastos Tropicalos, 3a., 

1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro InternacionalCali, Colombia, 

de Agricultura Tropical. v.l,pp.107-117. Esp., flus.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria brizantha. Brachiaria 

dictyoneura. Panicom maximum. Dosmodium ovalifolium.
Paspalum plicatulum. 

humidicola. Brachiaria 

Desmodium incanum. Pueraria phaseoloides. Centrosema macrocarpum.
 

Centrosema brasilianum. Ecotipos. Evaluaci6n. Establecrmicnto. Sabanas.
 

Precipi':aci6n. Cobertura. Rendirnento. MaLer l seca. nrectos perjudicia

les. Enfernedades y pat6genos. Colomhbl. 

En 1934 so estableci6 un ensayo ei, condiclones do sabana on Chirigoang, 

Cesar, Colombia, para evaluar 7 ecotipos de leguminosas y 9 do gramfneas 

forrajeras. Por su buena cobertura y creclmiento durante el estableci

miento so destacaron las leguminosas Puerarla phaseoloides 9900, Controsema 

brasilianum 5234 y C. macrocarUM 5062. Duranto el verano intenso dismi

nuy6 ]a producci6n de forraje de las leguminosas y persistieron C. 

macrocarpum 5065 y 5062, Centrosma sp. 5278 y Desmodiur. intortum 13032. 

En las primeras 3 semanas de establecimiento de gr.,mine,s sobresali6 el 

material natlvo Sporobolus y a las 8 semanas, Brachiiria humidIcola 679, B. 

dictyoneura 6133 y R. b-izantha 664. Andrpogor gayanus 621, B. brizantha 

664, B. dictvoneura 6133, 15. humidlcola 6'9 y la gramfnea natLva del glnero 

Paspalm dieron las mayores producclones de foraje en la 6poca do min. 

precipitaci6n. [CIAT]
 

0185
 

25103 CARDENAS R., E. !98i. Establecimlento y producci6n de gramfineas y 

leguminosas forrajeras -n Tingo Maria, Peru . In Pizarro, E.A., ed. 

Rcun16n de a Red interna, lonal tie Evaluaci6n de Pastos TropIcales, 3a., 

Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-i985. Cal!, Centro Internacional 

do Agricultura Tropical. v.2,pp.965-985. Esp., Ilus. 

8rachiaria humidleola. Pallicum 

maximum. Aeschynomene histrix. Ca lopogon ium mucunoides. Centrosema 

macrocarpom. Centriosema pubescens. Desmodium 

Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. 

gyrLiddes, )esmodium 

heterophyllum. Desnodium ovalifolum. pueraria phaseoloides. Stvlosanthes 

capitata. Stylosanthes guianensis. Zornia latfolila. Ecotipos. Lvaluac16n. 
Bosque himedo tropical.Establecimiento. 5Ipoec seca. Epoea lluviasa. 

Precipitaci6n. Altura de la planta. Cobertura. Rendimiento. liateria seca. 

Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. PerO. 

En un ecosistema de bosquc hlmedo tropical siempreverde en La Morada, 

Per6, se evaluaron 12 acceslonoes de legumlnosas y 4 dIe gramineas forrajeras 

para determinar so establctimento y prodUcciCIn. Por su ,eloc~dad do 

cobertura, resistencai plagas v rendimiento du rl, se destacrron Pueraria 

phaseoloides 99(P0, Zornla latifolia 728, Tailop),ouhiw mucunoides, 

Stylosanthe. golnnensi; 136, Andropoon gayanus 621 y Llrachiarfa decumbens 
en comparacl6n 

con la 6poca seca. Se obscrv6 que la 1i,oduci6n en una mr!stn 6poca tiende 

a disminuir despu6s de cada corte. El aumento en produact6n fue notorio 

hasta Ia noven i semana en todas Ins pocas y eval oac Lones. En in fase 

productiva so cstacaron S. gulanens F 136, lesmodium av lifolium 350 y Z. 

latifolia 728. Se destacaron todas las gramireas, p ro Panieum maximum fue 

severamente atacada por Cercospora sp. [CIATI 

606. La producci6n de MS fue el doble en 1a 6poca iluviosa 
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0186 
25105 CHUMBIMUNE, R.; REATEGUI, K. 1985. Establecimiento y producci6n de
 

gramineas y leguminosas forrajeras en Puerto Maldonado, Per6. In
 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internaciona' de Evaluaci6n do
 
Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 
Call, Centro Internacional de Agriculturp Tropical. v.2,pp.995-1006. 
Esp., flus.
 

Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Stylos nthes guianensis.
 
_Stylosanthes capitata. Calopogonium mucunoides. Desmodium ovalifolium.
 
Desmodium heterophyllum. Desmodium yvroLes. Pueraria phaseoloides. Zornia
 
latifolia. Acschynomene histrix. Ecotipos. Evaluaci6n. Escablecimionto.
 
Bosque hiimedo tropical. Rendimiento. Materia Seca. Precipitaci6n. Adarta
ci6n. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Per6.
 

Se evaluaron 12 ecotipos de leguminosas y 5 de gramfneas forrajeras en 
Puerto Maldonado, depto. de Madre de Dios, Peri, cn un ecosistema de bosque
 
tropical lluvioso. Se presentan dates de altura de las plantas, % de
 
cobertura, producci6n de MS e incidencia de plagas y enfermedades en 
perfados de max. y min. precipitaci6n. Se describen las caracterfsticas
 
clim~ticas y ed5ficas de la regi6n. !CIAT]
 

0187
 
25020 CIGARROA, A.; PALOMO, J. 1985. Establecimiento y producci6n de
 

gramIneas y leguminosas forrajeras en el Llano de Arriaga, Chiapas,
Mixico. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internaclonal de Eva
luaci6n de Pastas Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Calf, Centre Internacional de Agricultura Tropical. 
v.l,pp.181-189. Esp., T-its. 

Panicum maximum. Brachiarla decumbens. Brachiaria humidicola. Andropogn 
gaya us. Digitaria decumbens. Stylosanthes capitata. Controsema pubescens. 
Centresema brasilianum. Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimlento. Cobertura. 
Rendimiento. Materia seca. Insectos perjudiciales. Enfermedades y 
pat6genos. Sabanas. M6xiLo. 

En condiciones de sabana Isohlipertnrmica on el Llano de Arriaga, Chliapas, 
M6xico, so evaluaron 5 ecotipos de pramfneas y 11 de leguminosas 
forrajeras. Por su rapidez dc cstablecimiento, producci6n dle forraje, 
tolerancia a plagas y enfermcdades y persistencla sobresalicron los 
ecotipos Andropogon gayanus 62!, Brachliaria humidicola 679, B. decumbens 
606, Centrosema brasillanum 5184 y 5055, C. pubescens 5126, Stylosanthes 
capitata 1318. La disminuci6n en la producc i[n de MS durante ]a 6poca seca 
fue mayor entre las leguminosas que entre las gramineas. Para A. gayanus 
621, B. decumbens 606, Panicum maximum 604, Ia producci6n de MS fue de 
11.2, 7.3 y 6.8 t/ha/afo, resp. l~a mayor producci6n de forraje durante la 
6poca lluviosa se obtuvo con el perfodo de corte de 3 semanas (7.8 t de 
MS/ha) y un contenido medlo de PC de 8.43%. El menor 1. de FC se obtuvo en
 
B. decumbens 606. [CIAT]
 

0188 
25063 CIGARROA, A.; PALOMO, J. 1985. Establecimiento y producc16n de 

gramfneas y leguminosas forrajeras en Jeric6, Municipio de Pijijiapan, 
Chiapas, M6xico. In Pizarro, E.A., ed. Reunl6n de la Red Internaclonal 
de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985.
 
Resultados 1982-1985. Call, Centra Internaclonal de Agricultura
 
Tropical. v.l,pp.595-602. Esp., Ilus.
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Brachiaria decumbens. Brachiari humidicola. Brachiaria dictvoneura. 
BraLhltaria ruziziensis. Digi taria decumbens. Ardropogon gayanus. Cynodon 
dactylor. Cynodon plectostachyus. Stylosanthes guianensis. St-,irsanthes 
capitata. Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Centrosema 
brasilinnum. Zornia glabra. Zornis latifolia. Aesch nomene histrix. 
Desmodium ovalifulium. Pucraria phaseoloildes. Ecotipos. Evaluac16n. Esta
blecimiento. Persistencia. Rendimento. Materla seca. Enfe,'medades y pat6
genos. lnsectos perjudiciales. Precipitaci6n. Bosque estacional. Adapta
ciOn. MC-xico.
 

Se evaluaron en perfodos de max. preclpltaci6n 9 ecotipos de gn'amfneas y 19 

do leguminosas forrajeras en el Campo Exptl. Costa do Chiapas en Jerc6, 
municipio de Pjljjiapan, Chiapas, MWxico, regi6n corrrespondiente al eco
sistema de bosque tropical .mml-sempreverde estaciona. Por su rapidez de 
establecimierinto, producci6n de forraJe, toleranciv a plagas y 2i.fermeda'es 
y persitencla, ,obresalen los ecotipos Andropogon gaynus #4 y 621, 
Brachlaria humidicola 679, B. decumbens 606, B. dictyoneura 6133, Digitarla
 

decumbens, Stylosanthes gUianensis 136, 64A y 191, Pueraria p1 aseoloides 
9900, Centrosema pubescens 5189 y 438, C. macrocarpum 5065, C. brasilianum 
5055, 5184 y 5234 v Centrosema sp. 5112. Se presentan los ditos obtenidos y 
so describen las caracterfstlcas climaticas v edflcas de la regi6n. [CIAT] 

0189 
25026 CIGARROA, A.; PAIOO, 1. 1985. Establecimiento y producci6n de 

gramfineas y leguminosas forrajeras n Ocuilapa, munciplo do Tona1, 
Chiapas, Mexico. In Pizarro, .A., ed. Reuni6n do ]a Red Internacional 
de Evaluaci6n do Pastos Troplcales, 3a., Call, Colombia, 1985. 
Resu Itados 1982-1985. CalI, Centro Internaciona I de Agrncul tura 
Tropical. v. 1 ,pp.247-257. Fsp. , Tluis. 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura. 
Brachiaria ruziziensis. Andropogon gavanus. Cynodon plectostachyus. Cynodon 
da o. Dlgitaria decumbens. Stylosanclhes gutanensis. Stylosanthes 
ca 1 itata. Desmodium oval i folium. Centrosema pubescens. Centrosema 

macrocarpum. Centrosea brasilianum. Zornia glabra. Zornla latifolia. 
Pueraria phaseoloides. Aeschnomene histrix. Ecotipos. valuacl6n. Esta
bleiniento. Rendimiento. Mbteria seca. Cobertura. Altura de ]a planta. 
Sahanas. Pree'pItaci6n. fnectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. 
M&cIo.
 

Se evaluaron 9 eco ipus de gramfneas y 21 (Icleguminosas forrajeras tropi
als en el Cam-o xptl. Costa de Chlapas, localizado en Ocuilapa, muni

-Iplo de Tonal., Chiapas, MxIco, dentro del ecosistema do sabana isohl
.ertzrm.ca. Segin los resul tados prel Iminares obtenidos sobresalen 

Andropogon gavanus #,i y 621, Brachiaria decumbens 606, B. humidicola 679, 
B. dl Ictynneuca 6133, Stylosanthes guianensls 64A y 136, Pueraria 
phaseoloildes 9900, Centrosema pubescens 5053, 438 y 5189 y C. brasilianum 
5J84 y 5055 Se describen las: caracteristicas climticas y edficas de la 
regI6n, y se presentan datos sobre altura de las plantas, cobertura v pro
ducci6n de MS a diferentes edades, c Incidencia de insectos y enfermedades. 

(CIAT]
 

0190 
25024 CORDOBA, A.; PERAI.TA, A. 1985. Establecimiento y producci6n do 

leguminosas forrajeras on Niltepec, Edo. de Oaxaca, Mex. In Pizarro, 

L.A., ed. Reuni6n do la Red Intervaclonal do Evaluacifn do Pastos 
Tropicales, 3a., Call, Celombia, 1985. Fesultados 1982-1985. Call,
 

2 7 242
 
Centro Internacional de gricultura rropucal. v.l,pp. 3 - . Esp.,
 
Ilus. 
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Centrosema brasilianum. Leucaena leucocephala. Clitoria ternatea.
 
Brachiaria humidicola. Bracliaria dictyoneura. Andropogon gayanus. Cenchrus 
ciliaris. Chrvsopogon. Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. Cobertura. 
Rendimiento. Materia seca. Preclpitaci6n. Insectos perJudiciales. 
Enfermedades y pat6genos. Sabanas. Mlxico. 

En Niltepec, OaxacA, Mixico, se adelant6 un ensayo para evaluar el estable
cimiento y la producci6n do 21 leguminosas y 12 gramineas, pero per pro
blemas do sequfa s6lo se han logrado evaluar hasta el momento 3 leguminosas 
y 7 gramneas. Pese a la sequfa en la siembra original, so establecieron 
las legumiuosaq Leucaena leucocepiala, Clitoria ternatea, Centrosema 
brasilianum 5234 y las gramineas Aadropogon gayanus 14 y 4, Chrysopogon 
sp., Brachiarla humidicola 679, B. dictyoneura 6133, Cenchrus nunbank y C. 
ciliaris 6019. C. brasilianum 5234 fee la leguminosa ma'srapida en esta
blecerse. En el periodo de max. precipitaci6n se destacaron por producci6n 
de forraje y tolerancia a plagas y cnfermedades L. leucocephala y A. 
gayanus 4 y 14. El mayor rendimiento de forrajc do las gramineas so obtuvo 
a las 9-12 somanas. L.. leucocepliala permaneci6 siempre verde hasta el 
iniclo de las Iluvias y tambin alcanz6 la mayor producci6n, junto con A. 
gayanus 4, on las evaluaciones hechas durante el perfodo de sequfa (nov. 
1984-abril 1985). [CIAT] 

0191
 
25031 CORREA, L. DE A.; GODOY, R.; COSTA, J.L. DA; ROCIHA, C.M.C. DA 1985.
 

Ensaio regional do forrageiras para as Cerrados do Sao Paulo. (Ensayo
 
regional do forrajeras para los Cerrados do Sao Paulo). In Pizarro,
 
E.A., ed. Reuni6n do la Red Internacicnal do Fval,,aci6n de Pastas 
Tropicales, 3a., Call. Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.l,pp.375-386. Port., 
Ilus.
 

Calopogonium mucunioldes. Centrosema macrocarpum. Stylosanthes viscosa. 
Stylosanthes capitata. Stylosanthos macrocephlala. Stylosanthes gulanensis. 
Ecotipos. Evaluacl6n. Establecimiento. Cobertura. Altura do la planta. 
Rendimiento. Materla sea. tnsectos perjudiciales. Enfermedades y pat6ge
nos. Precipitaci6. Oxisoles. Cerrado. Brasil. 

So evaluaron en tinperlodo de max. precipitaci6n 24 ecotipos de legumi
nosas forrajeras troplcales, on la Unidade d! Execucao do Pesquisa do 
Ambito Estadual de Sao Carlos, localizada on el municipio do Sao Carlos, 
SP, Brasil. la reg16n corresponde al acoslstema do sabana bien drenada 
isotCrmlca (cerrado), con suelo Oxisol predominante. Ilasta el momento los 
ecotipos Stylosanthes guianensls 2243 y 2244 se consideran los mas 
productivos. Las especics del ginero Centrosema y Calopogonium mucunoides 
fueron las mos afectadas per tnsectos y enfermedades. Se presentan los 
datos obtenidos on las evaluaclones, y so describen las caracterfsticas 
climlticas y edificas de la regin. [CIAT] 

0192
 
25093 COSTAI, I.E.; MiUtOZ, K.A. 1985. Establecimiento y producci6n do 

gramfneas y leguminosas forrajeras on El Napo, Ecuador. In Pizarro, 
E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluacifn de Pastes 
Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1185. esultados 1982-1985. Cali,
 
Centro Internacional de AgrIcultura Tropical. v.2,pp.913-914. Esp., 
Ilus.
 

Brachiaria humidicola. Brachiaria dIctyoneura. Centrosema brasilianum.
 
Desmodium ovalifalium. Ecotipos. Ivaluacl6n. Establecimiento. Rondimiento.
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Adaptaci6n. Bosque himedo tropical. Insectos perJudiciales. Enfermedades y
 

pat6genos. Ecuador.
 

Napo del Instituto Nacio

nal de Investigacioncs Agropecuarias, localizada 

So estableci6 un ensayo en la Estacibn Exptl. El 


en el sector de Payamino,
 

Ecuador, para evaluar el ostablecimiento y la producci6n de 14 ecotipos do
 

leguminosas y 8 de gramfneas forrajeras. La regi6n corresponde al ecosis

tema de bosquc tropical lluvioso y el 5rea exptl. posee un p1lde 5.0. Los 

ecotipos sobresalientes por su persistencia, tolerancla a plagas y enfer

modades y producci6n de forrajc son Brachiaria humidicola -01 y B.
 
y Desmodium
dictyoneura 6133. Las legomlnosas Centrosema brasilianum 5234 


ovalifolium resultaron afetadas par insectos y bongos. [CIAT]
 

0193 

25084 CUESTA MI.,P.A. 1985. Establecimiento y produccl6n de gramineas y 

leguminosas forrajoras en el Piedemonte Llanero, Colombia. In Pizarro, 

E.A., ed. ReuniOn do Ia Red Internacional do EvaluaclOn do Pastos 

Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, 

Centro Internaclonal de Agricultura Tropica. v.2,pp.801.- 9, Esp., 

Ilus. 

Brachiaria decumbens. Brachiarla dictvoneura. Brachlaria brizantha. 

Andropogon gayanus. Stlosantles gulanonsis. Stylosanthes capitata. 

Controsema pubescens. Centrosema bras iI anuu. Centrosema mac.ocarpum. 
Zornia latifolia. Zornla glab ra . Aeschvnomene 

histrix. Desmodium ovallfoliom. Ecotipos. Evaluacln. Establecimiento. 

Rendimiento. Materia seca. Bosque 

Pueraria phasooloides. 


hfilmdo tropical. Insectos perjudicieles. 

Enfermedades y patOgenos. l'recipitaci6n. Adaptaci6n. Colombia. 

Se evaluaron 15 ecotipos de leguminosas y 4 (ie gramfnea,1 forrajeras on ol 

Centro Regional de Investigaciones La Lihertad del Instituto Colamblano 

Agropecuario c el depta. del Meta, dentro de un ecosistema tie bosque hG

medo tropical. Segtin los datas obtenidos perfodos t max. y min. preon 

cipitaciOn, los ecotipos Desmodlum ovalifolium 350, Stylosanthes gulanensis 

184 y 136, S. capitata 10280 y l'ueraria phascololdes presentaron boon es

tablecimlento, vigor, recuperacin v resistencia al ataque do plagas y on

fermedades. Las gramfneas destacadas fueron Andropogon gavanus 621 y 

Brachiaria dictyoneura 6133. Se describen las caracterlsticas climilticas y
 

edficas de Ia region, y se presentan los resultados obtenlidos. ICIATI 

01 94 

25068 DUQUE E. , O. M.; VARGAS, . 1985. Establecimiento y produccion do 

gramineas y leguminosas forrajeras en El Ejido, Los Santos-Panamai. In 

Pizarro, E.A., ed. ReuniOn de Ia Red Internacional do valuacltn do 

Pastas Tropcales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. 
6 3 3 6 3 4 

Cali, Centro Internacional dc Agricultura Tropical. v.l,p p. - . 

Esp., l1s. 

Centrosema macrocarpuim. Ceti t rosema brasiliantum. Stvlosan thes guanensis. 

Stylosanthos hamata. Stylsanthes svmpodialls. Calactia ,;triata. lueraria 

phaseoloides. Cenchrits ciliaris. tlvparrhenia rufa. Brachiaria decumbens. 

Brachiaria dic-tvonera. Pantcots maxImum. Ditaril decambens. Dig taria 

swazi landensis. Ecotipas. Evaluaclin. 'stab Itc tmI enta. Rend imiento. 

Persistencia. TrOpi co seco. Adaptacion. Panilma. 

So eval Oan 13 ecotipos de legumira;nas y 15 do grirnineas forrajeras on Ia 

finca do Fomento Lechero del Mintisterlo de Dsarrollo Agropecoarto tie Pana

m5, en el distrito de los Santos., regiminto E Ejido, en un ecosistema do 

bosque tropical seco. Sobresalen por so vigor y rapidez tie establecimlento, 
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tolerancia a plagal y enfermedades y resistencia a Ia sequfa, los ecotipos 
Centrosema macrocarpim CIAT 5434 y 5062, C. brasilianum CIAT 5234, 
Stylosanthes gulanensiz CTAT 136 y 184, S. hamata CIAT 146, S. sympodinlis 
CIAT 1044, Galactia striata CINT 964 y Puerara phaseoloides CIAT 9900. Las 
gramfncas destacadas son Cenchrus cfliarfs IDIAP 677 y 676, Ilypairhenla 
rufa IDIAP 100, Brachiaria decumbens CIAT 606 y B. dictyloneura CIAT 6133. 
Los ecotipos de Andropogon gayanus CIAT 621 y 620P fucron lentos en su es
tablectmleito pvro luego Igualaron a Ins otros. (ClAT 

0195
 
25022 ENRIQUEZ Q., I.F. 1q85. Estableclmiento v producci6n de gramineas 

y leguminosas forrajeras en el munclpto de Isla. Ver. Mkxico. In 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de ]a Hed Internacional de Fvaluaci6n de 
Pastos Tropicales, 3ai. Cali, Colombia, 1985. Resultadis 1982-1985. 
Call, Centro Internac,onal de Agricultura Tropical. v.l,1pp.205-220. 
Esp. , flus. 

Aeschynomene histrix. Stvlo:antihes utane nsis. Stvls;anthe:; capi tata. 
Centrosema miacrocarpum. Centrosema 1ira-si CentrosemaIianum. pubescens.
 
Zornia latifolia. Puraria phaseoloides. lesmod'um ovalifolim. Andropogon 
gayanus. Brachiaria humid cola. Brachiaria dictyoneura. Brachiaria 
radicans. lrachiaria ruziziensis. Brachiairla decumsens. Diitaria. Paspalum 

L2lIcatul'uIn Setarla sphacelata. Ecot tpos. EvaIluac on. I's tablecmtento. 
PrecIpItcldn. Cobei'tura. Altura de la planti. Rend mlinto. ateria seca. 
Enfermedade!; y patdgenos. Insucto; perjudiciales. S;babias. >Icx.ico. 

En la sabana is;oihlpert:rmica blel lrenada oIIV a, Veracruz: , 6X Io, se 
adelant6 un ensayo para evaluar el e.tablecimiento v la producci6n d 17 
ecotipos de leguminosas y 9 de gr;minea;: forraleras. Las evaluaciones rea
lizadas hasta el momento indicln qu Ia mayor capacidad du cobertura dIi
rante el establecimiento correspondIO a todos los ecoti pes de los gcneros 
Centrosema, Aeschlvuameno v a Pueraria phaseoloides 9900 (10UO, de cobertura 
ant-;s de las 1I somanas). las grifia s quo sob resalierov por su rapidez 
de establecimiento incluveron ecotipos de Brachlaria v Dgiltarla milanjiana 
y D. p(ntzil. L~a mayor altura de plantas y cobertura se observA durant Ia 
8poca de mayor precipfitaci(ln. la disminlci6n e los rendimieiltos fue mayor 
para las gramfneas que para las legumtinosas. 1'n cuauto a rondihlisento de 
MS, sobresalleron StvIesanthes capilata 102801 S. g.ulanen.ils 136, 64A, 191, 

Desmodium ovalifolium 3784, Cutrosema macrocarpu 5065, Centrosuma sp. 
5112 y ueraria paseoloides 9900; enf re ]as graminas sobrosal icron B. 
hum!dicela 679, B. dictyonoura 6133 y Andropognon gavanuis 121 y -8. Al an
mentar ]a edad del rebrote, alleilnto amhi n el rendimiento, coni ma. pro
ducciln en la evaluact6n ie 12 simlnas duirinte la C-poca de max. precipita
ci6n. [CIATI 

196 
25023 ENIRIQLUF Z 0 ,. F. 1985. [stableciniento v producci6n do gramineas 

y leguriniosas firrajeras 00 el mu1ll1cipdo I4- omla Bonita, (lax. , MHxlco. 
In Pizarro, E.A., ed. Reunlin do i RedI t Uerlc lonai de Evaluateion (Ie 
Pastos Tropfcales, la. , Calli, ColIo;lh , 1985. Resuil tados 1982-1985. 

2 2 
Call, Centro Internacional il Agrfcultura Tropical . v.1,pp. l-

2 
6 . 

E'sp.,lhis.
 

Andropogon givanlis. Panicum m;aipmnr. Sutarii sphace lata. Dlgitaria. 
Brachiaria decumbens. lrachiiar Li radtcans. Braichiarl;i .lictvoneura. 
llrachiaria hiumidicola. lrachlirfa ruII;i lnsis. StvlontheI ,I !uianensLs. 
Sty losaIthes callItata. Cent rosema macrovarpum. Cent rosera pubeseons. 
Centrosema brasilanum. Pe raria pLiaseolodos. ZornIa IatiloIfa. Desmodium 
ovalifollum. Aesclivnomene histri x. "cot ipo:. Evaluac6n. Establecimento. 
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Cobertura. Altura de In planta. endimlento. Materia seca. Preclpitaci6n.
 
Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Sabanas. Mdxico.
 

En la sabana isohipert6rmica bien drenada de Loma Bonita, Oaxaca, M6xico, 
se adelant6 un ensayo para evaluar el establecimiento y prcducci6n de 18 
ecotipos de leguminosas y 10 de gramineas forrajeras. Los ecotipos de 
leguminosas con mayor capacidad de cobertura fueron Centrosema sp., 
Pueraria phaseoloides 9900 y Desmodium ovalifolium 3784. La mayor rapidez 
de cobertura se observ6 en ]as especies de Brachiaria. La mayor cobertura 
y altura se cbservaron durante el perfodo de max. precipitaci6n. La mayor 
producci6n de MS qe observ6 durante ]a 6poca Iluviosa. En cuanto a rendi
miento sobresalieron Stylosanthes gulanensis 1283, 64A, 136 y 191, D. 
ovalifolium 350 y 3784, P. phaseoloides 9900 entre las leguminosas, y 
Panicum maximum -16, Andropogon gayanus 621 y -8, Digitaria mllanjiana x D. 
pentzii -14, Brachiaria dictvoncura 6133 y B. humidicola 674, entre las 
gramInoas. Al aumentar ]a edad del rebrote tambign aumont6 el rendimiento, 
siendo 6ste mayor a las 12 semanas en la 6poca de max. precipltaci6n. 
[CIATI
 

0197
 
25127 FEilRUFINO, A.; SAAVEDRA, F.; VALIE.1OS, A. 1985. Establecimiento y 

producci6n de germoplasma forrajero del g6nero Brachiaria spp. en 
Chipiriri, Bolivia. in Pizarro, '.A., ed. Reunl6n de la Red 
Internacional de Evaluaci6n tie Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional dleAgricultura 
Tropical. v.2,pp. 1139-1141. Esp., Ilus. Ilnst. Boliviano de Tecnologia 
Agropecuarla, Estacl6n Experimental Chipiriri, l.a Paz, Bolivia] 

8rarhiaria humidicola. Brachiaria brizan tha. Brachlaria decumbens. 
Brachiaria ruzizlensis. Brachtaria dictvoneura. Brachiarla eminlI. Ecoti
pos. Estableciminto. Produccl6n de forraje. nsectos perjtdiciales. Pcr

sistencia. Bosqone hinmdo tropical. Bolivia. 

Se evaluaron 36 ecotipot; de Brachiaria spp. en la EI.stac16n Exptl. de Chipi
riri, localizada en Cochabamba, Bolivia, para determinar stI es tablec imionto 
y producci6n. El 5rea corresponde al ecosistema de bosque tropical llu
vioso. los ecotipos sobresallentes por so rapidez de establecimlento, 
producci6n de forraje, tolurancia a plagas y enfermedades y persistencia 
durante la 6poca seca fuoron Brachiaria humidicola 6013, 675 y 6705, B. 
brizantha 6297 y 6021 y B. decumbens 6699. Se observ6 mayor susceptibill
dad al ataque del salvazo en B. decumbens y B. ruziziensis, mientras que 
B. humidicola y B. dIlctyoneura presentaron menor infestaci6n. jCIAT] 

0198
 
25009 FRANCO, I.. 1.; PIZARRO, E.A.; Go0MIEZ,A. 1985. 'stablecimiento y 

producctfn de gramIneas y leguminosas torrajeras on A'to ienegua, Puerto 
1.6pez, Meta, Colomia. In Pizarro, F.A., ed. Reuni6n de la Hud Inter
nacional de Evaluaci6n de Pastos Troplcales, 3a., (all, Colombia, 1985. 
Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internaclonal ite Agricultura Tropi
cal. v.l,pp.59-73. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado Adreo 6713, Call, Co
lombia] 

Brachiaria brIzantha. Brachiamia Idl ctvoneura. lirach larIa humtld icola. 
Brachiaria decumbens. Brachiaria rutz lensis. Andropogon gavanus. 
Stylosanthes leiocarpa. Stylosanthes capitata. Stvlosantes macrocephala. 
Desmodium ovallfolium. Desmodium Incanum. Centrosema macrocarpum. Zornia 
brasiliensis. ZornLia glabra. Ecotipos. Evaluacl6n. Establectmlento. Rendi
miento. Materia seca. Cobertura. Altura de la planta. Insectts perjudtcta
les. Enfermedades y pat6genos. Precipitact6n. Llanos Orlentales. Colombia.
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De abril do 1983-ago. 1985 se evaluaron el establecimiento y la producc16n

de MS de 1O ecotipos de gramrneas y 13 do leguminosas forrajeras tropicales
 
en la hacienda Alto Menegua, municipio de Puerto L6pez, Meta, Llanos Orien
tales de Colombia. So presentan datos do altura do las plantas a diferentes
 
edades, cobortura, producci6n do MS e incidencia de insectos y enfermeda
des, en perlodos de max. y min. precipitaci6n. So incluyen tambi6n las ca
racterlsticas climdticas y ed5ficas do la localidad. [CIAT]
 

0199
 
25014 FRANCO, L.if.; PIZARRO, E.A.; GOMEZ, A. 1985. Establecimiento y

producci6n de gramIneas y leguminosas forrajoras en Pachaquiaro, Puerto
16pez, Meta, Colombia. In Pilzarro, E.A., ed. Reun16n de la Red Inter
iacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. 
Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal. v.lpp.125-139. Esp., lius. [C]AT, Apartado A6reo 6713, Call, Co
lomb ia] 

Brachiaria brlzantha. Brachiaria dictyonoura. Brachlarla humidicola. 
Brachiaria ruzlzionsis. -rachiariadecumbens. Andronogon gayanus. Panicum
maximum. Alysicarpus vagInalis. Stylosanths carpa. Stylosanthes
gulanensis. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes capitata. Centrosema 
macrocarpum. Centrosema brasilianum. Zornia latifola. Zornia glabra.
Desmodium ovalifolium. Desmodium incanum. Pue-ra-ia phaseoloides. Ecotipos.
Evaluaci6n. Estableclmiento, Cobrtura. Aftura de ]a planta. Rendimiento. 
Materla seca. Prectpiraci6n. Insectos perjudiciales. Enfermedades y
pat6genos. Sabanas. Colombia. 

So evaluario I1 ecotipos de granineas y 18 de ]eguminosas forrajeras tro
picales on la hacienda Pachaquiaro, localizada on Puerto 1.6pez, Meta,
Colombia, en perfodos de max. v miii. preepitaci6n. Para cada 'no de los
ecotipos se presentan datos do cobertura y p.oducci6n de MS a diferentes
edades, e Incidencla de insectos y enfermedades. Se describen las 
condiciones climaticas v edaficas de la locai ldad. ICIATI 

0200 
25088 FRANCO, 1-11.; GOMEZ, A.; PIZARRO, E.A.; MONSAI.VE S. 1985. Esta

blecimlento y producci6n de gramIneas y leguminosas forrajeras en Vi-
Ilavicenclo, Meta, Colombia. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de Ia Red 
Internatlonal de Evaluaci6n de Pastas Troplcales, 3a., Call, Colombia,
1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional do Agricultura 
Tropical. v..',plp.8 5-F86. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado ACreo 6713, Call, 
Co iomb i a 

brachiarfa brizantha. Brachiaria humildicola. Brachiaria decumbens. 
Brachtaria dictoneura. Brachia ria ruiziensis. Andropogon gavanus. Panicum 
maximum. Centroma prm. Centrosema brasil ianum. Stylosanthes 
capitata. Stylosanthes guianensis. Stvlosantlhes macrocephaa. Stylosanths 
lolcarpa. Pueraria phaseoloides. Zornia brasIllensis. ?.ornia glabra.
Iloesmodium ovalifolium. IDesmodhim incanum. Ecotlpos. Evaluaci6n. E-stableci
miento. Cobortura. Reid.imiento. Matcria seca. Precipitacl6n. Insectos per
judlilales. Enfermedades y pat6genos. Basque hfimedo tropical. Adaptact6n. 
Colomb ia. 

En Ia finca exptl. Ie la empresa Seml]las del llano, localizada en Villa
vicenlo, Meta, Colombia, firea correspondiente a] ecosistema de bosque tro
pical, so evaluaron 19 ecotipos de leguminosas y 11 do gramineas forraje
ras. So presentan datos do altura do las plantas, de cobertura, produc
c16n de MS, e Incidencia de insectos y enf~rmedades en perfodos do max. y 
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min. precipitaci6n. Se describen las caracterfsticas climfticas y edfificas
 
de la localidad. [CIAT]
 

0201
 

25109 GERMAN, M. 1985. Establecimiento y producc16n de gramfneas y legu

minosas forrajeras on el Valle, Repfblica Dominicana. In Pizarro, E.A.,
 

ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluacl6n de Pastos Tropicales,
 

3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Interna

cional do Agricultura Tropical. v.2,pp.1037-1047. Esp., flus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria dictyoneura. 

Andropogon gavanus. Styloanties guiannsis. Desmodium ovalifolium. 
Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. 
Zonia latifolia. Zornla glabra. Puerarla phaseoloides. Aeschynomene 

histrix. Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. Bosque hOmedo tropical. 
Precipitaci6n. Rendimiento. Materia seca. Insectos perjudiciales. Enferme
dades y pat6genos. Adaptac16n. Repblica Dominicana. 

So llev a cabo tn ensavo en la localidad del Valle, Repblica Dominicana, 
porteneciente a in ecosi;tera do bosque tropical Iltivioso, para determinar 
el estableclmlento y la producci6n do forraje de 14 ecotipos de leguminosas 
y 4 do gramineaq forrajeras. Se prosentan datos de altura do las plantas, 
% de cobertura, rendhumlto tdo MS e Incidencia do plagas y enfermedades, 
obtenidos on perfodos d max. y ain. precipitaci6n. Se describen las ca
racteristicas cliMticas V ed5ficas de la localidad. [CIATI 

0202 
25075 GERM1N, H. 1985. Establecimiento y produccl6ni de gramifneas y legu

minosas forrajeras on flaras Nacionales en Repiblica Dominlcana. II 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n do la Red Internactonal de Evaluact(In T 
Pastos Tropicales, Ia., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. 
CaIL, Centro Internacional de Agricuitura Tropical. v. ,pp i-725. 
Eap., lus. 

Andropogon gavnus. Brachiarta briz antlia. Brachiaria humidicola. brachiaria 
dictyoneura. Paspalum plicatulum. Stvlosanthcs capItata. Stylosanthes 
lelocarpa. Stylosanthes macrocephala. St'losanthes gulanensla. Desmodium 
ovalifollum. Ilesmodlum incanum. Centrosema brasilianum. Centrosema 

Marocarpum.Prarla phaseoloides. Zornia brasiliensls. Zornia glabra. 
Ecotipos. Evaluacbin. Establecimiento. Rundimiento. Materia seca. Preci
pitaci6n. Bosque hfimedo tropical. Insectos perjudiciales. Enfermedades y 
pat6genns. Adaptaci6n. Repriblica Iominicana. 

En Ia localIdad de llaras Nacionalos, Reptibllca Dominlcana. ,2rteneciente a 
un ecosistema d bosquc tropical lluvloso, so levan a cabo evaluaciones do 
16 ecotipos do leguminosas y 6 de gramfneas forraJeras. Se presentan datos 
do altura de las plantas, % do cobertura y producct6n do MS a diferentes 
edades, e incidencia do Insectos y enfermedades on perlodos do max. y min. 

precipitaci6n. So describen las caracteristicas climticas y ed~ficas de la 
localidad. [CIATI 

0203 

25076 GERILAN, M. 1985. Establecimlento y producci6n de gramfneas y legu
minosas forrajeras en Pedro Brand, Repiblica Dominicana. In Pizarro, 
E.A. , ed. Reuni6n do I Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos 

Tropicalcs, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, 
Centro Internaclonal de Agrlcultura Tropical. v.l,pp.727-742. Esp., 
Ilus. 
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Brachiaria brizantha. Brachiarta humidicola. Brachiaria dictyoneura.
Andropogon gavanus. Paspalum plica tulum. Sty osanthes capitata. 
Stylosanthes gulanensis. Stvlosanthes leiocarpa. Stylosanthes macrocephala. 
Centro'ema brasilianum. Centrosema macrocarpum. Desmodnum ovalifollum. 
Desmodluni incanum. Pueraria plhaseoloidcs. Zornla brasillensis. Zornia 
glabra. Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. Rendiniento. Materia seca. 
Adaptaci6n. Bosque h6medo tropical. Precipitacin. Insectos perjudlciales. 
Enfermedades y pat6genos. Repriblica Dominicana. 

Se presentan dates de a ltura de I as plantas, tie cobertura , produccidn de 
MS e Incidencia de insoctos y enfernedadesc de 16 ecotipos tie legumillosas y 
6 de gramineas forrajeras evaluados en perfodos tie max. y miii. preciplita
ci6n en Estacl6n del Nacional tiela .xptI, Centro Inve;tligaciones Pecua
rias, en Pedro Brand, Repdhiblca Dominicana. l~a regt6n corresponde al eco
sistema tie bosque tropical lluvtoo. Se descrifben Ias caracterfsticas cli
mlticas y edficas del irea tie evaluaci6n. [CIAT] 

0204 
25007 GIAN I PPI, V.; PE IN, P. 1985. Iatabelecimen to L producao Ielegu

mtnosas forrageiras em Boa Vista, Bra;il. (Establecimiento y producc6n
de legumnosas forrajeras ell Boa Vista, BrasilI). In Pizarro, E.A., ed. 
Reuni6n de la Red liteirnacltional de llvaluacidn de Pasos Tropicalcs, 3a., 
Cali, Colombia, 1985. Resultidos 198"-1985. Call, Centro Internaclonal 
de Agricultura Tropical. v.l,pp.41-51. Port., I ls. 

Stylosanthes ,uianensis. Stvlosllthes capiLtal. St vlosanthes macrocephala. 
Stvlosanthes viscosa. Cialtpogonium mucnoides. Zornia lat ! fol ia. Zornta 
brasiltensis. Centrosenia macricarpum . Ecot E1its;.PIalic iCn. Establec i
mtiento. Rndimiento. ateria seca. Coblirtura. Inw;ecito,., ,,ijudiciales. Fn
fermedades y patdgens. Sabnas;. Bras i I. 

Se pusiseltitn dati tIe rerdlhicito du MS. cobertlra y bservacioes sobre 
Insectos, y oilersiihides de 20 Le-Ctipos de l ogt mlnosas fol''i-lt-as tropicales
ell colidicloiiis dc, visa:mill. precipltacidn. Las oviliac ones !;c' relizan 
ell la Estacao Expt] Aiagi Boa du Ia Intilade du Exectico de Pe'yquIsa de 
Ambito Tort 'toriila, ell liil Vista, Terij torio Federal de Roraima , Brasil, 
dentro do inu cos i !;itt-In; de sa1;i;i b l1n d reoada i soli ipertdrml ca. Se 
describen el orportaisnti dc los;ect ipos evalialdos y condicloneslas 
climaticas y fii do it :onii. [ IAT]Ied icas 

020)5 

25053 ClIZAI1)O V., I..A.; VASUIIEZ, F.; II5INCA 1E, C.; ZAPATA, M. 1985. Es
tablec imlento, producci6n v cillilad ie granitieas l i-guninosas forraj e
ras en ma lfi, Colombia. In Pi arro, E.A., od. Reuniin de ]IaRed In
ternacional de Fvaluacin de lastos Tropfcs les. 3a., Cili, Colombia, 
1935. vesultados 1982-1985E. Clli, (Centro Internai lonal de Agricultura 
Tropical. v.1,pp. 4 7 

9-487. Esp., llui . 

lbrach aria decumbens. BIracliii la diet viriira. brchiarla lumidicola. 
Andro o!1 gavanus;. AxonopIS lilCay SI lianenslsit gil . Desmodlum 
ova I foIhim. pibe ctrelm sIacLI CeCen t ro;vma e;tis;. s i cl i. t rosema 
brn,;i I ianum. Zorni lot ifolIa. Zornia 'Elbl;I. Aeschliiomene hilstrlx. 

" Pueraria phase,1o ides. Ecot ipos. Eval tt 6n. E tab le i ento. Bo;que esta
clonal. Rendiimento. 'Iateria seci. Insectos perjudiclales;. Enfermedades y
patigenos. Procipittici6n. Adaptaci6n. Calidad del forraje. C lombia. 

En lia localidad ie Amalfi, %nttoquia, Colombia, so evaliaron 15 ecotipos de 
leguminosas; y 5 do gratfifneis orrajeras t ropiciles ell pociis tie max. y min. 
precipitacien. Ademi: di las eva luaclones iu, estalleciilitito y produecliti 
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de MS, se determinaron In relaci6n hoja:tallo, PC (%), DIVMS (%) y 
nodulac16n en leguminosas. Entre las gramfneas sobresalen los ecotipos 
Brachiaria dictyoneura 6133, B. decumbens 606 y Axonopus micay 200; entre 
las leguminosas se destacan Centrosema macrocarpum 5065, Centrosema sp. 
5112, Stylosanthes gulanensis 184 v Zornia latifolia 728. Se presentan lns 
datos obtenidos y se describen las caracterfsticas climiricas y edfificas de 
la zona. [CIAT] 

0206
 
25092 GOMEZ, J.; LUCIA, R. DE 1985. Evaluaci6n de leguminosas gram

neas en Ilojancha, Cuanacaste, Costa Rica. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n 
de la Red Internaclonal de Evaluaci6n de Pastas Tropicales, 3a., Call, 
Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional (1e 
Agricultura Tropical. v.2,pp.901-911. Esp., I Ref., llus. 

Puerarla phaseoloides. Desmodlum ovalifollum. Aeschvnomene hlistrix. Zurnia 
latifol ia. Centrosema )Iubescels. Cent rosemna macrocarpum. Centrosema 
brasil anurm. Stvlosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Brachiarla 
dictyoneura. Brachiaria decumbens. Andropogon gavanus. Ecotipos. Evalua
cin. Establecimiento. Cobertura. Altura de Ia planta. Rendimiento. Materia 
secn. Insectos perjudiclales. Enfermedades y pat6genos. l'reclpltaci6n. Bos
que hfimedo tropical. Costa Rica. 

En Ia region dle Ilojancha, (;uanacaste, Costa Rica, se adelant-6 el Ensayo 
Regional B para evalunr el establecimlento y el ren imlento de forraje en 4 
cortes para 14 legumlnosas y 3 gramIneas forrajeras. l.os materiales que s! 
distinguieron durante el perfodo seco v par su rendimiento total fueron 
Andropogon gavanus 621, Stylosanthes guianensis 136 y Brachiaria decumbens 
606. El valor ms alto de PC se observ6 en Cntroema pubescens 438 con 
21.83%. El prom. de PC para las 3 gramineas fue de 7.54%. Se observa el 
gran potencial de A. _avatnus 621 para solucionar los problemas de escasez 
de forraje durante In mttad dl auio en In regidn. [C]AT] 

0207 
25048 CONCALVES , C.A. 1985. Avaliacao de grainneas v leguminosas forra

geiras em Ouro Preto d'oestu (Re) - Brasil. (Elluac16n de grainineas y 
leguminosas forrajeres en Ouro Preto d'Oeste, RO, Brasil). In Pizarro, 
..A. , ed. Rtuni6n do lis Red Internaclonal do EvaluaclOn de Pastes 

Tropicales, 3a. , Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, 
Centra Internacional de Agrlcuttura Tropical. v.1,pp.450i-460. Port., 
I lus. 

Andropogon gavanus. Brachia ia (secM ebs . Brach iar ia ruz iziensis. 
Brachlar ia humidi coin. ianicum maximum. Staria sphacelata. Mel nis 
minut I flora. Cvnilodon . Cntr os eia plbescens .CUmfiinsi lesmodium 
oval ifol tur. lesmol Ium intortum. Leucana Ieucocephala. Pueraria 
phasoolIdes. Stvlosanthes guiai nsis. St-irsanthes capitata. Ecotipos. 
Cultivates. Evaluiaci6n. EstalileIcmient,. Pe'sistencia. Rcndirento. Bosque 
hlmedo tropical. Brasil. 

Fn 1()82 se lstsa16 ensavo el 2Xpo Ii doun en ,' oxpt I. de lnidadc Execcao 
de lesqiuisa do Ambito Estadual du lorto Velho en Ouro Preto d'Oeste, RO, 
Brasil, para cvaluar 15 ecotipos y cv. de grarineas v 8 de legumilmisas fo
rrajeras tropicales. Los resultados prelliminares tndican que los ecatipos 
miis promlsorios para las condicIones locale s de cI ima y sirolo son 
Brachiarti humidicola, Andropogo .ivaaus :1,' 621, alanlcum maXimIm cv. 
akuenIla, Tobiata, S.O. Africa y CIAT 004, y Cyiioloi nlemfuensis; entre las 

I gurinOas , lhsmiOdium ovalI fl Imr CIAT 350, loeucacn I veicocephiaIa, 
Pueraria phiaseoloides CIAT 9900, Stvlosantlie.; c tata CIAT 1405 y S. 
gulanensls cv. Cook. [CIAT] 
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0208 
2505C GONCALVES, C.A. 1985. Avaliacao de gramfncas e leguminosas forra

geiras em Porto Velho (RO) - Brasil. (Evaluaci6n de gramineas y legu
minosas forrajeras en Porto Velho, RO, Brasil). In Pizarro, E.A., ed. 
Reunl6n de la Red internacional de Evaluacl6n de Pastas Troplcales, 3a.,
 
Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional
 
de Agricuitura Tropical. v.l,pp.465-467. Port., lIlus. 

Hlyparrhenia rufa. Andropoon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria 
humidicola. Paslem plicatulum. Panicum maximum. Desmodium ovalifolium. 
Desmodium gyroldes. Desmodium hetecophyllum. Desmodium intortum. Centrosema 
pubescens. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes capitata. Stylosanthes 
gulanensis. Calcpgoonium mucunoldes. Aeschynomene histrix. Ecotipos. Eva
luaci6n. Establecltciento. Iendimiento. insectos perjudiciales. Enfermedades 
y pat6genos. Bosque h6medo tropical. Persistencia. Brasil. 

Se evahtaron 7 ecolipos de gramneas y 15 die leguminosas forrajeras tropi
cales en ia hacienda Rita (1e Cassia, en Porto Velho, RO, Brasil, perter.e
ciente al ecosisema (ie bosque tropical. Los resultados de 2 afios do eva
luacfones Indican que Ia gr',mncas mas promisorias para is regi6n son 
Andropogon gyanus CIAT 621, brdichisria humdicoia, B. decumbens y Panicum 
maximum; Ctre las I egumi nosas, 1)es- eu .mu vaI1i fol ium CI AT 350 y 
StvlosantLhes capitata CIAT 1097 y 1405. S. guitneisis CIAT 184, 136 y cv. 
Schofield presentaron buen potencial pero resultaror poco resi.tentes a Ia 
antracnosis. Zornia lat!folia C1AT 728 i.1strC excelente comportamlento en 
epoca d e le1vies. Se describen las caracterfsticas climaiticas y edificas 
do ia zona. (CIAT] 

0209 
25015 GUTIERREZ, A.; IIELGADO, 1). 1985. Evaluaci6n regional de graifneas 

y leguminosas en la Isla le la .hventud, Cuba. In Pizarro, F.A., ed. 
Reuni6ndie la Red Intcroaclonal de Evaluse I6n de Pastos Tropicales, 3a., 
Call, Colombia, 1985. Resultados 1182-1985. Call, Centro lnternacional 
de Agriciltura Tropical. v.l,pp.141-157. Esp., lilus. 

Brachtaria decumbens. Brachlara humidicola. Andropogon gavanus. lDesmodium 
ovatifoltum. Desmodium gyroides. Zorla lattfola. Stylos;1thes golancnsis. 
Stvlosanthes capitata. Centrosema pubescens. Centrosema brasiI lanum. 
Centrosema macrocarlIm. Ilueraria phaseololdes. Aeschynomene histrix. 
cottipos . Evaluaci6n. l'stablecmiento. Cobertura. Altura de Ia planta. Ron

dimiento. Materia seca. Insectos perjudicales. Enfermedades y pat6genos. 
Prec Ipitt aci 6n. Sabansa, . Cuba. 

Sc realizul un ensayo de evahnacl6n de 23 ecotlipos ie leguminosas y 3 do 
gramineas forraera!; tropicales on la Subestacd6n dv Pastas y Forrajes en 
la Isla de la ,uventud, Ciba, dentro dcl ecosistema dLe sabana Hen drenada 

isohipertrmica. Se presentan datos Le altura de las plantas, cobertura, 
producci6n de MS, e incidencia ie tnsectos y enfermedades en condiciones do 
riax. y min. prec ipitac6n. Sc destacaron per su buel comportamiento 
StvlosantLes goIanensis 1283, Centrosema macrocarpum 5065, DesmodIum 
ovalifolium 350, D. L roldes 3001, ,mmirarla phaseoloides 9900, Andropogon 
gava,,tlus 621, Brchiaria decumbenas 606 v B. humidicola 679. Se describen 
las caractert; fcas ciimitIcas y ed;iflcas ie In Isla ie In luventud. [CIAT] 

0210
 
25016 GUTIERREZ, A.; JUAN, R.; GONZALEZ, A. 1985. 'valacifn regional de 

gramneas y leguminosnr: en l.as Tunas, Cuba. In Pizarro, E.A., ed. 
Reun16n de la Red International de Evaluacl6n de l'astos Tropitcales, 3a., 
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Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. v.l,pp.159-160. Esp., flus.
 

Pueraria phascoloides. Centrosema pubescens. Aeschynomene histrix. 

Brachiaria decumbens. g Ecotipos. Fvaluaci6n. Estableci-Andre- _,on .yanus 
miento. Adaptaci6n. Rendimio, to. Maceria seca. Sabanas. Cuba. 

Se evaluaron 23 ecotipos de leguminosas y 3 de gramiiilas forrajeras de Las 
Tunas, Cuba, dentro de un ecosisteira de sabana bten drenada isolipert6rnii
ca. De los ecotipos sembrados s6lo permaneceo en evaluaci6n Pueraria 
phasecloIdes 9900, Centrosema pubescens 5126, Aesclivnomene histrix 9690, 
Brachiarla decumbens 606 y Andropogon gaynus 621. Este 6ltimo es el que 
ms se destaca por su produccl6n, resistencia a plagas y enfermedados y 
persistencia. Se presentan Las caracterfstica climatica, v edafieas del 
5rea de evaluaci6n. [CIAT] 

0211 
25106 IBAZETA, 11.; RFEATE(;UI, V. 1985. Establecimiento y producci6n de 

gramineas y legumlnosas forrajeras en Tingo Maria, Per. In Pizarro, 
E.A., ed. Reni6n de la Red lnternaclonali de Evaluac16n de Pastos 
Tropicales, 3a. , Call, Colombia, 1985. RIsultados 1982-1985. Call, 
Centro Internacional de Agrhcultura Tropical. v.2,pp.1007-1016, Esp., 
Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Andropogon gayanus. Centrosema 
pubescens. Centrosema macrocarpum. Stylosatlhes gulanensls. Stvlosanthes 
capltata. Calopgonhli mucunoides. Zornia latifolia. Pueraria pliaseoloides. 
Aeschyiomene histrix. Desmodium gvroides. Desmodhum ovalifolum. Desmodium 
heterophvllum. Ecot[ps. Cvaluacl6n. Establectimiento. BoIsqee htimedo tropi
cal. Precipitac6n. Insectos peijudlciales. E.nfermdades v pat6genos. Ren
dimielto. Materla seca. Adaptacln. Perfi. 

En la CAI'Tc Caf6 del Peri, cerca a a Etaci6n CxptIl. Agropectiarla de Tulu
mayo del Centro de investtgac1l5n y lPromocl6n Agropecuaria, provincia de 
Tingo Maria, se evaluaron 12 ot ipo; dIt, legumtnosas v 5 ic gramilleas 
forrajeras en perodos de max. y ain. precipitacl6n. L.a regifn corresponde 
al ecosistema C, hesque tropical Itvioso v' sussuelos soil Ultisoles. En 
la fase de establecimiento, los me iores ecotipo fucrit Andropogon gavanus 
621, Brachiaria lumidicola 679 y B. decumbens 606, ZornIa latifolia 728, 
I)esmodum heterophvllum 349 v Puraria phaseoloides 9900. El mayor 
rendlmlento de MS se present6 en A. gavanus 621 v B.. decumbens 606 en el 
perfodo de min. preclpitact6n; ,la . B. 679en spoc lluvosa, humidicola tuvo 
la mejot producctl6n. Las leguminosas de mejer rendimiento de MS fueron 
Stylosanthes guianensis 136, Z. latifolia 728, D. ovalifoliam 351 v 1P. 
phaseoloides 9900. Se "Aescriben 1is caracterlst Icas cihnIt icas v edaficas 
ie la reg16n y se presentan 10,s datos obtnido. [CIAT] 

0212 
25057 INSTITUTO COLOMBIANO ACROPECUARIO. 1985. Establecmiento y produc

cl6n de leguminosas forrajeras en Palmira, Colombia. Ili Pizarro, E.A., 
ed. Reun16n Io la Red lnternacional de Evluaci6n de Piastos Tropicales, 
3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Ccntro Interna
cionel de Agricultura Tropical. v.I,pp.529-533. Esp., flls. 

Neonotolta wightlt. lesmodium distortum. Do smodium unctnat1M. Ilsmodium 

gyroides. Centrosema pubescens. Centrosena raocrocaruliM. Ter'e1niis tlincilatus. 
Macropt llure at ropurpureum. Aeschynomene americana. V_lna vex illa ti. 
Ecotipos. Evaluacl6n. Estableclminto. Cobertura. Altura de Ia planta. 
Insectos perjudiciales. t ifermedades y patgenos. Bosque estaclonal. 
Colombia. 
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Se evalu6 el establecimiento do 17 ecotipos do leguminosas forrajeras en la 
Subestaci6n Exptl. del Institute Colombiano Agropecuario en Palmira, Valle 
del Cauca, Colombia, en un ecosistema do bosque tropical semi-siempreverde 
estacional. Se pres-2ton dates do cobertura y altura de las plantas a 
diferentes edades, y de incidencia de insectos y enfermedades. Se descri
ben ademAs las caracteristicas climlticas y ed~ficas de la regi6n. [CIAT] 

0213 
25021 LOPEZ N., J.1. 1985. Establecim'ento y producc16n do gramneas y 

leguminosas forrajeras en in sabana de 1luimanguillo, Tab., MCxico. In 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n do la Red Internacional do Evaluaci6n do 
Pastos Tropicales, 3a., Calt, Colombia, 198j. Resultados 1982-1985. 
Call, Centre Internacional do Agricultura Tropical. v.l,pp.191-204. 
Esp., Ilus. 

Brachiaria decumbens. Brachiarla humidicola. Brachliaria ruziziensis. 
Brachiaria dictvonr.ura. Andropogon gayanus. Sty losanthes uianensis. 
Stylosanthes capitata. lesmodium ovalifolium. Centrosema puboscens. 

Centrosema macrocarpum. C(ntrosema brasilianum. Zornia latifolia. Zornia 
glabra. Puraria phaseoloides. Aeschynomene histrix. Ecotipos. Fvaluaci6n. 
Establecimiento. Cobertura. Rendimiento. Ma terla seca. Enfermedades y 
pat6genos. Insectos perJudiciales. Precipitaci6n. Sabanas. M1xico. 

En 21 ec,-s1ltema do sabana de liuilmanguillo, Tabasco, Me6xico, se estable
cieron ensavo para evaluar la prolucc6n de 17 ecotipos de leguminosas y 5 
de gramioeas forr.ijeras. Por su rapidez de establecimiento, produCci6n do 
forraje, tolerancta a plagas y enfermedades y per.,;Istencla sobresalleron 
Brachiarla decumbens 606, 11. humidicola 679, B. dlctyoneura 6133 y 
Andropogon gavanus 621 entre las gramineas, y Centrosema brastlianum 5234, 
Centrusema sp. 5112, Pueraria phaseoloides 9900, Stylosantlbes guianensis 
1283, S. capitata 10280 y Dessiodlum ovalifollum 350, entre las leguminosas. 
l~a 6poca seca afect6 ms la producci6n de laI leguminosas (jiO' de las gramf
uecas. Las mejores producciones tanto de gramineas come de loguminosas se 
obtuvieron en la Spoca de max. preclpitaci6n, soguida de la poca de nortes 
y la 6poca seca. Conforme aument6 In ead del pasto hasta las 12 semanas, 
tambt.6n aument6 1a producci6n de forraje, siendo mayor el aumento entre las 
6-9 semanas para las gramifneas v 9-12 semanas para las leguminosas. El 
anSlisis estadfstico muestra diferunctas altamente significativas para 6po
cas y edad de corte, como tambi6n una fuerte interacc16n entre ecotipos y 
edad do corte. [CAT] 

0214
 
25027 HENIOZA R., ,I.M. 1985. Establecimiento y producct6n do gramfneas 

forraJeras en TomatlSn, .1a]. M6xico. In i'tzarro, E.A., ed. Reuni6n de 
Ia Red Internacional de Evaluacl6n de t'astos Tropicales, 3a., Call, 
Colombia, 1985. Restiltados 1982-1985. Call, Centro Interiacional do 

-2 
6 2 Agricultura Tropical. v.l,pp.2 

5 9 
. Esp., Ilus. 

Brachiaria decumbens. Brachiiaria d ictyoneura. Brachiaria humidiceola. 
Andropogon gavanus. Ecotipos. Evauaci~n. Estableclimento. Altura de la 
planta. Cobertura. Insectos perjudictales. Enfermedades y pat6genos. 
Adaptaci6n. Sabanas. 1,16xico. 

Se evaluaron 5 ecotipos do grarifneas forrajeras tropicales en el Campo 
Agricola Exptl. Tomatlin, on lalisco, 116xico, dentro de un ecosistema de 
sabana. Los materiales introducidos Brachiaria dictyoneura 6133, B. 
humidicola 679, B. decumbens 621 y AndrOpogn gayanus 606 y 621 se compor
taron mejor que ol testigo :ynodon dactylon cv. Cruza 1. Se describen las 
caracterfsttu:as clitmfticas y edfifias de 1 

i zona y so presentan datos do 

105 

http:tambt.6n




0217
 
25129 MONZOTE, M.; RUIZ, T.; LOI'EZ, M. 1985. Establecimlento de legumi

nosas tropicales sobre pasto natural. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de
 
la Red Internacional de Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 3a., Call,
 
Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. v.2,p.i145. Esp. [Inst. de Cienca Animal,
 
Apartado 24, San Jos6 do las Lajas, La labana, Cuba] 

Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes hamata. Neonotonia wightli. Praderas 
mixtas. Dichanthium. Praderas naturales. Establecimiento. Persistencia. 
Rendimiento. Mlateria seca. Composici6n botainica. Cuba. 

Se evalu6 el establecimlento do Stylosanthes guianensis 184 y 136, S. 
hamata 147 y Neonotonia wightil 204 sobre pasto natural (Dlichanthium sp.)
mediante cultivo mln. (pase de grada y Aembra al voleo) on el irea exptl. 
del Instituto dea Cienca Animal, localizado en San los6 de las Lajas, 
provincia de La Hiabana, Cuba. los 4 ecetipos do leguminosas se asociaron 
con al pasto natural y su participacili on la asocfac6n estuvo sobre el 
50%. Todos los Stylosanthes superaron a N. wightii an la etapa de 
establecimiento. S. gulanensis 184 mostr6 el mejor rendimiento do MS v % 
en la asoclaci6n. [dCAT] 

0218
 
24358 OI.VERA, F.; BLUE, W.C. 1985. Establishment of leucaena leucocephala


(lam.) do Wit In acid soils. (Establecimlento do Leucaena leucocephala
 
on suelos Acidos). Tropical Agriculture (Trinidad) 62(1):73-76. Tngl.,
 
Res. lngl., 2) Refs. [Inst. Nacional do Investigaclones Pecuarias, 
Secretarfa de Agricultura v Reciirsos lttdraullcos, Apartado Aireo 1224, 
Veracruz, Ver. 91700, M6xico]
 

Leucaena leucocephala. Oxisoles. 1]t 1soles. Spodosoles. Establecimieoto. 
p1t. Al. Toxicidad. Cal agrfcola. Nxico. E..it. 

So efectuaron varlos ept. con Leucaena leuicocephala, en los quo se 
sttuaron los estratos iicIcs Ult isol y Oxisol hajo estratos de 30 cm do 
capa vegetal abonclo col cal, en tubos to vidrio de 3 cm diodimetro. So 
aplc6 cal a la capa vegetal asnclada con el Ultlisol, a tasas equivalentes 
a 0, 1.5 y 3.0 veces el meq de Al intercambiable del suelo/lO0 g; do manera 
similar, se aplic6l cal ai sonuelo bicado por oncima del Oxisol, con 0, 1 y 2 
veces las cantidades eqctvalnto's de Al Intercambiable. En contraposicifn 
al1testigo (sin cal en la capa vegetal), Jos tratamlentos cuya capa vegetal 
se habfa tratado con cal permitteron que los sistemas planta-rafZ se desa
rrollarani a trav6s de en tratos de suelo acido hasta de 90 cm. En otros 
expt. , las macetas de PVC sin fondo (tubos) de 12 cmcdo diAmetro x 30 cm do 
altura so lienaron con el Ultisol o el Oxisol v se aplIcc6 cal segfin los 
criterion ciiltzados en ]is expt. con los tubas; se atadleron P, K, micro
nutricento:; y rizobio. lDespus de que iasplantas se disarrollaron durante 
1 mes, so enterraron los tubo de 'VC en Spodosoles Acidos en el campo, en 
la Unidad de Investtgaclones Pecciarias cio la U. de Florida, FE.UU. Los 
resiltados demostraron que los Arbole; de leucaila letIcocephala pueden es
tablecerse n suelos Acido,; s se satisfacen todos :u reqcerfmolentos on 
los 30 cm tiel estrato superficial del suclo,. lie esta manera, so puede evi
tar el costoso proceso tie encalar la superficie completa del 5reii. Afn 
queda por determinar el desarrollo a largo plazo de las plantas do L. 
loucocephala en estas concdiclones. [PA-CIAT] 

021 9 
25069 PALACIOS, F.; DIAZ, I. 1985. Establecimiento y producci6n ciegra

mfneas y legumlnosas forrajeras en Moyobamba - Calzada - Peril. In 
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Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de
 

Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 

Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.l,pp.641-646.
 

Esp., Ilus. 

Brachiaria decumbei s. Brachiarla humidicola. Panicum maximum. Andropogon 
gayanus. llemarthria altisslma. Calopogotlum mucunoides. Stylosanthes 
guianensis. Desmodium heterophyllum. Desmodium ovalifolium. Desmodlum 
intortum. Desmodium gyroldes. Zornla latifolla. Aeschynomene histrix. 
Pueraria phaseoluides. Ecotipos. Evaluacidn. Establccis..ento. Rendimlento. 
Materia seca. Persistencla. Insectos perJudiciales. Enfermudades y pat6ge
nos. Adaptaci6n. Bosque estacional. }'recipitaci6n. Peril.
 

En un ensayo conducido en la GranJa Exptl. (anadera Calzada, sector 
Shapumbales en Moyobamba, Peril, en un ecosistema de bosque tropical 
semi-slempreverde estacional, sc evaluaron 15 ecotlpos de leguminosas y 7 
de gramIneas forrajeras en perfodos de max. y sin. precipltacl6n. Se des
tacaron Andropogon avanus 621, Panlcum maximum 604, Paspalum plicatulum 
600, Brachiarla humidlcola 679, B. decumbens 606, lrachiaria sp. local, 

Desmodlum ovalifolium 350, Centrosema macrocarpum 5065 y Stvlosanthes 
guianenss 136, respecte a producc16n de forraje, tolerancia a plagas y 
enfermedades v persistencia. Se describen las caracterfsticas climiticas y 
ed~flcas de I zona y se presentan los datos obtenides. [CIAT] 

0220 
25034 PENTEADO, M.I. D, 0. 1985. Av liacao de leguminosas forragetras 

para os Cerrados de Mato Grosso do Sul, Brasil. (Evaluaci6n de legumi
nosas forrajeras para los Cerradom do Mato (rosso do Sul, Brasil). In 
Pizarro, E.A., ed. ReuniOn de la Red Internaelonal de Evaluacl6n de 
Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia 1985. Restultados 1982-1985. 
Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.I,pp.323-331. 
Port., lilus. 

Stvlosanthes viscosa. Stvlosanthcs capitata. Stvlosanthes macrocephola. 
Stylosantlhes guianens is. Centrosema. Fecotipos. Evaluacl6n. Estableciml ento. 
Persistencia. Rendimtento. Materta seca. Enfermedades v pat6genos. Insectos 
perjidielales. 1'recipitaci6n. A,'aptael6n. Sabanas. Brasli. 

En nov. de 1983 se instal6 tin ensavo en la hacienda Maracuyii, localizada en 
Campo Grande, MS, Irasil, para evaluar 23 introducciones de leguminosas 
forrajeras t rop i cal es. Se presentan datos de cobertura, alturae C la 
planta, producctOn de MS e se idencia de Insectos; N onfermedades, y se 
describen las caracteristlcas del clima y del suelo de ]a regl6n. [CIAT] 

0221 
25025 t'ERALTA M., A. 1985. Establecimiento v producci6n de gramfneas 

forrajeras en el munictpio do San Marcos, Cuerreco, 1l1xico. In Pizarro, 
E.A., ed. Reuni6n de ]a Red Internacional de Evaluacln de Pastos 
Tropicales, 3a. , Call, Colomb ia, 1985. Resul tados 1982-1985. Cell, 

Centro Internaclonal de Agrlcultura Tropical. v. 1 ,pp.243-- 15. Esp., 
Illis. 

Brachiarla decumbens. Brach iarla humidicola. Brachiaria d ictvoneura. 
Andropogon gavanus. salu plic;itulur. Panilcum iax imum. Feotipos. Eva
luac16n. Estableeimiento. Inscetos pIeriulidle 1le;. Fnfermedades y pategenos. 

Cobertura. Altura de la planta. AdaptacI5n. Sabanas. M6xfca. 

Se evaluaron 8 ecotipos de gramflseas forrajeras tropicales en el Campo 
Agricola Exptl . Costa de Guerrero, localizado vi, el municipto de San 
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Marcos, Guerrero, M~xico; la zona pertenece al ecosistema do sabana isohi
pert~rmica bien drenada. Por su 
rapidez y facilidad do establecimiento,
 
tolerancia al ataque de plagas y perslstencia, Andropogon gayanus 621 y

6200, Brachiaria dictyoneura 6133 y B. humidicola 679 evidenclan potencial

forrajero en la regi6n. Se presentan datos de cobertura y altura do las
 
plantas a diferentes edades y de incidencia de insectos y enfermedades. Se
 
describen tambign las caracterfstices climdticas y edaficas 
de la zona.
 
[CIAT]
 

0222 
25047 PEREIRA, J.M.; MORENO R., M.A.; CANTARUTTI, R.B. 1985. Estabeleci

mento e producao de gramfneas e leguminosas em Itabela, Bahia, Brasil. 
(Establecimiento y producci6n do gramineas 
y leguminosas on Itabela,
Bahia, Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reun16n de ]a Red Internacional 
de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. 
Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional do Agricultura 
Tropical. v.l,pp.455-458. Port., flus. 

Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. Stvlosanthes guianensis.
Zornia. Pueraria phaseoloides. Andropogon gavanus. Brachiarla decumbens. 
Brachiaria umidlcola. Ecotipos. Evaluaci6n. Estableclmiento. Persistencia.
 
Bosque hOmedo tropical. Precipitaci6n. Brasil.
 

So evaluaron 19 ecotipos do leguminosas y 5 do gramfneas forrajeras tropi
cales en la Estacao de Zootecnia do Extremo Sul do Bahia, on Itabela,
Brasil, para determinar su establecimiento y producci6n do MS en perfodos
do max. y min. precipitaci6n. Los ecotipos sobresallentes fueron Centrosema 
macrocarpum 5065 y 5062, C. brasiliaium 5234, Stvlasanthes guianensis 
tardlo 1283, 64A, 191 y 136, Zornia sp. 7847, Puraria phaseoloides 9900,
Andropogon gayanus 6053, Brachlaria decumbens 606 y B. humidicola comisn. 
So describen el suelo y el clma do la rog16n, y el comportamlento do los
 
ecotipos evaluados. [CIAT
 

0223
 
25011 PIZARRO, E.A.; FRANCO, L.ll.; COMEZ, A. 
 1985. Estableclmiento y

producci6n do gramineas y leguminosas forrajeras en Guadalupe, Puerto 
L6pez, Colombia. In . , ed. Reun16n de Ia Red Internacional do 
Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Call, Centro Internaclonal do Agricu] tura Tropical. 
v.l,pp.91-105. Esp., Ilus. 
 [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria dictvonoura. Brachiarla humildcola. 
Brachliaria ruziziensis. arachtaria decumbens. Andropoon gavnus.
Trachypogon vestitus. Stylosanthes leiocarpa. Sty'losanthbs capitata.
 
Stylosanthes macrocephala. Desmodium ovalifollum. De smodlum 
 incanum. Zornia 
brasillensis. Zornia glabra. Centrosema macrocarpum. Ecotipos. Evaluac16n. 
Fstablectmiento. Rendimiento. Materia seca. Coberturi. Insectos perjudi
ciales. Enfermedodes y pt6genos. Il.anos orientales. PrecipiLacl6n. Co
lombia.
 

En Ie hacieila Cuadalupe, localizada on el municipio do Puerto 16pez, Meta,
Llanos Oriontales de Colombia, se evaluaron 10 ecotipos do gramineas y 13 
de luguminosas forrajeras tropicales. So presentan los resultados obte
nidos respecto a cobertura, producci6n do MS y dabios por insectos y enfer
medades, on condiclones do max. y min. preclpitaci6n. Se describen is 
caracterfsticas cliiticas y edficas de Ia regi6n. [CIAT]
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0224 
25085 PIZARRO, E.A.; SALINAS, J.G.; FRANCO, L.H.; GOMEZ, A. 1985. Esta

blecimlento y producci6n de gramIneas y leguminosas forrajeras en 
Leticia, Colombia. In ., ed. Reuni6n de ]a Red Internacional de 

Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
v.2,pp.811-839. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado A~rco 6713, Call, Colombli]
 

Brachiarla decumbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria ruziziensls.
 
Brachiarta dictvoneura. Stylosanthes gutanensls. Stvlosanthes capitata.
 
Desmodium ovalifolium. Centrosema pubosccns. Centrosema brasillanum. 

Centrosema macrocarpum. Zornia latifalia. Zornla glabra. Aeschynomene 

histrix. Pueraria phaseooldes. Ecotipos. Evaluac16n. Establecimiento. 
Fertilizantes. Rendimiento. Materia seca. Enlormodades v pat6genos. Insec
tos perjudiciales. Precipltaci6n. Bosquc itlmedo tropical. Adaptacl6n. 

Colombia.
 

Se evaluaron 5 ecotipos de gramIneas y 17 de loguminosas forrajras en la 
granja del Batall6n ixto, en leticia, localizada en Ia Amazonia colombia
na, regt6n correspondiente al ecosistema de bosque tropical lluvioso. En 
el ensayo se utlilzaron 2 nivolos de fertilizacion: 50-20-30-20-20 y 

50-40-60-40-20 kg de N, P, K, S y Mg/ha, resp. E1 N s6lo se aplic6 a las 
gramineas. Se describen las caracterfstIcas climaLticas y ediflcas de la 
localtdad, y se presentan los datos obtenidos on perfodos de max. y min. 
precipitacion. [CIATI
 

0225 

25041 PIZARRO, E.A.; FRANCO, L..; CASTILLA, C.E.; COMEZ, A. 1985. Esta
blecimionto y producct6n de grarfneas y leguminosas forrajeras en Oro
cu6, Colombia. In ., ,:d. Reunl6n de la Red Internacional de 
EvaluaciOn de Pastos Troplcales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
v.l,pp.391-

4 
17. Esp., llus. [CIAT, Apartado Adreo 6713, Call, Colombia) 

Brachiaria documbens. Brachiaria humldicola. Brachliarla dictyoneura. 
Andropogon gavanus. Stylosanthes capitara. Stvlosanthes gulanensis. 
Stylosanthes lelocarpa. Stvlosanthes macrocephaIla. I ismodtum ova lfolium. 
Desmodium gyroides. Centrosema pubscons. Cet rosema brast lianum. 
Centrosema arona rium. Zornla bra-! I junss. Poeraria phascoloIdes. Ecot ipos. 
Evaluac6n. Establecimiento. Cobertura. Altura 'Ie la planta. Rendimlento. 
Materla seca. Insectos perjudicales. Enfermoedados v patigenos. Precipita
ci6n. Sabanas. Drenalo pobri . Adaptaci6n. Suelos. Colombia. 

Se eval uaron 4 ecot i pu, do graminoas, y 32 de Iegum I nosas forrajcras t ropI 
cales on los m6dulos oxptl. del Instituto Colombiano do 1lldrologia, Meteo
rologia y Adecuacl6n de Tlierras on (rocu6, portoncienze al ecoststema dc 
sabcnas mal dronadas i;ohlpurt6rmica:;. Se desc rihen las caracterfsticas 
climfit icay vdif ica de la regii v se presntan los resultados de las 
.valuaclonos oll cointo I cobertilra, allura tie las plantas, danos por in

sectos v enformodades V produccth de NS, en pocas die max. v min. prec
pitaci6n. [CIAT]
 

0. 26 

25059 I'IZARRO, .A.; FRANCO , I.l. ; COMi , A. 1985. Istablecimiento y 
producct6n (ie granifnoas y loguminosas forrajeras en Santander de Quill
chao II, Colombia. In . , ed. Reunlhn do la Red Internacional de 
Evaluaclnti do lastos Tropicalos, la. , Cal, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Ca Il, Cent ro Int rnac hnal de AgrIcultura Tropical. 
v.l,pp.549-564. Esp.. Ilus. [CIAT, Apartado AC-roo 6713, Call, Colombia) 
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Panicum maximum. Brachlarla ruzlziensis. Brachliaria diLctyoneura. Andropogon
 
gayanus. Stvlosanthes gulanensis. Stvlosanthes capitata. Desmodlum
 
ovalifolium. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasi lianum. Zornia
 
latifolia. Zornia glabra. Ecotipos. Evaluaci6n. Estatblecimtento. Rendi
miento. ateria seca. Cobertura. In,;ectos perjudiciales. Enfermedades y
pat6genos. Preclpitaci6n. Persistencia. Bosque utacional. Colombia. 

En Ia Estacl6n Exptl. CIAT-Qutilichao, en Santander de Quilichao, Cauca, 
Colombia, perteneciente a tin ecosistema de bosque tropical semi-siempre
verde estacional, se evaluaron 12 ecotipos de legi inosas y 5 de gramfneas 
forrajeras para deLermiuar sit establecimiento y producclun de forraje en 
perfodos de max. y min. preclpitaci6n. Se presentan los datos obtenidos y 
se describen las caracteristicas climSticas y edgficaf, de la localidad. 
ICIATI
 

0227
 
25060 PIZARRO, L.A.; FHANCO, l.].; MOLINA, D.L. 1985. Establecimiento y 

producci6n dc gramineas y legumlnosas forrajeras un Santander de Quili
chat) Ill, Colombia. I, . , ed. Reuni6n de la Red Internacional 
Tie Evaluaciri de Pastos 'ropicales, 3a. , Cali, Colombia, 1985. 
Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal. v.l,pp.565-569. Espt., II i.;. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Call, 
Colomb Ia 

Panicum maxivmum. llra'hiarta humidtcola. Brachliria brizantha. Andropogon 
gayanus. Ceit rosema ttlibscents. Ctint rt ema nmacrocarftum. Cent rosema 
brasilianum. l1osmodium ,,valifolium. Desmodlum liLerophvlhlm. Stvlosantlies 
guTanIen-iir. Zornila aTibra. Fcot ipos. Evaluacitt. Estabtecimiento. Altura de 
]a planta. Coertuitra. loersistoncfa. Insectos perjudilciales. Lnfermedades y 
patilgenos. Blosque testic ts)l , Colombi . 

Se presentanl reo;tutlim de tin d11U v lUalt'io de 15 ecotipoS i legtl
minosas y 5 ii. gramfnoas forrajera; real izado en la Estac16n Exptl.

CIAT-Quililitio, LinSantander 
dt-Qiiliclicho, Cauca, Colimbla, perteneciente a
 
tit Ct11Sittejli;l do ltosqiio tropical semti-;iemprevorde estaclonal. Se descri
ben las iaracterist icas 
 cI imt lois v edaf icas del area de evaluacli6n.
 
[CIATI
 

02,8 
25010 PI 7ARRO, L.a.; FRANCO, 1-11.; G;OEZ, A. 1985. Establecimlento y
 

produccl6t ii gramtiis y Ilegiimint)osii forrajeras en Villanueva, Casana
re, Colombia. In 
 . oi.d RouniCn de la Ved lnternacional de 
Evaluacln de last , "Iticilto,, la., Cali, Colombia, 1985. Resultados 
i982-1985. Cili , Ceottro iuternacoao tio Agricul tura Tropical. 
v I,pp. ,-i 1 Isp., Ihis. [CIAT, Apartaildo A reo 67113, Call, Colon,bil 

Brachiaria brizantha. Brichi rili d ictviicura. Brachiarla hlmitlltcola. 
ITr;chi arfa dmcoins;. crttiEiiri ; rIiz insis. At rop ,avantus.

Stvlimitilihe s lt iv it.; . StvlI iitous c ilit iti. .Stvlomiaths harla. 
I)esmoitiim oval Ii itim. ltesmodiflm litcinti. Cet roi;ma mitricarptni. Zornla 
brasillel is. Z ritila glabri. icotipos. Fvalloaci- n. E:stablt'emiento. Rend i
aiento. Mitetti Secia. Cobertira. AItor d-eiI. pl anti. lrImctto; perjudiit
le . EnLtr litiod.ide,psi 

3 
gci';. ii. itriltales.
' Precilpitail Llnoins Colombia. 

Se ti Ila i d:t I I oc;l I nCiVI ostill Ioci i ltl i eln ' it( ia t'ol I ;I& mul i(I p 
d Vii litlevil , t1 los1 1a" tutici tt do Colomb ia, pati evaltiir 10 
cotipm de grimiolas v 13 tie le;umiltisi! orraiira; tripicolvt. I.aregl6n
percinic. al d i La lti msolctis Il telil i S 1 1uend I'enit I ip rt rmica. Se 
descrl)eit ;its caractvris t loca; ii i lcas v ediificss v mc presentai datos 

111
 



sobre altura de las plantas a diferentes edades, cobertura, producci6n de
 
MS e incidencia de insectos y enfermedades en perfodos do max. y min.
 
precipitaci6n. [CIAT]
 

0229
 

25013 POSADA, R.; BOTERO, R. 1985. Estableclmiento y producci6n de gra
mfneas y leguminosas forrajeras on Magangu6, Bolfvwr, Colombia. In
 
Pizarro, E.A., ed. Reun16n de ]a Red Internacional de Evaluac16n de
 
Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 
Call, Centro Internaclonal do Agricultura Tropical. v.lpp.119-123.
 
Esp., Ilus.
 

Andropogon gayanus. Paspalum plicatulum. Brachiaria dictyoneura.
 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala. 
Zornia latifolia. Zornia glabra. Centrosema macrocarpum. Centrosema
 
pubescens. Centrosema arenarlum. Centrosema brasilianum. Desmodium
 
ovalifolium. Pueraria phaseoloides. Ae, chynomene bistrix. Evaluaci6n. Esta
blecimiento. Cobertura. Insectos perjudIciales. Enfermedades y pat6genos. 
Sabanas. Colombia.
 

Se presentan datos do cobertura y do dafios por insectos y enfermedades en 4
 
ecotipos do gramineas y 26 do leguminosas forrajeras tropicales evaluadas 
en la hacienda Florencla, localizada en Magangu6, Bolivar, Colombia. So 
describen las caracterfsticas climiticas y edfIcas del 5rea. ICIATI
 

0230 
25104 RF.ATEGUI, K. 1985. Establocimlento y producci6n d gramineas y 

leguminosas forrajeras en Puerto Bermfdez, Peri. In Pizarro, E.A., ed. 
Reuni6n de la Red Internacional do Evaluaci6n dc Pastos Tropicales, 3a., 
Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centre Internacional 
do Agricultura Tropical. v.2,pp.987-994. Esp., Ilus. 

Brachiaria dictyoneura. Bracharia decumbens. Andro_pogon gayanus. 
Stylosanthcs gulanensis. Stylosanthes capitata. Zornia latifolia. Zornia 
glabra. Cntrosma macrocarpum. Centrosema pubescens. Centrosema arenarium. 
Centroser., brasil tanum. Aeschynomene histrix. Puerarla phaseoloides. 
Dosmodfum ovalifolium. Ecotipos. EvaluaciOn. Establecimlento. Rendimiento. 
Materia seca. Insectos perjudlciales. Enfermeda,',!s v pat6genos. Iosque 
hlmedo tropical. Adaptacl6n. Perslstoncta. Peru. 

En la Estaci6n Exp t. Agiopecuaria l a Esperanza, localIzada en Puert, 
Bermidez, Valle del Pichls, PerOi, se evalian 19 ecotipos do leguminosas y 3 
de gramfneas forrajeras para determninar su establecimliento y produccitn do 
forraje en perfodos te max. y min. prectpttaci6n. l~a regi6n so encuentra 
on un ecosistema do bosque hmedo tropical. Segfin los resultados obtentdos, 
las leguminosas do melar y miis rapido establecimiento son, en su orden, 
Zornta latifolla 728, Puerarla phascoloides 9900, Dermodium ovalffolium 
3784, Centrosema puboscens 5189, Stylosanthes tlhtanet'nsts 136 y S. capitta 
2252; entre las gramfneas, Brachiaria dictyoneura 6133 sobresale con unn 
dIferencia altamento signiftcativa sobre B. detcumbens 606 y Andropogon 
gayanus 621. Respecto a producc[i n do forrjaje, % de cobertura y tolerancia 
a plagas y enfermedades los mecorcs ecotipos son L)eomadtJun oval ifol Iur 350, 
Zornta latifol Ia 728, Stylosanthes guianensls 136 y 181., S. cal)itata 10280, 
Brachiaria dictvoneura 6133 y Andropogon gavanus 621. Sc describon las 
caracterfstlcas climaticas N, dficas do Ia localldad y se presentan los 
datos obtenidos. ICTA"] 
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0231 
25108 REATEGUI, K. 1985. Establecimiento y producci6n de gramfneas y 

leguminosas forrajeras en Yurimaguas I1, Peril. In Pizarro, E.A., ed. 

Reuni6n de Ia Red Internacional decEvaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., 
Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro lnternacional 
de Agricultura Tropical. v.2,pp.1033-103

6
. Esp., Ilus. 

Brachiaria decumbens. Brachiaria dictvoneura. Andropogon gayanus. 
Aeschynomene histrix. Cent rosema brasi lanum. Cuntrosema macrocarpum. 
Centrosema pubescens. Desmodluni oval ifol um. Pueraria phaseolcides. 

Stylosanthes guianensis. Zornia latifolla. Zornia gli:bra. Ecot ipos. 
Evaluacl6n. Estableciraienro. Coertura. Altura de Ia planta. Blosque humedo 
tropical. Insectos perjudlchales. E.tnfermedades y pat6genos. Peri. 

En un ecosistem;, de bosque tropical Iluvioso en Yurtmaguas, Peril, se 
adel-nt6 tin ensavo para evaluar 3 ecotipos de graminoas do las especies 
Bvichiaria decumbens, Andropogon gayanus y B. dictvoneura, y 20 do 
leguminosas de las especies Stylosanthes guianensis, Desmodium ovalifolium, 
Centrosema spp., C. pubescens, C. macrocarpum, C. braillianum, Zornla 
latifolia, '. ..Labra, Puerarta phiascoloides y Aeschynomene histrix. Se 

presentan hoi; datos para altura, % de cobertura y evaluaci6u de Insectos y 
enfermedades. [CIAT] 

{1232
 

25)64 RE(.\ V., I.M. 1985. Li;ta lec I(into v producci6n de gratatneas 
forra.vra- en El Ritic6n, Hpio do l~a Ifuerta, .al. 1l6xico. In Pizarro, 
S.A., ed. Reunin do la Red Internactonal do Evaluaci6n ti Pastos 
TropicalI .o, a., Cali, Colomb ia, 1085. ResultIados 1982-1985. Cali, 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.1,pp.603-606. Esp., 

Il.s. 

Andropogon gavanus. Brail;ai k dictvoncura. lBrachlarla huwildtcola. lPanicum 

maximum. Ecol ipw;. Eval-1n. l;ta lchimiunto .Iendiltento. atoria sca. 
Insectos perjidicial[is. Enlrc-mt;dadiulsc V pat6genos. Persi,;itencia. Bosque 
estaconal. Ad;iptaci6n. I o ico. 

Se esttbhlccl nl esavy en el alra do int [itincia del Campo Agrfcola Exptl. 
tic I,;co, (IeI loC sita .1 el el c [Ido RI ic~n, muiti c ip Ie La IIerta , Ja 1isco 

i!6xico, para valiiar el establecimiento v la producci n de 4 ecotipos de 
gravifnci forraleras. Ia regiOin corresponde ;il ecosist-:i It!bosqile tropi

*al.Se desticaron r IC esta tl 1Inllt0ti, [n depi l rapide; pirodi CCiic forra
je, to[erancia i plagas y onfermedades y [crsiatevcilos ecotlIpos 
Andropogon gavinus 621, Brachiaria dtctvonera 6133 y _i. humidicola 679. Se 
preenian loo datos de rendimiento de MS, cobertura, altura de las plantias 
e incldencia de insectro v enferiTiedadies. So do!;crtben is caracterfsttcas 
cllmtitlcas y edlficas de Ia regl6n. ICIATI 

0233 
25070 REYES, C.; o(i}lhih;1, 11. 985. Establecimiento y producci6n de gra

mfneas y legumitiosas forrajt;oa; el Pucal lpa, lPr6. In Pizarro, E.A., 
ed. Retinl6n de la Red Iliieritacional I ie Evaluaci(n d_ lastos Troptcales, 
3a., Cali, Colombia, 1985. hcsiltado 1982-1985. Call, Centro Interna
cional da Agrictiltura Tropical . v. I , pp.hi47-0 56. Esp., I u;. 

ar 
Andropogon gavanus. t la2;[ 1tcatilim. 1 
Brachla la decuMvins. Bracliharia hum II ca, l ach ia id Ictvoneura. 

Ax compret;su;. alI i Si y osanthes 
gutanensis. Stylosanthcs caph tita. lemodium oval I lol 11m.Zornia lathfolla. 
Zornia glabra, Centrosema pubesctis. C(tItiIrosemta imacrocarpum. Centrosema 
brasll iounm. Purara Ad., istt Ecotipos.phaseo lii c-schlvnortii, li nix. 
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Evaluaci6n. Establecimlento. Persistencia. Rendimiento. Materia seca. In
sectos perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. Precipitaci6n. Adaptaci6n.
 
Bosque estacional. Peri.
 

Se evaluaron 22 ecotipos de leguminosas y 8 de gramfneas en la Estaci6n
 
Principal del Trdpico, del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropi
cales y de Altura, localizada en Neshuda, Ucayali, t'erii,dcntro de un
 
ecosistema de bosque tropical semi-siempreverde estacional. Ea perfodos de
 
max. y min. precipitacin se hicieron evaluaclones de altura de las 
plantas, cobertura y produccidn de MS a diferentes edades, y de dalio por 
insectos y enfermedados. Los ecotlpos sobresal lentes iiueron Brachiaria 
decumbens 606, B. humidlcola 67), B. dictvoneura 6133, Andropogon gayanus 
621 y 6053, Stylosanthes guianonsls 136, 64A, 10136 y 191, Centrosema 
macrocarpum 5065 y 5062, Centrosema sp. 5112, C. pubcsccns. 5189 y 438, 
Desmodium ovalifolium 350, Zornia sp. 7847, Pueraria phaseoloides 9900 y 
nativo. Se dtscriben las caracterfsticas climaticas y eddflcas de la 
ceg16n. [CIAT]
 

0234 
25128 RUIZ, T.E.; DIAZ, L.E. 1985. Establecloiento de leguminosas tro

picales sobre especies del g6noro Cvnodon. In Pizarro, E.A., ed. 
Reuidr de la Red Internac onal de Fvaluac iTn de Pastos Tropicales, 3a., 
Cali, Colombia, 1185. Resoitiado, 1982-13. Call, Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. v.2,pp.1143-1144. Esp. [Inst. de Ciencia 
Animal, Apartado 24, San .losC de las Lajas, l.a Ilabana, Cubal 

Cvnodon dactylon. Sty losantlios gutanonsis. Desmodium ovalifolium. Pradoras 
mixtas. Ecot1pos. Cultivares. Evaluacidn. -stablcclmiento. lerdstncia. 
Compatibilidad. Rendimionto. ateria scca. Comptici6n botlinica. Cuba. 

En el 5rea expt1. del lnstituto de Clencla Animal en San Tos6 de las laias, 
provinc La de La Ilabana, Cuba, sC evallic, (! Istablecimit-loto d Stvlosanthes 
guianensis 184 y l)esmodium oval tfollm 150 sembra,.as mudiante cultvo min. 
en praderas establecidas de Cvnodon dactylon cv. (-7, 68, Cal1ie y Coast 
cross no. 1. 1). ovalifolium 350 present( et pI" cotnprtamlento con 
cualquera de las gramIneas on t.rstnos de crecimlento, rendtmtnto y Z on 
Ia asoclacidn, y requiri6 de mayor ttempo quo S. uLi;ena;is 11,4 para tn 
establecinionto satisfactorlo. L.as asociacionlts do S. glianen.sLis 184 y los 
cv. de Cynodon lograron establecerse a Ins 1It dias de Ia siombra. El 
mayor randimiento de MS y % do loguminosa so obtuvleron on S. guianensis 
184 asociado con C. dacrylon cv. 68 o Coast cros:; no. I. [CIAT! 

0235 
24516 RUIZ, T.E.; AYAIA, J.R. 1984. Estudlo sobre c ostablocimiento tie 

Neonotonla wightlt. 2. Mtodos v ilstanclas de sielmbra. Revista Cabana 
de Cienc a Agrfcola 18(l):83-94. Esp., Res. 1'sp • 13 Refs., lils. linst. 
de Clcnca Animal, Apartado .- 4, ,an Josd de las ,.ajas, l~a Habana, Cubal 

Neonotonia wigLht i. Establecimiento. Slembla a voleo. laistancIa de siombra. 
Rendlminto. Matrla seza. Cortes. Composici6n bottdnica. Cotos. Prictlcas 
culturales. Cuba. 

En on suelo forraIrttco ro Lt11 preparacin conventiutal ,o compararon las 
siembras a vnleo y ell sur'o; e Neonotonia wight -i i . litlaroo. Las 
distanclas entre surcou fueron de 0.4, 0.8 v 1.2 in mpleindost cultivadores 
parr el control de las malezas v dosis de siorbra de 4 i, smilla1ot pura 
germinablc/lia. Sv utilz( un dlseio de blnques al azar con 4 repetIciones. 
A los 105 dia; de la sltmbra, la ,1ltstattcia de 0.4) in entre surcos present6 
la mejor poblaci n (24 plantas/m-). Ta longitud de las ramas secutindarlas 
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(28 cm), % de hojas (45) y peso de la planta (9 g) fue superior en las
siembras a voleo. De una infestaci6n inicial de 70, 60, 55 y 25% de
malezas a los 2 meses se redujo a menos del 3% a los 8 meses de la siembra 
pare los m6todos de volceo y de 
0.4, 0.8 y 1.2 m de distancia entre surco,
rasp. los rendimientos en los diferentate estratos del pastizal 
fuaron
 
iguales o superiores en las siembras a volco que surcos.
en El m6todo de

siembra a voleo presenta 
costos inferiores equivalentes a un ahorro entre
 
$4.00 y 9.00/ha sembrada. 
 Se deben realizar siembras L volco por presentar

un comportamiento similar a las siembras en surco para las medidas en 
estudio, por ser mis econimicas y lograr un establecimiento satisfactorto.
 
IRA]
 

0236

24537 SALINAS, J.G.; PERDOMO, C.E. 
 1985. Producci6: y calidad forrajera

de Brachiaria humidicola con fertilizaci6n y use de escardillos en Ca
rimagua, Colombia. Call, Colombia, Centro Internacional de Agriculturs

Tropical. Programa de Pastos Tropicales. 14p. Esp., Res. Esp., 19 Refs.
 
[CIAT, Apartado Adreo -'13, Call, Colombia]
 

Trabajh presentado en el IX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del 
Suclo, Call, Colombia, 1985. 

Brachlaria humidicela. Fertilizantes. N. K. Mg. S. Practicas culturales.
Rendlmiento. Materia seca. Calidad del forraje. Oxisoles. Lpoca seca. EpocaIluviosa. Contendo de minerales. Valor nutritivo. Abscrci6n de nutrimen
tos. Manejo de praderas. Llanos Orientales. Colombia. 

Se cealiz6 un ensayo de fertillzaci6d en una pradera degradada de
Brachiaria Iumidicola en Carimagua, Colombia, para estudiar el problema de
TT degradaci6n ripida de esta granrinea bajo pastoreo, lo cual ocasiona
dilminuci6n en lI calidad forrajera y baja producci6n animal. La primera
etapa del ensayo consistI6 en uina fertilizaci6n simple y combinada dc 20 y50 kg dc N, 30 kg de K, 10 kg de Mg y 10 kg de S/ha. El disefio exptl. fue
de bloques al azar con 12 tratamientos de fertilizacl6n. En uns segunda
etapa so evai6 el uso de escardillos cn el mismo ensavo, incluyendo nuevas 
areas sill fertilizar para medir li eficiencfa de esta prictlca. En ambas
etapas se ovaluC li producci6n Je forraje 
 y el contenido v extracci6n do
los it rimentos apl icados. Lia respuesta generalizada f i a N, aunque ia

InteracciOn NY (29 kg do N y 
 30 kg de K/ha) dlio una produ ciOn muy similar a 50 kg de N/ha. En ausencia ide N, solamente la aplicaciin simple de Mg
tuvo ofecto. En 6poci o;eca, Ii, producc6in tie forraje file menor, pero losefectca de la forti1tzactOn fueron slinflares a los de Opoca Iliuviosa. Los
contenidos foli ares de N, K, Mg y S no mostraron diferenoas signiftcati
vas. El contenido de N e;tuvo muy bajo y, por consiguiente, hubo baja

calidad t-otefnica. 
 E.1 tratalento con escarditlos tuvo tin efecto marcado 
en lI procuccitln de forraje, el contellido de S y la extraceci6n de N v S porB. humidicola, todo esto asociado con lI ntneralizaciln de la 1,O del uelo.
Sin embargo, lI calidad nutritiva de B. liumdtcola, con base en PC, no
brepasd el nivel crftico 

so
(7;,) del reqoorimtento animal en ningrin tratamiento durante aubas etapas de evaluactin. L.a recuperactin do praderas

degradadas de B. hiumidicola en sabanas bien drenadas se harna con el uso doescardtIllos y con uns fertilizaridn blanual con mg. La asociacidn coil una
legumtnosa compatible sera una alternativa viable para compensar el d6fi
cit de proteira cL eata graminea. [RA] 

0237

24326 SHELTON, 1.1.; 141lAIPON, B. 1984. Establishment of two Stylosanthes

species In communal grazing areas of Northeast Thai land (Estableci
miento de dos especies de Stvlosanthes 11 ireas comunales do pastoreo, 
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al nordeste de Tailandia). Tropical Grasslands 18(4):180-185. Ingl., 

Res. Ingl., 6 Refs. [Dept. of Agriculture, Univ. of Queensland, St. 

Lucia, QId. 4067, Australia] 

Stylosanthes humilis. Stvlosanthes hamata. 'stableclmiento. Fertilizantes. 

P. S. Pastoreo. Manejo del pastoreo. Rendimiento. ateria seca. Composici6n 

botgnica. Tailandia.
 

ySe iniciaron 2 expt. de campo en aldeas del nordeste de Tailandia en 1975 

1978, para investigar los m6todos para mejorar la sobresiei-bra tie especies 

de Stvlosanthes enl praderas coiunales. los trataviientos Incluyercn el 

control del patoreo, aplicacifn de fertilizantes fosforados y sulfurados, 

uso de alias tasas de slembra de Stylosanthes, vartaci(n en la fecha de 

slembra y cultivo previo a hi sebresiembra. En el primer expt. con 

humilis cv. Lawson, el control del pastoreo, la apltcbeo16n deStylosatithes 
fertll izantes fosforados y sul furados y las altas tasas de siebra 

aumentaron li densidad de plantas de Srylosanthes en el primer a.o; dichos 

efect:os continuaron siendo significativos durante el segundo aFio, cuando se 

permiti6 eni todao; las parcelas el pastoreo comunal, pero se redujo el 

conteoido de legeminosas por debajo del 10% de Ia MS total. La densidad dc 

S. humilis aument6 del primer al segundo afio. En el segundoplantas ti 
ept. , li control del pastoreo, el cultivo previo y Ia aplicaci6n de 

fertilizantes iovierou efectos posltivos y mrcados eLn li densidad Inicial 

de plantas de S. hamata cv. Verano v en sus rendimilentogs de MS. Estos 

efectos disllinuyerol ll el segundo ai .o, con el sistema de pastoreo a 

voluntad, ell los sitios de pastoreo tntensivo; peri las respnestas al 

cultivo y a lia fertillzaci6ni continuaron siendo signiflcativas en el sitio 

de pastoreo leve. Se dlscute, en t6rminos de establecimiento y persisten

cia, la importancia de ostos resultados en lia sobrestetbra de pradoras o

munales. [RA-CIAT] 

0238 

25073 S IIVA, .1.G.; LOPEZ, W. 1985. Establecimiento y producc16n de 

gramfneas y legumeo.ilas "orrajeras en ''arapot o (ESI:P) , Plerl. In 

Pizarro, E. A. , ed. RenI n de li Red Internactonal de Evaluaci6n de 

Pastes Tropicales, 3a., Cal, Colombia, 1985. 1,esul Itados 1982-1985. 

Cali, Centro 1nternactona do Agricultura Tropical . v . ,pp.687-698. 

Esp., llus. 

Pani cue max:imum. AndropogonBrachliaria humildieola. 8rachiara decumbens. 
m1 I lasal u Pitulu. Centroe:mia pubuscens. 

Calopoonium mucuinoide';. l'uerarla piascoloides. Stylosanthes gulanensis. 

Stylosantlhes cjitnta. liesmodium ovalifolium. ljesmodium barbatum. Desmodlum 
gyreides. Zornlia latifolia. 

gavanus . Mel mii ra. 

distertum. esimodium hte rophy him. Desmodlum 

Aeschynomene Itatrix. hynlvclosia minima. Ecotipes. Evalact1i. Estableci

miento. Renidmento. Materia seca, Enfermedadeg; y patugenos. lnsectos per

judiclaleIs;. Bosque eatacional. Precipitatin. Adaptaci6n. Peri. 

En los campns e:ptl. de la Fscuela Superior de Educocirn Profesional, 

localtzado en el Ibstrito de 'larapoto , San Martln, Peril, so evaluaron 8 

ecotipos ie gramluas v 21 de leguinosas forralera,,; en periodos ie max. y 

min. precipltac ion. la localtdad so enctuentra ei un c isteiima ie hosque 

tropical semi-s i eipreverde estacional. Se presentan dates de produceCln de 

MS y cobertura a diferenLes euadds, Incildenca de nsectos y enfermedades, 

y se describen las caracterstliias Climat ca:; v edficas de lIa localtdad. 

[IdATI 

0239 

25074 SIVA, J.C. 1985. Establecimiento v producol6n (iedgramifneas y le

guminosas forrajeras en Tarapoto (ESEI 11), Perl. In Pizarro, E.A., ed. 
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Reuni6n de la Red Internacional de Evaluac16n de Pastos Tropicales, 3a.,
 
Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Cent-o Internacional
 
de Agricultura Tropical. v.l,pp.699-710. Esp., flus.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. BrachiarLa dictyoneura. 
Stylosanthes guianensis. Desmodium ovalifolium. Centrosemia macrocarpum. 
Centrosema pubescens. Centrosema brasilianum. Zornla glabra. Aeschynomene
 
histrix. 
 Pueraria phaseoloides. Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. 
Rendimiento. Materia seca. Insectos perJudiciales. Enfermedades v pat6ge
nos. Bosque estacional. Precipitacl6n. Persi;tctncia. Adaptaci6n. Peril. 

Se presentan datos sobre las evaluaciones de 17 ecotipos de leguminosas y 5 
de gramIneas forrajeras, realizadas en los campos exrt1. de la Escuela Su
perior de Educaci6n Profesional en Tarapoto, San Martin, Peril. L.a localf
dad pertenece al ecosistcma de bosque tropical seml-siempreverde estaclo
nal. Los datos de producci6n de MS y 7 de cobertura do los ecotlpos se 
obtuvieron en perfodos de max. y min. precipitacl6n. SL presentan ademas 
evaluaciones de la incidencda de lnsecto; y eitfermedades, y se describen 
las caracterfsticas clitmcticas y eduficas de la zona. ICIAT] 

0240 
:5037 SOUZA 1'IlIO, A.P. DA S.; MEIREI.IES, P.R. DE L. 1985. Estabelecl

mento c producao de graminoas e leguminocsas forrageiras nos Campos Ce
rrados d.) Amapa, Brasil. (Establecimiento y produccl6n de gramfneas y
legumlnosas forrajeras ell los Campos Cerrados do Amapa, Brasil). In 
Pizarro, E.A., ed. Reunl n de lia Red Internaclonal de Evaluacl6n doe 
Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. 
Cali, Centro Internactonal de Agricultura Tropical. v.l,pp.357-362. 
Port., ilus. 

Andropog ol gavans. Brachiarta brizantlia. Brachiaria humidicola. 
StylosantheIies tgo lanonlds. Stvlosaithec i)itat1. St'losanthes macrocephala.
'7tylosanthes viscos;i. Coat ros;elua. Eva lilac i6n. Ecotipos. Establecimtento. 
Altura de li planta. (Cbertura. Insectos perjudicaIle ;. Enfermedades y 
pat6genos. Adapt ac In. Cerrado. Brasil. 

Se evaliarort 23 0cot Ipo,S de log'aumiziosas y 15i de grarinvas Iorrajeras tro
picales _n el CunI 0 Exptl . do Cerrado, pertenecelnte a la Idade de 
FExecucao de ;oijiisa Anbito en Brasil.' tie Territorial, Macapa, l~a regl6n
correspouide al ecos1e;stai de sabana bien drenada isohipurt rica. Los 
ecotipos de mejor compo 'taiel to el Clalntol a estab leci nieitto, tolerancia a 
insectos y enferriedaides, rev Istencfa ; a sequia y vigor tie las i plantas 
fueron Andropogon gvpiu s AT tu21, Braclifaria brizaitha C1[I! 78071, B. 
hultidicola, Stvloantues ILutancniis CPAC 381, 21( y 135. Se des,:riben las 
caracterfsticac ftltI as v odaficas de li zola , se proseilntaii los datoa 
obtenidos. [CIAT]
 

0241 
25055 SUAREZ V. , S.; CIHAVARRO, G. 1985. EstablecImlento y produci An de 

gramlfneas y leguminosas forrajeras en Gigaate, llla, Colombia. In
Pizarro, E.A. , ed. Reun in do Ia Red Internacional de Evaluacif(n do 
Pastos Tropicales, 3a. , Call, Colombia, 1985. Resul t hI,,; 1982-1985. 
Call, Centro Internacional de AgricuIltura Tropical. v.1 ,pp.501-511. 
Esp., lhs. 

Ilyparrhelnia tfu. lan lcIm maximum. Bl'lchiaria dle titit,1;. BrachiarIa 
humtiIcola. Brachiarla muttca. I)I__ taria dctimbens. Cvntodon plectosiflys. 
Setarla. Andropogon Lajyanus. Styloalithes hatata. Stvlo.;at hes jIanensis.
StylosantIles huimilis. Stylosanthes calil ta . ltesmodlr ovall folum. 
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Desmodium gyroides. Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. 
Calopogonium mucunoides. Aeschynomene histrix. Pueraria phaseoloides. 
Ecotipoa. Evaluaci6n. Establecimiento. Rendimiento. Materia seca. Coborr 
ra. Insectos perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. Bosque estacional. --
Precipitaci6n. Adaptaci6n. Colombia. 

Se evaluaron agron6micamente 15 ecotipos do leguminosas y 9 de gramineas
 
forrajeras tropicaies on la Subestaci6n Exptl. del Centro Naclonal do
 
Investigaciones de Caf6 on Gigante, Iuila, Colombia, on un ecosistema die
 
bosque tropical semi-siempreverde estacional. Sobrosalieron por su rapidoz
 
de establecimiento, producci6n de forraje, tolerancia a plagas y enferme
dades y persistencia, los ecotipos Panicum maximum 604, Brachicria 
decumbens 606, h. mutica 194, Andropogon gayanus 621, Stylosanthes 
guianensis 196, 5. humlis 147, Calopogonium mucunoides 120, Centroscma 
pubescens 438 y C. macrocarpum 5065. So describen las caracteristicas 
clim~ticas y edificas de la regi6n y so presentan los resultados obtenidos. 
[CIATI
 

0242
 
25056 SUAREZ V., S.; FRANCO, C.; RUBIO, J. 1985. Establecimlento y pro

ducci6n de gramIneas y legumtinosas foirajeras en La RomelLa - Caldas, 
Colombia. In Pizarro, E.A.. ed. Reun16n de la Red Internacional de 
Evaluaci6n (1ePastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Rosultados 
1982-1985. Call, Centro Internaclonal de Agricultura Tropical. 
v.l,pp.513-527. Esp., Ilus.
 

llyparrhenia rufa. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Andropogon 
gayanus. Digitaria decumbens. Todo pectostachvus. Stvlosanthes 
uianensi s. Stylosanthes hamata. Stvlosanthes capitata. l)esmodium 
heterocarpon. 1)esmodium ovalifol um. Desmodium gyroides. Centi osema 
macrocarpum. Centrosema puloscens. Cilopogonium muticunoides. AschLynomeno 
histrix. Zornia latifolla. Pueraria phaseoloides. Evaluacirn. Fcot ipos. 
Establecilmiento. Plersl stencia. Rendimitento. Materlt .ecm. Intsectos 
perJiidiciales. Enfermedades y pat(tgenos. Basque Lstac101talI. Precipitact6n. 
Adaptaci6n. Colombia. 

En la Subestac16n Exptl. del Centro Nacional ie Invistig;aci ones di Caf6 on 
La Romeiia, Caldas, Colombia, reg16n correspondiente al ecot;istoma de 
bosque tropical semi-siempreverde ostaciona I, se evalularot 14 ecotpos de 
leguminosas y 7 de gramfnes forrajeras triopicales. Segdn los resultados 
obtenidos en perfodos de max. y rmin.precipitaci6n, los ecotipos Brachliarba 
decumbens 606, 11. humidicola 679, Andro oo gavanus 621 , Centrosema 
pubescens 438, C. macrocarpum 5065, l)esmdi um oval ifo iure 350 y 
Stylosanthes gulanensis 136 sobresalieron por su rapidez de estableci
miento, produrct6n de forraje, tolerancia a plagas y enfermedades y per
ststencia. Se describen Ins caracterfstica; climticas y edificas de la 
localidad y se presentan los datus Obtenilos. [CIATJ 

0243 
25058 SUAREZ V., S.; ARIAS, 1.O. 1985. Establecimiento y producci6n de 

gramineas y legutiinosas foriajeras en Paraguaicito, Qtinoido, Colombia. 
In Pizarro, F.A., ed. Reunt6n do la Red Internacional do Evaluaci6n de 
Pastos Troplcales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. 
Cali, Centro Internacional ie Agricultura Tropical. v. I ,pp. 535-548. 
Esp., Ilus. 

Hiyparrhenia rufa. Brachiaria humtidicola. Brachtaria decumbelnts. Andropogon 
gayanus. Digitaria decumbeis. lanicum maximum. Setaria. lesmod ium 
ovalifolium. Desmodium Intortum. Con t rooema pubescen . Centrosema 
macrocarpum. Calopogonium mucunoides. Stylosanthes guianensis. Pueraria 
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phaseoloides. Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. Persistencia.
 
Enfermedades y pat6genos. Insectos perJudiciales. Rendimiento. Materia
 
seca. Bosque estacional. Adaptaci6n. Precipitaci6n. Colombia.
 

Se evaluaron en perfodos de max. y min. precipitaci6n 8 ecotipos de legu
minosas y 7 de gramfneas forrajeras, en la Subestaci6n Exptl. del Centro
 
Nacional de Investigaciones de Caf6 en Paraguaicito, Quindfo, Colombia, en
 
un ecosistema de bosque tropical serai-siempreverde estacional. Los
 
ecotipos Brachiaria decumbens 606, Panicum maximum 182, Andropogon gayanus 
621, Centrosema macrocarpum 5065 y C. pubescens 438, Stylosanthes 
gulanensis 196, Desmodium ovalifollum 350 y Pueraria phaseoloides 9900 se 
destacaron por su rapidez de establecimiento, producci6n de forraje, 
tolerancia a plagas y enfermedades y persistencia. Se presentan los dates 
obtenidos y las caracterfsticas edficas y clim~ticas de la regi6n. rCIAT] 

0244
 
25061 SUAREZ V., S.; MACHIADO, L.F. 1985. Establecimiento y produccl6n de
 

gramfneas y leguminosas forrajeras en Supfa - Caldas, Colombia. In 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de 
Fastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. 
Call, Ccntro Internacional de Agricultura Tropical. v.l,pp.571-590.
 
Esp., Ilus. 

11parrhenta rufa. Brchiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Andropogon 
gayanus. Panicum maximum. Setaria. Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes 
capitata. Stylosantlies humilis. Stylosanthes hamata. Zornia latifolia. 
Calopogonium mucunoldes. Desmodium ovalifolium. Desmodium heterophyllum. 
Desmodium gyroides. Controsema macrocarpum. Centrosema pubescens.

Aeschynoene hlistrix. Pucraria lphaseo-loidos. Evaluaci6n. Ecotipos. Esta
blecimiento. Persistencia. Rendimiento. Matoria reca. Adaptac16n. Insectos 
perjudiciales. EAfermodades y pat6genos. Bosque ostacional. Colombia. 

Se evaluaron 16 ocotlpos de loguminosas y 7 de gramfneas forrajeras en la 
Subestaci6n del Centro Naclonal de lnvestigaciones de Caf6 en Supla, 
Caldas, Colombia, on perlodos de sax. y rain. precipitaci6n. La regi6n
corresponde al ecosistema de bosque tropical somi-siempreverde estacional. 
Sobresal ioron por su rapidez de establecimiento, producci6n de forraje, 
tolerancia a plagas y enfermcdades y persistencia los ecotipos Brachiaria 
decumben-, 606, Panicum maximum 182, Hlyparrhenia rufa 601, Andropogon 
gayanus 621, Stylosanthes gulanensis 136, S. capitata 1405, S. hamata 147, 
Desmodium gyroides 3001 y Centrosema macrocarpun 5065. Se describen las 
caracterfstica- clim5ticas y ed5ficas de la iccalidad y se presentan los 
datos obtenidos en el ensayo. [CIAT] 

0245 
25054 SUAREZ V., S.; MARIN N., 11. 1985. Establecimiento v producci6n de 

gramfneas y leguminosas forrajoras en Venecia, Antioqula. In Pizarro, 
E.A. , ed. Reun16n de la Red Internaclonal de Evaluaci6n de Pastos Tro
picales, 3a., Call, Colombia, 1985. Rosultados 1982-1985. Call, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. v.1,pp.489-500. Esp., Ilus.
 

llyparrhenla rufa. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. ,rachiaria 
dictyoneura. Brachiaria mutica. Aniidropogo igayanus. Panicum maximum. 
Digitaria decumbens. Cynodon plectostachyus. Pennisetum clandestinum. 
Setarla. Axonopus micay. Stylosanthos gulanensis. Stylosanthes capitata. 
Zornia latifolla. Zornia glabra. Desmodium ovalifolium. Centrosema 
pubescons. Centrosema brasl]illaum. Controsoma macrocarpum. Aeschynomene 
histrix. Pueraria phaseoloides. Evaluaci6n. Ecotipos. Establecimiento. 
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Bosque estacional. Rendimiento. Materia seca. Insectos perJudiciales. En
fermedades y pat6genos. Adaptaci6n. Colombia.
 

En la Subestaci6n Exptl. del Centro Naclonal de Investigaciones de Caf6 en
 
El Rosario, Venecia, Antioqula, Colombia, se oval~an 17 ecotipos de legumi
nosas y 9 de gramfneas forrajeras tropicale3 en perfodos de max. y min.
 
precipitaci6n. La regi6n corresponde al ecosistema de bosque tropical
 
semi-slempreverde estacional. Se presentan datos de cobertura, altura de
 
las plantas y producci6n de MS a diferentes edades, y evaluaciones de
 
insectos y enfermedades. Se describen adem~s ]as caractertsticas ed~ficas
 
y clim~ticas de i localidad. [CIAT]
 

0246
 
25051 SUAREZ V., S.; RUBIO, J.; FRANCO, C. 1985. Establecimlento y pro

ducci6n de 33 ecotlpos de Leucaona leucocephala en La Romelia, Colombia.
 
Tn Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de
 
Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.l,pp.469-471.
 
Esp., flus.
 

Leucaena leucocephala. Adaptac16n. Slembra. Establecimiento. Rendimiento.
 
Materia seca. Bosque estacional. Colombia.
 

En Is subestaci6n Exptl. del Centro Nacional do Investigaciones de CafC: en
 
La Romelia, Caldas, Colombia, se evalOan 32 ecotipos do Lucaena
 
leucocephala de la colecci6n del CIAT y procedente de Australia. La re
g16n corresponde a! ceosistema de bosque tropical semi-siempreverde esta
cion.l. So informa sobre el establecimiento de los ecotipos y las produc
clones de MS obtenidas, y se describen las caracterlsticas cimaticas y 
edificas do la localidad. [CIAT] 

0247 
24593 TRUJILLO R., E. 1985. Establecimiento de Brachiaria decumbons en 

asociaci6n. con Oriza sativa, en el Valle (el Sa::a. Tesls Ing.Agr.
 
Cochabamba, Bolivia, Universidad Mayor de San Sim6n. 61p. Esp., Res.
 
Esp., 33 Refs., lus.
 

Brachiaria decumbens. Oryza sativa. Cultivo asociado. Siembra. Estableci
miento. Anfillsis econmico. Costos. Ingresus. Rendimfento. Materia seca.
 
Cosccha. Bolivia.
 

Se instal5 un ensayo on terrenos do la U. Mayor de San Sim6n, Valle del 
Sacta, Bolivia, para determinir alternativas econ6mlcamente beneficiosas 
sobre diferentes t~cnIcas de estableclmlento de Brachiaria decumbens cv. 
Basilisk en asociaci6n con arroz var. Pico Negro. Se emplearon los sl
gulentos tratamientos: 1) cuhivo de arroz en mnnocultivo; 2) B. decumbens 
on monocultivo; 3) arroz y B. decumbens s!mbrados simult5neamente; 4) B. 
decumbens sembrada en In pr'mora limpieza do arroz y 5) B. decumbens se.n
brada on la seganda limpieza do arroz. So sembr6 manualmente el arroz a 40 
cm entre surcos y plantas y B. decumbens e sembr6 a voleo en monocultive y 
entre las hileras del arroz segOn los tratamientos Indlcados. Durante el 
ensayo, so registraron lecturas do alturas y no. de plantas y % de cober
tura/unidad de superficie. AsImismo, se determinaron los rendimlentos de 
arroz con ciscara y MS do B. decumbens. De los resultados obtenidos se 
concluye que el establecimlento do B. decumbens en asociaci6n con arroz e 
eeon6micamente viable. Las alternativas ms interesantes son la siembra 
simultnea de arroz y B. decumbens v la instalaci6n do B. decumbens en la 
primera limpieza do arroz. [RA.j 
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0248 
25028 VALINOTTI, P. 1985. Establecimiento y producci6n de gramfneas y 

leguminosas forrajeras en Caapuci (Barrerito) , Paraguay. In Pizarro, 
E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional do Evaluaci6n do Pastos 
Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.l,pp.263-274. Esp., 
Ilu -, 

Paspalu,. ph catulum. Andropogon gayanus. Brachiaria brizanth2. Brachiarla 
dictyoneura. Brachiaria humidicola. Stylosanthes capitata. Stylosanthes 
macrocephala. Stylosanthes guianensis. Desmodium heterocarpon. Desmodium 
ovalifollum. Desmodium Incanum. Zornia brasiliensis. Zornia glabra. Zornia 
latifolia. Pueraria phaseoloides. Centrosema Macrocarpum. Centrosema 
brasilianum. Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. Cobertura. Altura de la 
planta. Rendimiento. Materia seca. Precipltacl6n. Insectos perJudiciales. 
Enfermedades y pat6genos. Sabiaas. Paraguay. 

En el ecosistoma de sabana hMen drenada de Caapuc3, Paraguay, so adelant6 
un ensayo para evaluar el estableciniento y la producci6n de 23 ecotipos do 
leguminosas y 6 de gramineas. Par so rapidez de establecimiento, produc
ci6n, tolerancia a plagas y enfermodades y persistencia sc destacaron 
Galactia striata, Neonotonia wightii, Zornia brasiliensis 7847, Lespedeza 
striata, Brachiaria brizantha 664, B. humidicola 679, B. dlctyoneura 6133, 
Andropogon gayanus 621 y 6200. En general ]as leguminosas fueron muy Ion
tas para establ.cerse. L.os ecotipos do Stylosanthes capitata, S. 
macrocephala y S. gulanensis no persistieron por efecto do las temp. bajas 
y heladas muy fuertes. Desmodlum ovalifolium 3784, Cotrosema sp. 5278, 
Pueraria phaseoloLdes 9900 y Teramnus uncinatus no presentaron producci6n 
durante el perlodo de min. precipitaci6n, pero persistleron a las heladas y 
presentaron excelente rebrote y buen rendimiento do MS en el perfodo de 
max. precipitaci6n. Par producci6n se destacaron las leguminosas Z. 
brasiliensls 7P47, G. striata y N. wightii; par su rendlmlento de 11S so 
destacaron B. brizantha 664 y A. gavanus 621 y 6200. [CIAT] 

0249 
25077 VEGA, G.; VELASCO, 0. 1985. Establecimiento y producci6n de grami

neas y legumlnosas forrajeras on Yapacanf, Bolivia. In Pizarro, E.A., 
ed. Rcun16n do Ia Red Internaclonal de Fvaluacin do Pastos Tropicales, 
3a., Call, Colombia, 1985. Resultadco 1'82-1985. Cali, Centro Interna
cional de AgricuItura Tropical. v.2,pp.743-746. Esp., Ilus. 

Brachiaria decumbens. Brachiaria dIctvoneura. Brachiaria brizantha. 
Andropogon gavanus. Stvlosanio .i4aannsis. TY1osanthes capitaLa. 
Desmodium heterophyl lum. Desmodihm oval ifolium. Centrosema pubescens. 
Centrosema macrocarpum. Cent rosema arenarItm. Centrosoma brasilianum. 
Zornia glabra. Aeschynomene hlstrix. Puerarla phaseoloides. Ecotipos. Eva
luaci6n. Establecimiento. Insectes perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. 
Basque h~imedo tropical. Adaptaci6n. Bolivia. 

Se presentan resultados de evaluaclones de 16 ecotipos de legumlnosas y 4 
de gramineas forrajeras realizadas on la localidad de Yapacani, Santa Cruz, 
Bolivia, on tn ecosistema de basque tropical Iluvloso. Se describen las 
caracterfsticas climaticas y ed~ficas de la localidad. [CIAT] 

0250 
25018 WICKlHAM, C.; OSUJI, P. 1985. Evaluation of grass forages on the 

Intermediate savannahs of MotIlissa, Guyana. (Evaluaci6n de gramfneas 
forrajeras en las sabanas intermedias de Moblissa, Guyana). In Pizarro, 
E.A., ed. Reunl6n de la Red Iuternacional do Evaluaci6n de Pastos 
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Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Cen
tro Internacional do Agricultura Tropical. v.l,pp.169-174. Ingl., flus.
 

Pennisetum purpureum. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola.
 
Brachiaria radicans. Brachiaria mutica. Cynodon dactylon. Cynodon
 
plectostachyus. Echinochloa pyramidalis. Panicum maximum. Setarla anceps. 
Digitaria pentzii. Digitaria decumbens. Digitaria valida. Andropogon
 
gavanus. Molinis minutiflora. Evaluac16n. Establecimiento. Rendimiento. 
Materia seca. Precipitaci6n. Sabanas. Guyana. 

En 1982 se ostablecieron on ]as sabanas intermedias do Moblissa, Guyana, 15 
especies de gramCneas de material disponible localmerte. Se mid16 el 
rendimiento do MS durante las 6pocas do precipitaci6n max. y min., la 
resistencia a plagas y enfermedades y ]I persistencia. So presenta una 
breve descripci5n do las cualidades y limitaciones de las especies 
evaluadas de los g6neros Andropogon, Cynodon, Brachiaria, Echinochloa, 
Digitaria, Pennisetum, Panicum, Setaria y Melinis. [CIAT] 

0251
 
25035 ZAGO, C.P.; CRUZ, M.E. DA; ROCIHA, C.M.C. DA 1985. Estabelecimento
 

e producao do leguminosas forragelras em Capin6polis, MG - Brasil. (Es
tablecimiento y producci6n de leguminosas forrajeras en Capin6polis, 
MG, Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de 
Evaluac16n do Pastos Tropicales, .a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
v.l,pp.333-345. Port., Ilus. 

Stylosanthes guianensis. Stylosantles capitata. Stylosanthes macrocephala. 
Stylosanthes viscosa. Centrosema macrocarpum. Ecotipos. 'valuaclfn. Esta
blecimiento. P'rocipitaci6n. Rendimiento. Materta seca. Cobertura. Altura do 
la planta. Insectos perjudiriales. Enfermedades y pat6genos. Sabanas. Bra
sil.
 

En el ecosistema do sabana tropical del tipo cerrado do Capln6polis, MG, 
Brasil, se adelant6 un ensayo 'ara evaluar 7 accesiones de Stylosanthes 
gulanensis, 4 de S. capitata, 6 de S. macrocepliala, I de S. viscosa, I do 
Centrosema macrocarpum y 2 de Centrosema sp. En general, las introducclo
nes de S. glianensis fueron superiores on produccl6n durante el perfodo 
seco. Aunqu_ Centros ma sp. 350 mostr6 buena produccl6n en el perfodo se
co, fue susceptible al ataque de virosis y antracnosis. S. gulanensis 2191 
y 2244 fueron las mejores on cuanto a producci6n total v dlstrlbuci6n de la 
producci6n. En las otras especies sobresalieron S. capitata 1097 y S. 
macrocephala 1281 y 10325. No so observaron dafos severos por enfermedades 
o plagas. [CIATJ
 

Vase adem~s 0015 0017 0026 0029 0031 0032 0038 
0040 0041 0042 0043 0045 004Q 0052 
0056 0075 0078 0089 0093 0100 0103 
0106 0107 0110 0111 0116 0118 0121 
0122 0124 0128 0132 0139 0140 0142 
0144 0176 0286 0292 0294 0302 0304 
0306 

1102 Sistemas y Manejo del Pastorco
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24372 CAICEDO D., C.A. 1985. Efecto do la !arga sobre la productividad
 

animal en la asociaci6n Andropgon ay , Mlnis minutiflora y
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Stylosanthes capitata con diferentes clases do animales. Tesis Zootec
nista. Palmira, Universidad Naclonal dc Colombia. 118p. Esp., Res. 
Esp., IngI., 73 Refs. 

Andropogon gavanus. Melinis minutiflora. Stylosanthes capitata. Praderas 
mixtas. Novillos. Novillas. Vacas. Tasa de 
earga. Pastoreo continuo. Epoca 
seca. Epoca lluviosa. Disponlbilldad de forraje. Composlc16n botAnica. Con
tenido do protenas. Valor' nutritivo. Consunmo de alimentos. Contenido de 
Ca. Contenldo de 1'. Anmentos de peso. Producc6n animal. Manejo do prade
ras. lianos Orientnles. Colombia. 

En el Centro Naconal de Investlgaciones ICA-CIAT en Carimagua, Colombia, 
so realiz6 till trabajo para investigar los efectos do In disponibilidad do 
forraje y do la carga en praderas mejoradas (Andropogon gayanus, Melinis 
minutiflora y Stvlosanthes capitata) en la productividad do diferentes cla
ses de animales representativos die los sistemas de producct6n ganadera del 
5rea. Asimismo, evaltiar tin sistel-.a do pastoreo continuo donde so rela
cionen las tasas do crecimento de nov1llos de destete con otras clases do 
animales (novllas de destete, adultos moachos para ceba y vacas vieJas do 
descarte). El disefin exptl. fue completamente al azar y cada uno de los 
anlmales correspondi6 a unsa unidad exptI. Para la obtenc16n do los datos 
exptl. so dlvldi6 el perfodo de Investllgaci6n en 3 fases: estacl6n Iloviosa 
I (1983), estaef6n seca (1984) y estaci6n liuviosa Ii (1984). 'ara la
estaci6n Iluviosa, las carga; fueron 1.38, 1.85 y 2.32 anlmales/ha y para
la estaci6n seen 0.64, 0.85, 1.07 animales/ha. St evluaron la disponlbili
dad, composici6n botanica y valor nutritivo del forraje, consumo de sal 
mlnerlizada, contenido do IC, Ca y P en heces y gannneia de peso de las 
diferent2s clases de animales. A mudlda que dtsmtnuv6 la disponlblldad de 
hoja ms t, los/hn y se aument6 el peso vivo do los antriales, la presi6n de 
pastoreo se hidzo oayor. En la carga media present6se la mayor presi6n do 
pastoreo (kg de MS/kg ie peso vive) seguida por ]a carga altn, y por 61timo 
la carga baja. E.ta pre;i;sll de pastoreon afect6 el ni.yel do proteina del
forraje dlspontible .y el no. de plantas de S. capltata/m Las gonancias do 
peso durante las estactones Iliviosas estovieron afeetadns por la presi6n
de pastoreon. Pra II staCi6n 11tiv iosa I, so detect6 interaccl6n 
sIgnifl cativa (P 0).05 ) de carg; por ciase de animal. Las gaoanelas de 
peso tendieron a aumentar al incrementarse la carga v fueron ie 324, 458 y
396 g/animal/dfa para las cargas baja, media y alta, resp., con ,inmedia 
general de 379 g/ntnial/(lIa. IPara la estacion lluviosn 11, la ganancia de
 
peso prom. de peso foe de 513 g/animal/dfI . El anillsts ie v:irlanza
 
present6 efecto significativo 
 (P - 0.05) do las cargas y In clases deanimales. I.as gananclas ie peso tendleron a aumentar con unn lisminuci6n 
en la carga (577, 468 y 496 g/animal/lia para las cargas baja, media y
alta, resp.). los machos tuvlietoli las mavore Iaq lale,; fIeuron 
581 y 549 para los novillos de destete y adultos machos para ceba, resp.,
comparados con Ias hembras que tuvleron 502 y 422 g/anlmal/dfa para las 
novillas do destete V vacas de descarte, resp. Para In estael6n seca no so 
presentnron difereneias significativas (P :. 0.05) entre cargas n1 entre la 
clases de animnles. La media general de ganancla de peso pars esta 
estaci6n foe de 137 g/anlmal/dfa. Los contentdos de PC de las hieees fueron 
afectodos pol la selectlvidad del animal; los contenidos de Ca y P tambi6n 
fueron afec tados por la n electlvidad del animal y ademils per los consumos 
do sal mtneralizada que fueron mayores en las cargas media y alto. Ia.3 
gananetns de peso ie las diferentes clases demuestran que es factible on 
uso mas raeonnl del recurso forrajero durante la estaci6n lkI vosa utlli
zando cargas altas (2.32 anlmales/ha) parn la ceba de oachos adultos y va
eas de descarte, mientras que durante la estaei6in seen so debe utilizar la 
carga media (0.85 anlmales/lia) y dejar s61o los nov1llos do levnte. [RA] 
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0253
 

24503 DAVISON, T.M.; BROWN, C.W. 1985. Influence of stocking rate on the
 

recovery of legume in tropical grass-legume pastures. (Influencia de la
 

carga animal en la recuperaci6n do Ia leguminosa en pasturas de grami

neas-leguminosas tropicales). Tropical Grasslands 19(t):4-10. Ingl.,
 

Res. Ingl., 11 Refs., Ilus. [Queevsland Dept. of Primary Industries,
 

Kairi Research Station, Kairi 4872, Australia]
 

Desmodium intortum. Praderas mixtns.
 

Pastoreo. Tasa de carga. Rendimiento. Materia seca. Composici6n bot5nica.
 

Clima. Manej, do praderas. Australia.
 

Panicum maximum. Neonotonia wightit. 


do Kairl, al nordeste de Queensland,En la Estac16n de Investigacl6n 
de Panicum maximum, Neonotonia wightil y Desmodium
Australia, una pastura 


3 afios (de 1977-79),intortum, con una tasa de carga de 2 vacas/ha durante 

perdi6 r~pidamente su contenido do leguminosa. En la primavera do 1979 se 

impusleron 4 tratamientos de manejo y se midi6 ]a recuperaci6n de la legu

minosa durante los 3 afios siguientes. Dos cargas animales reducidas (l 

vaca/ha, una con un exeedente de 250 kg de superfosfato/ha/afio) y la au

sencda do carga animal condujeron a una rpida recuperacl6n del rendimiento 

de la leguminosa en el otono do 1980, la cual continu6 aumentando con el 

tiempo. El mantenimlento de una carga animal do 2 vacas/ha condujo a una 

disminuci6n continuada del contenido de leguminosa y del rendimiento, de 

28% (1055 kg do MS/ha) en el otoiio de 1977 a 3% (118 kg do MS/ha) en el 

otolo de 1981. Despu~s dt la ausencia do carga animal de esta ,rea en la 

primavera do 1981, tambi~n hubo una rpIda recuperaci6n de la leguminosa. 

So concluye que tanto la ausencia de carga animal en el verano, como la 

reducci6n de la carga animal, conducir~n a una recuperaci6n definitiva de
 

las leguminosas volubles on pasturas 
 con cargas animales excesivas.
 

[RA-CIATI 

0254 

24370 FALVEY, J.L.; ANDREWS, A.C.; MIKLED, C. 1982. Grazing studies on 

improved pastures in the Thai highlands. (Estudios de pastoreo en 

praderas mejoradas en las rogiones altas de Tailandia). In Jainudeen, 

M.R.; Omar, A.R., eds. Asian-Australasian Animal Science Congress, 1st., 

Serdang, 1980. Animal production and health In the tropics: proceedings.
7

Serdang, Selangor, Penerbit Universiti Pertanian Malaysia. pp.375-3 7. 

lngl., Res. Ing1., 5 Refs. [Pept. of Agriculture, Univ. of Queensland, 

St. lucia, Brisbane, QId. 4067, Australia] 

Praderas mejoradas. Desmodium intortum. Macrotyloma axillare. .;L1losanthes 
Pastoguianensis. Trifolium repens. Setaria anceps. Brachiarta decumbens. 

reo. Ganado hovino. Tasa de carga. t'raderas naturales. Aumentos de peso. 

Produccl6n animal. Tailandia. 

So evaluaron haJo pastoreo praderas mejoradas conformadas por Desmodium 

intortum, Macrotyloma axillare, Stvlosanthes gulanensis, Trifolium repens 

cv. Ladino, Setaria anceps y Brachiaria decumbens, las cuales se adaptan al 

ambiente de las regiones altas tie Tailandia. las ganancias do peso vivo 

del ganado que pastore6, estas praderas (126 kg/ha/afio) fueron significati

vamente mayores quo aquellas en praderas nativas (26 kg/ha/afio); la capa

cidad de carga de las praderas r;mejoradas tambin fue superior. Durante el 

perfodo exptl. (3 a6os), la pradera mejorada mostr6 una dlisminuci6n en ]a 

disponibilidad de MS y un aumento on la proporci6n do la maleza Eupatorium 

adenophorum. Un estudio posterior sobre cargas animales indic6 quo 2 

animales/ha perjudican la persistencia de las praderas nejoradas, y que los 

pargsitos intestinales pueden reducir las ganancias do peso vivo del ganado 

en estas praderas durante la 6poca hfmeda. IRA-CIAT] 
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24519 COMIDE, J.A.; LEAD, M.I.; OBEID, J.A.; ZAGO, C.P. 
 1984. Avaliacao
 

de pastagens de caplm-coloniao (Panicum maximum Jacques) e capim-jaraguf

(Hyparrhenia rufa (Ness) Stapf). (Evaluaci6n de praderas de Panicum
 
maximum e Hyparrhenia rufa). 
 Revista da Sociedade Brasilelra de Zootec
nia 13(l):1-9. Port., Res. Port., Ingl., 13 Refs. 
[Univ. Federal de
 
Vicosa, Av. P.11.Rolfs S/N, Vicosa-MG, Brasil]
 

Panicum maximum. llyparrhenia rufa. Fertilizantes. N. Pradera mixtas.
 
Macroptilium atropurpureum. Centrosema pubescens. Pastoreo. Novillos. Capa
cidad de carga. Aumentos de peso. Digestibilldad. Consumo do alimentos.
 
Valor nutritivo. Brasil.
 

En un ensayo de pastoreo con y sin fertilizaci6n nitrogenada, so estudiaron
 
Panicum maximum, en 
cultivo puro o en asociaci6n con las leguminosas

Macroptilium atropurpureum y Centrosema pubescens, e llyparrhenla rufa,

sabre 2 alturas do pastoreo. Do oct.-junio (las estaciones do pastoreo do
 
1979-80 y 1980-81) se observ6 un m6todo para equilibrar el no. do animales 
con la disponibilidad de pastas. los resultados obtenidos indicaron 
superioridad de P. maximum sabre if. rufa en cuanto a la ganancia do peso
diario/novillo, la capacidad do carga y ganancia de peso viva/ha, princi
palmente en ausencia de fertilizaci6n nitrogenada. P. maximum se mostr6 
tambi~n superior a It.rufa eoncuanto a contenido protefnico, digestibilidad
 
y consume diario do MS/unidad do 
tamafio metab6lico. La fertilizaci6n ni
trogenada tuvo un efecto favorable en el contenido protelnico do 11. rufa y

la ganancia diaria/novilio en las praderas de 
II. rufa. No obstante, los
 
aumentos verificados 
en is capacidad do carga y en la ganancia/ha, en res
puesta a la fertilizaci6n nitrogenada, fueron ms notorios para 1.
 
maximum. En general, ia asociaci6n favorec16 la capacidad do carga, 
hs
 
ganancia de peso diario/i,ovillo y la ganancia do peso viva/ha de 
P.
 
maximum, con fertilIzaci6n de N. No se observaron efectos relativos 
a Ts
 
altura do pastoreo a que so sometl6 I1.rufa. 
 Los datos obtenidos consti
tuyen evidencias del mayor valor nutritlvo de 
P. maximum, principalmente en
 
cuanto a su 
contenido proefnico, digestibilidad y consumo do MS. [RA-CIATj
 

0256
 
25122 GONCALVES, C.A. 1985. Efeito do diferentes cargas animals sabre o
 

ganho de peso em pastagens de Andropogon gaysnus CIAT-621 em Porto Velho
 
(RO) - Brasil. 
 (Efectos do dtferentes cargas animales en la ganancia de 
peso en pasturas de Andropogon gavanus CIAT-621 on Porto Velho, RO, 
Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reun16n do ]a Red Internacional do
Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1q85. Resultados 
1982-1985. Cali, Centro Irternacional do Agricultura Tropical. 
v.2,pp.1113-1117. Port., I Ref., flus. 

Andropogon gayanus. Tasa de carga. Pastoreo. (;anado bovino. Aumentos de 
peso. Epoca seca. Epoca lluviosa. Rendimiento. Materia seca. 1'recipitaci6n.
Basque hmedo tropical. Producc16n animal. Brasil. 

En Porto Velho, RO, Brasil, se evalu6 el efecto d 3 cargas fijas durante 
el periodo seco (0.77, 1.50 y 2.23 UA/ha) en las ganancias de peso do 
animales en pasturas de Andropogon gavanus CAT 621. Se observ6 que la 
utilizacl6n do una alta tasa de rotaci6n (2.81 UA/ha en la 6poca de liuvlas 
y 2.23 UA/ha en la 6poca seca) implic6 mayores ganancias de peso viva/ha,
mostrando un efecto compensatoria en la ganancia do peso vivo/anlmal. Las 
mayores produccInnes do MS en ambas estactones del afioso obtuvieron con el 
tratamiento de carga animal baja. [CIAT] 
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0257 
Efecto del ciclo de uso, li pres16n de pasto24538 RAMIREZ P., A. 1974. 


reo y la fertiltzaci6n nitrog-nada en li producc16n de praderas de pasto 

estrella (Cynodon plectostachlvus (K. Schum) Plilger). Tests Mag.Sc. Tu

rrialba, Cesta Rica, Instituto Interamericano de Clencias Agrfcolas die 

la OEA. 12
9 p. Esp., Res. Esp., ingl., 98 Refs., lilus. 

Pertodo (Ie pastoreo. Prest6nCvnodon pleLtostacliVus. leriodo de descanso. 
seca. Digestide pastoreo. Vacas. Fertillzantes. N. Renditnifnto. Maiteria 

bilidad. Composici6n bot inica. Conten(do ie protefinas. Contenido de milne

rales. Materla organica. lDisponibIlldad de forrale. Costa Rica. 

En li Estacitn E.ptl. Ganadera del Instituto lnteramericano de Ciencias 

lie InvestigaciIn y lnsecanza , en 
en praderas clstablecidas de

Agricolas-Centro Agrondeico Tropical 
Turrialba, Coita Rica, se efectud oit expt. 

Ia duraci6n del CiC1eCvnodon Plectostachvus para 1) estudiar el efecto de 
I f : 'L nod .z1 IIn (,6I, 

prodicci6n y comportamiento do esto pa-to; 2) deternar ia evoloc16n de in 

composici6n hot cnlca y qufmica v la d gustibtlidad del forraje por efecto 

de los fictores alltoriores v 3) dietermillar el efecto ie estos factores en 

algomas propledaudI; fit;lcas die1 sl o. So 1(0 lil dl MeIII retable de 

2, en 32 parculos ie 2000 m- cada 

de riso, ptlsGO de 

composlc ,An cen(ital (ie lit lorma 2 x .4 4 8 

una, mrs 3 parcelas do reserva. l.a respuesta se rid]1 en canttdad de 

forraj a pro,ducIdo y tasa de crecilento diarto do la blomasa v del paste. 

Esta medlda s0 efoctu( por fase!; durante el ai.o y para tocdo el tlempo total 

(lue dur6 el expt . Ademis se midllA !I efecto que los factores en estudlo 

ejerctan on l contenido de Ca, 1g, P, pared cCluar, IC, fibra, DIVMO, 
a6reo dIei suelo.eficencia de utilizaci6n, composlcid, botanc y ospacio 

El estudio Clemostro (li(- aI medlla que qe prIlonga el perfodo de ocupacl6n, 

hay ena (I 1111IIIC1cit ,tlil Iat isa Ut I(s roldi ((tos lIe 1 Ii5olasa y enI li 

digestill dnd Ie C. 1ectostaclIus.. Al auimentar el IlriodO (iV descanso 

hasta los 28 €11i:. hay lilt aimenoto ell IN prOdlccifln 
-

del pasto. Ierfodos tie 

descanso tnferiores a I. dfas IC(ilionamon CaITIH)O marcados en lit composL

cl6n hotinica de lia pradeioa hlIncl especio; Cenos descabls. (on tlisponi

blldades basta de 15 kg de forri1e seVCe/aniMal/da, lIa ,roduccl6n de li 

b tonmasa ;,(l enta, para dkii nlIlllr ill dispti1lbilidade s rlavores. La ieSpilesta 

a la for ilzaclIn nltroigenada fNU ;illl;delte lasta los 250 kg do N/ha/afe. 

l~a (ipoca d ao do mayor procipitaciln pluvial aument6 en forma slgnifi
1i1"isreconileldable; socativa lIos rendimientos do li pradl r. las re;puestas 

obtuvieron con 7 dfas de ocuplinlto, 21 df;is &' discanso, 15 kg dieforraje 

N' alial vntre 250-375 kg/lia. IiAIseeo diar(os/anImal ona cactidad do 

(1251 

24368 TILl., A. F.; BLIiR. F... 1982. Cattle pr(iductilo from pastures in 
en Indone-Eastern lndie(sia. (PIoducel6n ganadelra a partir de pnstural; 

sia oriental). In lainudeen, M.R.; Ilmar, A.R., e ds. As;ian-Australasilan 

Animal Science Congress, Ist., Serdang, 1980. AntIaI productt11 and 

heal tI In the tropics: p)roceeIdII ngs. Serdang, Siangor , Penerbit 

Universlt I Pertalllan Mlay,;Ia. pp. 343-346. lng] . , Res. Ilgl . , i Refs. 

Ieovac in. Fo-rtliizants. Legu-
Tasla io, carga. Aerotos de peso. 

Imperata cylindrica]. Praderas niaturilcs. 
mlliosas. Sisttmas to piast oro. Nov l. 


Producc6n animilI. Dlpenibilidad de lorrl c. Indonesia.
 

Se preoeotan l1 ; lrolitalloC do 1a primctsi p do unit serie de ensayes de 

pastoreo el fr-t(I s oiccl llSilwes I Srllob ( Ill(Iolle1 il) , C-ln los c llei se 

del tIl, v llide I li pa;tuita , el tratarilento deestudlaron los efctws 


lert ilIzante % lit (algl an Ill l D 
 l11proc ,c l6n galnadera. En una pastura 

el ganado (HfO kg v 0. 5/ha) pord Ii o i0;easamenlte manLtuvo s peso 

i;turasti till fal) il~t idldes sigl IfIcat Ivas de legumniosas
natIwi, 
vivo; peot en pi 
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introducidas, la ganancta fue de aprox. 250 g/cabeza/dfa, con cargas 
animales hasta de 3/ha, lo cual representa un incremento sextuplicado en In 
capacidad de carga, a ]a vez que una producci6n animal sign1ficativa. las 
cargas animales que oscilaron entre 0.5-2.0/ha an pasturas nativas no mos
traron nIngdn efecto on la producci6n animal, lo cual indica que Il pro, 
ducc16n animal en tales pasturas estaI limitada por la calidad, y no por la 
cantildad, tie forraje disponihle. En esta etapa no se han desarrollado 
efectos signifflcativo; del tratamiento de fertIlIzante o de Ia carga animal 
en ninguno de 1o: tipos de pasturas. No obstante, las tendenclas del peso 
vivo del animal, y la evaluaetfn visual de las pasturas Indican que tanto 
los animaloVS como las plallta.;n ol ims product ivos con uoa carga animal m~s 
baja que con una carga alta. los ensayos preliminares coil fortlizante 
efoctloes ell SIla,05i1 mostr.iron 1sa rosplestit en produccion de ill; mty es
casa al ', v una gran respuesta al S. Analisk Isihsecuentes del suelo y de 
las muestras tieplantas de las pastiras indica que la disponibilidad de P 
es entre marginal y bala, tanto para las plantas como para los animales y 
quo, en aquellas situaciones en las qut los an males no tienen oportunidad 
tie seleccionar egulIeinllosas Introducidas, la produccln es tambien limitada 
debido a la deftciencia ie N. IRA-CIATI 

V6ase ademais 0030 003 0(1 (119 0042 0044 0046 
0047 (0148 0050 0052 0055 1087 0237 
0262 0270 01275 0285 02.31 01294 0295 
0298 0299 0301 0302 0303 0305 0307 
0308 

JO FCONOMIA, IDESARROI.l.0 (,ANADERO Y SISTFIIAS DF PROI)uCCION ANIIAI, 

0259 
25157 CIEN , C. 1. 985. Thu research and e((elopment of pastures In 

Peninsular Malavsia. (Invest igac iOn y lesarrol lIo do pasturas en 
Malaysia petlinsular). In International Svposium on Pastures in tile 
Tropics and Sut rolis0 , 'l'sukuba, Jlapan, 1984. Proceed ings. Tsukuba, 
Tropical Agriculturo Research Cetler. .hIntstry of Ariculture, Forestry 
and Flkhories. Tropical Agriculture Res;earch Series no.18. pp.33-51. 
IngI . , Res. Ingi., 72 Rels., ilus. ,alaysian Agricultural Research & 
O)eVe t)lpeent tlt., SeIaugur, Ialat's iaI SVe"&1llg, 

C1 ma. Producci6n in i;iI . Bracliaria brizantha. Brachlaria decumbens. 
Brachtaria mutica. (racti:liba ria ionsis. >I1nodon plectostachyus. Panicum 
maximum. jL! I. set ta va. 1 _iitaria decumbens. Paspalum pl(catulum. 
Ponnisetum lllprreum. Setar a sp.laeeIota. Trlpsacum laxim. Rendimiento. 
Matoria secn. Intorvalo do eerte. St\Iosanthes Euianensis. Pueraria 

)a.ol aIdes. Cen trom, 24l(.bt-scetns . I mod 1111i ova I I foIl ium. Leicaena 
l etucocepiza i. Prai(rls tlliXta!;. 'ert I I(zcantos. 1. N. Pla:toreo. Tasa de 
carg,. Allno llts e pe;O.I'Ijtlle0I du prl-allora. Malavsia. 

So. I scIlten lo princ Ipalls ltoI)l :lilsqlle ctnflenta la industria galldera de 
alaysi plenislot, v se describes Ila. act ividades v logros del progiama 

de inVestge;ci6ll do pasturas;. Algunas especies forrajoras lntroducldas han 
Ieslltado sluperiores a las niativis , clatno re i)en tillmane.o adecuado. Se 

lograron los oi.yort ; alumentos do peso vivo v los meljores niveles (1e pro
duct itn animal con fort i1 zac 6n nit rogenada y eon praderas tit gramfnea
leguminosa. l.a Itroduccidn 5' liti iZact(6n de lo.ucaena leucocephala como 
forrae (e alit(L colntenido de plotenl as, tanto co carte como en pastoreo, 
me Jor6 la producci15n de rumi ante:s. ILos rsultados (1e Ia investigacI6n 
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indican que existe un gran potencial para l1 producci6n animal en el fo
rraje verde existente en plantaciones (caucho y palma de aceite). [CAT]
 

0260
 
25156 HASSAN, D.; ABDULLAII, 1.B.; WOODFORD, J.G. 1985. Trends in pasture 

and forage production in Brunei Darussalam. (Tendenclas en la 
producci6n de pasturas y forraje en Brunei Darussalam). In 
International Symposium on Pastures in the Tropics and Subtropics, 
Tsukuba, Japan, 1984. Proceedings. Tsukuba, Tropical Agriculture 
Research Center. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 
Tropical Agriculture Research Series no.18. pp.23-32. ligl., Rca. Ingl., 
10 Refs. [Agronomy Section, Kilanas Research Centre, Dept. of 
Agriculture, Ministry of Development, Bandar Seri rcgewan. Brunei 
Darussalam] 

Clima. Suelos. Praderas naturales. Ischacmum. Tmperata cyliodrira. Axonopus
 
compressus. Leersia hexandra. Chrysopogon. Introducc lones. Praderas 
mejoradas. Diitaria decumbens. Brach.aria mutica. Brachiarla derumbens. 
Panicum maximum. Pennisetum purpureum. Centrosema puhescens. SLylosanthes 
guianensis. Pueraria phaseoloides. Calouogonium mucunoide. Desmodium.
 
Praderas mixtas. Manejo de praderas. Fertilizantes. Rendimiento. Materia
 
seca. Corte;. Pastoreo. Brunel.
 

Se resumon los principales aspectos del clima, la topografla 3 los suelos 
de Brunei Darussalam (Borneo del Norte), Incluyendo una descripcl6n de los 
actuales recursos de pasturas, tanto natlvas coma mejoradas, dentro del 
Estado. Se describe el sistema de produccl6n intensiva de pasturas que se 
aplica actualmente en el principal centro ganadero guhernamental, junto con 
observacioCos sobre las especles seloccionadas de pastura , el estableci
miento, ia produccl6n total y las practicas generales, de manejo. Se discu
ten tambi~n las especies mejoradas de leguminosas Identi ficadas hasta el 
momento, para el mejoramiento de extensas y marginales 5reas oe pastoreo. 
Se resume, con breves notas y planes para investigaciones posterlores, el 
trabajo de investigacl6n agron6mica sobre un ranpo de especies, inclufdas 
Pennisetum purpureum, Pailcuim maximum, Tripsacum laxum, Digltaria 
decumbens, Brachiaria rutica y 13. decumbens, entre otras, Lis cuales ban 
sido soleccionadas para use local. [RA-CIAT] 

0261 
25154 HONG, F-Z. 1985. Studies on the tropical and subtropical pasture 

resources and their exploitation prospects in China. (Estudlos sobre 
los recursos de pasturas troricales y subtropicales y sus perspectivas 
de explotacf6n en China). In Inte rnat IonaI Symposium on Pastures in the 
Tropics and Subtropics, Tsiukuba, .Japan, 1984. Proceedings. Tsukuba, 
Tropical Agriculture Research Center. Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries. Tropical Agriculture Research Series no.18. pp. 

1
- 8 

. 
Ingl., Res. Ingl. , 10 Refs. [Jil in Academy of Agricuitural Sciences, 
congzhullng, Jilin, China] 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes humilis. Macroptllum atropurpureum. 
Ieucaena lucoephala. acrotyloma ax:llare. Trifollm repens. Trifolium 
subterraneum. Setarla anceps. Cenclrts cl iar s. Pennlsetum purpureum. 
Cynodon dactylon. lollum mul t florum. PaspaIum i1latatuim. Fostuca 
arundinacea. Dactvlis gbomerata. Phalaris tuberosa. Introducciones. Eva
luaci6n. Adaptaci6n. C1ma. Suelos. Praderas mejoradas. Manejo de praderas. 
China. 

So hace tin breve recuento de los recursos de pasturas de a zona tropical y 
° subtropical de China, localizada entre 18.2-34.5 lat. N y 100-122'
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longitud E, en Ia parte cur del pals. En condiciones favorables, aprox. 40 
millones diehectireas ie praderas de esta Area muestran un potencial para 
el desarrollo ie ia industria animal. En afios recientes. la introducci6n 
de algunas leguminosas y gramineas, as! como de tkcnicas de cultivo de 
Australia y Nueva Zelandia, ha contribufdo al mejoramiento de dichas pra
deras. Se han definido bisicamente Ias especies claves y el tipo de cul
tivo de diferentes reglones cieesta irea, y se estgidiseando un programa 
de explotaci6n y mejoramiento. Se describe el progreso realizado en varias 
fincas estatales y tambi6n se dIscuten las perspectivas. [RA-C.IAT] 

0262
 
25153 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PASTURES IN THE TROPICS AND SUBTROPICS,
 

TSUKUBA, JAPAN, 1984. (Slinposlo Internaclonal sobre Pasturas en los Tr6
picos y Subtr6picos). P'roceedlngs. Tsukuba, Tropical Agriculture Re
search Center. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Tropical 
Agriculture Research Series no.18. 276p. Ingl., 316 Refs., Ilus. 

Praderas naturales. Praderas mejoradas. Gramfneas. leguminosas. Praderas
 
mixtas. Producci6n de carne. Producci6n do leche. Ganado bovino. Estable
cimiento. Maneja do praderas. Sistemas do producci6n. China. Filipinas. 
Brunel. Malaysia. Tailandia. Sri Lanka. Nueva Caledonia. Indonesia. Jap6n. 

Se presentan los trabajos discutldos ca el Simposio Internacional sobre 
Pasturas en los Tr6picos y Subtr6picos, realizado en 1984 en Tsukuba, 
Jap6n. En dlcho Simposlo se conslderaron diferentes aspe-tos relaclonados 
con el mejoramlento y manejo de praderas en las regiones tropicales y sub
tropicales, partlcularmente en Asia monz6nica, para incrementar Ia produc
ci6n ganadera. los informes de los parses parttcipantes incluyen trabajos 
sobre siembra de leguminosas en pradoras naturales y areas do pastoreo, 
establecimlento de pasturas mejoradas a base ciemezclas do gramfneas y le
guminosas blen adaptadas a las condiciones locales, integraci6n de pasturas 
en los sistemas agrfcolas prevaleclentes, y utilizaci6n 6prima de recursos 
alimenticios locales y subproductos agricolas. Cada UnO de los informes 
presentados se encuontiran ruglstrados en esta revista bajo los siguientes 
no. consecutivos: 0038, 0039, 0176, 0259, 0260, 0261, 0263, 0264, 0265, 
0266, 0270, 0271, 0273 y 0300. [CIAT]
 

0263
 
25160 JAYAWARDANA, A.B.' 1985. Pastures in Sri Lanka. (Pasturas en Sri 

Lanka). In International Symposium on Pastures in the Tropics and 
Subtropics, Tsukuba, Japan, 1984. Proceedings. Tsukuba, Tropical 
Agriculture Research Center. Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries. Tropical Agriculture Research Series no.18. pp.71-85. Ingl., 
Res. Ingl., 7 Rcfs. [Division of Pastures, Veterinary Research Inst., 
Gannoruwa, Peradeniya, Sri Lanka] 

ClIma. Suelos. Producci6n a,' mal. Ganado. Praderas naturales. Brachiarfa 
mutica. Cynodon dactylon. oesmouovalifollum. l'ueraria phascoloides. 
Centrosema pubescens. Cultivos permanentes. Pastores. Praderas mejoradas. 
Bfrachiaria mili formis. Brachiaria brizantha. Brachiarta ruzizlensis. 
Digitaria decumbens. Panicum maximum. Setara anceps. Sty losanthes 
gulanensis. Stylosanthes hamata. Leueaena leucocephala. ,lircidia seplum. 
Erythrina. Establecimiento. Fertllizantes. Mantenlmiento. Sri lanka. 

So describen las caracterfsticas climaticas y las regiones agroecol6glcas 
cieSri lanka, y se presentan datos tiesus recursos forrajeros y ganaderos. 
Se destacan las i.,tividades de Investigact6n en pastos y forrajes que 
ilevan a cabo dlferentes instltuciones, mediante las cuales so ha logrado 
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incrementar la producci6n de forraJ en los riltlmos a6os. Se han identi
ficado var. de gramfneas y leguminosas forrajeras bien adaptadas a las di
ferentes zonas agroecol6gicas, do los g6neros Brachiaria, Panicum, 
Paspalum, Pennisetum, Stylosanthes, Desmodium, leucaena, Gliricidia y 
Erythrina. Las principales lJW-i~ciones para la producci6n do forraje son 
el tamaao reducido de las fincas, ia dificultad para persuadir a los pe
quefios agricultores dc cultivar forrajes, el inadecuado contacto con los 
agricultores y el poco 6nfasis de los extensionistas en los forraJes, y el 
no. insuficlente do cientlficos y t6cnicos en pastos. [CIAT] 

0264 
25158 MANIDOOL, C. 1985. Pastures in Thailand. (Pasturas en Tailandia). 

In International Symposium on Pastures in the Tropics and Subtropics, 
Tsukuba, Japan, 1984. Proceedings. TsukuLa, Tropical Agriculture 
Research Center. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 
Tropical Agriculture Research Series no.18. pp.53-60. Ingl., Res. Ingi., 
12 Refs. [Dept. of Livestock Development, ihya-thai-Road, Bangkok, 
Thailand] 

Panicum maximum. Brachfaria ruziziensis. Brachiaria mutice. Paspalum 
plicatulum. leucaena I eucocepbala. (il ricidia sepium. Macroptilium 
atropurpureum. Centrosema pubescens. Stylosanthes hiamta. Stvlosanthes 
gulanensis. Desmodium ovalifolium. Brachiaria brizantha. Establecimiento. 
Praderas iejoradas. Praderas naturales. Pastoreo. Sistemas ie producci6n. 
Cultivo asociado. Fertilizantes. Tailandia. 

Se revisan las tendenclas en la produccirin do pastos en Tailandia, junto 
con las actIvidades de establecimlento y manejo die praderas, itt1lizaci6n de 
pastes y do los recursos locales, tamafio do las propledades, t6cnicas ie 
establecicnlento de praderas, fort ildad dt! los suelos v cultives forrajeros 
en los sistemas do explotaci n agricola. En cuanto a las investtgaciones 
en pastes, so indilca que lia principal etapa en desarrollo ie esta actlvidad 
la consttuye l lntroduccl6n de plantas , y que todas las e,pecies forra
jeras Importantes son inrroducidas. So lan realizado pocos trabajos para 
evaluar el comportamLnto die especlos nativas. ActUalmentu, varlas insti
tuciones y universidades Ilevan a cabo evalnacinnes sI stematicas para la 
adaptaci6n de las especles Introducidas. las especles adaptadas ms so
bresalientes son Stylosanthes hamata, Macroptilium atropurpureum, Leucaena 
leucocepbala, Paspalum plicatulm, Brachiaria ruzlziensis y Panicum 
maximum. ICIATI
 

0165 
25163 MANIDOOL, C. 1985. Sylvo-pastoral systems in Thailand. (Sistemas 

silvipastoriles en Talandlia). In International Symposiu on Pastures 
in the Tropics and Subtropics, Tsukuba , Japan, 1984. Proceedings. 
Tsukuba, Tropical Agriculture Research Center. Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries. Tropical Agrlcilture Research Series no.18. 
pp.187-194. Ingl., Res. Ing ., 14 Rofs., llus. [Dept. (if Livestock 
Development, Phya-that-Road, Bangkok, Thai laid] 

Sistemas slvipastori les. Desmod ium oval I fol I le. Axonopus a f f lnIs. 
Ileteropogon contortus. Pa! paIus conjugatum. m__.Erat .i cvlindrica. leucaena. 
Gliricidla. Praderas naturales. Irade.as mjoradas. l'roduccl6nu animal. 
Tatlland ia. 

Se discuten hrevemente los diferentos tipos io sistemas agroforestales, 
destacando el ststema slivipastoriI, quo se refire a la t6cnica de pro
ducci6n quo Integra ganado, pasturas y arboles en crecmiento para 
conseguir un beneficio max. a partir de una nI ded Ci rea io tIerra. Las 
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ventajas mencionadas de eta clase de integracl6n comprenden Ingreso
adlclonal proveniente de In venta de ganado, reducci6n del costo de control 
de malezas do la plantaci6n, prevencl6n de riesgos de incendio en la plan
taci6n joven, y mejoramiento de la fertilldad del suelo mediante el cul.
tivo de leguininosas forrajeras y la produccl6n de e;tiorcol vacono. Se dan 
las caracteristicas de cultlvos arb6reos y de epecie,,n forrajeras apropia
das. Se revisa el desarrolo agroforental eLn al landia. Se etablecleron 
aldeas on varlas ,reas boscosa,, yIn integraci6n del ganado dentro de las 
plantaclones bosCiisas se eectu6 por primera vez en 1979 por Ia Organlza
cI6m para Ia Industrla Forestal. 'studioq suli-eueotes hart revelado mi 
ingreso ad Ic ional de US$73. 3/faml Ilia, obtenido de Ia venta tie ganado. .9e 
ha promno ion do e tsle ; stelm entrn los ldt5nos von r;l SocosaSIS . Se es
boza el plaiteanlento pir producir forrii 'e sostenibl para ganado dentro 
(I0 onte sil-,iL. Se elluIeral ]4 espec le; forrajeras nIltivas tolerantus a 
Ia sombra . .a!; espe ciesi e o t adas que se recolllielldan s11 Ceiitrosema 
pubescens , Puerarizi I±a2;eoloides, I eno d Ilit l ;iI ffol lin, CaI opo1gonium 
rnucno file, Panlcum ulaximuni, Brachliarta runtIzIensts, 11. mill! forsis y It. 
decumbens L.aI logminosas ar(ieas son etHICailla , Sesbanla , (I irlcdia-
FrvOtirina. Se pilone (((1e el ,i steMa aP1(rortaI roiclba coniderac16n de 
ilti prforicdad, no solalrneete palra fcireelnleltar ]a! gallanc Ias dle Ion aldea
os, 511o taI Oil palrii proteger las vali(Osas toilras bo,eosas del pafs. 

I RA-C1Ar1 

25155 MEN\OZA, Il. C. 1085. Perspective In Philippine pastures. (Pert.
pectivas le las pastura; do Filipinas). Ill Internatfional SVIlpoiu oil 
Patutes in the Tropics and Su t rl pcs, lsul-, uba , .kipari, 1984. 
Proceedings. Tsukuba , Tropical AgrI cu It111ri RsalI CheCter . M(in istrv of 
Agricul ture , Frest ry and Flsheries. Tropi ca I Ai, r ill I tire Reoearch 
Series no. 18. pp.)-21 . I ng I . , Res. Ini, I. , I2 ReLf . , 11 (ls. [ Pasture & 
Forage Section, Inst . of Plant i ii-eding, Cotlege of AgriLulture, Univ. 
of the 'hil Iphilen , los Biati-s, Col l-ge, L(aguna 377M, Phil ipplinvls 

Imperata cvl Inchrla. 'l'hletmud . CThr'VS01o n. ['a e lia ztillrales. S vlosianthies 
gllliolllIIS S Alelopat ia. Cet rosemla p llo stn s. t.oelcilea I eilco!ophl Ia. 
l.,ucaena matiul . aLteriaiqi Rlndimilento. sueea. Altura (It, (ort. linLtervalo 
de eorte. Bra hiaria ilti(1ii. im r1l'llI tn ; (ii5xtns. Fertill'viml5ettlmlI rpurellsm. 

Zlizltes. N. ProdtWI 1t Semillas. (10ohovilll,. tos de peso. Fi(iCO (c( 11( 0(0 A lilmlle 
tomle -,ramientot. 'i I ip[illi . 

Se evaltian Ion propgr;lta, las ar,'ais problooln ident if i daldas v las CliejlCuco
lnes (1e los prt(gralnoa; i (chil eIo de F i I ipina:;, respo :to a pan tulris y tora-

Oje;, N se defill , Jaia; o(-(5probllmn; q1e reqtlie0re i1v0-t iigac 1611 po te
rior. Se hl re(ollo ('id(e (p i (Ie jorarliento %'el denalrr"l I lode past lll's, Il 
prod eci6n de eult ivci lirrao0ro de calidad y It utiII ii(ciIfn mi, efic (ente
ie los r_ siduos do cult vo s(l1n on factore,'; Clices part a oil p iiii ulll v el 
lesairtol lo viable!; de In i ll stria g,;nadera rumlante, part i(-ularmente del 
galnllo v'ac("ll i), ' en ol Ills. Ion pl'rlllcros 10 ria0s delCalrillat (iprllu0 
Prograw llIooperalt Ivo N;cioul pr;i -l IlDerroi I 1de los RcclrsOts de l'astu
tgiS hul1 demO stl tl do Iii , ia de e,-0te pee1 e du11vista ell t6rmtljos de pro
porcionar tecnio ogrial; fl11nlamen ntille,; pir-a los sistemas ((l(sIco tie produc ci6n 
de forra.e y pastur;as. Se cnoioider co1 perlf6rt-o el ,ntado twtaiil de 

0onoillento V lCtail~lm11i t5 stall iefoitalnldo inlvest igaclolel- inIs deta
lIadas . [RA-(;IAT] 

0?6 7 
,''5891 ,II.SSA(:I.. ,1.I. 1977. llrodiict fo Illlrgeri on Cote d' Ivoire etat 

des rechrchel;. (Prodiucei6n forrajera oil Costa de llarfi1. Estado die las 
inveitigae1ones). In Colloqu- International "Rechehes Sur I'Flovage 

v 
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Bovin en Zone Tropicale Ilumide" ler., Bouake, Cote d'Ivoire, 1977. 
Bouake, Cote d'lvoire. pp.337-353. Fr., Res. Fr., IngI., 12 Refs.
 

Stylosanthes guianensis. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria mutica. Panicum 
maximum. FertIlizauntes. N. P. K. Reudmiento. Nateria seea. Pastoreo. 

Aumentos de peso. Ganado hovino. Riego. Producri6n animal. Producci6n de 
semillas. Costa de arfil. 

Se revisan los cultivos forrajeros, como parte del desarrollo ie la pro
ducc16n de ganado vacuno ell Cos ta de Marfl] . Se de crIben el ambicnte 
natural, la poblacl6n local de plantas y los procednimientos de Inventarlo. 
La investigaci6n efectuada ha mostrado los potenciales de varlos cultivos 
forrajeros en condiciones extremas tie Intcnsificacin (abono, riego). Se 
presentan datos detallados (produccl6n total, utlltzaciOn, producc16n de 
semillas) para a legumino.s;a Stylosanthes ulanensis y para las gramineas 
Brachiarta mutica, B. ruzl ens s y Panicum maxiltn var. K 187 B. EstLas 
especies podrTan mejorar los sistemas tradicionale, (ie producci6n animal. 
Sc deberlan crear centros de producc6in anlim;al Intensiva para controlar los 
factores de producci6n. [RA-CIATj 

0268
 
25168 RENIIFO S., C.; PAREDES A., G.; VASQI'EZ R., W.; ABREL V., C. 1976. 

Sistema de producclon panIllevar - pasta en sucest6n despurs te la quema. 
lquitos, Peri, Provecto integral de asentamlento rural de ,laro Ilerre

ra. Universidad Naclonal de la Amazonta leruana. 47p. FLp., Ies . Esp., 
40 Refs., flus. 

Sistemas dJe pr..luccin. Q(temal. Bosque hdraedo tropical . Tala. Brachiaria 
decumbens. Zea n;Ivas. O rvza sativa. Vlgna 5 Iinerit s. (, It iV( asoc iado. 
Stombra. !end~hi|nto. ,lateria seca. Fort ilidad del saea,. Ieril. 

Ell (il terreoo de bosque virgen talado v iqallhmadorecientoelente so htsrdo 
determinai el si stia de wallo (e suuelos iniu; d(lcllado para la voia de 
Asentariiento oral de Iltoirera de Loreta, Perai), a is iderandoroenaro (depto. 

or lt Inl ca sue 10sel i 1e. aprovechamieoto ' 1a fert il i dad I t e los 
represcntadol; por1La (elza1 ; p)-(VeniflttesrIo I quera del bosque, 051f come 
Ia ecolOlini del col ((no. S at i l I;aitl I cult ivos de pancoger oarroz, maiz 
y Vigna sinensis (chicla'o)] y un pasto, Briachiaria decumlens. Sc omple 
unr df .' dblos lsques completos a anor , c'0iil St.nte vii 4 repel it ones v 8 
tra taril'rnts o, q(1 coblh naban Ila quenia y u1 pa!;to con arroz, taiz N V. 
sinensi ;. Ie io ; 3 cultyivos (I parocoger istalados ii iediatameote despuI s 
de Ia quea, el arro: produjo los meo-os ren ilietos (2029 kg/ha, erl 
prom.), luego V. sinrnstI (')7U kg/ha, en prom.) v par filtmo el maIN, 
cultivo quc prcticamente tuvo on rendimiento nulo (63 k/ia, eil prom.). 
Par s parte, B. decumbns se i-stableCi6 miUVhieI 11(OSPuIOS dC los cultIvos 
t10 paIncager , .iendo el olr iiego de0 (oschaor d e dc. 6sto. eisp.cial-IaI il('0 
monte vi el tratiiiui' dr illlia-V. con seto 10 siloiisi s-pasto, (il cliaI obtuvo 
el me. ;r rendinlietilto, debidO posihIementu al incrousonto de N ell el suelo 
por f slci6n del N atmasiftrico par partc dIo las batuterlas de V. slensis. 
Coil ise ell eqto; resilltad) ; se abtuv,i1( las ( lilt5; aonones: a)a i gti nhts 

var. es prs li!;0rfOE1 arron Carolino el ctulti VO dt' pallcOag r INsi; I ll Is 
stlelo de altora (10 .le n;lro Ilerrera. c(((ln!)o sul ilistalaci6n sto ef(ectia iolne
diata rlente dIes tllls ie la (lulvina b ) V. s Iltilisis vaar. lla sinosiittt to! ra blais

|antO 1II(1 las condi io ;e tie ftele acIde; r1" L'StoS -rlaVlS, pero -05 ilmy 
atacado por IIiabrot ia sp. c) E I ar;' VaI. Cullban YeIlIow' no se adap ta a ias 
Su(o0 ; d( altilr;a dv) (t a Zo(la, lar s1 Alto gra;da d" !;u!;'2t i i Idld a 
colidicIlones e fitert acidt,;. V ser T1llly 0:e:igell0Lt Li1 elet lis)oi llu ri i',os. 

0) B. dectlinherns st vstahi(Ce l;uSt;lllt( , 
h Uin dosjUrs Oic. las (liltiVoq d pali-

Coger, sierndo meIor Iuego tie iii cuIltlvo de V. 5(ittSi).. u) la.os ragillIdol; 
cltiv|los de parcoger no pra;per;ll debidO a I avor etmpolbrec itielto del s lo 
y a la mayor sulscepttlhlidad al atalue ie plagas y enferrodades, I1I0 

132 



0269
 
24535 RIVAS R., L.; SERE, C. 1985. Anilisis de precios de productos e
 

insumos ganaderos, 1984. Documento Interno de Trabajo para la Red In
ternacional de Evaluaci6n de Pastas Tropicales. Cali, Colombia, Centro
 

42
Internacional do Agricultura Tropical. p. Esp., 
 Res. Esp., Ilus.
 
[CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Anflisis econ6mico. Precios. Mano de obra. Fertilizantes. Equipos agrfco
las. Brachiaria decumbens. Panicum maximum. Ilyparrhenia rufa. Cynodon 
plectostachyus. Sotaria anceps. Manejo do praderas. Sistemas de siembra. 
Control do Lialezas. Canada do carne. Canada de leche. Sabanas. Bosque 
h6medo tropical. Am6rica Latina. Colombia.
 

En 1984 se continu6 el traba.o de recolecci6n do Informaci6n econ6mica 
on
 
el 5rea do 
 trabajo do la Red Internacional de Evaluac16n de Pastos
 
Tropicales 
(REPT) iniclado en 1982. Sa aprecia un crecimiento del % de
 
respuesta a las encuestas enviadas, que pas6 do 21% 
en 1982 a 49% on 194. 
Se analIza la informaci6n recolectada on t~rminos de precios on (hares 
corrientes, preclos relativos, costos de la canasta do insumos b5sicos y
tablas de frecuencia sobre el u6 y manejo de pastos en el 5rea. No so 
aprecian variaciones muy drdsticas on los niveles de precios relativos a 
travis del tlempo, pero so notan grandes diferencias entre paises, lo cual 
confirma ]a necesidad do una estrategia de generaci6n do tecnologfa do 
pasturas descentralizada que permita una mayor adaptaci6n a las relaciones 
de precios vigentes en los diferentes parses. El costo de la canasta de 
insumos b sicos en 1984 fue de US$78 equivalentes a 108 kg do came en pie.
El costa do los fertilizantes tiene Una alta Incidencia on el valor de la 
canasta (43%), lo cual es consistente con la escasa frocuencia de la pr~c
tica do fertilizaci6n do pastos. El empleo do roca fosfdrica reducirfa 
significativamente el costa de In canasta de insumos bsicos en algunas
localidades (entre 27-36%), pero en situaciones donde el transorte do la 
roca es may alto, el empleo de este Insumo no muestra grandes ventajas. El
 
control de ma'czas 's una practica muy generalizada, ejecut~ndose princi
palmente on forn,a manual . las especies do pastas 
 predominantes son
 
Brachiaria decumhons y Panicum maximum que contabilizan el 66% do las
 
respuestas recibidas. El metodo do siembra 
 mis corriente es el vegetativo

(21 de 34 casos). l)ado el papel critico do la somilla como vehifculo para

difundir tecnologfn do pasturas mejoradas, se Incluira on ln encuesta de
 
1985 una seec6n sobre semillas con el prop6sito de explorar un poco m~s
 
aspetos do calidad de semilla usada, densidad de siembra, precios y 6xito
 
a nivel do agricultor. [IRA]
 

0270 
25164 SAWADA, [1. 1985. Intensive production systems for pastures in the 

humid tropics. (Sistemas de producci6n intensiva para pascuras do lot
tr6picos hOmedos). In International Symposium on Pastures in the 
Tropics and Subtropics, Tsukuba, Japan, 1984. Proceedings. Tsukuba, 
Tropical Agriculture Research Center. Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries. Tropical Agriculture Research Series no.18. pp.195-208. 
Ingl., Res. Ingl., Tius.
 

Clima. Suelos. Producci6n animal. Slstemas de producci6n. Panicum maximum.
 
Brachiaria decumbens. Stylosanthes guianens s. Centrosema pubescons.
Siembra. Rendimionto. Materia seca. Pastoreo. Fertilizantes. Basque himedo 
tropical. Brunei. 

Se revisan aspectus tcnol6gicos do la planeaci6n, desarrollo y funciona
miento do la flinca de la Corporaci6n Mitsubishi (MCFARM), localizada en 
Bru.nei Darussalam (Borneo del Norte), entre 1978-85. Se ha buscado desa
crollar una tecnologia para la Industria ganadera que pueda transferirse 
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fgcilmente a los agricultores corrientes de este pals. Los esfuerzos
 
reallzados han dado como resultado el establecimiento de una tecnologla
 
para el iejoramiento de ganado vacuno local, la cual puede aplicarse f5

cilmente en otras regiones tropicales. De manera similar, estos logros ban
 

abierto el camino para el desarrollo futuro de Is industria ganadera de
 

Brunei Darussalam, lo que deberla capacitar al pals para alcanzar un nivel
 
razonable de autosuficie,.:ia en el abastecimiento de carne. [RA-CIAT]
 

0271
 
25159 SIREGAR, M.E. 1985. Forage and pasture production in Indonesia.
 

(Producci6n de forrajes y pastos en Indonesia). In International
 
Symposium on Pastures in the Tropics and Subtropics, Tsukuba, Japan,
 

1984. Proceedings. Tsukuba, Tropical Agriculture Research Center.
 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Tropical Agriculture
 
Research Series no.18. pp.61-69. Ingl., Res. Ingl., 17 Refs., flus.
 

[Central Research Inst. for Animal Science, P.O. Box 123, Bogor,
 
Indonesia]
 

Brachiaria brizantha. Setaria sphacelata. Digitaria decumbens. Andropogon 
nodosus. Pennisetum purpureum. Panicum maximum. Setaria splendida. 
Ca opogonium caeruleum. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata. 

Stylosanthes scabra. Gliricidia seplum. Ieucaena leucocephala. Rendimiento. 
Materia seca. Contenido de protefnas. Intervalo de corte. Praderas natura
les. Praderas mejoradas. Sabanas. Cultivo asociado. Sistemas de produccl6n. 

Producci6n animal. Indonesia. 

Se revisan el uso de praderas naturales y cultivadas y de 5rholes forraje
ros y su potercial para el desarrollo ganadoer en Indonesia. Las fuentes 
de forraje para los pequelos agricultores en 5rLas Ciecultivo intensive son 

principalmente gramfneas de zonas baldias, hoJ:s, arbustos y airboles, tie
rras comunales de pastoreo y residuos de cultivos. Expt. con especies fo

rrajeras introducidas demostraron que la MS total y el contenido de pro
tena son comparables con niveles obtenidos en otros parses tropicales. 
Los principales factores que restringen el uso de praderas mejoradas en el 
pals non la alta prioridad de utilizaci6n de la tierra pars cultivos all
menticios, el reducido tamafo de las fincas y las condiciones socioecon6mi
cas. Las greas de investigaci6n m~s importantes en el Central Research 
Institute for Animal Sciences son recolecci6n y evaluaci6n de recursos ge

n6ticos, nutrici6n vegetal, ecologla y agronomla de forrajes, valor nutri
tivo de los forrajes y producci6n animal, rizobiologia, y estudios soclo
econ6micos de los forrajes y sistemas de pioducci6n animal. [CIAT' 

0272
 

24592 TERGAS, L.E. 1984. Programs de mejorLmiento y producci6n de pastos
 
y forrajes en el tr6pico americano. Agro (Repblica Dominicana)
 

13(112):6-9. Esp., Res. Esp., ilus.
 

Producci6n de forraje. Manejo de praderas. Ecologfa. Producci6n de semi
llas. Prgcticas culturales. Establecimiento. Renovacl6n. Costos. Ingresus.
 
Colombia.
 

Se discuten los conceptos ceonsiderados mis importantes o de aplicaci6n 

general pars mejorar la producci6n de pastos y forrajos en el tr6plco 
americano. La situaci6n de cada pals debe estudiarse per un grupo de 

personas que conozcan los problemas especificos on cads rams (agronomla, 
ganaderla, educac16n, economfa), pars que este equipo de trabajo sea el 

responsable de la elaboraci6n y ejecuci6n de tn programa Integral de 

producr.i6n animal basado en la mejor utilizacl6n de los recursos forrajeros 
existentes y por establecer a nivel de las unidades de producci6n. IRA]
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25166 TOUTAIN, B. 1985. Research on improvement of tropical pastures:
 

case study in New Caledonia. (Investlgaci6n sobre el mejoramiento de
 
pasturas tropicales: estudio de case en Nueva Caledonia). In
 
International Symposium on Pastures in the Tropics and Subtropics,
 
Tsukuba, Japan, 1984. Proceedings. Tsukuba, Tropical Agriculture
 
Research Center. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.
 
Tropical Agriculture Research Series no.18. pp.213-216. Ingl., Res.
 
Ingl. [Inst. d'Elevage et do Hedecine V6tgrinaire des Pays Tropicaux,
 
10, rue Pierre Curie, 97704 Maisons-Alfort, France, & B.P. 25 Paita, New
 
Caledonia]
 

Producci~n animal. Manejo de praderas. Ganado bovine. Nueva Caledonia.
 

El establecimiento de un lab. para la investigaci6n sobre pasturas en Nueva
 
Caledonia, en 1982, condujo al disefio de un programa de estudios y expt.
 
cuyo objetivo era satisfacer las necesidades del pals. El alcance general
 
de a investigaci6n de lab. ha sido definido mediante servicios t6cnicos y
 
la administraci6n del territorio, y ha cubierto la mayor parte de los pro
blemas de manejo de pasturas encontrados en Nueva Caledonia. Consiguien
temente so hizo necesario identificar, seleccionar y formular las priori
dades de investigaci6n para adaptar las actividades del lab. a las medios
 
disponlbles. Se analiza c6mo so definleron importantes t6picos de inves
tigaci6n, incluyendo aspecto ecol6gicos, tdcnicos y sociales, y c6mo so
 
adapt'ron los mdtodos a los requerimientos do Nueva Caledonia. [RA-CIAT]
 

0274
 
25150 URDANETA, 1. 1985. Las fincas pilato: proyecc16n d los ensayos
 

regionales do la RIEPT para la generac16n de tecnologfa on suelos icidos
 
do Venezuela. In Pizarro, E.A., ed. Rcuni6n de la Red Internacional de
 
Evaluac16n do Pastes Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados
 
1982-1985. Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
v.2,pp.1223-1228. Esp., Ilus.
 

Gramineas. Leguminosas. Ultisoles. Clma. Sistemas de producc16n. Fincas
 
piloto. Dosarrollo ganadero. Producci6n animal. Venezuela.
 

Se describen ]a estrategla do acc16n y la metodologla general de las flncas
 
pioto para la regi6n suroccidental de la cuenca del Lago de Maracaibo,
 
Venezuela. El objetlvo os desarrollar un slstema de producc16n basado en
 
el use min. do Insumos con grainineas y lEguminosas forrajeras adaptadas,
 
qua garantice alto rendimioerto/animal/superficie. Se menclonan las
 
ventajas del establecimiento de las fincas piloto. Se ha establecido un
 
no. de aprox. 1 flnca/20,000 ha. [CIAT]
 

V~ase adem s 	 0017 0025 0060 0061 0072 0073 0117
 
0247 0258 0293
 

SOO SUELOS 

SOI Microbiologfa 

24307 CAMERUN, D.C. 1984. 
0275 

Tropical and subtroplcal pasture legumes. 1. 
The pasture legume: a valuable nitrogen source. (Leguminosas forrajeras
 
tropicales y subtroplcales. 1. La leguminosa forrajera: una valiosa
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fuente de nitr6geno). Queensland Agricultural Journal 110(3):161-166.
 
Ingl., Ilus.
 

Leguminosas. Rhizobium. Nodulaci6n. Fijaci6n de N. Fertilidad del suelo.
 

Australia.
 

Se describen las caracterfsticas generales del g6nero Rhizobium y el papel 

del cultivo de leguminosas en el mantenimiento de Ia fertilidad del suelo. 

Entre los factores que afectan ]a fijaci6n de N por legumInosas se incluyen 
el pHt del suelo y la disponibilidad de nutrimentos, particularmente de Na, 
S, P, Ca, Al y Mn, de los cuales el S y el Ca pueden ser suministrados por 

la aplicaci6n tiesuperfosfato. Se observ6 disminuci6n de la fijaci6n de N 

per leguminosas forrajeras bajo pastoreo continuo intensiva. [lerbage 
Abstracts-CfAT]
 

0276 
24511 FARlA, S.N. DE; DE-POI.LI, It.; FRANCO, A.A. 1985. Adesivos para 

inoculacao e revestimento de sementes de leguminosas. (Adhesives para 

inoculaci6n y revestimiento de semillas de leguminosas). Pesquisa Agro

pOcugria Brasileira 20(2):169-176. Port., tIes.Port., Ing]., 13 Refs. 

[Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuiria, Unidade de Apoio ao 

Programa Nacional de Pesquisa de Biologta do Solo, Km 47, 23.460 
Serop6dica-RJ, Brasil] 

Macroptilium atropurpureum. l'haseolus vulgar I s. Semi lla. Inoculaci6n. 
RhIlzobium. Nodulaci6n. Fijaci6n de N. Brasil. 

Se estudlaron las posihbJ dades de sustituci6n de la goma aribiga per adhe
sivos caseros en Ia i.ioculaci6n du semillas de leguminosas con Rhizobium 
mezclado con turba. Los adhesivos estudiados, harna de arrurruz (Maranta 
arundlinaceae), harina de yuca y hartna de trigo mostraron adherencia y es
tabilidad equivalentes a las de la goma arfibiga en la formacl6n de reves
timientos (pelets), utilizando hidr6xIdo de calcto, Cofermol (fertilizante 

comercial que contiene Co, Fe y Mo) y olomentos traza en hojuelas (FTE). 
La mayor sobrevivLqcia do RlizobiUM en las semillas se present6 con la goma 
ar~biga, segulda de Ia harina de arrurruz, Ia harnna de yuca y Ia harina de 
trigo. Sin embargo, con todas las gomas, las semillas (que se hablan ino

culado y guardado durante 7 dIas on condiclones amblental 4es y que estaban 
protegidas de la luz solar directa) presentaron mls de 10 bacterias/semi
lla. l.a utilizaci6n de agua, y principalmente de aeoite diesel, produjo 
resultados inferlores. La nodulaci6n y la f1jacl6n de N en el frijol, con 

utilizaci6n de 2 adhesives probados, fue superior a la inoculaci6n con agua 
o con acoite diesel. Se observ6 atimento en ia eficiencia en los n6dulos de 
frijol, asT coma del total de N tijado, tanto con Ia peletizaci6n que uti

liza FTE-BR9, coma con lia que utiliza Cofermol, In cual se debe probable
mente al contenido de Mo de 6stos. [IRA-CIAT] 

0277 

24310 IIUANG, R.-S.; SMITtH, W.K.; YOST, R.S. 1985. Influence of vesicular

arbuscular mycorrhiza on growth, water relations, and leaf orientation 
in Leucaena leucocephala (lam.) de Wit. (Influencla de micorrizas 
vesfculo-arbusculares en el crecimiento, en Ins relaciones hudricas y en 
ia orlentaci6n de las hojas de Leucaena ]eucocephala). New Phytologist 
99(2):229-243. Ingl., Res. Ingl., 37 Refs., lus. [Dept. of Agronomy & 
Soil Science, Univ. of Hawaii at flanoa, Honolulu, 1l 96822, USA] 

Leucaena leucocephala. Mirorrizali. Relac16n agua-suelo-planta. Soqufa. Es
tr6s hdrico. Resistencia. Area follar. hlojas. Rafces. Absorci6n de ntitri
mentos. Crecimiento. Hawaili.
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Se compararon las caracterfsticas do crecimiento, la absorc16n do
 
nutrimentos y las relaclones hidricas 
do plantas de Leucaena leucocephala
 
no micorriz6genas y las quo estaban Infectadas con el hongo micorriz6geno 
vesfculo-arbuscular 
 Glomus fasciculatum. Las plantas micorriz6genas 
presentaron mayor peso seco de Ia rafz y do los brotes, mayor irea foliar y
longitud do la rafz que las plantas no micorrizdgenas, ast como una mayor
absorci6n do P, K y Ca. El area follat fue 5 veces mayor, y la conductan
cia foliar a dlfus16n de vapor do agua fue casi el doble para plantas ml
corriz6genas; no obstante, la diferencia eutre el potencial de presi6n del 
xilema y el potencial de aga.. dc suelo fue considerablemente menor en las 
plantas micorriz6genas que on las no micorriz6genas. Las respuestas esto
riliticas a los dfficits do humedad del aire durante cl dfa casi so duplican 
en las plantas micorrlz6genasz. E1 doblamiento de los follolos y las res
puestas do orlentaci6n para evitar ]a luz solar directa durante el dfa 
tambin fueron macho mayores en las plantas no micorriz6genas. La menor 
conductancia foliar y el mayor doblamiento de hojas (lo coneucecual a una 
moror absorcl6n de la luz solar) pueden contribuir signlficativamento a ila 
reduccf6n de la tasa de crecimlento observada en plantas no micorriz6genas. 
[RA-CIATI 

0278 
25173 ISMAILI, M.; BRISKE, .1).; WEAVER, R.W. 1983. Nitrogen fixing
 

activity of water stressed siratro. (Actividad fijadora de nitr6geno on
 
Siratro sometido a estrfs hfdrico). Agronomy Journal 75(4):649-653.
 
Ingl., Res. Ingl., 12 Refs., lus. [Range Science Dept., Texas A & M 
Univ., College Station, TX 77V43, USA]
 

MacroptIlium atropurpureum. Fijacl6n do N. Rlego. Requerimlentos htdricos. 
Nodulac16n. Estr~s hfdrico. EE.UU.
 

Se realizaron Invest lgaclones para relacionar el potenctial hfdrico follar y 
del n6dulo en Macroptflium atropurpureum cv. Siratro con Ia actividad 
fijadora do N,(C,,lI), y para dreerminar la capacldad de los n6dulos para 
recuperar ]a ctfvfdad ffjadora ie N2 (C,1 2 ) despu6s del estrs hifdrico. los 
n6dulos con potenciales ildricos (ie -1.5 MI'a o mayores pudieron recuperar 
gran parte (ie sn actLividad fiJadora de N2 (C,) dentro de los 2 dfas 
siguientes al nuevo riego. La actividad esptcff1ca do los n6dnulos que
sobrovivieron al nivel mas severo de estrs hifdrlco (-1.9 MPa) fue tan s6lo 
60% do la del testigo, 6 dfas despuds del nuevo riego. Los n6dulos fueron 
irreversiblemente inactivados por estr6s hfdrico mas severo que -3.0 iPa, 
pero nuevos n6dulos se desarrollaron aprox. a los 12 dins siguientes al 
nuevo riego. El rebrote del cv. Siratro posterior al estr., lfdrico se 
puede retardar mientras so recupera la capacitdad fijadora do N. 
[Microbiology Abstracts-CIA'r 

0279
 
25139 LOPEZ, M. 1985. Evaluacl6n de lvguminosas en so respuesta a la 

inoculaci6n y al nitr6geno. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red 
International (ieEvaluaci6n de Pastos Tropicales, 'a., Cali, Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internaclonal ide Agricultura 
Tropical. v.2,pp.1175-1176. Esp. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, 
San JosC de las Lajas, La labana, Cuba] 

Noonotonia wighti. Stylosanths. gulanensis. Stvlosanthes capitata.
Medicago satlva. Ecotipos. Evaluaci6n. Inoculaci6n. RhIzobium. Nodulac16n. 
Fertilizantes. N. Rendimlenco. Cuba. 

Se evalu6 la respuesta a la Inoculacl6n con Rhlzobium y a la fertfllzaci6n 
con 50 kg de N/ha por parte de las leguminosts Neonotonia (lycine) wlghtll 
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CIAT 79, Stylosanthes guianensis CIAT 136 y 184, S. capitata CIAT 123 E y
 
Medicago sativa CIAT 44. S. capitata present6 1a menor nodulac16n y el
 
pear comportamiento. Los mayores pesos secos en los n6dulos y rendimiento
 
se obtuvieron en N. wightii. El mejor comportdmento entre los ecotipos de
 
Stylosanthes correspondi6 a S. Buianenss CIAT 184. Todas las legumlnosas 
presentaron nodulai6n en tc ',s estudlados. [CIATI', trnt;a!enoLs 


0280
 
25248 MORENO F., Y. DEL V. 1980. Fijaci6n de nltr6geno per cepas de 

Rhizoblum en tres leguminosas de la sabana de Jusepfn, Estado Monagas. 
Tesis Ing.Agr. Jusepfn, Venezuela, Universldad de Oriente. Escuela de 

49
 Ingenierfa Agron6mlca. p. Esp., Res. Esp., 28 Refs.
 

Rhizobiuan. Fijaci6n de N. Nodulaci6n. Macroptilium lathyroides. Desmodlum 
barbatum. Crotalarla retusa. Sabanas. Sueles. Fertilizantes. N. Venezuela.
 

En el invernadero y lab. de Microblologla de In U. de Oriente on JusepTn 
(Estado Monagas, Venezuela), se evalu6 la capacidad fijadora de N de 3 
cepas de Rhizobum nativas de los suelos de sabana v afsladas de las 
leguminosas Phaseolus (Macroptilium) lathyroides, Dsmodium barbatum y 
Crotalaria retusa, sembradas en 3 tipos diesuelo: 1) sin enmiendas; 2) con 
todos los nutrimentos menos N, v 3) con todos los nutriflnntos masis N. Se 
emple6 un disefio estadfstico de parcelas divididas con 3 factores v 3 re
peticiones. Las plantas se sembraron en bolsas de poletIleno para facl
litar la separaci6n de las rafees y los n6dulos. Se pudo establecer que 
las plantas Inoculadas y el testigo sin in6culo se comportaron ostadfsti
camente iguales. El suelo 2 so comport6 come el meior tipo en ceanto a 
rendimlento en MS, nodulaci6n v ftjactfn do N. No hui diferencla signi
ficativa entre las cepas en cuanto a effclencia fijadora de N. I/A] 

0281 
24390 SALINAS, J. G. ; SANZ, J.I.; SIEVERI)IN., E. 1985. Importance of VA 

mycorrhizae for phosphorus supply to pasture plants itntropical Oxisols. 
(Importancia de las micorrIzas VA para el sunillistro de f6sforo a plan
tas forrajeras en Oxisoles tropicales). Plant and Soil 84(3):347-360.
 
lngl., Res. Ingl., 33 Pefs., Ilus. IClAT, Apartado A oreo 6713, Call, 
Colombia]
 

Andropogon gayanus. lueraria phaseololdes. Oxls;oles. Micorrizas. Inocula
c16n. Fljaci6n de P. Fertilzantes. 1'. Absorcit, de nutrimentos. Creci
miento. NutrIcl6n vegetal. Colombia. 

Se ariadl6 in6culo de bongo micnrrizgeno vesfculo-arhoscuhIar G;lomus 
manihotis a un Oxisol que contenfa lnfcamente tin potencIal moderado de 
in6culo de los hongos mlcorrzi6genos vesfculo-arbusculares nativos. En 
expt. con macetas se investig6 su efecto en el crecimiento v en l. absor
ci6n de P do 2 especies foirajeras (la gramlhen Andrupogon gvanus y la 
leguminosa Pueraria plasoloides), utilzando un range de aplicaciones de P 
(0, 9, 18, 35, 70 y 140 kg/ha). la cosecha tuvo lugar a los 70, 100, 130 v 
160 dfas de In qiembra. En la primnora cosecha, la prImera respuesta 
notoria a la aplicac16n de P. en los tratamentos no illculados, fue con 
las aplicactones de 35 y 70 kg tieP/ha. ad mit 1nculI o cstI onef unal.a tcIn 
respuesta en el crecimtento, Incluso con la aplicact6n rmin.ie P, con ambas 
especies forrajeras. Con las cosechas :uceslvas desapareci6 ripfdamente la 
respuesta a la aplicacdin de P y a la inoculaci6n. Sin embargo, la 
inoculaci6n caus6 tindearrollo precoz y extenso de In milcorriza, en una 
absorci6n mis larga y continuada de IPper las plantas, y en una ut1llzaci6n 
2-4 veces mayor del P am.adldo per parte de ambas especies forrajeras. En 
el caso en que no se ai3adt6i In6culo, se encontrd tin efecto negative de 
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aplicaciones medias y altas de P en 
la gramfoea, mis no en la leguminosa.

En ambas especies, ]a frecuencla de las micorrizas aument6 
con el tiempo.

La leve respuesta del crecimiento de ambas plantas, a las menores aplica
clones de P (9 kg/ha) 
cuando no se aplic6 el in6culo, podrfa relacionarse
 
con el alto 
nivel de esporulaci6n de los hongos micorriz6genos nativos.
 
[RA-CIATI
 

0282
 
24335 YOST, R.S.; EVANS, D.O.; SAIDY, N.A. 
 1985. Tropical legumes for N


production: growth and N content in relation to soil pil. (Leguminosas
tropicales para la produ.,cl6n do N: crecimlcoto y contenido de N en 
relac16n 
 con el pl del suln). Tropical Agriculture (Trinidad)
62(1):20-24. Ingl. , Res. Ingl. , 13 Refs., llus. [Univ. of Hawai 4 

at 
Manoa, Cjllcge of Tropical Agriculture & Human Resources, Dept. of 
Agronomy b Soil 
Science, 1910 East West Road, Honolulu, 11i96822, USA]
 

Crotalaria juncea. Mucuna. Liblab pur1tiis. .'sopliocarpus tetragonolobus.
Sesbania grandiflora. Seshaniic cannabina. Abonos verdes. Oxisoles. pH.
Cobertura. Creciniento. Absorci6n de notrin.ento;. Contenido de N. 
Rendimiento. Materia scca. Rhizobium. Siml;osls. Fijaci6n de N. Nutrici6n 
vegetal. Hawaii. 

Se compararon las tasas de crecimiento, la acumulaci6n do N y el potencial
de cobertura del suelo de 6 legurminosas utt1izadas como abono verde en un
Oxisol manganffero. El un expt. dIe campo se ex00inaron In; respuestas ie 
Crotalaria juncea, M cuna sp. , Lab lab pu rpj!ur eus, I'sophocarpus
tetragonolobus, Sesbania Erandiflora v S. cannabtna al increiento en el p1l
dcl suelo (4.7-6.9). El contcnido do N de las leguminosas se compar6 con 
el de Ze = para cstImar la fijaci6n de N par las legu: 'n-csa;. El con
tenido de MS y de N aument6 con el Incrcmento en el pl par encima de 6.0.
Cuando se expres6 el rendtiniento de N, con un pit de 4.7, coma tn I dcl ron
dtmiento max. de N, S. cannabina fie la ms sensible al pil bajo, sogutda de 
I. purpureus, C. juncea, Muctta y mafz (3, 16, 20, 36 y 70%, rosp.). l~a
acumulaci6n de N en las partcs a6rcas de S. grandiflora y de Crotalar-a 
vart6 de 10 a 72 kg de N/ha, resp. , durantc on pTriodo de crciCmiento de 10 
semanas cOn un pit del suelo de 5.8. El crecimlento del maiz v el % de N 
Indicaron nivelcs bajos de N dlsponible en el suelo, lo cual snglero que el 
contenido de N en la loguminosa es el resultado de la simbiosis planta-rj
zobia, y no ie l1 recuperaci6n de N del suelo. los altos niveles de Mn en
el suelo probablemente son la principal lImIltaci6n para el creciniento de 
la leguminosa, con 0n pt inferior a 5.3. Mucuna y L.. purplreus proporcio
naron la mayor y ms rdpida cobertura inicial del suelo y, par lo tanto,

deben ser los ros efectivos 
 en el control ie la eros16n dcl suelo producida
 
por la preciplitaci6n. [RA-CIAT]
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T01 Composici6n Oulmica, Digestibilidad y Valor Nutritivo
 

0283
 

25246 CASTILLO B., M.A. 1981. Evaluaci6n del pasto elefante (Pennisetum
 
Estado Monagas. 2. Variaci6n
purpureum, Schum, Var. Taiwan A-146) en el 

la 6poca seca, con riego.del rendimiento y valor nutritivo durante 

Tesis Ing.Agr. Jusepin, Venezuela, Universidad de Oriente. Escuela do 

Ingenierfa Agron6mica. 67p. Esp.. Res. Esp., 47 Refs., Ilus.
 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Evaluacl6n. Ultisoles. Rendimiento. Ma

teria seca. Contenido de protefnas. Digestibilidad. Consumo de alimentos. 

Ganado ovino. Valor nucritivo. Selectividad. Producci6n de forraje. Vene

zuela. 

en el hato Los Mulatos a 6 km de 

Jlusepln (Estado Monagas, Venezuela), se estudi6 la variaci6n de la 

produccl6n y el valor nutritivo (1e Pennisetum purpureum var. Taiwan A-146 

por efecto de la edad de corte de marzo-mayo 1)80. El irea exptl. 

En un suelo Ultisol de sabana ubicado 

se 

voleo con la f6rmula coercial 18-46-0 a raz6n de 

200 kg/ha. So cplic6 un disefio estadistico de bloques al azar simple, 
49, 56, 63 y 70 dias) con 3 

uniformIz6 y fertiliz6 al 


estudigndose 8 edades de corte (21, 28. 35, 42, 
un total (1e 24 parcelas exptl. cuya superficie efectivarepeticiones2para 

fue de 400 m . Se evaluaron los slgulentes parmetros: a) "endlmintos do 

materia verde, MS, PC y MS digestible; b) contenfdos de MS, PC y coefi

ciente de DMS ofrecida; c) contenidos de MS, PC y coeficiente de DMS recha

zada; d) contenido protefico v coeficliente de DMS consumida; e) consumo de 

MS/lO0 kg de peso vtvo/dfa y f) grado de selectividad por cl animal. Para 
se un adultos.I.1 evaluacl6n del consumo voluntario utiliz6 grupo de ovinos 

Segfin los resultados obtenidos se concluye que: 1) Los rendimientos de ma

teria verde, MS, y MS digestible de P_.purpureum aumentan con incrementos 

crecientes y el tedlmilento de PC aumenta con incremento decreciente a me

dida que la edad dc corte es mayor. 2) l contenido de PC y el coeficiente 

aumento (Ie la edad, mientras que el contenido dede D1S disminyen con el 
MS aumeta. 3) los mayores resultados en los contenidos de PC y coeficien

te tie D S se obtuvferon entre las edades de 21-49 dTas. 4) Las tasas de 

disminuct6n do la PC y DIS durante el perfodo exptl. fueron de 0.22 y 

consumo de MS presenta tn leve Incremento con el au0.65%, resp. 5) E1 
mento de edad del pasto, obteni6idose tin consumo de 2.33 y 3.16 kg de 

MS/100 kg de peso vivo/dia a las edades do 21 y 70 dfas, resp. 6) Existe 
en cuanto al forraje que congran selectividad per parte do los animales 

sumen. Se recomienda realizar la in-iestlgacl 
6 n por tin perfodo mayor de 

tiempo para obtenor informact6n a trav6s de todo el afio, e incluir edades 

de corte superiores a los 70 dfas debdo a que aigunos pariametros, a6n a la 

edad tie 70 dfas,, continuaban con inerementos crecientes de producci6n. [RA] 

0284 
Y.; GOTO, I . 1984. Effect of nitrogen24506 FIEISCI!ER, I.E.; MASUDA, 

fertilization on the yield, chemical composition, and in vitro digest

ibility of green panic plant fractions. (Efecto de la fertilizaci6n con 

nitr6geno en el rendimiento, compostici6n qUimica y digest ibilidad in 

vitro de fracciones de plantas fie Panicum maximum var. trichoglume cv. 

Petrie) . Jo)urnal of Japanese Soi ety of Grassland Science 30(1):20-28. 

Ingl. , Res. Ingl. , hap., 20 Refs., llus. ltniv. of Ghana, P.O.B. 25, 

legon, NlRAccra, (;hana 

Panicum maximum. Fertllizantes. N. !ojas. Tallos. Digestibilidad. Rendi

miento. Materla seea. Iebrotes. Desarrollo i de la planta. Jap6n. 

los efectos tie los niveles de N y del perfodo de rebroteSe estudiaron en 

los rendimlentos de MS. lof; camblos de las proporclones de componente 

140 



forrajero, la composici6n qufmica y la DIVMS de estas 
fracciones, en tanto
 
quo afectan el valor nutritivo del forraJe 
total. Se emple6 Panicum
 
maximum var. trichoglume cv. Petrie, 
en un disefio factorial de 5 x 4 en
 
triplicado, con 
5 niveles do N y 4 perfodos de rebrote. Los niveles de N

fueron 0, 14.30, 28.60, 
42.90 y 57.20 g/grea/dfa; los perlodos de rebrote
 
fueron de 2, 4, 6 y 8 semanas, resp. El rendimiento do MS aument6 con el

incremento on el perfudo do rebrote (P < 0.01) 
as! como con el aumento en

el nivel do N (P < 0.01). Las proporciones de hojas verdes dlsminuyeron,
en tanto quo ]as de las hojas muertas y, los tallos (inclufdas Ia vaina 
foliar y l inflorescencia) aumentaron con el incremento en el perfodo do
 
rebrote. 
No se encontraron diferencias significativas entre los niveles de

N. Fl contenido 
do N aument6 on todas las fraccione do plantas con
 
niveles creclentes do N (P < 0.01), 
porn disminuy6 con el incremento on el
 
perlodo de rebrote (p -"0.01). Las hojas verdes tuvieron el mayor

contenido do N; los tallos tuvieron el menor contenido do N y las hojas
muertas un contenido intermedio. En todas las fracciones do plants

disminuyeron los constituyentcs de la pared celular 
con niveles crecientes
 
de N, pero aumentaron con el incremento del perlodo do rebrote. Las hojas

verdes tuvieron menores constituyentes do la pared celular 
en comparaci6n
 
con los tallos; las 
hojas muertas presentaron constituyentes de la pared

celular Inferiores o casi iguales a los de los tallos. La DIVMS de todas
las fracciones componente:s dtsmInuy6 con el incremento del perfodo de re
brote (1P < 0.01); dichas disminucicnes fueron de 0.71, 0.29 y 0.81% unida
des/dIa para el forraje total, las hojas verdes y los tallos, resp. Los 
niveles do N no afectaron la DIVMS, on parte debido a que no so observ6
diferencia on la proporc16n do fracciones de la planta entre los niveles de
N. El efecto del nivel de N en la digestibilidad podrfa limitarse a situa
clones on las cuales el Increento on el contenido de N so ve tambi6n acom
paFiado por una gran disminuci6n de los constituyentes do Ia pared colular. 
Se encontr6 una correlacl6u alta y negativa entre los constituyentes de la
pared celular del forraje total o do cualqulera do sus fracciones compo
nentes, y su resp. DIVMS. La correlaci6n entre la proporc16n de tallos y
hojas muertas, y la DIVMS del 
forraje total fue negativa, poro la correla
c16n con las hojas verdes fue positiva. [RA-CIAT] 

0285
24394 LOUIS, S. 1967. Estimaci6n del consumo y digestlbilidad do forra-


Jes tropicales on pastoreo 
directo. Tesis Mag.Sc. Turrialba, Costa

Rica, Instituto Interamericano de Ciencias Agrfcolas de la OEA. 64p.
Esp., Res. Ingl., Fr., Esp., 50 Refs., Ilus.
 

Digitarta decumbens. Panicum maximum. Melinls minutiflora. lastoreo rotacional. Vacas. Novillos. Epoca seca. Epoca lluvlosa. Consumo do alimentos. 
Digestibilidad. Materia Concentrados.seca. Produccl6n de leche. Valor nu
tritivo. Costa Rica.
 

Se realiz6 un trabajo en el Instituto Interaericano de ClencJas AgrIcolas
 
-n T-orrialba, Costa Rica, 
 para estimar el consumo y la digestibilidad do

forrajes Lropicales on condiciones 
(10pastoreo directo. Los pastos estu
diados fueron Digitarla decumbens on cultivo relativamente puro y Panicum
maximum en asociaci6n con Melinis minutlflora. 1. decumbens recibi6 fer
tilizaci6n y su capacidad do carga 
 se estim6 en ms de 2 animales/la/afio.
La mezcla P. maximum-M. mnutiflora no tue fertilIzada y 'u capacidad de 
carga era do ms do I animal/ha/ai.. El pastoreo fue rotaLLvo y comprondi6
un cdelo do 22 dias on D. decumbens y do 30 dfas en I. maximum-M. 
minutiflora. Se efectuaron 5 ensayos de 13 dfas cada uno, con 8 de prepa
raci6n y 5 de muestreo do heces y pastos. So realizaron 3 ensayos en Ia
6poca lluviosa y 2 en ]a 6poca seca. Se emplearon 12 vacas lecheras on Ia 
primera 6poca y 20 on la segunda. Las vacas recibieron concentrado a raz6n
 
do I kg por cada 4 kg de leche corregIda a 4% do grasa. Para estimar la 
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digestibilidad y el consumo de la MS do las raciones, so utiliz6 el m6todo 

de los crom6genos en combinaci6n con 6xido cr6mico. Para el muestreo de 

los pastos en el campo se usaron 3 novillos con ffstula en el rumen. No se 

observaron diferencias significativas entre los consumos do MS de los fo

rrajes cuando las vacas fueron alimentadas con y sin suplemento 

concentrado. 
 Sin embargo, cuando so suplement6 a las vacas concentrado
 

segOn su produccin lechera, el consumo total de NDT fue mayor (P -: 0.01) 

que sin este suplemento. Los forrajes solos no llenaban los requisitos 

energ6ticos do una produccl6n dc loche do 8 kg/dfa, equivalente al prom. 

del hato. En D. decumbens el consumo fue m5s alto durante ]a 6poca do 

escasez do liuvia, pero baj6 signiflcativamente en la Cpoca de fluraci6n. 

En P. maximum-M. minutiflora el mayor consumo so obtuvo on la 6poca 

lluviosa. las vacas on D. decumbens consumleron menos MS y NDT queon P. 

maximum-M. minutiflora, pero m5s materia verde. Sin embargo, los % de NDT 

fue:on mas altos en D. decumbens quo on P. maximum-M. minutiflora. l a DMS 

de los pastos solos fue menos (11 < 0.05) que la do la mezcla pasto-concen

trado. La DMS de D. decumbens fue mayor que la de P. maximum-M. 

minutiflora. La DMS disminuy6 en la 6poca seca tanto para D. decumbens 

como para P. maximum-M. minutiflora. Ademis, durante la florac16n do D. 

decumbens se observ6 una disminuci6n on la DMS y do los nutrimentos do 

dicho forraje. [RA]
 

0286
 

24378 MARTINS, M. 1983. Efeito do quatro perlodos do vedacao sobre a
 

produtividade o ,alor nutritivo da galaxia (Galactia striata Jacq.
 

Urb.). (Efecto de cuatro perfodos do descanso en la productividad y en 

el valor nutritivo de Galactia striata). Tese Mag.Sc. Belo Horizonte-


MG, Brasil, Universidade Federal do Minas Cerais. 72p. Port., Res. 

Port., 23 Refs., flus.
 

Galactia striata. Intervalo de corte. Rendimiento. Matoria seca. Contenido
 

de protenas. DigestIbllidad. Valor nutritivo. tlojas. Tallos. Calidad del 

forraje. Epoca seca. Registro del tiempo. Requerimientos climaticos. 
Brasil. 

En la Hacienda Santa Rita, municipio de Prudente de Morals (MC, llrasiI), so 

determinaron los rendimientos, la composicifn quImica y el valor nutritivo 

de Calactia striata en un diseo de bloques at azar con parcelas subdivi

didas y 3 repetictones. Los tratarilentos representaban las fechas do 

descanso. Las fechas do utilizaci6n (cortes), espaciadas 28 dfas, cons

tityeron las fechas do muestreo, las cuales tuvieron como objetivo ver

ficar los efectos do los tratamtientos on la produecl6n y on la calidad do 

G. striata. Se determinaron los rendimientos de MS, los niveles do PC y el 

% do DIVMS do la parte a6rea y de las holas y tallos par soparado de los 4 

tratamlentos estudiados. A partir de Los resultados obtenidos, se calcu

laron las ecuaciones lineales de regres16n para el nivel de PC y para la 

DIVMS, con base en MS, tanto para la parte a6rea coma para las hojas y los 

tallos. Sc calcularon otras ecuaciones de regresi6n para el Z do hojas y 

de tallos. El valor nutritivo disminuy6 a medida que la planta alcanzaba 

su madurez, pero G. striata mantuvo su crecimiento durante la estaci6n se

ca, demostrando asl ser una buena fuente alternativa de allmento para el 

perfodo crftico del afio, el cual est5 representado generalmente por los 

meses do junto, julio y ago. en las condiciones del sudeste y del con
tro-oesto del Brasil. [RA-ChIT] 

0287 

24313 MINSON, l).J. 1984. Digestibility and voluntary intake by sheep of 

five Digitaria species. (Digestibilidad y consumo voluntario de cinco
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especies de Digitaria par ovinos). Australian Journal of Experimental
Agriculture and Animal Husbandry 24(127):494-500. Ingl., Res. Ingl., 21 
Refs. [Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization,

Division of Tropical Crops & Pastures, Cunningham Laboratory, 306
 
Carmody Road, St. 
Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Digitaria setivalva. Digitaria polevansii. Digitaria smutsfi. Digitaria

pentzii. Digitaria decumbens. Digestibilidad. Consumo de alimentos. Materia
 
seca. 
Materia orginica. Ganado ovino. Contenido de protefnas. Contenido de
 
fibra. Lignina. Contenido de minorales. Valor nutritivo. Australia.
 

Se presentan datos sobre el 
consumo voluntarlo y la digestibilidad por ovi
nos, 
de 5 especies de Digitaria cultivadas en praderas con en 5 etacortes 

pas diferentes do crecimlento, de las cuales so 
 habla hecho el an~lisis de 
solubies noutro-detergentes, hemicelulosa, celulosa, lignina, N, S, Na, K,
P, Ca, Mg, Si, Cu, Mn y Zn. Digitaria setivalva fue superior a las otras 4
especies en cuanto a DIVMS, MO y energla (5.2 unidades de %), contenido de 
EM (5.3%), consumo voluntarlo de MS (8.0%) y consumo voluntarlo de EM 
(18.1%). Esta superioridad se aaoc16 con un mayor contenido de solubles 
neutro-detergentes y celulosa. Los contenidos de EM de las gramineas se 
correlacionaron significatlvamente con la digestibilidad de MS y de MO, con 
el contenido de MS digestible y con las ronn, de PC, FND, FAD, lignina y
combinaciones de estas fracclones dlferentes . [RA-CIAT] 

0288
 
24389 MINSON, D.J. 1981. An Australian view of laboratory techniques fdr
 

forage evaluation. (Perspectiva australlana de las 
t6cnicas de labora
torio para 
la evaluaci6n de forrajes). In Wheeler, J.L.; Mochrie, R.D.,
eds. Forage evaluation: concepts and techniques. Canberra, Australia,
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. pp.57-73. 
Ingl., Res. Ingl., 39 Refs.
 

ForraJes. Calldad del forraJe. An5lisis quimilco. Digestibilidad. Contenido
de minerales. Materia seca. Contenido de proteinas. ;anado. Consumo de
 
alimentos. .anado bovino. Contenido de fibra. Celulosa. 
 Valor nutritivo. 
Australia. 

Se utiliza un mtodo espectrosc6pico (I emisl6n de iectura directa (cuan
t6metro), para la determinaci6n de 21 elementos en forra~e, inclufdo N;
dicho m6todo emplea una t6enica de briqueteado que utiliza forraje fina
mente molido. Los resultados se pueden obtener dentro de las 24 h si
guientes a La recolecci6n de la muestra de forraje. Se discute el problema
de la interpretaci6n de los resultados del an.lisis elemental, en t6rminos 
de doficienclas nutrtivas. Se describe el mitodo qumico y del bioensayo 
para Ia estimacl6n de la digestibilIdad y se considera sa precisi6n. La 
t~cnica in vitro, basada en el flu(do d-l rmen-pepsina, es el m6todo ms 
preciso para estimar la digest ibilidad, rero est, siendo rapidamente reem
plazado par la t6cnica de la pelslna-celuls~a, que es mas conveniente. Se

da informaci6n sabre on acuerdo ecit-ilte vtue asegura el suministro mundial 
de celulasa Onozuka 3S de ampli espectro , de bajo costa. Se considera la 
estimaciun del potencial de consumo vlontario de forraje. Aunque el con
sumo estil corrclacionado significativamente con la |)MS, se demuestra que
muchos otros factores :el forraje afectan el consumo, partlcularmente el % 
foliar. [RA-CIAT]
 

0289 
24388 MINSON, D.J. 1981. The measurement of digestibility and voluntary

intake of forages with confined animals. (Medlci6n de la digestibilidad 
y el consumo voluntarto de forrajes con animales confinados). In 
Wheeler, J.L.; Mochrie, R.D., eds. Forage evaluation: concepts and 

143
 



techniques. Canberra, Australia, Commonwealth Scientific and Industrial
 
6
 

Research Organization. pp.159-17 . Ingl., Res. Ingl., 23 Refs., Ilus.
 

Ganado bovino. Canado ovino. Digestibilidad. Consumo de alimentos. Confina

miento. ForraJes. Conservaci6n de forrajes. 
Materia seca. Requerimientos
 

nutriciones. Australia.
 

Se describen los m6todos de preparaci6n de alimentos y de alimentaci6n de
 

bovinos y ovinos utilizados para medir la digestibilidad y el consumo
 

voluntario de forrajes par animales. 
 Se discuten las ventajas y desventa

jas del corte directo, la congelaci6n, la deshidrataci6n per congelaci6n y
 

con aire caliente y el ensilaje, y se describe una secadora de forraje a
 

baja temp. Se describe un equipo para recolecci6n de heces de bovinos y
 

ovinos, junto con detalles de una unidad que economice mano de obra, en la
 

cual un solo hombre maneja hasta 76 ovinos en jaulas metab6licas. Se
 

consideran las diferencias entre y dentro de especies animales en 
t~rminos
 

de digestibilidad y consumo voluntario, junto con m6todos para expresar
 

datos de consumo voluntario. [RA-CIAT]
 

0290
 

25176 PATNAIK, P.K.; 
 SAHU, B.K.; PANDA, N.C. 1984. Nutritive value of
 

horse gram. (Valor nutritivo de Macrotyloma uniflorum). Indian Journal
 

of Animal Sciences 54(l):110-112. Ingl., 3 Refs. [College of Veterinary
 

Science & Animal Husbandry (Orissa Univ. of Agriculture & Technology),
 

Bhubaneswar, Orissa 751 003, India]
 

Maecrotyloma uniflorum. Terneros. Consumo de alimentos. Aumentos de peso.
 

Contenido de proteinas. Digestibilldad. Contenido de minerales. Valor
 

nutritivo. India.
 

1 afiopaja de cscara
 

de arroz y una mezcla de 96% de Macrotyloma uniflorum y 4% de minerales.
 

Durante el periodo de recolecci6n de heces de 10 dfas, los terneros ganaron
 

Durante 31 dias se suministr6 a terneros cruzados de 


3.97 kg/semana, y los balances de N, Ca y P fueron positivos. Los prom. de
 

consumo diario/lO0 kg de peso vivo fueron: PC digestible (PCD) 0.21 kg; NDT
 

2.02 kg; energla digestible (ED) 8.90 Meal y EM 7.20 Mcal. M. uniflorum 

preseut6 17.0 de PCD, 75.6 de NDT, 3.3 de ED y 2.70 Mcal/kg de MS de EM. 

[Herbage Abstracts-CIAT] 

0291
 

24395 VILLAQUIRAN P., H. 19L5. Caracterizaci6n nutritiva de cuatro legu

minosas forrajeras tropicales, Centrosema macrocarpum, Stylosanthes
 

guianensis tardfo, Stylosanthes macrocephala y Zornia brasiliensis.
 

Tesis Zootecnista, Palmira, Universidad Nacional de Colombia. 85p. Esp.,
 

Res. Esp., IngI., 78 Refs.
 

Centrosema macrocarpum. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes macrocephala.
 

Zornia brasiliensis. Ecotipos. Valor nutritivo. Ganado ovino. 
Digestibili

dad. Materia seca. Consumo de alimentos. Contenido de proteinas. Contenido
 

de fibra. Hojas. Tallos. Flores. Relac16n hoja:tallo. Alcaloides. N. Ca

lidad del forraje. Colombia.
 

Se realiz6 un ensayo en CIAT-Qullichao (Cauca, Colombia), localizado a 3'6'
 

longitud norte, 76'31' lat. oeste y a 990 m.s.n.m.. con temp. prom. de 

24*C, precipitaci6n prom. anual de 1772 mm, suelos gcidos con p11 entre 

3.8-4.4, saturacl6n de Al superior a 64% y contanido de MO de 7-8%. Sc 

caraecterizaron nutricionalmente 4 leguminosas forrajeras tropicales promi

sorlas del banco de germoplasma del CIAT: Centrosema macrocarpum 5065,
 

Stylosanthes gulanensis 
"tardlo" 1283 (var. pauciflora), S. macrocephala
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1643 y Zornia brasiliensis 7485, y se identificaton factores positivos y do 
antic"lidad (ffsicos y/o qulmlcos) on dichas leguminosas. Para el ensayo 
de a'imentaci6n so utiliz6 un diselo completamente al azar con 4 trata
mientos y 4 repeticiones para totalizar 16 unidades exp t,.74ue fueron c.r

5neros africanos con pesos metab6lcos de 11.28 + 0.8 kg * . En cada le
guminosa se realizaron anilisis do varianza y pruebas de rango mnltiple do 
Duncan sobre las sigulentes variables (on %): composici6n do partes de la 
planta do forraje ofrecido, 'C. F, FAD, lignina, consumo de MS, de hojas, 
de tallo y do flor (g de MS/kg ), digestlbilidad aparente de MS y de N, 
digestibilidad verdadera do N. digestibilidad do la FAD y de ]a FND. DTVMS, 
hoja, tallo y flor, conen. do N en la dieta y on la fibra (N-FND y N-FAD) 
de heces, N focal metab6lico (g/100 g), y energfa digestible (Mcal/kg), 
ademfs do anglisis cualitativos a 15 accesiones do Zornia sp. y Z. 
brasillensis 7485. Se detectaron diferencias signlficativas on ]a calidad 
de estas leguminosas. EspecIficamente so encontrd que C. macrocarpum 5065 
tiene un alto valor nutritivo medido tanto on tOrminos d concn. do 
protefnas como on consumo de nutrimentos digestibles. S. macrocephala 1643 
tiene un alto potencial do consumo, a pesar (e su baja proporci6n do 
hojas:tallos on estado maduro, siendo compensada por la alta proporci6n de 
inflorescencia de un valor nutritivo y consumo altos. S. gulanensis
"tardfo" 1283 tiene un consumo voluntario bajo, a pesar do su relativa 
buena proporci6n do hojas:tallos on estado maduro; este bajo consumo se 
debe, aparentemente, a In alta viscosidad do sus hojas. Z. brasillensis 
7485 tiene un consumo extremadamente bajo, lo cual so asocia a trastornos 
digestivos producidos por alcaloides. Dada esta condlclfn de anticalidad,
 
so consider6 quo esta leguminosa no tiene ninguna promesa como plants 
forrajera. (RAI 

VLase ademis 0007 0018 0019 0027 0028 0035 0078
 
0083 0084 0126 0129 0131 0142 0143
 
0156 0165 0236 0257 02F3 0292 0295
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T02 Selectividad, Consumo v Produccl6n 

0292
 
24339 ASIEDU, F.H.K.; KARIKARI, S.K. 1985. Energy and protein content 

and Intake by stall-fed lambs of pure and mixed swards of Centrosema 
pubescens Benth., Pueraria 2haseololdes Benth, and Brachiaria mutica 
Stapf. under a mango plantation. (Contenido y consumo de energla y de 
proteina por corderos on confinamlento alimentados en praderas mixtas y 
puras do Centrosema pubeseons, Pueraria phaseololdes y Brachlaria mutica 
on una plantaci6n do nangos). Journal of Agricultural Science 
(Australia) 104:47-59. IngI. , Res. Ingl. , 34 Refs., Ilus. [Univ. of 
Ghana Agricultural Research Station, 1'.0. Box 43, Kade, Ghana] 

Centrosema pubescens. Pteraria phaseololdes. grachiarta mutica. 1'raderas 
mixtas. Rendimiento. Materia seca. Contenido do protenas. Dligestbilidad. 
Ganado ovino. Consumo de alimentos. Aumentos do peso. Cl Itvo asociado. 
Ghana. 

Durante 2 afios so tomaron iuestras con Intervalos do 6 ssemanas de praderas 
puras y mixtas do Centrosema pubescens, 'ueraria phaseoloides y Brachiaria 
mutica, las cuales estaban establecidas bajo una plantactfin de mangos do 12 
afios do edad, para determinar: el conterido de PC, los rendimlentos d PC y 
do MS, los contenidos do en'!rgla digestible aparento y do PC digestible 
aparente. Tambi6n so determlnaron el consumo dtarlo de MS y los consumos 
do energla digestible aparente y do PC digestible, al igual que ]a ganancla 

145 



de peso vivo de corderos West African destetados que se encontraban en
 
confinamiento y cuyo peso era de 11.5 kg. Las leguminosas puras fueron 
mejores que las praderas mixtas en cuanto a contenidos de PC (prom. de 
22.1, 18.8. 14.4 y 13.8% para C. pubescens, P. phaseoloides, C. 

pubescens-B. mutica y LP. phaseoloides-B. mutica, resp.), PC digestible 
aparente (prom. de 16.2, 13.4, 10.4 y 10.8'75 resp.), consumo diario Le MS 

(prom. de 50.8, 49.7, 41.8 y 41.3 g/kg W , resp.), consm?5 de energla 
digestible aparenta (prom. de 562, 531, 418 y 410 kJ/kg W , res.5y 

- , 
consumo do PC digestible (prom. de 8.09, 6.55, 4.04 y 3.94 g/kg 14 

' 

resp.). Las praderas mixtas, especialmente P. phaseoloides-B. mutica, fue
ron supertores a las correspondlentes praderas puras do leguminosas on 
cuanto a rendlritento da MS (prom. da 11.90, 7.69, 7.13 y 4.54 t/ha para P. 
phaseoloides-8. mutica, C. pubescens-B. mutca, P. phaseololdes y C. 
pubescens, resp.) y rendimiento de PC (prom. do 1.62, 1.09, 1.32 y 0.99 
t/ha, resp.). Las pradetas puras de legtlminosas presentaron las mayores 
ganancias do peso vivo/Lorderos (prom. ie 45.7, 38.9, 26.3 y 25.3 g/dIa 
para C. pubescens, P. phaseoloides, C. pubscens-B. mutca y P. 
pliasol-oides-B. mutca, resp.) , pero so estim6 quo las praderas mixtas po
drian dar ganancias mayores en t6rminos de la ganancia de pero vivo d1e los 
corderos on forraje cosechado/unidad do grea de pradera que las correspon
dientes coberturas puras de leguminosas. Se prefieren las coberturas de 
leguminosas-gramfneas a Ias coberturas puras de leguminosa, si el ganado ha 
do integrarse a sistemas agrosilviculturale. Sin embargo, se debe prestar 
atenc16n a la escogencla de una gramfnea acompaiiante, puesto que aigunas 
especies de gramIneas que no toleran el sombrfo (como 13. mutica) podrtan 
evitar la obtenct6n do una rentabilidad max. [RA-CIATj 

0293
 
24338 ASSIS, A.G. DE 1984. Alimentacao do vacas leiteras na Zona da 

Mata de Minas Cerais. 2. Efelto dI ijtacao da pastagem sobre a relacao 
entre oferta e demanda de pasto. (Alimentaci6n do vacas lecheras on la 
Zona da Mata (1e Minas Gerais. 2. Efecto de la carga de la pradera on la 
relac16n entre oferta y demands do pasto). Pesquisa Agropecu~ria 
Brasileira 19(9):1145-1156. Port., Res. Port., Ingl., 55 Refs., lus. 
[Centro Nactonal do I'esquisa do Cado da lette, Rodovia-MC 133, 36.155 

Coronel Pacheco-MC, Brasil] 

Molinis minutiflora. Vacas. Tasa de carga. lodelos de simulaci6n. Disponi
bilidad de forraje. Producci6n de leche. Requerimtentos nutricionales. Do
ficienclas. Consumo de alimentos. Epoca seca. Sistemas de producc16n. All
mentacl6n animal. Brasil. 

So realiz6 un expt. factorial mediane un modelo de slmulaci6n para inves
tigar los efertos de varias cargas (0.2, 0.4, 0.6 y 1.2 vacas/ha) on In 
relac6n entra oferta y demann', de pasta por vacas lecheras do diferentes 
niveles do producci6n de leche (1000, 2500 y 4000 kg/lactaci6n) y con par
tos on abril. y oct. Con base en las limitaciones cualitativas y cuantita
tivas del pasto (Melinis mtnutiflora) se ccncluy6 que: I) la baja dispont
bilidad ie forraje on el pertodo seco (abril-sept.) es, posIblemente, el 
principal factor limitante de la produccl ln; 2) Ia energta parece se mis 
limitante en el pasts que la protefna; 3) la parici6n on oct. es mis ade
cuada que en abri1, lo cual posibilita tn uso ms efictente del pasta y del 
animal; y 4) las cargas fijas de 0.6 y 0.4 vcas/hn durante todo el aio son 
mis recomendables para sistemas de producci6n con y sin alimentaci6n suple
mentaria, resp. [RA-CIAT] 

0294 
24340 CLATWORTIIY, J.N. 1984. Effect of reinforcement of native grazing
 

with Silvorleaf desmodium (Desmodium uncInatum) on dry season 
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performance of beef steers 
in Zimbabwe. (Efectos 
del refuerzo del
pastoreo nativo con Desmodiu 
 uncinatum en el desempefio de novillos para

la producci6n de came durante la 6poca seca 
en Zimbabwe). Tropical

Grasslands 18(4):198-205. Ingl., Res. 
Ingl., 3 Refs., flus. [Grosslands

Research Station, Marondera, Zimbabwe]
 

Hyparrhenia. Sporobolus 
 pyramidalis. 
 Praderas naturales. Desmodium

uncinatum. Composici6n botgnica. Praderas mixtas. Novillos. Tasa de carga.
Aumentos de peso. Producci6n do carne. Epoca 
seca. Rendimiento. Materia
 
seca. ManeJo do praderas. Zimbabwe.
 

Cerca de Harare, Zimbabwe, se 
sembr6 Desmodium uncinatum en una pradera de
Hyparrhenia, on un suelo arcillo-arenoso, utilizando franjas trabajadas con

arado do discos quo cubrian 0, 1/3, 2/3 o toda 
el grea. Despu~s del
establecimiento de D. uncinatum, se 
utilizaron las parcelas pars 
alimentar

novillos destetados pars producci6n do came, con 2 tasas de 
carga dnimal,
durante 
Is 6poca seca sobre un perlodo de 5 afios. El refuerzo con D.
uncinatum aument6 los rendimlentos de forraje on muestreos realizados antes
del pastoreo, y dioron 
como resultado cambios botgnicos notorios, 
con
Hyparrhenia spp. (do mayor altura) desplazando a Hyparrhenia filipendula ySporobolus pyramidalis. El volcamiento y muerte de estas especies de
Hyparrhenia condujo a la invasi6n do malezas de hoja ancha. Los novillos
do todos los tratamientos pordieron peso vivo durante la 6poca seca, pero
tal p6rdida so redujo en un prom. do 15 kg/cabeza medisnte el refuerzo conD. uncinatum. Durante el perfodo de pardida de peso vivo, la tasa de carga

animal tuvo poco efecto; pero on los 2 afios durante los cuales los novillos

permanecieron on el ersayo (despuas de quo las plantas empezaron a brotar),hubo un efecto marcado do la tasa do carga animal durante el perfodo deganancia de Lospeso vivo. cambios do peso vivo estuvieron relacionados 
con el % de N en las hees y con los rendimientos iniciales de isleguminosn. So conciuy6 quo las leguminosas herbaceas rastreras, como P.uncinatum, no son apropiadas para un rigimen de duranteuso la 6poca socaGnicamente, especialmente en ireas propensas a heladas; con este fin, seestg prestando atenci6n al 
uso de arbustos pars ramoneo. [RA-CIAT]
 

0295
24331 GOMIDE, J.A. 1983. Contribuicao das pastagens pars a dieta dos
ruminantes. (Contribuci6n de las pasturas a Is dieta de los rumiantes).
Informe Agropecuario 9(108):3-I0. Port., 32 Refs., flus. [Univ. Federal
 
de Vicosa, 36.570 Viceosa-MG, Brasil]
 

Novillos. Vacas. Requerimientos nutricionales. Consumo de alimentos. Aumentos de peso. Digestibilidad. Presi6n 
do pastoreo. Producci6n de leche.
 
Praderas mixtas. Epoca 
seca. Epoca lluviosa. Brasil.
 

So presenta 
Informacl6n sobre los requerimientos nutricionales do 
novillos
 y vacas lecheras segn su 
peso vivo, la influencla de la presi6n de pasto
reo on la producci6n diaria de 
leche, y las ganancias estacionales de peso
vivo do estos animales en praderas de 
gramineas tropicales solas o asocia
das con leguminosas. Se destaca ia importancia de las leguminosas on lasuplementaci6n efectiva do las praderas de gramineas, debido a su alto con
tenido do PC y do Ca. [CIAT]
 

0296

25120 IIERNANDEZ, C.A.; 
 ALFONSO, A.; DUQUESNE, P. 1985. Producci6n de
 carne basada en pastos naturales mejorados con 
leguminosas arbustivas y


volubles. I. Ceba inicial. In Pizarro, E.A., 
ed. Reuni6n de la Red In
ternacional do Evaluaci6n 
de- Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia,
1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura

Tropical. v.2,pp.1095-1102. Esp., Ilus.
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Praderas naturales. Dichanthium. Paspalum notatum. Praderas mejoradas. 
Leucaena leucocephala. Neonotonia wightii. Macroptilium atropurpureum. 
Teramnus labialis. Indigofera mucronata. Praderas mixtas. Pastoreo 
rotacional. Producci6n de carne. Novillos. Ceba. Aumentos de peso. Epoca
 
seca. Epoca liuviosa. Composici6n bot',nica. Disponibilidad de forraje.
 
Sabanas. Cuba.
 

En la regi6n de Matanzas, Cuba, se adelant6 un ensayo de producci6n de
 
came basado en el uso de pastos naturales mejorados con leguminosas
 
arbustivas y volubles. Se aplicoron 2 tratamientos: el pastoreo rotacional
 
de pasto natural asociado con Is leguminosa arbustiva Leucaena leucocephala
 
y una mezcla m6Itiple de las leguminosas volubles Neonotonla wightii,
 
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, Teramnus labialis cv. Setailla Clara
 
y Is espontfnea Irdigofera mucronata. En el segundo ensayo se utiliz6
 
pastoreo rotacional de pasto natural integrado por Dichanthiurn spp. y
 
Paspalum notatum y eltmenor cuantfa Panicum maximum. En Is 6poca lluviosa
 
se utilizaroil 30 dfas de descanso y 10 de ocupac16n y en in 6poca seca 36
 
dfas do descanso y 12 de ocupaci6n, con una carga animal de 2 animales/ha.
 
Durantc el primer afio de evaiuaci6n, el pasto mejorado con ]as leguminosas
 
permiti6 alcanzar ganancias de 715 g/dfa y aumentar la producci6n de car
ne/ha en un 51% en comparaci6n con el pasto nativo solo. La mezcla m~iti
ple favoreci6 is estabilizaci6n do is poblaci6n do leguminosas en un
 
30-38%, independientemente de is 6poca del aho. En Is 6poca seca, el fac
tor limitante del comportamiento animal, pese a Is alta disponibilidad de
 
MS, tue el baJo contenido de proteins. So sugiere continuar el estudio a
 
largo plazo de este promisorio sistema de asociaci6n de leguminosas-grami
neas. [CIAT]
 

0297 
24386 HULMAN, B.; NASEEVEN, M.R.; MMPOON, L.K.; TEELUCK, J.P. 1983. 

Leucaena leucooephala - its use an, limitations for animal production. 
(Leucaena leucocephala - usos y limitaciones pars in producci6n animal). 
Tropical Veterinary Journal l(I):97-102. Ingl., Res. Fr., 29 Refs., 
Ilus. [Animal Production Division, Ministry of Agriculture, Fisheries 6 
Natural Resources, Reduit, Mauritius] 

Leucaena leucocephala. Contenido do proteinas. Contenido do fibra. Carote
nos. Rendimiento. Materia secs. Digestibilidad. 1,anado bovino. Ganado ovi
no. Aumentos do peso. Producc16n de leche. Producci6n de came. Mimosina.
 
Toxicidad. Valor nutritivo. Mauritius.
 

Con base en una revisi6n sobre el uso de Leucaena leucocephala pars el
 
ganado en Mauricio, se concluy6 que so puede utilizar en dietas pars
 
bovinos pars producir ganancias de peso vivo do cerca de 700 g/dia; sin
 
embargo, su potencial en dietas pare vacas lecheras estg por establecerse.
 
La toxicidad de L. leucocephala no parece ser un problems en Mauricio,
 
quizfs debido a Eas pricticas do manejo que limitan su consumo a 5% del
 
peso vivo. L. leucocephala tambign se ha utilizado an dieas pars ovinos,
 
con ganancias diarias do peso entre 110-125 g. [Nutrition Abstrects and
 
Reviews-CIATI
 

0298
 
24364 JONES, R.M.; JONES, R.J. 1984. The effect of Leuceana leucocephala
 

on liveweight gain, thyroid size and thyroxine levels of steers in
 
south-eastern Queensland. (Efecto de Leucaena leucocephala on la ganan
cia de peso vivo, el tamafio de la tiroides y los niveles do tiroxina do
 
novillos en el sudeste de Queensland). Australian Journal of
 
Experimental Agriculture and Animal Husbandry 4(124):4-9. Ingl., Res
 
Ingl., 19 Refs. [Commonwealth Scientific & Industrial Researcii
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Organization, Division of Tropical 
 Crops & Pastures, Cunningham
 
Laboratory, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Praderas mixtas. 
Setaria sphacelata.

Pastoreo rotacional. Tasa de carga. Epoca 
liviosa. Epoch seca. Aumentos de
 
peso. Novillos. Salud animal. Produczi6n animal. Australia.
 

En Samford, al sudeste de Queensland, Australia, 
se midi6 I producci6n

animal y forrajera de 1975-1980, en pasturas 
 a base de Leucaena
 
leucocephala cv. Cunningham o cv. Per6, con 
Setaria sphacelata. Hubo
 
pastoreo rotacional de las pasturas, 
con tasas de carga animal que variaron
 
durante el afio de 1.3 animales/ha 
en invierno hasta 4.0 animales/ha en
 
verano. Las pasturas del cv. Cunningham produjeron 427 kg de ganancia de
 
peso vivo/ha/afio, y las pasturas del cv. PerG produjeron 358 kg/ha/afio. 
 La
 
productividad de Leucaena y su 
% en la dicta de los animales fueron con
sistentemente mayores con el cv. 
Cunningham ,ue 
con c! cv. Per6. El tamafio
 
prom. de is tiroides de los animales que pastorearon durante todo el aio
 
fue de 50 y 147 g pars 
las pasturas de los cv. PerG y Cunningham, resp.

Los pesos normales 
fueron de + 25 g. No obstante, los niveles de tiroxina 
evaluados a principios del otafio en ning(in momento indicaron una deficien
cia severa de tiroxina. De 
eats manera, la mayor productividad y consumo
 
de las pasturas de Leucaena cv. Cunningham, producidos por una mayor den
sidad de piantas y una mayor produrtividad/planta, dieron 
como resultado
 
una producci6n animal mejor que la obtenida con las pasturas del cv. 
Peri,
 
a pesar del agrandamiento de la tiroides de los animales que pastorearon el
 
cv. Cunningham. Existe potencial para el 
uso comercial de las pasturas a
 
base de Leucaena en Australia oriental subtropical. !RA-CIAT]
 

0299
 
25125 MUMOZ, K.A.; COSTALES, J.E. 
 1985. Prueba de ganancia da peso en


Brachiaria humidicola sola y asociada con dos leguminosas. In Pizarro,

E.A., ed. Reuni6n do is Red Internacional de Evaluaci6n 
de Pastos
 
Tropicales, 3a., 
 Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali,

Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp.1131-1!32. Esp.
 

Brachiaria humidicol. Desmodium 
ovalifolium. Desmodium heterophyllum.

Praderas mixtas. Pastorco continuo. Pastoreo altarno. Aumentos 
de peso.

Novillos. Bosque himedo tropical. Producci6n animal. Ecuador.
 

Se realiz6 un ensayo de pastoreo en El 
Napo, Ecuador, para determinar la
 
ganancia de peso de animales en 
praderas de Brachiaria humidicola sola y en

asociaci6n con leguminosas, y evaluar la persistencia de las praderas 
a
 
trav6s del tiempo. Se utilizaron 4 tratamientos: a) Brachiaria humidicola
 
+ Desmodium ovalifolium con fertilizaci6n; b) B. humidicola + D.
 
heterophyllum; c) B. humidicola sola 
y 4) B. humidicola + D. ovalifolium
 
sin fertilizaci6n. En 8 praderas de 
1 ha cads usa ce pastoreo inicialmente
 
en forma continua y en la segunda fase 
en forms alterna, con una carga ani
mal/ha de 3 animales con peso inicial 
prom. de 250-300 kg. En la primera

fase de pastoreo (marzo-julio de 1984), las ganancias de peso fueron de
 
75.29, 72.65, 88.86 y 89.23 kg/ha pars los tratamientos a, b, c y d, resp.

En is segunda fase (nov. 1984-marzo 1985), las ganancias de peso fueron de

70.68, 90.83, 64.16 y 58.71 kg/ha, pars los tratamientos a, b, c y d, resp.
 
[CIAT]
 

0300

25167 OZAWA, S. 1985. Meat productivity of cattle and buffaloes in Sri
 

Lanka. (Productividad de de
carne ganado vacuno y de bifalos en Sri

Lanka). In International Symposium on Pastures 
in the Tropics and

Subtropics, Tsukuba, 
 Japan, 1984. Proceedings. Tsukuba, Tropical
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Agriculture Research Center. Ministry of Agriculture, Forestry and
 
2 17 223
 

Fisheries. Tropical Agriculture Research Series no.18. pp. - .
 

Ingl., Res. Ingl., 9 Refs., Ilus. [National Inst. of Animal Industry,
 

Ikenosato, Inashiki, Ibaraki, 305, Japan]
 

Brachiaria brizantha. Panicum maximum. Producci6n de came. Ganado bovino.
 

Praderas mejoradas. Pastoreo. Corte. Concentrados. Sri Lanka.
 

Se efectuaron una serie de expt. y una investigaci6n de campo para evaluar
 

el crecimiento y el desempefio en cuanto a producci6n de came de razas de
 

ganado vacuno y de b~falo en diferentes condiciones ambientales en Sri
 

Lanka. Las comparaciones de las razas se 
hicieron en pasturas de zona so

ca, donde la mayor parte de la precipitaci6n se presenta durante 3 meses
 

del afo y las temp. max. y min. oscilan entre 31-26°C. El pasto fue prin

cipalmente Brachiaria brizantha. Se encontr6 que los animales nativos (ga

nado vacuno Lanka y b6falos Lanka) eran buenos productores de carne, con
 

una tasa de crecimiento razonable y con buena calidad de la carcass. El
 

ganado Friesian present6 el desempefio m~s pobre. En 1a parte central del
 

pals, donde el clma es m~s favorable, tambi~n se hicieron comparaciones de
 

razas con r~gimen de corte y alimentaci6n con coC.'entrados (torta de coco)
 

y el pasta era Panicum maximum. La tasa de ,recimiento tanto de ganado
 

vacuno como de bfalos mejor6 en comparaci6n con los resultados de los
 

expt. de la zona sees, observfndose la mayor mcjora en el ganado Friesian.
 

En otro expt. con 2 niveles de nutrici6n, la mayor diferencia de tasa de
 

crecimiento entre los 2 tratamientos se observ6 en los b6falos Murrah, se

guidos de las razas Ayrshire y Jersey. Fue menor la diferencia en las ra

zas Ceb5 tanto nativas como hind6es. Estos resultados indican que a medida
 

que mejoraba el ambiente (tanto clim5tico como nutritivo) mejoraba tambi~n
 

el crecimiento de las razas de tierras templadas, mucho m~s que el de las
 

razas Ceb6. Con una limitada meJora en los ambientes, como es el caso de
 

los expt. mencionados, las razas nativas e hind~es todavia son mejores pro

ductoras de carne. [R\-CIAT]
 

0301
 

24371 RIDZWAN B., A.H.M. 1982. Relationship between cattle live weight
 

change and sward characteristics of three nitrogen fertilised tropical
 

grasses. (Relaci6n entre el cambio de peso vivo del ganado y las 
carac

terfsticas de la pradera de 
tres gramineas tropicales fertilizadas con
 

nitr6geno). In Jainudeen, M.R.; Omar, A.R., eds. Asian-Australasian
 

Animal Science Congress, 1st., Serdang, 1980. Animal production and
 

health in the tropics: proceedings. Serdang, Selangor, Penerbit
 

Universiti Pertanian Malaysia. pp.379-382. Ingl., Res. lIngl., 10 refs.,
 

Ilus. [Dept. of Agronomy, Univ. Pertanian Malaysia, Serdang, Selangor,
 

Malaysia]
 

Brachiaria decumbens. Paspalum plicatulum. Panicum maximum. Tasa de carga.
 

Disponibilidad de forraje. Fertilizantes. N. Aumentos 
de peso. Relaci6n
 

hoja:tallo. Estructura de la pradera. Pastoreo. Rendiniento. Materia seca.
 

Manejo de praderas. Producci6n animal. Australia.
 

Se informan los resultados dei primer afo de un ensayo de pastoreo
 

realizado en Mt. Cotton al sudeste de Queensland, Australia. Se evalu6 el
 

desempeioo de 3 pastos tropicales, principalmente Paspalum plicatulum cv.
 

Rodd's Bay, Brachiaria decumbens cv. Basilisk y Panicum maximum cv. Hamil,
 

con 3 cargas animales (3.00, 3.75 y 5.00 animales/ha). Hubo claras
 

diferencias estacionales en el cambio del peso vivo del ganado, con
 

p6rdidas en el peso vivo entre junio y sept. (prom. de 0.01 kg/cabeza/dfa);
 
is ganancia m~s ripida se present6 entre sept. y dic. (prom. de 0.71
 

kg/cabeza/dfa). En el perfodo de invierno (junio-sept.) in producci6n
 

animal fue significativamente mayor con B. decumbens, seguida de P. maximum
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y de P. plicatulum, resp. No so registraron diferencias significativas

eitre las especies durante otros perfodos. La ganancia media de peso vivo
 
'ara todos los 3 pastos, en relaci6n con el ensayo total, fue de 475 
kg/ha/afio. Las tasas de ganancia do peso vivo/cabeza estuvieron correla
cionadas estrechamente con el rendimiento y el % foliar, el rendimiento y 
el % caulinar, y el % de materia verde durante los meses do Invierno. Las 
ganancias en el peso vivo no se relacionaron con el rendimiento total de MS 
durante ningOn perfodo del ensayo. En primavera y en verano, las ganancias
de peso vivo fueron independientes le todos los parmetros evaluados do In 
pastura. Las ganancias do peso vivo animal do 
las 3 especies do gramfneas 
con la carga animal mrs baja so correlacionaron significatIvamente con la 
densidad foliar de las pasturas y con la relaci6n hoja:tallo. [RA-CAT] 

0302
 
24327 SMITII, M.A.; WIIITEMAN, P.C. 1985. Animal production from
 

rotationally-grazed natural and sown pastures under coconuts at three
 
stocking rates in the Solomon Islands. (Produccl6n animal en praderas
 
naturales y en praderas sembradas bajo cocoteros on sistemas de pastoreo

rotacional, 
con tres tasas de carga, en las Islas Salom6n). Journal of
 
Agricultural Science (Australia) 104:173-180. Ingl., Res. Ingl., 16
 
Refs., Ilus. [Dept. of Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia,
 
QId. 4067, Australia]
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria milliformis. Praderas mixtas. Centrosema
 
pubescens. 
 Pueraria phaseoloides. Praderas naturales. Establecimiento.
 
Cultivo asociado. Pastoreo totacional. Tasa do carga. Novillos. Aumentos do
 
peso. Disponlbilidad do Composici6n
forraJe. botanica. Producci6n animal.
 
Islas Salom6n.
 

Durante 3 afio se realiz6 un ensayo do pastorco rotacional on praderas 
naturales y en praderas sembradas bajo cocoteros en las Islas Salom6n. Las 
parcelas se dividieron por la mitad y 3 animiles pastorearon durante 28 
dias en una mitad, siendo luego transferidos a la otra mitad durante 28 
dfas. So mantuvieron 3 tasas de 
carga animal: 1.5, 2.5 y 3.5 novillos/ha.
 
En las parcelas de pradera sembrada, Brachiarla decumbens y B. milliformis
 
se sembraron en hileras mediante estacas enratzadas, en tanto que las so
millas de Centrosema pubescens y Pueraria phaseoloides s sembraron a raz6n 
de 4 y 3 kg/ha, resp. Las praderas naturales so mantuvieron mediante el
 
pastoreo de 2.5 novillos/ha durante el establecimiento de Ia pradera sem
brada. La transmisi6n de luz fue de 62%. Las gramIneas sembradas se per
dieron despuds do 4 moses, contados a partir del inicio del pastoreo rota
cional. En las praderas sembradas, P. phaseoloiJes fue dominante. La ga
nancia 
de peso vivo de los animales que pastaban on P. phaseoloides fue
 
escasa durante los primcros 140 dfas do pastoreo de cada afio,pero aument6 
despu6s de este perfodo. C. pubescons foe Ia especie dominante en las pra
deras naturales, con una tasa do carga do 2.5 y 3.5 novillos/:.q. Sin em
bargo, hubo poca diferencia en las ganancias de peso vivo anualc;, a excep
ci6n del torcer afo, cuando ]a tasa de carga de 2.5 novillob/ha present6 
mayores ganancias en 
la pradera natural (363 kg/ha) que en la pradera sem
brada (250 kg/ha). La ganancla prom. do peso vivo duranto los 2 primeros
 
afios del ensayo de pastoreo rotacional (315 kg/ha) fue menor nue en el 
en
sayo do pastorco continuo realizado previamente (364 kg/ha), con una 
tasa
 
do carga de 3.5 novillos/ha. El tiempo y la eficioncia en la recolecci6n
 
do los cocos caldos fueron menores con 1.5 novillos/ha en ambas praderas,
 
pero no difirieron entre 2.5 y 3.5 novillos/ha. Tanto en el pastorco ro
tacional como en el contlnuo, la siembra do especies de Brachiaria es de 
poco valor. Se pueden obtener praderas productivas en plantaciones

mediante el control de malezas 
y la siembra do C. pubescens y P. 
phaseololdes on Axonopus compressus naturalizada, y con tasas do carga dc 
2.5-3.0 novillos/ha. La investigaci6n posterior sobre otras gramfneas, 
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como Ischaemum aristatum y Stenotaphrum secundatum, puede conducir a una 
mejor persistencia de las gramfneas. [RA-CIAT] 

0303 
25124 SUAREZ V., S.; RUBIO, J.; FRANCO, C. 1985. Evaluacl6n de Leucaena 

leucocephala y concentrado comercial como suplemento en Ia alimentaci6n 
do vacas lecheras en pastoreo on la Romelia, Colombia. In Pizarro, 
E.A., ed. Reuni6n do la Red Internacional do Evaluaci6n de Pastos 
Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, 
Centro Tntornacional do Agricultura Tropical. v.2,pp.1125-1129. Esp., 
I lis. 

Leucaena leucocephala. Ecotipos. Pastoreo. Vacas. Concentrados. Suplementos 
alimenticios. Produccit6n de leche. Disponibilidad de forraje. Calidad del 
forraje. Bosque estacional. Colombia.
 

En la Subestacl6n Exptl. del Centro iacional de Invest igaciones do Cafr La 
Romelia, Colombia, on tin ecosistema do bosque tropical semi-slempreverde 
estacional, so adelant6 un ensayo para evaluar la eficiencia de Ieucaena 
leucocephala y concentrado comercial como suplemento en la alimentaci6n do 
vacas lecheras en pastoreo. So utili;c6 un sistema de rotacin de 17 dias 
do ocupac16n y 34 de descanso con cargas de 3 animales/ha. Los tratamien
tos incluyeron pastoreo solo (predominan D1gitaria decumbens y Paspalum 
sp.), pastoreo + l.eucaena, pastoreo + concentrado (6 kg/anlmal/dia). La 
disponlbilidad do forraje do Leucaena disminuy6 con el tlempo debido a 
p6rdidas sufridas en li siembra por el exceso de humedad, por la alta 
producc:'.6n do semilla antes del pastoreo y a 1a muerte doscendente obser
vada er varios ecotipos. Los tratatflentos de pastoreo solo y pastoreo + 
concectrado presentaron mayor estabilidad en cuanto a producci6n do leche. 
La mayor fluctuaci6n on el tratamiento con leucaena se debit) a Ia variaci6in 
en la disponibilidad de forraje. Sin embargo, ]a produceiCn tie leche de 
los animales alimentados con l.ucaena so encuetra mas cerca do la produc
ci6n do leche de Ios animales suplementados con concentrado y ambos trata
mientos presentan valores de producci6n por encima de los obtenidos con 
animales que no recibleron suplemento protefnico. ]CIAT! 

0304
 
24332 TERGAS, I.E. 1983. Utilizaci6n do pastos mejorados on sistemas de 

produccl6n de leche AmrIca tropical. Agro(Repfiblica Dominicana) 
12(108):29-33,35. Esp., 7 Refs., Ilus. ICIAT, Apartado A6roo 6713, 
Call, Colombia] 

Praderas mejoradas. Gramilneas. L.eguminosas. Praderas mixtas. Producci6n do 
leche. Sistemas de produccl6n. Vacas. Manejo do praderas. Suplementos 
alimentidios. Disponlbllidad do forraje. Fertilizantes. Am6rica Latina. 

El potencial de producci6n diaria de leche con pastos tropicales mejorados 
puede alcanzai 10-12 1/vaca y mas de 10,000 I/ha, si so utiltzan correcta
mente las especies, los regfmenes do furtilizantes y las pricticas de ma
nejo. La alimentaci6n suplementaria usualmonte no es nocesaria, excepto 
cuando el forraje esti maduro o en liaestac16n seca, pero so requleren su
plementos minerales. Se presentan datos sobre la produccl6n do forraje y 
de leche con gramIneas y leguminosas, incluyendo Dligitaria decumbens, 
Pennisetum purpureum, rachiaria mutica y Neonotona wighti. l.a produc
c16n anual de leche aument6 do 106-0-2500 kg/ha on una pradera sin mejorar, 
a 15,000-22,000 kg/ha en una pradera con riego, fortilizada con NPE + S. 

[lierbage Abstracts-CIAT] 
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0305
 
25121 VEIGA, J.B. DA; SERRAO, E.A. DE S. 1985. Resposta animal de
 

Andropogon gayanus e Brachlaria humidicola em Paragominas, Parg, Brasil.
 
(Respuesta animal de Andropogon 
gayanus y Brachiaria humidicola en
Paragominas, Parg, Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reun16n de la Red 
Internacional 
do Evaluaci6n de--Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. v.2,pp.1107-1111. Port., Ilus. 

Andropogon gayanus. Brachiaria 
humidicola. Fertilizantes. 1'. Pastoreo
 
continuo. Pastoreo rotacional. Novillas. Presl6n do pastoreo. Manejo do
 
praderas. Disponibilidad de forraJe. Aumentos de peso. Producci6n do 
carne.
 
Composici6n bot5nica. Bosque hfmedo tropical. 
Brasil.
 

En el ecosistoma do bosque hfimedo tropical en Paragominas, PA, Brasll, se
adelant6 un estudio para ovaluar la rospuesta animal on pasturas de
Brachiarla humidicola y Andropogon Sayanus. So utilizaron novillas do 18 
meses (270 kg). Al aumentar Ia presl6n de pastoreo, disminuyeron la dis
ponibillidad de forraje y Ia proporci6n do hojas en el forraje total en ]a
pastura de B. humidicola. El pastoreo rotacional proporcion6 mayor dispo
nlbilidad de forraje en ambas pasturas y solamentc mayor proporcl6n de ho
jas en la pastura do A. gavanus. La presi6n de pastoreo baja (25 cm) y el 
pastoreo rotacional tondieron a disminuir Ia poblaci6n do plantas invaso
ras en B. humidicola. A pesar de que una baja altura de pastoreo propor
cion6 aumentos considerables en la rotac16n de Ia pastura de B. humidicola,
la ganancia de peso/animal s6lo fue 11% mayor que on una altura do pastoreo
elevada (50 6 60 cm). Las gananTI las de peos/animal fucron superiores on A. 
gayanus. [CIATI 

V6ase adcmas 0020 01)37 0039 0043 00460045 0052 
0080 0087 0131 0252
0137 0253 0254
 
0255 0256 0258 0259 
 0283 0285 0287
 
0289 0290 0307
0291 0308 0309
 

T03 Suplementacl6n Animal
 

0306
 
24594 CAMPOS, R.M. DE; GUSS, A.; ACOSTINI, J.A.E. 1984. Informacoes
 

t6cnicas sobre a producao do feno. (Informaci6n t6cnica sobre In pro
ducci6n do henn). Vitoria-ES, 
 Brasil, Empresa Capixaba do Posquisa
AgropecuSria. Circular Thcnica no.7. 35p. Port., 19 Refs. [Fmpresa
Capixaba de Pesquisa Agropecuirla, Calxa Postal 391, 29.000 Vltoria-ES, 
Brasill]
 

Henificaci6n. Forrajes. Requerimiontos clim,5ticos. Requcrimientos edificos. 
Rendimiento. Materia seca. Desarrollo de ]a planta. Valor nutritivo.
 
Cortes. tleno. Produccl6n de forraje. Brasil. 

So revisan diforentes aspectos sobre la producct6n de heno de gramfneas v
leguminosas forrajeras y se destacan sus venriias para Ia alimentact6n 
animal, especialmente en 
6pocas criticas dol afio. l.aproducci6n do heno de

alto rendimlento y calidad doseable, tanto desde el punto do vista nutri
cional como econ6mico, dependo de varios factoros como: condici6n del cli
ma, fertilidad del suelo, especie y/o cv. forrajero, estadio vogtativo de 
Ia forrajera al memento del cort y presencia do materiales extrafios. Se 
describe cada uno de estos factores, junto con informaci6n sobro el valor 
nutritivo. Se describon Ia t6cnica y procesos involucrados on la produc
ci6n 
de heno e Indicaciones do c6mo debe suministrarse a los animales. 
[CIAT] 
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0307
 
25172 FOSTER, A.H.; BLIGHT, G.W. 1983. Use of Leucaena leucocephala to
 

supplement yearling and two year old cattle grazing speargrass in
 
south-east Queensland. (Uso de Leucaena leucocephala para supl;.entar
 
afiojos y ganado de 2 aios bajo pastoreo en Heteropogon contortus en el
 
sudeste do Queensland). Tropical Grasslands 17(4):170-178. Ingl., Res.
 
Ingl., 30 Refs., Ilus. [Beef Cattle Husbandry Branch, Queensland Dept.
 
of Primary Industries, Brian Pastures, Gayndah 4625, Australia]
 

Leucaena leucocophala. Novillos. Suplementos alimenticios. Banco do protef
nas. Aumentos de peso. Heteropogon contortus. Pastoreo. Ceba. Rendimiento.
 
Materia seca. Digestibilidad. Producc16n de forraje. Producci6n do came.
 
Australia.
 

Afiojos y animales do 2 a ios de edad bajo pastoreo en Heteropogon contortus, 
con acceso restringido a Leucaena leucocephala (I ha do L. leucocephala x 3 
ha do II. contortus) ganaron 113 kg/cabeza m~s de peso quo animales sin 
suplemento cuando tenfan 33 meses do edad. El crecimiento compensatorio no 
anul6 esta ventaja significativa. Tampoco se observaron signos clfnicos de 
hipotiroidismo. Se discute el potencial de L. leucocephala para facilitar 
el crecimiento y la ceba de ganado bajo pastoreo en H. contortus en el 
sudeste de Queensland, Australia, y las limitaciones de su aceptaci6n 
comercial. [}A-CIAT] 

0308
 
24323 SOUSA, J.C. DE; GOMES, R.F.C.; SILVA, J.M. DA; EUCLIDES, V.P.B.
 

1985. Suplementacao mineral do novilhos de corte em pastagens adubadas
 
de capim-coloniao. (Suplementaci6n mineral do novillos on pastoreo en
 
praderas do Panicum maximum fertilizadas). Pesquisa Agropecu~ria
 
Brasileira 20(2):259-269. Port., Res. Port., Ingl., 27 Refs. [Centro
 
Nacional de Pesquisa do Gado do Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo
 
Grande-MS, Brasil]
 

Paricum maximum. Novillos. Suplementos allmenticios. Fertilizantes. P. Ca.
 
Aumentos de peso. Producci6n animal. Pastoreo. Requerimientos nutriciona
les. Micronutrimentos. Consumo do alimentos. Epoca seca. Epoca lluviosa.
 
Alimentaci6n animal. Brasil.
 

Durante un perfodo do 814 dfas, so estudiaron les posibles ofectos de la 
suplementaci6n mineral en i ganancia de peso do novillos Nelore, en 
praderas do Panicum maximum fertilizadas con 250 kg do superfosfato simple 
y 250 kg de hiperfostato/ha, en el municipio de Miranda (Mato Grosso do 
Sul, Brasil). Se utilizaron 80 novillos distribuldos on los siguientes 
tratamientos: a) sin suplementaci6n mineral; b) NaCI; c) NaCh + P; d) NaCI 
+ P + microolementos. los tratamlentos a, b, c y d presentaron ganancias 
de peso prom./animal de 235.6, 278.8, 296.8 y 278.9 kg, resp. Durante las 
6pocas secas, so observaron p6rdidas do peso en todos los animales de todos 
los tratamlentos, a pesar de la suplcmentaci6n mineral. Los andlisis (1e la 
hiopsia de las costillas indicaron nivees relatIvamente bajos de Ca, P y % 
de ceniza on todos los tratamientos. Los forrajes presentaron deficientes 
niveles prom. do P, Na y Zn. Los analisis del suelo mostraron bajos nive
les de Zn; los otros elementos estudiados presentaron niveles adecuados. 
El an~lisis econ6mico indic6 ]a superioridad del tratamiento b. [RA-CIATI 

V~ase adems 0295 0296 0297 0303
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VOO SAIUD Y MNEJUO ANIMAL 

0309
24367 HOLMES, J.11.. 1982. Deleterious fects of I.eucaena 
 leucocephala
on grazing cattle. (Efectos perjudictales tieLeuciena"Leucocephala
el ganado en pastoreo). I..,lalnudeen, M.R.R i Omar, A.R. , eds. 

ell 
Asian-

Australasian Animal Science Congress, Ist. Serdang,, (11180. AnImal
production and health in the tropics: proceeding:;. Scrdhg, Saldtgor,
Penerbtt UnIversit i lertanian Malaysia. pp. 137-141. Ing!., Res. Ingl.,
14 Refs., Ilus. [Un1v. of Melbourue, School of Agriculture & Forestry',
Parkville, Victoria 3052, Australia] 

.eucaena leucocephala. 'astoreo . Nov1 1 los. Nov1 ho. Felt II i dad iansual.
Salud animal. Nutrlcdn animal. Papua Nieva GuiIne. 

Se 
rev Isan 5 ebs;avos Lie pas;torco en lio;t lerras eclat( lrale;, L;aja!; y h6piedas de Papia 
 Nueva tuinea. Fu el enlsavo I, Illi n)ovi11(; crt ilos coll 
Brahman, que piwtorearon xClil; ivacilte leucoena ltt.wocplla, crecl cro1 a r1 
tasas variables y dlezarrollarn erosilles, cc 1]1blc;i y el hocilo. Ei vI ensayo II, las IInea; 'eri6 v IlawlII de 1.. I.lle Iuco.plihlI dIv roll (oim r,SulI

tado una sever illls1111Il t el ] boc ll , ell IL? ort t ell las
rors111 I ilt i 
razas de ganallda ustraillano coIso en las del sm(este isili El elI c ':iV1oII, de las :4 n.ill a; qlb ps til re;li-1On llIe llcailm riltev 2.a iIo(ol, 8 (o1ilcibieron a 1os 4 meses 1,lil'.)ptsC 9-18 ose; 6 i1,. O cilCd . de lf con l 'Il tslas nov1ll s V Ios ternt -os,diliai v d Ol , ella Ib(octioW ei ll l'no-lpodll lit
terapia Clil 1. Fte Icu n;avo IV, lIe lIs I0 nov11 las (lillt, p;;tlrcaroll
Letucelua durante 16 mu2est, I c0cibf11 dtillllte 1ll; 7 in'e(se 516 ctes . l.a
act Ividad owlrfCa fle f,lll-
 .;l lI.Ill h vI lila tCI tr'lfo lasit 1111 Ial alinec

el Gtero, d 1, prolltatura ieli 'IfIbriol V lraisorcii i oI


Ildicnlll tiol Iinlert ex
pulsi6n. Toda; novillaslas dearrolla1111111 C litals; le , lis'tillillo, leslo
nus orales y bocio. Ell1m, n1sayo!; II, 11I y IV, V I gnOllld (11 ll(a;tOlrel
otras pasturas de i noall 1teas- nflls;l; tr II ill l ll de' t! ;[ siglnosde toxtcidad. En ci ellsavo V, 31 Ilovi I llos i ettrll-ltOll I elcea ll lill'Hate 
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pequeilas v ims; gruesas. Por tall{o, I'lilllt o aIoSIllltlono muchtl prolemasprescintO ventajas v no,solbre oltral;pasturas. F l l111 isis lie tolhlls lls ll aivosde pastorelo publicados mosLitrI que Leuce(,n ,;;filneraIlmelte dlesventa1111il
cuando el pitsto sosttene tasas Liecreucmiento s;upelrores a 450 g/dfa. No
obstailte-, a tlsas mcllOrel, de crtl'inlento, v generalmnte ell condilcloles ms 
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INTRODUCCION 

Esta revista de resfimenes analfticos estd disefiada 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 resfimenes presentan inforrnaci6n condensada de artfculos de 
revistas, folletos, informes, tesis, manuales y otros materiales con
vencionales y no convencionales, y estAn clasificados en Areas terniti
cas, complernentados por fndices de autores y de materias para facili
tar su consulta. 

Cuando se requiera informaci6n sobre Lin terna especffico, el Cen
tro de Informacifn sobre Pastos Tropicales del CIAT puede realizar 
bflsquedas bibliogrificas en su colecci6n de docunentos. Coino 
parte de este servicio, el usuario recibe un grupo de restlmenes sobre 
trabajos o investigaciones relacionadas con el terna de su interns; los 
docurnentos completos se pueden obtener a travs del Servicio de 
Fotocopias de la Unidad de Comunicaci6n e Inforrnaci6n. 

Los Centros de Informaci6n sobre yuca (Manihot esculenta Crantz) 
y frfjol (Phaseolus vulgaris L.) tambi~n publican revistas de resfimne
nes en sus Aireas respectivas. 

iii 



Ntiniero de acce

so del documento 
(para pedid,s de-

4
 

fotocopias) 


ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Nimcro consecutivo en 
Afio de larevista (para uso de 

Autores publicaci6n indices) 

1_:_0163 
20499 GUPTA, B.N.; SINGH, RT 1981. Chemical composition and nutritive)--Tftulo original 

value of Stylosanthes guvanensis (ItBK) hay. (Compesici6n quimica Y--Ttulo en espafiol 
valor nutritivo del heno de Stvlosanthps guianersis). Indian Veterinary_..._Fuente
 
Journal 58(12):969-972. .Ingl., Res. Ingl., .6 Refs. [Dairv Catt]al 
Nutrition & PhysiologTDivision, National Dair ch Inst., Karnal, Direcc6ndelAutor 
Haryana, India] 

Piginas diomadel Idiomadel 'otas 
docurnento -esunien adicionales 

Stvlosanthes guianensis. Heno. Ft;rraje!. Contenido de protenas. Materia
 
seca. Valor nutritivo. Novillos. Consurro de alimentos. Digestibilidad. Descriptores
 
lndia.
 

Se realiz6 un ensayo de alimentaci~n con 5 novillos Red Sindhi a 1o cuales
 
se suministr6 heno de Stvlosanthes 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 NDTResumen
 
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
lasnecesidades dclganado. [RA-CIAT]
 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ntimeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los fn
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los resoime
nes dentro de la revista; dicho ntirnero est ubicado en ]a parte 
superior de cada resurnen. 

En la iltima revista del aflo se incluyen los fndices 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 fndice incluye los nonbres 
de todos los autores 0 coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfabfticarnente. 

Indice de Materias 

Este indice presenta una lista alfabtica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de los pastos tropicales, muchos de los cuales estin 
combinados con otros descriptores para permitir la identificaci6n de 
temas mdis especfficos: 

-51YLOSANTHES GUIANFNSIS 
0082 0092 0152
 

CAPACIENIST. AGRONOMICAS
 

0039 0040 0070 0071 0076 

0090 0095 0096 i11 0150 

- COMPO-IdCION QUIMICA 
0039 0070 0112 t:01D, 

MA EJO DE PRADEpfA!, 
0038 0039 0342 0071 0079
 

0095 0096 0111 0112 0115 
NUTaICION ANIMAL 

0038 0042 0071 0096 0111
 

PPADERAS NIXTAS
 

0U38 0039 0040 0042 0070 
0090 0096 0112 0135 0154 

POo uCC ION ANIMAL 
009.500960I11 0112 0135 

PRODOCCION DE SEMILLAzr E 
0096 

Iv 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto completo de los documentos 
citados en las revistas de resfimenes pueden solicitarlos en fotocopia a 
la siguiente direcci6n: 

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

Los pedidos deben indicar el nt~mero de acceso del documento (parte 
superior izciuerda de cada referencia) y no el ntmero consecutivo. 

Costo de fotocopias: Col$5.00 	 por pigina en Colombia mdis el 
costo del porte a6reo. 

US$0.20 	 por pfgina para paises de Am6rica 
Latina, El Caribe, Asia y Africa, 
incluido el porte a6reo. 

US$0.30 	 por pfgina para otros paises inclui
do el porte a~reo. 

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

I. 	 Cheque cn ;SS: A nombre del CIAT, girado contra un banco internacional de 
lFstado, IUnitlos. 

2. 	 (hcquc en S'ol.: A nombre dcl CIAI, agregando el valor de la cornisi6n 
hancaria. 

3. (iro postal o bancario: A nomibre 	del CIAT, anotando claramente sus datos. 

4. 	 (uponcs (IAT: En unidades de USS0.10 6 Co55.00 se pueden adquirir en 
Cl.I-Bihlitcca (personalnente o por corrco). 

5. 	 (upon s AIGRINI.R: l)isponiblcs en moneda local en las bibliotecas agricolas 
nac'i()nales o cn las olicirivs del Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la 
Agricultula (II(A) Un todos los paises dc Amnrica Latina y El Caribe. 

6. 	 ('tponesItJN I":S('(): Sc puicden adqutiriren las oficinas (e lIa U NESCO en todos 
los paiscs. 

http:Col$5.00


AOO BOTANICA, TAXONOMIA Y FITOGEOGRAFIA 

0310
 
25453 ARORA, R.K.; CHANDEL, K.P.S. 1972. Botanical source areas of wild
 

herbage legimes in India. (Areas de fuentes botgnicas de leguminosas 
forrajeras silvestres en India). Tropical Grasslands 6(3):213-221.
 
Ingl., Res. Ingl., 17 Refs., Ilus.
 

Alysicarpus. Atylosia. Canavalia. Clitoris. Crotalaria. Desmodium.
 
Dolichos. Glycine. Neonotonia. Indigofera. Mucuna. Phaseolus. Pueraria.
 
Rhynchosla. Rothia. Sesbania. Smithia. Stylosanthes. Teramnus. ViLa.
 
Zornia. Gersoplasma. Distribuci6n geogr~fica. Ecosistemas. Botinica. India.
 

Se revisan las leguminosas forrajeras disponibles en India y se discute li 
diatribuci6n de los tipos tropicales, subtropicales y templados. El
 
anflisis tabulado de aprox. 35 g6neros y sus especies encontradas dentro
 
de las diferentes regiones fitogeogr5ficas del pafs Indica que exlsten 3 
areas principales de fuentes botfinicas de legumincsas forrajeras: 1) Ia
 
regi6n tropical h6meda de los Chats occidentales para Atylosia, Canavalia,
 
Dolichos, Phaseolus, Vigna, Smithia, Glvcine, AlysIcarpus, Crotalaria,
 
Indipofera y Rhynchosia; 2) la zona subtropical de Assam y la regi6n
 
adyacente prta Desmodium, Teramnus, Mucuna y Pueraria; y 3) lI cordillera 
occidental del Himalaya desde Kashmir hacia el este para lepedeza,
 
Trigonella, VicLa, Lathyrus, otros trifoliados y algunos tipos resistentes
 
a las heladas, como Astragalus y Caragana. [RA-CIAT]
 

0311
 
25954 BOUDET, C. 1977. Desertification ou remont6e biologlan au Sahel.
 

(Desertificaci6n o recuperaci6n biol6gica del Sahel). Cahiers Office 
Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (Serie Biologic)
 
12(4):293-300. Fr., Res. Fr., Ingl., 6 Refs., Ilus. 

Vegetaci6n. Sabanas. Gramineas. Precipitaci6n. Malf.
 

Durante 1975-77 las observaciones sobre recuperaci6n btol6gica fueron
 
exitosas en diversas condiciones edfificas sahelianas. Sin embargo, lI
 
regenerac16n de plantas lefiosas tcnd16 a localizarse en ]is tierras 
mus 
bajas y la cobertura foliar disminuy6 con los suelos desnudos en Ins 
tierras mfs altas. El oalance de la reg16n permanec16 incierto, y 
ciertamente fic desfavorable cnando las activldades de labranza y 
mejoranpiento se realizaron sin medidas de conservac16n y preservaci6n. 
[ RA-CIAT] 

0312 
25949 BOWDEN, B.N. 1964. Studies on Andropogon gayanus Kunth. 3. An 

outline of Its biology. (EstudioF sobre Andropogo gaynus. 3. Un 
bosquejo de su biologfa). Journal of Ecology c2(2):255-271. Ingl., Res.
 
Ingl., 32 Refs., Ilus.
 

Andropogon gayanus. Taxonomfa. Distribuci6n geogr~fica. Morfologfa vegetal. 
Anatomia de Is planta. Requerimientos climaticos. Vegetaci6n. Quema. 
Floract6n. Semulla. Germinaci6n. Reproducci6n de Is planta. Uganda.
 

Se presenta tin estudio biol6gico sobre Andropogon gavanus, una gramfnea 
forrajera originaria de las sabanas de Africa tropical. Se informa sobre 
taxonomia, distribuci6n geogrfica y altitudinal, hbitat, comunidades
 
vegetales asociadas, respuesta a factores ambientales, morfologfa y
 
anatomla, fenologfa, var. conocidas y reproducci6n de la var.
 
bisquamulatus. [CIATI
 



0313
 
25956 BRENAN, J.P.M. 1965. The geographical relationships of the genera
 

of leguminosae in tropical Africa. (Relaciones geogr~ficas de los
 
gfneros de Leguminosae en Africa tropical). Webbia 19(2):545-578.
 
Ingl., Ilus.
 

Leguminosas. Distribucl6n geogr~fica. Bosques. Sabanas. Africa.
 

So estudia la dIstrhuci6n geogr~fica de los g6neros mfs conocidos de Is 
familia Leguminosae en Africa tropical. El no. total de g~neros de esta 
familia es 229, de los cuales 96 son cnd6micos. De 6stos, 25 estfn 
confinados en sabanas, 58 en bosques y 13 en bosques o scJanas. Se 
analizan ins relaciones geogr~ficas de Leguminosae en este continente y en 
el resto del mundo. [CIAT] 

0314 
25210 INTERNATIONAl. BOARD FOR PLANT GENETIC RESOURCES. 1984. Forage and 

browse plant.'; for arid and semiarid Africa. (Plantas forrajeras y de 
ramonco para Africa ,rida y semigrida). Rome, Italy. AGPG:IBPGR 84/149. 
302p. Ingl. , 144 Refs., Ilius. 

Acacia. Balanites. Bauhinia. Boscia. radaba. Capparis. Colophospernum. 
Combretum. Commiphora. Conocarpus. Cordeauxia. Dichrostachys. Entada. 
Erthrina. Feretia. Grewla. Guiera. Iphiona. Leptadenia. Maerua. 
Piliostigma. Platycelyphlum. Portulacaria. Pterocarpus. Rhigozum. 
Salvadora. Sclercarva. Tamarindus. Ximenia. Zizyphus. Andropogon gayanus. 
Anthephora pubescens. Aristida. Cenchrus biflorus. Cenchrus ciliaris. 
Cenchrus setigerus. Centropodia. Chloris gayana. Chrysopogon.. Cynodon 
& ctylon. Coelachyrum. Dactvloctenium. Dichanthium annulatum. Digitaria. 
l)iplachne. Echinochlo. Enteropogon. Enneapogon. Eragrostis. Lasiurus. 
Panicum. Paspalidium. Pennisetum. Schmidtia. Schoenefeldia. Sporobolus. 
Stipagrostis. Tetrapogon. Trichoneura. Urochloa mosamicensis. Taxonomfa. 
Ecologfa. D)istribuci6n geograifica. Caracterfsticas Igron6micas. Tr6pico
 
seco. Africa.
 

Sc describe brevemente el germoplasma forrajero y de ramoneo para Africa
 
,rida y semiairlda, incluvendo su nombre cientffico, sin6nimos, familia,
 
nombres vulgares, descripci6n botnica, ecologfa, distribuci6n, usos,
 
colecciones de semillas, potencial de mejoramiento, agronoma y especies
 
relacionadas. Se detallan 4.0 especies de ,rboles y arbustos, 39 de 
gramineas, 11 de leguminosas hierhiceas y 8 de otras plantas herbdceas 
excluvendo legumtnosas. Se presenta On resumen de la ocurrencia de cada 
especle par pafs (Egipto, Libia, Tiinez, Algeria, Marruecos, Sahara 
Oc identa!, Mlauritania, Senegal, MalI, Burkina Faso, Niger, Chad, Sudan, 
Etiopfa, Somal ia, Uganda, Kenia, Tanzania, Zimbabwe, Botswana, Angola, 
Namibia v Sudifrlca). Tambl6n se Incluye tn glosario de t rminos 
hot.Snicos. [CIATi 

0315
 
25460 NASCIMENTO, II.T.S. )O; NOVEIY, P.E.; RAMOS, G.M.; NASCIMENTO, M. 1)O 

1'.S.C.B. DO; LFAI., I.A. 1981. Identlficacao de gramineas e leguminosas 
em pastagem nativa da "zona de mimoso" c da "zona (ia agreste". (Identi
ficacl6n de gramfneas y leguminosas en pradera nativa de 1a "zona de 
mimosa" y la de "zona de agreste"). In Seminario de Pasquisa Agropecus
ria do Ambito Teresina, 2o., Teresina-I1L, Brasil, 1981. Teresina-PL, 
Brasil, Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina. 

145 152
 
pp. - . Port., Res. Port., 6 Refs. [Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuiria, Unidade de Execucao do Pesquisa da Ambito Estadual de 
Teresina, 64.000 Tereslna-1IL, Brasil] 
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Praderas naturales. Quemn. Gram~neas. Leguminosas. Identificacl6n.
 
Taxononfa. Brasil.
 

En In zona de agreste y on Ia zone de mimoso, en los municipios brasilefios 
do Demerval Lobao y Campo Mnaor, resp., se efectu6 el inventarlo do las
 
gramineas y leguminosas componentos de ]as pasturas nativas de las 2 zonas.
 
Despu~s de una quema al final do la estac16n seen, so efectuaron recolec
clones do material botinico cada 2 semanas y posteriormente se identifi
caron las especies. En ]I pradera nativa do ]a zona do mimoso so identi
ficaron 30 especies, c de ellas gramfneas distrlbuldas on 5 g6neros, y 21 
leguminosas distribuidas en 9 g6neros. En la pradera nativa de la zona de 
agreste so identificaron 20 especies, 12 de ellas gramfneas distribuidas on 
6 g6neros, y 8 lecuminosas distribuidas on 5 g6neros. La zona de mimoso 
dcmostr6 toner tin nayor porencial do leguminosas, en tanto que la zonn do 
agreste demostr6 toner usa mayor diversificaci6n de gramfneas. [RA-CIAT]
 

0316 
25985 SIERRA, 0.; EIEDOYA,l.A.; MONSALVE, D.; OROZCO, J. 1986. Obser

vaciones sobre colosuana (Bothriochloa pertusa (L.) ,amus) en li Costa 
Atlintica do Colombia. Pnsturas Tropicales. Boletfn 8(l):6-9. Esp.,
 
Res. Ingl., 4 Reis. , ilus. [Utiv, de Antioqula, Apartado A6reo 1226, 
Medellin, Colombia]
 

Bothrinchloa pertusa. Distribucit6n geogrfica. Taxonomfa. Rendimiento. 
Materia sees. Intervalo de corte. Calidad del forraJe. Contenido de 
proteinas. Semil la. Calidad de Ins semi! Ins. Germinac i n. Insectos 
perJudiciales. t'olombia. 

Entre oct.-die, de 1982 so renlizaron una sorit de o, servaciones sobre 
Bothriochlon pertusa, ona gramfnea con alto potencial de invasi6n bajo lag 
condiciones ecol6gicas do lIa Costa AtLintica de Colombia, en cuanto a 
morfologfia, taxonomfa, distributici6 geogrifica v ocologfi, composici6n 
qulmica, calidad tie las semillns, producc16n de MS y presencia do eorc6pi
dos. Se obtuvieron muestras representativas de diferentes zonas de vida do 
In regi6n para determinar el grado do tnvasl6n do In especie. La produc
ci6n de MS bajo condielones de acidez moderada se midi6 cada 2 semanas
 
durante 70 despu6s tn corte dtieni m
dfas de unidad Ia calidad nutritiva 
se mldi6 con li ml roma frecuencia. El vigor y el % do germinnci6n ti Is 
semilla se determinaron a tntervalos de 7 y 28 dfas despus do lI slembra, 
utilizando dtferentes conch. do Acido giber6lleo y KNO. . Se confirm() ]a 
alta capacidad tnvasora de esta especic en las zonas de vidI do bosque seco 
tropical, bosque muy seo tropical y bosque seco premontano. las graininess 
m~s susceptlbles a a invasi6n por L. pertusa son lichanthlum aristatim, 
llyparrhenia rufa y Panlcum maximum bajt pastoren Intensivo. La mayor pro
ducc16n de 11 (3.4 t/ha) se obtuvo a los 42 dfas tie rebrote, v el mayor 
contenido do PC (8.3%) so present6 a los 28 dfan. El 7 do germinaei6n do 
las semillas fue mayor a los 28 dfas que a los 7 dias. los m.,yores % do 
vigor y germinact6n se obtuvieron cuando las semi liasi se trataron con una 
soluc16n de 200 ppm de ctdo gtber6lico. dCTAT] 

0317
 
25429 VAILES P., C.R. 1985. Distribuci6n de Stvlosanthes gulanensis 

(Aubl.) Sw. en Perti. Pasturns Tropicales. Boletfn 7(3):15-19. Esp., 
Res. Tngl., 18 Refs., I Ius. [jEstntl6n Experimental EI Porvenir, 
Tarapoto, Per]
 

Stylosanthes gulanensis. Distribuciin gengriificn. orfologfa vegetal. 
Taxonomla. Germoplasma. Peril. 
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Se revisa la distribuci6n de Stylosanthes guianensis en Per6. Esta legu
minosa se extiende dssde los tr6picos himedos (Pucallpa, Tarapoto) hasta
 
algunos sitios de Is costa norte con menor precipitaci6n (Piura, Chiclayo,
 
Lambayeque), y desde el nivel del mar (Tumbes, Piura) hasta 2500 m.s.n.m.
 
(Cuzco). Desde 1941 ya se podfan encontrar ejemplares en el herbarlo del
 
Museo de Historia Natural Javier Prado en Lima. S. guianensis es un
 
colonizador natural y se cree que lieg6 a Peril dede Brasil pasando a
 
travs de El Beni, Bolivia. Se enfatiza Is importancia de esta leguminosa
 
para el desarro]lo ganadero en Per6. Recientemente se liber6 Is accesi6n
 
CIAT 184 como cv. Pucallpa. Se incluye una descripci6n bot~nica de S.
 
guianensis, junto con una lista de los nombres comunes m~s usados y un maps
 
que muestra d6nde se efectu6 !a reco]ecci6n de ecotipos. [RA-CIAT]
 

0318
 
24391 VIICHEZ, 0. 1972. Descripci6n de dos leguminosas papilion6ideas
 

nuevas del Per6. Darwiniana 17:501-509. Esp., 13 Refs., Ilus.
 

Vicia peruviana. Centrosema belium. Taxonomia. PerG.
 

Se describen taxon6micamente y se ilustran 2 especies nuevas nativas de
 
Peril: Vicia peruviana y Centrosema bellum. [CIAT]
 

V~ase ademis 0320 0388 0396 0397 0398 0404 0405 
0430 0432 0435 0437 0438 0442 0443 
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25917 HOWARD, Il.F.; WATSCHKE, T.L. 1984. Hydroponic culture of grass
 

plants for physiological experiments. (Cultivo hidrop6nico de gramineas
 
pars experimentos flsiol6gicos). Crop Science 24(5):991-992. Ingl.,
 
Res. Ingl., 1 Ref., flus. [Pennsylvania State Univ., Univ. Park, PA
 
16802, USA]
 

Poa pratensis. Cultivo hlidrop6nico. Fisiologfa vegetal. EE.UU.
 

Se dise6 un sistema hidrop6nico pa:j el cultivo de tn grin no. de gramf
neas pars ser utilizadas en expt. fisiol6gicos posterlor.. Este sistema 
es de bajo costo para construir, requiere mantenimiento min., y se puede 
dejar sin atenci6n durante varios dfas. Las plantas prcducidaq mediante 
este m~todo son de tama6o uniforme y f~ciles de cosechar y de limpiar. 
[RA-CIATI 

V~ase ademfs 0443
 

COl Desarro!lo de Is Plants
 

0320
 

25953 BOWDEN, B.N. 1963. Tle root distribution oi Andropogon gayanus
 
var. bisquamulatus. (La distribuci6n radical de Andropogon gayanus var.
 
bisquamulatus). East African Agricultural and Forestry Journal
 
29(2):157-159. IngI., 4 Refs., Ilus.
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Andropogon gayanus. Ralces. Desarrollo de la planta. Uganda.
 

Se examinaron las rafces do Andropogon gayanus var. bisquamulatus mediante
 
cilindros de suelo y lavado de las ralces de plantas establecidas en un
 
sitio preparado previamente, dentro del cual so liabla instalado un
 
dispositivo de mallas y redes de alambre, pars facilitar su extracci6n. Se
 
distinguieron 3 clases de raices: fibrosas, acordonadas y verticales; ellas
 
contribuyeron con el 50, 40 y 10% del peso seco total de las rafces, resp.
 
[Herbage Abstracts-CIAT]
 

0321 
24508 FLEISCIIER, J.E.; MASUDA, Y.; GOTO, 1. 1984. The effect of light 

intensity on the productivity and nutritive value of green panic 
(Panicum maximum var. trichoglume cv. Petrie). (Efecto de In intensidad 
de la luz en la productividad y el valor nutritivo do Panlcum maximum 
var. tLichoglume cv. Petrie). Journal of Japanese Society of Grassland
 
Science 30(2):191-194. Ingl., Res. Ingi., Jap., 20 Refs. [Univ. of
 
Ghana, P.O.B. 25, Legon, NR Accra, Ghanal 

Panicum maximum. Luz. Radiacitn solar. Creclmiento. Rendimiento. Hateria 
seca. Valor nutritivo. Digestibilldad. Contenido do N. Celulosa. Jap6n. 

So estudici el efecto do Ia intensidad de luz en el crecimlento, Ia composi
c16n qufmica y Ia digestibilidad de Panicum maximum var. trichoglume cv. 
Petrie. Las intensidades de luz estudladas furon de 11, 26, 42, A0, 75 y 
100% de Ia luz natural, lo cual se obtuvo medlante cubiertas do estopilla 
sobre las parcela de la gramifnea. La radiaci6n solar prom. diaria al 100% 
foe do 19.15 M.i/m , con 7.14 I de luz solar diaa. Los forrajes se cose
charon a las 2 semanas del carte y se hlcieron muestreos semanales hasta la 
sexta semana. El rendimieito do MS aument6 a todas las intensidades do luz 
excepto al 11%; tamrbl6n aument6 el rendimiento do MS al aumentar Ia inten
sidad do luz. Los renflmientos para el perfodo total fueron de 100% (rargo 
do 153.44-1573.44 mg/m ) 

para el tratamlento con 100% de luz solar, disrii
nuyendo al 63, 50, 33, 26 y 27 para los resp. tratamientos de intensidades 
de luz restringida. Despu6s de 3 semanas el tratamiento con 11% de Inten
sidad do luz no present6 material cosechable. El contenldo do N disminuy6 
al aumentar la intensidad do luz con 2.28% para el tratamiento do intensi
dad de luz total en comparaci6n con 3.96% para eI tritamlento con 11% do 
intensidad de luz. El rendimlento de N dismtnuy6 al (dIsmlnuir la intensi
dad de luz pero aument6 al Incrementar el perfodo de rebrote. los compo
nentes de Ia pared celular aomentaron al Incrementar ei periodo de rebrote, 
excepto on el tratamiento con 11% de intensidad de luz. Todos los compo
nentes do pared celular aumentaron al Incrementar is Intensidad do luz, 
pero s6lo se observaron diferencias significatIvas on el caso de FND. La 
digestibilidad in vitro disminoy6 al aumentar el perfodo de rebrote, pero 
el efecto do Ia intensidad do luz no foe significativo en ningfn 
tratamiento. [CIAT]
 

0322 
24385 SERPA, A.; DIAS, P.F. 1983. Observacoes sabre a fecundacao natural 

em Centrosema pubescens Benth. (Observaciones sabre In fecundaci6n na
tural en Centrosema). Itaguai-RJ, Brasil, Empresa de Pesquisa Agrope
cufria do Estado do Rio do Janeiro. Pesquisa em Andamento no.22. 1p.
 
Port. (Empresa do Pesquisa Agropecufirla do Estado do Rio do Janeiro, 
Estacao Experimental de Itaguai, Estrada Rio-Sno Paulo, Km. 47, 23.460
 
Seropedica, Itaguai-RJ, Brasill 

Centrosema pubesccns. Florarl6n. Fertilidad do Ia plants. Polinizaci6n.
 
Requerimientos climflticos. Brar
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Se hicieron observaciones sobre floraci6n, fecundaci6n y terminaci6n de la 
floraci6n en condiciones naturales en 18 plantas de Centrosema pubescens en 
Itagusi, Brasil, y se trat6 do obtener informaei6n sobre is influencia de 
pargmetros climatol6gicos en el % de fecundaci6n. El iniclo de floraci6n 
se registr6 cuando la mitad mils I de las plantas en observaci6n present6 la 
primera flor abierta; a intervalos do 7 dfas se marcaron las flores abier
tas que Than apareciendo. El inicio de la formnci6n de vainas que ocurre 
3-4 dfas despugs de In fecundaci6n, permiti6 distinguir entre floxes fe
cundadas y no fecundadas. El final do Is floraci6n so determin6 cuandn is 
mitad mis I de las plantas deJ6 de florecer. La florac16n se prolong6 des
do el 6 de mayo hasta el 23 do jun1o do 1982 y los % de flores fecundadas 
desde la primera hasta la s6ptima semana fueron: 77.7, 47.0, 28.6, 52.3, 
32.7, 27.5 y 27.1%. ls in primera etapa do floraci6n (1-4 semanas), la fe
cundac16n fue del 43.3% v en In segunda etapa (5-7 semanas) In fecundaci6n 
fue del 29.4%. Por tanto, la mayor eficlencia do polinizaci6n en el primer 
afo de estudio ocurri6 en las 4 primeras semanas. Aunque los datos clima
tol6gicos no se correlacionaron con In fecundaci6n natural, ciertos facto
res tuvieron mayor importancia tales como la nubosidad, la Iluvia y la ra
diaci6n solar. La investigaci6n continuari para confirmar las observaco
nes preliminares. [CIAT] 

0323 
25496 SHERIFF, D.W.; LUDLOW, M.M. 1985. Diaheliotropic responses of
 

leaves of Macroptilium atropurpureum cv. Siratro. (Respuestas diahelio
tr6picas do hoJas de Macroptilium atropurpureum cv. Siratro).
 
Australian Journal of Plant Physiology 12(2):151-171. Ingl., Res. Ingl.,
 
15 Refs., Ilus. [Commonwealth Scientific & Industrial Research Organiza
tion, Division of Forest Research, P.O. 946, Mount Gambier, South
 
Australia 52901
 

Macroptilium atropurpureum. Hojas. Luz. Desarrollo de la planta. Australia.
 

Se estudiaron los movimientos dlaheliotr6picos en Macroptilium 
atropurpureum cv. Siratro; 6stos causaron quo las superficies adaxialer de 
los follolos se orientaran hacia la luz, flexionando los pulvinulos folia
res secundarios on la base de los folfolos, y en un menor grado doblando el 
peciolo y flexionando el pulvInulo primario on la base del peclolo. Los 
pulvfnulos secundartos so flexionaron mis como respuesta a ]a luz que los 
primarios. Esta flexi6n sc present6 como respuesta a la luz azul de tal 
manera que el lado iluminado del pulvfnulo se contrajo, y el folfolo reo
rient6 su superficie adaxial hacla In luz. Esta respuesta fue acentuada 
pot lo siguiente: un ligero gradlente en la luz a lo largo de is superfi
cde ilumiiada del pulvinulo, la presencia adicional de ] iz difusa do poca 
intensidad, una irradlacl6n fot6nica do mas 'Ie0.5 mmol/m /seg, y tin cambto 
en in irradiaci6n fot6nica. La superficie abaxial del pulvfnulo result6 
mls sensible a Ia luz que su superficle adaxial. El estimulo para el movi
miento fue transmitido desde tin pulvfnulo primarlo iluminado a los pulvf
nulos secundarios sombreados d la misma hoja y esto ocasion6 In reorients
ci6n de ambos folfolos Individuales y do la hoja entera. De igual manors, 
se transmiti6 un estimulo al pulvinulo primario desde los pulvfnulos secun
darios (o desde el peciolo adyacente) al ser iluminados, lo que result6 en 
una deflex16n del peclolo por el pulvInulo primarlo y la reorientaci6n do 
la superfJcle adaxial de la hoja entera hacla la luz. Los pulvinulos so
cundarios tienen la habilidad de mover los follolos individuales en 3 di
mensiones porque el piano del folfolo esta en Angulos rectos, en 2 dimen
siones, al eje del extremo distal del pulvfnulo. Los folfolos terminales 
mostraron un mayor movimlento tridimensional mayor quo los folfolos late
rales. El movimiento de Ia luz a trav6s do 5ingulos grandes result6 en una 
reorientaci6n del folfolo proporcional a, pero menor que, el cambin en el 
ingulo de is luz. Por otra parte, los pulvfnulos secundarios ocasionaron 
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que los fololos rastrearan, aunque imperfectamente, una fuente de luz que
 
simulaba el movimiento del sol. Un ritmo circumnutacional cireddiano es
 
responsable en parte por los movimientos diaheliotr6picos de las hojas de
 
Siratro a la intemperie, y la habilldad de un follolo individual para ras
trear el sol depende de su orientaci6n en relaci6n con el sol. [RA-CIAT]
 

Vase adeuigs 0354 0355 0368 0493
 

C02 Relaci6n Agua-Suelo-Planta
 

0324
 
25491 HERRERA, J.; CORONA, L.; JAQUINET, P. 1982. Estudio de Ia evapo

transpiraci6n real de la Bermuda Cruzada No. 1. Ciencia y T6cnica en la
 
Agricultura. Riego y Drenaje 5(2):49-62. Esp., Res. Esp., Ingi., 19
 
Refs., Ilus. [Inst. de InvestIgariones de Riepo y Drenaje, Ministerio
 
de Agricultura, Cludad de La iabana, Cuba] 

Cynodon dactylon. Evapotransplraci6n. Riego. Bhlance hidrico. Requerimien
tos hfdricos. Suclos. Rendimiento. Haterla seca. Rclaci6n agua-suelo-plan
ta. Cuba.
 

En parcelas de 12 x 3 m sembradas de Cynodon dactylon x Cynodon nilemfuensis 
regada caea vez que la capacidad de campo alcanzaba el 90%, se ecrtudi6 en 
suelo Latosol (capacidad de campo 37.8% de peso seco d-!l suelo) el consumo 
de agua de este pasto durante 2 afios. La evapotranspiraci6n real anual fue 
de 1158.6 mm; los mayores valores correspondieron a los meses de Julio y 
ago. con 141.2 y 176.1 mm, resp.; los consOmos durante los 6 meses de 6poca 
seca estuvieron alrededor de 430 mm y los mayores valores ocurrieron en 
marzo (98.4) y abril (12.2). Los valores del coeficiente K (evapotranspi
raci6n real del cultivo/Ev) se estimaron en un prom. anual de 0.60; los 
mayores consumos de agua se obtuvieron ei. los primeros 30 cm del suelo 
(90%). Con base en los valores de K obtenidos y utilizando los datos 
climatoligicos de la Estac16n Meteorol6gica NiFa Bonita (10 a os) se 
describe el r6gimen de riego de esta espscie; ]a necesidad de agua en el 
perfodo de riego (nov.-mayo) fue de 5310 m /ha. (RA] 

0325
 
25495 LUDLOW, M.M.; FISHER, M.J.; WILSON, J.R. 1985. Stomatal adjustment
 

to water deficits In three tropical grasses and a tropical legume grown
 
in controlled conditions and In the field. (Ajuste estomtico al d6fi
cit hidrico en tres gramineas tropicales y una leguminosa tropical cul
tivadas bajo condiciones controladas y en el campo). Australian Journal
 
of Plant Physiology 12(2):131-149. Ingl., Res. Ingl., 32 Refs., Ilus.
 

(Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization, Division of
 
Tropical Crops & 1'astures, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067,
 
Australia]
 

Panicum maximum. Cenchrus ciliarls. hleteropogon contortus. Macroptillum
 
atropurpureum. Estomas. Hojas. Estr6s hifdrico. Fotostntesis. Sequfa.
 
Relaci6n agua-suelo-planta. Australia.
 

Se eval~a la hipotesis que sostiene que la menot sensibilidad de la conduc
tividad estcmtica (g) y de la tasa fotosint6tlca foliar (P) de muchas es
pecies a los d6ficits hidricos en el campo, comparada con su sensibilidad 
cuando se siembran en peouefias macetas bajo condiclones controladas, puede 
resultar del ajuste estom~tico en plantas cultivadas en el campo como res
puesta a los d6ficits hfdricos que se desarrollan lentamente. Por 



consiguierite, se estudi6 in respuesta al potencial hfdrico de g y P en 3
 
C4
gramfneas tropicales (Panicum maximum var. trichoglume, Cenchrus
 

ciliaris y Heteropogon con- rtus) y una leguminosa tropical (Macroptilium
 
atropurpureum) baJo condicio,es controladas y en el campo en el sureste de
 
Queensland (Australia). Los expt. de campo mostraron claramente que los
 
aj'istes estomfticos ocurricron de manera que g y P eran progresivamente
 
menos sensibles a is disminuci6n en el potencial hfdrlco foliar a medi'3
 
que incrementaron los d~ficits hdricos durante un largo ciclo de secs

miento del suelo. En un expt., el potencial hfdrico foliar en el cual P se
 
acerc6 a cero disminuy6 de -1.9, -2.0 y -2.4 MPa hasta -4.0, -4.0 y -3.3
 
MPa para P. maximum var. trichoglume, H. contortus y C. ciliaris, reap.
 
Este ajdste estomtico se revirti6 dentro de los 10 dfas siguientes al tie
go hasta alcanzar condiciones de buena humedad. Se present6 poco ajuste
 
estom~tico en plantas cultivadas baJo condiciones controladas an pequefas
 
macetas en donde disminuy6 r~pidamente tnto el agua del suelo como el po
tencial hidrico foliar. Sin embargo, si las plantas se cultivaban en con
diciones similares pero en macetas grandes con tierra, de manera que el
 
agus del suelo y el potencial hidrico foliar disminuyeran lentamente, se
 
observaba un ajuste estomitico comparable al de plantas cultivadas en el
 
campo. M. atropurpureum mostr6 menor ajuste estomdtico que Ins gramfneas y
 
un potencial hfdrico foliar que s6lo dismlnuy6 de -1.2 a -1.5 MPa cuando P
 
se acerc6 a cero. [RA-CIAT]
 

0326
 
25500 REY, R.; JIMENEZ, R. 1982. Evapotranspiraci6n mixima de la Bermuda
 

Cruzada 	No. 1. Ciencia y Tcnica en is Agricultura. Riego y Drenaje
 
5(2):29-48. Esp., Res. Esp., Ingl., 22 Refs., Ilus. [Inst. de Investi
gaciones 	de Riego y Drenaje, Ministerio de la Agricultura, Ciudad de La
 
Habana, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Evapotranspiraci6n. Evaporaci6n. Temperatura. Precipita
ci6n. Humedad. Requerimientos hfdricos. Balance hfdrico. Riego. Rendimien
to. Cuba.
 

Se estudi6 is evapotranspiraci6n max. (El'I)de Cynodon dactylon durante 3 
ahos (1976-78), en una estaci6n lisim6trica del tipo de compensaci6n sobre 
suelo ferralitico rojo en GCilra de Melena, al sur de Is provincia de La 
Hibana (Cuba). La ETM anual (prom. de 3 aios) tue de 1629.80 mm (16,298 
m /ha). El prom. diario anual fue de 4.47 mm/dfa, con un pico max. de 6.11 
mm/dfa en julio y otro de 5.99 mm/dfa en abril. El valor mfs baJo se 
obtuvo en nov. y tue de 2.88 mm/dfa. La ETM represent6 e 81% de In 
evapotranspiraci6n y en Ifneas generales sigue Is tendencia anual do 1 
misma. La eficiencia de utilizaci6n del agua consumida tue de 9.76 kg/m 
de agua. 	 [RA] 

C03 Nutrici6n de la Plants
 

V6ase 	 0335 0339 0356 0365 0432 0465 0478 0479
 
0480 0482 0483 0484 0485 0486 0487 0490
 

C04 Composici6n Qufmica, Metodologla y Anglisis
 

VWase 0467 0494 0497 0501
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0327
 
25483 PIZARRO, E.A. 1985. Investigaciones de apoyo en la evaluaci6n sis

tem~tica de pasturas dentro de la RIEPT. In Red Internaclonal de Eva
luaci6n de Pastos Tropicales. Reun16n de] Comit6 Asesor, 3ra., Call,
 
Colombia, 1985. Necesidad de investigaciones de apoyo en la evaluac16n
 
sistemtica de pasturas dentro de la RIEPT. Cali, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. 14p. Esp., 22 Refs. [ClAT, Apartado A6reo 6713,
 
Cali, Colombia]
 

Germoplasma. Establecimiento. Fertilizantes. Rhioblum. Ffjaci6n de N.
 
Enfermedades y pat6genos. Insectos perJudiclales. Producci6n de semillav.
 
Evaluacl6n. Ecosistemas. Am~rica.
 

Con base en un breve recuento del progreso de ]a Red Internaciona] de 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales (RIEPT) entre 1973-85, se presents una 
justificaci6n de las siguientes nuevas 'x-as de investigaci6n de apoyo 
compiementarias a la actividad de evaluaci~n central de la Red: ajdste de 
fertilizaci6n en pasturas, estudios rizobiol6gicor en el proceso de re
lec1i6n de leguminosas forrajoras, evaluaciones de enfermedaC s y plagas de
 
forrajes, e investigaci6n y producci6n de semillas. Estas Investigaciones
 
ion necesarias para responder a las nuevas inc6gnitas y darle respuesta 
a
 
los problemas que surgen en ]a evaluaci6n progresiva y sistemtica de ger
moplasma. (CIAT)
 

0328
 
25482 RED INTERNACIONAL DE EVALUACION DE PASTOS TROPICALES. REUNION DEL 

COMITE ASESOR, 3ra., CAlT, COLOMBIA, 1985. Necesidad de investigaciones 
de apo) ) en la evaluaci6n sistem5tica de pasturas dentro de la RIEPT. 
Call, centro Inteinaclonal de Agriculturn Tropical. 142p. Esp., 74
 
Refs., Ilus.
 

Germplasma. Evaluaci6n. FortilIzantes. Rhizolum. Enferniedades y pat6genos. 
Insectos perJudiciales. Producci6n de semillas. Sabanas. Bosques. Am6rica 
del Norte. Caribe. Am6rica Central. Amrica del Sur.
 

Se compilan las ponencias sobre metodologfas pars la investigaci6n de apoyo 
en la Red Internacional de Evluaci6n de Pastos Tropicales (RIEPT) consi
deradas claves para responder a nuevas inc6gnltas y dar respuesta a proble
mas que surgen en i evaluaci6n progresiva y sistemitica de germoplasma y 
que son complementarias a diclia evaluaci6n. Dichas dress metodol6gicas 
claves se refieren a los ajustes de fertllzaci6n en pasturas tropicales, 
estrategiss para la Integraci6n de la rizobiologfa en programas de selec
ci6n de leguminosas forrajeras, metodologfas para la evaluaci6n de plagas y 
enfermedades, e integracl6n de la investigaci6n y la multiplicaci6n de se
millas dentro de la RIEPT. [CIAT]
 

V6ase adems 0398 0443
 

DOI Suelo, Riego, Clima y Fetilizaci6n
 

0329
 
21675 ALZAMORA F., C.A. 1980. Efecto de varios niveles de nitr6geno y
 

frecuencias de cortes en el rendimiento y anlisis qufmico del pasto
 
tanner (Brachiaria rugulosa). Panam5, Universidad de Panamf. 61p. Esp.,
 
Res. Esp., 28 Refs., lis.
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Brachiaria rugulosa. Fertilizantes. N. Intervalo de corte. Rendimiento.
 
Producci6n de forraje. Composici6n qufmica. Panamg.
 

En el .Centro Exptl. de la racultad de Agronomfa en Tocumn, Panamg, Be
 
estud16 el efecto de 4 niveles de N (0, 75, 150 y 225 kg/ha) y 4 frecuen
cias de corte (21, 30, 45 y 60 dfas) en el rendimiento de forraje verde y
 
el val2 r nutritivo de Brachlaria rugulosa cultivado en un Area exptl. de
 
1633 m en suelo franco arcilloso con un p1 de 5.8. La fuente de N usada
 
fue el sulfonitrato de amonio al 26%. La precipitaci6n prom. anual pars el
 
Area entre 1971-76 fue de 1832 mm. Las temp. max. y min. prom. anual
 
fueron 30 y 20'C, resp. Se utiliz6 un diseio exptl. de bloques completa
mente al azar, con 4 tratamientos y 4 repeticiones. Cada bloque const6 de
 
4 subparcelas donde Be distribuyeron al azar los distintos tratamientos.
 
La siembra Be efectu6 el 7 de Julio de 1977, a una distancia de 50 cm entre
 
estolones y 50 cm entre linens. Hlubo un perfodo de establecimiento del
 
pasto de 2 meses. Bubo control qufmico y manual de malezas. No se presen
taron ataques de insectos n1 de enfermedades. Los niveles de fertilizaci6n
 
nitrogenada se aplicaron el 24 de Eept. de 1977, siguiendo In distribucl6n
 
de ins subparcelas. Los cortes se hicieron manualmente a una altura aprox.
 
de 15 cm del suelo. Se tomaron daros de peso para el redimiento de fo
rraje verde y muestras reoresentativas para el Bnlisis quimico. El ensayo
 
se llev6 normalmente sin interferencias durante los perfodos de recupera
ci6n, establecimiento y desarrollo del pasto. Los mayores rendimientos de
 
PC y forraje verde se obtuvieron con 150 y 225 kg de N/ha, pero ia FC y la
 
ceniza respondieron mejor con 75 kg de N/ha. Los Intervalos de corte de 21
 
y 30 dfas ocasionaron los mayores rendimientos de PC, ceniza y minerales.
 
Los mayores % de FC y los mayores incrementos en producci6n de forraJe ver
de se obtuvieron con los intervalos de carte de 45 y 60 dfas. Pain un
 
desarrollo completo de B. rugulosa se recomienda proporcionarle un perfodo
 
de estahlecimiento adecuado (1.2 meses), acompafiado de una aplicaci6n de
 
fertilizante de f6rmula completa. El carte se debe efectuar a una altura
 
no menor de 15 cm del suelo. El pastoreo o carte so deben realizar entre
 
los 21-30 dfas para aprovechar mejor sus cualidades nutritivas. [RA]
 

0330
 
25911 CRESPO, G. 1984. Variaci6n de la repuesta de los pastas tropicales
 

al fertilizante nitrogenado durante el afio. 1. Pangola (Digitaria
 
decumbens Stent) sin irrigaci6n. Revista Cubana de Ciencia Agricola
 
18(l):69-82. Esp., Res. Esp., 12 Refs., flus. [Inst. de Ciencia Animal,
 
Apartado 24, San Joan de Ins Lajas, La Habana, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. N. Rendimiento. Materia seca. Tempera
tura. Preclpitaci6n. Cortes. Clima. Cuba.
 

Se estudi6 durante 2 aios In variaci6n de los rendimientos de Digitaria
 
decumbens con dosis de 0, 30, 60, 90 y 120 kg de N/ha/carte en un disefio de
 
bloques al azar con 5 repeticlones en un suelo ferralitico. El rendimiento
 
anual oe increment6 significativamente hista la dosis de 300 kg de N/ha en
 
el primer aia (14.2 t de MS/ha) y 360 kg de N/ha en el segundo aia (18.9 t
 
de MS/ha) (60 kg de N/ha/carte). Hubo un aumento signifieativo del rendi
miento hasta in dosls de 60 kg de N/h-i/corte en la estaci6n de liuvia. En
 
los meses de Jinlo-jullo se logr6 el mayor rendimiento diarno (mis de 90 kg
 
de MS/ha/dfa) y ia mayor eficiencia de utilizacl6n del N, lo cual coincidi6
 
con el periodo de mayor cantidad y distribuci6n de las Iluvias y temp. mfs
 
altas. El rendimiento del pasta osc1l6 entre 5 kg de MS/ha/dfa (en ene.
feb.) y alrededor de 140 kg de MS/ha/dia (en Junio-julio y con 50-60 kg de
 
N/ha). Se recomienda para Ins grens de D. decumbens sin riego aplicar el
 
fertilizante nitrogenado soiamente en In estaci6n de ]luvia en dosis de 60
 
kg de N/ha/corte y dejar en reposo el pasta durante los meses m~s fros.
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Se discute la incidencia de los factores clim~ticos en la variaci6n del
 
rendimiento del pasto y en la respuesta al N. [RA]
 

0331
 
25489 ESPINOSA, W.; PORTIELES, M.; CHONCO, R.; MOJENA, A. 1984. Efecto
 

residual de portadoes y dosis de f6sforo en pangola bajo condiciones de
 
regadfo. Agrotecnia de Cuba 16(2):93-I00. Esp., Res. Esp., Ingl., 12
 
Refs. [Estac16n Experimental de Fertilizantes en Pastos, Escambray
 
BaraJagua, Cienfuegos, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. P. Roca fosf6rica. Efecto residual.
 
Riego. Suelos. Fertilidad del suelo. Rendimiento. Materia seca. Contenido
 
de P. Cuba.
 

Durante 2 aiios se estudi6 el efecto residual del P aplicado 3 aios ante
riores con dosis de 100, 200 y 200 kg/ha/ailo como superfosfato triple y 
superfosfato sencillo y 200, 400 y 600/ha/aio como roca fosf6rica en 
Digitaria decumbens en un 3uelo pardo gris~ceo en condiciones de riego. So 
utiliz6 una fertilizaci6n basal de 350 y 250 kg de N y K/ha/aio, resp. En 
el anglisis estadfstico del efecto residual en el rendimiento de MS no se 
observaron diferencias entre los portadores y los niveles utilizados. Los 
% de P en la planta disminuyeron con el tiempo al utilizar los superfosfa
tos como portadores y so incrementaron con la roca fosf6rica; en todos los 
casos, los contenidos do este elements so elevaron cuando las cantidades 
aplicadas fueron mayores. Los contenidos de P en of suelo aomentaron 
(P < 0.01) cuando so utiliz6 la roca fosf6rica y se igualaron al testigo en 
los domos casos. Se pudo apreciar que con los superfosfatos se produce 
pirdida del P, mientras que con la roca fosf6rica se favoroci6 la 
solubilizaci6n de 6ste en el suelo. Se recomienda la utlilzaci6n do is
 
roca fosf6rica para aplicaciones a largo plazo, asT como estudiar
 
combinaciones de roca fosf6rica y superfosfato simple con dosis mis baJas y
 
plazos de aplicaci6n, debido a las reales posibilidades de utilizacin de
 
la roca fosf6rica on Cuba y al marcado efecto residual do esta fuente en
 
sulos 5cidos. [RA]
 

0332
 
25464 ESPINOZA If., J. 1985. Efecro de la tasa y m6todo de aplicaci6n de 

roca fosf6rica on la recuperaci6n de praderas de Brachlaria decumbens. 
Forrajes y Semillas Forrajeras 6:116-120. Esp., Res. Esp., I Ref. 
[Centro de Investigacl6n en Forrajes La Violeta, Casilla 593-992, 
Cochabamba, Bolivia] 

Brachiaria decumbens. Fertilizantes. P. Roca fosf6rica. Fendimaento.
 
Materia sera. Bolivia.
 

En suelos del Valle del Sacta, Bolivia, caracterizados por ser 5cidos, de 
baja fertilidad natural, deficientes en P y con alta satiirnci6n de Al, se 
estud16 Ia efectividad agron6mica do Ia roca fosf6rica (207 de P), 
procedente de la zona de Sayari (Provincia Capinota-Cochabamba), en uso 
directo sobre una pradera do Brachiaria decumbens en vfas de deradac16n, 
que estuvo bajo pastoreo continuo durante 3 afios aprox. El materlal 
fosfatado, caracterizado por su solubilidad Intermedia en citrato de amonlo 
neutro, se aplic6 al volco en 5 niveles (0, 100, 200, 300 y 600 kg/ha) y 
mediante 2 t6cnicas. Los resultados, despu6s de 2 anos de evaluaci6n, no 
muestran diferenclas slgnIficativas en favor de ninguno de los niveles de 
roca fosf6rica respecto al testigo. Es necesario mayor tlempo de 
observaci6n y evaluaci6n o en su defecto, deberi, recurrirse a procesos 
quimicos y/o t6rmicos para obtener materiales fosforados m5s eficientes. 
[RAI
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0333
 
25465 ESPINOZA H., J.; VALLEJOS A., A. 1985. Niveles de nitr6geno, f6s

foro y potaslo en pasturas de Brachiaria decumbens. Forrajes y Semillas
 
Forrajeras 6:121-128. Esp., Res. Esp., 3 Refs. [Centro de Investigaci6n
 
en Forrajes, La Violeta, Casilla 593-992, Cochabamba, Bolivia]
 

Brachiaria decumbens. Fertilizantes. N. P. K. RendimienLo. Materia seca.
 
oca fosf6rica. Bolivia.
 

Con el fin do sumlnistrar pautas suficientes que permitan el manejo de pas
turns bajo fertllizaci6n, se conduce un ensayo en la zona del Valle del 
Sacta, Bolivia, sobre pasturas viejas de Brachiaria decumbens, con aplica
clones pura de N, P y K; so contemplan, edemas, las Jnteracciones dobles y 
triples do estos elementos con 2, 2 y 3 niveles, resp. Despu6s de un afio 
do evaluaci6n (5 cortes), so advierte un efecto positivo de la fertiliza
ci6n nitrogenada en Ia producc16n do B. decumbens. Este efecto, por otra 
parte, motiva respuestas vhlidas a In fertillzaci6n potgsica y fosf6rica.
 
(RAI 

0334
 
25249 GONCALVES, C.A. 1981. Fontes de f6sforo na producao de capim
 

coloniao (Panicum maximum, Jacq.) em Porto Velho-Rondonia. (Fuentes de
 
f6sforo en !a producci6n de Panicum maximum en Porto Velho-Rondonia).
 
Porto Velho-RO, Brasil, Emprosa Brasileira do Pesquisa Agropecurria.
 
Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Territorial do Porto Veiho.
 
Comunicado Tcnico no.13. 4p. Port. Unidade de Execucao do Pesquisa de
 
Ambito Territorial do Porto Velho, Caixa Postal 406, 78.900 Porto
 
Velho-RO, Brasil]
 

Panicum maximum. Fertilizantes. P. Rendimiento. Materia seca. Cortes.
 
Brasil.
 

En Porto Velho (RO, Brasil) so sombr6 Panicum maximum el cual a) pormanec16
 
sin tratamlento, o se le suminlstr6 b) superfosfato triple (SFT), c) 
superfosfato (SF), d) hipettosfato (HF), e) 50% de SF + 50% de hF, f) 50% 
de SF + 50% de SFT, g) 50% de SFT + 50% do HF, h) 67% do SF + 33% de HF o 

) 33% de SF + 67% IF. El 11 do las 3 fuentes se aplic6 al voleo en el 
momento de In siembra a raz6n do 50 kg/ha. Las parcelas so cortaron 5 
veces en cada uno do los 2 aios, y en todos los tratamientos no produjo mfs 
MS en el primer ao queon el segundo. La producci6n total de a) a los 2 
aios fue de 10.3 t do MS/ha, v aunque b) produJo el mayor rendimiento en el 
primer amo (13.64 t), seguido de e) (13.23 t) y c) (13.21 t), el mayor 
rendimiento al final de los 2 aos fue el do f): 23.49 t de MS/ha. La 
aplicaci6n do fertillzante 1'en todas Ins formas y combinaciones aument6 en 
gran medida el rendimlento de MS en relaci6n con el testigo no tratado. 
[Herbage Abstracts-CIATI 

0335
 
25408 HADBAD, C.M. 1983. Efelto do enxofre, aplicado na forma do gesso,
 

sobre a producao e qualidade do capIT Colonlao (Panicum maximum Jacq.).
 
(Efecto del azufre aplicado en forma de yeso en la producci6n y calidad
 
do Panicum maximum). Toe Doutor Agr. Plracicaba-SP, Brasl, Escola
 
Superior de Agricuitura Luiz de Queiroz, da Universidade de Sao Paulo.
 
128p. Port., Res. Port., Ing]., 128 Refs., flus.
 

Panicum maximum. Fertillzantes. S. N. Rendimiento. Materia seca. Contenido 
de protonas. Contenido de minerales. Calidad dcl forraJe. Ca. P. Absorci6n 
de nutrimentos. Nutrici6n vegetal. Brasil. 
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En el invernadero se efectuaron ensayos en macetas con dosis creclentes de 
S en forma de yeso (0, 20, 40, 60 y 80 kg/ha) y N (0, 100 y 200 kg/ha) en 
un dlseo factorial de 5 x 3 con 4 repeticiones en Panicum maximum, para 
tratar de verificar el comportamlento de la gramfnea en relaci6n con la 
producci6n y la calidad (qufmico-bromatol6gica). Se utillz( tn sueo de 
cerrado de la reg16n de Brotas (SP, Brasil). A los 60 dias de la germIna
ci6n se determinaron: el peso de MS de la parte a6rea, de las rafoes y el 
total de cada tratamiento; lo- contenidos de ]a parte a6rea y las cantida
des absorbidas de N, S, P y Ca; las relaclones entre los macroonrrimentos 
ani6nicos (N:P, N:S y P:S) en Ia parte a6rea; el contenldo de 'C (N x 6.25) 
y la DIVMS de ]a parte a6rea. El veso funcIon6 como fuente de S y Ca para 
P. maximum. Hlubo un efecto lineal del N y un efecto cuadrtico de S, como 
Tnteracci6n positiva cuando se aplicaron estos nutrimentos, en la produc
cl6n de MS de la gramfnea. El intervalo de dosl: qlueperrdti6 producciones 
max. de MS fuc de 55-60 kg ie S/ha para los nivele; de 100 y 200 kg de 
N/ha. La interacci6n N x S afect6 positiva y signiffcativamento las canti
dades absorbidas (mg/maceta) de N. S, P y Ca. Sesenta dfas despu6s de la 
germinaci6n, las relaciones de N:S, P:S y N:P de la parte ahrea quo permi
tieron una produccl6n max. de MS varlaron de II.1-11.5, 1.3-1.8 v 6.0-8.6, 
resp. Hubo tn efecto lineal de la aplicacl6n de N en los conten los pro
tefnicos de la parte a6rea, de tal maner; que para no nivel N., (2100kg de 
N/ha), el contenido de PC (11.03%) se alcanz6 mediante la aillicact6n ie 
aprox. 40 kg de S/ha. l.a DIVIS estuvo en funcin de la aplicacI n de N y 
S, alcanzando un valor max. aprox. de 49% mediante la aplicacln do 50 kg 
de S/ha en los 2 niveles utilizados de N. [RA-CIATI 

033h 
25936 IERNANDEZ, M. 985. Respuesta de la guinea Likonl a dosis cre

cientes de fertilizante fost6rico. Pastes y Forrajes 8(2):257-265.
 
Esp., Res. Esp., ingi., I1 Refs., lus. [L.tacin Experimental de Pastes 
y Forrajes Indio Hatey, Perico, Matanza;, Cubal 

Panicum maximum. Cultivares. Fertlizantes. P. RendImienlo. Materla st ca. 
Contenildo de P. AbsorciOn de nutrimentos. Epoca Iluviosa. Epoca soca. L.a. 

Se emple6 un disefo de bloques al azar y 4 repeticlones para .studlar el 
efecto de 0, 100, 150 N 200 kg de P/ha/aio, aplicados al vleo A! tnicto de 
las Iluvias en un suelo feiralftico roj hildratado, en el reindimlento, ex
tracct6n y contenido de P ie Panlcum maximum cv. Likoni . 'odas; las parce
las reclberon 300 kg de f/ha/aacclonado par corte; .100 kg dero y 
K/ha/silo al Iniciu y al final de la poca Iluviosa. E1 rendimlente do MS 
en el primer afiono di-ir6 significatIvamente ontre los tratanientos eva-
Iuados y se obtuvieron 21.5 y 21.0 t de MS/ha en el test Igo V Li- C- t rata
miento de 200 kg de P/ha, resp. El contenildo de P del pa!to ;e IncrementO 
con la aplicactOn del fertilizante fosf6rico. L.a extracciOn del 1P vari6 
desde 42 hasta 49 kg/ha con ditferencias significat ivas (I ' 0.05). En el 
segundo ao tampoco se encontraron ilferenclas sIgnilicatlvai! etre los 
tratamientos en relaci6n con el rendlmienti, v li extracct6n var 6 desde 36 
hasta 48 kg de P/ha pari el testigo y el nivel m,; alto, rep., con 
diferenclas signifticativas (1' , 0.01) entre ell.. Se concluye que en 
condiciones slmliares a Ias que se desarrol i0 este expt. debe api liarse 
fertilizante fosf6rico en dosis no mayores de 50 kg de P/ha eon base en la 
mayor extraccl6n hecha por el pasto. [RA] 

0337
 
25943 HIERRERA, R.S.; HERNANDEZ, Y. 1985. Efecto de la fertilizaciOn ni

trogenada en in calidad de Cynodon dactvlon cv. Coastcross-l. I. loendi
miento de materia seca, protoina bruta y porcentaje de hoJas. Pastos y
 

13
 



Forrajes 8(2):227-237. Esp., Res. Esp., Ingl., 14 Refs., Ilus. (Inst. do 
Ciencia Animal, Apartado 24, San .os6 de Las Lajas, La Habana, Cuba] 

Cynodon dactylon. Cultivara. Fertilizantes. N. Rendimiento. Materia Seca.
 
Contenido de protefnas. Producc16n de forraje. Calidad del forraje. Cuba.
 

En un disego de bloques al azar con 4 repeticiones se estud16 la influencia
 
de 3 niveles do N (0, 200 y 400 kg/ha/ago) en los rendimientos dc MS, PC y

% de hojas en Cynodon dactylon cv. Coastcross-1. El N disminuy6 signifi
cativamente el % de las hoJas. Los valores de 60.G8, 53.53 y 52.72% p~ra
 
la esraci6n seca fueron superiores a 50.59, 45.55 y 44.66% en la estaci6n
 
l1uviosa para 0. 200 y 400 kg de N, resp. El 
rendimiento prom. de MS so
 
increment6 (P < 0.05) con 
la dosis de N. Los mayores valores se obtuvieron
 
en 
la estaci6n Iluviosa y varlaron entre 0.77-2.77 t/lia. El rendimiento de
 
PC aument6 (P < 0.05) con el nivel do N. Los mejores valores de estos 
in
dicadores se obtuvieron con aplicaciones do 400 kg do N/ha/ago, registrfn
dose los mayores contenidos durante la -staci6n Iltviosa; la dosis de 200 
kg de N present6 valores inferiores a los anteriores pero superiores, a su 
vez, al testigo. Se sugiere realizar estudios para equillibrar estos indi
cadores do In calidad en ambas estactones cllmsticas. IRA] 

0338 
25913 LOPEZ, M.; MONZOTE, Mi.; RUIZ, T.E.; GONGORA, M. DE LOS A. 1984. 

Evaluac16n do leguminosas introducidas. I. Influencia de la Inoculaci6n 
y el nitr6geno. Revista Cubana de Clencia Agrfcola 18(3):343-349. Esp..
Res. Esp. , 13 Refs. [Inst. do Clencla Animal, Apartado 24, San Jos6 de 
las Lajas, La Habana, Cuba] 

Neonotonla wightil. Medicago sativa. Stylosanthes Euianensis. Stylosanthes

capitata. Stylosanithes hamiata. Tnoculaci6n. 
 Rhizoblum. Nodulac16n. 
Fertilizantes. N. Renditmento. ateria seca. Suelo.. Cuba. 

Se utiliz6 un arreglo factorial en diseio do bloques ai azar para comparar
el efecto de Inocular o no v la fertilizaci6n nitrogenada (30 kg/ha) en 
Neonotonia wightil, Medicago sat va, Stylosanthes gulanensis 184, S. 
guanensis 136, S. hamata 147 y S. catata en suelo ferralftico rojo bajo
condiclones controladas. N. wightit fue la leguminosa quo present6 mayor
rendimlento do MS (3.9 g/plant,) y peso seco de lot; n6dulos (155 ag) y di
firl6 slgnificatvanmente (P 00.001) dcl 
resto. S. capitata y H. sativa 
produjeron los menores rendimientus do MS (0.49 y T.52 g/planta) y no. to
tal de n6dulos (2.23 y 6.8f, n6dulos/planta). No so encontraron diferencias 
significativas entre los tratamientos do inoculaci6n y fertlizaci6n nitro
genada. Se observ6 un efecto depresivo del N en el no. y peso seco de los
 
n6dulos. Los resultado.s indican que N. wightii es la leguminosa de mejor
 
comportamiento en el suelo ferralftico roJo. (RAI
 

uOI139 

25450 MACEDO, W. 1985. 
 Efelto dle fontos e niveis de f6sforo e calclrio 
na adubacao de forrageiras em solos do Rio Grande do SI. (Efecto de 
las fuentes y niveles de 
f6sforo y cal on 1l fertillzacit6n de forrajeras 
en suelos de Rio (;rande do Sul). P1squlsa Agropecuitria Brasilelra 20(6):
643-657. Port., Res. Port. , Ingl., 28 Refs. [Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecurita, Unidade Execucao de Pesquisa dio Ambito Estadual 
de BagC, Caixa Postal 242, 9f.400 iag6-RS, Brasill 

Festuca artindinacea. Trfoltum pr•tense. Lotus corniculatus. Praderas 
mixtas. SueIos. Cal agrcola. Fertilizantes. 1P. Cortes. Rendimiento. 
ateria seca. Composticl6n botilnica. Contonido de minerales. Absorc16n do 
nutrimentos. Nutrlct6n vegetal. Brasil.
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Durante 1979-82, en suelos clasificados come Planosolo Vfrtico
 
(Argiaquoll), Brunizem Hidrom6rfico V6rtico (Argiaquoll). Laterftico pardo
rojizo Eutr6fico (Paleudalf) y Lit6lico Distr6flco (liaplumbrept), se estu
diaron los efectos de ia cal y fuentet y niveles de P mis adecuados para el
 
cultivo de forraJeras. Se probaron 3 fuentes (superfosfato triple, fosfato
 
de Gafsa, fosfato de Marruccos), 6 niveles de P (0, 50, 100, 150, 200 y 250
 
kg/ha), con y sin cal, en la fertilizact6n de pasturas de invierno. En el
 
aio de establecimiento de la pastura, el superfosfato triple s6Io fue mias
 
eficiente en el suelo clasiflcado como Laterftico pardo rojizo. Al final
 
del expt. no se verificaron diferenct~s entre '-s fuentes de P. Los mejo
res niveles 
de P para los diversos suelos estudiados oscilaron entre
 
100-250 kg/ha. En 
Is mayorla de los soeles Ia aplicaci6n de cal tuvo in
 
efecto a largo plazo. 
 Las fuentes y los niveles de P y cal no Influveron 
en el 2 do las especies introductdas ni los niveles de N, I K determiv 
nados, peo se asocian sus efectos con un mayor rendimiento de MS. En los
 
tratamientos con cal hubo una 
tendencia a una mayor absorci6n de K, con la
 
consigulente reducci6n de los -ontenidos de este elemento en el suelo.
 
[RA-CIATI
 

0340
 
25935 MESA, A.R.; 
 MENDOZA, F. 1985. Efccto del P sobre ]a composici6n


qufmica y niveles crlticcs de P en Cenchrus ciliaris. Pastos y Forrajes 
8(2):239-255. Esp., Re-. Esp., Ingl., 34 Refs., Ilus. IEstacirn Expe
ri-nentai de Pastos y Forrajes Indio Ilatuey, Perico, Matanzas, Cubal 

Cenchrus ciliaris. Cultivares. Fertilizantes. P. RendImieto. Materla seca.
 
Composicl6n qufmica. Cuba.
 

En un suolo con textura arenosa se condujo, baJo condictones controladas,
 
un expt. pare dieterminar los niveles crIticos do P en 4 cv. de Cenchrus
 
ciliaris (Formidable. Verde Guantfinamo, Numbank y Molopo Q-860), asf come
 
la influencia do este elemento sobre la composici6n qufmica del pasto. Los
 
tratamientos consistieron en la aplicacl6n 
 de 0, 50, iO, 150, 200, 250, 
300, 350 y 400 kg de I'/ha, en en dlseo de bloques al azar con arreglo
factorial con 4 repeticlones. Se efectuaron 2 cortes para determinar el 
rendtmiento do MS (g/maceta) y la compcsict6n qufmica. Los 4 cv. 
res'ondieron signtificativamente (P 0.06li) a la adtc16n dc P basra los 100 
kg/ha. En el contenido de N (Z) se observ6 una dlsmninuci6n significativa
(P < 0.001) al aumentar la dosis de 1

)
, mientras que el P en la planta au

ment6 significativamente (P -0.001), resultando el cv. Molopo el de mayor
contenido. Los contenidos de Ca (7) disminuveron en unsa forma estabIll;'a
da, y no difirieron entre sT los cv. Formidable, Verde Guantinamo y 
Numbank. En cuanto al ceontenido de Mg y Na, hubo tns interacci6n sign1ft
cativa (P <0.05) entre Io cv. y los tratamientos. Los niveles critlcns 
de P fueron: 0.190, 0.230, 0.240 y 0.2627 para Formidable, Verde Guanti
namo, Numbank y Molopo Q-860, resp. [RAI 

-341 
.5488 FACNiECO, 0.; PEREZ, D.; F1.0RES, E. 1984. Comparac16n de dos fuen

tea nitrogenadas en la fertilizaci6n de la Guinea comin (Panlcum
maximum). Agrotecnia de Cuba 16(2):89-93. Esp., Res. Eap., Ingl., 10 
Refs. 

Panicum maximum. Fertilizantes. N. Urea. Rendlmiento. Materla 
seca. Epoca

lluviosa. Epoca seca. Fertilidad del suelo. Absorci6n de nutrimentos. Cuba.
 

Durante 3 afios se llev6 a cabo tin expt. sobre Panicum maximum, establecido 
en un suelo pardo gris/iceo, en condiciones de ccano, pars estudiar el 
efecto de 2 fuentes (nittato de amonio y urea) y 3 niveles de N (0, 150 y 
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300 kg/ha/afio), en los rendimientos de MS, contenido mineral y propiedades 

quimicae del suelo. Se utiliz6 un disefio de parcels dividida en bloques al 

azar y se aplicaron 150 kg de P y K/ha/afio. No se encontraron diferencias 

entre las fuentes en el rendimiento prom. pero sl entre los niveles. Las 

aplicaciones de N causaron un aumento en is acidez del suelo (P 4 0.05) y 

una disminuci6n en sn contenido de P y K, sin diferencia entre fuentes. Se 

concluye que pueden usarse indistintamente nitrato de amonio o urea por 

tener similar eficiencia econ6mica y agron6mica. [RA] 

0342
 

25446 PROBERT, M.E. 1985. A conceptual model for initial and residual
 

responses to phosphorus fertilizers. (Modelo conceptual pars las res

puesras inicial y residual a los fertilizantes fosforados). Fertilizer
 

Research 6(2):131-138. Ingl., Res. Ingl., 9 Refs., Ilus. (Commonwealth
 

Scientific & Industrial Research Organization, Division of Soils, P.M.B.
 

Aitkenvale, Townsville, Qld. 4814, Australia]
 

Stylosanthes humills. Fertilizantes. P. Efecto residual. Modelo matemftico.
 

Rendimiento. Materla seca. Australia.
 

Se formula un modelo para describir In cantidad de P efectivo en el suelo.
 

Se requieren solamente 3 parametros pars una fuente cumpleta e inmediata

mente efectiva: la cantidad iniclalmente presente de P efectivo, la pro

porci6n de P que permanece efectiva despu~s de cada afio y uon pargmetro que
 

determina el ]lmite inferior pare in cantidad de 1'efectivo. Una extensi6n
 

del modelo para fuentes que liberen su P lentamente requiere de un pargme

tro adilcional: la fracci6n de dicho P que se libera cada afio. Se relaciona
 

entonces el P efectivo en el suelo con el rendimiento, utilizando is
 

ecuaci6n de Mitscherlich. El modelo ofreci6 una Lunna descripci6n de la
 

respuesta del crecimiento de Stylosanthes humilis al superfosfato y al
 

fosfato calcinado grado C de Christmas Island durante 3 nios en una tierra
 

ruja de Katherine (Territorio Norte de Australia). El modelo permiti6 una
 

evaluaclbo cuantitativa del valor residual del fosfato calcinado grado C de
 

Christwas Island que no se habfa podido obtener en Linan~llsis previo de
 

los datos. IRA-CIAT]
 

0343
 

25490 "AT, P.; PATIL, B.D. 1985. Effect of phosphorus and potassium on 

forage production and quality of Stvlosanthes hamata (L.) Taub. (Efecto 

del f6sforo y el potasio en in produci6n de forraje y ia calidad de 

Stylosanthes hamata). Indian Journal of AgronoLy 30():98-100. Ingl., 3 

Refs. [Indian Grassland & Fodder Research Inst., Jhanst-284003, lndia
 

Stylosanthes hamata. Fertilizantes. P. K. Rendimiento. Materia seca.
 

Contenido de proteluas. Calidad del forraje. India.
 

Se realiz6 on ensayo en Central Research Farm del Indian Grassland and 

Fodder Research Institute (hansi), para determinar el efecto de 5 niveles 

de P (0, 30, 60, 90 y 120 kg/ha) y 2 niveles de K (0 y 30 kg/ha) en Is 

productividad de Stlosanthes hamata cv. Verano, en en disefio de bloques al
 

azar con 4 repeticlones. El suelo exptl. presentaba las siguientes
 

caracterfcticas: 53.15, 13.30 y 33.55t de arcilla, sedimento y arena,
 

resp., pllneutro, 0.046 y 0.3451 de 1 total y carbono orgfnico, resp., y
 

8.25 kg de P disponible/ha. Segtin los resultados ohtenldos no hubo
 

respuesta significativa al P y al K respecto a in altura de is plants,
 

producci6n de forraje verde y rendimlentos de MS y PC durante los 2 aios
 

del ensayo. Sin emnbargo, estes rasultados contrnstan con lot de otros
 

expt. realizados en Australia, donde sf hubo respuesta aestos nutrimentos.
 

[CIAT]
 



0344
 
25484 SALINAS, J.G.; GOEDERT, W. 1985. Ensayos do aJuste de fertiliza

ci6n en pasturas tropicales. In Red Internacional de Evaluaci6n de
 
Pastes Tropicales. Reun16n del ComitE Asesor, 3ra., Cali, Colombia,
 
1985. Necesidad de investigaciones de apoyo en ln evaluaci6n sistemfitica
 
de pasturas dentro de la RIEPT. Calf, Centro Internactional do Agricul
tura Tropical. 21p. Esp., 13 Refs., flus. [CIAT, Apartado A6reo 6713,
 
Cali, Colombia]
 

Graminas. Leguminosas. Praderas aixtas. Fertilizantes. N. 1P. Ca. K. Mg. S. 
Zn. Cu. B. Mn. Oxisoles. Ultisoles. ph. Al. Experimentos de laboratorlo. 
Experimentos de campo. Disefios experrmentals. Cortes. Evaluacl6n.
 
Establecimiento. EcLsistemas. Am6rica.
 

Se presenta una propuesta ante la Red International de Evaluacl6n de Pastos 
Tropicales de una metodologfa do lnv,!stlgaci6n do apoyo para ajustar ia 
fertilizaci6n para el establecimlento de pasturas va soa en monocultivo o 
en asociacl6n. Los objetivos especificos son determinar la dosis de ferti
lizaci6n por nutrimento que optimicen el buen establecimrento o reestable
cimlonto de gramfnes y leguminosas promlsorlas y estimar el potenctial do 
productividad do leguminosas y gramineas promisorias puras y asociadas 
con
 
diferentes nivelos do fertilizaci6n. los ensayos propuestos para el diag
n6stico do elementos crifticos Tn el establecimiento de pasturas abarcan una 
far. de diagn6stico que consta de 3 etapas: I) levantamiento y complemon
tacl6n de la tnformactfn existente, 2) ensayos en Invernadero y 3) ensayos 
de campo. Se describen los ensavos de ajuste de fertillzaci6n pars el es
tablecimtento do pasturas puras y asocladan con bast en a) germoplasma, b) 
suolos y fertIlizacl6n, c) disefio exprI., d) tamao de parcelas, frtili
zac6n. !ortes y evaluactones. Se especifican los requerimientos bisicos 
por ensayo y ln duracl~in de los mismos. En cuanto a los ensayts do ferti
lizaci6n para el reestablecimlento do componentes do una pastura, se dis
cuten sus objetivos, I dilsero cxpti., in fertllizaci6n y resiembra, y la 
evaluac16n del msmo. [CIAT] 

0345
 
24379 TELLO V., i. 1982. Efecto de varins niveles de nitr6geno y f6sforo 

en el rendimiento y composicl6n qulmica del pasto Para (Itrachiarla 
mutica Forsk-staff). Tests Ing.Agr. Pananm,, Universldad de Panamai. 92p. 
Esp., Res. dsp., 31 Refs., [lus. 

Brachiaria mutica. Fertilizantes. N. P. Rendimlento. aterta seca. Conte
nido do prnteinas. Morfologfa vegetal. Estableclmtento. Cortes. Contenido 
do minernles. Panama. 

So raIlz6 un expt. con 3 niveles do N y de P (0, 150 y 300 kg/ha/ao, 
resp.) on 8 aplicaciones auales consideradas como convenientes parn la 
cstac16n Iluviosa, para dcturrinar su efecto en el rendimiento y Is compo
sici6n quTmIca die Brachiaria mutiea. Los 3 cortes de evaluaci6n So blcie
ron a Intervarlos de aprox. 30 dfa;. En cuanto a rendimlentos de forraJe 
verde, no se detectaron diferencias significativas entre cortes peo si 
entre tratomientos; la aplicacl6n de 300 kg do N y de P/ha/aio dio la mayor 
producc16n de forraJe verde (9341 kg/ha). l~a fertilizaci6n con N produjo 
aumentos mis r:arcador que la fertilizaci6n con I. En cuanto al rendimiento 
de MS, (l segundo corte rue slgnificatvamente ;uperior al primero y tercer 
cortes con 987.0, 866.9 y 852.6 kg/ha, re;p. La mayor produccl6n de MS 
tambi6n so obtuvo con 300 Kg de N y do P/ha. ins rendimlentos de proteins 
fueron menores en el primer corte, aumentaron marcadam'ente en el segundo y 
dismnnuyeron ligeramente en el tercero; fueron superores err los trata
mtentos con alta dosis de N, sin que el P afectara dicho pargmetro. La 
fertilizact6n con N y P no afect6 ni el contentido de Ca ni el de Mg. El 
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contenildo prom. de P de la gramfnea no cambi6 significativamente entre cor
tes, concluy6ndose que la aplicaci6n de P lo incrementa y la de N lo afecta
 
negativamente. [CIATJ
 

0346
 
25987 VALIFJOS, A. 1986. Niveles de nitr6geno, f6sforo y potasjo en la
 

producci6n de forraje de Braehiarla decumbens. Pasturas Tropicales. 
lioletfn b(I):15-17. Esp., Res. Ingl., 9 Refs., 1lus. 

Brachlaria ducumbens. Fertl]Izante. N. P. K. Producc16n de forraje. 
Rendimicnto. Materla seca. Antlisls econ6mico. Bolivia. 

En un Entisol del Valle del Sacta, Bolivia, so estudi6 la respuesta de 
brachiara decumbens cv. Basilisk q varios niveles de N, 1Py K. El6 N se 
aplie en formaa de urea i una ta,;a de 50 kg/ha/aio, eI P1 en forma de roca 
fosfOrica a 0 y 44 kg/ha/afio al momento de la siembra y cl K en forma de 
KCI a 0, :7 v 34 kg/ha et 2 aplicaciones anuales. Despnjs de 5 cosechas 
durante 19W., se obserwaron .ferencita stgnIflctivaS (1 ' 0.05) en la 
producci~n tioMS do litgrasfnea por oecto del N y do la interacci6n de N x 
K. l a; aplicaciones lnidividnies de P o K no mostraron efectos signifiCa
t vos en lis producci6n ticMS. l.a mayor piduccln de MS/corte (4.6 f/ha) 
se obtuvo -on 50, 44 y 17 kg d, N, P y K/ha, renp. 1.1anlisis ecoodmico 
de los res;tltadts tambi6n moatrd la snperioridad de ete tratamlento. Los 
resul tados lndicaron que las;apl i:c ones anuales de 50 kg de N/ha en B. 
decurbiit; cv. Basilisk favorecen litproducc16n de MS a las tasas mlisbaJas 
d P y K. Adem/i';, en poslble obtener rendimlentos razonable; do MS de 3.5 
t/haott I regitn sli liaa licacln de fortilizantes. [CIAT]p
 

031. 7 
'0305 VARGAS B)., R. 1983. Tres dstancas de slembra y tres nlveles de 

nitr-,getno en king grats. Carta Ganadera 20(8) :44-48. Isp., 9 Refs., 
lltli;. [UnIv. del Toltimn, lbagt6, Colombia] 

King gra!;s. iilstancia de ,tIembra. Fertiltzantes. N. Producct6n de forraje. 
Rendcmtnto. Intervalo de cnrte-. Colombia. 

En el ittitipio do I'ledias (Tolima, Colombia), se ovalu6 el efeeto de 3 
distanctas de s;Icmbra i:itre surcos (80, 90 y 100 cm) y 3 nlveles de N (46, 
69 y 92 kg) equivalente ;a 2, 3 y 4 bultna de urea/ha/corte, en la produie
ci6n de forritie verdt./ict del pasto King grass duranit 3 cortes suee'ivos. 
So litilt tin1 l,;e7fo de parcelas dlvIdidas coi 5 Elexpit]. 	 repetlciones. 
primer -rtu se reali;-6 a itlos 5 meses de li slembra v los sigulentes a in
terval-s de 7 ;enaTIt. las apl itclones de N se hicleron fracclonadas a 
lOS 1, Y iif as de cada corte. No hobo diferer ia estadlfstica para los 
nlvel os de N'. Se present:, ,,ll iLla iltam nte ignlficativa (P < 0.01) 
par; it'; ProdntcciOneS de forraje verde a 80 y 90 cm entre surcos, romparada 
coll lit J1(110 Cnm;tampoco hubo signiflcancia Para la lnteracci6n nlvel de N 
x dic,ttncila de sIembra. En los 3 niveleside fertilIlzacl6n las produccones 
ti80 cmt fue ron !;tperi.pres. las ptoduccitones pi ,mi,de forraje fueron de 
4. 	 1i, 4.L. y 1.61 kg/m' part las distancias de 80, 90 y 100 cm, resp., Para 

; t fteron y 4.17 kg/m'" paraias td !, .1; litls producctones prom. 3.79, 4.03 
46, 69 v 92 kg, rep. itt lInteracct6n entre 80 cs; entre o4rcos , 62 kg de 
N/h/corto prtorretnC el mayor prom. de produccl6n de forraje/m (4468 
kg), jt. acgnra no s6lo la mayor prodLccl6n/ha, sino el menor costo. 

ICIATl 

V6ase adems 0324 0326 0327 0328 0354 0358 0364
 
0366 0402 0453 0468 0477 0478 0479
 
0481 0485 0489
 

18 



D02 Pr~cticas Culturalse: Siembra, Control de Malezas y Cosecha
 

0348
 
25456 EQUITUS LTD. (HYDROGRASS). INGLATERRA. 1984? Sistema hidrop6nico
 

hydrograns. Gloucestershire, Inglaterra. 2p. Esp., Ilus.
 

Produccl6n de forraJe. Cultivo hidrop6nico. Equipos agricolas. 

Sc describe brevemente el sistema "tlldrograss". cisefiado para el cultivo do 
pastos y cereales sin el uso de tierra. Se inclica que este sistema dismi
nuye inversiones en terrenos, fertilizantes, herblcidas, equipos y maqui
naria, y la dependencia del ganadero de factores Imprcvisibles como la se
quia y los precios de los insumos. En s6lo 3-4 dias se pede obtener fo
rraJe de alta calidad. Se incluye la direcci6n pars obtener informaci6n 
dctallada sobre este sistema. [CIATI 

(1349 
25921 FERNANDEZ C., E. 1983. Estudio sobre el consuno de potencia en la 

siega de pastos tropicales erectos y rastreros por mdquinas con distin
tos tipos de corte. Clencia y T6cnlca en la Agricultura. Mecanizaci6n 
de la Agricultura 6(2):41-64. Esp., Res. Esp., Ingl., 16 Refs., ilus. 
[Inst. de Invest itaclones de Mecanlzac16n Agropefua ria, Ministerio de 
Agricultura, La la'iana, ubal 

Cosechadoras. Forrajes. Cosecha. Conservatc16n de forrajes. Cortes. Cuba. 

Se realiz6 Lit', Lrabajo para obtcner datos preliminares sobre el consuno de 
potencia en la siegs de pastor, con dlstintos; tipos de corte, representados 
por diferentes iiquinas, con eI fin de conocer la tendencia del comporta
miento energ6tico de los mismos. Eoto, a su vez, survira como orientaci6n 
de una investigaci6n def(nitlva, medlaote In cual se do ins cl tipo de cor
te id6neo pars las condiciones de Cuba. Este trahajo, dado sn contenido, 
fue elaborado te6rlcamente con base en la escasa bibltograffa existente al 
respecto. A so vez, se realiz6 on trabajo de cainpo sob-e ei consumo oier
gltico de los tipos de corte repre- ntados por dichas niqulinns, el cual 
permit(6 estimar algonos ndices que ids no se conocen con exlctttud. Ias 
mqutnass estud adas fueron: corte por ihpacto con eje iorizon al: SPKZ-160 
y K1R-I.5; corte pot Impacto con eje vertical: ZTR-165, Z-03, y Z-071, y 
corte por cl.±callamiento: ZTN-183 y KUF-I.8. Se concluye que Ia maiquinas 
con tipo de corte pot impacto logran los mejores valores en relac16n con la 
tendencia de Ia variaci6n del consumc, de potencia con la variacit6n de la 
velocidad de traslac16n, ast como las de corte por Impacto con eje de rotor 
vertical sobresalen en el aprovechamitento de potencia de In fuente 
energatica. [PAl 

0350
 
25439 ;ONZALEZ-IBAREZ, J. 1984. Glyphoaste for weed control In Puerto
 

Rican pastures. (Glifosato para el control de malezas en pasturas 
puertorriquefas). Journal of Agriculture of the University of Puerto 
Rico 68(3):289-296. Ingi., Res. Ingl., Esp., 6 Refs. [College of 
Agricultural Sciences, Univ. of Puerto Rico, Rio Pledras, Puerto Rico] 

Cynodon nlemfuensis. Panicum maximum. Malezas. Control do malezas. llerbi
cidas. Puerto Rico.
 

El herbicida glifosato, aplicado en conch. de 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0% a 
manchones de malezas en praderas de Barceloncta, Camuy, Fajardo y Gursbo 
(Puerto Rico), control6 eficazmente por espaclo de 140 dfas las graininess 
Paspalum virgatum, P. conjugatum, Sporolobus indicus y Slds rhombifolia. 
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Estas malezas tambifn se controlaron eficazmente con el aplicador 
de
 
esponja y el frotador a concn. de 14.3, 20.0 y 33.0%. [RA]
 

0351 
25437 LEITE, V.B. DE 0.; ABRAMIDES, P.L.G.; BIANCIIINE, D. 1983. Compara

cao de quatro sistemas de semeadura mecanizada no estabelecLiento de 
pastagens consociadas em solo arenoso do cerrado. Fase 2. Manutencao sob 
pastejo. (Comparaci6n de cuatro sistemas do siembra mecanizada para el
 
establecimiento de pasturas asocladas on 
suelo arenoso de Corrado. Fase
 
2. ldanutenci6n bajo pastoreo). Boletim de 
Indfstria Animal 40(l):63-73.

Port., Res. Port., Ingl., 12 Refs., ilus. 

Setaria anceps. Macroptillum atropurpureum. Praderas mixtas. Sistemas de 
siembra. Sembradoras. Establecimiunto. Composici6n botfinica. Densidad de 
siembra. Pastoreo. Tasa do carga. Cobertura. Disponibilidad de forraje.

Contenido de protofnas. Contenido de fibra. Materia 
seca. Corrado. Brasil.
 

Se efectu6 un expt. de oct. de 1979-nov. de 1980. on el Posto de Avicultura
 
de Brotas-SP, Brasil, 
 en el que so utiliz6 un frea de pastura asociada de
 
Setaria anceps cv. Kazungula + Macroptilium atropurpureum, formada en one. 
de 1979 cuando so estudi6 compararivaLente su implantaci6n mediante 4 sis
temas do siembra mecanizada y 2 densidaes de siembra de la leguminosa. Se
obsorv6 una variaci6n do ]a composici6n botgnica, bajo el efecto del 
toreo, pars cada sistema y densidad de !i-mbra y 

pas
en cada 6poca de mues

treo. 
 No se verificaron diferencias etadfsticamente significativas entre
el no. de plantas/5rea, % do cobrturs del suelo y disponibilidad do MS de
S. anceps y de M. arropurpureum en los diferentes slstemas y densidades de 
siembra. No obstante, so verificaron diforencias significativas en todas

las variables, on func16n do la 6poca de muestreo. En cuanto al contenido 
de PC, fue acentuadamenie mayor en la leguminosa, on cualquIer 6poca consi
derada; el contenido de FC no dIfiri6 
 en ninguna de las especies forraje
ras. [RA-CIAT] 

0352
 
25436 MASTROCOLA, M.A.; PAULINO, V.T.; ALMEIDA, J.E. DE; 
 CRUZ, L.S.P.;
 

SANTOS, C.A.L. DOS 1983. Sensibilidade de 
leguminosas forragoiras a
 
herbicidas em posemergencia. (Sensibllidad do leguminosas forrajeras a
 
herbicidas en postemergencia). Boletim de Indfstria Animal 40(l):

159-168. Port., 
Res. Port., Ingl., 12 Refs. [Inst. do Zootecnia, Nova
 
Odessa-SP, Brasil]
 

Centrosema pubescens. Medicago 
sativa. Desmanthus virgatus. Desmodium
 
intortum. Stylosanthes Eulanensis. Calactia 
 striata. Cajanus cajan.

Leucaena leucocepliala. Macroptilium atropurpureum. 
Neonotonia wightii.
Trifolium rpensa. Ilerbicidas. Control do malezas. Toxicidad. Rendimiento. 
Materia seca. Nodulaci6n. Brasil. 

Se estud16 el efeto do herbicidas on leguminosas forrajeras en un expt. 
on invernadero, on el Instituto do Zootecnia do Nova Odessa (SP, Brasil).
En is primers fase de selecci6n preliminar se aplicaron 7 herbicidas
 
(bentaz6n, cloroxur6n, acifluorfen-s6dico, dinoseb (acetato), dinoseb

(sales), alcalonamina, diclofop-metilo y M.S.M.A.) en 3 dosis y en 11
 
leguminosas forrajeras: 
 Medicago sativa, Centrosema pubescens, Desmanthus
 
virgatus, Desnodium intortum, Stylosanthes iLlanensis, alactia striata,

Cajanus caan, Leucaena leucocephala, Macroptilium atropurpureum, Glycine

wightii y Trifollum repens. Se utiliz6 un disefio exptl. de 
bloques al azar
 
con parcelas subdivididas y 3 repeticlones. Sogn el criterlo de evalua
ci6n. pars cada leguminosa se seleccionaron los herbicidas 
que estadisti
camente 
 se mostraron menos fitot6xicos, a saber: 
 bentaz6n, cloroxur6n,
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acifluorfen-s6dico y diclofop-metilo. Entre las leguminosas, las menos 
sensibles a los herbicidas, fueron D. virgatus, C. cajan, I_.. leucocephala y 
M. sativa, seguidas de C. pubescens, S. guianensis y H. atropurpureum. Las 
forrajeras m~s sensibles fueron I). intortum, G. striata, G. wightil y T. 
repens. En la segunda fase se probaron, en 8 de las ll leguminosas, 4 
herbicidas seleccionados on li primera fase en las reap. leguminosas: 
cloroxur6n (C. pubescens, C. calan, L). virgatus, G . wightii, L. 
leucocephala, G. striata, M. atropurpureum y S. guianensis); bentaz6n 
(C. pubescens, C. cajan, L. loucocephala y G. striata); diclofop-metilo (C. 
cajan y S. guianensis); aeifluorfen-s6dItco (S. gulan!nesis). En esta rase 
los par5metros evaluados On las forrajeras fueron peso de MS (parte a6rea) 
y nodulacl6n (no. v peso de 16duloq). De modo general, los herbicidas no 
afectaron li producci6n de MS, con excepef6n de bentaz6n y de eloroxur6n, 
Ins cuales redujeron las pronucclones de C. caja. [YA-CIAT] 

0353 
25927 MIS1EVY, P. ; OVRMAN, A.I. I)ANTZMAN, C. L. 1983. Seasonal forage 

yield and quality as aftected by crop sequence. (Rendtmiento estacional 
y cal hind del torraje !;egfjn el efecto de li secuencia de cultivos). 
proceedings. Sotl and Crop Science Society of Floida 42:99-103. Ingl., 
Res. In l., 8 Ret;. 

Zea mays. Ayena sativa. Sorghuim htcolor. Aesclvnomene americana. Givcine 
max. Cultivo intercalado. Rendlmiento. Mlateria seen. Forrajes. Calidad del 
forrale. lfge,;tibiltdad. Miaterta organica. Registro del tiempo. Clima. 
EE.UU.
 

'n Agricultor l1 Research C(enter, Ona (Florida, EE.UU.) se Ilev6 a eabo un 
expt. de cal:1 etl boquesn colIIpletOs ailaar para determlin:r la produec6n y 
a callidad doIt' nig ittci, I? combtriactones de n;ecuencias de cultivo: 1) 
Zea mavs-Z. pay; precoz-Avvsa nitton, 2) Z. mavs-Sorghium bicolor subsp. 

americana-S. h ol, r, 10) Z. :lavs-A. amertcana-SxS, 11) ;lvcine max-A. 

hicflor -coloror IIu, p tdruimoondit (,xxC)-SxS, 1) Z. may,-S. btcolor-S. 
hbcolor, 4) Z. li!;(oi'i( ut aaSAlmerhcana-A. sativa, 5) Z. mavs-Z. mays 
tardlo, S I)htuiir-S. bltlr btcolor, 7) S. blcolor-S. birolor S. 
bicolor, 8) Z. ma 

1 
+; bicL'0ir-,. bicolor-S. bcolor, 9) Z. as-A. 

americana-A. ,,%Ia y 12) ;.Max-S, hicolor-S. b co-lor. Los tratamientos 6 
y 7 resuIltaron en li lniima (otacl6n debtdo a 1na combinaci6n incompatile. 
En todos los tratiamtvntos !w impw;leron rutlnartiamente Ion herbicidas, cal 
y piircttcas de Ifcrtilliaclyi reciiomdadita. I as poblacloiones en ln; cultivos 
fueron inS sigUnlItes: 54, 140 planta; dtiZ. mavv,;/ha, 513,760 pl~intas de SxS 
y S. bicolor/ha, S. 1c)l0'll) 1'/la,p1 antla de G. max/i" (todas ill 
finalizar li emergencta); lit; tas; de nieltbria de semi lla Nteron de 9.0 
kg/ha para A. amnericana y de 108.0 kg/h pars A. sativa. El tratamiento 8 
tenfa 54,341 + 513,760 plantas;/ha. Se apl ic riego ruttnarlamente cuando 
fue necesarfo, gener,ilmente para eI cultvo de prliavvia. Los resultados 
do Ln prom. de 3 ilos indicaron que el ma~z (21.9 t/hl) :uper6 el 
rendIlento ,t S. bicolor (15 t/ha) en ((n 402, on el primer cultivo de la 
secuenita (JunIo) , mientran que los redimttentos te IS de forraje para los 
cultivest 2 v 3 prouediaron 64 y 84% meon que el cultivo I de lit secuencia, 
reap. La producct6n de Z. mays durate el segundo ctltivo estuvo 
ditrectamente relac(iada con li humedad del suelo i en li arena fins de Ona 
(hlipertirmca, Tipica, lisplaquod), l.a precipitacin prom. de 500 im durante 
el verano (.lit to-sept.) genera Ilmete dio CoMO resultado tn huen cultivo de 
7. mas sin probemas de humedad excesiva del suelo. Los tratamlentos de 

necnenc 1, prodtijeroncultivos en lit 2 y 3 los mayores rendimlantos 
estacionales tale de MS (32.9, 34.3 y 32.9 t/ha, resp.) y rendimintos 
de forraje dgerIhile (21.9, 21.7 y 20.6 t/tia, reap.). Estos datos Indlean 
Lin(eclertos tratamtentos de eultivos en secuencla pueden conduclr a altos 
rendimientos de cultivos energ~ticos. [CIAT] 
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25427 ORDOREZ, Il.; REYES, C.; SANTHIRASEGARAM, K. 1985. Distancia de 

siembra, producc16n de forraje y componentes de la planta del pasta 
guinea (I'anicum maximum). Pasturas Tropicales. Boletfn 7(3):8-10. Esp., 
Res. Ingl., 2 Refs. [Inst. Veterinario de Investigaciones Tropicales y 
de Altura, Lina, Per6] 

Panicum maximum. Distancia de siembra. Fertilizantes. P. K. N. Hojas. 
Tallos. Relaci6n hoja:tallo. Rendimiento. Materla seca. Ultisoles. Basque
 
estacional. PerG.
 

En 
un Ultisol de Pucallpa, PerG, se evalu6 el efecto de 8 distancias de
 
slembra (25, 50, 71, 87, 100, 112, 122 y 132 cm entre plantas) en el ere
cimiento y la producci6n de MS de Panicum maximum fertilizado con 16 kg de
 
P y 25 kg de K/ha/ao. Se realizaren 12 evalunclones en un perodo de 96 
semanas. l.a yroducci6n de MS/planta aument6 linealmente con la distancia 
de siembra (r = 0.91**); sln embargo, el rendimiento de MS/ha disminuy6 en 

= 
forma exponencial (R 0.97**). Los componentes de la planta difirieron 
de un aia a otro. Para el primer aioa la proporci6n hoja:tallo fue alta; 
para el segundo a,, el no. de t-ilios/plata aument6 significativamente. 
El mayor rendlmiento de MS/afio (4.5 t/ha) se obtuvo con una distancia do 
siembra de 71-87 cm. Distanclas menores no favorecieron In supervivencia 
de las plantas. l.a producci6n de MS dlsminuy6 con el incremento de las 
distancias de siembra. IRA-CIAT]
 

V6ase adems 	 0347 0365 0369 0391 0396 0400 0445
 
0450 0451 0452 0462 0493
 

D03 Praderas Mixtas 

0355 
20218 BERGII, J.P. VAN DEN 1968. An analysis of yield of grasses in mixed 

and pure stands. (Anilisis del rendimiento de gramfneas en mezclas y en 
monocultivo). 	 Wageningen, Netherlands, Centre for Agricultural
 
Publishing and 	 Documentation. Agricultural Research Reports 714. 78p. 
Ingl. , Res. Ingl., Hol., 32 Refs. , lus. 

Gramfneas. Praderas mixtas. Monocultivo. leguiminosas. Rendimiento. Materia 
seca. Compat ibilidad. Competencia. Fert"il[zantes. N. P. K. Micronutrimnen
tos. Coriposlct6n botiinica. Corte., ptl. Suelos. Crecimlento. Analisis esta
distico.
 

Se investig6 li competencia de grawfneas en mezclas medlante ensayos en 
macetas, con 13 especies cultlvadas en ahmblente controlado, en praderas 
mixtas y puras, utilizando datos de lI literatura Subre ensayos do campo. 
La tasa de sustitucl6n de una especle per otra fue independiente de so pro
porci6n en In mezcla y de lI presencla do otras espectes; esto faclilt6 cl 
clculo de In competencla entre var. morfol6gicamente d6ntlicas. Factores 
limitativos del crecimici to afectaron adversamente li hbi lidad competitiva 
de las especies de crecimiento mis ripido. El p1l entre el rango de 4.2-6.8 
no tuvo efecto en li competencla entre plantan totalmente desarrolladas, 
pero sT afect6 el desarrollo de Ians plintulas. Las praderas puras fueron 
preferibles a las praderas mixtas, porque: 1) los componente. meiios pro
ductivos de las mezclas se puedea volver dominantes; 2) Ia utllzaci6n me
jorada de la luz incidente por las mezclas fue do poco valor en cubiertas 
foliares cerradas, en donde Ions rendimientos en el momento del carte fueron 
altos; 3) las me:clas de especies con diferente: ritmos de crecimiento no 
presentan mayores rendimientos que lIa paredes puras, si no hay un cambio 
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de predominio durante la estaci6n de crecimiento; 4) la recuperac16n del
 
componente de mayor rendimiento despu6s'de un 
retraso se podrfa retardar o
 
impedir por Ios otros componentes. No hubo evidencia do que las mezclas 
tuvieran mejor resistencia a la invasi6n do malezas. El principal problema 
se present6 en la escogencia de las especies rLts productivas para el sitlo 
en menci6n. [Herbage Abstracts-CIAT] 

0356 
25475 CARVALIO) F1.110, O.M. DE 1984. Alguns fatores assoeiados a persis

tencia de pastagens consoiciadas trupicais. (Alguinos factores asoclados 
con Ia persistencia de p;,stos trop'cales asociados). Aracaju-SE, 
Brasil, Empresa Brasileira de jesquisa Agropecuria. Unidade do Execucao 
de Pesquisa de Ambito Estadual. Documentos no.l. 30p. Port., 32 Reos., 
Ilus. (Unidade do Execucao de Pesquisa (ie Ambito Estadual de Aracaju,
Caixa Postal 44, 49.000 Aracaju-SE, Brasil] 

Gramineas. leguminosas. Praderas mixtas. Persistencia. I'otosfintesis. Respi
racifn. Rhizobtum. Nodulacl6n. I-[jaci6n de N. Nutrici6n vegetal. Manejo del 
pastoreo. Tas,i de carga. Siatemas do pastoreo. Brasil. 

Se revisan los factores relactonados con la persistencla do gramifneas-legu
minosas forrajeras tropicales en asociaci6n. Entre los factores limitan
tes, se discuten la menor eficlenca de las gramfneas C en c~rminos de 
fotosintesis cuando s,. someten a las condiciones de alta ?uminosildad, ele
vadas temp. y limitados nJveles de iumedad del celo en los tr6picos; la
 
desventaja de las 1vguminosas tropicales en comparac16n con las gramfneas
 
ptlesto quo las primeras presentan mayor exposici do sus puntos de creci
riento al corte por el pastoreo; la ineflclencia de las leguminosas tropi
cales on ]a Competencia por el N dlsponible en el suelo y tn r~gimen de 
pastoreo apropiado. En relac16n con este 6ltimo factor, se discuten 
efectos de la tasa de rotac16n y del sistema de pastoreo utilizado. La 
revisi6n preentada incluye ejemplos con diversas gramifneas V legurinosas 
forrajeras tropicales. [CIATJ 

0357
 
25462 DELGADITLO A., J.; 
 CAMACIIO V., J.; ESPINOZA H., J. 1985. Evaluaci6n 

de mezclas do gramfineas y leguminosas forrajeras tropicales bajo 
pastoreo. Forrajes y Semillas Forrajeras 6:103-110. Esp., Res. Esp., I 
Ref. [Centro de lnvesttgaci6n en Forrajos, l.aVioleta, Casilla 593-992, 
Cochabamba, Boltvia] 

Desmodium oval ifolium. Zornia latifolia. Praderas mixtas. Andropoon 
gayanus. Brachlaria decumbens. Pantcom maximum. Paspalum ELcatulum. 
Compatibilldad. Persistencia. Pastoreo. Rendimiento. Materia seca. 
Composici6n botanica. Consuiro de alimentos. Palatabilidad. Epoca Iluviosa. 
Epoca seca. Bolivia.
 

En la localldad de Chtmor6, Bolivia, se evalu6 la afinidad y persistencia
de gramIneas (Andropogon gayanus, Brachiaria decumbeons, Panicum maximum y
Paspalum plcatulun) y leguminosas forrajeras (Desmodium ovalifolium y
Zornia latifolia) en asocfaci6n, sometidas a pastoreo. So determin6 la 
producci6n ie MS Para cada tr.itamiento, mediante muestras tomadas del 
forraje producido; alems, se efectu6 an5lisis de composici6n botlnica para
determInar la dindiica y supervivencia de Los componentes en las diferentes 
mezclas. So utilizaron animales criollos en in no. neeesario para terminar 
en 10 h1, aprox. , el forra e prnduchloh. 1:1 onsayo se inici6 el segundo 
semestre do 1981 (16-07) y concilyO ol primer semestre de 1983 (19-05). 
La buena compatibilidad de las especies asociadas permitiC proporcionar
forraje adecuado en cantidad y calidad; se olestac6, por sus rerdinmientos 
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mfs altos, B. decumbens en mezcla con D. ovalifolium o Z. latifolia. Estas
 

leguminosas contribuyeron a mejorar la calidad del forraje y a aumentar Ia
 

disponibilidad del mismo, especialmente durante la estaci6n seca. [RAI
 

0358
 
25909 FAVORETTO, V.; REIS, R.A.; VIEIRA, P. DE F.; Wl1LIEIROS, E.B. 1985. 

Efeito da adubacao nitrogenada ou de leguminona' n( ganho de peso vivo 
de bovinos em pastagens de capim-coloniao. (Efecto de la fertilizaci6n 
con nitr6geno o de leguminosas en la ganancla L, peso vivo de novillos 
bajo pastoreo en pasturar de Panicum maximum). Pesquisa Agropecu~ria 
Brasileira 20(4):475-482. Port., Re. Port., Tng]., 19 Refs., Ilus. 
[Univ. Estadual de Sao Paulo, Facuitade de Cienclas Agrrias e 
Veterinarias, 14.870 Jaboticabal-SP, Brasi] 

Panicum maximum. Fertilizantes. N. Neonotonla wightif. Centrosema 
pubescens. Praderas mixtas. Pastoreo rotacional. Novillos. Aumentos de 

peso. Epoca sees. Epoca liuviosa. Composici6n botanica. Contenrldo de 
protefnas. Brasil.
 

Se evalu6 la ganancia de peso vivo de novillos bajo pastoreo en 3 tlpos de 
pasturas de Panicum maximum: testigo (sin fertillzaci6n con N), P. maximum 
con la aplicacin de 100 kg de N/ha y P. maximum en asocac16n con 
Neonotonia wightii y Centrosema p uboscens. Se utilizaron novill- Guzerg 

de 12-15 meses de edad y con un peso vivo prom. de 210 kr. El sistema de 

pastoreo fue rotaclonal, logrando el ajuste pastura-animal medlante la 
carga variable. Se pesaron los anlmales y se recolectaron las mue:3tras del 

naterial vegetativo cads 35 dfas. Durante la 6poca sees, ]a ganancia de 
peso vivo diarla y por ha (0.264 kg/cabeza/dfa y 85.73 kg/ha) en In aso

ciaci6n fue mayor que en el tratamiento fertllzado coo N (0.1II4 kg/cabe
za/dia y 19.93 kg/ha) y que el tetigo (0.140 kg/cabeza/dIa y 36.60 kg/ha). 
Despu~s de 15 meses la pasturas fertilizadas con N y las asociadas no mos
traron diferencla entre sl en la ganancla de peso vivo/ha pero superaron al 
testigo en un 16%. [RA.-CIATI 

0359 
25403 GIRALDO, H.; COMEZ C., A.; TOLEPO, J.M. 1984. Evaluaci6n prelimi

nar de 39 gramIneas en asociacift con una leguminosa en un Ultisol de 
Quilichao. Suelos Ecuatoriales 14(l):221-228. Esp., Res. Esp.. 5 Refs., 
Ilus. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colomblal 

Andropogon gavanus. BracIaria brIzantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria 
ruziziensis. Brachiaria humidicola. Brachiaria radicans. Eragrostis 

curvula. Panicum maximu.. Panicum eoloratum. Setaria anceps. Praderas 
mixtas. Stylosanthes cr 1 itata. Ecot Ipos. Compat 1Ili dad. Rendimiento. 

Materia seca. Cortes. Epoca seca. Epoca lhiviosa. Balance hidrico. Bosque 
estacional. Colombia.
 

Se realiz6 un ensayo en ]a Estai6n Exptl. CIAT-Qui]ichao (Depto. del 
Cauca, Colombia) para evaluar la producc16n de MS de 39 ecot'pos de 
gramineas de los g6neros Andropogon, Brachiarla, Erogrostis, Panicum y
 
Setaria, asociados con la leguminosa Stylosanthes capitata CIAT 1405. La 
localidad se encuentra en up ecosistema de bosque tropical seri-siemprever
de estacional y cuenta con una precipitacl6n prom. anual de 1800 mm. El 
suelo es Ultsol de alta acidez y elevado Z de saturacidn de Al, baja capa
cidad de intercambio cati6nico y baJa disponibilidad de P. indropogon 
gayarus cv. Carimagua I (CAT (21) fue Ia gramfnea mis productiva. Entre 
los ecotipos de Brachiaria, B. brizantha CIAT 667 foe el Onico que super6 
al testigo B. decumbens cv. Basillisk (CIAT 606). Varlos ecotipos de
 
Panicum superaron en n- ducciln al testigo P. maximum cv. comdn (CIAT 604),
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destac~ndose los ecotipos CIAT 688, 696, 673 y 690, especialmente durante 
la 6poca seca. Eragrostis curcula CIAT 6076 f. e uni de las gramfneas de 
mayor productividad, destacfndose por su tol;rancia a la sequIa y por su 
compatibilidad con S. capitata CIAT 1405. AdemJs de E. curvula, se 
dest ',on por su poteucial de compatibilidad con S. capitata los ecotipos
 
A. £.aius CIAT 635, B. ruziziensis CIAT 660 , . maximum CIAT 697 y 699. 
Setarla ancep5 CIAT 6043 no se adapt6 a las condiciones de Quilichao. 
[CIAT] 

0360 
25169 GROF, B. 1985. Forage attributes of the perennial groundnut Arachis 

pntoi in a tropical savanna environment in Colombia. (Atributos forra
jeros del mant perenne, Arachis pintoi, en un ambiente de sabana tro
pical en Colombia). Call, Colombia, Centro [nternacional de Agricultura 
Tropical. 3p. Ing]., Res. Ingi., 4 Refs. [CIAT, Apartado A6reo 6713, 
Call, Colombia] 

Arachis pintol. Cermoplasma. Morfologfa. Distribuci6n geogrAfica. Estable
cimiento. Brachiarla humidicola. Brachiaria dictyoneura. Brachiaria
bri7antha. Brachiarla ruz ziensis. Praderas mixtas. Compatibilidad. Pas

torco. Persistencia. Composici6n botinica. Rendimiento. Materia seca. Con
tenido de protefnas. Valor nutritLvo. Llano., Orientales. Colombia. 

En La Estaci6n Exptl. de Carimagua, Llanos Orientales de Colombia, se ini
ci6 un estudio de especies perennes silvestres de Arachis, comc parte de la 
bfsqueda continua de germoplasma superior de leguminosas tropicales adapta
das a condiciones de sabana dfi Oxisoles. A. pittoi es una especle de legu
minosa forrajera nativa de Amrica del Sur, poco conocida agron6micamente.
 
Se evalu6 su desempefo bajo pastoreo, en asociaci6n con 4 especies dfe
rentes de Brachlaria, en t6rminos de rendimiento de MS y ganancia du peso 
animal. A. pintoi fue exitoso en condiciones de pastoreo intensivo (2.4 
UA/La) uti-lizado sobre ]a base do I afo completo. los rendimlentos totales 
de MS de la gramfnea y la leguminosa oscilaron entre 20.5-25.4 t/ha/afio. 
A. pintoi en la mezcla dio un rendimiento de 5.2-9.6 t/ha/afio cuando se 
cosech6 a Intervalos de 4 semanas. 11. dictyoneura produjo eI mayor 
rendimiento de MS y B. ruziziensis el menor. El contenido prom. anua1 de 
leguminosa en las mezclas osell6 entre 20.0%-44.8%. Las reservas de 
semilla de A. pintol en el suelo en pasturas pistoreadas de B. humldicola y 
B. dicyonetra promediaron 670 N 618 granos/m', resp. E1l prom. diario de 
ganancia do peso en pasturas de A. pIrtoi-irachiaria, en in periodo de 
pastoreo de 594 dfas, fue de 515 g/cabeza. El potencial de A. pintoi 
parece ser hueno, dado que existe tn no. limitado de especies de 
leguminosas tropicales que est6n a la vcz adaptadas a Oxisoles y que sear 
compatibles con las gramfneas ustolonfferas productivas B. humidicola y B. 
dictyoneura. [RA-CIATI
 

0361 
25924 McIVOR, J.C. 1985. The growth of Urochloa accessions in grazed 

swards with Stylosanthes near Townsville, North Qeensland. (Crecimien
to de accesiones de Urochloa en praderas pastoreadas con Stylosanthes 
cerca de Townsville, cn la regl6n norte de Queensland). Australian 
Journal of Experimental Agriculture 25(l):61-69. Ingl., Res. Ingl., 25 
Refs., Ilus. [Commonwealth Scientific & Industrial lesearch Organiza
tion, Division of Tropical Crops & Pastures, Davies laboratory, Private 
Mail Bag, Post Office, Aitkenvale, Qld. 4814, Australia] 

Urochloa mosambicensis. Urochloa holbodes. Acceslones. Evaluaci6n. Creci
miento. Praderas mixtas. St tiosanthes hamata. Stvlosanthes scabra. Pasto
reo. Presi6n del pastoreo. Tasa de carga. Novillos. Rendimiento. Materia 
seca. Estableoimiento. Persistencla. ComposIci6o botAnica. Aumentos de pe
so. Epoci seca. Epoca lluviosa. Australia. 
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Se sembraron 6 accesiones de Urochloa (U. mosambicensis cv. Nixon, CPI 

46876, CPI 47167 y U. oligotricha [U. bolbodes] CPI 45607, CPI 47122, CPI 
47124) en asociaci6n con Stvlosanthes hamata cv. Verano y S. scabrn cv. 

Seca en praderas fortilizadas cercadas individualmente, cerca de Townsville 
(Queensland, Australia) durante 5 aios. Las praderas fueron pastoreadas 
par 1 solo novillo durante 2 das a intervalos de 6 semanas (equivalentes a 
una tasa de carga de I novillo/ha). Los 2 regfmones de pastoreo fueron: 
pastoreo durante todo el afio(alta presi6n de pastoreo) y pastoreo durante 
la 6poca seca solamente (baja presi6n de pastoreo). Verano present6 un 
buen establecitniento pero Seca y todas ins accesiones de Urochloa se esta
blecieron mal. En afos posteriores hubo pocas plAntulas de U. oligotricha 

pero sf hubo un no. sustancial de plintulas de U. mosambicensis. La mayo
rfa de las plintulps murieron durante su primer asioy en el Gltimo i o del 

estudio, el nq. dor plantas perennes de Urochloa fitictu6 entre I/m (CPI 
47122) y 17/m (CP1 46876). El rendimiento y ]a proporci6n de Urochloa 

fueron bajos durante el primer afiopero ms tarde aumentaron pars las ac

cesiones de U. mosambicensis, particularmtnte CP1 46876, la cual super6 
todas las otras acresiones en los iltimos .1aios. Los altos rendimientos 
do Urochloa estuvieron asociados con los bajos rendimientos de Verano y las 
gramineas anuales. La alita presi6n de pastoreo redujo el rendimiento total 

de la pastura. Se encontr6 siempre unsaproporci6n alta de Verano, espe

cialmente bajo alIa presi6n de pastoreco. La proporcl6n de Seca aument6 
desde on nivel inicial bajo pre volv16 a disminuir hasta tin nivel muy 
bajo. Se encontr6 muy poca gramnsa nativa perenne baJo alta presi6n de 
pastoreo. La proporci6n de gramfnea en las praderas fue mayor al comienzo 
de ia estaci6n lluviosa y luego disminuy6; en contraste, la proporc16n de 
leguminosas aument6 durante ]a estaci6n l1viosa. Se discute el valor de 

las especies de Urochloa en 5reas tropicales con sequfas estacionales y su 
manejo en pasturas. fRA-CIAT] 

0362 
25449 IAMIREZ P., A. 1983. Mejores rendimientos en carne con andropogon 

asoclado. Pastas Tropicales. Boletin Informativo 5(3):5-7. Esp., Tlus. 
[CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Centrosema. P1raderas mixtas. Tasa de carga. Ganado 
bovino. Ceba. Aumentos de peso. Epoca seca. Epoca lluvlosa. Producci6n de 

came. Mtnejo de praderas. Colombia. 

Se describen brevemente los resultados de un ensayo de producci6n animal 
adelantado durante 1979-82 en Santander de Quilicbao, Colombia, en pasturas 
de Andropogon gayanus 621 solo y en mezla con el hifbrido 438 de 

Centrosema. La carga animal inicial fue de 2.5 animales/lia pero luego se 
ajust6 a los 187 dfas a 3.3 animales/ha. Los mayores contenidos de 
proteina y dlsponibilidad de forraje observados durante ls 6poca lluviosa 
se roflejaron en una mayor productvidad animal durante dicha 6poca. 
Durante 1980, 1980-81 y 1981-82 se observ6 unsamayor ganancla diaria de 
peso/animal en la pradera mixta (652, 629 y 505 g/dfa/animal, reap.) que en 

A. gaynus solo (587, 595 y 465 g/dia/animal, resp.). No obstante, la 
diferencias entre las 2 praderas presentaron ciefta tendencia decreciente, 
1o cual parece relacionarse con el X de leguminosa en is pastura y con una 
mayor disponibilidad y mejor calidad del forraje en un comlenzo. El % de 
legumlinosa, con base en peso seco de I parte area de las plantas, vari6 
entre 40% inicial y 15% el filtimo ao debldo a competencia por la graminea 
y agotamiento de algunos nutrimentos (1' y K). El no. de plantas de Is 
leguminosa no disminuy6 en la pastura, pero el vigor de ]as plintulas se 

redujo. La disminucl6n del peso de los animales debido a su venta tardia 
en Is 8poca seca fue de 150 g paa el caso de las pasturas de A. gayanus 
solo y de apenas 96 g para Is pastura mixta, lo cual demuestra la efectiva 
contribuci6n de is leguminosa a la alimentaci6n de lop animales durante los 
periodos crticos. [CIAT) 
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25428 REATECUI, K.; ARA, M.; CIIAUS, 
R. 1985. Evaluac16n hajo pastoreo


de 
asociaciones de gramfneas y leguminosas forraJeras en Yurimaguas,
Peri. Pasturas Tropicales. Boletfn 7(3):11-14. Esp., Res. Ingi., 5 
Refs., flus. 

Andropogon gayanus. Centrosema. Stylosanthes guianen,,1s. Braiclil'riu 
decumbens. Brachiaria humfdicola. lesmodium ovalifolium. I'milcum maximum. 
Pueraria phaseoloides. Praderas 
mixtas. Compatibi I idad. Persistsencia.
Pastoreo. Ganado bovino. Aumentos de peso. Composlc16n botlfica. i)igostl
bilidad. aterla seca. Contenido de minerales. Producci6n de carne. Basque 
himedo tropical. Peri6.
 

En nov. de 1980 
se evaluaron en Yurimaguas, lerl, I asociaciones degraminea-leguminosa (Andropogon gavanus-Stylosantlies gulanensis, Brachiari,
decumbens-Desmodlum ovalifoltuim y Pantcum max Imum-Puerarta phaseolodes) en 
an 0ltiso] Tfplco Paleudult. Eln 1081 se incorporaron 2 asociaiones
 
adicionales: A. 8ayaous-Centrsema hfbrido y Brachiarla 
 humidicola-D.
 
ovalffollum. 
 Todas las pasturas se establecleron con una fertl lizacL n
inicial de P, K, Ca, Mg y S (22, 40, 250, i0 y 20 kg/ha, resp.). Cads aia
 
se rept16 la fertlh:acl6n, con excepcl6n de Ca. 
 Durante el primer ,lio se

utilz6 pastoreo continuo de 4.4 animales/ha (prom. de peso vivo dv 350

kg). 
 A partir del segundo aria,se utlliz6 pastoreo rotat1vo (42 :Ifa; LI
pastoreo/42 dfas de decanso); la presl6n del pastoreo se mantuvo constalite 
con 
una tas de 3 kg de 11S verde/100 kg de peso viva. Despu6s de 4 auos
 
todas las accesiones 
 eval adas, presentaron una buena perslsteucia, aullqloC 
con a gunas diferenclas on el balance gramfnea-legumitnosa debIdo a dificil
tades en el establecimtento de alguna; e:peciles v a dtferencias en lit pala
tabilidad. las asoctaclones 
 ms productivas fueron A. gvus-Centrosems

hibrido, 11. decumbens-D. ovalIfoliuam y A. 
 .ay__anu-S, coi 639,flanusla,

640 y 512 kg de peso viva/ha, resp. La pastura de B. hurmidicola-D. 
ovallfolium tambiln die un luen rendlimiento, per) se requliere de un perfodo

mis largo de observact6n para :oitlirmar su poterucIal. [iA-CIAlI
 

0364 
25906 
 S1I FFERT, N.F.; ZI1MMEP, A.II.; SCIIUN.E, R.M.; BElIING-NI LANI1A, C1.t. 

1985. Reciclagem de nitrogenio em pastagem coisociada de Calo ,iionlum
mucanoldes cam Brachiaria decumbens. (Reciclado de n1trdgeno en lvs pas
turas mixtas de Calopogonlum mucunoides v lrachliara de,umbes).
Pesquisa Agropecuarla Brasilel ra 20(5): 529-544. Port. , P:;. Iort. 
Yngl., 25 Refs.
 

Calopogonlum mucunoidos. Brachlaria decumbens. Praderas ml:tas. 
FtjaIdn 'de
 
N. Pastoreo continuo. Tasa do carga. Dlsponilbilidad de forrale. ,laterta
 
seca. Contenltdo de N. Biomasa. Oxisolcs. 
 Contenido cleprotetias:;. Brasil. 

Se estudl6 el reciclado de N, en Brachiarta decunbens sola y me;'clada cen

Calopogonium mucunoldes, bajd pastoreo continuao. Se hlcleron la!; evalua
clones con base en el ailmento de MS de la gramfnea y la leguminosa 
 5 en Ila
cantldad de N (kg/ha) movlizado durante el creclmiento para In producci6n
de blomasa. Alemis, se mitd6 el N total y el amonlo v nitrato 'n capas LIP
0, 20, 50, 100, 150, 200 y 250 cm de profundidad del perfl del suelo, 1.a
gramfnea en asociaci6n moviliz6 105.57 kg de N/ia/afia desde el suelo hasta
la blomasa de la plants, y Ia leguminosa afiadi6 81.37 kg mis do, N,'ha/afio.
l~a gramfnea pura rectcIl 123.10 kg de N/ha/alo del suclo a la bilonasa hajo
las mtsmas condiclones, y la leguminosa aport6 una dlferenc a signiflcativa 
(P < 0.05) tie63.84 kg de N/ha/alo al sistema suolo-pastura. I'sto dia coma
resultado un aumento stgnlficativo (P ' 0.05) en ilacantldcd de N y de PC
disponlble en el forraje de la asociact6n. La leguminosa tambi6n fue
responsable de un lncremento signlficativo (P .' 0.05) en el contnildo total 
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de N en la capa superficial del suelo, y del contenido de amonio + nitrato
 
en el perfil. [RA-CIAT]
 

0365
 
25920) SINGHl, K.A.; PATIL, B.D. 1984. Resource use and plant interference 

in relation to nutrients in buffelgrass and veranostylo association. 
(Utiltzaci6n de recursos e interferencia de la plants en relac16n con 
los nutrlmentos en a asoclaci6n de Cenchrus ciliaris-Stvlosanthes 
hamat.i). Indihn Journal of Agronoriy 29(3):356-362. IngI., Res. Ingl., 5 
Refs., [Indian ;rassland & Fodder Research Inst., .1hansi, Uttar Prad-sh 
284-003, Indial 

Cenchrus ciliaris. Stvlosanthes hlamata. Praderas mixtas. Competencia. 
5bsorct6n d nutitrimentos. N. P'. K. DI!;tancia de slembra. Cultivos 
interca lades. India. 

Se estudi6 la absorc16n de nutrimentos y la Interferencia competitIva y no 
competitiva en relaci6n con 3 nutrimentos principales, segrin la influencia 
del arreglo espacial de la asociact6n de Cenchrus ciliaris-Stylosanthes 
hamata durante 1980 v 1981 en Indian Grassland and Fodder Research 
Institute (.hansl, India). Los tesultados mostraron que la absorci6n total 
de N v P en los ' a-us, y de V en el primer afio fue max. en un arreglo es
pacial de slerbra de hlleras sencillas alternadas, en comparacl6n con la
siembra en hlleras !ohles de cualqutera o atcbos cemponentes en asoztaci6n o 
en sus resp. rionocultivos. la ahsorct6n die K die S. hamata se redujo dris
ticamente dturantt el segundo ;fro de la asoclaci6n. l~a siembra de hileras 
sencillas alternadas mostr6 competencla por N y 11 en el primer alo y por K 
durante los 2 aios. No hubo competencia or N ni por P durante el segundo 
afo. La siecbra de hileras dobles redujc eI ,rado de competencia. En Ia 
mayorla de los casos C. ciliarls demostr6 su competltividad por los nutri
mentos, superior a la de S. hamata. IRA-CIAT] 

0360 
25932 SMITH, M.A. 1985. Preliminary stud~es with fertilizers and legumes

for improving the tatural grasslands of the Aruliho land System,
Guadalcanal. (Estudios preliminares cot fertilIzantes v leguminosas 
para meoorar las praderas nativas del sistema de tierras de Aruliho, 
Guadalcanal) . Tropical Grasslands 19(I):35-40. Ingl. , .<es. Ingl. , 9 
Refs. (19 Wattle Street, Cooroy, jId. 4563, Australia] 

Stylosanthes guianensis. Macroptilium atropurpureum. Pueraria phaseoloides. 
Centrosema pithescens. Desmodium hcterophyllum. Praderas naturales. Ferti
lizantes. I'. K. S. Mo. Rendimiento. Iiateria seca. Praderas mejoradas. 
Coiletotrichum gltteosporioides. Islas Salom6n. 

Se midi6 Ia respuesta de varias lt'?gmItnosas sembradas en tna pradera nativa 
a las apllcaciones de los fertillzantes 1, K. S y Mo en el sistema de 
tLierras tie Aruliho, Cuadalcanal, Islas Salom6n. Stylosanthes gulanensis 
inicialmente se establecIc6 bhn pero fue afectado severamente por antrac
nosis (Colletotrtchum gloeosportoides) despu6s die su crecimlento Inicial. 
Este gnero es la alternativa ,dit; rettable para el mejoramiento de estas 
praderas, pero se requiere una lIfnea resitstente a ]a antracnosis. E1 cre
cimlento tieMacroptitum atropurpureum, Pueraria phaseoloides y Desmodium 
hetertltiVllum fue aceptable, y Ia tdici6n de1P. phaseoloides y M. 
atropurpureum a la mecla de senillas y ]a slembra de D. heterophyllum pro
porcionarlan dtiversidad de especies de legumiosas y reducirfan la depen
dencia en S. gutanensis. Aplicaclones tie 30-40 kg de P y 20 kg de S/ita 
aumentaron marcadamente el crecimiento ie las leguminosas pero s" requiere
mfs investigaci6n para determinar la programar.6n de las aplicaciones de P 
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y S, coma tambi6n la 
necesidad de otros elementos, en condiciones do pas
toreo. [RA-CIAT] 

VMse ademfs 0339 0351 0383 0388 0405 0447 0448 
0456 0458 0466 0474 0503 0513 

D04 Semillas: Producci6n, Calidad v Tratamiento
 

0367
 
25404 CASTIBLANCO C., L.A.; MENDOZA M., 
P. 1985. Efecto tiealmacenamlen

to y tratamiento qufmico 
a las semillas sobre germinaclin de Brachlaria 
humidicola y Brachlaria dictyoneura. ICA Inforna 19(3):33-35. Esp., 5 
Refs., Ilus. 

Brachiaria humldicola. Brachiaria dictvoneura. Semilla. Aha~ccninflento. 
Escarificaci6n. (erminaci6n. Caildad de las semillas. Llan's orietalt;:. 
Colombia. 

En Brachliaria humidicola y B. dictvoneura, se determinaro t,] cc ctide Ina
escarificacl6n de las semIlLas con 11SO al 9187durarite 5, 10, 15, 20, 2',
30, 35 y 40 mnn, el efecto en La germiiuaci6n (ie soulnilla.s scar iicadaF; v
sin escarificar de a) 5cido giber6l ico on cnncn. dI 1, 1I, 100', 200, 300,
500 y 1000 ppm; b) KNO 3 en concn. on!de 500, 1000 v 20100 ppm; () t'icrca
conch. (Ie 7, 6, 76, 760 y 7600 ppm; ade.As del IeAecto deI ti1;ipo do 
almacenamtento mediante Ia evaluacl6n d la germlnachin a loc 1. , 5,
7, 8, 9, 10, Ii y 12 meses. l.a germinacl6n de ambas a tp'i t(; ltt -

lada por 2 tormas do latencta: 1) la latencia a largo t~rimiii,: do, rc;
tricci6n mecinica por Ia cubierta de Ia semilla e mlhl1bci,;l c 1. dlui lan 
del oxLgeno por La presencia de paleas v lema,;; 2) latenct,, pIimar cal
sada por inmadurez fislol6gtca del embrl6n. B. di;twvrr p va,1,Ct fuertt, 
latencla coil germinacl6n del 1% a los 4 meses de la cosech ; i l'a I.'l'..cs 
sin tratamiento apenas alcanz6 un 19. 3% do germfnacl6n. Pra t.LetI(Otll"
largo perfodo ie reposo es necesaro escarif Lear IIas ; trll ; ( i II. S),
durante 30 min y agregarle solucl6n 1de licdo glber6 Ico a 500(1ppm y'Irna
el6n de 50.5% a los 5 meses de Ln cosecha). la latenca de, H. humidticola
foe moderada con una germinaci6n do 40.5% a los 3 meses d la osfcha. A
los 8 meses de almacenamiento La germinacil6n fue do 66.57L?.n cmlla!II 
tactas sin tratamiento. El mejoi tratamiento para romper la Ia tvnci ia toe
el uso de 112SO4 durante 15 min y una soluclbn ie Scido giber(l ic,,a 1111Iplpm
(germinac1:n del 85% a los 4 meses tieLa cosecha). ICIAT) 

0368 
22364 CONDE, A. DOS R.; GARCIA, .1.; SANTOS, G. 1984. 1eterr:.)nacat da

maturidade ftsiol6gica das sementes do capim androp6gon. (leterrmllnacl6n
do La madurez fisiol6gtca de Las semillas do Andrgpognn ]rarlus).
Colania-GO, Brasil, Empresa Golana do Pesquisa Agropeocuirta. Icaquisa em4Andamento no.06. p. Port., 3 Refs. [Empresa Gojana de l'eosqulsa Agrope
cu iria, Estacao Experimental de Goania, Caixa los t a 1 1,',4 0(10) 
Gciania-CO, Brasil] 

Andropogon gayanus. Semilla. Haduracl6n. Produccldn de sml I la. O;rmina
c16n. Calidad de Las semillas. Cosecha. Inflorescencia. Brasil. 

Para determinar Is madurez ftsiol6glca y la mejor 6inca d( colech;a (it,
semillas de Andr2p n var. btsgumamulatu,,, so Ira adearntad o n 
expt. en la Estac16n Exptl. de Goiania (GO, Brasil) desde 1981 , en el cual 
se evala Is cosecha a los 20, 26, 32, 38, 44, 50 y 56 dfas del inlclo 
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de la emergencia de inflorescent as. Los datos parciales indican que en
 
cuanto a la producci6n de semillas y peso de 1000 semillas, la mejor 4poca
 
do cosecha fue a los 38 dfas (339.3 kg/ha y 2.99 g, reap.). En cuanto a Ia
 
germinaci6n, el valor cultural y el primer recuento, las semillas cosaecha
das a los 32 dias se destacaron entre las. demfs (60.0%, 36.5% y 45.5%, 
resp.). En cuanto a la producci6n de semillas puras viabies, las mejore 
6pocas de cosecha fueron a los 32 y 38 dfas (105.0 y 99.5 kg/ha, reap.). 
No se observ6 diferencia estadistica en relacl6n con Ia densidad de inflo
rescencias. Los resultados indican que la madurez fisiol6gica de las semi-

Ilas ocurre a los 32 dfas despu6s del inicio de la emergencia de inflores
cencias y que laicosecha puede realizarse entre los 32-38 dfas. [CIAT] 

0369 
25401 CUESTA M., P.A. 19e5. 2: ::.,i-'-Ilc±6n dci pa so PIdciiia-a 

brizantha Stapf en el pie de monte lianero. Semillas 10(4):24-25. Esp., 

Ilus. [Inst. Colombiano Agropecuarin, Secci6n de Pastos y Forrajes, La 
Libertad, Apartado Aereo 2011, Villavicencio, Meta, Colombia] 

Brachiaria decumbens. Distancia de slembra. Fertillizantes. P. N. Producc16n
 

de semillas, Cerminacl6n. llanos Orientales. Colombia. 

En Ia Estaci6n Exptl. l.a Libertad del Instituto Colombiano Agropecuario, 
localizada en el pie de monte llanero, Colombia, sc realiz6 un expt. duran
to 3 aios para determinar la mejor distancia de siembra (30 y 60 cm entre 
surcos), la respuesta a la ferttlizaci6n con N (0, 50, 100, 150 y 200 
kg/ha) y I' (0, 25, 50 y 75 kg/ha) en ]a producci6n do semilla y Ia Cpoca de 
max. rendi-mientos de :iemillIa Ilena de Brachiaria brizantha. B. brizantha 
no respondi5 a la aplicacl6n de P. En el pie de monte lianero, la graminea 
produce semilla dutante el segundo semestre del aio. La meJoi distancia de
 
siembra para producci6n dc semilla fue do 60 cm entre surcos con la 
aplicaci6n de 50 kg de N/ha/csoecha. L.a mayor germinaci6n se consigui6 

entre los 4-6 meses do almacenariento de la semilla. [CIAT] 

0370
 

25487 FERGUS)N, J.E.; REYES, C. 1985. integrac16n de la multiplicaci6n y 
la investigac6n de semilias dentro de la RIEPT. in Red Internaclonal 
de Evaluaci6n de Pastc.- Tropicales. Reuni6n del ComitC Asesor, 3ra., 
Call, Colombia, 1985. Necesidad de investIgaciones de apoyo en la eva
luaclin slstematica de pasturas dentro de la RIEPT. Call, Centro Inter
nacional de Agricultura Tropical. 43p. Esp.. Res. Esp., 14 Refs. [CIAT, 
Apartado A6reo (713, Calf, Colombia] 

Germoplasma. ;ramrineas. leguminosas. Semilla. Producci6n dc semillas. Cose
cha. Maultiplcaci6n. Colombia. 

Se presents unsa propuesta de Integracl6n de lag actividades de multiplica
cl6n v Lnvestigaci6n de semillas dentro de la Red Internacional de Evalua
ci6n de l'astos Troplcales, pars 1) conclentizar a Ins Investigadores de 

pastos sobre Ia naturaleza do las semiIlas y el papel que desempefian en las 
actividade; totales de la RIEPT; 2) incentivar a las Instttucianes naciona

les pira qtue tomen arci6n y a.;ignen recursoF a los programas de semillas de 
forrajes; y 3) ofrecer pautas pars inictar y desarrollar programas de semi
lHas que incluvan la multipllcaciin do semilla exptl. y semilla bsica y la 
invest igacli6n pars el desarrollo de tecnologfa die produccl6n de semillas. 
So describen la clases de semilla Y su demoida. Se discute In funci6n de 
]a semilla en Ia IIlITT como insumo gelitico, como mecanismo de entrega y 
transferenc[a y com, irca de investigaci6n. Sc presentan las estrategias 
para establecer programas de semillas dentro de In RIEPT, con una descrip
c16n de las interrelaciones con los esfuerzos de evaluac16n, 1o3 proyectos 
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principales (multiplicacl6n y desarrollo do tecnologia de producc16n de 
semillas) y los pasos comunes para establecer un programa de semillas con 
orientaci6n esIecffica en cada pafn. los postbles parttcipantes a nivel 
naciona] incluven los programas nacionales dc semilla, universidades, ins
tituctones naclonales o reglonales de desacrollo, fomento o capacitact6n, 
las empresas de semilla v los particulares. Sc discute la colaboraclin del 
CIAT en cuanto a suministro de semilla cxpt1. y apoyo al desarrollo do pro
gramas nacionales de investtgacit6n en scmillas. Se doscrtben li organiza
ci6n, recursos min., actividades generales (multiplicaci6n y desarrollo do 
tecnologfa) y ]as fases del dearrollo de un prograna modelo de ,2tmlillas. 
ICIAT] 

0371 
24349 GIARETTA, H.; CATAIOGNE, E.V. DE A.; CATERA, H. I. F. 1982. Poder 

germinat fvo em especies do swmentes forragei ras analIsadas; no Rio Grande 
do Sul, nos anos de 1978, 197) v 1980. (Germiiacli6n on semillas do 
especies forrajeras ainilizadas en Rio ;rainde do Sul en 1978, 1979 y 
1980). Agronomla Su lr og randense 18(2):79-101. Port., Res. Port., 
lng]., 10 Rofs., Ihls. [Secan dc Tecnologia de Sementes, I nt. do 
Pesquisa Agropecuiria, Secriltaria d Agricultura-S, Goncalves lias, 
570.90000 Porto Alegre-RS, brasii
 

GramITiea;, 
 l.eguminosa;. Semilla. Calidad de las semi lla,:;.Cerminacl6n. 
Brasil.
 

Sc presentan Ins roa 1tados de pruebas du grminacill de ispecies; forraje
ra! en Rio Grando dc Sul, BrasiI, de 1978-80. in 1978 sic analizaron 7235.5 
t de s'milla ;, de 1as cuales el 75.77 se produjo Ioialn nte v.el 24.3% en 
otros lugarer. Fn 1979 se reglstraron 10,5,67.7 t, de li s chalir, ,1 97.9% 
se produlo hicalmente y el 2.17 en otros Itigares. En 080O se analizaron 
17,277.0 t de semIlla:s, correspondtendo cl 95.Z al 1.stado %-4.3 i ot ras 
locall dades. De ias scipIhl produchlas en Rio Cranie do Sul, 88,7, 85.5 y
78.97: excedierua el Inmdit min. de germinac16n dettrrinado pi litCoolssao 
Estadualide Sementes e udas dol MIljinL'crio de Agricultura, pri-a los aios 
1978, 1979 y 1980, rep. lIas semill l; procodontes de otra; partes presen
talon resultado isi larcs, aunque el 94.87. excdld el indice min. de ger
minaci6n en 1980. 1a11 ssemlla; que presentaron cl mayor fndice de(1calidad 
portenecen a P'onikietum amri1canuom, Vici-i sat Iva, .olu isalltIf lortim, Avena 

sativa v Neonotn ia _i.wi,rht i [ RA-C IAT] 

037 2 
25942 CONZAIEZ , Y.; T('1iIP: NT"I, 01. 10685. Eeccto de I a Imacenamleito sotre 

li germlnacliio de ssmili icde kdr(___j'ojj gayinis cv. 621 . Pastas y 
Forrajes 8(2 :215-.226. ;s1. , Kes;.Esp. , Ig1i . , 15 ols,, IIis. [Estaci6n 
Experimental de Pasto; y lorrales Indio llatuoy, Ierfco, Matanzas, Cuba] 

hOd ropogoi .jt, s. em iIIhi. I,.icenamient o. GermInac I6n. 'Iriperatura. 
Cal I dad deI as semi I It; . Cuba. 

S oe tuLIdilO ( fIecto del sllilcetimmlvnto on comdiclines amblentales v en 
camara fri; lic AnldropJ1ji eiviuis co. , I , en on disefio compI tamente al 
azar con 6 rii,otfcImcIn,; de 1)0 scmillas 1liiia cada una. Se miItl6 la per
mlnac lin dof, a ;iilas: a 0, 2, 4, 6, 8, I0 v, 12 mses de ahnacenadas. 1 
alniacemiunrlitnt on ,i,ra f t i ncrement6 la ptl'it acionm il diferenclas 
,;igi fiC int ivy; (P 1(. 00!''itn le . diltrentes noe,!; y ito suptrlor el valor 
obtenido t lot, i2 acosi (1'. 24'4?). i el a imaccnll iento in Condlnioio s am
bl -ta les, li germi'aiiin fr sloLor ; s ms (2.295;) y disslnuy6pr 2 
en oS metips postrt-rores, col diierlilc l as l , . (0 11) y tin 
valor do 0.967 a lot 12 iwoos. I.aenirgfa ie geirillnac6 fue mayor a ions 7 
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dfas eilambas condiciones de almacenamiento y mostr6 los mayores valores 

cuando fe superior Ii germinacl6n; las sermillas latentes presentaron meno

res valores. Se concluve que las semillas de esta planta recihn cosechadas
 

prescntan estado de latencla, el cual puede ser ellminado con el almacena

miento. [iA,
 

0373 

2571) IONZAI.I', Y. TORRIEFNIE, 0. 1984. Efecto del ENO en la ruptura de 

1;Idolim:i( ii di. tmll1 lndo guinea cv. likorii. 2. Ahlmaceunada en frlo. 

P rm,;to,, ari s 7(1): 355-367. Esp. , Re;. Esp. ,l ].. I" RoFs. , 1lus. 

[Est;,( n I:.:pt.t itrintallde llt;; y Farraje,; lnd ,,!Lruey, reticn, Eir

'lii jour I : :.r CiiLiv'ares. Soot 1i . Airiaceeamlflti. lcmpor:,tura. "errrlnar'! . l 

o ("rr.-- I rt ,i , I 1;r ,et Ili;S. iateIntt . Cal inad dfie a mirlcmI Ias. Cuba. 

Ell iII di!tI " v II , l- i I ; ; rru;lo' factor ia y b repec i -imcs, se 
5 

I ,, ,r 11 se-Mi Ins Ie PanicuMi-stunt T I,- II 1 K orI, a germton'id r do litS 

ma:-.ic Im;ra I1 y KNO3I 1.. tmml oI1utos IleI:I O , 0 . 1 , Ii.2 0.4% de 
tic,, 1,1: ' 11,, Iwr I (, 1, 6(, 9i0, 120, 15), 180 y 210 dlas d 

,, ' ,P II. Se 01,tuvo ien interaccil;'. ;[loif lent Iva (P 0.001) 
I V' ger i6on. tratamlentosCI!t I L-I- l I a rri-rr,,' it't 21i In .rln:I Los 

one hr ih rh : r"01 I- Io rrirrir v al I-oapaiarre con el testigo fueron 
0.2 V ii.'+ 'I, ;I i r ;s , % rdvl prei rrtr ron los rravores 

; rM 


sr I : ril i- t f puredeir Irrrerselrtnr sri germinacinr en
 
Ii(I r , iI--- ,tr-rIrn ir IC 'eP Tl, i r'CI (16.5 1 O.57', respr.). Las 

,t',1iI:, Vr ,t'rlara 

I .9I C- . , ri rrtr ad;r co C . 6 0."4 e IO 3 a 1os 3 mese de 

P)+ 1. * , :Sood vtIrivutt tr . inrg tevchniIques for 

tot r':,1 ir; . t: e t or I';*l1rr-uo r.:r:mur.. (ViabiliIar de In semilla. 

T"'1 .rr , 11 r1r p1r'I;- 1;Iprueba ire titr,rzoltor ir Icanieum rnaximrn). 

I:;tIt :nl , (I };jir-lr u or'slett-, 1: 1;-31). 1Ip1. , Ilirs. Il)Cpt . of 
I IrTr ,!; Itri- , i rrlo roopi I I v, QId . 4t( ,, Aus rali;IiI 

I Ii 1 "I'I i Cz s ini], I. dn . semirlras.i . r t rlrrr II l indIr, ti,r iis 

c u ti ,',ii rn (I totrna;oIio.I,err , , prrr ns; illrr:IrS y de 

I: I F .1,1,l 1 r c I II ; i I r:m;t;t orror ; rt- il teenicr de corte piede ser 

ir?,, .II I.. ,. I t elri l €I! ITl rerrrr 11 trld e n etr'. lIstI 1s 2 prrrlebrr. e 

, 11,' 1, 1 I , r. 4t III!, Ile [2CC1 r in'i rIi ,I' t-rnrrsvotrrnlrl. Prn ambrniros1 .

I -1'.,- *-o . r -I,,--!i, ; ro r i.:m:ilas punr. TI Ii Inrlic lrrlmlaixi r:ur cv. liars l % 

I ui , . I . r hned 2' C dura tt '/ h. SoCfie lt's. h. I ilt 1, a 
: 


' ; r { 'A, I. Int orro du (1 1- L anrrvr-;irl Iestii rre or in 

(375 
-. Ire. Ivnli'rd (itcuaLrrr mktodos de anlisis rie 

prio, , I ,; I I p.-+to Carirngira-I. lCA Informa 11(3): 30-32. 
Fsp.. I . I 

1

:r.,jlrS,, " * . nald d,. lai: Colombia..,_. ri !,,. i ni eCmirlias. 

-i,,'r''-. l evn rii6n 4 mI*toidiOS anilteisI - rrr In rl de ili de 

It'll :, I 1 , I iop, (i p ; r i indrtr l de s lnnllas de,lr 1'--' i, rtip i to,' 
,I'Ir.I,%.rn.,i I,:n',rrrr.. i - pt , dinrr.l ;,I v ,,lccL onr tii rr6ltrdo de 



anliais que requiera el menor tF' ?o posible y que' presente resultados 

c'pnfabloea. Utiliznnido el m6todu'~de soplado parcial, 108 X de germiinaci~n
y-%Z de semillapur e 
viva fueron significativamente superiores on comparn

i6n con los dems m~ y 1 tiempo requerido para el an~liais dc pu
reza fue significtivamente inferior. El procedimiento es snipo , poco
'.ostoso,_no-rqu iere-' analita altanente- capacitados--y-'puede-er-adaptado-- ;.s 
par'a el anglisis de pureza de otrns especies do pastos. [CJAT]
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25406 MENDOZA 0., A.; SUAREZ C., J.E. 1985. T6cnicas pare el anglisis do 

'purezn do semilla do los pastos Braquiaria y Guinea. ICA Informa 
19(3):20-29. Esp., Res. Esp., 10 Refs., llus. 

Brachiaria decumbens. Panicum maximum. Semilla. Calidad do las semillas. 
Tratamiento de las semillns. Anhllsis. Equipos agr~colas. Colombia.
 

Se presentan las t6cnicas de anglisis dc pureza 
de semillas de Brachiaria 
decumbensy Panicum maximum. El m6todo descrito para el an~lisis do pureza 

s el "m~todo do soplado uniforme", el cual so utili pam semillas no 
brozosas come las de estas 2 especies. Sc espera que con estas t~cnicas so 
agilizo. la evaluac16n de In calidad pare ol, comerclo do eata clasL do 
semillas entre pafses y a nivel nacional, con lo cual el agricultor puede 
conocor el valor real de un late de semillas on un momenrt determinado. 
[RAI 

0377 
25968 ORTIZ, A.; SANCIIEZ,'H,; FERGUSON, J.E. 1985. Germinaci6n, viabi

lidad y latencla en Brachlarla spp. ,Cli,Colombia, Centro Internacio
nal de Agricultura Tropical.. 26p. Eap., Res. Esp,. 8 Refs. [CIAT, Apar
tado A~reo 6713, Cali, Columbia],
 

Brachlaria decumbens. Brachlaria dictvnneura. Brachlaria humidicola. Semi
as, Grmlaci6n. Calidad do as scmillas. Latencia. Fsctificflci"n. Co

lombia.
 

Se utilizaron 3 lotes de scrtlla de cada una do lan especies Brachiaria 
decumbens, B. dictyoneura y B. humidicola. Los 9 lote su almacenaron a 
IS°C y 60% do IhR durante 210 dfas. Port6dicanento so efaectuaron 
evaluaciones de viablildad mediante al m~todo topogrrfico de tetrozolio y
 
pruebas do germinaci6n. La germinacidn naehizo con 3 traromientos: GO)
testigo, G) Kt:O a]-0.2% y GI) ascariffcact6n con1 250O. concontrrdo v KNO 

0al0.2Z. Larviailidad de ]as 3 ospecies so mantilvo Ata con un prom. C1 
x 75% a travs del tiOmpo en Ian condicione de almacenamlento del cnsayn.

La germinacifn on B. 1-midicola se Increment6 notablemente con In 
piieaci6n de KNO 0. on In somilla almaconada duranto 120 ufas, 
alcanzando valores compari i lea con Ia vlabilidad estimada con tetrazolo. 
Aunquc la germinaci6n en a] tentigo so Increment6 basta los 150 dias pnre
B. humidicola y B. decumben., sus valoren ax. no fueron comparables con 
Tos do viabilOflon totrazolin. iLa germinact6n er B. decumbena so 
increment6 con In aplicaci6n del rrntnlento do gerr)Jiac1n6 dV I SO4 
durante'15 t- I n y KNO; sin embargo, etns valore, 661n estiraron 
parcialmente ia viahilidad con totrazollo. La germina16r en nomillos do 
B. dictyoneura, aunquc so lncrorrent6 muy levemete en trdes los 
tratamiontos duranto Jos prineros 150 dias pcoserhu, s61o rogtrrd el 
valor max. (21%) a lon 210 dfas con el tratanlento de 1'F1I duranto 15 nin 
y KNO .Inos rosultack s y relacionos etre valorca 2 14de yermIinact6 y do
viabiidad 'con tetrazolin a trav~s del tiempo decolastrtrn la preenci do 
latencia en las 3 especies y tambi6n indlcan que Cta difiere en
 
omplejidad e intensidad. [AI
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25402 PABON P., II.A. 1985. Algirnoir factores que infirryen en la germina

c16n (l p11510 lrachiaria rlictvonoeura (Fig-De Hot)Stapf. Semi] las 
10(4: 10-li. I'sp., Res. Fsp. , 26 Rcfs. , lbs. tlDivlsl6n Agrfcola, 
iiocceisrt Colornbiata S.A. , Apartado O~ren 80188, Cali, Colombia] 

Itraciclarla rlict,'oncirt'a. Seil la. Germniaci6n. EscarifIicaciciri. Tcmperaorn. 
Alma-cena-mieantr. Cseoha. inflorescenciar. Calidari de ]as; semallas. Columbia. 

liorante 1183-84 eln el Centro Regional de Invest igair~ones Agropocuarias !.a 
libhertad , onl ViIlavicene io (Iiletar, Colomrbia) , st, adelatrtalccn i6 oxpt . c('11 
.ra111;t(1e Biacir a dic-tiinclura para detorriloarIaicotii d ls 
criglfuntel Irictores 1n;1 ge rminac ido: 000(1 ic Iones do formal, n 
colicrriciras , I i; . t emp. , irormona!c;, compis ;cod IFicadrrlure de I meotabolI ismo 
oxlidat ivo ". sc;Lsanicioc; recouocidas cccrir estiacrllahras de lit getiollacll. 
En r'oorl- lcones ti L.i Libelcall, lic semi] ]; pre;ent6 ccadrraciorr bee egea N 
alIto Idedo\,aointlerl as qu altirapo do coscea no se 

forrcarac c;occllr (lon 1i 8' rio 1l1I USpigtoi hair. r'df-m5; re proseirt. cafda 
prenictur:i die as,, pitiinras soi Ilas lurmarlas . La Inc rocai do 620-650 Tim file 
el (Ilico factor qure eon tifngui easo prom~ovil itI gorourrircror del pasto. Por 
ei COOLItrarir, 1:1 gorl-MTdijacro de por lo Wericci lit sclitiad11 ioh seail a viable 
so logiC, (-,it: I) \'iriiiclcO -i IoF cord icilves rio frrrnal-rrn; 2) tiumpo y 
lrn) do ctc~hit 1h) exprcsrcicn tie lr !irrcl 1 h seer y crriierta at temp. 
ap~rox. tic ." C; .01) CiA at! fler ion ont areoir , !"t , ),0 erocl !CIIS Lscarri
fi ciridrc 111 ciii fin 1icc) y exicristas ;rI(is espeeffloris riecI:Ii caillite on ido Sz 
ir1rCrI doc ic~r 2'thogiro c o irciii. agria d coco y jror6xlido 

ic iitgrr Sre con(: Incy6 rind lrcc ccrtr irr. Ilunir 2 %, pa I ca 2) V el ira-
I lnCU 1i1c7111 (11 cirdogrIco 0] UrCLrr grri , do gerinilrmc idn1cr c er pailt c Clot1 rrrI lit 
00 cL hC lI%I :CIr I I ru(Il0 se dwiOc I(. 11Tina pirsilclr part to,1pacii0 del meltar

r111! ,, 'Xiirt 0r oill[ lit jill Iracio ia du dci ii fcr tor puc105 rararw iroo 

dt-rend ricd dir Irs cciodc iccilos cIforiite lrit llvlu'n det ];rIaremal i hr ai 
teric. dt-rrcc!; d it crrsr 111i. Los ,citwzcc cbtrcidcc irrili Set torcarios como 
basre piir. ct;rrol la i!;torcrra. irgrotCncic o ( ite peral tan it ;rroprgarl se
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25H15 ii111I, V. 198.1. Rcipt ira de hr, 1Ituniro 1; d las- semi] las die pasto 
sali iclas ((Crccicrrrs t il ifrrlc IL.). lrcformarldrii prelincirirr. Cbaeo, Argen-

LIliar, lII!t ito ii :1t c~ilil 1d I lctciogfijr rgrcrpecurra . Fstac l~rr Experi
2 3 2 7 reeltl iirrlcic 1 Agropecuaria. Milscclibncrs no.6. jrp. - . Lsp. , 6 Rlefs. 

C nchrurr. 1.11! .. ic;. Seil lh. I ;toor hr. (;ornici i6n. Esciliti j~clrn. Cal id 
do 0 I igenilir.!rcrroclr,. 

it il!;.So cat ri .1r I l c .. ilet o c cacoas ri d e lot01 ilru I a Icr ri Ic d Ira! sieali
1,0 dr.is Cr1cill"i r Iis , c' Iri t!; rriodo Iil a IIIv ca r !5i r-iitl t . (10 

ScirIA I I;,,. 1A du Ir;r,rclliir r T;I111 i Icc!, sIguit utes trarlcniun-
LI,: 0t) tr Itl r~Ir1.rIlac icirl d-crc~i, I carlrrp:;l uticociaiitr 11cr die 

la! !0 lr I Ict 1.1r 11cc I icclacc t-r tic dccc iri t I or (r,~ar r i ;1r i rco ; I-) sca
rrc ll irciclcl! , . Ic,! c.It iojicic V( cirrcto- Jriicc ici;t(clog1)L- r (Set! rr rde oil 

1-1I thici I I r; cId) liar ricc16ic d I emlilI I ;. it 5C Iro ifrrioi I r i 11iri 
Lcicrc0 .1 Io III(I i I1 v '5 r!( dorc UI, :rartc6 cc~ ocril F tooit'ir 

cjrinrI- I urr i i,I o,rcol I Ir -.c! godilcIc iiciinf I ico cwio ,wl~t rrtr!, jp ra I ; 
9Oriiil ccr ci icIcIir Irci ; )ci~r l dir diciv ,g (lt-- iiidI;: ic~r: a) 1:1.27%; 

Y 1c-c c cgmcir Ire tI . c.i . ?c: eca llr 1ci"6ri; dcI 1. 2 5 
lii11 .11 ticci I , , 1cc %, ich ca11-!p. Iitcrtr cI.e icc- fit ir; 

rL inc ci i11 cccl -I: - i c)1t Ir 1 'Ir !crd1 iIs1;1 11; ( r It cill ccdic I.L ;1r;. iSle6 
trrrirc do -, I Ii i r 1 .- Jric Icl Ic- cli iccI r1:-il nt ;l I pt !,Ir gurrill at ivor; 
Iri Cillc1.- 111 i 111 c!c I d I drtClC~ ic it n X.rc1r1 (1( C. i i;cri es lit rrreica 
rio 1wcl, rlldtc [C lcd 
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25151 SUMBERG, J.E. 1985. Note on flowering and seed production in a
 

young Gliricidia seplum seed orchard. (Nota sobre la floraci6n y la
 
producci6n de semilla en una huerta de 5rboles j6venes de Gliricidia
 
sepium). Tropical Agriculture (Trinidad) 62(l):17-19. Ingl., ReS.
 
Ingl., 6 Refs., luos.[Small Ruminant Programme, International Livestock
 
Centre for Africa, P.M.B. 5320, Ibadan, Nigeria]
 

Cliricidia sepium. Floraci6n. Raniflcaci6. Fructificaci6n. Producci6n de
 
semillas. Nigeria.
 

Se realiz6 un estudio de producci6n de semilla en ]a leguminosa arb6rea 
tropical Gliricidla seplum en lbad~in, Nigeria. VeInte Airboles de G. 
sepium, aunque se establecieron vegetatlvamente y so manejaron uniformemen
te, mostrnron un amplio rango de varlaci6n en cuanto a floraci6n, fructifi
cacl6n y caracterfstlcas de produccl6n de semilla despu6s de 1.5 afios. 
Sois firboles produ.leron poco o nada de semilla. Todos los 5rboles no pro
ductores de semilla florecleron relativamente tarde, v 5 de 6 produjeron 
menos que los racimos prom. El peso total de las ramas do los 5rbo]es no 
productores dt semilla no difiri6 del dc? 1a muestra general. El cultivo 
produJo en prom. 37 kg d .... I al:fT . 1IV,- C IAT) 
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23237 VIEIRA NETO, P. I).; ARAGAO, W.M. 1984. Efeito de substratos e 

mtodos de escarificacao na germinacao de emntes Capim buffel bilola 
(Cenchrus ciliaris cv. Bliloela). (EfecLo de sustratos y m6todos de esca
rificacida en ia germIloai6n de semillas de Cenchrus ciliaris cv. 
Hiloela). Aracaju-SE, Brasil, Empresa Brasileira de P'esquisa AgropecuS
ria. Unidade Fecacn de Pesqui! de Ambito Estadual Aracaju.de a de 

Comunilcado TcnIlco no.17. 3p. Port., 2 Refs.
 

Cenchrus ciliars. Semilla. EscarificaclOn. Germinacrin. Calidad de las 
semitils. Brasil. 

Se investlgaron 2 sustratos (arena esterlizads y papel de filtro) y 7 
tratamlentos de escarificaci6n de semillas (1e Cenchrus ciliaris cv. 
Ililoola, Is cuales presentan el fenOmeno de latoncna. l.os tratamientos 
fueron testigo; ,cldo sulffrico 24 N durante 30 min, alcohol etflico 
dlrante 10, 20 6 30 mn; agua caliente (100'C) hasta el enfriamiento total 
por 2.50 h o hasta la mltad del tiempo de enfriamlento total por 1.25 h. 
Se utilizaron semillas almacenadas durante 7 meses en holsas de papel y a 
temp. ambiente. El ensayo Luv una duraci6n de 2b das en cmara de 
germinacl6n a 30'C con o recuentos a Intervalos de 3 dias. No se 
observaron diferenclas estadIstl ca entre los sustratos atilZl(Zalos y la 
mejor germlnaci6n se obtuvo con 51cldo sulfurlco (38.63 y 30.84% en arena 
esterllizada y papel de filtro, rep.). El alcohol etflleo v especialmente 
el agua callentn afectaron la germinaci6n. El testigo present6 una 
germinacifn de 34.80 y 29.797. en los rep. sustratos. [C]AT] 

0382 
25473 YOUNG, R.W. 1984. Bermudagrass, Lvnodon dactLylon, va(r.dactylon, 

classification of pure seed and inert. (Cnodon dactylon var. dactvlon, 
clasificaci6n diesemilla pura e onerte). Newsletter of the As -ociation 
of Official Seed Analysts 58(3):109-110. Ingl., Ila.;. [Federal Seed 
Laboratory, Beltsville, MD 20705, USA]
 

Cynodon dactvln. Semilla. (lasificacl6n. Calldad (1e las s1mill ,. EE.UU. 

Como resultado do estodlos mlcroscopicos de la semilla de Cynadon dactylon 
van. dactylon, Ins cuahes demostraron que el Area prom. del enbr16n era 
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equivalente a Ia mrtad del largo de la semilla, so propusieron las siguien
tes gufas para interpretar li norma de la media semilla de la Asociaci6n de 
Analistas Oficiales de Scmillas (A.O.S.A.). Para un corte transversal, se 
clasifican como semilia pura las porciones basales que contlenen un embri6n 
intacto y las partes superiores qua contienen parte del embri6n, clasifi
cando como inerte todas las demnns porciones. Las porciones con un corte 
diagonal o dlsparejo se deben evaluar en relaci6n con las partes restantes 
de la semtilla. [lerbage Abstracts-CIAT] 

Vase adcm5s 0316 0327 0328 0405 0431 0444 0463 

D05 Caracterfsticas Agron6micas 
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25931 ANDREWS, A.C.; GIBSON, T.A. 1985. Adaptation of improved pasture
 

species in the highlands of Northern Thailand. 2. The 800 m zone. 
(Adaptaciin de especies forrajeras mejoradas en las tierras altas del 
norte de Tailandia. 2. La zona de los 800 m). Tropical Grasslands 
19(1):17-24. ingI., Res. Ingl., 19 Refs. [Dept. of Agronomy & Soil 
Science, Univ. ot New England, Armidale, N.S.W. 2351, Australia] 

Stylosanthes Euiatensis. Stvlosanthes hainata. Calopogonitim mucunoldes. 
Macrotvioma axillare. Desmodlitim unclnatum. Desmodinum intortum. Neonotonia 
wightii. Trffolim repens. Trifolitm semipilosim. l,eucaena leucoeephala. 
Brachiaria deticumbens. Paiticum maximum. Chloris gayana. Cenchrus cillarls.
Setarla e;phacelats. _aiumn P

1 
icatulum. Paspalum dilatatum. PennIsetum 

clandestinuom. Lotononis hanesii. Ciltvares. Adaptaci6n. Praderas sib:tas. 
Rendimiente. Materia seca. Persisteucia. Altitid. Contenido de protefnas. 
Fertilizantes. Tatilandia. 

Sc realizaron tino qerfe de ensyavo; de Corte para evaliar 19 cv. de legumi
nosais y 13 de .r;IIaTIneas en Ipraderas puriis o asocladas de gramnneas-legumi
nosas, con y sin fertilizaci6n con ' y S. lot enssyos se levaron a cabo 
en un suelo de piedra callza a 800 5.s.n.m. an las tiurras altas del norte 
de Tailandia. Desmodioin Intortum y St.tosanthes gulattensis presentaron los 
rendimientos mms altos: I). lntortum foe mis perslstente y superS los demis 
en el tercer a.o. Entre a gramfneas, Brachliara decumbens, lanlcum 
maximum cv. Haiti1 y Setaria .phacelata mostraron los mejores rendimientos. 
Centrosema pubescens, Leicaena leticocephala y Paspalum dilatatum registra
ron btiena pirm;istencia y mayor contenido protefilco, pero menor produccit6n 
de !iS. Los camblos en ei comporlamiento de las especies. con li altura se 
relaclonar t cono re;puestas conocid; a itla temp. la fertilizaci6n aument6 
el crecnlo, nto de las legumjinosis en un 2007 yn el de las gramlneas el un 
45% durante el primer aio per ino ttivo til efcts slgslficativo en aios 
,o';tcriores. los nivelet; de p-Otefnll en hZis legrllinlosaq fueron 2 veces 
mayr,m tie los tde las gramfileas, pcin los contenitIdos de P fieron simila
res. En praderas mixtas de S. sehice1ata cv. Nandi-leguminosa, lit legumi
nosa lleg6 a dominar la asoc iacii i ti lapso tie 2 1ns. [ RA-CIATI 

0384 
25477 ARAA;AO, .1. AIIEJDA, S.A.; SOBRAI., I.F. I qS . Introducao a 

avallacao de gratfteas e legutinosas forrage ram na Zona do LiJtoral de 
Sergipe. (Introducciin y evalnacl6n tie gramlneas y legutninosas forra
jerar en la Zona del Li toral do Sergipe). Aracaju-SE, BraslI, Fmpresa 
Braslleira tie Pesquisa Agropecuira. Unidade tie Execucao de Pesquisa ie 
Ambito Estadual ie Aracaju. lesqulsa cm Andamento no.30. lOp. Port. 
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[Unidade do Execucao do P'esqulsa de Ambito Estadual de Aracaju, Caixa 
Postal 44, 49.000 Aracaju-SE, Brasil]
 

Andropogon gayanus. Anthelphora pubescens. Brachiaria brizantha. Brachiaria 
decumbens. Brachiaria dictvoneura. Brachiarta humidicola. Brachiari' 
ruziziensis. Ccrichrus ciliaris. Cynodon plectostachyus. Digitaria 
decumbens. ligitarla jjitzil . ligitaria swazliandensis. Eragrostis superba. 
Panicum antidotale. Panicum maximum. Pappophorum mucronulatum. Paspalum 
pllcatulum. Setaria ancopqs. Urochloa mosambicensis. Ctlopogonium 
mucnoItdes. Centrosema pubescens. Cliroria ternatea. Galactia striata. 
Macroptilhum atropurpureum. Nconotonia wtghtil. Pueraria phaseoloides. 
Stvlosanthes bractuata. Styl )santhes capitata. Stylosanthes guianensis.
Stvlosanthes vi scosa. Int roducc loues. EvaluWci 6n. Rendimiento. Materia 
seca. Furtilizantes. 11. Cortes. Brasil. 

in liaZoTa del LI toril en ArauAi y No,,;a Senliora do Socorro (Brasil), So 
ovaluairuonen cuae to a produccl6s de MS 17 gramnfneas y 15 leguminosas en la 
prlnora localidad v 25 grawlihas y 22 leguminosas on la segunda. En Araug, 
lIs grafnezas mes promilsorias -n tdrminoi do producci6n do MS, Indepen
dientemente de la fert ilizacl6in con P, furon Bracliara decumbons cv. IRI 
700 (1I,"31. , v 14,h77.8 kg/ha con v sin fertilizaci6n, resp.), B. 
decumbens cv. I I 562 (1 1,752 y 1I ,986.9 kg/ha) , Pancum maximum cv. 
Coloniao (18,830.4 v 13,245.0 kg/ha) v 11. brtzantha (12,879.4 y 12,383.6 
kgiha). Ent reout las que pr sentaron mayor no. do cortes/ha fueron B. 
il.mmibewl; cv. II 700 v B. brizantlia. Las mayores producciones de MS entre 
lIs legucilnosais iIfutrdtuidas en Araua fuerin Stylosanthes guianensis CIAT 
136 (6 77 .8 y kg/h.i (on v In fertil zaci6n, resp.), Pueraria 
phiiser,loIdes (02.29.7 v 5943.0 kg/i) y ;alactia stilata CNI'TI, (5133.6 y 
5525.7 kg/ha); S61o perslitiron 7 tie las 15 leguminosa,. En Nossa Senhora 
do Socorro, I .: g ramineasi iias product tvas fue rou los cv. Gatton, 
Gongy ;,,i rlvi ida Ilo, c 187 B v Sah do I. max imum (rango
10,701.3-16,751, kg tieIS/Iha sin fertilizacI 6n fertillzadas, resp.), 1'. 
att Idotal (11,2 16. 7-1 1 , H8 .1 kg/ha), Andrepogon gayanns cv. Planaltina 
(10,920(.4 y 13,011.2 :g/ha) , los cv. Nandi y Kazungula dleSetaria anceps
(ra go 10,354.4-1?,542. 1 kg/ha), B. decumbens cv. Basilisk (10,234.1 y 
98:6.2 kg/ha) N, B. ruzizlensts; IW 14-21 (10,044.4 v 9993.3 kg/ha). En ge
neral , mulchas de las gramineas prsentaron mayor prodicc16n sin fertili
:act6n con I'. Fntro as lo'umi nosas .;,- destacaroo Stylusanthes bracteata 
(7419.3 10,1!,4.1 kg/ha con y sin forti lizact6n, resp.) , S. gulanonsis cv. 
Cook (9549.') (1178.0 kg/ha), S. gulanensis cv. Schofield (8898.2 y 9174.6 
kg/ha) y C. atriara cv. IRI 2%61 I10,30,4.4 y 8593.2 kg/ha). [CIAT] 
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25476 ARACAO, W.M.; AMIlEII)A, S.A.; SOiBNAL, I.F. 1984. Introducao e 

avaliacav tiegramfneas v !egumifosas forragelras na Zonta Oeste, Sergipe. 
(Tntroduccl6n y evaluaci6n Ie gramfnoas y lhguminosas forrajeras en la 
Zona Oeste, Sergipe). Aracaiju-E, Brasil , E'mpresa Brasileira de 
Pesquisa AgropoccIiria. In Idad dI Execucao de Posquisa de Amb ito 
Estadual do Aracaju. Pesquisa e Andamento no.28. 5p. Port. [tfnidado de 
Execuicao de lPeSqulsa do Amhlftii lstadual de Aracaju, Calxa Postal 44, 
49.000 Aracaju-SE, Brasill 

Antopliora pubescens. Brachiarla decumbens. Blachiaria humldicola. Cenchrus 
biflorus. Cenchrus Z1 I aai.. Cenclirus ::et )1gi tarla decumbens.igrus. 
I'anicum maximum. Urochl oa mosamblceimsis. Erad rostIs T -rpra. Galactia 
striata. Rhvnchosia mlnima. ilacroptillum atropmurpureum. Stylosanthes
gui ;,nensis. Styiosanioths bracteata. Stylosanthes capitata. Clitoria 
ternatea. Introducclones. Evaluaci6n. Cul tivares. Rendimiento. Mlateria 
seca. Fett lizantos. P. Cortes. Brasil. 

37 



Se ,resentan los resultados de la eva]unaci6n do productividad y adaptaci6n 
do 12 gramneas y 4 leguminosas forrajerar introducidas en 1979, y 4 gra-
m~neas y 4 leguminosas introducidas en 1980, en la Zona Oest,2 do Sergipe 
(Brasil). De ]as gramfreas introducidas en 1979, las que prcsentaron [as 
mayores produccione, de MS Indepcioientemente do los nivoles de fertiliza
cI6n fueron Cenchrus ciliaris cv. Molopo (6643.0 y 5389.9 kg/ha con y sin 
fertilizaci6n, resp.), Panicum maximum cv. Sabl (5654.? y 5045.2 kg/ha), P. 
maximum comdn (5018.7 y 4829.9 kg/ha) y C. ciliaris cv. Biloela (4896.3 y 
4542.5 kg/ha). Todas ]as gramfneas introducidas en 1980 so observaron como 
promisorias: C. cillaris cv. IRI 482 (8542.5 y 6915.5 kt;/ba con y sin fer
tilizaci6n, resp.), C. ciliaris cv. Cayndab (6168.5 y 6451.5 kg/ha), C.
 
ciliaris cv. [RI 503 (6736.8 y 4983.4 kg/ha) y Eragrostls superba (5148.0 y
 
4639.3 kg/ha). El mayor no. de cortes/afio so obtuvo del g6nero Cenchrus y 
do la especie E. superba. Do ins leguminosas introducidas s61o persistie
rou, en in 6poca seca Ins especies Galactia striata cv. IRi 2961 (2884.9 y 
2975.3 kg/hj cen y sin fertillzacion, resp.) y Clitoria ternatea cv. N 
63118 (2969.2 y 2443.6 kg/ba). Con pocas excepciones, se obtuvieron res
puestas a ]a fertilizaci6n con P. ICIATI 
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22867 BERNA., J. 1978. Imperial (Axonopiis scoparius (Fluegbc) Hitch.
 

Temas de Orientaci6n Agropecuaria (Colombia) no.134:144-146. Esp.
 

Axonopus scop Lariu. Adaptaci6n. liSbito do crvcimiento. Siembra. Control do 
malevas. Fertilizantes. Riego. Manejo do praderas. ProducciOn de forraJi. 
Enfermedades y pat6genos. Composici6n qufmica. Colombia. 

Se describen aspectos generales do Axonopu_ scarlus, uno de Ion principa
les pastos de corce cultivados en Colombia. Se informa brevemente sobre 
adaptacl6n, hbbito de crecimiento, usos, siembra, control de malezas, fer
tilizaci6n, riego, manejo, produccl6n do forraJe y de semilla, control de 
plagas y enfermedades y composicl6n, qofmica. [CIATI 
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25905 BOTREL, M. DE A.; PEREIRA, J.E.; XAVIER, P.F. 1985. Avaliacao do
 

leguminosas forrageiras dos generos Centrosma, Galactia e Zornia em
 
solos 5cidos e de baixa fertilidade. (Evalnaci6n do leguinosas forra-
jeras do Ins gneros Centrosema, Galactia y Zornla en suelos 5cidos de
 
baja fertilidad). Peisquisa Agropecuaria lrasileirn 20(5):585-590.
 
Port., Res. Port., Ingl., 18 Refs. [Centro Nacional do Pesquisa do Gado
 
do Lelte, Podovia MC 133, Km 42, 36.15. Coronel Pacheco-MC, Brasil] 

Centrosema virginianum. Centrosema brasi I ianum. Centrosema pubescens. 
Centrosema pascuorum. Centrosema acutifolium. Centrosema vexillatum. 
Centrosema macrocarptum. Galactia striata. Zornia myriadena. Zornia 
latifolia. Accesiones. Evaluacl6n. Readlmiento. Materia seca. Insectos 
perjudiciales Enfermedades y pat6genos. Resistencia. Nrdulaci6n. FiJaci6n 
de N. Producci6n do sem!llas. Contenido do minerales. Oxisoles. Brasil.
 

Se evaluaron varias acceslones de Centrosema, Calactia v Zornia en cuanto a 
potencial de produccl6n de forraJe y semillas, resiscencia a plagas y on
fermedades, nodulaci6n y contenido do minerales en suelos, 5cldos de baja 
fertilidad. El expt. se llev6 a cabo cn el Centro Nacional de Pesquisa do 
Cado de |eite (CNPCL-EMBRAPA) en Coronel Pacheco, MC, Brasil. S61o las 
acrosiones do G. striata mostraron buen potencial para la produccl6n de 
forraJe durante la 6poca seca. Sin embargo, esta especie produjo pocas 
semillas, io cual puede comprometer su utiliaci6n como forrajera. La no
dulaci6n de los 3 g6neros evaluados fue abundante, io cual so refloJ6 en 
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una alta concn. de N on Ia MS, principalmente en Zornia spp. Algunas ac

cesiones de C. brasilianum y C. virginianu, fueron superiores o iguales al
 
testigo comercial C. pubescens, en la mayoria de los parginetros evaluados.
 

[RA-CIAT]
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23504 BURT, R.L.; ROTAR, P.P.; WALKER, J.L.; SILVFY, M.W., eds. 1983. Tile 
role of Centrosetra, Desmodium. and Stylosanthes in improving tropical 
pastures. (La funci6n de Centrosema, Desmodium y Stylosanthes en el
 

mejotamiento de pasturas tropicales). Boulder, Colorado, Vestview
 
Press. Westview Tropical Agriculture Series no.6. 292p. Ingl. . Res. 

Ingl., 549 Refs., flus.
 

Centrosema. Desmodium. Stylosanthes. Taxonounia. Distribuci6n goegrfica. 
Fitomejoramiento. Adaptaci6n. Sulos. Clma. Germoplasma. Cultivares.
 

Tr6pico himedo. TrOpico seco. Manejo de praderas. Praderas mixtas. 

Enfermedades y pat6genos. Insectos perjudiciales. Fijaci6n do N. Rhizobium. 
Valor nu.titivo. Requerimientos edujlcos. Requerimientos climSticos. 
Praderas mejoradas. Am6rica del Sur. Australia. 

Sc describe la importancia de las leguminosas forrajeras para el desarrollo 
y mej raricnto de pasturas on el tr6pico y subtr6pico. Se revisa la magni
tud de la necestdad del mejoramiento teIpastos; so presenta una revisi6n d 
loL ambientes eduficos y clim5ticos tropicals y subtronicales v se pre
sentan Informes sobre el uso exitoso de leguminosas en el desarrollo de 
pastures en ambiente, tropicales hmedos v secos. Se analiza el alcance 
cl problema on tdrminos del area que se debe desarrollar y la logfstica de 
desarrollo requerida. So discuten cil detalle (taxonomfai, adaptacid, dis
tribuci6n, productividad y utilidad) las leguminosas deI los g6neros 
Centrosema, Desmodium y Stylosanthes y so hace dnfasls o los recursos d 
germoplasma de Rhizobium para estos g6neros. Sc discute el uso d las le
guminosas tropicales en el desarrollo de pasturas y se presenta un enfoquc 
multidisciplinario coordloado para la exploracl6n y evaluaci6ntde legumti
nosas forrajeras. [CIAT] 

0389 
25474 CAMARAO, A.P.; NASCIMENTO, 1.T.S. DO; HUN, S. 1983. Producao e 

composicao qufmica d ses leguminosas forrageiras no Municpio de 
Altamira, ParA. (Producci6n y coirposici6n qufiica dc 6 leguminosas 
forrajeras en el municipio de Altamira, Pard). Beldcm-PA, Brasil, Emptesa 
Brasileira do Pesquisa Agropecuaria. Centro de Pesquisa Agrop6cuaria do 
Tr6pico Umido. Circular Tcnica no.41. Port., 20 Refs. [Centro do 
Pesquisa Agropecuiria do Tr6pico Umido, ':aixa Postal 48, 66.000 
Bel6m-PA, Brasil]
 

Puerara phaseolides. Stvlosanthes guanens is. Macropti ium atropurpureum. 
Centrosema pubescens. Clitora ternatea. Macrotvloma axillare. Teramnus 
uncinatus. Evaluaci6n. endimiento. ateria seca. Composici6n quinvica. 
Ultisole. Bosque hfimedo tropical. Adaptacl6n. Brasil. 

En el municipio d Altamira (PA, Brasil), Fe evaluaron la producct6n do MS 
y la composici6n qufmica de 6 l eguminosas (Pueraria phaseoloides, 
Stylosantlies Suianensis cv. IRI 1022, Macropt i1 ium atropurpureu, 
Centrosema L escans, Clitoria ternatea, Macrotylow: axillare y Teram us 
uncinatus), do mayo de 1974-sept. de 1975. La produccl6n total de MS en el 
perfodo expt]. fue de 15,513, 12,421, 11,516, 556-., 4408 y 3718 kg/ha para 
S. gutanensis, P. phaseoleides, C. pubescens, M. atropurpureum, M. 
axillare y T. uncinatus, resp. Se presenta la compo,;ici6n quimica do las 
leguminosas, incluvendo PC, FC, extracto et6reo, extracto no nitrogenado, 
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cenizas, Ca y P. Las Oltimas 3 leguminosas mencionadas no se 
adaptaron a
 
las condiciones ambientales de la reg16n, pero 
todas las leguminosas
 
presentaron buenos niveles de nutrimentos, pese a haber sido evaluadas en
 
estados avanzados de madurez. [CIAT]
 

0390
 
22871 CIHECA E., J. 1978. Elefante (Pennisetum purpureum). Temas de
 

Orientaci6n Agropecuaria (Colombia) no.134:104-113. Esp., 15 Refs.,
 
Ilus.
 

Pennisetum purpureum. Morfologfa veetal. Sistemas de siembra. Altura de
 
corte. Intervalo de corte. Producc16n de forraJe. Rendimiento. Materia
 
seca. Fertilizantes. N. Control de malezas. Digestibilidad. Contenido de
 
proteinas. Valo nutritivo. Cultivares. Colombia.
 

Se describen las caracterfsticas morfol6gicas y agron6micas de Pennisetum
 
purpureum y se dan recomendaclones para su cultivo en Colombla. Se informa
 
en detalle sobre m6todos de siembra, cortes, producci6n de forraje, usos,
 
control de malezas y fertilizaci6n. Se incluven datos de rendimlento bajo

diferentes condiciones de manejo, y de composici6n quimica de las var.
 
conocidas. [CIAT]
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19693 CUESTA, P.A. 1978. 
 Algunas especies forrajeras promisorias en el
 

Piedemonte del Caquet. ICA Informa 12(9):2,7-8. Esp.
 

Paspalum plicatulum. 
Paspalum notatum. Paspalum conjugatum. Hyparrhenia
rufa. Axonopus micay. Axonopus scoparius. Brachiaria decumbens. Echinochloa 
polystachya. Eriochloa polystachya. Panicum maximum. Mellins minutiflora.
 
Desmodium tortuosum. Pueraria phaseoloides. Desmodium intortum.
 
Calopogonlam mucunoides. 
 Caracterlsticas agron6micas. Establecimiento.
 
Malezas. Colcmbia.
 

Se presenta informaci6n sobre los recursos forrajeros de la regi6n del
 
Caquetg, Colombia. Las principales especies forrajeras de la regi6n son
 
las grcmfneas nativas Paspalum pLicatulum, p. notatum, P. conjugatum

Axonopus sp., las introducidas llyparrhenia rufa, Axonopus micay, A.

y
 

scoparius, Brachiaria decumbens, Echinochloa polystachva, Panicum maximum,

Eriochloa polystachya y Melinis minutiflora. Entre las leguminesas se
 
cuentan 
las nativas Desmodium tortuosum y Stylosanthes sp. y las introdu
cidas Pueraria phaseoloides, Desmodium intortum y Calopogonium mucunoides.
 
Se describen las caracteristicas de algunas de estas especles, se dan re
comendaciones generales para el establecimipnto y manejo de los pastos v se
 
sefialan los principales problemas de los pastos e, la rnt 16n, entre los
 
cuales estfi l Invasi6n de malezas. Se mencionan las especies de malezas
 
mis importantes. [CIAT]
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22832 CAYOSO R., S. 1978. Pasturas mejoradas parr las regiones de la
 

Costa Atl~ntica. Carta (anadera 15(11):35-39. Esp., Ilus.
 

Stylosanthes humlis. Stylosanthes gu _lanensls. lotononis 
 bainesii.
 
Neonotonia wightil. Desmodium uncinatum. Centrosema 
pubescens. Leucaena
 
leucocephala. Praderas mejoradas. Establecimlinto. Aumentos de peso. Pro
ducci6n animal. Praderas mixtas. Clima. Suelos. Adaptaci6n. Colombia.
 

Se describen las caracterfsticas climaticas y ediflcas de 
la Costa Atlfin
tica de Colombia, y se resaita su potencial pars la producci6n ganadera.
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Se dan recomendaciones generales pars el establecimlento 'yvmanejo de pas
turas mejoradas en Is regl6n, y se describen algunas leguminosas que po
drian utilizarse con 6xito. [CIATI
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25440 GEORGE, H.R.; SHOCK, C. lq84. Adaptability of tropical forages to 

California's Central Valley. (Adaptabilidad de forrajes tropicales al 
Valle Central de California). California Agriculture 38(9):10-12. Ingl., 
Ilus. (Cooperative Ext., California Univ., Davis, CA 95616, UISAI 

Pennisetum purpurem. Sorghum vulgare. Cynodon dactylon. Ilemarthria 
altissima. 'aspalum dilatatum. PanIcum maximum. Penulsettim clondestinum. 
Cenchrus ciliaris. Festuca arundinacea. TrifolIum fragiferum. Dactylis 
glomerata. Macroptillum atropurpureum. Diitaria decumbeus. Digitaria 
pentzil. Panicum coloratum. 1)esmodium heterocarpon. Desmodium intortum. 
l)esmodiun' uncinatum. Leucaena leucocephala. Lablab 2Vurpurcus. igna 
radiata. Caanus ca jan. Pueraria phaseolotdes. Mlacrotvloma uniflorum. 
Stvtosanthes guianensis. Galactla. Adaptaci6n. Requerimientos climiticos. 
Intervalo do corte. Fertilizantes. N. Rendimiento. ateria seca. Contenido 
do proteias. Contenido de fibra. Evaluac16n. -E. UUI. 

En ensayos do campo efectuados en 190-8I en California (EE.U.) se Secm
braron 102 cv. forraicros tropicales y templados en 
hileras que distaban 30.5 cm; se sumi ol tr6 a las espectes de gramfneas 18 
kg de N y 22.4 kg de P/ha, y a las espcles dOe legumino;as, 22.4 kg de P/ba 
cada 30-40 dfas dclsde may o bas t; ago. Las parcelas Sa regaron por inunda
c16n con intervalos de 7 a 10 dfas, desde mayo lasta sept. y se cortaron 3 
veces en calla estac16n entre Julio y nov. en 1980, y en Junto y sept., en 
1981. La rmayorfa do las e-;pecie!; de gramnIneas, pere solamente 6 especies 
de leguminosas, sobrevivieron al invierno, y en machas especies la densidad 
del cult ivo se redujo mouche. leucaen Ieucocephala y Marropt 11ium 
atropurpureum, asf como an no. de especies de gramIneas, produj eron semilla 
viable. lennisetum purpuruum cv. Nerkeron y Cynodon dactylon cv. Tifton 44 
produjeron los mayores rendlmentos de MS durant los 2 afios (17.9 v 10.0 
t/ha, resp.), aunque en el segundo ato lerarthria altIssima cv. Bigalta dio 
un rendimiento de 12.5 t do MS/ha. L. purp um presentO el menor conte
nido de l'C (6.4%) y el mayor contenido de FC (33.5%); lollum perenne cv. 
Ariki y C. dactylon cv. Coasteross-I presentaron los mayore contenildos do 
PC (18.5 y 17.3%, resp.). So revisan los efectos de N y del Intervalo do 
corte en los ensayos con cv. forrajeros en California. Aunque los cv. 
tropicals dieron altos rendlrientos de MS5, si tolerancia al frio y su ca
lidad son bajas, y so Indica que unit soleeci6n le cv. mejorados podrla 
proporcionar forraje en concicmoes de riego cuando estl disminuyendo los 
rendimientos de las especles templadas. (Ilerbage Abstracts-CIAT) 
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25971 GERARDO, 1. ; THOMPSoN, M. 1984. Evaluacicin zonal do pastas tropi

cales bajo condiclones do pastoreo. 11. Cienfuegos. Pastos y Forrajes 
7(3):319-329. Esp. , Res. Esp. , Ing,. , 19 Refs. [Estaci6n Experimental de 
Pastas y Forrajes Indio lfstuey, Perico Matanzas , Cuba] 

Panicum maximum. Cvnodon dactlvlon. Brachiarla decumbenS. Cultivares. Evil
luacl6n. Rendimiicito. Ma teri a seca. IDisponlbillidad tie fnrraje. Pastoreo 
rotacional, Epoca seca. Eioca Iluviw;.as Calldad del forraje. Contenido do 
proteinas. Cuba. 

En la Subestact/n de Pastes de Barajagua (Cienfuegos, Cuba), so estud16 el 
comportamiento de cv. do gramfineas tropicales utilizando el m6todo de 
pastoreo tot.acional slmulado durante 1j afiios en un dtsefi de bloques al 
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azar. Se encontraron diferencias significativas (P < 0.01) entre disponi

bilidades para los 2 perfodos I luviosos y altarrente significativas 

(P <0.001) para el total de las 3 6pocas. Panicum maximum cv. Likoni y 

Slli-127, Cvnodor dactylor. , j. urumi, I, C7 y 68 v Brachiaria decumbens 

fueron las que mts produjeron, ,qndlferir entre sf, en el perfido lluvioso 

del primer z~o; en el perfodo lluvioso del segundo aio, P. maximum cv. 

Likoni foe la qne ms produjo con 4.88 t de MS/ha, difiriendo del resto de 

los cv. Likoni result6 ser el cv. dot mayor disponihilidad total (15.19 t 

de MS/ha) y Cruzada-I la de Eeteor disponibilidad (9.02 t de MS/ha). Likoni 

fue el cv. que mis produjo PC (4.68 tl/ha) y el do neor fodice de calidad 

(1.O); le siguieron on orden King grass y P. maximum SI11-127. Los cv. de 

C. dacty bc presenLaron (I peor comprtamienLto en estos parimetros. Consi

derando ia dispoilibilid:id d MS, 7 du PC, rendimionto de protena e fndice 
de calidad, asi Como ol comportamiento agron6mico de cada cv. , resuitaron 
mAs prometedores para esta regi6n les 3 cv. d P. maximum, King grass y B. 

decumbens. IRA] 
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23136 CUTI FRREZ, M.A. ROPRI(,UEZ, :.E. 1984. Leiucauna leucocephala: 

planta promisoria pata producir t, el tr6pico protena para el ganado. 

Zootecnia (Guatemala) 5(1):3-7. Esp., 10 Kefs. fUniv. de San Carlos de 

Guatemala, Escuela do Zootecnia, Facultad de Medicina Veterinaria y 

ZooLtecnia, Guatemala] 

Leucaena leucocephala. Ili;tr!bucl6n gitgrafklea. orfologla vegetal. Cultt

vares. Valor nutritivo. Adapt aciln. IEstab 1c imi onto. Cosecha. Insectos 
perjudlciales. (uatem ila. 

Se revisano itvertt., as1 pectos de I euctaiis leticocep ila como legumniosa fo

rrajera prom sorta para eI tr6pico, con Cniasn; I1 is condlciones do Gua
temiala. Se discutei !,u origen, rindnimo-;, devcrlpcitn botinica, tipos, 

morfologfa de ia planta, w-!-, adaptat in, ostableimlento y maniejo, cose

cha y plagas y onfOrniedade. i-ntre tis mCIltiples ti:os cstin los do planta
forrajera plari ramoeo, curte, htoi, tit;llait v hlinas; madera de cons

trucci6n y combu.stlblt; abono vorde; fliadora de N on ?I sulo; especie 

para reforestaci6n v como rrtptviienttw;; harrerna viva contra la erosl6n; 
ornamentac16n; produccin de gtma; airtntt hutiatio % sombrfo para otros 

cultlvos. En tGuatemala so lia prsin ta! con mlavir frecuenvia itaques por 

Atta spp. y por pi sp. En dilti pals hay iifirmes del des.,mrollo de tin 

hongo en lit base do lit planta, pert, no c;!ha especIficado li especle. 

ICIATI 
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21837 INSTIT1TO NACIONAI D 'TKNOI;II A A;ROI'lA'ARIA. ARC ;TINA. 1931. La 

leucaena (forrajera promisorla para ol nirte irgentino). Argentina, 

Estaei6n Experirental Agropecuarla (it Mircodes. ot iclas, Comentarios 
no.156. 9p. Esp., Ilus. 

Leucaena leucocephola. listribucl n geogr fia. TaXsOrTPri. Requer iniientos 
climfticos. Requertmientton dafico., i'stablecintento. Trattamlento de lit 

semilla. 1noculaci 6n. Siembra. tendtmititto. Mattria seca. Valor nutritivv. 
M-anejo del pastoreo. Product 6i inml i. Argentina. 

Se presentan dlivrsos lvtpctots s hoic eitcaena iu 2 cphala on el norte io 

Argentina, incluvendo unit dscripcdri tie la lnita v su origen, pmslbles 
usos (forrJen, combistili, meoramiento dcl stulo), requeri

mientns do clima y suelos, estailimiento, tirtamlento c incculaci6n de la 

itemilla, preparatcin dcl suelo v sieribra, rendinento de firale y valor 
nutritivo, maneJo del pastort ; produieclfin animal . Auque itos xperien
cias con Leucaenla son recientes on Argentllii;, la infornac in disponible 
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indica que puede ser una planta promirrorin parn supi ir eni paorte Ins defi
ciencias protefflicas de aigunas pasturis. Se recoirrlendan r;,I c(-ioriir Stre
las profundos, utilizar el fertiliznte apropiado. Lsvarificai 1.nSvinilla 
con agrin cal lento (80%C drrnt e 1-3 mini), Irrocular con RiihiunrrfLI -. Iwcfflir 
y recubrIr la semiIlla con carbono to de caIc ic). AdumrI.F Sts11,dob Ibra r Io 
m~s temprano pirsibie er prinravern , (otrl ar ]ISrs0leza; rI'lIis ci riji iii
cin icc de crec imlinta, ro uti11i!ai lai legurinros~a duanoi L- Iprimertt,( V
rotarin a part it d,!l sogurido aIrecr1pastro. Para obtoner ma,: 'rarocc100, 
no sc debe permi t I r quoe I ii iani rrg.iI;Icrnd eitas il I,;I (1, 1.viuc~na por 
m~s de 3 meces. [ClATJ 

(19,

23122 ilACilAil, If. ; MARTINEz , X.; I Ci'A
. ; VAI.1l-S , L.. 1984.. AlIgons

Framfneas para cue as ho is P's. y !hrrij(c 7(?) :113-1)~7. Esp., 78
Pefs. 'IFstacI6r [rxperirrevtal I lsts ; ,airr, . Ind io liattcvy, Perico,
Mlatanizas, Cuba] 

lirachilla mat i ca. Chijrliorla 2111'rt ichry . F.0rloelrlaa pvrorIdm(ai i s .
ifemartirria rutirsima. TTI:7r-iraTcin16n geografic-i.Tiixoinorrlrr. Adiptac ionr. Siambra. Altra de -crlo. Iritervao dc carte. Fvrl ii r'rrtCS. R--'Ilrliirtr. MItv
ria Seca. FijaCi6ri 110 N. Vlor rritlritiva. Prodtrcri1n deo cii ire ProdrrctiC
 
de be hoe. Cuba.
 

Sc preserrta ilir rev isi 6n dov IIas g ncrtos do g ra m rn ias Br. iIr ri
FIcliircloa y Hirirrllria. Se d iscriteir kor rigeir y rust ribi 16ir 
 taiII'IrIrria 
y bolnicasicoiTra v adarptaclr~ii, trcuenrcirr y alturn de o rt, * idirmirerrlr 

y fort ilizac l~i, i-jac i~n de N, vailor niilrico al V pradUir rnri III rrio- ,
leclic, can 6riarris especial pirn 1;U utilliraclir en"Cuira. 1'a vtpe [S d0" 
dicha; g~nvos generarrerite so arairuti 
a soutErr;hum, ror '1 lri ol iI
cierilo :1 on acasiarios inrrrrdadoNs. B. malt I(- to Ial V!;pClo il;l: V101110il (2rorrtas, cendiclonas y maestro superiorirdad iritaible sabre LrTiSlo]dii or fritaICon las quo se carrpar6. Fs to granirtica rajiorta tilir cargo iii 3 . BaIInia -ler;/ho , can ptrrtucc iones do 600)-700( kgllhraahr. I's impoiarte n rror.t orl
Irtericili a t'Sta esipeCie puesmo quo ers ua gruimfoeanraturrli;- I'doCa(" que
hraside pocki eslariaria ell Ins coidiciones do eslo parr. f(IAl 

03tf8
25I93 .1 IAPT INEh?, Ml.; GONiZAl1;Z , Y. ; ALFON SO, 
 A. 198h . Paspuru !;pp. IPastor.
vFormiaje 8(2) :1',7-189. Isp. , 1201 Msf. I[EstaCi i FI, eorIlrroCrntar tI(

Pustos y Forrrrj Ir Ini flatuy , berco , Matanzas , Cuij 

1'nsplru
m nutatari. Paspalaum dl litatrui. L'acrlm p1icuta nc. P lpuimvirg trlink. Mortfof ogfi vegetal . lIust ribirci 6n geograf Ica . Aifiptar i -,n . Reprm
durcifrr do in planta. Fitnnrcjnramicnitt. Crirmosomas. 
 Cult ivarvS. Fi rrchl-ii de 

v pat~gernos. Siecibro . EstabliiIrerito . Inrtervol,a deis ,rte. 
N. Frrfermedathoc 
Al tua do carte. Irodlrcch6n do socillas. Renidimionto, l1ittia rk-~rr frt i-

I izarites. Pralerair irixtas. Tacicidad . nrrtrit ivo.
Valor frerocmirfrd ra rnr. 

Se rovisarr i toffrente!r rspectos de ! iirlui qpp. N, sou duest riberr aariu
tonaliva pcoorerales do Iris irinciprilus erpecies. iriforraSo ;-r.vr rani
folaghi , arigeri, di;L riliuc i~n, adatilc ion, rIrriiw io reiroliri 16n, I:'i~i 

fitomejorarrieritn, var. cv., ff.';jc16n do N, lilagas y i;r:rrlil,v 
rien rie prurdoras, prodcicrri y 

l 

cal idai rdesemi Iris,ruirdirionto, (I;; itidrl,
risoacionrrer;, valor nurLtivn, 5 ,roIuicci()n deo ieiur ;dilrt.clie I1 ir.i)r
rico actual d~e osto g~nrroa ec porn lr prodticc In tC carne tii aa imitigfrilllos; no so recairienda porn Ia prnoduccl6r tie lucira ern oper;wi0iro!' gitridvros 
con razor; mejoraduc porn oslo propt)!ito. [CIATJ 

43 



0399
 
25418 MNT1OZ M., K. 1985. La Amazonia ecuiatoriana tambi~n tiene su pasta 

mejorado: INIAP-NAPO-701 (Brachiaria humidicola). Pastos Tropicales. 
Polctfn Informativo 7(i):1-3. Esp., Ilus. 

Brachlaria humtidicola. Cultivares. Morfologfa vegetal. Insectos perJudf
ciales. [nfermedade,, y pat6genos. Resit;tencia. Siembra. Establecimiento. 
Adaptaci6n. Suelos. Pastoreo. Tasa de carga. Aumentos de peso. Ecuador. 

lnt roduc id ia Ecuador des;du lrasi I en 1'i74 1iracIlaria, humldicula 
INIA'-NA1I,-701 fue probada Cinlas estaciones exptl. de Napo, Santo Domingo 
y H'ichiiingue como it cultive firrajero que en clima ecuatorial produce 
t-aiidvs rendilientos eni las estaciones lluvlos;as v soporta el pastoreo mo
derado continun en la!,estacione:, :ecas. Es altarente resistente a enfer
medade:. catisadam; I.r especlei de Fusartus, Ryivnchosporlum y Tilletta, y 
resiste el ataque dc,especie; de Aeneolamnia y otro., insectos. Sin embargo,
5i1 se mauL (aidectiadamente, dee II cuandO sufre defolncl6ne severa 

ocasiotiadi) por Moeis latipis. En miestrein; uces [vos, el contenido ee PC 
de Ii IS nunca tue menos que el 10Z, en tanto Cue la DIVIS osctl6 entre 
!, 0-hi. 7}. Es;ta var. vs. precoz y ;idaptable a un rango le condiciones cli
miticas inteltropicales y del sulo. Se nultlplica Ilbtemente mediante 
ri.7omas y es per;;I!tente v competitiva. Fn 1983 se fiber6 con la designa
cidn INIAP-NAIV-701, pari ul cultivo general en Ecuador. (Plant Breeding 
Abst ric Is-C IAI 

01400 
24371 RiAIES (:., C. 1968. Cua para el cultlvo de los pastos m.s Impor

tantes ' ' eai lgli. V!1aaguu, lIanco Nacional tieNicaragua. 78 p. Esp., 
17 Reft;., Ilol . 

[It'yarrheniai ruf. Panicnnm maimum. Brachiarla mutiiica. Pennis;etum purpureum. 
I hxoporis un.;ctni. l)igitarta decuMbens . lchinochloa polvstachva. Cynodon 
pIecLostihvui;. PnlmIinetum cliandestinun. Trtpsicum _axi=. Cvnoon dactylon. 
Cenchru; c I1 aris. Adptacltn. (Itima.Suei;i. Pastoreo. Slembra. anejo de 

Irar. Valor tritt I.o. Fert ilIzantes,. Palatabl I Idad. Nicaragua. 

;Meprelentitai;ii;llllr ge2ner'alid;ides !il re uhs paqtos mis ciltivados en Nica
raglui ! br otr dt. recientt introduccIdij que han rea!ultado promisorlos 
para e l de ie li;tllIi ganaderla. Se inchive in mapa pluvlomtrlco zonl
fcido dcl palfs, v,' dap. recuiidndacioiiesi s;hre preparacit6n del terreno, 
calilad de l soul i la-, elo a:;tablcIriInto v llantiiode praderas y otras pric
ticais empleadas. CIA'I' 

W.0oI 

.02:() SAIIIIVAP , A.; VAIENCIA, I.; iCtILIPAI(I,'.It. Ii83. El potencial de 
lclucaulia tos U Its ti6plcos. Carta ;anadeia 21(6):31-34.illmentu 	en 
T-, ., )1 . , . , I S. 

.telicate1i.Morfologfla vegetil Reqnermilciltos Ices. Requeirimlentos. cl tirut 
tdi4f I' s".; AdpLtac iliu. CmpoCi cttn nqu1tca. Valor nItrit ive. ToxicIdad. 
Forr i jI . 'iP,;tireo. Pra dt. ,i xtiLas. Al imu'nti(' i On animal . Atlmentios peso.ra. 	 de 
EIT.I'lI'.
 

(t0FIon is 	 ( 111 ,i;lItLVci ; Ar tie 1IteratLura se descrlien dl ferc tis aspectos de 
1 at, n m pari1 l'1iUillA;a pit ie7 ti , ll Ilotenc I ( oi il e nto aiIma les eii regIones 

tropical L. ! (c infori;a sil(te Ii!;cscles con clWas (10) y so norfologfi, 
requirlnietntto, I imatIcos y,vdifice, composiclin lulrita y valor nutriti-
Vo, toXilidaild, ut llIdCi)n (alimento para ganado, almne verde, lngrediente 
en ditt;is pari icrdos v acves). Esta leguitnosa airbfrea puede str utilizada 
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como forraje de corte, o puede ser pastoreada en lotes compactos, 
o en aso
ciaci6n con gramineas. Se presentan datos 
sobre las diversas formas de
 
utilizaci6n en varios palses. (CIAT]
 

0402

19603 SEGURA B., M.; CHAMBLEE, D.S. 1967. ForraJes en c1 
|Perfi. 6xico, 

Centro Regional de Ayuda Thcnica. Agencia para el Dsarrollo Internacto
nal. 46p. Esp., Ilus. 

lDil~taria decumbens. Panicum maximum. ltyparrhenia rufa. Brachiaria mutica. 
Melinis minutiflora. Axonopus scoparius. lennisetum purpureum. Puerarla
phaseolotdes. Centrosema pubescons. Sorghum vulgare. tennisetum cillaris.
Caracterfsticas agron6micas. Morfologia vegetal. Adaptacl6n. Hequerimientos
climsticos. Requerimlentos edificos. Fertillzantea. Estab lecimtento. 
Praderas mixtas. Peril. 

Se describen las caracterfsticas tie 19 especies forra.]eras para condictones
de dlims frio y templado-frfo, y ti 12 especles para clima tropical N sub
tropical, cultivadas en Perfi. Para cada una de las especien se presenta
nformac16n sobre morfologia, var. v su adaptaci6n segfin in alt., densidad 

y fechas de slembra, preparac16n del suelo, inoculacl6n, fertllizacidn,
cosecha, manejo y utilizaci6n. Se adicionan cuadros con dates claves 
el establecimiento y manejo de las 

para 
especles, Incluvendo dosi, recomendadas 

de semillas para mezelas de gramfneas-legumtnosas. [CIATj 

0403
 
20219 SERNA R., U. 1983. 
 Pasto king grass (Saccharum !;Inenne). Carta 

Canadera (Colombia) 20(6):35-38,59. Esp., 5 Refs, 'lus. 

King grass. Murfologfa vegetal. Adaptacl6n. Slembra. Establec mtento.
tilizantes. N. 1. K. Produccl6n tie forraje. 

Fer-
Iendimlento. Inturvlo tiecor

te. Altura de corte. Composici6n quimica. Valor nutritivo. Columbia.
 

Se destacan las caracterfsticas agron6micas del paste King grass y su buena
adaptacl6n y comportamiento en diferentes regiones ti Colombila. Su mayor
aprovechamiento econ6mtco cemoes forraje plcado, atinque :;eha comprobndo
coerta resistencia al pisoteo de los animales cuando n e somete a pastoreo
normal. Este paste es de crecimiento erecto, de fticlil adaptaci6n a cod i
ciones ecol6gicas diversas en el pais, especialmente a sueloa de baja fertilidad natural, y muestra excelente tolerancia a la sequfa y a la, inun
daciones no prolongadas. La pronagaci6n se hace por CstLacos, oh"btenindose 
buenos resultados cuando se siembran trozos de 30-50 cm, a 5 cm dt pro undidad, y a una distancia entro surcos de 0.75-1.00 m. En 'valuaclou-s rea
1 zadas per ganaderos del Valle del Cauca, bajo condiciioes do ferttlidad y
huLedad adecuadas, se obtuvo una producciOn ot 50-70 t tie forraie verde/
corte, equilvaikote a 10-14 t de MS/ha, mediante cortes 45-6Icoda dfas. Se
describen aspectos morfol6gicos del paste v se dan detallos sobro slembra vestableclmiento, maneJo y fertilizaci6n, rendimiento y composiciin qufmica. 
ICIAT]
 

0404 
25922 STRICKLAND, R.W.; GREENFIEI,I), R.C.; WIISON , i,. , IIAI'VEY,G.I 

1985. Morphological and agronomic attributes of Cas.ia rotundilfolla
Pers., C. pilosa I., and C. trichopoda Benth., potenti iaI forage legumes
for northern Australia. (Atributos morfolligicos y agron6mlcos de Cassia
rotundlfolia, C. piloqa y C. trichopoda, leguminosas forraioras poten
dtales para el norte de Australia). Australian Journal of Experimental
Agriculture 25(1): 100-108. Ingl. , Res. Ingl. , 7 Refs. , Ilus. 
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[Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization, Division of
 
Tropical Crops & Pastures, The Cunningham Laboratory, 306 Carmody Road,
 
St. lucia, Qld. 4007, Australia]
 

Cassia rotundifolia. Cassia pilosa. Cassia trichopoda. Morfologfa vegetal.
 
Accesiones. Cultivares. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Valor nutritivo. Floraci6n.
 
Rcndimiento. Materia seca. Propagac16n. Persistencia. Semilla. Digestibi
lldad. Australia. 

Se Inforn:a sobre la varacit6n en la fenologfa, la morfologfa, el valor 
alimenticio y la adaptsei6n ambiental de 18 accesionen de Cassia 
rotundifolia, una de C. pIlosa y una de C. trichopoda. Se dieron 3 grupos 
principales de madurez en las accesiones de C. rotundifolia y una variaci6n 
muy grande on el tamaiio de la semilla. Los rendimientos de MS y de semi-
Has se midieron en 4 sitios en el sudeste de Queensland (Beerwah, Gatton, 
Gympie . Narayen) y en Grafton, Nueva Gales del Sur (Australia). Estos 
atributos varlaron signiftcativamente entre accesiones, sitios y 6pocas de 
cosecha. Todas las accesiones se adaptaron a suelos de superficie de tex
tura liviana pero no toleraron el anoegamLento, particularmente en el suelo 
arcilloso de Gatton. Una accesl6n de C. rotundifolia de florac16n temprana 
(34721) ha sldo liberada para uso comercial por su comportamiento global en 
todas las 6pocas y sitios en que fueron evaluados y por la experiencia an
terior de su persistencia y esparcimiento bajo pastoreo intermitente en 
divertios sitcos en Queensland y en Northern Territory. C. rotundifolia y 
C. pilosa rcsultaron ser alimentos aceptables para animnles, pero C. 
trichopoda tuvo efectos nocivos sobre los ratones de lab. [RA-CIAT] 

0405 
24303 TANG, M.; HERNANDEZ, I.; IIERNANDEZ, C.A. 1984. Desmodium spp. 

Pastos y Forrajes 7(3):275-303. Esp., Res. Esp., Ingl., 99 Refs., Ilus. 
[Estac6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Ilatuey, Perico, 
Matanzas, Cubal 

Desmodium intortum. Desmodium uncinatum. Desmodium heterophyllum. Desmodium 
canum. liesmodium ovallfolium. Desmodium heterocarpon. Desmodium barbatum. 
Desmodium gyroides. Taxonomfa. Dtstribuci6n geografica. Morfologfa vegetal. 
Adaptaci6n. Rhizobium. FIjacl6n de N. Suelos. Enfermedades y pat6genos. 
Insectos perijdiciales. Establecimienro. lPraderas mixtas. Fertilizantes. 
Rendimiento. Nateria seca. Valor nutritivo. Producci6n animal. Produccit6n 
de semillas. Persistencia. Manclo del pastoreo. Cuba. 

Se presents una revisi6n general del g6nero Desmodium, destacfndose algunos
 
resultados exptl. obtenidos con diversas ospecies on regiones tropicales. 
La revisi6n tncluve: ublcaci6n taxon6mica y caracterfsticas morfol6gicas; 
origen, distribeci6n geogrifica y adaptac16n; relacI6n con Rhizobium y 
fijaci6n de N; plagas y enfermedades; producc16n de semilla; estableci
miento; fertllizaci6n; rendimiento; valor nutritivo; producci6n animal; 
persistencia y manejo en pastoreo. ICIATI 
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D06 M6;todos y T6cnicas de Evaluaci6n
 

0406
 
20467 GOMEZ, L..;ROCHE, I. 1975. Un mftodo prictleo para la determinact6n 

del contenido de materia seca en los pastos y forraJes. Matanzas, Cuba, 
Estaci6n Experimental dIePastos y Forrajes Indio tlatuey. Serie Tcnlco 
Cientifica A-11. pp.9-12. Esp.
 

Cynodon dactylon. Neonotonia wightili. Evaluacl6n. Rendimlento. Materia 
seca. Secado. Cuba. 

Se compararon 2 m6todos para la determlnaci6n del Z ie MS en 2 especies 
forrajeras (Cvnodon dactylon v Clycine wightitl): el m6todo tradiclonal de 
secado (48 h a 75C + 24 h a 105'C) y el mutodo exptl. (48 h a 75°C + 72 h 
a 105'C). Ell las muestras que se mantuvieron cerradas hermtlcamente en 
bnlsas de polietileno no se observaron diferenctas entre los pesos origt
nales al momento de hacer los muestreos y los efectuados 2 h despucs. Sill 
embargo, se Ilegarot a encontrar p6rdidas hasta dle 73 y 71 g para C. 
dactylon y G. wightii, resp., en aquellas muestras donde se mantenfan las 
bolsas abiertas (muestras de 300 g). No se encontraron difereoclas entre 
los mtodos de secamiento estudiados. E1 contenido de MS de aLasita; espcles 
fue mayor en la 6poca seca y, en todos Ios cisos estudiados, existe tin 
aumento notable del contentdo de MS hasta las 10 am. lDebe continuarse 
empleando el mtodo tradicional de secamtento para Ia determinaclgnCie MS. 
Al ser tomadas las muestras, stas se deben guardar inrmed tatlnente en Ias 
bolsas de polietileno cerradas lierm6t Icamente; dicha; bolsas se pueden 
mantener en el carpo el tlempo qite sea necesarto y luego hacer los pesajes 
del material fr sco en lugares donde no exista intluencta (ei aire, desi
veles del suelo, etc. Las muestras deben tomarse, en lo po tble, a tia 
misria hora del dfa. [CIATI 

01,07
 
25937 HART[NEZ, I.; TORRES, V.; IlERA, M. 1985. M6todos de mestreo 

para estimar el rendimiento en bermuda cruzada-l. Pastos y Forrajes 
8(2):267-277. Esp., Res. Esp., Ingl., 15 Refs., llus. Il!;taci6n Expl rt
mental de Pastos y Forrajes Indio Hatey, Perico, Ma9alnzsS, Cubs] 

Cvnodon dactylon. Muestreo. Evaluacl6n. Rendlmient-o. ,attria seCe. Produc
c6n de torraje. Cuba. 

En tins prader~i de Cvnodon dactylon cv. Coastcross-l die 160 m, sometida a 
pastoren, !,(e estudiaron 3 mftodot; de mufyctrio: A) m6todo vi;ual, 11) disco 
simple y C) corte con marco de 0.25 m-, piea csttmar eI rundlimtentt de] 
pasts. En el m6todo C se estudl6 li inclincla del nit. de sarcos (5, I0, 
15, 20, 25, 30, 35 y 40) sabre la precisidn de -stimactln. En el mLtodol A, 
donde se tillizaron 7 obiservadoru!;, cceenccntrA.-rn diferencias ;ignliflca
tivas (P 10.05) a favor de last ;t tov. tr,,; realizadas por aquellos que 
posefan mayor experlencia. En el ri>o Ii se hal16 ina relact6n lineal 
entre la altura dcl disco V el lendiritr ento, con 4h v 447, tI' varlacitJt pars 
Ia regresl6n de la materta verde v la ,9t, resp. En vi mktodo C sti obtu
vieron difererclas (P . .dI) para lo renares nti. de tnarci, (5 v in) con 
respecto a los restantes. Se recoviienda I utllizacln del mitodo A con 
tbservdores expertoentados y el templho del mtodo B estandartzado. El 

m~todo C resulta engorroso y agotador para la estlmaei'icn dei rendlvitento; 
par lo tanto, no se recemienda. IRA] 

V6ase adetvis 0342 0455 0466 
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25486 LENNE, ... ; CALIDERON, M.; VALLES, C.R. 1985. Hetodologfas para la 

e-valuacl6n ie enfernredades y plagas en forrajeras tropicales. In Red 

Internacional de Evaluacl6n de Pastos Tropicales. Reun16n del Comit6 

Asesor, 3ra., Call, Colombia, 1985. Necestdad de investigaciones de 

apoyo en Ia evaluaci6n sistematica de pasturas dentro de la RIEPT. Call, 

Cet ro lnternaciinal de Agricultura Tropical. 32p. Esp., 8 Refs. [CIAT, 

Apartado A~reo 6713, Call, Colombia] 

Panicum. Brachlaria. 

Colletotrichum Rhi:octonia. ,Locsporlades._phacelorna. ltieloidogyne. 

Synchytrium. l'terotvlenchus. Caloptilla. Zulia. l)eois. Aeneolamla. Stegasta 

bosquellin lvaluaci6n. Sabaunas. Barques. Sistema, de pastoreo. Tasa de 

carga. Pradex as sixtas;. America del Sur. 

Stvlosanthes. Centrosema. Zornia. IDesmod turn. 

evaluacn e 
plagas en iorraju.; troptcales coma invest lgaci6n de apoyo para Ia Red In

ternaclonal de valiuac16n de lastos Tropicale; (MIt'PT) . Como iiformaci6n 

bisica se descrqle Ia diStrlibuc16n do enfermedades v plagas por sitios, 
ecosistemas y pafses, I diierencia. on dlstrtl:uci6n entre ecosistemas y 
las pcrdidai cai;adtas pot algimas enfermedades y plagas. Se destacan 11 

,nfermedacs un gonetu; de leguminosas y gramfneas troptcales y 8 insectos 
ilaga. Cliando !;c det'tan probleas especfiicos it nivel de ensayos regio

nales A y 1;, t,; recomrcndable hacer una Investilgaci6n de apoyo para evaluar 
el problem)a 'iara 1) buscar reslstencia y/o tolerancla a ia enfermedad o 

plaga especlI ica, eva linindo tin rango de varlalhl idad entre Ia especle pro
ml sorla y 7) determ; inar Ia lhnportaneia de una onfermcdid o plaga y espe
ClflC.at:en1to s11 eleocto en rendimiento de MS. Medlante ejenplosi de evalua
clones espec:iffc s de reaccit6n de germoplasma ferraJero ai enfermedades yto 

plaga,, se dc;, rllumn la; netodologias que se han venido uttlitzando para los 
en.;ayos ropli A B y Ia en 

Se propamin divei,;as metodologlas para la I IC enfermedades y 

ona les modIfIcado, mod!ficado para evaluar16n 

pas tos en condIcones do pastorco. Durante los 61Limos 6 aos, se han eva
luado s Iste-tIti1a;eit enfermedades y plagas en especies de mas de 15 
g6nero,; de leguminusa; y 3 g6neros de gramfneas forrajeras tropicales en 

de 130 ensayos de I RIaEHT. Se indica que con paras modificaclones a 
Ias metodologfas presentadas es posible evaluar enfermedades y plagas es

peefociroa.. [CIATI 

mas 
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0409
 
25179 DUTT, A.K. 1982. Cummosis in Leueaona. (Comosis en Leucaena).
 

Leucaena Research Reports 3:25. Ingi., 3 Refs. [Regional Research
 

Laboratory, Council of Scientific & Industrial Research, Jammu-Tawi, J. 
& K., India] 

leucaena leucocephala. Fusarum. Patogenicldad. India. 

Se observ6 gom,;ls en plantactones de l.eucaenn leucocephala do I afo de 
edad en Jammu, India, en 1980. Casi Ia totalidad de Ia plantacl6n de L. 
leucocephala tipo l'er6 iesult6 afectada, pero tor tipos K8 y K62 mostraron 
resistencia. [Review of Plant Pathology-CIAT] 
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0410 
25178 HSIEII, H.J. 1982. Diseases of Leucaena in Taiwan. (Enferilledades 

de Leucaena en Taiwn). Leucaena Research Reports 3:58. Ingl., 2 Refs. 
[Division of Forest Biology, Taiwan Fore;try Research I,;t., 5I Nan-llai 
Road, Taipei, Taiwan 1071 

Leucaena leucocephala. Rhizoctoiia. CaMnLooMeri . Coll cttrilchum 
gloeospoiioide . Fusar lust. Fnfernf edadef; y pat6genos. latogeinci dad. Tialwan. 

De 1980-32 se registraron vartas enfermdades de letucaena lenocephala en 
Taltiuin. Las principales fueron: marchitamiento del talIo (l'vthilum spp.,
Rhizoctona soi1ani y Fusarium oxvsorl) mancha folar (Cpt tmt'r is 

Ieucaenau) ; mancha negra ((ol1let rotrichum gloeosporioides); rcy;t ('redo 
leucaenae-glauca); v pudrici6n do la rfz y tie la base del tallo. iCIA'I 

04 I1 
25467 IRWIN, J.A.G.; CAMERON , I). F.; RATCLIFF, 1). 1984. Intl Ience it 

environmnental factors ol the devVloI)1llllt o the l!,tlacSe,' t ediSC;t; 
Stylosanthes spp. (Influenca de actores ambienta let; ii eI (iUle-1t' I 
de enfermedades do antracnosis ie ,;tvio;alitllos spp.). kiotr(ilJoulrtil I 
of Agricultural Research 35(4):473-478. Ingl . , Pet;. Il .,l . RcL ., 
Ilus. [Dept. of Botany, Univ. of Queensland, St. I,'i_ QI d. 0(167, 
Australial 

Stvlosatctlhos acalbra. Stt.'1o;aulthe vitcosa. St vli:anIhet,; kl;talic'iis. 
Temperatura. lumedzid . Co I letot ri chum ' t, Im;,idad.rii'iiles. ipe -t 
Aust ra lia. 

En cab Inas ambtlenta le; ci n tro tIcsts 5 (.!;t ldii 6 1 3 illf I 1tin a;l O I a t c p. , vI 
periodo do iento Ie 1.1 ti ;t' 11 ', I,i 11Khumed'ci a ' i't de iloculaci ln 

I.n!t rpiedad,-sabre el desarrollo de LaS l tipo A ,, tip , I; 5, S Ivty_ii_,,t ; 

spp. causadas por Collet trichum g 1L'j 0i1r-10i dVS. SeC i at Ii 1 1 . 
severa enfermedad ti ambol t I'lpit; en pl i llcllbld;; ;I reap. Ic'('- Iil 'I, 
y cOn .'4 h1 d h1ltiIC llonti to Ie ];I hoi a t a la ' . ci . 
Stempre qlue estas condiciolit!; f1itCiOn iglieat'S -a;, !;t- d!,il rr01 1Iii; 11t t) W; 
nivele,', de la enfermedad despus del periido d' huiedeclricntotit' do ti 
independlenteflente fit, It IR (40-5'l, t por UMiil'!al del L6, ). h.- let!;;'1iri '3 !
ran altos livelet; do la enformedad palil a';, c'oilliai lltii , a dl'I til"

, 
A v el 

tipo B ' teip. dointro del iango de .i-10'C, pelo iOr Vncill do los I4"' 
s6lo se desarroll 6 la enfermiedad de I ipo A. Nitniuru tie las 2 e t ,'icvildade., 
se desarrol16 a temp. constante; de 1) 6 1% . e di'cule la aplicati(An 'Ie 
estos reultado enel desarollo de il codelo part provectar iisfecclit oil 
el campo. IRA-CIArl 

25497 I.ENNF,. J.M. 1985. Svnchvtrium desmtdii, eaiisuOf wart diseaset ul 
the tropical pasture legumei l)rte ,;raid im ovali oIu i CoIlomb [a. 
(Synchytrium desmodiI, Causainte de I fllIal roya i I(a Ie gum it;a 
forrajera tropical esmodlun oval I folltum en Coloa it) . Plant Disease 
69(9):806-808. Ingl., Re;. Ingl., 5 Reis. , lu;. [(I ,A'I, Apartado A6reo 
6713, Cali, Colombia] 

Desmodium oval ifolburt. "nferiiMCides, y patigen ;. S'nchtriutl dres,:idii.
Sintomatologla. Patogenfc tdad. '-l,,;Orientalesi. C]ol '111,~a 

En los llatios Ortentales do Colombia se detertA tla falsa roya de Iclinodium, 
causada por Svnchvtrium desmodi 1 , oeaslonando dato,, un la Iv t'i nosa 
forrnjera tropical 1 . ovai foiurt IAT 350. El pat-(geno parice estar 
restringido a varlaa especites dte esmodtlum. Aparentemmnite fite inroducido 
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como esporas inactivas en residuos de planta y suelo asociados con semillas
 
importadas de Singapore. [RA-CIAT]
 

0413
 
16325 LENNE, J.M.; GUTIERREZ, J.A.; CARDOZO, C.I. 1981. Efecto de la 

peptona al 2% en el proceso de infecci6n de Colletotrihum 
glocosporloides (Penz.) Sacc. en Stylosanthes gulanensis (Aubl) Sw. 
Call, Colombia, Centro Internacional de Agricultira Tropical. 7p. Esp., 
3 Refs. 

Stylosanthes guianensir. Col letotricum gloeosporioides. Patogenicidad. 
Control de unfermedades. Colo;bia. 

Se midi6 el efecto de In peptona al 2% en el proceso de infeccl6n por 
Colletotrichum gloeosporloldes en Stvlosanthes gulanensis. Se prepar6 una 
solucf6n con peptona al 2% en agua dstilada est6rll y se le adicion6 una 
suspensLi6n de conldlas a raz6n de 10 /ml. Se tomaron 20 cc de dicha sus
peni6n y se le apl1c6 a hojas de S. giuianensis no Infectadas colocadas en 
cajas de petri. 'n condiclones de Invernadero se introduJeron ramas late
rales de plantas de S. guianensls, no afectaat por el pat6geno, en bolsas 
plistlcas que contenfan una suspensi6n de 10 conidtas/ml . La penetracin 
(de los apresorlos en los teJl1dos se observ6 a las 72 11 de haber sometido 
las hojas y raunas a] ataque del pat6geno. Fn Jos testigos, los primeros 
sfntomas de ifecci611 se observaron a las 36-411 . la peptona al 2% inhl
b16 In formaciIn do apresorios del bongo (0% de esporas con apresorios) en 
comparaci6n con los testigos (prom. de 13% de esporas con apresorios ell el 
testigo en ca. as de petri v 7.6% de esporas con apresorlos en el testigo de 
rama, en bols;o; plst loas er eI invernadero) . [CIAT] 

0414 
25180 PATI L, B.1).; W IPTA, V. K.; KIMAR, A.; JO I1 , I1. C. 1982. Peaction of 

the parent s and hybrids of L1eucaena leucocepiala against gummosis 
disease. (Reacc i6n de los progenitores e hfbridos de lelicaena 
leucocephala contra ]a gomosis). l.eucaena Research Reports 3:33-35. 

lngl., 4 IPefs. [Indian Grassland & Fodder Research Inst., lansi 284003, 
India]
 

leticaena IlticocphaIa. Ilfbridos. Fusarium. Botryodiplodia. Reststencia. 
Patogenicldad. India. 

Diirarite ago.-sept. de 1981 se present6 tn severo ataque de gomosis en 
5 rboles de Lcucaona leucocephala en Central Research Farm del Indian 

Grassland and Fouder Research 1n' 'rute, en Jianst. Los sintomas de la 
enfermedad Incluyerun ranuras de goma en el tronco y las ramas, y a menudo 
hojas atrofiadas y envejecidas. Despu6s de aiamientos repetidos de las 
partes Infectadas, ;olu se idenitiflcaron los bongos Fusarium sp. y 
B1otryodliplodia sp. Se presentan Ios valores de la intensIdad de Ia 
enfermedad y de Ia suseepttbilidad y resistencia de los progenitores e 

hIbridos de .. leucocephiala. [CIATI 

0415 
251R2 RAINA, A.K. 1983. Performance of leucacna in Indian arid zones. 3. 

Fiisnriu u mosi; andl Canoderma root rot. (Comportamtento do leucaena 
('ii !ons 5ridas; de la India. 3. Comosis por Fu;ailum y pudricl6n radical 

per Ganoderma) . Leucaena Research Reports 4:35-36. 1ngl . , 3 Refs. 
[Central Arid Zone Research Inst. , Jodhpur, Poona, 412 202, India] 

Leucaena leucoc ep hala. Patogenicidad. Fusarium. Ganoderma. India. 

50 



Se observaron gomosis y crecimiznto atrofiado despu6s del desarrollo de
 
cancros en plantaciones de Leuceaena leucocephala de 3-4 afios de edad en
 
Rajasthan, India. El organismo causal se identific6 como FusArium
 
semitectum. La enfermedad ocurri6 en todas las colecciones de tipos
 
Hawaii, PerOi y Salvador. Tambign so observ6 mortalidad debido a la pudri
ci6n radical, en condiciones Aridas y semi~ridas. E! organismo causal fue
 
Ganoderma lucidum. L.adiseminaci6n de esta enfermedad podrfa limitar los
 
futuros programas Lon L. leucocephala en la regi6n. [CIAT]
 

0416
 
25925 SONODA, R.M.; KRETSCHLER JUNIOR, A.E. 1982. Sources of resistance
 

in Macroptilium a~ropurpureum to rust. (Fuentes de resistencia a la
 
roya en Macroptilium atropurpuroum). Proceedings. Soil and Crop Science
 
Society of Florida 41:73-74. Ingl., Res. Ing]., 8 Refs., Ilus.
 
(Agricultural Research Center, Fort Pierce, FL 33454, USA]
 

Macroptiliutp atropurpureum. Accesiones. Cultivares. Uromyces 
appendiculatus. Enfermedades y pat6genos. Resistencia. Patogenlcidad. Con
trol de enfermedades. Selecciones. EE.UU. 

So seleccionaron accesiones de M-icroptilium atropurpureum por resistencia a
 
Uromyces appendiculatus. Tres accesiones de M6xico (IRFL 3350, 3356 y
 
3440) fueron altamente tolerantes al U. appendiculatus presente en M.
 
atropurpureum cv. Slratro comercial en Florida (EE.UU.). La accesi6n IRFL
 
3440 fue similar a Siratro en las caracterfsticas foliares. Las accesiones
 
IRFL 3350 y 3356 presentaron hojuelas delgadas y fueron calificadas
 
inferiores en potencial forrajero. [RA-CIAT]
 

FO0 ENTOMOLOGIA Y CONTROL DE PLAGAS
 

V6ase 0327 0328 0405 0408
 

FOI Insectos Perjudiciales y su Control
 

0417 
20221 AMAYADE P., R. 1982. La salivita o mi6n de los pastos. Boletfn 

T6cnico INCORA 17:7-12. Esp., I Ref., flus. 

Aen.olamia varia. :nsectos perjudiciales. Biologla de insectos. Brachiaria
 
decumbens. Control de insectos. Colombia.
 

So describe el insecto conocido en Colombia como mi6n de los pastos
 
(Aeneolamia vara), cuyas ninfas y adultos ocasionan graves dafios en prade
ras de Brachiaria decumbens, y se presentan las caracteristicas de los da
nos. Se informs brevemente sobre las principales plantas hospedantes, las
 
6pocas de aparici6n del insecto y los m6todos de control utilizados. [CIAT]
 

0418
 
25423 BERGMANN, E.C.; RAMTRO, Z.A.; MENDONCA, N.T. DE 1984. Levantamento
 

da entomofauna do pastagens no Estedo de Sao Paulo. (Estudio de la
 
entomofauna de praderas on el Estado de Sao Paulo). Biol6gico
 
50(2):27-31. Port., Res. Port., TIngl., 9 Refs. [Secao de Entomologia
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Getal, Inst. Biologico, Avenida Cons. Rodrigues Alves 1252, Caixa Postal
 
7119, Sao Paulo, Brasil]
 

Insectos perjudiciales. Acaros. ,in~mica de poblaciones. Brachiaria
 
decumbens. Panicum maximum. Brasil.
 

Durante 1976-78 se I levaron a cabo estudios de In entomofauna del ecosiste
ma de praderas on varios municipios del Estado de Sao Paulo, Brasil, donde 
!a incidencia de insectos plaga se 'i incrementado afio tras afio. Las pra
deras utilizadas pertenecian a las especies Panicm maximum, Brachiaria 
decurbens y DigitarJa decumbens. los muetreos so 'ic:.eron quincenalmente 
medianto redes entomol6gicas, slendo registrados un total do 117,144 espe
cfncres entre Iisectos, acaros y arnas. Adem~s del orden Homoptera, 
constatado con el mayor no. de especimenes, se evldenci6 tambi6n la pre
sencia de ejemplare; de otros 16 6rdenes do insectos, asf como de artr6
podos do los 6rdenes Acari y Araneac. [RA-CIAT] 

0419 
19926 CALDERON, M. 1983. Salivita o mi6n do los pastos, plaga importante 

de lan giaafneas en ]a Amrica tropical. Asiava 6:38-39. Esp., 25 Refs., 
I lus. 

Zulia. Deois. Prosnapa. Aeneolamia. Mahanarva. Dinimica do poblaciones. 
Tliologfa de irisoctos. Contro' do insectos. Colombia. 

Se describon In; insectos salivita o ml6n do Ios pastos (Zulia, Deois, 
Pros pia, AencOmloia, Malianarva), los danos que ocasionan las ninfas y 
adultos y su importancia econ6mica en Amdrica tropical. Las poblaciones de 
estos insectos so relacioan estrec'namente con las condiciones climfticas, 
particularmente con In preclpitacl6n. Las mayores poblaciones se presentan 
on areas con tn indict piviomttrico superior a 1000 mm, i1l de 60% o mis y 
alt. de 0-1000 m.s.n.m. o mayores. So dan aigunas recomendaciones pars su 
control. [CIAT) 

0420
 
16301 COSENZA, G.W.; ANDRADE, R.P. DE; GOMES, D.T.; ROCIHA, C.M.C. DA
 

1981. 0 controle Integrado das cigarrinhas das pastagens. (El control 
integrado de Deois flavopicta en pasturas). Planaltina, Brasil, Empress 
Brasllelra do Psoquisa Agropectiria. Centro do Pesquisa Agropecugria dos 
Cerrados. Comnnicado Thcnlco no.17. 6p. Port. 

Andropogon gavanus. Melinis minut iflora. flyparrhenia rufa. Setaria 
sphacelata. Setaria angustlfolia. Cvnodon plectostachyus. Panicum maximum. 
Cenchrus clliarIs. Control de Insectos;. Denis flavopicta. Resistencia. 
Control intogrado. Metarrhlzium anisopliae. Salingogaster nigra. Control
 
biol6gico. Braciliaria liumidicola. Brachlaria decumbens. Brachiaria
 
ruziziensls. Cerrado. Brasil. 

Se resumen las medidas (1e control de Deois flavopicta on pasturas, estu
diadas por el Centro de Pesqulsa Agropecuiria dos Cerrados en Brasil. So 
incluye una lista de 25 gramneas forrajeras; evaluadas por resistencia a la 
plaga, destacandon:c como resistentes las especies Andropogon gavanus cv. 
Planaltina, 1_ parrhenia rufa, Cvnodon plectostachyus 171, Brachiaria 
radicans x B. mutica, Setaria sphacelata cv. Kazungula, S. angustifolia, 
Panicum maximum cv. makuoni, Mellni! minutiflora y Cenchrus ciliarls CL 
1004. El control blol6gtco de la plaga incluye ia accin de pjaroE, Is 
mosca Salpingogaster y el hongo Metarrhizium anisoplilae; para este 6-.imo 
so presentan recomendaciones para un control eficiente. El control qufnico 
no so recomiendn debido a Ia dificultad para el control do las ninfas on is 
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base de In planta y a su naturaleza antiecun6mica. Como medida de control 
cultural, se rccomienda que los pastos slisceptIbIIoe; se dejen crecer a mayor 
altura durante la Cpn tie infescacl6n de D. flavopicta parn permitirleo un 
mayor vigor y mayor rosstenci a la acct Tr, de In plaga. Se indica que el 
mancjo correcto de lots pa!tos para el control uintfcrado de] JInsecto inclnye 
nna reducci6n do Ia ;irra animl tn ,1 as pasturns; de granstneas susccptihles 
pare asegurir el vigor de las plantai y favonrecor on ambient* litredo V soPt
breado fivorablt! p ira el detirrollo del bongo L. aniopliae, ya sen nativo 
o apllcado, y In accln de oIros enemlgw: caturales. Sc recomlenda el si
gutente procedimletto paa el centrol del intcto: un min. del 30% de ins 
pasturns de cara prop1edad debt ser grerl aeas resistentcs, propiciando una 
buena diversidad do cobertura vcgeta l \y permitiendo el mnone reco-endado y 
se deben titilizar los part os ms resistentes en Ia Apoca do intestaci6n de 
1). flavopicta (nov.-marzo). S( constato u! control de 1a plaga sigulendo 
estos recomendacionea en fincas tie (;oias, Mato Crosso y Minas Gerals. 
[CIATl 

01421 
25988 FERRU 0 INO, A. 1986. Entorrofauna asociada con pasturas en Chipirt

ri, Poltvia. Pasturas Tropicales. Bolern 8("1):18-21. Esp., Res. Ing].. 
5 Refs. [Etac16n Eyperistental (,htpiriri, 'nat. Boliviano de Teenologia 
Agropecuaria, Cothabansa, Bolivia], 

gramfneas. I eguminosas. Orthoptera . tlimoptera. IHemipt era. Coleoptera. 
llymenoptera. Diptera. lepiduptern. Dinicifa de pobl~ciones. Bolivia. 

En Ia reg16n de El Chapare, Bolivia, -.o presenta una alta ineidencia de 
inseCtos qua atacan las pa;turas. Entre julto 19S,-julio 1985 se realize
ran obso rvaciones mensiales de Il entomofauna presente en las espeeies 
Brachiria decumbens, 11. humldicola, Panicum maximum, Axdropogon g , 
liVparh;i a rufa, iomarthria altissma Zornta latifolia, Desmodiurn 
oval iLl luM, D. heturophyl lun, Codanriocalyx gvroides. Ca lo-' onium 
TnucUnoides, Pueraria phaseoloides, Stylosanthes guianunsis y S. capitata. 
En as gram eas cl "rden ti inscto-s mis frecuente fue tiomoptora, con nu
mermsos iembros de las farillias (CldadoL idae y Ctrcopidae. t-n las legu
minosas, los 6rdenes ms comuts, fueron Orthopoer., ihimiptera, Homoptera y 
Coleoptera. En el Orden Orthoptera prodeimintl la familia Tettigonidae, y en 
el Orden Coleoptera predomin6 Ia famtIia Chrysomelidae, la cual ocasion6 
severos dafios en )as especiect de Centrosema. Se observ6 quo la poblac16n 
de insectos us dti ln ca. lurante el p,,rtodo de floraci6n de Brachlaria 
decumbens y B. humldicola aparecon altis poblacioner de hemipteros chupa
dores de grano, y durnnte la 6pae ie estableciri ento de pasturas aumenta 
notorlamente la poblaci6n de hornigas (Atta app,). ,c presenta un cuadro 
con los 6rdcne!:, familis, g neros ,- especiei de los insecttos encontrados 
en la regI6n y sus iabitos alt ent cios. [CIATI 

0422 

I. lovantamento 
Antonina graminis, (Easkell, 181)7) (tiomToltera: Pseudococcidae) e do seus 
parasitos, em areas de pastag-nt, do Estado de San Pnulo. 2. MunicIpios 
de Aracntuba, Coroados, Capelp f!(, Alto, Arncoiaba da Serra, Votorantim, 
Salto tie Piratp-ra, Cravinhos, Peregiulho, Restinga, Battair e /tssts. 

25421 	 198:. LeAIlRI,, do ocorrencia da coehonilIha 

[Estudlo de In ocnrrenc ia de Antonina Lrnmints (liomoptera:
P'seudocccidae) y de stS porMr;ltos en praderas del Estado do San Paulo. 
2. Municipios do Araentuba. Coroador, (aliela do Alto, Aracaaba da 
Serra, 	 Votornntim, Salto de Pirapora, Cravinhos, Pedregulli, Restinga, 

cBatatait, y Assis]. tiolgi o ,9():53-64. Port., Res. Port., Ing]. , 14 
Refs. [Secno de Controle lol6glco das Pragas, Inst. Biol(gico, Avenida 
Cons. Rodrigues Alves 1252, Caixa Postal 71 19, San Paulo, Brasill 
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Antonina graminis. Dingmica de poblaciones. Digitaria decumbens. Chloris
 
gayana. Brachiaria humidicola. Control do lnsectos. Control biol6gico.
 
Brasil.
 

Dentro de un prograwa para investigar ]a ocurrencia do Antonina graminis on 
praderas del Estado de Sao Paulo, Brasil, se inspecclonaron 10 propiedades 
localizadas en las reglones agrfcolas do Aracatuba, Sorocabo, Riveirao 
Preto y MarIlla. A. graminis so detectO infestando a Digitaria decumbens, 
Chloris gayana y Brachiaria humidicola, pero u, se encontr6 en praderas do 
Brachiaria decumbens, B. ruziziensis, Panicum maximum, Pennisetum 
purpureum, P. clandestinum, Cvnodon dactvlon, C. plectosachvus e 
Hyparrhenia rufa. En muestras tomadas de las gramInea! donde so present6 
A. graminis se encontraron los parisitos Neodusmetia sanwan, Anagyrus 
pseudococci y otros nicrohimen6pteros adn no identificados. [RA-CIAT 

0423
 
25422 GABRIEL, D. 1983. Levantamento ,i ocorrencla da cochonilha 

Antonina graminis (Maskell, 1897) (lb,'Itcra:Pseudococcidae) e do seus 
parasitos, em 5reas do pastagens do !itiido de Sao Paulo. 3. Municfplos 
de Martin6polis, Caiab6, Regente Fcijo, Indiana, Onda Verde, Bady Passit 
e Nova Granada. [Estudio de Ia ecurrencia de Antonina graminis 
(Homoptera:Pseudococcidae) y do sus par,sitos en praderas del Estado do 
Sao Paulo. 3. Muntcipios de Marttn6polis, CaiabG, Regente Feij6, 
Indiana, Onda Verde, Bady Bassit y Nova Granada]. Biol6glco 49(8): 
207-218. Port., Res. Port., Ingi., 29 Refs., Ilus. [Secao do Pragas das 
Plantas Industriais, Inst. Blol6gico, Avenida Cons. RodrIgues Alves
 
1252, Caixa Pontal 7119, Sao Paulo, Brasil]
 

Antonina graminis. Dinimica de poblaciones. Control biol6gico. Digltaria
 
decumbens. Control de insectos. Brisil.
 

Se presentan las conclusiones de una serte de estudios realizados dentro de 
un programsa para investtgar Ia situaci6n del control biol6gico do Antonina 
graminis en praderas del Estado do Sao Paulo, Brasil. Para el efecto se 
inspeccionaron 20 propiedades agropecuarias (10 on la regl6n de Presidente 
Prudente y 10 on la regiln de Sao Jos6 do Rio Preto). A. graminis se 
constat6 en todas las praderas do Digitarta decumbens, pero no en las do 
Brachiaria decumbens ni en las de B. ruziziensis. El parSsito Neodusmetia 
sangwani so observ6 en todas ]as propiedades donde so encoitraba A. 
graminis, mientras que el par~sito Anagvrus pseudococci se detect6 s61o en 
las muestras colectadas en las propiedades do la regl6n de Presidente 
Prudente. Otras especies do microhimen6pteros estin siendo identificadas. 
[RA-CIAT] 

0424
 
25478 KOLLER, W.W.: VALERIO, J.R. 1985. Observacoes prellminares sobre a
 

preferencla das cg.'rrinhas-das-pastagens por Brachlaria decumbens cv. 
Basilisk em diferentes estados fisiol6gicns. (Observaclones prellmina
res sobre la preferencia del mi6n do los pastos por Brachiaria decumbens 
cv. Basilisk on diferentes estados flslol6gicos). Campo Grande-MS, 
Brasil, Empresa Brasilera do Pesquisa Agropecuria. Centro Nacloral de 

6
Pesquisa de Gado de Corte. Pesquisa em Andamento no.28. p. Port.
 
[Centro Nacional de Perquisa de Gado do Corte, Caixa Postal 154, 79.100
 
Campo Grande-IS, Brasill
 

Brachlaria decumbens. Estadlos del desarrolIo. Altura do corte. Deois 
flavopicta. Zulia entreriana. Dinmica de poblactones. Biologf" de 
insectos. Brasil. 
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Sf adelantaron ensayos en casa de malla y en el campo, para verificar la 
preferencia de los adultos y ninfas del mi6n de los pastos (Zulia
ntreriana y Deols flavopicta) en 3 estados fisiol6gicos (alturas de corte 

de 7.5, 15.0 y 30.0 cm) de Brachiaria decumbens. Se registr6 un mayor no. 
de ninfas en el forraje mantenido alto. El no. prom. de adultos de Z. 
entreriana colectado no dlfiri6 signiflcativamente entre las diferentes 
alturas, pero el no. de adultos de D. flavopicta aument6 al reducir la 
altura de la gramfnea. En condiciones de campo no se observaron diferen
cias significativas entre el total de adultos en relacl6n con las diferen
tes alturas. El comportamiento de los adultos del mi6n en casa de malla 
difiri6 en comparaci6n con el comportamisnto en el campo, puesto que al 
colectar adultos de D. flavopicta se observ6 una notable preferencta por su 
establecimiento en las partes inferiores de tallos y brotes nuevos. Quizds 
esto explique en parte su preferencia por el pasto mantenido bajo, en el 
cual los tallos y brotes nuevos son m~s abundantes. [CIAT1 

0425 
21602 LIMA, M.F. DE 1983. Flutuacao populaclonal de Zulia entreriana em 

pastagens de Brachiaria decumbens, Cenehrus ciliarts e Digitaria 
decumbens, em diferentes regioes do Estado de Sergipe. (Fluctuaci6n 
poblacional de Zulia entretiana en praderas de Brachiaria decumbens, 
Cenchrus ciliaris y Digitaria decumbens, en diferentes reglones del 
Estado de Sergipe). Aracaju-SE, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecufiria. Pesqulsa em Andamento no.20. 5p. Port., flus. [Unidade de 
E::ecucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Aracaju, Caixa Postal 44, 
49.000 Aracaju-SE, Brasil] 

Zulia entreriana. DItnimica de poblaciones. Precipitacl6n. Temperatura. 
Brachiaria decumbens. Cenchrus ciliaris. Digitaria decumbens. Brasil. 

Se presentan resultados prelimimares de un estudio que Se realiza en la 
Unidade Exptl. de Pesquisa de Ambito Estadual en Aracaju-SE, Brasil, para 
dets rninar la flectuac16n poblacional del mi6n de los pastos (Zul ia 
entreriana). Este tipo de estudlo es de importancia fundamental para la 
elaborac16n de planes de control del insecto. Las Areas exptl. estn 
localizadas en propiedades particulares en los municipt(os de Arau i, Carira 
y Nossa Senhora das Dores, en praderas de Brachlaria decumbens, Cenchrus 
ciliaris y Digitaria decumbens, resp. Los conteos de las poblaclones de 
ninfas y adultos se efectuaron quincenalmente, y los resultados se 
correlaclonaron con precipitaciones pluvlom6tri as y temp. max. y sin. 
SegOn los resultados obtenidos, las mayores poblaciones de ninfas y adultos 
ocurren durante los perfodos de mayor precipitaci6n. [CIAT] 

0426
 
19906 NAVES, M.A. 1980. As ctgartinhas das pastagcns e sugesroes para a
 

seu controle. (Contribueao ao manejo Integr;.do das pragas das 
pastagens). (El m16n de los pastos y sugerencias para su control; 
contribucl6n al manejo integrado de las plagas de Ics pastos). 
Brasilia-DF, Brasil, Empresa Brasiletra de Pesquisa Agropecuiria. Centro 
de Pesquisa Agropecuirla dos Cerrados. Circular T6cnica no.3. 27p. 
Port., Ilus. 

Deols flavopicta. Deols incompleta. Deais schach. Zulia entreriana. 
Mahanarva ftmbriolata. Control de insectos. Manelo de praderas. Central 
integrado. Brachiaria decumbens. Panicum maximum. Cenchrus ciliaris. 
Control blol6gico. Metarrhizium anisopliae. Cerrados. Brasil. 

Se describen e ilustran insectos m16n de los pastos (Deais flavopicta, D. 
incompleta, 1). schach, Zulia entrerians, Mahanarva fimbrtolata), y se 
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presentan las caracterlsticas dc su ocurrencia y dafios en praderas de 
gramfneas (Bracbiaria decumbens, Panicum maximum y Cenchrus cillaris) de la 
regi6n de Cerrados, Brasil. Con base en expt. realizados en el Centro de 
Pesquisa Agropecuiria dos Cerrados, se presenran recomendaciones pars su 
control mediante un manejo adecuado de las praderas. Tambi6n sc recomienda 
el control biol6gico utilizando enemigos naturales como el bongo 
Metarrhizium anisopliae. Algunas prictlcas qua debon evitarse para un 
control eficiente del mtn son: a) quemas do las praderas; b) pastoreo 
excesivo o sobrepastorco; c) utilizaci6n de Insecticldas, y d) aplicaci6n 
del M. anisopltae en 5reas cluehayan recibido fungIcidas o insecticidas. 
[CIAT] 

04 27 
20597 PINZON, B. 1983. [nsectos en potreros de Panaml. In Novoa B., A.R., 

ed. Aspectos on la utilizaci6n v producci6n de forrajes en el tr6pico; 
Compilaci6n de documentos presentados en actividades de capacitaci6n. 
Turrialba, Costa Rica, Centro Agron6mlco Tropical de Investigaci6n y 
Enseiianza. v.3. pp.77-8?. Esp., 2 Refs. [Inst. do Investigacitn 
Agropecuaria do Panami, Panaml 

Blissus leucopterus. Spodoptera frugiperda. Mocis ropanda. Phyllophaga. 
Biologfa de insectos. linrmica do poblaciones. Graminneas. Control do 
insectos. Panama. 

Sc lescriben brevemente io; principales insectos que atacan los pastos en 
Panam8i, con el fin (e dar a los ganaderos uit idea sobre sus formas do 
vida, caracterfsticas y modos dL control. Entre los mis frecuentes en las 
praderas esti el salivero, mi6n o espumilla (ltomoptera:Cercopidae), cuyos 
adultos se esconden durante el dfa y salen en la tarde y en la noche para 
succionar Ia savia, al tiempo que invectan sustanclas t6xicas que producen 
un amarillamtento caracteristico en la planta; en el estado (tIC ntnfa se 
cubre con una espuma en la base do 'a planta, y su daio es constante 
succionando la savia por on perfodo do 9 semanas, tiempo de duraclin de 
este estado. E1 chinche de grama, 1llssus leucopterus (Ilemiptera: 
Lygaeidae) , es un Insecto chupador de Ii savia a trav6s de los tallos y 
ralces, y sus efectos son similares a los del anterior. Langos, gusano 
ejirctto o tierreros, Spodoptera frugiperda (lepldop! era: Plhalaenidae) , es 
un insecto masticador en el estado de larva; sc presenta con mis intensidad 
en los meses de lIluvias Intensas seguidas de sequias prolongadas, y su dafio 
principal es el consum' voraz v rpido del forri.je. El gusano medidor, 
Iocis repanda (I.epidoptera:lPbalaenidae), ocastona un dafio idintico al de S. 
frugiperda. El gusano blanco, longoron o gallIna clega, Phyllophaga spp. 
(Coleoptera:Acarabartdae), es un insecto masticador que so encuentra en el 
suelo y so alimenta do la MO y dc las rafces de las plantas; el adulto es 
un escarabajo y el dafio es ocasionado en el estado de larva. [CIAT] 

0428 
22498 WISEiAN, B.R.; SKINNER, J.L.; LYNCH, R.E. 1982. Yellow sugarcane 

aphid: insect numbers and feeding damage to bermudagrass and 
centipedegrass. (Aftdo aarillo de la caija do azicar: nimero de 
insectos y daio a Cynodon dactvlon v Ercmochloa ophiuroides). Florida 
Entomologist 65(4):577-578. lng]., 4 Refs. [Southern Grain Insects 
Research Laboratory, Tlfton, CA 31793, USA] 

Cynodon dactylon. Eremochloa ophiuroides. ,L!pha flava. Resistencia. EE.UU. 

Se presentan los resultados de pruebas preliminares de evaluac16n de la 
interacci6n planta-insecto en Cynodon dactvlon y Eremochloa ophiuroides con 
el ifido de la caRa de azicar, Slpha flays. Los resultados de 3 pruebas 
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realizadas Indican que C. dactylnn es significativamente (' - 0.05) 
preferida por S. flava coaparada con E. ophiuroides. Los niveles de daio 
follar tambiln fueron superfores en C. dactyln. Sin embargo, cuando se 
confinaron 5fidos en hojas cortadas, se produieron significativamente mas 
aifidoF en E. ophiuroides que en C. dactvlon; esto stodeb16 probablemonte a 
que los aftdo,; destruvron riapidaenote los segrentons foliares de C. 
dactyl o -, fi)rn lncapiics d ai, lrolvivir sin a itiento. St-g rnests datos 
paroco que E. 2.phiuroldes n e:; prefetIlo en presencia de C. dac:vlon, y 
quo L11i1parte lt- resistt, a ao l Icapuede deberse antibloris, jugar por 

Il rT.ou c do to. dN I1 f dft..,produc i dt:; on1F. o_14hiroide,. fCIATrI 

254 1S YARRil, 1181 . -H!, vI ; fol oLtra esalptaI., i IrV II I les _ jdu 
(W1k.) l.epidoptra ,Noctuidac). lI1stadfstfca; do uxpectativa de vida y 
fertil idad para SIpodorlra exoct a (lepidpteraNcudai). Insect 
Science and it.. Application 5(,):3 - 10. IngIl., Cle;. Ingl., 17 Refs., 
Ilus. [Dept. ot Zuoo gv, Untv. ,I Dar es Salaam, IO. Box 15064, Dar es 

Sal on, TanlatlI; i ] 

Bftlogli )itottos. Dinrllica 

dactvlon. lI'i!r't tu1T c itdt',l, il1um. Ilirtt rixlium. Setarla pl icatilbs.
 
Spodopteia exemp.;. th, ii de poblaciones. Cvnodon 

Ptohla ia ni; f i t in llah. una mayord doj)_t.._r. i ati_'ada I tuvietron 
taia not dc ip ridut f i;"' uii- a , ,picidad p;ira reproducirse en mafz y 

Setarla _ll!i. rid I ticil1 In,luv6 ntoriamente en estos 
paira et ra,!;, 0i1':e i fu-ron,, i: n I 11 L%,l11 , .,t w; mavores (lte tin. 
I" (Io I mo t T h . _ot' p pt ILd mu It I 1 11carse en tadats las plantas 
hoaspti ,ales1)1 p I I(i v ot 0 SLe c o tce ii pob No I oles con 
dl strbu(i onou t lVi; COTIn Ia cud para S. ext-rpt a, Ia tasc de 
I'j'rodilic l6n net I ' t i; ;tprepoia;Ia para ost i inr el crec ImIento de Ia 
piblaci6n (lite]I rapai iad pariI zpraducir;.. IRA-CIAT! 

V',ase adomvls (195
 

GOO GENETICA Y Mi'OME.JORANIENTO 

V6ase 0443
 

(O1 MOjoramiento, Germo lasma, Seleccl6n, Citologfa c Introducciones 

)430
 
25454 ARORA, R.F.; 1iIllRA, K.L.; ItARDAS, H.W. 1975. The Indian gene 

centre: prospects for exploration and collection of herbage grasses. 
(Indian (one Centre: perspectivas par Ia exploraci6n y recoleccl6n de 
gramineas forrajera;). Forage Research 1(1):11-22. Ingl ., Res. IngI., 32 
Refs. , I lIus. 

Andropogon. othirochloa. liraihlarta. Chlorils. Cenchrus. Chrysopogon. Coix. 
Dlchanthium. D)_1,tarla. Echinochloa. Eragrostlis. oteropigon. Iscliaemum. 
Panicum. Paspalum. Pennlsetum. Setarla. poroboIlus. Themeda. Iiroehloa. 
Germtnplasma. lls;triliuL6n geogrflca. Citologia. Taxonomla. India. 
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Se discuten las perspecttvas de exploraclt6n ) recoleccM6, ticgramfneas fo
rrajeras silvestres dei Indian Gene Centre, a lK luz dicla di;pontbillidad y
 
distribuci6n de especles en 7 zonas fltogie li icas diferentes de la India. 
El anglisis de fuentes de disponlbilidad y de ]laconcn. comparativa dicns 
de 600 especies de gramlneas diqriibuildas cirdiferentct 'oiias fitogeogri
fleas del pain reveld que los eentrcts du cOncti. A espc !t;son: 1) la re
gi6n hireda dcl surouste de la Ind!.,para lo tpos troplcales; 2) la
 
reg16n del noroeste airido/semiiirido v la rgin h16mU(da dIL nordIte para 
las especlui subtropi eo It's,y 3) 1 t, ;onas occidentales iii lima laya para 
las especlet. templadas. Se presents la ocurrencla tiedifertntes espectes 
en cada una de los zonas v so vniatza l itecesidad d rtil iza tstudics 
bloststemAticos y evolutivot, tome ayda jpa tin mi(te tI o cxtenso y 
representative tie ia varlab1lidad de Int; espeeleo. IATII[!A--C 


04/31 

25445 CARDONA, .1.).; MIIFS, J.W. 1964. Varltacl~s gentica v relaclones 
entre componentes di rendivit-nto v calidtd dc siilla en Antdropogon 
gayanos Knth CIAT 621 . Actst Aeronortica 141) :5-13. Esp., Res. Esp.. 
Ingl., 6 Pefs. 

Andropogon gaants. ;enotpot.. Simillt. AnatomfaProducci6n tieseriolling:. de 
la planta. lilrencn. Geiiit ica. loracltn. adtioracitin. 'oltnizacji6n. 
Inflorescencia. Producctin di fttrr, (e.Ctolom1bia. 

Fn ')Of gnoitIpos tie Andropogon EILanuxs acci'sifn 621 , projpagados vogetati
vamente, se midtilron li caratteres Eitilivendo alginio; c011mponentes de ren
dimiento de seil l]a y itrraju ev CIAT-tii I ichao (C(oltroila) . Existill amplia 
varlabilidad gent ica pars todos lo; caracteres, a excepc in tie retencit'n 
de semi Ila. Se observaron correlaciones significativa, y variables para 
aigunas de las remibinaclones;. Los estiiativos di tiredabitllidad en sentido 
amplto fueron favoriables pars todos lots caacter i. La no retencitn estuvo 
determinada per factores aibfentales. in A. _L]aoins existe una relaci6n 
inversa entre producci6n tic forraie y semilla. La floracitn it( uniforme, Ia 
p6rdida du semtlla y la madurez nt uniforme dhciscimfIla 1 i ron los princi
pales factores que ltmitaron litcosetit .IL' seml Ila de alta cal dad. l~a 
t'ertilidad y la vtabilidad dic st;i Iliafue bhja. Se obsrv6 marcado etecto 
de la 6poca en Ia exp-esI 6n tic cada caracter. (TAl 

0f43? 
25447 CiiANDILER, S.F.; VASI L, I .K. 1984. S.olection ond characterization 

of NaCl tolerant cells from embryogenic cultures of Plentisetun purpureum 
Schum. (Naplier grass). (Selecc~n y caractcrtzaclJ6n de (itulas tole
rantes al aC I a partir tie iultivos embriog6nicot de enntisetum
 
Furpuer m) . Plant Science Letters 37(1-2):157-164. Ingl., Res. Ingi., 2R 
Refs., Ilus. fl)ept. of Botany, Univ. of Florida, CGainesville, FI.32611, 
USI 

Pennisetim ttrput: . Cultivo du tojidos. ilojas . Salinilad. Toleraitela. 
Rendlnleitto. S.lecci6n. I"l:.UU1. 

Se seleccolon5 callo toleranite al clorro tic sodio (sol) a partir de callo 
embrlog6niccl do lenuisetum purpurcum proveniente de la h.I. Se obtuvo el 
callo tolerante despu6ts de subcultivo ropettirio in tin inedio que contenfa 
1.25% de NaCl (sulecc16n directa) o despu6s tie atimenrtos grduales de la 
concn. de sal a 2.0)112 durante tin subcultlvi, seriado (slecci6n por pasos). 
Ei ambos tipos dt, callo, el crecimlento 6pttto se preseotA con 0.25 de 

olnt]. Las proporctionets dc peso fresco:peso seco disminuyeron en el callo 
no seleccionado cultlvado eti soltictones colt altas conon. de sal 
(1.25-2.00%) pero no en callot leIerante. 1El callo obtenido mediante 
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seleccifn directa fue menos sensible al KCI que el callo no seleccionado.
 
Deapuas de 30-40 semanas de selecci6n, el callo tolerante se torn6 necr6
tico, pero se recuper6 
callo saludable de 6ste despus de transfertirlo a
 
un 
medio ltbre de sal. El callo recuperado no mostr6 retenci6n de tole
rancia, y los expt. preliminares Indicaron que las plantas regeneradas a
 
partir de 61 eran ms sensibles al riego salino que las regeneradas a par
tir de callo no seleccionado. [RA-CIAT]
 

0433
 
23234 DAVIES, W.E. 1984. A plan of action for 
forage genetic resources. 

(Un plan de acci6n para los recursos gen6ticos forrajeros). Rome, 
Italy, International Board for Plant Genetic lesources. ACGd:
 
IBPGCI/83/24. 34 

p. Ingl., Res. Ingl. [International Board for Plant 
Cenetic Resources, Liaison Office for N. America, c/o Food & Agriculture

Organization of the United Nations, 1001 22nd Street, N.W., Suite 300, 
Washington, D.C. 20437, USA]
 

Germoplasma. Cent rosevia. l)esmod tuin. StvI osanthes. Mac ropt i ium. 
Aeschynomene. Vigna . Al slcarpus. Puorarla. lab lab adams. Cal opIOgonium.
Crotalaria. IDesmatnthis. !,e0caena. NeonotonIa. Pli io lus. Zort In . 
Brachiaria. Bothriochiloa. Ceuichrus. Chlorls. Anid ropoon. PaspLilum. Panicum. 
Prennisetum. llemarthria. Axonopus. lirochloa. Sorghum. Setarta. Trp icos. 

Se revisa cl estado actuial de lo; rtorursos Fn&ticos lti ojeros, li, prios 
rilades de colecct6n, la propitosta d,-lestablecimiento i,-tn col iti ;is(sor
de forrajes y un plan de acc6rn quinquenal por el lntvrt,;tioulal Board for 
Plant Genetic lefources (18PGR). E;tsa rcvlsin inlIUyO l1; rtocursos gene
ticos forrajoros doi lar s ti ,,i redit e r.neas eini Jr s;, idasiI , r , t roplIca
les, subtroptcaLes y templadas. So discuten Ii coibertira 1v las colecco
nes, P! estado en qt- so enctient-ra I ev;iluaci6n y la ;(h N, las:otuntilCi(o
condiciones actuales en quto so silmat;ice 1o; rcurton 0. Los trittrios dol
111AB'I para establecer prioiidades de coul-coin son 1In l peligro do erosiln 
gentitca, 2) la timportancia econ6mica y sociil du la o-spece, 4) los rc
querlmientos reconocidos de los i itomejoradore; v invest iadores, y 4) el 
tamatio, alcance y callad de Ia; ot'lo'ciOnnes e:isteltos. SLpresentan
lstaios de especles de legumino;sas y giarfneas forrajeras que dellen rec
bir prioridad en las areas moncionadas. lambtin se inc luvo lH,;taS tiog6
neros prioritarios que debon ser colitidos 
 pot regiones peogr'iflcas. 
[CIATI
 

04 3/
22891 DAVIES, W.E.; MclEAN, B.T. 1984. Directory of gouomplass resources 

forages (grasses;, legumes, etc.). [Directorto de rocursos ftrraieros de 
germoplasma (grauines, legumlnosas, etc.)]. Rorc, Italy, !nternational 
Board for Plant Cenetic Resourct,.. AGPG: IIRGH/83/90. 47p. Ingl. 

Germoplasma. GramIneas. l gumlnocs;;. Procesamiento de 1; informaticni. 

Se presenta un dlrectorio sotre coleccliutes de germoplhisma de gramfneas y
leguminosas forrajeras y otra especies utilizadas para forra !. La infor
maci6n se organiza por pafses en orden alfabttco, y dentro du r,,too por
institrtiones y/o estaclones xptl1., persona oncargadi , materoales du Ier
moplasma, representac16n geogr~flca, disponibilldad para hri cnuibio, t po
de evalrraci6n que se realiza, marera de manejo de la docununtacicn, y con
diciones de almacenamiento de los maleriales. Se incluvo adomti; rin indice 
alfab6tico de los gneros y especles mencionados en Cl directorlo. [CIAT] 
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0435
 
25986 DUQUE E., O.M.; ARGEL, P.J.; SCHULTZE-KRAFT, R. 1986. Recolecci6n
 

de germoplasma nativo de leguminosas forrajeras en PanamA. Pasturas
 

Tropicales. Boletin 8(1):10-14. Eap., Res. Ingl., 7 Refa., Ilus. [Inst.
 

de Investigaciones Agropecuarias de PanamS, Apartado 58, Santiago de
 

Veraguas, Panamf]
 

Aeschynomene. Alysicarpus. Centrosema. Calopogonium. Clitoria. Canavalia.
 

Crotalaria. Desmodium. Desmanthus. Dioclea. Flemingia. Galactia. Hucuna.
 

Prosopis. Rhynchosia. Stylosanthes. epKrosia. Teramnus. Vigna.
 

Macroptilium. Zornia. Cermoplasma. Distribuci6n geogrfifica. Panam.
 

Durante el perfodo seco de feb.21-marzo 2 de 1985 se recolectaron semillas 

de especies do leguminosas forrajeras en on recorrido de 2179 km a travfs 

de varias provincias do Panamg. Se hicieron 55 paradas que correspondieron
 

a cambios en el paisaje. En cada parada se tomaron datos de Ia vegetac16n,
 

suelos, clima y alt. En total, 330 muestras se tecolectaron y clasificaron
 

en 21 g6ncrcs y 52 espccics. Centrosema foe el gfnero predominante, y en

tre 6ste, C. macrocarpum tuvo Ia mayor distribucl6n natural, encontrAndose
 

de 20-330 m.s.n.m., con niveles do precipitaci6n entre 1180-4160 mm. Los
 

gdneros y no. de especies encontrados fueron Aeschynomene (3), Alysicarpus
 

(l), Centrosema (7). Calopogonium (3), Clitoria (1), Canavalia (2),
 

Crotalaria (1),Desmodium (12), Desmanthus (1),Dioclea (1),Flemingia (I),
 
Calactia (2), Mucuna (3), Prosopis (1), Rhynchosia (2), Stylosanthes (2),
 

Tephrosia (1), Teramnus (), Vlgna (1), Macroptilium (5) y Zornia (1). El 

naterial recolectado se clasific6 y se estS evaluando su adaptaci6n por 

parte del InstItuto de Investigaciones Agropecuarias do PanamA y del Pro

grams de Pastos Tropicales del CIAT. JCIAT] 

0436 
25918 GOYAL, Y.; BINIIAM, R.L..; FEIKER, 1P. 1985. Propagation of the 

tropical tree, Leucaena leucocephala K67, by in vitro bud culture. (Pro
pagac16n del 5rbol tropical lneucana leucocephala K67, por medio de 

cultivo de yemas In vitro). Plant Cell Tissue and Organ Culture
 

4(1):3-10. Ingl., Res. Ingl., 13 Refs., Ilus. (242, Shiv Road, Ratanada,
 

Jodhpur-342001, Rajasthan, India]
 

Leucaena leucocephala. Propagac16n. Cultivo de tejtdos. Clones. Reproduc

ci6n asexual. India.
 

Se describe un m6todo de cultivo de tojldos para Ia multiplicaciSn clonal
 

de Leucaena leucocephala K67 utilizando explantos de yemas laterales
 

individuales de grboles de 2-3 m cultivados on el invernadero. Se encontr6
 

que los icidos N-6 benziladenina (BA: 3.0 mg/I) y naftalenac6tico (ANA:
 

0.05 mg/1) en el medio de Murashige & Shoog's (MS) resultaron ser los mis
 

apropiados para Ia diferenclaci6n mfiltiple do retofios en cultivos de 4-5
 

semanas. El an~lisis do varianza de los efectos principales del trata

miento de BA y ANA on los parAmetros do retofio mostr6 que el BA afect6
 

significativamente (1'- 0.001) el desarrollo do Ins retoos mientras que 

ANA no lo afect6. So obtuvo una tasa de multiplicaci6n do retofios de 22 + 
3.63 retoros/explanto de yemas en 150 dfas en tinmedio MS a 1/2 concn. con
 

3.0 mg de BA/I y 0.05 mg do ANA/l. los retofos desarrollaron ralces 
adventicias en 15 dfas en un medio MS a 1/2 concn. que contenfa icido 3 

indolbutfrico (3.0 mg/i) y kinetina (0.05 mg/i). El 80% do las plantulas 
transplantadas se estA :-ltivando en condiciones do invernadero. [RA-CIAT]
 

0437
 

20967 HALL, D.W.; SCIIANK, S.C. 1983. A name for University of Florida
 
hybrid digitgrass x46-2. (Un nombre para el hibrido Digitaria x46-2 de
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la Universidad de Florida). 
 Turrialba 33(3):327-328. Ingl. fDept. of
 
Botany, Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611, USA]
 

Dligitaria umfolozi. Digitaria set ivalva. Digitaria 
 val ida. Ilfhridos. 
Taxonomia. Caracterfsticas agron6irEica. EE.UU. 

Se describe un hlbrido ieDigitarla obtenido en la 1U. do Florida, enGalnesville, EE.UU., el cual estq siendo cultivado con 6xito en Aricia del 
Sur, particularmente on regoes do Venezuela, Surinam y 8rasil. ia ntlmel
clatura de este hMbrido es .l&taria umfoloz I1.W. Hall = 1. xetiva Iva
Stent (masculino) x 1). valti Stout (fementno); el cv. recibt6 el ntombre tic
"Survenola". Se sefialan ]as diferencias del hiTbrldo con I). natalen;is, 1).
umfolozi, D. milanjiana, D. valida v 1).polevansli. En irasil, este if
bride produjo el mayor rondimiento de MS (30,008 kg/ha/aio) etire 30 geni
tipos de Digitaria evaluados. [CIAT] 

0438
25930 HARDY, S.K.; QUESENHEP.RY, K.tl. 1984. Art.ficilal hybridi'it ioltof

Aeschynomene americana .. (A tropical forage legume), {ilibridacldn at
tificial de Aeschvnomene americana (una leguminosa forrajera trplcalj)Proceedings. Soil and Crop Science Society of Florida 43:101-106. Ingl., 
Res. Ingl., 5 Refs., Ilus. 

Aeschmvnomene americana. llibridaci6nt. Pliinizactln. Criizacicnto. Fhtait in. 
Anatonifa de la plaita. FE.111t. 

Se descrilen la t6cntia desarrollada para lograr hihridaclit airtilit'Lil en
Aeschxnomeni. aiericaitt, i ]aegumintisa tropical utiizadii a t'itl' plra eI
paSttLro do ganado ditrantc, el verano otn Florida, ''., ; Lila. sit llc[i ie
IloracICtn determitnada pa-; oesarrol lar li tCllea. SiV, cii inimtlll l
progenitoras femeninix, pite se sotet erin a antesis il dfa stiguicttt. i.as
tlores se etatculin ttianIialmiite eltre 1las 2I :O00 v i,!; J);:rtiC h;; aC dfai 
sigulente se recolecti el polen v las flitres, son polini;adlis enit. lc 
08:00 y las 16:00 It. El 6xito su conoce en 3-7 diat; por el de ;tri,,ll L do 

una vaina. SegtCin el tievainas pridcihas/fl or crizada, entr , 
 teIC'i-i 
!os procedimiento; fueron exttosos. Con lot; progenitiores ltflttdo;estos estudios, eI 6xito dcl procedlmiento fue iidependiente (td ;i 

ct1 
el 

progenitor ut i IIzado era femenino o mascullno. Sc deserilen ;l itlati 
precaticiones tomadas par; mininzar el de iotariesgo mmatopl] lii it iol
 
accidental V maximtzar el 6xito del cruzantcinto. [RA (extract )-iC I'
 

Cj/ 3 9
 
2549 3 HUTTON, E.M. 1985. Ct rosema t for t
reedlIng acid t rIoical IC iIs,

with emphasis on efficient (;a absorption. (Meloramiento do Centrom;-ma 
para suelos icidos tropicales coil llfasls en Intibsitrml ci ictite d
Ca). Tropical Agriculture (Triniad) 62(4) :273-2o0. hlgl., Res . IitgI.
17 Refs. [Centro deIesquisa Agropecrtilia dos Ce riados, Ilst . lTtaUtT
ricano de Cooperacoo pars( a Agriculturii, Planailtlta-IF, firtit;! I 

Centrosena maclarpum. Ceitrosema ttuiescens. lifbrldct;. Fitocit'cqiii'cttt.
Oxisoles. pil. Absorci i de nutrim ntos. (;a. Vtlcen, Al. "loxic dal.
 
Cruiiatilento. Rendinimento. 
 Materla seca. Colombia. 

So dlescribun Ititotibo de tnvernadero tit I litando m2dlits d i ; ','aviia'I, piara

definir lo ; factores principalts lnvovlcradlts en L i toilo'I iliclai de

Centrost m 
 a tItle]OillCia its, V para tevccititr l c ! la progni ve. 1.1cul
tivo en linvernadero 00it un Oxiso iclido 
 quei lItfpIcc demosittrt elriz;nlentii
profundo y el vigor do Centrostea macrovarputm y tIi hm r id; tit C. 
pubescens dependfan de ]a absorciti eficiente de Ca por parte do la rafz, a 
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pesar do la alta saturacion de Al. Los hibridos mis vigorosos tenfan 0.76% 

de Ca o mfis en la IS del ipice do la hoJa, y relaciones de retofio:rafz de 

0.9 a 1.6. Los modios do arena con 4.5 ppm do Al incrementaron marcada

mente el contenido de P de las ralces, una reacci6n posible pars neutrali

zar los efectos del Al. Se hizo selecci6n de lineas par caracterfsticas 
asoiadas Importantes, lncluyendo li alta producci6n do semilla y la reosin

tencia a enfermedades. En In Estaci6ii de Invest igaclon de Carimagua (Llanos 

Orientales, Colombia) so evaluaron en el campo lIfneas promisorias toleran

tes a los suelos Sicidos por su rendimlento y persistencia. IRA-CIAT] 

0440 
25492 HUTTON, E.M. 1985. Pioblems in breeding low-mimosine types In the 

genus Leucaena. (Problemas en el mejoramieto de ttpos con bajo conte

nido do mimosina en el g6nero Leutcaena). Tropical Agriculture (Trinidad) 

62(4):329-333. IngI., Res. Ingt., 12 Refs. [Centre de Pesquisa Agrope
cudria dos Cerradros, In;t ,lnteramerictio do Cooperacao para a Agri
culturn, PIlanaltina-DF, iii !,l] 

Leucaena leucocephala. Leucaena diversifolia. Leucaena shannoni. Leucaena 

pulverulenta. Leucaena eSCUlenta. Fitomejoramiento. Mimosina. Toxicidad. 
llibridaci6n. Cruzamiento. Cronosomas. Australia. Colombia. 

Sc estudi6 el contenido de rimoslna en gener.,clones F2, F3 y F4 resultantes 
de la hibridac6n de Leucaena pulverulenta con L. eucocophala cv. 

Cuningham y el rttrocruzamiento 2 vece; con Cunningham. Resultaron altos 

contenidos de mimosina do las condicioneo, tropicale, los suelos f6rtiles y 

el m6todo de muestreo. El coutenido de Miosnanoen los testigos Cunningham 
vari6 poro dentro y entre aios y promedlO 11.3%. Dentr de las generaclo

ne, 12. F3 y F4 los rargos en los nivecles de mimosina de irboles vigorosos 
fuuron de 4.6-14.4, 4.g-15.8 y 5.8-11.6, re. p. El no, de irboles vigoro

tios, con ba.o contenid io imnosina, se redujo a !.o5lo 2 en li generac16n 

F4. Entr, las lines de L. diveritiolia, L.. e;culenta, L. pulverulenta y 

L.. !Aharnoni , solo i;; do I. pjlvrulenta resultaron con tin bajo rqtencial 

de mimosina . Ia autoneompat iI i Idad vi 1. ptilverolenta no fu retenIda 
per la F3 del retrocrti;anlento. Ios cmnbi- en los cronosonas en los se

gregantes F2-F4 most raron tuna altvraicidn en loi; cromosomas do L. 
pnlverulnta y una progres16n hacla el r). somritico do Cunningham. Esto 

estuvo aparentemente acompanado por una reduccl6n en el no. de segregantes 
vigorosos, con baJo contenido de mirosina. [RA-CIAT] 

0441 

25171 PALAI)INES M., 0. 1984. EvaluacI6n y selecc16n do germoplasma 
forrajero. Santiago, l'ontificia Universidad Cat6ica de Chile. Facultad 
de Agronomia. 58p. Esp., 40 Rofs. , Ilus. 

Germoplasma. Evaluactun. Selecciones. Caracterfsticas agron6micas. Produc
ci6n de semillas. Establecimiento. lianejo del pastorco. Modelos de simula
ci6n. Sistemas de produccifn. troduccin animal. Anillsis econ6mico. Chile. 

Se describe un esqu,.ra di evaluachn v seleccf~n de germoplasom forraJero, 

con una discusi6n de Ion procedtimientt y !.w i plicactones. Las premIsas 
bgsicas quo se deben tneur en cuentii r:n eI proceo de seleccit6n de 
germoplasma son el no. de hIdividuors disponibles de mna esprecie para la 
selecc6n de genotipo; con ,aracterfsticas especiales, In preslfin do 
selecci6n, li pres6n per,,;ial y (i mtodo. Se sugiere un programs do 5 

etapas: introduccirn, evaluaci6n agron3mica, utlIzacirn por los animales. 
adsptacl6n a sistemas io producc in y dIifi i 11. Parn la etapa de 
introduccl6n de germoplasma , se di scurten iIas fuetes y 1n selecci6n 
inicial. En la segunda etapa se ildentflicarn introducciones quo sobresalen 
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en cuanto a producci6n medida par cortes y produccl6n me/ida po cortes con 
efecto del pastoreo; otras observaciones agron6micas Incluyen la producc16n 
de semillas, los mgtodos de establecimiento de pasturas eli manejo del 
pastoreo. En la etapa de utilizacidn por los animales, sc determina ei 
max. potencial productivo, ade-mas do comparar el nuevo germoplasma con un 
testigo. So discuten ia sclecci6n para ur r:istema de producc16n y la 
preni6n de selucc16n. En cuanto a la eLapa de evaluaci6n en sistemas ga
naderos, se discuten ol empleo de modulo; de slmulact6n v anilisis econ6
mica del potencial de germoplasma, su adaptac16n a los sisrnmaE de pro
ducci6n animal y la modelaci6n v an,] isis econ6mico do los sistemas flsi-
COs. La etapa do difusi6n del germoplasma debe iniciarse cuando so tenga 
seguridad de quo el nuevo ecotipo esti bier adaptado y cuando so conozcan 
Ins requisitos do fortill ae i6n para establecimiento y mantenimiento y el 
sJstema de utilizacl6n ms adecuado. Ei ecotipo debe estar adaptado al 
sistemn de producci6n animal para el eu;l ye tratari do tntroducir y debe 
haber suficente eantidad do semilla pta establecer las dreas necesarias; 
se deb-n conocer adems 10s mkodos de e.stablecimlentn exito;os. (CIAT] 

0442
 
23880 WORKING GROUP OIl TROPICAl. AND SUB-TROPICAL. FORAGES, ST. LUCIA,
 

QUEENSLAND, AUSIRALIA, 1984. Tropical and sub-tropical forages: report. 
(Forrajes tropicnles y subtropicales: informe). Rome, International 
Board for Plant Genet t Resources. 32p. Ingl. 

Aeschynomene. Centrosema. Dsmodium. Zoini., Pueraria. Lotononis. 
Neonotonia. Macrotyloma. Desmanthus. Leucacoa. Stylosanthes. Macropt ilium. 
Vigna. l.ablab. Tr folium. Axonop s. Androon gaya us. Bothriochloa. 
Brochiaria. Cynodon. Cenchrus ciltaris. Dichanthium. Digltara. liemarthrta. 
Pennisetum. Pan licum maximum. Uroch Ioa. (ermop lasma. Dlst ribuci6n 
gengraf lea. Cli ma. 

Se presenta tii informe (le1 (rupo ido Trabajo en Forrajes "ropicalns y 
Subtropicales del Internatitnal Board for Plant entiic Resouruts (IB1(;R), 
rennido on St. Lucia, Queensland, Australia, del 5-7 de junio dc 1984. Con 
base on la revisi6n del estado actual o los recursos gentlicos en furrajes 
tropicales, se concluy6 que inrecen prioridad segun so potenciai forrajero 
15 g6neros do leguminosas (Ac ;ehvnomene, Centrosema, Desrtodium, Zornia,Pue rar i;, lotononis, Nonatonia, Macroty Iotaa l)estn1atls, leucaena, 

Stvlosanthes, Macroptilium, Vigna, Lablab y Trlfolium) y 13 g6neros y espe
cties do gramineas (Axonopus, Andropup.on 8yat, Bothriochloa, Brachiaria, 
Cynodon, Cenchrus cilisris, lichanthuium, Dligitaria, Ilemarthria, Pennisetum, 
Panicum maximum y Urochloa). 1sta loslareas y paises quo ado]oecen do ero
si6n gentlca severs, Java, Ball, Indochina, India, Sahel, Africa del Sur y 
del Este, M6xico y 2 5reas do Brasil, se reglstran los taxones bajo amena-
Ca, cUya prontn colecci6n es vital, y los planes actuales dc colecci6n. 
las coucciones de blse se deben registrar y los institttus asumir las 
responsabilidadns para so mnantenimienLto. Fxiste una nec.sidad urgente de 
completar la caracterizncl6n y evalunci6n do todo el germoplarma on acce
slones; se deben desarrol loi 1stas de doscriptores para ,os taones prio
ritarios. Generalmente se di,,pone de facilidades de computador, y so ban 
lngrado progresos on el registro do datos. La escasez do informaci6n sabre 
Is b1ologfa do g6neros Importantes debe llanor is atenci6n de institutos do 
investigaci6t y do universidades. ICiAT] 

V6ase ademds 0310 0314 0317 0322 0384 0385 0398
 
0399 0404 0414 0490
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HOO ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS 

0443 
20316 !HUMIHREYS, L.R. 1978. Tropical pastures and fodder crops. London, 

England, Longman. 143p. Ingl., 133 Refs., Ilus. 

Praderas naturales. Requermientos cltmiticos. Requerioientos edificos. 
Praderei,; mejo oradas . Gramineas. Leguminosas. Praderas mixtas. Quema. 
Producel6n animal. Valor nutritivo. Fertilizantes. Fertilidad del suolo. 
Nutrictn aniraiil. Rendimionto. Materia seca. Establecitatento. Rhizobium. 
Fliaci6n de N. Nutrict6n vegetal. Composici6n bot1nica, tersistenria. 
Tr6pico lidmedo. Tr6pico seco. Cultivares. Fitomejoramlento. Producci6n de 
semi llas. Sistemas d producci6n. Manejo del pastoro. 

So proseitan nmeresos resultldct; exptl . que so constituyen on una buena 
intrducc611 para los iinvestigadoreS, de pastos de ci I ms templado, al 
iniclarInve;tigaciones en los tropicos. Consiste en 6 partes, cada una 
con sus subdiv Istones: 1) praderas naturale!; do los tr6pics (factores que 
controlan el desariollo de estas praderas v Imitnlaclones de las mismas); 2) 
fIlesofla del mejoramiento de pradiera, (objetivos v proceso0 de producci6n, 
cambio del medic, uso of telnte (Ie la pradera, opclones ti manejo); 3) 
praderts nuevas: mejoradas (caracterlsticas deseables de las plantas, gramf
noas perenne!; para loS tr~pico; !wco y himedo, legumiinmsas porennes y espe
ciis f(orrajeras do clilM tompladI part cas mris frescas, producc16n do 
, Ira;lm); 4) establecIimtento do praderas,;; 5) fert1ltdad del suelo y nece
siladet, do fertilizantes do pasturas tropicales; 6) manejo de praderas y 
productlv dad (respuesta a la defollac:16n, tasa 6piima de carga, scitemas 
do pastoreo) . So incluyen un fndice do nombres cientiflcos selecclonados y 
un Indice do matertas. [flerbage Abstracts-CATI 

1101 Establecimlento, Cortes, Mantenimiento y Renovact6n 

0444
 
22421 ANDRADE, R.P. DE; THIN/AN, ).; ROCIIA, C.N.C. IA; ;OMES, D.T. ; COUTO, 

W.; COSENZA, C.; M)ORE, C.P. 1984. Forwacto c manejo de pastagens de 
capimt androp6gon. (Forrraci6n y manojo (Ie praderas de Andropogon 
gavanu) . elanaIt In;-l)F, Brasi I , Empresa lrasi leIra de Pesquisa 
AgropecuarLa. Centro de Pesiqu(sa AkropecultirtI dos Cerrados. Comunidado 
Tcnlco no.34. 5p. Port. (Celntro de I'esquisa Agropectuiria do; Currados, 
Caixa Postal 711/0021 , 73.100 Planalt ina-)F, Brasi]] 

Andropogon gavantis. CaracterfstIcas agron/micas. Cal dolomftlca. Fertili
zantes. I'. S. K. Siembra. Producclin de semillas. anejo de praderas. Ce
rrado. Brasil. 

Se lescritben las princIpales caracteristicas de !Andr poon avanus, una 
gramfnca forrajera recomendada para Ia formacirn de praderas en areas de 
Cerrdo en rat l. So dan recomendclones generales ,olire la preparar 16n 
del suclo, encalamionto, fertilizaci6n, sleMbra, predUccl6n tIe semil las y 
nainelo. [ ClAl] 

0445 
25438 COOK, S.3. 1984. Establishment of four pas;ture grasses and Siratro 

from seed oversown into dense and open speargra;s pasture,,. (Estableci
mliento te cuatro gramneas forrajeras y Macroptillum atropurpureum a 
partir de semi la sobresembrada en praderas densas y abiertas de 
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Heteropogon contortus). Australian Journal of Experimental Agriculture
 
and Animal Husbandry 24(126):360-369. Ingl., Res. Ingl., 25 Refs.
 
[Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization, Division of
 
Tropical Crops & Pastures, The Cunningham Laboratory, 306 Carmody Road,
 
St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Cenchrus ciliaris. Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Cultivares.
 
Macroptilium atropupureun, Siembra. Semilla. Praderas naturales.
 
Heteropogon contortus. Establecimiento. Semilleros. Praderas mixtas. Re
querimientos c'imgticos. Cortes. Quema. Herbicidas. Germinaci6n. Australia.
 

En 2 expt. se sembr6 al volco semilla de Cenchrus ciliaris cv. Gayndah y
 
Biloela, Panicum maximum var. trichoglumc, Brachiaria decumbens y 
Macroptilium atropurpurcum, en una pradcra con semilleros establecidos on 
pradoras nativas do Heteropogon contortus, ya sea libre de Srboles dese 
4-5 afios antes de la siembra (T ) o cuyos drboles se habhan talado er ci 
momento de Is siembra (T ). 1,os semilleros cran testigo no trotado, 
cortado a 3 cm antes y en eA momento do la siombra, cortado a 3 cm antes y 
en el momento de Ia siembra seguido de poda regular, quema, quema seguida 
de poda regular y herbicida. Tambi6n se sembr6 in semilla en un semillero 
cultivado en T . El no. do plantas establecidas 15-16 moses despu6s do la 
siembra fue max. en el ser' ero cultivado y min. en los semilleros donde 
habfa la mayor competenci. Je pastos nativos. La competencia fue mayor en 
T que en T2 , teniendo las praderas nativas de T, aprox. 3 veces m~s MS quo 
las de T - La quema redujo la competencia pere tambidn la emorgencia de 
las pl~nulas. Aument6 ligeramente el estabiccimiento on T2 , pero no en 
T Los 2 tratamientos on donde cl semillero so cort6 a 3 cm antes y on el 
m~mento de la siembra, uno seguido do pods regular, no lograron incrementar 
el establecimionto m~s allS del cstablecimiento del testigo. Los herbi
cidas rediiJron la compotencia y aumentaron el establecimiento en T y T2, 
pero solamente on B. decumbens Y M. atropurpurcum on T cuando so prosen
taron condcines -ms scas en el segundo oxpt. M. atropurpurcum so 
estableci6 mejor quo la- gramineas en presencia do competencia, cuando las 
condiciones climlticas fueron favorables, poro hubo escaso establecimiento 
de H. atropurpureum o de gramIneas cuando sc presentaron condiciones do
 
d6ficit hidrico poco despu~s do la emergencia, espec~almente on T1 . 
[RA-CIAT] 

0446 
25463 ESPINOZA 11.,J.; TRUJILLO R., E. 1985. Arroz (Oriza satj'a) como
 

precursor del establecimiento do Brachiaria decumben. Forrajes y Se
millas Forrajeras 6:111-115. Esp., Res. Esp., 1 Ref. [Centro do Inves
tigaci6n en Forrajes, La Violets, Casilla 593-992, Cochabamba, Bolivia]
 

Brachiaria decumbens. Establecimionto. Oryza sativa. Cultivo asociado.
 
Densidad de siembra. Rendimiento. Costos. Ingrcsos. An5lisis econ6mico.
 
Cultivo intercalado. Bolivia.
 

En el Valle del Sacta, Bolivia, so estudi6 la posibilidad de estab'ecer
 
Brachiaria dccumbens en asociaci6n con arroz, pars determinar alternativas
 
econ6micamentc beneficiosas con base on algunas tlrnicas de incercalamien
to. Las siembras puras do arroz y B. documbens so compararon con 3 tfcni
cas diferentes do asociaci6n do estas especies, en produccil6n de grano y
 
forraje, resp. Despugs do I alo do evaluaci6n, se determin6 quo la siembra
 
simultlnea de los componentos es la alternativa mis promisoria desde el
 
punto de vista t~cnico y econ6mico. [RA]
 

0447
 
22374 GIANLUPPI, V.; MORAES, E. DE; CAMARGO, A.H.A. 1983. Sistema de
 

producao sequencial de arroz com forrageiras, cm solos de cerrado de
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Roraima. 1. Andropogon e guandu. (Sistema de producci6n secuencial de
 

arroz con forrajeras en suelos del Cerrado de Roraima. 1. Andropogon
 
gayanus y Cajanus cajan). Boa Vista-RO, Brasil, Empresa Brasileira de
 

Pesquisa Agropecugria. Unidade do Execucao de Pesquisa de Ambi"o Terri

torial. Pesquisa em Andamento no.04. 4p. Port. [Unidade do Execucao de
 
Pesquisa do Ambito Territorial de Boa Vista, Caixa Postal 135, 69.300
 

Boa Vista-RO, Brasil]
 

Andropogon gayanus. Cajanus cajan. Oryza sativa. Cultivo asociado. Densidad
 

de siembra. Fertilizantes. N. P. K. S. Establecimiento. Rendimiento.
 

Materia seca. Praderas mixtas. Sib. ias de producci6n. Oxisoles. Cerrado.
 

Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo para generar informaci6n bioecon6micamente viable
 

sobre el establecimiento de Andropogon gayanus y Cajanus cajan en
 

asocisci6n con arroz, con min. reducci6n de la productividad del cereal, y
 

compatibilidad adecuada en la formaci6n do las 2 forrajeras, en suelos de
 

baja fertilidad natural en el Cerrado do Ro. 'ima, Brasil. Durante 3 aros
 

consecutivos so hicieron siembras de las diferentes asociaciones posibles
 
con una fertilizaci6n bfsica. Se observ6 un excelente comportamiento agro

n6mico del arroz y las 2 forrajeras en estudio. No se observ6 reducci6n en
 

la productividad del arroz en la asociaci6n con C. cajan, pero esta forra

jera present6 un mal comportamiento en la asociaci6n triple. La producti
vidad del arroz disminuy6 considerablemente en la asociaci6n con A. gayanus
 
on los menores niveles de P (80 kg/ha). Con mayores niveles de P (120 y
 

160 kg/ha), la producc16n do arroz aument6, siendo proporcionalmente mayor
 
el aumento en la produccifn de MS de A. gayanus (de 282 a 580 y 959 kg de
 

MS/ha, resp.). Pars las Areas del Cerrado do Roraima, los sistemas de
 

arroz + Andropogon y arroz + Cajanus proporcionan un excelente estableci
miento do las forrajeras a costos reducidos, puesto que no demandan inver

siones especificas, proporcionan un mejor aprovechamiento do la maquinaria
 

agrIcola, aumentan la eficiencia del fertilizante y racionalizan la mano de
 
obra. [CIAT]
 

0448
 
22:75 	 GIANLUJPPI, V.; CAMARGO, A.H.A.; SERRAO, E.A. DE S. 1983. Sistema
 

de producao sequencial de arroz com forrageiras. em solos de cerrado de
 
Roraima. 2. Quicuio da amazonia e guandu. (Sistema de producci6n
 

secuencial de arroz con forrajeras en sucios del Corrado de Roraima. 2.
 

Brachiaria humidicola y Cajanus cajan). Boa Vista-RO, Brasil, Empresa
 

Brasileira de Pesquisa Agropecuiria. Unidade do Execucao do Pesquisa de
 
Ambito jerritorial. Pesquisa em Andamento no.05. 4p. Port. [Unidade de
 

Execucao de Posquisa de Ambito Territorial do Boa Vista, Caixa Postal
 
135, 69.300 Boa Vista-RO, Brasil]
 

Brachiaria humidicola. Cajanus cajan. Oryza sativa. Fertilizantes. ii. P. K.
 

S. Densidad de siembra. Establecimiento. Rendimiento. Materia seca. Prade
ras mixtas. Sistemas do producci6n. Corrado. Oxisoles. Brasil.
 

En el Cerrado do Roraima, Brasil, se ensayaron alternativas do estableci
miento de Brachiaria humidicola y Cajanus cajan en asociaci6n con arroz de
 

secano, de tal manors quo las forrajeras se beneficiaran do la fertiliza
ci6n residual del arroz. Los resultados del primer aio de cultivo Indican
 
un excelente comportamiento del arroz y un buen establecimiento tanto de B.
 

humidicola coma de C. cajan en las asoclaciones arroz + B. humidicola,
 
arroz + C. cajan y arroz + C. cajan + B. humidicola, sin reducci6n en la
 
productividad del arroz. Al aumentar los niveles do fertilizaci6n do 80 a
 

120 y 160 kg de P/ha, la producc16n de arroz aument6 sin perjuicio aparente
 
pare el establecimlento de las forrajeras evaluadas. Para las Areas del
 

Cerrado do Roraiwa, Pi7: sistema do producci6n es agron6micamente superior
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a las t~cnicas comunes de establecimiento de forrajes ya que no demanda
 
invers oes especfficas de fertilizaci6n. [CIAT]
 

0449
 
25934 MACIIADO, R. 1985. Comparac16n do cultivares forrajeros. 2. Efecto
 

de la frecuencia do corte y la variedad scbre la composici6n qufmica.
 
Pastos y Forrajes 8(2):191-203. Esp., Res. Esp., Ingl., 25 Refs., Ilus.
 
[Estacl6n Experimental de Pastos y ForraJes Indio Ilatuey, Perico, Ha
tanzas, Cuba]
 

Pennisetum purpureum. Cultivares. King grass. Introducciones. Intervalo de
 
corte. Contenido de protefnas. Contenido de fibra. Contenido de minerales.
 
Epoca seca. Cpoca iluviosa. Cuba.
 

Hediante un diseio do bloques al azar con arreglo factorial y 4 repeticio
nes, se estud16 el efecto de la frecuencia do corte (5, 7 y 8 semanas) y la 
var. en la composici6n qufmica do 5 introducciones de Pennisetum purpureum 
y King grass. Durante el primer aio, el contenido de PC, FC, Ca y P fue 
mis favorable a las edades do 5 y 7 semanas (P 1 0.001) con respecto a In 
de 8, atque a esta edad se ha]laron valores aceptables (6.3-7.8, 
34.7-30.1, 0.34-0.54 y 0.24-0.26% para 6poca de Iluvia y seca, resp.). En 
el segundo afno se encontraror diferencias altamente significativas 
(P < 0.001) en los contenidos do PC y P, y significativas on el contenido 
do Ca (P < 0.05) durante la I-poca seca. Estas fueron favorables a las 
edades m.s j6venes. En el contenido do FC no se encontraron diferencias. 
Los valores obtenidos con 3 semanas fueron de 6.2-8.6. 28.9-28.4, 0.51-0.87 
y 0.24-0.24 para PC, FC, Ca y P, resp. los cv. de reciente introducci6n 
poseen una calidad aceptable y resultan menos fibrosos que King grass y con 
nayor contenido de P. So recomienda cortar a las edades ms avanzadas con 
alturas po" encima de los 15 cm. [RA] 

0450 
15961 PAIHLLA, C.; MONZOTE, M..; RUIZ, T. 1979. Establecimiento de pas

tizales. In Funes, F.; Febles, G.; Sistachs, M.; Suirez, J.J.; 
P6rez-lnfante, F., eds. Los pastos en Cuba. La labana, Asociaci6n 
Cubana do Producci6n Animal. v.lIpp. 199-236. Esp. , 45 Refs. , Ilus. 

Neonotonia wightil. Fertilizantes. P. Panicum maximum. Sistemas do siembra.
 
Deisidad do slembra. Profundidad de siembra. Establecimiento. Praderas
 
mixtas. Macroptilium atropurpureum. Digitaria decumbens. Pastoreo.
 
Estit6rcol. Cynodon dactylon. l'ennisetum purpureum. Precipitaci6n. Equipos
 
agrfcolas. Pr~cticas culturales. Costos. Cuba.
 

Se revisan dtferntes aspectos relacionados con el establecmiento de
 
praderas, aplicados especialmente a las condiciones de Cuba. Se tratan en
 
detalle los siguientes temas: seleccl6n del grea; preparaci6n del sulo;
 
siembra y plantaci6n (m6todos, 6poca, densidad, profundidad) y manejo de la
 
pradera durante 'l etablecimiento. Cada uno de estos temas est5 comple
mentado con datos o ilustraciones do expt. realizados on Cuba y en otros
 
paises tropicales. [CIAT]
 

0451 
25419 RUIZ, T.E.; AYALA, J.' . 1983. Estudio sobre el establecimiento de 

Neonotonia wightfi. I. Fecha de siembra. Revista Cubans do Clencia 
Agricola 17(3):325-334. Esp., Res. Esp., 16 Refs., [Inst. do Clencia 
Animal, Apartado 24, San Jos6 de las lajas, La labana, Cuba] 

Neonotonia wightil. Siembra. Establecimiento. Crecimento. Desarrollo de Is
 
planta. Registro del tiempo. Malezas. Rendimiento. Materia seca. Cuba.
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Se utiliz6 un disero de bloques al azar con 4 repeticiones para determinar
 
la fecha de siembra do Neonotonia wightii cv. Tinaroo. Se sembr6 on matzo,
 
junio, sept. y dic. % so replic6 durante 2 aiaos. El no. do ramas/planta 
(4.4) y la longitud prom. de las ramas (2.8 cm) fue menor en dic. A los 
150 dfas do Is siembra la mayor infestaci6n do malezas se present6 en marzo 
(42%) y la menor en sept. (12%). La mejor fecha de siembra es sept., cuan
do hay un buen creeimlanto de los componentes del rendimiento y la inci
dencia de malozas durante el estableCimienio decrece progresivamente; se 
presentan rendlmientos aceptables y no es necesatlo el riego. [RAI 

0452
 
25914 RUIZ, T.E.; AYALA, J.R.; FUNES, 1.; BERNAL, C. 1984. Estudlo sobre
 

el establecimiento do Neonotonla wightii. 3. Efecto del m~todo y la
 
dosis de slembra. Revista Cubana do Ciencia Agricola 18(3):351-358.
 
Esp., Res. Esp., 13 Refs., [Insr. de CIencia Animal, Apartado 24, San
 
Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba] 

Neonotonia wightii. Sistemas de siembra. Establecimiento. Rendimiento. 
Materla seca. Altura de la planta. Cortes. Costos. Semilla. Cut; 

Se estudi6 el estableclmiento de Neonotonia wightii cv. Tinaroo en condi
clones de secano y sir fertill aci6n mediante on expt. quo consisti6 en 
determinar el efecto (it z m6toos do siembra (voleo y surcos; 0.33 y 0.70 
m) y 3 dosis de siembra (2, 4 y 6 kg do semilla pura germinable/ha). Se 
emple6 un disero do bloques al azar on arreglo factorial con 3 repeticio
nos. A pirtir de 90 das de ]a siembra, el pasta fue mantenido en reposo o 
manejado mediante cortes altos (20 cm) y poco frecuentes (4 veces a] ari). 
No hubo interacci6n entre los factores, y no so encontr6 diferencia signi
ficativa para Ins estudiados on el peso Ie MS/planta, pero slfactores la 
para la dosis (P < 0.001) on el no. de plantas/m (26, 47 y 86 para los 
diferentes niveles, resp.). No hubo efecto significativo o.iel rendimiento 
para los factores. Sc presentd una producci6n 5 veces superior y un valor 
creado do Cub.$70.07/ha, cuando el pasta fue cortado 4 vees durante el 
primer a~o en comparaci6n con el reposo. El manejo temprano del pasta no 
so refleJ6 negativamente en la composici6n bot~nica al final del expt. Se 
recomienda realizar slembras a voleo con 2 kg do semilla pura germina
ble/ha, con manejo durante el establecimiento do cortes altos y pica fre
cuentes en reas con infestaci6n do malezas erectas. 11A)
 

0453 
25461 SEMILLAS MAGNA. VENEZUEI.A. 1985. Establecimiento do praderas bien 

drenadas. Revista Asoga] 4(12):30-34. Esp.
 

hie] inis minutiflora. Brachfaria humidicola. Brachiarla decumbens. 
Brachiaria radicans. Andropogon gayanus. Hlyparrhenia rufa. Panicum maximum. 
Zornia latifolia. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Desmodium 
ovalifolium. Pueraria ,haseoloides. Oxisoles. Establecimiento. Requeri
mientos nutricionales. P. K. Mg. S. N. hicronutrimentos. Fertilizantes. 
Absorci6n do nutrimentos. Venezuela.
 

Se revisan los conceptos de fertilizaci6n relacionados con el estableci
miento de praderas bien drenadas. Los principales elementos que limitan el 
establecimiento y mantenimiento do especles forrajeras en Oxisoles son N, 
P, K, Ca, Mg y S. Se presenta una gufa para la fertilizaci5n de estable
cimiento do las especles Helinis minutiflora, Brachiaria humlilcoia, B. 
decumbens, B. radicans, Andrapogon gayanus, Hyparrhenia rufa, Panicum 
maximum, Zornia latifolia, Stylosanthes guianensis, S. capitata, Desmodium 
ovalifolium y Pueraria phaseoloides. Se discuten conceptos generales sabre 
la fertilizaci6n de mantenimiento y los m6todos de aplicaci6n do los 
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fertillzantes (a voleo y en bandas). Se describen brevemente fuentes
 
(escorias Thomas, roca fosf6rica, KCI, Sulpomag y otras), y tipos de
 
fertilizantes: abonos completos y nitrorenados y mlcronutrJmentos. Se
 
indican los contenidos de elementos esenclales en dlversos fertilizantes,
 
incluyendo los mencionados. (CIAT]
 

0454 
25188 SUAREZ V., S.; FRANCO A., C.; RUBIO U., ..; RAMIREZ P., A.; PIZARRO, 

E.A.; TOLEDO, J.M. 1985. Estableclmiento y produccl6n de gramineas y 
leguminosas forrajeras en Chinchinti, Caldas. Cenicaf6 3b(2):51-63. 
Esp., Res. Esp., 9 Refs., 'ls. lCentre Nacional de Investigaciones de 
CafH, Cenicaf6, ChinchIni, Caldas, Colombia] 

Andropoon gavanus. Brachiaria decumbens. 8rachtaria humidicola. 
llyparrhenia rufa. Digitaria decumbens. ynodon pctostachyus. Desmodium 
ovalifolium. Desmodium heterophyllum. Desmodium gyroides. Stylosanthes
hamata. Stylosanthes capitata. Stylosanthes guLianensia. Zornia latifolia. 

Calopogonium mucunoides. Pueraria phaseoloides. Centrosema pubescens. 
Centrosema macrocarpum. Aeschvnomene histrix. Ecotipos. Evaluaci6n.
 
Estableciniento. Ilendimiento. Materla seca. Intervalo ie erie. Altura de 
la planta. Cobertura. Preclpitacli6n. Insectos perjudiciales. Enfermodades y 
pat6genos. Colombia.
 

En li granja La Romlia (Caldas, Colombia), localizada en la parte central 
de li zona cafetera, se estudiaron 6 pramIneas y 14 loguminosas Para selec
coonar las mejores en cuanto a la agresividad en su estableciliento, tola
raneia a plagas y enfermedades, comportamlento on condiciones variables de 
clima y suelo y bajos requerimlentos nuzriclonales. Se hicle.on mediciones 
peri6dicas sobre su comportamaento agron6mico en (I establecimiento y sobre 
la producci6n de MS en 6pocas de max. y min. precipitari6n. Los melores 
ecotipos entre las gramlneas fueron Brachiarla decumbens 606, Andropogon 
gayanus 621 y Brachiaria humidlcola 679, con tin prom. de 7.0 y 4.2 t de 
MS/ha en las 6pocas de max. y min. precipitacrtin, resp., y entre las legu
minosas, Centrosema macrocarpum 5065, C. pubescens 438, Desmodium 
ovalifolium 350, Stylosanthes gutanensis 136 y Pueraria phaseoloides 9900, 
con un prom. de 4.0 y 3.0 t de MS/ha en las 6pocas de max. v min. precipi
tac16n, resp. A) estudiar el efecto de ]a edad del pasto on el rendimien
to, se observ6 que a partir de lia sexta semana despus1del corte do uni
formidad aumenta ]a produccl6n de HIS al aumcntar el intervalo entre cortes, 
slendo mis notorla en las gramfneas que en las legnminosas. En las legu
minosas los cortes ifectan lI produccion notablemente con el tiempo. Tam
bi6n en graminsas v leguminosas la produccl6n Cie MS disminuye cuando se 
presentan extremos de max. v min. precipitaci6n. Jas prlmeras 8 semanas 
son las mis criticas para ei establecimiento de los pastas y es mayor la 
dificultad pars las leguminosas. los ecottpos de granIneas y leguminosas 
selecclonadas deberin set probados en nezclas y en pequeas parcelas con 
presencia de anmales. (RA] 

V6ase ademms 0329 0332 0351 0361 0366 0386 0390 
0391 0392 0393 0396 0399 0400 0402 
0403 0,;05 0444 0449 0461 0500 0520 

1102 Sistemas y flanejo del Pastoreo 

0455 
25420 BRANSBY, D.I. 1984. A model for predicting livemass gain from 

stocking rate and annual rainfall. (Un modelo para predecir la ganancla 
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de peso vivo a partir de la tasa de carga y la precpitaci6n anual).
 
Journal of the Grassland Society of Southern Africa 1(2):22-26. Ingl.,
 
Res. Ingl., Afr., 12 Refs., Iles. [Dept. of Grassland Science, Univ. of
 
Natal, P.O. Box 375, Pietermaritzburg 3200, South Africa]
 

Pennisetum clandestinum. Cynodon dactylon. Tasa de carga. Aumentos de peso.
 
Precipitaci6n. Ganado bovino. Pastorco. Modelo matemfitico. Sud~frica.
 

Se estableci6 la relacl6n entre la ganacia de peso y ]a tasa de carga pare
 
bovinos j6venes bajo pastorco en praderas de Pennisetum clandestinum y
 
Cynodon dactylon cv. Coastcross 2, en cada una de 5 estaciones de pastoreo.
 
La precipitaci6n anual dentro de estas estaciones var16 de 505-990 mm. Se
 
describen las relaciones entre las variables de IS producci6n de forraje y
 
la precipitaci6n anual, y sc utilizan 6stas para construir un modelo para
 
predecir la ganancia estacional de peso vivo/ha, para diferentes tasas de
 
carga y niveles de precipitaci6n anua]. [Herbage Abstracts-CIAT]
 

0456
 
25426 CAJAS, G.S.; VERA, R.R.; TERGAS, L.E.; AYALA, H. 1985. Efecto de
 

la carga animal en una pasturs mejorada sobre el desarrollo y aparici6n
 
de celo en novillas. Pasturas Tropicales. Boletin 7(3):2-7. Esp., Res.
 
Ingl., 10 Refs., Ilus.
 

Melinis minutiflora. Brachiaria humidicola. Desmodium ovalifolium. Praderas
 
mixtas. Tasa de carga. Novillas. Estro. Fisiologia animal. Manejo animal.
 
Disponibilidad de forraje. Calidad del forraje. Valor nutritivo.
 
Compnsici6n botfnica. Praderas mejoradas. Digestibilidad. Materia seca.
 
Contenido de minerales. Contenido de protefnas. Epoca seea. Epoca liuviosa.
 
Aumentos de peso. Llanos Orientales. Colombia.
 

En Carimagua, Colombia, se estud16 el efecto de 3 tasas de crecimiento 
animal (similares a las observadas en animales criados en sabana) en la 
edad y en el peso en la pubertad de novillas Cebi. Se aplicaron tasas de 
carga de 1.72, 2.30 y 3.23 animales/ha a la pasture de Brachiaria 
humidicola CIAT 679-Melinis minutiflora-Desmodium ovalifol im CIAT 350, io 
cual dio como resultado ganancias de peso vivo de 311, 220 y 17 g/dia, 
resp. La disponibilidad de forraje disminuy6 con el aumento en las tasas 
de cearga, en tanto que el contenido de PC de cada especie disminuy6 con el 
aumento del tiempo en la tasa de carps baja. Por otra parte, con la mayor 
tasa de carga la calldad del forraje tendi6 a mejorar con el tiempo. No
 
obstante, las novillas del 61timo tratamiento no alcanzaron la meta de peso
 
de 270 kg durante el perfodo exptl. y hubo evidencia de desnutrici6n
 
severs, lo cual redund6 en niveles bajos de proteina s6rica. Este iltimo
 
sindrome ha sido observado tambi6n en animales que pastorean en Sabana. La
 
edad en la cual se presenta la pubertad, segOn indican las manifestaclones
 
estrales, aument6 con la reducci6n de las tasao de crecimlento; con la
 
menor tass de carga, Is pubertad se present6 a los 793 dfas de edad y con
 
un peso vivo de 286 kg. Con las tasas de carga animal media y alta, la
 
pubertad tuvo lugar a Ias 824 dfas (249 kg) y a los 915 (205 kg), resp. De
 
esta manora, hubo una evidencia limitada de un efecto compensatorio; el
 
aumento de las edades de la pubertad tiende a sxperar los efectos del peso 
vivo bajo. (RA-CIAT]
 

0457 
25938 HERNANDFZ, D.; ROSETE, A.; ROBLES, F. 1985. Sistema de pastoreo 

rotacional pars la producc16n de ieche con C. dactylon. 2. Efecto del 
tiempo de estancia. Pastos y Forrajes 8(2):279-295. Esp., Res. Esp.,
 
Ingl., 15 Refs., ilus. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio
 
Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
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Cynodon dactylon. Paatoreo rotacional. Intensidad del pastoreo. Tasa de
 
carga. Fertilizantes. N. Riego. Producc16n de leche. Vacas. Disponibilidad
 
de forraJe. Composici6n qufmica. Composici6n botfinica. Manejo de praderas.
 
Cuba.
 

Se utilizaron 12 vacas mestizas (3/4 Holstein x 1/4 Ceb6i) en un diseio 
Switch-back, pars estudiar el efecto del tiempo de estancia (1.5, 3.0 y 6.0 
dfas) en la producci6n de leche y el comportamiento de Cynodon dactylon cv. 
Coastcross-I en condiciones do riego y fertilizaci6n durante 3 aios. Se 
midieron la prod-,c16n de leche y su composici6n, y la disponibilidad, 
residuo, estructura y composici6n qufmica y botfnica del pastizal. Los 
mayores rendimientos de leche se obtuvieron con 1.5 y 3.0 dfas de estcncia 
y fue mfisnotable la diferencia en el segundo ago (8.2, 7.9 y 6.8 kg/vaca/ 
dfa, resp., P < 0.05). Se Iogr6 tinmejor equilibrio estructural con 3.0 
dias y la evoluci6n de la com~osici6n botgnica fue mis favorable con 1.5 y 
3.0 dfas de estancia. Se concluye que el tiempo de estancia es un factor 
de manejo que influye en la producci6n de leche. Para las condiciones que 
predominaron en el expt., se recomienda el uso de los tiempos mfs cortos, 
fundamentalmente 3 dfas, aunque tambi~n pueden ser empleados tlempos mis 
largos (hasta 6 dfas) cuando la producc16n de pasto y Ia necesidad de con
servaci6n de excedentes en tn Istem lo justifiquen. (RA]
 

0458
 
25431 ROCIIA, C.M. DA; PALACIOS, E.; GROF, B. 1985. Capacidad de propaga

ci6n de Arachis pintoi bajo pastorco. Pasturas Tropicales. Boletfn
 
7(3):24-25. Esp., Res. Ingl., I Ref., Ilus.
 

Arachis pintol. Propagaci6n. Producci6n de semillas. Praderas mixtas.
 
Brachiarla humidicola. Brachiaria dictyoneura. Cobertura. Llanos
 
Orlentales. Colombia.
 

En un ensayo de pastoreo efectuado on Carimagua, Colombia, se estableci6 
Arachis pintot CIAT 17434 on asoclaciones de I graainea/l leguminosa, con 
Brachiaria humidicola CIAT 679 y B. dtctyaneura CIAT 6133; on el momento 
do la slembra so aplicaron 20 kg de 1P,20 kg do K, 12 kg de Mg y 12 kg de 
S/ha. Las reservas de semillas de A. pintoi en el suelo en pasturas pa2

,

toreadas do B. humidicola y E. dictyoneura pronedlaron 48 g y 57 g/m 

resp. Estos datos indican quo los estolones enraizados y postrados do esta 
legumInosa tienen puntos do crecimiento bien protegidos contra el pastoreo 
y el dafio ocasionado por el plsoteo. IRA (extracto)-CIAT] 

0459
 
25965 SPAIN, J.M.; PEREIRA, J.M. 1984. S;temas de manejo flexible pro

puestos para la evaluaci6n do germoplasma bajo pastoreo. Cali, Colom
bia, Centro Internacional de AgrIcultura Tropical. 18p. Esp., 15 Refs.
 
[CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia]
 

Trabajo presentado en 1a Reuni6n de Trabajo de Ia Red Internacional de 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, Lima, 1984. 

Brachiaria humidicola. Pueraria phaseoloides. Andropogon gayanus. 
Stylosant is macrocephala. Centrosema macrocarpum. Arachis pintoi. 
Brachiaria brizantha. Brachiarla dictyoneura. Praderas mixtas. ManeJo de 
praderas. Toss de carga. 1'resi6n de pastoreo. Sistemas de pastoreo. Compo
sclifn botinica. Llanoi; Orientales. Colombia. Brasil. 

Se prosenta una propuesta do sisleinas de manejo flexibles para la 
evaluaci6n de germoplasma on pastoreo. Como intecedente a ]a propuesta, se 
discuten los eventos o varlaciones en ol mcdfo que mis influyen en el 
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comportamiento de una pastura con implicaciones 
en cuanto al ajuste de su
 
manejo y se revisan los efectos de carga animal y sistemas de pastoreo en
 
la composici6n botgnica y productividad de pasturas. Se discuten las
 
limitaciones de Is metodologfa tradicional que Incluye disefios basados en
 
cargas fijas y con un solo sistema de pastoreo y diseios con varlas cargas
 
y 2 o mfs sistemas de pastoreo. Se formulan varias hip6tesis para el 
desarrollo de una metodologfa alternativa. Se propone el manejo de cada 
asociaci6n en forma flexible, de tal manera que Ia carga se ajuste cuando
 
la presi6n de pastoreo l1egue a ifiltes preestablecidos, y el pa-metro que 
se utilizarfa para definir el sistema de pastoreo serfa el balance entre 
leguminosa y gramnea. Se describe el diseio de campo y se mencionan las 
ventaJas potenciales del sistema propuesto. So describe el estado actual 
de la evaluaci6n de Ia metudologia con un expt. prototipo en Brasil con 
Brachiaria humidicola y Pueraria phaselooides y otto expt. en Carimagua, 
Colombia, con las asociaciones de Andropogon gavanus con S. macrocephala, 
Centrosema sp. y C. macrocarpum; y de Arachis pintol con B. brizantha o B. 
dictvoneura. [CIATJ 

V6ase ademfis 	 0356 0357 0360 0361 0363 0394 0399 
0405 0468 0492 0496 0498 0503 0505 
0506 0507 	 0509 0511 0512 0513 0516
 
0521 
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01,60 
24393 CUSS, A.; ACOSTINI, J.A.E. 1984. Sistema de producao de leite-


EMCAPA resultado. dc, Io. ano. (Sistema du producc in de leche-ENCAPA, 
resultados del 	 primer auo). (',iriacica-YS, Brasil, Fmpresa Capixaba de 
Pesquisa Agropcutiria. Circular Tcr,dca no.8. 18p. Port. [Eripresa 
Capixaba de Pi.squit;a Agropecutria, Caixa Postal 391 , 29.000 Vitoria-ES, 
Brasil] 

Panicum maximum. Brachiaria mutica. Pein In'stIm. ilu-preum. Vacas. Novillas. 
Producci6n d 1echo . St coia s do prod,,cc i6n. Reproducci6n animal. 
Concentrados. Conumo de alirintos. Sill) ]L litenios alircnticlos. Epoca seca. 
Epoca Illuviosa. Anrlisis econ6ntco. cestos. Ingrcsns. Brasil. 

Sc plieentan los resultados obtenidos durante el primer sho de operaci6n
del sistcma de producci6n de leche Ie ]a Empresa Capoxaba de Pesquisa 
Agropecuria (ES, Brasil), el cual 
se inici6 en nov. de 1982. Las pasturas

del sistema est.n constituidas por Panicum maximum, Brachiaria mutica y 
Pennisetum purpurcum. Se describen el maneo de las diferentes categorfas
de animales en el hato, la evoluci6n del hato y el sistema de suplementl
c16n con ensilaje de sorgo, salvado de trigo y mezclas minerales. So pre
sentan los resultados de reproducci6n, producci6n y productividad de leche.
 
Se incluye uni anailsis econ6mlco del sistema. Se espera que los resultados 
que se vayan obtenentdo sean transmitidos a t6cnicos y productores de la 
regin como un medio para debatir y evaluar la viabilldad t6cnica y econ6
mica del sistema. [CIATJ 

0461 
25410 MARTINS, M.I.E.G. 1983. 
 An<lise economica de diferentes niveis de 

f6sforo na producao de arroz consorciada com Brachiarla em solos sob 
vegetacao de cerrado. (An~lisis econ6mico de difereitk-s niveles de 
f6aforo en Is producci6n de arroz asociado con Brachiarla en suelos de 
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vegetaci6n de Cerrado). Tese Mestrado. Piracicaba-SP, Brasil, Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universldade de Sao Paulo. 
93p. Port., Res. Port., Ingl., 24 Refs., lIlus.
 

Brachiaria decumbr-ns. Orvza sativa. Cultivo asociado. Fertilizantes. P. 
Anglisis econ6mico. Sistemas de siembra. Precios. Produccl6n. Cerrados. 
Brasil.
 

Se realiz6 en 1981 un ensayo en la Ilaclenda Lxptl1. de ia U. Estadual de Sao 
Paulo de lIlha Solteira (Mato G;rosso do Sul, Brasll), pars determinar las 
dosis econ6micas de P1 para el cultivo dl arroz i-ociado con Brachiaria 
decumbens, y establecer la mejor ipoca de efectuar esta asoclact6n. Se 
adopt6 un diseF.o de parcelas subdivididas con 4 ropeticiones. Las parcelas 
estaban constituidas por 5 niveles de I' (0, 75, 150, 225 y 300 kg/ha) en 
forma de superfosfato simple y las subparcelas por las Cpocas ie slembra de 
B. decumbens (10, 20 y 30 dfas despu6:i de la emergencta del arroz). Se 
utilizaron 2 modelos de funct6n de producci6n: uno cuadrdtico y uno Lie rafz 
cuadrada. Las cantidades recomendadas de P vrfan entre 41-24 kg/ha para 
precios Iguales a los vigentes en la 6poca de slembra de Ios ensayos (nov. 
de 1981), debi6ndose resaltar que 6ste es on valor relativamente hajo, 
dadas la3 caracterfsticas de los suelos de las regiones de Corrado, pobres 
en P. La, producclones de arroz y io pasto fiieron muy superlorei s ell los 
expt. sembrados el 7 y e 27 de oct., 1n cul indica (ine la siembra de 
arroz debe realizarse en este perfodo. Cn base en las producctones fsi
cas obtenidas, se concluye que se debe se rrar el pisto entre las hlileras 
de arroz, 10-20 dfas depu6s de la eoergeonca; sin embargo, cuando se con
sidera un valor total de la produccl6n (cantidad x precto), se observa que 
la mejor 6poca para la stembra debe ser 20-30 dias despu6s. Cuando se uti
liz6 una funci6n de respuesta que Inclufa P, bloques y efocto tie la 6poca 
de siembra de B. decumbens, solamente un expt. (sembrado el 7 ot oct.) per
miti6 establecer la mejor -poca de slembra de B. decumbens: 13 dIfas despu6s 
de la eaergencia del aroz. JRA-CIAT] 
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25926 PREVATT, J.W.; EASON, M.A.; CIANIIiSS, C.G. 1982. An economic 

comparison of hay harvesting systems. (Comparaci6n econ6mica de siste
mas de cosecha de heno). Proceedings. Soil and Crop Science Society of 
Florida 41:87-91. Ingl., Res. Ingl., 4 Res., Ilus. IUniv. of Florida,
 
Bradenton-A.R.E.C., 5007 60th St. E., Bradenton, Fl.33508, USA]
 

leno. Forrnjes. llenificacln. Cosecha. Costos. Aniltsis econ6mtco. EE.UU. 

Se evaluaron los siguentes 4 sistemas hlpot6tlcos ie cosechi. de henn para 
determinar su. costos comparativos de cosecha: a) oitodo de fardos redondos 
pequefios; b) fardos grandes redondos; c) fardos rectangulares con arreta 
de halar, y d) fardos rectangularcs con carreta autoproPulsada. Se 
estimaron los costos vaiiables (operac16n), fijos (pososi6n), y totale/TlI 
pars cada sistema de cosecha tie heno. Los costof; fuoron evalusdos pars ' 
niveles de uso anual (TM cosechadas anualmente) y 3 niveles de producci': 
(T/ha). Los costos variable!; y totales/TM disminuyeron a medida (: 
aumentaron las TM cosechadas anualmente y las 'iN|/ha. Los costos fijos, !;in 
embargo, dismlnuyeron solamente con los auimentos en las TM cosechadas 
anualmente. La Inversi6n de capital, los requerimlintos de mano de cbra, 
las tasas de Inter~s y el uso e energia fueron los princIpale factor s 
quo afectaron los cstiSeo los st m ;as de cosecha de heo. Los costos 
totales/TM indearon que el siste; de cosecha ie fardos roctanpulares 
utilizando In carreta do halar result s er el menos costoso para poseer y 
operar, seguido por el de fardos gr;inde!; redondos, fardos pequeos redondos 
y fardos rectangulares itilizando ]i carreta autopropulsada. [RA-CITAT] 
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25430 SERE R., C. 1985. Aspectos econ6micos de In producc16n de semilla
 

de plantas forrajeras en el .r6pico latinoamericano. Pasturas Tropica
les. Boletin 7(3):20-23. Egp., Res. Ingl., I Ref., Ilus. [CIAT, Apartado
 
A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Producci6n de semillas. Castos. Stylosanthes capitata. Siembra. Cusecha. 
Mano de obr.. Equipos agrfcolas. Anfillsis econimico. Llanos Orientales. 
Colombia. 

Se revisan los principales determinantes de is demands y oferta de semillas
 
de pastos en los tr6picos latlnoamericanos. La demanda es baja on la 
mayorfa de los sistemas ganaderos extensivos, en donde s6lo se cultivan 
greas muy limitadas de pasturas. Esto puede camblar 'I se introducen 
nuevos cv. de mayor pi ductividad o si los cv. predominantes son seriamente 
atacados por plagas o enfermedades. La demanda de semillas de pastos es 
una demands derivada, dependiente de la demands de carne y leche. Dicho 
patr6n cfclico ocasiona una demands cfclica de los insumos para el 
establecimiento de is pastura, en especial de Is semilla. Adem~s, debe 
tenerse en cuenta que Is mayorfa do los forrajes tropIcales son perennes y, 
par tanto, tienen uni demanda an mros Ilmltada en comparaci6n con los 
cultivos anuales. En el establecimiento do pasteras mejoradas de bajos 
insumos, el cGsto de is semilla tiene usa alta incidencia en el costa 
total, lo cual da lugar a uns demanda m~s elhsticn en relaci6n con el 
precio de in semilla do pasta quo en el case de a semilla de cultivo 
intensive. Adem~s del mercado dom6stico de semilla para establecimiento do 
pasturna perennes, Ia utilizaci6n de oguminosas tropicales como abono 
verde o coma cultivo do cobertura bajo cultivos de grboles perennes, asf 
coma Is produecl6n de semilla para la exportaci6n, constituyen algunas
 
veces mercados independientes y atractlvos. El suministro d0 semillas de
 
pastas tiende a provenir de empresas pequeas y medianas. Con frecuencla 
is producci6n de semillas de pastas constituye una empresa adicional do Ins 
actividades ganaderas. Frecuentmeiint el procesamento de la semilla so 
efectfa en plantas u55das pars el manejo de otras semillas, tales coma 
cereales, pars hacer on use rsoS eficiente de la inversl6n de la planta do 
procesamiento. Se dilscuten estos puntos ol relaci6n con la producci6n de 
semillas de Stylosanthes capitata en los L.lano. Oretntals de Colombia. Se 
concluye que is producci6n de semillas de especies forrajeras tropicales 
es una actividad altamente rentable para los empresarios que daminn las 
t6cnicas do producci6n y que tengan los recursos pars afrontar los riesgos.
 
[RA-CIAT] 
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23511 DATE, R.A. 1983. Microbiological considerations-Rhizobium speci

ficity for nodulation and nitrogen fixation. (Consideraciones mtcrobo
16gicas--especificidad del Rhizobium para Is nodulaci6n y fijaci6n de
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N). In Burt, R.L.; Rotor, 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 nr.6. pp.221-226. Ingl., 11 Refs.
 

Desmodium. Centrosema. Stylosanthes. Leucaena. Lotononts. Mimosa.
 
Trifolium. Arachls. Aeschvnomene. Calopogonium. Teramnus. V . Zornla. 
Calactia. Canavalia. Clitoria. liacroptilum. Neonotonia. Fijacl6sn de N. 
Nodulaci6n. Rhizoblum. lnoculaci6n. 

Se revisa Ia especificidad del Rhizobtum pars formar n6dulos y fijar N en 
asociaclAn con los g6neros de leguminosas forrajoras Cent rosewa, Desmoditim 
y Stylosanthes. Se presentan ejemplos que ilustran ]a amplia diversidad de 
la compatibilidad gen6tica entre accestones de estos 3 g6neros de legumino
sas con 
cepas de Rhizobium. flasta la fecha, las investigaciones indican
 
que aparentemente el 
Rhizobium, al igual que stisplantas hospedantes, se 
encuentra blen adaptado a ias situaciones edficas en las que re enctiertra. 
La gran variaci6n dentro de los g~neros y dentro de las especie:; de legu
minosas forrajeras en lo que respecta i Rhilzoblnlm capaz (It forriar ilsoca
clones efectivas que fijen N, impide cualquier Intento por agrupar a las 
accesiones meramente con base en especies o generos. So descrihe tinsis
tema que reconoce 3 tipos de respuesta: el grupo 1'E (pronmisciio y electivo), 
el grupo PI (promiscuo pero freciuentemente inefectivo) y el grupo S (espe
cffico); se presentan ejemplos de g~nercs de leguminusas deit de cada 
grupo. [CIAT] 

0465 
25929 DUDECK, A.E.; SCHIENCK, N.C.; PEACOCK, C.H. 1984. influence of 

mycorrhizae on the growth of bahiagiass and centIpedegra,!;;. (Inflenca 
de micorrizas en el crecimlento de Paspalum notaturi v Erenochloa 
ophiuroides). Proceedings. Soil and Crop Scienco Sucli-ty of Florida 
43:137-140. ingl., Res. Ingl., 17 Refs. [Univ. of Florida, Inst. of Food 
& Agriciltural Sciences, (alnesville, Fl. 32611, USA] 

Paspalum notatum. Eremochloa otilroldes. Mtcorrlas. ioocul.icl(n. Pl. 
Sitelos. Crecimiento. FiJaci6n de 1'. Contenih diei '. Rt Tce;. N tr Iici6n 
vegetal. EE.UU. 

El estudlos en inacetas en lnvernadero, 198f) l'ltLdot;reaiZados en I V rIt 
1981, se determin6 la respuesta ie 2 pastes macollados ite bnao!; "equeri
mientos de mantenimiento, a Is inoculaci6n con 6 espvt'iet, hon.o!; riiflinr
z6genos vesfculo-arbusculares. Macotas con caps d,.una sui, ,tic ilrela ao 
de Le6n (arena silfcea, t,'rmica, Aerie flaplaquod) so tnoctlaro tolis ;lola; 
de Gigaspora gregaria y C. pellticida, asi cumo toie cloiu; criiiim, C. 
etunicaturm, G. macrocarpum o G. mosseae antes de la slembra it tilrtihlos 
ophiuroldes o Paspalum notatum. Todos Jos trataslitit )s cricieron eini-
vernadero sin sombra durante 4-5 moses en un disefio factorial de 2 y 7 con 
6 repeticiones. A fines del estudto tit 1980, li mayorfa de, lo . l?tio tl 
tos estaban contamInados con tincorrizas diferentos a i;s-; qcl, ;t,
das, indicando quoe la pasteurizaci6n de] sUeIo en ii camt utildor iot.,t iso du 
propano no result6 efectiva pars matar todos lot; hongos silcorri elgeot; na
tivos. El esttido de 1981 tambl6n incluy6 tins varaci6n en let t de 5.8 
vs. 7.3. G. gregarla, G. macrocarpum y G. ci artim increI em ntario I. veces 
el crecimlento aCreo de E. ophIturolies en et tratamento Coni!! de /.3. 
G. I.obsae no tivo ntngfin efecto en el crecimlento areo do I.. ojttiiotdts, 
peo los niveles de P atimentaron en un 21% cuando se iultiV E. ophtllroies 
a un pHi de .5.8. G. pellclda, G. mosseae y ;. ;tlrui 'ilicestaron el 
crecimiento a~reo de 1P.notatum en un 23%. El pHtdel suto to tlivo nlngtin 
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efecto en el crecimiento a6reo de P. notatum cuando 
Cate se sembr6 en
 
asociaci6n con micorrizas. La inoculaci6n de P. notatum con G. clarum
 
ocasion6 la mayor infecci6n de la raiz y el mayor no. de esporas. Los
 
niveles 
de P en P. notatum no fueron afectados par Ia inoculaci6n con
 
micorrizas. [RA-CIATI
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25293 LEDGAR9 , S.F.; Sj1MPSON, J.R.; FRENEY, J.R.; BERGERSEN, F.J. 1985.
 

Field evaluation of N techniques for estimating nitrogen fixation in
 
legume-grass associations. (Evaluaci6n de campo de t~cnicas de N para

In estimaci6n de la fijaci6n 
 de nitr6geno en asociaciones
 
leguminosa-graminea). Australian Journal of 
 Agricultural Research
 
36(2):247-258. Ingl., Rea. IngI., 
35 Refs. Ilus. [Ruakura Soil & Plant
 
Research Station, Ministry of Agriculture & Fisheries, Private Bag,
 
Hamilton, New Zealand]
 

Trifolium subterraneum. Dactylis glomerata. Phlaris aquatics. Medicago
 
sativa. Lolium rigidum. Praderas mixtas. Fertilizantes. N. Composici6n
 
botgnica. inoculaci6n. RhIzobium. Fijaci6n de N. Australia.
 

Se utilizaron 2 t6cnicas pars estimar el % do N leguminoso fijado a partir
 
del N2 atmosf6rico por is asociaci6n de Trifolium subterraneum o Medicago

sativa ya fuera con lolium rigidum o Phlaris aquatics, en is Estaci6n
 
Eytl. de Ginninderra (Australia). Con In t6cnica de enriquecimiento con
 
N , los estimados de % de N en ambas leguminosas fueron mayores cuando se 
cultivaron con L. rigidum que con P. aquatica, y fueron menores en T. 
subterraneum quoen M. sativa. La erra t6cnica, que involucra diferencias 
en Is abundancia natural (C N , arroj6 valores porcentuales de Nsimilares 
a ior Lbtenidos mediante Is t~cnica de enriquecimiento con N , excepto 
donde je cjliv6 T. subterraneum con P. aquatica. En Ins parcelas enrique
cidas con N , cuando se utilizaron imbi6n especies de malezas coma plan
tas do referencia, el Z de N fue mayor que cuando se utiliz6 cualquier es
pecie de graminea como planta de referencia. Pos'eriortsnte se examinaron
 
algunos aspectos de la t6cnica de enrlquecimiento con N en is asoclaci6n
 
T. subterraneum-L. rigtid2i. Las diferencias 
en el registro del tiempo y el 
m~todo de aplicaci6n de K NO no tuvieron efocto duradero en el % do N en
 
T. subterraneum. No obstante, ybo un incremento Inicial en el % de N don
de s humedecl
ci suelo con K NO3 en 10 mm de agus, en vez de 2 man. No
 
se detect6 actividad de Is nitrogenasa asociada directamente con L.
rigidum, y hO se tranqfiri6 N fijado do T. subterraneum a L. rigidum du
rante el periodo de medjffi6n 2, 36 dfas, 1 cual indica que el suelo (o el 
suelo con adici6n de NO3 ) era is 5nica fuente de N para L. rigidum.
 
[RA-CIAT]
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25416 MATHEWS, A.; RAI, P.V. 1985. Mimosine content of Leucaena
 

leucocephaia and the sensitivity of Rhizobium to mimosine. (Contenido
 
de mimosina do Leucaena leucocephala y sensibilidad del Rhizobium 
a Is
 
mtmosina). Journal of Plant Physiology 117(4):377-382. Ingl., Res.
 
Ingl., 19 Refs. [Dept. of Agricultural Microbiology, The Univ. of
 
Agricultural Sciences, Bangalore-65 India]
 

Leucaena leucocephala. Semilla. Hojas. Tallos. 
Ratces. Mimosina. Toxicidad.
 
Cultivares. Rhizobum. Fljaci6n de N. Nodulaci6n. India.
 

Se estim6 cualitativa y cuantitatlvamente Is mimosina de diferentes partes

de las lineas de Leucaena leucocephala, K-8 y K-67. Las cantidades de
 
mimosina, como % del peso selco en Ias 
2 lineas, fueron, reap.: semillas,
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6.82, 9.98; hojas viejas, 1.50, 1.33; hojas j6venes, 2.85, 3.33; rafz
 
principal, 1.13, 1.02; rafces laterales, 
1.46, 1.17; tallos, 0.73, 0.33.
 
Los aislamientos de Rhlzobium de L. leucocephala (UAS-LI-8, UAS-Ll-67),

Mimosa pudica (UAS-Mp) y Prosopis juliflora (UAS-PJ) formaron nna asocia
ci6n efectiva con L.eucaona, en tanto que los aislamientos de Crotalaria sp.

(UAS-Cr) demostraron set ineflcaces. Todos los 
alslamientos se desempefia
ron mejor con la cepa de referencla TAL-82. La cepa UAS-Pj present6

nodulaci6n y caracteristicas de crecimiento 
de Is plnLa 6ptimas. Se 
estudi6 el 
efecto de la mimosina en los cultivos vegetativos de Rhlizobium,
medlaite el 
m6todo de invasi6n bacterlana de rizobios 
en crecimlento, 
utilizando 2.5-15.0 mg de mimosina/m. l.a minosina basta 7.5 mg/ml
estimul6 todas las cepas efectLivas. UAS-l1|-8 y UAS-l.1-67 se estimularon
hasta 15 mg de mimosina/ml. La cepa inefic-t UAS-Cr se Inhibi6 con todas
 
las conen. probadas de mimosina. [RA-CIAT]
 

0468 
25908 MIRANDA, C.Hl.B.; SEIFFERT, N.F.; DOBEREINER, J. 1985. Efeito de 

splicacao de mollbdenio no nfimero de Azospirillum e na producao de 
Brachiaria decumbens. (Efecto de la aplicaci6n de molibdeno en el n~mero 
de Azospirillum y en li producci6n de Brach-aria decumbens). Pesquisa
Agropecu5ria Brasileira 20(5) :509-513. Port. , Res. Port., Ingl., 15
Refs., flus. [Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 
154, 79.100 Campo Grande-MS, Bras]JI 

Brachiarla decumbens. Fertillzantes. Mo. Azospirillum. Ftjaci6n de N. 
Rendimiento. Materla seca. 
Ralces. Oxisoles. Cerrado. Brasi1. 

Se obtuvieron aumentos de 19% en la producci6n de MS v de 29% en ia
producc16n de N total on Brachiarla decumbens cv. Basilisk mantenida bajo 
pastoreo con 2.5 UA/ha, en respuesta a la fertllizaci6n con 160 g de Mo/ha,en la forma de molibdato de sodlo. El expt. se realiz en on Iatosol
rojo-oscuro fase Cerrado, fertilizado con P, K, Cu, Zn y B. El perfndo de
evaluaci6n foe de sept. de 1982-abril de 1983. los inventarlos qulnenales
de la ocurrencia de Azospirtlum spp. mostraron conslstentemente mayor no. 
de bacterias en rafees de plantas que creclan en .5reas tratadas con Mo,
conparadas con 1a; no tratadas. f RA-CIAT] 
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25459 MOLINA, O.E.; RODRIGUEZ R., J.C.; TOLL V., 1983.T.R. Nodulaci6n

espontinea en leguminosas forrajeras troplcales. Revista Industrial y
Agrfcola de Tucumn 60(I):105-108. Esp., Res. Ingi., Esp., 3 Refs. 

Macroptilium atropurpureum. Desmodlum 
 intortum. Neonotoluia w ig tI . 
Nodulaci6n. Rhizobium. Fljaci6n de N. Argentina.
 

Se encontr6 nodulaci6n espont5nea en las leguminosas forraj eras
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, )esmodium tntortum y Neonotona 
(Glycine) wightii en Tucuman, Argentina. Se observ6 buen desarrolla vege
tativo con la nodulaci6n. Siratro present6 el savor no. de n6dulos tanto on 
las rafces principales como en las adventiclas. Se confirm la presencia

de cepas de Rhizobium nativo tipo "canpf" en el 
 suelo. [Abstracts on 
Tropical Agrlculture-CIAT 
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25466 PAIIWA, M.R.; PATIL, B.D. 
 1983. Response of some pasture legumes to
 

cowpea-Rhlzoblum inoculation. 
 (Respuesta de algunas leguminosas forra
jeras a is Inoculaci6n de Rhizobium de caupf). 
 legume Research
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6(2):89-90. Ingl., 3 Refa. [Indian Grassland & Fodder Research Inst.,
 

Jhansi-284001, India]
 

Centrosema pubescens. l.ablab 
 purpureus. Macroptilium atropurpureum.
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. Inoculaci6n. Rhizobium. 

Nodulaci6n. kendimiento. Hateria seca. India. 

Semillas esterilizadas superficialmente do las leguminosas Centrosena 

pubescens, Lablab purpureus (Dolichos lablab), Macroptilium .atropurpureum 

cv. Siratro, Stylosanthes humilis y '3.hamata so inocularon con una suspen

si6n de una cepa eficiente de Rhizobium do caupf y se sembraron en macetas. 

La inoculaci6n aument6 signiflcativamente la nodulacin, altura de la plan

ta y rendimientos de HS y matera verde on todas las leguminosas. La max. 

respuesta se observ6 on C. pubescens coil aumntos on los rendimientos de 

materia verde y seca de 109.8 y 87.5%, resp., seguida por S. hamata, con 

aumentos de 41.0 y 52.6%, resp. El orden de efectividad de la Tnoculac16n 

de estas leguminosas fue C. pubescens mis que S. hamata mis que S. humilis 

mis que 1_. atropurpureum mis quo D. lablab. l.a interacct6n entre las le

guminosas y la inoculaci6n fue significativa. So concluy6 que las semillas 

de estas legumtosas pueden inocularse exitosanmente con Rhizobium do caupf 

hasta que est6n disponible sus cepas apropiadas;. [CIATJ 
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25961 SAIF, S.R. 1985. Interaeci6n do Rhizobium-micorrizas VA en legumi

nosas tropicales. In Sieverding, F.; E;tichez de Prager, H.; Bravo 0., 

N., eds. Curso Naional sobre Micorrizas, lo., Cali, Colombia, 1984. 

Investigaciones sobre micorrizas en Colombia: meorias. I'almira, 
Universidad Nacional de Colombia. pp.15-43. Esp., Res. Esp., 53 Refs., 

Ilns. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia] 

Centrosema macrocarpum. Centrosema brasi lianum. Cent rosema pubescens. 

Desmodium oval ifolium. t'ueraria phaseoloides. Stvlosanthes capitata. 

Stylosanthes guianensis. Stylosantles macrocephala. Zornia. Micorrizas. 

Rhizobium. Simbiosis. Absorci6n do nutrimentos. Fertilizantes. P. 

lnoculacl6n. Nodulacl6u. Fijact6n de N. Oxisoles. Rendimiento. ateria 
seca. Composicl6n qufmica. Colombia. 

Se describen varios aspectos de la interacct6n Rhizobium-micorrizas en las 

leguminosas de grano y forrajeras tropicales. Dlespu6s de una breve des

cripci6n do la simbiosis Rhizobium-leguminosas y micorrizas vestculo-ar

busculares, so describe el efecto de las especies do leguminosas y do las 

endofitas micorrizicas en esta Interaccidn. Se enfatiz6 ]a interacci6n 

Rhizobium-micorriza--fertiltzante, en relaci6n con los efectos en la nodu
lac±6n, la fijaci6n do N1, y el crecimiento y la absorci6n mineral por al

gunas de las mis importahtes leguminosas tropicales forrajeras y do grano 

cultivadas eni diferentes suelos y condicionUS ambientales. So considera Ia 
importancla potencial del efecto do la simblosis con micorrizas en 1a ab

sorci6n de elementos minerales distintos del 1, los factores quo gobiernan 

is simbiosis do Rhizobium y micorrizas v !;us Interacclones. Finalmente, se 

discuten algunos aspectos de la tecnologfia de lnoculaci6n de Rhlizobium-mi
corrizas y sn aplicaci6n en agricultura tropical. 11A] 

0472 
25485 SYLVESTER-BRAIL.Y , F. ; MUNEVAIR M., F. 1985. Estrategias pars is 

integraci6n de la rfzobiolngfa en programas do seleccin do leguminosas 

forajeras tropicales. In Red Internacional de Evaluaci6n de Pastes 

Tropicales. Reuni6n del Comnit6 Asesor, 3ra., Call, Colombia, 1985. 
Necesidad do Investlgaciones de apoyo en la evaluaci6n sistemfitica do 

pasturas dentro de la RIEPT. Cali, Centro Internacional de Agricultura 
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Tropical. 28p. Esp., 16 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado Adreo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Arachis pintoi. 
Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum. Centrosema
 
pubescens. Desmodium heterophyllum. Desmodium ovalifolium. Desmodium
 
heterocarpon. Desmodium incanum. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes
 
capitata. Evaluaci6n. Rhizobium. Fijaci6n de N. Inoculaci6n. Fertilizantes.
 
N. Suelos. Sabanas. Colombia.
 

S2 presents una propuesta que eval6a diferentes estrategias para la selec
c16n de leguminosas forrajeras tropicales, teniendo en cuenta in simbiosis 
con rizobios nativos o inoculados, para identificar la m5s ajropiada para 
ser utilizada en la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales. 
Se hace 6nfasis en los aspectos metodol6gicos de 2 estrategias: 1) selec
cionar leguminosas que forman n6dulos efectivos con cepas nativas y 2) so
leccionar las leguminosas m5s adaptadas inoculando con rizobios efectivos 
cuando se requiera. Se discuten los criterios importantes para I selec
ci6n de cepas de Rhizobium, con 
6nfasis en su tolerancia a las condicionos
 
locales, 
un espectro amplio de efectividad y estabilidad gen~tica. Se dis
cuten 
los factores de manejo do los enssyos, los requerimientos min. de
 
experimentaci6n, las precauciones necesarios para establecer 
los trata
mientos y Ins requerimientos para -.tablecer los expt. [CIAT]
 

0473 
25941 TANG, M. 1985. Respuesta a 1n inoculaci6n do 2 cvs. dt Leucaena 

leucocephala (Lam.) de Wlt on un suelo ferralitico rojo. Pastos y Fo
rrajes 8(2):205-214. Esp., Res. Esp. , Ingl. , 20 Refs. [Estaci6n Experi
mental de Pastos y Forrajer Indlo Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba] 

Leucaena leucocephala. InoculaciOn. Rhlzobium. Rendimiento. 
Materia seca.
 
Epoca seca. 
Epoca lluviosa. Contonido de N. Fertilizantes. N. Contenido de
 
minerales. Suelos. Cuba.
 

Se estudi6 la respuesta do Leucaena loucocephala cv. Cunningham y Peri a Ia 
inoculaci6n con 3 cepas de Rhizobium (I1-016, IH.-024 y CB-81) durante 2 
afios, en un suelo ferralltico rojo. Se emple6 un 
disefio de bloques al azar
 
con 4 repeticiones y parcelas de 4 x 3 a. Se utilizaron 2 testigos, uno
 
con N y otro sin N, ambos sin inocular. Existi6 una respuesma positiva con
 
las 3 cepas inoculadas on el cv. Cunningham en el primer aFio, con mayor
 
rendimiento de MS y contenido total de N. presentando diterencias
 
significntivas (P < 0.01) con respecto al testigo 
sin N, y no entre ellos
 
ni en relaci6n con el testigo con N. 
 Fl cv. Peru no manifest6 una
 
respuesta aceptable a la inoculaci6n, an cuando en la 6poca de lluvia se 
not6 cierta efectividad. No exist16 diferencia alguna entre los diferentes 
tratamientos en los 7 de P y K on la parte foliar. En el segundo afio 
disminuy6 la respuesta a Is Inoculaci6n. Cualesqulera de esras cepas do 
Rhizobium pueden ser empleadas en la inoculari6n lel cv. Cunningham en las 
condiciones estudiadas. Se recomiendan futuros estudios en 'a persistencia 
de dichas cepas y la posibilidad do utilizar nuevas inoculaciones. [RA] 

0474 
25923 VALLIS, I.; GARDENER, C.J. 1985. Effect of Pasture age on the 

efficiency of nitrogen fixation by 10 accessions of Stylosanthes app. 
(Efecto Je In edad do la pastura en la eficiencia de f1jaci6n de nitr6
geno por 10 accesiones de Stylosanthes spp.). Australian Journal of 
Experimental Agriculture 25(l):70-75. Ingl., Res. Ingl., 21 Refs., Ilus. 
[Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization, Division of

Tropical Crops & Pastures, The Cunningham Laboratory, 306 Carmody Road,
 
St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
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Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra. Stylosanthes viscosa.
 
Stylosanthes humilis. Stylosanthes subsericea. Cultivares. Accesiones.
 
Praderas mixtas. Cenchrus ciliaris. Desarrollo de la plai.ta. Registro del
 
tiempo. Fijaci6n de N. Absorci6n de N. Suelos. Rendimiento. Materia seca.
 

Se determin6 la proporc16n de N de leguminosa que habfa sido fijado sim
bi6ticamente por 10 accesiones de Stylosanthes app., mediante un m6todo de
 
diluci6n de is6topos en microparcelas dentro de pasturas bajo pastoreo, 1,
 
4 y 6 afios despu6s de que las leguminosas hablan sido sembradas en asocia
ci6n con Cenchrus ciliaris en Lansdown (Queensland, Australia). La pro
porci6n, promediada sobre todas las accesiones, vari6 entre afios desde 0.79
 
hasta 0.83, pero no sc relacion6 con la edad de la pastura, ni con las di
ferencias en rendimientc de la leguminosa, ni con la absorci6n total de N
 
del suelo. Entre aios, la proporci6n en parcelas individuales se correla
cion6 poco y negativamente con el rendimiento de las leguminosas y la ab
sorci6n de N del suelo 4 afios despuds de sembrada, pero no en otras ipocas.
 
No se demostraron diferencias significativas en las proporciones entre las
 
10 accesiones de Stylosanthes. Se concluy6 quo en estas pasturas la efi
ciencia de is fijaci6n de N por parte de las leguminosas no estf tan afec
tada por ios cambios en Ia disponibilidad del N del suelo como par las
 
edades de las pasturas. En consecuencia, Ia tasa de fijaei6n simbi6tica de
 
N depender5 principalmente del crecimiento de Is leguminosa. [RA-CIAT]
 

0475
 
23512 VALLIS, I.; FERGUS, I.F.; IIENZFLL, E.F. 1983. Role of legumes in
 

soil improvement. (Funci6n de las leguminosas en el mejoramiento del
 
suelo). 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.231-246. Ingl., Res. Ingl., 66 Refs.
 

Centrosema. Desmodium. Stylosanthes. Macroptilium. Suelos. Fertilidad del
 
suelo. Fijacl6n de N. Simblosis. Materia orginics. N. P. K. S. Micronutri
mentos. Fertilizantes.
 

La funcl6n de las leguminocas en el mejoramiento del suelo depende primor
dialmente de 2 procesos relacionados: Ia fijaci6n de N y aumentos en la MO
 
del sulo. Se revisan los efectos de las leguminosas en las propiedades
 
quimicas (N, MO, capaecidad de intercambio cati6nico, P, K, S y micronutri
mentos), fisicas y biol6gicas. Las leguminocas mejoran el suelo 1) aublen
tando el N del sistema o is disponibilidad de N a ambos; 2) aumentando el
 
contenido de MO del suelo, 1o cual a su vez afecta propiedades del suelo;
 
3) proporcionando una cubierta vegetativa m5s efectiva; y 4) indirectamente 
al ser fertilizadas pars lograr un crecimiento aceptable. Sc discuten las 
futuras necesidades de investigaci6n relacionadas con el mejoramiento del 
suelo por acci6n de las leguminosas forrajeras. [CiAT] 

Viase ademis 	 0327 0328 0338 0352 0356 0364 0387
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0476
 
25432 BRANDON-VAN STEYN, M.; SIMONS, A.P. 1983. Production of four
 

tropical grasses on three soil types of the ZanderilJ formation. (Produc
ci6n de cuatro 	gramineas tropicales en tres tipos de suelo do la for
mac16n Zanderij). Surinaamse Landbouw 31(3):71-75. Ingl., Res. Ingl., 4
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Refa., flus. [Univ. of Suriname, Faculty of Technological Sciencqa, Dr.
 
Sophie Redmondstraat 118, Paramavibo, Suriname]
 

Andropogon gayanus. Panicum 
maximum. Brachiaria decumbens. Cultivares.
 
Suclos. Adaptaci6n. Fercilizantes. N. P. K. Rendimiento. Materla 
seca.
 
Cortes. Contenido de proteinas. Contenido de minerales. Surinam.
 

Se cultivaron Andropogon gayanus, Panicum maximum cv. Gatton, Brachiaria
 
sp. 299498 y B. decumbens en un suelo franco arcillo-arenoso, un suelo
 
franco arenoso o arenoso de la finca de Coebiti Stipris, Surinam. Los
 
contenidos de arena y arcilla de los 3 suelos oscilaron entre 
76.2-92.1 y
 
de 23.3-6.6%, reasp., en tanto que el pH del KCI de los 3 suelos fue de
 
aprox. 4. Los rendimientos del sualo arenoso fueron siempre menores que
 
los de los otros 2 tipos de suelo. B. decumbens present6 rendimlentos
 
mayores durante la estaci6n seca, en tanto que las otras 3 especies de
 
gramlneas presentaron rendimientos notoriamente reducidos durante esta
 
6poca. La PC fut mucho menor en todas ]as gramineas cultivadas e el tipo
 
de suelo arenoso. [Abstracts on Tropical Agriculture-CIAT]
 

0477
 
23505 BURT, R.L.; WALKER, J.L.; KANEHIRO, Y. 1983. Factors in tropical
 

pasture improvement. (Factores en el mejoramiento de pasturas tropica
lea). 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.43-58. Ingi., 15 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes. Desmodium. Centrosema. Pueraria. MacroptIlium. Zornia.
 
Aeschynomene. Calopogonium. Rhynchosia. Mimosa. Cassia. Tephrosia.
 
Requerimientos climfticos. Requerimientos ed~ficos. Adaptaci6n. Oxisoles.
 
Ultisoles. Alfisoles. Entisoles. Vertisoles. Inceptisoles. p1l. Epoca seca.
 
Precfpitaci6n. Temperatura. Fertilidad del suelo. Vegetaci6n. America del
 
Sur. Am6rica Central. Caribe. India. Indonesia. Papua Nueva Guinea. Austra
lia. Africa.
 

Se revisan factores que inciden en el mejoramiento de pasto; tropicales,
 
con 6nfasis en el clima y el suelo. La precipitaci6n y la temp. se consi
deran como los factores climiticos que m~s inciden en la distribuci6n y
 
crecimlento de los forrajes tropicales. Para la producci6n de cultivos y
 
utilizaci6n de la tierra agricola en el tr6pico, los 6 6rdcnes de suelos de
 
mayor inter6s son los Oxisoles, Ultisoles, Alfisoles, Entisoles, Vertisoles
 
e Inceptisoles; sin embargo, los suelos m~s meteorizados y lixiviados 
son
 
los Oxisoles, Ultisoles y Alfisoles, los cuales se describen en t~rminos
 
generales. Se indica la distribuci6n continental de suelos en Amdrica del
 
Sur, Am6rica Central y cl Caribe, Africa, India subcontinental, sureste de
 
Asia-Indonesia-Nueva Guinea y Australia. Se describen las propiedades
 
tisicas y quimicas/fertilidad de los suelos tropicales. Se revisan, en
 
t~rminos generales, las relaclones suelo/leguminosas tropicales, indicando
 
que los g6neros tolerantes a los suelos 5cidos e inf6rtiles tropicales son
 
Stylosanthes, Desmodlum, Centrosema, Pueraria, Aeschynomene, Galactia,
 
Calopogonium, Rhynchosia, Cassia, Himosa y Tephrosia. Se discuten los
 
efectos del clima y el suelc en el crecimiento vegetal y producci6n animal.
 
[CIAT]
 

0478
 
25907 CARVALHO, M.M. DE; OLIVEIRA, F.T.T. DE; SARAIVA, O.F.; MARTINS, C.E.
 

1985. Fatores nutricionals limitantes ao crescimento de forrageiras
 
tropicais em 
dois solos da Zona da Mata, MG. 1. Latossolu Vermelho-Ama
relo. (Factores nutricionales limitantes del crecimiento de forrajes
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tropicales en dos suelos de la Zona da Mats, MC. 1. Latosol rojo-amari-


Iio). Pesquisa Agropecufria Brasileira 20(5):519-528. Port., Res.
 

Port., Ingl., 24 Refs. [Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite,
 

Rodovia I10 133, 36.155 Coronel Pacheco-MG, Brasil] 

Melinis minutiflora. Centrosema pubescens. Oxisoles. pH. Acidez. Fertili

zantes. Cal dolomitica. P. N. K. S. Ca. Mg. B. Cu. Zn. Mo. Rendimiento. 
Materla seen. Contenido do minerales. Nodulaci6n. Fijaci6n do N. Nutrici6n 
vegetal. Requerimientos nutricionales. Deficiencias. Brasil.
 

Sc ]levaron a cabo simultgneamente 2 expt. on in invernadero para identifi
car los factores nutrIcionales que limitan el crecimiento do Melinis 
minutiflora y Centrosema pubescens en un Latosol roJo-amarillo, distr6fico, 

5lico. Por medio do una t~cnica do substracci6n so conpar6 el efecto de la 
omisi6n do cada uno do los factores cal, N, K, S, Ca, Mg y nicronutrimen
tos, en comparac16n con un tratamiento testigo quo contonfa todos estos 
nutrimentos. Se hizo una aplicaci6n bsica de 150 kg de P/ha y se reali
zaron 2 cortes en ambos expt. El crecimic to de M. minutiflora se lImit6 
seriamente on la ausencia de Ca y so observaron sintomas de deficiencia de 
Ca durante los 2 perfodos de crecimiento. Adoems, M. minutiflora se afect6 
per deoiclencia de K en los 2 perfodos do crecmiento y par deficiencia do 
N s6lo en el segundo perfodo. La omisi6n do micronutrinentos a S no afect6 
el creclmiento de ]a gramfnea. La nodulaci6n y el crecImiento de C. 
pubescens fuoroi pricticamente inhibido, on la ausencia simult~nea do co
rrectivo de ia acidez del suelo y do Ca y Mg. La aplicaci6n de Ca y Mg al 
suelo sin corrective s6lo aument6 ligeranient.. el rendimiento y la nodula
cl6n. La omild6n de K, S e micronutrimentos no tuvo efecto en la nodula
ci6n o en el crecimiento do In leguminosa. Sin embargo, los micronutri
montos contrIbuyeron a aumentar la canco. de N en la parte a~rea de C. 
pubescens on el segundo corte. [RA-CIAT] 

0479 
25903 COUTO, I,.; I.EITE, C.G.; KORNEIIUS, E. 1985. The residual effect of 

P and lime on the performance of four tropical grasses in a high 
P-fixing Oxisol. (Efecto residual del P y la cal en el comportamiento 
Je cuatro gramineas tropicales en on Oxisol con alta fijaci6n do P). 
Agronomy Journal 77:539-542. Ingl., Res. Ingl., 18 Refs., flus. 

Andropogon gavanus. Panicum maximum. Setaria anceps. Cultivares. Fertili
zante.s. P). Cal ag.ricola. Ffecto residual. FijaciOn de P. Oxisoles. Anlisis 
quimico. Anlillsm del suelc. Rendimiento. Materia seca. Absorc16n de P. 

4
Conten do de P. Corrado. Brasil. 

So llev6 a caoe on expt. de campo pars 1) comparar el potencial de 
diferentes graminns para utilizar P aplicado previamente a 2 nivelos do 
cal aplicada, y 2) evaluar la capacidad de 2 ensayos do suelo para 
establecer el P dlsponible para las gramfneas. So sembraron 4 gramfneas 
(Andropogon gavanus var. bisquamulatus cv. Planaltina, Panicum maximum cv. 

Makueni, P. maximum var. trichoglume cv. Croon Panic y Setaria anceps cv. 
Kazungula) en kn iantiguo sitio exptl. donde so ha aplicado P y cal durante 
on perfodo & (, afios a niveles de 0, 44, 87, 131 y 175 kg do P/ha y 4 t de 
cal/ha. A pesar de la conocida capacidad de fijaci6n de 1' del suelo 
(arcilloso, kaoliniftico, isohipert6rmico, Typic laplustox), las gramineas 
respondieron marcadamente a] P y a ]a cal residual. A. gayanus, y hasta 
cierto puteto S. auncp , tuvioron un mejor comportamionto que las otran 
graniness on parelas con y sin cal a bajos niveles do P aplicado. El cv. 
Makuieni so comport6 bien s6lo en parcelas eucaladas y con altos niveles de 
P aplicado (175 kg/ha). El P disponiblo en el suelo y el rendimiento de MS 
so correlacionaron bien pero ei rango de disponibilidad do P fue muy 
estrecho para efvrtos de hacer proyecclones. Se concluy6 que a pesar de la 
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ulta capacidad de fijaci6n do P una gran parte del P residual permaneci6
 
disponible para las gramfneas. Se deben mejorar los procedimientos de los
 

Bnsayosdo suelo para que reflejen mejor el P disponible para las graml
neas. [RA-CIAT]
 

0480
 
23510 KANEIIIRO, Y.; WALKER, J.L.; ASGIIAR, M. 1983. Edaphic factors.
 

(Faectores edificos). In Burt, R.L.; Rotar, P.P.; Walker, J.L.; Silvey,
 
M.W., eds. The role of Centrosema, Desmodlum, and Stylosanthes in 
improving tropical pastures. Boulder, Colorado, Westview Press. Westview
 
Tropical Agriculture Series no.6. pp. 19"7-219. Ingl., 60 Refs., Ilus. 

Desmodum. Centrosoma. Stvlo,;itathes. Ind1gofera. Macroptilium. Lotononis. 
Neonotonia. Medicago. Leucaena. Requerlmlentos edlficos. Suelos. pH. 
Toxicidad. Al. Ca. Mn. Mo. Zn. Cu. B. Mn. Fe. P. Fijaci6n do P. Fertilidad 
dol suelo. Terperatura. Rhizobium. Fijaci6n de N. Ahsorci6n de nutrimentos. 
K. S. N. Fertillzantes. Saiinidad.
 

So revisan los procwipoles factores edficos que afectan el crecimiento y 
desarrollo de las leguminosas forrajeras tropicales. Se analizan la acidez
 
del suelo y los factores relacionados con ella (pH, Ca, Al y Mn), sus efec
tos y ]as medidas para controlarla. So revisan los efectoz do in deficien
cia do Mo, Zn, Cu, B, Mn y Fe. En euanto ah P, se analiz in sus efectos, su 
fijaci6n en el suelo, los requerimlenro; de algunas leguminosas forrajeras 
tropicales, so conch. crftla en las plantas, el tipo do fertilizante y 10S 
mntodos do apllcaci6n. Ademls, se inlican los efectos del K, S, N combi
nado (efectos estimulantes e inhibitorlos), la salinidad y temp. del suelo 
(efecto do la temp. en la fijct6n do N, en la nodulaci6n y on la supervi
vencia de RhIzobium). Para cada caso se presentan ejemplos do trabajos 
realizados col leguminosas forrajeras y so Indican las necesidades futuras 
de investlgacidn. [CIAT] 

0481
 
25434 LLANO R., G.A.; RESTREPO P., Ii. 1984. Efecto en condiciones de
 

r'crnadero de dos rocas fosf6ricas aciduladas 20% con If P sobre
 
Stylosanthes capitata Vog, establecido en un Oxisol do Llanos
 
Orientales de Colombia. Acta Agronomica 34(I):39-46. Esp., Res. Esp., 
Ingl., 8 Refs., Tlus.
 

Stylosanthes capitata. Fertllizantes. F. Roci fosf6rica. Rendimiento. Ma
teria seca. Contenido do protefnas. Cortes. Absorci6n de nutrimentos. Con
tenido do P. Oxisolcs. Colombia.
 

En un expt. on invernadero se compararon rocas fosf6ricas de Pesca y 
Sechura, puras y parcialmeont aciduladas, con superfosfato triple (SFT), 
para determinar Su efficncla en Styosanthes capitata. Se emple6 on 
dise~o exptl. completamente al nzar con 16 tratamientos y 5 repeticiones; 
l evaluaci6n estadfstcea so hizo sediante anllisis de varianza, diferencia 
min. significativa y anlisis de corre]aci6n simple. So efectuaron 3 
cortes do S. capitata. El rendimiento de MS y el crecimiento do rafcees 
respondieron a aplieaciones hasta de 25 ppm de P, Independientemente do l 
fuente usada. L.a roca fosf6rica do Pesca parcinlmente acidulada fue la 
fuente mfi. efectiva 'n cuanto a rendimiento. Las apliciclones crecientes 

do 1'resultaron on mayores contenldos de P en la planta dorante su estado 
adulto. El mayor incremento de P on el suelo se alcanz6 con roca fosf6rica 

de Sechura. El contenido do PC se afect6 por los niveles do aplicaci6n do 

P, en el segundo corte, sin importar Ia fuente. [RA] 
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25412 MELENDEZ R., C.G. 1985. Respuesta de ecotipos de Stylosanthes
 

capitata a dosis de cobre en soluci6n nutritiva. Tesis Ing.Agr. Palmira,
 
Universidad Nacional de Colombia. 94p. Esp., 
Res. Esp., Ingl., 102 Refs.
 

Stylosanthes capitata. Ecotipos. Cultivares. Nutrici6n vegetal. Cu. Absor
ci6n de nutrimentos. Translocaci6n. Raices. Rendimiento. Materia seca. Oxi
soles. Colombia.
 

En condiciones de invernadero en el 
CIAT, se cuitivaron durante 12 semanas 
5 ecotipos do Stylosanthes capitata y el cv. Capica, para observar su 
comportamiento en 6 concn. diferentes de Cu (0, 0.05, 0.10, 0.20, 0.40 y
 
0.80 ppm) en soluci6n nutritiva. La soluci6n nutritiva se prepar6 con base
 
en Is de Arnon y iloagland, modificada a 1/10 para simular la condici6n de
 
acidez y estado do fertilidad natural del suclo 
en las sabanas isohipert6r
micas bien drenadas do los Llanos Orientales de Colombia. l.asoluci6n nu
tritiva se renov6 cada 15 dias y so aplicaron N a raz6n de 14 ppm/semana y
 
Fe a raz6n de I ppm 3 VLces/semana. El comportalento so evelu6 mediante
 
la cuantificaci6n de la producci6n de MS 
en la parte a6rea, ralz y total de
 
la planta, asi como la conn, do Cu on la parte a6res y ratz. Con estas
 
medidas do rcspuesta se determln6 la absorci6n y ]a translocaci6n de Cu en
 
los ecotipos, como variables para estudiar la utilizaci6n del elemento por
 
las plantas. La cantidad de MS producida por los ecotipos y el cv. Capica
 
en los tratamientos do 
0.20, 0.40 y 0.80 ppm de Cu, fue nula. Aparente
mente, estas concn. on la soluci6n nutritiva resultaron t6xicas y se inhi
bi6 el desarrollo normal do los indiv~duos. Por tanto, s6lo se realiz6 un
 
anglisis estadistico y comparativo para los 3 niveles de tratamientos ba
jos: 0, 0.05 y 0.10 ppm de Cu. So observ6 un comportamiento diferencial do
 
los ecotipos de S. capitata en respuesta al Cu aplicado, en relaci6n con la
 
producc16n de MiS de 
la parte aerea, ralz y total do la planta. Asimismo, 
hubo diferencias significeativas on la concn., absorci6n y translocaci6n de 
este elemento por Ins mismos ecotpos y el cv. Capica. Es evidente quo la 
respuesta fenol6gica tan variable de los genotipoq foe concecuencia de la 
variabilidad genitica existente. El requerimiento diferencial de Cu pare
estos ecotipos, manifestado on la respuesta positiva do 2 do !os ecotipos 
(CIAT 1693 y 1728) y el cv. Capica con una cantidad do MS producida en la 
parte a6rea on el nivel de tratamiento de 0.05 ppm de Cu, se define coma
 
producto do las relaciones evolutivas especificas de ceada ecotipo con el
 
nivel de Cu disponible en la soluci6n del suelo. A esta dosis, los ecoti
pos CIAT 1315, 1342, 1693 y 1728, y al cv. Capica, maximizaron sus produc
ciones de HS on la porte a6rea; a so vez, los ecotipos CIAT 1318, 1342, 
1693 y 1728, y el cv. Capica, maximizaron sus producciones do MS en la 
raz, a esta misma doss. Estos datos permiten inferir que los ecotipos de 
S. capitata CIAT 1693 y 1728, 
y el cv. Capicea, requcrlrn In nplicaci6n de 
Cu en Ia medida quo este elemento sea limitante on suelos donde so esta
blezca esta leguminosa forrajera. (RAI 

0483 
25904 NAZARIO, W.; SANTIAGC, A.M.H.; CAMARCO, W.V.A.; CHIBA, S.; 

SERPENTINI, R. 1984. Valores medios de minerais obtidos de diferentes 
especies do forrageiras, no periodo do 1976 a 1980 no Estado de Sao 
Paulo. (Valores medios do minerales obtenidos do diferentes especies
forrajeras entre 1976-80 
en el Estado de Sao Paulo). Biol6gico
 
50(4):71-84. Port., 
Res. Port., Ingl., 22 Refs. [Inst. Biol6gico, Avda. 
Cons. Rodrigues Alves 1252, C.P. 7119, Sao Paulo, Brasil] 

Panicum maximum. Brachlari- humidicola. Brachiaria decumbens. Digitaria

decumbens. Ilyparrhenia rufa. Pennisetum purpureum. Contenido de minerales. 
Ca. P. Mig. Cu. Zn. Mn. Fe. Co. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Deficienclas. 
Nutrici6n vegetal. Brasil. 
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Se realizaron varios estudios pars evaluar los contenidos de minerales en
 
algunas especies forrajeras predominantes en el. Estado de Sao Paulo,
 
Brasil. Los datos se obtuvieron del anllisis estadfstico de los valores
 
encontrados en 8 Divisiones Regionales Agrfcolas (DIRAs) del Estado, entre
 
1976-80. Se analiznron 219 muestras recolectadas durante 2 6pocas

(lluviosa y seca) para los minerales Ca, P, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe y Co. Los 
resultados Indicaron que el P es deficiente seguido por el Cu en las 6pocas
 
lluviosa y seca. [RA-CIAT]
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25916 PAULINO, V.T. 1984. Importancia da nutricao mineral na eficiencia
 

de fixacuo simbiotica do nitrogenio por leguminosas forrageiras em solo 
de cerrado do Estado de Sao Paulo. (Importancia de In nutrici6n mineral 
en la eficiencia de ]a fijaci6n simhi6tica do nitr6geno por leguminosas 
forrajeras en suelo do cerrado en el Estado de Sio Pauio). Zootecnin 
(Brasil) 22(3):195-235. Port., Res. Port., Ingl., 57 Refs., Ilus.
 

Cerrado. Oxisoles. pH1. Centrosema pubescens. Neonotonia wighti!. 
Stvlosanthes guianensis. CaIactia striata. Macroptilium atropurpureum. 
Nutrici6n vegetal. Cal dolomftL-a. N.1'. K. S. 'o. B. Cu. Zn. Mn. Fe. Co. 
Inoculaci6n. Rhizobium. Fijaci6n oe :;. t',id.lati6n. Rendimiento. Materia 
seca. Adaptacl6n. Brasil.
 

Se presenta una revlsi6n de ilteratura sobre los principales aspectos de la 
nutrici6n mineral on la eficiencia do fijaci6n de N de leguminosas forra
jeras tropicales on suclo de cerrado en el Estado de SeSao Paulo, Brasil. 
describen ins earacterfsticas qufmicas de estos suelos, m6todos estimativos 
de la fijacil6n de N, efectos le la acidez, encalamiento, N, P, K, S, Ho, B, 
Cu, Zn, 1n, Fe y Co en Centrosema pubescens, Neonotonia wightii,
Macroptilium atropurpureum, Stylosanthes guianensis y Galactla striata. 
RA-CIAT ] 

0485 
25498 PROBERT, M.E.; WILLIAMS, J. 1985. The residual effectiveness of 

phosphorus for Stylosanthes pastures on red and yellow earths in the 
semi-arld tropics. (Efectividad residual del f6sforo para pasturas de 
Styloanthes en tierras roJas y amarillas en los tr6picos semigridos).
Australian Journal of Soil Research 23(2):211-222. Ingl., Res. Ingl., 
16 Refs., Ilus. [Commonwealth Scientific & Industrial Research 
Organization, Division of Soil;, Aitkenvale, Qld. 4814, Australia]
 

Stylosanthes hamata. Fert ilizantes. 1'. Efecto residual. Rendimiento. 
Materia seca. Absorci6n do 1'.Anllisis del suelo. Requerimientos edtficos. 
Models matemtico. Suelos. Australia. 

Se presenta una descripci6n matematica de los efectos en el tlempo de In 
aplicaci6n del fertilizante 1' en el crecimlento do Stylosanthes hamata cv. 
Verano y en los cambios en el I' extralble del suel en una tierra roja y 
una amarilla en los tr6picos semilridos de Austialla. Durante los 5 afios 
de observaciones, los modelos utilizados proporcionaron descripciones ra
zonables de ambos aspectos. No fue posible, sin embargo, demostrar clara
mente cutil de las 2 funciones evaluadas descrila mejor In efectividad de
creciente del P con el transeurso del tiompo. La funci6n exponencial rs 
stncilla proporcion6 on buen ajuste con los datos do produccl6n coma tam
bion In funci6n propuesta por Barrow, mientras que par 15s datos del P 
extrafble, esta dittma sf explic6 una proporcl6n sigrilficativamente mayor 
de la varianza, pero no so pudleron es-imar sus coeficicntes con gran pre
cisi6n. Los resultados muestran que los requerimientos dc P de dichas pas
turas en estos suelos son modestos. Sc Indira que niveles dteP extraibles 
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del suelo de aprox. 12 microgramos/g, ya sea en 0.005 M de H2S0 6 0.5 H de
 
NaHCO , son adecuados pare asegurar rendimientos de ia legumindsa cercanos
 
al maR. Se discuten las necesidades de mantenimiento de in fertilizaci6n a
 
largo plazo tel como fueron proyecradas por los modelos. [RA-CIAT]
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23509 ROBINSON, P.J. 1983. Comparative edaphic requirements. (Requeri

mientos ed~ficos comparativos). 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
 

1

Press. Westview Tropical Agriculture Series no.6. pp. ;9-195. Ingl., 16
 
Refs., Ilus.
 

Stylosanthes hamata. Stylosanthes humilis. Macroptilium atropurpureum.
 
Macroptilium lathyroides. Desmodium uncinatum. Centrosema. Medicago sativa.
 
Requerlmientos ed6ficos. Fertillzantes. P. Absorci6n de nutrimentos.
 
Suelos. pH. Rendiniento. Materia seca. Nutrici6n vegetal.
 

Se revisan los m6todos utiliz'dos para evaluar los requerimientos edfficos
 
de leguminosas forrajeras tropicales, y se discuten brevemente las limits
ciones de los m6todos de diagn6stico de necesidades nutriciov- les. Es
 
cuestionable la aplicabilidad de los expt. en macetas con pocos cv. comunes
 
de leguminosas forrajeras para establecer diferencias gon6ricas. El con
cepto del "valor crftico" do un nutrimento es limitado, puesto que este
 
valor cambia con Ia edad y depende de la parte do la planta muestreada.
 
Los mecanismos reales involucrados en In tolerancia diferencial do las
 
plantas pare sobrevivir on suelos de baja fertilidad son diffciles de ais
lar y se han adelantado pocos estudios pertinentes; se presentan ejemplos
 
con Stylosanthes y su capacidad de absorci6n do P. El 6xito de una lhgu
minosa perenne en condiciones infirtiles depende de una multitud do facto
res interactuantes, in cual dificulta desarrollar enfoques est~ndar on es
tudios nutricionales. Por 1o tanto, casi todo el conocimiento sobre legu
minosas troplcales se restringe a cv. est~ndar de Centrosema a
 
Macroptillum, por ejemplo, y pueden ser representativos o no de In especie
 
y mucho menos del g6nero. Posiblemente el cenocimiento de los suelos de
 
las fireas de colecci6n podrfa utilizarse pare indicar en forma amplia los
 
requerimientos nutricionales de diversas especies; se presentan ejemplos de
 
trabajos al respecto. [CIAT]
 

0487
 
25407 SALINAS, J.C.; GARCIA, R. 1985. M6todos quimicos para el anglisis
 

de suelos Acldos y plantas forrajeras. Cali, Colombia, Centro Interns
cional do Agricultura Tropical. 87p. Esp., 59 Refs., ilus. ICIAT, Apar
tado Afreo 6713, Cali, Colombia]
 

Anglisis del suelo. pH. Acidez. Fertilidad del suelo. Anglisis qufmico.
 
Materia org~nica. P. Ca. Mg. Mn. K. Na. S. B. Zn. Cu. Fe. Al. N. Silice.
 
Gramfneas. Leguminosas. Requerimientos nutricionales. Nutrici6n vegetal.
 
Oxisoles. Colombia.
 

Se presenta un manual detallado quc describe los m6todos estandarizados de
 
procedimiento pari el anglisis de suelo y tejidos vegetales con el objeto
 
de 1) proveer a los investigadores de Am6rica tropical Informaci6n sobre
 
metodologfa existente pare los anlisis de suelos 5cidos y plantas del
 
tr6pico, 2) incrementar cntre las instituciones nacionales e internaciona
les utn intercambio de informaci6n sobre l.ismetodologlas empleadaa en Am6
rice tropical pare definir y aplicar las mejores y 3) hacer que los angli
sis de suelos y do plantas constituyan una parte dinfmica de ]a investiga
ci6n y permits la recomendaci6n do itsumos adecuados. Se presentan gene
ralidades sobre mediciones y regiatros en anilisis do suelos y plantas, y
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conslderaciones sobre Is muestra (importancia, toma y envfo al lab. , pro

paraci6n y almacenamiento). Sc describe en detalle in metodologfa para el 

anglisis de suelos cidos no calcfireos ni salinos; submuestreo en el lab., 

anglisis preliminar del suelo, determinaci6n de MO, 1, acidez intercambia

ble y cationes cambiables en suelos con ptl menus que 5.4, cationes cambla
bles en suelos con pt!do 5.6-7.0 con carga no dependiente del p1!,capacidad 

de intercambio cati6nico on suelos con pil(de 5.4-7.0 y carga no dependiente 

del p1l, determinaci6n de S, de micronutrimentos y Mn. En In metodologla 

para el anlisis qufmico de plantas forrajeras se discuten los procedi

mientos pars la determinaci6n de N, P, K, Ca, Mg, S, Al, Zn, Cu, Fe, Mn, 

Na, B y Si cruda. Se dlscute el diagn6stico nutricional en suelos cidos y 

pastos tropicales respecto a sin importancia y secuencia, y se presentan 

partimatros qufmicos edficos y niveles crfticos nutriclonales en pastos que 

pueden definir la existencta de problemas nutrici.m.Ales en suelos y plantas 

forrajeras del tr6pico. {CIAT]
 

0488 

25 55 SAN JOSE, J.J.; GARCIA M., J. 1979. Contenido do nutrientes en el 

suelo y on Ia fitomasa de comunidades de la sabana do Trachypogon, 

Calabozo. Venezuela. Boletin de la Sociedad Venezolana de Clencias 
Naturales 34:113-122. Fsp., 14 Refs., lIlus.
 

Tracbypogon plumosus. Trachypogon ligularis. 1lyparrhenia rufa. Bulbostylis 

conifers. Cassia mosclhta. Sabanas. Praderas naturales. Suelos. Contenido 
de minerales. Matera organica. Venezuela. 

En oct. de 1976 se selecclonaron 4 comunidades herbicea. y una lefiosa de Ia 

sabana de Trachypogon de la Estac16n Biol6glca do los lianos (Calahozo, 
Venezuela) para medir i capacidad do intercamblo cati6nico (CIC) de los 

suelos y la composlcl6n do Ca, Mg, K y Na en la fitomasa, contribuyendo al 

conocimiento del factor outricional como posible limitante do ia 

productividad de dicha sabana. Las comunjdades herbiceas estaban dominadas 

pot T. plumosus, T. ligularis, llyparrhenia rofa v Bulbostylis coifera; la 
comunidad leiiosa estaba constituida pritncipalmente por Cassia moschata. 
Desde el punto de vista nutricional, los suelos de las comunidades herbg

ceas fueron los ms pobres do las sabanas venezolanas, coil tn rango do CIC 
do 1.03-1.37 para T. ligulais y H. rufa, resp. La relact6n Ca:llg fie pe
quefia y la satuiaci6n do bases en los suelos de ias comunidades herbceas 
fue do menos del 60%, io cual indica que existe usa modesta cantidad do 
ioues alcalinus intercamblables on la soluc16n del suolo en relacl6n con la 

cantitad de Al. El Z do MO pars la:- comunildades herbSceas oscil6 entre 
1.16 y 2.32 para T. ligutlaris y B. conifers, resp., en comparacrin con 2.77 

para la comunidad leosa. La secuencia do bases en las comunidadeo herbfi
coo.s fue Al mayor que Ca mayor que Mg mayor quo K mayor que Na, Pn tanto 

que para )a comunidcd lefieisa fue Ca mayor que Mg mayor que Al mayor que K 
mayor que N. La cantidad do minerales on la fitomasa de las comunilades 

representa una medida de su capacidad do almacenaje y se observ6 que existe 

ls sigulente secuencia en In acumulac16n de elementos: K mayor que Ca mayor 
que Mg mayor que Na. So concluy6 (lue el vol. de suelo disponible pars el 

crecimiento do las plantas, asf como el contenido do nutrimencos en ese 
vol., son factores que contribuyen a la seleccl6n (de comunidades de la sa

bana de Trachypogon do los lianos Altos Centrales do Venezuela. ICIAT] 
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23885 SIMONS, A.P. 1984. Red mud (Bauxite residue) as a potential liming 
alternative for acid soills In Suriname: crop-yield improvement. [Lodo 
rojo (residuo do bauxite) como unsa alternativa potencial ie cal pars 

suelos ficidos en Surinam: mej,,ramiento del rendimiento de cultivos]. 
Surinam Agriculture 32(3):100-113. Ingl., Pes. Ingl., 14 Refs., Ilus,
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Digitaria swazilandensis. Digitaria umfolozi. Brachiarla decumbens.
 
Pueraria phaseoloides, Desmodium ovalifolium. Oxisoles. Fertilidad del
 
suelo. Cal agrfcola. pit.Al. Toxicidad. Rendimiento. Surinam.
 

Se aplicaron residuos de bauxita a suelos franco arenoso y franco arcilloso 
en Celos, y a 3 Oxisoles en la granja de Stiprls Coebiti en Surinam. Ocho 
meses despu6s de la aplicaci6n del lode rojo, el pi1de los 3 Oxisoles de 
Coebiti permaneci6 superior a 6.0. los rendimientos de 3 gramneas 
tropicales (Digitaria swazilandensis, D. umfolozi y Brachiaria decumans), 
Pueraria phaseoloides y soya aumentaron con el mejornmien'.o del suelo con 
residuo de bauxita, en tanto que Desmodium ovalifolium y man[ no mostraron 
un incremento notable de rendimiento en comparaciIn con Ins testigo3. Los 
anglisis de Pb, Ni y Cd en la vegetacl6n indicaron mayores niveles de estos 
elementos en la vegetac16n que creci6 en suelos mejorados con lodo rojo en 
comparaci6n con 	los testigos. [A-CIATI
 

0490 
25448 USECIHE, C.; SCI1UI.TZE-KRAFT, R. 1984. Tolerancla a la acidez del 

suelo y requerimientos de calcio Ie 15 variedades de Centrosema bajo 
condiciones de invernadero. Acta Agronomica 34(l):32-38. Esp., Res. 
Esp., Ingl., 4 Refs. 

Centrosema pubescens. Cent rosema brasil ianum. Cent rosema macrocarpum. 
Centrosema arenarium. Centrosema schiedeanum. Cent rosema schott ii. 
Ecotipos. Oxisoles. pit. Al. Toxicidad. Ca. Fertilizantes. Rendimiento. 
Materia seca. Requerlmlentos edbficos. Colombia. 

En codiciones de invernadero, se evaluaron ecotipos de las especies 
Centrosema pubescens (3). C. brasiltanum (3). C. macrocarpum (2), C. 
arenarium (1), C. schiedeanum (1), C. schotti! (1) y Centrosema sp. (4), 
para determinnr su tolerancia a la acidez del suelo (O×isol de Carimagua, 
Llanos Orientales, Colombia) y sus requerimlentos de Ca. Segfn los 
resultadoq obtenidos, con excepc16v de C. schottit, los 14 ecotipos 
nestantes presentan bnen potenclal para desarrollarse en snlos 5cidos. C. 
macrocarpum tiene gran habilidad para extraer Ca del suelo a niveles muy 
bajos. La elevada saturac16n de Al y el baJo contenido de Ca en el suelo 
no parecen ser factores limitantes para 1os ecottpos de Centrosema, con 
excepc16n de C. schuttli. [CIAT] 

V~ase ademiis 	 0331 0336 . 0338 03140 0341 0342 0343
 
0344 0468
 

TOO NUTRICION ANIMAL. 

Vgase 0388 0405 0441 0443
 

TOI Composici6n QuImicea, Digestibilidad y Valor Nutritivo 
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24514 ALCANTARA, P.B.; MELOTTI, ,. 1984. Fatores que influem na digesti

bilidade das forrageiras. (Factores que influyen en la digestibilidad 
de forrajes). Revista de Agricultura (Brasil) 59(l):7-19. Port., 17 
Refs. [Conselho Naecional fieDesenvolvimento Cientifico e Tocnol6gico, 
Av. %arLchal Camara 365, 20.000 Rio de Janeiro-RJ, Brasil] 
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Forrajes. Digestibilldad. Composici6n qufmica. 
Estadios del desarrollo.
 
Nutrici6n vegetal. bovino.Ganado Ganado ovlno. Cltima. Granifneas. 
Leguminosas. Brasil. 

Se revisan y se discuten los factores que Influyen en la digestibilidad de
plantas forrajeras, ]a espeeie forrajvra, La composici6n qufmica (proteina,
hidratos de carbono, minerales), el estado do madurez y li nutrici6n de las
plantas. La especle y edad del rumiante, li frecuencia do alilmentacl6n y
la temp. ambiente afectan ]a dlgestibildad aparente. Se discute el efecto
 
de las heladas en la digestibilidad de los forrajes. [ CIA'] 

0492 
25902 Ct!ONGO, R.; l'OBIRSKI, N.N. 1982. FrecloCnoia de pastoreo en Bermuda 

Cruzada No. 1 (Cynodon daetvlon) . I. lotueincia Sobre el valor nutritivo 
y consumo ol pastoreo. Ctienca y T'cnica ell la Agricultura. Pastas y
Forrajcs 5(2):41-49. Fp., Res. Esp., Ing'. 110 Refs., Ilus. I 'staci6n 
Experimental de Fertlltzantes un Pastos Escambrav, Clinfuegos, Ministe
rio de la AgriCUltura, Ciudad de La Habana, Cuba] 

Cynodon dactylon. Pastoreo rotacioual. Vaca.;. Fert l Izantes. N. I. K.Riego. Consumo do a IImenstos. Valor nut rit ivo. 1)lgest ill IIdad. Cuba. 

l'ara determinar el valor nutritt v, d I MS ell Cvu1odon da,:tvlon, so conidU-
Jeron 2 expt. durate el 0parfolo poco Ilivioso de 97F '-%,18utilizardo vacas mestti;a; lolstein de ter'er l li'tauclia, d(aribuLcaLS ileatortamonte 
en on d [sefi do iloques ail azar coil 4 repei Icotic!, donde las frecuencias 
de pastoreo (28, 35 y 42 dfas) fueron las variantes I-studladas. l~a ferti
lizaci6n se hizo a raz6n do 300. 90 v 100 kg de N, P y K/lia/ai, o, rep. El 
riego so apllc6 de nov.-abrtI con una iorniza do 40 mn/ha cada I) A 20 dfas.
El consumo y el valor alimenticin, se caleularon utili;ando el 6xldo 
cr6mico (Ci).,) y el N felal cono indicadores. A uedida que se incremen
taron las eaades do cosecha so rediujeroe Is COUienidos protefnlcos V fos
f6ricos del past) con contenldos do 11.5, I.0 10.2,' (protatea) Y 0.22, 
0.21 y 0.197 (1'); similaref: comportarilentos mostraron la ilgetilciIldad,

eficiencla do utilizacl6n 0delpasto 
 V li energfa , con valores para este 
iltimo de 2.28, 2.18 v 1.97 Mcal/kg de MS. Fl consumo fllt de 14.1, 13.5 y
11.2 kg de MS/vaca/dTa, Io que representa el 3.11, 2.99 y 2.48% del peso
viva de los anlmales. Se reeomionda lI uti lkacil6n de este past en edades
 
no supertores a 35 dla 
 y sistemas Ilntensivo de as:plotacint, asl coma es
tudiar frectiencias ie pastore mas cortas dada ;it alta 
 capacidad do 
rebrote. IRA] 

0491 
25411 COSTA, C. 1984. Anu3lIse do creclimento a digest1bildade da matirla 

seca in vitro da 'alactia striata (Jacq.) Urb., Ps funcicao de sete tpocas
de semeadura em im l.atossno Verelho Escuro 511co, na reglao de In 
Soltoira, SI'. (Anilisis del crectimfenti y de In digstiblidad in vitro 
de la materia seca de (alactlia striata, en funcicn de slete Cpocas de 
siembra ol on Latosol rojo osuliro alIco, ei li regl6n ie lha Solteira,
Sao Paci lo) . Tuse Meuotrado. Ii racteabn-SI', Brasl1, Fscola Superior de
Agrlculturn loltz de Oueiroz da Universtdade de San Paulo. 66p. Pot., 
Res. Port., Ingl., 37 Refs., lcus. 

Galactia striata. Crecimlento. Slembra. Registro del tiempo. Cal dolomi
tieci. Fertilizantes. N. IP. F. Materla seca. lhigesti tlidad. Relacl6n hoJa: 
tallo. Area folar. Contenido de N. Cortes. Valor nutrit ivo. Oxlsoles. 
Brasil.
 

En un Latosol roJo oscuro ,illco de textura media, de la Hacienda Exptl. de 
la U. de Sao Paulo (llha Soltera, Btasil), se estud16 el comportamiento de 
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Galactia striata en cuanto al crecimiento y valor nutritivo, en 7 6pocas de 
siembra (cada 30 dias) y 5 6pocas do cosecha (cada 28 dies despu6s do la 
emergencia de las plantas), en is estaci6n de verano del 28 do sept. do 
1979 al 30 de mayo do 1980. So utiliz6 on disefio exptl. de bloques al azar 
con parcelas subdivididas, considerando como parcelas las 6pocas de siembia 
y como subparcelas las 6pocas de cosecha. Se efectu6 una aplicaci6n de cal 
30 dias antes de cada 6poca so siembra, y una fertilizaci6n bfsica en el 
momento de la siembra, la cual consisti6 en una aplicaci6n de 20 kg de N/ha 
en forma de sulfato de amonio (21.0% 0- N), 120 kg de P 0n forma de super
fosfato simple (8.8% de P) y 60 kg do K/ha en forma do cloruro do potasio 
(49.8% de K). Las ciembras so realizaron en hileras espaciadas a 0.30 m, 
con 10 hileras de 15 m/parcela, y a una profundidad de 2.5 cm; despu6s del 
raleo so dejaron 10-15 plantas/m lineal. En el material recolectado se 
separaron las hojas de los tallos. So pesaron y analizaroa las muestras 
para evaluaeci6n de N, MS y DIVMS. Se concluye quo la 6poca do siembra do 
mayor producci6n de MS fue sept. do 1979; el perfodo mis promisorio de 
siembra va desde finales do sept. hasta finales de nov. La relac16n 
hoja:tallo dismtnuyl zon la edad de la planta. La tasa max. de crecimiento 
diario se observ6 entre los 28-56 dias despuls de la emergenia de las 
plantas. El IAF 6ptimo para la siembra de mayor producci6n de MS fue de 
2.7, a los 56 dfas, y e IAF critico fue de 4.6, 112 dfas despu6s de la 
emergencia de las plantas. La conen. de N on los tallos y hoJas disminuy6 
con la odad do la planta forrajera, estando siempre por encima del nivel 
critico (1.12% do N en la MS), lo cual limita la ingesti6n forrajera por 
parte del animal. G. striata es capaz de proveer forraJe do alto valor 
nutritivo, tanto en la estaci6n do verano como en la de invierno. [RA-CIAT] 

0494
 
25425 MOIR, K.W.; MARTIN, P.R. 1984. A comparison of methods for
 

estimating the cell-wall content of forage. (Comparacin de m6todos 
pare estimar el contenido do la pared celular del forraje). Journal of 
the Science of Food and Agriculture 35(12):1294-1296. Ingl., Res. ingl., 
8 Refs. [Queensland Dept. of Primary Industries, Animal Research Inst., 
Yeerongpilly, Brisbane 4105, Australia] 

Forrajes. ilojas. Tallos. Celolosa. Anilisis qufmico. Contenido de prote
nas. Calidad del forraje. Australia. 

Se compararon separadamente cada uno de 3 m6todos para ests.:- el contenido 
de la pared celular do gramineas y leguminosas for:ajeras, con los 2 res
tantes, en anglisis de regresl6n. La sustracci6n de la protefna no ex
tralda de valores de la pared celular eimln6 diferencias entre las pen
dientes do regresidn. Pendientes paralelas, pero con intersecciones dife
rentes, motraron que los diferentes mntodos do extraccl6n de forraje oli
minaban cantidades diferentes, mis que proporciones diferentes de material 
no protenico de la pared celular. Con el uso de diferentes mitodos deo 
extracci6n, los valores de la pared celular sun s;lgnificatlvos entre lab. 
que utilizan procedimientos anallticos idinticos, y ademuls s0lo si se ex
cluye is interferencla do ]a proteina no extraida. [RA-CIAT) 

0495
 
25417 NORTON, B.W.; GONDIPON, R. 1984. Effects of alkali treatment on 

the drying rate and nutritive value of some tropical grasses and 
legumes. (Efectos di,tratamiento alcalino en la tasa de secamiento y 
on el valor nutritivo de algunas gramfnea y leguminosas tropicales). 
Journal of the Australian Institute of Agricultural Science 50(1):55-58. 
Ingl. , Res. IngI., 10 Refs., lus. (Dept. of Agriculture, Univ. of 
Queensland, St. Lucia, Qld1. 4067, Australia] 
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Digitaria decumbens. Brachiaria decumbbens. Panicum maximum. Macroptilium
 
atropurpureum. Desmodium 
intortum. Henificaci6n. Secado. Carbonatos. Valor
 
nutritivo. Digestibilidad. Materia socn. ForraJes. Australia.
 

Se investigaron en condiciones do lab. los efectos do carbonato potaslco, 
hidr6xido poctsico, carbonato s6dico e hidr6xido s6djrco a 0, 0.10, 0.15 6
 
0.20 1 en la tasa de secamiento (tiempo para alcanzar el 23Z do contenido 
de humedad) y la digestibilidad In vitro (DIV) de Digitaria decumbens,
 
Brachiaria decumbens cv. Basilisk, Panicum maximum cv. 
Petrie, Macroptilium
 
atropurpureum cv. Siratro y Desmodium Intortum cv. Greenleaf. Todos los 
tratamientos qulmicos redujeron el tiempo de secamiento y fueron m~s efec
tivos con la concn. m5s alita. La DIV do las muestras tratadas y seeadas on 
menos de 19.4 h fue mayor que Is do las muestras no tratadas. Ilubo in
teracciones significativas especie x Slcali, lo cual indica la necesidad de
 
recomendaciones especlficas para obtener tasas 
 max. do secamlento.
 
(RA-CIAT)
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25984 OTOYA, V.E. 
 1986. Efacto de is 6poca del afioy dins do ocupaciin
 

en la calidad nutritiva de Brachiaria decumbens. Pasturas Tropicales. 
Boletfn 8(1):2-5. Esp., Res. Ingl., 13 Refs. [Inst. Veterinarto de 
Inv.stlgaciones Tropicales y do Altura, Pucallpa, Per6j
 

Brachiaria decumbens. 1'astoreo rotacional. Vacas. Epoca seca. Ipoca Ilu
viosa. Tasa do carga. Manejo del pastoreo Cornposlci6n botanica. Ilsponi
bilidad de forraije. Digestibilidad. Materla seca. Contenido do proteTnas.
Relac16n hoja:talio. Selectividad. Calidad del forraje. Con:;umo de alimen
ton. Aumentos de peso. Ultisoles. Bosque estacional. Per6.
 

En un Ultisol do Pucallpa, Porti, so liev6 a cabo expt. de pastoreo conun 
vacas en praderas de Brachlaria dcuobns r dtrminar el efcto de la 
6poca del aio y los dias de ocupaci6n on la calidad de esta gramInea. La 
pradera so establecl6 en 1979 y recibi6 anuzlrente 260 y 10(0 kg de N y
i'/ha, resp. El manejo del pastoreo incloy6 un slstemas rotacional de 4 dins
 
Ce ocupac16n y 24 do descanso 
 con uni tasa do carga quo varl6 entre 3.0-3.3 
animales/ha (365 kg de peso vivo prom.) durate las estacionos seca y Ilu
viosa, resp. Las 
 medceiones efectuadas entre abril-julio do 1984 Incluve
ron forraje en oferta, composic'Idn bot~nica y partes coIlmponentes do Is 
plants, calidad del forraje y consumo. los resultsidos indi,.aron que la
proporciun hoja:tallo, PC y ]i digestillidad in situ do la MS fueron 
afectados signilcativamente (P e 0.01) par la estncl6n del nfio y los dlns 
:te ocupcli6n. En general, el forraje selecctonado por anlinales ftstulaidos 
en el es6fago fue superior al forraJe en ofertn. [CIAT] 
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21820 PIMENTEL, D.M.; TIIiAGO, L.R.I.. IE S. 1982. Oxalatos totais em 

Setaria anceps cv. Kazungula. (Oxalatog totales en Setaria anceps cv. 
Kazungula). Campo Grande-MS, Brasil, Empress Braslleira do Pesqulsa
Agropecuiria. Centro Nacional de Pesqulsa de Gads do Corte. Comuntcado 
Tficnico no.12. 5p. Port., 7 Refs., Ilus. [Centro Nacionnl do Pesquisa ti 
Cado de Corte, Rodovia-BR 262, Caixa Postal 154, 79.100 Canpo Cranrde-MS, 
Brasil ] 

Setarla anceps. Oxalato. Toxilcdad. (anado bovino. tlojas. Tallos. lInflores
cencia. Compostcl6n quTmIca. T'rasll. 

Se determin6 el centenido de oxalatos totales la planta enters, hojas,en 
tallos e inflorescenclas de Setaria anceos cv. Kazunguli, en muestras toma
das de una pastura a los 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 y 56 dias do crecimtento 
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acumulado de Is planta. Las muestras se secaron a 65C y luego so molieron 
para hacer las determinaciones. Los resultados indicaron que los riesgos 
de intoxicaci6n del ganado bovino ell pasturas dc esta gramnea podran 
restringirse a los prtmeros 30 dfas del rebrote de las pasturas, puesto que 
los mayores contenidos de oxalatos totale:; so observaron en las hojas en 
los primeros 7-14 dias do creelmiento actimulado (5.33 y 5.451, resp.). A 
los 56 dias do crecimiento, dichos valor!s bajaron a 3.10%. El tallo a los 
35 dias present6 un contenido dte oxalatos tie 2.68% v a los 56 dfas, 0.93%. 
Las tnflorescenclas a los 49 dias presentaro tn contenido de 0.62% y a los 
56 dias, 0.67%. Solamente las hojas presentaron tn contentido total de oxa
latos superior al nilvel conlsiderado t6:ico para los anitmales (4.00%). Sc 
observ6 una correlact6n lineal negativa altaniente significativa (P < 0.01) 
entre la edad de Ila planta y el cantnlnido total do oxalatos. Coma medida 
preventlva so recomlenda it roducir luj animales gradualimvnte on las pas
turas con ol fin de permitir so adaptactn; esto so consigue permiitiendo el 
acceso al parto ,itlralltC dlgnias 101"irs par varins dfas y lUego aumentando 
gradualmente eI perfodo do pastoruc basra alcan7ar un pastoreo continua. 
[CIATI
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25413 RODRIGUEZ S., .1.C. 1985. -valuacifs bajo pastoreo de la calidad

nutritiva de genotipos de And ra n lywiluis (Luoth). Tess ag. Sc. 

Turrialba, lolnversidad de Costa Pica. 1261p. F-p., Res. Esp., Ingl., 135 
Refs. , ilus. 

Andropogo,i j,yanus. Ceanotipo;. Novilos. Past area. Fistulas. Consume de 
alimentos. Calidad de forraje. Ho. as. 'lalloe. I)tge;tlbtlidad. Contenido de 
fibra. ligninit. Contenido du protlenala. Relaci6n ho ja :ta I lo. Valor 
nutritivo. Disponibil dad de oir;Ije. Seloctividad. Robroet. ,a o;1biiia 

Se comparA el valor iutritio d 3 gcnotipav de Andro "on gavanius con di
ferente relact61i hoJa: tall on t. 3 estudios en C1AT-Quilichaoel:lpt dv 
(Colombia) . los pastorem; se rca 1i; lt oil novil os ftitiulados ell el 
es6fago-ruvien, 6 kg de MS/I00 kg de pct vivo/dfs como a;ignac in de forra
je y praderas con 6 momana,; de rebrote. En el primer estudio, la FAD, !Itg
nina y PC del forraje ofreida no file diferente entre los gelotLipo!;. Asi
mismo, la tasa du digesti6n de las h ja:s y tallos, a entre clones 1ijaso y 
talloso, no fueron dlferento,: ein ol forraje dlsponilc i ell lia dieta se
leeclonada par f letulados eol ei esifago. la tasa dc paajoe de hojas y ta-
Ilos o entre cloney; tallmpoco file diferente. Fetos reSlltadar; ruestrain con
sistencia con li sIm!ilitud de la IVIS tie hiaa; y tallos o entre clone;. 
Ell el segundo eu;tudio, l ". de hoaia, de la plait ;e reduilo a mcdida que la 
edad allinclitala die a 6 r; iar de rtobite, ;tenoh, inayor ell el talloso qtie 

ell el hojoo o el CIAT-621. So eiicout rA roela c16n negativa ntre edad de 
rebrote y lit conch. de N; ;in enbargo, no ;e detectaron ditfren('las clona
los, pero sl entre hojs y tallos. Lia Lisa de digesti6n de lIa fibra to 
partes de la planta estuvo il octada par lii edadido rebrote, sieindo r;;ivor ell 
hoJas de 2 semanas que ell 1is de 4 6 6 seruas. Par otro, lade, i f[bra 
potencialmente digerible rue la mi ;nsa In Ies I geiotipo; evaluados. los 
ciclos do pastoreo del tercer eqtudio liueron en abrl V junlo tie 1984, dol
de In bioiasa taoil en ,fvita no utie dferente elitle clines, pero 1bo it
nOS biom;asa e jtll a, pIdothaI leuicnte relalonatdo a condiitioneS c1Irnatico-air
bleitale; dtferentes a preciplt;cl6n pluvial. La proporcf6In de hojas del 
clan hojoso tendi a ser ma'or; S;in embargo, no0 Ni diferente a la del tia
llosO oii el ma st , dol(I Ii. N o o e uictOltlrarOl di ferencas clonalet ell 
PC, FND, FAD y lignllia del forralo (it oferta, y po,;iblemente la selectivl
dad de holas, uniforme en 1aw; clone!; a travls del pastoreo, file la variable 
do mayor importancia para pItloer obtener tasade digestt6i v pasaje slml
lares. Par otro lad, si a Io anterior se iliade lit auseicta do diferencias 
entre clones con respecto a sal pared celular, mostrarfa consistencia la 
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falta de diferencJas de IIVPS y digstibilidad in vivo entro 0s genotipos
evaluados. Aunque no existierUi diferencias significat,,i-, entre enoti
pos, el clon hojoso tendi16 a ser de 19-261' ass Ilto en sit .e;a(Ii je
que el clon talloso, y elO se reflej6 en un mayor ttempo de retenciSn to
tal en e. tracto gastrointestinal. Con base en los resultedo., obtnidos, 
t e explica la] {Iienci dto diferenc ;lasent l i COIISUIDO Voi,11tail' t,: relle los
gi notipos de A. gayatts evaiui.do,. So suglore qiue dio xklt it algfil bent
ficlo en prodriccioi .nin,il con .;eOc ionusI_ do A. LziatIs con ilta propor
c16n de hojas, sorfi. con miot pos Ie alta produccit S de biomaa , ei tbi-
I idad en so relaci 3n oj: tl lo y f loraci6n tatdla. 

() "1 1 

25928 SlIUCI ,, ;.; AI.15A h!R ,A.G. ; PIO , C.; ,ARC IA, M. l)ll . TropIcaIl 
,t oin tropicales cmO lUenttegrasse,; ., uI r g- , II.- (Granifleas 


renovable de energia). .S 1nd
Proctdinii II% Crop Science SoCivtv of 
Florida 42:70-7. . lngl. , Re,;. tiul, , 0 Kets., Ito. [Trrestrii lomnes;
livision, Contt:r for Fr,cry 1, Fl'vi rieont RUSorch , InIv. Pueirto RIco, 

CPO Box 3f6K52, Si Jua,.n Puerto fc, 009301 

Pennisetim n:tpilretlm. Sacchierum. Illbrito. Intertaioo tie orte.. Rendimiento. 
aleteria scca. Bliomncsa. ('osE(os. Puerto Rico. 

Se evaliroi rrtipifale.t d ;, %r gtlnirosicrwI]to S I Iatlacijonedos eln 
Puerto Rico, como ftiontiesre;ovablos tie one;go; producida en florr intensi-
Va p,31%1'i ycombuStibIl' lcohol de cLliders. Se llfetliva la MnixhD 1('16 de

la biomasa total 
 d(oIjide ]a celia do :I;,icr en 1ogill" ,,I-rO!a, la produccio'n
durate todo Vi tldo do coMitijbIule ce7lientie ]a uit ili;'Iicn d, pl!tos tropi-

Cales LOu ic tl1rn;tivio en el piriodo en quo Iha caia 
(do- ;i;Ciedcar no tl[ en 
prodicclon. V las tecioloijs leOcalnizitid; d. prod(ttiSn t'to, troli(ls-
Ies fibro!;os, de ta 
lo delgado, para ser aatre{jdos 1 IIi,cc,..;,' lbt s,
codes al so] Y (os ali 
eniltoc p;i ,el gamaldo. Ergit iel, I Cte '.o';as de
 
paso,; troplc;li Loi i ('ii i tempo rcqueirdo laira s ot mw::Ile; roncon, 

dimientos de IS: rotatiitr corL (2-I c,e;es) on sordan 7(:% (on Iiflrido de 
sorgo x peae Studdn) , rtecr on intetsei ia (4-i ivtivlo';I, iot'- i ;turt 

3rlpuirum var. Mirker y Cum rotaci6n larga (1.-18 n,,;i,;3 cont, ';-I -tl1 -0'az-car. I. 1 investig:icinll se llev a cabo err fil !srVt';llild , paI C'];i (' 
cmpo y d CscaI do1 compo. El tottl Imsex, do lS sr ;i;i I al ; rtw/hi por ;1
fire de 14 T iiri Ci de azficu , 74 para I. jjLj _roLun.ouliivad(ol, in
tev llos it 6 me,;e; N, 4/ palri SorIai, 70)A tit ivaidoi or; ilitorvrio; de i,# soe
tnatis . IRA-CIATI
 

0/500
 
25/09 UATE M., R. 1975. 1-'f2cto de la frecuenttia d, torte :ibrc el 
 on

dl 'lento, compostci6n qutimic'i y dilgestibilidad In vitro de ctinco fo,'ra
los tropicales. Tois Ig.Agr. Tlurrlalba, Unlvtsid.d de Cost Rica.1' 7p. Esp., Res. Esp., 79 Ref;., lIli:. 

Cvnodon nlomituen;is. Setria sfhc;it;l. i rplroum.
mitLca. Putnicicut maximuim. Intervalo CiL' c)Ite. Alt ur;i, I torte. Rlliiiinlelto. 

PentLi ,;itm Isiri lBrachiaria 

MaLtere .;eca. Conteit n ,Ie flbr , ilie il i I itri Tw;. Ii11 e,; iii d . 
Coo tenido do p rot e naI,;. Ct, IuI )sa. V;Ilor tit rit ivo. l)esairrol IIo diC. pl a ta. 
Costa Rica. 

Ft I.eI Forttnia, (;itltIn te Satn Car loi' Cost Rica, So eve urltll el r't,,!IIi tJL'
to (kg/ha) y el valor nutri ivo (composiciln (uimica y IIIVH:S)do ftortje s
tropicels: Cynodon nlonifitensi.s, Set;trl U _itphtIelata, PletitlI etur'l ior _rilm,
Brachiaria mutica y lililJium raximumI Para el efecto ;e elictuarc cortes a 
;A]ttiras de 5, 15, 1i, 12 y 15 cm, resp., sob e (--I suelo. Las it-strt;:, se 
tomaron de parce ;.s coi , re;i,; totales de 4 n,- unt 5rea de muestrto de I 
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m2. distribuidas en un disefio de bloques al azar con 7 edades de corte y 3
 

repeticiones par edad (cada edad se evalu6 en 3 rebrotes). Las edades es

tablecidas variaron de 1-7 semanas a intervalos de 7 dfas. Los constitu

yentes quimicos analizadL2 fueron FND, FAD, hemicelulosa, lignina, silica, 

celulosa y PC; ademis se determin6 Is DIVMS. Se dlterminaron coeficientes 

de correlaci6n entre las anteriores iracciones quimicas junto con ia edad y 

la digestibilidad, as! coma varias ecuaciones de regresi6 llneales mOlti

pies y simples de la digestibilidad in vitro on funci6n dc los parrmetros 

sefalados anteriormente. Dichas ecuaciones so efectuaron para los pastas 

en forma individual y en ur combinado de los 5 forrajes. El mayor rendi

miento prom. de MS (kg/ha) lo present6 P. purpureum (1089.1 kg/ha) y el 

menor P. maximum (764.1 kg/ha), siendo los volores prom. de los 5 forrajes 

significativamente diferentes entre s! (' < 0.05). La edad de corte se 

correlacion6 en los mayores coeficientes significativos (P < 0.01) con ]a 

1rorefna (-0.78), con Is FAD (0.66) y con la celulosa (0.59;. La pro

tena se correlacion6 (P < 0.01) con In FND (-0.60), is FAD (-0.75) y is 

celulosa (-0.65). Par su parte, Is FND mostr6 sus mayores vailores de 

correlaci6n con is FAD (0.63) y Is celulosa (0.62); is FAD lo mostr6 con Is 

celulosa (0.73). La silice resilt6 correlaclonada (F < 0.01) solamente con 

Is FAD (0.45) y is hemicelulosa (-0.58), siendo este valor Is mayor corre

laci6n de eLta (iltima fracci6n quimica. La DIVNS present6 correlaciones 

significativas (P < 0.01) con todas las fracciones, a excepci6n de Is hemi

eolulosa y Is silice. A su vez, el anilisis de variarza indic6 is existen

cia do diferencias significativas (P ' 0.01) entre :oc diferentes rebrotes 

para todos los constitLyentes, cor cxcepci6n do In silice. En funci6n de 

Is edad y ]a PC se obtuvo Is siguiente ccuaci6n de regresi6n deola diges
tibilidad in vitro: Y = 57.19 - 2.09 Edad + 0.91 PL, con un R' de 63.0. 
Basadob en varios constituyentes quimicos y excluyendo a Is edad se deter
min6 la siguiente ecuaci6a: Y = 69-66 - 1.23 PC - 0.385 f. neutro - 0.08 f. 

lcido, con R de 61.0. P. purpureum prer-Pt6 el mayor Z de DIVMS, con un 

valor prom. do 68%, lo cual junto con la existencia do valores bajos de 

pared celular e indirectamente altos do contenido celular y buen % de PC lo 

constituyen en el paste con mayor valor nutritivo de los estudiados. IRA] 
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24381 VARGAS, M.; TEMPONE, j.C. 1982. Estudio del contenido de mimosina
 
en once (11) cultivares de Leucaena leucocephala. Tesin Ing.Agr.
 

Panam, Universidad de Panam5. 85p. Esp., Res. Esp., 13 Refs., Ilus.
 

Leucaena leucocephala. CultIvares. Mimosina. Toxicidad. Intervalo da Corte.
 

Estadios del desarrollo. Composici6n quimica. Panama.
 

Se determin6 el contenido de mimosina en hojas do II cv. do Leucaena 

leucocephala. So realizaron cortes a los 105, 203, 278 y 353 dias de Is 

siembra y los prom. do mimosina fueron superiore al 2%. Los menores % se 

obtuvieron on las var, K-44, K-324, K-44 y K-6 (2.06, 1.91, 2.33 y 2.4b%, 
reasp.). La mayorla do los cv. presentaron fluctuaciones en el contenido de 

mimosina a travs de los 4 cortes y los prom. m~s bajos so registiaron on 

el segundo y primer Corte, en orden ascendente. El menor % para los 4 cor

tea so observ6 on el cv. K-324 a 1,s 203 dfas de Ia siembra. La diferencia 

on el contenido prom. do nimosina nu es significativa entre cv. para cada 

Corte. La diferencia en el contenido do mimosina entre las diferentes 6po

cas do corte es altasiente signiticativa. La interacci6n 6poca de corte x 

cv. no fue significativa para el % do mimosina on los cv. [CIAT]
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25435 VELLOSO, ..; PROCKNOR, M.; STRAZZACAPPA, W. 1983. Estimativa de
 

disponibilidade forrageira e valor nutritive do um pasta de capim-colo
niao (Panicum maximum Jacq.). Fase 2. Periodo do inverno. (Estimaci6n de
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disponibilidad de forraje y valor nutritivo de una pradera do Panicum
 
maximum. rase 2. Perfodo de invierno). Boletim de Indlistria Animal
 
40(l):149-158. Port., Res. Port., Ingl., 18 Refs., Ilus. (Divisao de
 
Nutricao Animal e Pastagens, Inst. de Zootecnia, Nova Odessa-SP, Brasil]
 

Panicum maximum. Disponibilidad de forraje. Ganado bovino. Epoca Iluviosa. 
Materia seca. Digestibilidad. Contenido do protenas. Contenido de fibra. 
Valor nutritivo. Consumo de alimentos. Brasil. 

Se estudi6 el valor nutritivo y se estim6 la disponibilidad forrajera de 
Panicum maximum durante la estaci6n de invierno. El forraje utilizado pro
venla de una pradera de 1.9 ha, formada en sept. de 1974 y que habfa reci
bido una aplicaci6n presiembra do 1700 kg de cal dolomitica/ia y despu~s do 
la siembra, 510 kg do sulfato du asonio/ha. Desde su formaci6n se emple6 
un pastoreo rotativo como parcelas pars vacas lactantes, hasta el 27 de 
sept. do 1977, cuando se efectu6 un corte do uniiormidad con segadora. Los 
estimativos de disponibilidad forrajera de los ensayos de digestibilidad so 
efectuaron a los 240, 300 y 360 dfas de edad y en el pasto. Se obtuvieron 
los siguientes datos resp. de disponibilidad acumulativa de forraje: 1) 
28,100, 22,170 y 25,000 kg do materia verde (MV)/ha y 11,730, 10,700 y 
12,350 kg de MS/ha (a 70'C). Los ensayos de digestibilidad aparente se 
realizaron en cada faoe con 3 bovinos on jaulas metab6licas y los valores 
de los nutrimentos digestibles en la MS, MS digestible, protefna digesti
ble, extracto et6reo digestible, fibra digestible, extractos no nitrogena
dos digestibles y nutrimentos digestibles totales fueron, resp.: a los 240 
dfas, 
42.55, 0.69, 0.86, 18.79, 21.11 y 42.53%; a los 300 dfas, 47.09,
 
0.55, 1.09, 24.96, 18.45 y 46.41%; a los 360 dfas, 50.01, 1.23, 0.48,
 
25.51, 20.33 y 46.15%. [RA-CTAT]
 

V6ase ademfs 0316 0321 0329 0335 0337 0340 0343 
0345 0353 0357 0386 0387 0389 0390 
0393 0394 0397 0401 0403 0404 0467 
0481 0504 0508 0510 0517 0519 

T02 Selectividad, Consumo y Producci6n
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25471 BOHNERT, E.; LASCANO, C.; WENIGER, J.11. 1985. Botanical and 

chemical composition of che diet selected by fistulated steers under 
grazing on improved grass-legume pastures in the tropical savaunas of 
Colombia. 1. Botanical composition of forage available and selacted. 
(Composici6n bot5nica y quImica do la dieta seleccionada por novillos 
fistulados bajo pastoreo on praderas mejoradas de gramfnea-leguminosa en 
las sabanas tropicales do Colombia. 1. Composici6n botgnica del forraje 
disponible y seleccionado). Zeitschrift fuer Tierzuechtung und 
Zuechtungsbiologie 102(5):385-394. Ingl., Res. Ingl., Fr., Al., Esp. 
12 Refs., Ilus. [Inst. for Animal Production, Technical Univ. F-rlin, 
Lentzesllee 75, 1000 Berlin 33 East Germn, Democratic Republic]
 

Andropogon aiyanus. Stylosanthr capitata. Puer-aria phaseoloides. Zornia 
latifolia. Praderas miytas. Pastoreo. Novillos. Selectividad.
 
Disponibilidad do forrale. Composicl6n botinlca. llojas.Tallos. Ffstulas.
 
Epoca seca. Ecpoca liuviosa. Ilanos Orientales. Colombia.
 

En los Lianos Orlontales de Colombia so estudiaron 5 tipos de praderas con 
Andropogon gayanus en cultivo puro y en asoclaci6n con las leguminosas 
Stvlosanthes caipitata (CIAT 1405 y CIAT 1019 + 1315), Pueraria phaseoloides
 
(CIAT 9900) y Zornia latifolia (ClAT 728), para determinar los corponentes
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botgnicos y la composici6n de las diferentes partes de la planta ei perlodo
 
vegetativo, como forraje para novill s fistulados en el es6fago. mientras
 
que P. phaseoloides represent6 una alta proporci6n del forraje total "lir
ponible y ain domin6 sobre las gramineas on algunos perfados del afio, S.
 
capitata declin6 con el tJempo y Z. latifolia nunca excedi6 el 5. Despu7 

del comienzo do la 6poca de lluvia, la dieta de los novillca so compuso en 
gral parte do gramfneas (z = 92%), rpro al final del perfodo do lluvias 
comienzo de la estaci6n do sequia, ella!, seleccionaron progresiva,.iente m~s 
leguminosas. Las hojas de A. gayanus representaron constar.'emente una alta 
proporci6n et In dicta, on contraste con cl resta del forraJe disponible. 
Con respeto a las hojas de legumsnosas, estas generalmente fueron prefe
ridas a ias cras partes do plantas, a excepci6n de S. capitata cn flora
c16n, al comienzo do In 6ruca do sequfa. Los fndices do preferencias re
lativamente elevados tndican una marcada habilidad de los animales para 
selecciounar material apropiado de las plantas, a pesar do las baJas dispo
nibiltdades. Se propane quo on !a selecc6on de forrajes para regiones con 
largo perfodo de sequia, se consideren gr'omfneas con ata proporci6n de 
hojas y leguminosas con resistencia a ln sequin. fRAl 

05()4 
25424 CARNETRO, A.M.; RODRICUEZ, N.M.; SANCHEZ, R.L.; VILEIA, Ii.; BARBOSA, 

A.M.A. 1984. Consumo e digestibilidade aparente do silagens mintas de 
capim eefante cv. Cam':roon e Labe-Labe. (Consumo y digestibilidad 
aparente de ensilajes mi:utos de Pennisetum purpureum cv. Cameroon v 
Lablab purpureus). Arqulvo Brasileiro do Medicina Veterlnaria c 
Zootecnia 36(5):597-608. Port., Res. Port., Ingl., Fr., Esp., 19 Refs. 
[Escola de Veterinaria da Univ. Federal do Minas Gerais, (aixa Postal 
567, 30.000 Belo Hlorizonte-MG, Brasil] 

Pennisetm j33urtlureum. lablab purpureus. Ensilaje. Ganado ovlno. Consume do 
allmentos. Digestibilidad. Calidad del forraje. Forrajes. Materia seen. 
Contenido do proteoias. Valor nutritivo. Brasil. 

St: pic6 Pennisotum putpureum cv. Cameroon, de 5 moses de edad y 3.50 m de 
arira, so nezcl6 con i leguminosa Lablab purpureus on ti~voles do 0, 20 y 
4C7 on peso verde do legtiminosa, y sL- ens1l6 en tamboros metlicos do 20W 
1. Todos Ics tratamtentos recibieron, adem~s, 2.5% de melaza on polvo. 
Los caisayos de consumie y digestibilidad fueron realizados en carneros cas
trades, v!ormifugados :' uniformes en cuanto a peso, raza y edad. El diseho 
urilizado fue un cuadrado latino 3 x 3, con 2 repeticiones, aplicndose 
metodologfa convencional. La PC de los ensilados aument6 signiflcativa
monte cnn el auvrento del % de li eguminosa y fue mayor para el cnsilado 
Lon 4 0i de L. 'rpureus (P < 0.05). La digestibilidad y consume tanto do 

e -
MS como de MS digerlble no fueren afectados par las rratamsentos y on g 
neral so ,on;ideraron bajas. La digestibilidad de la protefna tambi6n fue 
baja para todos ls; tratamientos y no fue afectada par la leguminosa on el 
ensilado. El censumo tanto de PC como do proteina digerible foe afectado 
por la legumfnosa, olevindose en los ensllados mixtos (P - 0.05). El con
sumo y In dflgestibilldad de la energja fueron afectados por li leguminosa y 
fueron sen,ejantes en los 3 tratamientos (P 7- 0.05). El balance do N fue 
positivo apenas para el ensilado con 401 d legumlnosa. Segrin estos 
resultado' so concluye que son pocos los beneficios obtenidos par Ia adi
ckun dv Ia legur.inosa L. purpureum a P. purpurum cv. Cameroon. IRA] 

0505 
25901 (110,O(;O, R.; QUINTANA, 0.; TOLEDO, J. 1982. Comportamlento de vacas 

m.est 1;as holstein sumetidas a dlferentes sistemas de alimentaci6n du
rante Ia Cpoca de seca. Clencia y TVcnica en Is Agricultura. Pastas y 
Forrajes 5(2):29-39. Esp., Res. Esp., Ingl., 11 Refs., ]lus. [Estaci6n 
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Experimental de Fertilizantes en Pastes Escambray, Cienfuegos, Minis
terio de Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Ponicum maximum. Vacas. Estabulaci6n. Melaza. Urea.
 
Ensilaje. Pastoreo. Tasa de carga. Consumo de alimentos. Disponibilidad de
 
forraje. Epoca seca. Cuba.
 

Para determinar el comportamionto de vacas mestizas Holstein sometidas 
a
 
diforentes sistemas de alimentacifn durante el perfodo pocu lluvioso, se 
condujeron una scrie de pruebas de ob-cervaci6n que comenzaron on 1980 y se 
continuarun en igual 6poca do 1981. L.ast6cnicas utilizadas fueron las de 
conteo directo cor cron6metro mecenico durante 24 h para lat velocidad de 
masticaci6n y distribuci6n parcial del tiempo do trabajo, mientras que el 
consumo so estim6 a trav~s de Ia ecuaci6n matem5tica recomendada por Stobbs 
(1974) para pastos tropicles, y por el mCtodo agron6mico de las diferen
ctas. Segi~i los resulrados obtenidoe, so concluye quo en Dtgitaria 
decumbens los animales dan como prom. 40-50 masticaciones/min y al pastar 
librement dedlcan, aprox., 11:35 h a cosechar la hterba, con lo quo ob
tienen 7.9 kg de 'IS. A medida que la altura do esta gramfica se incrementa 
(26, 34 y 40 ci., so eficiencia do utilizacl6n disminuye. En ststemas do 
estabulac16n con dietas basicas de caFa (de azicar cs necesaric suplementar
los animales con uroa para auientar el consumi voluntarfo do alinentos. l.a 
disponibilidad te IIS de Panicum maximum comin os insuficiente para cargas
superfores a 2.3 vacas/ha dada su baja efictenria do utlizaci6n (46%). En 
general, los animales tienden a pastar y congzegarse en el lado barlovento 
del cuart6n, piles en 61 se encontro on 45% mis de excretas que in sotaven
to, cuesri6n que es necesarto toner presente cuando so vayan a fomentar 
nuevas ireas do pastoreo o se procf(da a la construcct6n do bebederos en los 
cuartones. IA] 

0506
 
25183 IJUARTE, R. 1982. Pasto salinas, vallosa forrajera para las regio

nes semiridas subr rpicale.s . C'haco, Argentina, InsLItuto Naclonal de
 
Tenologla Agropecuaia. Fstacidn Experimental Regional Agropecuaria.
 
Mlscelinoas no.6. pp.3-13. Esp., 7 Refs., Ilus.
 

Cenehrus ciliaris. Tasa de carga. Praderas naturales. Airentos de peso. 
Pastoreo. Novillos. Argentina.
 

So presentan observaciones de productividad animal en estaclones exptl. y 
campos do ganaderos on regiones selridas subtropicales de Argentina con 
Cenehrus cillaris (lunnisetum ciliate). En la Estacit)n Ixptl. Sienz Peia,
los novillos en pa.,toreo on la gramfnea con una carga do 2 animales/ha 
tuvieron una ganancia de peso do 0.484 kg/animal/dfa y na ganancia do 
109.9 kg/ha en 117 dfas durante cl invierno-primavera; durante la prlmave
ra-cstival la ganancia fue de 0.543 kg/animal/dfa la produccl~n/ha file de 
232.7 kg. En otro expt. con una carga prom. de 2.56 animales/ha, se obser
v6 una gananeia prom. do 180.2 kg/ha y 0.477 kg/animal/dla. En General San 
Martfn, en campos de productores, so obtuvo (tia ganancia prom. do 0.456 
kg/da/antmal a uina carga de 2 UA/ha durante lit, dias d0 pastoreo. En otro 
campo en Colonia BaJ Hondo se obtuvteron aumentos prom. diarlos do 0.385, 
0.427 v 0.574 kg/animal on pasto natvo, on pasto natlvo + 5-6 Ih on C. 
cillaris y en C. ciliarls exclusivamente, resp. Los resultados rattfican 
que C. cllbarns preseita un gran potencial productivo para las Areas semi
dridas do la Provincia del Chaco y las regiones ecol~gicamente ,lmilares de 
provinctas vecinas (3alta, Santiago del Estero, Formosa). [CIATI 

0507 
25912 JEREZ, I.; RODRIGUEZ, V.; RIVERO, .I.L. 1984. Producc16n de leche 

con tres pastos tropicales: bermuda cruzada No. I (Cynodon dactylon), 
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estrella mejorada (Cynodon nlemfuensis) y pangola (Digitaria decumbens) 
durante la 6poca de lluvia. Revista Cubana de Ciencia Agrfcola 
18(3):273-280. Esp., Res. Esp., 16 Refs., Ilus. [Inst. do Ciencia Ani
mal, Apartado 24, San Jos6 do las Lajns, La labana, Cuba] 

Cynodon dactvlon. Cvnodon nlemfuensis. Digitaria decumbens. Tasa dc carga. 
Vacas. Producci6n tie leche. Fertilizantes. N. P. K. Epoca lluviosa. 
Disponibilidad de forrale. Cuba. 

Se utilizaron 108 vacas l!olstein de segundo y tercera lactancia con 180 
dfla do paridas y una producci6n prom. entre 10-12 kg de leche/vaca/dIa. 
So utiliz6 un arreglo factorial 3 x 3 para el estudio del comportaniento 
productivo do Cynodot, dactylon, C. nlemfuensis v Digitaria dec ,',bens con 3 
carga (3, 4 y 5 vacas/ha) durante La 6poca de Iluvia. los pastos so 
fertillzaron con 50 kg de N/ha cada 2 rotaciones y P y K a raz6n de 45 y 60 
kg/ha, resp., al Inicio de la lluvia. Se encontr6 una interacci6n signifi
cativa entre In especie do pasto y la carga para producci6n de lecho, y so 
obtuvo el mayor rendimiento de leche en la carga do 5 v'acas/ha en C. 
nlenfuusoio,. Lo producci6n d leche corregida al .4% de grasa (9.1 . 9.2 y 
9.4 kg/ha/dfa) tic se afect6 significativamente por la carga do 3, 4 y 5 
vac;,s/ha, ni por la especie to pasto (C. dactylon, C. nlemfuensis y D. 
decumbens, resp.). l~a interacci6n no fue significativa en ninguno do los 
dem s Indlcadores del comportamiento animal, ni hubo diferencias entre los 
factores estudiados. En ]a disponibilidad (kg de MS/vaca/dfa) tampoco hubo 
interaccl6n; sin embargo, se encontr6 una diferencia altamente significa
tiva entr las cargas (78.19, 55.66 y 41.11 kg de MS/vaca/dfa para 3, 4 y 5 
vacas/ha, resp.), nmintras quo ia especie de pasto no la afect6. Fs posi
ble alcanzar tn nivel de produccl6n de leche entre 9-11 kg/dfa durante ]a 
6poca do Iluvia co una carga de 3 vacas/ha on C. dactylon, con 4 vacas/ha 
en D. decumbens y con 5 vacas/ha en C. nilemfuensts. IRA) 

0508 
25443 JORDAN, II.; ELIAS, A.; JEREZ, I.; CABAI.ERO, A.; PEREZ, 1. 1984. A 

study on the dynamics of PM and CP disappearance In different pastures 
by means of the in situ rumen bag technique. (Estudlo de la dinfmica do 
]a desaparici6n de in materla seca v la proteina cruda do diferentes 
pastos mediante la tLcnica de bolsa in situ on el rumen). Revista 
Cubana do Clencla Aj;ricola 18(2):151-156. Ingl., Res. Ingl., Rus., 14 
Refs., Ilus. [Inst.s de Clencia Animal, Apartado 24, San Josg do las 
laj as, l~a Hiabana, Cubal 

Tambitn cn espafiol. 

Neonotonja wightii. Cwnodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Materia seca. 
Contenido do protefnas. Consumo do alimentos. Digestibilidad. Pastoreo. 
Tasa (10 carga. Calidad del forraje. Cuba. 

So tomaron muestras a mano d Ia leguminosa 1leonotonia wightil, las gramf
neas Cynodon dactvIon v C. nlemfuensis en aras do pastoreo sometidas a ura 
carga do 2.1 v 3.6 anImales/ha, resp., para la leguminosa y las 2 gramf
neas, para estudlar el grado do desaparict6n de MS v PC mediante la t6cnica 
do bolsa in situ con muestreos pvridicos on el rumen durante 72 h. La 
losaparicl6n do la MS fue de 86, 65 y 56% para cada pasto, resp., para un 
tfempo de 29.9, 53.5 y 96.0 h. l a desaparictin do Ia PC (%) do N. wightii 
alcanz6 ms del 907 do la MS a las 19 I y cada especte present6 una cons
tante do desaparlcitn de la MS do 2.78, 1.22 y 0.59 (% desaparicifn MS~h) 
para cada pasto, resp. Se encontr6 un coeflciente do determinaci6n (r 
0.96) entro: In MS y l 'C para N. wightit, C. dactylon y C. nlemfuensis. 
So concluye que es nocesario estudiar culies factores pudieran influir en 
Ia tasa do desaparict6n do los componentes del pasto estudiado y lo 
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Vactible de Is t~cnica pars evaluar los pastos como alimento para vacas 
lecheras. [RA] 

0509
 
25972 LAMELA, L.; PEREIRA, E.; SILVA, 0. 1984. Evaluaci6n comparativa de
 

pastos para la producc16n de leche. 1. Bermuda cruzada-1, bermuda callie
 
y guinea SIH-127. Pastos y Forrajes 7(3):395-408. Esp., Res. Esp.,
 
Ingl., 13 Refs. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio
 
Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Panicum maximum. Cultivares. Evaluaci6n. Vacas. Pastoreo
 
rotacional. Tasa do carga. PrcJucci6n de leche. Epoca seca. Epoca Iluviosa.
 
Disponibilidad do forraje. Composicl6n botanica. Composici6n qurmica.
 
Calidad del forraje. Cuba.
 

Se utilizaron en cada Cpoca del afio 12 vacas F2 (3/4 Holstein x 1/4 CebOi), 
las cuales se distribuyeron en tin dlsei o alternado para estudiar el efecto 
de los siguientes cv. sometidos a pastoreo rotacional durante 3 afios: a) 
Cynodon dactylon cv. Cruzada-1, b) C. dactylon cv. Callfe v c) Panlcum 
maximum cv. SIH-127. l.a carga empleada fue de 3 vacas/ha. Todos los tra
tamientos se fertilizaron a raz6n de 350-100-100 kg do NPK/ia/a.o, resp. 
Los animales rotaron on 6 cuarrones con Litempo de descanso de 15 y 20 dfas 
para las 6pocas de 1luvia v seca, resp. Se encontraron diferelccias signi
fictivas (P ' 0.01) para Ia producci6n de le:he: a) 9.3 y 8.5 b) 9 .9a y 
8.3 y c) l.1a y 9.5a kg/vaca/dfa, para las 6pocas de lluivia y seca, 
resp.; sin embargo, no hubo efecto on la composici6n quImica do ls leche. 
La disponibilidad de pasto en kg de MS/vaca/dIa disminuy6 con la explota
c16n del pastizal en a) y b), en cambio en c) increment6 sus valores. La 
composici6n bot~nica dlsminuy6i 28.6 y 2.0.' en a) y b), resp., c increment6 
en 25.7% en c). los resultados sugierun que P. maximum cv. SIll-127 foe el 
pasto de mejor comportamiento debido a su producci6n de leche, disponibi
lidad do MS y persistencia del pa;tizal. fRA] 

01110 
19109 MACEDO, G.A.O.; FERREIRA, M.B.; ESCUDER, C.J. 1978. Dicta de 

novilhos em pastagem do cerrado. (Dihta de novillos en praderas nativas 
de Corrado). Belo liorizonte-MG, Brashl, Empresa de Pesquisa Agropecuf
rna do Minas Gerais-. 2

9 
p. Port., Res. Port., 9 Refs. , Ilus. 

Praderas ,aturales. Boti nica. Novtllos. Fistulas. Pastoreo. Composici6n 
botinica. Composici6n qumica. Consnno do alimentos. Aumentos do peso. 
Corrado. Brasil.
 

So realiz6 un estudli de identlficaci6n hotinica do Ins componentes do Is 
dicta de anmales on praderas nativas del Cerrado, Brasil. El expt. so 
realiz6 on Ia hacienda expt1. Santa Rica, on lIrudente de Morais-MG, en un 
firea de 40 ha con 36 novillos halo pastoreon contiwuo, 8 de los cuales 
tenfan ffstula en el es6fago. Durante el perfodo de jullo-dic. do 1977, se 
recolectaron cada mros muestras de la dieta para I anlisis botnico v 
qufmico y posterior Identtfiacl6n de dis espectes consumidas por Ins 
animales. Se obtuvieron las fsiguientes conc hislones: i) en los meses de 
escasez de forraje, los arboles, arbustis, subarbustos y yerbas tuvieron 
participaeic n importante en I dieta de los animales; 2) los animales 
seleccionaron nn gran no. de especle:; dlferentes, mostrando, sin embargo, 
preferencia por algunas di c las; 3) Paspahne notatum file el componente do 
mayor participacidn eni la dicta de los aniralos en todos los meses; 4) se 
constat6 una variacion relevanto on los detrds componentes do la dicta entre 
meses, y 5) el nivel de mantenimiento animal fue satisfactorio durante el 
perfodo exptl. , present~ndose inicialmente, unai ligera perdida tie peso y un 
aumento posterior. [CIAT]
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25499 MORALES V., A.; PARRA P., F.A.; HOYOS G., P. 1984. Determinaci6n
 

del consumo voluntario de Brachiarla humidicola, bajo i.res cargas de
 
pastoreo. Acta Agronomica 34(4):82-92. Esp., Res. Esp., Ingi., 9 Refs.
 

Brachiaria humidicola. Digestibilidad. Consumo dc alimentos. Ganado bovino.
 
Tasa de carga. Dlsponlbilidad de forraje. Materia seca. Pastoreo
 
rotacional. Relaci6n hoja:tallo. Selectividad. Contenido dc proteinas.
 
Valor nutritivo. Colombia.
 

Se midieron la dlgestlbilidad y el consumo voluntario ie Brachiaria 
humidicola CIAT 679, bajo 3 cargas equlvalcntes a 1.9, 2.9 y 5.7 
animalos/ha, utilizando como marcadores papel 6xido de cromlo y fibra 
neutra indigerible. El consumo volttpt rlo foe mayor (P < 0.05) en la carga 
de 2.9 anlmales/ a 95.8 g de M.S/W /dfa) que en la do 5.7 animales/ha 
(44.3 g de MS/W " dfa),^|jro similar a] consumo de ]a carga do 1.9 
animales/ha (50.4 g de MS/W /d1). La digestibilidad del forraje (52.1%) 
no var16 significativamente con carga animal o fase de medida. [RA] 

0512
 
24536 RAMIREZ M., I..F.; lASCANO, C.E.; AI.VAREZ, A. 1985. Atributos de 

calidad en sabana nativa manejada con quema: informe do progreso. Call, 
Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa de
 
Pastos Tropicales. 391'. Ingl. [Univ. de Antioquia, Apartado AOreo 1226, 
Medellin, Colombia] 

Sabanas. Quema. Pastoreo. Canado bovino. Tasa de carpa. Consumo de allmen
tos. Selectividad. HoJas. Tallos. lisponibilidad de forrae. Contenido de 
protefinas. Requerlmlentos nutricionale.s;. Aumentos de peso. 1l.anos Orien
tiale!. Colombia. 

Se presenta tin informe prelIlinar Lie las observaciones sobre In calidad de 
consumo ie lna sabaii minolada coi quema ell lOs Llanos Ortentales do Co
lomb ia. Se evaluaron 3 fechas; de quemoa ie la sabana (ago. y dic. 1984, 
marzo 1985) con 2 cargas anticales (0.750 v 0.375 antriales/ha) y 3 anima
les/potrero ell pastoreo continuo. Se presentan los reo;ultados obtenidos en 
el segundo mue.treo e abril ie 1985. Se ohservt' mayor disponibilidad to
tal de forraje a favor ie la carga baja en comparac16n con la carga alta. 
En Ia carga bala, el tie hojas (55.1) fte superior al de in alta (23.3%). 
los anlmales seleccionaron una dieta con mavor proporci6n ie hojas ell in 
carga baJa, pero sin que Ia; 'iiifurencias foeron estadlst1camente signifi
cativas. E1 contenidot do protefita (1e la fracciin de hojas + Lallos del 
forraje disnontible ell I targa alta fie Ilgeramente superior al contenido 
de prote!na en la carga baja, atunque I. dlferencia no fue significatIva. 
Los contenidos de I, Ca, S v Cui no variaron signlficativamente en hojas y 
tallos entre la; 2 u's gis . No obstante, el contenido prom, de protefina en 
la dieta seleccionada foef igntflot lvsmeute superior para la carga baja 
(9.25%) en compara' i~n cot Ia carga alta (6.787). Se observd I deficiencia 
de energfa on ambas cargas, sitndo mayor para Is carga alia. El consumo de 
MS fue 13.6% mayor ell la carga baja que ell la atia. las mayores p6rdida 
de pesto se observaron ell In carga lta, po.;iblemente detbdo al menor con
sumo de energfa. [CIATI 

051 1 
25452 TERCAS, I.E.; PAIAItINES, 0.; : IIINIiEIST:RFAMP, I.; \'CI.ASQUEZ, .1. 

1984. El potential de produccln inimal de cuatro atioclaciones de 
Andropogon g Kunth los Orlentales Colombia..vantis ell I lanos tie Produc
ci6r Animal Iropical 9(3):176-186. Esp., Res. Esp.. 33 Refs.. lhu. 
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Androogon gavanus. Zornia. Stylosantlies capitata. Pueraria phaseoloides. 
Praderas mixtas. Pastoreo continun. Novillcs. Tasa de carga. Fertilizantes. 
Manejo de praderas. Persistencia. Aumentos de peso. Disponibilidad de 
forraje. Composici6n botnica. Producci6n de carne. Epoca seca. Epoca
lluviosa. Llanos Orlentales. Colombia. 

En Carimagua, lanos Orientales de Colombia. se estudt6 durante 4 aios la 
productividad animal de Andropogon gayanus CIAT 621 asocfado con Zornia sp.
ClAT 728, una nezcIa de Stylosanthes capitata CIAT 1019 y 1315, S. capitat. 
ClifT 1405 y P'teraria pliaseoloides CIAT 9900. El pastoreo fie contintuo con 
ajustes de caigas prom. ie 1.2 anfmale,,/ha en todas laq asociaciones en la 
estaci6n seca y en l Iltiviosa, de 1.3, 1.8, 1.4 v 1.9 animales/ha para 
cada una, resp. l.a productivldad anual prom. coo cada asoclaci6n fue de 
172, 193, 192 , 182 kg/antmal , resp., sin lie se presentaran diferencias 
significativas (1' 0.05) entre los tratamientns, aunque en la estact6n 
seca el prom. de ganancias do peso diarfo de Zorila CUAT 728 (167 g/animal)
fue signIficat Nireinte menor (P 0.05) que el prom. de la; demns anocla
clones (303, 2'1 v 397 g/animal/dIa, resp.), debldo a detollacl6n por efec
tom del 1bonigo S.pha celotvlosp. El efiecto de afio file altamente ;ignfficativo 

- ,(P 0.001), siundo el prom. do gananclas do peso diar de todas las aso
ciaciones el primer io (,13 g/animal) sigrificativame .2mayor (1' " 0.05) 
que los del seguitoh, y Letcer ajio (482 v 495 g/animal), y 6stos significa
tivamente Mlayorel; 33 ," .35) quo el del cuarto atio (413 g/animal), como 
consecuencta doI una dismituci6n en la canttidad de M.S en oferta y el 7 de 
1i2gumillolas ie las pi derilas. -. ;tas aSoc ialCoites ,eIdtCCiI contribuir a au
rientar la productividad dle A. ei 51-65,2, necesita(anS p1ro Se mayor 
informaci6n acerca del manejo Y liafertili acln dv mrantenimiento adecuados 
despi6s del segtndo ai de pas;toreo cOntiiuo, par; lograr inra buena persis
tencia v estabi I idad de los compomentes to, las pladei;c para sosterer la 
productividad n.i1mal. [RA] 

V~ase adems (358 0360 o162 1(TI 0396 0398 0399 
0401 0457 33,3 0492 0493 0514 0515 
(0516 ( 0517 03l3 (h521 0522 

TO3 Suplerent aci6n Anilma 

33514, 

25940 AI.FON;O, A.; VALEPS, I.. R.; BA1 ISTA, .1. 1985. Pfecto de liasuple
mentacl6n en afioj- pai;tando liolgla (I). dectimbtris Stent) con diferentes 
nivetes (Ie car !;o i g; c i (111 v tert II izacl6i. i'astos v ForroJest, u 
3(2):307-3 20. 1rpl .., R 1>-,.., Ii gl. , 17 Refs. IEstacti6n Experimental 
de Pasto, . Por-raIi:, Tndih flate'', , lerico', %itan."as, (tita] 

Digitaria dtecumbens. Past rlco .Novi3 . '1'aa I aurga. Fert ii Irintes. N. 
Suplementos alimentfclos. la, '.Ie'rea. di-utts3,.310;O. Disp: il-iltdad de 
forraje. Consut de ,lir eritw. Fpola Iitc.pcic,-.. 3 uvlosa. (Cub;a. Compost
ci6n qu1ca. Cula. 

arcln60/ iil','!jt3/4 a 3//. (c ,ti unaa 
entre 8-10 mel;es, Ins cural ,,.,li-trIl,, 11111 er1 it diie o totalmerie al 
azar para evaluar Dfltart;L decrurrhen!;, sio-,-tid a 2 (argi. (4 y 6 anima
los/ha) y 3 niveles de N (80, l30 , ,T ./ cao). ! eltcotltrar-on di-

So irtili s xli 1/t4i t ladil comprendida 

No n 
ferencias slgnificattvas para Li, ppeso i lt l'ic i'll Ilt1glllo Ie lOS 
tratamientos, las clmale's ftitrr: 3. 314 y 0. t,'kg/anIral l/dfapar lia arga
ie 4 animals/la, con nilveles de fortilizatci-ti du 80 v llO kg dhvN/ha/aido, 
y 0.334 y 0.318 l3g/animalidta, para li rari de 6 animales/lia coriniveles 
de 160 y 240 kg de N/ha/afo, resp. In sistemia.- il ceba etl I). decumbens, la 
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segregaci6n y suplementaci6n con miel-urea en la 6poca seca result6 ven
tajosa cuando se utiliz6 la mayor carga, lo cual permiti6 una mayor ganan
cia/ha. Se sugiere estudiar otros suplementos con vistas a mejorar la re
laci6t protefna:energfa. [RA]
 

0515 
22399 BAEZ, L.; PE13A, G.; POUND, B. 1983. El uso de torraje de lino 

criollo (leucaena leucocephala) en dietas sencillas para becerros. 
Carne y Leche (Rep. Dominicana) 2(1):41-44. Esp., Ilus. [Consejo del 
Azfcar, Divisi6n d ;araderfa, Apartado 1256, Santo Domingo, Rep6blica 
Dominicana]
 

Leucaena leucocephala. Forrajes. Melaza. Urea. Suplementos alimenticios. 
Terneros. Aumentos de peso. Banco do proteinas. RepOblica Dominicana. 

En una finca del ConseJo del Azcar, DIvIsi6n do Canaderfa, RepOblica 
Dominicana, se evaluaron varias dietas alhmenticias para satisfacer las 
necesidades nutricionales de becerros. Se utilizaron 2 grupos do becerros 
mestizos con peso prom. inicial do 64 kg, los cuales se sometioron a los 
siguientes tratamlentos: I) leche residual + melaza/urea + pastoreo do 
D igitaria decumbens + Leucaena leucocephala picada (3% del peso vivo) + 
mlnerales; 2) leche residual + melaza/urea + L. leucocephala picada + 
minerales; 3) leche residual + melaza/urea + L. leucocephala pastoreada + 
minerales. Las ganancias de peso obtenidas fueron do 364, 531 y 430 gidfa, 
para los tratamientos 1, 2 y 3, resp. A pesar do que eI tratamiento 2 (L. 
leucocephala picada) proporcion6 mayor ganancia de poso que el tratamlento 
3 (L. leucocephala pastoreada), con cste iltimo se evita el costs de mano 
de obra que implica tener que cortar la legumlnosa. Se concluye quo una 
dicta senc]la y barata compUesta por L,. leucocephala (pastoreada o 
picada), melaza/urea, leche residual y minerales, sostlene usa ganancla de 
peso satisfactoria en bec:erros, sin uso de conceutrados. [(CIAT] 

0516 
21888 CARVALIIO FIL110, O.M. DE; LANt! rDEY, P.13. 1983. htngorda de borregos 

Santa Ines em pastagem ti green panic suplementados; corn Leticena. (En
gordei de corderos Santa Ina on pasturas; ie Panicum maximum var. 
trichoglume suplementadn con leicaena leucocephala). AracjaJu-S, Bra
sil, Empresa Brastleira de Pesqulsa Agropecudra. Unidade do Execucao de 
Pesqulsa de Ambito Estadoal (Ie Araca)o. Comuneado Tcnico no.14. 5p. 
Port. [Unidade de Execucao de tlesquisa (Ie Ambito E;tadual de Aracaju, 
Caixa Postal 44, 49.000 Aracalu-S., Bras ill 

Panicum maximum. Pastoreo. l;anado ,vino. Ieucaena leucuce±1j. ". Suplementos 
alimenticios. Ianco do protefnas. Aumentos de peso. Costos. 'I.gresos. Ceba. 
Brasil.
 

Dieciocho corderus castrados Ie raza Santa Inos, de 6-9 meses ti edad y con 
un peso inicial prom. do 35 kg, pastorearon 2 ha (1e una pastura de Panitum 
maximum var. trichoglume y la mitad se suplement6 con I kg de Leucaena 
leucocephala cv. ".:ningham fresca/dfa. las ganancias tie peso vivo durante 
el perfodo total (42 dfas)/cabeza/ha con suplementaci6n fueron de 7.4 y 
52.1 kg, resp., en comparaci6n con 5.3 y 37.2 kg sin supleentact6n. Pese 
a la alta calidad del forraje disponible en la pastura, las ganancias de 
peso vivo aumentaron en tin 41% con li suplementaci6n. Sc constat6 que la 
suplementaci6n con leuaena es t6cnlca y econ6micamente viable. [CIAT] 

0517 
25939 ESPERANCE, M.; DIAZ, 1). 1985. Valor nutritivo y producci6n de leche 

en los ensilajes sin miel de guinea likoni, pasto estrella y king grass. 

102 



Pastas y Forrajes 8(2):297-305. Esp., Res. Esp., Ingl., 12 Refs. [Esta
ci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indlo latuey, Perico, Matanzas, 
Cuba]
 

Panicum maximum. Cynodon nlemfuensis. King grass. Valor nutritivo. Ensila
je. Vacas. Canado ovino. Consumo de alimentos. Dlgestibilldad. Producci6n 
de leche. Cuba.
 

Se utilizaron 9 vacas (3/4 Holstein x 1/4 Ceb6i) y 18 carneros mestizos, los 
cuales se distribuyeron en un dlseo euadrado fatino, para estudiar la 
producci6n de leche, consimo y digestibilidad de los sigulentes ensilajes: 
Panicum maximum cv. Likoni, Cvwodon nlemfuensis cv. Tocumnen v King grass. 
P. maximum y C. nlemfuenslv fueoron ensilados a los 60 dfas, y King grass a 
los 80; no se emple6 ningin aditivo en la producci6n de Ins ensilajes. Se 
encontraron diferencias significat vas (P 0.01) para li producci6n de 
leche: 5.6, 4.6, 4.0 kg/vaca/dfa. Los con.tros de e ijJ en las vacas 
(kg d- MS/animal/dfa) y en los carneros (F do HS/kg 

- ' 
) fueron 10.3 y 

55.6, 9.2 y 50.9 y 9.0 y 42.0, resp. l.a DMO fue de 59.2.* 59.2 y 63.,. para 
P. maximum, C. nlemfuensis y King grass, rep. Segtn los resultados 
obtenidos, P. maximumn cv. I.konLi fe la especie de mejor comportamiento, y 
se confirm6 la posibilidad que poseen c,!;tas var. do ser ensiladas sin el 
empleo de aditivos. [RAI
 

0518 
25494 JENNINCS, P.G.; HOLMES, W. 1985. Suppleinentary feeding to dairy 

cows grazing tropical pasture: a review. (Allhentacl6n suplementaria 
para vacas lecheras bajo pastoreo en pasturas tropicales: una revisl6n). 
rropical Agriculture (Trinidad) 62(4):966-272. ingl., Res. Ingl., 50 
Refs. [Bodies Agricultural Station, Old hlarbour 11.0., ,t. Catherine, 
Jamaica]
 

Vacas. l'rcduccitin de leche. Suplemeutos alimentilois. Forrajes. Crarfneas. 
Leguminosas. I'raderas rliltis. Pastoreo. Requerlmienos nutricionale,. fasa 
de carga. Nutrici6n animal. 

Se revisa el trabajo de inve;tigac(6ni tealizado respecto al papel de Is 
alimentaci6n suplementarla en ganado de leche en los tr6picos. Puesto que 
se han 1levado a cabo relativrnente pace expt. con pastos tropicales para 
determinar obJetlvamente lI reIacl6n entr la difston1blidad de forraje y 
el comportamiento del ganado de leche, exikte pocl evidencla para determi
nar las condiciones de la pl'istLUra baju las cual s se podrIa emplear ms 
eficlntoemente la allmentaclin suplemu,ntara. Estudies en Ins que se ha 
medido el ofocto de la ii:imentacl6n suplementarfa on t6rminios de la lae
tancia total, mostraron una respUlesta prom. de aprox. 0.8 kg du leche/kg de 
suplemento adicional. Esto f casi ie el dob1e de la respuesta prom. directa 
obtenida en expt. de corto pla .c, la cual aparelltamente no fue influenclada 
por el estado de la lactaneia, sugiriendo 111e se pueden usar suplementos 
eficientemente si 6stos se suministran durante tin perollo restrilgido des
pu6s del parto. Sin embargo, se requieren mls expt. dirigidos hac a deter
minar el perlodo 6plimo en relaIoln con li explotaci6l do Ins efectos resi
duales de la alimentacion durante la lactanca temprana. Se concluye que 
se pueden Ilncrementar mls eficientemente los rendimientos individuales en 
pastas tropicates pur medlo del manejo de pasturas que con el mayor uso de 
la alimentact6n suplementaria. Se podrfa uttiliar mais eficientemonte la 
alimentaci6n suplementaria cuando el manevn del pastoro 05th onfocado 

hacia un alto ilivel de utilizact6n de la pastura, la alimentacl6n suple
mentoria en ganado de leche riido en pastos troptliaes puede basarse en la 
utilizaci6n de fueintes de subpioductos pace costosos y de faicil obtenci6ri 
sin disminuitr lit producctOn o la calidad de lI lecli. Se obtendrgn res
puestas ms vltas a cor, plizo cuando se uttlicen estrat6gicamente los 
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suplementos para corregir d6ficits perl6dicos en el suministro de forraje.
 
[RA-CIATJ 

0519
 
25910 MUROZ, E.; ELIAS, A.; SUAREZ, .1.DE 1). 1984. Utilizaci6n de suple

mentos con alto contenido NNP en racioes forrajeras. I. Efeoco en la 
digestibilidad in situ del forraje del pasto estrella (Cynodon 
nilemfuensis). Revfsta Cubana de Cicncla Agrfcola 18(1):27-32. Esp., Res. 
Esp. , 11 Re s. [Inst. de Ciencda Animal, Apartado 24, San Jolo de las 
Lajas, L.a Habana, Cuba] 

Cynodon nlemfuensis. Digitaria decumbens. Concentrados. Suplementos 
alimenticios. Vacas. tlojis. Tallos. Digestibilidad. ForraJes. Materia seca. 
Cuba.
 

Se utilizaron 3 vacas Hiolstein con cfinula fin en ci rumen y aslmntadas 

separadamente con A) uplemento nitrogenado con 100% de nitrgno no pro
tefnico (NNP); B) suplemento nltrogenado con 77,. de NNP y C) concentrado de 
granos Dara vacas lecheras, para otudlar el efecto de los supleroentos en 
la digestibilidad in situ de li, MS del tallo, 1. hoja y Ia planta completa
de Cynodon nlemfuensis. Se utlliz6 un arreglo f. tn,rial 3 x 3 v los fac
tores fueron el tipo de suplemnisto y lit porcfn de planta Inriaia segin el 
procedimiento de In bolsa in situ durante 72 h. I.it racin b.seca fue fo
rraje de C. nlemfuensis fertillzado y regado y Digitaria decumbens en con
diciones de secano. Se determtin6 adenta, la romposlci6n bromoatol6gica del 
forraje y los suplemento. . Ia hoa tuvo 10 unldade; porcentuales de diges
tibilldad superior a] tallo, el cuil toe Inferior a I;a planta completa en 
3.2. los suplementos nitrogenadios activaroi In digestl6n y no difirieron 
entre o1 con valorCS de 42.00, 31.00 v 41.057 para 100 v 77 de NNI, resp. 
Sin embargo, ambos fueron significativamente Fuperieros il concentrado do 
granos que ruostr6 38.71%. Se concluve que los suplementos descritos con 
alto contenido de NNI estimulan li dige:sti6n de la MS del forraje de C. 
nlomnfuensis con alto contenido de fibra. [RAI 

0520
 
21840 Sakl.VIANO, L.M.C. 1984. loeucaena: fonte Io proteoia. para us 

rebanhos. (IelCaea: fuente de protena; para los rebafios) . ietrolina-
PE, Brasil, E~mpresa Bralleira de leqiqulsa Agropecuaria. Centro de 
Posquisa Agropecuiria do Trfiplco Semi-Arido. Circular TIcnlca no.ll. 
16p. Port., 12 Refs., Ilus. [Centre do lesquisa Agropecuaria do Tr6p eo 
Semi-Arldo, Calxa Post.l "), 56. 100) ietrol ina-t'l, Brasil] 

Leucaena leucocephala. Cultlvires. I'alatabi iidad. Valor nutritive. Produc
ci6n de forraje. ProduccldIn animal. Tratamolnto de Ia ;emilia. i)lstancia de 
siembra. Prictitas cilturales. Ianejo de praderas. BIatco de protelnas. 
liras I I. 

Segfin estudlos realI tzado!- pr eI Cem ro de Pe.;qui a Agiopecurla do Tr6plco 
Semi-Arldo en Pet rol fna, Bra!;i I, la Ie gumfno!c arbirea leueaena 
leucocephala esi una de ls especies cii,;proofiorlas como banco de protefnas 
para la 'mplementacl6n del ganado eii esta rcgii. Se deseriben aspVctos 
genorales de Ia especle, tales como ci orign, var., palatabilldad, valor 
nutritivo, productividad y deosuepeifo altai. Re;specto ;i ostablecillento, 
sie dan recomendaciones sobre la preparact6ln d- lit semilla y ifel suelo, 
fertilizacifin 61,oca do slemrfbra, iistaeIimleonto cotre plantas practicasy 
culturales. 'rambnli se preentan Ind acoles para el maneo de la 
leguminosa come banco de protefnas. [CIAT) 
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0521 
25451 TERGAS, L.E.; PALADINES, 0.; KLEINIIEISTERKAP, I.; VELASQUEZ, J.
 

1983. Productividod animal do praderas naturales pastoreo
con 
complementario on Pueraria phaseoloides en los Llanos Orientales de 
Colombia. Produccl6n Animal Tropical 8(3):203-211. Esp., Res. Esp., 22 
Refs., flus. 

Pueraria phaseoloide. Sabanas. Quema. Pastoreo continuo. Novillos. 
Banco
 
de proteinas. Aumentos do peso. Tasa d carga. Suplements alilmenticios. 
Disponibilidad do forraJe. Epoca seca. Epoca 1luviosa. Produccl6n animal. 
Nanejo do praderas. [lanos Orlentales. Oxisoles. Colombia. 

En un expt. realizado en Carlmagua, lianos Orientales do Colombia, se 
e~tudi6 durante 4 afios el efecto en la producttvlidad animal de ofrecer 2000 
m /animal do Puerarla pha;eooloides en cul tivo puro como pastoreo 
complementario (banco de protelna) on praderas naturales (sabana) on un 
diseioo de bloqueg al azr con 2 cargas (0.25 y 0.50 animales/ha). El 
pastoreo fue continuo con quemas de 1/2-1/3 del area die sabana al inicio y 
final de lia estaci6n ;eea. El ,cceso i banco lue controlado en los 3 
primeros aFes, y libre en 1'82. La produ-ividad anual prom. con carga 
baja, 118 kg/anlmal, fileslgnificativame-te tavor (P < 0.05) (ue 101 kg/
animal para la carga alta, pero el efecto de cargas en las ganancias do 
peso diarto fue altarnente signlflcativo (' , (.001) solamente durante la 
estac16n seca, con prom. de 183 y 78 kg/cnimal/dfa pars las cargas baja y 
alta, resp. El efecto do afiofoe icarente ;lgoi iicatlivo (P 0.002) los 2 
primeros alos, dobido a mayor oferta de 1'.± aseololdes. L.a interacci6n 
carga x alo fue aitamente slgnificatlv (F - 0.002), debido a que en 1981 
el acceso al banco de proteins fue restring i(o durante ( meses para la 
recuperaciln de P. phaseololdes con fort (Izael6n do mantentmiento. Esto 
afect6 slgnt fcativamente la carga alta. Se sugiere que --I potenclai dlo 
aumento de la productivtdad animal de sabanas con quemas y pastoreo 
complementarlo con P. phaseoooldes us de in 30 en relacl6n con el obtenido 
con el mejor maneJo con qutimas, debido principalmente al efecto marcado de 
la leguminosa durante la estacl6n secas. IRA] 

0522 
22883 VIANA, II.A.; MARCEIINO SOBRINHIO, J. 1984. Desempenho dc crias 1/2 

sangue holandls; x Zeu) e5) pastagens dlversiflcadas e suplementacao na 
seca. (Comportamiento de crias de media ;angre ltolands x Cebil on pas
turas diversificadas y suplementaci6n durante la 6poca seca). 
Golania-CO, Brasi1, Empress (oana de Pesqulsa Agropecua'ra. Comunicado 
T6cnlco no.02. 4p. Port., 2 Refs. [Empress otana de Pesquo.a Agrope
cuaria , EStacao Experimental de ;ooani, caiXa 'ot l 419, "/4.000 
Golania-GO, lras 1i[ 

Cynodon niemlienis. Panicosum maxImum. ILypar rIen ia ruifa . Brachlat ia 
decumbens. Anldropogon ynus. Nal11,,. gernos . Rerroduccil6n animal. 
Aumentos du peso. Suplerentos lmoenthclos. [poca seca. Tasa do carga. 
Brasil. 

Para verificar Ia evoluic i6n de los pc(tos en dtferentes edade y el 
comportamlento reproductivo do hembras al someter a los anlmales a on 
sistema altmentLIcto hasado en pa,;turas diversiftcadas y suplementacl6n 
durante la 6poca so,, ;e anali i el comportamsento de 25 novillas y 38 
becerros media sangre lolatd6s x Cobti en lia Estaci6n (xpt . de Golania 
(GO, Bras iI) . 1)esde el nacimlento has;ta el destete, las helubras con sus 
crfas se maoIttuvleroni en pasturas de Cvnodoit nlenfuensis y Paniclm maximum 
cv. Makueni. lesp6s del destto e, las hembrcs pasaron a pasturas do 
Ilyparrhenia rtifa , Brach lara decumbeos cv. Aust ra IIana y Andropogon 
gayanus, y los machos so colocaron vn pasturaf; de 11. rufa y II. decumbens 
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cv. Aust'aliana de calidades Jnferiores a las de las hembras. Se describe
 
en detalle el uso de las diferentes pasturas durante los meses del ao. 
incluyendo la suplementaci6n a ]as hembras durante ambas 6pocas secas y la
 
suplementaci6n a los macl. s6lo en la segunda 6poca seca. Con base en los
 
resultados de pesos y comportamiento reproductivo, se concluy6 que es per
fectamente posible antlropar en por 1o menos 6 neses ]a primera cria de 
novillas lecheras, Io cual representa tina ganancia considerable en el no. 
de becerros y la produccl6n de leche. Se recomienda I) mantener a las 
novillas separadas de sus madres y en pastos de buena palatabilidad y pro
ductividad; 2) mantenerlas en pasturas divers!ficadas y manejadas de manera 
tal que se explote la capacidad de producci6n de las especies involucradas 
durante el mayor perfodo posible del afio; 3) suplementar durante la Cpuca 
seca en un ntvel tal que propicle por In meno; el mantenimiento del peso 0 
pequefias gananclas; y 4) producir el concentrado en la hacienda (p. ej., 
soya + sorgo). En cuanto al comportamiento de los achos, se concluy6 que 
es posible anticipar la edad de sacrificlo en por lo menos 12 meses, lo 
cual implica una economfa muy grande de recursos y, por tanto, un mayor 
rendimiento econ6mico para el productor. [CIAT] 

V6ase ademfis 0460
 

VOO SALUD Y lIANEJO ANIRAL 

0523 
25444 AYCARDI, E.; BENAVILIES, E.; GARCIA, 0.; MATEUS, G.; HENAO, F.; 

ZULUAGA, F.N. 1984. Boophilus microplus tick burdens on grazing cattle
 
in Colombia. (Inicidencia de B:ophilus microplus en ganado en pastoreo
 
en Colombia). Tropical Animal lialth and Production 16(2):78-84. Ingl., 
Res. Ingi. , Fr., Esp. , 11 Refs., Ilus. [Empresa Colombiana de Productos 
Veterinarios, VECOL, Apartado ACreo 7476, Bogota, Colombial 

Brachiaria dcoumbens. Andropogon gasntus. Melinis minutiflora. Trachypogon 
vestitus. Tasa de carga. (atado bovine. Pastoreo continuo. Boophilus 
microplus. Epoca seca. Epoca lluviosa. Salud animal. Aunieuros de peso. 
Manejo animal. llanos Orientales. (olomhii. 

En el Centro Exptl. C;.rlmagua, .lanos Orieutales de Colombia, se realiz6 tin 
estudio para determinar los efectos dc factores ecol6gicos en la Incidencia 
de garrapatas en ganado, principahneote el efecto del med io dIdo por 4 pas
tos en la variaci6n estacional de la poblaciOn de garrapatas. Se ilevaron 
a cabo conteos do garrapatss adoltazi hembra; en ternera; pastoreande los 4 
pastos introdticidos v conteos de larvas on los pastos; estos iltimos mc
diante el mltodo de arrastre de una tela. Los conteos de garrapatas fueron 
significativamente mas altos en animales pastoreando Brachiarta decumbens, 
que en aquellos pastoreando Andropoon gayanus, Melinis minittiflora o pasto 
nativo. Los conteos de larvas mostraron tendencias simi lares. Se requiere 
mucho culdado al introdutir pastos a las sabanas; de los 1.1anos Orientales, 
ya que la producciOn intensiva y el aumento de animales y del 5rea tiepas
toreo podrfan aumentar el no. ie garrapatas a un nivel difIcl1 y costoso de 
controlar. [RAj 

V6ase adems 0456 0497
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

ac Acre(q) 
 M Molar
 
Al. Alemfi-
 m Metro(s)

alt. Altitud 
 max. Mfximo
 
aprox. Aproximadam nte 
 meq Miliequlvalent(s)
 
atm. Atm6sfera 
 mg Miligramo(s)

.C Grados centigrados 
 min. Mfnimo
 

(Celsius) 
 min Minuto(s)
 
cm Centfmetro(s) 
 ml Millmetro(s)
 
concn. Concentrac16n 
 M Milimoles
 
Cv. Cultivar(es) MO Materia orgnnica
 
DIVMO Digestibilidad in vitro 
 MS Materia soca
 

de materia orgdnica m.s.n.m. Metros sobre el nivel
 
DIVM, Digestlbilidad in vitro 
 del mar
 

de mz.terla seen NDT 
 Nutrimentos dfgestible.o
 
DMO Digestibiiided de materia 
 totales
 

orgfinica 
 no. N6meru
 
DMS Digestibilidad do wateria PC 
 Protona cruda
 

seca pH Concentracl6n de tones do
 
"t Energfa metabolizable hidr6geno

Esp. EspaFol ppm Partes por milln
 
expt. Experimen-ro(s) 
 prom. Promedio
 
exptl. Experimental(es) 
 pulg. Pulgada(s)
 
FC Fibra cruda 
 Ref(a). Referencia(s)
 
FAD Fibra 5cida detergente Res. Resumen
 
FND Fibra neutra detergente resd. Respectivamente
 
Fr. France6s 
 seg Segundo(s)
 
g Graso(s) 
 sp. Especie
 
h Hora(q) 
 spp. Especies

ha Hectdrea(s) 
 t Tonelada(s)
 
HCN Acido cianhidrico temp. Temperatura

HR Ilumedad relativa TM Tonelada(s) m~trica(s)

i.a. Ingrediente activo 
 UA Unidad animal
 
IAF Indice de Srea foliar var. Variedad(es)
 
flus. Ilustrado 
 vol. Volumen
 
Ingl. Ingl6s 
 vs. Versus
 
Kceal Kilocalorfas 
 % Porcentaje

kg Kilogramo(s) > 
 Hfs que, mayor que

km Kil6metro(s) < 
 Menos que, menor que

1 Litro(s) 
 Igual o menor quo
 
lab. Laboratorio 
 Igual o mayor que

lat. Latitud 
 ± Mgs o menos que 
lb Libra(s) / Por 
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HUMEDAD 0456 0476 04t82 0494 0498 0500 0502 

032b 0504 0508 0511 0512 

PHECIPITACI ON 

0326 0330 MATLItIA nlHGANtCA 

TMP7ERATUR4 

0326 0330 

0488 

MALRIA 'LCA 
031t 0321 0311 0335 0336 0337 0339 

CLITORIA 0340 0343 01. 02152 OJU 03b3 0364 

0320 0435 0464 0383 0101 0,189 02140 03)J 0394 0456 

CLITORA TERNATEA 0471 0413 0476 0479 04'il 0493 0500 

CARACTERtSTICAS AGRUNMICAS 0502 0504 '3508 0522 

0304 036S 0399 CUNCI NTRIAU11 

CUMPOSICION OIJIMICA 046,0 0519 
OJfi9 

CONSFRIVACION OF. rOJIAJE.S 
CLONF S 0349 0462 0 45) ) 0517r 

0436 

CkJN.,t)SM DL ALIMCNNrt15 

CUItAt FO 051 I46 04)2 0496 0498 0502 0504 

04.1 0404 0505 0508 0520 0522 0522 0514 0517 

cuIll-r UWA C ONE 22 7 UN A, 

0351 0454 3458 
l(:(

CONTROL 
0420 0422 0423 0426 

CORM CONTOUL 0I. L'42fN-M2 iJAOLS 
0344 0418 (410 04tJ2 0403 04d4 0481 0423 0416 

COLOPTLRA CONIRUL DL INS-ICTUS 

0421 0427 041 0419 0420 0422 0423 0426 0427 

CULLI iO1T1CIAJM GH.IJT2ON DtIUIIJ-EDNIIX L MHtLL1A5 
0360 040B 0410 0411 0386 0390 

CUNTWUL DE LN7'8RMLDAOLE, CONI8IJ QUIMILD 

0413 03550 0 s52a 

CULOMJIA CONTRPL QUIMILO 

031b 0141 335 9 0367 0375 03d6 0390 il1802 CIIIAS 
0391 0401 0412 0413 0411 0419 0440 0350 01,. 

0454 0456 045,') 049H 0503 0511 0522 

0523 CURT I 

CLIMA 03-10 0314 0319 0344 0345 0349 0355 

0392 Oj') U84 3385 0445 0452 0476 0401 
GEPM']PLA'S4A 0493 

0-160 01r0 AtTURA 023 CURIE 
"I40DUCCI'IN ANIMAL 0390 0391 0403 0424 0500 

0362 0 IY2 0513 0',21 INULRVALU OL COITL 
PIt}DUCCION tl: ¢.t.RI.LAS 0316 0323 11341 0390 0393 0397 0403 

036") 0310 OJ1 3.171 0.110 04J 945d 0449 0454 0499 0500 0501 

9UF L (25 
0392 04.1 

) 
041 U412 0411 0412 04f17 

CI)SLC tfA 

0349 0268 0310 0310 0395 0462 0463 

0490 (i,'li 
CD.ITA PICA 

CIIIPAT2U2LI DAD 05(20 

03515 0.157 03139 0260 0)3(,3 
CUST115 

CEIMP2FTFCIA 0446 0450 0452 040 0462 0463 0499 

0355 0 165 0516 

120 



c14o~aoM4~.DACOYLIS 

030,10440 ACTYLIS GLUIIERATA 

C1O01ALARI 03-A06 

o.11o 0411 0435 DEF'IC1ENCIA5 

NIJTRIClCi VEOLTAL 
CRUZAMILNriM 047d0 0483 

0431 04.19 0440 

OEN!SIUA,3 UF LiEMIfIA 
CUBJA 0OVA 04460 r044 9 0,50 

03"' 0337 034U U341 0 34.9 U 194 040 a 
0407 U44'1 14 0 0451 0652 1 4 2 0505 OLD(IS PLAVOP-ILTA 
0500 0514 1)j !1IflLfGIA 01: INSLCI[15 
CLt "4 0424 
032b 0-1-11 CU;NfI'L Dij INSFLT(J 
PIIOOUCCIflN ANIMAL CUNTPOL 'iIILOO.ICO 
03917 01911 140. U457 0501 050') 0"17 0420 '1426 
PNO)JCC I'JN OE SE 4 ILLA 
0372 031 , f 9jo 40 

rUNIOWL INT[ GNADO 
0420 U4Z6 

SUF L ( _ OIIIAMICA OF. PULACI OMES 
0J24 0132 q 31j0 0405- 0413 04;'4 

W 1 1, 1:Nr I A 
CUL TI A,4 IT 
033U 0 317Tf(350 0173F3 0 111 U1111303021 
03090 U 1'14 1 3(5, 315 0 03,,o U404 0416 of 01! INCUM'LI.rA 
04"43 04451 0449 ('467 0474 U4 76 s4r,) 
0492 o',u 1o09 js~ 

C "NT tlU! IIMILOGIL) 

f)l,'?6 

CtJNTfROL INTLGRAOn 
CULT! Vo 04,16 

3 24 01IS6 I 30110400 0401l 0450 0'.51 
04 f,1 0A63 '35t20 f)L[[115 %LHACII 

CULI'IVO A!,lCIAOO) 
0446 0447 0461 DLARM(1LL1) Of LA ,'LANM A 

CYNOIION 
0320 0II 10, 2_1 5,3b5 03511 0100 
045 u o41043 (,50 0,,01)n 

0431 

044.e 
CVNODLIN LIACTYLON OL "OL), .4 
0324 0127, 0407 U4281 0429 U455 

C 4 C I 'r'TCA 5 A;I 
M 

ONU'41CA5 
0310 0101 0408 J4_3 0415 )4q2 
0475 0477 )1)0 

0464 

.03.4 1l)91 0 J) 0 406 Dt ' 413UIU4 CANUM 
CUM4POS1CI 0N OU)I MIC A 0405 

0 317 0193 03'14 0 451 0500d 0',U') 
11s RIIUC 10N OucH(..AFI CA 

CAQACrf:I.11 
5 rCAi AG'IUNU41CAS 

0405 U4 4 
0."114 DSTR(I(0C ION (,FUFIAVICA 

WANLJO QF OW-JEWAS()4S 
0 400 0450a 0457 0 507 NANLJO OF PRAUERAt. 

NUTAICION 4ANIMAL 04ns 

PRAL.EIMA. 141IAS 
04 UI 

0 405 
I'HOOIJCC I N AN IMAL 

p1oLUCC I')" AN IMAL 0 405 
0345? 0 "0 7 0 0 9 lluo. UCCIIN OF SLMILLAS 

f"'0(CION Oi !514 ELLA!. 0405 
')311od ESMOOIfUM PIL7.J)UCAP1'ON 

CYNODO') NLFI4Frf-,!. U472 
0350 CA;IACTE141STICAS AGRONU'4ICAS 

CARACrFi4IiICAS, AGI'ONO'IICAi; 0.1330 
osoa CU~~M1'OSIC11 UNC 

CEPAP011!CIDN QlIMICA 03.1 
()500a0',o OLSFRIIICIIJN GFUGIIAlICA 

MARM-JU OR, PHlAdFilAt 0405 
05)"1? MANLJO OFc P(1ALEI1AS 

NUTU I L I U-4 AN tMAL 043t, 
0 t,(00 0501 0 ? 0"1'0'2 Pf4AUEIAS AIXTAS 

PM')N[,C'Il't AIMAL 0405 
050?I QI, 

CYNUOUN PLFCTuOSTACIIY-OS 
pN 

1 
1CObCCIJN ANIM4AL 
040 

04?0 lI4flLULC1'3N OE St!UILLAS 
CAR7CIUsRISTCA'; AGl)UoJUJMICA~, 

03114 U s 4 
04()t'

OESA4IIOIUM 1ITL JOPHYLLU.q 
D4ANLJLO O PR41DERAS 

0400 
01366, ' 471'CARACFFrOISTICAS AGRCNO!4ICAS 

040 040 544 

121 
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INTRODUCCION 

Esta revista de rest'menes analfticos est~i disefiada para proporcio
nat una guia especializada de la literatura sobre pastos y forrajes
tropicales, mediante la cual diseininan los y resultados dese avances 
la investigacifn y conse registran las actividades relacionadas las di
ferentes especies dCe granifneas y leguLIinosas forrajeras de los tr6pi-
Cos. 

Los resctmenes presentan informaci6n condensada de art(cuos de
revistas, folletos, informes, tesis, manuales y otros materiales con
vencionales y no convencionales, y estIn clasificados en direas temAti
cas, complemnentados por fndices de autores y de materias para facili
tar su consulta. 

Cuando se requiera inforrnaci6n sobre un tema especffico, Cl Cen
tro de Informacifn sobre Pastos Tropicales del CIAT puede realizar
bizsquedas bibliogrfificas en su colecciOn de docunIentos. Como 
parte de este servicio, el usuario recibe un grupo de restlmenes sobre 
trabajos o investigaciones relacionadas con el tema de su inter~s; los
documentos completos se pICden obtener a t;'aVs del S, ,vicio de 
Fotocopias de la Unidad de Comunicacifn e Informaci6n. 

Los Centros de Inforrnaci6n sobre yuca (M1anihotesculenta Crantz)
y frfjol (Phaseohsi'ulgaris L.) tarnbitn publican revistas de resmie
nes en sus areas respectivas. 
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Nnirero de acce-
so del documento 
(parapedidosde-

4 

fotocopias) 

ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Nthnero consecutivo en 
Afio de la rev ista (para uso de 

Autores publicaci6n indices)
 
I
 

0 
20499 	 GUPTA, B.N.; SINGH, R.B.- 1981. Chemical composition and nutritive)---Tftulooriginal 

value of Stvlosanthes guvanensis (tE1B) hav. (Composici6n quimic, YJ---Titulo en espahiol
valor nutritivo del heno de Stvlosanthes guiancr4s). Indian Veterinary ._Fuente 
Journal 58(12):,969-972. ingl., Res. Ingl., 6 Refs. [Dairy Cattlej 
Nutrition & Physioog National Dair' Research Inst., Karnal,-Direcci6n del Autor 
Haryana, India] "L\ 

PLnlllas 	 Idiuna dcl Idiuma del Ltas 
documento resumen adicionales 

Stvlosanthes g.uianensis. Peno. ForraJes. Contenido de proteinas. Materia 
seca. Valor nutritivo. Novillos. Consuro de alimenros. Digesribilidad. Descriptores 
India. 1 

Se realiz6 un ensayo de alimentaci6n con 5 novillos Red Sindhi a los cuales'
 
se suministr6 heno de Stvlosanthes gulanensis. 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% do "'DTResumen
 
con base en la VS. 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. [RA--CIAT] 

/ '\Coanpendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES
 

Los nt'ineros que aparecen debajo de cada autor o materia en los fn
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los resfime
nes dentro de la revista; dicho ntimero estd ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la tiftima revista del afto se incluyen los fndices acumulativos 

anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

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

Indice de Materias 

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

-STYL0SANTHES GUIANENS IS 

0082 0092 0152 

CARACIERIhST. AGRONOMI CAS 

0039 0040 0070 0071 0076
 

0090 0095 0096 0111 0150
 

C041P0 ICION QUIMICA 
0039 0070 0112 C".
 

MAHEJO DE PRADERA!
 

0038 0039 OJ42 0071 007q
 

0095 0096 0111 0112 01b
 
- NUTRICION ANIMAL 

0038 0042 0071 0096 0111 

PRADERAS MTXTAS 
0U30 0039 0040 0042 0070 

0090 0096 0"12 0135 3154 
PROL)UCCION At'.NAL 

0095 0096 Oil I 0112 0135
 
PRQOUCCION DE SEMILLAS I 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto completo de los documentos 
citados en las revistas dc res6menes pueden solicitarlos en fotocopia a 
la siguiente direcci6n: 

CIAT - Unidad de Comunicaciones c Informaci6n
 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado At~rco 6713
 
Cali, Colombia 

Los pedidos deben indicar cl mlnwro de acceso del documento (parte 
sLIperior izquicrda de cada referencia) y no ct numero consecutivo. 

Costo dc fotocopias: CoIS5.00 	 por piigina cn Colombia nmds el 
costo dei porte a6rco. 

US$0.20 	 por pztgina para paises dc Amdrica 
Latina, El Caribe, Asia y Africa, 
incluido el porte aereo. 

USSO.30 	 por pagina para otros paises inclui
do el Porte atrco. 

Se rcquiere pago anticipado, en 	Una de las siguienics formas: 

I. 	 Chcjtu cn I :-,: A nomhrc lcl ('IAT, girado contra un banco internacional de 
Estados U nidos. 

2. 	 Cheque en SCol.: A nombre del (IAI, agrcgando vI valor de la comisi6n 
bancaria. 

3. 	 (Giro postal o bancario: A nomnbic del CIAl, anotando claranrente sts datos. 

4. 	 (upones CIAT: Fit mnidadcs de USS).10 6(CoIS5.(0 sc pucden adquirir en 
CIAI-Iibliotcca (personalmente o polr corrco). 

5. 	 Cupones A(i IN ITR: I)isponiblcs en mneda local en las bibliotecas agricolas 
naciotnils o cn las olicinas dcl Itlstitllto Interantricano de CooperaciOn para la 
Agrictltura (IICA) en todos los paiscs de Amirica L.atina N. El Caribe. 

6. 	 Ciuponcs U N IS('(): Sc pucden adquirir en las olicinas de la U N FSCO en todos 
los paises. 

http:CoIS5.00


AO0 BOTANICA, TAXONOMIA Y FITOGEOGRAFIA
 

0524
 
25455 ADEJUWON, 0. 1974. Savanna in the forest areas of western Nigeria:
 

distribution and vegetation characteristics. (La sabana en las Areas
 
boscosas de Nigeria occidental: distribuci6n y caracterist-cas de la
 
vegetaci6n). Journal of Tropical Geography 39:1-10. Ingl., 20 Refs.,
 
Ilus.
 

Sabanas; Vegetaci6n; Bosques; Praderas naturales; Andropogon tectorum;
 
Imperata cylindrica; Distribuci6n geogrAfica; Nigeria.
 

Se presenta usa interpretasi6n geogrAfica detallada de Ia osurrencia de 
Areas de sabana en las Areas bosoosas do Nigeria occidental. Se describen 
las caracteristicaa de la vegetaci6n de las sabanas forestales, con nfasis 
en las especiea arb6reas y herbAceas presentes. La espeie de graminea 
forrajera mAs com~n es Andropogon tectorum, seguida por Imperata cylindrica.
 
Se describe el patr6n do ocurrencia de las Areas ident~ficadas 
individualmente. El factor, humano es definitivamente significativo como 
iniciador de las nuevas 6reas de sabana peio una alta actividad humana no 
necesariamente so asocia con un cubrimiento extensivo de sabanas o el logro 
de una zona de vegetaci6n dominada por sabanas. En el proceso dc evoluci6n 
de la sabana como vegetaci6n secundaria, los factores edificos son muy 
importantes. (CIAT)
 

0525
 
26483 AKIN, D.E. 1986. Anatomical and morphological characteristics of 

tropical forages. (Caracterfsticas anat6micas y morfol6gicas de las 
especies forrajeras tropicales). In Kalmbacher, R.S.; Coleman, S.S.; 
Lewis, C.E.; Tanner, G.W., comps. Tropical American Lowland Range 
Symposium, Kissimmee, Florida, 1986. Proceedings. Florida, Society for 
Range Management. pp.11-20. Ingl., Req. Ingl., 37 Refs. (United States 
Dept. of Agriculture, Agricultural Rerearch Service, Richard B. Russell 
Research Center, Athens, GA, ULA) 

Cynodon dactylon; Paspalum nctatum; Paspalum dilatatum; Digitaria decumbens; 
Digitaria sanguinalls; Pigitaria pentzii; Bothriochloa caucasica; Sorghum 
bicolor; Eragrosti!. curvula; Panicum coloratum; Anatomia de la planta;
 
Morfologia vegetal; Calidad del forraje; Digestibilidad; IoJas; Valor
 
nutritivo; Clima; EE.UU.
 

Se analizan las caractericsticms anat6micas y morfol6gicas de forrajes 
tropicales, en comparaci6n con las de clima templado. Las gi-amineas que 
crecen en climas mAc cdlidos .c caracterizan per sus mencres valores 
nutritivos en comparaci6n co la.- gramineas de clima templado. El mayor 
desarrollo de los tallos en las condiclones mAs cilidas do crecimiento 
contribuye a una menor digeiLibili!ad y probablemente a un menor consume 
alimenticio do las gramIneas tropicales y subtropicales. La lAmina foliar de 
la mayoria de las gramineas do estaci6n cAlida pesee una estructura 
anat6mlca caracteristica, relacionada con la via fotosintftica del C4. Estas 
~Iminas presentan hacec vascularos muy priximos entre as, c6lulaa 
mesofilicas radiadas con poco espacio intercelular, y tambi6n presentan 
vainas fasciculares parenquimAtiCsS prominentes donde so almacena 
proferencialmente el almld6n. La degradaci6n del tejido follar per loa 
microorganlnos ruminales ocurre generalmente en el siguiente orden: 
mesofilo, floems mas quo epidermic, vana parerquimAtica mis que 
escler6nquima, y bste a :3uvez mAs quo el tejido vascular lignificado. La 
menor proporci6n do mes6filo y la mayor proporci6n de vaina parenquimAtica 
en las gramineas de estaci6n cAlida, en comipraci6n con las de estaci6n 
moderadamente fria, parece contribuir al menor valor nutritive. La 
maduraci6n y el estr&s ambiental asociados a los climas mAs cAlidos reducen 

- 1 



la digestibilidad de los tejidos vivos en las plantas C4, 
lo cual indica que

los hidratos de carbono estructurales de los tejidos vivos se eliminan de la
 
fuente de energla disponible. (RA-CIAT)
 

0526
 
25952 BOWDEN, B.N. 1964. Studies on Andropogon gayanus Kunth. 4. A note
 

on the external ligule and ligule of Andropogon gayanus var. squamulatus
 
(Hochst.) Stapf. (Estudios sobre Andropogon gayanus. 1. Nota sobre la
 
ligula externa y la ligula de A. gayanus var. squamulatus). Journal of
 
the Linnean Society 59:77-80. Ingl., 4 Refs., ilus.
 

Andropogon gayanus; Morfologla vegetal; Anatomia de la planta; Hojas;
 
Uganda.
 

Se investigaron la morfologia y la anatomia de la 
ligula externa y la ligula

de Andropogon gayanus var. 
squamulatus mediante diaecciones. El hecho de que 
tanto la ligula externa como la ligula estin compuestas totalmente de 
epidermis y par6nquima epid6rmico indica que tienen un origen superficial.
 
Debido a la similitud morfol6gica y anat6mica entre la ligula externa y la
 
ligula es probable que ambas so desarrollen de manera similar a partir de
 
las capas superficiales ,e la hoja on cualquier lado del borde
 
seudopeciolar. Se presentan ilustraciones de la worfologia y anatomia de la
 
ligula externa y la ligula do la graminea. (CIAT)
 

0527
 
26482 COCHRANE, T.T. 1986. Soils, climate and vegetation in rangeland of
 

tropical America. (Suelos, clima y vegetaci6n en las praderas de Am6rica
 
tropical). In Kalmbacher, R.S.; Coleman, S.S.: 
Lewis, C.E.; Tanner,
 
G.W., 
comps. Tropical American Lowland Range Symposium, Kissimmee,
 
Florida, 1986. Proceedings. Florida, Society for Range Management.
 
pp.1-9. Ingl., Res. Ingl., 22 Refs., 
Ilus.
 

Sabanas; Bosques; Vegetaci6n; Clima; Praderas naturale; Trachypogon;
Axonopus; Praderas mejoradas; Hyparrhenia rufa; Brachiaria decumbens; 
Pani!um maximum; Andropogon gayanus; Am6rica Central; Am6rica del Sur. 

Se hace 
una revisi6n general de los suelos, clima y vegetac16n en las
 
praderas naturales e inducidas do Am6rica 
tropical, con el fin de orientar 
el conocimiento de un sitio especifico. Se demuestra que existe una gran
diversidad de praderas quo reflejan las diferentes condiciones de clima y
suelo. La teenologia compatible con el ecosistema es bAsica para meJorar la 
producci6n. (RAt-CIAT) 

0528
 
22471 FROMETA-DELLO, L.V. 1977. 
 Analysis of the herbaceous vegetation in
 

a Trachypogon savannah exclosure in the high Llanos near Calabozo,
 
Venezuela. (Andlisis de la vegetaci6n horbicca en 
una reserva de sabana
 
de Trachypogon en los altos Llanos cerea do 
Calabozo, Venezuela). Ph.D.
 
Thesis. Texas, Texas A & M University. 133p. Ingl., Res. Ingl., 60
 
Refs., Ilus.
 

Trachypogon plumosus; Trachypogon vestitus; Trachypogon ligularis;
 
Trachypogon montufari; Trachypogon gracilis; Vegetaci6n; 
Praderas naturales;
 
Sabanar; Axonopus canescens; 
Axonopus purpusii; Andropogon brevifolius;
 
Hyparrherda rufa; 
Suelos; Composici6n botAnica; Distribuci6n geogrAfica;
 
Mapas; Venezuela.
 

Se realiz6 un estudjo con los siguientes objetivos: 1) describir la actual 
cobertura herbAcea en la Estaci6n Exptl. Biol6gica en Venezuela, 2) estudiar
 
la asociaci6n 6e vegetaci6n y sulo, 3) identificar localidades tentativas
 
de pasturas, y 4) evaluar las tendencias de la vegetaci6n quo se han
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presentado durante 16 ahos de proteeci6n del fuego y del pastoreo. So 
analizaron muestras de la superficie del suelo en cuanto a textura y se
clasificaron segfn el color en rojas, pardas y irses. Para tcnar muestras 
de la vegetac16n herbAcea, con base 
en caracteristicas permanentes del
 
suelo, se asignaron 121 
cuadrados de 0.5 metros cuadrados, en forma
 
proporcional, a las Areas do 
suelo rojo, pardo y gris. Tambi~n so
 
estratif'icaron estos cuadradon, para anAlisis subsiguientes, en 3 clases de 
elevaci6n: 92-94, 9i4-97 y 97-100 m.. .n.m. Los anAlisis do min. cuadrados de 
variancia para densidad, Area basal y cultivo en pie de la vegetaci6n total 
indicaron quo no habia diferencias significativas a trav6s del color del

suelo y los oetratos de clevac16n. Los anAlisis do correlaci6n simple y

mfltiple indicaron quo habla una 
relac16n d6bil entre la profundidad dcl
 
suelo con la elevac16ri y el porcentaje de arena, cieno y arcilla. La
 
investiSaci6n previa en la estaci6n 
 exptl. indic6 quo desde 1961-69 la

densidad total do las principales especies do gramineas se redujo en un 50
 
por ciento, on tanto quo el Area basal aument6 en As del 50 por ciento.
 
Tambi~n se encontr6 que on los 
 suelos grises Andropogon brevifolius
 
desaparec16 prcticamente, en tanto que Axonopus canescens aument6
 
significativamente de 1961-76. En suelos 
 rojos y pardos, Hyparrhenia rufa,
 
nunca antes mencionada como componente de iw; sabanas de Trachypogon en

Venezuela, se habia propagado agresivamente a partir de 1968. A trav6s 
 de la
estaci6n exptl., so encontr6 que las especies de Axonopus y no las de
 
Trachypogon dominaban 
 la cubierta herbAcea. Con base on la composicifn do

espocies y las caacteristicas del suelo, so describieron 4 sitios
 
tentativos do pasturas: 1) sitio de pastura franco-arenoso rojo-pardo,

caractorizado por una cubierta de graminea do especies glabras 
 de Axonopus y
de Trachypogon; 2) sstio do pastura I'vanco-a'enoso gris, donde las especies
glabras de Axonopuo y las do Trachypogon codominaban y las especies

pubescentes de Axonopus 
 y de Trachypogon eran subdominantes; 3) sitio de H.
 
rufa, quo correosponde mAs estrechamente con el concepto de tipo do

vegetaci6n ya quo su pres;encia no so pudo relacionar 
 con ninguna de las 
caracteristicas eddficas abi6ticas consideradas; y 4) sitio de vcgetaci6n de 
capa dura que presenta una asociaci6n do especies glabras de Trachypogon y

juncos donde salen a la superficie minerales do Fe o rocas. (RA
 
(extracto)-CIAT)
 

0529
25950 
HALL. J.B.; MEDLER, J.A. 1975. Highland vegetation in south-eastern 

Nigeria arid its affinities. (Vegetacitn de tierras altas on el sudeste de 
Nigeria y sus afinidades). Vegetatio 29(3):191-198. Ingl., Res. Ingl., 
Al., 18 Refs., lus. 

Vegetaci6n; Suelon; Clima; Pradexa:, naturales; Bosquos; Andropogon gayanus; 
Hyparrhenia rufa; Sabanas; Nigeria. 

So describen las condiciones ambientales y do vegetaci6n asociadas con las 
altitudes del sudeste de Nigeria. La flora del bosque e la mAs rica y muy

variada; muchas familian estin representadas por pocas especies. En la 
flora de Is praderas, la mayoria de las especies pertenece a pocas, pero
bien representadas familias. La vegetaci6n de la zona do transici6n es la 
mins pobre en especie pero on otxos aspectos oen intermedia entre el bosque y
la pradera. Se diieuten las afinidade de la vegetaci6n. Las especies de
tierras altas estAn muy bien representadas on todas partes. La vegetac16n
del bosque muentra afinidado con lon bonques mAs al este, tiene una edad 
considerable y tiena ienoa especien restringidas a elevacione mn altas 
debido a sun temp. mAs bajas. La pradera en ms joven, refleja
interferoncia y muchas do su: constituyentes de tierras altas han invadido 
esta Area deode tierras altan hacia el esto. La pradera muestra macha 
afinidad con la vegetacift do Areas elevadas distantes y ne crc quo 6sto
explica la sensibilidad de m chas do las especies a las temp. mos altas do 
las tierras bajas. (RA-CIAT)
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0530
 
25977 SAUER, J. 1964. Revision of Canavalia. (Revisi6n sobre Canavalia).
 

Brittonia 16:106-181. Ingl., Ilus.
 

Canavalia; Distribuci6n geogrAfica; Mapas; Taxonomia; Semilla; Morfologia
 
vegetal; Anatomia de la planta.
 

Se presenta una oxtensa revisi6n de Canavalia spp. , con referencia especial 
a su distribuci6n y taxonomia. Se presentan una descripci6n morfol6gica y 
la distribuci6n geogrdfica de 51 especies do Canavalia; se incluyen mapas de 
distribuci6n e ilustraciones sobre diferencias morfol6gicas. (CIAT) 

0531
 
25975 ZULOAGA, F.O.; SODERSTROM, T.R. 1985. Classification of the 

outlying species of Now World Panicum (Poaceae: Paniceae). 
(Clasificaci6n do especios distantes de Panicum (Poaceae: Paniceae) del 
Nuevo Mundo). Washington, Smithsonian Institution Press. Smithsonian 
Contributions to Botany no.59. 66p. Ingl., Res. Ingl., 76 Refs., Ilus. 
(Inst. de BotAnica Darwinion, Canilla de Correo 22, San Isidro, 
Argentina) 

Panicum aristellum; Paspalum killipii; Brachiaria megastachya; Brachiaria 
tatianae; Brachiaria alblcoma; Homolepis aturensis; Homolepis glutinosa; 
Homolepis isocalycia; Homolepis longispicula; Homolopis villaricensis; 
Ichnanthus grandifclius; Streptostachys asperifolia; Streptostachys 
macrantha; Stroptostachys ramosa; Tatianyx arnacites; Taxonomia; 
Distribuci6n geogrAfica; Anatomia do la planta; Morfologia vegetal;
 
Clasificaci6n; Cromosomas . 

Se examinaron varias especie asignadas originalmente a Panicim poro quo no 
encajaban bMen dentro de sun caracteristicas. Se reexaminan algunos do los 
caractores quo ;e han utilizado on el pasado para distinguir g6neros on la 
tribu, incluyendo el tipo de hilo, ia cmpresi6n de la ospiguilla, la 
longitud relativa de lan glumasi, la consistencia de la antecio superior y si 
es crestado o no, y porte de la espiguilla relativa al eje. So encontraron 
caracterlstica; adicsonales de importancia taxon6mica en ostudios realizados 
con un microscopio electr6nico explorador que permite ampilificaciones quo 
antes no eran posibles. Los resultados do etos cstudios indican quo se 
deben excluir aigunas especies del g6nero Panicum y tranferirlas a otros 
g~neros. Do acuerdo con lo anterior se han hecho ios :11guluntes cambios: P. 
megastachyum Nees ex Trinius y P. albiccmun Swallen & Garcia Barriga Ian 
sido transferidas a Brachiaria, P. glutinosum Swartz y P. villaricense Moz a 
Homolepis, P. grandifolium Doell a Ichnanthus, P. klllipii Hitchcock a 
Paspalum y P. macranthu Trinius a Str.o;tathys. Panicu arnacites 
Trinius constituye la base de un nuevo g~ralo, Tatianyx. Con estos cambios 
en contenido, se corrigen lais iesc:eicoe de llomolepis y Streptostachys, 
so describen 2 nuevaS e.Spcief (Ici ti ianae y Streptostachys ramosa) 
y se caracteriza la espUcei JoCO WO,11i P. ar jstollum Doell y se discute una 
posiblo relaci6n. Se pro.enta un ,nadio quo comp×ara las caracterIsticas de 
los g6neros tratados en la proesntc investigaci6n; so ilustran P. aristellum 
y las 2 nuevas especies y se Incluyen fotomicrograflas con el microscopio 
electr6nico explorador de todns los taxa. (BA-CIAT) 

05332 
21202 ZULOAGA, F.O. 1981. Notan :sinonlnicas on el g6neo Panicum 

(Gramineae). Dar-winiana (Argentina) 23(21) :639-649. Enp., 12 Refs., 
llu.'. (Inst, de Bot~nica :arwinion, Argentina) 

Panicum boliviense; Panicum s;pathllosta; Taxonomia; Morfologia vegetal; 
Distribuci6n googrAfica; Argentina.
 



Como parte de una revisi6n del g6nero Panicum para Argentina, se enco. traron 
2 especies (P. boliviense flackel y P. spathellosum Doel), a las cuales se 
hablan asignado una serie de nombres en Am6rica Central y del Sur. Se hacen 
las aclaraciones respectivas y se describen taxon6micamente las 2 especies 
mencionadas. (CIAT) V6ase adem~s 0539 0586 0587 0598 0599 0632 0634
 
0641 0643 0644 0645 0667 0683
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COO FISIOLOGIA VEGETAL
 

0533
 
26432 COOK, S.J. 1985. Effect of nutrient application and herbicides on 

root competition between green panic seedlings and a Heteropogon 
grassland sward. (Efecto do la aplicaci6n de nutrimentos y herbicidas en 
la competencia de ralces entre plfntulas de Panicum maximum y una pradera 
de Heteropogon). Grass and Forage Science 40(2):171-175. Ingl., Res. 
Ingl., 14 Refs., Ilus. (Commonwealth Scientific & Industrial Research 
Organization, Division of Tiopical Crops & Pastures, 306 Carmody Road, 
St. Lucia, Qld. 4067, Australia) 

Panicum maximum; Heteropogon contortus; Raices; Compotencia; Praderas
 
naturales; Herbicidas; Fertilizantes; Nutrici6n vegetal; Deficiencias;
 
Crecimiento; Australia.
 

Se estudi6 la competencia de raices entre plAntulas do Panicum maximum var. 
trichoglume y Heteropogon contortus en una pradera nativa en el sudeste de 
Queensland, Australia, cortadas regularmente a una altura de 5-7 cm, y a la 
cual se le aplic6 riego suplementario. Se determin6 la influencia de la 
adici6n de fertilizanto y la competencia do las raices de 'a pradera en el 
crecimiento de las plAntulas durante los 42 dias siguientes a la emergencia. 
Se excluy6 la competencia de raices por medio do tubas de acero, o se 
elimin6 matando la pastura nativa con herbicidas. El crecimiento de las 
plAntulas fue pobre en los casos en quo no se control6 la competencia de las 
raices o no se aplic6 fortilizante; a los 112dias las plAntulas afn tenian 
menoyi do 6 cm de alto con 3 hojas y 1 macolla. Cuando se control6 la 
competencia de las ralcos, ya sea con tubas de acero o con herbicidas, el 
crecimiento de las plAntulas aument6 significativamente. El crecimiento fue 
mayor en laa parcelas tratadas con herbicidas donda se aplic6 fortilizante: 
a los 42 dias las plAntulas tenlan 148cm de alto con 63 hojas y 19 macollas. 
La competencia per nutrimontos pareci6 ser el factor principal quo limit6 

el crecimiento de las plintulas y 6sto se super6 con la aplicaci6n de 
fertilizante. La competencia per nutrimentos parec16 aumentar los 
requerimientos do fertilizante de pasturas sobresembradas en praderas vivas 
en comparaci6n con los requerimientos do pasturas sobresembradas en praderas 
tratacas con herbicidas. (RA-CIAT) 

0534 
25997 LIANG, J.C.; SHEEN, S.S.; CHOU, C.H. 1983. Competitive allelopathic 

interaction among some subtropical pastures. (Interacci6n alelop&tica 
competitiva entre algunos pastes subtropicales). In Chou, C.H.; Waller,
 
G.R., eds. Seminar on Allelolhemicals and Pheromones, Taipei, Taiwan,
 
1982. Proceedings. Taipei, Institute of Botany, Academia Sinica.
 
Monograph Series no.5. pp.121-133. Ingl., Res. Ingl., 13 Refs., Ilus.
 
(Taiwan Livestock Research Inst., Hsinhua, Taiwan 712)
 

Cynodon plectostachyus; Digitaria decumbens; Digitaria amutsii; Digitaria
 
diversinervis; Digitaria svazilandensis; Digitaria pentzii; Cultivares;
 
Alelopatia; Control de malezas; Toxicidad; Taiw&n.
 

Se evaluaron 8 gramineas cultivadas en Taiwdn (Cynodon plectostachyus

1


accesi6n no. A81, Digitaria decumbens A72, A254 y A24, D. smutsii A65, D.
 
diversinervis A79, D. swazilandensis A80 y D. pontzii A255) per su potencial 
en el control de malezas. A65, A255 y A254 fucron las mAs agresivas 
mientras que A79 y AS0 fuevrn las menos agresivas. Se evalu6 la 
fitotoxicidad de cada gramin~a utilizando extractos Fcuosos en semilla de
 
lechuga y arroz como material de prueba. El primer extracto acuoso fun el
 
mAs fitot6xico para todas las especies. A84, A254 y A255 presentaron la
 
toxicidad mis alta, mientras quo A79 y A80 presentaron las mAs bajas. Se
 
identificaron 9 alelopatinas per medie de cromatografia sobre papel y
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cromatografia liquida de altas caracteristicas. La dominancia diferencial
 
la habilidad invasora se debieron probablemente a efectos alelop~ticos
 
competitivos. (Herbage Abstracts-CIAT) V6ase ademds 0687
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C01 DESARROLLO DE LA PLANTA
 

0535
 
261433 CORDOVI, E. 1982. La velocidad de crocimiento y floraci6n do
 

algunas gramineas tropicales. Ciencia y T6cnica en la Agriculture.
 

Pastos y Forrajes 5(l):101-104. Esp., Res. Esp., Ingl. (Subestaci6n de
 

Pastos Granma, Ministerio de la Agricultira, Ciudad de La Habana, Cuba)
 

Cynodon daetylon; Digitaria decumbens; Chloris gayana; Panicum maximum; 

Cenchrus ciliaris; Cultivares; Crecimiento; Floraci6n; Cortes; Epoca seca; 
Rebrotes; Cuba. 

Se estudiaron 18 cv. de los g6neros Cynodon, Digitaria, Chloris, Panicum y 
Cenchrus, en un suelo pardo tropical, para caracterizar su velocidad de 

crecimiento y el patr6n de floraci6n hasta la quinta y sexta semanas despu6s
 

del cnrte en las 6pocac de primavera y seca, resp. Los g6neros Panicum y 
Chloris presentaron el mayor crecimiento diario en la primera semana despu6s 
del corte en ambas 6pocas, y alcanzaron 4.3 y 14.1 cm/dia en la primavera y 
3.7 y 1.4 cm/dia en la 6poca seca, resp. Ambos g6neros tuvieron el mayor 
crecimiento a las 3 semanas posteriores al corte (80 por ciento del total). 

En la 6poca seca, Panicum alcanz6 en la tercora semana el 90 por ciento del 

crecimiento total. Los cv. dentro de cada g6nero no prerentaron diferencias 

en la floraci6n, pero si en los meses do sept.-nov., y de forma masiva; en 
abril se produjo una considerable cantidad de semillas. Se observ6 la mayor 

producci6n de semillas en los cv.: Biloola y Formidable (Cenchrus), Likoni y 
Uganda (Panicum) y Rhodes gigante (Chloris). (RA) 

0536
 
261141 HUGHES, R.M.; COLMAN, R.L.; LOVETT, J.V. 19814. Effects of 

temperature and moisture stress on germination and seedling growth of
 

four tropical species. (Efectos de la temperatura y estr6s por humedad en
 
la germinaci6n y el crecimiento de plntulas do cuatro especies 
tropicales). Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal
 

Husbandry 211(126):396-1402. Ingl., RPs. Ingl., 29 Refs., Ilus. (Dept. of
 
Agriculture, Agricultural Research Centre, Wollongbar, New South Wales 
2480, Australia)
 

Zee mays; Echinochloa utilis; Echinochloa frumentacea; Pennisetum 
americanum; Temperatura; Humedad; Germinaci6n; Crecimicnto; Riego; 
Requerimientos hidricos; Australia. 

Se realizaron 2 expt. en ambiente controlado y ' expt. de campo (Wollongbar,
 

Australia) para estudiar los efectos de la temp. y el estrbs por humedad en
 
la germinaci6n, emergencia y crecimiento de plntulas de Zea mays, 
Echinochloa utilis, E. frumentacea y Pennisetum americanum. Cuando se 
impusieron temp. noche/dIa entre 5/10 grados centigrados y 25/30 grades
 
centigrados, ninguna de las especios a 5/10 grades centigrados germin6 a los
 

14 dias. A 10/15 grados centigrados o mis, por 1o menos el 50 por ciento de 
las semillas de todas las especies germin6 a los 14 dias, aunque esta temp.
 

redujo la germinaci6n do P. americanum m~s que la de las otras 3 especies.
 
En el segundo expt. se expusieron las semillas a un rango de potenciales
 

osm6ticos (0-1.5 MPa) a temp. noche/dIa de 10/15, 15/20 y 20/25 grados
 
centigrados. La diuminuci6n de los potenciales osm6ticos afect6 s6lo
 

levemente la germinaci6n a lo 15/20 6 20/25 grados centigrados pero tuvo 
efectos marcados sobre todas la especies a los 10/15 grades centigrados. 

Los tratamientos del expt. de campo comprendieron un no. de fechas de 
siembra y tratamlentos de riego para generar un rango de potenciales de 
temp. del suelo y do humedad. Se registraron diferencias considerables
 
entre Z. mays y las otras 3 especies; emergioron m6s pl6ntulas de Z. mays y
 

su peso y la longitud de las ralces 3 semanas dospu6s do sembradas fueron
 

mayores que los de las otras 3 especies por un factor de 10. Se discuten 
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las razones de estas diferencias. (RA-CIAT)
 

0537
 
26443 ISON, R.L.; HUMPHREYS, L.R. 
1984. Da',and night temperature control

of floral induction in Stylosanthes guianonsis var. guianensis cv. 
Schofield. (Control de la inducci6n floral en Stylosanthes guianensis
 
var. guianensis cv. Schofield mediante temperaturas diurnas y nocturnaa).
Annals of botany 53(2):207-211. Ingl., Res. Ingl., 14 Refs., Ilus. 
(Dept. of Agriculture, Univ. of Queensiand. St. Lucia, 4067, Australia)
 

Stylosanthes guianensis; Cultivares; Floraci6n; Temperatura; "ot~perodo; 
Crecimiento; Australia.
 

Se promovi6 la iniciaci6n floral en plAntulas de Stylo-anthes guianensis
var. guianensis cv. Schofield, cultivada bajo un fotoperlodo marginal para
floraci6n (12.00-11.75 h), mediante una combinaci6n de temp. bajas diurna
 
(25 grados centigrados) y nicturna (16 6 21 
grados centigrados). La
inLiciaci6n floral sc inhibi6 completamente con una temp. diurna de 35 grados
centigrados. Adiclonalmente, la precocidad de la iniciaci6n floral bajo una

duraci6n del dia decreciente en forma natural, se rplacion6 negativamente 
con el r~gimen de temp. dentro de un rango de 35/30 a 20/15 grados

centigrador (dia/noche). (RA-CIAT)
 

0538
 
261159 PENTNEY, C.J.; WhITEDIAN, P.C.; ]IVASUPIRAMANIAM, S. 1984. Studies
 

on the germination, phonology and 
 Rhizobium requirements of Vigna
parkeri. (Estudios sobre la germinaci6n, fenologia y requerimientos de 
Rhizobium de Vigna parkeri). Tropical Grasslands 18(2):66-74. Ingl.,
Res. Ingl., 13 Refs., Ilus. 
 (65 Winsham Grove, Battersea, London SW11
 
6NB, England)
 

Vigna parkeri; Semilla; Germin-ci6n; Escarificac16n; Temperatura;

Crecimierto; Floraci6n; Inoculaci6n; Rhizobium; Noduiaci6n; Fijaci6n de N;
 
Australia.
 

Se describen algunos estudios sobre la germinaci6n, el crecimiento en el
 
campo, la fenologia y los requerimientos de inoculaci6n con Rhizobium de

varias accesiones de Viga parkeri, una leguminosa herbdcea rastrera que

podria desempehar u, papel en las pactura 
 de la zona costera de alta

pluviosidad del cur do Queensland y del norte do Nueva Gales del Sur
 
(Australia). No se ha registrado ningfrn cv. 
 Las accesiones do V. parkeri
utilizadas 
en este estudio florecieron en mayo-julio, y sun vainas
 
presentaron una 
 tendencia a romperse. Se present6 hasta un 96 por ciento de
semilla dura y 6sto no 
vari6 despu6s de 3 aos de almaceramiento en el lab.
 
Dcspu~s de la escarificaci6n, con 6cido o mediante abrazi6n mecnica, se

logr6 un buen porcentaje de germinaci6n (82 por ciento). La temp. 6ptima

para la 
germinaci6n fue de 25 grados centigrados; la germinacifn ;e retard6
 
a temp. superiores a 27.0 grados centigrados y se redujo notoriamente a
 
temp. superiores a 35.0 grados centigrados. La germinacifn dicniouy6 poco a
 
temp. entre 12.5-25.0 grados centigrados. 
 V. parkeri form6 n6dulos con un

amplio rango de cepas de Rhizobium. Once de 19 
cepas ensayadas mantuvieron
 
rendimientos do peso seco vegetal iguales o superiores al 70 por ciento del 
de un testigo que recibi6 N. (RA-CIAT) 

0539

26471 RODELLA, R.A.; 
AYOUB, J.F.; MAIMONI-RODELLA, R.C.S. 
 1983. N6mero e
 

distribuicao dos estoematos em folhas de Panicum maximum Jacq. e Panicum 
coloratum L. (Nmero y distribuci6n do estomas en las hojas de Panicum
 
maximum y Panicum coloratum). Revista do Agricultura (Brasil)

58(1-2):65-73. Port., Res. Port., Ingl., 
13 Refs. (Inst. Bsico de
 
Biologia M6dica e Agricola, Univ. Estadual 
de Sao Paulo, Botucatu Campus,
 

- 9 

http:12.00-11.75


Distrito Rubiao Junior, 18.600 Botucatu-SP, Brasil) 

Panicum maximum; Panicum coloratum; Estomas; HoJas; Brasil.
 

So compararon Panicum maximum y P. ooloratum en cuanto al no. do 
ostooas/milimetro cuadrado. Se utilizaron hojas ubicadas en 3 posiciones de
 
inserei6n (inferior, media y superior) en el tallo. Se recoleotaron laminas
 
foliares totalmente expandidas 60 dias despu6s del corte de las plantas. P.
 
maximum present6 un no. mayor de estomas quo P. coloratum. Las superficies
 
adaxial y abaxial de la lAmina foliar de ambas especies presentaron no. 
similares, con un prom. de 240 y 124 estomas/milimetro cuadrado para P.
 
maximum y P. coloratum, resp. El no. de estomas/milimetro cuadrado en las
 
posiciones inferior, media y superior fue similar rara P. coloratum, pero
 
rue mayor en is posici6n inferior de inserci6n de la hoja para P. maximum.
 
(RA-CIAT)
 

0540
 
26629 TUBELIS, A.; SILVEIRA, A.C.; NASCIMENTO, F.J.L. DO 1982. Efeito da
 

temperatura do ar na produtividade do capim elefante (Pennisetum
 
purpureum, Schum) cultivar Vruckwona. (Efecto do la temperatura del aire
 
en la productividad do Pennisetum purpureum cultivar Vruckwona).
 
Cientifica 10(2):285-293. Port., Res. Port., Ingl., 5 Refs., Ilus.
 
(Depto. de Geociencia8, Inst. de Biociencias, Letras e Ciencias Exatas,
 
Univ. Estadual de Sao Paulo, 15.100 Sao Jose do Rio Preto-SP, Brasil)
 

Pennisetum purpureum; Culivares; Temperatura; Estad-os del desarrollo;
 
Producci6n de forraje; Rendimiento; Adaptaci6n; Brasil. 

Se estudi6 el efecto de la temp. en la productividad final de Pennisetum 
purpureum cv. Vruckwona, en un ensayo do campo instalado en un suelo 
areno-arcilloso, de aluvi6n pendiente, en Botucatu (Sao Paulo, Brasil). Se 
hicieron cortes a 0.05 m do altura cada 60 dias. La temp. de 28 periodos de 
10-70 dias de duraci6n so correlacion6 con la productividad de cada -o'te. 
Las temp. min. prom. y min. absoluta presentaron el mayor no. de periodos 
correlacionados con la productividad. Las temp. max. prom., max. absoluta e 
intermedia y la amplitud t6rmica media pr-sentaron pocos periodos de
 
correlaci6n. La amplitud t~rmica absoluta no present6 correlac16n con la
 
productividad. Se podria utilizar una ecuac16n de tipo logaritmico-inverso,
 
bilogaritmica o monologaritmica para expresar la dependencia entre la temp.
 
y la productividad. Las funciones do tipo lineal, hiperb6lica o
 
semilogaritmica fueron poco adecuadas. La productividad de esta especie 
forrajera se podria calcular con base en la temp. del aire, con antelaci6n 
de hasta 50 dias de la fecha de corte. El umbral t6rmico de la productividad 
para todo el ciclo vegetativo fue de 4.9 grados centigrados para Is temp. 
min. prom. y de 7.2 grados centigrados para la temp. intermedia. (RA-CIAT)
 
Vase ademAs 0525 0533 0543 0548 0556 0567 0568 0608 0632 0634
 
0639 0667 0686 0706 0710
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C02 RELACION AGUA-SUELO-PLANTA
 

0541 
25470 FISHER, .J. 1982. 
 Responses of Siratro (Hacroptilium


atropurpureum) to water stress. (Respuestas de Macroptilium atropurpureum
al estr6s hidrico). 
 Ph.D. Thesis. St. Lucia. Brisbane, Australia,

University of Queensland. 200p. Ingl., Res. Ingl., 162 Refs., Ilus.
 

Macroptilium atropurpurum; Estr6s hidrico; Crecimiento; 
Balance hidrico;

Relaci6n agua-suelo-planta; Estomas; Sequia; Tolerancia; Area foliar;
 
Fotosintesis; Australia.
 

Se estudiaron los caracteres adaptativos que contribuyen al 6xito de Is

leguminosa tropical voluble Macroptilium atropurpureum cv. Siratro como
 
components de 
pasturas sembradas en los tr6picos y subtr6picos

estacionalmente secos del noreste de Australia. 
Se sembr6 H. atropurpureum
tanto en el campo como en ambientes ceontrolados y se someti6 a secuencias de
ostr6s hidrico. Se miJieron el crecimiento de la planti. ias relaciones de 
agua en el tejido, el intereambio foliar de gas y el ::iovimiento foliar. El
estr6s hidrico redujo el crecimiento de M. atropuvl :rvum al afectar el 
integral diario do asimilaci6n y la defoliaci6n. Las plantas bajo estr6s
 
tambi6n repartioron menos asimilado a las hojas y mAs a las raices. El cv.

Siratro pospuso los efectos de la escasez de agua, manteniendo su potencial
hidrico foliar por encima de -20 bares, mientras que gramineas sembradas en 
praderas con Siratro tenian potenciales de aprox. -60 a -80 bares. Los 
tejidos del cv. Siratro no fueron capaces de tolerar potenciales hidricos
 
foliares menores do -214bares, aprox. 
Ocurieron s6lo ligeros cambios en
 
sus relaciones de agua oen su respuesta estomtica cuando 
 se expuso el cv. 
a diferentes tratamientos do estrts hidrico 
on el campo y en ambientes
 
ceontrolados. El cv. 
tione 3 mecanismos ?rincipales mediante los cuales
 
evita los d6ficits de humedad foliar y mantieno un eatado elevado de humedad
 
foliar: 1) un buen control estomdtico sobre la p6rdida de agua, 2)

movimientos paraheliotr6picos de la hoja que minmizan la radiaci6n recibida
 
por las hojas y 3) la defoliaci6n quo reduce la cantidad de tejido que

transpira. A pesar de que estos mecanismos permiten a] cv. 
Siratro evitar
 
d6ficits de humedad follar en muchas circunstancias, su incapacidad para

soportar potenciales hidriceos foliares menores do -214bares la hace
 
vulnerable en periodos prolongados de sequla. 
Es posible que al aumentar la

habilidad del cv. 
Siratro para tolerar los d6ficits hidricos, se podria

incrementar su supervivencia y ampliar su utilioad. 
(RA-CIAT)
 

05142
 
26458 PATE, F.M.; SNYDER, G.H. 1984. 
 Effect of water table and nitrogen


fertilization cn tropical grasses grown on organic soil. (Efecto del
 
nivel freAticu y de la fertilizaci6n con nitr6geno en gramineas

tropicales cultivadas en suclos orgniceos). Tropical Grasslands
 
18(2):74-78. 
Ingl., Res. Ingi., 8 Refs. (Univ. of Florida, Agricultural
 
Research Center, Route 1, Box 62, Ona, FL 33865, USA)
 

Stenotaphrum socundatum; Cynodon dactylon; Echinochloa polystachya; 
Relaci6n
 
agua-suelo-planta; Balance hidrico; Fertilizantes; N; Suelos; Materia
 
orgAnica; Rondimiento; Materia seca; Calidad 
del forraje; Contenido de
 
minerales; EE.UU.
 

Se mantuvo un nivel frettico bajo y a]to de 76 y 20 cm on 4 y 8 tanques de
 
concreto, resp., 
con suelo orgAnico. Se fertilizaron 4 de los tanques 
con
 
nivel freAtico alto con 100 kg de N/ha cada 28 dias. 
 Se sembraron
 
Stenotaphrum secundatum, Cynodon dactylon y Echinochloa polystachya en cada 
tanque. Los rendimientos do 1S y de N de las gramineas fueron menores (P
menor quo 0.01) en tanques con nivel fredtico alto. La aplicaci6n de N a
 
los tanques con nivel freAtico alto mejor6 (P 
menor que 0.01) los
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rendimientos de MS y de N. Las gramineas do los tanquns con nivel freftico
 

bajo prosentaron un menor valor de FND y mayores valores de N, porcentaje 

foliar y DIVHO (P menor que 0.01) que los de los tanques con nivel freftico
 

alto. La FND, el N, y la DIVMO del tojido foliar y caulinar presentaron la
 

misma tendencia. La adici6n do N a los tanques con nivel fre~tico alto no
 

afect6 los parmetros de calidad del forraje, indicado quo el nivel frefitico
 

afecta la calidad nutritiva de las gramineas. Los contenidos de Ca y de P
 

de los tanques con nivel fretico bajo rue mayor y menor (P menor quo 0.01),
 

resp., quo los de ambos tratamientos con nivel fretico alto. El contenido
 

de MO de gramineas de los tanques con nivel freAtico alto sin N Tue 2.5
 

veces mayor que el de los tanques con nivel fretico bajo. (RA-CIAT) VMase
 

adems 0536
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C03 NUTRICION DE LA PLANTA
 

0543
 
26628 ALCANTARA, V. DE B.G.; ABRAMIDES, P.L.G.; ALCANTARA, P.B. 
 1983.
 

Aplicacao de auxinas e estimulantes no enralzamento de estacas de 
leucena, jureminha, guandu e amoreira. (Aplicaci6n do auxinas y
estimulantes en el enralzamiento de esquejeB de Leucaena leucocephala,

Desmanthus virgatus, Cajanus cajan y Morus alba). 
 Boletim de Industria

Animal 40(2):279-285. Port., Res. Port., Ingl., 15 Refs., Ilus. 

Leucaena loucocephala; Desmanthuo vir'gatus; Cajanus cajan; Morus alba;

Reguladores del crecimiento; Esquejes; Reproducci6n asexual; Germinaci6n;
 
Raices; Brasl].
 

Se compararon 4 productos inductorcr del enraizamlento, en 2 periodos de

incubaci6n (214 y 72 h), para estimular 
 el de ,arrollo de la parte abrea y del
sistema radical de Leucaona leucocephala, Dezomanthus virvatus, Cajanus cajan
y Morus alba, en la Estaci6n Exptl. Central del Instituto de ZootecnLia en
 
Nova Odessa (Sao Paulo, Brasil), de julio a sept. do 
1980. Los productos

utilizados fueron: 2 auxinas, AIA y AIB, en 3 dosis (20, 200 y 400 ppm) y 2
productos comerciales, uno a base de AIB en donis de 10, 20 y 30 ml/litro de agua y el otro a base de paraminobenzoato do tiamina en doiss do 30, 50 y 80 
gotas/litro de agua. Dentro de 
las especies, la que mostr6 mayor viabilidad
 
de propagac16n por e-quejes fue M. alba. 
Las derAs [reseritaron

posibilidades de utilizaci6n de 
esta t6cnica, variando lov productor, los

rniveles y los tiempos do exposici6n que deben emplearse seg6n cada especie. 
(RA-CIAT)
 

0544
26424 ARRUDA, M.L.R.; FERNANDES, M.S.; ROSSIELLO, R.0.P. 1984. Effects of

N-carriors and Al-levels on dry matter production and nutrient content of 
two pasture grasses. (Efecton de los portadores de Ij y de los niveles de
Al en la producci6n de materia sea y en el contenido de nutrimentos de
dos gramineas forrajeras). Turrialba 34(4) :509-515. Ingl., Res. Prt.,
Ingl., 20 Refs., Ilus. (Empresa do Pesquira Agropeculria de Minas
 
Gerais, 30.000 Beio Horlzonte-MG, rasil)
 

Cenchrus ciliarls; Brachiaria decumbens,; Nutrici6n vegetal; A!; N; Absorci6n
de nutrimentos; Rendimiento; Matria seca; Raicoo; Croclmients; Contenido do 
minerales; Brasil.
 

Sc estudi6 on invernadero la re:puesta do CUnChrul; cljiarl" y do Brachiarla 
decumbens a dosis rrecientes do Ai (0, 0.75, 1.50, 3.00 y 6.00 PHn),
utilizando N03 o NI14 como fuente de N, en soluci6n nutritiva. Ambas
gramlneas pres-entaron una reducci6n del peso seco con las doris crecientes 
de Al. En t6rminos absolutos, B. decumbens presoent6 una mayor producci6n doMS con N(II4quo con P03, en tanto quo con C. cliaris sucedi6 Is inverso.
Sin embargo, cuando se cons3ider6 la reducc16n do peso con dosLi crecientes 
de Al on ttrminos reltivos (porcontaje de max.) B. decumens mostr6 mayor
estabilidad con NC3, en tanto que C. ciliaris, fue m~s estable con N14. La
fuente de N afect6 diferencialmente la acumulacifn de Al y de N en la ralz y
la parte atrea de las plantas estudiadas. La mayor acumulacifn de Al
ocurr16 on las raices, ziendo mayor on lao plantas con 103 quoen aquellas 
con NH4. En ambas especier hubo una mayor' acumulaci6n de P en la parte
a~rea de las plantas con 11114quo con P03, en tanto que on las ralces so
observ6 una tendencia inversra. La acurulacl6n do N y de : en los tejidos de
las plantas parece etar relacionada con la tolerancia a la toxicidad de Al. 
(RA-CIAT) 
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0545 

26626 CARRIEL, J.M.; MONTEIRO, F.A.; PAULINO, V.T.; SARTINI, H.J. 1983.
 

Limitacoes nutricionais ao desenvolvimento da soja-perene, em pastagem
 
consorciada com o capim-jaragua. (Limitaciones nutricionales en el
 
dosarrollo de Neonotonia wightil, en una pastura asociada con Hyparrhenia 

rufa). Boletim de Industria Animal 40(2):2141-250. Port., Res. Port.,
 

Ingl., 12 Refs.
 

Neonotonia wightii; Hyparrhenia rufa; Macroptilium atropurpureun; Controsema 

pubescens; Stylosanthes gulanensis; Praderas mixtas; Oxisoleos;
 

Fertilizantes; P; Requerimlentos nutricionales; Nutrici6n vegetal; Cal
 

dolomitica; K; S; Mo; B; Rendimiento; Materia seca; Contenido dc N; 

Contenido de minerales; ojas; Raoces; Brasil.
 

Se reallzaron ensayos en macetas en un invernadero del instituto do 

Zootecnia de Nova Odessa (Sao Paulo, Brasil), para oultivar Neonotonia 
wightii en el periodo de oct.-dic. do 1977, en un suelo Latosol rojo-oscuro 
(orto) recolectado en pasturas de Hyparrhenia rufa asociada con leguminosas 

(N. wightil, Macroptillium atropurpureum, Centrosma pubescens y Stylosanthes 
gulanensis), no fertilizadas o fertilizadas con 150 kg de P/ha, en forma de 

superfosfato simple. Los reultados obtenidos revelaron que el P fue el 
elemento mAs Ilmitante para la producci6n de MS, la nodulaci6n y la cantidad 

total de N en N. wightii. La omiL:i6n del encalamiento redujo la producci6n 
de MS en la parte atrea y en toda la planta, asi como el no. do n6dulos de 

la icgumilnosa. Se obnerv6 on efecto residual de la fertilizaci6n fonfatada 

aplicada en las panturao durante aprox. 3 aEos, on t6rmino3 de producci6n de 

MS y cantldad do N total do N. wlghtil. Las omisiones individuals de K, B 

o Mo restrirnRleron mAs la produccifn do MS do N. wightli cultivada en ur 
suelo proy,: onto do la pastura fertilizada inicialmente con superfosCf

simple, que cn el suelo no fortilizado. La aplicaci6n do 90 kg de S/ha 
produjo un aumentc significativo del N total de la parte a6rea y de la 
planta entera on N. wightii. No -e obtuvieron efectos simllares cuando se 

aplicaron 30 kg do S/ha. Se reoomienda la aplicaci6n de cal dolomitica y de
 

fertillzantes que contengan P, S, , y Mo, on la pantura etudiada. 
(RA-CIAT) 

0546
 

26625 MONTEIRO, F.A.; CARRIEL, J.M.; MARTINS, L.; CASTRO, J.V. DE; LIEM,
 
T.H. 1983. Aplicacao de nivein do erxofre, na forma de ges:o, para 
cultivo do legu inonan, forrageiras. (Aplicacl6n do niveles de azufre, en 
forma de ycso, para el cultivo do leguminosas forrajeras). Boletim de 
Induntria Arimal 140(2):229-2140. Port., Res. Port., Ingl., 15 Refs., 
llus. 

Macroptiilum atropurpuruum; Galactia striata; Neonotonia wightil; Centrosema 
pubescens; Fertilizantes; S; Ultisoles; Rendimionto; Materia neca; 
Nodulac16n; Contenido do mineralen; Nutrici6n vegetal; Contenido de N; pH; 
Brasil.
 

En un expt. en nacetan realizado on un invernaleto del Instituto de 
Zooteenia de Nova Odessa (Sao Paulo, Bran:,l), *,e cultivaron Macroptilium 
atropurpureum cv. Siratro, Galactia -;triata, Neoonotonia (Glycine) wightii 
var. Tinaroo y Centrosema pubecen-, en un ;uelo de arena cuarzosa de Brotas 
y en on suelo podz6lico rojo-amrarillo, variaci6n Laran3 de Ncva Odessa, en el 
periodo comprendido entre nov. de 1976 y one. do 1977. Se etudiaron 5 

niveles de S (0, 30, 60, 90 y 120 kg/ha), aplicadoz; en forma do yeso. Se
 

utiliz6 un di.;eo exptl. de bloque::; al azar con 1; repeticionen. La.' 
respuestas mAs expresivao a los nivelee: de yeso, en ttr inon de producci6n 
de MS. cantidad total do N y nodulaci6n, no vorificaron con el cv. Siratro 

on el suelo de Brotas. Los valoren max. par itns variables deber obtenerse 
con aplicaciones do aprox. 76-86 kg de S/ha. La doszi do yero equivalente a 
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60 kg de S/ha aument6 significativamente la nodulaci6n de G. striata en el 
suolo de Brotas, con tendencia a aumentar la producci6n de MS y la cantidad 
total de N de la leguminosa, en comparaci6n con el tratamiento do 0 nivel de 
yeso. Durante el perlodo exptl., se present6 la mineralizaci6n de la MO que
 
podria haber liberado S mineral y limitado la verificaci6n de m.ds respuestas 
a los niveles de yeso, especialmente en el suolo do Nova Odessa. El yeso 
redujo el plidel suelo, el cual reclbi6 encalamiento para neutralizar el Al 
intercambiable e hizo aumentar los nivoles do Ca intercambiable del suelo, 
indopendientemente del nivel do encalamiento aplicado. En C. pubescens y en 
G. striata cultivadas en el suelo de Brotas, se presentaron deformaciones en 
los foliolos, no relacionadas con los tratamientos estudiados y semejantes a 
las observadas con la aplicaci6n de herbicidas a base de 2,14-D. (RA-CIAT)
 

05147 
26477 SILVEIRA, J.S.M.; SANT'ANNA, R.; RENA, A.B.; GARCIA, R. 1985.
 

Transporte de nitrogenlo em funcao de varias proporcoes do nltrato e 
amonio. (Transporte de nitr6geno en funci6n de varias proporciones de 
nitrate y amonio). Posquisa AgropecuAria Brasileira 20(l):15-23. Port. 
Res. Port., Ingl., 18 Refs., Ilus. (Empresa Capixaba do Pesquisa 
AgropecuAria, Caixa Postal 162, 29.900 Linhares-ES, Brasil) 

Panicum maximum; Nutrici6n vegetal; N; Translocaci6n; Brasil.
 

En condiciones de invernadero so realiz6 un expt. en soluci6n nutritiva con
 
Panicum maximum. A los 25 dias do edad, so sometieron grupos de plantas a 
100 ppm de N on forras nitrica y amoniacal, distribuidos en proporclones de 
100/0, 75/25, 50/50. 25/25 y 0/100. Transcurridas 3, 214, 148y 72 h de 
exposici6n a los tratamientos, se cortaror 6 plantas/grupo, a 1.5 cm de la 
base y so recogieron lai exudaciones del xilema durante 20 min. El nitrato 
represent6 aprox. un 80 por ciento de las formaD nitrogenadas do exudaci6n 
del xilema on el tratamiento 100/0. La participaci6n del amonio var16 de 
7-15 por ciento en lo., dif'erentes tratarlentos. Predominaron la liana, la 
histidina, la arginina, la serina, la alanina y la glutamlna on las 
proporciones mis elevadas de nitrato. Por otra parte, cuando se aument6 la 
concn. do amonio on el medio de cultivo, predominaron la asparagina y la 
glutamina. La glutamina constituy6 la principal forma orgAnica de
 
tranaporte del N on P. maximum. (RA-CIAT)
 

0548 
26481 WILSON, J.R. 1985. Comparative reponse to :alinity of the gl'owth 

and nodulatlon of Macroptilium atropurpurem cv. 'i ra tro and Neonotonia 
wightii cv. Cooper soeedlings. (Hespue:sta compsarit.vt a la salinidad, en 
el crecimiento y la nodulaci6n de plnntulas de 11acroptiljum atropurpureum 
cv. Siratro y de Neonotonia wightii cv. Cooper). Australian Journal of 
Agricultural Research 36(4):589-599. Ingl., Re.,. 1n'l., 23 'efs., flus. 
(Division of Tropical Crops & Pastures, Comnmonwealth Scientific & 
Industrial Research Organization, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, 
Australia)
 

Macroptilium atropurpurum; Neonotonia wigtli; Cultivare: ; Salinidad; 
Crecimiento; Nodulaci6n; Rhizobius; Inoculaci6n; Fijacifn dc N; rlutrici6rn 
vegetal; Australia. 

Se cultivaron plintulas do -lacroptilium atropurpureum cv. Sirtro y 
Neonotonia wightii cv. Cooper, -n macetao con arena no nitrogerada. y 12 
dias despu6s do la germinaci6n se expuoierorn a un trataLmiento saline (14 
dias) que consistla en la adici6n de 0, 18, 36, 72 6 11414mll de NaCl a la 
soluci6n do cultivo base. So aplic6 hizobitr CB756 del caupf al momento do 
la germinaci6n (inoculaci6n precoz) o al cornienzo del tratamiento salino 
(inoculaci6n tardia). So tomarn mueotras de las plantas durante el perlodo 
de exposici6n a la sal y durante un periodo do rculeraci6n do 21 dias, ,sin 
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sal. El cv. Siratro fue mds tolerante a la sal que el cv. Cooper. Ambas
 
especies presentaron concn. similarmente altas de cloruro en sus partes 
a~reas, hasta 8-9 por ciento del peso seco del tejido foliar. El cv. 
Siratro toler6 este alto nivel do cloruro con menos dafios y menos plantas 
muertas quo el cv. Cooper. Se excluy6 efectivamente el Na de las hojas, con 
excepci6n del cv. Cooper a 72 y 144 iM de NaCI. La conen. foliar de Cl se 
relacion6 mds estrechamente con la tasa de crecimiento do la planta durante 
al periodo de recuperac6n quo ia conen. de Na. Las plantas que se 
inocularon tardiamente no fueron Lids sensibles a la sal quo las plantas 
inoculadas precozmente, a pesar del ascaso tamafo y deficiencia en N de las 
primeras. Es posible quo se haya limitado algo la acumulac16n de Na y Cl en 
las plantas inoculadas tardiamente, a causa de la deficiencia de N, la cual 
habria reducido el daho a los tojidos en estas pl~ntulas de eseaso tamaio y 
crecimiento lento. La nodulaci6n tuvo lugar durante la exposici6n a la sal 
pero fue min. a 144 mM de NaCI. Sin embargo, hubo supervivencia de 
Rhizobium a esta conn. y la nodulaci6n ocurri6 durante la fase de 
recuperaci6n. La sal no restring16 considerablemente la fijaci6nde N/unidad 
de peso nodular, excepto cuando el dafio al hospedante fuc severo. Las 
conen. de lones salines on los n6dulos fueron gencralmento bajas on 
comparaci6n con las de las partes a6reas de las plantas. (RA-CIAT) VHase 
adems 0533 0550 0608 0638 0691 0692 0693 
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C04 COMPOSICION QUIMICA, METODOLOGIA Y ANALISIS VMase 0534
 

DO0 AGRONOMIA V6ase 0678 0683 0684
 

D01 SUELO, RIEGO, CLIMA Y FERTILIZACION
 

0549
 
20228 AROSEIENA J., E. 1981. Efecto de varioa niveles de fertilizaci6n
 

nitro-fosfatada en el rendimiento y la composici6n quimica del pasto
 

Estrella Africana (Cynodon pleetostachyus). Tesis Ing.Agr. PanamA,
 

Universidad de PanamA. 133p. Esp., Res. Esp., 63 Refs., Ilun.
 

Cynodon pleetostachyus; Fertilizantes; N; P; Rendimiento; Materia seca; 
Composicifn quimica; PanamA.
 

Se realiz6 un expt. en el Centro de Investigaei6n Agricola de Tocurnen de la 
U. de PanamA para determinar el efecto de varios niveles de fertilizaci6n 
nitrofosfatada en oi rendimiento y la eomposiei6n qulmica de Cynodon 
pleetostaehyus. Sc utiliz6 un diseho de bloque.n; a! azar con 9 tratamientos 
y 5 repeticione. So midleron lon rendimientos de forraje verde y MS y los 
contenidos de proteina, Ca, Mg y P del pasto. Los niveles de fertilizaci6n 
utilizadou fueron 0, 150 y 300 kg de N y P/ha/afo, reop., empleAndose 

nitrato do amonio al 33.5 per ciento como fuente de N y superfosfato simple 
al 20.0 por ciento como fuente de P. Se realizaron 3 cortes; los intervalos 
de corte resultantes variaron do 30-40 dias. Se fertiliz6 30 dias antes del 
primer corte, e inmediatamente desputs de cada corte. Los niveles de N y P 
eJerclersn un efecto positivo en el rendimiento do forrajc verde y MS. 
Respecto al N losmayores rendimienton se obtuvieron al pasar de 150 a 300 
kg/ha/aho, poro respecto al P la respuesta mAs marcada se present6 de 0 a 
150 kg/ha/afio. Sin embargo, la max. eficiencia de N y P st logr6 euando se 
dio la interaeci6n N-P. Se registr6 el mayor aumento do protena en el 
rendimiento al panar de 150 a 300 kg de N/ha/afo. Los porcentajes do 
proteina aumentaron a medida que se Incrementaron lon niveles do N; en 
cambio, no se rEgistr6 relaei6n entre el ceontenido de proteina y los niveles 
de P. La fertilizaci6n unliateral de N tuvo un efeeto negative en el 
,-ntenido de Ca. Ei P afct6 positivamente el contenido do Ca, aunque no 
hUL- respuesta al pasar 1: 150 a 300 kg/ha/aho. La fertilizaei6n unilateral 
tant, do N come de P tuvo efecto positive en el contenido de Mg. Este 
aument6 al incrementarse !on nivles de N. lubo una rlaci6n poSitiva de 
N-P en ei conterLido de Mg. Se regi.,;tr6 un ofecto negativo del N on el 
contenido de P. Los niveles de P ejercieron tn efecto positive en el 
contenido de P, con mayores inorementot al panar do 0 a 150 kg/ha/afo. La 
seeuencia do corte:i no infiuy6 :ignificativamente en el eontenido de P. La 
precipitaci6n pareei6 influir en el ceontenido do P. (CIAT) 

0550
 
25994 COOKSLEY, D.G. ; PATON, C.J. ; WHITEHOUSE, M.J. 1984. Response of 

Leucaena leucocephala to a range of fert.ilizer on Brian Pastures. 
(Rospuesta do Leucaena leucocephala a una gama de fertilizantes en la 
estaci6n de inventigaci6n Brian Pastures). Br.:bane, Autralia, 
Queensland Department of Primary Industrie. Bulletin Series Q84008. 
13p. Ingl., 17 Ref:s. (Queensland Dept. of Primary Industries, G.P.O. 
Box 46, Brisbane, Qld. 4001, Aw;tralia) 

Leucaena leueoceehala; Fertilizantes; Ca; P; N; S; Cal agriecola; 
Rendimiento; Materia ;eea; Altura de la planta; Hojan; Tallos; Intervalo de 
ceorte; !Nutrici6n vegetal; Def;ciencias; Contenido de mineraies; Anlisis 
quimico; Australia. 

Se presentan lon resultados de 3 expt. sobre el use de fertilizantes en 
Leucaena leucocephala sin riego en la estaci6n do investigaei6n do pastes 

- 17 



Brian Pastures en Australia. En el expt. 1 so aplicaron 3 dosis cada uno de 
cal, superfosfato y sulfato de amonio; en el expt. 2, 3 dosis cada uno de 
cal, P y S.; y en el expt. 3, 7 dosis cada uno de yeso, S. superfosfato, cal
 
y dihidr6geno ortofosfato s6dico. 
 En ninguno de los expt. so observaron
 
diferencias significatitvas en el rendimento de W1So altura de las plantas,
 
pero los niveleos de S en la segunda hoja expandida y en las hojas tallo
 
aumentaron al ircrementarse las dosis de S. Lo3 anAlisis quimicos mostraron 
quo las hojas verde amarillentas prosentaLan un nivel do S mis bajo que las 
hojas verdes, pore la aplicacl6n de fertilizantes con S no estimul6 ni el 
rendlmiento ni el camblo on el color de las hojas. Los resultados indloan
 
que no exi,,te una defielenela de algF.n nutrimento en la 
 regi6n; so concluye 
quo la falta do agua y el iniloO road ltante do lia 1nescencla follar es la 
posible causa del aarillianionto follar. Ccmo el riego Oeria antlocon6mico 
para Leucacna, cs factible que el amarillaciento do las. hojas se vuelva 
end6mico on regiones subco:-turas-. (CIAT) 

0551
 
261435 CHESPO, G. 19814. El 
 estl6rcol vicuno y :u us en la produeci6n de 

los pastes. Revi,:ta Cubana de Cilocia Agricola 18(3):2149-258. Esp., 33 
Refs., Ilus. (Inst. de Ciercia Animal, Alart ado 214, in Jos;6 do las 
Lajas3, La Habana, Cuba) 

Digitaria decumbens; Cynodon dactylon; FEti6rcol; Fertilizanten; N; P; K;
Rendimlento; flateria Coea; Compo:i16n tot~nica; Fertilidad del a-uelo; Cuba. 

So revisa el uio del eati6rcol vacuno en la produccl6n de pastos on Cuba. 
Se presentan dates sobre lo efectos del il, NPK y eoti6rcol on el
 
rendimiento de Digitaria 
decusbona y Cynodon dactylon cv. Coasteross 1. Se 
consideran los efectov, del eti6rcol en las ;ropiodade fisicas y el estado 
nutritive do 1o: sAo Os, Cl rendimiento do los pasro:3 y la composlci6n
botAnica de las praderas, a:A como 1o, diferenite: mftodoa de aplicaciln. 
(CIAT)
 

0552
 
261431 
 FONDO NACIONAL DE INVECTIGACIONEC AGIOiPECUAIA."A. ECLACION 

EXPERIMENTAL MONAGAC. 1985. ['as:tizaleos. In . ... Informe Anual 
1964. Maturin, Venezuela. pp. 09-1 14. Esp. , ILus. 

Andropogon gayanu,; Brachiaria deoumben.;; Fetilizante:; N; F; K; Intervalo 
de corte; Rendimlento; Materia oeca; Sabanas; Venezuela. 

En la Estaci6n Exptl. Monapas. on Maturin, Venezuela, re adelanta un proyecto
sobre el potencial do producclin arimal y el e:;tablecimiento y maneoo de
 
gramineas y leguminoiaa 
 en sabanas del Esttado Monaias. Mediant,. dicho
 
proyecto, iniclado on 1907, s, pretende dise~ir y/o ovaluar 
 istemas de 
siembra y eleocionar graminsos y legumino:aa promisorian para suelos de 
sabana, y cuantificar el valor de al gunos;par'ietroa j roductivos do lo:;
rebafos. Entre las e cia ovaluadas,, Andrologon gayanus y Brachiaria 
docuimbes han demostrado cualidadeo q: motivan ,u utllizaci6n por o
productores de la regi6n. Con dos de 4100, IX y 2) kg de NiK/ha. reap.. A. 
gayanus produjo 11.39 t de PI./la a las 8 ';umara conC lan s iori .aii dotli:l 8. 
decumbens produjo 0.8 t de M.3W/haa las 7 onemana:,. (CLAT) 

R. Y. 

nitrogenada on la -alidad do Cyncdon 


26610 IERIERA, It..; HENANPLZ, 1985. TCetO k' latIaort1lzaoi6n 
daetylon cv. CoasterosS 1. 2. 

Componente soluble. Pastes y Fo:rajuca 8(3) :399-412. Eap., Pe;. Esp.,
Ingi., 29 Refa. , Iius. (Inst. do Cienci a Aranal , fan Jo:s6 de las Lajas, 
La Habana, Cuba) 

Cynodon dactylon; Fertillzante:; N; Calidad del forraje; Celulosa; Contenido 
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de proteinas; Contenido de minerales; Epoca seca; Epoca lluviosa; 
Cuba.
 

Se estudi6 la influencia de 3 niveles de N (0, 200 y 400 kg/ha/afo) en los
 
componentes solubles de Cynodon dactylon cv. 
Coasteross-1, en un diseho de 
bloques al azar con 4 repeticiones. En ambos periodos estacionales el N 
increment6 (P menor que 0.05) el contenido celular y los mayores valores 
(hasta 34 por ciento) se obtuvieron cuando so aplicaron 400 kg de N. El Ca
 
vario entre 0.49-0.50 per ciento y el P entre 0.30-0.35 per ciento. El
 
mayor contenido do Mg (0.29 per ciento) se encontr6 en el 
per.zodo seco con 
400 kg de N. igual tendencia a 1a anterior se registr6 en el K, pero con un 
valor de 2 per ciento. El Si var16 entre 1.16-2.33 per ciento. El mayor

contenido proteice (17 per ciento) se registr6 en el 
perlodo seco con 400 kg
de N. Los hidratos do carbono solubles no fueron influenciados per el 
incremento del fortilizante nitrogenado. El mejor balance do los
 
indicadores estudiados se present6 cuando 
so aplicaron 1400kg de N/ha/ago y

los mayores valores so produjeron on el periodo seco. La dosis de 200 kg do
 
N mostr6 valores inferiores a lo anteriores, pero 3uperiores a su al
vez 

testigp. Se sugiere profundizar en el estudio de la calidad del paste. (RA)
 

0554 
26496 KRETSCHMER JUNIOR, A.E.; SNYDER, G.H. 1985. Effects of late N 

fertilization r:tes on Bigalta limpograss yield, N contents, and 
digestibility. (Efectos de niveles de fertilizaci6n nitrogenada tardia, 
en el rendimionto, contenido de nitr6geno y digestibilidad de fIemarthria 
altissima). Proceedings. Soil and C'op Science Society of Florida

144:193-197. Ingl., Res. Ingl., 
9 Refs., Ilus. (Agricultural Research 
Center, Box 248, Ft. Pierce, FL 33454, USA) 

Hemarthria altisima; Fertlllzante:c; N; Rendimiento; ateria 5eca; Materia
 
orgnica; Digestibilidad; Contenido do proteina; EEM.
 

Se determiniron los efectoc de varies niveleo do fertilizaci6n nitrogenada

tardia on el rendimiento, e contenido 
de PC y la DIVM3 de Ifemarthria
 
altiLclma iv. Bigala, en 
 tan dis-efo de bloque.; completes al azer con 4
 
rte; ticione. 
 Part garantizar un a plio range de rendimientos, contenido de 
PC y DIVMO en c! momento do li fertilizaci6n nitrogenada tardia, li graminea 
cc fertillz6 inicialmente con 50, 100 y 150 kg do N/ha (taca inicial de N),
 
en li forma de N1103, en nept. 22 y nov. 2 (fechac do aplicaci6n inicial de
 
N). Algurno de las; parcela,; se co-cecharon ;n die. 18 para obtener dates
 
anceriore., a ia fertillzaci6n nitrogenada tardia para formular curvas de
 
respuesta. El re.to de la. parcelas recib16 fertilizael6n nuevamente en 
die. 18 (50, 100 y 150 kg de N/ha) Para tener todan las combinaciones do 
lo. diferentes tratmiuntos. El rendimiento y Ia asimilaci6n total do N 
para ia graminea fertilizada en sept. 22 y coovchada on die. 18 fueron 
significativamente mayorec que los de li cosecha del 2 do nov. Ocurri6 a la 
inversa para ei contcnido de PC y Ia DIVMO. Con base on un modelo de 
respuecta cuadrAtico, el rendimiento, el contenido de PC y Ia DIVM, asi 
come ia a,,imilaic6n total de N1, fueron maximizados pot, tasas iniciales de N 
(prom. d. fecba) de 137, 119, 125 y 123 kg/ha, resp. Hubo un incremento 
ineperado y considerable en Ia DIVMO a medida que autentaban las tasas 
inlciales de N, especalmente en el range inferior de N. Se obtuvo un 
amplio rango de rendimiontoc, contenido do PC y DIVMO cuando soe combinaron 
los tratamientos do taca inicial do N y fecha de aplicaci6n iniclal do N. 
Los rendlmientos de sept. 22 fu, on superorec a lo: reop. rendimientos de 
nov. 2 y no hubo un efecto global do lI fertilizaci6n nitrogenada tard5a en 
el rendimiento, aunqc icc rondimientoc reospondieron a Ia feeha do 
aplicaci6n Jnicial de N, a i tasa inicial de N y a Ia intoracci6n de e-tos 
2 parAmetros. Ei contenido de PC y Ia DIVIO se restaron mis feilmente a 
la manipulaci6n que Ll rendim~cnto, mediante Ia variaci6n de ia 
fertilizaci6n nitrogenada tardla. Ecto cc deneable ya quo los factores de 
calidad tendran mis importancia en enta bpoea del ao. flubo una tendencia 
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a mantener o lograr la DIVMO y el contenido do PC deseados mediante la 
fertilizaci6n nitrogenada tardia, con menor N, cuando estos componentes eran
 
relativamente altos en el momento de la fertilizaci6n nitrogenada tardia.
 
Las f6rmulas derivadas para el contenido de PC y la DIVO pueden ser titiles
 
para predecir la tasa de fertilizaci6n nitrogenada tardia necesaria para 
obtener la DIVMO y el contenido de PC deseados cuando se conocen antes de la
 
fertilizaci6n el rendimiento, el contenido de PC o la DIVMO. (RA-CIAT)
 

0555
 
26455 OBEID, J.A.; GOMIDE, J.A.; COMASTRI FILHO, J.A. 1984. Efeito da
 

adubacao sobra a produtividade e valor nutritivo do capim-elefante 
Mineiro cultivado em solo sob vegetacao de cerrado. (Efecto de la
 
fertilizaci6n on la productividad y en el valor nutritivo de Pennisetum
 
purpureum cv. Mineiro cultivado en suelo de cerrado). Revista da
 
Sociedade Brasileira de Zooteonia 13(4):488-500. Port., Res. Porc.,
 

Ingl., 23 Refs.
 

Pennisetum purpureum; Cultivares; Fertilizantes; N; P; K; Rendimiento;
 
Materia neca; Intervalo de corte; Valor nutritivo; Contenido de proteinas;
 
Contenido de minerales; Brasil.
 

Se realiz6 un eypt. factorial de 2(3) para estudiar la respuesta de 
Pennisetum purpureum cv. Mineiro a la aplicaci6n de N, P y K a raz6n de 0 y 
100 kg/ha/corte, 0 y 120 kg/ha en la siembra y 0 y 110 kg/ha/corte, rep. 
El suelo del Area exptl. tenia un pH de 5.5 y 40 ppm de K+, 5 ppm de P y 2.5 
meq de Ca + Mg/100 g de suelo. Se utilizaron parcelas exptl. de 6 x 7 m, 
con 1 m de distancia entre las hileras. Cada tratamiento se repiti6 4 veces 
y las parcolas se cosecharon cuando la graminea habla alcanzado una altura 
de 1.5 m. En respuesta al N, P y K, rep., la taa de crecimiento de la 
graminea aument6 de 54.1 a 62.6, de 54.7 a 62.0 y do 52.2 a 62.4 kg/ha/dia. 
Hubo interacci6n entre el N y el K con respecto al crecimiento de la 
graminea. La aplicaci6n de N favoreci6 los contenidos de PC, Ca, Mg e 
hidratos de carbono solubles, pero disminuy6 el contenido de K y los valores 
do DIVMS. Las aplicaciones de K favorecieron el contenido de K y los 
valores de DIVMS pero produjeron menores valores de Mg y de :.idratos de 
carbono solubles. El fertilizante de P redujo los valores de K y de 
hidratos de carbono, al mimo tiempo que favoreci6 los va. ores de Ca y la 
DIVMS. (RA-CIAT) 

0556
 
26472 RODRIGUEZ, G.; PARETAS, J.J. 1982. Influencia de la fertilizaci6n
 

con N, edad de corte y la luminosidad en el contenido de carbohidratos
 
solubles de cuatro gramineas tropicales. 1. Rhodes gigante (Chloris
 
gayana) y green panic (Panicum maximum). Ciencia y T6cnica en la
 
Agriultura. Pastos y Forrajes 5(2):51-57. Esp., Res. Esp., Ingl., 14
 
Refs. (Estaci6n Central do Pasto y Forrajes Nifia Bonita, Ministerio de
 
la Agricultura, Ciudad do La Habana, Cuba)
 

Chloris gayana; Panicum maximum; Fertilizantea; N; Intervalo de corte; Luz;
 
Fotoperiodo; Hidratos de carbono; Cuba.
 

Se realizaron 2 expt. para determinar la influencia de la fertilizaci6n
 
nitrogenada, la edad de la planta y la iluminaci6n olar ,,n los contenidos
 
de hidratos de carbono 3olubles (HCS) en Chloris gayana y Panicum maximum.
 
El estudio so realiz6 sobre un suelo Rojo Ferralitico, con un diseho 
factorial 3 x 2 y 6 repeticiones. Se utilizaron 2 niveles do N (200 y 400 
kg/ha/aho), 3 edades d corte (30, 45 y 60 dias) y se tomaron las muestras a
 
las 6:00, 12:00, 18:00 y 24:00 h. En ambaa especies los contenidos de HCS
 
aumentaron hasta las 12:00 y decrecieron a medida quo avanz6 el dia. El
 
efecto del N y la edad no siguieron la misma tendencia en ambas especies, 1o
 
que sugiere la imposibilidad de realizar generalizacioncs relacionadas con
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..l papel del N y el fotoperiodo en la evoluci6n de los HCS en pastos
 
tropicales. (RA)
 

0557
 
21603 SINGH, K.A.; RAI, P. 1984. Response of forage Panicum species to
 

nitrogen fertilization on semiarid lands. (Respuesta de especies 
forrajeras de Panicum a la fertilizaci6n con nitr6geno en tierras 
semiridas). Indian Journal of Agricultural Sciences 54(5):382-386. 
Ingl., Res. Ing]., 13 Refs., Ilus. (Indian Grassland & Fodder Research 
inst., Jhansi, Uttar Praderh 284 003, India) 

Panicum maximum; Panicum coloratur; Cultivares; Fertilizantes; N;
 
Rendimiento; Materia seca; Contenido de proteinas; Coates; Ingresos; 
 India. 

En un estudio de 2 afios en suelos semiiridos do arena roja franco-arcillosa 
en India central, Panicum maximum present lo mayores niveles de MS (62.2

q/ha), PC (376.3 kg/ha) y aprovechamiento do N (86.4 kg/ha), seguido per P.
 
maximum var. trichoglume y P. coloratum. Las 3 espocies do Panicum
 
respondieron significativamente harta los 80 kg de U/ha en cuanto a la
 
producci6n de MS y har'ta lo- 120 kg de N/ha en 
cuanto al contonido de PC.
 
El nivel mA3 alto de PC se enceontr6 en P. coloratum (9.9 per ciento) seguido 
per P. maximum (7.9 per ciento) y P. maximum var. trihoglume (7.3 per
ciento). La MS producida/kg de N aplicado alcanz6 su nivel max. en P. 
maximum (37.3 kg) a los 40 kg de N/ha. La MS/kg do N y la recuperaci6n de N 
dismiuyeron a los niveleo. mds altoa de N en P. maximum. El retorno mds 
alto per cada rupia invertida on la fertilizacifn con urea fue obtenido con 
P. maximum. (RA-CIAT)
 

0558
 
26478 SNYDER, G.H.; KRETSC!!IMER JUNIOR, A.E.; ALVAREZ, J. 1985. Agronomic
 

and economic response of three tropical legumes to lime and phosphorus in 
an acid infertile Spodosol. (ReSpuCSta agron6mica y econ6mica de tres 
leguminosa-. tropicales a la Cal y al fMsforo en un Espodosol Lcido de 
baja fertilidad). Agronomy Journal 77(3):427-432. Ingl., Res. Ingl., 16 
Ref., Ilus. (Everglade:, hc.search & Education Center, P.O. Drawe- A; 
Belle Glade, FL 33430, UISA) 

Aesehynomene americana; Macroptilitwi atropurpurcum; Desmodium heterocarpon;

Espodooles; pH; Fertilizantos; P; Ca] agricols; Establecimiento;
 
Rendimiento; Maturia 
 -;eca; Co ;to,;; IngrosEa; Antliais econ6mico; EE.UU. 

So determinaron la,, tasa:s de cal y de 11 .ecesarian para obtener el max. 
rendimiento do 3 legrumino:,as tropicale-s (Ae.rchynomene americana, 
Macroptilium a tronur'|urm n y Desmodiuri heterocarpon) y se estimaron las 
tasas que produpcii (I max. beneficio econ6mico en condiciones de Campo. Se 
corrigLi6 un Espodovol Acido de escasa fertilidad con Cal (hasta 4000 kg/ha) 
y con P (hairta 60 k/ha). Se desarrollaron algunas ecuaciones quo 
relacionan el rendimiento do forraje durante los 2 primeros ahos do 
crecimisento con la.- tasat de cal y do P. LaL 3 leguminosas respondieron
positivamente tanco a la cal come al P. So obtuvo el rendimionto max. de 
DeOmodium con tasas de cal y do P de 27110 y 75 kg/ha, reap. Los max. 
rendimientos calculados de forraje de Aesehyrnomene y Maroptilium se 
obtuvieron a tasa de cal y de P levfimento auperiores a los niveles maa . de 
tratamiento. Miediante on anAlia;is econ6mico que consideraba el heno come el 
producto rosultante, se revel6 que 1s max. beneficios econ6miceo se
 
presentaban con tasas de Cal y de P s6lo ligeramente menores a aquellan
necesarias para la obtenci6n del max. rendimento. Cuando so consider6 la 
proteina come el producto resultante, las. tasas do cal y do P de aprox. 3000 
y 75 kg/ha, ref-p., produjeron on las 3 leguminoas los max. rendimientos y 
beneficios ocon6micom. (RA-CIAT) V6ase adem&s 0527 0549 0544 0545 0546
 
0564 0565 0572 0575 
 0578 0579 0587 0588 3589 0600 0603 0646
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0647 0652 0653 0655 0660 0661 0679 0688 0690 0699 0716 0718 0715 
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D02 PRACTICAS CULTURALES: SIEMBRA, CONTHOL DE MALEZAS Y COSFCHA
 

0559
 
26612 CORBEA, L.A.; FERNANDEZ, E. 1985. Efecto de la distancia de siombra
 

en el establecimiento del pasto estrella jamaicano (Cynodon niemfuensis).
 
Pastes y Forrajes 8(3):371-388. Esp., Res. Esp., Ingl., 15 Refs., Ilus.
 
(Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico,
 
Matanzas, Cuba)
 

Cynodon nlemfuensis; Distancia de siembra; Establecimiento; Cobertura;
 
Intervalo de corte; Rendimiento; "teria seca; Cuba.
 

En un diseho de bloques al azar con 4 repeticiones, se estudi6 la influoncia
 
de la distancia de siembra (30, 60, 90, 120 y 150 cm entre hileras) en el
 
establecimiento de Cynodon nlemfuensis. La siembra se realiz6 en junio con
 
vuelta de arado, en un suelo ferralitico rojo compactado y con semilla de 90
 
dias de edad. Se midieron el &rea cubierta por C. nlemfuensis, por pasto 
natural y el Area no cubierta, la altura de la plarma, el largo de estolones 
y el no. de hijos/estol6n a los 30, 60 y 90 dias de i. jiembra, y el 
rendimiento de MS. En los 4 cortes realizados no se encontraron diferencias 
significativas entre las distancias estudiadas para ninguno de los 
par-Ametror medidos; sin embargo, desde el punto de vista num6rico se observ6 
una tendencia negativa en la producci6n de MS para las distancias de 30 y 
150 cm, las cuales produJeron casi 2 t de MS/ha menos que el tratamiento que
 
mAs produjo (120 cm). SegOn los resultados, parece aconsejable la siembra
 
de esta var. a distancias entre 90-120 cm, dependiendo de las posibilidades
 
prlcticas. (RA)
 

0560
 
26618 FERNANDEZ C., E. 1984. AnAlisis explotativo de mdquinas utilizadas
 

en la cosecha de forraje con diferentes tipos de corte. Ciencia y
 
T~cnica en la Agricultura. Mecanizaci6n de la Agricultura 7(1):25-37.
 
Esp., Res. Esp., Ingl., 13 Refs. (Inst. de Investigaciones de
 
Mecanizaci6n Agropecuaria, Ministerlo de la Agricultura, Ciudad de La
 
Habana, Cuba)
 

Cosechadoras; Forrajes; -,rtes; Cuba.
 

Media,,te el anAlisis de la bibliografla existente y un, comprobaci6n y 
determinaci6n realizando turnos de control a las m6quinas que asi 1o 
requerian, sc realiz6 un trabajo para obtener datos explotativos de 
d'.'erentes mdquinas utilizadas en la cosecha de forrajes cuya diferencia 
:-ndamental ha sido su tipo de corte. Seg/n los reosultados obtenidos y 
teniendo en cuenta las condiciones actuales de los campos de Cuba, se puede 
plantear que las mquinas con corte por impacto con eJe de rotor vertical 
presentan amplias perspcrtivas, seguidas per las de corte por impacto con 
eje de rotor horizontal, ]as cuales debieran utilizarse en aquellas regiot.es 
cuyas condiciones agrot6cnicas no permiten utilizar las primeras. (RA) 

0561
 
26622 NOVELLY, P.E.; MARTINS, C.E.; BOTREL, M. DE A. 1985. Efeito de
 

mtodos de plantio na germinacao e estabelecimento de duas leguminosas
 
forrageiras tropicais. (Efecto de los mtodos de siembra en la
 
germinaci6n y el estableimiento de dos leguminosas forrajeras
 
tropicales). Revista de Sociedade Brasileira de Zootecnia 14(1):88-98.
 
Port., Res. Port., Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

Galactia striata; Controsema pubescens; Sistemas de senibra; Germinaci6n;
 
Serillla; Estableclmiento; Riego; Brasil.
 

Se condujo un expt. en el Cent-, Nacional de Pesquisa do Gado de Leite 
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(Minas Gerais, Brasil) para determinar el efecto de 6 mtodos de siembra en
 
el establ:oimiento de Galactia striata y Centrosema pubescens. Los
 
tratamientos fueron 1) siem ,ra al voleo, 2) siembra al voleo seguida por 
escarificaci6n ligera del suelo, 3) siembra al voleo seguida pr
 
compactaci6n del suelo, 4) siembra al voleo seguida por incorporaei6n de la
 
semilla al suelo con rastrillo, 5) siembra on surcos seguida por
 
compactaci6n del suelo y 6) siembra en surcos seguida por compactaci6n del
 
suelo y aplicaei6n de riego requerido. Se usaron microparcelas do 0.5
 
metros cuadrados y 100 semillas/parcela, con 4 repeticiones. Se observaron
 
2 eventos diferentes en la germinaci6n. Durante el primero, la germinaci6n
 
y el establecimiento fueron mayores en aquellos tratamientos en los cuales
 
el suelo cubria la semilla y el suelo estaba compactado. El establecimiento
 
en los tratamientos de siembra al voleo, sin operaciones de cuidado
 
posterior, fue min. en ambas leuminosas: 21.6 plantas/parcela en G. striata
 
y 3.0 plantas/parcela en C. pubescens, en comparaci6n con 89.2 y 38.0 
planta./parcela en G. striata y C. pubescens, reap., en el tratamiento 6).
 
El establecimiento durante el segundo evento do germinaci6n, durante el cual 
se presentaron condiciones favorables de humedad del suelo, dependi6 del 
no.
 
de semillas no germinadas que permanecieron despubs del primer evento. La
 
germinaci6n fue ms baja en el tratamiento 1) y 6sto, junto con una alta
 
tasa de mortalidad on las semillas quo permanecian en la superficie del
 
suelo, entre el tiempo de emergencia do la radicula y su posterior

penetraci6n en la superficie, produjo el menor establecimiento de este 
tratamiento. Un conteo de plantas, realizado 11 meses despu6s do la
 
siembra, mostr6 que habia una estrecha relaci6n entre la densidad inicial y
 
la densidad registrada on ol memento del conteo. (RA-CIAT) 

0562
 
26473 SALEEM, M.A.M. 1985. Ef'fect of sowing time on the grain yield and
 

fodder potential of sorghum undersown with style in the subhumid zone of
 
Nigeria. (Efecto de la 6poca de siembra en el rendimiento de grano y en 
el potencial forrajero del serge sembrado con Stylosanthes en la zona 
subh6meda de Nigeria). Tropical Agriculture (Trinidad) 62(2):151-153.
 
Ingl., Res. Ingl., 8 Refs., Ilus. (International Livestock Centre for
 
Africa, 8, Alkali Road, P4B 2248, Kaduna, Nigeria)
 

Stylosanthes guianensis; Stylosanthes hamata; Cultivares; Sorghum; Cultivo
 
asociado; Siembra; Registro del tiempo; Produpci6n de forraje; Calidad del
 
forraje; Rendimiento; Materia seea; Contenido de proteinas; Nigeria.
 

Se investig6 la siembra de serge con Stylosanthes come un medio para mejorar
la calidad del forraje para el ganado que pasta durante la estaci6n seea en 
la regi6n subh6meda de Nigeria. La siembra de S. guianensis cv. Cook o do 
S. hamata cv. Verano simultAneamente con var. locales o mejoradas de sorgo 
redujo en mAs del 70 per ciento el rendimiento de grano, pore la ptrdida fue 
compensada o minimizada por la siembra retardada (en 3-6 semanas) de 
Stylosanthes. El mejoraniento de la calidad del 
forraje resultante de la 
siembra do Stylosanthes 3-6 semanas despu~s del cultivo de sorgo compens6 o 
hasta aument6 el valor total de la produeci6xi/lrea de tierra. Per otra 
parte, el rendimiento de Stylosanthes disminuy6 considerablemente cuando 
6ste se sembr6 6 semanas despu6s del cultivo del cereal. La siembra durante 
la 6poca apropiada se considera come un medio para mejorar la calidad do los 
residues de cosecha en una comunidad agropagtoril, sin demandas
 
extraordinarias de mane de obra. (RA-CIAT)
 

0563 
19927 TORRES, L. 1983. Producci6n de forraje en pastoreo y su impacto en 

la producci6n do carne bajo diferentes sistemas de control de malezas. 
Asiava 6:19-25. Esp., 7 Refs., Ilus. 

Digitaria decumbens; Control do malezas; Herbicidas; Desyerba; Producci6n de 
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forraje; Producci6n de carne; Ganado bovino; Capacidad de cargo; Manejo de
 
praderas; Colombia.
 

Se evalu6 la producci6n de carne, calculada por la producci6n de forraje
 
obtenida en diferentes sistemas de control do malezas (picloram a raz6n de
 
4.0 litros/ha, desyerba con machete y testigo sin desyerbar), en condiciones
 
de campo de una explotaci6n eomercial en la Costa AtlAntica, Colombia, en
 
una pastura con predoninio de Digitaria decumbens. Por la naturaleza
 
sist6mica del herbicida, el control de malezas a los 45 y 90 dias de la
 
aplicaci6n fue de casi un 100 por ciento para todas las especies. La
 
producci6n de D. decumbons/ha/aho fue do 55,036 kg, en comparaci6n con
 
20,645 kg para la desyerba con machete y 17,600 kg para el testigo. Aunque
 
el herbicida afect6 la producci6n de leguminosas nativas (Rhynchosia minima
 
y Centrosema pubescens), al cabo do 6 meses rebrotaron nuevas generaciones
 
de leguminosas y la mayor producci6n de forraje verde total (graminea +
 
leguminosa)/aflo se obtuvo con el herbicida (56,001 kg). La capacidad de
 
carga/ha/a~o fue de 2.4 unidades do gran ganado (1 unidad de gran ganado 1
= 

novillo de 450 PS), en comparacL6n con 1.0 y 0.9 unidades de gran ganado
 
para la desyerba con machete y el testigo, resp. La cantidad de proteina en 
el forraje en el tratamiento con el herbicida fue superior y, por tartu, su
 
valor nutritive fue mAs alto quo el de los tratamientos con machete y
 
testigo. (CIAT) V6ase ademds 0533 05311 0566 0568 0589 0600 0601
 
0603 0619 0647 0648 0650 0651 0656 0657 0659 0700 0715
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D03 PRADERAS MIXTAS
 

0564
 
25472 AKINOLA, J.O.; ONIFADE, O.S.; KERA, B.S. 1980. A study of pastures
 

of tall ,asses and climbing legumes. (Estudio de praderas de gramineas
 
altas y leguminosas trepadoras). In National Animal Production Research
 
Institute. Annual Report of Research in Animal Produotion June 
1978-December 1979. Zaria, Nigeria. pp.81-82. Ingl. (National Animal
 
Production Research Inst., Shika, P.M.B. 1096, Zaria, Nigeria)
 

Andropogon gayanus; Hyparrhenia rufa; Panicum maximum; Praderas mixtas; 
Centrosema pubescens; Macroptilium atropurpureum; Rendimiento; Materia seea; 
Contenido de proteinas; Fertilizantes; N; Valor nutritivo; Nigeria. 

Se establecieron las gramineas Andropogon gayanus, 2 var. de Hyparrhenia 
rufa y Panicum maximum var. trichoglume, en mezela con cads una de las 
leguminosas trepadoras Centrosema pubescens y Macroptilium atropurpureum o 
en monocultivo fertilizadas con 0 6 100 kg de N/ha. Las praderas mixtas, 
excepto C. pubescans-P. maximuM, produjeron mayores rendimientos de MS y PC 
quo las resp. praderas on ionocultivo fertilizacas con N. A. gayanus-C. 
pubescens y P. maximum-M. atropurpureum tuviero, los mayores rendimientos de 
MS (7.9 t/ha) y de PC (851 kg/ha), resp. (CIAT) 

0565
 
26495 KALMBACHER, R.S.; MARTIN, F.G. 1985. Comparison of five grasses
 

with annual legumes vs nitrogen fertilization. (Comparaci6n de cinco
 
gramineas con leguminosas anuales vs. fertilizaci6n nitrogonada). 
Proceedings. Soil and Crop Science of Florida 114:155-159. Ingl.. Res.
 
Ingl., 13 Refs. (Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611, USA)
 

Cynodon nlemfuensis; Cyicdon oactylon; Digitaria decumbens; Henarthria
 
altissima; Paspalum notatum; Praderas mixtas; Trifolium pratense;
 
Aeschynomene americana; Fertilizantes; N; Rendimiento; Materia ses;
 
Digestibilidad; Materia orgAnica; Contenido de proteinas; Calidad del 
forraje; EE.UU.
 

Se compararon 5 gramineas perennes, ya sea sembradas con Trifolium pratense
 
(nov. 24, 1980) y Aeschynomene americana (junio 29, 1980) o fertilizada con 
56 kg de N/ha cuando las leguminosas se sembraron en las parcelas adyacentes 
y despu~s de cada ceorte. Las gramineas fueron Cynodon nlemfuensis, C. 
dactylon, Digitaria decumbens, Hemarthria altissima y Paspalum notatum. 
Todas las parcelas recibieron un prom. de 24 y 93 kg de P y K/ha, reap. al 
memento de la siembra de las leguminosas. El rendimiento de M4Sdo las 
gramineas y de T. pratense dependi6 de la especie de graminea y de la fuente 
de N, en cads una de las 3 cosechas. Cuando el crecimiento de T. pratense
 
era rApido en abril, no hubo diferencias on el rendimiento de las mezlas de 
graminea/T. pratense (3.0 t/ha), pero con una sola fertilizaci6n con N, P. 
notatum produjo menons (1 .11 t/ha) (P menor que 0.05) que otras gramineas (en 
prom. 3.4 t/ha). La combinaci6n de P. notatum con T. pratense usualmente 
produjo mfs forraje que otras mezclas, a cause del mejor establecie iento de 
T. pratense. Los rendimientos de las gramineas/A. americana fueron siempre 
menores (P menor quo 0.05) quo los do las gramineas fertilizadas con N (2.6 
vs. 4.3 t/ha, reap.). Las mezolas de graminea y T. pratense fueron siempre 
superlores (P menor que 0.05) en contenido de PC (16 vs. 10 per ciento) y en 
DIVW4, (64 vs. 55 per ciento) a las gramineas fertilizadas con N. El 
contenido de PC de las mezclas de gr'aminea/A. americana (9 per ciento) fue 
mayor (P monor que 0.05) quo el de las gramineas fertilizadas con N (7 per 
ciento). Las mezclas de graminea/A. americana superaron en DIVMO (P menor 
quo 0.05) (51 per ciento) a las gramineas fortilizadas con N (411 per 
ciento). Estos dates demuestran que las leguminosas de estaci6n templada y 
de estaci6n clida sembradas en gramineas perennes pueden mejorar la calidad 
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del forraje, si no tambidn el rendimiento, en comparaci6n con las gramineas

que reciben fertilizaci6n con N (56 kg/ha) despu6s de cada corte. 
Las
 
leguminosas son una alternativa a la fertilizaci6n con N, para inerementar 
el rondilmiento y la calidad de las gramineas perennes. (RA-CIAT) 

0566

26602 SOLLENBERGER, L.E.; QUESOBERRY, K.H. 
 1985. Factors affecting the
 

establishment of Aeschynomene in 
a Floralta limpograss sod. (Factores quo

afectan el establecimiento de Aeschynomenu en un cesped6n de Hemarthria
 
altissima var. Floralta). Proceedings. Soil and Crop Science Society of
 
Florida 44:141-146. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs.
 

Aeschynomene americana; Establecimiento; Hemarthria altissima; Praderas 
mixtas; Sistemas de siembra; Semilla; Herbicidas; Rendimiento; Materia seca;
Contenido de proteinas; Composici6n bot~nica; Requerimientos climticos; 
EE.UU. 

Se efectuaron expt. en 
1983 y 1984 para evaluar los efectos de la fecha de

siembra, las condiciones del semillero y los m6todos de siembra en el
 
establecimiento de Aeschynomene americana y so productividad subsiguiente en
 
un cesped6n de Ifemarthria altissima 
var. Floralta. Las variables exptl. 
en
 
1983 incluyeron 2 tasas 
de siembra de leguminosa (7 6 14 kg de semilla

descortezada/ha) y 4 m6todos de establocimiento: 
1) no labranza y semilla al

voleo, 2) paso con grada de discos a poca profundidad, semilla al voleo y

rastrillada, 3) aplicacit6n de 
paraquat y semilla al 
voleo y 4) siembra con
 
un sombrador Powr-till. En 1984, so evaluaron las miumas 
 tasas de siembra
 
de leguminosa y s6lo los m6todos de establecimento que utiliza grada de

discos y la de no labranza, en 4 6pocas de siembra (1 y 20 do 
abril, 10 do
 
mayo y 20 de junio). El m6todo de establecimionto influy6 en la MS de

leguminosa cosechada en el 
primer afRo (P menor que 0.01). La contribuci6n
 
de la leguminosa se clasific6 coso 
sigue: herbicida ms quo grada de discos,

6ste ms que no labranza y 6ste 61timo m6todo igual al de 
siembra on 
cesped6n. 
El aumento do la tasa de siembra de ls legumJnosa tendi6 a
incrementar so MS (P 
menor quo 0.08). En 19811,la MS de la leguminosa

cosechada en el m6todo que utiliza grada de discos fue mayor que la del

m6todo de no labranza, 
en todas las fechas de siembra, con exceiU6n de la
do mayo 10. La tasa de siembra de 14 kg/ha produjo mayores cosechas de
 
leguminosa y de MS total 
en 1984 (P 
menor quo 0.01). El contenldo de PC de
 
la graminea so correlacion6 con el poroentaje de leguminosa on la Ms
 
cosochada en 1983 (r = 0.83) y en 1984 (r = 
0.72) pero Ii.altissima present6

conn. de PC que variaron do s6lo 20-37 g/kg de MS. 
 La contribuci6n de la

leguminosa do las siembras de abril 1984 alcanz6 hasta 3.9 t/ha, 1o que

sugiore quo on los ahos que presentan condiciones climAticas favorables, 
se
 
puede prolongar el 
periodo productivo de la leguminosa sembr~ndola antes del
 
comienzo de las lluvias de verano. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0545 0562 0589
 
0595 0598 0605 0654
0600 0646 
 0656 0666 0674 0675 0679 0685
 

0714 0718
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D04 SEMILLAS: PRODUCCION, CALIDAD Y TRATAMIENTO
 

0567
 

25967 CARDOZO, C.I.; FERGUSON, J.E.; SANCHEZ, M. 1985. Aspectos de maneJo
 

para la producci6n de semilla de Capica. Cali, Colombia, Centro
 

Internacional de Agricultura Tropical. 19p. TrabaJo presentado en el
 

Seminario Panamericano de Semillas, 11o., Call, Colombia, 1985. Esp.,
 

Res. Esp., Ilua. (CIAT, Apartado Areo 6713. Call, Colombia)
 

Stylosanthes c.apitata; Cultivares; Densidad de siembra; Sistemas de siembra; 

Fertilizantes; F; K; Mg; Cosecha; Semilla; Cortes; Produccifn do semillas; 

Floraci6n; ManeJn de praderas; Llanos Orientales; Colombia. 

Se estudiaron y cuantificaron aigunas variables involucradas el, el 

rendimiento do semilla do ltylosanthes capitata cv. Capica (
(
poca, sistemas 

y densidades de siembra, fertilizaci6n y 6poca do madurez para la cosecha), 

en 3 ensayos establecidos en el Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias on Carimagua, Llanos Orientales de Colombia. La siembra se 

hizo manualmente; para los ensayos de tpoca de siembra y madurez se utiliz6 

una densidad de 3.0 kg do semilla escarificada/ha. Para determinar la 6poca 

de madurez de cosecha so tomaron mueotras peri6dicas durante 10 semanas a 
partir do la cuarta semana del inicio do la florac16n. En cada fecha de 

muestreo la parcela se cosech6 manualmente y se tomaron submuestras para: 

determinar el contenido de humedad de los botones florales, contar el no. de
 

botones florales y clasificarloD seg6n su estado do madurez y determinar el
 

rendimiento do somilla pura viable. En otro ensayo se establecieron parcelas
 

con 2 sistemas de siembra (hileras y volco); 2 niveles de fertilizaci6n
 
(basal o sea 45 kg do P/ha y completa, 145kg do P, 30 kg de K y 20 kg de
 

Mg/ha); y 3 densidades de ziembra (1.5, 4.5 y 13.5 kg de semilla en
 
vaina/ha). Quince dias despu6s de la siembra so cent6 el no. de 

plantas/drea. La cosecha se realiz6 manualmente y para cada tratamiento se 

obtuvo rendimiento de semilla pura. Para evaluar el efecto de la 6poca de 

siembra se establecieron parcelas con preparacifn del suelo y siembra en 6 

6pocas distintas (abril, mayo, Junio, Julio, aLo. y sept.), con 2 nivoles do 

fertilizaci6n y 2 fechas do corte a partir de la siembra. En cada parcela al 

momento de la cosecha se cont6 el no. de botones florales/0.25 metros 

cuadrados, so midi6 la altura de planta y se determin6 el rendimiento de 

semilla pura. El cv. Capica mostr6 un intervalo amplio de oportunidad do 

cosecha, debido a su rango de madurez do 2-3 semanas. El mayor rendimiento 

de semilla pura so obtuvo entro 8-10 soemanas despu6s del inicio de la 

floraci6n. La caida de semillas so inici6 a partir de la onceava somana y 

present6 mayor porccitaje do viabilidad con respecto a la semilla retenida 

en la planta. Los sistemas do siembra utilizados y los 2 tipos de 
fertilizaci6n no presontaron diferencias significativas en el rendimiento de 

semillas. La poblaci6n do plantas y el rendimiento de semillas estuvieron
 

directamente asociados con las densidades de siembra utilizadas. Aunque el
 

no. de botones florales no fue afectado significativamente por los cortes,
 

el corte a los 2 moses do la siembra present6 efectos rnegativos en el
 

rebrote y recuperaci6n do las plantas, disminuyendo significativamente el
 
6


rendimiento do semilla y la altura do planta. La poca de siembra fue uno 
do los principales factore- que afeetaron el rendimiLnto do semilla en el 

aho de establecimiento. El no. de botones florales, la altura do planta y
 

el rendimiento do semilla fueron significativamente mayoreos en las parcelas 

sembradas en abril; sin emtargo, en las siembras tardias la fertilizaci6n 
completa mejor6 significativamente el rendimiento do semilla. (RA
 
(extrae'.o))
 

05(8 
26624 CONDE, A. DOS R. ; GARCIA, J. 19814. Maturidade fisiol6gica das 

sementes do capim kazungula. (Madurez f !Ldol6gicade las semillas de 
Setaria sphacelata cv. Kazungula). Rovista Brasileira de Sementes
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6(2):87-95. Port., Res. Port., Ingl., 
10 Refs. (Empreosa Goiana do
 
Pesquisa AgropeeuAria, Caixa Postal 49, 74.000 Goiania-GO, Brasil)
 

Setaria sphacelata; Cultivares; Semilla; Cosecha; Infloreseoncia; Calidad de
 
las nomillas; Maduraci6n; Germinaci6n; Brasil.
 

Se determin6 la madurez fisiol6gica de las semillas de Setaria o-phacelata 
cv. Kazungula on un expt. do bloques al azar con 4 repeticiones y 7
tratamientos. Los tr'atamiento3 fueron cosecha a los 20, 26, 32, 38, 441, 50 
y 56 dias despu~s del inielo do la emergencia do las inflorescencias, en 2

diferentes periodos del afo: 
ene./feb. y abril/mayo. La:ssemillas se
 
cosecharon manualmento y so dejaran secar a la sombra. 
 Lon parAmetros

analizados fueron produccifn de semillas, germinaci6n, semillas puras.

viables, evrergencia, primer conteo, peso do 1000 semillas y densidad de
inflorescencias. La producci6n do semillas a~kirentes y la de emillas puras
viables fue mayor' a los 32 dlas despu6s del inicio do la cmorgencia de las 
infloresconclas, en el primer periodo, y a los 38 dias, en el segundo
periodo. El vigor y la L'vrinaci6n fueron mayores on ambos periodos cuando 
se cosecharon las somillas a los 38 dias despu6s del inicio do li emergoneia
de las inflorescencias-. Los parometros analizados fueron siempre superioros 
en el segundo periodo. So consluy6 quo la madurez fisiol6gica do las,;
semillas tuvo lugar a los 38 dfas despu s del inieio de la emergenea rie las
inflorescenvias on ambos periodos, y que a co;echa de las snemillas det
efeetuarse ei,tre ls 32-38 dias dcspu6s del inieio de la emergencia de las
 
inflorescencias. (RA-CIAT)
 

0569
 
25962 DUQUE E., O.M. ;BARRERA, R. 1985. Producci6n de socmills del pasto


veranero (Andropogon gayanuo) en 
la regi6n de Azuero. Panani, Institute 
de Investigaci6n Agropeeuaria de Parnam. 2p. Esp., lus. 

Andropogon gayanua; Siembra; Fertilizantes; Control de malczas;

Establecimiento; Castos; Floraci6n; Coscoha; Producci6n 
 de semillas;
 
13oneficio; Panas-5.
 

Se describen algunas caracteristieas de Andropoton gayanus y so presentan
recomendaciones generales sobre s-iembra (61oca, densidad y mftodos),
fertillzaci6n y control de malezas. Se detallan los rnceosas involucrados 
on la producci6n de somilla.- de e.ta graminea: manojo anterior a la 
producei6n de semillas, floraci6n y punto 6ptimo do cosecha, cosecha manual,
secado y almacenamiento. ce rosentan cuadror sobre Iot; costos de
 
establecimento 
do I ha de A. gayanus on la: regiones de Azuero, L[s Santos
 
y PanamA, y de coseha manual de I 
ha en Azuuvo. (CiAT) 

0570 
25947 ENGLISH, P.1. 1985. Glycino seed Iproduction ji north Queensland.

(Producci6n de semilla de Neonotonia wightii en cl nortu de QuecnsIand).
Queensland Agricultural Journal 111(3):127-130. Ini1. , lDuL. 

Neonotonla wightil; Establecimiento; Siembra; Froduci6n de :omilla;
Coseha; Denefioio; Calidad do las ,,enillas; Germinaci6n; Nercadeo; 
Australia. 

Se resumen aspetos sobre I leguminosa forrajera Nionotonia wivgtil en el 
norte de Queensland, Autralia en cuanto a s;u ori an, selecci6n do sitices para producci6n do semilla, eostabocirrPrnto, marwjo, cosecha, oeamiento y
limpieza y estindares para ]a somilla. Los ostirdaros Ira la semilla de 
esta leguminosa incluyen un porrentaje min. de :crillas germinaLles de 60.0 
par ciento, un min. do somilla pura do 97.5 por ciento, un m'x. d(! remilla
do maleza do 0.5 par ciento, un max. de semila de otros LultivoW 0.5 par
ciento y un max. do tnateria inerte del 2.0 par ciento. So discut (. 
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brevemente las perspectivas para el mercado de esta leguminosa. (CIAT)
 

0571
 
25948 ENGLISH, B.H.; HOPKINSON, J.H. 1985. Verano style seed production.
 

(Frodueci6n de semilla de Stylosanthes hamata cv. Verano). Queensland
 

Agricultural Journal 111(l):59-63. Ingl., Ilus.
 

Stylosanthes hamata; Cultivares; Requerimientos climaticos; Requerimientos 
eddficos; Producci6n de semilla; Siembra; Establecimiento; Control de
 
malezas; Colletotrichum glocosporioides; Beneficio; Calidad de las semillas;
 
Germinaci6n; Mceadeo; Australia.
 

Se describen diferentes aspectos sobre la producci6n de semilla de 
Stylosanthes hamata cv. Verano en Australia: origen, proferoncias de clima y 
suelo, sitios de producci6n de somilla, selecci6n de sitios, preparaci6n de 
la semilla para siembra, establecimiento del cultivo, control do malezas, 
enfermedades importantes (Colletotrichum gloeosporioidos), manejo del 
cultivo, 6poca de cosecha, cosecha, secamiento y limpieza de la semilla y 
rendimientos. Aunque so han obtenido rondimientos hsta de 1760 kg/ha, es 
te6ricamento posiblo obtener rondimientos comrciales de nemilla 
comercializable de ms de 1 t/ha. Los est~ndares min. para venta de semilla 
de la leguminosa en Queensland son un min. de semillas germinables del 50.0 
por ciento, un min. (' semilla pura del 90.0 per ciento y un max. de otras 
semillas de 3.5 por ciento. (CIAT) 

0572
 
26623 JUNQUEIRA, E.C.; NASCIMENTO JUNIOR, D. DO; OBEID, J.A. 1985.
 

Aplicacao de nitroge-io na producao e qualidado de sementes de
 
capim-setaria (Setaria sphacelata, var. sericea c.v. Kazungula).
 
(Aplicaci6n do nitr6geno en la producc16n y calidad do semillas de
 
Setaria sphacelata var. soricca cv. Kazungula). Revista de Soeciedade
 
Brasileira de Zooteenia 14(l):1-11. Port., Res. Port., IngI., 7 Ref.
 

Setaria sphacelata; Cultivares; Fertilizantes; N; Producci6n do semilla;
 
Calidad de las semillas; Germinaci6n; Cosecha; Brasil.
 

Para observar la respueota de Setaria sphacelata var. sericeea cv. Kazungula 
a la aplicaci6n de dosis crecientes do N on cuanto a la producci6n y la 
calidad do sus semillas, so aplicaron 0, 100, 150, 200 y 250 kg de N/ha, an
 
forma de sulfate de amonio y en aplicaci6n 6nica, on un expt. de bloques al
 
azar con 4 repeticiones en Vicosa (Minas Gerais. Brasil). En la 6poca
 

adecuada, se efectuaron la primera cosecha do todas lan inflorescencias y el
 
secamiento a la sombra. En el lab. se efectuaron pruebas de germinaci6n, 

peso de 100 semillas y pureza ffsica. Despu6s de la primera conecha, so 
cort6 el Area exptl. a una altura do 20 cm, y so aplic6 a toda la extensi6n 
100 kg do N/ha. La segunda cosecha so realiz6 en marzo de 1983 y todos los 
procedimienton fuoron los mismes de la primera cosecha. Los an1lisis 
estadisticos indicaron que el N tuvo efectossignificativos en lais6lo 
primera cosecha, con respecto al peso do semilla limpia. El peso de las 
semillas limpias en ia primera y segunda cosechas vari6 de 171-295 kg/ha y 
de 103-94 kg/ha para las doss crecientes de N, resp. La germinaci.:. on el 
lab. se redujo de 21 a 15 per ciento, en relaci6n con el testi6o, c .' la 
dosis do 250 kg de N/ha, resp. (RA-ChAT) 

0573
 
26410 KULICH, J.; KALUBA, E.M. 1985. Pasture research and development in 

Zambia. Investigaci6n sobre pasts y su desarrollo en Zambia). In 
Kategile, J.A., ed. Pasture improvement research in eastern and southern 
Africa, Harare. Zimbabwe, 1984. Proceedings of a workshop. Ottawa, 
Canada, International Development Research Centre. pp.1

6
3-179. Ingl., 

Res. Ingl., 42 Refs. (Mochipapa National Animal Husbandry & Pasture 
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Rcse,,rch Station, P.O. Box 630090, Choma, Zambia) 

Panicum coloratum; Panicum maximum; Cenchrus ciliaris; Eragrostis curvula;
 
Cynodon nlomfuensis; Cynodon dactylon; Setaria sphacolata; Chloris gayana;
 
Praderas naturales; Hyparrhenia; Rhynchosia; Int oducuiunub; Luucaena 
leucocephala; Desmodium !ntortum; Dosmodium uncinatum; Neonotonia wightii;
 
Lablab purpurvus; Macroptilium atropurpureum; Macrotyloma axillaro; 
Stylosanthes guia'ensis; Riego; Producci6n do semilla; Fertilizantes;
 
Conservaci6n de forrajos; Zambia.
 

Se revisa la investigaci6n pasada y presente an pastes y su desarrollo 
actual an Zambia. Los aspectos cubiertos incluyen los objetivos del 
programa actual, donde la atenci6n se concentra on un programa de 
investigaci6n en producci6n de semillas do pastes, la evaluaci6n do cultivos 
forrajeros, el mejoramionto de dreas Jnundadas estacionalmento y la 
utilizaci6n do informaci6n procedente de la inventig-aci6n por parte de los 
ganaderos. Tambi6n se presontan las prioridades y estrategias de
 
investigaci6n futura. (RA-CIAT)
 

0574 
26419 LOCH, D.S. 1985. Commercial seed increase of new pasture cultivars: 

organization and practice. (Multiplicaci6n comercial do semilla de 
nuevos cultivarez forrajeros: organizaci6n y prActica). In Kategile, 
J.A., od. Pasture improvement research in eastern and southern Africa, 
Hararo, Zimbabwe, 19814. Proceedings of a workshop. Otta.wa, Canada, 

2 42 4
 International Development Research Centre. pp.39 - . Ingl., Res.
 
Ingl., 4b Refs., Ilus. (Dept. of Primary Industries, P.O. Box 395,
 
Gympie, Queensland 14570, Australia)
 

Gramineas; Leguminosas; Producci6n de snemillas; Cosecha; Equipos agricolas;
 
Suelos; Clima; Establcimiento; Cultivares; Secado; Almacenamiento;
 
Deneficio; Aspectos legales; Australia. 

Se revisa la teanologia do producCi6n de ,;emillas do pastus en el contexto 
de is multiplicaci6n comorcial despu6s de la liberaci6n de un nuevo cv. So 
hace fnfasis particular en la organizacl6n y localizaci6n de la producci6n, 
establecimiento y manejo del cultiva, cosecha y paipal de la investigaci6n. 
Se presontan notas breves sobre el secado, proceamiento, ompacaiiento, 
almacenamiento, anlisis y certificaci6n de las semillas. (RA-CIAT) 

S
7
 

20223 MECELIS, N.; CUNHA, P.C. DA 1982. Producao de sementes de gramineas 
forrageiras, estudo da 6poca de colheita e adubacao nitrogonada na 
produtividade do sementes. (Producci6n de remillas de granineas 
forrajeras, cLtudio de la 6poca de cosecha y fertilizaci6n nitrogenada on 
la productividad de semillas). In Simpofsio Nacional sobre Sementes do 
Forrageiras, 2o., Ncva OdceLsa-SP, Drasil, 1982. Anais. Brasil, Instituto 
de Zootecnia da Secro.taria de Agricultura e Abastecimento do Estado do 
Sao Paulo. pp.33-34. Port., Ilus. 

Brachiaria humidicola; Setaria sphacelata; Cosecha; Floraci6n; Registro del 
tJompo; Fertilizantes; N; Producci6n de semillao; Brasil. 

Se presentan resultados preliminares de un estudio sobre los efectos de la 
6poca do cosecha y niveles de fertlllzaci6n nitrogenada en la producci6n de 
semillas de Brachiaria humidicola y Setaria sphacclata var. sericea cv. 
Kazungula. El expt. so flev6 a cabo en el Instituto de Zooteania en Nova 
Odessa (Sao Paulo, Brasil) utilizando un diseho do bloques al azar con 3 
repeticiones, con parcelas subdivididas (10) correspondlentes a cada 6poca 
do cosecha. Los niveles de fertilizaci6n utilizados fueron 0, 75 y 150 kg 
de N/ha. Las cosechas se iniciaron a los 14 dias del comienzo de la 
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floraoi6n y continuaron cada 7 dias a partir de la primera. En B. 
humidicola las mayores producciones de semillas aparentes y semillas puras 
viables se registraron en la tercera 6poca de cosecha (28 dias del inicio do 
la floraci6n) para los niveles de fertilizaei6n y los 2 ufos del estudio 
(1980-82). Para S. sphacelata los datos corresponden a 2 afos de evaluac16n 
(1979-81). En el primer alo la cuarta 6poca de cosecha (35 dias del inicio 
de la floraci6n) proporcion6 las mejores producciones do semillas, y en el 
segundo aho las mejores producciones correspondieron a la segunda 6poca de 
cosecha (P1dias del inicio de la floraci6n). (CIAT) 

0576 
26453 NABINGER, C. 1981. Producao de sementes de forrageiras. (Producci6n 

de semillas do forrajeras). Lavoura Arrozeira 37(353):41-42,14-49.
 
Port., 15 Refs., Ilus. (Univ. Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de
 
Agronomia, 90.000 Porto Alegre-RS, Brasil)
 

Phlaris aquatica; Trifolium aubterraneum; Phleum pratense; Dactylis 
glomerata; Paspalum guenoaru ; Paspalum plicatulum; Stylosanthes humilis; 
Producci6n de semiila; Reproducci6n de la planta; Densidad de siembra;
 
Sistemas do siembra; Fertilizantcn; N; Nutrici6n vegetal; Desarrollo de la 
planta; Cortes; Brasil.
 

Se revisan lo principles bsicos aobre la producci6n de semilla do especies 
forrajeras, y en particular las Lcnicas de manejo para la producci6n de
 
semilla de alLunas especies forrajeras importantes enol sur do Brasil. 
(Herbage Abstracts (extracto)-CIAT) 

0577 

24509 PARIIIAR, S.S. ; PATIL, B.D. 1984. 3ced germination studies with 
Cenchrus ciliaris L. 2. Isolation and characterization of germination 
inhibitors from the spikelots. (Estudios de germinacibn de semilla con 
Cenchrus ciliaris. 2. Aislamiento y caracterizaci6n do inhibidores de la 
germinaci6n asociados con las espiculas). Current Science 53(7):387-388. 
Ingl., 15 Refs. (Indian Grassland & Fodder le.search Inst., Jhansi 284 
003, India) 

Cenchrus ciliaris; Semilla; Germinaci6n; Latencia; India. 

Se aislaron y caracterizaron pos3ibles inhibidores de la germinaci6n 
presentes en espiculas do Cenchrus ciliaris. El inhibidor, quo result6 ser 
un pigmento, present6 Ias siguientes caracteristicas estructurales: la parte 
aglicone del pigmento es cianidina; el pigmento os un mon6sido 
3-gllc6sido-a; el az~icr presente on el pimento es arabinosa; el residue 
acilado es Acido cafeico. Por tanto, el pigmento es
 
arabin6sido-3-cianidina, acilado con ,cIdo cafeico. Hay evidoncias de que
 
estos inhibidores de la germinaci6n asociados con semillas quo presentan
 
glumas son compuestos quo inhiben microbios y parecen desempear una funci6n 
importante en evitar la pudrJic6n de la semilla antes do la gorminaci6n en 
Areas semiAridas naturales, puesto que la mayorina de ias semillas que no 
germinan rApidamente despu6s do caer al suelo se descompondrlan antes de la 
germinaci6n. (CIAT) 

0578 
26611 PEREZ, A.; HERNANDEZ, C.; MATIAS, C.; REYES, I. 1985. Influencia de 

diferentes dosls de f6sforo sobre la producci6n do semillas do buffel cv. 
Biloela. Pasto y Forrajes 8(3):389-398. Esp., Res. Esp., Ingl., 21 
Refs., flus. (Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, 
Periceo, Matanzas, Cuba) 

Cenchrus ciliaria; Fertillzantes; P; Producci6n de semilla; Cuba.
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Se estudi6 la influencia de diferentes niveles de fertilizaci6n fosf6rica
 
(50, 100 y 150 kg de P/ha) en la producci6n de semilla de Cenchrus eiliaris
 
mediante un diseho cuadrado latino con 4 repeticiones en un suelo
 
ferralitico rojo. El fertilizante fosf6rico se aplic6 en el momento de la
 
siembra, incorporado a 15 cm. Se encontraron diferencias significativas (P
 
menor que 0.001) entre el primer y segundo afo para los rendimientos de
 
semilla total (410 vs. 212 kg/ha) y para los tallos generativos formados, 
no. de espiguillas/espiga y longitud de la espiga. Para las semillas llenas 
se encontr6 una interacci6n significativa entre las dosis y los afios, 
favorable al nivel de 50 kg de P/ha, con rendimientos de 37 y 12 kg de 
semilla/ha para el primer y segundo afo, resp. Se recomienda la aplicaci6n 
de 50 kg de P/ha/aFio en el momento de la siembra. (RA) 

0579
 
20504 SAITO, iI.M. 1981. Revestimento do sementes de gramSneas forrageiras 

com fertilizantes. (Recubrimiento de somillas de gramineas forrajeras con
 
fertilizantes). Revista Brasileira do Sementes 3(l):203-204. Port.
 

Panicum maximum; Brachiaria decumbens; Brachiiaria humidiceola; Semilla; 
Inoculaci6n; Fertilizantes; P; Zn; S; Germinaci6n; Rendimiento; Materia
 
seas; Brasil.
 

En la estaci6n exptl. del Institute de Fosquisas IRI, en Hatao (Sao Paulo, 
Brasil) so evalu6 el efecto del recubrimiento de semillas do Panicum maximum 
IRI 842, Brachiaria decumbens IRI 562 y B. humidieola IRI 409 con P, Zn y S, 
en la germinaci6n y produeci6n de M.S. Se aplicaro, los siguientes 
tratamientos: 1) testigo, 2) P + Zn + S, 3) s6lo P, 4) s61o Zn y 5) s6lo S. 
Seg/in lo resultados preliminares obtenidos el recubrimiento do semillas de 
las 3 especies con fertilizantes perjudic6 su germinaci6n. Respecto a la
 
produccifn do MS no hubo una diferencia marcada entre las semillas 
recubier.as y el toztigo. (CIAT) 

0580
 
26621 USBERTI, R. 1984. Ventilacao de sementes (Io capim-coloniao: 

condicao ideal e comparacao ontre dois assopraOires do memo modelo. 
(Ventilaci6n de semillas de Panicum maximum: condici6n ideal y 
comparaci6n entre dos sopladores del mi.amo modelo). Revista Brasileira 
de Sementes 6(3):77-83. Port., Res. Port., Ingl., 6 Refs. 
(Coordenadoria do Asistoncia Ttcnica Integral, Caixa Postal 1291, 13.100 
Campinas-SP, Brasil)
 

Panicum maxirum; Smilia; Calidad de las semillas; Comercio; Equipos
 
agricolas; Brasil.
 

Se analizaron la ventilacifn de somillas de Panicum maxir.um en un soplador 
General, y los resultados obtenido on 2 aparatos do este modelo que se 
encuentran en el Institute Agronemico de Campinas (IA) y en la
 
Coordonadoria de Asnistencia T6cnica Integral (CATI) on Sao Paulo, Brasil, 
para determinar la caus do la dincrepancia en los valores de porcentaje de 
pureza. So examinaron 15 muestra:i medias do semillas y las aberturas 17 y 
18 (soplador-IAC) y 17 (joplador-CATI), adopt~ndooe come patr6n de 
ventilaci6n el peso de 5.0 g do nemillas y el ficmrpo de 3 min. Los,aparatos
 
evaluados mostraron precisin, pore con diferenclas intrinsecas entre si; 
l.os mejores resultados on el soplador-JAC se lograron con la abertura 18, y 
6tos fueron estadisticamente iEuales i los del soplador-CATI, con abertura 
17. (RA-CIAT) 

0581 
25980 YADAVA, R.B.R.; PATIL, B.D.; VERMA, O.P.S. 1984. Seed production 

technology in forages through chemical regulants - a review. (Teanologia 
de produccifn do semillas de forrajes mediante regulantes qulmicos-- una 
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revisi6n). 3eed Research 12(l):1-18. Ingl., 66 Refs. (Indian Grassland
 
& Fodder Research Inst., Jhansi-284 003, India)
 

Desmodium intortum; Desmodium uncinatum; Macrityloma axillare; Neonotonia
 
wightii; Lotononis bainesii; Macroptilium atropurpureum; Stylosanthes 
humilis; Centrosema; Cenchrus ciliaris; Ctiloris gayana; Panicum maximum;
 
Paspalum plicatulun; Setaria anceps; Andropogon gayanus; Digitaria
 
decumbens; Cultivares; Floraci6n; Maduraci6n; Cosecha; Producci6n de 
semilla; Reguladores del crecimiento; Semilla; R-njimiento; India.
 

Se presenta una revisi6n de literatura sobre el uso de reguladores del 
crecimiento y otras sustancias quimicas (desecantes y pegantes) para 
alcanzar unL producci6n exitosa de somilla de leguminonas forrajeras. Se 
incluye un cuadro en el quo se muesWa el aumento en producci6n de semilla
 
en cultivos forrajero seleccionados (ej., Macroptilium atropurpureum,
 
Centrosema sp., Digitaria sp.) mediante el uso de reguladores quimicos.
 
(CIAT) VHase ademas 0535 0538 0582 0583 0585 0586 0587 0600 0605
 
0607 0639
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DO5 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

0582
 
25189 BERNAL E., J. 1984. 
 Manual pastos y forrajes para Colombia. 4ed.


Revisada y Ampliada. 
 BogotA, Colombia, Federaci6n Antioqueha de
 
Ganaderos. 279p. 
Esp., 89 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum; Hyparrhenia rufa; Dichanthium aristatum; Brachiaria
 
deoumbens; Brachiaria 
mutica; Cenchrus ciliaris; Andropogon giayanus; Cynodon
plectostachyus; Digitaria decumbens; 
Melinis iinutiflora; Ech!.nochloa
 
polystaehya; Pennisetum purpweum; King grass; Sorghum sudanense; Sorghum
vulgare; Tripsacum laxum; Axonopus micay; Axonopus scoparius; Chloris
gayana; Paspalum notatum; CaJanus cajan; Calopogonium mucunoides; Centrosema 
pubescens; Centrosema plumieri; Clitoria ternatea; Desmodium; Lablab
 
purpureus; 
 Neonotonia wightii; Leucaena leucocephala; Medicago sativa;
Macroptilium atropurpureum; Pueraria phaseoloides; Stizolobium deeringianum;
Stylosanthes; Trifolium; Establecimiento; Praderas mixtas; Fertilizantes;

Control de malezas; Control de insectoa; Control de enfermadades; Valor
 
nutritivo; Composicifn quimica; Conservaci6n do forrajes; Producci6n do

semilla; Calidad de las semillas; Producci6n animal; Adaptaci6n;

Requorimientos Plimfticos; Requerimientos edificos; Sabanas; Bosques;
Sistemas de siembra; Sistema de pastoreo; Colombia.
 

So presenta una gula prActica para el manejo de las principales gramineas y
leguminosas forrajeras cultivadas en Colombia. 
 Se incluyen los principios
generales para au producci6n, los factores que influyen en la productividad
ganadera (producci6n de alimento/ha y producci6n/animal) y los factores 
ecol6gicos y fisiol6gicos quo influyen en 
la producci6n de forrajes (temp.,

luz, humedad y atm6sfera; textura dcl suelo y su estructura, color,
permeabilidad, capacidad do retenci6n do agua, phl,capacidad 
do intercambio
 
cati6nico, bases intercambiables y fertilidad; 
factores b16ticos y

principales formaciones ecol6gicas para el 
cultivo do pastos). Se revisan
 
aspectos sobre establecimiento de pasturas, fertilizaci6n, control 
de
 
malezas, plagas y enfermedades, aspectos sobre sistemas de utllizaci6n de
 
pastos y valor nutricional. 
 So discuten la conservaci6n de forrajes y el 
uso 
de semillas de buena calidad, incluy6ndose los requisites min. de
 
calidad para la comercializaci6n de semillas 
 de 21 especies de gramineas y
16 leguminonas forrajeras 
en la subregi6n andina. Se analizan algunos

riesgos en la alimentaci6n con forrajes y la forma do prevenirlos. 
Se
 
describen en detalle las prinripales gramineas de clima cAlido, medie y

frio, y las principales leguminosas. Se enumeran las 
ventajas y desventajas

de las mezclas de gramineas/leguminosas, con una indlcaci6n do 1,s especies

mAs apropiadas para la3 mezclas. 
(CIAT)
 

0583

25951 CAMERON, D.G. 
 19814. Tropical and subtropical pasture legumes. 3.


Desmodiums (Desmodium intortum and D. uncinatum): legumes for the cool
 
most tropics and subtropics. (Leguminosas forrajeras tropicales y

subtropicales. 3. Desmodium (D. intortum y D. uncinitum): leguminosas

para los tr6picos y subtr6picos himedos frios). 
 Queensland Agricultural

Journal 110(5):271-275. Ingl., 3 RefB., 1lue.
 

Desmodium uncinatum; Desmodium intortum; Cultivares; Morfologia vegetal;
Adaptaci6n; Requerimientos climoticos; Requerimientos edtfieos;
Establecimiento; Pastoreo; Fertilizantes; Control do oalezas; Praderas 
mixtas; 
Valor nutritivo; Incectoz perjudiciales; Enfermodades y pat6genos;
Producci6n de semilla; Au:tralia. 

Desmodium uncinatum cv. Silverleaf, introducida 
en Australia en 19114por el

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CS1RO) Como 
CBI-8990, fue liberada por el Queensland Pasture Liaison Committee en 1962. 
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D. intortum cv. Greenleaf se deriva de una mezela de 3 introduccioneL de 

CSTRO. Se describen los 2 cv. y se destacan sus diferencias morfol6gicas. 

Los cv. muestran requerimientos de temp. subtropicales y pueden resistir 

temp. bajas pero son susceptibles a las heladas. El cv. Greenleaf muestra 

la mds amplia adaptabilidad, con una 6poca de crecimiento prolongada quo se
 

extiende hasta entrado el otofo. Se recomiendan tasas do siembra de 1-2 y 

2-3 kg/ha para los cv. Greenleaf y Silverleaf, resp. Las 2 especies son 

tolerantes a 2,4-D, y se recomiendan dosis de 0.5-1.0 kg de e.a./ha para el 

control de malezas. (Herbage Abstracts-CIAT)
 

0584 

26426 CAMERON, D.G. 19814. Tropical and subtropical pasture legumes. 4.
 

Glycine (Neonotonia wightii): an outstanding but soil specific legume.
 

(Leguminosas forrajeras tropicales y subtropicales: 4. Neonotonia 

wightii, una leguminosa sobresaliente poro con especificidad de suelos).
 

Queensland Agricultural Journal 110(6):311-316. Ingl., 2 Refs., Ilus.
 

(Agriculture Branch, Dept. of Primary Industries, Brisbane, Qld. 4001,
 

Australia)
 

Neonotonia wightii; Cultivares; Adaptaci6n; Requerimientos edificos; 

Requerimientos climAticos; Morfologia vegetal; Establecimiento; Manejo del 

pastoreu; Fertilizantes; Valor nutritive; Praderas mixtas; Producci6n de 

semilla; Insectos perjudiciales; ,nfermedades y pat6genos; Australia.
 

Se har- liberado 41 cv. de Neonotoria wightii (Tinaroo, Cooper, Clarence y 

Malawi) en Australia. Se describe cada cv. dctalladamente con respecto a 

sus caracteristicas adaptativas, tasa de cr'ucimiento y apariencip. Se 

describe ademds su adaptacibn al clima y a los suelos; los cv. tetraploides
 

Malawi y Clarence son menos especificos en sac requerimientos eddficos qua
 

los cv. diploides Tinaroo y Cooper. Se :ecomienda usar tasas de siembra do
 

2-6 kg de somilla escarificada/ha. Tambi~n se recomienda emplear un manejo
 

del pastoreo do tipo rotacional y en franjas, con un pastoieo rApido hasta
 

los 20 cm, seguido par una etapa de crecimiento de 2-6 semanas. Las plantas 

que crecen en dreas no desoadas se pueden erradicar con una anpersifn de 1 

kg de 2,4,5-T/ha. La DMS varna de 55-62 per ciento con niveles do proteina
 

de 15-20 por ciento. Se obtienen rendimientos de semilla de harta 300
 

kg/ha. La especie se combina bien con Panicum maximum y Setaria sphacelata.
 

(Herbage Abstracts-CIAT)
 

0585
 
25944 CAMERON, D.G. 1985. Tropical and subtropical pasture legumes. 5. 

Siratro (Macroptilium atropurpureum): the most widely planted subtropical 

legume. (Leguminosas forrajeras tropicales y subtr picales. 5. Siratro
 

(Macroptilium atropurpureum) la leguminosa subtropical sembrada mds 

extensivamente). Queensland Agricultural Journal 111(l):45-49. Ingl., 5 
Refs., Ilus.
 

Macroptilium atropurpureum; Morfologia vegetal; Adaptaci6n; Clima; Suelos; 

Establecimiento; Pastoreo; Fertilizantes; P; Producci6n animal; Praderas
 

mixtas; Cenchrus ciliaris; Valor nutritive; Enfermedades y pat6genos; 
Producci6n de semilla; Australia.
 

Se presentan diversos aspectos de Macroptilium atropurpuroum cv. Siratro, la 

leguminosa forrajera cultivada mAs extensivamentu en Queensland, Australia.
 

Se describen brevementa su origen, morfologia, adaptaci6n (clima y suelos),
 

establecimiento, manejo (pastoreo, fertilizaci6n y control de malezas),
 

productividad y valor nutritive, plagas (Ophiomyia phaseoli y Amnemus sp.),
 

enfermedades (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola, Rhizoctonia solani, R. 

crocorum y Uromyces appendiculatus) y producci6n de semilla. (CIAT)
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0586 
25945 CAMERON, D.G. 1985. Tropical and subtropical pasture legumes. 6. 

Lotononis (Lotononis bainesii) : a very useful but enigmatic legume.
(Leguminosas forrajeras tropicales y subtropicales. 6. Lotoncnis 
bainesii: una leguminosa muy 6til pero enigmtica). Queensland 
Agricultural Journal 111(2)-69-72. Ingl., 3 Refs., Ilus.
 

Lotononis bainesii; Morfologla vegetal; Adaptaci6n; Clima; Suelos;
 
Establecimiento; Pastoreo; Fertilizantes; Producci6n animal; Valor 
nutritivo; Praderas mixtas; Digitaria decumbens; Enfermedades y pat6genos;
 
Producci6n de semilla; Australia.
 

Se describen diversos aspectos de Lotononis bainesii, incluyendo origen,
morfologia, adaptaci6n (dlima y suelcs), establecimiento, manejo (pastoreo,
fertilizaci6n y control de malezas), productividad y valor nutritive, plagas
(Orosius argentatus y Heliothis sp.), enfermedades (Rhizoctonia solani, 
Botrytis cinerea y eloidogyne hapla) y producci6n de semilla. Se resumen
 
las principales caracteristi3as de utilidad d( esta leguminosa en las
 
condiciones de Australia. (CIAT)
 

0587
 
25946 CAMERON, D.G. 1985. Tropical and subtropical pasture legumes. 7.
 

Common style (Stylosanthes guianensis var. guianensis): the original wet

tropical coast pioneer legume. (Leguminosas forrajeras tropicales y
subtropicales. 7. Stylosanthes guianensis var. guianensis: la leguminosa
original pionera de la costa h6meda tropical'. Queensland Agricultural 
Journal 111(3):151-156. Ingl., 4 Refs., Ilus. 

Stylosanthes guianensis; Cultivares; Morfologia vegetal; Adaptaci6n; Clima;
Suelos; Establecimiento; Pastoreo; Praderas mixtas; Fertilizantes; Control 
de malezas; Colletotrichum gloeosporioides; Producci6n de semilla; 
Producci6n animal; Valor nutritivo; Australia. 

Se describen diversos aspectos de Stylosanthes guianensis var. guianensis,
incluyendo origen, morfologia, adaptaci6n (clima y suelos), establecimiento,

manejo (pastoreo, fertilizaci6n y control de malezas), productividad y valor
 
nutritive, enfeinedades (Colletotrichum gloeosporioides, Botrytis cinerea y

Rhizoctonia sp.) y producci6n de semilla. Se incluye una breve descripci6n
 
de los cv. Schofield, Cook, Endeavour y Graham. (CIAT)
 

0588
 
22869 CHECA E., J. 1978. Angleton (Dichanthium a,'istatum). Temas de
 

Orientaei6n Agropecuaria (Colombia) no.134:93-100. Esp., 12 Refs., Ilus.
 

Dichanthium aristatum; Requprimientos climticos; Requerimientos eddfices;
 
Adaptac6n; Siembra; Producci6n do semilla; Producci6n de forraje;
 
Fertilizantes; N; Pastoreo; Intervalo de corte; Composici6n quimica;
 
Rendimiento; Materia seea; Colombia.
 

Se describen las caracteristicas agron6micas de Dichanthium aristatum, una
 
graminea forrajera utilizada ampliamente en Colombia. Se informa brevemente

sobre requerimientos climAticos y eddfJcos, preparaci6n del suelo, siembra 
(mediante semilla y vegetativa), producci6n de semilla y de forraje,

fertilizaci6n, pastoreo y composici6n quimica. Se incluyen dates sobre 
producci6n de forraje con diferentes frecuencias de ceorte y niveles de N,
obtenidos per el Institute Colombiano Agropecuario. (CIAT) 

0589
 
22868 CHECA E., J. 1978. Guinea (Panicum maximum). Temas de Orientaci6n
 

Agropecuaria (Colombia) no.134:120-140. Esp., 14 Refs., Ilus.
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Panicum i.aximum; Adaptaci6n; Siembra; Praderas mixtas; Neonotonia wighti!;
 
Calopogonium mucunoides; Centrosema pubescens; Desmodium intortum; Pueraria
 
phaseoloides; Producci6n de forraje; Pastoreo rotacional; Cortes; Vacas;
 
Producci6n de leche; Composici6n quimica; Valor nutritivo; Fertilizantes; N;
 

Inseotos perJudiciales; Control de malezas; Colombia.
 

Se presenta una revisi6n sobre diferentes aspectos de la producci6n y el 

valor nutriclonal de Panicum maximum. Se describen aspectos sobre su 
origen, adaptabilidad climdtica y morfologia. So revisan aspectos sobre la 
preparaci6n del suelo para siembra y la siembra propiamente dicha,
 
incluyendo uns discusi6n sobre su uso en asociaci6n con leguminosas 
forrajeras. Se describen su manejo, usos y producci6n de forraje. Se
 
incuyen los resultados de evaluaciones con vacas lecheras en sistemas de
 
rotaci6n. Se discuten el daho y control do las principales plagas (Arctia
 
sp., Antactia sp., Mocis repanda, trozadores, Spodoptera frugiperda, Blissus
 
spp., Aeneolamia sp., Antonina graminis, Atta cephalotes). Se informa sobre
 
el control de malezas, con 6nfasis en m6todos mecnicos y quimicos,
 
incluyendo precau iones en el uso de herbicidas. (CIAT)
 

0590
 
26428 CHEN, C.P.; BONG JULITA, I. 1983. Performance of tropical forages
 

under the closed canopy of the oil palm. 1. Grasses. (Comportamiento de
 
especies forrajeras tropicales bajo la cubierta foliar cerrada de la
 
palma de aceite. 1. Gramineas). MARDI Research Bulletin 11(3):248-263.
 
Ingl., Res. Mal., Ingl., 32 Refs., Ilus. (Malaysian Agricultural
 
Research & Development Inst., Serdang, Selangor, Malaysia) 

Axonopus compressus; Brachiaria brizantha; Brachiaria ruziziensis; 
Brachiaria decumbens; Cynodon plectostachyus; Digitaria setivalva; Digitaria
 

decumbens; Dichanthium aristatum; Panicum maximum; Paspalum conjugatum;
 
Paspalum plicatulum; Setaria sphacelata; Cultivares; Evaluaci6n; Intervalo
 
de corte; Rendimiento; Materia seca; Composici6n quimica; Persistencia;
 
Establecimiento; Sombrio; Cultivo asociado; Absorci6n de nutrimentos;
 
Malayuia.
 

Se evaluaron 15 gramineas forrajeras tropicales en cuanto a rendimiento de 
MS, composici6n quimica y persistencia bajo la cubierta foliar cerrada de 
palmas de aceite, con intervalos de corte de 8. 12 6 16 semanar. La mayoria 
de las gramineas alcanzaron una producci6n estable a los 6 moses de la 

siembra. El mayor rendimiento (1727 kg/ha/a~o) correspondi6 a Brachiaria 
decumbens; algunas gramineas s6lo produjeron rendimientos insignificantes. 
Las especies que mostraron mayor tolerancia a la sombra fueron Axonopus 
compressus y Paspalum conjugatum y alcanzaron una producci6n de N similar a 
la de la especie mAs rendidora, B. decumbens. Ninguna de las gramineas 
mejoradas persisti6 bajo la cubierta foliar de la palma. Todos los 
minerales de las plantas disminuyeron con el tiempo, con excepci6n de P y 
Mg; las especies de Brachiaria presentaron los menores niveles de minerales, 
y Panicum maximum y las especies indigenas A. compressus y P. conjugatum, 
los mayores. (Abstracts on Tropical Agricultura-CIAT) 

0591 
26429 CHEN, C.P.; OTHMAN, 0. 19811. Performance of tropical forages under 

the closed canopy of the oil palm. 2. Legumes. (Comportamiento de 
forrajeras tropicales bajo la cubierta cerrada do la palma de aceite. 2.
 
Leguminosas). MARDI Research Bulletin 12(l):21-37. Ingl., Res. Mal.,
 
Ingl., 35 Refs., Ilus. (Malaysian Agricultural Research & Development
 
Inst., Serdang, Selangor, Malaysia) 

Calopogonium caeruleum; Calopogonium mucunoides; Centrosea putescens; 
Desmodium heterophyllum; Desmodium ovalifolium; Macroptilium atroni.rpureum; 
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Stylosanthes guianensis; Cultivo asociado; Adaptaei6n; Estableeimiento;
 
Sombrio; Luz; Hendimiento; Materia seca; Intervalo de corte; Nutrici6n
 
vegetal; Crecimiento; Contenido de minerales; Nodulaci6n; Area foliar;
 
Malaysia.
 

En un ensayo de Campo con 8 leguminosas forrajeras (Calopogonium caeruleuL., 
C. mucunoides, Centrosema pubescens, Desmodium heterophyllum, D. 
ovalifolium, Macroptilium atropurpureum y 2 cv. de Stylosanthes guianensis) 
en Malaysia, bajo la cubierta cerrada de un cultivo de palma de aceite, so 
demostr6 que todas las leguminosas disminuyeron su comportamiento agron6mico 
y persistencia cuando so disminuy6 ia freuencia do Corte de 4 a 12 mesos, 
con excepoi6n de D. ovalifolium. El establecimiento lento de Esta 
leguminosa es caracteristioo, pero el peso de la raiz, el no. de n6dulos y
el Area foliar fueron mayores, alcanzando el mejor rendimiento de MS: 1970 
kg/ha/a~io con un contenido de N de 311kg/ha/aho. (Royal Tropical 
Institute-CIAT) 

0592
 
26434 COSTA, N. DE L.; PAULA, J.R.F. DE; FERNAhDES, R.N.; JACQUES, A.V.A.
 

1985. Siratro: producao e manejo. (Produetividad y manejo do Siratro).
 
Lavoura Arrozeira 38(356):20-22. Port., 22 Refs., Ilus.
 

Macroptilium atropurpureum; Caracteristicas agron6micas; Establecimiento;
 
Inoculaci6n; Fijaci6n de N; Fertilizantes; Praderas mixtas; Producci6n de
 
forraje; Composici6n qulmica; Valor nutritive; Producci6n animal; 
Enfermedades y pat6genos; Insectos porjudiciales; Brasil.
 

Se revisan diferentes aspectos de Macroptil um atropurpureum cv. Siratro 
relacionados con qu productividad y manejo. Se informa brevemente sobre su 
origen y distribuci6n geogrAfica, caracteristicas agron6micas, 
establecimiento, inoculaci6n y fijaci6n de H, fertilizaci6n, asociaci6n con 
gramineas, producc16n de forraje y valor nutritive, pruducei6n animal y 
plagas y enfermedades. (CIAT) 

0593
T
25247 )EJEAN, J.N. 1983. Etude comparative de cinq graminees at do trois 

legumineuses fourrageres sur la ferme "Tamarinier". Influence de la duree 
de repousse sur leur rendement et leur composition organique. (Estudio 
comparativo do cinco gramineas y treo leguminosas forrajeras en la finca 
Tamarinier. Influencia de la duraci6n del rebrote en el rendimiento y la
 
composici6n organica). Damien, Universite d'Etat d'Haiti. Faculte
 
d'Agronomie et do Medecine Veterinaire. 65p. Fr., 9 Refs., Ilus.
 

Brachiaria ,:cribens; Chloris gayana; Panicum maximum; Pennisetu purpureum; 
Satcharum ofi-cinarum; Leucaena leucocephala; Macroptilium atropurpreum; 
Stylosanthes guianensis; Morfologia vegetal; Ecologia; Propagaci6n;
 
Composici6n quimica; Producci6n animal; Clima; Suelos; Intervalo de corte;
 
Desarrollo de la planta; Rendimiento; Materia seca; Evaluaci6n; Haiti.
 

En la finca Tamarinier, cerca de Puerto Principe (faitl) se compar6 el 
rendimiento y la co-"-"3ici6n orgAnica de 5 gramineas (Brachiaria decumbens, 
Chloris gayana, Panicum maximum, Pennasetum purpureum y Saccharum 
officinarum) y 3 leguminosas forrajera2 (Leucaena leucocephala, Stylosanthes 
guianensis y Hacroptilium atropurpureum), pars determinar al estadio do 
crecimionto 6ptimo para el Corte o pastoreo, y para seleccionar las mejores 
var. para la regi6n. Se utilizaron bloques al azar, con 8 parcelas (5 x 8 
m), a una distancia de siembra de I x 2 m, con 41repeticiones/var. Adem~s, 
se realiz6 una prieba previa de germinaci6n, prActicas de preparaci6n del 
suelo (franco arcilloso) y preparac16n de las semillas. Con base en las 
6pocas de siembra s- adoptaron 2 esquemas de Corte y se consideraron los
 
siguientes parAmetros: altura de las plantas, alturas de corte, peso de las
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mueetras, producci6n total de la parcela, contenidos de MS, MO, PC,
celulosa, proteina digestible y total y materia grasa. 
 La poblac16n no fue
homogdnea y hubo diferencias altamente significativas entre var., 
entre la
 
x fecha de corte. El rendimiento vari6
 

du'aci6n del rebrote y en var. 
notablemente a nivel de g6neros y de especies, siendo mayor lasenleguminosas que en las gramineas; las primeras 
tambi6n presentaron mejor
composici6n quimica. El mayor rendimiento correspondi6 a Leucaenaleucocephala, con 326.22 g/metro cuadrado. En todas las especies elrendimiento prom. de MS aument6 a medida que aumentaba elcrecimiento, aunque en estadio delos resultados acumulativos 
mostraron de 6 meses, las gramineasuna tendencia decreciente. Las mejores especies fueron L.
leucocephala 
cv. local, cv. Perd, cv. 
Salvador, Macroptilium atropurpureum
cv. 
Siratro y Brachiaria decumbens. 
Se incluye la descripci6n botfnica,
ecologia, papel 
en la producci6n animal, uses, composicifn quimica y plagas
y enfermedades de las 8 especies forrajeras. (CIAT)
 

0591;

O.M.; BARRERA, R.; AROSEMENA, E. 1985. 


25963 DUQUE E., 

Pasto Swazi
(Digitaria swazilandensis); caracteristicas, manejo y costos de
producui6n en la regi6n de 
Azueru. 
 Panama, Institute de Investigaci6n


Agropecuaria de Panama. 2p. 
 Esp., Ilus.
 

Digitaria swazilandensls; Siembra; Fertilizantes; Control de malezas;
Establecimiento; Costos; 
Insectos perjudiciales; Henificaci6n; 
Panama.
 

Se describen las caracteristicas agron6micas de Digitaria Jwazilandensis y
se dan recomendaciones generales sobre siembra 
(6poca, densidad y m6todos),
fertilizaci6n, control do malezas y de insectos (Aeneolamia 3p.,
sp., 
 Antonina
Spodoptera frugiperda, Mocis latjp s),
herificaci6n. manejo de la pradera y
Se presentan ruadroa sobre los costos do establenimiento y dehelficacifn de 1 ha de este pasto on la regi6n de Azuero, Panama. (CIAT) 

26405 GABORYAHEZE, A. 0595
1985. 
 Pasture research in Burundi. 
(Investigaci6n
de pastos en Burundi). In Kategile, J.A., 
ed. Pasture improvement
research in 
eastern and Southern Africa, Harare, Zimbabwe, 1984.
Proceedings of a workshop. Ottawa, Canada, International Development
Research Centre. pp.92-101. Ingl., Res. Ingl. 
 (Rukoko Station, Inst.
des Sciences Agronomiques du Burundi, B.P. 795, Bujumbura, Burundi) 
Tripacum laxum; Pennisetum purpureum; Setariv splendida; Setaria
sphacelata; Evaluaci6n; Rendimiento; Pueraria phaseoloides; Centrosema
pubescens; Desmodium intortum; Praderas mixtas; Compatibilidad; Adaptaci6n;
Producci6n de forraje; Establecimiento; Introducciones; Cenehrus ciliaris;
Cenchrus setigerus; Andropogon gayanus; Eragrostis curvula; Panicum
coloratum; Stylosanthes guianensis; Lablab purpureus; Mucuna utilis;

Burundi.
 

La investigaci6n sobre pastes en Burundi 
se ha concentrado en la
introducci6n y selecei6n de 
unas pocas especies on las diferentes zones
ecol6gicas. 
 Setaria sphacelata se adapta en la meseta central, mientras queS. splendida se adapta bien en 
esta zone y sn las
Tripsacum laxum y Pennisetum pirpureim 
rLas m~s altas.
 

so adaptan a un amplio rango decondiciones ecol6gicas, incluyendo las 
 onas altas, la meseta central y
Sreas bajas. Se han desarrollado teenologias de manejo apropiadas paraestas especies. 
 El Institute des Sciences Agronomiques du Burundi introdujo
recientemente algunas especies de gramineas y leguminosas para buscarmayor resistencia a la -equia. las de
Despu6s de varios afos de observaciones
seleceionaron seCenchrus ciliaris, Panicum coloratum y Stylosanthes

guianensis. (RA-CIAT)
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0596 
26404 GEBREHIWOT, L.; TADESSE, A. 1985. Pasture research and development 

in Ethiopia. (Investigaci6n y desarrollo de pasturas en Etiopia). In
 
Kategile, J.A., ed. Pasture improvement research in eastern and southern
 
Africa, Harare, Zimbabwe, 1984. Proceedings of a workshop. Ottawa,
 
Canada, International Development Research Centre. pp.77-91. Ingl., Res.
 
Ingl., 8 Refs. (Inst. of Agricultural Research, P.O. Box 2003, Addis
 
Ababa, Ethiopia)
 

Chlorij gayana; Panicum coloratum; Panicm maximuo; Melinis minutiflora;
 
Pennisetum purpureum; Conchrus ciliaris; Sorghum; Lablab purpureus; Medicago
 
sativa; Desmodium uncinatum; Leucaena leucocephala; Adaptaci6n;
 
Establecimiento; Producci6n de semilla; Oermoplasma; Introducciones; 
Praderas naturales; Etiopla.
 

Para soluvionar el problema de escasez alimenticia en Etiopia, se han 
evaluado varias especies de gramineas y leguminosas on diversas zonas 
ecol6gicas. Ms de 20 especies de gramineas y leguminosas han sido 
seleccionadas para las zonas de tierras altas, alt. intermedia y tierras
 
bajas. Las especies seleccionadas tienen un mayor rendimiento y valor
 
nutritivo que las praderas nativas. Actualmente so estin utilizando Avena
 
sativa, Vicia dasycarpa, Bata vulgaris, Chl.ris gayana y Medicago sativa en
 
fincas estatales y en cooperativas campesinas de productos licteos. No hay
 
producci6n de semilla de pasto on gran escala y la falta do semilla ha
 
afer'ado seriamente el desarrollo de forrajes en Etiopia. (RA 
(L...racto)-CIAT) 

0597
 
26409 GOEBEL, C.J.; MOTSAMAI, B.; RAMAKHULA, V. 1985. Pastures in
 

Lesotho. (Pasturas en Lesotho). In Kategile, J.A., ed. Pasture
 
improvement research in eastern and southern Africa, larare, Zimbabwe,
 
1984. Proceedings of a workshop. Ottaia, Cdnada, International
 
Developmnt Research Centre. pp.153-162. Ingl., Res. Ingl., 9 Refs.
 
(Range Research Section, Farming Systems Project, Research Division,
 
Ministry of Agriculture, P.O. Box 333, Maseru 100, Lesotho)
 

Cynodon dactylon; Cynodon plectostachyus; Chloris gayana; Panicum maximum;
 
Panicum coloratum; Digitaria pentzii; Digitaria swazilandensis; Digitaria
 
zmutsii; Cenchrus ciliaris; Themeda triandra; Urochloa mosambicensis;
 
Echinochloa pyramidalis; Pennisetum purpureum; llemarthria altissima;
 
Paspalum dilatatum; Paspalum notatum; Eragrostis curvula; Praderas
 
naturales; Adaptaci6n; Evaluaci6n; Capacidad do carga; Lesotho.
 

El trabajo en Lesotho con especies forrajeras evaluadas y especies 
utilizadas comercialmente ha sido limitado en el pasado. Las principales 
limitacicnes han sido la falta general de fitomejoradores e investigadores,
las inversiones costosas a largo plazo necsarias para tal trabajo, y en 
particular, el problema del sobrepastoreo extremo que existe. Mientras que 
las pasturas tengan de 200-300 por ciento de sobrL-carga, dependiendo de la 
localizaci6n, la siembra de var. mejoradas solamente agravarA el problema de 
sobrepastoreo. No obstante, la informaci6n de la investigaci6n sobre !a 
adaptabilidad de varias especios scrd valiosa cuando se mantenga un no. 
apropiado de ganado en estas tierras. Se incluye una lista de especies de 
plantas que pueden tener potencial para siembra en Lesotho. (RA-CIAT)
 

0598
 
25480 GROF, B. 1985. Arachi. pintoi, una leguminosa forrajera promisoria
 

para los Llanos Orientales de Colombia. Pastos Tropicalos; oletin
 
Informativo 7(l):4-5. Esp., Ilus. (CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali,
 
Colombia)
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Arachis pintoi; Distribuci6n geogrAfica; Morfologla vegetal; Rendimiento;
 
Materia seca; Praderas mixtas; Brachiaria humidicola; Brachiaria
 
dictyoneura; Brachiaria brizantha; Brachlaria ruziziensis; Compatibilidad;
 
Persistencia; Pastoreo; Aumentos de peso; Valor nutritivo; Adaptac16n;
 
Llanos Orientales; Colombia.
 

Se presenta una breve reseia de la leguminosa forrajera promisoria para los
 
Llanos Orientales de Colombia, Arachis pintoi, con 6nfasis en su 
cla3ificaci6n y origen, caracteristicas morfol6gicas y agron6micas, 
persistencia y productividad, valor nutritivo y otras observaciones
 
generales. Los prinuipales atributos de A. pintoi CIAT 17437 observados en 
Carimagua son: adaptabilidad a suelos ;cidos con buena respuesta a la 
aplicacitn de fertilizantes, buen comportamiento en asociaci6n con 
Brachiaria spp., alto contenido de nutrimentos y en especial de Ca y K, y
buena resistencia a plagas y enfermedades durante 5 ahos de observaci6n. 
(CIAT)
 

0599
 
26485 KRETSCHIMER JUNIOR, A.E. 1986. Granses and legumes for establJnhment 

on tropical American lowlands. (Gramineas y leguminosas para 
establecimlento en tiev.,a. bajas de Amdrica tropical). In Kalmbacher, 
R.S.; Coleman, S.S.; Lewi3, C.o.; Taricr. G.W. , comps. Tropical American 
Lowland Range Symposium, Kirsimmee, Florid., 1986. Proceedings. Florida,
 
Society for Range Management. pp.29-34. Ingl., Res. Ingl., 11 Refs.
 
(Univ. of Florida, Agricultural Research & Educdtion Center, Fort Pierce, 
FL 33454, USA)
 

Clima; Suelos; Axonopus; Brachiaria; Cenchrus; Digitaria; Echinochloa; 
Melinis; Panicum; Paspalum; Pennisetum; Setaria; Urochloa; Andropogon;
 
Hemarthria; Hyparrhenia; Chloris; Cynodon; Eragrostis; Arachis; 
Aeschynomene; Alysicarpus; Cajanus; Calopogonium; Clitoria; Deomodium; 
Gliricidia; Indigofera; Lablab; Leucaena; Macroptilium; Neonotonia; 
Pueraria; Stylosanthes; Centrosema; Galactia; Adaptaci6n; Establecimiento;
 
Germoplasma; Evaluaci6n; Persistencia; Am6rica Central; Am6rica del Norte;
 
Am~rica del Sur.
 

Se discute b:,evemente sobre lan gramineas y leguminosas tropicales 
utilizaaas usualmente con respecto a su desarrollo y adaptabilidad. La 
falta de persistericia a largo plazo en lao leguminosai es un factor grave y 
no se ha definido claramente. Aunque se han liberado mAs de 40 leguminosas, 
s6lo unas pocas so pueden considerar exitosas. Hay muchos programas de 
evaluaci6n do leguminosas en Amtrica tropical; se sugiere que los m6todos de 
evaluac.6n en el futuro se orienten hacia la reduccifn del tiempo entre la 
introducci6n y la liberaci6n. Eto e pueden lograr mediaiite la utilizaei6n 
de animales do pastoreo en una etapa preliminar do la evaluaci6n, y la 
eliminaci6n do algunos; pasos; do lon procedimientos de evaluaci6n m.s 
clsicos. (RA-CIAT) 

0600 
25982 LOPEZ C., W.; SANICHEZ, P.A.; BANDY, D.E.; SILVA, J.G.; PALACIOS, E.H. 

; SCHAUS, R.; ARA, M.; MACEDO, J.A. 19814. El pasto San Martin 
(Andropogon gayanus; para la selva peruana. Tarapoto, Pero6, Centro de
 
Investigaci6n y Promocifn Agropecuaria. Boletin T6cnico no.1. 22p. 
Esp., Res. Esp., 17 Refs. 

Andropogon gayanus; Taxonomia; Morfologla vegetal; Adapta'A6n; Ultisoles; 
Bosque estacional; Bosque h~medo tropical; Siembra; Conti:l de malezas; 
Fertilizantes; P; K; N; Praderas mixtas; Stylosanthos Fuianenmis; Controsema 
pubescens; Tasa de carga; Pastoreo; Aumentos do peso; P:cducci6n de carne; 
Producci6n de leche; Valor nutritivo; Com|:osici6n quimica; Producc16n de 
semillas; Calidad de an emillas; Manejo de praderas; Beneficio; 
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Conservaci6n de forraje; PerG.
 

So describen las caracteristicas generales de Andropogon gayanus y la
 
historia de su introducci6n, evaluaci6n y liberaci6n comercial en Per6, 
con
 
el nombre de pasto San Martin. Se informa sobre asp.ctos bottinicos y

agron6micos, 
 adaptaci6n ambiental, siembra, fertilizaci6n, compatibilidad 
con leguminosas, producci6n de forraje, valor nutritive y producci6n animal,
producei6n de semillas, conservaci6n de forraje, componentes de Ia calidad 
do las semillas, cosecha y procesamiento de las semillas. Se presentan 
resultados de ensayos reallzados en la zona elvdtica de Per6 (Yurimaguas,
Tarapoto, Moyobamba), donde esta graminca se ha constituldo Cn una 
alternativa importante para el mejoramiento de la productividid ganadera.
 
En Ia Estaci6n Exptl. de Yurimaguas, utilizando novillos Ceb 
en pastoreo

rotativo (4.5 animale/ha), A. gayanus asociado con Centrosema pubescens

produjo 861 kg de peso vivo/ha/aho, y a:jociado con Stylosanthes guianensis
 
produjo 762 kg do peso vivo/ha/afio. En la Escuela Superior de Educaci6n
 
Profesional de Tarapoto, Ia mezcla do A. gayanuo-C. pubescens sin
 
fertilizaci6n produjn 27 litros de leche/ha/dia en la 6poca seca y 41
 
litros/ha/dia en Ia 6poca lluviosa. (CIAT)
 

0601
 
25993 NITROGEN FIXING THEE ASSOCIATION. HAWAII. 1985. Leucaena fe-age
 

production and use. (Produci6n y utilizaci6n del forraje de
4 4 Leucaena).
Waimanalo. p. Ingl., Ilus. 

Leucaena leucocephala; Distribuci6n geo~rAfica; Taxonomia; Requerimientos 
climAticos; Requerimientoo edificos; Cultivares; Semilla; Escarificaci6n;
 
Rhizobium; Inoculaci6n; Nodulaci6n; Fijaci6n do N; Sistemas de siembra;
 
Establecimiento; Fortilizantec; Control de malezas; Control de insectos;
 
Control de erermedades; Cocecha; Panstoreo; Producci6n aninil; Producci6n de
 
forraje; Valor nutritivo; Ccmposici6n quimica; Mimoina; Rendimiento;
 
Materia seca; Control de la erosi6n; Hawaii.
 

Se presenta un manual prActico -obre diversor aspectos do la producci6n y
utilizaci6n del forraje de Leuc3erna leucocephala. So tratan s'.origen y
distribuci6n, bottinica, requerimientos odficos y climntiCos, var. (Giant,
Common y Per6), escarificaci6n, almaconamiento, produccl6n e inoculaci6n de
 
semilla con Rhizobium. Se describen la prearaci6n del terreno,
 
fertilizaci6n, espaciamiento y mtodos do 
siembra, y aspeotos del manejo y

protecc16n relacionados con cl control 
de malezaz, invectos, enfermedades,
 
dafio por animales, quema y tornentas, fertilizaci6n de mantenimiento y
riego. So detallan aspectos sobre intervalo y m6todos de cosecha, pastoreo,
producci6n animal y remoci6n de Leucacr. Se descritrn las caracteisticas 
del forraje, las diferentes. formas de uso como alimento, el contenido de
 
mimosina, la alimentaci6n do animales no rumiantes y -endimiontos. Entre 
sus usos alternativos so mencionan el control de croni6n y el mejoramiento
de cultivos de transici6n, al igual que su utilizaci6n come scebrio, 
rompevientos, barrera contra incendion, abono verde, cerco vvo y lefia. 
(CIAT)
 

0602
 
26499 OTHMAN, A.B.; SOTO, M.A.; PRINE. G.M.; OCUMPAUGH, W.R. 1985. Forage

productivity of lc.caena in the humid subtropics. (Productividad del 
forraje de Leucaena leucocephala en lop subtr6picos himedos). 
Proccedings. Soi) and Crop Science Society of Florida 144:118-122. Ingl.,
 
Res. Ingl., 15 Ref's.
 

Leucaena leucocephala; Introduccione; Evaluacl6n; Proaucei6n do forraje; 
Cosecha; Rond!.miento; Materia Ceca; Compo.ici6n quimica; Heteropsylla; 
EE.UU.
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Se cosecharon 14 aecesiones de Leucaena leucocephala, en 14 ocasiones, en un 

vivero de introducci6n con parcelas duplicadas de 5 plantas cada ua, on 

1981. Trece de las accesiones so coschaon 3 veces on 1983, en un suelo de 

arena fina Lakeland, Quartzipsamments Tipico, con un pffdo 5.6-6.0. El 

mayor rendimiento de material disponible pars pastoreo (hojas y tallos do 6 

mm o menos en di.metro) fue de 14,810 k/ha, obtenido do PI 263695 (K-8). 

PI 443663 present6 el segundo mayor ronidirniento do forraje dispondble ell 

1981 (11,370 kg/ha) y el torcero (9940 kg/ha) or, 1983, cuando no so cosech6 

PI 263695. El rendimiento prom. do forraje disponible fNe do 7170 y 5170 
kg/ha en 1981 y 1983, rep. Heteropsylla sp. atac6 a las;accesiones do 
Leucacna al finalizar el veranbo do 1983, roduciendo el reridimiento do la 

tercera cosecha y causando la cancelaci6n do la preterdida cuarta coseeha. 
No se incontr6 fleteropoylla on Leucaent duranto la e:otaei6n do 19811. Ellla 

primera cosecha de 1983, la conc. de N ca el :i,.'eria] dispondible pal'a 

pastoreo vari6 entre la: aceusione:: y fluctu6 erit,c 2.8C-4.01 decagr'amos/kg, 
en tanto que el P vari6 de 0.20-0.27 decaFr asoD/".g. Sin embargo, er la 
segunda cosecha: la.; coen. de N, con t, irom. do 3.90 decagramo!/kg, no 
variaron significativamnte y la ; cor.un. do 1 vavirron dor d 0.211 a 0.28 

decagramoo/:g. Par'a lit ,imcra y sogunda coelia Is; corin. de K variaron 
entre las accesionu:; (1.95-2.59 docagran.o:/kF); Ca vari6 de 0.76-1.20 
doeagramos/kg y el (I- de 0.24-0.31 /4'. Leeasrsoo: cada[,acart idad do 
nutrimento rcraovido por lit cosrocha dcl forraju di.ualdle vari6 entre Jas 
acceslones y ortro i:; y tav;;i6n dec4 ndi6 dcl rendiriiento 
alcanzado. Leucaena sue:tra un gron jpotiruial forriai.ro 1ara loL suelos 

bion drenados de Florida (EP..) 1,uio 91. rnuco:itrlr 1roiablurent alguir:o:; 
fertilizanto: y onual llflnto. Deb roldizauo rucha i vostioasci6n tcdavia 

antes do que Leucaenais so puuda Iruucrundr lo cultividoe.on de forraje en 

tas regiones subtropicalde hilmudu.; y ur I.s ri ronei; riA- ds.tuoplada:; elidi 
(RA-CIPT) 

0(,03 
25979 PROVEIBS, G. 198P3. Louci. nai:a vr,'zatile plant. (Lutieria: una 

planta vorL;iltil ). Pa;rbido[, al Iq-..ulural anrdCarl blf(-a Ie:a;crch 

Developmcnt In:;titute. 14p. ,Ir hICi :;., Ilms.
 

Leucacra leueocephala; Adaptaci6nl;2 Trataiericrita do Ia:i;seni]Ian; 
Inoculaci6n; Projagaei6n; Sionrbra; lttcc :riinto; frimedao.y 
pat6genos; Producl6ri de forarj ; liu i itnarto; iauboias :-tca; Banco de 

prcteinas; Alimentaei6ri po i quvlicic;VValoranimal; C i(i mr nutritivo; 

Digestibilidad; Mimosinia; Toxicidad; Garido bovine; Aurcnito:; de pe0o; Tasa 

de carga; Pastaoreo; Control de litt.:ro:n; Fr ivado:. 

Se presents urnarevi:i6n sabre difuerento: ota: de pradu'coi6n 7 
utllizaci6n de Leucaena louonouinsla, coil In;i:el ir; de
o :;Londictilan 


Barbados. So doncriben ls; caraterl:;tioss ror-slo;; t0ie litplanta y 
t6enicas de produccifn (trtarmiento de ia sail I cdianitt escarificaci6fi o 

inoeulaci6n, propagaci6n y trar:::plnto, /i-.inbri dir,:cts, o:;tsbl ecitiento en 
el campo y control de maleza-, patrore:; de, :'iritierbri, I i'vai6n, ,laLaLs y 
enfermedadeo, y renidimieriton do forrije:;). Sc di ;utr brivclent-e 3 

sistemas de manejo: un si;t a i do pauto-forraje, baneo:; debtareddo 
proteins y la utilizaci6n de re-lrete: ;ara _trea:sir-ieri :; y r1inrfti. ";a";. 
Se revisan aspectos sobre .u volor nut.riciolla l, cart( ri o d(.rii o :;il, y 

desempeo del ganado. Lc discuten otr:r:; u:;o: iicduyundo conrtrol do evor-i6n, 
careas, rompevientos y re:;.auraci6ri del :elo. (CIA'I) 

(:604 
26603 SUAREZ, J. DE D.; ,UAflEZ, J.J. ; I"ARIiANCO, E. ; C}AFVLZ, J. 1985. 

Estudlo preliminiar de diez gram)nea:; troicale or:::lo Nocarrero bajoen 

condiciones do secano. Ciencia y T6cnica un li Ag',ricultura. Pa:,tos y 
Forrajes 8(1) :43-48. E:p. , Rte-. E:;p,, ril., 2 Rer:;. (Ministerio de la 
Agricultura, Subesta(.ifr do Pasta: y Forraje de Villa Clara, Ciudad de 
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La Habana, Cuba)
 

Brachiaria radicans; Cenchrus ciliaris; Chloris gayana; Cynodon dactylon;
Cynodon nlemfuenais; Digitaria decumbens; Panicum maximum; King grass;

Cultivares; Introducciones; Evaluaci6n; Epoca seca; Epoca lluviisa;
 
Rendlmiento; Materia seca; Composici6n botnica; 
Producci6n de forraje;
 
Cuba.
 

En un suelo Mocarrero tipico, se realiz6 un estudio preliminar con 10
 
gramineas tropicales para conocer su potencial de producci6n do forraje

verde. Se utiliz6 un diseho do bloques al azar con 3 repoticiones. King 
grass (158.2 t de materia verdo/ha/afo) y Panicum maximum cv. Likoni (137.8
t/ha/aho), que difirieron entre si (P menor que 0.05), superaron

significativamente 
 (P menor quo 0.001) al reoto do lan; e.pecieo (Brachiaria
radicans, P. maximum cv. SIH-127, Cynodon nlemfuensic cv. Jamaicano, C. 
dactylon cv. Coast cro3s-1 y Coastal, Conehruo ciliaric,; cv. Biloula, Chloris 
gayana cv. Gigante y Digitaria decumbens cv. Comn). C. dactylon cv. Coast 
cross-1 (56.0 til_/afo) y D. decumbenscv. Com~n (142.7 t/ha/afo) fueron las 
do peor comportamiento. King grass y P. maximum cv. Li:oni son las especie
de mayor potencial productivo en ]as condiciones edafocfiql'ticac do la 
Subestaci6n do Pasto de Villa Clara, Cuba. 
(RA)
 

O6O5
 
254114 THOMAS, 1. 1985. Pasture evaluation and seed production studies in
 

the iso-thermic savannas of Brazil. A final report of 
 c Ladie:. onducted 
from 1978 to 1985 in collaborative project IICA-EMBRiAIA-CIAT at the 
Centro de Pesquisa AgropecuAria dos Cerradon (CPAC) of' E 31AFA,
Planaltina, DF, Brazil. (EvaLuaci6n de pacturao y eotudios de producei6n
de semillas en laB sabanas icotbrmicas dou ra:il. Un informe final de los 
eotudios adelantados entre 1978-85 en el 1.royeeto eolaLorativo 
IICA-EMBRAPA-CIAT on el Centro do Pesqui:;a Agropecu.ria do:1 Cerrados 
(CPAC) de EHBRAPA, Planaltina, DF, Brasil). Cali. Colombia, Centro 
Internacional do Agricultura Tropical. 108p. Ingl. , 11-'. 

Cerrad,; Clima; Sueloc; Stylosanthes capitata; Stylosarntheo guianennic;
Stylosanthes scabra; Stylosanthe vicoca; Stylosanthe:; macroceobala; 
Stylosanthes huml is; Stylosantheo hamata; Centrosema brasilianu-; 
Centrosema macrocarpum; Centrosema pubeeenn; Decciedium oval folium; 
Desmodium heteropkiyllum; Zornia glabra; Zornia braslliencsic; Zornia 
latifolia; Pueraria phaseoloides; Calopogonium mucuneideo; Leucena 
leucocephala; Pueraria phaseoloide; Panieum maximum; Andropogon gayanus;
Brachiaria brizantha; Brachiaria decumbens; Brachiaria ruzizieniuic; 
Brachiaria humidicola; Paspalum .')arum; Pasialum cont;cpercum; Meilinic 
minutiflora; Praderas mixtas; E. I n; Adaptaci6n; Pactoreo; fiendimiento; 
Materia seca; Composici6n quimica, eersi!;toncia; Fijaci6n de N; Epca soca;
Epoca lluvioca; Ganado bovino; Aumentor de peso; Produccifn de cemilla;
Inflorescencia; Enfermedadoc y pat6gfnos; Gormoplasma; Cultivar:;; fIrasil. 

Se resumen los principales hallazgos de o.; estudioc on agronomia de pactoc
adelantados por el proyeeto colaborativo Institute Inturamericano para la 
Cooperaci6n Agricola-Emprcca Bracnileira do Pesquic;a AgropvcuAr'ia-CIAT on las 
sabanas isottrmicas de Brasil. Se describe la metodologia de evaluaci6n do 
germoplasma do gramineas y leguminosac mediante tn programa de evaluaci6n 
sistemAtica en multicategorias con etudios preliminares do evaluaci6n,
estudios de pastoreo en parcelas pequeas y ensayoa de pa-toreo. Se re'umen 
los resultado3 do las evaluacioneo preliminare de leguminosaa, con 6nfasis 
en Stylosanthes rpp., Centrocema Lpp. y otroc g6neroc, (Zornia, Deomodium, 
Calopogonium, Leucaena, Pueraria, Aenchynomene, Galactia, Vigna y Cassia).
TambiLn se renumen las evaluacioneo proliminares de gramineas, con 6nfasis 
en Panicum mafr'um, Andropogon gayanus, Brachiaria sp., Molinis spp. y
Paspalum rpp. L .s progresos logr-adoc hasta la fecha on evaluAci6n regional 
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de germoplasma, con nfasis en Stylosanthes spp., indican ura amplia
 

adaptaci6n a las condiciones de los Cerrados, siendo el orden de 

comportamiento cl siguiente: S. guianensis var. pauciflora mds que S. 

capitata = S. macrocephala ms quo S. viscosa. Los estudios de pastoreo en 
parcelas pequeas abarcan leguminosas, co,. 6nfa:is en S. macrocephala, 
Zornia brasilionsis, S. guianensis var. pauciflora, S. guianensis var. 
vulgaris y Centrosema. Los ensayos de pastoreo en gran esoala incluyen 
asociaciones con A. gayanus y con Brachiaria hrizantha. Se discute el 
potencial do producci6n de semilla de especies forrajeras y especificamente 
problemas do producci6n de semilla en S. guianensis var. pauciflora y A.
 

gayanus var. bisquamulatus CIAT 621. Como resultado de las investigaciones,
 

do 1533 accesiones de leguminosas perteneciente a 16 gdneros y cerca de 50
 

especies y 1514 gramineas, se han liborado como cv. las gramineas A. gayanus 
var. bisquamulatus CIAT 621 y B. brizantha CIAT 6294 y las leguminosas S. 

gulanensis var. pauciflora CIAT 2243 y S. macrocephala CIAT 1281. Los expt. 

han demostrado que la regi6n es apta para la producci6n de semilla do una 
amplia gama do leuminosas y gramineas promisorias. Se incluye una lists de 

publicaciones portinentes desde 1978. (CIAT)
 

0606
 

26408 TIMBERLAKE, J.; DIONISIO, A.C. 1985. Review of the use of improved
 
pasture species in Mozambique. (Revisi6n del uso de especies forrajeras
 

mejoradas en Mozambique). In Kategile, J.A., ed. Pasture improvement
 

research in eastern and southern Africa, Harare, Zimbabwe, 1984.
 
Proceedings of a workshop. Ottawa, Canada, International Development
 
Research Centre. pp.143-152. Ingl., Res. Ingl., 11 Refs. (Inst.
 

Nacional de Investigacoes Agronomica, C.P. 3658, Maputo, Mozambique)
 

Leucaena leucocephala; Macroptilium atropurpuroum; Centrosema pubescens;
 

Lablab purpureus; Dosmodium uncitiatum; Neonotonia wightii; Medicago sativa;
 

Pueraria phanoloides; Stylosanthes guianensis; Stylosanthev hamata; 
Stylosanthes humilis; Stylosanthes scabra; Cenchrus ciliaris; Chloris 
gayana; Cynodon plectostachyus; Melinis minutiflora; Panicum maximum;
 
Pennisetum clandestinum; Pennisetum polystachion; Pennisetum purpureum; 
Setaria sphacelata; Setaria splendida; Sorghum; Adaptaci6n; Praderas 
mejoradas; Evaluaci6n; Mozambique.
 

Se ha realizado poca investigaci6n en Mozambique sobre el uso de pasturas o 
especies forrajeras mejoradas; la mayor parts del conocimiento sobre estos 
aspectos proviene de 6xitos o fracasos con su uso en fincas estatales. 
Pennisetum purpureum es utilizado ampliamente como forraje fresco o para 
ensilaje, asi como otras gramineas grandes. Entre las leguminosas, Leucaena
 
leucocephala y Macroptilium atropurpureum cv. Siratro son prometedoras, 
asimismo Lablab purpureus, pero en menor grado. En el futuro so espera 
utilizar las facilidades existentes en las estaciones de investigaci6n y
 
fincas estatales ubicadas en varias zonas ecol6gicas para observar los 

requerimientos de manejo y comportamiento de pasturas y especies forrajeras
 
seleccionadas. Se harA enfasis en los forrajes verdes y preservados, y en
 
la produoci6n do semilla. Las especies do doble prop6sito quo tambi6n
 

pueden ser utilizadas como alimento para humanos serAn investigadas para uso 
en el sector comunitario. Un limitante principal serA la falta de personal
 
thenico agricola y Is capacitaci6n prlctica en administraci6n serA una 
prioridad. (RA (extracto)-CIAT)
 

0607
 

26613 ZAMBRANA, T.; CORONA, L. 1985. Nota t,6cnica sobre un estudio
 
preliminar con introducciones de Vigna sinensis. Pastos y Forrajes 

8(3):365-370. Esp., Res. Esp., Ingl., 10 Refs. (Direcei6n Agricola,
 

Academia de Ciencias do Cuba, Ciudad de La Habana, Cuba)
 

Vigna sinensis; Introducciones; Evaluaoi6n; Fertilizantes; N; P; K;
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Cultivares; Rendimiento; Produeci6n do semilla; Vainas; Semilla.
 

Se estudi6 la produccifn de grano de 10 introducciones de Vigna sinensis 
provenientes do Africa, Filipinas, Vietnam, EE.UU., Australia y Guadalupe.

Todas las var. fueron susceptibles al ataque de insectos. La var. 28215,
procedente de Australia, y Pois de canne, de Guadalupe, mostraron un hfbito 
de crecimiento rastrero. Las mayores producciones/planta se obtuvieron en
 
las var. Pois de canne, Turiana, Nippor will y 28215. Se recomienda
 
estudiar la producci6n forrajera y de grano de estas var., 
asi come la
 
posibilidad de utilizar las de hibito 
 strero 

gramineas. (RA) V6ase ademAs 0538 0540 0542 0550 0551 0552 0554
 
0555 0557 0558 0562 0563 0569 


.. en asociaciones con
 

0570 0571 0573 0612 0620 0637 
 0642 
0645 0649 0654 0662 0664 0665 0666 0668 0673 0675 0682 0715
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D06 METODOS Y TECNICAS DE EVALUACION
 

0608 
24375 HODGSON, J.; BAKER, R.D.; DAVIES, A.; LAIDLAW, A.S.; LEAVER, J.D., 

eds. 1981. Sward measurement handbook. (Manual sobre medicione on 
2

8
pasLuras). Hurley, Berkshire, England, British Grassland Society. 5p. 

Ingl., 579 Refs., Ilus. 

Mtodos y t6cnicas; Di-seos experimentales; Siembra; Andlisis eotadistico; 

Muostreo; Rendimiento; 1Mater'ia seca; ateria org~nica; Pastoi'eo; Cortes; 
Cosechadoras; Raices; Dosarrollo de la planta; Grainneas; Leguminosas; Area 
foliar; Luz; Competencia; Fijaci6n de fl; Ab'sorei6n do rutrimenton; 
Deficiencias; Composici6n quimica; Valor nutritivo; Mftodos analitieos. 

Se describen en detalle la, t6cnicaa rsis importantes quo so utilizan para 
medir variableo,en pasturas de torte o on pa-;toreo Fira 1) comprender los 
principios do su aplicaci6n en el campo, 2) indicar la deanda roquerida de 
mano de obra, equipo e instalacione-; y 3) evaluar su precisi6n y 
confiabilidad. So dia;euten los objetivos y las prioridados de los estudios 
on pasturas, ademAs del pianeamirto, diieoo y establecimionto de los expt. 
Se detallan la determinaci6n do la tna;a do forraje, los componenteo de la 
pastura, el de:arrollo y (I no. do rebrotes, el Srea foliar y la 
intercepel6n do luz, la ustruetura do la cubiorta foliar, la asa radical y 
su distribuci6n, li reguneraci6n de tejido.s on li pastura, el intercambio de 
carbono y fraccionamiento de lca as nild la fijaci6n de N1y is 
transferencia del N fijado a la:, gramln -a: a;ocjiadlaL, y li compo-sici6n 
quimica y valor nutricional del foriaje. (CIAT) 

CL09 
26609 MARTINEZ, J. ; PEREI RA, E. ; MILINA, V. ; TSRE1, V. 1985. Comparaci6n 

del m6todo do mueostreo vi;uai y el mtodo de corte directo Para medir la 
disponibilidad on la pargola coi6n. Patos y Forrajes 8(3):413-1122. 
Esp., Res. Esp., Ingl., 11 Rfs. , lius. (Eotacifn Experimental do Pastos 
y Forrajes Indio Hatuuy, Perico, .atanzas, Cuba) 

Digitaria decumbens ; Dispcnibilidid du forraje; M6todoL y tcnicas; 
Muestreo; Materia sneca; Cuba. 

Se estudiaron oi m6todo du mueotcro visual con 5 marnon do referencia y 5 
obsrvadores y el m6todo do corte directo con Sarcos de 0.25 metros 
cuadrados y 12 tans~os do muetsra, para estimarr la di-ponibilidad do materia 
verde y MS. Se encontraron correlacionets significativas (P manor que 0.001) 
cuando so hizo el ajuste entre ia dir-ponibilidad (g/0. 

2 5 metros cuadradon) y 
la clasificaci6n visual roalizada laor cada obsoervador par soepairado. Se 
obtuvieron dlfrencia; signi!ieativas; (P menor que 0.001) on los distintos 
tamaho.s de mucLstra y entre obsoervadoreos. Los coeficientes de variaci6n 
fueron superiorus al 140 por ciento. Los rosul adoa abtenidos indican que el 
m6todo visual con obsorvadore; entrenadoz; e.s 6Lil Jra os;tiNkijr li 
disponibilidad on Digitaria decumbens cv. Comn, y el ranco de 0.25 mtros 
ouadradcii no e rIcomerodable 1-ra el mueo;treo do coto directo on pastizales 
s-netidos a pa:torco. (RA) 

0610
 
261421 OLANG, M.O. 1985. flange monitoring mtntbodologic:;. ()lMetodologia para 

la medicl6n on praderas). In Kategile, J.A., ed. Pasture improvement 
research in eastern and southern Africa, Harare, Zimtabwe, 19811. 
Proceedings of a workshop, Ottawa, Canada, International Development 
Research Centre. pr.4152-464. Ingl., Re!;. Ingl., 16 Refs. (Kenya 
Rangeland Ecological MonitorinF- Unit, P.O. Box 47 146, Nairobi, Kenya) 

Vegetaci6n; Ecologia; Muestreos; Evaluac16n; Manejo do praderas; Praderas
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naturaleir; Kentia. 

Se revisan viuios rr4todos otilizadon en oartogtriafla de la vegetaci6n,
 
topografla y nrodici6n de pradez'an natutalos: fotog~-Iafi atr'oa,
 
interpr'etacifn do iMgenen pov sattiite, ruestAro coIn rr111oon, p000 do Pasio
 
y r~todo del ti-anseoto fijo. So dinooetcn los fAiOres quoLdototeMirui oi
 
inrtodo quo so va a utilizar: ticinjo, dinoic- y el uso final pr-opuesto do la
 
.lnfortnacifn obtonida. En Koalia, el m16todo du IluustIco! C0N [105cco,,c odifle6
 
para ajustavlo a lan necosiciados looeilos,. "eo di.,eutot., Ia:: u'ontuajas y
 
dooventajas do los difererito':; c todoon de mcdiroi6rr. (16, (ext rooto)-CIAT)
 

26148o STOCKDALE, C. Ri. 1984. Evaluatijotn o1' tco(h[Iiqoc; forca- oii the 
yield of ituri:; i clt; n.Jy dairy;iiiati odby cow.,. 1. Visnual 
annsmnt. (Etlii iA6r de lrr uzt iv-,r el ro~juot de 
pastui'as, 'on rsiego I'so'ias:lo r' i''r o'I, V11015I('ho's.1 
Eval uacifrr vi ;ul) . o i'r Jour n '1 oi Fxjor'i it ii Aric ultore rind 
Animal ffuo'aid''y II16 3Cil. Int1 , .:InI. , 13 lot;,lon. 
(Dept. of A~tii Aiiim-! Pl;osrivh Rrt,1.tM.B.uitur,,rlo tuvi,: 

3010, Kyat 'u, Victor iz 3:.. 0. s
 

Patipalom dilaitat 10 surn L''os r:''- 'tyi1' tovllor'ta;
 
Cynodori dactylon; I'il100 v is Tii~l~ihi;r ~~ astorco
1 .:ttt.Fr~ 

Evaluaci6n; AutriaL. 

Se eviii r6 i t~otriia de'*';100 r ol r,1 i': dovi:u1 tool 6r;ur lo:; 
r'ondimiento:;, rcey Uf;r:troo0 1r (1, I':i tcur'it001ta, II'U 
rotacionirno tit iii uas It'd,!: z'. L", tvziui r Cl, :: usOcj6ool vi11I ;'uidu 
con la conoobra do criadiados, el't Srlddsr',: tm mrCo, y r;oh.); or'- ojieito doun 
ia var'labilidad on los; i'otdirmintss: Y'I s:;s1o'o t0 L,!; 
de via eo noe r e--.i dir,1 t: t; t i' t';''. .. :, to, i ('if i i vu i o r 
Y po.npuntOI'oo fLoron'C 1, 490 Y 19' d y 'UIildo :;I' 1or;it sriL-r;C1.1onta 
ion r'ondimiontor: Vn'sio 't ':I( t oirl it; de y 1').C0Iou 
ciento, roop. Al utilizat ui ' o du a Itus iir;, , 
concluy6 qjuo 1a,,; r'egr'osa;io; di "IE'0o''r ~ni ii;''tlI0i' 
precirs quo la:; rotootode C"1--10 r: ia pt1' it ic, 1i: uvarl iacifn 
visiual medi (trte urn pirooodit;i. lit Cli df- totn' Lruo0 1 ot i I 
entimaut ion irtel ttnto:; do pt 0 y 01s'Lo' r; lo',-expt. dui " hr 00 con 
Vaca lecotusa:, souroqCul" . lol cm':Ix, dtC c' iaj. y a- tari(idondlo 'ut'd~r 
de eorciitriot, 'icuey c i- Ir'ri 'St te t liia vif'Initir. 
un nivel do! p - I~i r i '' ;r I ilt' ral;C. i dcii :0 ttopt;it aItvoy. 10 
votindav'o:' 

1 
o' 10111] ri c1 :1 Idlot'shit ru t:1it' uv cii i ;, 00t0iduvt'St 

panturta 50v ha jat ort!i ol .*rp'Au *t 1: teii- 'I' d11C41 Mrise t~lC oodi
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subterraneum; Bromus; Riego; Pastoreo intensivo; Vacas; M6todos y t~onicas;
 

Evaluaci6n; Rendimiento; Materia seca; Composiei6n bot~niea; Australia. 

3e utiliz6t un medidor de placa levadiza semiautomt" c,,el medidor Ellinbank 
para pasturas, para estimar los rendimientos forrajeros de 3 de los tipos 
tt"gs comunes de pastura con riego y pastoreo intensivo por vaces lecheras en 

el norte de Victoria, Australia. Aunque s61o hubo peque~as diferernias en 
precisi6n entre los tipos de pastura, los rendimientos de las pasturas antes 

del pastoreo se midieron con mayor precisi6n que los rendim entos de !as 

pasturas despu6s del ppstoreo. El medidor Ellinbank tambi~n estim6 el 

rendimient. prepastorec con mayor precisi6n que la lograda por na 

evaluaci6n visual; las 2 t6cnicas obtuvieron resultados similares en la 

estimaci6n del forraje pospastoreo. Se demostr6 que numerosos factores,
 

incluyetido el contenido de MS del forrije, la composici6n bot~rnica, la 

estacibn y el volcamiento causado por el pisoteo de los animales, influian 
en las regresiones de prepastoreo y pospastoreo. Se conuluy6 que las 
regresiones agrupadas no eran adecuadas para prop6sitos de investiLaci6n, a 
menos que el agrupamianto re efectuara s6lo por un periodo relativomente 

corto. Los datos de prepastoreo y los de pospascoreo se pueden reunir por 

pericdos de hasta 2 meses para permitir la estimaci6n d, las tasas de 

crecimiento de la pastura en diversas ocasiones, entre los pastoreos. Se 

propone un mtodo alternativu para obtener estimaciones de rendimiento; en 
61 no es necesario desarrollar una regresifn. :'te mtcdc se basa en 

cuadr ,dos de corte en cada parcela, los cuales son representativos del 
rundimiento y de la composici6n de la minma. Aunqu este mbtodo puede 

soslayar algunos de los problemas asocados con los factores que influyen en 
la relaci6n rendimiento-altura, el volcamientc severo cau:sado por el pisoteo 

de la pastura puede impedir el uso del medidoi Ellinbank, independientemente 
del mbtodo usado. (RA-CIAT) Vbase adem~s 0696 0702 0707 0711 0713
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EOO FITOPATOLOGIA V6ase 0582 0601
 

E01 MICOSIS
 

0613
 
26617 FRA, S.; MINUSSI, L.; GIANLUPPI, V.; CAMkRGO, A.H.A. 1984. Fungos


associados a forrageiras (Stylosanthes spp. e Zornia spp.) no Territorio 
de Roraima. (Hongos asociados a las leguminosas forrajeras Stylosenthes
 
spp. y Zornia spp., en el Territoiio de Roraima). Revista do Centro de
 
Ciencias Rurais 14(3-4):183-189. Port, Res. Port., Ingl., 8 Refs.
 

Stylosanthes capitata; Stylosarthes maecrocephala; Stylosanthes guianensis; 
Zornia latifolia; Zornia brasiliensis; Micosis; Colletotrichum 
gloe-isporioides; Colletotrichum dematiu; Sclerotium rolfsii; Patognicidad; 
Resistencia; Brasil.
 

Se determinaron y cuantificaron los dagos causados por los principalas 
pat6genos de Stylosanthes spp. y Zornia spp., en condiciones do campo, en la 
Unidade de Pesquisas Agropecurias de Roraima (Brasil). Se utilizaron las 
normas establecidas por el Programa de Pastos Trop:.cales del CIAT. En 
Stylosanthes spp. se constat6 la presencia de Colletotrichum dematium y C. 
gloeosporioides, el primero de los cuales prcdmina en las hojas y el 
segundo en los tallos; ademas se constat6 la presencia de Sclerotium rolfsii 
que marchita o mate las plantas. En Zornia spp. se constat6 la presencia de 
C. dematium, el cual causa manchas de colot crema en las hojas y manchas de 
color mrr6n en los tallos, con predominancia de estos 6ltimos; tambifn se 
encontr6 S. rolfsii. En la evaluaci6n de la incidencia de S. rolfsii en 
condiciones de campo, Zornia spp. mostr6 una elevada susceptibilidad al 
pat6geno, con 46.4-89.4 por ciento de plantas muertas o marchitas. (RA-CIAT) 

0614 
22346 HERNANDEZ V., L.A. 1985. Efecto de diferentes proporciones de tres 

accesiones de Stylosanthes guianensis (Aubl.) SW. "tardlo" en antracnosis
 
(Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. Tesis Mag.Sc. Bogot&,
 
Colombia, Universidad Nacional. 187p. Esp., Res. Esp., 96 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes guianensis; Ecotipos; Colletotrichum gloeosporioides;

Resistencia; Patogenicidad; Sintomatologia; Rendimiento; Materia seea; 
Control de enfermedados; Fitomejoramiento; Epoca seca; Epoca liuviosa; 
Llanos Orientales- Colombia. 

Se determin6 el efecto de mezelas de difeientes proporciones de 3 accesiones 
de Stylosanthes guianensis "tardio" (CIAT 2031, 10136 y 1927) con diferentes 
resistoncias a Colletotrichum gloeosporioides, en el desarrollo de la 
enfermedad, en ]a supervivencia y EI rendimiento da cada accesi6n y en la 
poblaci6n del pat6geno. En una escala de 0-5 (0 = sin dao aparente; 5 
planta muerta), la mezela que present6 e1 nivel mAs bajo de antracnosis 
(1.8) fuc la que contenia 50 por ciento de las accesiones CIAT 2031 y 10136 
(resistentes) y 0 por ciento de la accesi6n 1927 (susceptiblo), on 
comparaci6n con un nivel de afecci6n de 4 cuando la mezcla incluy6 60-100 
por ciento de la accesi6n 1927. La onfermedad fue menos severa en 6pocas do 
verano que en invierno. En gone, al, las mezelas que contenlan a las 
aecesiones resistentea en proporciones de 30 y 40 por ciento cada una 
moztraron mejores efectos en la reducci6n de la enfermedad, con aumentos en 
rendimiento y en la supervivencia. Se confiru6 que en Colombia e1 
porcentaje de aislamiontos patog~nicoJ en S. guianensis tardio es muy bajo, 
pero en su mayoria afectan a tipos tardios y comunes Por otra parte, la 
poblaci6n de C. gloeosporioides asoiada con las muzclas fue m63 variada que
la de las parcelas puras. La polinizaci6n cruzada en el campo determina 
buenas posibilidades de diversidad en S. guianensis, lo cual implica mayor 
variabilidad en resistencia al pat6geno, a enfermodedes n- importantes del 
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cultivo y a condiciones ambientales adversas. Se concluy6 que para el
 
control de la enfemedad en S. guianensis tardlo, las Lezclas de ecotipos
 
con diferentes grados de resistencia presentan un gran potencial. (CIAT)
 

0615
 
26497 LENNE, J.M.; COSTA, N.M. DE S. 1985. Puccinia stylosanthis on
 

Stylosanthes spp. in Brazil. (Puecinia stylosanthis en Stylosanthes app.
 
en Brasil). Plant Disease 69(4):355. Ingl., Res. Ingl., 7 Rifs., Ilus.
 
(CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia)
 

Stylosanthes guianensis; Stylosanthes aurea; Puccinia stylosanthis;
 
Sintanatologla; Cerrado; Brasil.
 

Se registra por primera vez la roya causada por Puca.nia stylosanthis -n
 
poblaciones nativas de Stylosantheo aurea y S. guianensis var. pauciflora,
 
en la localidad de Diamantina, Minas Gerais, Brasil. Aunqv'e no fue muy
 
com6n en 1983, la roya afect6 .everamente el 50 por ciento de S. aurea y 
moderadamente la maycria de plantas de S. guianensis var. pauciflora en mayo 
de 1984. Debido a que esta 61tima especie es una ]egurcinosa forrajera 
tropical promisoria en las sabanas de Brasil y de Colombia, se enfatiza la 
necesidad de evaluar las colecciones de germoplasma existentes para buscar 
resistencia a la enfermedad. (RA-CIAT) 

0616
 
23816 MAITI, S. 1982. Sclerotinia foot and stem rot of Stylosanthes in
 

India. (Pudrici6n de la base del tall y del tallo de Stylosanthes por
 
Sclerotinia on India). Indian Journzl of Mycology and Plant Pathology
 
12(2):224. Ingl., 3 Refc.
 

Stylosanthes hamata; Stylosanthes humilis; Stylosanthes guianensis;
 
Enfermedades y pat6genos; Sclerotinia sclcrotiorum; Sintomatologia;
 
Patogenicidad; India.
 

En parcelas exptl. de la granja del Indian Council of Agricultural Research 
en Nayabunglow (Shillong, India), se observ6 la pudrici6n de la base del 
tallo y del tallo de plantas do Stylosanthes hamata, S. humilis y S. 
guianensis. Ei anAlisiL de tej.dos enfermos mostr6 consistentemente a 
Sclerotinia sclerotioruni como el pat6geno cuasante. Se describen los
 
sintomas visuales de ]a enfermedad. (CIAT)
 

0617
 
26606 YPEDA, H.; SONJODA, R.M. 1985. Inoculum sources of Rhizoctonia 

solani (AG-i) causing foliar bight of Macroptilium atropurpureum in 
Florida. (Fuentes de in6culo de Rhizoctonia solini (AG-I) causantes de 
agublo foliar de Macroptilium atropurpureum en Florida). Proceedings. 
Soil and Crop Science Society of Florida 144:171-173. Ingl., Res. Ingl., 
5 Refs. 

Macroptilium atropurpureum; Rhizoetonia solani; Transmisi6n de enfermedades; 
Sintomatologia; Hojas; EE.UU.
 

En un cultivo de Macroptilium atropurpureum, donae habla una cubierta 
vegetal esparcida do otras especies, se encontraron lesiones necr6ticas
 
foliares (de 5 mm de diAmetro) despuis do lluvia fuertes. Se encontraron
 
esclerocios de Rhizoctonia solani (AG-i) cerea del centro du casi el 70 pcr
 
ciento de las lesiones. La posici6n de los esalerocio y el tiempo de la
 
observaci6n indicaron quo 6stos fucron las fuentes de infecci6n en tales
 
lesio-es. So encontraron lesiones similares debajo de los esclerocios
 
cuando se transfirieron a hojas de M. agropurpurcum, las cuales se incubaron
 
despu6s durante 15 h con 1U0 por ciento de 1R. Los eselerocios de R. solani
 
germinaron en 2 h cuando se expusieror, a humedades del svelo elevadas a 17 y
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27 grades centigrados, en pruebas de lab. Las lesiones activas de R. solani 
en M. Ptropurpureum fueron notorias hasta finales del otofio. Nueve scmanas
 
despu~s de que se observaron las 6itimas lpesiones aetivab, se aisl6 el hongo 
del 3 por ciento del tejido foliar de M. atropwvpreum reculectado al azar 
de la superficie del suelo alrededor de las plantas Lfectadas por el ahublo 
foliar. Ui mismo tiempo, se aisl6 R. solanl d,:l5 per' ciento de trozos de 
tallo muerto seleccionados al azar. (RA-CIAT) 

CG18 
26607 7AMBnANA, T.; MACHADO, H.; MARTINEZ, M. 1985. Lo rcsistencia a 

plega: y erfcrmedades en pastes y forrajes. Ciencia y T6cnica en la 
Pgrictiltura. Pastes y Forrajes 8(1):7-32. Esp.. Res. Esp., Ingl., 77
 
Refs. (Di-ecci6n Agricola, Academia de Ciencias do Cuba, Ciudad de La
 
Habana, Cuba)
 

Stylosanthes; Centrosema; Desmodiu; Pueraria phaseoloidus; Macroptilium;
 
Neonotonia wightii; Andropogon gayanus; Bra!hiaria; Panicum maximum; 
Paspalum plicatulum; Hyparrhenia rufa; Digitaria dccur'ens; Cynodon
dactylon; Cenchrus ciliaris; Pennisetum purpureum; Sorghum vulgare; Medicago 
sativa; Micosis; Enfermedade3 y pat6genos; Insectos perjuciciales;

Resistencia; Fitomejoramiento; C-,ntrol df insectos; Control de enfermedades; 
Cuba.
 

Se revisan la evoluci6n y el estado actual de los trabajos sobre resistencia 
a enfermedades y plaga, -n las principales especies de pastos y forrajes en 
Cuba y otros paises. Se sehala la importancia econ6taica de estas nlagas y 
enfermedades y los d.ferentes m6todos utilizado para su control. Sc 
enfatiza que el mtodo mds ventajoso es la bisqueda de var. reistentes. Se 
indica el no. de hongos fitopat6genos y de insectos que dahan a los pastes y 
forrajes tropicales. Tambi6n sc relacionan los trabajos qrue deben 
eomenzarse en Cuba con vistas a la obtenc16n de var. resistentes. (RA)
 
V~ase ademds 0583 0586 0587
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E03 BACTERIOSIS V6ase 0592
 

FO0 ENTOMOLOGIA Y CONTROL DE PLAGAS V6ase 0582 0601
 

F01 INSECTOS PERJUDICIALES Y SU CONTROL
 

0619
 
26454 BARRIENTOS, A. 1985. M6todos quimicos y agrot6cnicos de control de
 

la salivita (Monecphora bicincta fraterna Uhler) en bermuda cruzada I
 
(Cynodon dactylon vc. cruzada 1). Revista Cubana de Ciencia Agricola
 
19(2):215-219. Esp., Res. Esp., 14 Refs. (Inst. de Ciencia Animal,
 
Apartado 24, San Jos6 do las LaJas, La Habana, Cuba)
 

Cynodon dactylon; Control de insectos; Moneephora bicincta fraterna; Control
 
cultural; Quema; Cortes; Control quimico; Insecticidas; Cuba.
 

En un diseio de bloques al azar con 3 repeticiones se estudi6 el control de
 
ninfas de Monecphora bicincta fraterna en una pradera de Cynodon dactylon
 
cv. Cruzada 1. Los tratamientos fueron corte del pasto a 10 cm de altura,
 
aplicaci6n de carbaril (1.36 kg s.a./ha) con corte y sin corte del pasto,
 
aplicaci6n de nitrato de amonio (200 kg/ha) con corte y sin corte del pasto,
 
quema y testigo. El corte del pasto mds la aplicaci6n de carbaril y el
 
empleo de la quema resultaron los mejores m~todos de control (1.8 y 0.6
 
ninfas/metro cuadrado, reap.). Para cl control do M. ticincta fratorna en
 
el estadio de ninfa, se recomienda el use de la quema o el corte de pasto
 
mds la aplicaci6n de carbaril. (RA)
 

0620
 
26425 BOICA JUNIOR, A.L.; LARA, F.M. 1983. Avaliaoao da resistencia de 

genotipos de Sorghum bicolor (L.) Moench a Diatraea saccharalis 
(Fabricius, 1794) CLepidoptera-Pyralidae) e determinacao dos tipos 
envolvidos. (Evaluaci6n de la resistencia de genotipos de Sorghum bicolor 
a Diatraea saceharalis (Lepidoptera:Pyralidade) y determinaci6n de los 
tipos involucrados). Anais da Sociedade Entomologica do Brasil 
12(2):261-272. Port., Res. Port., Ingl., 6 Refs. 

Sorghum bicolor; Evaluaci6n; Resistencia; Genotipos; Diatraea saecharalis;
 
Biologia de insectos; Brasil.
 

Se evalu6 la resistencia de Sorghum bicolor a Diatraea saccharalis y se 
determinaron los tipos involucrados entre algunos genotipos registrados como 
resistentes a esta plaga. Las pruobas se realizaron en 2 etapas: 1) 
evaluaci6n de la resistencia en el campo en Jaboticabal, Brasil, y 2) 
observaci6n de los tipos de resistencia en casas de malla. En la evaluaci6n 
de la resistencia se observ6 el no. total de plantas, el no. de plantas 
atacadas, el no. total de entrenudos, el no. de entrenudos atacados, la 
longitud total del tals y la dimensi6n del ataque; ademds se calcul6 el 
porcentaje de infestaci6n, la intensidad de la misma y el porcentaje de 
ataque. Tambin se verificaron la longitud y el diAmetro del entrnudo 
mediano y la resistencia del tallo a la penetraci6n. En la segunda etapa se 
evaluaron la oviposici6n y el ataque posterior a la infestaci6n artificial 
de D. saceharalis para determinar, resp., la no preferencia para la 
oviposici6n y la no preferencia para la alimentaci6n y/ antibiosis. Los 
genotipos Brandes, Dourada 1 y AF-28 so comportaron come resistentes a D. 
saccharalis, en tanto que EA-94 y EA-73 fueron altamente susceptibles. En 
la siembra dc oct. las infestaciones fueron m~s intensas que en marzo. El 
genotipo Brandes parece ser menos preferido para la oviposici6n que los 
demAs; so presents cierto grado de no preferencia para la alimentaci6n y/o 
la antibiosis en los genotipos AF-28, Brandes y Dourada 1. (RA-CIAT) 
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0621 
23119 CARMONA, E.; RINCON, J. 1983. Chinche del paste Pangola ataca el
 

paste en la regi6n sur del Lago de Maracaibo. FONAIAP Divulga 
1(13):8-9. Esp., Ilus.
 

Drachiaria mutica; Blissus; Biologia de insectos; Control de insectos;
 
Venezuela.
 

Se observ6 la plaga Blissus sp. (Hemiptera:Lygaeidae) causando daRos severos 
en praderas de Brachiaria mutica en nnerosas fineas ganaderas de la regi6n 
sur del Lago de Maracaibo, Venezuela. Ente insecto, conocido coma chinche 
del pasta pangola, se present6 a rdveles daFiinos par primera vez en la zona 
al final del verano de 1983 (ago.) y a comienzo de las liuvia, del mismo aho 
(sept.). El ataque de la plaga se manifiesta en un amarillamiento de las 
hojas y luego en la aparici6n de manchones do pasta seco en la pradera. Si 
no se efectfia un control oportuno, los manchones se extianden par toda el 
Area y destruyen la pradera. Se describe biol6gioamente el insecto y se dan 
recomendaciones para su control. (CIAT)
 

0622 
26438 FORTI, L.C.; SILVERA NETO, S.; SILVA, V.P. DA 1983. Dois m6todos de 

avaliacao de densidade populacional para oper~rias forrageira de Atta 
sexdens rubropilosa Forel, 1908 (Hymenoptera:Formicidae). (Do! m6todo3 6e 
evaluaci6n de la densidad poblacional de las hormigas forrajeras Atta 
sexdens rubropilosa (Hymenoptera:Formicidae). Anais da Sooiedade 
Entomologica do Brasil 12(2):195-211. Port., Res. Ingl., Port., 28
 
Refs., Ilus. (Inst. BAsico de Biologia 96dica e Agricola, Depto. de
 
Zoologia, Univ. Estadual de Sao Paulo, Campus de Botucatu, 18.600 
Botucatu-SP, Brasil)
 

Atta sexdens rubropilosa; DinAmica de poblacione3; Evaluaci6n; Muestreo;
 
Brasil.
 

Se compararon 2 mtudos de evaluaci6n de la densidad poblacional de la 
hormiga forrajera Atta sexdens rubropilosa. Estos m6todos fueron el m6todo
 
de flujo y el m6todo de marea-liberaci6n-recaptura, los cuales se emplearon
 
en .ondiciones de lab. y de campo. El m6todo de flujo indic6 que la
 
poblaci6n de hormigas variaba entre 948-2611 individuos en el lab., y entre
 
7760-16,704 en el campo. La evaluaci6n poblacional con el m6todo de
 
marca-liberaci6n-recaptura fluctu6 entre 1366 mAs o menos 381 y 3101 mAs o 
menos 364 individuos en el lab., y entre 1964 mAs o menos 473 y 10,913 mAs o 
menos 2105 individuos en el campo. La elevada variaci6n entre las 
estimaciones obtenidas par los 2 m6todos 3n algunas repeticiones demostr6 
que ambos mtodos tienen errores, aunque ul m6todo de 
marca-liberaci6n-recaptura se consider6 mAs practico y con menos fuente de 
error que el m6todo de flujo. (RA-CIAT) 

0623 
26450 HELO, L.A.S.; REIS, P.R.; BOTELHO, W. 1984. 

Cigarinhas-das-pastagens (Homoptera-Cercopidae) e sun distribuicao no 
Estado de Minas Gerais. (El mi6n de los pastas (Homoptera:Cercopidae) y 
su distribuci6n en el Estado de Minas Gerais). Anais da Sociedade 
Entomologica do Brasil 13(2):249-260. Port., Res. Ingl., Port., 5 Refs., 
Ilus. (Empresa de Pesquisa Agropecuhria do Estado de Minas Gerais, Caixa 
Postal 176, 37.200 Lavras-MG, Brasil) 

Zulia entreriana; Deois flavopicta; Deois incompleta; Deois schach; Deois
 
picklesi; Deois piraporae; Deois knoblauchii; Aeneolamia selecta; Mahanarva
 
fimbriolata; Kanaima vittata; Distribuci6n geogrAfica; DinAmica de
 
poblaciones; Mapas; Graineas; Brasil.
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Se recolectaron adultos del mi6n de los pastos en 43 municipios de 13
 
regiones geogr~ficas de Mines Gerais, Brasil, en 1979. En la mayorla de 
 las 
localidades se encontr6 mds de una especie del inseoto. Estas fueron: Zulia 
entreriana, Deois flavopicta, D. incompleta, D. schach, D. picklesi, D. 
piraporae, D. knoblauchii, Aeneolamia selects selects, Mahanarva fimbriolata
 
y Kanaima vittata. Se encontraron tambi~n 2 especies del g6nero Dsois sin 
identificar. Z. entreriana se encontr6 en todo el estado y hubo mayor 
diversidad de la especie hacia el sur. Se incluye un mapa de la 
distribuci6n del mi6n en Minas Gerais. (RA-CIAT)
 

0624
 
26452 MILANEZ, J.M.; 
 MILDE, L.C.E.; PARRA, J.R.P. 1983. Estimativa da 

constants t6rmica das cigarrinhas das pastagens Zulia (Notozulia)
entreriana (Berg, 1879) e Deois (Acanthodeois) flavopicta (Stal, 1854)
(Homoptera:Cerccpidae) em condicoes de campo. (Estimativo de la constante 
t6rmica del mi6n de los pastos Zulia (Notozulia) entreriana y Deois
 
(Acantodeois) flavopicta (Homoptera:Cercopidae) en condiciones de campo). 
Anais da Sociadade Entomol6gica do Brasil 12(2):151-163. Port., Res. 
Ingl., Port., 12 Refs., Ilus. (Empresa Catarinense de Pesquisa 
Agropecuria S.A., Estacao Experimental de Chapec6, Caixa Postal 151, 
89.800 Chapec6-SC, Brasil)
 

Zulia entreriana; Deois flavopicta; DinAmica de poblaeciones; Temperatura;
 
Biologia de insectos; Brasil.
 

Se estudiaron la temp. base y la constants t~rmica (en grados/dias) de las 
especies de mi6n Zulia (Notozulia) entreriana y Deois (Acanthodeois) 
flavopicta mediante regresi6n lineal simple, utilizndose las temp. prom. 
mensuales min. y el inventario poblacional de los insectos en Nova Odessa y
Piracicaba, Estado de Sao Paulo, Brasil. Los resultados obtenidos 
permitieron estimar el no. probable de generaciones de las 2 especies en el 
periodo de infestaci6n. La temp. base para Z. entreriana fue de 10.2 grados
centigrados, con una constante t6rmica de 523.3 grados/dias, lo cual
 
posibilita la ocurrencia de 5.1 generaciones. Pare D. flavopicta la temp.
 
base fue de 10.4 grados centigrados, la constante t~rmica de 589.5
 
grados/dIas y el no. de generaciones 4.5. (RA-CIAT)
 

0625
 
25457 MILANEZ, J.M. 1980. Din~mica populacional do Zulia (Notozulia)


entreriana (Berg., 1879) e Deois (Acanthodeois) flavopicta (Stal, 1854)

(Homoptera, Cercopidae) em 
 diferentes gramineas. (DinAmica poblacional de 
Zulia (Notozulia) entreriana y Deois (Aceanthodeoie) flavopicta
 
(Homoptera, Cereopidae) en diferentes gramineas). Tese Mestrado. 
Piraciceaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da 
Universidade de Sao Paulo. 90p. Port., Res. Port., Ingi., 34 Refs., 
Ilus. 

Zulia entreriana; Deois flavopicta; Dindmica de poblaciones; Hyparrhenia

rufa; Digitaria decumbens; Pennisetum purpureum; Setaria anceps; Brachiaria
 
decumbens; Panicum maximum; 
 Melinis minutiflora; Precipitaci6n; 
Evapotranspiraci6n; Clima; Balance hidrico; Biologia de insectos; Brasil.
 

En las regiones de Nova Odessa y Piracicaba (Sao Paulo, Brasil) se 
correlacionaron las fluctuaciones poblacionales de Zulla entreriana y Deois
 
flavopicta con algunos factores clirAticos pare observar los niveles de 
infestaeci6n en las gramineEs Hyparrhenia rufa, Digitaria decumbens, 
Pennisetum purpureum, Setaria anceps, Braechiaria decumbens, Panicum maximum, 
P. maximum cv. trichoglume y Melinis minutiflora. Se tomaron muestras
 
semanales o quincenales de la poblaci6n do insectos adultos, con una red 
entomol6gica que se pas6 50 veces al 
azar on 1000 metros cuadrados. En
 
Piracicaba, durante 1978-79, tambi~n se realizaron conteos de las mesas de 
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espumas/unidad de 6rea, para lo cual se utiliz6 una armaz6n de madera de 
forma cuadrada, con un 6rea de 0.1 metros cuadrados. Las mayores
 
infestaciones de Z. entreriana se observaron en las gramineas H. rufa, D.
 
decumbens y S. anceps, con el mayor indice para H. rufa. Las menores 
infestaciones se registraron en P. purpureum, P. maximum y B. deeumbens. 
Con respecto a D. flavopicta, las mayores infestaciones se presentaron en D.
 
decumbens, B. decumbens, P. maximum cv. trichoglume, S. anceps, H. rufa y M. 
minutiflora, con mayor intensidad para D. decumbens; las gramineas menos 
infestadas fueron P. purpureum y P. maximum. La fluctuai6n poblacional 
total de inseetos adultos no se correlacion6 con la temp. max. ni con la HR 
on ninguno de los aos estudiados. Por otra parte, hubo una co.relaci6n 
positiva con la temp. min., principalmente cuando 6sta se confront6 con los 
dates del mirmo me7. o del mes anterior a la colesta de insectos. Adem~s, 
los niveles poblacionales de los insectos so correlacionaron positivamente 
con las precipitacione.s3 pluviales de hacta 2 meses antes de la aparici6n de 
la plaga. De la misma manera, hubo una correlaci6n positiva con la 
evapotranspiraci6n potencial ocurrida en el mismo res y tambi6n con is de 
1-2 moses antes de la colecta de la plaga. Tambi6n se observ6 quo en ambas
 
localidades hubo una estrecha ceorrelaci~n entre el exeeso hidriceo y la 
reposici6n de agua en el suelo, con las poblaciones de irsectos. Per otra 
parte, se verific6 que, en los trabajos quo no exigon ia identificaci6n 
especifica de los insectos involucrados, e posible sustituir el m6todo de 
recolecta poblacional con red entomol6gica per el conteo do masas de 
espumas. (RA-CIAT) 

0626 
25981 MORA D., J.; SANTOS, E.M. DA S. 1975. Estudo da biologia da 

cigarrinha das pantagens Zulia entreriana Berg, 1879, e sua curva 
populacional no norte do Estado do Espirito Santo. (Estudio de la
 
biclogla del mi6n do los pastes Zulia entreriana y su curva poblacional 

i el norte del Estado de Espirito Santo). Victoria-ES, Brasil, Empresa 
Capixaba de Pesquisa Agrojk-curia. Boletim Tfcniceo no.2. 46p. Port., 
Res. Port., Ing1., flu:. 

Zulia entreriana; Blologla do in,,ectos; DinAiica de poblaciones; Brachiaria 
decumbens; B. mutica; Panicum maximum; Resistencia; Brasil. 

Se presentan los reoultados do un eotudio sobre la biologia de Zulia 
entreriana iniciado en 1972, y observaciones sobre su curva poblacional
 
efectuadas durante 12 moses. Esta plaga ocurre en casi todo el este y
 
nordeste do Brasil, y particularmcnte en el Estado de Espirito Santo, donde 
causa daFios incalculablei:. Se describen la taxonomia, morfologia, h'bitos 
alimenticios y curva poblacional del innecto. So determina adem~s su grade 
do infestacJ6n on la: praderas. (RA (extracto)-CIAT) 

0627
 
21260 NILAKIIE, S.S.; SOUZA FILHIO, J.A.G. DE; SILVA, A.A. DA; PASCHOAL, G.O. 

1984. Spittlebug eggs: improved extraction method, location in pasture, 
and subsampling for population estimates. (Huevos de mi6n: m6todo 
mejorado do extraeci6n, iocalizaci6n en la pastura y submuestreo para 
estimativoc do pnblaci6n). Anais da Sociedade Entomologica do Brasil 
13(2):379-388. Ingl., Res. Port., Ingl., 5 Refs. (Centre Nacional de
 
Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-MT,
 
Brasil)
 

Brachiaria decumbens; Zulia entreriana; Deoic flavopicta; Dinsmica de
 
poblaeciones; Mue:;treo; Brasil.
 

Puesto que el examen de muestras de pastura en busca de huevos de mi6n 
(Zulia entreriana y Deois flavopicta) demanda mucho tiempo, especialmente 
cuando las muestras secas lavadas contienen grandes cantidades de desecho, 
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se utiliz6 un soplador de semilla para separar exitosamente el desecho 
vegetal y is tierra. MAs del 90 par ciento de los huevos en las mueatras ae 
encortr6 en la tierra solamente y el tiempo de bisoueda de huevos se redujo 
a cerca de la mitad. En pasturas de Brachiaria decumbens, se encontr6 la 
mitad de los huevos de mi6n en las rizomas de ]a graminea y la otra mitad 
entre las rizoman. El no. de huevos encontrados entre las rizomas tendi6 a 
incrementarse a mayores cantidades de desecho vegetal. El examen de 30
 
submuestras que contenian el 
10 por ciento del vol. de la muestra entera,
 
fue efectiva para estimar el 
no. de huevos de mi6n en la muestra solaente a 
densidades menoe'es que o iguales a 356/metro cuadrado de la pastura. El 
submuestreo podria utilizarse para clasificar densidades de huevos en 
categorias tales coma baja, mediana o alta. (RA-CIAT)
 

0628
 
26466 RAMIRO, Z.A.; BATISTA FILHO, A.; MIRANDA, R. DE A. 1984.
 

Observacoes sobre a flutuacao de cigarrinhas-das-pastagens
 
(Homoptera:CercopJdae) no periodo compreendido entre seis e dezenove 
horas. (Observaciones sobre Is fluctuaci6n del m16n 
(Homoptera:Cercopidae) en el perlodo comprandido entre las seis y las 
diecinueve horas). Anuis da Sociedade Entomol6 Ica do Brasil 
13(2):371-377. Port., Res. Ingl., Port., 3 Ref., Ilus. (Secao de 
Controle Biol6gico das Pragas, Inst. Biol6gico, Caixa Postal 70, 13.100 
Campinas-SP, Brasil)
 

Zulia entreriana; Deois flavopicta; Din~mica de poblaclones; Biologia de
 
inseatos; Muestreo; Brasil.
 

Un estudio do la poblac16n de adultos del mi6n (Homoptera:Cercopidae) entre
 
las 6.00 am y las 7.00 Wm demostr6 que Zulia (Notozulia) entreriana y DeoJs
 
(Acanthodeois) flavopicta presentan mayor actividad durante la 
manana y al 
final de la tarde. Sin embargo, no se encontr6 diferencia estadistica 
significativa en la fluctuac16n poblacional en relaci6n con las horas de 
muestreo, cuando so utiliz6 la red entomol6gica coma m~todo de muestreo. 
(RA-CIAT) 

0629
 
26465 RAMInO, Z.A.; MIRANDA, R. DE A.: BATISTA FILHO, A. 1984.
 

Observacoes sobre a flutuaeao de clgarrinhas (Homoptera:Cercopidae) em 
pastagem formada com Brachlaria decumbens, mantida em diferentes niveis 
de desenvolvimento vegetativo. (Observaciones sobre la fluctuaci6n del 
mi6n (Homoptera:Cereopidae) en una pradera formada con Brachiaria 
decumbens, mantenida en diferentes niveles de desarrollo vegetativo). 
Anais da Sociedade Entomol6glca do Brasil 13(2):357-370. Port., Res.
 
Ingl., Port., 8 Refs., Ilus. (Secao de Controle Biol6gico das Pragas,
 
Inst. Biol6gico, Caixa Postal 70, 13.100 Campinas-SP, Brasil)
 

Brachiaria decumbens; Altura de corte; Pastoreo intensivo; Manejo de
 
praderas; Deois flavopicta; Zulla entreriana; Biologia de insectos; Dinfmica
 
de poblaciones; Brasil.
 

Se estudiaron poblaciones de mi6n (fomoptera:Cercopidae) en ura pradera de 
Brachiaria decumbens mantenida en diferentes niveles de desarrollo 
vegetative. "e demostr6 que cuando el pasta se mantiene baje, en 
condiciones de pastoreo intensivo, se reduce la incidencia de ninfas. 
Sin 
embargo, los efectos del daho de los adultos, en estas condiciones, 
contribuyen a la reducci6n de la materia verde, con 1o cual se reduce 
drAsticamente el forraje disponible. (RA-CIAT) 

0630
 
26469 REIS, P.R.; BOTELHO, W.; MELO, L.A.S.; KAKIDA, J. 1984.
 

Cigarrinhas-das-pastagens, Zulia entreriana (Berg, 1879)
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(Horoptera-Cercopidae), no norte do Estado de Minas Gerais. 1. Controle
 
de adultos corn inseticidas em pulverizacao. (Mi6n de los pastos, Zulia 
entroriana (Homoptera:Cercopidae), en el norte del Estado de Minas 
Gerais. 1. Control de adultos con insecticidas pulverizados). Anais da 
Sociedade Entomol6gica do Brasil 13(2):213-224. Port., Res. Ingl., 
Port., 7 Refs., Ilus. (Empresa de Pesquisa Agropecuiria do Estado de 
Minas Gerais, Caixa Postal 176, 37.200 Lavras-MG, Brasil)
 

Ccnchrus ciliaris; Control de insectos; Zulia entreriana; Insecticidas;
 
Brasil.
 

En ensayos sobre el control de Zulia entreriana en Cenchrus ciliaris en el 
norte de Minas Gerais, Brasil, se obtuvo mortalidad completa de adultos del 
insecto en 1-3 dias despuds de la aplicaci6n de insecticidas pulverizados 
que contenian acefato, carbaril., clorpirifos, deltametrina, naled, 
isoprocarb, metcmil, pirimifos-metil o propoxur. Dimetoato fue 
moderadamente efectivo y triclorf6n fue inefoctivo contra los adultos.
 
(Review of Applied Entcmology-CIAT) 

0631 
26470 REIS, P.R.; BOTELHO, W.; MELO, L.A.S.; KAKIDA, J. 1984. 

Cigarrinhas-das-pastagens, Zulia entreriana (Berg, 1879) 
(Homoptera-Cercopidae), no norte do Estado de Minas Gerais. 2. Controle 
de ninfas com inseticidas granulados. (El mi6n de los pastos, Zulia 
entreriana (Homoptera-Cercopidae), en el norte del Estado de Minas 
Gerais. 2. Control de ninfas con insecticidas granulados). Ainais da 
Sociedade Entomol6gica do Brasil 13(2):225-236. Port., Res. Ingi., 
Port., 11 Refs. (Empresa de Posquisa Agropecutria do Estado de Minas 
Gerais, Caixa Postal 176, 37.200 Lavras-MG, Brasil) 

Cenchrus ciliaris; Control de insectos; Zulia entreriana; Insecticidas;
 
Brasil.
 

En ensiyos sobre el contrcl do Zulia entreriana en Cenchrus ciiaris en el 
norte del Estado de Minas Geraiz (Brasil) on 1980-81, se aplicaron 
diferentes dosis de insecticidas granulados que contenian clorpirifos, 
carbaril, carbofurin, acefato, isoprocarb o bromof6s a parcelas con un 
conocido nivel de densidad de ninfas. Se colocan jaulas de malla de 0.25 de 
diAmetro y 0.5 m de alto sobre las plantas en las parcelas tratadas, y se 
cont6 semanalmente el no. de adultos de Z. entreriana en las jaulas. Todos
 
los compuestos dieron un buen control de las ninfas, y fueron mAs efectivos
 
cuando se aplioaron a las ninfas en sus instares tempranos. El carbofurAn, 
aunque efectivo, no se puede recomendar para uso general por su toxicidad; 
debe reservarsu para uso en cultivos para producci6n de semil;1. Se 
recomiendan las preparaciones granulares que contengan de 3-5 tur ciento de 
i.a. puesto que las qua contienen 10 por ciento son dificile de esparcir
 
finamente sobre la pastura. (Review of Applied Entomology-CIAT) V6ase
 
ademds 0583 0589 0592 0618
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000 OENETICA Y FITOMEJORAMIENTO 

001 MEJORAMIENTO, GERMOPLASMA, SELECCION, CITOLOGIA E INTRODUCCIONES 

0632
 
24377 BATTISTIN, A. 1983. Morfologia floral e biologia da reproducao de 

cinco eap~cies de Centroaema (DC.) Benth. (Leguminosae-Papilionoideae). 
(Morfologia floral y biologla de la reproducci6n de cinco especies de 
Centrosema (Leguminosae-Ppiliunoideae). Teee Doutor Agr. Piracicaba-SP, 
Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de 
Sao Paulo. 135p. Port., Res. Port., Ingl., 65 Refs., Ilus. 

Centrosema pubescens; Centrosema brasilianum; Centrosema virginianum; 
Centrosema vexillatum; Centrosema pascuorum; Horfologa vegetal; Floraci6n; 
Semilla; Vainas; Polinzaci6n; Inflorescencia; Brasil. 

Se adelantaron investigaciones bAsicas sobre la morfologla floral y la
 
biologia de la reproducci6n de Centrosema pubescens, C. brasilianum, C.
 
virgintanun, C. vexillatum y C. pascuorum. Las caracteristicas morlol6gicas 
de la flor siguen los patrones de la subfamilia Papilionoideae. Se observ6
 
variaci6n on el tamaFlo de las 22 caracteristicas morfol6gicas medidas entre
 
las especies de Centrosema. C. brasilianum, C. virginianum y C. pascuorum
 
presentan una mayor relaci6n filogen6tica entre si y mayor grado de 
divergencia con las otras 2 especies. El periodo mAs favorable para 
floraci6n de todas las especies es ene.-Junio. El no. de 6vulos/ovario 
proporciona un estimado del no. de semillas quo se desarrollan por vaina. 
La viabilidad del polen fue alta en todas las especies; existe una relaci6n 
inversa entre el no. de granos producidos y la cantidad de polen viable. 
Las yemas florales de C. pubeoscens, C. brasilianum y C. virginianum deben 
presentar uno o mhs factores quo inhiben la formaci6n de vairas. La 
presencia de insectos de la especie Bombus sp. en las flores indica sua 
posibles funciones como agentes autofecundantes y como agentes de algfn 
grado de cruzamiento. (CIAT) 

0633 
25991 CAMERON, A.G. 1984. Pasture cultivars organisation. (Organizaci6n 

de cultivares forrajeros). N.T. Rural News 10(3):3. Ingl., Ilus. 
(Dept. of Primary Production, Darwin, N.T. 5794, Australia) 

Centrosema pascuorum; Aeschynomene americana; Cassia rotundifolia; 
Cultivares; Aspectos legales; Australia. 

En cada estado de Australia existen comit6s de coordinaci6n de plantas 
forrajeras para facilitar la liberaci6n comercial de nuevos cv. forrajeros 
promisorios. Centrosema pascuorum cv. Cavalcade fue liberada recientemente 
en el Territorio Norte, y en Queensland fueron liberadas recientemente 2 
leguminosas forrajeras, Aeschyniene americana cv. Glenn y Cassia 
rotundifolia cv. Wynn. La primera es una legiminosa anua erecta que 
muestra habilidad para sobrevivir durante varios ahcs en sitios hfmedos y 
secos. La segunda muestra buena producci6n de semilla y habilidad de 
regeneraci6n, con buen crecimiento en Katherine, Douglas Daly y Berrimah en 
el Territorio Norte. (Herbage Abstracts-CIAT)
 

0634
 
20217 CAMERON, D.F. 1968. Studies of the ecology and genetics of
 

Townsville lucerne (Stylosanthes humilis HBK). (Estudios de ecologia y 
gen6tica de Stylosanthes humilis). Ph.D. Thesis. St. Lucia, Brisbane, 
Australia, University of Queensland. 137p. Ingl., Res. Ingl., 69 Refs., 
Ilus. 

Sylosanthes humilis; Pr !eras naturalizadas; Seleoci6n; Ecotipos; Floraci6n; 
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Hfbito de crecimiento; Producci6n de semilla; Calidad de las semillas;

Preo.pitaci6n; Distribuci6n geogrifica; Maduraci6n; Temperatura;

Fotoperiodo; Rendimiento; Materia seca; Hibridaei6n; Cromosmas; Herencia;

Morfologia vegetal; Cruzamiento; Stylosanthes guianensis; Stylosanthes

viscosa; Stylosanthes hamata; Stylosanthes montevidensis; Stylosanthes

mucronata; Stylosanthes macrocarpa; Stylosanthes erecta; Stylosanthes

subsericea; Stylosanthes tuberculata; Australia.
 

Se realizaron varios estudios para examinar la variaci6n en las poblaciones

naturalizadas de Stylosanthes humilis en el 
Area de Townsville, Australia, y
evaluar el efecto de las condiciones ecol6gicas, especialmente del patr6n de
distribuci6n de liuvias, 
en la expresi6n de caracteristicas de la planta

como 
tiempo de floraci6n, hAbito de crecimiento, diAmetro do la planta y
rendimiento de la semilla. 
Se estudi6 tambi6n el eferto de la temp. y el
fotoperiodo en la floraci6n en ambientes controlados 
en lab., on el campo y
en el invernadero. La temp. no fue 
tan importante come el fotoperiodo, pore
altas temp. nocturnas (30 grados centigrados) o bajas temp. diurnas (24

grados centigrados) disminuyeron o inhibieron la floraei6n. 
La localidad

tambi~n influy6 en la floraci6n puesto que los ecotipos do floraci6n
 
temprana florecieron 3 semanas 
mAs tarde con una diferencia entre lat. de 27
grades 22' S y 19 
grades 40' S. Se evaluaron en cuanto 
a dureza y dormancia

semillas de 25 lineas seleccionadas en el primer expt. 
 En estas condiciones

ambientales las 25 selecciones presentaron un alto nivel de dureza -'esemilla; sin embargo, la dormancia del 
embri6n no present6 infl]uania
significativa en la preservaci6n de la semilla durante la estaci6f 
seca. Se
encontr6 que tanto la 6poca de floraci6n come el hbiio de crecimiento 
tuvieron efectos importantes en la producci6n do MS do las praderas do S.
humilis. 
 Se estudi6 la heredabilidad de 
estas caracteristicas en
poblaciones F1 
y F2 derivadas mediante cruzamiento dial6lico entre 9 lineas.

Se registraron las diferencias en el 
no., tamafo y morfologia de los
 cromosomas entre 
10 especies de Stylosanthes estudiadas. 
Se obtuvieron


plantas vigorosas a partir de cruces interespecificos entre S. humilis
 
(cromosomas pequeios) y S. hamata (cromosomas medianos), 
lo mismo que en
 
cruces con S. guianensis. (CIAT)
 

0635
26416 CAMERON, D.G. 
 1985. Introduction arid evaluation of large germ-plasm
collections. (Introducci6n y evaluaci6n de colecciones grandes do

germoplasma). In Kategile, J.A., 
ed. Pasture improvement research in
 
eastern and southern Africa, Harare, Zimbabwe, 1984. Proceedings if a

workshop. Ottawa, Canada. International Development Research Centre.
pp.334-3148. Ingl., Res. Ingl., 15 Refs., Ilus. (Dept. of Primary
Industries, P.O. Box 46, North Quay, Queensland 4001, Australia) 

Germoplasma; Gramineas; Leguminosas; Evaluaci6n; Introducciones; Adaptaci6n;

Pastoreo; Fitomejoramiento; Producci6n do 
semillas; Australia.
 

Se presenta un esquema dentro del cual so pueda conducir un programa para elestablecimiento y evaluaci6n de una colecci6n de plantas forrajeras. Losaspectos relacionados con el esquema incluyen objetivos del programa,
fitomejoramiento de ia colecci6n vs. selecci6n por use directo, evaluaciones
preliminares y detalladas, mantenimiento y multiplicaci6n de las semillas,
determinaci6n de las Areas de adaptaci6n y liburaci6n comercial. 
(RA-CIAT)
 

26414 LAZIER, J.R. 1985. 
0636 

Theory and practice in forage germ-plasm

collection. (Teoria y prActica en la recolecoi6n do germoplasma

forrajero). In Kategile, J.A., 
ed. Pasture improvement research in
 
eastern 
and southern Africa, Harare, Zimbabwe, 1984. Proceedings of a
workshop. Ottawa, Canada, 
International Development Research Centre.

pp.260-295. Ingl., Res. Ingl., 24 Refs. 
 (International Livestock Centre
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for Africa, P.O. Box 5689, Addis Ababa, Ethiopia)
 

Germoplasma; Accesiones; Evaluaci6n; Muestreo; Clima; Suelos; Vegetaci6n;
 

Etiopia. 

Se analiza la recolecei6n de germoplasma mediante consideraciones te6ricas y 

pr&cticas, con 6nfasis en su importancia y en los aspectos que deben tenerse 

en cuenta en el proceso de recolecci6n. Entre las conside-aciones te6ricas 

se discuten el valor de los recursos forrajeros, caracteristicas de las
 

plantas forrajeras, identificaci6n de las Areas de recolecci6n, estrategias
 

de muestreo, no. de plantas quo se deben muestrear/sitio, cantidad de 
colecci6n, tasa de recolecci6n y
 

asociaci6n leguminosa-Rhizobium. Respecto a la planeaci6n del viaje de
 
semillas/accesi6n, no. de accesiones de una 


recolecci6n, se dan recomendaciones pricticas tales como consults de 

materiales de referencia antes del viaje (herbarios, mapas, datos climAticos 

y eddficos, etc.), organizaci6n administrativa, 6poca de recolecci6n, 

personal de la expedici6n, rutas, paradas de recolecci6n, formatos para la 

toma de datos, recoleeci6n de Rhizobium y especimenes para el horbario. 

(CIAT)
 

0637
 

26415 LWOGA, A.B. 1985. Tropical pasture germ-plasm evaluation: strategy
 

and experimental designs. (Evaluaci6n dc germoplasma de pastos
 

tropicales: estrategia y disehos experimentales). In Kategile, J.A., ed.
 

Pasture improvement research in eastern and southern Africa, Harare,
 

Zimbabwe, 1984. Proceedings cf a workshop. Ottawa, Canada, International
 

Development Research Centre. pp.312-333. Ing]., Res. Ingl., 48 RefE.
 

(Crop Science Dept., Sokoine Univ. of Agriculture, P.O. Box 3005, Chuo
 

Kikuu, Morogoro, Tanzania)
 

Germoplasma; Gramineas; Leguminosas; Evaluaci6n; Establecimiento;
 

Persistencia; Compatibilidad; Valor nutritivo; Producci6n animal; Diseos
 

experimentales; Tanzania. 

Se presents un bosquejo de las estrategias y metodologias recomenradas para
 

la evaluaci6n de germoplasma forrajero en los tr6picos, con bnIasis 

particular en la planeaci6n de un programa de evaluaci6n y en predimientos 

y disebos exptl. So haze referencia a las metodologias probadas en regiones 

templadas. (RA (extracto)-CIAT)
 

0638
 

26448 MALUF, A.M.; MARTINS, P.S.; MALUF, W.R. 1985. Persistencia de
 

cotil~dones na pl~ntula como parametro para avaliacao da 
colerancia ao 

aluminio em Leucaena leucocephala. (Persistencia de los cotiledones en la 

pl~ntula como par~metro pars la evaluaci6n de la tolerancia al aluuninio 

en Leucaena leucocephala). Pesquisa AgropecuAria Brasileira 

20(3):355-360. Port., Res. Port., Ingl., 12 Refs. (Inst. de Botanica,
 

Caixa Postal 4005, 01.000 Sao Paulo-SP, BRasil)
 

Leucaena leucocephala; Introducciones; Al; Toxicidad; Tolerancia;
 

Evaluaci6n; Gen~tica; Brasil.
 

La persistencia de loo cotiledones en plAntulas cultivadas en condiciones de 

estrbs de Al, considerado previamente como un buen parAmetro para 

discriminar las grandes diferencias en la tolerancia al Al entre las
 

introducciones de Leucaena leucocephala, so evalu6 como m~todo para
 

discriminar los diferentes niveles de tolerancia entre y dentro de
 

poblaciones tolerantes. So evaluaron 12 progenies do una sola plants,
 

obtenidas de 3 poblaciones tolerantes, una introducci6n intolerante y una
 

introducci6n de una sola planta de tolerancia desconoecida en soluci6n
 

nutritiva y 9 ppm de Al. Se registraron el porcentaje de plantas con
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cotiledones amarillentos o desprendidos y el peso seco total de las 
pl~ntulas. El primer parAmetro fue eficiente no s61o para la discriminaci6i 
de las poblaciones tolerantes vs. las intolerantes, sino tambidn para la 
discriminaci6n de los diferentes niveles de tolerancia en el interior de 

poblaciones tolerantes, contra.l ndu en este aspecto con el Oltimo 

parhmetro. (RA-CIAT) 

0639
 
24376 REIS, M.S. 1984. Autoecologia de diferentes esp~cies de
 

Stylosanthes Sw.: anAlise da alocacao de energia e estudos da biologia da
 
semente. (Autoecologia de diferentes especies de Stylosanthes: anAlisis
 

de la distribuci6n de energia y estudios de la biologia de la semilla).
 
Tese Doutor Agr. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agricultura
 
Luiz de Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 1

8
3p. Port., Res. Port.,
 

Ingl., 77 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes debilis; Stylosanthes guianensis; Stylosanthes scabra; 
Stylosarthes hamata; Stylosanthes humilis; Stylosanthes viscosa; 
Stylosanthes leiocarpa; Semilla; Morfologia vegetal; Germinaci6n; Latencia; 
Escarificaci6n; Temperatura; Selecci6n; Crecimiento; Herencia;
 
Fructificaci6n; Brasil.
 

Se presentan los resultados de estudios sobre la diatribuci6n de energia y
 
l biologia de la semilla de diferentes especies de Stylosanthes nativas de
 
Brasil: S. debilis, S. guianensis var. eanescens, S. guianensis var.
 
microcephala, S. scabra, S. hamata, S. humilis, S. leiocarpa y S. viscosa.
 

Se confirm6 que las especies perenies destinan la mayor parte de su energia
 
para las activi.dades reproductivas, en comparaci6n con las especies de ciclo 
de vida mis corto. El fruto de todas, exceoto S. guianensis var. canescens 
y var. microcephala, es una vaina con 2 articulos f6rtiles. La bpoa 
diferencial de formaci6n de semilla en los 2 articulos, debido al dimorfiamo
 
de la vaina, indica la naturaleza adaptativa de esta caracteristica. Las
 
semillas producidas en el articulo inferior tienen mayor importancia para el 
mantenimiento de Stylosanthes spp. debido al LTan no. de semilla que produce 
y a su mayor potencial de germinaei6n. El polimorfismo en el color del 
tegumento de semilla de S. hamata y S. humilis se asocia con diferencias en
 
el porcentaje de ge".-inaci6n. Las semillas no escarificadas presentan muy 
baja germinaei6n, pore hay gran variaci6n en la proprci6n de semilla dura. 
Dependiendo de los objetivos del mojoramiento, la selecei6n de famil,.is con 
mayor o menor porcentaje de semillas duras podria modificar fAcilmente esta 
caracteristica. Las temp. mis favorables para la ger'inaci6n oscilaron 
entre 25-30 grades contigrados, tanto pira somillas escarificadas come no 
escarificadas. S. viscosa Cue la 6nica que no respondi6 a un rtgimen de
 
temp. alternas para inducir altos porcentajes de germinaci6n en semilla 
escarificada. (CIAT)
 

0640
 
25772 RODRIGUEZ, J.A.; TABARES, E. 1984. Regencraci6n de plantas de
 

Stylosanthes guianensis, in vitro via formaci6n de callo a partir de
 
Apices caulinares. In Perea D., M.; Angarita Z., A., eds. Congreso
 
Nacional de Cultivo de Tejidos Vegetales, ler., BogotA, Colombia, 1984.
 

Memorias. BogotA, Universidad Nacional de Colombia. pp.162-1614. Esp.
 

Stylosanthes guianensis; Cultivo de tejidos; Reproducci6n asexual; Tallos; 
Colombia. 

En la Unidad de Biotecnologia del CIAT se realiz6 un estudio oara obtener 
plantas de Stylosanthes guianensis a partir de callos provenientes de Apices 
caulinares. Para la inducci6n de callos se utilizaron 8 medios de cultivo
 
diferentes con diferentes concn. hormonale. Se obtuvieron callos en todos 
los medios utilizados, y los mnejores callo se transfirieron a un medio de
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cultivo diferente (con o sin hormonas) para regeneraci6n de pl~ntulas. Los 
resultados del estudio indican que S. guianensis posee potencial 
organogdnico para uer utilizado en cultivos in vitro. 
(CIAT)
 

0641 
26475 SCHULTZE-KRAFT, R.; PATTANAVIBUL, S. 1985. Colleting native forage 

legumes in eastern Thailind. (Recolecci6n de leguminosas forrajeras 
nativas en el ete de Tailandia). Newsletter (Indoresia) 9(l):4-5. 
Ingl., Ilus. (CIAT, Apartado AOreo 6713, Cali, Colombia) 

Desmodium; Dendrolobium; Dicerma; Hegnera; Phyllodium; Tadehagi; Pueraria
 
phaseoloides; Germoplasma; Introducciones; Rhizobiun; Tailandia.
 

So informa sobre un viaje de recoleccl6n de leguminosas forrajeras nativas
 
realizado en 1984 en el este de Tailandla, en un trayecto de 1900 km. Se
 
recolect6 material veotativo y/o semilla. Las especies de alta prioridad
 
incluyeron a Demodium gangeticum, D. heterocarpon, D. hetercpiiyllum, D. 
ovalifolium, D. styracifolium, D. triflorum, D. velutinum, Dendrolobium 
lanceolatum, Dicerma biarticulatum, Hlegnera obcordata, Phyllodium spp.,
 
Tadehagi spo., Pueraria phaseoloides y P. montana. Tambi6n so recolectaron
 
muestras de semilla de muchas especie de menor prio.-idad, y de n6dulos de 
Hhizobium de 3 eapecies. (Hferbage Abstracts-CIAT) 

0614? 
25957 LCIIULTZE-KRAFT, R.; KhLLER-GRE_.. 0. 1985. Testing Centrosemanew 

germplasm for acid soils. (Evaluaci6n ,; germoplasma nuevo de Centrosema 
para suelos Acidos). Tropical Grasslands 19(4):171-180. Ingl., Res. 
Ingl., 18 Refc. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia)
 

Centrosema angustifolium; Centrosema aronarium; Centrosema brasilianum; 
Centrosema macrocarpum; Centrosema pascuorum; Centrosea plur. ri; 
Centrosema pubescens; Centrosema sagittatum; Cent'ose[ir s;ciedcanum; 
Centrosema schottii; Centrosema virginianum; Centrosena sp. 5277; 
Accesionev; Evaluaci6n; Gerjoplasma; Distribuci6n geogxAfica; Adaptaci6n; 
Ultisoles; Enfermedaces y pat6genos; Resistencia; Rendimiento; Materia seca; 
Relaci6n hoja:tallc.; Valor nutritivo; Composici6n quimica; Colombia.
 

Se evalu6 la adaptaci6n de Centrosema a un Ultizol 6cido (pH1 4.1, 89 por 
ciento saturaci6n d6 AL) utilizando una cC.cci6n de 133 accesiones 
representativs de 12 especies, en un ensayo de evaluaci6n preliminar 
llevado a cabo on Sl.ntander de Quilichao, Colombia. Con base en !as tasas 
de vigor durante un periodo de 21 moses, el germoplasma evaluado ;e 
clasific6 en 7 grupos de conglomerados. Todas las accesiones de C.
 
angustifollum, C. pascuorum, C. plumieri, C. -sagittatum, C. schottii, C. 
virginianum, y algunas accesiones de C. brasilianum y C. pubescens, so 
adaptaron pobremente al suelo de aste sitio. Todas las acoasiones de C. 
macr,.-Arpum, C. arenarium y una especie no descrita (Centrosema sp.n.), y 
varia accesiones de C. brasilianum y C. pubescens, crecieron bien. El 
aiublo foliar por Rhizoetonia a; :rt6 principalmente a C. brasilianum. El 
afiublo bacteriano por Pseudomonas afect6 principalmente a Centrosema sp.n. y 
a C. schiedeanum. En un segundo expt. 12 accesiones seleccionadas de C. 
macrocarpum, Centrosema sp.n., C. brasilianum, C. pubescens y C. schiedeanum 
se compararon bajo corte durante un periodo de 211meses. C. macrocarpum
 
super6 en rendimiento a !as otras especius on un 50-100 por ciento. 
Centrosema sp.n. y C. schiledeanum tambi6n crecieron bien. La proporci6n 
hoja:tallo fue mas alta en el testigo comercial no adaptado C. pubescens, y
 
por debajo del prom. on C. macrocarptu y C. brasilianum. La capacidad de 
enraizaaionto on tallos rastreros fue mejor en C. pubescens, C. shiedeanum y 
una de las accesionos do Centrosema sp.n., y prActicamente no existi6 en C. 
brasilianum. La calldad del forraje de las accesiones tolerantes a suelos 
Acidos se compar6 favorablemente con el testigo comercial. (RA-CIAT) 

- 64 



0643
 
25960 SINOH, D.N.; GODWARD, H.B.E. 1960. Cytological studies in the
 

gramineae. (Estudios citol6gicos en Gramineae). Heredity 15:193-197.
 
Ingl., 6 Refs.
 

Andropogon gayanus; Dichanthium annulatum; Paspalum dilatatuim; Ischaemum; 
Themeda; Pennisetum; Setaria; Panicum; Brachiaria; Echinochloa; Eriochloa; 
Eragrostis; Chloris; Eleusine; Cenchrus; Cromosomas; Citclogia; Morfologia 
vegetal. 

Se presentan los recuentos cromos6micos de 53 especics pertenecientes a 25
 
g~neros de la familia Graminnae, con base en me,'istemas radicales de
 
pldntulas y anteras J6venes. Se abarcan g~neros de Andropogoneae, Paniceae,
 
Eragrosteae, Chlorideae, Phalarideae, Festuceae y Hordeae. Se informa sobre
 
la colecci6n de germoplasma de Andropogon gayanus de diferentes partes de
 
Nigeria, el cual presenta difererrias morfol6gicas asociadas con poliploidia
 
y aneuploidia, y sobre la inestabilidad :omAtica en Paspalum dilatatum.
 
(CIAT)
 

0644 
26430 TYLER, B.F.; HAYES, J.D.; DAVIES, W.E., eds. 1985. Descriptor list 

for forage grasses. (Lista de descriptores para gramineas forrajeras).
 
Rome, International Board for Plant Geneti.c Resources. 31p. Ingl.
 

Gramineas; Germoplasma; Identificaci6n; Evaluaci6n.
 

Se presenta una lista de los d-scriptores que se sugieren utilizar para
 
gramineas forrajeras, la cual proporciona un formato internacional y, por
 
tanto, un lenguaje universalmente conprendido para todos los datos sobre
 
recursos gen6ticos vegetales. La lista de descriptores se elasifica en 4 
categorias cuya informaci6n se considera prioritaria y 7 categorias 
adicionales para evaluaciones mAs detalladas. Las 4 categorias bAsicas 
incluyen datos sobre 1) la accesi6n, I) la colecci6n, 3) el nitio de 
caracterizaci6n y evaluaci6n preliminar, 4) la planta. Las categorias 
restantes hacen referencda a caracterizaciones y evaluaciones posteriores
 
con informaci6n sobre los sitios, productividad, eventos bot~nicos,
 
susceptibilidad a problemas bJ6ticos y abi6ticos, informaci6n gentica y 
otias. (CIAT) Vase adetiSs 0537 0573 0584 0595 0599 06114 0620 0654 
0673 0678 0683 0684
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0645 
25995 ANDERSON, E.R.; RUSSELL, F.J.; SCANLAN, J.C.; FOSSETT, O.W. 1983.
 

Pastures under development in central Queensland. 1. !'ackay region.
 
(Desarrollo de pasturas en Queensland central. 
1. La regi6n de MacKay).
 
Brisbane, Australia, Queensland Department of Primary Industries. Land
 
Resource Bulletin QV83002. 67p. Ingl., Res. Ingl., 31 Refs., Ilus.
 
(Queensland Dept. of Primary Industrien, G.P.O. Box 46, Brisbane :001,
 
Australia)
 

Clima; Suelos; Vegetaca6n; Bosques; Malezas; Praderas natuales; Praderas
 
naturalizadas; Stylosanthes humilis; Hetcropogon contortus; 
Setaria
 
sphacelata; Cynodon dactylon; Sporobolus dtander; Axonopus affinis; Imperata
 
cylindrica; Dichanthium arJstatum; Cenchrus ciliaris; Digitaria; Paspalum

plicatulum; Chloris gayana; Panicum maximum; Praderas mixtas; Macroptilium 
atropurpureum; Centrosema pubeseens; Desmodium intortum; Neonotonta wightii;
 
Erosi6n; Aust.-alia.
 

En 1978 se llev6 a cabo un estudio del desarrollo de pasturas costeras en
 
77,146 ha alrededor de Mackay. Ajstralia, para evaluar la condici6n de la 
pastura en t6rminos de composici6n y rebrote de malezas leiosas. El
 
desarrolo vari6 desde la modificaci6n de la vegetaci6n nativa con productos 
quimicos hasta el reemplazo con especies ex6ticas. La mitad del Area
 
estudiada tenia pasturas intoducidas. Las pasturas de Stylosanthes humilis 
comprendian el 20 per ciento del Area estudiada. 
 La enfermedad antracnosis,
 
un problema importante, puede explicar la completa auzencia de S. humilis en
 
un 26 por ciento del Area sembrada originalmente. Se encontraron pasturas
 
de gramineas-leguminosas tropicales en el 19 
por ciento del Area estudiada
 
aunque aprox. 2/3 partos de 6stas presentaban muy bajos nLveles de
 
leguminosa, posiblemente debido a su baja resistencia al pastoreo,
 
especialmente en Areas con mal dronaje. Sin embargo, los componentes de
 
gramineas de estas pasturas, particularmente Setaria sphacelata y Paspalum 
plicatulum, han permanecido estables y productivos. La gramirea nativa mAs
 
com6n encontrada fue lieteropo~on contortus; otras gramineas fueron Cynodon
 
daotylon, Sporobolus diander, Eremochloa bimaculata, Imperata cylindrlca 
var. major y Digitaria longiflora. Las gramineas ex6ticas 
naturalizadas/adaptadas mAs comunes fueron Axonopus affinis y Themeda
 
quadrivalvis. A. affinis habia invadido la mayor parte de las pauturas de
 
Pennisetum clandestinum en Areas de bosque h~medo tropical. La graminea
forrajera introducida mAs comfn rue Setaria silacelata cv. Kazungula. Otras 
especies incluyeron Dichanthium aristatum, Paspalum plicatulum, Panicum 
maximum, Cenchrus ciliaris y Chloris gayana (encontrada principalmente en 
Areps de Acacia harpophylla), Digitaria decumbens, Brachiaria decumbens y P. 
clandestinum (encontrada en suelos de vegetac16n de bosque hfimedo tropical 
en Areas elevadas). Las leguminosas introducidas mAs comunes fueron
 
Stylosanthes humilis y acroptilium atropurpureum. Otras leguminosas
 
incluyeron S. guianensis (principalmente el cv. Schofield), Neonotonia 
wightii y Desmouium intortum. Cerca de 1/3 de las pasturas mostraron 
evidencia de erosi6n; la proporcifn mss alta estuvo asociada con pasturas de 
S. humilis. Con base en la presericia de especies inferiores (p.ej. malezas,
 
menos productivas, no palatables, estado de sucesi6n ecol6gica inferior) se
 
calcul6 que el 40 por ciento do las pasturas estaban en malas condiciones, 
generalmente como resultado del sobrepastoreo. La rayoria de 6stas eran 
pasturas nativas o de S. humilis. Se encontr6 rebrote de malezas lehosas en 
un 60 por ciento de las pasturas pero constituy6 un problema an s6lo el 14 
per ciento. La maleza principal fue Melaleuca viridiflora en pasturas de S. 
humilis sin arar. (RA (extracto)-CIAT) 

- 66 



0646 
26402 CLA WORTHY, J.N. 1985. Pasture research in Zimbabwe:1964-84. 

(Investigaci6n en pasturas en Zimbabwe: 1964-84). In Kategile, J.A., ad. 
Pasture improvement research in eastern and southern Arica, Harare, 
Zimbabwe, 1984. Proceedings of a workshop. Ottawa, Canada, International 
Development Resaarch Centre. pp.25-58. Ingl., Res. Ingl., 67 Refs. 
(Grasslands Research Station, P.B. 3701, Marondera, Zimbabwe) 

Introducciones; Evaluaci6n; Cynodon nlemfuensis; Paspalum plicatulum;
 
Paspalum guenoarum; Panicum maximum; Cynodon dactylon; Chloris gayana; 
Eragrostis curvula; Stylosanthes fruticosa; Stylosanthes guianensis; 
Desmodium uncinatum; Desmodium intortum; Desmodium sandwicense; Macroptilium 
z vopurpureum; Macrotyloma axillare; Adaptaci6n; Establecimiento; Praderas 
mixtas; Fertilizantes; N; Lotononis bainesii; Praderas mejoradas; Aumentos
 
de peso; Proeucci6n de came; Zimbabwe.
 

Se resumen los resultados de ia investigaci6n en pasturas en Zimbabwe desde 
1964 hasta 1984. E! mejor tJem(o para utilizar pasturas fertilizadas con N 
fue durante !a 6poca do crecimiento y no durante la 6poca seca. Estas 
pasturas podrian pormanecer productivas si se fertilizaran abundantemente, 
resultando en una producci6n masiva de forraje y una muy alita capacidad de 
carga. Solamente las gramineas estolon~feras o rizomatosas fueron capaces 
de. resistir tasas muy atas de carga y Cynodon nLemfuensis demostr6 ser 
adecuado. Los ensayos de manejo mostraron que el pastoreo continuo, en vez 
de rotacional, es el mejor modo para utilizar estas pasturas. Anlisis 
econ6micus de los resultados mostraron quo los sistemas de producci6n para 
novillos de came que incorpoaran estas pasturas son rentables. Los 
ensayos demostraron quo las leguminosas subtropicales se pueden establecer 
en pasturas o praderas nativas en Zimbabwe. El uso do este pastoreo rico en 
leguminosas durante la 6poca seca demostr6 ser un gasto initil debido a la 
defoliaci6n por heladas y las p6rdidas por pisoteo, y los mayores efectos en 
la productividad se obtuvieron con pastoreo durante todo el aho o durante la 
6poca de crecimiento. Stylosanthes guianensis demostr6 ser convenionte como 
refuerzo do praderas en suelos arenosn,-, Macroptilium atropurpureum y 
Dcsmodium uncin-itum pars pasturas do suelos secos, y Trifolium semipilosum 
para pasturas con riego. Los resultados do esta investigaci6n se han 
aplicado ampliamento en fincis comerciales en Zimbabwe pero han tenido poco 
efecto en la agricultura comunitaria. (RA-CIAT) 

0647
 
20600 DIAS FILHO, M.B. 1983. Recomendacoes para a formacao e manejo de 

pastagens de capim andropogon (Andropogon gayanus Kunth) no Estado do 
ParA. (Recomendaciones pa-a la formaci6n y manejo de praderas de 
Andropogon gayanus on el Estado de ParA). Be16m-PA, Brasil, Empresa 
Brasileira de Pesquisa AgropecuAria. Centro do Pesquisa AgropecuAria do 
Tr6pico Umido. Comunicado T6cnico no.38. 4p. Port. (Centro de Pesquisa 
AgropecuAria do Tr6pico Umido, Caixa Postal 418,66.000 Bel6m-PA, Prasil) 

Andropogon gayanus; Siembra; Fertilizantes; P; N; K; Pastoreo; Manejo de
 
praderas; Brasil.
 

Se presentan aigunas caracteristicas agron6micas de Andropogon gayanus y 
recomendaciones prActicas sobre su etableeimiento y manejo para las 
condiciones del Estado de FarA, Brasil. Se informa sobre preparaci6n del 
Area, siembra, fortilizacilin y manejo de la pradera. (CIAT) 

0648 
26417 GRANT, P.J.; CLATWORTHY, J.N. 1985. Methods of pasture
 

establishment. (M6todos de establecimiento do pastos). In Kategile,
 
J.A., ed. Pasture improvement research in eastern and southern Africa,
 
Harare, Zimbabwe, 1984. Proceedings of a workzhop. Ottawa, Canada,
 

- 67 



4 6

International Development Research Centre. pp.3 9-3 7. Ingl., Res.
 
Ingl., 48 Refs. (Grasslands Research Station, Private Bag 3701,
 
Marondera, Zimbabwe)
 

Gramineas; Leguminosas; Establecimiento; Semilla; Escarificaci6n; Control de
 

malezas; Fertilizantes; Sistemas de siembra; Zimbabwe.
 

SA considera el establecmiento do pastos desde el punto de vista de los 

paises en desarrollo (recursos limitados de personal, finanzas y medios). 

Se sugiere quo la metodologia de investigaci6n mds apropiada es la siembra 

do las semillas bajo las condiciones quo ellas probablemente encuentran en 

la prActica agricola, y el conteo de las semillas sobrevivientes. Sin 

cmbargo, a un nivel mAs te6rico, el establecimiento puede considerarse cumo 
3 rases separadas: germinaci6n, emergencia y sobrevivencia. Se revisan los 
factores que probablemente afectan cada una de estas fases, y se discuten 

consideraciones prActicas involucradas en el establecimiento de pastos. 
(RA-CIAT) 

0649
 

26412 LWOGA, A.B.; LUGENJA, M.M.S.; KAJUNI, A.R. 1985. Pasture research
 
in fanzania. (Investigaci6n en pastes en Tanzania). In Kategile, J.A.,
 
ed. Pasture improvement research in eastern and southern Africa, Harare,
 
Zimbabwe, 1984. Proceedings of a workshop. Ottawa, Canada, International
 
Development Research Centre. pp.210-221. Ingl., Res. Ingl., 59 Refs.
 

(Sokoine Univ. of Agriculture, Crop Science Dept., P.O. Box 3001,
 

Morogoro, Tanzania)
 

Setaria anceps; Setaria splendida; Panicum maximum; Panicum antidotale;
 

Panicum coloratum; Chloris gayana; Cenchrus ciliaris; Cynodon 
plectostachyus; Pennisetum purpureum; Neonotonia wightii; Medicago sativa;
 
Desmodium uncinatum; Desmodium sandwicense; Desmodium intortum; Clitoria
 
ternatea; Lotononis baineii; Stylosanthes guianensis; Stylosanthes scabra; 
Stylosanthes humilis; Centronema pubescens; Macroptilium atropurpureum; 
Introducciones; Evaluaci6n; Adaptaci6n; Establecimiento; Tanzania.
 

Se resehan brevemente las investigaciones realizadas en Tanzania , , varios 
aspectos de la producci6n de pastes y forrajes, manejo y utilizaci6n e 
introducci6n y evaluaci6n de especies forrajeras. Se indican la 

organizaci6n actual y las principalcs Areas de investigaci6n en pastos 
tropicales. (RA-CIAT)
 

0650
 
26451 MESSAGER, J.L. 1984. Note sur les modalit s techniques 

d'installation des paturages dc Panicum. (Noa sobre las modalidades 
t6cnicas pars el establecimiento de praderas de Panicum). Revue 

d'Elevage et de M6decine Vtrinaire des Pays Tropicaux 37(3):336-340. 
Fr., Res. Fr., Ingl., Esp. (Centre Elevage, B.P. 1152, Bouak6, 

RUpublique de Cote d'Ivoire) 

Panicum maximum; Cultivares; Rendimiento; Materia seca; Establecimiento; 
Siembra; Reproducci6n asexual; Propagaci6n; Prcticas culturales; Costa de 
Marfil. 

Se evidencian las cualidades forrajeras de Panicum maximum. Se caracterizan 
4 var. propuestas para la implementaci6n en gran escala en Costa de Marfil: 
T58, C1, 2AM y 2A5. Se precisan ias modalidades del establecimiento del 
pasto con respecto a la instalaci6n per somilla y per esquejes. So 

presentan tambi6n los resultados obteridos respecto a la utilizaci6r. del 
pasto per el ganado as come la3 normas observadas sobre la persistencia. 
Se necesita tener cuidado con los ritmos de explotaci6n y se debe fertilizar 
cada aho para el mantenimiento y la producci6n. Los resultados elevados de 
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P. maximum y el perfeccionamiento de una t6cnica para cosechar semillas de 
calidad perimiten la mejoria y la intensificaci6n de la ganaderia en regiones
tropicales hcmedas. (RA) 

0651 
26498 MONZOTE, M.; GARCIA, M. 
1985. Dosis de semilla para el
 

establecimiento de glycine (Neonotoia wightii) y siratro (Macroptilium
atropurpureum) en pasto natural. Ciencia y T6cnica en la Agricultura. 
Pastos y Forrajes 8(1):33-41. Esp., Res. Esp., Ingl., 12 Refs., Ilus. 
(Inst. de Ciencia Animal, Ministerio de Educaci6n Superior, Ciudad de La 
Habana, Cuba) 

Neonotonia wightii; Macroptilium atropurpureum; Semilla; Siembra;

Establecimiento; Praderas naturales; 
 Praderas mixtas; Germinaci6n;
 
Rendimiento; Materia seca; Composicifn bot.nica; Costos; Cuba.
 

En un diseho de bloques al azar con arreglo factorial 2 x 3, re estudi6 la
influencia de las dosis de semilla en el establecimiento de Neonotonia
 
wightii y Macroptilium atropurpurum 
 en pasto natural. No hubo interaccifn 
entre tratamientos. El no. de plantas/metro cuadrado con las dosis de 5 y 3 
kg/ha fue superior (P 
menor que 0.001) que con I kg/ha. El mayor

rendimiento de la asociaci6n en el 
primer corte se logr6 con la dosis de 5 
kg/ha (3.9 t/ha); no hubo diferencias entre las dosis de 3 y 1 kg/ha (3.2 y
2.8 t/ha, resp.). Para el rendimiento do MS del componente leguminosa, hubo 
diferencias entre la mayor, dosis de semilla (2.2 t/ha) y la menor (1.4

t/ha), sin diferir ambas de la deals 
media (1.7 t/ha). Para condiciones
 
similares, se recomienda !a dosis de 3 kg/ha para ambas especies. Tambi6n
 
se recomienda estudiar el efecto del en
clima otras regiones del paIa. (RA) 

0652

25989 MORALES 0., V.A. 1984. Producci6n forrajera en el tr6pico peruano.


In Seminario sobre Teenologia Apropiada para la Amazonia Peruana, ler.,
Pucallpa, Per6, 1984. TrabaJos presentados. Lima, Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia. pp.73-79. Esp. (Inst. Veterinario do
 
Investigaciones Tropicales y de Altura, Limr, Per6i)
 

Styloaanthes gulanensis; Centrosema pubescens; 
Pueraria phaseoloides;

Desmodium ovalifolium; Hyparrhenia rufa; Paspalum plicatulum; Brachiaria 
decumbena; Andropogon gayanus; Amazonia; Bosque h6mcdo tropical; Tala;
Desmonte; Quema; Establecimlent ; Producci6n do carne; Producci6n de leche;
Fertilizantes; N; Rendimiento; Materia soea; Cortes; Per6. 

Se discute brevemente el potencial de producci6n _do forrajes en el tr6pico 
peruano. Se indica que un 8-10 por 
ciento de la Amazonia peruana es apta
 
para pasturas (6-7 millones de ha), on tanto que actualmente solo existen 
300,000 ha con pasturas on la selva. Se indican 3 mftodos pra limpiar el 
bosque con el fin de establecer pasturas, ya sea con mezclas do
gramineas/leguminosas para explotaciones semi-intensivas o con gramineas con
fertilizaci6n nitrogenada para explotaciones intensiva3. Se sugieren las

especies Stylosanthes guianonsis, Centrosema pubescena, Pueraria 
phaseoloides, Desmodium ovalifolium, Hyparrhenia rufa, Paspalum plicatulum,
Brachiaria decumbens y Andropogon gayanua. 
Despu6s del eatablelmiento se 
pueden obtener resultados estimados en 500-700 kg de peso vivo/ha/afio en
producci6n de carne o 22-30 kg/ha/dia on producci6n de leche. Se indica que
los factores limitantea para eta expansi6n incluyen la insufielente 
transferencia de 
teenologla ya existente, la limitada infraeatructura vial y
crediticia, la poca disponibilidad de insumos y los problemas de 
comercializaci6n que apoyan el desarrollo teenol6gico regional. Tambi6n hay

necesidad de mayor ceomunicaci6n y colaboraci6n interinstitucional a nivel 
regional. (CIAT) 
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23821 OLVERA, E.; WEST, S.H.; BLUE, W.G. 1982. Establishment of Leucaena
 

leucocephala in acid soils. (Estatlecimiento de Leucaena leucocephala en 
suelos Acidos). Leucaen Research Reports 3:84-85. Ingl., Ilus. (Dept. 
of Agronomy. Univ. of Florida, 0-'nesville, FL 32611, USA) 

Leuoaena leucocephala; Establecimiento; Ultisole3; Oxisoles; pH; Cal 
agricola; P; K; Micronutrimentos; Espodosol; Crecimiento; EE.UU. 

Se sembraron semillas inoculadas de Leucaena leucocephala K8 en macetas de
 
PVC sin fondo, en 2 expt. En el primero se utiliz6 un Ultisol 
franco-arenoso fino de pH 4.6, y en el segundo un Oxisol de pH13.6. En el 
primer expt. se aplicaron 0, 2.9 y 5.7 meq de cal/100 g de suelo. Todas las 
macetam recibieron P, K y micronutrimentos. En cada maceta se sembraron 3 
plantas. Un mes despu6s, las macetas se transfirieron a un Espodosol de pH 
4.6 localizado en la Unidad de Investigaci6n de Bovinos de U. do Florida 
(EE.UU.), en un diseho completamente al azar con 3 repeticiones. En el 
segundo expt. el Oxisol recibi6 cal a 0, 0.5 y 1.5 meq/100 g de suelo. En 
ambos expt. hubo tn aumento significativo en los pesos de hojas, tallos y 
planta completa con los mayores niveles de cal. Se sugiere realizar expt. 
posteriores en diversas Areas tropicales, donde la acidez del suelo impide 
el establecimiento y la producci6n exitosas de L. ]eucocephala. (CIAT) 

0654 
26406 HASAMBAINARIVO, J.H. ; RAZAFINDRATSITA, R.; RABEHANITRINIONY, M. 

1985. Survey of pasture research in Madagascar. (Examen de la 
investigaci6n en pastos en Madagascar). In Kategile, J.A., ed. Pasture 
improvement research in eastern and southern Africa, Harare, Zimbabwe, 
1984. Proceedings o!' a workshop. Ottawa, Canada, International 
Development Research Centre. pp.102-i14. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., 
Ilus. (D6partement de Recherches Zootechniques et V6t6rinaires, P.O. Box 
4, Antananarivo 101, Madagascar) 

Hyparrhenia rufa; Heteropogon contortus; Chrysopogon serrulatus; Tripsacum
 
laxL=; Cenchrus ciliaris; Chloris gayana; Pennisetum purpureum; Melinis
 
minutiflora; Centrosema pubescens; Neonotonia wightii; Stylosanthes 
guianensis; Macroptilium atropurpureum; Praderas mixtas; Introducciones; 
Pastoreo continuo; Aumentos de peso; Ganado bovino; Producci6n animal; Valor 
nutritivo; Madagascar.
 

Madagascar estA entre los mayores consumidores do carne en Africa; el ganado 
principal es el CebG, mantenido en praderas naturales y el ganado lechero 
mejorado mantonido en las tierras altas. Se han introducido 72 especies 
forrajeras y 4 de ellas se cultivan extensivamente. Pennisetum purpureum, 
Tripsacum laxum, Chloris gayana y Stylosanthes guianensis. El 
establacimiento de estas praderas parece mA3 ficil en monocultivo queoen 
mezlas. Algunos expt. han demostrado quo la producci6n animal es alto on 
las praderas de gramineas durante la 6poca Iluviosa y tambi~n en praderas a 
base de leguminosas al comienzo de la 6poca seca. La investigaci6n futura 
harA 6nfasis en las fincas lecheras a pequefia escala y en el manejo de 
praderas pars mejorar la tasa de concepci6n de lans hembras y pars promover 
un crecimiento mAs regular en ganado Ceb6 joven. (RA-CIAT) 
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26474 SARROCA, J.; HERRERA, J.; PARETAS, J.J. 1982. Efecto de la edad al 

primer corte sobre el establecimiento del King grass. Ciencia y T6cnica 
en la Agricultura. Pastos y Forrajes 5(1):39-43. Esp., Res. Esp., Ingl., 
4 Refs. (Estaci6n Central do Pastos y Forrajes, Ministerio de la 
Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba) 

King grass; Establecimiento; Intervalo de corte; Registro del tiempo;
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Fertilizantes; N; Rendimiento; Matoria seca; Producci6n de forraje; Costos;
 
Cuba.
 

En la Provincia do La Habana, Cuba, se estudi6 durante 2 aios el efecto de 3 
edades de corte, 5, 8 y 12 semanas dospus do la siembra (tratamientos A, B 
y C, resp.), continuando con ciolos de corte de 90 dias en el rendimiento y 
durabilidad del Area de forraje de King grass en un suelo Trufin. Despu6s 
del primer corte cada tratamiento recibi6 una fertilizaci6n do 75 kg de 
N/ha/corte. Se utiliz6 un diseho de bloques completamente al azar con 4 
repeticiones. Los mayores rendimientos se obtuvieron en los tratamientos A 
y B con incrementos de 16 y 114t de MS/ha, resp., sobre el tratamiento C. 
No se deteetaron diferencias significativas para ninguno de los tratamientos 
en el 61timo corte. Con el tratamiento A se obtuvo la mayor ganacia neta/t 
de forraje producido. Se recomienda hacer el corte de establecimiento a los 
15 meses de la siembra, para obtener una mayor producci6n do forraJe y 
utilizar el mismo desde el primer corte. (RA) 
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25964 SPAIN, J.M.; NAVAS, G.E.; LASCANO, C.; FRANCO, L.H.; HAYASHI, H.
 

1984. A strategy for the gradual replacement of native savanna on an 
Oxisol in Eastern Colombia. (Una estrategia para el reemplazo gradual de 
sabana nativa en un Oxisol en los Llanos Orientales de Colombia). Cali, 
Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 17p. Ingl., Res. 
Ingl., 10 Refs., Ilus. (CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia)
 

Pueraria phaseoloides; Desmodium ovalifolium; Andropogon gayanus; Brachiaria
 
huidicola; Praderas mixtas; Quema; Sabanas; Siembra en franjas; 
Fertilizantes; Establecimiento; Pastoreo; Tasa de carga; Composici6n
 
botAnica; Aumentos de peso; Novillos; Praderas mejoradas; Oxisoles; Llanos 
Orientales; Colombia. 

Se prob6 una estrategia para roemplazar gradualmente la sabana nativa con 
ezpecies introduoidas en un Oxisol en los Llanos Orientales do Colombia. 
Inmediatamente despu6s de la quema, so seobraron 14asociacionos (Pueraria 
phaseoloides y Desmodium ovalifolium cada una con Drachiaria humidicola y 
Andropogon gayanus) en franjas labradas y fertilizadas de 0.5, 2.5 y 5.0 m, 
con franjas alternas de sabana sin disturbar de 2.0, 10.0 y 20.0 m, resp. 
Se utiliz6 material vegetativo de B. humidicola; las demds se sembraron. El 
pastureo con 1 novillo/ha comenz6 cuando las especies introducidas estaban 
bien establecidas (arrox. 10 meses) sin quema adicional. Tambi6n se 
utilizar~n peri6dicamente animales fistulados en el es6fago para estimar la 
composici6n botAnica y quimica de la dieta. La tasa do carga so increment6 
a medida quo aument6 el Area colonizada per especies introducidas. Cada aho 
so fertiliz6 un 20 per ciento adicional del Area en franjas adyacentes al 
Area sembrada sin labranza nit siembra adicionales. Las leguminosas 
sirvieron come pioneras, invadiendo agresivamente la sabana sin disturbar, y 
cubrieron el 20 per ciento del Area/aho en todas menos las franjac mAs 
anchas. B. humidicola invadi6 el Area colonizada por la leguminosa en las 2 
asociaciones, mientras que A. gayanus no produjo semilla en ninguna do las 
asociaciones y fall, con el manejo de pastoreo impuesto. Los animales
 
consumieron gustosamente las leguminosas y la mayoria de las especies 
nativas, incluyendo las malezas, las quo aportan per lo menos el 7 per 
ciento de proteina do la dieta, inclusive durante la estaci6n seca. Se han 
obtenido ganancias de peso vivo de 450 gjanimal/dia durante todo el alo 
comparado con 200 g/animal/dia en sabana nativa bajo el manejo tradicional 
de quema (RA-CIAT)
 

0657 
22879 VIVAS P., N. 1977. Propagaci6n y mtodos de siembra del pasto
 

braquiaria (Brachiaria decumbens, Stapf). In Alarc6n M., E.; Cardozo
 
G., A.; Camacho D., R., eds. Seminario sobre Alimentaci6n de Ruiantes 
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con Forrajes, BogotA, Colombia, 1977. Memorias. Bogot, Aaociaei6n 
Colombiana de Producci6n Animal. pp.55-60. Esp., 1 Ref., Ilus. 

Brachiaria decumbens; Propagaci6n; Sistemas de siembra; Equipos agricolas;
 
PrActicas culturales; Colombia.
 

Se describen en detalle los sistemas de propagaci6n de BrachJaria decumbens: 
mediante semilla sexual (en surcos y a voleo) y mediante material vegetativo
 
(con y sin maquinaria). Se presentan ilustraciones y las cantidades
 
recomendadas de semilla para la siembra. (CIAT)
 

0658 
25978 WILAIPON, B. 1984. Establishment, cutting and grazing management,
 

and nutritive value of Stylosanthes hamata cv. Verano. (Establecimiento,
 
corte y maneJo del pastoreo y valor nutricional de Stylosanthes hamata
 
cv. Verano). Memoirs of the Tokyo University of Agriculture 26:133-186.
 
Ingl., Ilus. (Dept. of Animal Science, Khon Kaen Univ., Khon Kaen,
 
Thailand)
 

Stylosanthes hamata; Morfologla vegetal; Cultivo asociado; Sistemas de
 
aiembra; Cortes; Desyerba; Producci6n de semillas; Fertilizantes; N; P; S;
 
Rendimiento; Materia seca; Hojas; Tallos; Inflorescencias; Floraci6n;
 
Pastoreo; Establecimierto; Valor nutritive; Tailandia.
 

Se presentan los resultados de diversos expt. adelantados on Tailandia sobre
 
establecimiento, corte y maneJo del pastoreo de Stylosanthes hamata cv.
 
Verano y su valor nutricional; se hace 6nfasis en el establecimiento de la
 
leguminosa en asociaci6n con cult vos do kenaf (Hibiscus sabdariffa var. 
altissima). 
 Los ensayos indican que S. hamata cv. Verano puede introducirse 
f~cilmente on cultivo- de kenaf en la 6poca de primera o segunda desyerbas 
sin afectar advernamente el rendimiento de kenaf, peso a las reducciones en 
el rendimiento do leguminosa y en su producci6n de semilla. No so 
observaron dliferencias significativas al ser~brar las hileras de I:enaf en 
diferentes direcciones (N-S o E-O). El mayor rendimiento do ia leguminosa 
(3630 kg/ha) se obtuvo cuando ei kerif re sembr6 a 60 cm entre hileras y la
lcguminosa a raz6n do 50 kg/ha al.memento do la desyerb. El mejor 
rendimionto con aplicaci6n de N (1550 kg de ML/ha) se obtuvo con konaf y la 
leguminosa sembrada a la desyerba + 112 kg do wea/ha. Se obtuvieron 1700 
kg/ha de la leguminosa al sembrarla al memento do la desyurba del kenaf con
 
241 kg de superfosfato doble/ha y 229 kg do yeao/ha. La defoliaci6n
 
temprana do la leguminosa (32, 142y 53 dfas) no influy6 algnificativamente
 
en el rendlmiento de semilla a los 132 6 188 dfas, pese a quo retras6 la
 
floraci6n y formaci6n do nemilla. El rendimiento do semilla aumcnt6 en un 
61 por ciento debido al pastoreo temprano per ovejas. En estudios de 
pastoreo con ganado, se obsorv6 una falta de efectos significativos per el 
pastoreo temprano (mediados de julio-ago.) en el rendimiento de semilla,
 
pero se observ6 un efecto negativo del pastoreo entre principios de
 
oct.-mediados de nov. Lo.s estudios indicaron la adaptabilidad de S. hamata
 
cv. Verano a las condiciones do pastoreo y que el valor nutricional de la 
legininosa es considerablemente alto. Su 6poca 6ptima do corte es aprox. 1 
me despu6s de la floraci6n. (CIAT) 
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26605 WOODARD, K.R. ; PRINE, G.M. ; OCUMPAUGH, W.R. 1985. Techniques in the 

establishment of elerhantgrass (Pennisetum purpureum Schum.). (T~cnicas 
para el establecimiento de Pernisetum purpureum) Proceedings. Soil and 
Crop Science Society of Florida 144:216-221. Inpl., Res. Ingl., 7 Refs.
 

Pennisetum purpw'eum; Genotipos; Establecimiento; fleproducci6n asexual; 
Propagaci6n; Profundidad de siomtra; Esquejes; Tallos; Clima; Rendimiento; 
Materia seca; Germinaci6n; EE.UU. 
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Se realizaron algunos estudios sobre el establecimlento de esquejes de 
Pennisetum purpureum, en 3 localidades de Florida (EE.UU.), desde Julio de 
1982 hasta abril de 1984. Se usaron 2 genotipos de P. purpureum, PI 300086 
(alto) y N-75 (enano). Se efectuaron 5 expt. para estudiar los efectos de
 
la fecha de siembra, la posici6n de siembra del esqueje, el no. de nudos del 
esqueje, su posici6n de los tallos y la profundidad de siembra. Los 
resultados muestran quo PI 300086 se puede propagar fdcilmente con eqquejes
 
en tanto que N-75 es m4s dificil de propagar. Por otra parte, la siembra
 
debe tener lugar en Julio y ago., 
o al comienzo do la estaci6n invernal, en
 
el norte y centro de Florida. Los conteos iniciales do monthiulos en varlas
 
fechas intermedias do siembra u finajes de sept., oct. y principios de nov.
 
se redujeron significatvamente duranto el invierno. La szimbra horizontal, 
vertical o en un Ingulo de 45 grados del esquojo on el suelo no afect6 
significativamente la emorgencia inicial ni la supervivencia invernal de 
ninguna de las 2 accosiones. Los tallos de PI 300086 do 24 nudos, cortados 
en esquejes de 2 y 3 nudos, produjeron ms brotes primordiales y monticulus, 
en comparacifn con los tallos cortados on osquejes do 6 y 12 nudos. Los
 
esquejeo mis cortos produjerer un menor porcentajc do germinaci6n que los 
esquejes mis largos, paro produjeron mis plantas/tallo. El material do 
siembra obterido de las porciones cau-inareos inferiores de PI 300086 fue 
superior al obtrddo de las porciones ,3uperiores. En la siembra en surcos 
horizontajes, N-75 demostr6 ser partioularcentc zonciblc a la profundidad de 
siembra, en tanto que este factor no fue tan imortante para PI 300086. 
(RA-CIAT) Vasse ademis 0543 05149 0556 0559 0561 0566 0582 0583 
0585 0586 0587 0588 0590 0591 0592 0593 0601 0603 0629 0637 0667
 
0672 067 0676 0682 0694 0699
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H02 SISTEMAS Y MANEJO DEL PASTOREO 
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26493 DAVISON, T.M.; COWAN, R.T.; SHEPHERD, R.K.i MARTIN, P. 1985. Milk
 

production from cows grazing on tropical grass pastures. 1. Effects of
 

stocking rate and level of nitrogen fertilizer on the pasture and diet. 
(Producci6n lechera de vacas que pastan en praderar de gramineas
 
tropicales. 1. Efectos de la tasa de carga y del nivel de fertilizante 
nitrogenado en la pastura y en la dicta). Australian Journal of 
Experimental Agriculture 25(3):505-514. Ingl., Res. Ingl., 23 RIefs., 
Ilus. (Queensland Dept. of Primary Industries, Kairi Research Station, 
Kairi, Qld. 4872, Australia) 

Panicum maximum; Producci6n de leche; Vacas; Tasa de arga; Fertilizantes; 
N; Rendimiento; Materia seca; Composici6n botAnica; Seleetividad; ateria 
seca; Hojas; Tallos; Contenido de proteinas; Disponibilidad de forrajes; 
Suelos; pH; Frtilidad del suelo; Nutrici6n animal; ManeJo de praderas; 
Australia. 

Se realiz6 un expt. de 3 afies de duraci6n on la Estaci6n Exptl. de Kairi 
(Meseta de Atherton, Queensland, Australia) para determinar lo efectos de 
la tasa de carga y Je la aplicaci6n de fertilizante nitrogenado en el 
rendimiento de la pastura y en su composici6n, en la selecci6n do la dieta 
per los animale:3 y en la fertilidad del suelo de praderas de Panicum maximum 
cv. Gatton. Sc utilizaron 32 vacao Friesian en un diaoeo factorial de 4 x
 
2: 4 tasas de carga (2.0, 2.5. 3.0 y 3.5 vacas/ha), cada una a 2 tasas de 
aplicaci6n de fertilizante (200 y 1400 kg de N/ha/aho). La mayor tasa do 
fertilizaci6n aument6 el ceontenido do MS verde disponible en la pradera (P 
menor que 0.01); el aumento vari6 de 1106 1:g/ha en el verano hasta 548 kg/ha 
en la primavera. El contenido do t verde di sminuy6 (P metor que 0.01) con 
el aumento en la tasa do carga, con rendimiontos prom. de 3736 y 2384 kg/ha 
a 2.0 y 3.5 vacas/ha, resp. Lo rendimienton de malezas aumentaron durante 
los 3 aos, con las mayores taaas de carga en las paoturas quo recibieron 
200 kg de N/ha/aio. El contenido de PC do lan hojao y tallos av.ment6 con el 
aumento en la tasa de carga y cantidad du N fertilizante aplicado. Los 
valores fluctuaron entre 12.1 , 26.5 por ciento de MS en las hojas y entre 
3.7 y 13.8 po ciento de MS en los tallos. En la hoja, aument6 is cohen. de 
Na (range 0.05-0.20 por ciento de 1), en tanto que la cohen. do- P (range 
0.21-0.441 per ciento do MS) diominuy6 con la mayor tasa de aplicaci6n de 
fertillzante. Los niveles de Na y de P de la planta fueron inadecuadoa para 
sustentar altos niveles do producci6n lechera. El contenido de hojas en la 
dicta y el contenido do PC ame itaron consistentemente a causa de una taoa 
de carga reducida y de una mayor tasa de fertilizaci6n. Lan vacas fueron 
capaces do soleccionar lao hojas y, a la menor tasa do carga, el contenido 
de hojac en la dicta alcanz6 un prom. do 38 por ciento, en tanto quo el
 
contenido de hojas en la pastura s6io liegaba al 20 por ciento. El 
contenido de hojas en la dicta fluctu6 de 38 a 57 por ciento on el verano y 
de 11 a 36 por ciento en el invierno. El contonido de PC en la dieta vai6 
de 13 a 15 per ciento en ol verano y de 7 a 11 per cionto en el invierno y 
no correlacion6 positivamente con el contenido de PC do la pastura y con el 
porcentaJe de hojas en la dicta. El p)) del suelo disminuy6 (P menot que 
0.05) de un medie global de 6.3 en 1976 hasta 6.1 y 5.8 (con 200 y 1400 kg de 
N/ha, reap.) en 1979. El nivel do P en el uelo permaneci6 eatable, en 
tanto quo los niveles do Ca y de Mg fueron inferioreo (P menor quo 0.01) 
despu6s de 3 ahos. (RA-CIAT) 
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26491 DAVISON, T.M.; COWAN, R.T.; SHEPHERD, R.K. 1985. Milk production 

from cows grazing on tropical grass pastures. 2. Effects of stocking rate 
and level of nitrogen fertilizer on mill, yield and pasture-milk yield 
relationships. (Producci6n lechera do vacas que pastan en praderan de
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gramineas tropicales. 2. Efectos de la tasa de carga y del nivel de 
fertilizante nitrogenado en el rendimiento do lecho y en las relaciones 
pastura-rendimiento de leche). Australian Journal of Experimenta 
Agriculture 25(3):515-523. Ingl., Res. Ingl., 18 Refs., Ilus. 
(Queensland Dept. of Primary Industries, Kairi Research Station, Kairi, 
Qld. 4872, Australia) 

Panicum maximum; Tasa de carga; Vacas; Fortilizantes; N; Producci6n de 
leche; Disponibilidad do forraJe; Economia; Manejo de praderas 
 Australia.
 

Se estudiaron los efectos de la tasa de carga y de la tasa de aplicaci6n do 
N fertilizante en el rendimiento do loche obtenido con una pastura de
 
Panicum maximum ov. Gatton, durante 3 ahos, en la Estaci6n Exptl. de Kairi 
(Meseta de Atherton, Australia). Se usaron 32 vacas Friesian en un expt.

factorial de 4 x 2 con 2.0, 2.5, 3.0 y 3.5 animales/ha; cada tratamiento 
recibi6 200 y 400 kg de N/ha/aio. El rendimiento de leche con indice 
de
 
grasa corregido/vaca di minuy6 (P 
menor que 0.05) a medida que aumentaba la 
tasa de carga. El rendimiento de leche con indice do grasa corregido/ha
aument6 linealmente (P menor que 0.01) con el aumento en la tasa de carga, 
cada afo. La mayor tasa de aplicaci6n de fertilizante aument6
 
significativamente (P menor que 0.01) el rendimiento do leche/vaca y por ha 
durante el tercer alo, pero no durante el primero ni el segundo. Los 
rendimiontos prom. de leche con indice de grasa corregido/vaca en todos los 
aios fueron de 2574 y 2858 on las pastura. que recibieron 200 y 400 kg de N, 
resp. (P menor que 0.05). Los parhmetros Oe la pastura que se 
correlacionaron mds estrechamente con los r.-idimientos de leche fueron la MS 
verdo disponible o sus componentes, 6sto es, las hojas y loj tallos verdes. 
Se incluyen las ecuaciones que representan las relaciones entre el 
rondimiento de leche con indice de grass curregido/vaca y la MS verde 
disponible/vaca y per ha. Para las condiciones del 
expt., se concluye que
 
una tasa de carga de 2.5 vacas/ha con 400 kg de N/ha/ao so puede emplear
 
con seguridad para mantener las vacas en una pastura de graminea pura, desde 
el comenzo do las liuvias del verano hasta finales del invierno. (RA
 
(extracto)-CIAT)
 

0662 
26615 GERARDO, J. ; THOMPSON, M. 1985. Evaluaci6n zonal do pastos

tropicales bajo condiciones de pastoreo. 12. Empresa Pecuaria La 
Sierriti. Pastos y Forrajes 8(3):337-347. Esp., Res. Esp., Ingl., 11
 
Refs. (Estaci6n Experimental de Pastes y Forrajes Indio Hatuey, Perico, 
Matanzas, Cuba)
 

Panicum maximum; Cynodon dactylon; Cynodon nlewfuensis; Digitaria decumbens; 
Brachiaria brizantha; Cenchrus ciliaris; Chloris gayana; King grass; 
Cultivares; Evaluaci6n; Disponibilidad de forraje; Pastoreo rotacional;
Epoca seca; Epoca lluviosa; Tasa de carga; Rendimiento; Materia seca; 
Compoici6n quimica; Calidad del forraje; Cuba.
 

En la Empresa Pecuaria La Sirrita (provincia do Cienfuegos, Cuba), se
 
estudi6 el comportamiento de 16 cv. do gramineas tropicales utilizando el 
mtodo do pastoroo rotacional simulado durante 18 meses, on un diseo de
 
bloques al azar. So encontraron diferencias significativas (P menor que
0.05) en la disponibilidad entre los cv. on la 6poca lluviosa del primer
alo, y altamente significativas (P menor quo 0.001) para la 6poca seea, la 
6poca lluviosa del segundo aho y el total anual. La disponibilidad del
 
pasto en t de MS/ha disminuy6 con la explotaci6n. Cenchrus ciliaris cv. 
Biloela, King grass y Chloris gayana cv. Callide fueron los cv. de mayor 
produci6n (11.92, 11.55 y 9.87 t de MS/ha, resp.). King grass seguido de 
Biloela y Callide tuvieron los mejores indices de calidad (2.14, 1.80 y 
1.42, resp.). Presentaron mejor comportamiento los 3 pastos mencionados, 
debido a su disponibilidad de MS e Indice de calidad. (RA) 
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26608 HERNANDEZ, D.; ROSETE, A. 1985. Producci6n de leche con Cynodon 

dactylon, anlisis integral del ciclo de rotac16n y el tiempo de 
estanaia. Pastas y Forrajes 8(3):423-434. Esp., Res. Esp., Ingl., 5 
Refs. (Estaci6n Experimental de Pastas y Forrajes Indio Hatuey, Perico, 
Matanzas, Cuba) 

Cynodon dactylon; Pastoreo rotacional; Vacas; Producci6n de leche; Tasa de 
carga; Periodo de descanso; Periodo de pastorco; Composici6n bot~nica; 
Disponibilidad de forraje; Composici6n quimica; Cuba. 

Con base en la variaci6n del ciclo de rotaci6n y el tiempo do ocupaci6n, se 
analiz6 el efecto de estos 2 factores importantes del sistema rotacional de 
explotaci6n en el comportamiento en pastoreo de Cynodon dactylon cv. 
Coastcross-1 y en la producci6n de leche. El ciclo de rotaci6n no influy6 
en el rendimiento de los animales, mientras quo el tiempo de ocupaci6n s6lo
 
influy6 cuando las vacas promediaron entre 8-9 kg de leche diarios. En el 
comportamiento del pasta hubo un efecto contrario: el ciclo de rotaci6n mds 
aorto provoc6 una dinsinuci6n marcada del porcentaje de C. dactylon, 
mientras que el tiempo de ocupaci6n produjo un balance positivo en la 
evoluci6n de la composici6n botAnica en un periodo de 3 abos. Se hacen 
algunas recomendaciones, con diferentes opciones, para el manejo de C. 
dactylon cv. Coasteross-1. (HA)
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26614 MACHADO, R. 1985. Efecto del pastoreo en el comportamiento de diez
 

pastas tropicales. Evaluaci6n inicis) con irrigaci6n. Pastas y Forrajes
 
8(3):349-364. Esp., Res. Esp., Ingl., 14 Refs., Ilus. (Estaci6n
 
Experimental de Pastas y Forrajes India Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba) 

Panicum maximum; Panicum trichopus; Cynodon dactylon; Digitaria smutsii; 
Digitaria umfolozi; Cultivares; Evaluaci6n; Pastoreo; Fertilizantes; N; P; 
K; Disponibilidad de forraje; Consumo do alimentos; Rendimiento; Materia 
seen; Epoca seca; Epoca lluviosa; Cosposici6n botAnica; Composici6n quimica;
 
Cuba.
 

Se estudi6 el efecto del pastoreo en 10 pastos tropicales bajo condiciones 
de rie , mediante un diseo de bloques al azar con 3 repeticiones. Se 
fertiliz6 a raz6n do 300 kg de N/ha/aho y 100 y 150 kg do P y K/ha, resp. 
El an&lisis arroj6 diferencias significativas (P menor que 0.01 y P menor 
que 0.05) en la diponibilidad y en el consumo (P menor que 0.01 y V menor 
que 0.001) para el primer y segundo aio, resp. Digitaria soetivalva y 
Panicum maximum cv. hamil fueron los menos conjuniidos. P. maximum cv. 
Comn, Cynodon dactylon cv. 67, P. trichopus, D. smutsii, C. dactylon cv. 68 
y D. umfolozi difirieron del resto (P menor que 0.01) en el porcentaje de 
utilizaci6n (primer aho), con valores de 149,49, 148,48, 45 y 45 par ciento, 
mientras quoen el segundo, C. dactylon cv. Callie (48 par ciento), P. 
trichopus (48 par elento), D. smutsii (46 par ciento), C. dactylon cv. 68 
(46par ciento), D. decumbens (46 par edento y P. maximum cv. Com6n (45 par
 
ciento) fueron iob mAs destacados. Para trabajos futures se sugiere 
considerar el h~bito de crecimiento de las plantas y utilizar el criterio de 
presi6n de pastoreo. D. smutsii 29927, P. trichopus, P. maximum cv. Hamil y 
C. dactylon cv. 67 se deben evaluar para estJmar su potencial para producir 
leche y carne. (RA) 
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26461 PITMAN, W.D.; HODGES, E.M.; PEACOCK, F.M. 1984. Grazing evaluation
 

of perennial grasses with yearling steers in peninsular Florida.
 
(Evaluaci6n do gramineas perennes bajo pastoreo con novillos a5ojos en
 
Florida peninsular). Journal of Animal Science 58(3):535-540. Ingl.,
 
Res. Ingl., 11 Refs., Ilus. (Univ. of Florida, Agricultural Research
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Center, Ona, FL 33865, USA)
 

Cynodon nlemfuensis; Cynodon dactylon; Hemarthria altissina; Evaluaci6n;
 
Pastoreo rotacional; Novillos; Capacidad de carga; Tasa de carga; Aumentos
 
do peso; Producci6n de carne; Digestibilidad; EE.UU.
 

En ensayos durante 3 afos, Cynodon nlemfuensis cv. Ona, C. dactylon var. 
coursii cv. Sarasota, C. dactylon var. aridus cv. Callie o Hemarthria
 
altisniar cv. Bialta fueron pastoreada3 rotacionalmente par novillos ahoJos 
eruzados Brahran-European. No so encontraron diferencias en el 
comportaiiento individual de los anialeos pero la capacidad de carga fue de
 
969, 975, 829 y 739 dias de pastorpo anitial en los cv. Ona, Sarasota, Callie 
y Bigalta, resp. ; la producci6n do carne fue de 607, 619, 513 y 532 kg/ha. 
I a gunancia diaria prom. estuvo correlacionada estrechamente con la DIVMO. 
(lerbage Abstracts-CIAT) 
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25212 RED INTERNACIONAL LE EVALUACIOI DE PASTOS TROPICALES. REUNION DE 

TRA13AJO DEL COIIlTE ASESOR, la., BRASILIA, BRASIL. 1983. Proyectos sobre 
ovaluaci6n do pa;sturas con arniales. Brasilia, Centro de Pesquisa 
Agropecuiria dos Cerrados. 721p. Esp. 

Gramine:t:; Legctuinonsas; Pradras mixtas; Evaluaci6n; Paitoreo; Producci6n 
anJiril; Cerrado; L' no" Orikjntaiu ; Dosquc.;; Pra il; Colombia; Ecuador; 
Panamrii;Pi-ri Ca iii 

rCistreIn lo:;proyvctwu :Orl e0vIuaei6i dc pais turas can anirtalec
 
discutidoc en !a jriLora runi6r L.ilajo Asu:3or do la Red
tt dul ComitA 
lnternacion] de Evaluain d Pasto TrolicaLe;s (MIEPT), auspiciada psr la 
EmIresa Brasi1eira de u : Au5C ilQ Ceatrvo Inter'aional do 
Inv.stigacion's iara. rci y CIA1. La veurafen :o rodliz6 cn lasede 
del C t.iro do P,':qLi: ;I ; c'n/' do: Cot rrados, n Plinnitina, il'nci!, do 
sept. 1k-22 de 1i3. F 11 I' I vi uai iro i detlttnatciiv 
ospericnit ta/i'n d tr,..' slconaosdoc, ensayosqcyc cot; I. i cb 
complronntsr'ios dUoVL][LICj()6n du Ec icOp1 : sir y 'unLos do pastorc'o, y se 
nfocaron tambirn cxpt. rn ,:xplotaison ii crci 1.. Pars alcanzar los 

objetivcs propuestoc hizo Ir'asi:; en lairocdcci6s de sumilia do 
gorropla: a a rivf.l n y y -111a ccat5eitacifnr'omisorio ( cioinal r'Lioansl 
profesional. (CIAT) 
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25971 RODRIGUES, L.P. DE A. 1984. Aorli"n; ' ,rd phy5iologJcaIl 

responscs of dwrf (Pcriistux AlIpantgras::I;c'rureur! (L.) cchui.) to 
grazing management. (Pospuesta:- ,orfoligi :ac y t'[i il/Lici du Pennisetum 
pulpur'oun tnano al manejo del [a:turco). P1.1. 'fr::ic. Gajrc';ville, 
Uilversi ty of Florida. 2041). Ingl., Rus. 29 C! "u"', 

Penrisotum pu"purum; Por,"odo dc- astor-c; r'lodu do doscSn:o; lr c i6n del 
pastoreo; Morfologfa ve:gCtal; Fisiologia vegetal; Dc-carrollo di i: planta; 
Rolaci6n hoja:tallo; Di, poriilildd cio forraje; Area foliar; i dratoo de 
cartono; RQ Irotes; Proce. o.; fi slolI6gicos do Ia pl ant,; EE.UU. 

So estudiaron las caracteoisticas rorfol6&icas y fisiol/gica dc Pennisetum 
purpureum onano on tinensayo de pastroo realizado en 1982 rn1, U).do 
Florida (EE.UU.). La graminea s(: soncti6 a los efuctos de 2 factures do 
manejo, cads uno a 5 niveles: duraci6n de cielo Jo patoreo (pa;toreo 
continuo, 11, 29, 42 y 56 dias) y pr'osi6n do pastoreo (500, 1000, 1500, 2000 
y 2500 kg do IS foliar/ha dejados dospufs del pastoreo). Un ciclo de
 
pastorco cons.istie en un periodo do ;astoreo de 2 dias seguido par on
 
perlodo de descans;o adecuado para obtener la duracitin deseada del cielo de
 
pastoroo. Se utilize la metodologla do suporfiie de reospuesta para
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estudiar 13 combinaciones de tratamientos, cada una con 2 repeticiones, en 
un diseho ceompuesto central no rotacional modificado. Se analizaron los
 
datos obtenidos mediante un modelo polinomial de segundo orden completo. 
Los aumentos en el ciclo de pastoreo y las disminuciones en la prcsi6n de 
pastoreo aumentaron la altura de la planta, la de los meristemas apicales y 
la cel tallo; el no. de entrenudos/macoila, la MS producida por hojas vivas 
y muertas; la producci6n de MS de la ihmin, foliar, las vainas foliares y 
los tallos; el Area de lAminas foliares verdes; el no. de hojas 
muertas/macolla principal. El poreentaje de neristemas apicales eliminados 
fue mayor bajo paotoreo continuo y alta presi6n de pastoreo. El no. ce 
yemas axilares/macolla se redujo tajo alta presi6n de pastoreo. Se 
observaron entrenudos rAs cortos a cielos de pastoreo cortos y pres~ones de 
pastoreo altas. El no. de hojas/macolla principal aument6 cuando se 
disminuy6 la pres16n do pastoreo. Las macollas principales/planta y las 
macollas basales/sacolla aumentaron a menores ciclos de pastoreo y mayores 
presiones de pastoreo. Las macoilas principLles constituyeron la f :'ma 
predominante de macollamiento do esta graminca. La proporci6n de i6mina 
foliar: vainas foliares + tallos rue mayor- en ciclos de pastoreo largos en 
combinaci6n con presiones de pastoreo baJas y altas. Las concn. de hidratos 
de carbono no estructurales totales en las bases de los tallos de la
 
graminea se afeetaron principalmente po,: la duraci6n del ciclo de pastoreo y 
fueron menores en ciclos de pastoreo cortos y presiones de pastoreo altas. 
Los resultados obtenidos indican que P. purpureum tiene la habilidad de 
adaptarse a situaciones de pastoreo diferentes y se debe considerar como una 
especie promisoria para las pasturas. (PA-CIAT) 
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26601 SAFROCA, J.; VAZQUEZ, C.; AGRA, J.C. 1985. Evaluaci6n zonal de diez
 

gramineas- bajo pastorco. Ciencia y T6cnica en la Agricultura. Pastos y 
Forrajes 8(l):61-65. Esp., Res. Esp., Irgl., 3 Refs. (Ministerio de la 
Agricultura, Subestaci6n de Pastos Habana, Inst. de Investigaciones de 
Pastos y Forrajes, Ciudad de La Habana, Cuba)
 

Cynodon nlemfuensis; Cynodon dactylon; Panicum maximum; Cenchrus ciliaris;
 
Cultivares; Evaluaci6n; Pastoreo; Tasa de carLa; Fertilizantes; N; Riego;
 
Disponibilidad de forraje; Comrosici6n bothnica; Producci6n do forraje;
 
Consumo de alimentos; Aceptabilidad; Cuba.
 

Se astudiaron durante I aho Cyrodon nlemfuensis cv. Jamaicano y Panameho, C. 
daetylorn cv. 67, 68 y Callie, Panicum maximum cv. Likoni, Uganda y Peluda de 
Kenia y de Cenchru3 ciliaris cv. Biloela y Formidable, para caracterizar su 
comportamiento en condiciones de pastoreo, en cuanto a persistencia y 
aceptabilidad por el animal. El estudio se condujo on un Latosol,
 
utilizando un diseio de bloques al azar con 2 repeticiones. Se emple6 una 
carga de 3 animales/ha y se dieron 7 dias de estancia con 21 dias de reposo 
para cada tratamiento. Se fertiliz6 con N, a i az6n de 250 kg/ha/aho. Todos 
los tratamientos recibieron riego. Entre las especies rastreras, C. 
nlemfuensis cv. Jamaicano mostr6 tendencia a rendimiento superior (30.6 por 
ciento) que el resto de las gramineas. C. nlemfuensis cv. Jamaicano y 
PanamOo y C. dactylon cv. 67 presentaron una utilizaci6n 15 por ciento 
mayor que cv. Callie y 68. Estas 6ltimas presentaron las menores
 
producclones de forraje y lon menores poreentajes de utilizaci6n. El cv. 
Callie present6 un severo ataque de roya. Entre las especies de porte 
erecto, P. maximum cv. Likoni tuvo un mayor porcentaje de utilizaci6n (17 
por ciento superior) que el resto de los pastos. (RA)
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25966 SPAIN, J.M.; PEREIRA, J.M. ; GUALDRON, R. 1985. A flexible grazing 

management system proposed for the advanced evaluation of associations of 
tropical grasses and legumes. (Un sistema de manejo del pa3torqo flexible 
propuesto para la evaluaci6n avanzada de asociaciones de gramineas y 
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leguminosas tropicales). Call, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. 3p. Ingl., Res. Ingl., 5 Refs., Ilus. (CIAT,
 
Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia)
 

Andropogon gayanus; Pueraria phaseoloides; Brachiaria decumben3; Praderas
 
mixta3; Sistemas de pautoreo; Tasa de carga; Manejo del pastoreo;
 
Germoplamma; Evaluaci6n; Llanos Orientales; Colombia.
 

Se propone un sistema de manejo del pastoreo fle.x)bie rara superar algunas 
de las limitaciones de la metodologia tradicional j 'ja de manejo. La 
metodologia propuenta involucra el nanejo de cada asociacl6n bajo evaluaci6n 

de una manera flexible pcro predefinida. Se ajustan las tasas de carga y 
los sistemas de pastoreo, dependiendo do los 2 parAmetros a ser medidos o 
estimados en lad pasturas: 1) la carga inimal se ajusta cuando ia presi6n de 
pastoreo con base en la demanda de forraje verde en oferta alcanza los 

.
limites seleccionados (p.ej. 3 y 6 kg d MS/IOO do pceso vivo/dia) para
 
mantener la presi6n pastoreo dentro del rango preestablecido; 2) el sistema 
de pastoreo se ajusta cuando el contenido de leguminosa alcanza los limites 
seleccionados (p.ej. 15 y 50 por ciento del forraje verde en oferta). Cuando
 
la pastura alcanza el limite mAs alto, se aumenta el periodo de descanco; 
cuando el poreontaje de leguminosa llega a] limite inferior,2e reduce el 
periodo do descanso. Tanto los ajustes de la carga animal como del sistema 
de pastoreo probablemente ser~n infrecuentes (2-3 veces/a~o) en loa tr6piccs 
h~medos si el rango de forraje en oferta y el porcentaje de leguminra se 
escogen adecuadamente. Se emplea un sictema de pastoreo zen-cillo do 2 
potreros alternos. Actualmente -c est probando la mtodologia on una sabana 
tropical oubhtimeda en Carimagua, Llanos Orientale:; do Columbia y en un 
ambiente do bosque tro ial h6medo en Bahia, Brasil. (RA-CIAT) 
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26418 SPEAR, P.T. 1985. Animal experiment; as a measurement of pasture 

productivity. (Experimentos con aninale:; como medida de la productividad 
de las pasturas). In Kategile, J.A., ed. Pastlure irmprcvem:unt research in 
eastern and southern Africa, Harare, Zimbabwe, 19814. Proceedings of' a 
workshop. Ottawa, Canada, International Developnent hoenuarch Centre. 
pp.368-391. Ingl., Rles. Ingl., 14 Refsi. (Henderson Beearth Station, 
Private Bag 2004, Mazowe, Zimbabwe) 

Desmodiurn uncinatuLn; Cynodon plectostaiehyum; Praderan mixtas; Pastoreo; 
Vacas; Novillos; Tasa do carga; Ajmento de peo; Producei6n animal; 
Suplementos alimenticios; Evaluaci6n; Requerimientoo nutr cionales; 
Zimbabwe.
 

Se oniat.za la importancia Jo ineluir exlmt. de pastoreo en las evaluacionec 
de especies y var. forrajet a: en Africa. Puensto que e;tos expt. con costosos 
y de una naturaleza semipermanente, debun nantenerse tan reducidos como sea 
posible y al minmo tiempo ar resultados preoniso. Se dJscute la definici6n 
de los objetivos de los expt. de pastcreo. Lo tratamientoc se deben 
seleccionar para quo com lementen lan prtcticas agropecuarias locales como 
tambi6n para deseribir el potencial productivo de un tipo do pastura en el 
medio en cuen-ti6n. La repetiri6n de los xpt. en enencial, especi"lmente en 
relaci6n con la pe.sintencia de la pastura. En necesariD scleccionar 
animales con suficiente potenciai gen6tico Tara que reflejen la 
productividad do la pastura. Se indican los m6todoo Fara medir '.a 
productividad tanto animal como de la pastura. (BA-CIAT) Vae ademis 0583 
05814 0585 0586 0589 0597 0605 0611 0612 0656 0658 0672 0679
 

0700 0706 0710 0716 0717 0718 0719
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JOO ECONOMIA, DESARROLLO GANADERO Y SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 
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25976 ALUJA, A.G. 1984. Livestock production systems in central Veracruz 

state, Mexico. (Sistemas de producci6n de ganado en la zona central del 
Estado de Veracruz). Ph.D. Thesis. Ithaca, Cornell University. 210p. 
Ingl., Res. Ingl., 118 Refs., Ilus. 

Producci6n de leche; Producci6n de carne; Ganado bovino; Manejo animal; 
Manejo de praderas; Praderas naturales; Sistemas do producci6n; Producci6n
 
de leche; Suplementos alimenticios; Gramineas; Leguminosas; Salud animal;
 
Costos; Ingresos; Sistemas de cultivo; Mano de obra; Mercadeo; Reproducci6n
 
animal; Forrajes; Mexico.
 

Se estudi6 el componente de ganado en fincas pequ~as y medianas de culti~os
 
mltiples pare identificar y cuantificar los motivos, actitudes, recursus,
 
limitaciones y modos de produeci6n utilizados por los agricultores. Se
 
realiz6 un estudio de un aho en 19 fincas en la zona central de Veracruz, 
M6xico. Se recopil6 informaci6n sobro la estructura de las fincas, 
incluyendo las caracteristicas do los propietarios, la localizaci6n de las
 
fincas, el inventario de la infraestrjctura, la tierra dedicada a la 
ganaderia y a la agricultura y la fuerza de trabajo y sus componentes.
 
Tambi6n se registraron las variaciones mensuales en el inventario ganadero y
 
las prcticas de manejo, las actividades agricolas, el uso de la fuerza do 
trabajo y los datos econ6micos. Se presentan datos edafoclimticos del drea.
 
Se utiliz6 el 60 por ciento de la tierra para prop6sitos ganaderos y el 
restante pare labores agricolas. El tama~o prom. de la finca rue de 30.3 ha
 
(26.3 para ganaderia y 14.0 para cltivos). Las fincas tonian 37.7 cabezas de 
ganado. Los cultivos mAl comunes fueron maiz, frijol, banano, citriceos y 
caf6. El 70 por ciento de las fincas utiliz6 pastoreo continuo, con el 90
 
por ciento utilizando gramineas nativas. La MS digerible disponible para el
 
ganado alcanz6 8 moses y la proteina para 7 meses. La suplementaci6n
 
consisti6 principalmente de minerales y sal. El ordeo Cue 1 vez/dia, con un
 
rendimiento prom. de 3.7 kg/dia duranto 311 dias y un intervalo ontre partos
 
de 16.2 meses. En general, el ganado estaba libre de enfermedades. Los
 
parAsitos internoa fueron un problema cr6nico. El mercado estuvo controlado 
por intermediarios. La mano do obra familiar form6 parte integral del 
aistema, aunque el 53 por ciento de la ayuda Cue contratada. Las fincas 
tuvieron problemas con el fluj" dn efectivo. Todos los gastos en efectivo 
fueron bajos excepto por la mano do otra contratada, el cual represent6 el 
77 por ciento del total. Los agricultores estaban principalmente interesados 
en obtener una producci6n constante de leche (!era el flujo de efoctivo) y 
mantener una cra regular de terneros. El 6nfasia en producci6n de leche e 
de carne Cue aprox. igual. Bajo las condiciones de este estudio, los 
agricultores ut.lizaron sus recursos eficientemente. Entendieron las 
interacciunes entre los subsistemas del cultivo y de ganaderia y las
 
utilizaron provechosamente. Se mencionan algunas 6reas en las cuales so 
porlan hacer mejoras. (Dissertation Abstracts International-CIAT) 
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25996 BELLO F., 1. 1985. Uso estrat6gico del pasto mejorado en la unidaa 

familiar de Carimagua. Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. 36p. Esp., 3 Refs. (Centro Nacional de 
Investigaciones Pecuarias, Santo Domingo, Rep~blica Dominicana) 

Andropogon gayanus; Pueraria phaseoloides; Praderas mixtas; Establecimiento; 
Costos; Vacas; Toros; Novillos; Novilias; Precios; Fertilizantea; Equipos
 
agricolas; Sistemas de producci6n; Ceba; Ganaderia de doble prop6sito;
 
Capacidad de carga; Producei6n de leche; AnAlisis econ6mico; Ingroses;
 
Llanos Orientales; Colombia.
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Se presenta un informe sobre el uso estrat~gieo de pastos mejorados en la 
finia Unidad Fxu'liar de Carimagua, proyecto establecido on 1974 en un Area 
de 300 ha para probar si el usa de la nueva tecnologia de pastos hacla 
viable la existencia de fincas pequellas en los Llano7,Orientales de 
Colombia, desde los puntos de vista biol6gico y econ6mico. Se eval6a en 
forma te6rica y por simulaci6n el uso estrattgico de Andropogon gayanus y 
Pueraria phaseoloides en la Unidad familiar , mediante la comparaci6n de 3 
sistemas alternatives: 1) cria hasta levante de novillos pare la venta y 
novillas de reemp azo, sin ordeo y pasto mej rado para vacas durante todo 
el ago y para vaquillas durante 14 moses; 2) doble prop6sito para cria hasta 
el levante de novillos y novillas de reemplvzo, con ordego y pasta mejorado 
para vacas y novillas durante 4 meses; y 3) n!ria hasta ceba de novillos pars 
venta y levante de novillas de reemplazo, usL del pasta mejorado tanto para 
vacas coma pare ceba do novillos y reproductores de descarte. Estos 3 
sistemas so compararon con el sistema actual cuya actividad principal es la 
cria hasta el levante de novillos para la venta y levante de novillas de 
reemplazo. La tasa interna de retorno marginal sobre la inversi6n en los 3 
sistemas Cue de 15, 37 y 20 per ciento para cl cambia do la unidad actual a 
los 3 sistemas, resp. Si se considera una tasa de inter6s del 20 par ciento
 
nominal come el costo de oportunidad del capital, so justificaria realizar 
la inversi6n en los 3 sistemas alternotivos, pero en el do doble prop6sito 
el ganadero obtiene la mayor rentabilidad. Se concluye que aunque la tasa
 
interne de retorno no es el 6nico criterio que justifique la decisi6n de 
realizar cambios en los sistemas actuales de producci6n, sirve de gula pars 
ordenar dJi hos caubios. Se infiere que cuando existe una tendencia marcada 
hacia la cria, no soejustifica ampliar el Area propu sta de pastas 
mejorados. Cuando la tendencia es hacia la ceba, la rentabilidad esperada 
supera ia tradicional. Sin embargo, se pueoe lograr mayor rentabilidad 
cuando se puede aumantar, la prsducci6n de leche en el sistema tradicional. 
(CIAT)
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26407 CHANDLER, D.R. 1985. Review of range and pasture research in 

Botawana. (Revisi6n de la investigaci6n sobre praderas naturales y pastos 
en Botswana). In Kategile, J.A., ed. Pasture improvement research in 
eastern and southern Africa, Harare, Zimbabwe, 1984. Proceedings of a 
workshop. Ottawa, Canada, International Development Research Centre.
 

pp.115-142. Ingl., Res. Ingl., 11 Refs. (Dept. of Agricultural Field
 
Services, Ministry of Agriculture, P. Bag 003, Gaboro, Botswana) 

Leucaena leucocephala; Cenehrus ciliaris; Macroptilium atropurpureum; 
Stylosanthes scabra; Stylosanthes hamata; Lablab purpurous; Eragrostis;
 
Fertilizantes; N; Evaluaci6n; Praderas mejoradas; Fraderas naturales; 
Introducciones; Manejo do praderas; Desarrollo ganadero; Clima; Suelos; 
Botswana. 

Se revisan las investigacione realizadas en Botswana con praderas naturales 
y pastas introducidos durante los periodos 1964-76 y 1977 en adelante. Antes 
do 1976-77 el trabajo de invos;tigaci6n se habla concentrado en la 
productividad y composicifn botAnica do las praderas naturales. La 
ampliaci6n de este enfoque, s6lo a partir do 1977, tiene que ver con los 
antecedentes do la historia politica de Botswana, conaiderada coma 
reservorio do la mane de obra migratorla y de &anado bovino. Se hace un 
recuento de los diferenteo proyectos implementado par el gobierno pars 
controlar ol abuse do los puntos de riego de la frAgil sabana arbustiva del 
Kalahari y el incremento le las 4resiones ocasionadas par las poblaciones 
criadoras de ganado, quo compiten con tierras asignadas Pars la labranza en 
las Areas orientales de Hardveld. Se describen las metodologias de 
investigaci6n en pastes despu6s de 1976 (donde Leucaen leucocephala, 
Cenchrus ciliaris, Macroptilium atropurpureum y Stylosanthes app. aesempe~an 
un papel importante) y so determinan lao necesidades de investigaci6n. 

- 81 



(CIAT)
 

06711 
23501 CUBILLOS 0., 0. 1982. Sistoma, de producci6n de leche en las zonas
 

tropicales. In Pearson de Vaccaro, L.. ed. Taller de Trabajo Sistemas
 
de Producol6n con Bovines en el Tr6pico Americano, Aragua, Venezuela,
 
1981. Trabajos presentados. Maracay, Instituto de Producci6n Arnimal. 
Universidad Central de Venezuela. pp.59-74. Esp., Res. Ingl., 18 Refs. 

Cynodon nlemfuennim; Pastorco rotaecional; Vacas; Novillas; Terneros; 
Producci6n de leche; Suplementos alimenticioo; Tasa de carga; Epoca Seca; 
Fertilizante; 14; Sistemas de 1producci6n; Puerarla phaseoloides; Brachiaria 
ruziziensi2; Panicut maximum; Cynodon dactylon; Manejo anir;il; Coastes; 
Preclos; Costa Rica. 

Con base en re!ultadoc de evaluacione, en diversas ]ocalidades, so 
dezsarroli6 en Turrialba, Costa Rica, en modolo de produeci6n de leche que 
integra conceptos do alimentaci6n, cruzamiento y manejo de un hato lechero 
para ci tr6pico. El modelo consta do 3.8 ha do Cynodon nlenfuensis, con 20 
vacas cruzadaL (Criollo x Jersey y Ayrshire), 41novillas y 1 terneras. La 
pastura est, dividido en 23 sub[ircelas separadas por cercar elbetricas, las 
cuales So pactoreani 1 d~a por el hate lechero, seguido de ur dia por las 
vacas socat y novilla: y luego re deja descancar per 21 dias. Se fertiliza 
con II a raz6n do 250 kg/ha/ao. La- vacac reciben melaza y urea al 3 put,
cientu (2 kg/ardmal/dia), con forraje de ca.a de az6car en la 6poca Seca. Se 
utiliza ura carLa de 6.57 animales/ha y se obtiene una produeci6n de leche 
de 16,000 kg/ha/ao. El intervalc entre partos es de 13 meses. El modelo 
e:tA diseado para el 1equeio productor, con fnfasis en una alta 
produeci6n/unidad de Area y el ico do mane de obra familiar. (CIAT) 

0675 
264103 DZOWELA, B.H!. 1965. Highlightc of pasture research in Malawi: 

1975-84. (Avancesr di.la investigaci6n de pastos en Malawi: 1975-1981). 
In Kategile, J.A., ed. Pacture improvement research in eastern and 
southern Africa, Harrev. Zimbabwe, 198 4 . Proceedings of a workshop. 
Ottawa, Canada, International Develcpment Research Centre. pp.59-76. 

ne. IC AgriculturalIngl., R lngl., F cfs. (Dept. of Research, Chitedze 
Receatch Station, P.O.5ox 150, Lilongwe, Malawi)
 

Introdueelones; Evaluaci6n; Chloris: gayana; Panicum maxiemm; Cenchrus 
ciliaric; Ponnisetun purpueumv; Cynodon nemfuencis; Macroptilium 
atrofurpureun; Neonotoria wightii; Centiosema pubescens; Stylosanthes 
harata; Stylosanthe., gui anen ui; De:lnodium uncinatuin; Cultivares; Praderas 
mixtas; Aumentos de eLco; Producei6n animal; Fradoras mejoradas; Producoi6n 
de forraje; Iraderas raturaec; Fertilizantes; Pastoreo; Malawi. 

Se revisan los avances de la investlgaci6n en pastes en Malawi desde finales 
do la d6cada del 7C ha-ita eori:enzoc de la del 80, recpecto a la introducei6n 
y evaluaci6n de espcie y cv., mezelas de gramineas-leguminosas y potenmial 
de la urodueci6n arloal con pradera!: mejoradac 3embradas y praderas 
naturaies reforzadac con legumino.3a. Se definen lac prioridades lapara 
investigacin futura. (RA-CIAT) 

0676 
251181 ESTRADA, P.D. 1985. C61eulo do cocto parael establecimiento de 

pastes en sabatiac tropicale. Pastes Tropicales; Boletin Informative 
7(l):6-9. Esp., Ilus. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia) 

Andropogon gayanus; Stylosanthe ceapitata; Establecilmento; Somilla; Costos; 
Equipoa agricolac; Fertilizante; Herbicidas; Eiembra; Llanos Orientales; 
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Pr~eticas culturales; .ano de obra; Colombia. 

Se discuten los factoren- que ne duben tenor en uenta para el c61culo de los 
costos de establecmiento de jantos e. ;abana.; tropieales. La irbformaci6n 
btsica econ6mica que ze debe con:niderar incluye la imortanola relativa de 
diferentes conto nogCn la localizaei6n, el velor aetualizado de equipos y
materiales, el costo de lan laboren y la diLiponbilidad de equipos en la 
finea. Se iluntra Ia forma com -e deben elaborar Icc co-nton a nivol de
 
finca, incluyendo lon. co,%ton; de maquiraria, seilla, ftrtilinantun 
 y otros 
:erenentadon en cerean, bebederos y c-aladeron. Se inluyur: unujemplo

ilwutrativo 
 de un cilculo de cottos de entableciminto y recomerodacionen 
reneralen. (CIAT) 

0677
 
26422 EVANS, T.R. 198S,. Au.tr:1 I ,-Coutheaat AJaan and Pacific forage


res.earch network. (Red de inve ntigaci6n en 'Ia:;noforrajea
y do,
Autralia-nudAte do A'ia y 1I Pacifico). In Jatogile, ed.J..., Pasture 
improvement renearci. n eastern and -outbern Afri.a , liarare, Zimbabwe,
1984. Proceedings of a wor.hop. Cttawa, Canada, International
 
Developirnent loeitch Ceot: t. j . t65-474. Ingl., 
 Ren. Ingi.

(Cornnonweaith centific inducitrial
a lio Cvatrganization, Livi:3ion of 
Tropical Crops & Panturon, Ca:tody Road, Ct. Lucia, Ptihbane, 4067, 
Australia) 

Granoneac; EValLaci,6n; Legupino:,ac ; r'odmitwr6n aniv ! ; Ganado; Aurtralia;
 
Filirinan; Tailandia; nIAnel; a Flay.;'i.
 

Se dincuten ITa;; Ii ritLcion,,-: Lara t.1 dotrtolln do [ r caa deoftctivos 
inveti aci6-r en ra:tono!I i dr y (l Paecfieo. EAtan
 
limitacionen jodrian 001 otxrni to.diantl. e Liciniote de ua red para

unit a lo contliicon en jan:to y forrajuo, dc la regi6n. Lo.n principales
 
objetivos do eLnta 
 red ,,,rian r,.cvr ! CtvidaO de la ir;vunt:iua:6n y

forJar lazos inte'activo: 
 tet ntto It I fLIicon y xtenrloni;ta. en los
 
palses involucradon;, 1o coal borcfkila I prd-eci6n 
do ganado y el
 
inLTeso de ion irincipalt roductore-. (EA-CIAT)
 

0678 
26 40 1 KATEGILE, J. A., od. 1965. Fat--;'(e 1m4 r ovicent r::eareh in castern 

and southern Africa, 1!arato, Zimbatwe, 1984. Procoedings of a workshop.
(La investigaci6n ot;re mlejoraritnto do antcaa on Africa or, ental y
meridional e,Ziatwe,1984. 1:ewterlan de un, reuni6n , trabajo).
Ottawa, Canada, international Duvoln r.ent Rlonearch Centre. 508p. Ingl.,
Ren. Ingl. , Fr. , E:np., Ilun . (Internat ioral Develorrent Re:earch Centre, 
P.O. Box 62084, Vil irob, .enya) 

Gramineao; Leguminonas; Introduccionen; Evaluaci6n; Pradera: mixtan;
Pradera:s naturales; Praderan mejoradan; Prodtucci6n armal; Fertilizantes; 
Ganado bovino; Nutrivi6n anirurl; C noducci6n de forraje; eonoplatna;
Sicteman de producci6n; Sin;tera d, pantoreo; Hanujo de 1raderas; Suelos; 
Clina; Vegetaci6n; Burundi; Zamrbia; Zitatwe; Suazilandi ,; LezOtho;
Votcwana; Mozambique; Kenia; Etbopa; Tanzania; Hadaganca r; Valawi. 

Ce reunen Ia., ponencian pr'enontada- Iotr caentifico-s de diferenten paises
obre ia- inventigacionon en pan-ton quu ne han reaLizado Irincipalmente crn 

el Africa oriental y meridional (Etiopia, KConia, Tanzania, Itirundi, Zambia,
Zimbabwe, Suazilarndla, Lcsotho, Botzwana, Nezambique y Hadagancar). Se 
destaca la aplieaci6n dU Io; renUltados y exeri,-rcias obteruon, muy 6tiles 
para deterzinar Ian .rioridades de lan irvetigacoerone futuras en las 
diferente nacione-. e rpcogen tarjbifn ponencia- Qrlticas nobre !los 
metodologla; ewf.!eadan3 actudme-nte on la- ine:;UtiLaclnone: ,obre pastoa. .e 
analJzan lon :iuicrntcn rAtodos de inveztigaci6: recolecci6n, 
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almacenamiento, diseminaci6n, introducci6n y evaluaci6n de germoplasma; 
evaluaci6n del valor nutricionai de los pastos; expt. do pastoreo; y control 
de dehesas. Se resumen directrices y metodologlas especlficas do gran 
utilidad para agr6nomos especializados en pastos, expertos en nutrici6n 
animal y cientificos especializados en gesti6n de dehesas. Se presentan y 
analizan 2 estudios de casos de las redes regionales do investicaci6n en 
Asia y America Latina. Se discuti6 y aprob6 una estrategia para realizar
 
investigaciones sobre pastes en el future que ser.n coordinadas por la Red 
de Investigaciones sobre Pastos para Africa Oriental y eridional (RIPACM). 
(RA)
 

0679 
23502 MARTINEZ, R.O.; DELGADO, A. 1982. Sintemac de producci6n do leche y 

came con use intensivo de pastizale en Cuba. In Pearson de Vaccaro, 
L. , ed. Taller de Trabajo Sitesas de Producci6n con Bovinos on el
 
Tr6pico Americano, Aragua, Venezuela, 1981. Trabajos presentados.
 
Maracay, Institute do Produoci6n Animl. Univer-idad Central de
 

8

Venezuela. pp.1 7-210. Esp., Res. Inl., 38 Refr. 

Cynodon dactylon; Cynodon nlemfuensis; Digitaria decumben; Panic=i maximum; 
Pennizetum purpureus; Praderaa; mixtatc; Neonotonia wightii; Producci6n de 
leche; Vacas; Hone; Ensilaje; Concentrados; Xelaza; Urea; Forrajes; Sistemas 
de pastoreo; Tasa de carga; Fertilizantes; N; Riego; Con;ton; Producci6n de 
carne; Aumentos de peco; Ceba; Con:3un:o de alnmentos3; Banco do proteinas; 
Sistemas do producci6n; Epoeca iluviona; Epoca ceca; Cuba.
 

Se resumen los trabajos recientes nobre producei6n de lehe y a:arne en 
pasturas, adelantados en el Instituto de Ciencia Anical, Cuba. En cuanto a 
sistemas do producci6n do loche, ce discuten la producci6n on Ia 6puoa Seca, 
con 6nfasis en ei use do enilaje y ,;uplementaci6n, y la produeci6n en la 
6poca lluviosa o riego durante todo el alo; se logr 6 atinntar li carga de 3 
a 5 vacas/ha en Digitaria decumbens y Cynodo:; dactylon (prdueciones de 
13,100 y 114,400 litros de leche/ha/afio), incluyendo 1.5 kg de 
concentrados/cabeza/dia. Con ura carga de 5 vacac/ha, C. nlemfuensia rindi6 
18,100 litros/ha. Los mejoreo resultadon con Ileonotonia (Glycine) wightii se 
obtuvleron cuando eota leguminona ne utiliz6 1;ara pastoreo unas Ioca:3 horas 
al dia, para complementar el pantoreo en C. dactylon. La mejor Lnarelia do 
peso vivo (2719 kg/ha/afo) on siatemaL de produccifn de ,arne ne obtuvo con 
Pennisetun purpureum fertilizado con 700 kg de N/ha/aio y suplmento de 
miel-3 per ciento de urea ofrecido a voluntad. En trabajos con F. decunbeno, 
la mayor producei6n (1900 kg de ganancia do peso vivo/ha/ao) '! ohtuvo con 
300 kg do N/ha y una carga do 3.5 animaleo/ha, ain :cupleentaei6n. E D. 
decumbens, no se obnerv6 diferencia entre el pastoreo rotacional o continue, 
pero las ganancian de peoc on C. dactylon y C. nlemfuen!nis fueron 
ligerarnente mayorec que on [aS:toreo continue; un aumento en ia carca do 3.5 
a 5.0 aninales/ha mejor6 la productividad on D. decumbens pore no en las 
otras 2 epeocies do gr'anineas. D. decurbens y C. dactylon respondieron a la 
fert-lizaci6n con N1hasta 180 kg/ha/ao. Se obtuvieron mayores anancian 
diarias de peso, especialmente on la entaci6n ceca, cuando D. decumbens ce 
pastore6 con leguminoua- (N. wightii y acroptiliurn atropurpureum), en 
comparaci6n cun D. decumbenc + N o pastoreo natural. SL incluyen 
connideraciones econ6micas ore io!; si,;temas expue'to. (CIAT) 

0680 
25969 RIVAS P., L. ; SERE, C. 1985. Situaci6n y perspectivan de la 

producci6n lechera en el mundo y en Amurica Latina. Cali, Colombia, 
Centre Interacional de AL7,icuitura Tropical. 32p. Trabajo preentado en 
el Seminaria sobre Producci6n Lechera en la Sierra Ecuatoriana, Quito, 
Ecuador, 1985. Esp., 20 Refn., flue. (CIAT, Aartado A~reo 6713, Cali, 
Colombia)
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Producci6n de leche; Precios; Aspectos legales; Consumo; Africa; Asia;
 
Europa; Oceania; America del Norte; America Latina.
 

Se presenta una visi6n general del desarrollo del sector lecheros mundial y

de America Latina, en t~rminos de la evoluci6n reciente do variables como
 
producci6n, comercio, consumo y politicas econ6micas, para establecer
 
elementos de juicio que permitan detectar sus tendencias futuras. Se
 
describen la producci6n mundial do leche 
?resca y el comercio de leche y

productos lcteos. Se 
 revisan el mercado mundial, los precios y las 
politicas. Se discute la evoluci6n de la industria lechera en Amrica Latina
 
con 6nfasls en el consumo y la demanda de productos Idcteos, el comercio de 
los mismos y las politicas aplicadas al sectar lechero en la regi6n. Se
 
discuten las politicas opcionales quo podrian desempe~ar una funei6n clave 
en el desarrollo del sector lechere, con 6nfasis en el establecimiento do
 
preios diferenciales por calidad y el mantenimiento 
 de una relac16n
 
estrecha estre los precios 
 de la carne y ia LocnL. >i.' 

0681 
26411 SAID, A.N. 1985. Past and 
current trends of pasture research in


Kenya. (Tendencia- pasadas y presentes de la investigacifn de pasturas en 
Kenia). In Kategile, J.A., ed. Pasture improvement research in eastern
and southern Africa, Harare, Zimbabwe, 198 4 . Proceedings of a workshop.
Ottawa, Canada, International Developnent Research Centre. pp.180-209.
Ingl., Res. Ingl., 10 Refs. (Dept. of Animal Production, Univ. of 
Nairobi, P.O. Box 30197, Nairobi, Konya) 

Sistemas do producci6n; Sistemas de cultivo; Producci6n animal; Chloris
 
gayana; Fetaria sphacelata; Evaiua&',n; Keria.
 

Se hace una rev. .16n de las tendencias de la investigaci6n -n pasturas en
 
Kenia en un periodo de 80 aios (desde 1908). Se analizan los sistemas de
 
producci6n agricola dentro del contexto hist6rico del 
impetu iniciai de la 
investigaci6n, la 
cual fue dlrlgida a satisfacer las necesidades de las
 
empresar de agricultura mixta en gran eacala. El cambio en el tamaho 
 de las
 
fincac v on la tenencia do la tierra, posindependencia en 1963, trajo unsa
 
reevaluacirn de la investigaci6n y de la politica de extensi6n. Los
 
esfuerzos do la investigaci6n desde principios de la d~cada de los 20 hasta
el do los 70 produjoron beneficios tangible Vara las necesidades do la 
6poca. El c.apuje principal fue hacia las gramineas temporarias quo se 
utilizabar. en el sistema de agricultura mixta de ose periodo. Se estudiaron

las pasturas a base de leguminosas y el forraje. Los resultados 
se llevaron 
a los agricultores por medio de visitas personales, 
 viajes do camps y
espectAculos agricolas y a trav6s de bletines t6cnicos y publicaciones

locales de los agricultores. La investigacifn en pasturas a partir do
 
principios de la dt.cada do lea 70 tendi6 a continuar en !a linea de las
gramineas temporarias y la acumuilaci6n de germoplama; a finales de la 
d~cada de los 70 y principios do la de los 80 se ha dado un mayor ntfasis a
investigaciones mAs relevantes acerca de las necesidades do 1.s peque~os
agricultores en Areas de alto potencial 
y en Areas agricolas marginales. Una
 
mayer conciencia sobre el papel de las zonas pastoriles Aridas, en mantener 
la productividad animal condujo a la investigaci6n acelerada en aquellas
disciplinas por parte del gobierno de Kenia y a trav6s de proyectos de
investigaci6n auspiciados internacionalmnte. La escasez de tierra y una 
fuerte competencia con los cultivos en las Areas de alto potencial, 
dehidas 
a los altos costos de oportunidad de la producci6n de cultivos, na llevado a 
la investigacifn a concentrarse en la produceifn Intensiva do forraje, en la 
utilizaci6n de subproductos agricolas y el desarrollo de otras fuentes 
alimenticias. So concluye que el dsaflo para li invotigaci6n y la 
extensi6n en Kenia em atender las demandas ne produccifn se leche y carne,
las cuales se incrementan en 5.3 por ciento/a~o, aprox. (RA-CIAT)
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26413 SALEEM, M.A.M. 1985. Forage legumes in agropastoral production
 

systems within the subhumid zone of Nigeria. (Leguminosas forrajera. en 
sistemas de producci6n agropastoriles dentro de la zona subhimeda de 
Nigeria). In Kategile, J.A., ed. Pasture improvement research in eastern
 

and southern Africa, Harare, Zimbabwe, 1984. Proceedings of a workshop.

4


Ottawa, Canada, International Development Research Centre. pp.222-2 3. 

Ingl., Res. Ingl., 9 Refs., Ilus. (International Livestock Centre for
 

Africa, 8, Alkali Road, P14B2248, Kaduna, Nigeria)
 

Stylonanthes hamata; Macroptilium atropurpureum; Macruptilium lathyroides;
 

Centrosema pascunrum; Alysicarpus vaginalis; Cultivo asociado; Sorghum;
 

Producci6n do forraje; Suplementos alimenticios; Banco de proteinas;
 

Stylosanthes humilin; Stylosanthes guianensis; Stylosanthes capitata;
 
Stylosanthes macrocephala; Cultivares; Introducciones; Evaluaci6n;
 

Colletotrichum gloeosporioides; Resistencia; Agrosilvicultura; Manejo de
 

praderas; Nigeria.
 

Se describen los m6todos para mejorar el forraje mediante el uso do 
Stylosanthes app. en siotemas agropastoriles en las tierras de cultivo y 
barbecho en Nigeria. Puesto quo las empresas abricolas y ganaderas son 
manejadas normalmente por grupos 6tnicos separados, se deben demostrar los 
beneficios directos al cultivo a trav6s de la adopci6n de una leguminosa 
forrajera en los patrones do cultivo para incentivar la inversi6n en el 

mejoramiento do forraje en Areas arables. Se enfatiza la necesidad de 
seleccionar otras leguminosas para los sistemas do produccifn agropastoriles 

debido a la vulnerabilidad a la antracnosis do los cv. de Stylosanthes 
disponibles. (RA-CIAT) 

0683
 
24360 TOLEDO, J.M.; NORES, G.A. 1986. Tropical pasture technology for
 

marginal lands of tropical America. (Tccnologia de pasturas para tierras
 

marginales de Amtrica tropical). Outlook on Agriculture 15(l):2-9.
 
Ingl., 30 Refs., Ilus. (CIAT, Apartado Areo 6713, Cali, Colombia)
 

Oxisolos; Ultisoles; Germoplasma; Evaluaci6n; Llanos Orientales; Cerrados;
 

Bosques; Andropogon gayanus; Stylosanthes capitata; Praderas mixtas;
 
Producci6n de carne; Aumentos de ;eso; Praderas naturales; Bancos de
 
proteina; Pueraria phaseoloides; Brachiaria decumbens; Brachiaria
 
humidicola; Stylosanthes guianensis; Stylosanthes macrocephala; Centrosema
 

macrocarpum; Arachis pintoi; Brachiaria dictyoneura; Establecimiento;
 
Economia; Brasil; Colombia.
 

So presenta una descripci6n global dcl procoso de desarrollo de tecnologla 
de pasto tropicales para tierras marginales de Ambrica tropical. Se 

dizcuten los antecedentes hist6ricos de la ganaderia y de los pastos 
tropicales en Amtrica, con bnfasis en la introduccifn y naturalizaci6n de 
gramineas africanas y el fracaso de la introducci6n do leguminosas 
provenientes de Australia. En general, las limitaciones para el desarrollo 
de pastos y de la ganaderia en tierras marginalea y de frontera se le 
atribuye a la falta de tecnologia de forrajes y pastos apta para las
 

condiciones ecol6gicas, bi6ticas y sociecon6micas de la regi6n. Se discuten
 

los requerimientos del nuevo enfoque de tecnologia/investigaci6n, con 
nfasis en los conceptos do selecci6n de germoplasma y el establecimiento de 

pasturas a bajo costo y bajo riesgo. Se resumen los desarrollos y logros en 
cuanto a germoplasma, enfatizando la funci6n del Programa de Pastos 
Tropicales del CIAT y la importancia de la selecci6n descentralizada de 
germoplasma mediante la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos 
Tropicales. So resume la liberaci6n do tecnologla quo so ha logrado fruto de 
la evaluaci6n de germoplasma, con 6nfasis en Andropogon &ayanus CIAT 621, 
Stylosanthes capitata CIAT 10280, S. guianensia var. pauciflora CIAT 2243, 
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S. macrocephala CIAT 1281 y S. guianensis CIAT 1811.Se discuten brevemente
 
los beneficios futures de la investigaci6n en pastes tropicales. (CIAT)
 

0684 
26423 TOLEDO, J.M.; LI PUN, I.1.; PIZARRO, E.A. 1985. Network approach in 

pasture research: tropical American experience. (Enfoque la red en la 
investigaci6n en pastos: la experiencia de Amzrica tropical). In
 
Kategile, J.A., ad. Pasture improvement research in eastern and southern 
Africa, Harare, Zimbabwe, 19814. Proceedings of a workshop. Ottawa, 
Canada, International Developnent Research Centre. pp.1471-498. Ingl., 
Rea. Ingl., 8 Refs., Ilus. (CIAT, Apartado Adreo 6713, Cal', Cluimbia) 

Germoplasma; Gramilneas; Leguminosas; Evaluaci6n; Sabao,; boques; 
Producci6n aniral; Sistemas de producci6n; Amirica Latina. 

Se presenta una revisi6n general de las experiencias de i.c:'tjiaci6n en 
pastes, las actividades de la Rd Intesnacional do Evaluacifrn i ?astes 
Tropicalc, en Am6rica Latina y Lin esquema para un programa de i :estigaci6n 
aplicada en pastes. (RA (extracto)-CIAT) 

0685
 
25455 XANDE, A. 1985. La productivitA de, p,:turages: problemes posts et 

int~r,"t de queiques tulhniques pour am6rioler la productivit6 dans le 
cadre des petites exploltation:;. (Produetividad do pasturas: problemas 
presentados c intor6s de aigunas t6cnioa para mejorar la productividad 
en las pequear explotaciones). Guaideloupe, Antilles Franqaises, Centre 
do Recherches Agronomiques d s Anti] les et de la Guyane. 23p. Trabajo 
presentado al Colloque Scientiflque Systeseer; de Production Agricole 
Caribeen et Alternatives du Devloppenment, Meartinique, 1985. Fr., Res. 
Fr., 18 Eefs. Ilus. 

Praderas naturales; Praderar mejoradas; Axonolus compre,;sus; Cenchrus 
brown/i; Cynodon dactylon; Dehznthios caricoeum; Sporotbulus poiretii; 
Desmodium incanum; Indigofera s"picata; Composici6r, quimica; Valor nutritivo; 
Composici6n botii.ica; Introducciones; Ejaluacifin; L esodihi: uninatum; 
Desmodium intortum; Neonotonia wigitii; Macroptilim atropqepureum; Leucaena 
leucocephala; Es;tablecimiento; Enrilaje; Guadalul.e. 

Las praderas naturales constituyen la t-a.re de la producci6n bovina en 
Guadalupe, la cual so roaliza en peueia:i explotacionos con animales de raza 
Crtole on tin 90 per ciento de lo, ca!;os. Fs necesario mcjorar la 
productividad de estas praderas para regularizar la producci6n do animales 
j6vcnes; dos'ihado,, al ergorde, tanto desde Q1 punto de vista de su cantidad 
coma de la calidad do los a10l.'3 s comercializados. Ce olisuten algurnas 
t6cniass disponibles para los ganadoro:s, en funein doe u factibilidad para 
los pequehos productores. Se analizan las t6cnicaz quo permiten enriquecer 
las praderas con leguvuir~osas naturales o introducidos, rogg,; u faci salidad 
de establecimiento y el mejoramiento cualitativo que ellas aportan. La 
siembra en praderas ya establecidas, de;pu6s de una I1 ,era preparaci6n del 
suelo o desyerta qui:.,ica, ;,rr,ite (I evtablecirniento satisfactorio do 
Macroptilium atropurpureum, el cual auwientn en un 40 por ciento el conterido 
de N do la pradera. El manejo del htto, con un buen control de reproducci6n, 
permite ajustar sos necesidados E la producc16n do la pradera, la cual debe 
administrarse en funcibn do la variaci6n de carca anual. La t6cnlea de 
conservar el excedente forrajoro en condicione de humedad (silos) no parece 
bien adaptada a este tipo do producci6n. El problcla del anrlsis 
comparativo global en t6rminoa ttcnico-econ6ilcon se di cute en funci6n de 
los sistemas de produeci6n quo serAn implerentados y d los cuale depender
la orientaci6n de la investiLaci6n. (EA-CIAT) V6ase ader, is 0558 0569 
0594 0606 0633 
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0686
 
26000 ALAZARD, D. 1985. Stem and root nodulation in Aeschynomene app. 

(Nodulaci6n del tallo y la raiz en Aesehynomene app.). Applied and 
Environmental Microbiology 50(3):732-7314. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs. 
(Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, Laboratoire 
de Microbiologie, B.P. 1386, Dakar, Senegal) 

Aeschynomene; Arachis hypogaea; Stylosanthes guianensis; Macroptiliur
 
atropurpureum; Sesbania rostrata; Tallos; Ralces; Nodulaci6n; Rhizobiun;
 
Inoculaci6n; Fijaci6n de N; Senegal.
 

So estudi6 la habilidad de nodulaci6n do 15 cepas de Rhizobitm, aisladas de 
n6dulos del tallo y la ralz de espocies tropicales do Aeschynomene, en 20 
especies diferentes de este gunro y en otras 4 leguminosas (Arachis 
hypog-aea, Stylonantheos guianensis, Macroptiliur atropurpureum y Sesbania 
rostrata). Se deomostr6 que las especies do Aesohynomene so pueden dividir 
en 3 grupos, seg6n el conceptc de grupo de inoeulaci6n eruzada. (RA-CIAT) 

0687
 
26616 CHEN, If. ; BAILEY, M.; REDMOND, J.; ROLFE, B.G. 1985. Alteration of 

the effective nodulation properties of a fast-growing broad host range 
Rhizobium due t, changes in exopolys,aecharide synthesis. (Alteraci6r de 
las propiedades de nodulaci6n efeotiva do tin Rhizobium de crecimiento 
rApido y con un amplio rango de hospedantes, por causa de cambios en la 
sintesis de exopolisacAridos). Journal of Plant Physiology 
120(4) :331-349. Ingl. , Re,. Ingl. , 25 Refs. , Ilus. (Dept. of Genetics, 
Research School of Biological ciences, Australian National Univ. 
Canberra City, P.0. Pox 1475, A.C.T. 2601, Australia) 

Rhizobium; Nodulacibn; Maeroptilim atropul pure; Denjodiual intortum; 
Desmodium uncinatum; Lablab purpuruos; Leucaena leueocephala; lidratos de 
carbono; Bioquimica; Genttica; Australia. 

Se aislaron 90 mut tr'es con producci6n alterada de exopolisac6ridos, despu6s 
de quo la cpa de F 7obium NCR234 (la cual puede nodular efectivamente un 
amplio rango de leg-. Inosas) se socmti6 a mutag6nesis do T115 transposon. Los 
mutantes se slasificaron en 9 grupos, con base en sus propiedades 
fisiol6gicas. Se proba:'or sus propiedades simbi6ticas on 4 leguminosas que 
forman n6dulos esf6ricos (determinados), Macroptilium atrropurpureum, 
Desmodium intortum, D. uncinatum y Lablab purpureus, y cn Leucaerii 
leucocephala que forma n6dulos cilindricos (indeterminados). En estan 
plantas, la cepa NGR234 forma n6dulos fijadores de N. Los resultados do la 
prueba de mutantes demostraron que es posible alterar la sinte.,iz de los 
polisac~ridos superficiales de la cepa NGR234 y producir on Rhizobium 
formador de n6dulos fijadores do N, con on estrecho rango do hospedantes. 
(RA-CIAT)
 

0688 
26463 PURCIJO, A.A.C.; LYND, J.Q. 1985. Tripartite oymbiosis, of 

Styloaanthes scabra Vog. influenced by soil fertility treatments of a 
Typic Eutrustox. (Simbiosis tripartita de Stylosanthes scabra con la 
influencia de tratamientos de fertilizaei6n del suelo en un Eutrustox 
Tipico). Agro.<smy Journal 77(3):455-458. Ingl., Res. Ingl., 19 Refs., 
Ilus. (Depto. , Programacao e Admini-tracao de Pesquica, Fmpresa de 
Pesquisa Agropecuaria do Ectado de Minas Gerals, 30.000 Belo 
l|orizonte-MG, Brasil) 
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Stylosanthes scabra; Inoculaci6n; Rhizobium; Micorrizas; Fijaci6n de N; 
Fijaci6n de P; Fertilizantes; P; K; Ca; Nodulaci6n; Nitrogenasa; 
Crecimiento; Nutricl6n vegetal; Oxisoles; Brasil.
 

Se determinaron los efectos de algunos tratamientos con Glomus fasciculatum 
y de fertilizaci6n del suelo en el eecimlento, la nodulaci6n, la actividad 
de la nitrogenasa y la composici6n do citosol dc los n6dulos del cv. seca do
 
Stylosanthes scabra resistente a la antracnosis, inoculado con Rhizobium 
leguminosarum y cultivado en un Eutrustox Tipico. El expt. con honros 
endomicorriz6genos diferenclales incluy6 diforunteo nivele do foofato de 
calcio y de KCl on el suelo. El crecimiento do las parteos areas, el peso do 
los n6dulos y la actividad de la nitro~enasa aumentaron siLnificativamente 
con la inoeculaci6n do honLes mieorriz6gunos y con la eorrceei6n de suelo con 
P y K. La interacci6n entre lo hnnsc; yyndoeleorriz6genccia licaci6n de 
fertllizante de Ca indic6 que G. fa.celculatum me ov6 la feetivldad del P 
natural del suelo, pero no la del P adlolonado en la fortra de fosfato do 
calcio. El cltosol nodular de las ;lantas tratadas con G. fasciculatuM 
present6 contenidos mayores de P, Ca, Mg y K, foro menor contenido do Na. El 
fertilizante do Ca3(P04)2 aunent6 lo contenidos do P. Ca y Ng on el 
citosol, pero dieminuy6 significativamento el do Na. La a; licaci6n do K 
aument6 los contenidos do P y K on (l citosol, pero di:vi~nuy6 los de Ca, Mg 
y Na. Estos resultados sel an medios pr'Setico5 para obtei.r un mvjor
crecimiento y una mejor fijaci6n de N2 on S. :;cjbra inoulada, con efectos 
favorables por la colonizac6rn de G. facioulatu. en cobinaci6n locon 

tratamientos apropiados do fertilizaei6n del 20010. (RA-CIAT)
 

06,9

23517 RAJARATNAM, J.A. ; AG 100 GUAN 1971. NitroGi, fixation by Pueraria
 

phaseoloides in Malay"Ja. (Fijaei6r. d,- nitr6geno or Pueoaria
 
phaseoloidec on Malay LA) . (P.1 y ie Aoricultual Ii careh 
 1:92-97. 
Ingl. Res. lngl., 10 refo'., Ilus. 

Pueraria phaaioloide; Fijaci6n do ::; Nodulhci6n; CrucimJ,.:ito; Area foliar; 
Races; Talloe; alaycia. 

Se estudi6 la fijaci6n do : tfi ueravia phra.cooldeir; cultivada on arenra, con 
aplicaci6n do una soluci6n nutritiva lilre do N. Pe:;qu6c do aprox. 4.5 mese 
s fijaron 756 mngde fl/ planto; cem-ca del 93 por ciente do eenta eantidad fue 
flijado en la 61tira mitad del perlodo do criciriento. Hazsta el 98 por ciento 
del N total fijado Cue trancfurido do lo n6dulos a otras pamte de la 
planta. El anflicic !u lee vu.mltado demostr6 quo ol contenido total do N1 
de las pl antac so corelaoion6 altamornto con varioc ir'snct'oenodidos ('orea 
foliar, rendimiento do HE y no. do n6dolo). (RA-CIAT) 

0690
 
251469 SAT1ZABAL .. , J.H. 1981. Interacf6n ricorrmza vOCIOu1-arbueularm, 

Rhizobiur - leguminosa en un Oxisol d- lo; LI no: Oriental cc do Co]ombia. 
Tesis Mag. Sc. Palmira, Univrr:;idad Nacironal do Coloebia.. 146p. Esp. , Peoc. 
Ingl., Esp., 99 Refs., IIu,. 

Centrosema macroecarpnu; lnoculacl6n; Rihizobium; Micorriza:,s; Fijaci6n de N1; 
Fijac16n do P; Oxinoles; rti Iizantecs; N; 1); Nodulael6n; liatces; Absorci6n 
de nutrimerntos; hendimiento; Materia seca; Roe-a fof6riea; Colombia. 

Se realizarun 3 expt. en tn Oxisol ecterihisado do Carimaguo (Llanos
Orientales do Colombia) para evaluar el efecto de combinacionrrr; do cepan 
seleccionadas de Rhizobium, especieo de micerrizac vesiculo-airtuscularec y/o 
nLiveles de N y P on Centroema macrocarpum CIAT 5065. En el ex.t. ]a,
sobresalieron las ecmbinacione:- quo contenian iihzbi um/Glomu:; snanihotis, 
por su mayor produeci6n de ILI do la parte atruOa y 'acees, absorci6n total de 
N y P, peso seco do n6dulos y porcentaje do infeeei6n por micorrlzas. En (l 
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expt. Ib, sobresalieron las combinaciones que contenian
 
Rhizobium/Acaulospora longula, por mayor producci6n de MS de la parte a6rea 
y raices. Estas diferencias en los resultados posiblemente se debieron al 
uso de diferentes fuentes de P utJlizadas (roca fosf6rica del Iluila + 
fosfato monocd1cico en el expt. Ia y fosfato solo en el expt. Ib). El expt.
 
2 estudi6 la interacci6n de la micorriza/Rhizobium y/o N y P; se enoontr6
 
que es aconsojable incluir una peque'a cantidad (30 kg/ha) de N en el 
fertilizante aplicado a C. macrocarpum para asegurar y promover el
 
establecimiento. La aplicacl6n de P hasta 140kg/ha ayud6 sinergisticamente a
 
la micorriza en la estimulaci6n del crecimiento, nodulaci6n y nutrici6n de
 
la leguminosa. Modiante le inoculaci6n de especies apropiadas de micorrizas
 
al suelo es posible aumentar la producci6n de MS de C. macrocarpum, la 
absorci6n de minerales y el peso seco de n6dulos, come tambibn reducir en
 
mds del 50 per ciento la tasa de fertilizaci6n con P. (CIAT)
 

0691 
261479 SOUTO, S.i4.; DOBEREINER, J. 1985. Variacao ustacional da fixacao de 

N2 e assimilac'o de nitrato em L'aminea3 forrageiras tropicais. 
(Variaci6n estacional de la fijaci6n de N12y do la asimilaci6n do nitrato
 
en gt'amineas forrajeras tropicales). Pesquisa Agropecuaria Brasileira 
20(3):319-331. Pi , Pen. Port. , Ingl., 148Refs., flus. (Programa
Nacional do Pesquin em diologia do Solo, Empresa Brasileira do Pesquisa 
Agroprcuaria, Em 117, 23.1460 Serop6dica, Rio de Janeiro-RJ, Brasil) 

Hyparrhena rufa; Digitaria decumbens; Penniretum purpureum; Cultivares; 
Fijaci6n do N; Nitrogenasa; Raices; Absorci6n do nutrimentos; Precipitaci6n; 
Temperatuira; Azospirillum; Fertilizantes; N; Epoca seca; Epoca lluviosa; 
Brasil. 

Se realiz6 un expt. do campo para estudiar la variaci6n estacional de la 
fijaci6n de N2, la ainlmilacifn do nitrato, el no. do bacterias fijadoras de 
N2 y la productividad de 5 cv. de gramineas forrajoras tropicales
 
(Hyparrhenia rufa, Digitaria decumbens cv. A-21 y Transvala - Pennisetum 
purpureum cv. Napier y Cameron). Se observ6 una correlacifn muy 
significzciva entre la precipitaci6n y la activida de IL nitrogenasa,
 
siendo mins evidente esta influencia on el cv. Cameron. No hubo ninguna 
diferencia en la actividad de la nitrogenasa do los diferentes genotipos 
durar to la etaci6n soca. Los efectos del N on la reductasa de nitrato se 
prolongaron hasta 4 semanas despu~s do la aplicaci6n del fertilizante, como 
max. En todos los genotipos se observ6 que menos del 10 per ciento de las 
bacterias se localizaban en la parte interna de la rafz. Sin embargo, en los 
3 cv., Cameron, Pangola y Transvala, hubo una correlaci6n entre las 
bacterias localizadas en la parts intorna de las ralces y la actividad de la
 
nitrogenasa. La mayor poblaci6n bacteriana on la parte externa do las raices
 
no present6 ninguna correlaci6n con la actividad de la nitregenasa. 
(RA-CIAT)
 

0692 
25973 TARYO-ADIWIGANDA, Y. 19814. The use of stickers in legume 

inoculation with Rhizobium. (El use de adhesivos en la inoculaci6n de 
leguminosas con Rhizobium). Ph.D. Thesis. Gainesville, University of 
Florida. 113p. Ingl., Res. Ingl., 123 Refs., Ilus. 

Trifolium repens; Centrosema pubescens; Calopogonium caeruleum; Inoculaci6n; 
Rhizobium; Nodulaci6n; EE.UU.
 

Se utiliz6 el adhesivo goma arAbiga (GA) en la inoculaci6n do leguminosa 
con Rhizobium p-,ra investigar sou efecto en el aumonto de la nodulaci6n y 
determinar sus ceausas. El electo de la GA en el aumento de la nodulaci6n soe 
estudi6 mediante la comparaci6n del efecto de la t~cnica de revestimiento de 
semillas y la inoeulaci6n normal en la nodulaci6n de Trifolium repens, 
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Centrosema pubescens y Calopogonium caeruleum. Las racones del efecto del
 
aumento de nodulac16n se estudiaron mediante 1) conteo del 
no. de c6lulas de 
Rhizobium adheridas a la semilla utilizando GA y agua como adhesivos, 2)
estudio del efecto del increemento de la concn. de GA on el no. de c6lulas de 
Rhizobium en un medio definido y 3) estudlo del efecto de la GA on la 
producci6n do pectinasa y celulosa por Rhizobium (R) y por pl~ntulas do T. 
repens (P) sembradas on agua est6ril. Las actividades de la pectinasa y la
 
celulosa se midieron como la diaminuci6n porcentual de la vircosidad (DPV) 
en 24 h en soluciones do 0.2 decagramoa de pectina/litro y 0.2 decagramos do 
carboximetil celulcsa (CC)/litro, rep. Se utiliz6 un diseho de bloques
completamente al azar. Un expt. de lab. con T. reperin mostr6 que el no. de
 
n6dulos utilizando GA fue 1.6 vecea 
mayor quo el enerado po, agua (P menor 
quo 0.05). Un expt. on invernadero con C. ceruleum mootr6 quo .I no. de
 
n6dulos utilizando GA duplic6 al del agua (P menot 
quo 0.05). La CA adhirl6
las c6lulas de Rhizobium a la semilla do T. repens 2.5-3.0 vc o ma.; que el
 
agua. El aumonto do lao concn. do 
 GA eni un medio definido increment6
 
significativamente el no. de 
 c6lulas do Rhizobium. La relaci6n entre la 
conn. de GA (X) en g/litro y el no. de celulas/ml (Y) fue Y = (1.88 4 0.51X 
- 0.006X(2))10(8)(P(2) = 0.88). La DPV en la soluci6n de pectina para R, H + 
GA, P + P y R 4 P + GA fue do 10.11, 32.2, 13.2 y 86.1, reap. (SE = 9.9), y
la DFV on la 3oluci6n de CHC Cue de 1.8, 7.14, 38.7 y 62.9, reap. (SE =
 
10.9). La GA au rnent6 la nodulaci6n, adhiri6 mo c61ulaa do Rhizobium a las
 
semillas y aument6 el no. do c6lulao. La GA contenia poctina:,a, la cual
 
podia haber dobilitado 
 1u paled colular do la V-anta y pudo haber riducido
 
la producc.t6r 
 de poctinaa y celulosa pot virto do lao; plantaci, facilitando
 
asi la infecci6ft radl:al. (PA-CIAT)
 

0693
 
20703 ZAROUG, M.G. 1979. Studius on nutritional and nymbiotic relations 

of tropical forage legumes. (Ecstudion sobre relacionu:i nutricionalen y
aimbt6ticaos de leguinino;a: for'rjevras t'oplcale). Ph.D. Theots. Davits,
Univer:;ity of California. l13p. Ingl. , Res. , IngLI., 16 }efo. , ihLc. 

Lablab purpuriu:; Vigna trilobata; ClitoLria ternatoa; Ilutricifn veetal ; P;
 
S; Crecilento; !odulaci6t; Area foliar; hizobiun; Fijaci6n de N;

For'tilizantes; N; InocuLIaci6n; Sueloc; P}D; 
 Ca; Feordiiento; ateria -oca;
 
Hidratou de c-rbono; EE.UU.
 

So estudiaron las relaciones nutriclonale y sibi6ticas de lao leguminocas
forrajerao Lablab pu' pureu, Vigna trilobata y Clitoria ternatea on una
 
oevie de ortoayoa do Invornadero. En los eypt. 1 y 2 con C. tornatea y

tratamentoL con P y I para ctudiar 
 ous ofectos on el contenido de azdcaroo 
colublec, crecimiento y composioi6n, oc oncuntr6 que el efecto global do P y
';fue mejorar el crcciiento do la planta y la ncdulaci6n, y aumontar lao 
conn. do ozGcares colublcs en lo 6rganoc do alricenamionto. En plantar con 
Rhizobiuw. oL; coneD. de azucare:; oolublco fucrorrouperiores quo on las 
plantas t,.atadao con 11; P + S las aument6. En plantos tratadas con 11, tanto 
el P como el S aumentaron la,) concrt. de azcare totales. En e expt. 3 con 
L. purpureus, 3e entudi6 el efecto de la nutrici6n con S en !a nodu, ci6n,
fijaci6n de N2, rea foliar, y contenido de az6car. So encontzr6 quo en 
condicioneoc de suelo el Mo interactu6 oignificativarcente con el S al afectar 
el contenido de az6cares totaleo; altot niveleL de S di.mirtuyeron Ci 
contenido do az care:; a un bajo nivel do to. El conto:ido de N so 
correlacion6 significatvamente con el Area foliar, (I conterido de az~car,.a 
y la conen. do S en las partoc a6rt'ac. En l expt. 1I, "C'evaltt6 la 
efectividad de cepaso de Rhizobiun on C. ternatoa y V. trilobata; la:; cepas
TAL153, 29B2, TAL305 y TAL200 en un cuelo neutro fueron altaente efectivan 
en C. ternatea. Lao mejores cepac con V. trilobata fueron CB102tI y TAL11 (75 
poer ciento del rendimiento do los testigos fertilizadoc con 11). En 10ulo 
6cidos, el comportamiento aimbi6tico de las cepac con V. trilobata fue 
diferente quo en suelo neutro. En ruelos encaladoo, lao cepaB CB756, CB1024 
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y TAL169 fueron efectivas en L. purpureus, pero las 6nicas cepas que
 
continuaron efectivas en suelos Acidos fueron CB756 y TAL169. En el expt.
 
5, en el cual se investig6 la efectividad de cepas de Rhizobium,
 

encalamiento y aplicaci6n de P en la nodulaci6n y el crecimiento de L.
 
purpureus, no se observ6 una diferencia clara en la respuesta en crecimiento 

al P aplicado entre los tratamientos fertilizados con N y los tratamientos 
inoculados con CB756. Los requerimientos de P de las plantas simbi6ticas 

aumentaron si el suelo era deido o eila cepa CB756 se sustituia con CB1024, 
pero las interacciones criticas estad.isticas no fueron significativas. 
(CIAT) VMase adem63 0538 0548 0601
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0694 
26447 LEITE, J.A.; FERNANDEZ M., B. 1984. Efeito dos sistemas de manejo
 

sobre as proprieda-!os fisicas de um Latossolo Amerelo du Amazonas.
 
(Efecto de los sistemas de manejo en las propiedades fisicas de un
 
Latosol amarillo del Estado de Amazonas). Pesquisa Agropecudria
 
Brasileira 19(11):14117-11422. Port., Res. Port., Ingl., 17 Refs.
 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria, Centro Nacional de Pesquisa
 
do Seringueira e Dende, Caixa Postal 319, Manaus-AN, Brasil) 

Pueraria phaseoloides; Oxisolos; Pr6cticas culturales; Conservaci6n de
 
suelos; Control de la orosi6n; Amazonia; Brasil.
 

En 1980 se realiz6 un estudio en el campo exptl. del Contro Nacional de 
Pesquisa de Serinqueira e Dend6 (Amazonas, Brasil) para evaluar la 
influencia de diferentes manejos del suelo en las propiedades fisicas de un 
Latosol (Oxisol) amarillo de textura arcillosa (Typic Acrorthox), sembrado 
con levea spp. El diseho exptl. con-isti6 en bloques al azar, con 6 
tratamientos y 3 repeticiones. Los tratamientos fuoron: 1) mecanizado sin 
eobertura vegetal I; 2) mecanizado sin cobertura vegetal II; 3) mecanizado
 
con cobertura vegetal; 14)no mcanizado con cobertura vegetal I; 5) no
 
mecanizado con cobertura vegetal II; y 6) vegetaci6n virgen (testigo). La
 
cobertura vegetal de los tratamientos 3, 4 y 5 consisti6 en la leguminosa
 
Pueraria phaseoloides. En virtud de la considerable proporci6n de
 
fracciones menores a 0.002 mm y del alto grado de granulacibn, el suelo
 
present6 una gran estabilidad do agregados y, por tanto, un bajo riesgo de 
erosi6n. La cobertura vegetal tuvo gran importaicia pueoto quo produjo las 
mejores condiciones fisicas del suelo. Aderas, cuando se asoci6 a la 
prctica de no labranza del suelo, la cobertura vegetal fue casi tan buena 
como la vegetaci6n virgen para preservar la estructura del suelo. (RA-CIAT) 
Vase ademAn 0527 0528 0544 0545 0546 0558 0582 0642 0653 0688 
0690 
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TOO NUTRICION ANIMAL
 

TO1 COMPOSICION QUIMICA, DIGESTIBILIDAD Y VALOR NUTRITIVO
 

0695 
25999 AKIN, D.E.; RIGSBY, L.L.; BROWN, R.H. 1984. Ultrastructure of cell
 

wall degradation in Panicum species differing in digestibility.
 

(Ultraestructura do la degradaci6n de la pared celular en especies de
 

Panicum con diferente digestibilidad). Crop Science 24(1):156-163.
 

Ingl., Res. Ingl., 20 Refs., Ilus. (Richard B. Russell Agricultural
 

Research Center, United States Dept. of Agriculture, Agricultural
 

Research Service, Athens, GA 30613, USA)
 

Panicum maximum; Panicum virgatum; Panicum antidolate; Panicum coloratum; 

Panicum milioides; Panicum rivulare; Panicum laxum; Panicum tricanthum; 

Calidad del forraje; Celulosa; Digestibilidad; EE.UU. 

So examinaron microsc6picamente los tipos espeelficos de paredes celulares 
en hojas de nudos superiores e inferiores, segOn la forma del ataque y los 

microorganismos que degradan la pared celular en especies de Panicum con 

diferentes digestibilidades. Los tejidos lignificados (p. ej. escler6nquima 

y tejido vascular) fueron los mAs resistentes, Qon c6lulas xilemAticas no 

degradadas esencialmente y c6lulas esclerenquimAticas degradadas en la 

periferia. Las c6lulas del mes6filo presentaron una fluctuaci6n en la
 

digestibilidad; las bacterias no se adhirieron a las c6lulas. El mes6filo
 

en la lAmina inferior se degrad6 con mayor rapidez quo en la lmina superior
 

de P. milioldes y P. laxum, mientras que no so observaron diferencias entre
 

las laminas superior e inferior de otras especiea. Las c6lulas epid6rmicas 
se degradaron usualmente despu6s de la adherencia de las bacterias, las 

cuales formaron zonas de erosi6n claramente definidas en las paredes 
celulares y sopararon la cuticula intacta de las lAminas. Sin embargo, las 

paredes celulares de P. tricanthum mostraron a menudo zonas de erosi6n sin 

bacterias del tipo adherente. Las c6lulas de la vaina del haz conductor de 

las especies C4 so degradaron principalmente por bacterias del tipo 
adherente, con una delgada capa densa en electrones que resiste a menudo la 

digesti6n. Las c6lulas de la vaina on P. milioides y an P. tricanthum se 

degradaron totalmente. Dos morfotipos diferentes de bacterias, p. ej.,
 

cocos encapsulados y bacterias de formas irregulares, fueron los que
 

predominantemente se adhirieron y atacaron los tejidos do degradaci6n mAs
 
lenta. Las clulas de fdcil degradaci6n fueron degradadas por
 
microorganismos no adherentes. Los resultados indican quo existen
 

diferencias en la forma del ataque de las paredes celulares por las
 

bacterias del rumen y que estas diferencias so reflejan en IS variaci6n de
 

la facilidad de la digesti6n. (RA-CIAT)
 

0696
 
26442 COTO, G.; MARTINEZ, L.; JORDAN, f.; IGLESIAS, M. 1985. Utilizaci6n 

del Acido diaminopim~lico como indicador do las bacterias incluidas en el 

material fibroso del rumen. 1. Correcci6n de la dinAmica de desaparici6n 
de la materia Seca del paste cstrella. Revista Cubana de Ciencia 

Agricola 19(2):171-175. Esp., Res. Esp., 11 Refs., Ilus. (Inst. do 

Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de laa Lajas, La Habana, Cuba) 

Cynodon nlemfuensis; Conttnido de fibra; Digestibilidad; Materia seca; 
Calidad del forraje; Mbtodos y t~enicas; AnAlisis quimico; Cuba. 

Se estudi6 el contenido de masa bacteriana presente en el material fibroso
 

de las holsas de nailon utilizadas para detrminar la digestibilidad in situ
 

de Cynodon nlemfuensis. Se utiliz6 la relaci6n Acido diaminopim6lico (DAP):
 
masa bacteriana, estimada previamente. La cantidad de DAP en las bacterias
 

contrifugadas a 15,000 rpm durante 15 min fue de 1.66 mg/g de masa
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bacteriana; a 20,000 rpm fue de 2.21 y en las bacterias tutales del liquido
 
ruminal fue de 2.20. En el material fibroso de las bolsas se determin6 el
 
contenido de bacterias, con max. de 95-100 mg/g de MS y min. de 40-45 mg/g
 
de MS. En las primeras 4 h de exposici6n del material en el rumen, se
 
observ6 un incremento de la masa bacteriana. Al tener en cuenta el cfecto 
de inclusi6n de bacterias en la fibra se corrige en 4 por ciento la
 
desaparici6n do la MS. Se conoluye que a travs de la determinaci6n del DAP
 
Be logra corregir los valores de desaparic6n de la MS medida in situ. (RA)
 

0697
 
26436 DELACRUZ DE MONTOYA, L.; GIL P., A. 1983. Contenido de molibdeno y
 

cobre en pastos y su relaci6n con algunos tejidos y enzimas dcl bovino en
 
el litoral AtlAntico colombiano. Revista ICA 18(4):279-291. Esp., Res.
 
Esp., Ingl., 33 Refs., Ilus. (Laboratorio Nacional de Control de Insumos
 
Pecuarios, Inst. Colombiano Agropecuario, Apartado A6reo 151123, BogotA,
 
Colombia)
 

Dichanthium aristatum; Pennisetum purpureum; Panicum maximum; Digitaria 
decumbens; Brachiaria mutica; Hyparrhenia rufa; Contenido de minerales; Mo; 
Cu; Digestibilidad; Calidad del forraje; Ganado bovine; Requerimientos
 
nutricionales; Colombia.
 

El contenido de Cu y Mo de algunos forrajes y su utilizaci6n por el bovino
 
en zonas geopoliticas seleccionadas en la costa norte colombiana, se
 
cuantificaron mediante correlaciones entre sus dep6sitos en el higado, su 
excreci6n en heces y su influncia sobre la ceruloplasnina. La
 
determinaci6n de Mo y Cu se hizo por espectrofotometria de absorci6n 
at6mica. La ceruloplasmina se determin6 usando su actividad oxidante sobre 
el clorhidrato de p-fenilendiamina. Se determinaron los niveles de
 
hematocrito y hemoglobina. El contenido de Mo en los forrajes difiri6 
estadisticamente entre las zonas geopoliticas. Este tue bajo (X = 1.14 ppm) 
comparado con los reportados coma causantes de molibdenosis. La mayoria de 
los forrajes tuvicron una relaci6n do Cu:Mo por encima de 2. El nivel de Cu 
en los pastoL, fluctu6 alrededor de 4 ppm, corcano al recomendado por el 
National Research Council (1976), pero deficiente segtin el Agricultural 
Research Council (1964). Sin embargo, la baja disponibilidad biol6gica del
 
Cu (14 por ciento), deducida del grado de excreci6n en heces y de la
 
interterencia que el Mo ejerce sobre su utilizaci6n on forma de
 
ceruloplasmina, indica una deficiencia subclinica del elemento. 
Las conen.
 
de hemoglobina y hematocrito estuvieron cercanas a la normalidad. (RA)
 

0698
 
26439 GARCIA T., R.; CACERES, 0. 1984. Introducci6n de nuevos sistemas
 

para expresar el valor nutritivo de los forrajes tropicales. 1. Energla.
 
Pastos y Forrajes 7(l):121-131. Esp., Res. Esp., Ingl., 16 Refs., Ilus.
 
(Estaci6n Experimental de Pastas y Forrajes Indio flatue,, Pcrico, 
Matanzas, Cuba)
 

Sorghum bicolor; Cynodon plectostachyus; King grass; Panicum maximum;
 
Digitaria decumbens; Forrajes; Valor nutritivo; Energia; Digestibilidad;
 
Cuba.
 

Se estudi6 la introducci6n del sistema de ciculo del valor energ6tico do
 
los forrajes propuestos por e1 Institut Nacional de Recherches Agronomiques
 
franc6s en condiciones tropicales. Se comprob6 que las ecuaciones para el
 
c~lculo de la energia bruta (EB) para pastes tropicales y la energia
 
digerible (ED) del sistema se adaptan a las condiciones de Cuba. Los
 
cilculos de los valores energ6ticos de 5 forrajes tropicales mostraron un
 
valor medio de EM, 2.16 Mcal/kg de MS m~s o menos 0.20; ENL (energla neta
 
leche), 1.26 Mcal/kg do MS mis o menos 0.13 y ENE (energla neta came), 1.21
 
Mcal/kg MS m~s o menos 0.17. Se obtuvo un grupo de ecuaciones pars predecir
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el contenido de EM, ENL y ENE a partir de la DHO y cuyos r(2) varian entre
 
0.80-0.99. (RA)
 

0699
 
26440 GOONEWARDENE, L.A.; NADARAJAH, K.; HAVINDRAN, V.; PANDITHARATNE, S.; 

DIAS, M. 1984. Effects of nitrogen application, defoliation intensity,
 
and defoliation frequeney on the yield and feeding value of Panicum
 
maximum Jacq. (Guinea A.) fodder. (Efectos de la aplicaci6n de nitr6geno
 
y de la intoiisidad y frecuencia de la defoliaci6n en el rendimiento y 
valor alimenticio del forraje de Panicum maximum). BeitrAge zur 
Tropischen Landwirtschaft und VeterinArmedizin 22(0):383-389. Ingl., 
Res. Ingi., Al., Ru3., Fr., Eap., 19 Refs. (Dept. of Animal Science, 
Univ. of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka) 

Panicum maximum; Fertilizantes; N; Intervalo de corte; Altura de corte;
 
Rendimiento; Materia seca; Contenido de proteinas; Valor nutritivo; Sri
 
Lanka.
 

En un ensayo do campo, la fertilizaci6n con N increment6 significativamente
 
el rendimiento de MS y mejor6 la calidad del forraje de Panicum maximum. 
Sin embargo, la frecuencia de defoliaci6n alta, origin6 un escaso efecto del 
N, lo quo so explica por el reducido crecimiento radical y la resultante 
menor utilizaci6n del N. Cuando e ampli6 el intervalo de defcliaci6n de 10 
a 30 dlas, el rendimiento de MS aument6 pero el contenido de PC disminuy6. 
La significativa interacci6n observada entre la fertilizaci6n con N, la 
frecuencia de defoliaci6n y los rendimientos de PC sugiere quo so debe dar 
un tratamiento diferencial a P. maximum en condi'-iones de baja y alta
 
fertilizaci6n nitrognada, con el objeto do mantener el valor alimenticio
 
del forraje. Cuando se increment6 la altura do defoliaci6n de 5 a 15 cm,
 
los rendimientos do KS aumentaron pero esta medida afect6 muy poco el 
contenido de PC. Tambi6n se bosqueja el papel potencial que desempea P. 
maximum para la expansi6n de la agricultura de praderas en Sri Lanka. 
(RA-CIAT)
 

0700 
25468 HUERTAS R., H.B. 1977. Digestibilidad in vitro de las gramineas
 

nativas Axonopus purpussi, Metz y Trachypogon vestitus, Anders en suelos
 
de sabana do los Llanos Orientales. Tesis Mag.Sc. BogotA, Colombia,
 
Universidad Nacional. Institute Colombiano Agropecuario. 61p. Esp., Res. 
Esp., Ingl., 59 Refs.
 

Axonopus purpussi; Trachypogon vestitus; Praderas naturales; Digestibilidad; 
Materia seea; Valor nutritive; Quema; Pastoreo; Contenido de proteinas;
 
Contenido de fibra; Celulosa; Hemicelulosa; Lignina; Silice; Estadios del
 
desarrollo; Llanos Orientales; Colombia.
 

Se ovalu6 el valor nutricional del forraje de las gramineas Axonopus 
purpussi y Trachypogon vestitus en los Llanos Oricitales (Colombia), 
obtenido despu~s de la quema y el pastoreo, y se ectudiaron los cambios en 
la composici6n quimica en 5 estados de desarrollo diferentes (desde 15-55 
dias). La DIVMS durante los 55 dias de experimentaci6n no present6 
diferencias estadisticas ni entre forrajes ni entre tratamientos, pero la
 
edad s afect6 significativamento la digostibilidad de las 2 gramineas en 
ambos sistemas de manejo. A medida que avanz6 el estado de desarrollo de 
las 2 especies se redujo 3u digestibilidad. Sin embargo, las mayores 
digestibilidades so obtuvieron despu&s de is quema en ambos forrajes: 79.39 
por ciento a los 15 dlas para A. purpussi y 78.22 per ciento para T. 
vestituB. Las correlaciones entre el estado do madurez y la digestibilidad 
fueron nefativas y altamente significativas para ambos forrajes y 
tratamientos. La correlaci6n entre la odad del forraje y el contenido de 
pared celular fue positiva y altamente significativa para ambas especies, 
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excepto para T. vestitus en pastoreo. No se observaron diferencias 
estadisticas entre especies respecto al contenido de proteina, pero la edad 
influy6 negativamente. Se concluy6 que A. purpussi presenta mejor calidad
 
nutricional que T. vestitus. "n cpnpral, la digestibilidad de cada forraje
 
sometido a quema es superior a la obtenida despu~s del pastoreo. (CIAT) 

0701
 
26484 LASCANO, C.; SPAIN, J.M. 1986. Animal nutrition on rangelands of
 

the tropical American savannas. (Nutrici6n animal en pasturas de las
 
sabanas tropicales de Am~rica). In Kalmbacher, R.S.; Coleman, S.S.;
 
Lewis, C.E.; Tanner, G.W., comps. Tropical American Lowland Range
 
Symposium, Kissimmee, Florida, 1986. Proceedings. Florida, Society for
 
Range Management. pp.21-28. Ingl., Res. Ingl., 17 Refs., Ilus. (CIAT,
 
Apartado Areo 6713, Cali, Colombia)
 

Trachypogon; Axonopus; Praderas naturales; Quema; Valor nutritivo; Bancos de
 
proteinas; Pueraria phaseoloides; Stylosanthes capitata; Pastoreo;
 
Suplementos alimenticios; Requerimientos nutricionales; Ganado bovino;
 
Nutricl6n animal; Epeca seca; Corrado; Llanos Orientales; Brasil; Colombia.
 

3e intenta definir los factores nutricionales que limitan la producci6n
 
animal en las sabanas. La escasa productividad animal en las sabanas
 
tropicales de Ambrica se ha relacionado con la inadecuada nutrici6n durante 
el aho. Con base en unos poceos estudios realizados en los Llanos de
 
Colombia y on los Cerrados del Brasil, parece que el principal factor que
 
limita la producci6n animal en las sabanas manejadas con quemas os el bajo
 
consume de nutrimentos digestiblos. Esto, a su vez, se relaciona con la
 
poca disponibilidad de forraje de buena calidad en las 6reas quemadas y con
 
la poca digestibilidad del forraje connumido per los animales. En los
 
Llanos do Colombia se eval~an algunas alternativas pars la suplementaci6n de
 
las sabanas. La introduccitn de leguminosas en las sabanas naturales 
manejadas sin quemas prerenta alL n potencial siempre que se encuentre una 
leguminosa apropiada. Ce ha demostrado ademAs que la utilizaci6n 
estrat6gica de Sreas poquoeas de pastes mejorados, para complementar la 
sabana, ha tenido 6xito con diferente; sistemas de pastoreo y categorias 
animales. (RA-CIAT)
 

0702
 
251479 LEMERLE, C. 1981. The nutritive value of native pastures in the dry 

tropics. (El valor, nutritive de la., pasturas nativas en los tr6picos 
secos). Mag. Sc. Thesis. Townsville, Australia, James Cook University of 
North Queensland. 145p. Ingl., Pies.Ingl., 364 urofs., lilu. 

Heteropogon contortus; Praderas naturales; Valor nutrit.ivo; Tr6pico seoco;
 
Requerimientos climrticos; Calidad del forraje; Stylosanthes humilis; Ganado
 
bovino; Consumo de alimentos; Pastoreo; Digestibilidad; Producci6n animal;
 
AnAlisis qulmico; M6todos y t6enicas; Epoca oca; Epoca lluviosa; Chloris
 
gayana; Materia seca; Materia orgonica; Cenchrus ciliaris; Contenido de
 
minerales; Contenido do protelnas; Forrajes; Aumentos do peso; Australia.
 

Se estableei6 un mtodo pare medir la tasa do diluci6n del contenido del
 
rumen en animales no fistulados baje pastoreo. En un expt. con 3 novillos 
alimentados con granzas de lleteropogc' contortus en jaulas metab6licas, las 
curvas de excreci6n fecal do los mar( dores Cr (Cr-EDTA) y Ru (Ru-P) se 
relaclonaron con la tasa de diluci6n del ceontenido del rumen para cada 
marcador. El Cr-EDTA present6 una tana de flujo desde el rumen mAs rApida 
que la de Ru-P; bin embargo, pars cada marcador la parte terminal de la 
curva de excreci6n fecal die un buen estimativo de la tasa de diluci6n del 
contenido de rumen. Un segundo y tercer expt. utilizando novillos 
fistulados en pastoreo drante las 6pocas lluviosa y seca dio resultados 
similares a lea dol primer ensayo. Se concluy6 que la tasa do diluci6n de 
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Cr-EDTA en el rumen de animales se podria utilizar para estimar el consume
 
de pastoreo. En una segunda etapa de este estudio, se utilizaron 24
 
novillos sin fistular bajo pastorco para medir los cambios estacionales en
 
la tasa de diluci6n de Cr-EDTA en un esfuerzo por cuantificar los cambios
 
estacionales en la calidad de la pastura y en el consumo voluntario de
 
alimentos. En pasturas semiAridas cerca de Charters Towers (Australia), se
 
evaluaron los parmetros de las pasturas y de los animales concurrentemente
 

con la tasa de diluci6n en 2 6pocas lluviosas y 2 secas. Se concluy6 que el 
N ureico en el plasma saigulneo y el N en la MS fecal son buenos indicadores 

del estado nutricional del animal en esta regi6n. So encontr6 que la 
cantid,:d de aliment o verde en oferta es el factor principal que afecta la 

canancia d, peso vivo; la p~rdida de peso vivo del animal en la tpoc- seca 

sr debi6 i las deficiencias de energ~a y de proteinas de la pastura. L 
tasa d,- diluci6n oe un buen indicativo de la magnitud de los cambios 
estacionales en el consuos. voluntario .e alimentos. Sin embargo, la t6cnica 

do medici6n y la relac16n de regresidii entre el consumo voluntario de 
alimentos y la tasa de di'icitn no son Io sui icientemente precisas como para 

usar la tasa de diluci6n para estimar el cons moc voluntario de alimentos en
 
animales individuales. Se discuten laz implicaciones do estos resultados.
 

(RA (extracto)-CIAT)
 

0703
 
26449 MELENDEZ, J.L.; GOMEZ, M.M. 1982. Determinaci6n de la composici6n
 

quimica y digoatibilidad do la hierba de Guinea (Panicum maximum) a
 

diferentes edades do corte. 1. Durante la 6poca do liuvia. Ciencia y 
T6cnica on la Agricultura. Pastos y Forrajes 5(1):7-20. Esp., Hes. Esp., 

18 Refs. (Facultad de Ciencia Animal, Univ. do Camaghey, Cuba) 

Panicum maximum; Intervalo de corte; Epoca liuviosa; Regintro del t~empo; 

Desarrollo de la planta; Materia seca; Materia org~nica; Contenido de fibra;
 
Contenido de proteinas; Digeotibilidad; Lignina; Contenido de minerales;
 

Cuba.
 

Sc condujo un expt. en la Provincia de Camag~ey, Cuba, con diseio de bloques
 

al azar y 3 repeticiones duranto la estaci6n de lluvl.a, para determinar el
 
efecto de la frecuencia de corte (3, 4, 5, 6, 7 y 8 semanas) en la
 

composicifn de MS y MO, fibra, PC, lignina, extracto ot6reo y libre de N, 

ceniza, Ca, 2, Mg y DIVMS de Panicum maximum. Se encontr6 una correlaci6n 

negativa entre los coeficientes de digestibilidad y los niveles de fibra 
(-0.66) y lignina (0.62), asi como entre la proteina y la fibra (-0.81) y la
 
lignina (-0.46), y una alta correlaci6n positiva entre la digestibilidad y
 

la proteina (+0.63). Existe una tendencia significativa a la disminuci6n de
 
la proteina, digestibilidad y ceniza, y al aumento de la fibra, lignina y MO
 

en funci6n do la edad do la planta. En cuanto a las restantes
 

determinaciones, no se observaron variaciones significativas. (RA)
 

07014
 
26460 PITMAN, W.D.; MOORE, J.E. 1985. Monosaccharides in detergent
 

residues of tropical forage plants. (Monosacridos en residues
 

detergentes de plantas forrajeras tropicales). Crop Science
 

25(5):790-792. Ingl., Res. Ingl., 14 Refs. (Univ. of Florida,
 

Agricultural Research Center, Ona, FL 33865, USA)
 

Cyncdon nlemfuensis; Paspalum notatum; Macroptilium atropurpureum; Contenido
 

de celulosa; Ilemicelulosa; Contenido de fibra; Calidad del forraje;
 
Digestibilidad; Monosacirido; EE.UU.
 

Se utilizaron muestras foli-res de plantas cultivadas en el campo de las
 

gramineas tropicales Cynodon nlemfuensis cv. Ona, Paspalum notatum cv.
 

Pensacola y de las leguminosas tropicales Macroptilium atropurpureum cv.
 
Siratro y Vigna adenantha cv. Marechal, Mascherpa y Stainier, para evaluar
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la composici6n de monosacridos neutros 
de los residuos detergentes de
 
plantas forrajeras tropicales. 
 Las muestras foliares so extractaron con

detergente neutro (DN), con detergente dcido 
(DA), con DN y DA secuencial y

con DN y DA secuencial con el 
tiempo de refluJo de DA incrementado a 2 h.

Los residucs resultantes se deslignificaron con clorito s6dico y se
 
hidrolizaron con dcido antes de determinar 
su composici6n do monosacridos
 
neutros por 
cromatografla de gas de derivativos de alditol-acetato. La
 
glucosa constituia 875 y 927 
g/kg de los monosaciridos de los residuos DA de
los cv. Ona y Pensacola, resp., 
con resultados similares en las extracciones
 
secuenciales. Los monosaciridos neutros de ics residuos DA del cv. Siratro
 
y de Vigna contenian 815 y 807 g de glucosa/kg de residuo, resp. 
 La 6nicaextracci6n que produjo una 
mayor concn. de glucosa residual que el DA solo,

fue DN, seguida por la extracci6n DA de 2 h de Vigna, la cual aument6 la
 
concn. de glucosa de 807 a 914 g/kg. 
Aunque los residuos DA de las
gramineas tropicales presentaron una composicifn de monosacAridos neutros
 
que fue similar a los datos publicados sobre gramineas de clima templado,

los residuos DA de las leguminosas tropicales contenlan m~s monosac&ridos
 
neutros derivado. de polisacdridos distintos a la celulosa. 
 Por tanto, la
extracci6n detergente de las plantas forrajeras tropicales, especialmente
leguminosas tropicales, no proporciona una base adecuada para calcular los 
contenidos do celulosa y de hemicelulosa. (RA-CIAT) 

0705
 
26500 SANTANA, H.; CACERES, 0.; RIVERO, L. 
1985. Calidad y valor
 

nutritivo de cinco gramineas forrajeras. Pastos y Forrajes

8(3):435-447. 
 Esp., Res. Esp., Ingl., 16 Refs., Ilus. (Estaci6n
Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba) 

King grass; Pennisetum purpureum; Cultivares; Calidad del forraje; Valor

nutritivo; Forrajes, Ganado 
vino; Digestibilldad; 
ConsUfo de alimentos;

Materia seca; Epoca cca; Epoeca lluviosa; Contenido de protelnas; Contenido 
do libra; Producci6n de forraje; Cuba. 

Se estudiaron la calidad y el valor nutritivo do 5 grainneas forrajeas (King
grass y Pennisetum purpureun 801-14,cv. CRA-265, Taiw5n A-1414 y Taiwin
A-148), mediante diseos de clasificace6n simple y totalmente al azar, reap.El forraje so cort6 eada 63 dias en 6poca de lluvia y cada 814 on 6poca seca y se ofreci6 a volontad a 6 ca'neros alojados en jaulas metab6iicaB. So
fortiliz6 con 60 kg d( N/ha/corte 
y 180 y 200 kg de P y K, resp. al inicio 
de la lluvia. Durante la 6poca seca se rej;6 con 250-300 metros cbicos/ha
cada 15-20 dis. En 61poea de lluvia se encontraron diferencias (P menor que
0.01) en el contenido de MS favorables a los cv. CRA-265 y 801-4, y tambi~n en 6poca seca (P menor que 0.05), cuando sobresali6 este Gltimo. En la DMS(porcentaje) y el concuMno de 1U (C/kg peso(0.75)) oe encontraron diferereias
(P menor que 0.01) durante la 6poca de lluvia; se distinguieron Taiwin
A-144, King grass, Taiin A-1118 y CRA-265 en la primera, y CRA-265, Taiwan
A-148 y TaJwhn A-1114 en el segundo. El mayor contenido do hojas en ambas

6pocas se encontr6 
 on CRA-265 (mws del 7n pcr ciento). Se coicluye que King
grass mantiene buenas caracteristicas cono forraje, mientras losquo cv.Taiw~n A-1118 y TaiwAn A-1114 constituyen posibles opclones por su alta

calidad y valor nutritivo. Se recomienda continuar 
 el etudio du CRA-265
 
debido a su alto contenido de hojas y consuno de M- digerible. (RA)
 

0706
 
26476 SERRANO, D.; VAZQUEZ, C.M.; ACOSTA, H.; PINO, J. 
1982. Distribuci6n
 

vertical 
y estacional de los componentes del pastizal. Ciencia y

Tdcnica en la Agricultura. Patos y Forrajeo 5(l):45-52. Esp., Res.
 
Esp., Ingl., 6 Refs. 
 (Estacifn Central de Pastos y Forrajes, Ministerlo
 
de la Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba)
 

Panicum maximum; Cynodon dactylon; Desarrollo do la planta; Relaci6n
 

- 99 

http:peso(0.75


hoja:tallo; Estructura de la pradera; Compoaici6n botdnica; Hojas; Tallos;
 
Tasa de carga; Contenido de proteinas; Contenido de fibra; Digestibilidad;
 
ateria seca; Calidad del forraje; Registro del tiempo; Cuba.
 

Durante un afo me estudi6 la distribuci6n vertical y estacional de los 
componentes y nutrimentoo de praderas de Panicum maximum cv. Com6n y Cynodon 
dactylon cv. Cruzada No. 1. Se aplic6 una fertilizaci6n de 360 kg de 
N/ha/afo (60 par ciento en 6poca seca y 40 per ciento en 6poca lluviosa) y 
se emple6 una rotaci6n de 7 dias de estancia eilcada cuart6n y 21 dias de 
reposo. Los muestreos se realizaron mensualmente con 4 repeticiones/parcela 
y con marcos de 0.25 metros cuadrados, con cortes a 15 cm de altura. Los 
porcentaJes de hojas en P. maximum se incrementaron notablemente con los 
estratos superiores, sin presentar una gran variaci6n estacional. Los 
porcentajes de tallo y material muerto aumentaron en los estratos
 
inferiores, principalmente, de ago.-oct. La densidad de hojas en P. maximum
 
es 31 por ciento superior a la de C. dactylon, especie que mantuvo una mayor
 
proporci6n de tallos. La calidad de la pradera se incrementa notablemente
 
en los estratos superiores de ambas especies. (RA)
 

0707
 
26420 YILALA, K.; SAID, A.N. 1985. Evaluation of the nutritive value of
 

forages. (Evaluaci6n del valor nutritive de los forrajes). In Kategile,
 
J.A., ed. Pasture improvement research in eastern and southern Africa,
 
Harare, Zimbabwe, 1984. Proceedings of a workshop. Ottawa, Canada,
 
International Development Research Centre. pp.

4
25-

4
51. Ingl., Res.
 

Ingl., 50 Ref., Ilus. (Dept. of Animal Production, Univ. of Nairobi,
 
P.O. Box 30197, Nairobi, Kenya)
 

Chloris gayana; Leucaena leucacephala; Pennisetum clandestinum; Setaria
 
anceps; Digitaria decumbens; Panicum coloratum; Panicum maximum; BrachiarJa
 
mutica; Macroptilium atropurpureum; Desmodium intortum; Desmodium uncinatum; 
Stylosanthem humilis; Aeschynomene indica; Macrotyloma uniflorum; Forrajes; 
Valor nutritivo; Evaluaci6n; Metabolismo; Materia orgsnica; Suplementos 
alimenticios; Vacas; Producci6n de leche; Ganado ovino; Digestibilidad; 
Consumo de alimentos; Hidratos de carbono; Contenido de proteinas; N; 
M6todos y t~enicas; AnAlisis quimico; Kenia. 

Se revisan los principios biol6gicos bdsicos y las t~cnicas adoptadas en la
 
evaluaci6n del valor nutritivo de los forrajes. Se discuten conceptos
 
actuales del valor encrg4tico y proteinico de los forrajes y se analizan
 
algunas t6cnicas para la evaluaci6n do estos valorea en forrajes:
 
digestibilidad aparente in vivo e in vitro, tasa de degradaci6n de hidraos
 
de carbono y proteinas in aceo, degradaci6n in vitro de la proteina par
 
microbios del rumen y solubilidad proteinica y equilibrio do N. Se oxaminan
 
algunos de los factores que influyon en la digesti6n y el metabolismo de los 

componentes de hidrato de carbono y nitrogenados. Se resalta la
 
importancia de determinar las entidades quimicas y la degradaci6n de MO y N
 
en el ruacn. La EM y los sistemas nuevos de alimentaci6n con proteina han
 
sido registrados ya que afectan los nuevos ceonceptos en sistemas de
 
evaluaci6n. (RA-CIAT) VMase ademis 0542 0549 0553 0554 0555 0556
 
0557 0562 0565 0582 0585 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 0593
 
0598 0601 0608 0637 0642 0658 0662 0664 0665 0667 0713 0722
 

0723 0725
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TO2 SELECTIVIDAD, CONSUMO Y PRODUCCION
 

0708
 
18882 BERNAL, J. 1982. El uso de forrajes en la producci6n do leoche:
 

alternativas teenol6gicas. In Foro Nacional Lechero, 2o., BogotA,
 
Colombia, 1982. Memorias. BogotA, Asociaci6n Nacional do Produotores de
 
Leche. pp.123-129. Esp.
 

Forrajes; Clima; Producci6n de leche; Colombia.
 

Se discuten algunas alternativas tecnol6gicas a base de forrajes para la
 
producci6n de leche en Colombia. Considerando la diversidad de zonas
 
ecol6gicas, el pals se divide en 2 grandes Areas: do clima frio (mAs de 2000
 
m.s.n.m.) y de clima medjo y cAlido (0-2000 m.s.n.m.). Para las Areas de
 
clima frio las alternativas tocnol6gicas disponibles son: especies
 
forrajeras (Lolium spp., Dactylis glomerata, Festuca app., Trifolium spp. y
 
Medicago sativa), fertilizaci6n (N, P y K), manejo, riego y conservaci6n de
 
forrajes. La oferta tecnol6gica para las Areas do climas medio y cAlido es
 
mucho menor, y por tanto, los problemas que se deben resolver son mucho
 
mayores. Los principales problemas se relacionan con el animal (razas), el
 
manojo de los pastos, los pastos do corte, las leguminosas y la conservaci6n
 
do forrajes. (CIAT)
 

0709
 
26427 CAREW, B.A.R. 1983. Gliricidia sepium as a sole feed for small
 

ruminants. (Utilizaci6n do Gliricidia sepium como alimento 6nico para
 
pequeos rumiantes). Tropical Grasslands 17(1):181-184. Ingl., Rs.
 
Ingl., 2 Refs. (International Livestock Centre for Africa, P.M.B. 5320,
 
Ibadan, Nigeria) 

Gliricidia sepium; Ganado ovino; Ganado caprino; Alimentaci6n animal;
 
Consumo de alimentos; Aumentos de peso; Valor nutritivo; Composicifn
 
quimica; Nigeria.
 

Se suministr6 una dicta 6nica de Gliricidia sepium a voluntad, durante un
 
periodo continuo do 21 somanas, a 8 cabras y a 8 ovejas West African enanas.
 
En ambas especies hubo una drAstica disminuci6n en el peso vivo y en el 
consumo alimenticio con la introduccifn del alimento de prueba. La 
disminuci6n se mantuvo en ambas especies hasta aprox. la quinta semana. De 
ahi en adelante el peso vivo aument6 progresivamente hasta finalizar el
 
expt. La utilizaci6n do 0. sepium como alimento Gnico no tuvo ningan efecto 
a largo plazo en la salud do los animales y se puede recomendar para el 
mantenimiento do ovejas y cabras enanas durante la estacifn seca. (RA-CIAT) 

0710
 
26437 EBERSOHN, J.P.; MOIR, K.W. 19811. Effect of pasture growth rate on 

live-weight gain of grazing beef cattle. (Efecto de la tasa de 
crecimiento do la pasture en la ganancia de peso vivo de ganado de care 
bajo pastoreo). Journal of Agricultural Science (Australia) 
102(2):265-268. Ingl., Res. Ingl., 6 Refs., Ilus. (Queensland Dept. of 
Primary Industries, Animal Research Inst., Yeerongpilly, Brisbane, 
Australia 4105) 

Digitaria decumbens; Setaria 5phacelata; Trifolium repens; Praderas mixtas;
 
Novillos; Pastorco; Aumentos de peso; Disponibilidad de forrajo;
 
Crecimiento; Consumo do alimentos; DigestibilJdad; Australia.
 

La ganancia de peso vivo de ganado do carne bajo pastoreo en pasturas de 
s6lo gramineas (Diitarla decumbens y Setaria sphacelata var. sericea cv. 
Narok) o de gramineas-Trifolitn repens so correlacion6 significativamente (P 
menor quo 0.01) con la tasa de crecimiento de la pastura, pero no con la MS 
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en oferta de la pastura (total o verde) o con la conc. de energia en la
 
dieta. A partir de los conceptos generados per la relaci6n entre la
 
ganancia de peso vivo y la tasa de crecimiento do la pastura, y utilizando 
valores de consume medidos pcr el no. y el tamao de mordiscos de presi6n, 
se demuestra como la ganancia de peso vivo para la conen. de energia en la
 
dicta medida se podria explicar per la contribuci6n diferencial a la 
digestibilidad y al ceonsumo voluntario del nuevo crecimiento do la pastura. 
(RA-CIAT)
 

0711
 
26494 GARCIA T., R.; CACERES, 0. 1985. Introducci6n do nuevos sistemas
 

para expresar el valor nutritivo de los forrajes tropicales. 4. Consume. 
Pastos y Forraje 8(3):1119-470. Esp., Res. Esp., Ingl., 27 Refs. 
(Estaci6n Experimental de Pastes y Forrajes Indio Hlatuey, Perceo, 
Matanzas, Cuba)
 

Forrajes; Consumo do alimentos; Materio seca; Concentrados; Ganado bovine;
 
Ganadu ovino; Vacas; M6todo.1 y t6cnica.; Cuba.
 

Se discute Ia adaptaci6n del ri.teca de unidades; de consume, propuesta per
el Institut Nacional do Recherhes Ag nomiquus, a las ceondiciones 
tropicales. La unidad de consume so etablice a trav6s de un forraje
est~ndar, caracteriz ndoe el sir-tera porque cada alimento voluminoso tiene 
un valor de eon:;Suo del forraje (VCF) y cada animal una capdocidad de 
ingesti6n (CI); adems, s-etienen en cuenta lo,, ofectos sustitutivos. El
 
ceonsumo de ILS (CMS) so obtieL dividiendo la CI entre el VCF. En las 
condiciones tropicales se obtuvo que el forraje estindar se consume a raz6n 
de 71.98 y 146 g de MS/kr de peso(0.75) por arneros, bovios en crecimiento 
y vacas lecheras, resp. , mientras; que io.u efectos oust lutivos de los 
concentrados (S) ex[reusados on kg do MS do forraje/kg de MS de concentrado, 
so obtionen poerla f6rmula: S = 2.07 - 1.26 VCF (r(2) = 0.961**). La Cl so 
estim6 a partir del ,e.;o vivo en vacas lecheras y bovines j6venes; se 
encontr6 usa alta homo 1ereidad de la varianza en los nilisi: de residue 
realizados a la estimnei6n del CIMISpor cute oistema. Se concluye que el use 
del sistema de unidades de consume permite calcular el CS de lo, forrajes 
tropicalos con un alto grado de preci:;i6n. (RA) 

0712
 
26444 JONES, R.J. ; HEGARTY, M.1'. 19811. The effect of different 

proportions of Leucaena leucocephala in th, diet of cattle on growth, 
feed intake, thyroid function and urinary excretion of 
3-hydroxy-11)-pyridone. (El efecto de diferentes proporeciones de 
Leucaena leucocephala en dicta earsdon crecimientc,la del CI el
 
consume do alimento, ia funci6n tiroilea y ia excreci6n urinaria de
 
3-hidroxi-'-(1 i)-piridona). Australian Journal of 
 Agricultural Research 
35(2):317-325. Ingl., le-. 1nl.,11 Hefr., flus. (Commonwealth
Scientific & Industrial heuOarel rganization, Division cf Tropical Crops 
& Pastures, Davies Laboralory, PT, P.I. Aitkenvale, Townsville, Qld. 
48111, Australia) 

Leuceaena leucocephala; Alimentaci6n animal; Novillos; Heno; Sorghum; Consume 
do alimentos; Materia :ea; Aumoentos de peso; Mimorina; Toxicidad; Salud 
animal; Suplementos alimonticios; Australia. 

Sc alimentaron novillos en corrales 
con dietas que contenlan 0, 10, 20, 40, 
67 y 100 per ciento de Leucaona leueocephala durante 112 dias. El resto de 
la dicta consistia en paja do sorgo de buena calidad. So midieron el cambio 
en el peso vivo, el consumo do alimentoa, el consume do mimosina, la 
excreci6n urinaria de 3-hidroxi-4(11)-piridona (DIIP), Ia tiroxina del suero 
(TM), Is triiodotironina del suero (T3) y la tana efectiva de tiroxina 
(TET). Los novillos con dietas do 67 y 100 per ciento do Leuoeana mostraron
 

- 102 

http:peso(0.75


bajos niveles do consumo do alimentos (10-50 g (kg peso vivo)(-O.75)), 
perdieron peso y e.s-taban severamente hirpotiroideos. Los novillos con 0, 10 
y 20 por ciento de Leucaeoi presentaron consumo de 80-90 g (kg de peso
vivo)(-0.75), ganavon 0.3-0.5 kg/dla y montraron una funei6n tir'oidea 
normal. Los novillos con 
Ia dieta de 140pot eiento de Leucaena tuvieron
 
altos niveles de consumo de alimento y presentason un bLen erecimiento
 
inicial, pesro posteriorrerte su; consumos do alimento3 
 y la, tasas do 
ganancia do peso vivo deelinaron. F! consumo reducido de alimentos estuvo 
asociado con nivolos., del nuero T3 por debajo de 1.0 nmol/litro. La
 
excreci6n 
 do DIli' en la ovina entuvo rolacionada linealmentu con el consumo 
de Leucaena y do miwonina (P menor quo 0.01). La recuperaei6n de la
 
mimosina consusida, a,-i come el DIP en la o'ina, vaviaron 
 dende 33 por

ciento con la dieta de 10 lot ciento 
 de Leuaena a 55 pot ciento con ia
 
dieta do 100 po ceionto de Loucana. El consumo de Olimentoo di;minuy6 a
 
medida que 4ncemeWnt6 la prouoi06fn do Loucaena eCi la dicta, peso la
 
reouperaci6n del apetito fue rpida 
 cuando los novillos fuesori tLrarsferido0 
a na saci6n do 1C0 po. ciento de paja do sorpo. Fe corcluye quo las dietas 
quo contienen menon do 1 Iov ciento de mimonina con base en la MS tieien 
Foco efecto adverno en la funci6n tivoidea o ol or.:;umo de sliento,

mientran que poe cneima 
 do onte nivel pueden ocussir hipotiroidi _tno y bajo
 
con.sumno do alimentos. En ian, condicione! au.tsaiiana, Leucaona puede se
 
us.ada solamente 
 comO Un ,ujI o-moto (mren de 30 por eiento) on dietas de

forraje, y no coma un coml ue to principzl de la diota, a:nta que no
 
oncuentre unsa :oluci6n al Ivobl ema de lI toxici dad. 
 (RA-CIAT) 

0713 
243714 LEAVER, J .. , ed. 1982. ert,:ite intake handiook. (Hanual nobre
 

cons;ums de forraje). (hnLVy, f.'rknisr o, E, gio rld, rit i:;h Grassi and
 
Society. 148p. Jngl., 2143 Ref:n., hun.
 

Forrajes; Consumo de alimenton; [l6todon y t.AenieaL; Pazftoreo; Calidad del 
forraje; Cortes; Muetreo; Seloetividad; Compoaici6n botnnica; Anlisits 
qulmico; igeostibilidad; Graiminoas; Legumirosas; Fistulas; Aumentos do peso;
ateria urginica; Garrado bovirvo; Ganado ovino; Prsoducci6n de leche;


Producci6n de cavre; Energia; 
Requeoimientcs nutricionalen; Disponibilidad 
de foi-raje. 

Se desoriben los m6tcdos do medic16n de consume de ferraje y comportamiento

de ingesti6n, y se vala ;u pertinoncia para necesidadea exptl.

espeeoficas. So hace una 
 irir,odi. ci6n hint6rica al tema de la medici6n del 
consumo, con birfasis en la- dificultaden que Se pre:nottan, el costo do todas 
las activdades involucvadas e interogante nobr los objetivos de diehan 
mediciones. Se discuten on detalle la metodologia y las limitaciones de
cada una de las t6cnican que se han desarrollado: los m6todos indirectos de 
corte, lon m6todon do indices fecaleo, lan eontimacionos banadas on el 
consumo, las evaluacionen del connuino voluntario controlado y el registro 
del comportamiento de la inge..ti6n. (CIAT) 

07114 
25915 LOURENCO, A.J.; BOIN, C. ; MATSUI, E.; AILEONI, G.F. 19811.
 

Composicao botnnica de dictan :nelecionadan po bovinos em pastagens

consorciada:n 
 em green panic-s cja-peree cv. Tirraroo. (Composici6n

botAnica de dietas nseleccionadao por bovirio3 en ;antura:3 asociadas 
 de
Panieu maximumr. vat. trichoglume cv. FPtri.,-Nrouotonia wightii cv. 
Tinaroo). Zootecnia 22(3):257-276. Pot., Re,-. Port., Ingl., 14 Refs.,
 
Ilu". 

Pa.licum maximum; Neonotonia wightii; Praderan mixtas; Composici6n bot&nica;
Ganado bovino; Selectividad; Tans de casga; Disponibilidad de forraje;
Fertilizante; N; Fistulas; Materia seca; Contenido do 1roteinas; Clima; 
Braoil. 
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Instituto de Zootecnia en Nova Odessa (Sao
 

Paulo, Brasil) 

En la Estac16n Exptl. Central del 


se evalu6 la proporci6n de Neonotonia wightii cv. Tinaroo qie 

forma parte de la dieta de bovinos mantenidos en pasturas asociadas, con 

diferentes cantidades do forraje disponi blo (influenciadas directamente por 

la tasa de carga) en varias 6pocas del a~o. Los tratamientos consistieron 

on 2 tipos de pasto: Panicum maximum vav. trichoglune cv. Petrie, 

exclusivariente, con fertilizaci6n do N (50 y P. var.kg/ha) maximum 

trichoglume asociado con N. wigltii, con 3 tasas de carLg (1.2, 1.7 y 2.2 

cabezas/ha). El porcentaje de legumlnosa on la dicta se estim6 neediante 2 

t6cnicas: a) isot6pica, en la cual se determina Ia relaci6n C(13):C(12) en 

las heces y b) fistulas esof~gicas en los bovinos. La evaluaci6n del 

forraje disponible y do la ccmposici6n bot~nica so efectu6 mediante 

muestras. Los resultados mostraron que los bovinos on pastorco 

selecionaron el forraje disponible on la pastura asociada, inglricido 

diferentes proporciones de N. wightii on las diferentes; 6pocaso del aso, 

mayores en el otoio-invierno y menores on la primavera-verano. N. wightii 

tardia (cv. Tinaroo) fue un componente importante cn la dieta de to. 

bovinos, en 1o que se refiere a mejorar la calidad do la I-L ingotrida en is 

pasturas asociadas. Los valorus correspondientes ai porcint°tje de 

leguminosa on la dicta fueron mayore- y preentaron nont variaciri euando 

se determinaron per la ttenica i.oot6pica de la rulae.i6n C(13):C(12) Un la 

heces quo cuando se utilizaron fi.tulaL o.ofigicao ei lo-, bovinos. (RA-CIAT) 

0715 

25990 MIRANDA B., O.H. 1983. Utilizaci. de la hiba de burro (Canavalia 

ensiformin) en la producei6n animal. Tei Inig.Agr. .aracay, 
Universidad Central dc VenrzueI a. 113p. Eop. , lion.Esp. , 72 Re's. 
Ilus. 

Canavalia en-iformii;; Den;idad de sra liindiinnto; Taniois; Toxicidad; 

Ganado ovino; Roproducci6n arnimal; Cuountic de allmentos; Am.entos de [esu; 

Suplementos alimenrticio:.; Venuosela. 

Se diseiaron 3 expt. p:a.a evOI ia' los apecto:i aoon6mi'oo, riutri iionalos y 

reproductivos del grano de Caniavtalia en:;ifo i'. Coi ci primero e uvalu6 

el efecto do la dennidad de :iebra (20,000, 40,000, 62,500, 83,333, 

100,000, 125,000 y 200,000 plantas/ha) (:n In; icndimientos do Canavalia, en 

suelos 6cidos de tiija furtilidad de 1i E.-tacifn Exptl. do Can Nicolis 

(Portuguesa, Venczuela) en 61oca oeca. Se utiliz6 un disown de bloqueo al 

azar con 7 tratamcietto:; y 3 r'oetiion/trstcsionto. Con 100,000 

plantas/ha --e obtuvier-onr io ; max. rridimientos (3.7 t/ha). En el segunde 

expt. so evalu6 (I ofecto de taninos oxidados en la toxicidad del Frano de 

Canavalia. Se utilizaron 24 corderos con peso prom. de 16 kg, diotribuidoo 

en bloques al azar, con 4 tratamientos y 3 repeticionco/trataicnto durante 

90 dias. Las raciuneo; utilizadas fuoron: a) Cariavalia molida, b) Canavalia 

+ topocho verde (Musa sp.), c) Canavalia + tocho + INaOH (2 par ciento) y 

d) Canavalia + ncido tnnico (0.25 |par ciento), con una dicta basal de 

bagacillo do cai]a de azicar tratado con aOll (2.5 pcr ciento ). Lo,; consumos 

fueron altos (3.4 |or ciento de poc viva), oiero ICo 4 tratanitltOL 

presentaron igual degradabilidad de I 41, Ic cual evidencia la no formraci6n 

de complejos irreversible. de toz; tardne:; del topoclic y cl 6cido tnico con 

los t6xicos de Canavalia. En el teici' expt. so o'valu6 el ofeeto t6xico de 

Canavalia on el comportaiento reproductive is ovejas. Se uilizaron 214 

animales distribuidoo on f'oria utratificada on 2 trat.amiento; y 2 

repeticiones/tratamiento: a) 'anavalia i olida, b) mezoa de harina do soya 

(56 por' ciento) + harina de malz (39 pcr eiento) y una dicta tiAnal dc pasto 

repicado (1enni.setui purpureum) a voluntad. Canavalia no tuvo un efecto 

perjudicial en !a reprouucci6n, en especial en el proeuco du Lestaci6n y no. 

do corderos nacidos. lubo un efecto significativo on el pe,o al naciwiento. 

(HA) 
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0716 
26456 PARETAS, J.J.; ALFONSO, C.; VAZQUEZ, C.M. 1982. Factores de manejo
 

que afectan la producci6n de leche, la eomposici6n botrnica y la
 
disponibilidad. Ciencia y T6enica en la Agricultura. Pastos y ForraJes 
5(l):87-100. Esp., Res. Esp., Ingl., 114Refs., Ilus. (Estaci6n Central 
de Pastes y Forrajes, Ministerio de la Agricultura, Ciudad de La Habana, 
Cuba) 

Cynodon; Panicum; Digitaria; Composici6n botrnica; Disporlibilidad de
 
forraje; Fertilizantes; N; Tasa de 
carga; Manejo de praderas; Produeci6n de
 
leehe; Cuba.
 

Se estudlaron algunoti factores que afectan la compos-ici6n botAnica y Ia 
disponibilidad de los panti-ales on condiciones de producci6n y eI posible
efecto en la produeci6n de ieche. Los; datos} encontrados evideneian que Ln 
aumento paulatino de 1 a 3 vacas/ha produce incremontos de 12.5 (or ciento 
do la maleza, y ascienden a 29.7 per ciento cuando la carga se clov de 3 a 
5 animalo/ha. El nivel de N irf'luy6 en la composici6n del pastizal, y se 
encontr6 quo para niveles do 230, 300, 550 y ms do 600 kg de 11/ha/afo, el
 
porcentaje do maleza fue de 34, 17, 17 y 23 pcrt 
 ciento, lo cuai demuostra 
que tanto los niveles mA,. bajos como los mis altos inducen deterioros en el 
pastizal. El incremento paulatino en la carga provoc6 una brusea caida en
 
las conversiones del 11 logrAndosc para riveles do 140-230 kg de N/ha/afo 3
 
veces ir qs conversi6n que cen la aplicaei6n de mLS de 600 kg. Se eneontr6 
que con hasta 3 vacas/ha, la fertilizacifn corialto nivel cLuwrnta lza 
disponibilidad, y que la miasma ,iepierde al increrruntar is caLga. Sc 
concluye que cargas de 2-3 vacas/ha perrniten ahorro::;/arirsl/aro porque
reducer el doterioro del pastizal er 16.6 1or ciento/aFIo y aumeritan la 
eficiencia del N y del ois'eina en general. IA) 

0717
 
26'162 PITHAN, U.D. 1984. elationship of weig)t of wrling calves to
 

subsequent gains on tropical 
gra;s pastures. (Relacirn ente el peso de 
destete do tornero:i y los aumnentos subsiguientes do peso en j;asturar de
grarnineas tropioales). Proceedings. Soil and Crop Science Socioty of 
Florida 43:130-131. Ingl., Re-.. Ingl., 9 lef_-. (Univ. of" Florida, 
Agricultural Research Center, Ona, FL 33865, USA) 

Hemarthria altissima; Cynodon nlemfuensi.s ; Cynodoi daetylon; Cultivaers; 
Pastoreo; Terneros; Novillos; Atonentos: de pusc; Digest'biljdad; FE.UU. 

En Ona (Florida, EE.UU.) se evalu6 la relaci6n tntre vl loeo do destcte y
los lurentos de peso subsiguientes obtenidos en ja:,tura, do grarsmlnea 
tropicales. Se utilizaron en aso:3 separads:, nvil os Qruados 
Brahman-European (',,120-250 kg de p(,,o y rovillia- do raza jrilar, do 
163-279 kg de peo. Los datos obteridos do los reovjlos quo prtaron on 14 
gramineas tropicales (Herarthriz altiss-i a, Cyrodon rlut rfirnruis var. 
nleirfuensis, C. dactylon var. coursii y var. Sridu) y de las: novilla:; quo 
pastaron en las 2 61timas grarsinuas rzostraron qu tl awirrnto d ptso del 
ganado quo pasta en praderas do gramlneas tropicab<: .ndepor nte dcl 
peso iniclal do los, animales. (RA (extracte)-CTAT) 

0718
 
25992 SETTI, 
J.C. DE A.; NUNES, S.G.; SILVA, J.,.'IA; ANLRAI, ,F. LEI 

OLIVEIRA, A.R. DE 198 . Produtividade anirl t rstar ,t c hic ia 
decumbens cv. Autraliana e Andropogon gayanus iv. |la!,i t n, 
eonsorciadas e submetidaL a adubicao rom fo"fato ituil. (I'rodutividnd
 
animal en pantura do Brachiaria dr:rcr.s: 
 cv. Ass trali ar. y Andr ooir 
gayanus cv. Planaltina en aooeiac6n y somulidas a fctili '01i1neon 
fosfato Grande-1!S, Dra::il, donatural). Carrirc EmjrrerC::aiequu.,

Assistencia Tt-cnica Extenoao Rural
c de Mato Gro-sns do Sul. P}:Aqui.,a em 
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1
4Andamento no.22. p. Port., Ilus. (Empresa de Pesquisa, Assistencia 

Thcnica e Extensao Rural de Mato Grosso do Sul. Caixa Postal 472, 79.100 
Campo Grande-MT, Brasil)
 

Brachiaria decumbens; Andropogon gayanus; Praderas mixtas; Stylesanthes 
macrocephala; Stylosanthes capitata; Calopogonium muounoides; Fertilizantes; 
P; Pastoreo continuo; Novillas; Tasa de carga; Producci6n animal; Aumentos 
de peso; Disponibilidad de forraje; Composici6n botAnica; Composici6n 
quimica. 

En Ribas do Rio Pardo (Mato Grosso do Sul, Brasil) se estudi6 la
 
productividad animal en pasturas de Brachiaria decumbens cv. Australiana y 
Andropogozi gayanus cv. Planaltina con fertilizaci6n fosfatada (0 y 180 kg de 
P/ha). Se utilizaron hrmbras de 2 alos de edad con peso medio inicial de 
200 kg, con un periodo de adaptaci6n de 14 dias y pesajes cada 28 dias. Se 
realiz6 un pastoreo continuo con cargas variables en funci6n de la 
disponibilidad do forraje. La ganancia media diaria fue de 0.711 
kg/anial/dla para A. gayanus en comparaci6n con 0.535 kg/animal/dia para B. 
decumber.s. La ganancia do peso vivo/ha para A. gayanus fue de 311 kg/ha en 
comparaci6n con 152 kg/ha para B. decumbens. No se observaron efectos 
significativos del P, aunque se observ6 una ligera tendencia a mayor 
ganancia diaria de peso. A. gayanus soport6 cargas mayores quo B. decumbens 
(1.68 y 1.70 UA/ha con 0 y 180 kg de P. resp., en comparaci6n con 1.10 y 
1.05 UA/ha, reap., para B. decumbens). La disponibilidad media de forraje 
fue superior para A. gayanus que para B. decumbens. No obstante, la calidad 
del forraje, en tbrminos de PC, fue superior para B. decumbens. Visualmente 
se observ6 mayor incidoncia y daho por mi6n en las pasturas do B. decumbens. 
(CIAT)
 

0719
 
26604 WHITEMAN, P.C.; RIDZWAIN H., N.; NORTON, B.W.; HALES, J.W. 1985.
 

Beef production from three tropical grasses in south-eastern Queensland.
 
(Producci6n de ganado de carn en tres gramineas tropicales en el sudeste 
de Queensland). Australian Jou-nal of Experimental Agriculture 
25(3):481-488. Ingl., Res. Ingl., 22 Refs., Ilus. (Dept. of
 
Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Austialia) 

Paspalum plicatulum; Brachiaria decumbens; Panicum maximum; Digitaria 
decumbens; Tasa de carga; Pastoreo; Novillos; Aumentos de peso; Producci6n 
do carne; Fertilizantes; N; Precipitaci6n; Manejo do praderas; Rendimiento; 
Materia seca; Australia. 

Se reallz6 un ensayo de pastoreo cerca de Brisbane (Australia) para comparar 
los aumentos de peso %ivo del ganado bovine en pasturas do gramineas
 
seleccionadas y para determinar las tasas de carga 6ptimas y la producci6n 
potencial de ganado de carns en un sistema con fertilizaci6n nitrogenada. 
Se emplearon 3 gramineas, Paspalum plicatulum cv. Rodd's Bay, Brachiaria 
decumbens cv. Basilisk y Paniclan maximum cv. Hamil, en el primer ao. P. 
maximum fue sustituido per Digitaria decumbens en el segundo y tercer afios. 
Hubo 3 tasas de carga (3.00, 3.75 y 5.00 novillos/ha) y las parcelas se 
fertilizaron con 300 kg de N/ha, en 2 repeticiones. El aumento de peso vivo 
animal fue escaso; los valores max. fueron 650 kg/ha para D. decumbens, 640 
kg/ha para B. decumbens y 400 kg/ha para P. plicatulum. El aumento de peso 
vivo se corrclacion6 escasamente con la precipitaci6n pluvial porque las 
temp. invernales retardaron el crecimiento de la pastura. Las correlaciones 
entre el aumento de peso vivn y el porcentaje individual do hojas verdes en 
cada especie fueron elevadas, especialmente en 1o que se refiere a P. 
plicatulum, que s61o present6 un 2 per ciento de hojas verdes en el 
invierno. La pirdida de peso en P. plicatulum fue, per lo tanto, alta en el 
invierno y su comportamiento global fue deficiente, aunque esta espeoie 
poseia el mayor porcentaje de hojas verdes en el verano. B. decumbens 
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mostr6 una 
mayor tolerancia al pastoreo (5.0 novillos/ha) que las demas
 
gramnneas. 
 Durante la mayor parte del ago, excepto on el invierno cuando
 
961o pequehas cantidades de 
hojas veides estaban disponibles, P. plicatulum
present6 el menor porcentaje do P. e gunas veces inferior al 0.12 por ciento
 
sugerido como porcentaje crucial 
de P para el ganado. En las gramineas

connideradas 6lobalmente, las concn. do N y do 
P so relacionaron linealmente
(r = 0.98). En consecuencia so considera a P. plicatulum como una graminea
poco id6nea para la Droducci6i do ganado de came y, para esta graminea y
para las otras 2 especies evaluadas, la producci6n do ganado de carne con
300 kg do 11/ha puede ser flnancieramente viable. (PA-CIAT) V6ase ademis
0563 0582 0585 0589 0600 0601 0602 0612 
 065 0654 0660 0661 0663 
0665 0666 0668 0670 0671 0675 0678 0679 
 0685 0701 0705 0720
 

0721 0723 0724 0725 0727
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T03 SUFLEENTACION ANIMAL 

0720 
25998 ADDISON, K.B.; CAI.EhON, D.G. ; BLGIIT, G.W. 1984. Effect of Leucaena 

and peanut meal supplements fed to otecrs grazing native pasture in sub 
coastal south-east Queensland. (Efecto de los suplementos de Leucaena y 
de harina integrol de ranil en la alJmentaci6n de novillos er, pastoreo en 
praderas naturales, en la reLi6n sub-costera del sudeste de Queensland). 
Tropical Grasslands 18(3):121-130. Ingl., Res. Ingl., 20 Refs., Ilus. 
(101 Woorgara Scenic Drive, Bargara, l1670 Australia) 

Leucaena leucocephala; Suplemento, alimenticics; Novillon; Auentos de peso; 
Pastoreo; Praderas naturiles; Paricur maximum; Clima; Australia. 

En comparaci6n eon los novillos que no rocibieron suplementac16n 
alirrenticia, la suplementaci6n con Leucae:ia leucocephala (0.2 ha/cabeza), 
harina integral de ranif (680 /cabeza/dia) o una combinacifn do arbos 
alirentos, mejor6 el eso corporal de lon novillos destetados que pastaban 
en praderas naturales dcl sur de Quoenland, Australia, durante el invierno 
posteric., al d&stete (junic-ago.) y el oto~io siguiente (rarzo-rayo). La 
vorir ifn esta,,cional pro. de posno durante 3 invivrnos; fue de -22.5 
kg/cabezz, en lo.- arislos quo no reeibieron supleroento, + 1.6 kg/caboza para 
los que rcibi iror. L. luucocephala, + 6.11 kg/cateza para los que recibieron 
harina integral d earl, + 22.5 kg/cakeza con anwates suple-ertos. Las resp. 
variicienes estacionales rot.. Ciurarte Ii otoo:; fueroI + 4.7, + 27.3, + 15.9 
y - 35.9 kg/eateza. No hubo Lananeia compensicoria en peso cuando los 
anirsales pastaior en praieras Ce Pani(u]C raxilulu va. trihoglune V. 
Petrie, durantc la estacifn intermedia dc primavera-verano, con un aumento 
pror.. durarto 3 aFos de 125 hr/cabeza/e.:taci6n. (RA-CIAT) 

0721 
25598 COSTA, J.B.; SILVA, V.G. DA; RODRIGUES, F. LE I.; SILVA, U.P. DA 

1985. Efeito da ureia associada So istura r:incrcl e do fe,.r de mandioca 
sobre o ganho de peso do novilhoo. (Ffecto de la urea asociada a la 
mezcla mineral y dcl forraj de yuc, e1 l ganancia de peso de novillos). 
Salvador-PA, Brasil, Empr e.a de Pesquisa Agropeculria da Bahia. Pesquisa 
em Andamento no.21. lip. Port. (Errjres,-a de Pesquisa Agrop cuAria da 
Bahia, Av. Adesar de Parros, 967 Ondina, Caisa Postal 1222, 10.000 
Salvador-A, Brasil) 

Diitaria deeurbens; Novillos; Suplerrentos alimenticios; Urea; Minerales y 
nutrimentos; Forrajes; Aurentos de peso; Brasil. 

Se presoentan los resultados preliminares de un expt., planeado a 3 ahos y 
realizado en la Estacign Exptl. de Itaberaba (Bahia, Brasil), en el cual se 
evala el efecto de la suplenentacln de urea a iE mezcla mineral y del 
forraje de yuc en la ganancia de peso de novillos, mantenidos en un rggimen 
de pastorco durante el perodo seco. Se us6 un di-e.o exptl. completanrento 
al azar con 3 tratanientos y 10 anitales/tratamiento. Los tiutasientos 
fueron: 1) pasta (Digitaria decurrbens) + mezela mineral (testigo), 2) pasto 
+ urea/rezela mineral (50 + 50 por ciento), y 3) paste + forrajo de yuca + 
mezela mineral. Este prirr periodo exptl. dur6 112 dlas. La Linaricia 
prom. de pso/dia fue -1.3, 0.7 y 20.0 kg para los trata,ientos 1, 2 y 3, 
resp. Es clara la s:perioridad cel cuplemento de forraje de yuca en la 
ganancia de peso diaria. (CIAT) 

0722 
26446 LAVEZZO, W.; SILVEIHA, A.C. ; TOSI, H.; BCNASSI, I.A.; BASSO, L.C. 

1983. Parametros de avaliacao quimica de silsgem de capim-elefante 
(Pennisotula purpureum, Schum), submetidas ao emurchecimento, formol, 
Acido f6rmico e suas misturas. (Parhmetros para evaluar la calidad de
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ensilaje de Pennisetum purpureum sometido a marchitaaiento, formol, 6cidc 
f6rmico y sus mezelas). Revista da Sociedade Drasileira de Zootecnia
 
12(4):706-719. Port., Res. 
Port., Ingl., 27 Refs. (Univ. Estadual de 
Sao Paulo, Campus de Dotucatu, Caixa Postal 502, 18.600 Votucatu-SF, 
Brasil) 

Pennisetum purpureum; Cultivares; Ensilije; Calidad del fcrraje; Hidratos de 
carbono; Contenido do N; Brasil. 

Se cortaron Pennisetum purpureuc cv. Mine r y Vrucwona deapu6s do 60 dias 
de crecimiento y a) se sometieron a marchitamiento durante 8 h al sol o se 
aplicaron b) 0.5 por ciento forol (40 per eiento forumaldehido), c) 0.5 por 
ciento Acido f6rmico o d) 0.2 por ciento de una raezcla cor. 70 por ciento do 
formol, 26 por ciento de 6cido f6rmico y ) por ciento de apua. Los
 
tratamientos quimicos se diluyeron a 1:1 con agua. El 
 pasto _u onsil6 en 
tambores metAlicos durante 180 das y so nidiercit 1I1 y los,-conteondos de 
amonio-N y dcido org~nico, y putrescina y cad;v,, !,. El trataciento a)
produjo ensilje con un alto contenido de !c,'etico pcro uno bajo en 
dcidos org.nicos totales (prom. 1.38 por r :,T!Lo). El tratamiento d) produjo
los contenidos mrs altos do 6ciao acftirjo urieo y aror.io-f: y el
 
ensilaje se caracteriz6 por fermentacio .:,cundarias dobidasz al baje
 
contenido de MS 
 de las gramineas. Con ,:c on el contenido do arrcnio-cN, los 
tratamientos a)-c) resultaron en ensjlajoe de buenos a sedios y el de d) ze 
consider6 malo. Se sugiere el uso de putrescina y cadaveriva coo guia para 
ensilaje de calidad. (Nutrition Abstracts and RLviews-CiAT) 

0723 
26445 UflOZ, E.; ELIAS, A.; SUAREZ, J. DE D. 1985. Utilzaci6n de 

suplementos con alto contenido do NNP para racione:; forrajerab. 3. Efe to 
en la digestibilidad in situ de pasto ;angola (Digitaria decuittens 
Stent). Pevista Cubana de Ciencia Agricola 19(2):115-152. Esp., Res. 
Esp., 24 Refs. (Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, Sar. Jost de las 
Lajas, La dabana, Cuba) 

Digitaria decurnbens; Suplenentos alimenticios; Concentrados; Vacas;
 
Digestibilidad; Consuro de alimentos; 
 'ateria seca; Contenido de proteinas; 
Cuba.
 

Se utilizaron 3 vacas Hols'tein do 470 kg con car.ulas en e1 rwien, en un 
arreglo factorial 3 x 2, para estudiar 0] ufecto del tilo de uMplerento en 
la digestibilidad in situ do Digitaria decurrbens. El estudio so realiz6 en 
3 6pocas del aio: on mayo y ,;ept. cuando so compar6 tn te:tigo in 
suplemento con 2 suplerentos nitrogerados (uno con IUO pr, ciento y el otro 
con el 77 por ciento de la PC cono nitr6goeno no protuico; en nov., cuando 5! 
compar6 un testigo con eoncentrado de granos con los sullementos anteriore-. 

La dieestibilidad no vostr6 interaccione.. En rayo fue de 61 vs. 66.9 y 
66.8 per ciento (P manor quo 0.01) y 73.9 (antes del pastorco) vs. 56.2 per
ciento (2 dlas despu6s); en sept. do 141.2 vs. 53.8 y 51.7 por ciento (P 
menor que 0.01) y 58.3 vs. 113.5 per Oeinto y en nov. de 56.7 vs. 61.4 y 60.3 
per ciento (P (senor que 0.001) y 66.0 v,1. 53.0 per ciento seg6n tipo do 
suplemento y dias de oeupaui6n, rep. El cons,;uro de airt:e suplemento.; 
nitrogenados mejor6 la DMS del paste eonsomido y larece hater rzyor 
respuesta cuando la digestibilidad inicial os irs baja, aspecto quo se 
requiere estudiar. (RA) 

0721
 
26467 RANDEL, P.F. ; MENDOZA, N. 1983. Effects of concentrate 

supplementation to Holstein hefer grazed at a hig); stocking rate on 
intensively managed pastures from breeding age to parturition. (Efeetos 
de la suplementacl6n con concentrado a novillas Holstein, desde la edad 
para aparearse hasta el parto, pastoreadas a una carga alta on praderas 
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manejadas intensivamente). Journal of Agriculture of the University of
 
Puerto Rico 67(4):476-485. Ingi., Res. Ingl., Esp., 7 Refs.
 
(Agricultural Experiment Station, Mayagez Campus, Univ. of Puerto Rico) 

Panicum maximum; Novillas; Pastoreo intensivo; Tasa de carga; Suplementos 
alimenticios; Concentrados; Aumentos de peso; Fertilidad animal; Puerto 
Rico. 

Tres grupos do 24 novillas Holstein, de edad para aparearse, se asignaron a 
raciones basadas en pasto a raz6n de 5 novillas/ha en 12 praderas de 1.2 ha 
cada una, sembrados principalmente de Panicum maximum y manejadas 
intensamente on la Subestacl6n de Isabela, Puerto Rico. En los 3 
tratamientos, la suplementaci6n con alimento concentrado fue: 1) testigo; 2) 

1.8 kg diarios/cabeza continuamente; y 3) 4.5 kg diarios para novillas con 5
 
meses o mAs de prehez. Se supli6 heno de baja calidad a raz6n de aprox. 2
 
kg diarios/cabeza durante 3 meses cuando, debido a la sequia, el forraje de
 
la pradera era eseaso y, ademis 28 g diarios continuamente de un suplemento 
mineral. Durante 309 dias los grupos se mantuvieron intactos. De ahi en 
adelante se retiraron del expt. peri6dicamente conjuntos de navillas 
pr6ximas a parir, hasta terminar el expt. a los 449 dias. El peso vivo 
medic aument6 en los 3 tratamientos reap. de 339, 334 y 330 kg inicialmente 
a 468, 517 y 465 kg despu6s de 309 dias, representando gananoias diarias de 
0.42, 0.58 y 0.1414 kg. Al comparar los tratamientos 2 y 3 combinados contra 
el I y el 2 contra el 3, las diferencias en tasa de ganancia fueron 
significativas (P menor que 0.01). Al incluir tambi6n los datos recopilados 

despu6s de los 309 dias, las ganancias correspondientes fueron de 0.46, 0.59 
y 0.50 kg diarios, valores que difirieron significativamente (P menor que 
0.01). Los tratamientos afectaron (P menor que 0.01) el perimetro torixico 
y la longitud del cuerpo, pero no la altura a la cruz. En los tratamientos 

2 y 3 se emplearon 9.64 y 4.25 kg de alimento concentrado/kg de aumento 
adicional en peso vivo en relaci6n con el testigo. En prom., las novillas 
del tratamiento 2 estaban ms adelantadas (P menor que 0.01) en prebez 
despuis de 309 dias. No fue posible dar seguimiento a la mayoria de estas 
novillas luego de devolverlas a 2 fincas comerciales, pero entre las 18 
transferidas a la Subestaci6n de Lajas, las que recibieron alimento 
concentrado antes del parto produjeron 10 por ciento mis leche en la primera 
lactancia con menos bajas que las criadas con forraje solamente. Per ende, 
el suministro do alimento concentrado a novillas de edad para apareamiento 
es un medic costoso tanto para acelerar el crecimiento como para adelantar 
la edad al parir, pero tal vez sea necesario para un comportamiento 6ptimo 
despu6s del parto. (RA) VHase ademis 0582 0603 0674 0679 0701 0709 
0712 0715
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VOO SALUD Y MANEJO ANIMAL 

0725 
26627 AYENI, A.O.; ADEPETU, J.A. 1985. Tranrferencia de la deficiencia 

mineral del suelo a corderos infestados con Haemonchuo contortus que 
pastaban en Panieum maximum. Revista Cubana de Ciencia Agricola 
19(2):193-198. Esp., Res. Esp., 11 Refs. (Facultad de Agricultura, 
Univ. do Ife, Ile-Ife, N.geri) 

Panicu. maximum; Ganado ovino; Nematodos; Suelo; ConterLido do minerales; 
Loucaera leucocephala; 2uplemento-s alienticios; Aurnentos de peso; Salud 
aniral ; iLeriii. 

Se estudiaron el efecto dcl neratodo Hasemonchu contortus y la deficiencla 
mineral del suelo on 24 cordcror machos West African Dwarf dede los 6 a los 
12 meses de edad que pa:3taban Panicum maximum en CI suroeste do Nigeria. 

Lov ard rales se dividieron on 14 grupos: a) no infestados y suplementados con 
Leucaerna leuceephal& (50 g/dia) durante 6 semanas y 100 g/dia durante 4 
setranas; b) no infentados -in suplementaci6n; c) infestados con 2000 L3 de 
11. contortus y suplementados cono el grupo a; d) infestadds como el prupo c, 
poro sin suplerentaci6n. Se analizaron el sueWo, el paste y el suero 
sanguineo para determinar el contenido mineral. Siete corderos mostraron 
ataxia pr-ogroesiva irzediataente despu6s de hater conenzado a pastar; 6 do 
estos anir:ales murieron. La -,u[.Iementaci6n con la leguminosa aument6 las 
ganancias de pez.o vive solamunte on los animales no infeatados, miuntras que 
la infestael6n no afeet6 las ganancias do peso vive on los animales no 
iuplerentados. El pH del suelo era normal y el K, Na, Mg y P se encontraban 
en el mojor nivel para el crecimiento de la planta. Sin embargo, el Ca y el 
N se hallaban en bajas cantidades en el suelo. La eompooeici6n mineral del 
plasma no vari6 con lo3 tratamienton, pero fue general.ente baja en todos 
los anirales. El contenido mineral en el pasto, especificamente el Ca y el 
N, influenci6 m6s la Lanancia on peso que la infcstaci6n, al menos en el 
rdvV(l utilizado on este expt. (2000 L3). (RA)
 

0726
 
261457 PIERRE, F. 1984. Dermatoe de photoennibili'ation sur des moutons 

dons le Centre de la Cote d'Ivoire. (Derratos-is do foto!ernibilizaci6n en 
ovejas on lt re&i6n central de Costi de Varfil). Revue d'Elevage et de 
H6decire Vft6rinaire des Pays Tio.icaux 37(3):277-235. Fr., Res. Fr., 
Ingl., Eop. , 18 Ref's., flus. (Laboratoire de Pathologli Animale Annexe 
do Eouak6, B.P. 1366 Bouak6, lit-publique de Cote i'lvoire)
 

Brachiaria ruziziensls; Stylosantheo guiLanensiS; Praderas rxta3; 
Fotozensibilizaci6n; Ganado ovino; Pastoreo rotacional; Vanejo arimal;
 
Manejo de praderas; Costa de Larfil. 

Apareci6 un brote de dermato.sa de fotosenibilizaci6n desde atril do 1980 
hasta Oct. de 1981 on unos 20 rebshos de ainos en Costa de .arfil. La 
dermatosis se extendi6 a la, princil alei ganaderlas encuadradas per la 
Soci6tt' pour le Dveloppement des Productions Anirales (SODEFDA) dende 
B6oumi hasta Tou:Ci pasando per Bouakt-, Ti6Dis3oU, Yamounsoukro (Sahabo) y 
Kokoumbo. La enfernedad atac6 indistintavente cvinos Sahelianos y 
Djallonkes, crias o adultos de arbos sexes, que pastaban (n praderan 
artificiales donde ertaban mezeladas Drachiaria ruziziensis y Stylosanthes 
gulanensiLs y explotadas segLn el sistema de parcelas alternadas delimitadas 
por cercas .etlicas m6viles. La sintomatologia en animale do ;,elo oscuro 
so loecaliza prinoipalmente on la cabeza y so parece al eczemra do la cara. 
En ovejas do pelo elare noear-ifiesta por fen6nenos de necrosis y de escaras 
generalizados. Se notaron nureeroso casos de mortalidad sobre todo entre 
los j6venes, incrementados por complicaciones debidas al ectima. Las 
lesiones internas, relacionadas con una ictericia quo colorea muy 
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nitidamente las carcsas, alcanzan especialmente el higado y los rihones, 1o 
cual hace quo so relacione la etiopatogenia de la enfermedad con cl tipo
hepatot6xico. El tratamlento consiste en saecar los animales de las
 
praderas, administrarles un antinistaminico, hepatoprotectores y

complementos minerales 
(Zn) y aplicarles en la piel una poimada a base de

azufre o do kacolin. La profilaxis ha hecho substituir por otras 
gramineas

(Panicum, Chloris, etc.) a Drachiaria en la. praderas mixtas, las cualea 
 son 
ahora objeto de un mejor manejo. (HA)
 

0727
 
2 6468 RANGNEKAR, D.V.; BHOSHEKAR, M.R.; JOSHI, A.L.; KHARAT, S.T.; SOBALE,

B.N.; BADVE, V.C. 
 1983. Studies on growth performance and semen

characteristica of buals fed unconventional fodder (Leucaena leucocephala
and Desmanthus virgatus). (Estudios sobre el crecimiento y Ias
caracteristicas del semen de toros alimentados con un forraje no 
convencional (Leucaena leuoucephala y Desmanthus virgatus)). Tropical
Agriculture (Trinidad) 60(4):291-296. Ingl., Ros. Ingl., 13 Refs. (The
Dharatiya Agro-Industries Foundation, LUruli-Kanchan, Dist. Poona, 
aharashtra, India) 

Leucaena leucocephala; Desmanthus virgatus; Alimentaci6n animal; Toros; 
Forrajes; Concentrados; Consuo de alicento.,; Mimosina; loxicidad; Salud 
aniruil; India. 

Se midieron durante 6 moses ul crecimiento y los atributos eminales detoros alimentados con [eucaena o con Desmanthus, unaen riezela limitada de
forraje coneentrado. La tasa de crecimiento fue significativamente mayor enlos anir-. !: alimentados con Leucaena (735 g/dia) que en los alimenta'os con 
EesmanthL:: (5 143 g/dfa). Los coeficientes do digestibilidad de S, . - PC y
energia futron mayores con Leucaena que con Desmanthus. La concn. de
esperita fue sLignificativamente mayor en los toros Jersey que en los
Holstein. No se liresentaron diferenciasn por la raza ni per los tratamientos 
on cuanto al vol. do eyaculaci-n, la movilidad, Indice de fruct6lisis y
eontenidos do Ca, Mg y P en el 
semen. Tampoco se observ6 toxicidad on los
 
animales alimentados con Leucaena. (RA-CIAT) 
V6ase ademds 0697 0712
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

Be Acre(s) M Molar 
Al. Alemfn m Metro(s) 
alt. Altitud max. MAximo 
aprox. Aproximadamente meq Miliequivalente(s) 
atm. 
C 

Atmbsfera 
rados contigrados 

VZ 
min. 

Miligramo(s) 
Minimo 

(Celsius) min Minute(s) 
cm Contimetro(s) ml Millmetro(s) 
conen. Concentracibn Im Milimoles 
cv. Cultivar(es) MO Materia orginica 
DIVMO Digestibilidad in vitro MS Materia seea 

de matoria orgnica m.s.n.m. Metros sobre el nivel 
DIVMS Digestibilidad in vitro del mar 

do materia seca NDT Nutrimentos digestibles 
DMO Digestibilidad do materia totales 

orgAnica no. Nimero 
DMS Digestibilidad de materia PC Proteins cruda 

seca pH Concentracifn de lones de 
EM Energia metabolizable hidr6geno 
Esp. Espalol ppr Partes par mill6n 
expt. Experimento(s) prom. Promedio 
exptl. Experimental(o) pulg. Pulgada(s) 
FC Fibra cruda Ref(s). Referencia(s) 
FAD Fibra Seida detergente Res. Resumen 
FND Fibra neutra detorgonte resp. Respectivamente 
Fr. Franc6s seg Segundo(s) 
g Gramo(s) sp. Especie 
h Hera(s) spp. Especies 
ha (ectArea(s) t Tonelada(s) 
HC Aclldo clanhidrico temp. Temperatura 
HR H(medad relativa TM Tonelada(s) mtrica(s) 
i.a. Ingredients activo UA Unidad animal 
IAF Indlee do &rea foliar var. Variedad(.') 
Ilus. Ilustrado vol. Volumen 
InEl. Ingl6A vs. Versus 
Kcal Kilocalorlas % Porcentaje 
kg Kilogramo(s) > His quo, mayor quo 
k Kil6metro(s) < Menos quo, manor qua 
1 Litro(s) Igual o manor qua 
lab. Laboratorio Igual o mayor quo 
lat. Latitud - Mas o memos quo 
lb Libra(s) / Por 
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INDICE ACUMULATIVO DE AUTORES
 

ABDULLAH, H.B. 
 ALENCAR, L.A.B. DE
 
0260 
 0178
 

ABRAMIDES, P.L.G. 
 ALEXANDER, A.0.
 
0351 0543 
 0499
 

ABREU V., C. 
 ALFONSO, A.
 
0268 
 0296 0398 0514
 

ACOSTA A., A.F. 
 ALFONSO, C.
 
0074 
 0716
 

ACOSTA, L. 
 ALLEONI, G.F.
 
0177 
 071A
 

ACOSTA, P. 
 ALMEIDA, J.E. DE
 
0706 
 0352
 

ADDISON, K.B. 
 ALMEIDA, S.A.
 
0720 
 0076 0384 0385
 

ADEJUWON, 0. 
 ALUJA, A.G.
 
0524 
 0671
 

ADEPETU, J.A. 
 ALVAREZ, A.
 
0725 
 0512
 

AGISHI, E.A. 
 ALVAPEZ, J.
 
0080 
 0558
 

AGOSTINI, J.A. .
 ALZAMORA F., C.A.
 
0101 0306 0460 
 0329
 

AGRA, J.C. 
 AMAYA DE P., R.
 
0668 
 0417
 

AGUILAR C., J.A. 
 AMAYA II.,.
 
0009 
 0014 0075
 

AKIN, D.E. 
 ANDERSON, E.1.
 
0525 0695 
 0645
 

AKINOLA, J.0. 
 ANDRADE, 1.F. DE
 
0564 
 0067
 

ALAZARD, D. 
 ANDRADE, RP. DE
 
0686 
 0133 0134 0135 0136 0444 

ALCANTARA, P.D. 
 ANDRADE, S.F. DE
 
0491 0543 
 0718
 

ALCANTARA, V. DE B.0. 
 ANDREWS, A.C.
 
0543 
 0094 0254 0383
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ANG POO 
0689 

GUAN AYENI, 
0725 

A.0. 

ANGULO, 
0179 

R. AYOUB, J.F. 
0004 0539 

ARA, F.A. 
0160 0363 0600 

BADVE, 
0727 

V.C. 

ARAGAO, W.M. 
0076 0381 0384 0385 

PAEZ D.. F. 
0161 

ARANDA, H. 
0015 0077 

BAE7, I. 
05.5 

ARGEL, 
0015 

P.O. 
0046 0098 0139 0435 

BALAR, 
0028 

F.A. 

ARIAS. 
0243 

L.O. BAKER, F.D. 
0608 

ARIAS, 
0078 

P.J. BANDY, 
0600 

D.F. 

AROA, PK. 
0310 0430 

HARBOSA, 
05014 

A.M.A. 

AROSE FNA J., E. 
0079 0549 0594 

BARBOSA, 
0101 

M.A. 

ARROYO-AGUILU, J.A. 
0027 0143 

BARCELLOS, A. 

0162 
DE 0. 

ARRUDA, 
0544 

M.L.R. BARNES, A. 
0147 

ARTEAGA, 
0017 

0. BARNES, 
0008 

P.D. 

ASARE, 
0080 

E.O. BARRANCO. 
0604 

F. 

AS0HAR, 
0480 

P. BAPRERA, R. 
0569 0594 

ASIEDU. 
0292 

F.H.K. BARRETO 1!., L.A. 
0163 

ASSIS, 
0293 

A.0. DE BARRIENTOS M., 
0156 0619 

A. 

AYALA, H. 
0456 

BA8 OS 
018 

I., J.A. 

AYALA. J.R. 
0235 0451 0452 BASFORD, 

0168 
K.E. 

AYCARDI, 
0523 

F. BASS, L.N. 
0057 
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BASSO, L.C. 
0722 

BLIGHT, 0.W. 
0307 0720 

BATISTA FILHO. 
0628 0629 

A. BLUE. W.G. 
0218 0653 

BATISTA, 
0514 

J. BOHNERT, E. 
0503 

BAILEY. 
0687 

H. BOICA JUNIOR, 
0620 

A.L. 

BATTISTIN, 
0632 

A. OIN, C. 
07114 

BEATTIE, 
0164 

W.M. BONASF1, 
0722 

I.A. 

BEDOYA, 
0316 

J.A. BONG JULITA, 
0590 

I. 

BEHLING-MIRANDA, C.H. 
0364 

BOREL, B. 
0082 

BELLO F., 
0672 

M. BOTEL4O, W. 
0623 0630 0631 

DENAVIDES, E. 
0523 

BOTERO, 
0229 

B. 

BEROERSEN, 
0466 

F.J. BOTREL, M. DE A. 
0083 0387 0561 

BERGH, J.P. VAN 
0355 

DEN BOUDET, 0. 
0311 

BERGHANN, E.C. 
0418 

BOWDEN, B.N. 
0312 0320 0526 

BER14AL 
0386 

F.. J. 
0582 0708 

BRANDON-VAN STEYN. H. 
0476 

BERNAL, 0. 
0049 0125 0452 

BPAN!,Y, 
W'S'5 

D.I. 

BHOSREKAR. H.R. 
0727 

BRA., P.A. 
0164 0165 0166 

BIANCHINE, D. 
0351 

BRENAN, J.P.H. 
0313 

BINGHAM, R.L. 
0436 

BISSET, W.J. 
0081 

BRISKE, D.B. 
0278 

BROIMANN, J.B. 
0084 

BLAIR, F.J. 
0258 

BROWN. 
0253 

0.W. 
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BROWN, R.H. 
 CAREW, B.A.R.
 
0695 
 0709
 

BUFARAH, 0. 
 CARMONA, E.
 
0085 
 0621
 

BURT, R.L. 
 CARNEIRO, A.M.
 
0388 0477 
 0504
 

CABALLERO, A. 
 CARRIEL, J.H.
 
0508 
 0545 0546
 

CACERES, 0. 
 CARVALHO FILHIO, O.M. DE
 
0698 0705 0711 
 0356 0516
 

CAICEDO D., C.A. 
 CARVALHO, N.M. DE
 
0252 
 0478
 

CAJAS, O.S. 
 CASARES, R.
 
0456 
 0078
 

CALDERON, M. 
 CASTIBLANCO C., L.A.
 
0408 0419 
 0367
 

CAMACIHO V., 
J. CASTILLA, C.E.
 
0357 
 0225
 

CAMARAO, A.P. 
 CASTILLO B., M.A.
 
0389 
 0283
 

CAMARGO, A.H.A. 
 CASTRO, J.V. DE
 
0447 0448 0613 
 0546
 

CAMARGO, W.V.A. 
 CATALOONE. E.V. DE A.
 
o483 
 0371
 

CAMERON, A.G. 
 CATEURA, M.I.F.
 
0633 0371 

CAMERON, D.F. 
 CIIAGAS, J.M.
 
0148 0149 0411 0634 
 0016
 

CAMERON, D.0. 
 CHAMBLEE, D.S.
 
0275 0583 0584 0585 0586 0587 0635 0402
 
0720 

CHAMBLISS, C.G.

CAMIOS, R.M. DE 
 0462
 

0306 

CHANDEL, K.P.S.
 
CANTARUTTI, R.B. 
 0310
 

0112 0222
 

CHANDLER, D.R.
 
CARDENAS R., E. 
 0673
 

0185
 

CHANDLER, S.F.
 
CARDONA, J.O. 
 0432
 

0431
 

CARDOZO, C.I. 
 CHAVARRO, 0.
 
0413 0567 
 0241
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CHAVERRI 0., P. 

0086 


CHAVEZ, J. 

P604 


CHECA E.. 3. 

0390 0588 0589 


CHEE, W.C. 

0087 


CHEN, C.P. 

0259 0590 0591 


CHEN, H4. 

0687 


CHIBA, S. 

0483 


CHONGO, R. 

0331 0492 0505 


CHOU, C.H. 

0534 


CHUMBIHUNE, R. 

0186 


CIGARROA, A. 

0187 0188 0189 


CIOTTI DE HARIN, E.H. 

0088 


CLARKE, 1.0. 

0155 


CLATWORTIY, J.N. 

0294 0646 0648 


COCHRANE, T.T. 

0527 


CODE, J.L. 

0147 


COLLAZOS, G. 

0179 


COLMAN, R.L. 

0536 


COHASTRI FILHO, J.A. 

0555 


CONDE, A. DOS R. 

0058 0059 0368 0568 


COOK, S.J.
 
0445 0533
 

COOKSLEY, D.O.
 
0550
 

CORBEA, L.A.
 
0559
 

CORDOBA, A.
 
0030 0190
 

CORDOVI, E.
 
0535
 

CORONA, L.
 
0324 0607
 

CORREA, L. DE A.
 
0191
 

COSENZA, G.W.
 
0157 0420 0444
 

COSTA, C.
 
0493
 

COSTA, 0.G.
 
0034 0035
 

COSTA, J.B. 
. 0721 

COSTA, J.L. DA
 
0191
 

COSTA, N. DE L.
 
0592
 

COSTA, N.H. DE S.
 
0060 0061 0089 0615
 

COSTALES, J.E.
 
0159 0192 0299
 

COTO, 0.
 
0696
 

COTTAS, M.P.
 
0158
 

COUTO, W.
 
0444 0479
 

COWAN, R.T.
 
0660 0661
 

CRESPO, 0.
 
0017 0330 0551
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CRUZ, E.D. 
0090 

DESSAUNE FILHO, N. 
0101 

CRUZ, I. 
0177 

DEVENDRA, C. 
0087 

CRUZ, L.S.P. 
0352 

DIAS FILHO, M.D. 
0091 0647 

CRUZ, H.E. DA 
0251 

DIAS, H. 
0699 

CUBILLOS 
0674 

0.. 0. DIAS, P.F. 
0322 

CUESTA H., P.A. 
0193 0369 0391 

DIAZ, D. 
0517 

CUNIHA, 
0575 

P.O. DA DIAZ, L.E. 
0050 0234 

DANTZHAN, C.L. 
0353 

DIAZ, R. 
0219 

DAS, K. 
0175 

DIONISIO, 
0606 

A.C. 

DATE, R.A. 
0464 

DODEREINE-, 
0468 01 

J. 

DAVIES, A. 
0608 

DUARTE, R. 
0506 

DAVIES, W.E. 
0433 0434 0644 

DUDECK, A.E. 
0465 

DAVIS, P.D. 
0148 

DUQUE E., O.1 . 
0092 0194 0435 0569 0594 

DAVISON, T.M. 
0253 0660 0661 

DUQUESNE, P. 
0296 

DE-POLLI, 11. 
0276 

DUTT, A.K. 
0409 

DEJEAN, J.H. 
0593 

DZOWELA, B.H. 
0675 

DELACRUZ DE 
0697 

HONTOYA, L. EASON, H.A. 
0462 

DELOADILLO A., 
0357 

J. EBERSOHN, J.P. 
0710 

DELOADO, A. 
0679 

ECHEVERRY, D. 
0116 

DELOADO, D. 
0209 

ELIAS, A. 
0508 0519 0723 
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ENGLISH, B.H. FERNANDES, R.N. 
0570 0571 0592 

ENRIQUEZ 0., J.F. FERNANDEZ C.. E. 
0195 0196 0349 0559 3560 

EQUITUS LTD. FERNANDEZ M.. B. 
0348 0694 

ESCUDER, C.J. FERREIRA-ROSSI, P.E. 
0510 0170 

ESPERANCE, M. FERREIRA, N.H. 
0517 0510 

E3PINOSA. E. FERRUFINO, A. 
0093 0197 0421 

ESPINOSA, W. FISHER, H.J. 
0331 0325 0541 

ESPINOZA H., J. FLEISCHER, J.E. 
0031 0332 0333 0357 0446 0018 0284 0321 

ESTRADA, F.D. FLORES, E. 
0676 0341 

EUCLIDES, V.P.B. FLORES, M. 
0308 0079 

EVANS, D.O. FLORIO, A. 
0282 0032 

EVANS, T.R. FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
0677 AGROPECUARIAS. EST.CION EXPERIMENTAL 

MONAGAS 
EVENSEN, C.L.I. 0552 

0138 

FALVEY, J.L. 
FORTI, L.C. 

0622 
0254 

FARIA, S.N. DE 
FOSSETT, G.W. 

0645 
0276 

FAVORETTO, V. 
FOSTER, 

0307 
A.H. 

0066 0358 

FELKER, P. 
FRA, S. 

0613 
0436 

FERGUS, I.F. 
FRANCO A., C. 

0242 0246 0303 0454 
0475 

FERGOUSON, J.E. 
FRANCO, 

0276 
A.A. 

0370 0377 0567 

FRANCO, L.H.
 
FERNANDES, H.S. 
 0047 0116 0198 0199 0200 0223 0224
 

0544 
 0225 0226 0227 0228 0656
 

- 120 



FRANCO, 
0158 

R.H. aIANLUPPI, V. 
0114 0204 0447 0448 0613 

FRENEY, 
0466 

J.R. OIARETTA, H. 
0371 

FROHETA-BELLO, L.V. 
0528 

GIBSON, T.A. 
0094 0383 

FUNES, 
0452 

F. OIL P., 
0697 

GABORYAHEZE. 
0595 

A. GIRALDO 
0205 

V., L.A. 

GABRIEL, D. 
0422 0423 

GIRALDO, H. 
0033 0047 0359 

GAHBOA, 
0078 

V. GODOY, 
0191 

R. 

GARCIA H., 
0488 

J. GODWARD, 
0643 

H.B.E. 

GARCIA T., R. 
0698 0711 

GOEBEL, 
0597 

C.J. 

GARCIA, J. 
0058 0059 0368 0568 

GOEDERT, 
0344 

W. 

GARCIA, H. 
0499 0651 

GOOES, D.B. 
0019 

GARCIA, 0. 
0523 

OOMES, 
0444 

D.T. 

GARCIA, R. 
0487 0547 

GOHES, R.F.C. 
0308 

GARDENER, C.J. 
0474 

GARNETT, H.M. 
0006 

GAYOSO B., S. 
0392 

GEBREHIWOT, L. 
0596 

GEORGE, H.R. 
0393 

GERARDO, J. 
0394 0662 

GOMEZ C., A. 
0198 0199 0200 0223 0224 
0228 0359 

GOHEZ, J. 
0206 

GOHEZ, L. 
0406 

GOHEZ, H.H. 

0703 

OOHIDE, J.A. 
0034 0035 0255 0295 0555 

GONCALVES, C.A. 
0095 0096 0097 0207 0208 

225 0226 

0256 0334 

GERMAN, H. 
0201 0202 0203 

GONDIPON, 
0495 

B. 
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OONGORA, 
0338 

H. DE LOS A. GUTIERREZ, J.A. 
0413 

OONZALEZ-IBA 
0350 

OUTIERREZ. H.A. 
0395 

GONZALEZ, A. 
0210 

OUTTERIDGE, R.C. 
0036 0037 

GONZALEZ, 0. 
0098 

GUZHAN, L.P. 
0123 0124 

GONZALEZ, Y. 
0062 0372 0373 0398 

HACKER, 
0168 

J.D. 

GOOHEWARDENE, L.A. 
0699 

HADDAD, C.H. 
0335 

GOTO, I. 
0018 0284 0321 

HALES, J.W. 
0719 

OOYAL, 
0436 

Y. HALL, D.W. 
0130 0437 

GRANT, 
0648 

P.J. HALL, J... 
0529 

GREENFIELD, R.G. 
040, 

HARDAS, M.W. 
0430 

GROF, B. 
0099 0100 0167 0360 0458 0598 

HARDY, S.R. 
0438 

OUALDRON, R. 
0669 

HARVEY, G.L. 
0064 0404 

GUEVARA R., 0. 
0128 

HASSAN, D. 
0260 

OUIHARAES, N.H. 
0101 

HAYASHI, H. 
0656 

GUPTA, 
0414 

V.K. HAYES, 
0644 

J.D. 

OUSS, A. 
0101 0306 04bO 

HEGARTY, M.P. 
0712 

GUTERRES, E.P. 
0019 

HENAO, F. 
0523 

G0TIERREZ G., 
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0475 
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0209 0210 

HERNANDEZ R., 
0614 

L.A. 
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0031 0296 0405 0578 
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HERNANDEZ, D. 

0457 0663 
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0405 


HERNANDEZ, M. 

0336 
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0162 
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0337 0553 


HERRERA, J. 

0324 0655 
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0337 0553 


HINCAPIE, C. 

0205 
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0665 


HODGSON, J. 

0608
 

HOLMES, J.H.O. 

0309 


HOLMES, W,
 
0518 


HONG, F-Z.
 
0261 


HOPKINSON, J.M.
 
0571 


HOWARD, H.F.
 
0319 


HOYOS 0., P.
 
0511 


HSIEH, !.J.
 
0410 


PUANG, R.-S.
 
0277 


HUERTAS R., H.B.
 
0700 


HUGHES, R.M, 

0536 


HUHN, S.
 
0389
 

HULNAN, B.
 
0297
 

HUMPHREYS, L.R.
 
0443 0537
 

HUTTON, E.N.
 
0164 0439 0440
 

IBAZETA, H.
 
0211
 

IGLESIAS, N.
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INSTITUTO COLOHUIANO AGROPECUARIO
 
0212
 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOOIA
 
AGROPECUARIA. ARGENTINA
 

0396
 

INTERNATIONAL BOARD FOR 
PLANT GENETIC
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INTERNATIONAL SYNPOSIUM ON PASTURES IN
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ISNAILI, M.
 
0278
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JIHElEZ, R. KERA, B.S. 

0326 0564 
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0020 0727 
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0180 0181 0182 0183 0186 0188 0192 0648 0649 0650 0654 0670 0673 0675
 
0192 0193 0194 0200 0201 0202 0203 0678 0680 0681 0682 0686 0707 0709
 
0205 0210 0211 0214 0215 0216 0219 0725 0726
 
0219 0220 0220 0221 0224 0225 0230
 

0230 0232 0233 0238 0239 0240 0241 AGROSILVICULTURA
 
0242 0243 0244 0245 0246 0249 0261 0682
 

0383 0386 0388 0389 0392 0393 0395
 
0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 ALCALOIDES
 

0404 0405 0476 0477 0484 0540 0582 0291
 
0583 0584 0585 0586 0587 0588 0589
 

0591 0595 0596 0597 0598 0599 0600 ALELOPATIA
 
0603 0605 0606 0635 0642 064( 0649 0534 

AENEOLAHIA ALFISOLES
 
0623 0014 0477
 

ALIMENTACION ANIMAL
 
AENEOLAMIA SELECTA 0165 0288 0289 0,'93 0295 0297 0300 

D7NAMICA DE POBLACIONES 0303 0306 0308 0353 0401 0460 0491 

0623 0504 0505 0514 0515 0516 0518 0519 
0603 0670 0671 0674 0679 0698 0701
 

AENEOLAMIA VARIA 0702 0705 0708 0709 0711 0712 0713
 

BIOLOOIA DE INSECTOS 0720 0721 0723 0724 0725 0727
 

0417
 
CONTROL DE INSECTOS ALMACENAMIENTO
 
0417 	 0574 

SEMILLA
 

AESCHYNOMENE 0057 0058 0367 0372 0373 0378
 

0079 0433 0435 0442 0464 0477 0599
 
0686 ALTURA D. CORTE
 
AESCHYNOMENE AMERICANA 0007 0028 0118 0266 0390 0397 0403
 

0163 0353 0438 0633 0424 0500 0629 0699
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ALTURA DE LA PLANTA 

0009 0055 0093 0110 0111 
0129 0185 

0189 0191 0195 0196 
0198 0199 0206 

0209 0212 0214 0221 0225 0227 0228 

0231 0240 0248 0251 
0398 0452 0454 

0550 


ALUMINIO 

0344 0487 0544 

TOXICIDAD 

0137 0169 0170 0'71 0218 0439 0480 

0489 0490 0638 


ALYSICARPUS 

0310 0433 0435 0599 

ALYSICARPUS VAOINALIS 

0001 0080 0199 0682 


AMAZONIA 

0117 0161 0O52 0694 


AMERICA CENTRAL 

0015 0042 0043 0046 0077 0079 0082 

0086 0092 0098 0109 0117 0128 129 

0139 01141 0152 0177 0194 
0206 0257 

0285 0328 0329 0345 0395 0400 0427 

0435 01477 0500 0501 0527 0549 0569 

0594 0599 0666 0674
 

AMERICA DEL NORTE 

0014 0021 
0022 0028 0030 0045 0057
 
0070 0075 0084 0093 0102 0108 0110 

0111 0115 0117 0130 0146 
0163 0187 

0188 0189 0190 0195 0196 0213 0214 

0218 0221 0232 0277 0278 0282 0319 

0328 0353 0382 0393 0401 0416 0432 

0437 0438 0462 0465 0525 0542 0554 
0558 0565 0566 0599 0602 0653 0659 

0665 0667 0671 
0680 0692 0693 0695 

0704 0717 


AMERICA DEL SUR 

0001 0003 0004 0007 
0009 0010 0011 
0012 0016 0019 0025 0026 0031 0032 
0033 0034 0035 0039 001111 0047 0048 
0053 0054 0055 0058 
0059 0060 0061 

0063 0065 0066 0067 0068 00(9 0071 

0072 0073 0074 0076 0078 0083 0085
 
0088 0089 0090 0091 0095 0096 0097 

0099 0100 0101 0103 0106 0107 0112 

0113 01114 0116 0117 0118 0120 0121 
0122 0123 0124 0127 0130 0131 0132 
0133 0134 0135 0136 0137 0140 0142 
014110146 0150 0151 0154 0157 0158 

0159 0160 0161 0162 0169 0170 0171 

0172 0178 0179 0180 0181 0182 0183 

01814 0185 
0186 0191 0192 0193 0197 
0198 0199 0200 02011 0205 1207 0208 
0211 0212 0215 0216 0219 0220 0222 
0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 
0230 0231 0233 0236 
02?8 0239 02140 
0241 0242 0243 0244 0245 02146 0247 
0248 0243 0250 0251 0252 0255 0256 

0268 0.69 0272 0274 0276 0280 0281 

0283 0286 0291 0293 0295 0299 0303 
0305 0306 0308 0315 0316 0317 0318 
0322 0328 0332 0333 0334 0335 0339 
0346 0347 0351 0352 0354 0356 03 7 
0358 0359 0360 0362 0363 0364 0367 
0368 0369 0370 0371 0375 
0376 0377 

0378 0379 0381 0384 0385 
0386 0387 


0388 0389 0390 0391 0392 0396 0399
 
0402 0403 0412 0413 0417 0418 0419
 
0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426
 
0431 0439 0440 0441 
0444 0446 0448
 
0453 0454 0456 0458 0459 0460 0461
 
0463 
0468 0469 0471 0472 01476 0477
 
0478 0479 0482 0483 0487
0484 0488
 
0489 0490 0493 0496 0497 0498 0502
 
0503 0504 0506 0510 0511 0512 0513
 
0516 0520 0521 0523 0527
0522 0528
 
0532 0539 0540 0543 0544 0545 0546
 
0547 0552 0555 0561 
0563 0567 0568
 
0572 0575 0576 0579 0580 0582 0588
 
0589 0592 0598 0599 
0600 0605 0613
 
0614 0615 0617 0620 0621 
0622 0623
 
0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630
 
0631 0632 0638 0639 0640 0642 0647
 
0652 0656 0657 0666 0669 0672 0676

0688 0690 0691 0694 0697 0700 0701
 
0708 0714 0715 0721 
0722
 

AMERICA LATINA
 
0269
 
GERM3PLASMA
 
nQ(
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0304 0680 0684
 

AMINOACIDOS
 
0156
 

ANALISIS
 
0065 0375 0376
 
ANALISIS DEL SUELO
 
0487
 
ANALISIS ECONOMICO
 
01461 
ANALISIS QUIMICO
 
ANALISIS DEL SUELO
 
0487
 

ANATOMIA DE LA PLANTA
 
001 0004 0006 0009 0013 
0051 0151 
0277 0284 0291 0312 0320 0323 032,
0378 0431 0432 0438 0467 0497 0525 
0526 0530 0531 05410539 0543 0568
 
0608 0640 0658 0686 0691 0706
 

ANDROO0ON
 
0111 0194 0224 01430 01433 0528 0599
 
ANDROPOGON GAYANUS
 
0157 0167 0200 0225 0238
0205 0281
 
0320 0375 0420 
0516 0527 0529 0618
 
0643
 
CARACTERISTiCAS AGRONOMICAS
 
0010 0014 0021 0026 0031 0033 0040
 
0041 0042 0047 0048 0074
0046 0054 

0092 0093 0097 0100 0102 0103 0105
 
0193 0195 0196 0198 
0199 0201 0202
 
COMPOSICION QLIMICA 
0078 0100 0136 0252 0363 
0476 0479 
0498 0582 0600 0718 
DISTRIBUCION GEOORAFICA 
0312 0314 04142 
HANEJO DE PPADEPAS 
0026 0033 0039 0046 0047 0055 0252 
0252 02!;6 0305 0362 0444 0447 0453 
0652 0656 6669 0672 0676 0683 
NUTRICION ANIHAL 
0039 0252 0256 0305 0357 0362 0363
 
0498 0513 0522 0523 0600 0656 0683
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PRADERAS MIXTAS PRODUCCION DE SEMILLA
 
0015 0031 0033 0039 0040 0041 0042 0064 0081 0570 0571 0574 0583 0584
 
0043 0046 0047 0048 0054 0055 0100 0585 0586 0587 0634 0635
 
0447 0459 0503 0513 0564 0582 0595 SUELOS
 
PRODUCCION ANIMAL 0023 0275 0388 0477 0485 0587 0645
 
0039 0043 0046 0137 0252 0256 0305 0660
 
0362 0363 0513 0582 0600 0652 0672
 
PRODUCCION DE SEMILLA AVENA
 
0060 0061 0066 0067 0069 0072 0073 AVENA SATIVA
 
0144 0368 0372 0431 0444 0569 0581 0353
 

ANDROPOOON NODOSUS
 

0271 AXONOPUS
 
ANDROPOGOR TECTORUM 0001 0097 0179 0205 0245 0433 0442
 
0524 0527 0599 0701
 

AXONOPUS AFFINIS
 
ANDROPOGON BREVIFOLIUS 0265 0645
 

0528 AXONOPUS CANESCENS
 
0528
 

APOMIXIS AXONOPUS COHPRESSUS
 
0173 0180 0233 0260 0590 0685
 

AXONOPUS MICAY
 
ARACHIS 0582
 

0464 0599 AXONOPUS PURPUSSII
 
ARACHIS HYPOOAEA 0528 0700
 
0686 AXONOPUS SCOFARIUS
 
ARACHIS PINTOI 0386 0391 0402 0502
 
0100 0360 0458 0459 0472 0598 0683
 

AZOSPIRILLUM
 
AREA FOLIAR 0468 0691
 

0028 0151 0277 0493 0541 0591 0608
 
0667 0689 0693 AZUFRE
 

0012 0015 0017 0236 0237 0335 0344
 
ARGENTINA 0366 0444 0447 0448 0453 0475 0478
 

0123 0469 0506 0532 0480 0484 0487 0545 0546 0510 0579
 
CLIMA 0658 0693
 
0088 0124
 
PRODUCCION ANIMAL BACTERIAS HITRIFICANTES
 
0396 AZOSPIRILLUH
 
PRODUCCION 0E SEHILLA 0468 0691
 
0379 RHIZORIUN
 
SUELOS 0005 0275 0276 0279 0280 0338 0388
 
0088 0124 0405 0464 0466 0467 0469 0470 0471
 

01472 0473 0484 0538 0548 0601 0686
 
ASIA 0687 0688 0690 069 0693
 

0018 0037 0038 0051 0056 0087 0094
 
0138 0153 0174 0175 0176 0237 0254 BACTERIOSIS
 
0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 0146 0155
 
0265 0266 0270 0271 0284 0290 0300
 
0310 0321 0343 0365 0383 0409 0110 BALANCE HIURICO
 
0414 0415 01430 0136 01167 0470 0477 0039 0054 0277 0324 0326 0359 0541
 
0534 0557 0577 0581 0590 0591 0616 0542 0625
 
0641 0658 0677 0680 0689 0699 0727
 

BANCO DE PROTEINAS
 
ASPECTOS LEQALES 0039 0131 0307 0515 0516 0520 0521
 

0574 0633 0680 0603 0679 0682 0683 0701
 

AUSTRALIA BARBADOS
 
0020 0024 0119 0148 0149 0155 0164 0603
 
0165 0166 0168 0287 6288 0289 0323
 
0325 0342 0361 0374 0404 0411 0440 BENEFICIO
 
0445 0466 0494 0495 0533 0536 0537 0569 0570 0571 0574 0600
 
0538 0541 0548 0550 0611 0612 0633
 
0687 0710 0712 BIOLOOIA DE INSECTO
 
CLIMA 0158 0160 0417 0419 0424 0427 0429
 
0008 0081 01117 0253 0388 0574 0585 0620 0621 0624 0625 0626 0628 0629
 
0586 0587 0634 0645 0720
 
OERMOPLASHA BIOMASA
 
0104 0388 0635 0364 0499
 
PRODUCCION AlIH',L
 
0298 0301 0307 0585 0586 0587 0660 BIOQUIMICA
 
0661 0677 0702 0719 0687
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BLISSUS 
 BOTSWANA
 
0621 
 0673 0678
 

BRACHIARIA

BOLIVIA 
 0066 0069 0159 0329 0408 0430 0433
 

0025 0031 0197 0247 0249 0332 0333 
 0442 0599 0618 0643
 
0346 0357 0421 0446 
 BRACIIIARIA ALBICOHA
 
CLIMA 
 0531
 
0063 
 BRAC HIARIA BRIZANTHA
 
PRODUCCION DE SEMILLA 
 0157 0161 0200

0063 
 CARACTERISTICAS AGRONOHICAS
 

0056 0074 0076 0078 0097 
0100 0109
BOOPHILUS ICROPLUS 
 0136 0140 0142 0177 0179 0184 
0193
0523 
 027? 0240 0248 0249 
0259 0271 0359
 
COHPO.lICION QUIHICA
B080 
 0078 
)100 0136 0142 0271 0360 0590
 

0012 0344 0478 0480 0484 0487 0545 0605 0662
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0360 0598
BOSQUE ESTACIONAL 
 HANEJO DE PRADERAS


0033 0047 0102 0103 0110 0111 0116 
 0259 0263 0264 0360 0459
 
0117 0132 0162 0177 0188 
0205 0212 NUTRICION ANIMAL
 
0219 0226 0227 0232 0233 0238 0236 0044 0598
0259 0605
 
0241 0242 0243 0244 0245 0246 
0303 PRADERAS HIXTAS
 
0354 0359 0496 0600 
 0044 0056 0100 0136 
0259 0359 0360
 

0459 0598 0605
BOSQUE HUHEDO TROPICAL 
 PRODUCCION ANIMAL
 
0026 0031 0044 0053 0074
0048 0055 
 0259 0263 0271 0300
 
0077 0079 0082 0086 0090 0091 
0095 PRODUCCION DE SEHILLA
 
0096 0098 0105 0106 
0107 0109 0112 
 0060 0061 0067 0073 0605
0117 0121 0122 0128 0138 0142
0141 BRACIIIARIA DECUHBENS
 
0179 0180 0181 0185 0186 0192 
0193 0157 0158 0160 0161 
0194 0200 0205
 
0197 0200 0201 
0202 0203 0206 0207 
 0225 0238 0268 0417 0418 0423 0424
0208 0211 0215 
0216 0222 0224 0230 0425 0461 
0468 0489 0527 0579 0625

0231 0249 0256 0268 0269 
0270 0299 0626 0627 
0657
 
0305 0363 0j89 0600 0652 
 CARACTERISTICAS AORONOHICAS
 

0014 0022 0025 0031 0032 0033 0040
 
0041 0052 0053 0074 0075 0076 0077
BOSQUES 
 0094 0101 0102 
0103 0105 0109 0111
0031 0033 0044 0047 0048 0053 
0055 0199 0201 0206 0207 0208 
0209 0210


0075 0077 0079 
0082 0086 0090 0091 COMPOSICION QUIMICA

0092 0095 0096 0098 0102 
0103 0105 
 0032 0085 0101 0363 0364 0383 0394

0106 
0107 0109 0110 0111 0112 0116 0476 0483 0544 C582 
0590 0593 0605

0117 0121 0122 0128 0132 0138 0141 
 MANEJO DE PRADERAS

0142 0154 0162 0177 0179 0180 0181 
 0032 0033 0039 0052 0087 0247 025JI

0185 
0186 018P 0194 0197 0200 0201 
 0259 0260 0269 0301 0302 0391 0426
 
0202 0203 0205 0206 0207 0208 
0211 0683 0719
 
0212 0215 0216 0222 0224 0226 
0227 NUTRICION ANIMAL
 
0231 0232 0233 0238 0239 0241 0242 
 0039 0044 0052 0087 0259 0302 0357
0243 0244 0245 0246 
0249 0256 0268 0363 0495 0496 0522 0523 0605 0683
 
0270 0299 0303 0305 
0313 0328 0354 PRADERAS HIXTAS

03r9 0363 0389 0408 
0496 0524 
0527 0031 
0032 0033 0039 0040 0041 0044
0529 0582 0600 U645 0652 0666 
0683 0052 0053 0087 0137
0094 0259 0260

0684 
 0582 0605 0669 0683 0718
 

PRODUCCION ANIMAL
 
0039 0052 0137 0254 0259 0270 0301
 

BOTANICA 

0001 0002 0003 0004 
0081 0104 0118 0302 0363 0582 0593 0652 0683 0718
 
0130 0310 0312 0314 
0315 0316 0317 PRODUCCION DE SEHILLA

0318 0345 
0360 0388 0390 0395 0396 
 0058 0060 0061 0062 006? 0072 0073
0397 0398 0399 0401 
0403 0404 0405 0144 0369 0376 0377 0582 0605

0430 0437 0438 0510 0525 0526 0530 BRACHIARIA DICTYONEURA
 
0531 0532 0539 0583 
0585 0586 0587 0157 0161 0194 0200 0205 0225 0367
0593 0598 0600 0601 
0632 0634 0639 CARACTERISTICAS AORONOHICS
 
0643 0658 0667 
 0048 0054 0075 0076 0077 0078 0079
 

0082 0088 0092 0093 0097 0100 0101

0139 0140 0141 0177 0179 0181 0184
 

BOTHRIOCHLOA 

0430 0433 0442 
 0228 022S 0230 0231 0232 0233 0239
BOTHRIOCNLOA CAUCASICA 
 COMPOSICION QUIHICA

0525 
 0078 0100 0101 0360
 
BOTHRIOCHLOA PERTUSA 
 DISTRIBUCION QEOORAFICA

0316 
 0360 0598
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MANEJO DE PRADERAS COHPOSICION QUIMICA
 
0360 0459 0683 0101
 
NUTHICION ANIMAL MANEJO DE PRAERAS
 
0044 0598 0633 0453
 
PHADERAS MIXTAS PRADERAS MIXTAS
 
0044 0048 0054 0100 0360 0458 0459 0359
 
0598 0683 BRACHIARIA HUZIZIENSIS
 
PRODUCCION ANIMAL 0157 0200
0161 0420
 
0683 CARACTERISTiCAS AORONOMI'.S
 
PRODUCCION DE SEMILLA 0014 0076 0079 0082 0091 0093 0097
 
0377 0378 0458 0100 0101 0111 0112 0132 0139 0140
 

BRACHIARIA HUMIDICOLA 0201 0207 0213 0223 0224 0226 0228
 
0157 0161 0200 0205 0225 0238 0367 COMPOSICION QUIMICA
 
0420 0422 0579 0100 0101 0360 0590 0605
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0010 0046 0052 0053 0068 0074 0076 0360 0598
 
0071 0078 0079 0093 0097 0100 0103 MANEJO DE PRADERAS
 
0177 0.'9 0180 0184 0185 
0187 0188 0259 0263 0264 0360 0674 0726
 
0227 ,228 0232 0233 0236 0239 0240 NUT0ICION ANIMAL
 
COMPOSICION QUIMICA 0259 0598 0605
 
0078 0100 0236 0360 0363 0456 0483 PRADERAS MIATAS
 
0511 0605 
 0100 0259 0359 0360 0598 0605 0726
 
DISTRIBUCION GEOOGAFICA PRODUCCICN ANIMAL
 
0360 0598 
 0259 0263 0267 06711
 
MANEJO DE PRADERAS PRODUCCION DE SEMILLA
 
0046 0052 0236 0305 0360 
0399 0448 0060 0061 0061 0073 0267 0605
 
0453 0459 0656 0683 8RACIIIARI A TATIANAE
 
NUTHICION ANIMAL 0531 
0044 0052 0299 0305 0363 0399 0456 
0511 0598 0605 0656 0683 
PRLDEAS MIXTAS BRASIL 
0043 0044 0046 0052 0053 0100 0299 0003 0004 0007 0009 0012 0016 0019 
0359 0360 0363 0448 0456 0458 0459 0026 0032 0034 0035 0055 0085 0091 
P ODUCCION ANIMAL 0095 0097 0101 0112 0114 0118 0120 
0043 0046 0052 0299 0305 0363 0683 0127 0131 0134 0135 0142 0157 0158 
PRODUCCION DE SEMILLA 0170 0171
0160 0169 0178 0182 0204
 
0060 0061 0067 0068 0072 0073 0144 0207 0208 0220 0222 0240 0251 0255
 
0377 0458 0575 0605 
 0276 0286 0306 0315 0322 0334 0335
 

BRACHIARIA MEOASTACHYA 0351 0352 0356 0358 0384 0385 0418
 
0531 0420 01422 0123 04214 0425 0426 0459
 
BRACHIARIA MILIIFORMIS 0461 0483 0497 0502 0504 0510 0516
 
0056 0263 0302 0522 0539 0540 0543 0544 0547 0555
 
BRACNIARIA MUTICA 0561 0579 
0613 0615 0620 0622 0623
 
0621 0626 
 0624 0626 0627 0628 0629 0630 0631
 
CAIACTERISTICAS AGRONOMICAS 0632 0638 
0639 0647 0691 0701 0721
 
0038 0052 0085 0094 0176 0241 0245 0722
 
0250 0259 0260 0266 0267 0292 0345 CLIMA
 
COMPOSICION QUIMICA 0063 0096 0137 0605 0625 
0714
 
0038 0085 0292 0345 05u '582 0697 IERMOPLASMA
 
0707 0083 0136 0605 0683
 
DISTRIBUCION GEORAFICh PIODUCCION ANIHAL
 
0397 0113 C137 0256 0293 0295 0305 0308
 
MANEJO DE PRADERAS 0460 0520 0592 0666 0683
 
0038 0052 0176 0259 0260 0263 0264 PRODUCCION DE SEMILLA
 
0345 0400 0402 0582 
 0058 0059 0060 0061 0063 0065 0066
 
NUTRICION ANIMAL 0067 0068 0069 0071 
0072 0073 0083
 
0038 0052 0259 0292 0460 0500 0697 0090 0133 0368 0371 0381 0387 0444
 
0707 0568 0572 0575 0576 
0580 0605
 
PRADERAS MIXTAS SUELOS
 
0C38 0052 0094 0176 0259 0260 0266 0010 0011 0061 0076 0083 0089 0113
 
0292 0402 0582 0136 0137 0191 0339 0364 0389 0447
 
PRODUCCION ANIMAL 
 0448 0468 0478 0479 0484 0491 0493
 
0052 0259 0263 0267 0397 0460 0582 0505 0546 0605 0683 0688 0694
 
0707
 
PRODUCCION DE SEMILLA
 
0060 0061 0266 0267 0582 BROMUS
 

BRACHIARIA RADICANS 0612
 
0161 
CARkCTERISTICAS AORONOMICAS 
OVI, 077 0079 0101 0195 0196 0250 BURUNDI 
035) 0604 0595 0678
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CAJANUS CAPACIDAD DE CARGA
 
0174 0599 0045 0113 0255 0563 0597 0665 067L
 
CAJANUS CAJAN
 
0028 0060 0061 0067 0073 0131 0175
 
0352 0393 0543 0582 CARACTERISTICAS AGONOMICAS
 

0007 0008 0009 0010 00114 0018 0019
 
CAL AGRICOLA 0020 0021 0022 0025 0026 0027 0028 

0019 0087 0218 0339 01479 01489 0550 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0038 
0558 0653 0040 0041 0042 0045 0046 0047 00148 

0049 0050 0051 0052 0053 0054 0056 
0068 0074 0075 0076 0077 0078 0079 

CAL DOLOMITICA 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 
0545 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 

0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 
CALCIO 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 

0011 0017 0308 0335 0344 01439 0478 0105 0109 0110 0111 0112 0113 01114 
0480 0483 0487 0490 0550 0688 0693 0115 0116 0118 0119 01)0 0121 0122 

0123 0124 0125 0426 0127 0128 0129 
CALIDAD DE LAS SEMILLAS 0130 0132 0133 0134 0135 0136 0137 

0057 0058 0059 0060 0062 0063 0064 	 0138 0139 0140 1141 0142 0143 01144 
0065 0068 0011 0072 0113 0153 0316 0141,50164 0165 0176 0177 0178 0179
 
0367 0368 037 1 037P 0373 0 37 4 0375 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 
0376 0377 0378 0379 0381 0382 0568 7187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 
0570 0571 0572 058 05H2 0600 0634 0145 0196 0197 0198 0199 0201 0202 

0','0! 0 004 0 206 0201 0208 0209 0210 
0211 02 12 0,11 0214 0215 0216 0217 

CALIDAD D0L FOPtAJE 0; 19 0P20 "21 0222 0223 0224 0226 
0019 0056 0130 0154, 01 t 0, .6 ,70 h,, 2 9 0231 0233it1" 0 0230 0232 
0286 0288 0291 0303 0316 0345 0,37 02314 0 35 0236 0239 0240 0241 0242 
0343 0353 0394 045 04,94 0496 0498 02 43 0244 0245 2, 0248 0249 025026 
0504 0508 0509 011525 054; 0553 0562 051 0253 0257 0259 0260 0261 0266 
0565 0662 0695 0696 0t,'Q7 0702 0704 	 0267 0270 0 " 1 u279 0283 0284 0286 
0705 0706 0713 (,722 	 C292 0301 0307 0314 4)316 0321 0329
 

0330 0332 0433 0334 0335 0330 0339
 
CALOPOGONIUM 0340 0341 03:' 03i4 3 03445 0346 0347 

0433 04435 0444 04477 059 0354, 0355 045'? 0359 0360 0361 0363 
CALOPOGONIUM CA 0.01ULEU 0383 0384 0385 03 67 03488 0389 0390 
0271 0591 0692 0391 03)43 0394 0395 o()J4, 0397 0398 
CALOPOGONIUH MUCUNUIVE; 0399 0401 0402 01403 01404 0405 04406 
0057 0238 0432 0437 0439 0444,1 0443 0444 0446 

CARACTERISTIM2 AGR8ONO ICAS 044 8 04451 045.4 C476 0477 0481 0 484 
0079 0091 0101 011 0138 0141 0180 0490 04499 0400 0513 445,4 0,449 0550 
0185 0186 0191 0;04 0208 0211 0219 0552 5554 0555 055,7 0558 059 0562 
0391 0454 0589 0591 0605 0564 0565 0566 0583 058,44 0585, 0586 
COMPOSICION QUIMICA 0587 0588 0589 0540 0591 0592 0593 
0101 0364 0383 0582 0589 0591 0605 0595 0598 0599 04,'0 0601 0602 0003 
0718 06344 060, 0607 0611 0614 05634 0635 
DISTRIBUCION GEOAIC A 0637 064 4650 ,51 0655 0658 0659 
0001 0660 0662 0664 0715 0714 

ANEJO DE I'l IOFRAS 
0260 0391 0582
 
NUTHICION ANIMAL 	 CAIRI BE 
0605 0713 	 0017 0029 00O40 0041 0049 0050 0105 
PRADERAS MIXTAS 0125 4156 0201 0202 0203 0209 0210 
0115 0260 0364 0383 0582 0589 0605 021? 0234 0235 0279 0336 0337 03140 
0718 0341 0349 0350 0394 01106 0407 044449 
POD'CION ANI AL 0450 0451 0452 0'9;2 0499 0505 0508 
0582 0589 0718 0514 0515 0519 0535 05,1 0553 0556 
PRODUCCION DIE SEMILLA 0559 0560 0603 0uO4 0609 0618 0619 
0060 0067 0073 0582 0605 0651 0655 0(,2 0653 0664 0668 0685 

0696 098 0704 0705 0706 0711 0723 
CALOPTILIA 0721
 

0408 CLIMA
 
0027 044,2 0326 0330 0593 

CAMPTOHERIS GERMOPL A,,A 
O4 10 0328 

PRODUCCION ANIMAL 
CANAVALIA 0117 0296 0397 0398 04405 0457 0509 

0530 0517 0593 0666 0679 0716 
CANAVALIA ENSIFORMIS 	 PROUCCIOIN DE ;EMILLA 
0715 	 0062 0117 0372 0373 0398 0405 0578
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SUELOS 
 0089 0090 0091 0092 0095 0096 0097
 
0027 0117 0143 0324 0331 0338 0405 
 0100 0102 0105 0109 0110 0112 0120
 
0473 0477 0593 
 0132 0136 0138 0141 0144 0179 0191
 

0182 0183 0184 0185 0186 0188 018 
CAROTENOS 
 0191 0193 0194 0195 0196 0198 0199
 

0297 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206
 
0209 0211 0212 0213 0215 0222 0223
 

CASSIA 
 0224 0226 0227 0228 0229 0230 0231
 
0008 0096 0112 0119 0404 0477 0488 0233 0239 0241 0242 0243 0244 0245
 
CASSIA ROTUNDIFOLIA 0248 0249 0251 0387 0454
0291 0439 

0633 
 0459 0471 0472 0490 0605 0642 0683
 

o69O
 
CEBA 
 CENTROSEHA I'ASCUOPU
 

0296 0307 0362 0514 
0516 0672 0679 0074 0091 0109 011', 0141 0367 0632
 
0633 0642 0682
 

CELULOSA 
 CENTROSEMA PLUMIERI
 
0288 0321 0494 0500 0553 0695 0700 0092 0127 0582 0642
 

CENTOSEMA PUBESCENS
 
CENCHIUS 
 0057 0205 0225 0238 0322 0352 0366
 

0430 0433 0599 0643 
 0470 0472 0478 0606 0632 0692
 
CENC|IRUS BROWNII CAEACTEIIISTICAS AGHO.OMICAS
 
0685 
 0033 0034 0038 0052 0054 0056 0074
 
CENCHRUS CILIAHIS 
 0075 0078 0082 0085 0086 0091 0095
 
0157 0194 0325 0420 0425 0535 0577 0115 0127 0132 0138
0110 0141 0144
 
0597 0606 0636 0631 
 0213 0215 0224 0227 0229 0230 0231 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS COHI0C]IN QUIMICA 
0010 0051 0092 0093 0094 0113 0124 0035 0038 0078 0085 0100 0101 0292 
0190 0261 0314 0340 0383 0384 0385 0358 0387 0389 0471 0545 0546 0582 
COHPOSICION QUIMICA DISThIBUCION GEOGRAFICA 
0051 0124 C340 0383 0393 0544 0582 0001 0642 
0662 0702 MANJO DE PRADEkAS
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 0033 0038 0052 0176 0255 0260
0259 

0314 0442 0263 0264 0302 0392 040? 0561 0582 
MANEJO DE PR0ADE8I0A NUTPICION ANIMAL 
0113 0261 0400 0426 04145 0562 0585 0038 0052 0255 0259 0292 0302 0358
 
0595 0596 0649 0673 
 0600 0605
 
NUTRICION ANIt1AL RADERAS MIXTAS
 
0506 0660 0702 
 0033 0034 0035 0038 0052 0054 0056 
PRADERAS MIXTAS 0100 0115 0127 0176 0255 0259 0260 
0051 0094 0365 0383 0445 0474 0582 0582 0589 0595 0600 0605 0645 0654 
0585 0595 0645 0654 0675 lRODICCIO1 ANiMAL
 
PRODUCCION ANIMAL 
 0052 0259 0263 0270 0302 0392 0582 
0113 0582 0585 0654 0675 0702 0589 0600 065" 0654 0675 
PRODUCCION DE SEHILLA PRODUCCION 00 SEMIILA 
0060 0066 0067 0073 0379 1381 0573 0060 0067 0073 iii4 0317 0562 0600 
0578 0581 0582 0585 0596 0605
 

CENCI4RUS SETIGEUS CENTOSEMA 01AGITTATUM
 
0314 0385 0595 0642
 

CENTOSEMA S;CHIEDEANUM
 
CENTROSEMA 
 0642
 

0220 0240 0316 0362 0363 0388 0408 CENTROSEHA SCHGIIr 1
 
0433 0435 0442 0464 0475 0477 0480 0642
 
0486 0581 0599 0618 CENTROSEMA VEXILLATU
 
LENTROSEMA ANGUISTIFOLIUM 0632 0642
 
0642 CENTOSEMA VIRG]NlAtNUH

CENTROSEMA ARENAIU1 
 0091 0115 038" 0632 0642 
0105 0110 0138 0225 0229 0230 0249
 
0490 0642 CEHCO:3'ORA
 
CENTROSEMA I ASILIA10UH 0146 
0074 0075 0078 0082 0086 0088 0091
 
0096 0100 0102 0105 0109 0110 0127 CEIADO
 
0132 0136 0138 0140 0141 01414 0174 0007 0012 0016 0097 0117 0120 0133
 
0181 0183 0181; 0187 0188 0189 0190 0134 0135 0136 0137 0182 0191 0240 
0192 0193 0194 0195 0196 0199 0200 0351 0420 0426 0444 0447 0448 0461 
0201 0202 0203 0205 0205 0209 0213 0468 0479 01484 0510 0605 0615 0666 
0215 0222 0224 0225 0226 0227 0220 0683 0701 
0230 0231 0233 0239 0245 02148 0249 
0387 0471 0472 0490 0605 0632 0642 CHLORIS
 
CENTROEIA MACROCARPUM 0003 0430 0433 0599 0643
 
0042 0046 0047 0048 0054 0025 0074 cOLORIS GAYANA
 
0075 0077 0078 0079 0082 0086 0088 0422 0535 0597 0606
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CARACTERISTICAS AORONOMICAS 
 PRODUCCION DE SEHILLA
 
0038 0093 0094 0124 0383 0593 0604 0582
 
0662 
COMPOSICION QUIMICA
 
0038 0124 0383 0556 0582 0593 0662 CLONES
 
0702 0707 
 0009 0167 0436
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0038 0582 0596 0646 0649 COBALTO
 
NUTRICION ANIMAL 0483 0484
 
0038 0702 0707
 
PRADERAS MIXTAS
 
0038 0094 0383 0582 0645 0646 0654 COBERTURA
 
0675 
 0056 0074 0089 0093 0097 0103 0105
 
PRODUCCION ANIMAL 
 0107 0110 0111 0112 0120 0121 0122
 
0582 0593 0646 0654 0675 0681 0702 
 0132 0139 0140 0178 0183 0184 0185
 
0707 
 0187 0189 0190 0191 0195 0196 0198
 
PRODUCCION DE SEMILLA 
 0199 0200 0204 0206 0209 0212 0213
 
0060 0064 0073 0573 0581 0582 0596 0214 0215 0221 0223 0225 0226 0227
 

0228 0229 0231 0240 0241 0248 0251
 
0282 0351 0454 0458 0559
 

CtIRYSOPOGON
 
CHRYSOPOOON SERRULATUS 
 COBRE
 
0654 0012 0344 0478 0480 0482 0483 0484 

0487 0697 
CEPTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA
 

TROPICAL
 
0527 0582 0599 0600 0613 0614 0672 COLEOPTERA
 
0685 0690 
 0421 0427
 

CITOLOGIA
 
0430 0643 
 COLLETOTRICHUM DEMATIUM
 

0613
 
CLASIFICACION
 

0382 0531
 

COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES
 
CLIMA 
 0083 0137 0366 0408 0410 0411 0571
 

0021 0022 0027 0038 0062 0078 0081 0587
 
0082 0086 0088 0096 0124 0137 0253 CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0259 0260 0261 0263 0270 0274 0353 0149 0413 0614
 
0383 0388 0392 0400 0442 0525 0527 RESISTENCIA
 
0529 0574 0585 0586 0587 0593 0599 0121 0126 0148 0149 0151 0154 0613
 
0636 0645 0659 0673 0678 0708 0714 0614 0682
 
0720
 
BALANCE HIDRICO 
 COLOMBIA
 
0326 0625 
 0001 0033 0044 0047 0074 0099 0106
 
EPOCA LLUVIOSA 0107 
0116 0150 0151 0167 0172 0179
 
0605 
 0181 0184 0193 0198 0199 0200 0205
 
EPOCA SECA 
 0212 0215 0216 0223 0224 0226 0227
 
0098 0605 
 0228 0229 0241 0242 0243 0244 0245
 
EVAPOTRANSPIRACION 
 0246 0269 0291 0316 0347 0359 0367
 
0326 0625 
 0375 0386 0390 0391 0403 0412 0413
 
HUMEDAD 
 0417 0419 0440 0454 0456 0459 0498
 
0063 0326 
 0503 0511 0512 0523 0598 0614 0640
 
PRECIPITACION 
 0657 0676 0697 0700 0701
 
0326 0330 0625 
0634 CLIMA
 
TEMPERATURA 
 0137 0392 0708
 
0008 0063 0147 0326 0330 0634 
 GERMOPLASMA
 

0360 0370 0 42 0669 0683
 
CLITORIA 
 PRODUCCION ANIMAL
 

0074 0310 0435 0464 0599 
 0039 0137 0252 0303 0362 0392 0513
 
CLITORIA TERNATEA 0521 0563 0582 0589 0666 0672 
0683
 
CARACTEBISTICAS AGRONOMICAS 
 PRODUCCION DE SEMILLA
 
0030 0101 0190 0384 0385 0389 0272 0369 
0376 0377 0378 0431 0458
 
COMPOSICION QUIMICA 
 0463 0567 0582 0588
 
0101 0389 0582 0693 
 SUELOS
 
MANEJO DE PRADERAS 
 0054 0100 0137 0225 0236 0281 0392
 
0030 0582 0649 
 0439 0471 0472 0481 0482 0407 0490
 
PRADERAS MIXTAS 
 0521 0642 0656 0683 0690
 
0030 0582
 
PRODUCCION ANIMAL 
 COMERCIO
 
0582 
 0574 0580 0633 0680
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COMPATIBILIDAD 	 C014CENT0ADOS 
0032 0033 0040 0041 0045 0047 0049 0285 0300 0303 0460 0519 0679 0711 
0051 0053 0054 0100 0125 0174 0234 0723 0724 0727 
0355 0357 0359 0360 0363 0595 0598 
0637 CO	NI"I4NAMIN TO
 

0289
 
COMPETE4C I A 

0051 0054 0056 0355 0365 0533 0534 CONSERVACION DE FORIRAJES 
0608 0113 0289 0306 0349 0462 0495 0517 

0573 0582 0594 0600 0679 0685 0722 

COMPOSICION BOTANICA CONSERVACIO14 DE SU0LOS 
0017 0023 0029 0030 0031 0032 0033 CONIROL DE LA EROSION 
0037 0039 0044 0045 0047 0048 0050 0601 0694 
0055 0076 0100 0125 0176 0217 0234 
0235 0237 0252 0253 0257 0294 0296 CON.SUllO 
0302 0305 0339 0351 0355 0357 0358 0650 
0360 0361 0363 0443 0456 0457 0459
 
0466 01496 0503 0509 0510 0513 0528 CONUMO 11E ALIENTOS 
0551 0566 0604 0612 0651 0656 0660 0039 0052 0252 0255 0283 )285 0287 
0663 0664 0668 0685 0706 0713 0'14 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0295 
0716 0719 0308 0357 0460 0492 0496 0498 0502 

0504 0505 0508 0510 0511 0512 0514 
COMPOSICION QOUIMICA 0517 01,64 0668 0679 0702 0705 0707 

C295 0329 0386 0401 0403 0457 01445 0709 0710 0711 0712 0713 0715 0723 
O491 0497 0501 0509 0510 05114 0556 0727 
0582 0589 0592 8600 0663 0667 0685
 

0715 0722 0TA.;10
 
CONTENUIO I1E CELULOA 0166
 
07011
 
CONTENIDO DE IbtA1 	 CONTENIDO DE NITHOGENO 
0287 0288 0291 7-03 0351I 0393 0449 0012 0018 0081 0282 0321 0364 0473 
0498 0500 0502 0696 0698 0700 0703 0493 05145 0546 0722 
0704 0705 0706 

0695 0709 07 18 	 CO1IEN110 DE 0 

COTENIDO DE MINERAL6S CONTENIDO DE FO;FORO
 
0011 0027 0035 0083 0085 0101 0114 0252 0331 0336 0465 01479 0481
 
0236 0257 0287 0288 0290 0335 0336
 
0339 03145 0363 0387 0449 0456 01473 o'uNliiOL 510L1OGICO
 
0476 0483 0488 0542 05144 0545 0546 0158 01420 0422 0423 0426
 
0550 0553 0555 0591 0697 0702 070.3
 
0725 CoNT 80. CULTURAL
 
CONTENIDO DE PROTEINAS 0619
 
0007 0013 0019 0027 0028 0032 0038
 
0051 0085 0100 0101 0126 CONTROL E EN "EME7 I1ES0124 0142 	 6 
0143 0156 0752 0257 0271 0283 0286 0133 0149 0166 0413 01416 0582 0601
 
0287 0288 0290 O291 0292 0297 0316 06114 0615
 
0335 0337 0343 0345 0351 0358 0360 
0364 0383 0390 0393 0394 01149 0456
 
01476 0494 01498 0500 0502 05014 0508 CONTIOL DE INSECT",S 
0511 0512 0553 0554 0555 0557 0562 0157 0158 0160 0161 0417 01419 0420 
0565 0566 0660 0699 0700 0702 0703 01422 0423 0426 01427 0582 0621 0618 
8705 0706 0707 07114 0619 0621 0630 0631 
MATERIA ORGANIICA 
0017 0257 0287 0408 05142 0554 0565 CONTiiOL DE LA E8OSION 
0608 0702 0703 0707 0713 0601 0683 0694 
MATERIA SECA 
0007 0011 0012 q017 0018 0019 0027 
0028 0032 0035 0038 0051 0078 0081 CONTIOL IE HALFZAS 
0083 0085 0100 0101 0124 0126 0136 0069 0269 0386 0390 0534 0569 0571 
01142 0143 0156 0168 0236 0257 0271 	 0582 8583 05)b7 0589 0594 0600 0601
 
02R3 028 0285 0286 0287 0288 0291 0648
 
0292 0297 0316 0321 0331 03 15 0334 CONTROL QUIICO
 
0337 0339 0340 03143 0345 0341 0360 0029 0350 0342 0563
 
0363 03614 0383 0387 0389 0390 0393 DESYE A
 
03914 0456 01471 01473 01476 0479 0149.3 0563 0658
 
0500 0502 0504 0508 0511 0514; 051414
 
05145 05146 0549 0550 05514 05514 (15'7 CONTROL QUIMICO
 
0.562 0565 0566 0588 0590 05 91 0593 	 11ItbIC:11 AS 
0601 0602 0603 0605 0608 0642 0660 0029 0163 0350 0352 0533 0563
 
0660 0662 0664 0693 0696 0699 0700 INSECTICIDAS
 
0702 0703 0705 0706 0714 0619 0630 0631
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CORTES CULTIVARES 
0053 C054 0062 C069 0085 0094 0101 0007 0012 0014 0027 0028 0050 0060 
0125 0127 0129 0235 0260 0300 3306 0070 0076 0094 t04 9108 0113 0118 
031C 0334 0339 0344 0345 0349 0355 0119 0123 0124 0127 0129 0130 0133 
0353 0384 0385 04145 0452 0416 0481 0134 0135 0143 0148 0164 0165 u167 
0493 0535 0560 0567 0576 0589 0608 0207 0234 028, 0208 0336 0337 0340 
0619 0652 0658 0713 0373 0383 0385 0388 0390 0394 0395 
ALTURA DE CORTE 0398 0390 0404 0416 0443 0445 0449 
0007 0028 ()11, 0266 0390 0397 0403 0467 0474 0476 0479 0482 0501 0509 
0424 0500 0629 0699 C520 0534 0535 0537 0540 0548 0555 
INTERVALO P4 CORTE 0557 0562 0567 0568 0571 J572 0574 
0007 0023 0071 00814 0118 0143 0259 0581 0583 064 0587 0590 o601 0604 
0266 0271 0286 0316 0329 03247 0390 0605 0607 O43- 0650 0662 0664 0668 
0393 0397 0403 0449 0454 0499 0500 0675 0682 0691 0705 0717 0722 
0501 05' 0 0552 0555 0556 0559 (45,8 
0590 0,9 1 0593 0655 0699 0703 CULTIVO 

0026 0028 0032 0247 0268 0270 0324 
COSECL.A 0386 0398 0400 0401 0450 0451 0461 

0028 0059 04.61 00614 0066 0067 0133 0463 0520 0561 0562 0566 0567 0569
 
0247 0349 0368 0370 0378 0395 0462 0574 058 01.9 0594 0601 0606 0647
 
0463 0567 0!768 0569 0570 0572 0514 0650 065 1 0657 0715
 
0581 0401 002 
BEGIT8O DE. TIEMPO 
0062 0068 0059 0071 0575 CULTIVO ASOCIADO 

0247 0264 0368 0271 0292 0302 0446 
CJSECHADORA7 0447 0461 0562 0590 0591 0658 06b2 

0560 0635 
CULTIVO DE TEIDO 

COSTA PE MARFIL 06110 
0173 0267 0650 0726 

CULTIVO It .MANENTE 
COSTA 1CA 0056 0263 

0128 0152 0706 0251 0500 
CLIMA CYNODON 
0082 0086 04142 0599 0716 
PRODUCCION AN:MAL CYN0ODON14 ACT3LO 
0285 067L 0324 0325 0407 04428 01429 0455 0535 

0'51 0597 0618 0619
 
COSTOS CARAC7EFISTICAS AGONOMICAS
 

0017 0235 0247 0272 04446 01450 01452 0027 0050 0082 0085 0093 0111 0188
 
0460 04462 0463 0499 0516 0557 0558 0189 02311 0250 0261 03 1140393 0394
 
0569 05914 0651 0655 0671 0672 0674 COMPOSIC ON QU MICA
 
0676 0679 0017 0027 0085 0156 0337 03q3 0394
 

0145' 0508 0509 0542 0553 0565 0662 
CROOSO A! D1STRIBUCION GEOGRAFICA 

0173 0398 0440C 0531 0634 0643 0314 
MA04EJO DE FRADERAS 

CIOTALARIA 0261 0263 0400 0450 0457 0507 0646 
0060 0280 0282 0310 01433 0435 0665 0674 0685 

NUTRICION AN3MAL 
C00ZAMIENTO 01492 0508 0525 0665 0668 0679 0706 

0172 0174 04438 04 39 0440 0634 07i7 
PADERA1 MIXTA 

CUBA 0050 0234 0450 0565 0645 0646 0679 
0017 0029 0040 :04 1 0049 0050 0125 PRODUCC0N ANIMAL 
0156 0209 0210 0217 0234 0235 4279 0263 0457 0507 0509 0646 0665 0671, 
0336 0-37 0340 034 1 0349 0394 0406 0679
 
0407 C'49 0450 0451 01452 492 0405 PRODUCCION DE SEMI. LA
 
0508 0514 0515 0535 0551 0553 055t 0382 0573
 
0559 0560 C4004 060 0( 10 013V) 1 073400014CYNLDON
NLEFUENS1 
0655 0662 0664 0664 0668 0696 4698 0350 
0703 07'5 0706 0711 0,23 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
CLIMA 0027 0093 O'11 0207 0500 0559 0565 
0062 0326 0,30 0604 0662 
PRODOCCION ANIMAL COMPOSICION QUIlCA 
0296 0397 0398 0405 (1457 C507 0509 0017 0027 0500 0508 0565 0662 0696 
0517 0679 0716 07014 
PODUCCION DE SEMILLA A80EJO DE 0RA0ERA 
0062 0372 0373 0398 01405 05"8 0507 0559 0646 p565 0674 
SUELO00 NUTRICION ANIMAL 

0500 0508 0517 0519 0522 0665 0668
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0679 0696 0704 0717 
 DEOIS INCOMPLETA
 
PRADERAS MIXTAS 
 CONTROL DE INSECTOS
 
0565 0646 0675 0679 
 CONTROL BIOLOGICO
 
PRODUCCION ANIMAL 
 C426
 
0507 0517 0646 
0665 0674 0675 0679 CONTROL INTEORADO
 
PRODUCCION DE SEMILLA 
 0426
 
0060 0573 
 DINAMICA DE POBLACIONES
 

CYNODON PLECTOSTACHYUS 
 0623
 
0157 04.20 0534 0597 0606
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
 DEOIS SCIIACH
 
0027 
0038 0079 0082 0101 0188 0189 0426 0623
 
0241 0242 
0245 0250 0257 0259 0384
 
COMPOSICION QUIMICA 
 DESARROLLO DE I.A PLANTA
 
0027 C038 0101 0257 0549 0582 0590 0007 
0008 0059 0063 0057 0071 0129
 
0698 
 0175 0277 0281 
0282 02E4 0306 0320 
MANEJO DE PRADERAS 
 0321 0323 0355 0368 0380 0431 0451
 
0038 0259 C269 01400 0582 0649 0474 0493 
0500 0501 0533 0535 0537

N4TRICION ANIMAL 
 0538 0540 0541 0544 0576 0591 G593 
0038 0257 
0259 0670 0698 0608 0632 0639 0653 0667 0668 0689 
PRADERAS MIXTAS 0700 0703 0706 0710
 
0038 0259 0582 0670
 
PRODUCCION ANIMAL 
 DESARROLLO GANADERO
 
0259 0582 0670 
 0673
 
PIODUCCION DE SEHILLA 
 PRODUCCION ANIMAlL
 
0060 0061 0073 0582 
 0274
 

DESMANITPUS 
DACTYLIS 
 DESHIANThIUS VIRGATUS 
DACTYLIS GLOMERATA 
 0543 0727
 
0261 0393 0466 0576 0611
 

DESMODIUM 
0060 0077 0085 0166 0260 0310 0388
DEFICIENCIAS 
 0408 0433 0435 0442 0464 0475 0477
 

0023 0155 0293 
 048L 0582 0599 0618 06141
 
NUTRICION VEGETAL 
 DL.:IODIUM BARBATUX
 
0011 0478 0483 0533 0550 0608 
 0079 0103 0115 0163 0238 0280 0405
 

DESMOD UM CANUUM
 

0001 01405
DEN4DROLOBIUM 
 RDESMODIUM DISTO ITU!
 
0641 
 0103 0212 0216 0238
 

DESMODIUM OYROIDES
 
0225 0238


DENSIDAD DE SIEMBRA 
 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0028 0032 0051 0055 0063 0351 0446 00'19 0082 0086 0088 0103 0112 0128
 
0447 0448 0450 0567 0576 0715 
 0141 0144 0185
0180 0183 0186 0208 

02414 0 0O5 04,54 
DISTfIO3UC0G 0 1 (OGRAFICADEOIS 
 0405
 

0624 0625 0627 0628 0629 MANEJO DE H'ADERAS
 
DEOIS KNOBLAUCH1 
 0401 
0623 PRADE44AS MHl.IAS 
DEOIS PICKLESI 
 04105
 
0623 PRODUCCION4 ANIMAL
 
DEOIS PIRAPORAE 
 0405 
0623 PRODUCCION LE SE1LLA 

01414 01405 
DESHODIUM IETE4OCARpcN


DEOI!; FLAVOPICTA 
 0163 0472
 
BIOLOGIA DE INSECTOS 
 CARACTERILTICAS AG0ONDMICAS
 
0158 0160 0424 0624 0625 0628 
0629 0045 0074 
0082 0086 0091 0112 0115
 
CONTROL DE INSECTOS 0140 0242 0248 0393 01405 055
 
0157 0;60 0161 
 COMPOSICIOl QUO410C1
 

CONTROL BIOLOGICO 
 0393
 
0158 0420 0426 
 DISTRIBUCIc0; GLUAF!CA
 
CONTROL INTEGR0 0405
 
0420 0426 
 MAt0EJO LE PVlAPCP ,S


DINAMICA DE PODLACIONES 
 00 45 340405 C5 8
 
0424 0623 
0624 0625 0625 0627 0628 NUT CIO1 A1!1I1AL00450629 
RESISTENCIA PRAEERAS HIXTA
 
0157 0161 01420 
 0045 0115 0405 
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PRODUCCION ANIMAL DESMODIUM SANDWICENSE
 
0045 0405 0646 0649
 
PRODUCCION DE SEMILLA DESMODIUM SCORPIURUS
 
0405 0080
 

DESMODIUM HETE4OPIIYLLUM DESMODIUM UN1CINATUM
 
0238 0366 0472 0486 0606 0687 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS CARACTERISTICAS AGONOMICAS 
0079 0082 0086 0091 0103 0109 0112 0038 0094 0212 0216 0383 0393 0405 
0136 0141 0180 0185 0186 0208 0211 0583 
0605 COMPOSICION QUIMICA 
COMPOnICION QUIMICA 0038 0383 0393 0685 0707 
0136 0591 0605 DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 01405 
0405 MANEJO DE PRADERAS 
MANEJO DE PRADERAS 0038 02911 0392 01405 0583 0596 0646 
0405 0649 0685 
NUTRICION ANIMAL NUTRICION ANIMAL 
0299 0605 0038 0670 0707 
PRADERAS MIXTAS PRADERAS MIXTA3 
0136 0299 0405 0605 0038 0094 0294 0383 0392 01105 0583 
PRODUCCION DE SEMILLA 06246 0670 0675 
043 0605 PRODUCCION ANIIEAL 

DESMODIUM INCANUM 0294 0392 0405 0646 0670 0675 0707
 
0685 PRODUCCION DE SEMILLA
 
DESMODIUM INTORTUM 0405 0573 0581 0583 0596
 
0352 0469 0687
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DESMODIUM BARBATUM 
0020 0094 0123 0207 0208 0219 0243 0079 0103 0115 0163 0238 0280 0405 
0253 0383 0391 0393 0405 0583 0589
 
COMPOSICION QOUIMICA DESMONTE
 
0383 0393 0589 0685 0707 0652
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0001 0405 DESYERBA
 
MANEJO DE PRADERAS 0563 0658
 
0253 0254 0391 0405 0583 0595 0646
 
0649 0685 DIATRAEA SACCHARALIS
 
NUTRICION ANIMAL 0620
 
0495 0707
 
PRADERAS MIXTAS DICERMA
 
0020 0094 0253 0383 0405 0583 0589 0641
 
0595 0645 0646
 
PRODUCCION ANIMAL DICHANTHIUM
 
0254 0405 0589 0646 0707 0125 0217 0296 0430 0442
 
PRODUCCION DE SEMILLA DICIIANTHIUM ANNULATM
 
0405 0573 0581 0583 03114 0643
 

DESMODIUM OVALIFOLIUM DICIAl4THIUM AR'.TATUM
 
0057 0150 0162 0200 0205 0225 0238 CARACIERISTICAS AGRONOMICAS
 
0412 0472 0489 0079 0081 0588 0590
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS COMIOSICION QUIMICA
 
r031 0033 0048 0050 0053 0054 0074 0081 0582 0588 0590 0697
 
0079 0082 0086 0088 0090 0091 0095 DISTRIBUCION GEOGRFICA
 
0122 0127 0128 0132 0136 0140 0141 0081
 
0209 0211 0213 0215 0219 0223 0224 MANEJO DE PRADERAS
 
COMPOSICION QUIMICA 0081 0582
 
0100 0136 0363 0456 0471 059! OC05 NUTRICION ANIlIAL
 
DISTRIBUCIO01 GEOGRAFICA 069
 
0405 PRAODFAS MIXTAS 
MANEJO DE PRtDERAS 0081 0582 0645 
0033 0039 0259 0263 0264 0405 0453 PhODUCCION ANIMAL 
0652 0656 0582 
NUTRICION ANIMAL PRODUCCION DE SEMILLA 
0039 0259 0299 0357 0363 0456 0605 0081 0582 0588 
0656 DICHANTI{IUM CARICOSUM 
PRADERAS MIXTAS 0665 
0031 0033 0039 00148 0050 0053 0054 
0100 0127 0136 0234 0259 0299 0357 DIGITARIA 
PRODUCCION ANIMAL 0001 0002 0024 0077 0124 0130 0143 
0039 0259 0263 0265 0299 0363 01405 0157 0168 0183 0195 0196 0244 0314 
0652 01418 0430 0442 0599 0645 0716 
PRODUCCION DE SEMILLA DIGITARIA DECUMBENS 
0090 0144 0403 0605 0194 0422 0423 0425 3534 0535 0551 
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0609 0618 0625 0691 ECHINOCHLOA POLYSTAC3YA
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS CARACTENISTICAS AGRONOMICAS
 
0020 0030 0038 0049 0082 0085 0092 0391 0397
 
0101 0111 0187 0188 0189 0241 0242 COMPOSICION QDIMICA
 
0384 0385 0393 0402 0454 0565 0586 0542 05E2
 
COMPOSICIOiN QUIMICA DISTRIBUCION GEOGIAFICA
 
0017 0038 0085 0101 0271 0285 0287 0397
 
0331 0393 C483 0514 0565 0582 0590 MANEJO DE PRADERAS
 
MANEJO DE PHADERAS 0391 0400 0582
 
0030 0038 C259 0260 0263 0400 0402 PRADERAS MIXTAS
 
0450 0507 0563 0582 0586 0719 0582
 
NUHRICION ANIMAL PRODUCCION AnIMAL
 
0038 0259 0285 0287 0495 0505 0514 0397 0582
 
0519 0525 067S 0697 0698 0707 0710 PRODUCCION DE 'EMIL! A
 
PRADERAS MIXTAS 0582
 
0020 0030 0038 0049 0259 0260 0402 ECHINOCHLOA PYRAMIDALIS
 
0450 0565 0582 0586 0679 0710 0250 0397 0597
 
PRODUCCION ANIMAL EqFINOCHLOA UTILI'
 
0259 0263 0271 0285 0507 0563 0582 0536
 
0586 0679 0707 0719
 
PRODUCCION DE SEMILLA ECOLOGIA
 
0581 0582 0586 0272 0312 0313 0314 0524 0529 0533
 

DIGITARIA PENTZII 0593 0610 0634
 
0027 0093 0250 0287 0384 0393 0525 
0534 0597 ECONOMIA 
DIOITARIA SANOUINALIS 0017 0025 0066 0073 0235 0247 0269 
0525 0272 0446 0450 0452 0460 0461 0462 
DIaITARIA SETIVALVA 0463 0499 0516 0558 0569 0594 0651
 
0590 0656 0661 0671 0672 0674 0676 0679
 
DIOITARIA SMUTSII 0680 0683
 
0534 0597 0664
 
DIGITARIA SWAZILANDENSIS ECOSISTEMAS
 
3079 0092 0194 0384 0489 05311 0594 0310 0327 0344 0645 0694
 
0597 BOSQUE ESTACIONAL
 

DIGITARIA UMFOLOZI 0117 0239
 
0664 BOSQUE HUMEDO TROPICAL
 
DIGITARIA VALIDA 0117 0269 0652
 
0250 0437 0534 SABANAS
 

00?9 0124 0269 0280 0311 0313 0328
 
DINAMICA DE POBLACJONES 04108 0488 0524 0527 0528 0582 0684
 

0161 0418 0419 0421 0422 0423 0424 CERRADO
 
0425 0427 0429 0622 3623 0624 0625 0117 0137 0666 0663
 
0625 0626 0627 0628 0629 LLA140S ORIENTALES
 

0117 0137 0512 0666 0683
 
DIPTERA
 

0025 0054 0126 0151 0252 0291 0421 ECOTIPOS
 
0439 0442 0431 (482 0498 0031 0040 0041 0042 0049 0054 0074
 

0075 0077 0079 0082 0086 0088 0089
 
.;ISEROS FXPERIMENTALES 0090 0091 0092 0093 0095 0096 0097
 

0344 0608 9637 0098 0099 0100 0102 0103 0105 0106
 
0107 0109 0110 0111 0112 0116 0120
 

DISPONIBILTDAD OF FORRAJE 0121 0122 0125 0128 0132 0138 0139 
OO O 0031 0033 0039 0044 0050 0055 0140 0141 01414 0151 0154 0159 0161 
0252 0257 C258 0;293 0296 0301 0302 0162 0177 0178 0179 0180 0181 0182 
0303 0304 0305 0351 0364 0394 0456 0183 01811 0185 0186 0187 0188 0189 
0457 0496 0498 0502 0503 0505 0507 0190 0 91 0192 (193 01914 0195 0196 
0509 0511 0512 0513 0514 0521 0609 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 
0660 0661 0662 0663 0664 0667 0668 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 
0710 0713 07114 0716 0718 0211 0212 0213 02111 0215 0216 0219 

0220 0221 0222 0223 02214 0225 0226
 
DISTANCIA DE SIEMBRA 0227 0228 0230 0231 0232 0233 0234 

0028 0051 0235 0347 0354 0365 0369 0238 0239 0240 0241 0242 02113 0244 
0520 0559 0245 0248 02119 0251 0279 0291 0303 

0359 0454 0482 04i90 0614 0634
 
DOLICHOS
 

0175 0310 ECUADOR
 
0159 0192 

ECHINOCHLOA PRODUCCIOI' ANIMAL
 
0001 0314 0430 0599 0643 0299 0666
 
ECRINOC4LOA FRUMENTACEA SUELOS
 

0536 0399
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EE..UU. 
 EPOCA SECA 
0028 0045 0057 0084 0108 0115 0130 0032 0033 0039 0040 0041 0044 0079 
0146 0163 C218 0217 0278 0282 0319 0085 0092 0098 0101 0129 0136 0142 
0353 0382 0393 0401 04116 0428 0432 0185 0236 0252 0256 0285 0286 0293 
0437 0438 0462 0465 0525 0542 0554 0294 0295 0296 0298 0308 0336 0341 
0558 0565 0566 0601 0602 0617 0653 0357 0358 0359 0361 0362 0394 0449 
0659 0665 0667 0692 0693 0695 0704 0456 0460 0473 0477 0483 0496 0503 
0717 0505 0509 0513 0514 0521 0522 0523 

0535 0553 0604 0605 0614 0662 0664
ELEUSINE 0674 0679 0691 0701 0702 0705
 

0643
 
ELEUSINE INDICA EQUIPOS AGRICOLAS
 
0001 
 0066 0269 0348 0349 0351 0376 0450 

04163 0560 0574 0580 0608 0657 0672 
0676
 

ENERGIA
 
0698 0713 ERAGROSTIS
 

0314 0384 0385 0430 0599 0643 0673
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS ERAGROSTIS CURVULA
 

0054 0069 0074 0075 0078 0079 0086 0359 0525 0573 0595 0597 0646
 
0089 0090 0091 0092 0096 0097 0099
 
0100 0103 0106 0107 0109 0112 0116 ERIOCHLOA 
0117 0118 0120 0132 0136 0139 0140 	 0643
 
0141 0166 0177 0178 0179 0180 0181 ERIOCIILOA POLYSTACHYA
 
0182 0183 0184 0185 0186 0167 0188 0027 0391
 
0109 0190 0191 0192 0193 0195 0196
 
0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 EROSION
 
0205 0206 0208 0209 0211 0212 0213 0645
 
0214 0215 0216 0219 0220 0221 0223
 
0224 0225 0226 0227 0228 7279 0230 ESCARIFICACION
 
0231 0232 0233 0238 0239 0240 0241 	 0070 0367 0377 0378 0379 0381 
0538
 
0242 0243 0244 0245 0248 0249 0251 0601 0639 0648
 
0327 0328 0386 0387 0388 0398 0399
 
0405 0454 0582 058 0584 0585 0586 ESPODOSOLES
 
0592 0603 0605 0642 0218 0558 0653
 
BACTERIOSIS
 
0146 0155 ESQOUEJES
 
mIcOSIS 0543 0659
 
0006 0083 0121 0126 0146 0147 0148
 
0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 ESTABLECIMIENTO
 
0408 0409 0410 0411 0412 01113 0414 0015 0017 0037 0041 0042 0043 0045
 
0415 0416 0571 0587 0613 0614 0615 0049 0075 0080 0081 0087 0089 0093
 
0616 0617 0618 
 0097 0103 0106 0110 0111 0117 0121
 
VIHOSIS 0122 01214 0128 0132 
0139 0142 0176
 
01146 0155 
 0177 0176 0179 0180 0181 0182 0183
 

0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190
 
0191 0192 0193 01911 0195 0196 0;97
 

ENSILAJE 
 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204
 
0504 0505 0517 0679 0685 0722 	 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211
 

0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218
 
0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225
 

ENTIOLES 
 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232
 
0477 
 0233 0234 0237 0238 0239 0240 0241
 

0242 0243 0244 0245 0248 0249 0250
 
0251 0262 0263 0264 0302 0327 0344
 

ENTOMOLOGIA 0745 0360 0361 0391 0392 0395 0402
 
0159 0160 0418 0421 0.05 01441 0453 0454 0558 0574 0584
 

0585 0586 0587 0590 0591 0592 0595
 
ENZIMAS 0596 0599 0637 0646 0649 0652 0653
 

0688 0691 0655 0672 0683 0685
 
PRACTICAS CULTNIALES
 
0029 0113 0235 0272 0443 0445 0450
 

EPOCA LLUVIOSA 	 0551 0569 
0570 0571 0583 0594 0601
 
0032 0033 0039 0040 0041 0044 0085 06148 0650 0656 0658 0676
 
0092 0101 0129 0136 0142 0185 0236 SIEMBRA
 
0252 0256 0285 0295 0296 0298 0308 0026 0032 0118 0130 0133 0246 0247
 
0336 0341 
0357 0358 0353 0361 0362 0396 0398 0399 01103 0445 0446 0447 
0394 01449 0456 0460 0473 0483 0496 0448 01451 0569 0570 0571 0594 0603 
0502 0503 0507 0509 0513 0514 0521 0650 0651 0659 0676 
0523 0553 0604 0605 0614 0662 0664 DISTANCIA DE SIEMBRA 
0679 0691 0702 0703 0705 0235 0559 
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SISTEMAS DE SIEMBRA 0450 0466 0468 0476 0486 0490 0513
 

0113 0235 0351 0450 0452 0561 0566 0533 0564 0569 0573 0582 0583 0584
 
0582 0601 064b 0656 0658 0586 0587 0592 0594 0601 0648 0653
 

0656 0672 0675 0676 0678 0718
 
ESTADIOS DEL DESARROLLO ABONOS
 

0064 0424 0491 0501 0540 0700 0016 0017
 
CRECIMIENTO MINERALES Y NUTRIMENTOS
 
0007 3008 0009 0011 0020 0063 0129 0011 0012 0014 0015 0016 0017 0018
 

0175 0277 0321 0355 0451 0493 0535 0019 0020 0021 0022 0023 0025 0026
 
036 0537 0538 0541 0544 0548 0639 0027 0032 0034 0036 0038 00145 0056 
06h9 0693 0062 0068 0069 0094 0117 0118 0133 

FLORACION 0137 0142 0224 0236 0237 0255 0257 
0006 0063 0067 0099 0129 0167 0312 0266 2267 0279 0280 '281 0284 0301 
0322 0380 0404 0431 0438 0535 0537 0305 0308 0329 0330 0332 0333 0334 
0538 0567 0575 0581 0632 0634 0658 0335 0336 0337 3338 0339 0340 0341 
FRUCT1FICACION 0343 03441 0345 0346 0347 03511 0355 
0380 0639 0358 0366 0369 0384 0385 0393 0403 
GERMINACION 0444 0447 04443 0453 0457 04461 0471 
0058 0059 0062 0068 0071 0129 0312 0472 0473 0475 0478 01480 04481 01484 
0368 0373 0377 0378 0379 0536 0538 0489 0412 0493 0507 0514 0542 0545 
0568 0577 0639 0546 0549 0550 0551 055* 0553 0554 

0555 0556 0557 0558 0565 0567 0572 
ESTRES 81DRICO 0575 C576 0578 0579 0585 0588 0589 

0009 0010 0151 0277 0278 0325 0541 0600 0607 0646 06147 06z2 0655 0658 
0660 0661 066'1 0668 0672 0674 0679 

ESTRUCTURA DE LA PRADERA 0688 0690 0691 0693 0699 07114 0716 
0706 0719 

EFECTO RESIDUAL
 
ETIO."lA 0331 0342 0479 C85
 

CLIMA 
0636 0678 FESTUCA
 
OERMOPLASMA FESTUCA ARUNDINACEA
 
0596 0636 0678 0261 0339 0393
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0678 
PRODUCCION DE SEMILLA FIJACION DE NITROGENO
 
0596 0275 0276 0278 0280 0282 0327 0356 
SUELOS 0364 0387 0388 0397 0398 01405 0443 
7678 0464 0466 0467 0468 0469 01471 0472 

0474 04475 0478 0480 0484 0538 0548 
EUROPA 0592 0601 0605 0608 0686 0688 0689 

s0 
 0690 0691 0693
 

EVAPORACION FIJI
 
0326 0677 

EVAPOTRANSPIRACION 
0009 0324 0326 0625 FILIPINAS 

PRODUCCION ANIMAL 
EXPERIMENTOS DE CAMPO 0262 0677 

0344 PRODUCCION DE SEMILLA 
0266 

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO 
0344 FISIOLOGIA VEGETAL 

0006 0319 0320 0541 0576 0667 
FERTILIDAD ANIMAL 

0309 0724 FISTULAS 
0498 0503 0510 0713 0714 

FERTILIDAD DE LA PLANTA 
0322 

FITOMEJORAMIENTO 
FERTILIDD DEL SUELO 0137 0164 0165 0166 0167 0168 0169 

0017 0019 0020 0268 0275 0331 0341 0170 0171 0172 0174 0266 0388 0398 
0443 0475 0477 0480 0487 0489 0551 0431 0432 0437 0438 0439 0440 0443 
0660 0614 0618 0634 0635 0639 

FERTILIZANTES FITOPATOLOGIA
 
0030 0046 0087 0089 0113 0131 0143 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0416
 
0176 0218 0258 0259 0260 0263 0264
 
0269 0270 0304 0327 032& 0383 0386 FLEMINGIA
 
0390 0397 0398 0400 0402 0405 0443 0080 0435
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FLORACION 	 GAllADO BOVINO
 
0008 0063 0067 0090 0099 0105 0106 0020 0037 0055 0262 0269 0273 0300 
0129 0136 0167 0312 0322 0380 0404 0303 0304 0309 0457 0497 0507 0509 
0431 0438 0535 0537 0538 0567 0569 0516 0563 0611 0612 0661 0663 067; 
0575 0581 0632 0634 0658 	 0672 0674 067F 0701
 

AUHENTOS DE PES0O
 
FORRAJES 
 0039 0044 0046 0052 0087 0117 0252 

0288 0353 01101 0JI91 01194 05014 0515 0254 0255 0256 0258 0266 0267 0290 
0518 0519 0560 0671 0698 0702 0705 02911 0295 0296 0297 0298 0299 0302 
0707 0708 0711 0713 0721 0727 0305 0307 0308 0358 0361 0362 0363 
CONSERVACION DE FO RAJES 01455 01496 0506 0510 0512 0513 05111 
0289 0306 0349 0462 0495 0679 	 0515 0521 0522 0523 0603 0605 0654 

0656 0670 0679 0702 0710 0712 0713 
0717 0718 0719 0720 0721 0724 

FOSFORO CONSUMO E ALIHENTOS
 
0011 0012 00114 0015 0016 0017 0020 0039 0052 0252 0255 0285 0288 0289
 
0021 0022 0023 0025 0026 0036 0056 0290 0293 0295 0306 0460 0492 0496
 
0062 0089 0137 0142 0237 0259 0207 01498 0502 0505 C510 0511 0512 0514
 
0281 0305 0308 0331 0332 0333 0334 0517 0679 0702 0707 0710 0711 0712
 
0335 0336 0339 0340 0342 0343 0344 	 0713 0723 0727 
0345 03146 0354 0355 03(5 0366 0369 DIGESTIb11.1DA1 
0384 0385 0403 0444 01447 0448 0450 0087 0255 0257 0285 0,88 0289 0290 
0453 0461 0471 01475 01476 0478 0479 0295 0297 0307 0363 0491 0492 0496 
040 01181 0483 04814 0485 01486 04107 0498 0502 0511 0517 0519 0603 0697 
0492 0493 0507 0545 05149 0550 0551 0702 0707 0710 0713 0717 	0723
 
0552 0555 0558 0567 0578 0579 0585 7ELECT1VIDAD 
0600 0607 0647 0653 0658 06614 0688 01496 01198 0503 0511 9512 0660 0713 
0690 0693 0718 0714 

FOTOPERIODO GANADO CA0INO
 
0008 0061 053Y 0556 0634 0709
 

FOTOSENSIBILIZACION GANAI0 DE CA8NE
 
0726 0269
 

FOTOSINTESIS GANADO DE LECIIE
 
0006 0325 035c 05,41 0269
 

GANADO OVINO
 
FRUCTIFICACIO14 	 0283 
0287 0289 0291 0292 0297 0491
 

0OjoO 0639 05014 0516 0517 0705 0707 0709 0711
 
0713 0715 0725 0726
 

GALACTIA
 
0001 0393 0435 0464 0599 GENETICA
 
GALACNIA STRIATA 0167 0169 0170 0171 0388 0638 0687
 
0194 0352 CROOOMAS
 

CARACTEISTICAS AGRONOMICAS 0398 0440 0531 0634 0643
 
4 


003 0085 0092 C286 0384 0385 0387 CRUZAMIE8TO
 
0484 0172 0174 0439 04140 0634
 
COPOSICION QUIMICA
01E4ENCIA
 
0035 0085 0286 0387 0493 0546 0168 0172 0431 0634 0639
 
MANEJO DE PRADERAS HIBIDACION
 
0561 0164 0439 04140 0634
 
NUTRICION ANIMAL
 
0286 0493 0EI00IPOS
 
PRADERAS MIXTAS 043) 0498 0620 0659
 
0034 0035
 
PRODUCCION DE SEHILLA GERMINACION
 
0061 0067 0387 0024 0057 0058 0059 0060 0062 0065
 

0068 0070 0071 0072 0105 0113 0129
 
GANADERIA DE DODLE PROPOSITO 0153 0312 0316 0367 0368 0369 uj71
 

0672 0372 0373 0377 0378 0379 0381 0445
 

0536 0538 05143 0561 0568 0570 0571
 
GANADO 0572 0577 0579 0639 0651 0659
 
0020 0037 0007 0117 0254 0256 0262
 
0263 0266 0267 0269 0273 0283 0287 GEMOPLASMA
 
0288 0289 0292 0295 0300 0362 0363 0310 0317 0327 0328 0360 0370 0430
 
0455 0491 0497 0502 0504 0511 0512 0434 04435 04141 0442 0599
0433 0637
 
0516 0517 0523 0563 0603 0605 0654 0644 0669 0683 0664
 
0671 0677 0678 0697 0701 0702 6705 ACCESIONES
 
0707 0709 0711 0713 07114 0715 0725 0636 06142
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CULTIVARES 

0104 0108 0130 0388 0605 


HI8RIDOS
 
0130 

INTRODUCCIONES 

0173 0596 0641
 

EVALIIACION 

0083 0136 0635 0678 


GHAlA 

0292 


GLIRICIDIA
 

0599 
GLIRICIDIA SEPIOM 


0709 


GLYCINE 

0310 

GUAALUPE 

0685 


GUATEVALA
 
0395 

GUYANA 

0250
 
PRODUCCION DE SEILLA 


0114 4 


DE CRECI4IENTO000AS
 
0099 0172 0386 0634 


1ABITO 


IIA!TI 

CLI HA 

0593 

P8ODUCCION ANIMAL 

0593 

SUELOS
 

0593 

I1AWAI I 
0277 0282 0601 


1 EGtE RA 
064 1 

[IE".A b TIIF IA 

0433 01012 0599
 
IUI.AP TItFIA ALTISS IMAA 

0597 
CARACTERISIICArS AGRONOMICAS 


0393 0397 0554 0565 05660116 0219 
C0IO0ICION QUIMICA 


0393 0554 0565 0566 

41I4 f1ii4 6OGAFICAUCION 

0118 0397 
M.EJC 1E P 0ADRAS 


0118 0566 0065 

t01141C]ON ANIl'Al
 
0,5114 0665 0717 

P0AD0AS MI4XTA 

0116 065 0566
 
pO1UCCION ANIMAL 


0397 0665 


IIEHICELULOSA 

0700 07014 


IIEMIPTERA
 
0421 0427 0621
 

HENIFICACIO:
 
0306 0462 0495 0594
 

IHENO
 
0113 0130 0306 
0462 0679 0712
 

IHERRiCIDAS
 
0029 0163 0350 0352 0445 0533 0563
 

o566 0676
 

IIETEROPOGON
 
01430
 
IIETEROPOGON CONTORTUS
 
0265 0307 0325 01445 0533 0645 0654
 

0702
 

IBRI DO,
 

C100 0130 01614 016S 0168 0414 0437
 

0139 0499
 

0 10IIIRATOS LIE CA BO0 

0007 15f60553 0556 0667 0667 0693 

0700 0704 0707 0722
 

h I EBRO
 
0012 0480 0'13 048.4 0487
 

o001 000 0009 0116 0277 0281 0323 

03514 01132 01 7 04014 0497 0503 0512 

0519 026 0, .5 050 Of17 0660 0706 

V A210V
(151 032 00,39 01,1 
VALOR U71:I1VO 
0007 0286 0291 0498 0025 0658 

010L6E'I 
140101.t 4 " A40 U h1 1 211 
0531
 

1,0. 1. , I6 0 LUT0111os
 
0531

1;OHOLF.I' ISOCALYCIAI I,, 


0531 
141OLE N 1. L0NG I1)1CU1,A 

110 10LE 11'1 VIL[,A 1 CENSIS
 
0531
 

4 nI'TI4.BAOf, 

0158 0159 0160 0161 01408 

0417 04,19 01420 0421 0422 0423 01424 

01425 01426 0427 02428 0602 0619 0623 

0624 0625 0628 

0156 0107 

0626 0627 0629 0630
 

0631
 

HONDURAS
 
0141 0177 

HYMEIIOPTERA
 
01421 0622
 

IlY1AhIIE.I A 
0060 02914 0573 0599 
HYARR4ENIA RUFA 
0157 01914 01120 0527 0529 0618 0625 

0691
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CARACTERISTICAS AOfONOMICAS 

0031 0042 0046 0077 0079 0092 0093
 
0101 0208 0241 0242 0243 
0244 0245 

CO14rOSICION QUIMICA 

0011 0035 0101 01483 0488 0545 0582
 
0697
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0528 

MANEJO DE PRADERAS 

0046 0255 0269 0391 0400 0402 0453 

0582 0652 

NUTRICION ANIMAL 

0255 0522 0697 

PRADERAS MIXTAS 

0034 0035 0042 
0043 0046 0255 0402 

0545 0564 0582 0654 

PRODUCCION ANIMAL 

0043 0046 
0582 0652 0654 

PRODUCCION DE SEMILLA 

0058 0059 0066 0067 0073 058? 


ICIINANTIIUS 


ICHNANTUS GRANDIFOLIUS 
0531 


IDENTIFICACION 
0644 


IMPERATA 

IMFERATA CYLINDRICA 

0258 0260 0265 0266 05211 0645 


INCEPTISOLES 


0477 


INDIA 

0051 0153 0174 0175 
0290 0343 0365 

0409 0414 0415 0436 0467 0470 0557 

0577 0616 0727 

GERMOPLASMA
 
0310 0430
 
PRODUCCION DE SEMILLA 

0581 


SUELOS
 
0477 


INDIGOFERA 
0001 0296 0310 0480 
0599 

INEIGOFERA SPICATA 

0685 


INDONESIA 


0138 
PRODUCCION ANIMAL 

0258 0262 0271 0677 

SUELOS 

0477 


INFLORESCENCIA 

0059 0062 0064 
0067 0071 0368 0378
 
0431 01497 0568 0605 0632 0658 

INGRESOS 


0247 0272 04146 0460 0516 0557 0558 
0671 0672 


INOCULACION 

0087 
0281 0396 0465 0579 0592 0603 

RHIZOBIUM
 
0117 0131 0276 0279 0338 04614 0466 

0470 0471 0472 0473 04814 0538 0548 


- t56 

0601 0686 0688 0690 0692 0693
 

INSECTICIDAS
 
0619 0630 0631
 

INSECTOS PERJUDICIALES
 
0069 0074 0075 0078 0079 008f 0089
 
0090 0091 0092 0097 0099 0103 0106
 
0107 0109 0112 0116 0117 
0118 0120
 
0132 0136 0140 0141 
0177 0178 0179
 
0180 0181 0182 0183 
0164 0185 0186
 
0187 0188 0189 0190 0191 
0192 0193
 
0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201
 
0202 0203 0204 0205 0206 0208 0209
 
0211 
0212 0213 0214 0215 0216 0219
 
0220 0221 0223 02211 0225 0226 0227
 
0228 0229 0230 0231 0232 0233 
0238
 

0242 0243 0244 0245
 
0316 0327 0328 0387
 

0405 0418 0454 0582
 
0591 0594 0618
 

0159 0160 0161 0408 
01121 0422 0423 0424 
01428 0602 0619 0623 
0628 0629 0630 0631 

0620
 

0239 0240 0241 

0248 0249 


0388 0395 

0583 0584 

COLEOPTER
 
0421 0427
 

DI PTERA 
0054 0421 
'!EMIPTERA
 

0421 0427 

IIOHOP"ERA 
0156 0157 
0417 0419 

0425 0426 


0251 


0399 

1589 


0621
 

0158 

01120 


0427 

0624 0626 0627 

8YMENOPTERA
 

0421 0622
 
LEPIDOPTERA
 
0421 0427 0429 

ORTHOPTERA
 
0421
 

INSECTOS VECTORES
 
0146
 

INTERVALO DE CORTE
 
0028 0084 0118 
0143 0259 0266 0271
 
0316 0329 0347 0390 0393 
0397 0398
 
0403 0449 0454 
0499 0500 0501 0550
 
0552 0555 0556 0559 
0588 0590 0591 
0593 0699 
REGISTRO DEL TIEMPO 
0007 0071 0286 0655 0703 

INTRODUCCIONES
 
0038 0083 0088 0119 0127 
0136 0168
 
0173 0260 0261 0385
0314 0449 0573 
0595 0596 0602 06070604 0635 0638 
0641 0646 0649 0654 0673 0675 0678 
0682 0685 

ISCHAEMUM
 

0260 0430 0643
 

ISLAS DEL PACIFICO
 
0677
 

ISLAS SALOMON
 
0036 0052 0302 0366
 

JAMAICA
 
0105
 

-



0392 0395 0396 0520 0582 0596 0601
KAAIMA VITTATA 

NUTHICION ANIMAL
 

0038 0087 0259 0296 0297 0298 0307
 

0515 0516 0603 0605 0707 0712
 

0623 


0309
KENIA 

PRADERAS MIXTAS
 
0038 0087 0127 0259 0266 0296 0298
 

0429 0610 

CLIMA 

06,8 
 0383 0392 0582 0605
 

GERMOPLASMA 
 PRODUCCION ANIMAL
 
0259 0263 0271 0296 0297 0298 0303
0678 

0307 0392 0396 0520 0582 0593 C601
 

U678 0681 0707 PRODUCCION DE SEMILLA
 

SUELOS 


PRODUCCION ANIMAL 


0060 0061 0067 0073 0266 0573 058?
 

0596 0605
0678 


LIGNINA
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

KING GASS 


0287 0'498 0500 0700 0703
 
03147 01403 0604 0655 0662
 

COMPOSICION QUIVICA LLANOS ORIENTALES
 

0017 0403 0449 0582 0662 0698 0705 
 0099 0100 0117 0137 01t7 0198 0223 

0228 0236 0252 0360 0367 0369 0412MANEJO DE PRADFPAS 

0403 0582 0655 01456 01158 0459 0463 0503 0512 0513
 

NUTRICION ANIMAL 
 0521 0523 0567 0598 0614 0656 0666
 

0669 0672 0676 0683 0700 C701
 

PRODUCClI ANIMAL
 
0517 0698 0705 


LOLIUM
0 I7 0582 

0466 
LOLIUM PERENNE 

0061 0073 04142 0599 	 0611 0612
 
LOLIUM IGIDUM
 

LABLAB 


LABLAE' ADANS 0611 
0108 01433 
LABLAB pURPUEUS 
0060 0082 0123 0282 0393 0470 0504 LOTONONIS 

0573 
0582 0595 0596 0687 0693 0442 0464 0680 
LOTONONIS BAINES11 

LEFRS'A 0005 0013 0038 0094 0383 0392 0581
 

586 06149LFEESIA IIE.IANIA 
CARACTERISTICAL AGBCIOOMICAS
 

0260 
 LOTUS
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA OTUS CORNICULATU5
 

0001 
 0339
 

MAN0EJ0 L6E0 AD00A: 
LUZ
 

PRADERAS MIXTAS 

0260 


0024 0063 0176 0321 0323 0556 0591 
06080260 

MACROPTILIUM
 
LP1DOPT'E6A 0127 0433 0435 01142 04611 0475 0477
 

0421 0427 0429 0620 	 0480 0599 061E 
MACHOPTILIUM ATR','URPUREU
 

0146 01417 0166 0.15 0278 0323 0325 

0597 0678 
LESOTIO 


0352 0366 0416 0,469 0470 0686 0541 
0548 0606 0617 0606 0657 

CARACTERISTICAS AGHONOM,CAS 

0265 04401 0433 0442 0466 0480 0599 0032 0036 0038 0040 0041 0052 0085 

LEUCAE1A LEUCOCEPHALA 

LEUCAENA 


0091 0115 0123 0138 01411 0212 0216 

0016 0070 0152 0153 0166 0169 0170 05614 0585 0591 0592 0593 0651 

3!09 0410 0414 COMPOICIO1 QUIMICO
 

0436 0440 046"' 0543 0606 0638 

0171 0277 0352 0415 

0653 0032 0035 0038 0085 0351 0389 0393
 

05145 05116 0502 0591 0592 0593 0650687 

CAPACTERISTICAS AGROIOMICAS DISTFIBUC]OUII GOOGfAI;,CA
 

0038 0082 0086 0087 0098 0106 0116 OOCl
 

0123 0127 0128 0129 0145 01611 0165 MA JO Ph0AD1
VE 10 ERA
 

0396 0550 0032 0037 0038 0052 0255 0261 02624
 

COMPOSICION QUIICA 

0271 0307 0383 0393 0395 

0351 0141450450 01558 0582 0585 0592
 

0473 0501 NUTRICION AtlIAL 

0550 0582 0591 0601 0602 0603 0605 0038 0052 0255 0296 0195 0704 0707 

DIIITIBUCjni; GEOGRAFICA 

0038 0271 0297 0383 0393 

P6ADERA IXT0
 
0032 0034 0035 0037 0038 0040 0041
 

0052 0115 0255 0296 0351 01445 0450
 
0395 0396 0601 

MANEJO DE PRADEAS 

0038 0087 
0218 0259 0261 0263 0264 0651 0654 	 0675 
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PRODUCCION AIIMAL 
 0650 0651 0652 0655 0656 
0658 0659
 
0052 0296 0582 0585 0592 0593 
0646 0672 0676 0683 0685
 
0654 0675 0707 
 MANEJO DEL PASTOREO

PRODUCCIO1 DE SElILLA 0081 0237 0396 0405 0443 0584 0659 
0061 0067 0073 0144 0573 0581 0582 MANTENIMIENTO 
0585 
 0176 0263
 

MACROPTILIUM LATIHYROIDES 
 RENOVACION
 
0045 0115 0123 0280 0486 0682 0258 0272
 

SISTEHAS DE PATOREO
HACROTYLOMA 
 0252 0258 0302 0305 01157 0459 0513
 
0442 
 0521 0665 0669 0674 0678 0726
 
MACROTYLOPA AXILLARE 
 TASA DE CAIRGA
 
0085 
0094 0254 0261 0383 0389 0573 
 0030 0033 0037 0046 0047 0052 0252

0581 0646 0253 0251; 0256 0268 0259 0294 0301
HACROTYLOMA U1FLOPUP 0302 0351 0361 0362 0399 0457 0459 
0290 0393 0707 
 0507 0512 0513 W6521 0600 0603 0656 

0660 0661 C0665 0669 0674 0716 07191IADAGAOCAD 

06,; 0678 MA1GANESO 
0137 0344 01480 0480 01163 04814 048714ADUIOAC101£ 

0560 0581 0634 MANO DE OBhA 
0066 0269 0463 0671 0676MAGNE!;1C
 

0015 0017 0236 0344 0453 0478 0483 
 IANJTENIMIENTO 
0487 0567 
 0176 0263
 

MAHANARVA FIMBRIOLATA 
0158 01426 0623 
 MAPAS
 

0528 0530 0623
 
MALAWI
 

CLI11A MATERI A ORGANICA 
0678 
 0017 0130 0257 0287 0353 0475 0487
 rGERNOPA.
A1;A 01488 0542 0554 056 0608 0702 0703 
0678 0707 0713
 
PIODUCCIO1 ANIMAL
 
0675 0678
 
SUEIO.0S 
 HATERIA SECA
 
0678 
 0007 0008 0009 0012
0010 001' 001'
 

0015 0017 0018 
0019 0020 0021 0022
MALAYSI0A 
 0023 0025 0026 0027 0028 0029 0032

008"' 0590 0591 0089 
 0034 0035 0036 0037 0038 00447 0051
CLIVA 0052 0053 0054 0056 0068 0075 00760259 0078 0080 0081 0083 0084 0085 0087
PIODUCCIOI ANIMAL 0088 0029 0691 0094 0097 0098 0099
0259 0262 0677 
 0100 0101 0102 0103 
0116 0118 0120
 

0121 01 2 0124 0126 0127 0129 0130
0132 0136 0137 0138 04Ill 014.2 0143

MALEZAS 

0054 0360 0391 0451 0645 
 0151 0156 0163 016h 016 0168 0176 

0178 0179 010 0181 0182 0183 0184MA IEJO AlIAL 0185 0186 0187 0188 0189 0190 01910304 01;16 0523 0671 0674 0726 0193 0195 0196 0198 
0199 0200 0201 
0202 00? 0204 0206 0206 0209 0210HANEJO DE PRADFRA 4211 02 13 0215 0216 0217 0219 0220

0023 003! 0039 0055 0131 0?36 0o60 0223 ' 24 02260 5 ) 0228 0230 0232
0261 0269 0273 0304 0386 0388 04400 023 3 023 0236 0236 0237 0238 02390426 044J4 0520 061 0610 0629 0647 0241 0242 0243 04 4 0245 0246 0247
0671 0673 0682 0248 0;'54 0251 0253 0256 0257 0259
CAPACIDAD DE CAGA 
 0260 0;)66 0267 0268 0270 0271 0282
0045 0113 0255 0563 
0665 0672 0283 0284 0265 0286 0287 0288 0289
ESTABLECIHIENTO 0291 0292 0294 0297 0301 0306 0307
0026 0029 0032 0037 U0145 0080 0081 0316 0321 032'4 0330 033' 0332 0333
0087 0113 0117 0118 0130 0133 0176 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340
0218 0235 0237 0247 0262 0263 0264 0341 0342 03443 0345 0346 0351 0352
0272 0302 0344 n345 035 1 0360 0361 0353 036'4 0355 0357 0359 0360 0361
0391 0392 0395 0396 0398 0399 04,02 0363 0304 0366 0383 0384 0385 0387 
0403 01405 0443 0445 0 4146 04447 04448 0389 0390 0393 0394 0396 0397 03980450 01451 0452 0453 0658 0659 061 04,04 0405 0406 0 407 04439 0443 04447
0566 0569 0570 0571 0574 0582 0583 04148 0451 0452 0454 0456 048 044700584 0585 0686 0587 0592 0594 0595 0 47 1 0473 0474 0 476 0 478 0479 0481
0596 0599 0601 0603 061 0648 06449 0482 04484 01485 0486 01490 0493 0495 
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0496 0499 0500 0502 0504 0508 0511 MICORRIZAS
 

0519 0542 0544 0545 0546 0549 0550 0277
 

0'51 0552 0554 0555 0557 0558 0559 FIJACION DE FOSFORO
 

0562 0564 0565 0566 0579 
0588 0590 0281 0465 0471 0688 0690
 

0591 0593 0598 0601 0602 0603 0604
 

0605 0608 0609 0611 0612 0614 0634 HICOSIS
 

0642 0650 0651 0652 0655 0658 0659 0006 0083 0121 0126 0146 0147 0148
 

0660 0660 0662 0664 0690 0693 0696 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155
 

0699 0700 0702 0703 0705 0706 0711 0281 0366 0408 0409 0410 0411 0412
 

0712 07114 0719 0723 0413 0414 01415 
0416 0571 0587 0613
 
0614 0615 0616 0617 0618 0682
 

MEDICAGO
 
0480
 
MEDICAGO SATIVA MICROBIOLOGIA DE SUELOS
 

0060 0166 0279 C338 0352 0466 0486 0464
 
0562 0596 0606 0618 0649
 

HICONUTHIMENTOS
 

MELAZA 0012 0089 0169
0017 0137 0170 0171 

0505 0514 0515 0679 0308 0344 0355 0439 01453 0468 0475 
0478 0480 0482 0484 01487 0485 05414 

MELINIS 05445 0579 0638 0653 0697
 
0599
 
MELINIS MINUTIFLORA MIMOSINA
 
0157 0238 0420 0478 0606 0625 0166 0601
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS TOXICIDAD 

0085 0101 0103 0124 0207 0250 0391 0164 01"5 0297 01440 0467 0501 0603 

0402 0605 0712 0727 
COMPOSICION QUIMICA 
0085 0101 01214 0252 0285 01456 0582 MINEHALE Y NUTIMENTO 

0605 0011 0012 00114 0015 0016 0017 0018 

MANEJO DE 0IIADERAS 0019 0020 0021 0022 0023 0025 0026
 

0252 0252 0391 01402 0453 0582 0596 0027 0032 
0034 0036 0033 0045 0050
 

NUTH1CION AlIMAL 0012 2068 0069 00914 0117 0118 0133 

0252 0285 0293 0456 0523 0605 0137 01142 02211 0236 0237 0252 0255 

P0ADERAS MIXTAS 0257 0266 0267 0279 0280 0281 0284 

0252 0402 0456 0582 0605 0654 0291 0301 0305 0308 0329 0330 0331 

PRODUCCION ANIMAL 0332 0333 03324 0335 0336 0337 033P 

0252 0285 0293 0582 06514 0339 0340 03141 0342 03143 0344 0314
 

PRODUCCION DE SEMILLA 0340 03147 03514 0355 0358 03614 0365 
0366 0369 03814 0385 0393 01403 04390060 0066 0067 0073 0582 0596 0605 
 1 
011414 04447 014148 0453 01457 04 1 04 7 1 
0472 01473 0475 01478 0479 04O0 0401 

MELOIDOGYNE JAVAICA 04814 0485 01487 01469 01492 0103 05,07 

0122 0146 0162 0514 0542 0544 0545 054b 05149 0550 

0551 0552 0253 0554 055 0556 0557 
0558 0565 0507 C572 0275 0',76 U576 

0607 


0073 0570 0571 0671 

MERCADEO 0579 0565 05 05t9 J600 066 

0647 0652 0155 0 58 0660 0661 6664 
0608 0673 0674 Ot,79 0688 0690 0691 
0693 0699 0707 7!14 0716 0719 0721 

METAOLIS 00 
0006 0707 MOD1, MATM111 Cb 

0342 0 55i C'Jt5 

METODOS ANALITICOS 
0145 0608 

NO4.1,;10 67 U0.2212 
0193 01.4 1 

METODOS Y TECNICAS 
0608 0609 0610 0611 0612 0622 0627 9O i, I ) 

0636 0696 0702 0707 0711 0713 0012 (3(6 0468 0..78 0480 01484 0545 
0697 

MEXICO 
0030 0070 0075 0093 0102 0110 0111
 
0187 0188 0189 0190 0195 0196 0213 mojE5 'IIOA 01,1CINCIA FRA TEINA
 

0214 0221 0232 0156 0(19
 
CLIMA 
0021 0022 MOIIOCULTIVOS
 

PRODUCCIO1 ANIMAL 03S5
 
0671
 

MONOSACARIDOS
 

0014 0021 0022 0218 

SUELOS 


'f00
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MORFOLOOIA VEGETAL 
 NITROGENO
 
0001 0003 0009 0081 0104 0118 0130 
 0011 001h 0016 0017 0018 0019 0021
 
0169 0171 0312 0317 0345 0390 0395 0022 0025 0026 0034 
0038 0045 0056
 
0398 0399 0401 0404
0402 0403 0405 
 0062 0068 0069 0118 0236 0255 0257
 
0525 0526 0530 0531 0532 0583 0584 
 0259 0266 0267 0279 0280 0284 0291 
0585 0586 0587 0593 0598 0301
0600 0632 0329 0330 0333 0335 0337 0338
 
0634 0639 0643 0658 0667 
 0341 0344 0345 03146 0354
0347 0355
 

0358 0365 0361 0390 0393 0403 0447
 
0448 0453 0466 0472
0457 01473 0475
MORUS ALBA 
 01476 0478 0480 04814 0487 01192 0493 

0543 0507 0514 0542 0544 0547 0549 0550 
0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557


MOZAMBIQUE 
 0564 0565 0572 0575 0576 0588 0589
 
0606 0678 
 0600 0607 0652 0655
0646 0647 0658
 

0660 0661 06641 0668 0673 0671 0679
 
0690 0691 0693 0699 0707 0714 0716
 

HUCUNA 
 0719
 
HUCUNA UTILIS
 
0595 
 NODULACION
 

0005 
0012 0083 0106 0275 0276 0278
 
HUESTREO 
 0279 0280 0338 0352 0356 0387 0464 

0608 0609 0610 0622 0627 062b 0636 01467 0469 01470 0471 01478 0484 0538 
0713 P546 0548 0591 0601 0686 0687 0688
 

0689 0690 0692 0693
 

NEMATODOS 
 NOVILLAS
 
0122 0146 0150 0162 
0163 0725 0252 0305 0309 0456 01460 0522 0672
 

0674 0718 0724
 
NEMATOLOGIA
 

0163 
 NOVILLOS
 
003C 0044 0046 0052 0252 0255 0258 
0285 0294 0295 0296 0298 0299 0302NEONOTONIA 
 0307 0308 0309 0358 0361 0498 0503
 

7599 
 0506 0510 0513 0514 0521 0656 0665
 
NEONOTONIA WIOIITOO 
 0670 0672 0710 0712 0717 0719 0120
 
0548 0606 0618 
 0721
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0584 0589 0651 
 NUTRICION ANIMAL
 
COMPOSICION QOINICA 
 0018 0038 0039 0044 0045 0052 0087
 
0545 0546 0582 0589 0685 0714 
 0130 0131 0252 0255 C?56 0257 0259
 
MANEJO DE PRADERAS 
 0283 0285 0286 0287 0268 0289 0290 
0570 0582 05814 0649 0651 0685 0291 0292 0293 0295 0296 0297 0298 
NUTHICION ANIMAL 0299 0302 0305 0307 0308 0309 0357 
0679 0358 0361 0362 0363 0399 04401 04 143 
PRAVERAS MIXTAS 
 0456 0:460 01492 0493 0495 01496 0498 
0545 0582 05814 05429 0645 0651 0654 0500 0502 0504 0505 0506 0508 0510 
04275 0679 0714 0511 0512 0513 05114 0515 0516 0517 
PRODUCCION ANIMAL 
 0518 0519 0521 0522 0523 0525 0554 
0582 0589 0654 0675 0679 0598 0200 0603 0505 0656 0660 0665 
PRODUCCION DE SFMILLA 0668 0670 0678 0679 0683 0695 0696 
0570 0573 0581 0582 0584 0697 0698 0700 0701 0702 0704 0705 

0706 0707 0709 0710 0711 7712 0713NICARAGUA 
 0715 0717 0718 0719 0720 0721 0723
 
0109 
 0724 0725 0727
 
CL IVA 
0400 N1Uf1ICION VEGETAL 
SUFLOS 
 0011 0012 0020 0175 0281 0282 0335 
0400 0339 0356 0443 04C5 0478 01482 0183 

0484 046 01487 01491 0533 05411 05145NIGE IA 
 05146 0547 05.8 0550 0576 0591 0608 
0080 0126 0145 0524 0562 0564 0682 0688 0653 
0709 
CLIMA 
 OCEANIA
 
0529 0008 0020 002H 0oz24 0036 0052 00614 
PRO UCCION DE 5EMILLA 0081 010, (119 0 147 01118 0149 0155 
0380 
 0164 0165 0166 0168 0253 0262 0273
 
SUELOL 
 0275 0287 0288 0289 0298 0301 0302
 
0529 0725 
 0307 0309 0323 0342 0361 0374 0386 

040J4 0411 01440 0445 0466 0485 04911NITROGENASA 
 01495 0536 0538 05441 0548 0550 0570
 
0688 0691 
 0571 0574 0583 058 4 0585 0586 0587 

- 160 



0611 0612 0633 0634 0635 0645 0660 

0661 0677 0680 0687 0702 0710 0712 

0719 0720 


ORTHOPTERA 

0421 


ORYZA SATIVA 

0247 0268 0446 0447 0448 0461 


OXALATO 

0497 


OXISOLES 

0011 0089 C091 0100 0117 0136 0137 

0138 0191 0218 0236 0281 
0282 0344 
0364 0387 0439 01147 9448 0453 0468 
0471 0477 0478 0479 0481 0482 0484 
0487 0489 0490 0493 0521 0545 0653 
0656 0683 0688 0690 0694 

PALATABILIDAD 


0080 0357 0400 0520 


PANAMA 

0042 0077 0079 0092 0129 0139 
0194 

0329 0345 0427 0501 0549 0594 

CLIMA 

0098 
GERMOPLASMA 

0435 

PRODUCCION ANIMAL 

0043 0046 0666 

PRODUCC1ON DE SEMILLA 

0569 

SUELOS 


0015 

PANICUM 

0001 0003 0314 0408 0430 0433 0599 

0643 0716 

PANICUM ANTIL'AALE
 
0124 0384 0649 0695
 
PANICUM ARISTELLUM 

0531 

PANICUM DOLIVIENSE 

0532 


PANICUM COLORATUM
 
0004 0539 0597
 
CARACTERISTICAS AORONOMICAS 

0093 01211 0359 0393 0557 0595 

COMPOSICION QUIMICA
 
0124 0393 0557 0695 0707 

MANEJO DE PRADERAS 

0595 0596 0649 

NUTRICION ANIMAL 

0525 0695 0707 

PRADERAS MIXTAS 

0359 0595 

PRODUCCION ANIMAL 

0707 

PROnUCCION DE SEMILLA 

0573 0596 


PANICUM LAXUM 

0695 


PANICUM MAXIMUM 

0004 0006 0157 0194 
0200 0238 0325 

0350 0374 0418 0420 0429 
0527 0533 

0535 0539 0547 0579 0597 0606 0618 

0625 0626 


CARACTERISTICAS AORONOMICAS
 
0018 0019 0027 0031 
0033 0034 0038
 
0040 0041 0056 0074 0075 0082 0085
 
0104 0112 0124 0128 0136 0137 0142
 
0259 0260 0267 0270 0271 0284 0301
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0018 0019 0027 0035 0038 0085 0101
 
0124 0136 0142 0271 0284 0285 0321
 
0476 0479 0483 0500 0502 0509 0556
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0173 0442
 
MANEJO DE PRADENAS
 
0033 0038 0176 0253 0255 0252 0260
 
0263 0264 0269 0301 0391 0400 0402 
0649 0650 0660 0661 0674 0719 
NUTRICION ANIMAL 
0018 0038 0255 0259 0285 0308 0357 
0358 0363 0460 0495 0500 0502 0505
 
0695 0697 0698 0706 0707 0719 0720 
PRADERAS MIXTAS 
0031 0033 0034 0035 003b Ou40 0041 
0056 00914 0136 0137 0176 0253 0255
 
0402 0445 0450 05614 0582 0589 0605
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0137 0259 0263 0267 0270 0271 
0285
 
0300 0301 
0308 0363 0'60 0509 0517
 
0675 0679 0707 0719
 
PRODUCCION DE SEMILLA
 
0058 0060 0061 0067
0066 0072 0073
 
0267 0373 0376 
0573 0580 0581 0582 

PANICUM MILIOIDES 
0695 
PANICUM RIVULARE 
0695
 
PANICUM SPATIIELLOSUM
 
0532
 
PANICUM TRICANTIIUM
 
0695
 

PANICUM TRICHOPUS
 
0664
 
PANICUM VIRGATUM
 
0695
 

PAPUA NUEVA GUINEA
 
0309
 
SUELOS
 
0477 

PARAGUAY
 
0140 0248
 

PASPALUM
 
0136 01130 0433 0599
 
PASPALUM CONJUGATUM
 
0001 0265 0391 0590
 
PASPALUM CONSPERSUM
 
0605
 
PASPALUM DILATATUM
 
0597 0612 0643
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0094 0261 0383 0393 0398 0611
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0383 0393
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0398 
MANEJO DE PRADERAS
 
0261 0398
 
NUTRICION ANIMAL
 
0525
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PRADERAS MIXTAS 0647 0654 0656 0658 0662 0663 0664 
0094 0383 0398 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0674 
PRODUCCION ANIMAL 0675 0678 0700 0701 0702 0710 0713 
0398 0717 0718 0719 0720 0724 0726 
PRODUCCION DE SEHILLA
 
0398 PASTOREu CONTINUO
 

PASPALUM FASCICULATUM 0252 0299 0305 03611 0513 0521 0523
 
0082 0654 0718
 
PASPALUM GUENOARUM
 
0060 0071 0085 0097 0576 0605 0646
 

PASPALUM l'ILI.IPII PASTOREO INTENSIVO
 
0531 0612 0629 3724
 
PASPALUM NOTATUM
 
0597
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS PASTOREO ROTACIONAL
 
0045 0084 0097 0115 0142 0391 0398 0043 0285 0296 0298 j302 0305 0358
 
0565 0394 0457 u492 0496 0509 0511 0589
 
COMPOSICIJN QUIMICA 0611 0662 0663 0665 0674 0726
 
0142 0465 0565 0582 07014
 

DISTRIDUCION GEOGRAFICA
 
0001 0398 PATOGENICIDAD
 
MANEJ) DE PRADERAS 0006 0147 0148 0149 0150 0151 0152
 
0045 0391 0398 0582 0409 0410 01111 0412 01113 0414 0415
 
NUTHICION ANIMAL 0416 0613 0614 0616
 

0045 0296 0525 0704
 
PIADERAF IXTAS
 
0045 0084 0115 0296 0398 0565 0582 PENNISETUM 
PIDUCCI0O ANIMAL 0270 03111 0430 0433 01142 0599 0643 
0045 0296 0398 0582 PENNISETUM AMERICANUM 
PRODUCCION DE SEMILLA 0060 0073 0536
 
0060 0 98 0582 PENNISETU1 CLANDESTINUE
 

PASPALUM PLICATULUM 0429 01455 06G6
 
0238 0618 CABACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

CARACTERISTICAS AGNONOMICAS 0245 0383 0393
 
0031 0078 0082 0085 00914 0103 0141 COMPOSICION QUIHICA
 
0177 0179 0180 0184 0195 0202 0203 0383 0393 0707
 
0357 0383 0364 0391 0398 0590 0719 MANEJO DE PRADEIA,;
 
COMPOSICION QII1CA 0400
 
0078 0085 0383 0590 NUTRICION ANIMAL
 
DISTRIBUCION GEOGOAFICA 0707
 
0001 0398 PRADERAS MIXTAS
 
MANEJO DE P'ADERAS 0383
 
0259 0264 0301 0391 0398 0646 0652 PRODUCCION ANIMAL
 
0719 0707
 
NUTRICION ANIMAL PENNISETUM POLYSTACHION
 
0259 0357 0719 0036 0052 0606
 
PRADERAS MIXTAS PENNISETUM PURIUREUM
 

0031 00914 0259 0357 0383 0398 0645 0597 0606 0616 0625 0691
 
0646 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
PRODUCCION ANIMAL 0009 0038 0005 0127 0250 0259 0260 
0259 0301 0398 0646 0652 0719 0261 0266 0271 0283 0390 0393 0432 
PRODUCC10N DE SEMILLA COMPOSICION QUIMICA 
0060 0067 0073 0398 0576 0581 0038 0085 0271 0283 0390 0393 0449 

PASPALUM VIRGATUM 0483 0500 05311 0555 .582 0593 0667 
0001 0398 MANEJO DE PPADERAS 

0038 0259 0260 0261 01400 01450 0582 
PASTOREO 0595 0596 0649 0659 

0020 0023 0030 0031 0033 0037 0039 NUTRICION ANIMAL 
0042 0044 0045 0046 0047 0048 0050 0038 0259 0283 0460 0500 0504 0679 
0052 0055 0069 0115 0117 0130 0131 0697 0705 
0137 0157 0237 0252 0253 0254 0255 PRADERAS MIXTAS
 
0256 0257 0258 0259 0260 0263 02611 0038 0127 0259 0260 0266 01150 0582 
0267 0270 0285 0295 0298 0299 0300 0595 0654 0675 0679 
0301 0302 0303 0307 0308 0309 0351 PRODUCCION ANIMAL 
0356 0357 0358 0360 0361 0363 0364 0259 0271 0460 0582 0593 0654 0675 
0394 0399 0400 01101 0450 01455 0457 0679 
0459 01492 01496 01498 0503 (o505 0506 PRODUCCION DE SEMILLA
 
0508 0509 0510 0511 0512 0513 05111 0266 0582 0596
 

0516 0518 0521 0523 0582 0583 0584 
0585 0586 0587 0588 0589 0598 0600 PERIODO DE DESCANSO
 
0601 0603 0605 0608 0611 0612 0635 0663 0667
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PERIODO DE PASTOREO 	 PRADERAS HEJORADAS 
0663 0667 	 0254 0260 0261 0262 0263 0264 0265
 

0271 0296 0300 03014 0366 0388 0392
 
0443 0456 0527 0606 0646 0656 0673
 

PERU 0675 0678 0685
 
0048 0103 0121 0122 0132 0154 0161
 
0162 0180 0185 0186 0211 0219 0230 PRADERAS MIXTAS
 
0231 0233 0238 0239 0318 0402 0015 0020 0034 0035 0036 0127 0136
 
OERHOPLASHA 0266 0292 0364 0401 0408 0458 0474
 
0317 0545 0564 0565 0645 0710
 
PRODUCCION ANIMAL COMPATIBILIDAD
 
0363 0600 0652 0666 	 0032 0033 0040 0041 0045 00117 0049
 
PRODUCCION DE SEHILLA 0051 0053 00511 0100 0125 0234 0355
 
0600 0357 0359 0360 0363 0595 0598
 
SUELOS COMPETENCIA
 
0268 0354 0496 0600 0051 0054 0056 0355 0365
 

COMPOSICION BOTANICA
 
PH 0023 0030 0031 0032 0033 0037 0039 

0038 0218 0282 0344 0355 0439 0465 0044 0045 0047 0&48 0050 0055 0100 
0477 0478 0480 0484 0486 0487 0489 0125 0176 0217 0234 0252 0253 0294 
P490 0546 0558 0653 0660 0693 0296 0302 0339 0351 0355 0357 0358
 

0360 0361 0363 044? 0456 0459 0466
 
PHASEOLUS 0503 0513 0566 0651 0656 0714 0718
 

0310 0433 MANEJO DE PHADERAS
 
PHASEOLUS VULGARIS 0023 0030 0032 0033 0037 0038 0039
 
0016 0147 0276 004,5 0046 0052 0081 0087 0117 0118
 

0131 0133 0176 0252 0253 0255 0259
 
PILARIS 0260 0262 02914 0302 0304 0344 0351 

0261 0466 0360 0361 0362 0388 0392 0398 0402 
P!LARIS AQOUATICA 0405 0443 0;145 01417 0440 0450 0459 
0576 	 0513 0566 0582 0583 05184 0585 0586 

0587 0592 0593 0600 0646 0651 065(, 
0669 0672 0678 0683 0726 

PHLEUM 	 PERSISTENCIA 
PHLEUM PRATENSE 0030 0033 0038 0040 00141 00142 0046 
0576 0047 0048 00149 0050 0054l 00814 009 4 

0115 0125 0217 0234 0356 0357 0360 
PIIYLLODIUH 0361 0363 03b3 0i05 0443 0513 0598 

0641 0605 
PSODUCCION ANIMAL 

POA 0039 0043 00145 0046 0052 0117 0137 
0319 0252 0259 0262 0295 0296 0298 0299 

0302 0304 0362 0363 039? 0398 0405 
POLINIZACION 0144, 0513 0518 0582 0585 0586 0587 

0172 0174 0322 0431 0038 0632 0589 0592 0600 0646 06514 0666 0670 
0672 0675 0678 0679 0683 0718 

POTASIO 
0012 0015 0016 0011 0022 0025 0036 
0062 0069 0236 0267 0333 0343 034'4 PHADERAS NATUBALES 
0346 0354 0355 0365 0366 0403 01444 0036 0037 0052 0080 0125 0217 0254 
01,47 0448 0453 0475 0476 0478 0480 0258 0260 0262 0263 Q26I 0265 0266
 
0484 0487 0492 0473 0507 0545 0551 0271 0294 0296 0302 0315 0366 0443 
0552 0555 0567 061C' 0607 0647 0653 044 5 01488 0506 0510 n524 0527 0528 
0664 0688 0529 0533 0573 0596 0597 0610 0645 

0651 0671 0673 0675 0678 068i 0685 
PRACTICAS CULTURALES 0700 0701 0702 0720 

0028 0029 On30 0062 0066 0067 0069
 
0113 0235 0236 0267 0268 0269 027 2 PRADEAS NATUhALIZADAS
 
0315 0324 0331 0350 0352 0386 0390 0634 0645
 
0J400 04143 04414 01445 0450 0512 0520
 
0561 0563 0569 0570 0571 0572 0573 118ECIOS 
0583 0589 0594 0600 0601 06148 0650 0269 0461 0672 0674 0660 
0656 0657 0658 0676 064 0100 

PREC IPITAt 70N 
PRADERAS 0024) 00147 0053 0054) 0061 0075 0089 
0125 0217 02514 0260 0262 0266 0271 0090 02"7 0102 0103 0106 0113 0117 
0296 0304 0315 0366 0392 O0414301445 0'20 0125 0132 0138 01141 01J44 0168 
0488 0510 0527 0528 0529 0533 0596 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 
0597 0610 0634 0645 0646 0651 0671 0165 0186 0188 0189 0190 0191 0193 
0673 0675 0678 0683 0685 0700 0701 0195 0196 0198 0199 0200 0201 0202 
0702 0203 0205 0206 0209 0211 0213 0215 
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0216 0219 0220 0222 0223 0224 0225 PROFUNDIDAD DE SIEMBRA
 
0226 0228 0233 0238 0239 0241 0242 1450 0659
 
0243 0248 0250 0251 0256 0311 0326
 
0330 0425 0450 0454 0455 0477 0625 PROPAOACION
 
0634 0691 0719 0167 0175 0404 0432 0436 0458 0543
 

0593 0603 (650 0657 0659
 
PRESION DE PASTOREO
 

0033 0055 0257 0295 0305 0361 0459 PSEUDOMONAS
 
0667 0146
 

PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA FSOPHOCANPUS
 
0481 0667 PSOPHOCARPUS TETRAGONOLOBUS
 
ABSORCION 0282
 
0277 0365 0474 0480 0482 0486
 
FOTOSINTESIS PUCCINIA STYLOSANTIIIS
 
0006 0325 0356 0541 0615
 
RESPIRACION 
0356 PUERARIA 
TRANSLOCACION 0082 0310 0433 0442 0477 0599 
0482 0547 PUERARIA PIIASEOLOIDES 

0057 0194 0200 0205 0225 0238 0281 
PRODUCCION ANIMAL 0366 0472 0489 0606 0618 0689 0694 

0039 00113 0045 0046 0052 0113 0117 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0137 0252 0254 0256 0258 0259 0262 0040 0041 0046 0053 00514 0056 0075 
0263 0265 0267 0270 0271 0273 0274 0077 0079 0085 0091 0092 0095 0096 
0285 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0127 0132 0136 0140 01444 0179 0180 
0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0215 0219 0222 0224 0229 0230 0231 
0307 0308 0362 0363 0392 0396 0397 COMPOSICION QUIMICA 
0398 0405 0441 0443 0451 0460 0507 0085 0101 0136 0292 0363 0389 0393 
0509 0513 0517 0518 0520 0521 0563 01171 0582 0589 0605 
0582 0585 0586 0587 0589 0592 0593 MANEJO DE PRADERAS 
0600 0601 0637 06116 0652 0654 0660 3046 0259 0260 0263 0302 0391 0402 
0661 0665 0666 0670 0671 0672 0674 0453 0459 0513 0521 0582 0595 0652 
0675 0677 0678 0679 0680 0681 0683 NUTRICION ANIMAL 
0684 0702 0707 0708 0713 0716 0718 0044 0259 0292 0302 0363 0413 0521 
0719 0605 0656 0683 0701 

PHADERAS MIXTAS 
PRODUCCION DO CARNE 00140 0041 00'3 00411 0046 0053 0054 

0039 0043 0046 0137 0262 0294 0296 0056 0127 0136 0259 0260 0292 0302 
0297 0300 0305 0307 0362 0363 0397 0595 0605 0656 0669 0672 0683 
0398 0513 0563 0600 0646 0652 0665 PRODUCCION ANIMAL 
0671 0679 0683 0713 0719 0013 0046 0259 0263 0302 0363 0513 

0521 0582 0589 0652 0672 0674 0683 
PRODUCCION DE FORRAJE PRODUCCION DE SEMILLA 

0017 0027 0028 0011! 0084 0090 0118 0060 0061 0067 0073 0144 0582 0605 
0129 0130 0131 0143 0145 0197 0272 
0283 0306 0307 0329 0337 0346 03117 PUERTO RICO 
0348 0386 0390 0403 0407 0431 0520 0350 0499 07214 
0540 0549 0562 0563 0588 0589 0592 CLIMA 
0595 0601 0602 0603 0604 0655 0668 0027 
0675 0678 0682 0705 SUELOS 

0027 0143 
PRODUCCION DE LECHE 

0262 0285 0293 0295 0297 0303 0304 QUEMA 
0397 0457 0460 0507 0509 0517 0518 0039 0268 0312 0315 01443 0445 0512 
0589 0600 0652 0660 0661 0663 0671 0521 0619 0652 0656 0700 0701 
0671 0672 0674 0679 0660 0707 0708
 
0713 0716 RADIACION SOLAR
 

0061 0321
 
PRODUCCION DE SEMILLA
 

0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 RAICES 
0065 0066 0067 0068 0069 0071 0072 0005 0013 0277 0320 0439 0465 0467 
0073 0081 0083 0090 0117 0133 0144 0468 0482 0533 0543 0544 0545 0608 
0266 0267 0272 0327 0328 0368 0369 0686 0689 0690 0691 
0370 0371 0372 0373 0376 0377 0378 
0379 0380 0381 0382 0387 0398 0405 RAMIFICACION 
0431 0441 0443 0444 3458 0463 0567 0380 
0568 0569 0570 0571 1572 0573 0574 
0575 0576 0578 0580 0581 0582 0583 REBROTES 
0584 0585 0586 0587 0588 0596 0600 0010 0018 0054 0087 0129 0284 0498 
0605 0607 0634 0635 0658 0535 0667 
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REGULADORES DEL CRECIMIENTO REPUBLICA DOMINICANA
 
0543 0581 0201 0202 0203 0515
 

RELACION AOUA-SUELO-PLANTA REQUERIMIENTOS CLIMATICOS
 
0277 0324 0325 0541 0542 0009 0024 0028 0044 0047 0053 0054
 

0057 0061 0063 0075 0084 0089 0090
 
0097 0102 0103 0106 0113 0117 0120
 

RELACION 1OJA-TALLO 0125 0132 0136 0138 0141 0144 0168
 
0009 0037 0291 0301 0354 0493 0496 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184
 
0498 0511 0642 0667 0706 0185 0186 0188 0189 0190 0191 0192
 

0193 0194 0195 0196 0198 0199 0200 
RENDIMIENrO 0201 0202 0203 0205 0206 0209 0211
 

0007 0008 0009 0010 0011 0012 0014 0213 0215 0216 0219 0220 0222 0223
 
0015 0016 0018 0019 0020 0021 0022 0224 0225 0226 0228 0230 0233 0238
 
0023 0025 0026 0027 0029 0032 0034 0239 0241 0242 0243 0244 0248 0250
 
0036 0037 0038 0040 0047 0051 0052 0251 0256 0286 0306 0312 0321 0322 
0053 0054 0056 0063 0068 0075 0076 0323 0326 0330 0372 0378 0388 0393 
0078 0080 0081 0083 0084 0085 0087 0396 0401 0402 0443 0445 0450 0454 
0088 0089 0091 0094 0097 0098 0099 0477 0535 0537 0540 0556 0566 0571 
0100 0101 0102 0103 0106 0116 0119 0582 0583 0584 0588 0591 0601 0624 
0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0625 0634 0639 0691 0702 0719 
0127 0129 0130 0132 0134 0135 0136 
0137 0138 0141 0142 0143 0144 0145 REQUERIMIENTOS EDAFICOS 
0151 0156 0163 0164 0165 0176 0177 0061 0131 0306 0388 0396 0401 0402 
0178 0179 0180 0181 0182 0183 01814 0443 0477 0480 0485 0J486 0490 0571 
0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0582 0583 0584 0588 0601 
0192 0193 0194 0195 0196 0198 01!)9 
0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206
 
0207 0208 0209 0210 0211 0213 0215 REQUERIMIENTOS HIDB1COS
 
0216 0217 0219 0220 0223 0224 j225 0010 0176 0278 0324 0326 0536
 
0226 0228 0230 0232 0233 0234 0235
 
0236 0237 0238 0239 0241 0242 0243 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
 
0244 0245 0246 0247 0248 0250 0251 0020 0289 0293 0295 0308 0453 0478
 
0253 0256 0257 0259 0260 0266 0267 0487 0512 0518 0545 0670 0697 0701
 
0268 0270 0271 0279 0282 0283 0284 0713
 
0286 0292 0294 0297 0301 0306 0307
 
0316 0321 03214 0326 0329 0330 0331
 
0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 RESISTENCIA
 
0339 0340 0341 0342 0343 0345 03146 0054 0121 0122 0126 0146 0148 0149
 
0347 0352 0353 0354 0355 0357 0359 0151 0154 0157 0161 0162 0163 0166
 
0360 0361 0366 0383 0384 038' 0387 0277 0387 0399 04114 0416 0420 0428
 
0389 0390 0393 0394 0396 0397 0398 0613 0614 0618 0620 0626 0642 0682
 
0403 0404 0405 0406 0407 0432 0439
 
0443 0446 0447 0448 0451 0452 04511 pIIIZOBI U 
0468 0470 0471 0473 0474 0476 0478 0117 0131 0328 0473 0641
 
0479 0481 0482 0484 0485 0486 01189 FIJACIOIl DE N
 
0490 0499 0500 0540 05142 05144 0545 0275 0276 0280 0282 0327 0356 0388
 
0546 0549 0550 0551 0552 05541 0555 0405 0443 0464 0466 0467 0469 0471 
0557 0558 0559 0562 0564 0565 0566 0472 01180 0484 0538 0548 0601 0686 
0579 0581 0588 0590 0591 0593 0595 0688 0690 0693 
0598 0601 0602 0603 0604 0605 0607 NODULACION 
0608 0611 0612 0614 0634 0642 0650 0005 0275 0276 0279 U280 0338 0356 
0651 0652 0655 0658 0659 0660 0662 01464 0467 0469 0470 0471 0484 0538 
0664 0690 0693 0699 0715 0719 0548 0601 0686 0687 0688 0690 0692 

0693 
RENOVACION
 

0258 0272
 
RHIZOCTONIA SOLANI
 

0146 0617 
8EPODUCCION ANIMAL 

0460 0522 0671 0715 8UYNCHOSIA 
0001 0103 0174 0238 0310 0385 0435 

REPRODUCCION ASEXUAL 0477 0573 
0167 0173 0436 0543 0640 of5o 0659 

RIEO0 
0030 0267 0278 0324 0326 0331 0386 

REPODUCCION DE LA PLANTA 0457 0492 0536 0561 0573 0611 0612
 
0061 0064 0167 0175 0312 0322 0398 0668 0679
 
0431 0436 0438 0458 0530 0543 0576
 
0577 0593 0601 0603 0607 0632 0639 ROCA FOSFORICA
 
0640 0650 0659 0331 0332 0333 0481 0690
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SABANAS 
 SEMILLEROS
 
0030 0039 0042 0043 0046 0049 0050 0445
 
0078 0088 0089 0093 01114 0123 0124
 
0139 0140 0144 0178 0183 0184 0187 SENEGAL
 
0189 0190 0195 0196 0199 0209
0204 0686
 
0210 0213 0214 0220 0221 0225 0229
 
0248 0250 0251 0269 0271 0280 0296 SEQUIA
 
'0311 0313 0328 0408 0472 0488 0524 0009 
0010 0151 0277 0325 0541
 
0527 0528 0529 0552 0582 0684
 
CERRADO
 
0007 0097 0117 0120 0133 01314 0135 SESBANIA
 
0136 0137 0182 0191 02140 0351 0420 SESBANIA ROSTRATA
 
0426 0444 0447 0448 0461 0468 0479 0686
 
04811 0510 0605 0615 0666 0683 
0701
 
LLANOS ORIENTALES 
 SETARIA
 
0099 0100 0117 0137 0198 0223 0228 0001 0241 0243 0244 0245 0429 0430
 
0236 0252 0360 01412 0456 01458 0459 0433 0599 0643
 
01463 0503 
0512 0513 0521 0523 0567 SETARIA ANCEPS
 
0598 0614 0C56 0666 0669 0672 0676 0157 0625
 
0683 0700 0701 
 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

0032 0038 0085 00911 0124 0140 0142
 
SACCHAHM 
 0250 0261 0359 0384
 

0499 COMPOSICION QUIHICA
 
SACCHARUM OFFICINAIIM 
 0032 0038 0142 0351
0085 0124 0479
 
0593 
 0497 0707
 

MANEJO DE PRADERAS

SALINIDAD 
 0032 0038 0254 0261 0263 0269 0351 

0432 0480 0548 0649 
NUTRICION ANIMAL
 

SALUD ANIMAL 
 0038 0707
 
0298 0309 0523 0671 0712 0725 0727 PRADERAS MIXTAS
 
FOTOSENSIBILIZACION 
 0032 0038 0094 0351 0359
 
0726 PRODUCCION ANIMAL
 

0254 0263 0707

SCLEUOTINIA SCI.EROTIORUM 
 PRODUCC1014 DE SEMILLA
 

0616 
 0060 0061 0073 0581
 
SETARIA SPI{ACELATA


SCLEROTIUM ROLFSII 
 0420 0606
 
0613 
 CARACTERISICAS AGRONOMIPAS
 

0097 0101 0195 0196 020' 925Q 0271
SECADO 
 0383 0500 0590 0595
 
0574 COHPOSICION QUIMICA
 

0101 0271 0383 0500 0590
 
SELECCION 
 MAN JZ DE PRADERAS
 

0083 0163 0164 0169 0170 0595
0166 0167 	 0259 

0171 0416 01132 04141 0634 0639 	 NUTRICION ANIMAL
 

0259 0298 0500 0710
 
PRADERA:; MI::TAS
 

SELECTIVIDAD 
 0259 0298 0383 0595 0645 0710
 
0283 0496 0498 0503 0511 
0512 0660 PRODUCCION ANIMAL
 
0713 07114 0259 0271 0298 0681
 

PRODUCCION DE SEMILLA
 
SEMILLA 
 0064 0066 0067 0069 0568 0572 0573 

0013 0066 0067 0087 0276 0312 0370 0575 
0404 0431 0445 0452 0467 0530 0561 SETARIA IPLENDIDA 
0566 0567 0579 0581 0607 0632 0651 0595 0606 06119
 
0676
 
ALMACENAMIENTO 
 SIEMBRA
 
0057 0058 0367 0372 0373 0378 
 0026 0032 0063 0113 0118 0130 0131
 
CALIDAD DE LAS SEMILLAS 
 0133 0246 0247 0268 0269 0270 0351 
0057 0058 0059 0063 0064 0065 0071 0386 0390 0396 0397 0398 0399 0400 
0072 0113 0153 0316 0367 0368 0371 01403 04 44 0il45 0446 0447 0448 0450 
0372 0373 0375 0376 0377 0378 0379 0452 01461 0463 0561 0566 0567 0569 
0381 0382 0560 
0580 0570 0571 0576 0582 0588 0589 0594
 
LATENCIA 
 0600 0601 0603 0608 0647 0648 0650
 
0057 0065 0070 01 13 0373 0377 0379 0651 0656 0657 0658 0659 0676 0715
 
0577 0639 
 DISTANCIA DE SIEMBRA
 
TRATAMIENTO DE LAS SEMILLAS 0028 0235
0051 0347 0354 0365 0369
 
0024 0065 0373 0376
0070 0072 0367 0520 0559
 
0377 0378 0379 0381 0538 0601 0603 REOISTRO DEL TIEMPO
 
0639 0648 
 0451 0493 0562
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SIEHBRA AL VOLEO 	 SORGHUM
 
0235 	 0393 0433 0562 0596 0606 0682 0712
 

SORGHUM BICOLOR
 
0007 0353 0525 0620 0698
 

SIEMBRA EN FRANJAS SORGHUM SUDANENSE
 
0656 0582
 

SORGHUM VULOARE
 
SILICE 0402 0582 0618
 

0487 0700
 

SPHACELOMA
 
SIMBIOSIS 0408
 

0005 0012 0083 0275 0276 0278 0279
 
0280 0282 0338 0352 0356 0464 0467
 

0469 0470 0471 0475 0484 0538 0548 SRI LANKA
 
0601 0686 0687 0688 0689 0690 0692 0056 0699
 
0693 CLIMA
 

0263
 
SISTEMA DE PASTOREO PRODUCCION ANIMAL
 

0582 0262 0263 0300
 
SUELOS
 
0263
 

SISTEMAS DE CONTROL
 
CONTROL BIOLOGICO
 
0158 0420 0422 0423 0426 STIZOLOBIUM
 
CONTROL CULTURAL STIZOLOBIUM DEERINOIANUM
 
0619 0582
 
CONTROL INTEGRADO
 
0420 0426
 
CONTROl. QUIMICO STREPTOSTACHYS
 
0563 	 STREPTOSTACHYS ASPERIFOLIA
 

0531
 
STREPTOSTACtYS MACRANTHA
 

SISTEMAS DE CULTIVO 0531
 
0348 0353 0365 o671 0681 STREPTOSTACIYS RAMOSA
 
AGROSILVICULTURA 0531
 
0682
 
CULTIVO ASOCIADO
 
0247 0264 0268 0271 0292 0302 0446 STYLOSANTIIES
 
0447 0461 0562 0590 0591 0658 0682 0069 0166 0310 0388 0408 0433 0435
 
CULTIVO PERANENTE 0442 0464 0475 0477 0480 0582 0599
 
0056 0263 0618
 

STYLOSANTiIES ANGUSTIFOLIA
 
SISTEMAS DE PASTOREO 0182 

0044110258 0356 0408 0459 0612 0669 STYLOSANTIES AUREA 
0678 0679 0724 0615 
PASIOREO CONTINUO STYLOSAlITHES DRACTEATA 
0252 0299 0305 0513 0521 0523 0654 0384 0385 
0718 STYLCSANTHES CAPIIATA 
PASTO EO hOTACIONAL 0151 0200 0225 0238 0338 0472 0482 
00143 0285 0296 0298 0302 0305 0358 0613 
0394 0457 0492 01496 0509 0511 0589 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0611 0662 0663 0665 0674 0726 0033 00141 0042 0046 0054 0074 0075 

0077 0078 0079 0082 0083 0086 0089
 
SISTEMAS DE IPODUCCION 0109 0110 0112 01114 0120 0126 0132
 

117 0262 0264 0265 0268 0270 0271 0199 0202 0203 0204 0206 0207 0208 
0274 0293 0293 0304 0441 0443 C1447 COMPOSICION IJIMICA 
0448 0460 0671 0672 0674 0678 0679 0078 0083 0100 0126 0136 0252 0471 
0681 0684 0605 0718 

MAIlEJO DE PRADEPAS
 
0033 0039 0046 0252 0252 0453 0513
 

SISTEMAS DE SIEMBRA 0567 0676 0682 0683 
0113 0235 0269 0351 0390 0450 0452 NUTRICION ANIMAL 
0461 0561 0566 0567 0576 0582 0601 0039 0252 0513 0605 0683 0701 0718 
0648 0656 0657 0658 PRADERAS MIXTAS 

0015 0033 0039 00141 0042 0046 0054
 

SODIO 0100 0136 0137 0252 0359 0503 0519
 
0487 	 PRODUCCION ANIMAL 

0039 0046 0137 0252 0513 0683 0718 
SOMBlIO PRODUCCION IE :;FlIl.LA 

0550 0591 0060 0083 0144 0463 0567 0605 
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STYLOSANTHES DEBILIS 

0639 

STYLOSANTHES ERECTA 

0084 0634 

STYLOSANTHES FRUTICOSA 

0646 

STYLOSANTHES ORACILIS 

0057 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0143 

COMPOSICION QUIMICA 

0143 


STYLOSANTHES GOIANENSIS 

0149 0151 0154 0172 0194 0200 0205 

0225 0238 0338 0352 0366 0411 0413 

0537 0606 0613 0615 0616 0639 0640 
0686 

CARACTERISTICAS AG8ONOMICAS 

0038 0040 0041 0042 0047 0049 0050 

0052 0054 0074 0075 0077 0079 0082 

0094 0095 0096 0097 0102 0103 0105 

0179 0180 01L 0182 0183 0185 0186 
0384 0385 0389 0393 04511 0484 0562 
COMPOSICION QUIMICA 
0012 0038 0083 0085 0126 0136 0143 
0271 0291 0363 0383 0309 0393 0471 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0317 0634 

MANEJO DE PRADERAS 

0037 0038 0047 0052 0133 01?6 0254 

0259 0260 0261 0263 0264 0392 0453 

0683 0726 
NUTRICION ANIMAL 
0038 0052 0250 0261 0363 0600 0605 
0683 
PRADERAS MIXTAS 
0036 0037 0038 001.0 00 11 0042 0047 
0049 0050 0052 0054 0084 0094 0125 
0259 0260 0266 0363 0383 0392 0545 
PRODUCCION ANIMAL 
0052 0137 0254 0259 0263 0267 0270 
0271 0363 0392 0587 0593 0600 0646 
PRODUCCION DE SEMILLA 
0060 0061 0067 0083 0133 0144 0266 
0267 0587 0600 0605 0634 


STYLOSANTHES IAMATA 

0024 0194 0338 0470 0185 0486 0606 

0616 0639 


CARACTERISTICAS; AGRONOMICA 
0049 0051 0074 0078 0082 0084 0086 
0091 0092 0096 0112 0123 0125 0127 
0343 03 1 0383 01454 0562 0605 0634 
COMIOSICION QUIMICA 
0012 0051 0078 0271 0343 0383 0562 
0605 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

06314 

MANEJO DE PADERAS 

O1e3 0037 0237 0263 0214 0361 0571 
0658 0673 0682 
NUTRICION ANIMAL 
0361 0605 
PRADERAS MIXTAS 

0023 0037 0049 0051 0084 0125 0127 

0137 0217 0361 0365 0383 0474 0605 

PRODUCCION ANIMAL 

0137 0263 0271 0675 

PRODUCCION DE SEMILLA 

0144 0571 0605 0634 0658 


STYLOSANrIES IIUMILIS 
0024 0470 0486 0606 0616 0639 


CARACTFJISTICAS AGRONOMICAS
 
0038 0074 0112 0137 0241 0244 0261
 
0342 0605 0634
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0012 0038 0605 0702 0707
 
DISTRIBUCION Gr GRAFICA
 
0634
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0037 0038 0237 0261 0392 0649 0682
 
NUTRICION ANIMAL
 
0038 0605 0702 0707
 
PRADERAS MIXTAS
 
0037 0038 0137 0392 0474 0605 0645
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0137 0392 0702 0707
 
PRODUCCION DE SEMILLA
 
0576 0581 0605 0634
 

STYLOSANTHES LEIOCARPA
 
0078 0082 0086 0091 0109 0141 0144
 
0183 0198 0199 0200 0202 0203 0223
 
0225 0228 0639
 
STYLOSANTHES MACROCARPA
 
0198 0199 0200 0202 0203 0204 0634
 
STYLOSANTHES MACOCEPHALA
 
0060 0061 0082 0086 0089 0091 0097 
0109 0120 0126 0133 0135 0136 0137
 
C141 0178 0182 0183 0191 0220 0223
 
0225 0228 0229 0240 0248 0251 0291
 
0459 0471 0605 0613 0682 0683 0718
 
;TYLOSANTIFS MONTEVIDENSII
 
0634
 
STYLOSANTHES MUCRONATA
 
0634
 
STYLOSANTHES SCABRA
 
0148 0149 0411 0606 0639 0688
 
CAACTERISTICAS AG8ONOMICAS 
0083 0091 0092 0109 0137 0178 0271 
0361 0(05 
COMPOSICION QUIMICA
 
0083 0211 0605
 
MAN1,0joDE PRADERAS
 
0023 0361 0649 0673
 
NUTRICION ANIMAL
 
0367 0605
 
PRADERA1 MIXTAS
 
0023 0137 0361 0474 0605
 
P80DUCCION ANIMAL
 
0137 0271
 
PRODUCCION DE EMILLA
 
0083 0605
 

STYLOSANTHES SUBSE ICEA
 
0474 0634
 
STYLOSANTHES TUBERCULATA
 
0634
 
,TYLOSANTIES VISCOIA 
0411 039
 
CARACTERISTICAS AG80NOMICAS
 
0074 0089 0091 0170 0136 0137 0178
 
0182 0191 0204 0220 0240 0251 0384
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0136 0605
 
DISTRIBUCION GEOGAFICA
 
0634
 
NUTRICION ANIMAL
 
0605
 
I8ADEAS MIXTAr
 
0136 0137 0474 0605
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0137
 
I'ROrUCCION 1E SEMILLA 
0605 0634
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SUAZILANDIA TALLOS
 

0678 
 0007 0156 0284 0286 0291 0354 0467
 
0494 0497 0498 0503 0512 0519 0550
 

SODAFRICA 
 0640 0658 0659 0660 0686 0689 0706
 
0013
 

TANINOS
 
0715
 

SUELOS
 
0280 0636 TANZANIA
 
ORAMINEAS 0649
 

0010 0011 0014 0015 0021 0022 0023 CLIMA
 

0027 0054 0061 0100 0136 0143 0236 0678
 

0260 0263 0268 0270 0274 0281 0283 GERMOPLASMA
 

0324 0331 0339 03411 0354 0355 0364 0637 0678
 
0447 0448 0453 0465 0468 0474 0478 PRODUCCION ANIMAL
 

0479 0487 0488 0489 0491 0496 0528 0678
 

0529 0542 0545 0574 0593 0645 0656 SUELOS
 

0660 0673 0678 0683 0725 0678
 
ADAPTACION
 
0038 0076 0081 0088 0113 0117 0124 TASA DE CARGA
 

0137 0225 0261 0399 0400 0476 0585 0030 0033 0037 0042 0044 0046 0047
 

LEGUMINOSAS 
 0048 0050 0052 0252 0253 0254 0256
 

0061 0083 3089 0100 0258 0259 0293 0294 0298 0301 0302
 

0136 0143 0191 0218 0260 0263 0268 

0015 0023 0054 


0351 0356 0361 0362 0364 0399 0408
 

0270 0274 0275 0281 0282 0338 0339 0455 0456 0457 0459 0496 
0505 0506
 

0344 0355 0364 0387 0439 0447 0448 0507 0508 0509 0511 0512 0513 0514
 

0453 0471 0472 0473 0474 0475 0478 0518 0521 0522 0523 0600 0603 0656
 

0480 0481 0482 0485 0486 0487 0488 0660 0661 0662 0663 0665 0668 0669
 

0489 0490 0491 0493 0521 0545 0546 0670 0674 0679 0706 0714 0716 0718
 

0558 0574 0593 0645 0653 0656 0673 0719 0724
 

0678 0683 0688 0690 0693 0694
 
ADAPTACION 
 TATIANYX ARNACITES
 

0038 0088 0117 0137 0225 0261 0388 9531
 

0389 0392 0405 0477 0484 0585 0586
 
TAXONOMIA
 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 0001 0002 0003 0081 0312 0314 
0315
 

0285 030? 0304 0307 0308 0460 0516 0316 
0317 0318 0188 0396 0397 0405
 

0518 0519 0521 0522 0670 0671 0674 0430 01.37 0530 0531 0532 0600 0601
 

0682 0701 0707 0711 0712 0715 0720
 

0723 0724 0725 
0727 TEMPERATURA
 

MELAZA 
 0008 0057 0061 0063 0084 0147 0326
 

0330 0372 0373 0378 0411 0425 0477 

UREA 0536 0537 0538 0540 0624 0634 0639 

0505 0514 0515 0679 0721 0691 

0505 0514 0515 0679 


TERAMNUO
 
0085 0310 0435 0464
 

SUELOS 

SURINAM 


TERAMNUS LABIALIS
 

0476 0489 
 0040 0041 0115 0144 0296
 

TERAMNUS UNCINATUS 
0092 0101 0212 0216 0389
 

TADEHAGI
 
0641 TE8NEROS
 

0290 0515 0522 0674 0717
 

THEMEDA
 
0037 0094 0237 0264 0643
 

CLIMA 


TAILANDIA 


THEMEDA TRIANDRA
 

0383 0597
 
GERMOPLASMA
 
0641 TOLERANCIA
 

PRODUCCION ANIMAL 0137 0139 0159 
0169 0170 0171 0432
 

0254 0262 0265 0677 0541 0638
 

PRODUCCION DE SEMILLA
 
0658 
 TOROS
 

0672 0727
 

TAIWAN
 
0534 
 TOXICIDAD
 

0352 0398 0401 0497 0534 0715
 

TALA 
 ALUMO1110
 

0268 0652 
 0137 0169 0170 0171 0218 0439 0480
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0489 0490 0638 
 NUTRICION ANIMAL
 
MIMOSINA 
 0361
 
0164 0165 0297 0440 0467 0603
0501 PRADERAS MIXTAS
 
0712 0727 
 0023 0361
 

TRACIiYPOOON 
 UROMYCES APPENDICULATUS
 
0001 0198 0527 0701 
 0147
 
TRACIIYPOOON GRACILIS 
 CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0528 0416 
TRACHYPOOON LIGULARIS RESISTENCIA
 
0528 
 0146 0416
 
TRACIYPOGON HONTUFARI
 
0528 
 VACAS
 
TRACHYPOGON PLUMOSUS 
 0055 0252 0257 0492 0496 0505 0519

0488 0528 
 0611 0612 0670 0711 0723
 
TRACMYPOGON VESTITUS 
 PRODUCCION DE LECIIE
 
0078 0223 0523 0528 0700 
 0285 0293 0295 0303 03014 0457 0460 

0507 0509 0517 0518 0589 0660 0661TRANSLOCAC!OI: 
 0663 0672 0674 0679 0707
 
04b2 0547
 

VAI N AS 
TRATAMIENTO DE LAS SEMILLAS 
 0607 0632
 

0024 0065 0070 0072 0367 0373 0374
 
0376 0377 0378 0379 
0381 0396 0520 VALOR NUThITIVO
 
0538 0601 0603 0639 0648 
 0007 0017 0018 0028 0035 0038 0052
 

0083 01214 0126 0130 0143 0165 0236
THIFOLIUM 
 0252 0255 0283 0285 0286 0287 0288 
0060 0166 0393 0442 04614 058? 0290 0291 0297 0306 0321 0360 0388
 
TRIFOLIUM i4A0 EN4 E 
 0390 0395 0396 0397 0398 0400 01401 
0339 
 0403 0404 0405 0443 0456 0492 0493 
TRIFOLIUM EIE-1 
 0495 0498 0500 0502 0504 0511 0517
 
0094 0254 0261 0351? 0383 0611 0.12 0520 0525 0549 0555 0564 0582 0583
 
0692 0710 
 0584 0585 0586 0587 0589 0592 0598
 
THIFOL IUM 1EMI
PliOUm 
 0600 0601 0603 0608 0637 06142 0654 
0038 0094 0383 
 0658 0685 0698 069o 0700 0701 0702
 
TRIFOLIUM SURTERPANEUM 
 0" 0 5 0707 0709 
0261 0466 0576 0611 0612
 

VEG0TA ION
TRIPSACUM 
 0311 0312 04,77 0524 0527 0528 0529
 
TRIPSACUM LAXUM 
 010 0636 0645 0678
 
0259 0400 0582 0595
 

VENEZUELA
TROPICO 08C0 0053 0183 055? 0621 0715
 

0092 0113 0194 0314 0388 0443 0702 CLIMA
 
0078 0274
 

TROPICOS 
 PHODUCCION ANIMAL 
0702 
 0274
 

SUELOS

UGANDA 
 0280 0283 01453 0488 0528
 

0312 0320 0426
 

VERTISOE

ULTISOLES 
 0076 0477 

0015 0021 0022 0027 0054 0117 0143 
0218 0274 0283 031414 0354 0389 0477 
0496 0546 0600 0642 0653 0683 VIGNA 

0082 0086 0091 0128 0141 0175 0310UREA 
 0393 0433 0435 0442 0464
 
0341 0505 (5114 0515 0679 
 0721 	 VIGNA 1UTOLA 

0001 0415UROCHLOA 	 IA S1ENSIS 

0430 01433 014142 0599 0266 0607
 
UPOCILGA 50LOD S 
 IGNA TRIILOBATA
 
0023 0301 
 0693 
UROCI{LOA HOSAMBICEN31S V10NA VEXILLATA
 
0597 0212 021 . 0538 

CARACTERIST1CA1C 	 AGRONOOICAS
 
0314 0361 0384 0385 
 VI OSI
 
DISTRIBUCIOt GEOGRAFICA 
 0146 615,
 
0314
 
MANEJO DE PRAERAS 
 ZA.MB1A
 
0023 0361 
 0573 0678
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ZEA HAYS 

0268 0353 0536 


ZIMBABWE 

0294 0646 0648 0670 0678 


ZINC 

0012 0344 0478 0480 0483 0484 0487 


0579
 

ZORNIA 

0047 0074 0075 0077 0079 0089 0109 


0140 0222 0226 0227 0239 0249 0310
 
0408 0433 0435 0442 0464 0471 0477 


0513 

ZORNIA BRASILIENSIS 

0082 0086 0090 0091 0112 0136 0178 


0182 0198 0200 0202 0203 0204 0223 


0225 0228 0248 0291 0605 0613 

ZORNIA DYPHYLLA 

0091 

ZORNIA OLABRA 

0605 

ZORNIA LATIFOLIA 

0205 0238 0613 

CARACTERISTICAS AORONOHICAS 


0031 0048 0082 0086 0088 0091 0095 

C096 0103 0105 0110 0112 0115 0132 

0185 0186 0186 0189 0193 0195 0196 

0605
 
COMPOSICION OUIHICA
 
0387 0605
 

HANEJO DE PRADERAS
 
0453
 
NUTRICION ANIHAL
 
0357 0605
 
PRADERAS IIXTAS
 
0031 0048 O115 0357 0503 0605
 

PRODUCCION DE SEHILLA
 
0063 0144 0387 0605
 

ZIII,TA
 
0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629
 

0630 0631
 

ZULIA ENTRERIANA
 
BIOLOGIA DE INSECTOS
 
0160 0424 0624 0625 0626 0628 0629
 

CONTROL DE INSECTOS
 
0160
 

CONTROL BIOLOOICO
 
0426
 
CONTROL INTEGRADO
 
0426
 
CONTROL QOIMICO
 
0630 0631
 

DINAHICA DE POBLACIONES
 
0424 0425 0623 0624 0625 0625 0626
 

3627 0628 0629
 
RESISTENCIA
 
0626
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CENTROS DE INFORIACION ESPECIALIZADA
 

Susan C. Harris, ILS, Especialista en Informacidn, Unidad
 
de Comunicaciones e lnloreacidn, Jefe
 

Jorge Lopez S., Especialista en Inforeacion, Supervisor

de Centros de Informaci~n Especializada
 

Marlene Cardenas, Biblidgrafa
 
Manuelita Mena de Chacdn, Mecanotipia
 
Tito L. Franco, MS, Especialista en lnformaci6n-Frijol
 
Francy Gonzalez V., Ing.Agr., Especialista en
 

InformaciOn-Frijol
 
Mariano Mejia M., BA, Especialista en Informaci6n-


Pastos Troicales
 
Lynn Menindez F., Especialista en Informacion, Edicion
 

y Traduccion
 
Keyttel 
Guti~rrez de Prieto, Busquedas Mecanizadas
 
Nathalie Sima P., Correcc6n de Pruebas
 

PROGRAMA GE PASTOS TROPICALES
 

Jost M. Toledo, PhD, Lider
 
Rosemary S. Bradley, PhD, Microbiologi
a

John E. Ferguson, PhD, Prozuccion de Semillas
 
Myles Fisher, PhD, Ecofisiolog a
 
Bela Grof, PhD, Agronor,ia Cerrados icon sede en el
 
CPAC, Brasilia, Brasil)


David Harris, PhD, Fijaciun Biologica de Nitrdgeno
 
(Senior Research Fe]loN)
 

Gerhard Keller-Grein, Draqr., Agronomia IrdeicO
 
H~medo icon sede en ]VITA, Pucallpa, Peru)
 

Stephen Lapointe, PhD, Entomologq a (Cientafico
 
Posdoctoral)
 

Carlos Lascano, PhD, Ca]lidad y Productividad de
 
Pasturas
 

JlIian M. Lenny, PhD, Fitopatologqa
 
John W. Miles, PhD, Fltomeioramlento
 
Yasuo Ogawa (Senior Research Fellon)
 
Esteban A. Pizarro, PhD, Ensayos Reqionales

Josy G. Salinas. PhD. Suelus/Nutricion de Plantas
 
Rainer Schultze-Kraft, Dr.aqr., Germoplasma
 
Carlos Sert, Dr.agr., Economna
 
James M. Spain, PhD, Desarrollo de Pasturas (con sede
 

en Carimagua, Colo bia)
 
Derrick Thomas, PhD, Agronon=a Llanos
 
Philie 
K. Thornton, PhD, Sstemas de ProducciOn de
 

Ganado (Cient,0ico Posioctoral I 
Raul R. Vera, PhD, Sistemas de ProductiOn de Ganado 


