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El CIAT Ps una instituci6n sin dnimo de 
lucro, dedicada al desarrollo agricola y 
econ6mico de las zonas tropicales bajas. 
Su sede principal se encuentra en un te
rreno de 522 hect~reas, cercano a Cali. 
Dicho terreno es propiedad del gobierno 
colombiano el cual, en su calidad de 
anfitri6n, brinda apoyo a las actividades 
del ClAT. Este dispone igualmente de 
dcs subestaciones propiedad oe la 
Fundaci6n para la Educaci6n Superior 
(FES): Quilichao, con una extensi6n 
de 184 hectireas, y Popayin, con 73 
hectireas, ambas un el Cauca. Junto con 
el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), el CIAT administra el Centro 
de Investigaciones Agropecuarias Cari
magua, de 22,000 hect.ireas, en los 
Llanos Orient31es y colabora con el 
mismo ICA en varias de sus estaciones 
experimentales en Colombia, as" como 
con instituciones agricolas nacionales en 
otros pai'ses de America Latina. Varios 
miernbros del Grupo Consultivo para la 
Investigaci6n Agr'cola !nternacional 
(CGIAR) financian los programas del 
CIAT. Durante 1983 tales donantes son: 
los gobiernos de Austri1ia, Bdlgica, 
Canadd, Espafia, Estados Unidos, Holan
dn, Italia, Jap6n, Noruega, el Reino 
Unido, la Repiblica Federal de Alema
nia, Suecia y Suiza; el Banco Internario
nal para Reconstrucci6n y Fomento 
(BIRF); el Banco Interamericano de De
sarrollo (BID); la Comunidad Econ6mi
ca Europea (CEE); el Fondo Internacio
nal para el Des,'rrollo Agricola (FID); 
el Fondo de la OPEF para Desarrollo 
Internacional; la Fundaci6n Rockefeller 

y la Fundaci6n Ford. Ademis varios 
proyectos especiales son financiados 
por algunas de tales entidades y por la 

Fundaci6n Kellogg, el Programa de las 

Nriones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID). 

La informaci6n y las conclusiones conte
nidas en esta publicaci6n no reflejan ne
cesaridmente la posici6n de ninguno de 
los gobiernos, instituciones o fundacio
nes mencionadas. 
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INTRODUCCION 

Esta revista de resimenes analfticos, que reemplaza la anterior 
combinaci6n de tarietas de restimenes y volOmenes acumulativos 
anuales, estd disefiada para proporcionar una gufa especializada de
la literatura sobre pastos tropicales, con la cual se diseminan los
resultados de la investigaci6n y se registran las actividades relaciona
das con las diferentes especies de gram ineas y leguininosas tropicales. 

Los rcstimenes presentan informaci6n condensada sobre artfculos
de revistas, folletos, inforrnes mimeografiados, tesis, manuales y
otros inateriales convencionales y no convencionales, clasificados en
grandes Areas teminticas y con fndices de autores y de materias para
facilitar su consulta. 

Cuando se desee informaci6n retrospectiva y detallada sobre un 
tema especffico, el Centro de Documentaci6n del CIAT puede efec
tuar bt~squedas bibliogrAficas mecanizadas de toda su colecci6n de
documentos. Corno parte de este servicio, el usuario recibe los rest!
menes de los artfculos que corresponden a su Area de inter6s. El 
texto completo de cada artfculo procesado por el Centro de Docu
mentaci6n se puede obtener por medio del Servicio de Fotocopias. 

El Centro de Documentaci6n del CIAT tambi6n publica revistas
de resfimenes analfticos sobre yuca (Manihot esculenta Crantz) y
frfjol (Phaseolus vulgaris L.). Otras publicacione dedicadas a man
tener a los usuarios informados sobre los avances de la investigaci6n 
en sus respectivos campos de investigaci6n son: Pdginas de Conte
nido, Yuca-Boletfn Informativo (Cassava Newsletter), Pastos Tropi
cales - Boletfn Informativo y Hojas de Frijol. 

iii 



NtImero de acceso del documento0292(paaedou e' --
(pasopeids) 
fotocopias) 

ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Ntimcro consecutivo en
 
Afio de la revista (para uso de
 

publicaci6n fndices)
 

7235 A DE R.P. DE; THOMAS, D.; FERGUSON, J.E.; COSTA, N.M.S.; CURADO,)---- Autores
T.F.C. 1981. Importancia de escolha d2 5reas'para a producao de sementes)-Titulo orignalde forrageiras. (Iportancia de la escogencia 
de reas para la)- Tftulo en 
producci6n de semillas de forrajeras). \Revista Brasileira de Sementes espahol3(). 159-173. Port., Res. Port., Ingl.,, 9 Refs., Ilus.o 

Pginas Idioma del Idioma del Notas Fuente 
documento resumen adicionales 

Stylosanthes capitata. hamata.
S. Zornia latifolia. Andropogon g .

Brachiaria dectimbens. Sem-llas. Pr-o 
i6,n-de semilas. Distribucian Descriptores

geogrifica. Cli-a. Temperatura. Precipitaci6n. Requerimientos ed!fices.
 
Floraci6n. Cosecha. Brasil.
 

El potencial para el establecimiento de una explorac46n especializada en
producci6n de semillas es considerable en Brasil. 
 Para que los productores

de semillas logren 6xito en 
su empresa es necesario que se establezcan en
 
regiones ideales. En esta regionalizaci6n se deben observar los factores
climiticos, 
ed5fices, econ6micos y agron6micos. Como eJemple de la 
importancia de este (itime factor en la escogrncia de Sreas apropiadas se 
presentan datos parciales de un expt. en el cual se examin6 el potential

agronamico 
parn la producci6n de semillas ferrajeras en las regiones de
Planaltina (DF), Prudente de Morais y Felixlandia (MG). Se usaron los Resumen 
pargmetros de producci6n de semillas puras, 
fenologla, presencia de plagas,

enfermedades, malezas, las
y especies Zornia latifolia CIAT 728,
Stylosanthes hamata 621 y Brachiaria decumbens cv. 
Basilisk. Los resultados
 
parciales indicaron la de
que regi6n Felixlandia es apropiada para la

producci6n de semillas de S. capitata y de Z. latifolia. Las 3 localidades
 
son apropiadas para la producci6n de 
sernilias de B. decumbens, y las
regiones de P. de Moras y Planaltina son ideales 
para la producci6n de
 
-emillas de A. gayanus. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 
 D04I, 

Compendiador Catecorfa(s) 
y/o traductor de materias 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ndimeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los in
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los resime
nes dentro de ]a revista; dicho ntdmero est, ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la t6ltima revista del ailo se incluyen los indices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

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

Indice de Materias 

Este indice presenta una lista alfab~tica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de los pastos tropicales, muchos de los cuales estAn 
combinados con otros descriptores para permitir la identificaci6n de 
temas m~s especfficos" 

ANDROPOG06N 
ANOROPOGON GAYANU, 
Q309 031?
 

COMPOSICION QUI MICA
 
,353 

DIST 1BUCIJN UEOGRAFICA
 

.3292 
FSTARL ELI4 tNTO 

025? 0268 0322AG33A 3353 
MANEJI DE PRADERAS 

C257 u268 030b 132? 0330 038 
MA'ERIA SECA 

1251 u.?bd 

PtRSZSTENCIA 
0262 0322
 

PRAUERAS MIXTAS 
0228 U.62 0264 02bg 0322 0330 
0338 0346 0353
 

PROO'JLCIt]N DE SEMILLAS 
GO 1 3276 Uz 0286 02Z91( 

TASA DE CARGA 
,J33U J153 
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DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

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

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

Costo de fotocopias" 	US$0.10 6 $Col.4.oo por p~gina para Colombia 
US$0.20 por pAgina para el exterior 

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

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

Unidos. 

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

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

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de US$I y fracciones de USSO.10, se pueden adquirir en 
CIAT - Biblicteca (personalmente o por correo). 

5. 	 Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agricolas naciona
les o en las oficinas del Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura 
(IICA) en todos los parses de Amdrica Latina y El Caribe. 

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

vi 
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AO BOTANICA, TAXONOMIA Y FITOGEOGRAFIA
 

0199
 
18220 ALBUQUERQUE, W.P. DF 1981. Plantas forrageiras da Amazonia. I.
 

Aqufticas fiutuantes livres. (Plantas forrajeras de la Amazonia. 1.
 

Plantas acu5ticas flotantes libres). Acta Amaz6nica 11(3):457-471.
 
Port., Res. Port., Ingl., 7 Refs., Ilus.
 

Utricularia foliosa. Limnobium stoloniferum. Eichhornia crassipes. E.
 

azurea. E. diversifolia. Ceratopteris pteridoides. Pontederia rotundifolia.
 
Pistin stratiotes. Azolla microphylla. Ceratophyllum demersum. Phyllanthus
 
fluitana. Salvinia auriculata. S. sprucei. Bot nica. Contenido de
 
minerales. Valor nutritivo. Contenido de proteinas. Flora. Amazonia.
 
Brasil.
 

Se informa sobre 13 especies do plantas nativas acu~ticas flotantes y sus
 
posibilidades para u:;oextensivo como forraje on In Amazonia brasilera. Las
 
especies se presentan en orden alfab~tico segn los nombres comunes m5s
 
utilizados. Para cada una se suministra informaci5n simple y breve, junto
 
con datos adicionales. Sc incluyen ilustraciones pars cads especie.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) AGO
 

0200
 
18693 BEPUDEZ G., L. A. 1973. Leguminosas espont5neas do posible valor
 

forrajero en Colombia. Tibaitatg, Colombia, Instituto Colombiano
 

Agropecuario. Divisi6n de Comunicaciones. Boletln T.cnico no.21. 129p.
 
Esp., 38 Refs., Ilus.
 

Aeschynoniane. Zornia. Desmodium. Alysicarpus. Medicago. Trifolium.
 
Centrosema. Teramnus. Rhynchosia. Eriosema. Canavalia. Glycine. Galactia.
 
Calopogonium. Pueraria. Clitoris. Vigna. Phaseolus. Indigofera. Psoralea.
 
Chamaecrista. Desmanthus. Stylosanthes. Distribuci6r, geogr~fica. Morfologin
 
vegetal. Taxonomia. Caracteristicas agron6micas. Composici6n quimica. Valor
 
nutritivo. Colombia.
 

So presents informaci6n sabre 73 especies pertenecientes a 23 g~neros de
 
leguminosas que creeen espont5neamente en varias reglones do Colombia, las
 

cuales pueden ser utilizadas para In alimentacl6n del ganado. Se describen
 
las caracterlsticas bot~nicas de cada g nero con sus sin6nimos conocidos, y
 
pars cada especie, ademfis do la descrlpci6n anterior, so citan los nombres
 
vulgares y su localizaci6n geogr5fica (dpartamentos o territorios
 
nacionales). La mayoria do las especies est. acompa6ada de ilustraciones
 
que destacan las caracterlsticas morfol6gicas sobresalientes. So incluyen
 

los g~neros: Aeschynomene, Zornia, Desmodium, Alysicarpus, Stylosanthes,
 
Medicago, Trifolium, Centrosema, Teramnus, Rhynchosia, Eriosema, Canavalia,
 
Glycine, Galactia, Calopogonium, Puerarla, Clitoria, Vigna, Phaseolus,
 
Indigofera, Psoralea, Chamaecrista y Desmanthus. (Resumen por M.M.) AO0
 

0201
 
18642 BREWBAKER, J. L.; ITO, G. M. 1980. Taxonomic studies of the genus
 

Leucaena. (Estudios taxon6micos del g6nero Leucaena). Leucaena
 
Newsletter 1:41-42. Ingl., 1 Ref.
 

Leucaena. Taxonomla. Cromosomas. Hawaii.
 

La colecci6n de Leucaena en Ia Universidad do Hawaii incluye 700
 



accesiones, las cuales hasta el 
momento se estgn utilizando en estudlos

taxon6micos. 
 Sc esta preparando una monografla del g~nero, 
 basada
 
principalmente en observacionoes 
de campo y en datos de viveros, adem~s de
especimenes de herbario. En toda la 
colecci6n se consideran s6lo 10
especies de Leucaena como de validez 
incuestionable, de las cuales se 
est5n
 
cultivando varias accesiones en viveros 
en Hawaii. Se presents una lista de
estas especies con su referencic original, no. de 
cromosomas (si se conoce)
 
y una breve descripci6n. (Resumen por M.M.) 
AOO
 

0202
 
18845 DUKE, J. A.; HURST, S. J.: TERRELL, E. F. 1975. Ecological


distribution of 1000 economic plants. (Distribuci6n ecol6gica de 1000
plantas econ6micas). Turrialba, Ccsta Rica, Programa Cooperativo para el
Desarrollo del Tr6pico Americano IICA. Informaci6n al Dfa Alerta IICA. 
Agronomla no.l. 32p. Ingl., Res. IngI., 3 Refs.
 

Gramineas. Leguminosas. Adaptaci6n. 
 Suelos. Clima. 
 pHt. Rendimento.
 
Ecologla. Costa Rica.
 

Se 
tabulan los datos resultantes 
de mis de 500 cuestionarios sobre 1000
plantas econ6micas, entre las cuales 
se incluyen numerosas gramIneas

leguminosas forrajeras tropicales. Para todas 

y
 
se presenta informaci6n sobre


forma de vida y zonas donde habitan, pH, luz, precipitaci6n y regfmenes de
 
temp. que toleran. Los datos 
de rendimiento disponibles se han traducido
 
aprox. en unidades de energfa comparabler. (Resumen del autor. Trad. por
 
M.M.) AOO
 

0203

18860 KRETSCHMER JUNIOR, 
A. E. 1978. Tropical forage and green manure
 

legumes. (Las leguminosas tropicales como forraje y abono 
verde). In
Jung, G.A., ed. Crop tolerance 
to suboptimal land conditions. Madison,

American Society of Agronomy. pp.97-123. Ingl., Res. ingi., 165 Refs.,
 
Ilus.
 

Leguminosas. Distribuci6n 
geogr5fica. Persistencia. Adaptacifn. Suelos.

Humedad. Clima. 115bito 
 de crecimiento. Florac'6n. Nutrici6n 
vegetal.

Rhizobium. Praderas mixtas. Compatibilidad.
 

Las leguminosas tropicales 
 pueden crecer bajo diversas condiciones
 
ambientales, muchas de cuales son sub6ptimas comparadas
las 
 con aquellas

normalmente asociadas con 
las leguminosas templadas. Se presenta una lista
de leguminosas tropicales seleccionadas para indicar su posici6n 
entre las

tribus y familias. Tambir'n 
 se presenta una lista de 
 las especies

agron6micas comunes con ev:.luaciones de adaptaci6n 
 y centros de

distribuci6n. 
Se discute la dificultad de mantener leguminosas en praderas

permanentes de gramfneas, 
con respecto a la diversidad de leguminosas,

condiciones de 
humedad del suelo, nutrici6n, insectos y enfermedades, y
efecto de las gramineas acompaantes. (Resumen del 
autor. Trad. por M.M.)
 
AO0
 

0204

18603 MOIILIENBROCK, 
 R.tt. 1962. Additional collections of the leguminous
 

genus Zornia. (Colecciones adicionales 
del g~nero leguminoso Zornia).

Webbia 16(2):649-655. Ingi., Res. Ital., Ingl.
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Zornia. Distribuci6n geogr5fica.
 

Se presentan citas adicionales de especmenes y localidades para el g~nero
 
Zornia, las cuales se omitieron en el trabajo monogr~fico elaborado por el
 
mismo autor. (Resumen por M.M.) AO0
 

0205
 
18395 MOHLENBROCK, R.H. 1961. A monograph of the leguminous genus Zornia.
 

(Monograffa del g~nero leguminoso Zornia). Webbia 16(l):1-141. Ingl.,
 
Res. Ingl., Ital., Ilus.
 

Zornia. Distribuci6n geogr5fica. Morfologla vegetal. Taxonomia. HoJas.
 
Tallos. Inflorescencia. Semilla.
 

Zornia es un g6nero de leguminosas papillon~ceas perteneclente a la tribu 
Hedisareae, subtribu Stylosdnthinae. El g~nero es de distribuci6n 
pantropical. En esta monografla el g~nero se divide en 2 subg~neros, 3 
secciones y 75 especies, 24 de las cuales se describen par primera vez. 
Estas son: Zornia sinaloensis, Z. areolata, Z. baliensis, Z. hebecarpa, Z. 
albiflora, Z. zollingeri, Z. papuensis, Z. siuriculata, Z. venosa, Z. 
infecta, Z. pardina, Z. rambolana, Z. vestita, Z. megistocarpa, Z. 
fimbriata, Z. contorta, Z. orbiculata, Z. piurensis, Z. cantoniensis, Z. 
pallida, Z. nervata, Z. muelleriana, Z. echinata y Z. curvata. (Resumen del 
autr. Trad. par M.M.) AOO 

0206
 
18367 PEREZ G., Z. J. 1980. Ventajas y limitaciones en el uso de las
 

leguminosas naturales de Amrica Tropical en la producci6n animal.
 

Estudlo de caso: Galactia striata var. Palenque. Bases ecol6gicas para
 
el usa de la tierra. Turrialba, Costa Rica, Centra Agron6mico Tropical
 
de Investigaci6n y Enseflanza. 12p. Esp., 27 Refs.
 

Galactia striata. Evaluaci6n. Persistencia. Compatibilidad. Praderas
 
mixtas. Pruducci6n de leche. Caracterlsticas agron6micas.
 

Se revisan algunos aspectos relacionados con: 1) el valor de las
 
leguminosas tropicales en la producci6n ganadera; 2) el papel de Australia
 
en la investigaci6n forrajera tropical; 3) America Latina coma fuente de
 
abastecimiento de material gen~tico de leguminosa; 4) factores que limitan
 
la transferencia de tecnologla de Australia a America tropical; 5) ventajas
 
en el usa de especies nativas de leguminosas; 6) limitantes en el use de
 
leguminosas nativas. Se incluye un estudio de ccso de la especie nativa
 
Galactia striata cv. Palenque, de la cual se describen brevemente su
 
historia en AmIrica tropical, requerimientos de clima y suelo, botgnica,
 
introduccl6n y evaluaci6n, vigor, tolerancia a plagas y enfermedades,
 
nodulaci6n, producci6n de semillas, tolerancia a la sequfa, valor
 
nutritivo, persistencia bajo pastoreo y compatibilidad con otras espezies.
 
(Resumen par M.M.) AOO
 

0207
 
16845 SANTOS, H. L. DOS; FERREIRA, M. B.; D'ASSUMPCAO, W. R. C. 1975.
 

Levantamento de plancas t6xtcas para bovinos e suspeitas de serem
 
t6xicas no Estado de Minas Gerai. (Inventario de plantas t6xicas para
 
bovinos, o sospechosas de ser t6xicas, en el Estado de Minas Cerais).
 
Distribuicao geogr5fica. Belo Horizonte- MG, Brasil. Empresa de Pesquisa
 
Agropecugria dc Minas Cerais. 84p. Port., 80 Refs., [lus.
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Plantas t~xicas. Dlstribuci6n geogr~fica. Brasil.
 

Se presenta el inventarlo y la distriburi6n geogr~fica de las principalesplantas t6xicas para ovinos, 
como una primera etapa de trabajo del Grupo de
Plantas T6xicas del Programa Bovinos de 
la Empresa de Pesquisa Agropecu~riade Minas Gerais (EPAMIG), Brasil. Se relacionan 18 especies ya confirmadas coma t6xicas en expt. realizados con rumiantes y otros animales, y de unaserie de especies que han mostrado indicios de toxicidad en ensayos delaboratorio. Las 
citadas plantas se localizaron en las microregiones delEstado, en cerca de 
282 municipios. Se suministran 
los nombres clentificos
 y comunes de las 
especies, e ilustraciones 
de algunas de ellas. (Resumen
 
par M.M.) A00
 

V~ase ademis 0290 
 0294
 

COO FISIOLOGIA VEGETAL
 

COI Desarrollo de la Planta
 

0208
18602 HENGTRAKUL, P.; AITKEN, R.L.; HUGHES, J.D. 
 1982. Diagnosis of the

sulphur status of three pasture legums using apical tissue analysis.
(Diagnosis del contenido 
do azufre de tres leguminosas forrajerasmediante e2 an5lisis del tejido apical). Thai Journal of Agricultural
Science 15:135-139. Ing1., Res. Ingl., 9 Refs. 

Stylosanthes hamata. 
S. humilis. Macroptilium atropurpureum. Fertillzantes.S. Nutrici6n vegetal. Desarrollo dv ia planta. Contenido de minerales. 
Deficiencias. Tailandia.
 

Se estableci6 la relaci6n entre !a concn. de S del tejido apical y elrendimiento de la parte a6rea de la planta en Stylosanthes hamata cv.Verano, S. humilis CPI 
61674 y Macroptilium atro2-prpureum cv. Siratro a lasedades 
de 6, 12 y 18 semanas. Las conc. crIticas de S en 5pices
determinadas a partir 
 de estas relaciones disminuyeron con la edad de laplanta para las 2 especies de Stvlosanthes pero permanecieron constantes 
en

Siratro. (Resumen del autor. Tiad. par H.M.) COI
 

18601 WILAIPON, N.; AITKEN, R.L.; 
0209 

IIUGIIES, J.D. 1981. The use of apical
tissue 
analysis to determine the phosphorus status of StylosanthLshamata cv. Vurano. tUtilizaci6n del an~lisis del tejido apical paradeterminar el contenido de f6sforo de Stvlosanthws hamata Verano).cv.

Plant and Soil 59:141-146. Ingl., Res. lngl., 7 Refs. 

Stylosanthes hamata. Fertilizantes. 1'. IDeficiencias. Nutrici6n vegetal.Contenido de minerales. Cortes. Nateria ca.s Rendimiento. Tailandia. 

Se llevE a cabo un expt. de lnvernadero para dtermina- el efecto de laedad de la planta en I, conch. critica de 1' en el tejido apical deStylosanthes hamata cv. Verano. Se incluyeron tratamlentos de corte yno-corte para sinular situaciones de pastoreo y no-pastoreo, las concn.crt icas de t1 disminuyeron rapidamente on ambos tratamientos dwii.Lte las 18semanas sigulentes a ]a gernminacii'n v permanec ivron rvl i t ivamente 
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constantes despugs de este 
tiempo. Los resultados son consistentes con un
 
mayor requerimiento de P para plantas pastoreadas en comparaci6n con 
las no
 
pastoreadas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) COl
 

0210
 
18230 WILSON, J. R.; WONG, C. C. 1982. Effects of shade on some factors
 

influencing nutritive quality of green panic and Siratro 
pastures.
 
(Efectos de la sombra en algunos factores quo influyen en Ia calidad
 
nutritiva 
 de Panicum maximum y de Macroptilium atropurpureum). 
Australian Journal of Agricultural Research 33(6):937-949. Ingl., Res. 
Ingl., 28 Refs., flus. 

Panicum maximum. Macroptilium atropurpureum. Praderas mixtas. SjmbrIo. Luz.
 
Calidad del forraje. llojas. Tallos. Materia seca. Digestibilidad. Hidratos
 
de cairbono. Intervalo de 
corte. Altura do corte. Contenido de proteInas.
 
Australia.
 

Se estudi6 el efecto de la iluminacl6n a 100, 60 y 40% de luz solar durante
 
4 meses, en la 
 calidad del forraje de la leguminosa Macroptilium

atropurpureum y de la gramfnea Panicum maximum, cultivadas en parcelas 
pequefias en el campo, en praderas puras o asociadas (50:50%); so defoli6
 
cada 4 (Mh) u 8 (D8) semanas. Las hojas y tallos do edades definidas se 
cosecharon perlodicamente en el tratamiento D8 y despu6s de 8 y 16 semanas 
se tomaron muestras (en estratos de 10 cm) del follaje de D4 y D8 para
analizar la digestlbilidad de MS (DMS). La sombra (60 y 40% do luz solar)
disminuy6 la DMS de P. maximum y de las praderas asociadas hasta on 10-12% 
en el tratamiento D8. La sombra tuvo menos efecto Lin la DMS on el 
tratamiento D4. La aplicacl6n do sombra aument6 la densldad volum6trica 
foliar en los estratos superiores do las praderas puras y asocladas. El 
efecto do la sombra on la DMS do la pradera so atribuye a una reducci6n en 
la DMS do las hojas y tallos do 1'. maximum v, on la parte inferior del
follaje tambi6n a una disminuci6n el la r1-aci6n hoja:tallo do a graminea. 
La menor DMS de P. maximum se relaciona con un menor countenido total do 
hidratos de carbono solubles y un mayor contenido de lignina on los tejidos
sombreados. La reducci6n concomitante on el contenido de pared colular do 
P. maximum sombreado (como equilibrio al mayor contenido de PC) indica que 
ia sombra puedo haber reducido considerablemente la digestibilidad de 
material de la pared celular. l~a composici6n qulolca y Is DMS de 
Macroptillum atropurpureuin permanecieron on gran medida inalteradas por la 
sombra. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) COl 

V6Lse ademls 0265
 

C02 Relaci6n Agua-Suelo-Planta
 

0211
 
18649 ALBRECH1T, S.L.; BENNETT, J.M.; QUESENBERRY, K.H. 1981. Growth and
 

nitrogen fixation of Aeschynomene under water stressed conditions.
 
(Crecimiento y fijacl6n de nitr6geno do Aeschynomene en condiciones de 
estres do humedad). Plant and Soil 60(2):309-315. Ingl., Res. Ingl., 23 
Refs., Ilus.
 

Aeschynomene americana. Estr~s hidrico. Crecimiento. Suelos. Riego.
 
11umedad. Nodulaci6n. Nitrogenasa. Fijaci6n do N. EE.UU.
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Se estudi6 la tolerancia de Aeschynomene americana 
a los perlodos de
inundaci6n 
o do d6ficit de humedad en el suelo, con el objeto de deeoLrminar
 
de que manera la humedad del suelo afecta la 
fijaci6n de N. La actividad do
nitrogenasa no 
 disminuy6 significativamente 
 on plantas de Aeschyromene

cultivadas en macetas cuando las
se someti6 
a inundaci6n en condiciones do
invernadero. Despu6s 
do 20 dfas durante los cuales no 
so suministr6 agua al
suelo, la actividad do nitrngenasa do las plantas sometidas a sequla fue
mucho menor que la de las plantas con suficiente agua o on condiciones deinundaci6n. El potencial hidrico foliar 
 fue similar on las plant-as

inundadas y on las [estigo; sin embargo, 
las plantas sometidas a estr6s de
humedad presentaron potenciales hidricos foliares 4 bares menores que losdo las plantas testigo. [.as plantas do Aeschynomene toleraron prolongados
perlodos de inundaci6n pero presentaron una reducci6n en la actividad denitrogenasa v en el estado hidrico toliar cuando se las sonmeti6 a d6ficits 
do humedad. (Resumen del autor. Trad. par I.B.) C02 

0212 
17444 CUMBS, F. A. SItASTRY, M. V. 1978. Comparison of measured andcalculated consumptive use of water by savanna grass, Axonopuscompressus (Swartz) Beauv. (Compraci6n del uso consuntivo de agua par

xonopus compressus med ido y calculado). Tropical Agriculture 
55(l):33-38. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs.
 

Axonopus compressus. Requerimientos hudricos. Riego. Precipitaci6n.
 
Trinidad y Tobago.
 

El uso consuntivo de agua mensual de Axonopuis compressus durante ]aestaci6n seca en Trinidad (enero-mayo) se calcul6 mediante 1;I f6rmula deBlaney y Criddle, la cual utiliza coeficientes do crecimiento .!I cultivomedidos para praderas do A. compressus en E.NCI. y los datos climatologicos
do 42 aios (1932-73) registrados en Trinidad. Las diferencias entre el useconsuntivo mensual prom. calculado y eI use consuntivo mensual prom. medido con lisimetros en Trinidad durante 13 aies (l'-55-b7) feeron do 6, 1, 3, 3 y10% para los moses do encro, feb., marzo, abri v mayo, resp. Elrequerimientos de riego do A. compressus st, calcuI1 come la diferenciaentre el u:'o consuntivo y la precipitaci6n efeetiva Nov do aprox. 40 cm 
para enero-mayo. Tamb I [In se presenta eI m6todo para calcular la
precipitacin efectiva a partir de ]a precipitaci6n total. (Resumen del
 
autor. Trad. par I... I.F.) C02
 

18636 MILLER, 1.L.; WILLIAMS, 
0213 

W.T. 1981. Tolerance of some tropical legumes
to six months of simulated waterlogging. (Tolorancia de algunas
leguminosas tropicalea a seis meses de 

1 
inundac16n simulada). Tropical

Grasslands 15(1):39-43. Ingl., Res. In ., 7 Refs., lus. 

Aeschynomene americana. kligna vexillata. Inundaci6n. Tolerancla. Australia. 

Se mldi6 la supervlveonc;i It 41 acceslones de leguminosas forrajeras
durante 6 mese do inundaci 6 

a imulada. 'staS caracterfsticas se utl11zaronposteriormente .ira clasificar las accesionos en grupos ,cgmo su habilidad para sobrevlvir. Duranto lonq 6 muses de ,aturactin simulada, sobrevivieron 
y crecieron vigoroaamente Aschvnomen, americana CPI 58522, _S.na vexIllata
CI'l 58674 y CII 58678, y Vigni plosa CIII 62157. So disctuten los patronesdo supervivencia de las diferentes acC,;eiones. (Resume del autor. Trad. 
par M.M.) C02 
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DOO AGRONOMIA
 

0214
 
1868A TJIHILL, J. C.; HARGREAVES, J.N.G.; JONES, R.M. 1978. Botanal - A
 

comprehensive sampling and computing procedure for estimating pasture 
yield and composition. 1. Field sampling. (Botanal - Un procedimierto 
comprensivo de muestreo y computaci6n para estimar el rendimiento y la 
composici6n de praderas. 1. Muestreo en el campo). Queensland, 
Australia, Division of Tropical Crops and Pastures. Tropical Agronomy 
Technical Memorandum no.8. 2Op. Ingl., Res. Ingl., 18 Refs. 

Praderas. Evaluaci6n. R,2ndimiento. Compo~ici6n bot5nica. Materia seca.
 
Anglisis de sistemas. Producci6n de forraje. Australia.
 

Se describe esquem~ticamente un procedimiento de toma de muestras en el 
campo que combina estimaciones sobre la composici6n especifica relativa y 
el rendimiento de la pradera, el cual utiliza los m~todos de rargo de peso 
seco (dry - weight - rank) de 't MannetJe y laydock (1963) y el de 
readimiento comparativo de llaydock y Shaw (1975). Como estos 2 clculos se 
pusden realizar en las mismas muestras, se combinan pars proporci:nar 
ventajas considerables en la eficiencia del muestreo, ]a aplicabilidad a 
estudios a gran escala y la eficiencia de computaci6- Adem5s, hay una 
flexibilidad considerable en el paquete de computacibi, de manera que no
 
s6lo se pueden utilizar muchos tipos de cilculos de rendimiento sino qua
 
las informaciones que abarquen varios atributos (p.ej. rendimiento y
 
frecuencia) se pueden recoger simult5neamente para efectuar computaciones
 
separadas. Los detalles del procedimiento de computaci6n por BOTANAL se
 
tratan en el segundo documento de este serie. (Resumen del autor. Trad. por
 
I.B.) DO0
 

DOI Surlo Riego, Clima y Fertilizaci6n
 

0215
 
17339 ATENCIO, A.R.; BLUE, W.G. 197?. The effect of calcium carbonate on
 

availability of phosphorus to guineagrass on an ultisol. (Efecto del
 
carbonato de calcio en la dispenibilidad de f6sforo a Panicum maximum en
 
un Ultisol). Gainesville, Florida Agricultural Experiment Station. Soil
 
Science Department. 20p. Ingl., Res. Ingl., 14 Refs.
 

Trabajo presentado al Annual Meeting of the Sdl and Crop Science
 
Society of Florida, 37th., Florida, 1977.
 

Panicum maximum. Ultisoles. Fertilizantes. Ca. P. Roca I ,sf6rica. 
Producci6n de forraje. Absorci6n de nutrimentos. Al. Tox! tdad. pli. 
Venezuela. 

Se realiz6 un expt. de invernadero en macetas !on suelo Tyric Paleidult
 
obtenido de la orilla oeste del Lago Maracaibo (Venezuela) I,,ra medir la
 
respuesta de Panicuim maximum a cal y P obtenido de superfosfa' concentrado
 
y de fosforita (una roca fosf6rica pulverizada de Venezuela . Los niveles 
de carbonato de calcio fueron de 0, 1.5 y 2.0 meq/100 v de suelo. Los 
niveles de P fueron 1/16, I/8 y 1/2 de la adsorci6n max. io P (537 ppm), 
calculado a partir de la ecuaci6n Langmuir para el super 'j.fato triple y 
1/4 y 1/2 para la roca fosf6rica. Se cc'sech6 el foi raje 3 veces a 
intervalos de 45 dias. Se aplic6 la misma s luci6n nutritiva despufs de Ia 
primera y segunda cosecha y se recolectar n muestras del suelo despu6s de 
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la segunda y tercera. La cal no afect6 significativamente los rendimientos 
de forraje, aunque las interacciones cal x P se encontraron en la segunda y
tercera cosecha. El P obtenido de roca fosf6rica no afect6 el crecimento
 
de forraje en la primera cosecha, pero se obtuvo una respuesta

singificativa en la segunda. En 
 'a tercera cosecha no hubo diferencias 
entre rendimientos de los tratamientos con 66 y 264 ppm de P obtenido de 
superfosfato y las 2 tasas de P obtenido de roca fosf6rica. El P obtenido
 
de -uperfosfato aument6 la concn. y absorci6n de P por las 
plantas en las 3
 
cosechas. El P obtenido de rota fosf6rica s6lo aument6 la concn. y

absorci6n de P en el forraje en la segunda y tercera cosecha. E1 pH del 
suelo (H1O) aument6 do 4.0 en condtciones naturales a 5.2 y 5.6 despu~s de
 
cultivad6 con los niveles m9s altos calde y do P obtenido de las 2 
fuentes. La saturaci6n do Al, con base en la capacidad de intercambio
 
cati6nico efec-iva, se redujo de iprox. 50% en suelo sin tratar lasta 0 con 
los niveles m~s altos do cal y de F. La roca fosf6rica, por tanto, puede 
ser una fuente saLisfactoria de P para 1'.maximum si no se requiere un 
crecimiento r5pido inmediatamente dospu6s do la slembra. Una combinaci6n de 
una pequefia cantidad do superfosfato con una mayor aplicaci6n de 
roca
 
fosf6rica puede proporcionar un crecimiento inicial r5pido y una producci3n

sostenida durante varios aos. (Resumen del autor. Trad. por L.M.F.) 
DO
 

0216
 
18626 CHONGO, R.; ARTEAGA, 0.; VALUES, N. 1981. Influencia de fuentes
 

fosf6ricas sobre el rendimiento y la calidad del pasto Pango'a y la 
produccl6n y calidad do Ia leche de hembras F-I (H x C). Ciencia y
Thcnica en la Agricultura: Suelos y Agroquimica 4(I):35-46. Esp., 
Res.
 
Esp., IngL., 10 Refs.
 

Digitaria decumnhens. Ferrilizantes. P. Vacas. Producci6n de leche.
 
Rendimlento. Materia Lca. CalJdad del forraje. Tasa do carga. Epoca seca. 
Cuba.
 

En un disefio do blOques al azar se distribuyeron 24 vacas mestizas (1/2

Holstein x 1/2 Cebi) de 
 tercera lactancia para estudiar la influencia de 
diferentes fuentes fosf6ricas cn el rendimiento y composici6n qu~mica de
 
Digitarla decumbens y la producci6n y calidad do Ia leche en condiciones de
 
secano. los tiatamentos empleados fucron: a) sin fertilizante fosf6rico 
(testlgo); b) 60 kg do P/ha/afio (superfosfato triple); c) 60 kg de P/ha/afio 
(superfosfato simple). En todos Los casos se aplicaron 200 y 135 kg/ha/afo
do N y K, resp., el primero distribuido despu~s do cada rotaci6n de 
primavera a raz~n de 50 kg/ha y el segundo conjuatamente con el P en una 
sola aplicac,un masiva, en todos los casos de forma superficial. La carga
utilizada fue de 
3 y 4 vacas/ha para las 6pocas seca y iluviosa, resp. En
 
este primer ailo se encontraron diferencias (P < 0.01) entre tratamientos
 
en cuanto al rendimiento 
 de M1S. En general, no hubo Influencia de las 
variantes utilizadas; en la composici6n quimica del pasto y en Is produccifin

do leche, aunque para este 61timo parametro Los valores siempre fueron 
superiores cuando so utiliz6 el superfosfato senello como portador. Se 
recomiendan aplicacionos do 60 kg de P/ha/afio con superfosfato sencillo en
 
este pasto y en condiclones similares, asl coma realizar 
trabajos a largo

plazo donde se valore, adems, el comportamiento reproductivo de las vacas.
 
(Resumen del autor) DOI
 

0217
 
12507 GONZALEZ, B.; ARREAZA, P.; CARABALLO, A. 1977?. Respuesta a Is
 

fertilizaci6n con nitr6geno y f6sforo en pasto guinea (Panicum 
 maximum 
Jacq.). Venezuela, Ministerio de Agricultura y Cr~a. 13p. Esp., 7 Refs.,
 
Ilus. 
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Panicum maximum. Fertilizantes. N. P. Rendimiento. Ilateria 
seca. Contenido
 
de pr ceinas. Venezuela.
 

Sc realiz6 un expt. en el grea de 
El Laberinto, Distrito Maracaibo, Zulia,
 
Venezuela, para investigar la cantidad de nutrimentos, N y P adecuados pars

mejorar la producci6n de 
Panicum maximum en la zona. Se utiliz6 un disefio
 
de bloques al azar en arreglo factorial completo de 4 x 3 con 3
 
repeticiones 
en una pradera de P. maximum previamente establecida. Los
 
tretamientos consistieron en 4 niveles de N(O, 150, 
300 y 450 kg/ha/afio
distribuldos en 2 aplicaciones) y 3 niveles de P(O, 60 y 120 kg/ha/afio en
 
una sola aplicaci6n). Se realizaron 3 cortes: el 
primero a los 90 dias a
 
partir del corte de uniformidad, y el segundo y teraero a los 
50 y 57 i!las
 
siguientes, resp. El mejor rendimiento prom. en los 3 cortes se obtuvo con
 
300 kg do N y 120 de P(4.69 t de MS/ha). Hubo un efecto positivo an Is
 
producci6n do MS y PC al incremetarse la fertilizaci6n nitrogenada pero no
 
hubo efecto alguno con la aplicaci6n de P. (Resumen por M.M.) DO
 

0218
 
17165 IIERRERA P., G.; I.OTERO C., J.; CROWDER, L.V. 1967. 
Influencia del
 

nitr6geno y frecuencia de aplicaci6n en la producci6n 
de forraje y

proteina del pasto Pangola. Agricultura Tropical (Colombia)
 
23(5):297-312. Esp., Res. Esp., Ingl., 
ii Refs.
 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. N. Intervalo 
de corte. Rendimiento.
 
Producci6n do forraje. Materia seca. 
 Contenido de protelnas. Efecto
 
residual. Fertilidad del suelo. Colombia.
 

En un suelo france arenoso medianamente 5cido de la Facultad de Agronomia
 
de Medellfn, Colombia, localizado a 1450 m.s.n.m. se realiz6 un expt. 
con

Digitaria decumbens para: a) estudiar la posible variaci6n de diferentes 
dosis y frecuencias do aplicaci6n do N en el rendimiento de forraje; b)
determinar la variaci6n en el contenido de protefnas del forraje como
 
consecuencia de los factores estudiados, y c) determinar las variaciones en
 
el pH del suelo al final 
del expt. como resultado de aplicaclones

frecuentes de un fertilizante nitrogenado 
d, reacci6n 5cida residual.
 
iniclalmente, y despu~s de cada 6 cortes, se 
aplicaron uniformemente 100 kg
de P + 100 kg de K/ha. El N coma urea so aplic6 inmediatamente despu6s de 
establecido el ensayo. Se us6 un disefo exptl. de parcelas divididas, con 6
 
repeticiones. Conio parcelas principales las dosis de N:50, 100, 200 y 400
 
kg/ha y como subparcelas las frecuencias de aplicaci6n: 2, 4 y 6; 
3 y 6; 4
 
y 6 y 6 semanas. Seg~n los resultados, los rendimientos de forraje y

proteinas aumentaron significativamente con las dosis de N, especialmente

de 50-100 kg/ha, y de 100-200, y en menor proporci6n de 200-400 kg/ha. L|as
frecuencias de aplicaci6n no ejercieroj efectos considerables, y las dosis 
de N superiores a 100 kg/ha resultan antiecon6micas. L.aaplicaci6n de dosis 
altas de N ocasionaron quemaz6n, con lo cual se redujo la poblaci6n y
recuneraci6n del pasta, y se favorecl6 la prollferaci6n de malezas. La 
aplicaci6n continuada d,- N en forma de urea, redujo el p11del suelo y su 
fertilidad. (Resumen par M.M.) D01 

0219
 
18369 KERRIDGE, P. C.; 
 RATCLIFF, D. 1982. Comparative growth of four
 

tropical pasture 
legumes and guinea grass with different phosphorus 
sources. (Crec~miento comparativo de cuatro 
 leguminosas forrajeras
 
tropicales y Panicum maximum con diferentes fuentes do f6sforo).
 
Tropical Grasslands 16(I):33-40. Ingl., Res. Ingl., 15 Re's., Ilus.
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Centrosema pubescens. Desmodium heterophyllum. Pueraria phaseoloides.

Stylosanthes guianensis. Panicum. maximum. 
 Fertilizantes. P. Roca
 
fosf6rica. Rendimiento. Materia seca. Crecimiento. Absorci6n de
 
nutrimentos. Contenido de P. Australia.
 

En cultivo en macetas se estudi6 In respuesta comparativa de Centrosema
 
pubescens, Desmodium heterophylium, Pueraria phaseoloides, Stylosanthes

gulanensis y Panicum maximum al superfusfato y al polvo de roca fosf6rica
 
Christmas Island grado A y calcinada grado C, en un suelo muy 5cido. D. 
heterophyllum, P. phaseoloides, S. guianensis y P. maximum presentaban los
mismos requeritmientos de P y similar utilizaci6n de l roca fosf6rica, con
 
relaci6n al superfosfato. C. pubescens presentaba mayor requerimiento de 
P
 
y utilizaba con menus eficacia la roca fosf6rica. P. maximum utiliz6 Is
 
roca fosf6rica grado C tan eficazmente como la roca fosf6rica grado A, pero

los rendimientos iniciales de leguminosa fueron inferiores con La roca 
fosf6rica grado C. El an5lisis de las plantas con relaci6n a P y al N 
confirm6 que las diferencias en la respuesta presentadas por las diversas 
fuentes, se deblan a In disponibilidad de P. Se obtuvieron mayores
rendimiento de N con C. pubescens y R. heturophyllum que con P.
 
phaseoloides o con S. guianensis; D. heterophyllum produjo incrementas
 
mayores de rendimiento de N a menores niveles de aplicaci6n de P. (Rusumen
 
del autor. Trad. por I.B.) DOI
 

0220
 
17297 MELENDEZ, F.; PEREZ, J.; 
 ALVAREZ, J. 1977. Respuesta a In
 

fertilizaci6n de N y P en pasto elefante 
(Pennisetum purpureum) en
 
suelos roJos. Agricultura Tropical (M~xico) 1(2):164-170. Esp., Res.
 
Esp., Ingl., II Refs.
 

Pennisetum purpureum. Fertilizantes. N. P. Rendimiento. Materia seca.
 
Contenido de proteinas. M~xico.
 

Se estudi6 el efecto de ]a fertilizaci6n 
de N (0, 100, 150, 200 y 250

kg/ha/aiu) y P (0, 40 y 80 kg/ha/afo) en el rendimiento de MS y contenido
 
de protelna de Pennisetum purpureum establecido en suelos rojos

laterteicos. Se utiliz6 un 
disefio de bloques al azar en arreglo factorial 5
 
x 3 con 3 repeticiones/tratamiento. En Is 6poca seca, 
la aplicaci6n de N y

la 
interacci6n N x P mostraron diferencias significativas (1' 0.05) en 
el
 
rendimiento de MS; no hubo respuesta en las pocas de Lluvias 
o de nortes,

independientemente del nivel o In 
fuente utilizada. Se discute In respuesta

obtenida pars las aplicaciones de N y P, en funci6n de las p~rdidas 
de
 
fertilizantes relacionadas con factores clim~ticos. (Resumen del autor) DOI
 

0221
 
17167 MELENDEZ, F. 1976. Respuesta del pasto estrella africana 
(C nodon
 

plectostachyus) a la fertilizaci6n nitrogenada sobre 
el comportamiento

de novillos en pastoreo. Agricultira Tropical (Mgxico) 1(l):47-55. Esp.,
 
Res. Esp., 14 Refs., flus.
 

Cynodon plectostachyus. Fertilizantes. N. Novillos. 
Aumentos de peso.
 
Producci6n de carlne. Tasa de carga. M6:ico. 

Se distribuyeron al azar 63 novillos Brahman con un peso vivo prom. de 328 
kg, en una pradera de Cynodon plectostachyus de 8 ha dividida en 8 
parcelas, para evaluar el efecto de diferentes niveles de N en el
comportaniento de los animales en pastoreo. 
Los niveles aplicados fueran:
 
0, 60, 120 y 180 kg de N/ha/ato. Se utiliz6 un disefio expti. de bloques al
 

Io
 



azar con 2 repeticiones/tratamiento y el m~todo de la "unidad-efectiva de 
alimento". El expt. tuvo una durac16n de 140 dias. Hubo una tendencia a 
incrementarse los valores para la ganancia/dla con la dosis m5s alta de 
fertilizante. La ganancia de peso/ha mostr6 una respuesta lineal con la 
cantidad de fertilizante aplicado. Los valores calculados para los 
nutrimentos digestibles totales, aumentaron de manera similar. Se discute 
la eficiencia de utilizaci6n del N/kg de carne producida, destacando la 
necesidad de realizar expt. con dosis mayores que las utilizadas. (Resumen 
del autor) D01 

0222
 
18610 PARETAS, J.J. 1980. Uso del N en pastas tropicales. 4. Fertilizaci6n 

nitrogenada de la hierba Pangola comen (Digitaria decumbens). Ciencia y
 
Tgcnica en la Agricultura: Pastes y Forrajes 3(2/3):5-40. Esp., Res.
 
Esp., Ingl., 49 Refs., Ilus.
 

Digitaria decumbons. Fertilizantes. N. Rendimiento. Materia seca. Contenido
 
de protetnas. Epoca seca. Epoca iluviosa. Cuba.
 

Se estudiaron en 4 expt. los rendimientos de MS, PC y la eficiencia de 
utiiizaci6n del N per D. decumbens. Se aplicaron los siguientes 
tratamientos: fuentes de N (urea, nitrato y sulfate de amonlo); niveles de 
N (0 a 800 kg/ha/afio); fraccionamiento del N (cada uno o 2 cortes); momento 
de aplicaci6n (0, 10 y 20 dias despu6s del corte) y fertillzaci6n seg6n la 
6poca del atio.Los rondimientos de MS aumentaron hasta niveles de 800 kg de 
N/ha/afio; no obstante, la eficiencia de utilizaci6n del N dL;minuy6 al 
incrementarse el nivel utilizado. Con niveles de 200 y 400 kg/ha/afio no 
existen diferencias entre las fuentes de N utilizadas. Esta especle s6lo 
debe explotarse intensivamente en la [poca do primavera, donde el N puede 
aplicarse de 7 a 10 dlas desputs de cada 2 cortes, o rotacin. Aunque la 
fertilizaci6n diferida logra alterar el. patr6n estacional de esta especie 
la conversi6n de N a MS es pequefia y par ello poco factible. (Resumen del 
autor) DOI 

0223 
18832 SHAW, N.H. 1978. Superphosphate and stocking rate effects on a native
 

pasture oversown with Stvlosanthes humilis in central coastal
 
Queensland. 2. Animal production. (Efectos del superfosfo'to y la carga
 
animal en una pradera nativa sobresembrada con Stylosanthes humilis en
 
la costa central de Queensland. 2. Producci6n anima.). Australian
 
Journal of Experirental Agriculture and Animal Husbandry 18:800-807.
 
Ingi., Res. Ingl., 10 Refs., hlus.
 

Sty losanthes humilis. Fertilizantes. P. Tasa de carga . Novillas. Novillos. 
Aumentos de peso. Producci6n de carle. Praderas naturales. Praderas mixtas. 
Australia. 

Se midieron los cambios en peso vivo de ganado de came durante 8 afios en 
una prueba d pistoreo en un pradera nitiva ( leterap o.n contortus 
dominante) sobro;cmbr.jda con S. hurilis. l.a.; praderas se somutieron a 3 
niveles de superfosfato molibdenizado (F = 0, I 25 kg/ha/afio, F,,= 250 
kg/ha/afio mis 250 kg/ha extra, inicialmentu) en una combinaci6n faltorial 
ctn 4 cargas y 2 mtodos de siumbra para S. humil is (siombra a nivel del 
terreno en franjas cultivadas espaciadas , siembra atre-i) . las cargas 
fueron aumentadas gradualment e durante Vl expt . yn IOs 6tiMOs 3 aios se 
usaron cargas tralapadas para los 3 niveles de fertilizante, ibarcando 
entences una fluctuaci6n desde 0.55 a 1.65 animales/ha. El superfosfato 
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aument6 la ganancia de peso vivo/cabeza en todos los afos. El efecto
principal se present6 enel perlodo de ganancia de peso y la diferencta 
entre tasa de ganancla en las praderas fertllizadas y sit) fertlizar
aument6 a trav~s de los afios. El prom. para F y F fluct u entre 370 y 710g/cabcza/dta COlparido cull 270-470 g/cabeza/dla pa2ra F No se nfesentaron 
perd ids do peso en, lot 3 ratimentos; do fort iizantes, excepto duralte el
i 1t- 1mo at,,; la, diiereicians entre ratadeiento!; fueron leves, cot efectossigni ficativus iolatnente en 3 de los 8 aios. F,, produjo mayores gananclas
de peso vivo anuales quc ]: en 3 de los prtniero s 6 aftos pero para los aitos
septimo y. octavo caso, dos [l' alTitienllOS Call igials. [,as comparaciones con
datos d p rade ris disc r i ta; en rabaj os 1)r! vos most raron relaciones
lineales altalnlte sigit icat ivas Iasent re ganancias anuales/cabeza yrendlisientos de S. t)umi I i ; log1 0 kg/ha) y se concluve que este es el
factor principal en I] respli stl de genaln c i de peso Vivo a lafertilizaci,.i. El alimento ell c;,r a dissinuyo l. gaiancia/cabeza en F, entodos los aroes (;rm. de 35 kg/cabo:ia po r in Incremento de 0.5
anImales/hia) . tn Q1cC L ;i mi lar ocitrii C en FI F, en lo- primeros anios,pero no ocurrjl virtiiia:%,,cce una (leiresi6n/ca rg,il Zii i en los i1ltimos 2
anios, y us incr.-et o , i:n'i attyc , on ci inI iA. ESte elOcto se
atribuye a till ilcrml:it, t, il rc;di: ieilL0 d" F. lllzll ]I!; ell las praderas
fertilizadas a caigt; a]r:;. Ll mkitodo i-t' i ombra no tuvo efecto en la
producci6n animal. (Ro nicn Idul autor. i'rad. por !.E. .) DilI 

Vease adenis 0212 O.?2"6 0 228 0.129 0231 0233 0234 
0236 0238 0244 0250 0253 0256 0257 
0261 0326 0343 034, 0350 0353 0354 
0356 0359 0361 0363 0364 0366 0372 
0373 0378 0390 

D02 PrScticas Culturales: Slembra, Control de Malezas y Cosecha 

022-.18648 Cl.BERT, W. S.; LEWIS, C. E. 1982. Residues in soil, pasture andgrazing dairy cttle after the Incorporation of dieldrin and heptachilor
Into soil before sowing. (Residuos en el suelo, en la pradera v en el
ganado lechero en pastorco despu s de la Incorporaciltin de dieldrin y
heptaclir a] suelo en pre-siembra). Australian Journal of ExperimentalAgriculLure and Animal lusbandrv. .. (114/1153W 1,6-I1I. Ingl., Re. Ino l. 
21 Refs. 

Panicum maximum. Xacrtpt iliu ait ri mr-prirp lum. i. IoItuniCvcnelit 
perenne. -ri-t"iium r ens, l'rs -ter;- iixtas. Sl l-;. Vicas. Ilnsecticidjas.
Efecto residual. lastorel. Sailld animal. Australia. 

Se evalur, el sijleo, la pradera %, el galla do lvchero ell pit;toreo' L1 2bocalldadies de 
 la costa norto di Nueva (Gil is, del ! i, ell 1972-73, paia

buscar los residluo,; d,- in:;ectitidis despul; dI la incorlp ra(i:l6 de dieldrin y lieptaclor en pro-sielra para -I colni-rol do pli as. ,a-; prideras inc la;i
Panicum maximum var. _ricaeLjhi;ia, Macrp1tilium attri 2urpu reum cv. Siratro,Glcin.ne wili. cv. Claren;;; V 'Vinaroo,Imlium pernne cv. Kangaroo Valley 
y Trifolium npenscv. Ladino. Sii icont rir(n residus per,;i;t,nte; il el
suelo, ell la pradera V ell I(o" all i mali (!; ell past ori', allliqile Ct; t osdlsmlinyueron durantu el periodo ii ilsayO. (esumeln por Herbage Abstracts. 
Trad. por I.B.) 102 
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022518226 KELLMAN, M. 1980. Longevity and suscejbllity 
to fire of IlaspaLum
virgatum L. seed. (l.ongevidad y susceptlbl I Idad i] fuego de la ciemillade PaspaLim virgatum). Tropical Agriculture 57(4):?01-304. Ingl., Res. 
Ingl., 5 Refs. 

Paspalum 
 vi rgat Ti. Ma Iezas. Semilla. Quema. Control 
 do ma Iezas.
 
Germinaci6n. Helice.
 

Se enterr6 semilla de Paspalum LLrgatum 
a 4 profundldades en stielo deCentral Farm, en lielice, y se desenterraron subgrupos a I tervalos anualesdurante un porlodo de 3 afos. La semilla perdi6 viabilIdad riipidamente,cual indica que Ins extensos bancos do semilla 
lo 

viable enterrada do estaespecie que se ian encontrado, se mantietn mediamte on insumo constante dosemilla mas que por una viabilidad prolongada. Consecuentemente,erradicaci6n lade esta especle del suelo agricola no deberla constituirtarea muy prolongada. UIJ tratamiento exptl. 
una 

con luego, con semilla do estaespecie, produJo una destrucciin casi compieta de la semilla quo permaleclaen la superficie del 6suelo pero s lo produjo d.sLst ic,16i parcial de lasemilla enterrada a 1 cm. de la superficie. (Resume: del autor. Trad. pur
I.B.) D02 

18221 MONSON, W. G.; 
0226
 

BURTON, G. W. 1982. 
larvest Irequenry and fertilizer
effects on yield, 
quality, and persistence 
of eight Burmudagrasses.
(Frecuencia de cosecha y efector .!,I. fertl izaci(I y su lncidencla on
el renditmiento, 
 la calidad y la perslstencta 
de ocito cultivareshfbridos de 
o

Cenodon dactylon). ,\gronOmy Journal 74(2):371-374. Ingl
Res. Ingl., 9 Refs. 

Cynodon dactylon . Cultivares. 1icbridos. C. nlemfuensis. Fortilizantit.
Cosecha . Intervalo de 
N.corte. Rend imiento. Persi stenc i (,'al d I. Iidadforraje. Materii seca. Cetit,,ldo de proteinas. ligest 11)11 dad. EE. T'.
 

En ensavos de campo real Izaldos en 1976-78, en 
 TIItt, C;orgi a, LE.I'. ,cv. de Cs'nodon dacty lon Coastal , 
los

Mildlcd, Coacst-crocss-l , TII tO 4-4, ilOshibridos expt I. Tift, 67, litton OFc ' Ti fton 84 , Cnodou cl ecfu iioccis CV.Callie recili leron 316 6 672 kg de ;/haIy 1 lurOll co t-a-T,- iterL i-l- , 1,2, 4 ii 8 semalnlas. Al aulen aail l;a ;,[pI ic;l(it de N iLil t iili
slgnil cat Ivament e 10 rendiniunt os d, HtS Oib,. iteri, c iissignificativas entre la t reccicii, de c rt u, el cv. v h.O, tasi dc N. Elrango de rendimc eniitosde MS file c:enor i 1w; illtCT2 it cr do,l to Isemanas y iayor a 11o5 do 8 semati;is. Iciraitu el pti:-er i ot', llo, ie:litSdo MS de Callie, Tifton 67 y TilTo 66a lucron i'',re, (id l. ., -'6.7 v26.5 t/ha, resp.), pero dcrante el scuilt ;iic -,,, h,, Iii v ! ilt, 44produJeron los mayores rendimlentos (17.1
tasa 

v 16. 3 t/La, rc t,.)(coide N. L.a digeo t(illidad 1 vi
do NS ditiri; !igniitc,t '.iiti ent re oscv.; Coastal preseictil la ne,n r ()2.2 ) a iintei-%a; >, dI , ,rte I,- S '-,e:4ai,;,en comparacl6n con Tittoi 6 I ilt il 8., (lue p e-i ot d got ill tti. d '!,do 62.0 v 61 . / , rvsipc. Lit c rtt, Cnicc eil ]a ,i . tcpIi iivt'a I to rctr accodemostr6 que lw; cv. rizonmaLtos s Cct!ct; . ',lit 1oll . y ,iidllult [,rlc ; mlspersictentes; los 
otros cv. 'lllic eii
Ot-hl O li 3 6 cC)(6 it ]0 il cIMoeu idopO: ,.oi,,t ... . 4.1 ,ila) a Tina tasa bi ja y ,lta ti N, rhic. (Rvc,iion 

por lerhage Abstrcits. "Irad. ro , .H.) IO2i 

022718213 SCATTINI , W. .1. 1978. Atrazine tolerance in [ive tropical pasturegrasses. (Toleranca ,alI herbicida atraz[na en cirico gramineas forrajras 
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tropicales). Tr,:pical Grasslands 12(l):35-38. Ingl., Res. Ingl., 2 Refs.
 

Panicum maximum. P. coloratum. Chloris gayana. Cenchrus ciliarts. 

Bothriochloa insculpa. Ilerbicidas. Control de malezas. Tolerancla. 

Australia. 

Se llevaron a cabo 5 expt. do invernadero para estudlar el efecto de 
diferentes tasas do atrazina en gramlneas forrajeras en 4 estados 

diferenLes de desairollo. Se emplearon 2 tratamientos do preemergencia y so 
disefiaron 3 p,-ra determinar el efecto de la aplicaci6n de atrazina a las 3, 
5 y 9 semanas de la siembra. La aplicacl6n do I y 4 kg/ha de atrazina en 
preemergencia caus6 una reducci6n en eI prom. de emergencia de las 
pigntulas de graininess cultivadas on uno do 2 suelos arcillosos. Sin 
embargo, el efecto en las gramIneas individuales no fue significatLivo. La 
aplicaci6n do 4 kg de atrazina/ha lncrement6 la mortalidad d1 Panicum 
coloratura, Chloris gavana y Cenchrus ciliarls despu6s do la emergencia en 
ambos suelos. Los rendimientos de ralces y tallos/planta deC. gayana s6lo 
se redujeron significatlvarrerte con la aplicaci6n de atrazina en 
preerergenci 1.l.as reiciones ralces: talLos no so afectaron 
signficativaimente. los rendimiontos de ralcos y tallos/maceta do C. gayana 
y C. ciliaris se redujeron significativamente con la aplicaci6n do atrazina 
en preemergencia. La aplicaci6n de 4 kg do atrazina/ha redujo 
significativamente los rendimientos de tallos de P. maximum y P. coloratun 
on uno de los suelos. La aplicacitn de atrazina on posemergencia de I y 4 
kg/ha en el estado de 2-4 hojas (3 semanas despuis do la siembra) y 
despu~s, no tuvo un efecto significativo en In supervivencia de las plantas 
o on el rendimiento de tallos. l.a tolerancia a atrazina fue en orden 
descendente: Bothriochloa incsulpta, P1. maximum, P. coloratum, C. ciliaris 
y C. gavana. (Resumcn del autor. Trad. por .... ) )12 

V6ase ademis 0271 0277 0295 0307 0313
 

D03 Pradeas Mixtas
 

0228 
18214 AGBOOLA, A. A.; FAYEMI, A. A. 1971. Preliminary t ials on the 

intercropping of maize with different tropical legumes In Western 
Nigeria. (Ensavos preliminares del cultive de malz en asociaci6n con 
diferentes leguminosas tropicales en Nigeria occidental). Journal of 
Agricultu, al Science 77(2):219-225. Ingl., Res. Ingl., 11 Refs., Ilus. 

Zea mays. I'haseoltus spp. Calopogonlum mucunoides. Stvlosantlihs gracilis. 
Vigna s inensI s. G lvcine max. o.asoctado. Fertilizintes. N.Cu It t c 
RendIlevnto. Sonb rio. Fliact6n do N. NIgeria. 

So estudi5 el cultwiv de maITz en asociacitn con 9 legurlivsas tropicales 
diferentes (lhacolms aureus var. 5301, Vigna sJnersis var. Local Mottle 
ii'own, New Fra y l.o(,il White, Mucuna utt ls, Calopogonlum mucunoides, P. 
lunatus, Stvl .nuthes Lri ( lis ,, C cine max var. Para Yellow) en la zona 
de bosque humedo del e!;tado do Wv,;tern, Nigeria. P. lunatus y M. uitilis 
disminuyeron el rend i lient o de ni.iaz mi ent ras que C. mucunoldes, V. 
sInensis v au reuts I of i unor efcto ell el mat y fueron1'. LtUViohO ,1 

tolerante; aT somhrTO del ml sms. I'stas 3 gurlinoSas se sembraron en 
asociac hn con el malz durante 4 estacbones de cultlivo continuos, durante 
las cuals s6io hubo una respuesta ;gn if icatIva dl ImaIz a la 
fertilIzacI6n en el tratamiento tv,stIgo (!i n leguminosa). El malz sembrado 
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en 
asociaci6n con las leguminosas no respondl6 a las aplicaciones do 50 lb 
do N/ac. Durante las 4 estaclones de rultivo los rendlimlentos del malz so 
trantuvieron altos en las parcelas testigo fertilizadas y en aquellas en 
asoclaci6n con las diferentes leguminosas sin fertilizar, mientras que el 
rendimiento del malz en parcelas sin legumtnosas ni fertilizante se redujo
a la mitad del rendimiento del primer cultivo de mafz. A partlir de la 
tercera estaci6n, hubo una Inreracci6n signilicativa entre la presencia o 
ausencla de leguminosas y fertilizante. El patr6n do cultivo del malz y las 
leguminosas (cultivo en asociaci6n o cultvo del malz despues de la cosecha
 
de la leguminosa) no afect6 el rendimiento del mafz. las teguminosas
tendieron a competir con el malz durante la estaci6n tardla. Esto no afect6 
seriamente el rendimiento del malz en el transcurso de la tnvestigaci6n 
pero s disminuy6 el rendimiento de las legumninosas debido al sombrlo del
maic . Los resultados indican quo las legominosas pueden satisfacer los 
requerimentos do N del malz durate las prlmeras 2 6 3 estaciones de 
cultivo, despu6s de limpiar el barbecho. Despu6s de lIa tercera estaci6n,
sin embargo, se puede fertilizar el malz y la [eguminosa intercalada 
durante la primera 6poca de slembra (marzo-julio) y el N fijado durante
Csta suplementarla la cantidad existente en el suelo durante la segunda
6poca de cultivo (agosto-dic.). (Resumen del autor. Trad. por L.M.F.) D03 

0229
 
18872 ARONOVICH, S.; SERPA, A.; RIBEIRO, 
H. 1970. Effect of nitrogen

fertilizer and legume upon beef production of pangolagrass pasture.
(Efecto do li fertilizaci6n nitrogenada y leguminosa on la producci6n do 
came en praderas de Digitaria deeumbens) . In Norman, M.J.T. , ed. 
International Grassland Congress, 11 th. , tieunsland, Austril ia, 1970. 
Proceedings. Queensland, University of Queensland. pp. 96-800. Ingl.,

7 

Res. Ingl., 8 Refs. 

Digitaria decumbens. Centrsema puhLescens. Praderas m'tas. Frtiluizates. 
N. Produ ci ' de carne. Aumentos de peso. Consumo do alire os. brail.si1 

El un expt. de pastoreo con terueros conlucido durtilte 4 afio!; en unta 
localidad con ueu ovt;aci6n calielnle v lluvlosa de 7-8 meses (prom. anual de 
Iluvias 1304 mr.), se evaluaron los siguientes tratamientos: it) ligitaria
decumbens en cultiv puro con 100 kg de N/ha/afio; b) 1). decumbens asociado 
con Coentro;ena pubesctens ; c) I). decumbens en cultivo pure sill fertilizar 
con N (testigo). l as gonlllalcias do peso ell Kg/ha (prom. de 4 alaos) fueron: 
a) 531, b) 411), -) 1,'-9. EA pr,m. de nutrimentos d1gestibles totales (NDT)

requerldos por kg de cuirne producido 
 fie mayor on la estaciin Seca quo en
 
Ia hbmeda en a) 11 .5" , 1) 27. 
 C, y c) 39.8". (Resumen por Ilerbage

Abstracts. Trad. por I.E.T.) D03
 

0230 
18656 BISSET, W.J.; MARIOE, 1;.N.C. 1974. Productivity and dynamics of two
 

Siratro based pasturoo; In the Burnett coastal foothllIs of south east
 
Queens land. (Product ivi dad y dnInmia do dos pradvras i base de
 
Macroptillm atropurpurum cv. Siratro en el pie tie monte co!tero de
 
Burnett, en tl sureste de Quensland). Tropical (,ra.s'laods 8():17-24. 
Ingl., Res. Ing l., . Ret :., llu . 

Macropt i1 ium a t routureum. I)a;p Ilre courerson i i. Cnodon dac tivon. 
Ileteropogon contortus. Ilderis ixta;, loersisteltcia. Novll1o., last Ie 
carga. Composic i6n botinlica. Aumento-i deo peso. lrodutc ion d' cdre. 
Aust ral ia. 

IS 



Se estableceron praderas de Macroptilium atropurpureum cv. Siratro y de
 
Paspalum commersonif cv. Paltridge en 2 localidades 
 al sureste le
 
Queensland y cada una fue cargada anualmente durante 5 a~os con grupos de
 
novillos destetados a tasas de 1.24, 0.82 y 0.62 animales/ha (0.50, 0.33 y
 
0.25 animales/ac. P. commersonii no persisti6 y hubo una notoria diferencia
 
en el t.po de pradera que se desarroll6 en cada localidad. En Lownead,
Siratro domin6 vigorosamente a Cynodon dactylon (la pradera natural.) y ia 
tasa de carga no tuvo efecto alguno en los rendimientos de los diversos 
componentes de la prodera medidos anualmente en mayo, como tampoco en el 
aumento de peso vivo/cabeza. E1 aumento prom./cabeza fue de 180 kg (396 ib) 
en 314 dias. En Brooweena, las praderas de la graminea nativa (Heteropogon 
contortus) retornaron y la tasa de carga determin6 tanto el rendimiento de 
Siratro come el aumento de peso vivo/cabeza. La mayor tasa de carga produjo 
un rendimiento insignificante de Siratro y un pobre comportamiento animal, 
mientras que la menor tasa de carga produjo una pr!. ra codominante de 
Siratro y del pasto nativo y un aumento de peso vivo/cabeza similar al de 
las praderas de Lowmead. (Resumen del autor. Trad. [or I.B.) D03 

0231 
18650 BRYAN, W.W.; EVANS, T.R. 1971. A comparison of beef production from 

nitrogen fertilized pangola grass and from a pangola grass - legume 
pasture. (Comparaci6n de la producci6n de came en praderas de Digitaria
decumbens fertilizadas con 
 nitr6geno y asociadas con legumtnosas). 
Tropical Grasslands 5(2):99-98. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs., Ilus. 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. N. Phaseolus lathyroldes. Desmodium 
uncinatum. 1). intortiim. Trifolium repens. Lotononis bainesil. Praderas
 
mixtas. Tasa de carga. Aumentos de peso. Producci6n de carne. Composicin
 
botfnica. Materia seca. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Australia.
 

Se sometieron a pastoreo par ganado de carne durante 3 afios praderas de 
Digitaria decumbens fertilizadas con N y asocladas con leguminosas
 
(Phaseolus lathyroides, Desmodium uncinatum, D. intortum, Trifolium repens
 
y Lotononis bainesil), en el sudeste de Queensland. Los prom. de ganancia 
de peso rive fueron 1106 kg/ha con 5.6 animales/ha cuando se aplicaron 448 
kg de N/ha en D. decumbens solo; 699 kg/ha con 4.3 animales/ha cuando se
 
aplicaron 168 kg do N/ha, y 507 kg/ha con 3.6 animales/ha en la pradera
 
asoclada con leguminosa. El contenido de leguminosa de ]a pradera clsminuy6

desde 40% al final del primer afio, hasta 17% al final del tercero. La
 
composici6n mineral (N, P, K y Ca) de todas las praderas fue adecuada para

el crecimiento 
 de las plantas, pero los valores fui-ron bajos , invierno. 
(Resumen par Ilerbage Abstracts. Trad. por I.E.T.) D03 

023z
 
1886; BULLER, R. 17.; ARONOVI Ci, S. ; )UINN, I.. R. ; 1IlSSCIHOFF, W.V. A. 1970. 

Performance of tropical legumes in the uplind savannah of central 
Brazil. (Comportamiento de leguminosas tropicales en las sabanas altas 
ae Brasil Central) . In Norman, N.J .1., ed. International Grassland 
Congress, 11th., Queensland, Australia, 1970. Proceedings. Queensland, 
University of qlue nsland. pp.143-146. Ingl., Res. Inigl., 4 Refs. 

Stylosaithes dracilis. Glcine viglitit. Digitaria decumbens. Praderas 
mixtas. Introducciones. Eva Ituaci6n. Adaptac6n. Rend TIion to. Aumentos de 
peso. Aceptabilidad. Brasil. 

Se recolectaron /o nt rodujeron en Matao, SI, Prasi I aipro::. 2000 
leguminosas que comprendlan 64 g6neros, de las cuales se evaluaron n expt. 
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de corte II especies perennes. Stylosanthes gracilis mostr6 .daptaci6n 
superior en suelos 5icidos de baja fertilidad de campos cerrados, produjo
los mayores rendlmientos y conserv6 mejor el follaje durate las estaciones 
h~meda y seca, las cuales son criticas para 'a allmentaciiin animal. En un 
ensayo de pastoreo de S. grad 1is y ;lvcine wightli asocladas con PIg-itaria 
decumbeits, Ias legumTnosas s, estableciertotn bien con Ia gratlnina v 
resu 1taron aceptab les pa ra eI ganado. S. gracII is no persist I6 mas de 2 
aies. Surgi6 la hip6tesis do que las plantas resultaron severamente 
deterioradas par el pastoreo durante todo e aion. (RCSUMlll dIl autor. Trad. 
par M.M.) )03 

0233
 
18874 EVANS, T. R. 1970. Some factors affecting beef production from 

subtropicil pastures in the coastal lowlands of southeast Queensland. 
(Algunos factoro , que afectan Ia producc ln de carne en praderas 
subtropicales en las tierras bajas costeras del sudeste de Queensland). 
In Norman, l.,..T. , ed. Internat litna! (;rassland Congress II th., 
Queensland, Astralia, 1970. Prt,:ee ings. Queens land, I PiversIty of

8 3 8Queensland. pp. 0 - 0 
7 

. In '.., Res. Iigl.,I 10 Ref . , Ilus. 

Paspalum dilatatum. P. comme rsoni I. 1'. p1 icatulutm. (hIloris gayana. 
Digitaria decumbeos. Desmodium intortum. I). 'uncioatulM. I. 'toonis bainesii. 
Phaseolus lathvroides. Trifelum Iraderas mixt,. Ganado bovillo.repens. 
Tasa de carga. Producci6n de carne. Fert I I izante; N. Auirento!; de peso. 
Australia. 

Praderas asociadas ie gramnea-leguminosa pastoreadats con .'. '7 animales/ha 
produjeron 290-545 kg de ganancia die peso viva/ha, v los; nivele, ie 
protiucc Ion estuvieron est rechamente asoc ados con el Cotnt enido lie 
leguminosas. Esto, sin embargo, dlsminuyl en .t Teriodo t- 3 aios. Con la 
carga baja de 1.23 anlimalos/ha el contenido de I -guminosas se mantuvo a un 
nivel alto, pero la ganlancia tie peso viwo/ha n, alcan!C la obtenida con 
2.47 animales/ha. Al aumentar la fertflizaci6n anoal coo superfoslato de 
125 a 252 kg/ha se aument6 el contenido de leguminsa y ]as ganancia; de 
peso vivo en todas las cargas. 1). decumbens fert1liz;do coo 448 kg de N/ha 
proporcion6 ganancias de peso vivO cooisiSente superi tres a 12100 
kg/ha/adio, cuando fite pai;toreado con tina carga e 7.4 animales/hia. Se 
discuten aIgunos factores que influven en la pro,!iactividad animal. Estudtos 
de catabils del peso vivu en ganado de cartne I .n mostrado ulectos separados 
y continuos de carga animal, tasa tie :ertilizaci5n v contenido de 
leguminosas en las praderas asc ,adas, o de praderas de gramfneas 
suplementadas con N. (Resumen del aitor. Trad. prI.. E.T.) 1)03 

0234 
18696 JONES, R. J. 197,. . The rel at ion of animal and past ure 1 roduc t Ion to 

stocking rate tn leguine based and nitrogen fertilized subtropical 
pastures. (Relaci6n tie L. prodticci6n animal Y de pastts con Ila tasa dio 
carga en praderas subtropicales a base de leguminosas o contertilizada;: 
nitr6geno). Proceedings of the Australian Society of Animal 'r,,ducton 
10:340-343. Ingl., Sum. Ingl., 11 Refs., Ilus. 

Setarla anceps. Dei idium intortum. Macrptilutm atropntirpreim. Praderas 
mixtas. Tasa de carga. Fort il izantes. N. Aumentos de peso. Producc in de 
carne. Composllet1i botinica. Dlisponitbilidad do forrale. Atstralia. 
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Se estudi6 la relac16n entre la de
tasa carga 
 (TC), el aumento de
peso/animal y el aumento/ha 

Setaria anceps cv. Nandi 

en 3 praderas sometidas a pastoreo contfnuo: I)

+ Desmodium intortum cv. Greenleaf; 2) S. ancepscv.Nandi 
+ Macroptilium atropurpureum cv. Siratro y 3) S. anceps 
cv. Nandi
+ 336 kg de N/ha/afio, durante 
un perlodo de 3 afios. 
En todas las praderas
hubo una disminuci6n lineal (P . 0.01) en el aumento/animal a medida queaumantaba la detasa carga, pero Ia tasa de disminuci6n fue mayor en laspraderas a base de leguminosas (50 kg/unidad de aumento de TC) enque laspraderas fertilizadas con N (16 kg/unidad de aumento de LosTC). max.aumentos/ha para 
las 3 fueron 
 256, 256 y 491 kg/aaio a las TC de 2.1, 2.4 y
5.6 animales/lia, resp. 


m~s 
Aunque las praderas fertilizadas con N soportarondel doble de carga que Las praderas a base do leguminosas a una TC6ptima, los aumentos/antmal fueron Inferlores. El 
rendimiento de leguminosa
y su contribuci6n porcentual con relac6n a Is pradera disminuyeron amedida que aumentaba Ia TC. A una menor IC el comportamiento animal fuemejor 
en las praderas a base de Desmodium que base de Siratro. (Resumena 

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

18880 MAGADAN, P.B.; JAVIER, E.Q.; 
0235
 

MAWD'dA, J.C. 
1974. Beef production on
native (Imperata cylindrica (L.) Beauv.) 
and para grass (Brachlaria
mutica (Foirsk.) Stapf) pastures in the 
Philippines. [Producci6ncarne en praderas nativas ( mperat cylindrica) y en Brachiaria 
de 

muticaen las Filipinas]. In International Grassland 
Congress, [2nd., Moscow,
Russia, 1974. Sectional 
papers: Chemicalization of grassland farming.

Moscow. Part 1, pp.370-378. Ingl., Res. Ingl.
 

Imperata cylindrica. Brachiaria mutica. 
Praderas naturales. Centrosema
pubescens. Praderas mtixtas. Praderas mejoradas. Novillos. Aumentos de peso.
Producci6n de carne. Tasa de 
carga. Fertilizantes. P. Filipinas.
 

Se condujo una prueba de pastoreo para comparar las ganancias de peso depraderas nativas de 
Imperata cylindrica y de graminea mejorada 
(Brachiaria
mutica), 
 en un grea importante do praderas on las 
Filipinas. En las
praderas nativas de Imperata con cargas de 1.0 unidad 
animal (UA)/ha, Is
producci6n de peso vivo fue de 
100.0 kg/ha/afo. En 
una pradera asociada de
B. mutica - Centrosema pubescens con una 
carga de 2.0 UA/ha v fertilizaci6n
de 50 kg do P/ha. la ganancia de peso vivol fue 305.4 kg/ha/afio. Para la
pradera de gramfnea sola fertilizada con 100 kg 
do N y 50 kg de P/ha y unacarga de 2.0 UA/ha [a ganancia de peso vivo fue de 260 kg/ha/afio. Concarga m5s alta de 3.0 una
UA/ha y fertilizaci6n con 200 kg de N y 75 kg de
P/ha, la producci6n anual 
 do carne fue do 310.8 kg/ha. El expt. dioclaridad acerca do 
la progunta local sobre in carga apropiada pars praderas
nativas do Imperata. Los datos tambin ofrecen apoyo adicional paralugar elde las leguminosas en el nejoramiento de praderas en los pases endesarrollo en el tr6pico ht~medo. (Resunmen del autor. Trad. por L.E.T.) D03 

023618866 MANNETJE, l't.; NICHOLLS, .DF. 1975. 
Beef production from pastures
on granitic soils. 
 (rroduccl6n de 
 carne en praderas de suelos
granIticos). 
 'n Commonweal th Scientific and Industrial Research
Organization. Division of Tropical Agronomy. Annual Report 1974-1975.
Brisbane, Australia. pp.13-16. Ingl., 
[lus. 

Cenchrus ciliaris. Macroptilium atropurpureur. medilcago sativa. Praderasmixtas. Compatibilidad. Fertilizantes. N. Producc16n de carne. Novillos.Pastoreo rotacional. Aumentos de 
peso. Tasa de carga. Australia.
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Desde 1968 se han estudiado la producci6n de carne y las relaciones
 
Biloela
praderas-animal. So utilizaron praderas de Cenchrus ciliaris cv. 

solo, con Medicago sativa cv. Hunter River y Macroptilium atropurpureum cv. 

Siratro 6 con 168 kg de N en pastoreo rotacional (4 semanas do pastoreo y 4 

do descanso) con novillos en un rango de cargas. Adem5s, se utilizaron 

praderas nativas solas y praderas nativas con Stylosanthes humilis o S. 

novillos. Anualmente todas las praderas 

se fertilizaron con superfosfato molibdenizado. Se utiliz una pradera de 

pasto nativo sin fertilizar en pastoreo continuo como tratamiento testigo. 

gujariensis on pastoreo conttnuo con 6 


unaLos resultados do 5 a6os muestran que C. ciliaris y Siratro forman 

mezcla productiva con ganancias do peso vivo/cabeza y/ha hasta 5 veces 

mayor que on praderas nativas sin fertilizar. Las diforencias en producci6n 

animal anual no fueron grandes entre las praderas nativas y C. ciliaris 
6 

solo, con y sin fertilizaci6n. M. sativa no persisti en las praderas 
6
 

despu6s de 2 silos. C. ciliaris con fertilizacl n nitrogenada (186 

en asociaci6n con Siratro,
kg/ha/afio) tuvo una mayor capacidad de carga que 


pero en los Oltimos 3 anus con una carga de 1.09 novillos/ha so present6 

una pequefis diferencia entre la productividad dle los 2 sistemas de praderas 

on t6rmnti- ganancias de peso anual. Sin embargo, los novillos del 

sistema C. iliaris-Siratro tuvieron un mejor acabado de la carne que 

aquellos en praderas de C. ciliaris fertilizado con N. (Resumen por L.E.T.)
 

D03
 

0237 

MELLOR, W.; |IIBBERD, M. J.; GROF, B. 1973. Beef cattle liveweight18653 

gains from mixed pastuies of some guinea grasses and legumes on the wet
 

tropical coast of Queensland. (Aumentos de peso vivo del ganado bovino 

en praderas mezcladas de algunos cv. de Panicum maximum y leguminosas en 

la costa tropical hmeda de Queens lnd) . Queensland Journal of 

Agricultural and Animal ;cienco-; 10)(3) :259-266. Ingl. , Res. Ingl. , 7 

Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Centrosema pubescens. Glvcine wightili. Praderas mixtas.
 

Novillos. Aumentos de 
 peso. Tasa do carga. Epoca Iluviosa. Australia. 

Se compararon los aumentos do peso vivo obtenidos en praderas do Panicum 

maximum comfin y do los cv. Hlamil, (olonlao y Embu (de 1968 a 1971) con 

novillos cruzados Brahman, a una tasa de carga de 4.94 animales/lia en la 

estaci6n lluviosa y de 2.47 animales/ha en el resto del afio. Cada graminea 

so cultiv6 coil Centrosema pubescens o con una mezcla do C. pubescens y de 

Glycine wightii cv. Tinaroo. Con el cambio estaclonal de carga, disefiado 

para aprovechar el crecimlento vigoroso do la graminea durante la estaci6n
 

iluviosa, las praderas sostuvieron casi 5 afiojos/ha/afilo. Los aumentos prom. 

de pose vivo/aflo/ha fueron do 756 kg para P. maximum comn (max. 904 kg), 

698 kg para flamil (max. 758 kg) y 633 kg para Coloniao (max. 736 kg), 

durante los 3 aios de pastoreo. Las praderas do Embu so deterioraron 
En general, lanotablemente y no se pastaron despucs del segundo afio. 

mezcla de G. wightii cv. linaroo y C. pubescens no file mejor que C. 

pubesccns enso o, pero produjo mayores aurentos do peso vivo regularmente 

el otoiio-in',terno. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D03 

0238 

18680 MELLOR, 14.; I BBERD, M. J.; (;ROF, B. 1973. Performance of Kennedy 

Ruzi grass on the wet tropical coast of Queensland. (Comportamiento de 

Brachiaria ruzlziensis en la costa tropical h6meda de Queensland). 

Queensland lournal of Agricultural and Animal Sciences 30(l):53-56. 

Ingl., Res. Ingi., 3 Refs., Ilus.
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Brachiaria 
ruziziensis. 
 Panicum 
maximum. Centrosema pubescens. Desmodium
Intortum. 6. 
c ). heterphyllum. l g 
 . Stylosanthes
guianensis. Puraria phaseoloides. Ca]opogon-um caeruleum. Praderas mixtas.FeOrtillzintes. Novillos. 
Epoca lnv losa 

Tasa de carga. Aumentos de peso. Epoca seca.. Australia. 

Durante un perfodo de 2 1/2 
aies se estudi6 la productividad de praderas dePanicum maxiium + legumilosas, Brachiaria ruziziensis ,ogumilosasy B.ruzizlensis 
4- fertili;:ici6n te N, 
+ 

para lo cual se utilizaronBlrahian cruzados novillas a uina tasa de carga de 4.94 anriiales/la en lalluviosa 6pocay 2.47 animales/ha 

peso 

en el resto del nio. Se registr6 un aumento deviv/ha consistentementte inferior en ambos ctrataientosruziziensis, autique con I.a un nivel media du aplicaci6n de N el comportamientode sta granifnea so aproximC6 al de P. maxim del
autor. Trad. por .. ) D03 

18816 NORMAN, M.J.T. 0239
1970. Relationships between liveweight gain of 
grazing
beef steers and avai lability 01 Townsvi lie lucerne. (Relaciones entre laganancia de peso vivo de nov1 los en pastoreo v lia l sponibilidad deStvlosainthes humi Ilis) In .led. International 
 (;rasslandCongress, I1th. , Quoeensland, Australia, 1970. Proceedings. St. Lucia,University of Queensland press. pp.829-932. IngI. , es. Ingl. , II Refs.,
110us. 

Stylosantle; huil is. Novil los. Praderas niLurales. Praderas mixtas.Pastoruo. Aumento; de peso. Climi. "'asa de carga. Australia. 

Se describen ios plit.riles t-;t~ltioile~i on la ganancia de pesonoVi.los Sho' hol' vivo de) iajo pa toleo ell piradoras de Stylosatlies humilis
praderas liaturaIlC; ,'IKtliOrilj, Territorio Norte 
y el 

do Austral i. So examin6la relaci6n entre 
 a ganancia de ptSO vivO laV disponibilidadhumilis en 3 situiciones expti . : a) pastr 
de S. 

oo de los novillos en praderas deS. humllis y en praderas naturales en ti sistepLs hecuncial; 1) igual queel anterior pero en ilnsistema coIIalIlItll'oaria v c) pastoreo de los novilloson praderas mixtas de S. hurnilis-especies nituiraies. La reacitnlineal, pr encida fie aprox.d,, los ranges estuliados, , en las 3 situaciones. (Resumendel autor. Trad. par M.M.) D03 

18865 OKORIE, I. I.; HIlL 0240
 
, 1. II.;MclI ROY, R.1. 1965. The productivitynutritive value of andtropical grass;/Iegume pastures roCationallyN'l)amiacattle grazed byat lbadan, Nigeria. (PItrductividad v valor nutritivo depraderas tie graminea/leguminosa past,,readias rotaci onalmentc pir ganadoN'Dama 
 en Ilbadan, Nigeria). ,ournaI of Agricul tural Science642) :235-245. IngI . Res. ., IlngI, II R fs. , I Ius. 

Cyn1dn lectostachvus 
 C'entrosema pubescens . ChlIris javana. )iitaridecumbe.s. Stilcsantie; gracIis. alraderas m ixta t. 
Novilos. 
Novills.
Pastorec 
 rotit i('ie. OIISIII:C d11d aI isel"tas1 . Aililenltt peso. 
S11 

llgestibli I idad. (:iti 
-;

l do (I lroteLias. Mater ia !se'a. R(odiniiento. Nigeria. 

Se plre!ielt tils
es;{lldi (ItI ( s primcro. prut, de
de1 ll'iis pastoreo enpastas Enejordas; o giotiila, V egilloisi, t rt icales ell Iba iii , Nigeria.las ceozela ; c oinsi tleoit; l" (r) : CVroodo ll lcto;taci'Pbscen tis v Centrosea: (i) Clloris }jivana tariia docnibelns (iiT)* lii)Stylosanthes gracflis. lodas las praderas Inez('ladas vilviero atras,lila simple nezcla de las n .acia
especle, domtlanites, C. llectostarlvus y C. 
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pubescens, y al final del ensayo 
la composici6n botgnica todas
de las
 
parcelas fue similar. El prom. de 
consumo de forraje diarlo de 
los novillos
 
en 
el primer afio del ensayo fue 3.0 lb de MS1100 lb de peso vivo y en el 
segundo afio2.4 lb para los novillos y 2.6 lb para las novillas, resp. La
ganancia de peso vivo prom. diarlo/cabeza durante el primer afio fue 0.48 lb y por ac 310 lb. En el segundo afio, con cargas mds altas la ganancia do 
peso vivo prom./cabeza fue 0.28 lb para los novillos (los cuales para
entonces casi hablan alcanzado el peso maduro) y 0.49 lb para los novillas.
 
Las ganancias de peso vivo/ac para el perlodo de 10 meqes en el segundo aio

fuernn 270 lb para 
los novillos y 283 lb para las novillas. La ganancia do
 
peso vivo/ac durante el perlodo correspondiente en el primer afio foe 207
lb. FI contenido do PC dei forraje en lasc seca .ari6 de 7.2 a 16.4%
Jurante el primer afio y de 10.1 a 15.3% durante el segundo afio. El
zontenido de fibra cruda vari6 de 28.8 a 37.0% de MS en el primer afio y do
28.0 5 33.6% durante el segundo afio. E;tas cifras indican que la pradera
estaba on un grado razonable de buen valor nutritivo. La digestibilidad do
la MO (68-77%) foe moderadamente alta. No hubo difere'icias sgnlficativas 
en composici6n quImica y digestibilidad iel forraje de las mezclas. El prom. do nutrientes digestibles totales (NDT) fue 61%. Se demostr6 que se 
pueden mantener praderas productivas y nutritivas de C. 2lectosrachyus y C.
pubescens on un sistema de pastoreo rotacional y que estos pastos son
aproplados para engordar ganado nativ N'Dama. (Resumen del autor. Trad. 
por L.E.T.) D3
 

0241 
18228 OTIM, J.J. 1975. Comparative beef production fron ley and 
improved


natural pasture. (Produccifn (1ecarne comparativa con pradera temporal ypradera natural mejorada). East African Agricultural and Forestry 
Journal 41(1):45-51. Ingl., Res. IngI., 11 Refs., Ilus. 

Praderas naturales. Imperata cylindrica. Sporobolus pyramidalis. Praderas
mejoradas. Chloris gnana. Panicum maximum. Ilyparrhenia rufa. Stylosanthes 
Sracilis. Centrosema pubescens. Macroptilium atropurpureum. Establecimiento

Composici6n botanica. Novillos. Aumentos de pso. Producci6n animal.
 
Costos. Ingresos. Uganda.
 

Sc describe un expt. de p;st reo de 2.4 ha, en el cual los aumentos de peso
vive se midieron en un grapo de novillos Small East African Zebu que
pastoreaban en praderas temprales v naturales resembradas con St'losanthes 
gracilis, resp. Aunque se obtuvo mayor producci6n animal (462 kg/ha/afio)
con la pradera establecida que con la natural mejorada (357 kg/ha/afio),
6sta ofrecl6 nayor margen de gananclas. So discute la implicaci6n praetica
de los resultados a mejoramiento de praderas y la producci6n de came. 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) D03 

0242

18655 PARTRIDGE, I. J.; RANACOU, E. 1974. The effects of supplemental

Leucaena leucocephala browse on steers grazing Dichanthium caricosum inFiji. (Efectos de la suplementaci6n de ramoneo con Leucaena leucocephala 
en novillos que pastorean l)1chanthilum caricosum en Fiji). Tropical
Grasslands H(2):1,7-112. Ingl., Res. Ingl., Refs., Ilus. 

Dichantium aristatum. Leurena leucocepha Ia. Novillos. Pastoreo. 
Suplementos Aliment lios. Aumento,' de pe;u. FliI. 

Se realiz6 un expt. con novillos (1.5 cabezas/ha) bajo pastoreo en parcelasde Dichanthium aristaotum y ramoneo suplementario do l.eueana leucocephala. 
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Se compararon 3 tratamientos: a) D. aristatum solo, b) y c) 
10 6 20% del
 
afea, resp. se sembr6 con L. leucocephala fertilizada. Los animales
 
tuvieron una g.rnancia de peso vivo de 215, 300 y 500 g/cabeza/dfa durante
 
un perlodo de 3 1/2 afios, lo cual representa 110, 170 y 270 kg de peso
vivo/ha/afio, resp. Se discute la aplicaci6n del 
ramoneo de L. leucocephala 
en 'Liji. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D03 

0243
 
15623 
 PAUL, S.; JOSHI, D. C.; HARSH, I..N. 1981. Effect of management


practices and intercropping of forage legumes in Cenchrus setigerus on 
forage quality. (Efecto de las pr5cticas de manejo y el cultivo 
intercalado de leguminosas forrajeras en Cenchrus setigerus en la 
calidad del forraje). Forage Research 7:55-59. Inql., Res. Ingl., 17 
Refs.
 

Cenchrus setigerus. Praderas mixtas. 
Lablab purpurcus. Clitoria ternatea.
 
Atylosia scarabaeoides. Calidad 
del forraje. Valor nutritivo. Contenido de
 
proteinas. Contenido de minerales. Digestibilidad. Materia seca. India. 

En un estudio preliminar se analizaron muestras de Cenchrus setigerus, en 
cuanto ,a CP, contenido de pared culular, i)IVMS y minerales, para determinar 
el etecto del cultivo intercalado de leguminosas 
en su valor nutritivo. El
 
CP y la DIVMS aumentaron significtivamente con ]a intercalaci6n de

Dolichos lablab(=Iablab purpureus) 
, Clitoria ternatea y Stylosia
scaradaeoides. No se observ6 efecto significativo en cl contenido de ', Nd,
K y Zn. El contonido de Cu Y Mg disminuy6, mientras que el de Fe aument6 
ligeramente. (Rosumen del autor. Trad. por M.M.) D03
 

0244
 
18831 TOTHILL, J. C. 1974. Experiences in sod-seeding Siratro into native 

speargrass pasturer on granite soils near Mundubbera. (Experiencias en 
siembra 
en surcos sin cultivar dentro de praderas nativas de Heteropogon

contortus en suelos graniticos cerca de Mundubbera). Tropical Grasslands 
8-):128-131. Ingl., Ilus. 

Praderas naturnles. hleteropogon contortus. Cenchrus ciliaris. Macroptil um 
atropurpureum. Praderas mixtas. FertLilizantes. P. Novillos. Aumentos de 
peso. Mo. Produci6n de came. Australia. 

Durante 1972-74 un grupo de novills pastorearon en (a) praderas naturales 
sin 'ejorar, con 5rboles, (b) praderas naturales de Heteropogon contortus 
con los Irboles muertos por inyeccion de Tordon (picloran), (c) igual que
en (b) con Siratro (Macroptilium atropurpureum) sobresemb.'ado y con 
superfosfato + Mo, n (d) Cenchrus ciliaris + Siratro 
con superfosfato + Mo

sembrado en terreno complotamente desforestado. Las ganancias de peso vivo 
fueron mayores en (d) en toda la primera estaci6n de pastoreo. En 1973-74 
las ganancia. de peso vivo en tidos los tratamientos fueron similares 
durante la principal estaci~n de crecimiento en el verano, peru en otono 
fueron on el siguiente orden (d) mayor que (c) mayor que 
(b) mayor que (a).

La sobresiembra con Siratro produjo incrementos en ganancias de peso
vivo/ha de 4-10 veces e incrementos en ganancias de peso vivo/animal de 
1.4-2 veces. (Resumen por Heruage Abstracts. Trad. por L.E.T.) D03
 

0245
 
18869 WOODS, L.E. 1970. Beef production from pastures and forage crops 
in
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a tropical monsoon climate. (Producc16n de carne en praderas y cultivos
 
ed.
forrajeros en un clima de mons6n tropical). In Norman, H.J.T., 


1970.
International Grassland Congress, 11th., Queensland, Australia,

8 49

. Ingl.,
Proceedings. ueensland, University of Queensland. pp.845-

Res. Ingl., . ;-,[i. flus. 

humilis. Praderas mixtas. Forrajes.
 

Cenchrus ciliaris. Suplementos alimenticios.
 
Praderas naturales. Stylosanthes 


Pennisetum typhoides. 

Novillos. Aumentos de peso. Producci6n de came. Tasa de carga. Australia.
 

1964 y
Se examinaron las ganancias de peso vivo do novillos Shorthorn entre 


1967 en praderas nativas, praderas nativas suplementadas con Stylosanthes
 

humilis, praderas dominadas por S. humilis, y cultivos forrajeros de Vigna
 

sinensis y Pennisetum typholdes en Katherine, Territorlo Norte, Australia.
 

El ganado en praderas nativas a raz6n do 9.5 a 10.8 ha/animal gan5 7.05
 

perlodo do ganancias en mayo 27; en
kg/ha desde enero I hasta el final del 


praderas nativas a raz6n do 8.4 ha/animal con suplemento en 0.2 ha de S.
 

enero I hasta agosto 5, y en
 humilis desde abril gan6 11.29 kg/ha desde 

raz6n de 0.40-0.93 ha/animal gan6 126
praderas dominadas por S. humilis a 


kg/ha desde enero 1 a octubre 19. V. sinensis fue comparable a S. humilis
 

mantuvo peso vivo. (Resumen
como forraje seco, pero L'. typhoidos solamente 


del autor. Trad. por I..E.T.) D03
 

0326 0327
 

0328 0329 0333 0349 0391 0394
 
Vgase adem5s 0223 0308 0319 0324 0325 


D04 Semillas: Producci6n, Calidad y Tratamiento
 

0246
 

18382 ALVAREZ-RACEIiS, E.; 
 BAGALOYOS, A.P. 1977. Germination of Leucoena
 

leucocephala seeds under varying temperatures and length of soaking in
 

water. (Germinaci6n de semillas de Leucaena leucocephala bajo diferentes
 

de remojo en agua). Sylvatrop 2(l):65-66. Ingl., 

Res. Ingl., 2 Refs. 
temperaturas y' tiempo 

Leucaena leucocephala. Temperatura. Semilla. Gorminaci6n. Filipinas. 

Semillas do Leucaena leucoceohala se remojaron on agea a temp. de 40, 60, 

80 y 100C durante 6, 3 y I h o I mini. Posteriormete se sembraron y se 

registr6 diariamente el % de germinaci6n. El tratamiento do 80'C durante I 

min present6 la mayor germinaci6n (90.3%); el tiempo do remojo no fue 

todas las semillas fueronsignificativo. Un dia despu6s do la siembra 


atacadas por Fusarium y Apergillu spp. (Resumen por Seed Abstracts. Trad.
 

por M.M.) D04
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18227 ANDRADE, I. F. DE; FERREIRA, ..G.; CARVALHO, M.M. DE; FONSECA, J.R.
 

da 6poca do colheita de sementes do capim-gordura 

(Melinis minutiflora Beauv.). Resultados prelimlnarer. (Determinaci6n do 
1974. Determinacao 

do Losecha de semillas do Melinls minutlflora. Resultados
 

preliminares). 

la 6poca 


Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia 3(l):91-10'.
 

Port., Res. Port., Ing]., 5 Refs., flus.
 

Cosecha. Registro del tiempo. Florac16n.
 

Prodacci6n do semffaas. Hlumedad. Temperatura. Germinaci6n Brasil.
 
Melinis minutiflora. Semilla. 
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Se realiz6 un 
 expt. 
 en el Instituto 
de Pesquisas e Experimentacao
Agropecu.rias 
do Centro-Oeste (IPEACO), 
Sete Lagoas, MG,
verificar el Brasil, para
efecto de diferentes 6pocas de 
cosecha do semillas de Melinis
minutiflora en el rend imiento/ha, 
y on 

en el contenido de humedad en ia cosechael I de germlnaci6n. La primera cosecha se realiz6 a los 20 dfas delinicio de In floracl6n, y las slguientes 
en julio 

cada 5 dfas. El ensayo se inici6de 1972 hasta marzo de La1973. producci6n de semillas mostc6 unaumento de la prlmera hasta la tercera cosecha; a partir decomenz6 ese tiempoa disminuir bruscamente. Al final do los ocho perlodos de cosechalas producciones fueron muy bajas, Ilegando a cero enrepeticiones. El contenido 
una de ias 

Glma 
do humedad dlsminuy6 de la primera hasta iacosecha. El % de germinaci6n aument6 hasta nov. de 1972, y desdeentonces comenz6 a disminuir. (Resumen del 
autor. Trad. por M.M.) 
D04 

18390 ARARAT R., 0248
J. E. 1974. Respuesta do las semillas doleguminosas cinco especies
forrajeras a tratamientos para germinaci6n. Tesls Ing.
Agron. Palmira, Universldad Nacional do Colombia. Facultad do CienciasAgropecuarias. l12p. Esp., Res. Esp., Ing]., 51 Refs., flus.
 

Calopogonlum mucunoides. Centrosora plumiori. Desmodium tortuosum. Clycinel'u Lrar__phaseolojdes. Semilla. Tratamierton do la semilla.Germinaci6n. l.atencia. Calldad do las semillas. Colombia. 

Se reallz6 un expt. para estudlar la germinacl6n do 5 especles de
leguminosas forrajeras de reconocida cal ldad, en 2 tiposgerminativo: de mediosuelo v papel toalIa. Las pruebas con suelo se realizarontin invvrnadero ende Ia Secc i 6v de Pastos del Centro NacionalInvestigaciones Agropecuarias de
tie Palmira , Colombia, situado a 1.006m.s.n.m. , con temp. media de 24°C y 1000 mm de pluvlosidad mediapruebas anual. Lascon papel toalla se realizaron en Ia Facultad do CienclasAgropecuarias de Palmira, en una camara para gorminacl6nSe estudiaron, bajo los 

tipo Mangelsdorf.
mismos tratamientos,

mucnoides , 
las especies: CalopogonlumCentrosema p1umi i , DesmodIhm tortosum, GlyciPuoraa wight-ii yphaseolodo. os ratamienros 

agua frna 
fueron: i) testigo; 2) remojo en(18C) duranito 24, 48 v 72 h; 3) remojo en agua callentedurante (96°C)I, 5 1l min; 4) remojo en acido sulffirico al 5, 25,durante 37 y 95%I) min. y 5) remolo en acido clorhidrico al 5, 25 y 37% durantemin. 10En las pruebas de lnvernadiro se utilliz6 on diseiio exptl.al azar de bloquescon 4 repeticlones y 300 semillas por repetci6n. Se realiz6 unconteo acumulativo de plintulas emergidas dentro do un lapsocontados de 21 d~as,a partiri de Ia siembra. En las pruebas do laboratorlo se utillz6un disefio exptl. completamente al azar con 

por 3 repeticiones y 100 semillasrepelticl6n. So realtz6 un conteo die las
los 10 

semillas germinadas dentro dodias siguientes a la stenmbra. En esta misma operaci6n, soIn determinaci6n del 7 procedl6 ade semi!las duras/especie y/tratamiento. El 5cido 

de 
el agente que mejor cumpl16 con el objetivo de almentar el % 

sulf6rilco fue 
germinaci6n, de acuerdo con cada especie. En general, las especies C.mucunoides y C. plumiere, que tuvieron tin 70Z o ms de semillas duras,responderon con aumentos significativos I rente ai testigo, cuando sunsemilla,; se tratar n con acido sulf6rico on alta concentracl6n.de D. tortuosum, G. wightif En el caso y P. plhaseo oIdes, quo presentaronde % mis bajossemi las douras, en relaci6on con las especies mencionadas,mejorashiento en el %.d mostraron

germi Iaci 6 on aquellos tratamientos se en los cualesus6 el 5cid, sulfrrico al 5'. Algunos tratamientos produjeron anmentodel ,% de germilnacl6n en condiciones de laboratorlo, pero no mostraron Iamlsma consistencia en las condilclones de invernadero, comorespuesta obtenlda en el caso de Iaen D. torttnom on el tratamiento de remojo en agua fradurante 72 h. lo's tratamientos con agua calente no meJoraron, on ning6n 
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tratamiento el % de germinaci6n. C. mucunoides y C. plumieri mostraron, 

respecto al testigo, una mejor respuesta a los tratamientos de germinaci6n; 

lea siguieron P. phaseoloides que mostr6 la mayor germinalii6n en el testigo 

(45% en laboratorio y 59% en ivnernadero), D. tortuosum y . wightli; esta 

6ltima present5 la germinaci6n m~s dfficil, con semillas bastante delicadas 

y por tanto poca o ninguna respuesta favorable a los tratamlentos
 

realizados. (Resumen del autor) D04
 

0249
 

17398 BOONMAN, J. G. 1973. Experimental studies on seed production of
 

tropical grasses in Kenya. 6. The effect of harvest date on seed yield 

in varieties of Setaria sphacelata, Chlioris gayana and Panicum 

coloratum. (Estudios experimentales sobre la producci6n de semilla de 

gramineas tropicales en Kenia. 6. El efecto de la fecha de cosecha en el 
rendimiento de semilla en variedades de Setaria sphacelata, Chlioris 
gayana y Panicum coloratum). Netherlands Journal of Agricultural Science
 

21:3-11. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs., Ilus.
 

Setaria sphacelata. Chloris gayana. Panicum coloratum. Semilla. Cosecha.
 

Registro del tiempo. Producciln de semillas. Kenia.
 

Se estudi6 el efecto de la fecha de cosecha en Setaria sphacelata cv. Nanidi 

I y Nandi III, Clioris gayana cv. Mbarara, Masaba y Pokot Rhodes, y Panicum 
coloratum cv. Solai, cultivadas para producir semilla durante 1968-71. Se 

determin6 que la fecha de cosecha no es muy critica; se puede extender 

sobre un perlodo de 1-2 semanas. El intervalo entre la aparici6n inicial de 

las inflorescencias y la fecha 6ptima de cosecha foe normalmente de 6-7 
semanas. En ]a mayorla de los cultivos se observ6 que se podia tolerar una 

considerable calda de las espIculas antes de que se lismilnuyeran los 

rendimientos de semilla pura en germinaci6n, con el retraso subsecuente en 

las fechas de cosecha. P. coloratur cv. Solai toler6 hasta on 30-50% de 

calda de espIculas pero esta tolerancia generalmente foe menor que la 

presentada por los cv. de S. sphacelata y C. gayana. Se sugiere que ]a 

mayor parte de espIculas que presentarool una calda precoz eran vanas. Las 
var. que presentan una inflorescencia temprana produjeron casi el doble de 

semilla en comparaci6n con las de inflorescencia tardla. (Resumen del 
autor. Trad. por L.M.F., D04 

0250
 

17409 BOONMAN, J. G. 1972. Experimental studies on seed production of 

tropical grasses in Kenya. 5. The effect of time of nitrogen top 

dressing on seed crops of Setaria sphacelata cv. Nandi. (Estudios 

experimentales sobre la producci6n de semilla de gramfneas tropicales en 

Kenia. 5. El efecto del tiempo de aplicaci6n superficial de nltr6geno en
 

Setaria sphacelata cv. Nandi cultivada para semilla). Netherlands
 

Journal of Agricultural Science 20:225-231. Ingl., Res. Ingl., 5 Refs.
 

Setaria sphacelata. Semilla. Producci6n de semillas. Fertilizantes. N.
 

Epoca lluviosa. Cosecha. Registro del tiempo. Germinaci6n. Kenla. 

En 1967-71 se estudi6 en 4 expt. el efecto del tlempo de aplicaci6n 
superficial de N en Setaria sphacelata cv. Nandi cultivada para semilia y 
sembrada a comienzos y a finales de estaci6n. El N present6 mejores 

resultados cuando se apllc6 tan pronto como fue posible despus del 

comlenzo de la estaci6n lluviosa. Un retraso de 4 semanas disminuy6 el 
rendimiento de semilla pura en germinaci6n en ms del 60%. Tambin se 
afectaron negativamente el rendimiento total de MS en el forraje y al no. 
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de inflozescencias, pero en menor 
grado. La carga de cemilla/inflorescencia
rue el principal componente de rendimlento de 
la semilla reducido par Ia
aplicaci6n tardfa de N. En cultivos de finales d. estaci6n, retrasar laaplicaci6n de N dos semanas despu~s de Ia fecha mis temprana posiblecomprob6 ser ben6fico en de2 los -; arios que dur6 el estudio. (Resumen del 
autor. Trad. por L.M.F.) D04 

18630 BIIBAO, B.; MATIAS, C. 
0251
 
1979. Efecto de diferentes m6todos de
escarificaci6n sabre La 
germinaci6n de las semillas de Cenchrus ciliaris
 cv. 
Biloela. Pastas y Forrajes 2(2):225-238. Esp., 
Res. Esp., Ingl., 16
 

Refs.
 

Cenchrus ciliaris. Semilla. 
Escarificaci6n. 
Almacenamiento. 
Temperatura.
Germinaci6n. Calidad de las semillas. Cuba. 

Se estudi6 el eecto de diferentes tratamientos en la germinaci6nsemillas de Cenchrus cillaris cv. Bloela, en tin disefio de 
de 

bloques al azarcon 8 repetlciones. los tratamientos fueron: Sou4 L (24 N) durante 8, 12,16, 20 8y 30 rain; NO3 K (0.21) duranto 2, 4, 6, -y 10 min; agua a 80*Cdurante 2, 4, 6, 8 y 10 rin; temp. alternas 3:30°C durante 24 h al momentade cosechar las semillas (T ) y al segundo nes do almacenadas (T2 ) y 2testigos; semillas almacena as IO°Ca y 70-80% de humedad y al ambiente.Las temp. alternas y 0i NO3 K (0.2.) duranto 2 v 10 min tuvieron diferenciassignificativas sabre los demas tratamientos, obteniindose un 9% deincremento en La germinaci6n sobre el testigo (4.13%). Al tratarse en elsegundo res de cosechadas con temp. alternas, se encontr6 un 15%incremento en La germinacl6n de
sobre el testigo (11.63%). llubo aumentos en Iagerminaci6n con el almacenamiLeto, excepto en el tratamiento de aguacaliente. Se sugiere el empleo de las temp. alternas para lograrincrementos de germinaci6nt 
a los 2 meses de edad despu6s de ser tratadas al
momenta de Ia cosecha. las semil 1,s deben permanecer como mmn. 6 mesesalmacenadas en frTo antes de sembrarse, si no son trataJas. Elalmacenamiento al ambiente no debe excoder los 
 6
6 meses, con un ptimo a los


3 meses. (Resumen del autor) D04 

17399 BOONMAN, J.C.; 
0252
 

WIJK, A.J.l'. VAN 1973. 
 Experimental studies on 
seed
production of tropical grasses 

seed 

in Kenya. 7. The breeding for improvedand herbage productivity. (Estudios experimentales sabre La
producc16n 
 de seimlla 
 de gramfneas tropicales en Kenia. 7.
Fitomejoramento 
para mejorar semilla y productividad de forraje).
Netherlands 
 Journal of Agricultural Science 21:12-23. Ingi., Res.
Ingl., 21 Refs., llus. 

Setaria .ihacelata. Chloris 
g . Semillas. Producci6n de semillas.
Inflorescencia. l5bito de crecimierzto. Germiraci6n. Fitomejoramiento.
genia.
 

Se describen 
 La hisctorla y las caracterlsticas de var. de gramIneas
existentes en Kitale, Kenia, y Las pr"icticas de multiplicaci6n de semilla.Se estudiaron poblaciones de plantas espaciadas de algunas var. de Setariasphaeelata y Chlorls ga!ya para seleccionar plantas apropindasdesarrollo de var. con una para elmejor productividad de semilla y de forraje. Seobserv6 que estas poblaciones eran leterog6neas en cuanto al tiempo deaparici6n de inflorescencias, habito y vigor de crecimlento, y no. deinflorescencias/planita. En 
Ia mayorla de las var. hubo un 
perfodo de 5-6
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semanas entre 
la fecha de aparici6n de Inflorescencias del. primer y el
 
61timo 5% de las plantas. El tiempo de inflorescencia se d etermin6 
principalmente por el vigor. Entre ms vigorosas eran las plantas, mis 
temprano era el iniclo de liainflorescencla. Se encontr6 nn mayor n,,. de 
inflorescenclas en plantas con una inflorel:cencLa temprana. En 18 clones, 
agrupados con base en una inflorescencia temprana v tiniforme, buen vigor y 
un alto no. de tnflorescencLas, se observ6 gran variachPn en ul rendimiento 
de semi I la/planta. Tres clones sobresalientes presentarol uin rendimiento 
prom. de semilla pura en germinaci6n 3 veces mayor que el prom. de los 18 
clones. La heredLtabi lidad para el retdinmient o de semi I la pura en 
germinaci6n y sus componentes file invariablemente ala. El trahajo de 
fitomejoramiento debe tener en cuenta los signientes objetivos: fecha 
uniforme de inflorescencia, alta carga de semilla, persisttncia y alto 
valor nutritivo. (Resumen del autor. Trad. por I..M.F.) D104 

0253
 
17025 CAMERON, D. G.; MULI.ALY, 1.D. 1969. Effect of nitrogen fertilization 

and limited irrigation on seed production of Molopo buffel grass. 
(Efecto de la fertilizaci6n con nitrgeno y el riego restringido en la 
produccl6n de semilla de Cenchrus cililari,;). Queensland Journal of 
Agricultural and Animal Sciences 26:41-47. lugl,, Res. Ingl., 5 Refs. 

Cenchrus cillaris. Semilla. Fort i lizantes. N. Itiego. P'rotducc io de 
semillas. Australia. 

Se aplic 6 N eI ementa 1 en forma d! urea comerc in), col ; sin riiego
controlado, a pradera Cenchrus ciliaris dltranteuna de sittercera ttitacin. 
En ausencia tie N, se obtuvieron cantidades insigniticanttes de semilla. Iitibo 
una respuesta continutada al N hasta liamayor dosis, p.ej. 30( lb de N/ac
aplicadas al comlenzo de la pitmavera y repetLidas a mediados iel veranio. El 
tratamiento ie f60) lb produjo 449 lb de semi lla/ac/estaci6n. Se registraron 
4 per odos de cosecha separados , pero en ausenc ia tie api icac iones 
posteriores ie N despus de la segttndia cosechi se obtuvo ha a prtducci6nide 
semilla. El riego il comienzto tie la estacion ocasitt6 una reducci6n en el 
rendimiento total de semilla. La fertilizacion nitr genada no alect6 li 
calidad de la semilla. (Resumen del autor. Irad. por M..) 04 
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17683 CENTRO INTERNACII)NAI IE ACRICLTURA TROPICAL. I Su82..qtedproduction. 

(Producci6n de semilla.,;). in -. Tropical Psturo; AnnualIrogram. 
Report 1981. Cali, Colombia. Serie CIAT 021:T I1)82. pp.1iS-165. ittgl. 

Tambi6n en Espafiol. 

Stylosanthes. Cent rosema. De smot im. Zo nia, Ae.s hnomce le. Pueraria. 
Andropogotn gavanus. Brachiaira . lPanictum. Producc6n dVtle,emi las. Cosec ha. 
Colombia. 

los objet iy s aisicL; d , 1. secci6n de irodu c in de Semi IllI; del Programa 
de Pastos 'Iro) a es deI CiAl duratite 1981, co nt ititnaro eneicados hac ia lt 
distribuci6n tie semi Illas de Iftneas exptI . v it semi Ia biasica y al estudlio 
de factores seItcciontdos, eti riaci6n -ot tetcnologia du- produccion de 
semilla de Ias especies mc;L imprtantes. las 5rea; de prc-iducci6ni de 
semillas estirn localizadas pri:tcipalmeottt en Quilichao (Wipto. del Cauca) y
Carimagua (llanos Orientales) , y las instalacilones para limpieza,
clasit I Icaci6n , estudios de cal tdad Y aIm einamientto se encuentran en 
Palmira. Entre 1980-81 se produjeron 3314 kg de semilla de 64 accesiones de 
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las leguminosas Stylosanthes, Centrosema, Desmodium, Zornia, Aeschynomene y
 
Pueraria y 5000 kg de semilla de 73 accesiones de las gramineas Andropogon,

Brachiaria y Panicum. En 
este mismo perlodo se recibieron 242 solicitudes
 
de semillas y se distribuy6 un total de 7370 kg. En Qulichao 
las 2
 
temporadas de crecimiento ofrecen 2 cosechas anuales potenciales de
 
semillas de Andropogon gayanus, con manejo adecuado. La aplicaci6n de 
N
 
(100 kg/ha como urea) aument6 los rendimientos de semilla pura en 3 de 4
 
cosechas, con aumento prom. de 40%. Los rendimientos comparativos de 2
 
m~todos de cosecha do A. rvonus CIAT 621 
(con combinada y manual) fueron 
de 26 y 50 kg/ha, resp. (Resumen por M.M.) D04 

0255 
17334 EASTON, G.R. 1 j7- '

. Report of the working group on purity analysis of 
tropical seeds. (Infocme del grupo de trabajo sobre anglisis de pureza
de semillas tropiciles). Proceedings of the International Seed Testing 
Association 37(2):331-317. Ingl., Res., Ingl., I Ref. 

Chloris S a. Seniil1a. Calldad de las semillas. Germinaci6n. 

So compar6 el mntodo do ventilaci6n con el m6todo manual para determinar la 
pureza de Chloris L'ana utilliando 3 lIneas (Katambora, Giant y Common) de 
4 fueontes (Sud5frica, Rodesla y 2 en Australia). Se encontr6 que'sitios 
existe poca diierencia on ol contOntldo do semilla pura con ambos mtodos. 
los centrs de evaluacl6n prodijeron resultados m5s consistentes cuando se 
utili o6 el mrtodo manual on comparact6n con LI mftodo de ventilaci6ii. La 
germinaciCn do semilla pura btenlda con el m~todo de ventilaci6n fte 
inferior a la obtenida con C1 mtodo manual. El m todo de ventilaciln tom6 
m0n(o. tiempo pero no se puede recomendar su uso. Los valores de pureza de 
,aiglios n :0(1 s m,straron diferencias y so recomienda una investigaci6n
adicional obre I prla ;acin do la muestra de calibraci6n y la separac16n 
preliminar do Ia 0m ;tri de esavo y sobre otros instrumentos mecnicos. 
(Resumen del autor. or D04nord L,.M.F.) 
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18619 FARFAN, C. A. 1979. iroducci6n de semillas de especies forrajeras 

tripicales. 2. 0lect, de fertilizaci6n y uso de tutores en leguminosas.
Revista 161nica Agropecuaria (Ecuador) 2(2):34-37. Esp. , Res. Ingl., 
Esp. , I I Refs. 

Centrosoma pubeeoots. Macroptilium atropurpureum. Macrotyloma axillare.
 
Fertilizantes. P. Prodncci6n do semillas. Calidad de las semillas.
 
Cerminac i6n. Nut rio hIn vegetal. Costos. Ecuador. 

Se clmcioaii 1e; efect's dt Ia fertilizaci6n con P y el uso de tutores en
 
la prOduccfin 
 de semil la de Cent rosema pubescens, Macroptilium 
attopurpurom cv . Siratro v Macrotvloma axillare en el tr6pico seco del
 
-cuidor. 
 L.a tort i Iizaci1n con P v el uso de tutores aumentaron
 
S ignifitittvamente los rodivtentos, nobre todo en 
 Centrosema y en menor
 
grado en Stratro. Sin embargo, en M. axil lare el tratamiento con tutores no
 
tuo ic to Ia Ivr 11 z:c 16n disminuy6 los rendimlentos
 

6sign if icait ivaircii te. la fvr tI Iiza- i n posib lemente causci lnterace 6n con 
otros elemento m nores, principaimente Fe y Zn observnldose deficlenclas 
particularmente M. axillare. La prolucci6n do semillas estuvo relaclonada 
con la nutriciln mineral de las plant.is y el desarrollo vegetativo durante 
la fLoraci 6 

n. La calidad de Ia semilla producida fue excelente y los costos 
de producciin fueron aceptables, comparados con los precios actuales del 
mercado internacional, pudiendo ser reducidos mediante ]a mecanizacl6n del 
cultivo. (Resumen del autor) D04 
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18620 FARFAN, C. A. 1979. Producci6n de semillas do especies forrajeras
 

tropicales y efecto do fertilizaci6n, carte y riego en gramtneas.
 
Revista Thcnlca Agropecuaria (Ecuador) 2(2):28-33. Esp., Res. Ingl.,
 
Esp., 15 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Cenchrus 
ciliaris. Producci6n de semillas. Fertilizantes.
 
P. N. Cortes. Riego. Inflorescencia. Ecuador.
 

Se estudiaron los efectos de la fertilizaci6n, el corte y el riego en 
Ia
 
producci6n de semilla de Panicum maximum 
 y Cenchrus ciliaris en el tr6pico
 
seco del Ecuador. Los 
3 factores en estudlo influyeron significativamente
 
en la producci6n de semillas de P. maximum. En 
cambio en C. ciliaris, por
 
ser una variedad muy resistente a la sequfa, solamente influy6 el
 
tratamiento de fertilizaci6n y corte. En ambos 
casos la pr ducci6n de 
semillas estuvo relactonada con el no. de inflorescencias/m , lo cual 
indica que aquellas pr5cticas de cultivo que favorezcan la formaci6n de
 
tallos florales resultargn en auirentos en la producci6n do semilla. La
 
calidad de Is semilla fue relativamente baja, aunque no podrla mejorarse
 
con tratamientos fisicos o qulmicos. Los costos de producci6n fueron altos,
 
debido principalmente al alto costo de la 
cosecha y Ia trilla a mano.
 
(Resumen del autor) D04
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17158 FAVORETTO, V.; RODRIGUES, 
 L. R. DE A. 1980. Efeito de diferentes
 

6pocas de colheita 
e processos de secagem sobre a viabilidade de
 
sementes de capim-colonlao (Panicum maximum Jacq.). (Efecto do
 
diferentes 6pocas de 
cosecha y procesos de secamiento en la viabilidad
 
de semillas 
de Panicum maximum). Revista da Sociedade Brasileira de
 
Zootecnia 9(2):271-280. Port., Res. Port., Ingl., 12 Refs.
 

Panicum maximum. Semilla. Cosecha. Calidad de las 
semillas. Registro del
 
tiempo. Inflorescencia. Germinaci6n. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de
 
Jaboticabal, UNESP, Brasil, para estudiar 
los efectus do 3 procesos de
 
secamiento en la viabilidad de semillas dc 
Panicum maximum cosechadas en 3
 
6pocas: a los 28, 32 
y 36 dias de las aparici6n de inflorescencias. Los
 
procesos de secamiento fueron los siguientes: 1) las semillas se separaron
 
de las paniculas y se expusieron al sol; 2) las panIculas so expusieron al
 
sol amontonadas sobre una base do madera y 3) las 
paniculas colocadas en
 
cajas de madera con fondo de algod6n se colocaron bajo sombra para un
 
secamlento lento. La mejor germinaci6n se obtuvo con 
1) cuando las semillas 
se cosecharon a los 36 dfas . El tratamiento 3) fue 6ptimo para semillas
 
cosechadas a los 
28 dias. Los tratamientos no afectaron significativamente
 
el % de germinaci6n do las semillas cosechadas a 
los 32 dfas. (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) D04
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17661 FEBLES, G.; IARTY, R. 
1973. Nota sobre la determinaci6n de semilla
 

pura en Brachiaria decumbens 
usando un sistema de soplado meclnico de
 
dos etapas. Revista Cubana de Ciencia Agricola 7:385-390. Esp., Res.
 
Esp., 7 Refs.
 

Brachiaria decumbens. Semilla. 
Calidad do las semillas. Germinaci6n.
 
Australia.
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Se compar6 el m6todo empleado por Ia Asociaci6n Internacional do Prlebas de 
Semillas para determinar pureza con tn procedimiento de soplado riciiico de 
2 etapas. En el procedimiento corriente ompleado por Ia Asociaciti se 
obti nen so lamente 2 tracc lones do cada mest ra: I a mater Ia I:. IrtU y lit 
fracci6n pura. in eI nuevo m6Lodo exptl. se obtlvIeron 3 fraccites; I)
materia inerte do peso aoy 1igero (sin ser I1 las desarrol la is) ; 2) fracci 6n 
pesada (sin mteri inerte o Ilores) y 3) fracci6n Intvrmedia. So 1ltIiz6 
una sopladora meecanlca modulo ER Iabiricadn en los Es;tados Unidos, y 6 kg do 
cads mhestra pars todos los an5lisis. So reqliere till estudio mis detallado 
del procedimiento de 2 etnpas do soplado mectnico y de Is fracci~n 
intermedtia. St so loigra desarrol lar v estandarizat tllo procedimento nhleVo, 
Ia sopladora mecinica so podrla empletr como li piadora, fidamentalentf
en las pruebas do po reza on Brachiarin decumbens, ya que el procedmltento 
corriente no us capaz do separar conpletamente las fracctones po ras e 
inertes. (Res oen por M..) 1)04 

0-'60 
18808 CARCIA, 1). A. 1982. Cnsechia y beneilcio tie semil is dc Andropogon 

gavantis. Cali, Colombia, Centro Interaconal de Agriciltura Tropical. 
Serie SE-9-82. 13p. Esp., Res. Esp. , 4 Rofs., Itus. 

Andropogon gayanu . Semi I I a. l roducci on de semi 1 ,l;. Cosecha. Equipos
agricolas. CalIdad do las semi I las. Mano te obra . Ci'stos, Ingresos.
 
Co lomb Ia.
 

l.a prodUccifn comercl 1 do semillas du Androp Eon:i antts is plotencalmente
factible, pero es nccesairio desarrollar tecnolIogla apropiada para Ia 
cosechia y el benefictii. Problemas tinhrentes al cultivo, comn su altutra en 
ha madurez v el desoniforme y iumplto rango de distribucicin tic las sem]1las, 
hall difIcultado li impleomentac6nti de los m6todot mecaitcos tradliclonales de 
recolecct6n. Ademas. lis caracteriqsttcas motol6gicas d2 las esptculas y Ia 
presencia de aristas, esptcitlas estirijles y abutndante pelusa ocasionan 
problemas particulares en el betieficlo tie las semillas ie esta especie. Se 
ofrece it los futuros productores de semillas de A. gavanus algunos m6todos 
alternativos para Ia cosecha v el beneficio, quepueden ser empleados seg6n 
las condiciones en difeirentes zonas tie prodilcci6n. (Resuimen del autor) D04 

0261
 
18681 GIBSoN, T. A.; HlUIPHREYS, L..R. 1973. rite influence of nitrogen 

nutrition of lesmodium itncinatum on seed production. (Intltencia de Ia 
nttrici6n nitrogenada de Desmoditlm uncinatum en ha producci6n de 
semi I Is) . Australian lornal of Agricultural Research 24(5) :667-676. 
Ingl., Res. ItgI., 13 Refs., fits. 

Desmodium uncinatUM. Nutricitn vegetal. N. Fertiitzantes. Producci6l de 
semillas. AbsOrcitln de ittrimeontos. Fluiraci6n. Rendi oiento. Mate lia seca. 
Austral ia. 

Se cultiv6 l)esmodijm oincintm cv. Silverlt..c en piraderas Z.1ioladas (en
cajas do 80 x 80 x 27 cm), con buen sLllnitro do tgua y, dc nutrimentos 
bassles. Las prade nss testigo noduladas prodi;eron 179 g/m-; el incremento 
de N en toda Ia planta ue tie 25 g/m-. La tas,, do absircinit do N disminuy6

6durante lit mnditrtci 6 
n de la semilla, y Ia redi ':-Ibilct n do N de li hoja,

del tallo y del racimo rue inadecuada ptra sat1sfacer lI demanda de N tie 
las semillas en matitracin. la aplicaci6ri do nitrato de amonio a 16.9 kg de 
N/ha/smana t partir del estado de tnicinci6n prefloral inmediato o en 
estadios posteriores do desar-rollo aument6 el rendimiento de in semilla ell 
21-31%, segfn el tiempo de aplicaciin. l.a aplicaci6n de N aument6 el no. de 
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racimos diferenciados/vgstago y el tamaio de la semilla, y redujo el no. 
do
 
semilla formadas/nudo floral. La postci6n de la planta influy 6 

en los 
componentes del rendimiento do lIa semi llia, tales com0 no. de 
racimos/vistago, nudos florales/racimo, semi Ilas/nudo y peso de Ia semilla. 
La mayor parte do la respuesta al nitrato de amonlo so atribuy6 a unit mayor
producc16n de semilla do los -'aci ros secunidarlos e los vaistagos
prlncipales de mayor tamnaio. (Restmen del autor. Trad. per I.11.) D04 

0262 
17912 I.EItANE, L. 1981. Cracking the hard-seed problem in stylos. 

(Soluciones al problema de la semtlIa dura en %'l osanthes Spp.). Rural 
Research 113:15-18. Ingl., 5 Refs., Ilus. 

Stylosanthes humi I is. S. himata. S. viscose. S. scabra. Semilia. Calidad de 
latencia. do 


agricolas. ;erminaci6n. Australia.
 

las semillas. erltmiento la semlilla. Temperatura. Equipos 

l.a alta proporci6n de semilla dura en Stvlosanthes spp. al momente do ila 
siembra constituye tin problenma para el establecimlonto de las praderas. So 
describen los resultados de expt. do laboratorio para ablandar la semilla 
de esta leguminosa coo base ell su esposici6ii a temp. extremas, altaS y
bajas, y el equipo desarrollado para el tratamiento do semilla on vol6meies 
grandes a nivel do finca. 400 semillas de cada una de las especies S. 
humills var. Townsville, S. hamata var. Verano, S. vIscosa y S. scabra se 
sometieron a temp. do 75, 85, 95 y 105'c a diferentes tasas de 
calentamiento, pertodos do exposicl6in y tasas de enfrliamente a OC. A 
105C no qued6 semilla dura y a 95°%, menos (lei 10" permanecl16 como semitila 
dura; sin embargo, mias del 65Z de la semilla muri6 a 105'C. El ttempo de 
exposici6n a alta temp. no influv6 on la cantidad de semilla dura. EI 
calentamiento r~pido (80'C on 60 seg) y l nfriamiento a O°C d16 la mayor
proporci6n do semilla blanda on una muestra tratada. En otro expt, a 
mayores temp. de exposici6n pero manteniendo la temp. int-rna de las 
semillas a un max. de 70'C (no hay p6rdlda de vlabilidad), s determln6 que
el rango 6ptimo do exposiclri era do 140-150'C durante 15-30 seg, lo cual 
redujo el contenido do semilla dura hasta en on 70%. Con base on estos 
resultados se construy6 un prototipo el gran escala para el tratamiento de
 
semilla en grandes vol6menes. Se describen resultados obtenidos coil 
 IN 
mqutna do tratamlento do semilla para reducir el contenlido do semilla 
dura. (RL.tumen por EDITEC) 904
 

0263
 
18689 MORENO P., F. 1972. Procesamiento do las semillas del pasto angleton


(Dichanthium aristatum Poir) para remover sos arlstas. 
 Tesis Mag.Sc.
8
BogotL, Universldad Nacional de Colombia. 2p. Esp., Res. Esp., 18 

Refs., Ilus. 

Dichanthium aristatum. Semilla. Tratamiento de la semilla. Calidad de las 
semillas. Equlpos agrbcolas. Colombia. 

Se realiz6 una investigaci6n en el Centro Nacional de Investlgacloines
Agropecuarias "Tibaitati", del Instituto CIolomblano Agropecuario (ICA), ell 
Mosquera-Cundinamarca con el objeto de encontrar in m6todo de remoci6n 
(desaristado y limpieza) de las aristas de las semillas de I)lchanthium
aristatum, para permiLir fluldez a la semilla y reducir ei votumen de 
materia inorte. Las semillas do rstepisto tIenen aristas que no pueden 
separarse en la operaci6n ie prelimpieza, lo cual origina 1u aglomerense 
e Impidan los procesos posteriores de limpteza. Debido a lo anterior, la 
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calidad de la semilla que se vende en la actualidad es deficiente. El
 
procesamiento de las semillas se 
realiz6 utilizando un molino de martillos
 
para el desaristado y una limpladora "Emerson Dockage Tester" para la 
limpieza. A 6sta m~quina se le adapt6 un alimentador construido 
especialmene para este tipo de material. Se utilizaron velocidades en el 
eje del molino tie martillos entre 400 y 3000 rpm, mediante el empleo de un 
motor de gasolina, con poleas de dliferentes dhimetros incorporados en los 
ejes del motor y del moltno. En el molino se utilizaron zarandas con 
orificios tie 1/4" y 3/16". En la limpiadora "Emerson" se emple6 la criba 
No. 25 ut[lizada para la limpieza de arroz en la mrquina "Carter Dockage 
Tester", o ona criba construlda qtie tena la misma forms que la anterior, 
pero de diferentes dimensiones en los orificios. L.as pruebas para la 
remoci6n dc aristas se hicicron evaluando las variables Independientes 
(velocidad en el eje del molino, zaranda del molino y criba en la 
limpiadora); la relaci6n de estas variables determin6 16 pruebas. La 
evaluaci6n se hizo con base en los analisis efectuados a las semillas antes 
y despu~s del proceso. Para esto, se consideraron las variables dafio, 
desaristado, p6rdilas d peso, pureza, germinaci6n, semillas/kg y 
peso/volumen. Los valores obtenidos de algunas variables como germinaci6n, 
pureza, semllas/kg y peso/volumen, no representaban la incidencia que 
tents el proceso sobre las semillas al remover sus aristas. Esto se debi6 a 
la presencia de enfermedades en los fl6sculos, falta dc cariopsis en 
algunos fl((sculos f6rtiles y fl6sculos estriles. Pot lo anterior, se 
seleccionaron como variables representativas para evaluar el proceso, el 
dafio, desaristado y p6rdidas de peso. Estas variables, se relacionaron con 
las variables independientes por medio tle ecuacines de regresi6n mltiple, 
las cuales permitieron predecir las variaciones de cada variable 
dependlente con relaci6n a las variables independientes. Al utilizar 
velocidades Ln Ol molino entre 500 y 800 rpm se efectuaba el menor dafio en 
las semilla., con la mayor cantidad de materia inerte separada en la 
limpiadora. Con estas velocldades, el % do semilla desaristada disminuy6 un 
2% en relati6n con ul Z max. obtenido entre velocidades de 1200 a 1700 rpm. 
Los orificios de 1/4" en la zaranda empleada en el molino, fueron los mas 
adecuados en el desaristado de las semillas. La criba construlda (Z-1) 
utilizada en ia limpiadora, fie la ms adecuada en la separaci6n de aristas 
y semillas. Es posible utilizar los mismos principios deflnidos en este 
trabajo, para el desaristado de semillas de otras especies de pastos
 
tropicales como llvparrhenia rufa y Cenchrus ciliaris. (Resumen del autor) 
D04
 

0264
 
17059 PF, W.; HILL., M..I.; JOHNSTON, M.E.H. 1975. Effect of seed storage and 

seed treatment on the germination of Centrosema pubescen- (centro)
seeds. 2. Storage conditions and acid treatment. (Efecto del 
almacenamiento y tratamlento de la semilla en la germinaci6n de semillas 
de Centrosema pubescens. 2. Condiciones del almacenamiento y tratamiento 
con ,ctdo). New Zealand Journal of Experimental Agriculture 3(1):85-89. 
Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., Ilus. 

Centrosema pulescens. Semil Is. Almacenamiento. Escarif lcaci6n. Tratamiento 
do la semilla. (;errmiacion. Nueva Zelandia. 

d sei pubescens 90%La viabilidad se Ilas de Centrosema almacenadas a 33C y 
de li. se deterhor6 rapidanente, prebabilemente cowo resultado det incremento 
de la actlv[dad de bongos. las semillas tratadas con acido as como las no 

2
0tratadas almacenadas a 'C y 40% de hR mantuvieron completa viabitlidad 

durante al menos 6 meses. Se enfatiza en que el comportamiento de C. 
pubescens depende menos de las condiciones previas al almacenamiento que de 
aquellas condlciones durante el mismo. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 
D04 
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18611 SINGH, H.P. 1976. Eco-physiological studies on Zornia d Pers.
 

with reference to adaptive seed dormancy. (Estudios ecofisiol6gicos de
 

Zornia diphylla con referencda a la dormancia adaptativa do la semilla).
 

Experientia 32(11):1393-1394. Ingl., Res. Ingl., 11 Refs., flus.
 

Zornia diphlla. Semilla. Latencia. Germinacl6n. Temperatura. India.
 

Las semillas do Zornia d4jhll_ poseen tin tlpo do dormancia complejo, lo 

cual es de gran valor de supervivencia para la especie. Las semillas 

presentan polimorfismo. La temp. 6ptima par. germinaclin explica la causa 

de so distribuci6n en los trCplcos. El pastoreo y la roza promuevn el 

crecimiento vegetativo. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D04
 

0266 

18387 YOSHIYAMA, T.; ONO, S.; ... , IKATAY.;OND, N. 1979. Germination 

characteristics of tropical grasses and legumes. (Caracteristicas de 

germinaci6n de gramineas y leguminosas tropicoles). Journal of Japanese 

Society of Grassland Science 24(4):296-302. Ingl., Res. Ingl., Jap., 7 

Refs., Ilus.
 

Dichanthium aristatum. Panicum antidotale. P. maximum. Sorghum almum. S. 

vulgare. Lablab purpureus. Leucaena leueocephala. Controsema pubescens. 

Glycine wightii. Macroptilium atropurpureum. Stvlosanthes humilis. Modecago 

sativa. Semilla. latencia. Gormlnaci6n. Tratamlento de la semilla. 

Tailandia.
 

Forage Crop Station, Tailandia, entre 

la latencia en 6 gramfneas y on 7 
En ensayos realizados en Pakchong 


abril de 1972-abril do 1974, se investig6 

leguminosas. Las especies se clasificaron on 1) de mayor % y tosa de 

germinaci6n, incluyendo Sorghum vuigar, Panicum antidotale, Sorghum almum,
 
2) de bajo % de
Dolichos lablab (lablab purpureus) y Centrosema pubescens; 


germinaci6n pero alta tasa de germinaci6n, incluyendo Dichanthium
 

aristatum, Panicum maximum var. trichoglume, P. maximum cosechado en 1971 y
 

Medicago sativa, y 3) de bajo % de germinaci6n y baja tasa de germinaci6n,
 

maximum cosechado en 1972, Leucaena leucocephala y
incluyendo P. 

Stylosanthes humilis. La escarificacl6n de la testa de la semilla demqtr6
 

que la principal causa do la latencia en las leguminosas es ]a dureza de la
 

semilla. Las leguminosas 
se dividieron eon 1) las que no presentaban
 

latencia, incluyendo D. lablab; 2) las que presentaban latencia que se 

rompla gradual y contfnuamente, incluyendo S. humilis y C. pubescens; 3) 

las que presentaban latencla que se rompla repetidamente e intervalos 

cortos, incluyendo L. loucocephala y M. sativa y, 4) las que presentaban 

latencia que so rompla repetidamente a intervalos largos, incluyendo 

Macrpiilium atropurpureum y Glycino wightii. El tratamiento con agua
6 

caliente a 80°C aument6 la tasa y el % do germinaci n en S. humilis y la 

baja temp. quebr6 la latencia en las leguminosas. (Resumen por Herbage
 

Abstracts. Trad. por I.B.) D04
 

Vease adem~s 0225 0334 

D05 Caracterlsticas Agron6micas
 

0267
 

18805 ANNING, P. 1982. Evaluation of introduced grass species for pastures
 

in the dry tropics of north Queensland. (Evaluaci6n de especies de
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gramIneas introducidas para la formaci6n de praderas en las zonastropicales secas del norte do Queensland) Tropical Grasslands16(3):136-145. Ingl., 
Res. Ingl., 28 Refs.
 

Andropgo S .anus. Brachiarla decumbens. PaspalUM pliCatulum. Hyparrheniarufa. Bothrjochloa Inscu1)ta. -B. humidicola. Ch lor I s gavana.Introducciones. EvaIluaci6n. Adaptac idn. Persistencia. Acoptabilidad.Rendimliento. Stylosantles Iamata. Compatibilidad. Praderas mixtas. ateria seca. Epoca socs. Australia. 

So evaluaron gramineas introducldas ol conlldiciones (d corte y do pastoreoon 5 iocalidades, 6en li d6cada de 197(0; s io se aplic6 fertilizaci6n almomento 
do Ia siembra. En expt. realizados con 12 Ifneas, las m5sprsist entes v product ivas fueron lBrachiaria idecumbens y Paspalumplicatulum. Los niveles do N en las partes a6reas maduras (completas)fueron inferiores al F', tanto on las grantlneas sembradas como en lasnaturales y fluctuaron et ro 1.1-2.2Z on la leguminosa asociada. En expt.realizados en hillras quo enpleahan 86 lInCas y condicioncs do pastcreo
controlado, so obtuvo 

no 

Ilvp rrenica rufa de 
la mejor e xpans I6n con Andropogon gayanus eIlI rtondimi ento (mdiante plfntulas)lothriochloa insculpta, y conBrachisaria humidicola y Chloris gavala (modianteestolones) , de rendimiento modorado. it ras gramfneas persistentes, aunquede colonizsci6n ms lenta Inctloveron B. decumbens, Dlichanthium aristatum,I. 2licatulum, Urochloa mosambicensis U. oligotrlcha y U. pullulans. Lasaccesiones de Coenchrus, Panicum y Setaria no persistieron. El ganado acept6 

ficilmne'te la conservaron mayoria de las grainIneas perennes persistentes,algo do vurdor las cualesdtrante li estaci6n seca cuando las gramineasnaturales se -ncontraban en perlodo de latencia; .2n este aspecto sobresali6A. Sayanus. Stylosanthes hamata cv. Verano perslsti6 con las graitneassembradas. lubo un osraso eotablecimlento de la!; gramineas sembradas enestos expt. y on las siombras comerciales. So suglere que la facilidad decolonizacion do una grmmnea ,ietebrada e!, lo mas importante on los tr6picossecos, especialmente si la!; graininess sembradas se van a utilizar ensistemas de praderas con insumos relativamente bajos. (Resumen del autor.
Trad. por I.B.) D05 

0268
18807 ANNING, p. 1982. Evaluation of Introduced legumses for pastures indry tropics of north Queensland. (Evaluaci6n do 
the 

leguminosas introducidas
para la formaci6n do ;Iraderas ell las zonas tropicaler secas del norte doQueensland). Tropical (;rasslands 16(3) :146-155.Refs. lngl. Res. Ingl., 28 
, 

Stylosanthe'; lutanensisS. hamata. S. scabra. Macroptilum atropurpureun.Centrosema pubescens. C. brasi ianum. Introducciones. Evaluaci6n.Adaptac1n. 1l ima. Dens idad de s lemb ra. Estab lec imiento. Re'dimiento.lateria seca. Persistencla. Australia. 

Ie un total de 50 legumilnooas dilerent-ts evaluadas on 2 expt. repetidos4 localldades enal norte de, la ltitud I7S, el g6neri Stylosanthes prOdujOlas especies de me jot adaptatiAn v de flavor rendlmiento. Estas fueron S.Cook y cv. Endeavour en ellorluna, S. hamata
gulanensis cv. 

cv. Verano enKallnga y Koolburra y S. scabra CII 55868 on Southedge. Dg6neros evaluado, Mlc ropt 
los otros

ilhum atropurpureum cv. Siratro fNo la ilnicaIfnea que pers ;Ltft6 n tda,; Ias I oca i dades, mientras que Centrosema 
un compo rtamiento aceptable en ,Mer luna y 

pubescens (com~n) present ) 
Koolburra v C. brasilianum UIII 5569h lue promisorla en Southedge. losniveles do N do las partes a6roas c,,napletas de las leguminosas fueronsuperliores a los requerimientos de mantIenmiontelo animal estimados, ell abril 

34 

http:1.1-2.2Z


y Julio. Sin embargo, los niveles de P tanto en las praderas de leguminosa
 
como en las naturales fueron inferiores a los requerimientos estimados. Las
 
leguminosas do mayor 6xito presentaban todavla una vigorosa persistencia a
 
los 5 afos de la slembra, cuando el P extractable del suelo habia 
disminuldo a los baJos niveles originales. Se sugiere la necesidad dc m~s 
leguminosas forrajeras adaptadas, quo sirven para reemplazar a Stylosanthes 
en el caso de que esta especie no conserve su resistencia ante nuevas razas 
de Colletotrichum glocosporioides. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D05 

0269
 
18624 ANNING, P.; GILBERT, M. A.; MIDDLETON, C. II. 1981. Preliminary 

evaluation of legumes at three sites in the dry tropics of northern 
Queensland. (Evaluaci6n preliminar de leguminosas en tres localidades en 
las zonas tropicales del norte de Queensland). Australian Plant
 
Introduction Review 13(2):3-16. Ingl., Res. Ingl., 15 Refs., Ilus.
 

Calopogonium. Centrosema. Clitoria. Desmanqhus. Desmodium. Galactia.
 
Glycine. Lablab. Macroptilium. Macrotvloma. Phaseolus. Pueraria.
 
Stylosanthes. Vigna. Establecimiento. Persistencia. Evaluaci6n. Adaptaci6n.
 
Suelos. Clima. Pr5ctlcas culturales. Australia.
 

Se sembraron 121 leguminosas on hileras en 3 locaLidades que abarcaban un
 
amplio rango do clima-suelo en 1973-74 para observar su comportamiento y
 
persistencia. En 2 do estas localidades se aplico desmonte y cultivo, y
 
quema sin desmonte antes de establecer los semilleros. La mayorla do las
 
lIneas se establec16 bien, pero a pesar de la precipitaci6n superior al
 
prom. y a la ausencia do pastoreo, muchas no pudieron pe, sistir 2 afios.
 
Entre los g6neros de mayor persistencia so cuentag Stylosanthes y 
Macroptilium, asl como representintes de Centrosema, Clitoria, Desmodium, 
Glycine, Pueraria y ig, quo sobrevivieron en las localidades ms 
favorecidas. La preparacl6n completa dcl semillero produjo mayores 
poblaciones iniciales sobrevivientes pero las leguminosas m5s persistentes 
tambl6n se establecieron con 6xito sin desmonte ni cultivo. (Resumen del 
autor. Trad. por 1.1.) D05
 

0270 
18385 LOHANI, D.N. 1979. Preliminary trials with high yielding varieties of
 

Leucaena leucocephala. (Ensayo, preliminares con variedades de alto
 
rendimiento de Leucaena leucocephala). Indian Forester 105(3):199-202.
 
IngI., Res. Ingl., Al., Fr., I Ref., hlus.
 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Evaluacl6n. Rendimiento. Suelos.
 
Adaptaci6n. India.
 

Leucaena leucocephala es una leguminosa de alta calidad de las zonas 
tropicales y algunas var. de crecimiento r5pido producen altos rendimientos 
de forraje y do madera. En 1976-77 se obtuvieron var. de L. leucocephala de 
crecimiento r5pido y se sometieron a ensayos en diferentes localidades de 
Uttar Pradesh, India, canto en terreno plano como en tereno ondulado. Se 
describe la experiencia obtenida con los ensayos. Las var. K8 y Fiji 
presentaron burn crecimlento en suelos salino-alcalinos y las var. K8, K62 
y K29 en otras ireas planas. (Resumen del autor. Trad. pot I.B.) D05 

0271
 
17072 MAIGNAN, F.; LALKIN, R. 1967. Note sur l'angleton grass (Dichanthium
 

aristatum (Poir) llubb.). (Nota sobru Dichanthium aristatum). Revue
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d'Elevage et 
de Medecine Veterinaire des 
Pays Tropicaux 20(3):485-491.

Fr., Res. Fr., Ingl., Esp., 11 Refs., Ilus.
 

Dichanthium aristatum. Producci6n de 
'orraje. Mareria seca. 
Fertilizantes.
N. Valor nutritivo. Composici6n quImica. Intervalo de corte. Haiti.
 

Dichanthium 
aristatum 
se ha propagado en Haiti a 
lo largo de las
carreteras, 
en praderas y como 
maleza. Se cultiva como
forrajera valiosa, una especie
mediante siembra 
 al voleo 
o en surcos espaciadom a
0.5 - I m, utilizando 15-25 y 7-15 kg de semilla/ha, resp. En
pequefia escala, un ensayo a
los rendimientos 
de MS/ha en 
40 semanas fueron: sin
fertilizaci6n 
14.6 y 10.0 t/ha 
a intervalos 

r2sp.; de corte de 4 y 6 semanas,
con 500 kg de 
sulfato de amonio/ha, 26.7 y 17.1
4 y 6 semanas, resp. 

t/ha a intervalos de
(Resumen por Nutrition for Tropical and 
Subtropical

Pastures. Trad. 
por M.M.) DO5
 

18389 MARTINEZ J., E.; 0272
VERGARA G., G. 1976. Comportamiento del pasto alem~n
(Echinochloa polystachya 
(H.B.K.) Hitch) dos
en suelos de
central del una regi6n
valle geogrf1co del 
rio Cauca. Tesis 
Ing. Agron. Palmira,
Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de 
Ciencias Agropecuarias.
12Op. Esp., Res. Esp., Ingl., 25 Refs., Ilus.
 

Echinochl a polystachya. Taxonomla. Crecimiento. Rendimiento. Materia 
seca.
Valor nu:ritivo. Digestibilidad. 
Contenido de proteInas. Centenido de
fibra. il;Lervalo de corte. 
Colombia.
 

Se realiz6 un estudio 
sobre el comportamiento y los 
valores nutricionales
de Echinochloa polystachya. La invescigaci6n 
se llev6 a cabo la
en
"Hacienda Lucerna Ltda.", 
localizada 
en 
el munlcipio de Bugalagrande, Valle
del Cauca, Colombia, situada a 900 
m.s.n.m.,
precipitaci6n prom. anual do 
temp. media de 26*C y
1100 mm. Se evalu6 el comportamiento del pasto
en 2 tipos de suclos 
(arcilloso y arcilloso-arenoso), bajo frecuencias de
corte de 21, 35, y 63
49 dias 
resp., para lo cual se midieron a nivel de
campo las 
siguientes variables: macollamiento, % de enraizamiento, altura,
producci6n de materia verde 
y % de floraci6n; 
a nivel fle laboratorio se
determin6 
el valor nutritivo 
del pasto mediante anilisis proximal y
digestibilidad in vitro. Adem5s se 

de
 
calcu16 la producci6n de materia verde,
protelna en frecuencia
cada
MS y de corte y la producci6n de MS y
proteIna/dIa. Se utiliz6 un disefio exptl. de parcelas completalente al azar
con 2 repeticiones. Se realizaron an.ilisis de varianza pars 
los resultados
obtenidos de producci6n de materia verde, MS y proteina, y para los
de producci6n 
 Indices
de MS y proteina/dfa, 
los cuales mostraron
comportamiento un mejor
del pasto sembrado en 
 el suelo arcilloso; Is
frecuencia mejor
de corte para 
ambos suelos 
 fue de 49 dfas. Los anglisis
estadisticos resultaron significativos y altamente significativos para las
pruebas de 
Diferencia minima significativa (D.M.S.) 
y Diferencia honesta
significativa (D.H.S.). (Resumen del autor) D05
 

0273
18232 McIVOR, J. G.; WILLIAMS, W.T.; ANNING, P.; 
CLEM, R.L. FINLAY, M.C.
1982. The performance of introduced grasses 
in seasonally dry tropical
environments 
 in northern 
 Australia. (Comportamiento 
 de gramineas
introducidas 
en ambientes 
tropicales estacionalmente 
secos
de Australia). en el norte
Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal
Husbandry 22(118/119):373-381. Ing1., 
Res. Ingl., 12 Refs., flus.
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Andropogon gayanus. Bothriochloa insculpta. Brachiaria decumbens. B.
 
humidicola. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Chrysopogon sp. Dichanthium
 
annulatum. Digitaria milanjiana. D. smutsii. Paspalum plicatulum. Urochloa
 
bolbodes. U. mosambicensis. Cultivares. Accesiones. Introducciones.
 
Evaluaci6n. Adaptaci6n. Persistencia. Australia.
 

En 14 localidades al norte de Australia se cultivaron durante 5 aflos, 52
 
accesiones de gramfneas introducidas de 40 especies, para determinar Su
 
grado de adaptaci6n. Para establecer las parcelas, las plgntulas de
 
gramineas se transplantaron en hileras repetidas en franjas cultivadas, y
 
el 5rea se resembr6 con semilla de leguminosa. Las mediciones de
 
persistencia de las plantas, crecimiento durante Ia gpoca h~meda y
 
propagaci6n se combinaron pars desarrollar un Indice de adaptaci6n. Este
 
vari6 de 0-100 y se tom6 un valor de 50 6 mxs pars indicar una graminea
 
adaptada. Seg3n este criterio, se adaptaron a] menos en un sitio los
 
siguientes cv.: Andrqopon gayanus CPI 57497, Bothriochloa insculpta cv.
 
Hatch, Brachiaria decumbens cv. Basilisk, B. humidicola cv. Tully, Cenchrus
 
ciliaris cv. Bilocla y Cayndan, Chloris gayana CPI 46031, Chrysopogon sp. 
CPI 52213, Dichanthium annulatum cPI 50819, Digitaria milanjiana CPI 7920, 
D. smsursii CPI 14368 y CPI 38869, Paspalum plicatulum cv. Rodd's Bay,
 
Urochloa bolbodes CPI 45607 y 47122, y U. mosambicensis cv. Nixon y CPI
 
46876. Las accesioneb se organizaron en grupos seg~n su comportamiento, con
 
base an su crecimiento en los diferentes sitios. (Resumen del autor. Trad.
 
por M.M.) D05
 

0274
 
18609 MURGUEITIO R., E. 1982. Pasto Carimagua I o Andropogon CIAT 621
 

(Andropogon gayanus, Kunth). Revista Veterinaria y Zootecnia de Caldas
 
1(1):44-52. Esp., 8 Refs.
 

Andropogon gayanus. Oxisoles. Adaptaci6n. Sistemas de siembra.
 
Establecimiento. Fertilizantes. Control de malezas. Producci6n de came.
 
Epoca seca. Epoca lluviosa. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se revisan varios aspectos sobre Andropogon gayanus, con base en las
 
investigaciones que ha desarrollado el CIAT en Ia regi6n de los Llanos
 
Orientales de Colombia. Se presentan datos de adaptaci6n y suelos, matodoc
 
de siembra, producci6n de semilla, manejo inicial, fertilizaci6n, control
 
de malezas, manejo de praderas, plagas y enfermedades, producci6n de
 
forraje, valor nutritivo y producci6n animal. (Resumen por M.M.) DO5
 

0275
 
18629 OLIVA, 0.; MACHADO, R.; LORENZO, A.; ORTIZ, C. 1979. Evaluaci6n de
 

pastos tropicales introducidos en Cuba en condiciones de secano. Ciego
 
de Avila. Pastos y Forrajes 2(2):193-207. Esp., Res. Esp., Ingl., 18
 
Refs., Ilus.
 

Brachiaris. Bothriochloa intermedia. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. 
Cynodon dactylon. C. nlemfuensis. Digitaria decumbens. Panicum maximum. 
Pennisetum purpureum. Cultivares. Introducciones. Evaluaci6n Fertilizantes. 
N. P. Cortes. K. Rendimiento. Epuca seca. Epoca lluviosa. Cuba.
 

Se estudi6 el comportamiento de 18 gramineas sometidas a corte en
 
condiciones de secano en suelos latos6licos de la provincia Ciego de Avila,
 
Cuba, en un disefio de bloques al azar con 3 repeticiones. Las especies se 
fertilizaron con una dosis de 240 kg de N/ha en la gpoca de lluvia y se 
cosecharon con una frecuencla de 32 dlas en esta 6poca y 42 dias en gpoca
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seca. 
 Los mayores rendimlentos anuales 
y en la 6poca de lluvia se
obtuvieron en Pennisetum purpureum 
cv. Merker6n (Mexicano), Panicum maximum
 
cv. LIkoni y Bothrioehloa intermedia, al 
alcanzar 31.5 y 29.6; 
20.8 y 18.5;
20.3 y 15.4 t de MS/ha (anual y en lluvia) resp., difiriendo (P 0.001) delas restantes especies. En codas 
las gramlneas estudiadas se obtuvo m5s del
85% del rendimiento Ln la 6poca de 1luvia. El contenido proteinicoestacional fue aceptable para la generalidad de los casos, fluctuando entre11.0 y 13.0% en la 6poca de lluvia y entre 7.9 y 15.5% en la 6poca seca.Sin embargo, los contenidos de Ca y ' fueron marcadamente bajos,
particularmente este iltimo, en la 6poca seca. Se recomienda continuar elestudio de estas ospocies, excepto Merker6n Mexicano en condiciones 
pastoreo a fin de determinar las m, s promisorias para su futura 

de 
extensi6n 

en esta zona. (Resumen del autor) D05 

027618673 PATHAK, P.S.; PATIL, B.I.; GUPTA, S.K.; R.D.ROY, 1981. Forage yield
comparison in Leucaena leucocephala cult ivars. (Comparaci6n del
rendimlento de forraje en cultivares de Leucaena leucocephala). Ieucaena 
Research Report 2:26. IngI. 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Producci6n de forraje. ateria seca. 
Relac16n holja:tallo. India. 

En 10 cv. de I-eucaenia leucocephalt tipo Peri y Salvador el rendimiento deforraje fue mayor durante la Gpo':a Iluviosa y menor durante la 6poca seca aperlodos frfos. Durante los porfodos frios, 1 tipo l'er produjorendimientos 1 igerament. superiores a los de Salvador. En la 6poca seca eltipo Peril present6 mayor rendimiento de MS seca y "viaci6n hoja:tallo queel Salvador. (Resumen por Ierbage Abstracts. Trad. por N.M.) 005 

18679 SIIIIt, W. C.; IlU, 
0277

T. W. 1981. The yields of forage of Leucaena
le ocepihala in Taiwan. (Rendimientos de forraje de I.eucaena
IL ocephala en Taiwan). Leucaena Research Reports 2:55-56. Ingl. 

Leucaena leucocephala. Cultivares. l)ensidad de slembra. Rendimiento. 
Producci6n de forraje. Cortes. Taiwan. 

En 10 cv. de Leucaena leucocephiala sembrados a una poblacin de 100,000
plantas/lia, el rendimiento de forraje (2 aflos) el 8 cortes a una altura20 cm varl6 tie 72 t/ha 

de 
en el cv. locl (testigo), hasta 205 t/ha en el ttpo
Salvador cv. SI. 
 En 3 cv. tipo Salvador cultIvados a desidades de 50,000,
100,000, 150,000 
 y 200,000 pantas/ha los rondimientos auimentaron alincrementarse li densidad de pobla:in, en tanto que en el cv. local


hubo efecto. 
no


(Resumen por Hlerbage Abstracts. Trad. por M.M.) D05 

18374 TERGAS, I.E. 1981. El potenial 
0278 

de irachlaria humidicola para suelos5cidos e infirtlles en America Tropical. Pastos Tropicales. BoletIn
Infoirmativo. 4:12-13. Esp., 7 Refs., Ilus. 

Brachiaria humidicola. Adaptacl6n. Suelos. pi1.Caracterlsticas agron6micas. 
Colombia. 

Se presenta informaci6n general sobre 
 las principales caracterlst.cas
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agron6micas 
de Brachiaria humidicola, una 
graminea forrajera con potencial
para 
los suelos Scidos de America tropical. Esta especie 
perenne es
originaria de Africa, tolera niveles 
altos de Al intercambiable y baja
fertilidad y crece en suelos de pH 4.0-4.6. En el tr6pico hfmedo do Brasil muestra tolerancia a los 
 insectos, especialmente al salivazo o mien
(Aeneolamia sp., Zulia sp). Se han 
registrado rendimientos anuales de 
15-30
t de MS y buenos aumentos 
de peso vivo de ganado bajo pastoreo en praderas

de esta especie. (Resumen por M.M.) DO5
 

0279
18231 VELEZ-SANTIAGO, J.; SOTOMAYOR-RIOS, A.; TORRES-RIVERA, S.; MENDEZ-

CRUZ, A.V. 1982. Performance of six Cenchrus and four Panicum foragegrasses under cutting management in the Lajas Valley, Puerto Rico.(Comportamiento 
de sels cultivares 
de Cenchrus ciliarls y cuatro
cultivares de Panicum maximum bajo carte e, el Valle de Las Lajas,Puerto Rico). Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico
66(4):268-277. Ingl., Res. Ingl., Esp., 9 Refs. 

Panicum maximum. 
 Cenchrus ciliaris. Cultivares. Intervalo de corte.
Rendimiento. Producci6n de forraje. Materia seca. Contenido de proteinas. 
Puerto Rico.
 

En la Subestaci6n Exptl. Agricola de lajas, localizada en los ]lanoscostaneros del suroeste de Puerto Rico, se realiz6 un estudio para compararel potencial do produccion de forraje verde (FV). forraje seco (MS), yproteina cruda (PC) de 10 cv. de los g~oeros Panicum y Cenchrus par unperiodo de 672 dlas consecutivos. Los dacos so analizaron por separado,incluyendo 3 cosechas realizadas durante los dias cortos del afio (oct.1976-marzo do 1977), por los primeros 378 dfas, y por los 672 dfas deestudio. Panicum maximum (PRPI 12917) y Cenchrus ciliaris (PRPI 13084 y13086) produjero--n on 32, 36 y 28% mds do MS que P. maximum var. comundurante los dias cortos del afio,resp. Al considerar La producci6n mediaanual de MS de las 16 cosechas, P. maximum (PRPI 13093 y 12917) fueron lasdo mayor producci6n do MS (42,922 y 40,797 kg/ha/aflo, resp.). 1'. maximumvar. com6n y C. ciliaris Texas 4464, las mas utilizadas en esta regi6n,produjeron 36,689 y 20,205 kg do MS/ha/afio, resp. PRPI 13084 fue el mejor
productor entre 
 Io cv. de C. ciliaris con 30,140 kg de MS/ha/afio. Los 10cv. siguieron un mismo patr6n do producci6n de FV, MS, y PC cuando losdatos so analizaron para los primeros 378 dias de estudio. El cononido dePC fue bastante similar para ambos g~neros, variando do 7.50% on 1'. maximum(PRPI 12917) a 8.46% en C. cillaris var. American. Los contenidos medios deCa y Mg en P. maximum fueron 0.57 y 0.44%, mientras quo en C. ciliaris
fueron do 0.24 y 0.29%, resp. (Resumen del autor) D05 

0280
18806 WILSON, G. P. M.; JONES, R. M.; COOK, B.G. 1982. Persistence of
jointvetch (Aeschynomene 
falcata) in experimental sowings in theAustralian subtropics. (Persistencia do Aeschynoen falcata en siembrasexperimentales en los subtr6picos do Australia). Tropical Grasslands 
16(3):155-156. Ingl., 
Res. Ingl., 4 Refs.
 

Aeschynomene falcata. Persistencia. Praderas mixtas. Australia. 

Un estudio de 50 expt. do evaluaci6n do campo on la regi6n costera delnorte do Nueva Gales y del Sur de Queensland revel6 que Aeschynomene
falcata cv.Bargoo habla persistido en todos los expt. y usualmente se hablaextendido de sus parcelas originales. las reservas de semilla de Bargoo en 

39
 



la superficie del suelo en 6 de estos 2
sitios promedi6 4000/m (rango de
 
1150-7560). Estos niveles se consideran altos para una leguminosa forrajera
 
perenne. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D05
 

V~ase adem~s 0203 0226 0232 0293 
 0294 0314 0320
 
0334 0337 0393
 

EO0 FITOPATOLOGIA
 

0281
 
17678 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
 1982. Plant
 

pathology. (Fitopatologla). 
 In . Tropical Pastures Program. 
Annual Report 1981. Cali, Colombia. Series CIAT 02ETP(1)82. pp.85-111. 
Ingl., Ilus. 

Stylosanthes guianensis. 
 S. capitata. Colletotrichum gloesporioides.
 
Resistencia. Evaluacl6n. Transmisi6n de 
enfermedades. Rendimiento. Calidad
 
del forraje Sclerotium rolfsii. 
Control de enfermedades. Rhynchosporium.
 
Andropogon gayanus. Rhizoctonia solani. Centrosema spp. Desmodium
 
ovalifolium. Leucaena leucocephala. Pseudomonas. Zornia spp. Sphaceloma.
 
Control biol6gico. Metarrhizium. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se resumen las actividades de la secci6n de Fitopatologla del Programa de
 
Pastos Tropicales 
del CIAT durante 1982, cuyos objetivos incluyen: (1)

evaluar todo el permoplasma por resistencia a enfermedades en las
 
principales localidades de investigaci6n: (2) detectar, identificar 

estudiar enfermedades del germoplasma en evaluac16n y (3) evaluar 

y
y
 

desarrollar medidas de control de enfermedades de las especies forrajeras
 
promisorias. La evaluaci6n del germoplasma continu6 en 
 Carimagua y

Quilichao en 
Colombia y en el Centro de Pesquisa Agropecuaria do Cerrado
 
(CPAC), Brasil. Se colect6 mis informaci6n sobre la distribuci6n de 33
 
enfermedades en 7 ecosistemas. Continuaron los estudios de evaluaci6n de
 
Colletotrichum glocosporioides en Stylosanthes guianensis y S. capitata 
y

de Sclerotium 
rolfsii y Rhizopus spp. en S. capitata. Se estudiaran
 
enfermedades especificas de Desmodium spp. (Synchytrium rolfsii), 
Leucaena
 
sp. (Pseudomonas fluorescens Biotipo 2), Zornia spp. (Sphaceloma 
 sp. y

Corynebacterium flaccumfaciens), Centrosema brasilianum (Pseudomonas sp. y

Rhizoctonia solani) y Andropogon gayanus (Rhynchosporium sp.). Se presentan
 
los resultados del control biol6gico de ninfas y adultos 
del mi6n (Zulia
 
colombiana) con el hongo Metarrhizium spp. Se incluyen resultados sobre
 
estudios del efecto de la tertilizaci6n en la reacci6n de forrajes

tropicales a plagas y enfermedades, estudios sobre enfermedades y plagas de
 
gramneas y leguminosas nativas e introducidas, estudios sobre
 
clasificaci6n de enfermedades segOn el hospedante y el pals y estudios de
 
patologla de la semilla (Aspergillus spp. en S. capitata). (Resumen por
 
EDITEC) EO
 

EOI Micosis
 

0282
 
17157 GASPAROTTO, L.; CRAVES, G.M.; CONDE, A.R. 
 1982. Sobrevivencia de
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de Sclerotinia sclerotiourm en solos cultivados com gramineas).
 
Fitopatologla Brasileira 7(2):223-232. Port., Res. Port.. Ingl.. 26
 
Refs.
 

Melinis minutiflora. Brachiaria decumbens. !typarrhenta rufa. Suelos.
 
Sclerotilnia sclerotiorum. Micosis. irasil. 

Se evalu6 la poblaci6n natural de esclerocios de Sclerotinla sclerotiorum y 
su supervivencia a 3 pruf'rndidades es un iuelo infestado artificialmente, 
ell .areas cultivada: coi gramfnoas forrajeras. A los 7 muses de la siembra, 
las coberturas proporcioiiad;:s pot ,i:el is minut iflora y BrachiLaria 
decumbens redujeron la viabilidad de escIurocIos. Esta reducci6n 
probablemente se debI6 a la mayor producclon de materia verue y al h5bito 
de crecimiento estolonifero de las gramtneas. En cambio, el cultivo de 
lechuga (Lactuca sativa) en sucesi6n a las gramineas demo-trCi que la 
reducci6n en la poblaci6n de esclerocios no foe suficlente para controlar 
la pudrici6n de ia lechuga, causada per el hongo. (Resumen de! autor. Trad. 
pot M.M.) EO1 

0283
 
18804 JONES, R.J. 1982. The effect of rust (Uromvces appendiculatus) on the 

yield and digestibility of Macroptilium atropurpureum cv. Siratro.
 
(Efecto de la roya (Uromyces appendiculatus) en el rendimiento y 
digestibilidad de Macroptilium atropurpureum cv. Siratro).Tropical
 
Grasslands 16(3):130-135. Ingl., Res. Ingl., 0 Refs., Ilus.
 

Macropt ilium at ropurpureum. Uromvces appendiculatus. Enfermodades y
pat6genos. Control de enfermedades. Fungicidas. Resistencia. Rendimiento. 
Digestibilidad. Ifojas. Clima. Australia. 

La roya (causada per Uromvces appendiculatus) en Siratro (Macroptiltum 
atropurpurreum) so registr6 per primera vez en Australia en 1978. Se 
midieron los efectos de la enfermedad en el rendimiento mediante la 
comparac16n de los rendimientos de las parcelas testigo con los de las 
parcelas libres de la enfermedad durante un perlodo de 2 afios en el campo, 
en Landsdown, cerca de Townsville, Queensland. Ilubo un tercer tratamiento 
para medir el efecto de aspersiones semanales coil una suspensi6n de 
ured6sporas. La severidad del ataque de la enfermedad fie mayor durante los 
meses mas frTos, secos, de primavera y otoho, y fue menor en los meses 
himedos de verano (dic.-mar.). La aspersi6n con uredini6sporas no alter6 
este patr6n. l~a enfermedad se control6 con aspersiones semanales de 
Oxicarboxyn. El rendimiento de is parcelas sanas foe 3(M1 mayor que el de 
los controles durante 6 ceosechas. La digestibilidad de MS de hojas en bolsa 
de nilon foe mayor para las parcelas sanas. y esta diforencia foe mas 
slgnificativa en junlio (4%, 2.7 indice de enfermedad). los tratamientos no 
afectaron la digestibilidad de los tallos l.as hojas muy enfermas 
presentaron digest ib i Iidades in vitro menores en 8.6 unidades, en 
comparaci6n con las hojas sanas; tambiln presentarout menores concn. de N 

2.7%). La podria de(3.4 vs. Z roa en Siratro reducir el potencial 
producci6n animal dU las praderas a base de esta leguminosa de extensas 
5reas de Australia subtropical y tropical. Se ha comenzado la btsqueda de 
fuentes de resistencia a la enfermedad. (Resumen del autor. Trad. per I.B.) 
EOI 

V6ase adems 0246 0268
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E02 Virosis
 

0284

18646 FAUQUET, C.; THOUVENEL, J.C. 1980. La 
mosaique du Panicum. (Virus


del mosaico en 
 Panicum maximum). In 
 . Maladies virales des
plantes cultiv~es en Cote d'Ivoire. Paris, 
Office de la Recherche
 
Scientifique 
et Technique Outre-Mer. pp.121-124. Fr., Ingl., 2 Refs.,
 
Ilus.
 

Panicum maximum. Virosis. Sintomatologla. 
Transmisi6n de enfermedades.
 
Distribuci6n geogr5fica. Mapas. Costa de Marfil.
 

Se presentan vari , 
aspectos relacionados con la presencia del virus del
mosaico en Panicum 
 maximum (GGMV-A), entre 
 otros: sintomatologla,

distribuci6n geogr5fica, transmisi6n, hospedantes naturales y control 
en el
 
campo. (Resumen por N.M.) E02
 

FOO ENTOMOLOCIA Y CONTROL DE PLAGAS
 

0285

17679 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
 1982. Entomology.


(Entomologla). In . Tropical Pastures Program. Annual Report
1981. Cali, Colombia. Series CIAT 02ETP(1)82. pp.113-129. Ingl., 
flus.
 

Tambi~n es Espafiol.
 

Stylosanthes 
 capitata. S. guianensis. Zornia latifolia. Desmodium
 
ovalifolium. Caloptilia. Stegasta bosquella. 
Zulia colombiana. Aeneolamia
re-ducta nsectos perjudiciales. Biologfa de linectos. Resiste cia. 
Control

biol6gico. Metarrhizium. Dimimica de 
poblaciones. Brachiaria humidicola. B
decumbens. B. ruziziensis. Andropogon 
gayanus. Praderas mixtas. Pastoreo.
 
Fertilizantes. Colombia.
 

Se resumen las actividades de la secci6n de 
Entomologla del Programa de
Pastos Tropicales del CIAT durante 
1982, cuyos objetivos incluyen: (1)
evaluac16n sistemitIca del banco de germoplasma para identificar materiales

tolerantes o resistentes a plagas: (2) estudio de la 
taxonomna, biologla y

din~mica de poblaciones de las plagas m~s importantes; y (3) evaluaci6n del
dafio causado al germoplasma incluldo 
en los ensayos regionales por plagas
en diversos ecosistemas. Se presentan los 
resultados de la investigaci6n de

(1) plagas de leguminosas: 
Caloptilia sp. en Stylosanthes spp.; Stegasta
bosquella en Stylosanthes spp. y Zornia 
spp.; efecto de la fertilizaci6n de

Desmodium ovalifolium en la incidencia de plagas; 
(2) plagas de gramineas:

Zulia colombiana y Aeneolamla 
 reducta en Brachiaria humidicola, B.
decumbens, B. ruziziensis y Andropogon gayanus; 
control de ninfas y adultos

de Z. colombiana por el hongo Metarrhizium sp.; 
dingmica de poblaci6n de

5fidos en A. gayanus y efecto de 
 la quema en sus poblaciones; y (3)

evaluaci6n de germoplasma. (Resumen pot EDITEC) FOO
 

FO Insectos PerJudiciales y su Control
 

0286
18618 COTTAS, M. P.; RAMiRO, Z. A. 1981. 
 Flutuacao populacional de
 
cigarrinhas das pastagens em duas variedades de 
 Brachiaria na regiao do
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Pontal do Paranapanema, Estado de Sao Paulo. (Fluctuaci6n poblacional de
 

las cigarritas de los pastos en dos especies de Brachiaria, en la regi6n
 

do Pontal do Paranapanema, Estado de Sao Paulo). Anais da Sociedade
 

Entomol6gica do Brasil 10(l):51-60. Port., Res. Ingi., Port., 6 Refs.,
 

Ilus.
 

Brachiaria decumbens B. humidicola. Zulia entreriana. Dois flavopicta. 
Dingmica de poblaciones. Brasil. 

Se rualiz6 un ensayo en el municipio de Teodoro Sampaio, regi6n do Pontal 

do Parannpanema, SP, Brasil, en 1977-78, para determinar la 6poca de 

ocurrencia y fluctuacl6n poblacional de lis cigarritas de los pastos (Zulia 

entreriana y l)eois flavopicta) en praderas de Brachiaria decumbens v B. 

humidicola. Se encontr6 que B. decumbens es mas susceptible al ataque del 

insecto, a pesar de que B. humidicola ha favorecido el desarrollo de la 

plaga. Tanto Z. entreriana como D. flavopicta presentaron mayor poblaci6n 

en dic. y enero. Hubo predominlo de Z. ontreriana on esta regijn y sus 

actividades ,menzaron en sept., algunas semanas antes que ). flavopicta. 
(Resumen del nutor. Trad. por M.M.) FOI 

0287
 

18222 PENCOE, N. L.; MARTIN, P. II. 1982. Fall armyworm (Lepidoptera: 

Noctuidae) larval development and adult fecundity on five grass hosts. 

(besarrollo de las larvas y fecundidad de los i:dultos de Spodoptera 

frugiperda (Lepidoptera:Noctuidae) en clnco gramIneas hospedantes). 

Environmental Entomology 11(3):720-723. Ingl., Res. Ingl., 14 Refs.,
 

flus.
 

Spodoptera frugiperda. Insectos perjudiciales. Biologla de insectos. 

Cynodon dactLlon. Eleusine indica. EE.UU. 

Se criaron en el laboratorio larvas de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: 

Noctuidae), en 5 plantas alimenticias y con unn dicta artificial de frijol, 
en Tifton, Ceorgia, RE.LU. Los hospedantes m~is apropiados (segfn un Indice 
de calificaci6n de 6stos) pnra el desarrollo de S. frugiperda fueron 

Eleusine indica y Cvnodon dactylon, el menos aproplado fue Cyperus 

esculentus. Se observaron diferencias stgnificativas on la duraci6n de las 

larvas, en el consume, en el peso dJe las ninfas y en so durac16n, en el 

t6rmino de vida de los adultos y en la fecundidad de las larvas alimentadas 
con las diversas plantas. Adlcionalmente la duraci6n de las ninfas (5 de 6 

tratamientos) y la duraci6n de la vida de los adultos dependieron del sexo.
 

Las liembras criadas en todas las dietas (menos en la diata aritificial) 

depositaron mis huevos en el primer dia. Las hembras alimentadas con la 
dieta artificial depositaron el mayor no. de huevos en el segundo dta de 
oviposici6n. (Resumen de Review of Applied Entomology. Trad. por I.B.) FOI
 

0288
 

18223 RATCLIFFE, R.H.; OA-FES, A..].1982. Yellow sugarcane aphid resistance
 

in selected Digitaria get i;plasm. (Resistencia a Sipha flav en 

germoplasma seleccionado de Digitaria). Journal of Economic Entomology 
75(2):308-314. Ingl., Res. Ingl., 9 Refs. 

Digitaria. p fiava. insectos perjudiciales. Resistencia. Rendimiento. 
Contenido de protelnas. Germoplasma. EE.UU. 

En estudios de laboratorio e invernadero se examinaron 5 accesiones de 

Digitaria, clasificadas como resistentes o susceptibles a Sipha flava en 
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ensayos de seleccl6n, para determinar los mecanismos de resistencia, laefectividad 
de la resistencia 
contra 2 poblaclones de ,fidos 
aislados

geogr5ficamente 
y el valor de la resistencia para la reduccin 
de las
p6rdldas de rendimiento y de calidad en las epecies de Digitaria atacadas por este insecto. Las accesiones PI 299t)10 y il 299612 (0. dlvrsinervis),P 364357 (D. friesii) y P1 364523 (D. longiflora) presentaron un altonivel do reslsrencia a los ,fidos adultos v a las ninfas. Los estudios enP1 364357 indicaron que la antibiols const ituia el principal mecanismo dereslstencia. '1 299610, P1 364357 v 364523 eranF, resistentes a laspoblaciones de ofidos de Luisiana y de las Bahamas, mientra; que PI 111110(1. decumbens) eui muy susceptible a las 2 poblaciones. El nivel deresistencia en PI 264357 foe soficiente para evitar cambios significativosen el rendimiento de MS, en el 7 de MS y on el % de protelna en Ils plantasque reciblan infestaciones de ,fidos entre moderadas e intensas. En D.decumbens infestado, se redujo considerablemente el rendimiento y Ll % doproteina y se increment6 considerablemente el % de MS. (Resumen por Review
of Applied Entomology. Trad. por I.B.) FOI
 

0289
17151 
 RIOS DE SALUSO, M.L.A. 1982. lallazgo de tn diptero del 
gnero

Mlycodlplosis en hojas 
de !ramlneas atacadas por royas. Entre Rios,
Argentina, Estacl6n Experimental Regional Agropecuarla Paran5. Serie
Notas Thcnicas no. 17. 5p. Esp., Res. Esp., 
Ingl., 7 Refs.
 

Mycodiplosis. Insectos 
 parsltos. Gramineas. Control 
 de insectos.
 
Argentina.
 

Durante 1981-82, en la Estacln Exptl. Regional Agropecuaria Paran5 delINTA, Argentina, se observ6 una alta poblaci6n de larvas de dipteros que sealimentaban de royas parmsitas de gramineas cultivadas y naturales de la zona. En el Museo de la Plata se clasific6 como perteneciente al g6neroMvcodiplosis; posteriotmente 
se ervi6 al l)epto. de Agricultura de EE.UU.
 para confirmar su 
ubicac16n gen6rlca y determinar la especie. Se trata de
 una especie nueva para 
Ia clencia, cuya descripci6n se estudiari. (Resumen
 
del autor) FO1
 

GOO GENETICA Y FITOMEJORAIIIENTO
 

GOI Mejoramiento, ,eroplasina, Selecci6n, 
Citologla Introducciones
 

0290
18643 BREWBAKER, 
J. I.. 1980. What is "giant: Leucaena?. (Qu6 es l.eucaena
 
"Glgante"?). 
Leucaena Newsletter 1:43-44. Ingi.
 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Distribuci6n geogrfica. Introducciones.
 
Taxonomta.
 

Los tipos Salvador o arb6reo, 
Perfi y lawaian Giant se refieren a Leucaena
leucocephala. Se considera que el 
tipo Salvador es originario del Depto. de
Norazn, en El Salvador, aunque el probable 
cenLro to origer de las
espectes es Yuca tn, M x
ico. Se sugiere que los tipos Ilawaian Giant se han
desarrollado en lawali a partir de semillas importadas del tipo Salvador.Se presenta una lista de las 6 1lneas principales de Salvador, con sucorrespondiente no. 
de Introducci6n. 
(Resumen per Plant Breeding Abstracts. 
Trad. por M.M.) GDI 
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0291

18381 COLEMAN, J. R.; MENEZES, 
E. M. DE 1980. Chomosome numbers in


Leguminosae from the state 
of San Paulo, Brazil. (N~mero de cromosomas
 
en leguminosae del Estado 
 de Sao Paulo, Brasil). Rhodora
 
82(831):475-481. Ingl., 
12 Refs.
 

Cassia. Crotalaria. Desmodium. Centrosema brasilianum. Cromosomas. Brasil.
 

Se registran los no. de cromosomas obtenidos de preparaciones mei6ticas 
para 53 especies pertenecientes a 17 g6neros. Los de ciertas
no. especies

difieren 
de aquellos obtenidos en registros anteriores. Se incluyen los
primeros registros aparentes 19para especles, incluyendo las siguientes:
Cassia rugosa (n=14), Crotalaria depauperata (n=8), C. foliosa (n=16), C.lacta 
(n8), C. velutina (n=16), Desmodium platycarpum (n=ll), Canavalia

brasiliensis (n=l ) y Centrosema brasilianum (n=O). (Resumen por Plant
Breeding Abstracts. Trad. por M.M.) 01 

0292

18641 
 HUTTON, E. M. 1980. Breeding Leucaena for acid tropical soils.

(Fitomejoramiento de Leucaena para s-elos aicidos). Leucaena Newsletter 
1:7. Ingl.
 

Leucaena. IHlbridos. 
Oxisoles. Adaptac16n. Tolerancia. pl1. Fitomejoramiento. 
Colombia. 

La variaci6n encontrada en poblacioncs provenientes (1e hilbridos f~rtiles
del cruzamiento Leucaena leucocephala x L. pulverulenta retrocruzada varias veces con L. leueocephala cv. Cuningham Jue suficiente para permitir ]aselecc16n de lneas tolerantes a la acidez. En ensayos de invernadero con
cultivos arenosos y oxisol de Carimagua (1)11 4.5, 90% de saturaci6n con Al),numerosas progenies de una proporci6n de los htbrldos tun producido
repetidamente 5% de plantas tolerantes a la acidez. A los 2-3 meses deedad, las plantas no tolerantes de las progenies y los 
testigos Cunningham

alcanzaban generalmente aprox. 5 cm de altura, no presentaban nodulaci6n yposetan pequefias hojas amarillentas. Las plantas tolerantes a la acidez a
la misma edad, alcanzaban una altua de 20 cm, presentaban nodulacl6n,
vigorosas y poseian tallos gruesos 

eran 
y hojas verdes grandes. Ademas, un 10%de las selecciones contenta de 50-60%7 de la mimosina de Cunningham, el cual
tiene ,sualmente cerca de 10-11% 
 en la MS de las hojas jPvenes. (Resumen
 

por Plant Breeding Abstracts. Trad. por I.1.) GO!
 

0293
18218 KRETSCHMER JUNIOR, A.E.; BROLIMANN, J.B.; 1.H.;SNYDER, COLEMAN, S.W.
1982. Registration of Florida carpon desmodium. (Registro de Florida 
Desmodium heterocarpon). Crop Science 22(l):158-159. Ingi., 
2 Refs. 

Desmodium hleterocarpon. Cultivares. 
 Praderas mixtas. 
 Contenido de
protelnas. Caracterlsticas agronlmicas. Morfologla vegetal. Adaptacl6n. 
EE.UU. 

La leguminosa forrajera Desmodium heterocarpon, foe desarrollada yentregada al mercado en 1979 como in cv. perenne de larga vida, por elInstitute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida,
Agricultural Research Center, Fort Pierce. Se deriv6 tie P.l. 217310, una
introducci6n de Uttar Pradesh, India. So ostaLblecmiento es bastante lento;
generalmente se requieren 2 estaciones de crecimiento para una adecuada
producc16n de semilla. Sin embargo, una vez estahlecida es muy competitiva 
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en mezcla con las gramineas tropicales Digitaria decumbens y Paspalum
 
notatum. El CP varla de 
15-20% y en asociaci6n con gramineas de 9-10%. En 
el forraje de una asociaci6n de D. heterocarpon - graminea so acumulan 
hasta 145 kg de N/ha/afio. (Resumen por M.M.) GO 

0294
 
18685 MACKAY, J.H.E. 1978. Register of Australian herbage plant cultivars.
 

A. Grasses. 17. Bothriochloa. a. Bothriochloa insculpta (lochst. ex A.
 
Rich.) A. Camus (creeping bluegrass) cv. Hatch. (Registro de cultivares
 
de plantas forrajeras australlanas. A. Gramineas. 17. Bothriochloa. a. 
Bothriochloa insculpta. A. Camus cv. Hatch.). Journal of the Australian 
Institute of Agricultural Science 44(3/4):221-223. Ingl., 9 Refs. 

Bothrichloa insculpta. Horfologla vegetal. Semilla. Compatibilidad.

Macroptilium atropurpureum. Rendimiento. Persistencia. Producc16n 
 de
 
semillas. Australia.
 

Bothriochloa insculpta cv. Hatch es 
una graminea perenne fasciculada 
cubierta do una pelusilla blanca azulosa con tallos crectos hasta 1.4 m de 
altura y ramificaciones en los nudos y tallos procumbentes, ambas 
canaliculadas en un lado y frecuentemente de color rosado o malva. Los 
nudes son amarillentos con pubescencia blanca conspicua. Las vainas 
foliares son glabros, las l1gulas una membrana delgada de 2 x 5 mm y las 
lminas foliares un verde azulado claro. La inflorescencia consiste an 4-20 
racimos con espIcula en pares; las flores s~siles son f6rtiles y el 
ped6nculo est6ril. Es una gramInea perenne que crece en el verano y que

contin6a su crecim'anto hasta el comienzo del invierno pero es lenta para 
empezar su crecimW.nto en la primavera. Es altamente estolonIfera pero los 
tallos rastreros no enraizan f~cilmente. Crece mejor en suelos francos y
arcillosos quo en suelo arenosu. En ensayos de corte sobre un perlodo de 4 
afios en Toowoomba, Queensland (Australia), esta gramlnea present6 mayor 
rendimiento que otras gramineas. Cuando se sembr6 en praderas de 
Heteropogon contortus, B. insculpta persisti6 por 13 afios, impidiendo el
 
retorno de II contortus. El 
 cv. Hatch combina bien con Macroptilium
 
atropurpureum cv. Siratro y fue provechoso para el 
ganado de came pero no
 
para el ganado de leche. Florece a finales de abril y en nov., y produce
 
rendimientos de semilla hasta 
de 80 kg/ha. (Resumen por Seed Abstracts. 
Trad. por L.M.F.) G01 

0295
 
18801 MILES, J. W. 1982. Rapid vegetative propagation of Stylosanthes


guianensis . (Propagaci6n vegetativa r5pida de Stylosanthes gulanensis).
 
Tropical Grasslands 16(3):100-103. Ingl., Res. Ingl., 4 Refs.
 

.tylosanthes gulanensis. Propagaci6n. Reproducci6n asexual. Reguladores del
 
crecimiento. Ralces. Crecimiento. Colombia.
 

So evaluaron los efectos del tamalo de esquejes terminales (de 2, 3 6 4 
hojas) y del tratamiento con auxinas en el % de enraizamiento, no. y

longitud de ralees en 6 accesiones de Stylosanthes gulanensis en un expt.
 
factorial realizado en el CIAT (Colombia). El 66% de los cortes presentaron 
enraizamiento dentro de 10 dias. Las accesiones presentaron una gran
diferencia en su capacidad de enraizamiento. El tratamiento con auxinas 
increment6 el enraizamiento do manera notoria. Los esquejes de menor tamafio 
presentaron un enraizamiento igual o mejor que los esquejes m5s grandes.
Los resultados sugleren un m6todo sencillo para la propagaci6n vegetativa 
r5pida de plintulas de S. guianensis para el incremento inicial de nuevas 
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introducciones, de las cuales hay escasez de semillas, 
o para la
 
replicaci6n exacta de genotipos para estudios de gengtica 
 o
 
fitomejoramiento. (Resumen del autor. Trad. por L.M.F.) 
GOI
 

0296
 
17154 NEVES, M. DO P. H. DAS 1980. Banco ativo de germoplasma de
 

forrageiras do CPATU. (Banco active de germoplasma de forrajeras del
 
Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pico Umido - CPATU). In Simp6sio 
de Recursos Gen6ticos Vegetais. Sessao 1. Bancos Ativos de Germoplasma, 
Brasilia, 1979. Anais. Brasilia, Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria. Centro Nacional de Recursos Gen6ticos. pp.185-188. Port.
 

Panicum maximum. Setaria anceps. Stylosanthes. Vigna. Centrosema.
 
Germoplasma. Evaluaci6n. Bosque himedo tropical. Brasil.
 

En resultados preliminares de evaluaci6n de m5s de 200 genotipos 
se
 
distinguieron 38 cv. y ecotipos de gramIneas forrajeras como valiosos,
 
especialmente Panicum maximum 
cv. Nakueni, el cual mostr6 resistencia a
 
Tilletia sp., y el 
cv. K 187B, al igual que Setaria anceps (S. sphacelata)
 
cv. Congo 2. Entre las leguminosas Stylosanthes, Periandra, Vigna y
 
Centrosema arenaria se 
encontraron los materiales m5s promisorios. (Resumen
 
por Plant Breeding Abstracts. Trad. por M.M.) C01
 

0297
 
18644 OAKES, A.J. 1980. Germplasm collection. (Colecci6n de germuplasma).
 

Leucaena Newsletter 1:48-49. Ingl.
 

Leucaena leucocephala. Accesiones. Germoplasma. EE.UU.
 

Se presentan dates de las 341 acceslones pertenecientes a 14 especies de
 
Leucaona, mantenidas actualmente en el Germplasm Resources Laboratory del
 
Depto. de forragicultura, en Beltsville, EE.UU. (Resumen per Plant Breeding
 
Abstracts. Trad. por M.M.) GOI
 

0298 
17156 PORZECANSKI, 1. 1980. Banco ativo de germoplasma de forrageiras do 

CNPGC. (Banco activo de germoplasma de forrajeras del Centre Nacional de 
Pesquisa de Gado de Corte - CNPGC). In Simp6sio de Recursos Gen6ticos 
Vegetais. Sessao 1. Bancos Ativos de Germoplasma, Brasilia, 1979. Anais. 
BrasIlia, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Centro Nacional 
de Recursos Gen6ticos. pp.169-171. Port., Ilus. 

Panicum maximum. Stylosanthes guianensis. Cultivare3. Germoplasma.
 
Evaluaci6n. Fertilizantes. Ca. N. P. K. Rendimiento. Materia 
seca. Brasil.
 

En 1977-78 se registraron en condiciones de campo, dates de rendimiento,
 
fenologfa, resistencia a enfermedades y respuesta a ]a aplicaci6n de
 
fertilizantes en 156 genotipos de leguminosas y 95 gramfneas. Entre las
 
gramfneas, 
un cv. africano de Panicum maximum respondi6 particularmente
 
bien a la aplicaci6n de Ca, N, P, K y micronutrimentoq, mientras que
 
Stylosanthes gulanensis 
IRI 1022 se destac6 en este aspecto entre las
 
leguminosas. (Resumen per Plant Breeding Abstracts. Trad. per N.M.) GOI
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0299 
18276 SUMBERG, J.E.; MILES, J.W. 1982. Genetic relations among five lines
 

of Stylosanthes guianensls. (Relaciones gen6ticas entre 
chnco Ifneas de
 
Stylosanthes gulanensis) . Australian Journal of Experimental Agriculture
and Animal Husbandry 22(l 16) :288-292. Ingl. , Res. Ingi. , II Refs. 

Stylosanthes guianealis. Cult ivares. II[Ibrido,. Fertilidad de la ',lanta. 
SemIlla. Tallos. Cruzamiento. Gen6tica. Colombia. 

Se estudiaron as re lac iones gent icas , itre 5 11 neas de ltvlosanthe
guianoensis uediante cruces en f,rwa dial lica. Se c ruzareu dos progenitores
de cada uno de los grupos S. guianens is var. guianensis y 'tardto' mis un 
progenitor do la var. intermedia (cv. Oxley) en todas las pos ib les 
comb iac tones. Para medi r las relac iones geonCt icas se estudiaron la 
fert IllIdad de po Ien, eI cuaJ aminto de somilIa y Ia longitud de los tallos 
de los hibrldos F La fortilidad (1L polen de los hbridos var. gutanensis 
x 'tardlo' no d ir16 de de los hibridosla var. guiauensIs x var.
gulanensis ' tardto' x ' tardo' . La fert I Idad de los hlbrldos con Ox1ey fue 
cons ide rab Iemennte mono r que la (o los hh1bidosr var. gulanens is x 'tard to'. 
Aunque se encontraroli diferencias entre los progenitores en cuanto a 
cuajamiento de semilla, los datos no proporcionan evidenclas de una posible
ilncompatibilidad entre las aecesiones de la var. gulanensis y las del grupo
'tardlo' ya que no mue,;tran liniigUna dismnuci6n en el cuajaminto de 
semilla de los hibridos entre estos dos grulos. Los hlbridos con Oxley no 
produjeron ;emtlla. Se dcetect6 la prosencia de heterosls con respeoto a la
longitud de los tallos en todos los hibridos var. guiancilsis x 'tardlo' 
mientras que s6lo on uno de los 4 lilbrldos con Oxley la longitud de los 
tallos super6 el prom. de los progenitores. (Resumon del autor) GOI 

VCase adems 0201 0213 0252 0267 0268 0273 0275 
0338 

HOO ESTABLECIlIENTO Y MANEJO DE PRADERAS 

0300
 
18645 ESTACION 1:XPERIMENTAl, DE PASTOS Y FORPAJES INDIO IIATUEY. CUBA. 1980?.
 

Muestreo de pastos. PerIco, ,atanzas. I Ip. Esp. , 18 Refs. , Ilus.
 

Trabajo presentado en el Seminario Cientifico y Tcnico de Pastos y
Forrajes E.E.PI.F. Iudio latuey, 4o. , Perico, Matanzas. 

Disponibi tIdad do forra JU. Cosposicn bcii troduccLi6n forraje.otanoia. de 

Cuba.
 

Se estudian y discuten varlos mCtodos para determinar la disponilbilidad y

la composiclin 
 botIn ica de los pastos (m6todo visual y del disco y m6todo
 
de los pasos, resp.), Jos cuales por tener niveles aceptables de estimaci6n
 
y sencillez en Ia ej,--cut 1,1n, so consi deran adecuados 
 para utilizar tanto en
 
]a lnvestigac 16n como en 1,a produccl6n. (Resumen por M.M.) 1100
 

0301
 
17700 MULLENAX, C.ll. 1979. Adecuaci6n y maneJc de sabanas naturales en la
 

altillanura de los Llanos Orientales de ,olombia. Carta 
 Agrarla 
278:1-16. Esp., 2 Refs., flus. 
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Sabanas. Llanos Orientales. Praderas naturales. Trachypogon vestitus. T.
 
plumosus. Axonopus purpusli. A. compressus. Suelos. Praderas mejoradas.

Quema. Canado bovino. Salud animal. Manejo de praderas. Tasa de carga.
Produrci6n animal. Melinis minutiflora. Brachiarla decumbens. B. 
humidicola. Colombia.
 

Con base en 10 afios de observaciones de un hato con tin prom. de 232 UA (310
bovinos y 20 equinos) en 980 ha (carga animal prom. de I UA/4.2 ha)
localizadas en la altillanura de los Jlanos Orientales de Colombia, se 
ostablecieron practic.as de manejo de forrajes para controlar las p6rdidas
de producci6n del ganado, con infasis en el uso combinado de ;abana nativa 
y pastos mejorados. Predominan las gramineas Trachvpogon vestltus (que
provee la mayor parte del forraj atil en Ia sabana), T. plumosus, Axonapus 
purpusii v A. compressus. Se anal ia el valor natricTonal do graminoas on 
diferentes 6pocas del afio y so relaci6n con la incidencia de enfermedades 
en el ganado como base pora la Asorvacirn de principios para el manejo de 
los pastos. Se discute sobru los ufectos benCficos de la quema en el manejo
de sabanas y en In salud anima l. Se recomiendan practicas para la 
adecuaci6n de sabanas y bajos natarales virgenes. Los estimativos de 
producciIn forrajera en saabnas nativas mejoradas indican que, sin incluir 
las zonas bajas h6medas, la carga prom. sostenida es de I UA/2ha con un 
consuno de 5400 kg de forraje vcrde/UA en 270 dlas de la estaci6n liuviosa 
(2700 Kg/ha/ano equivalente a s6lo el 18% de la producci6n total); en las 
zonas bajas, con an aprovechamiento de forraje del 100. durante la 6poca 
seca, la producci6n prom. es de 7 ton,'ha/afio al aportar 1900 kg de forraje
verde itil en 95 dias. Se doscriben las ventajas del uso de los pastos
nejorados Melinis minutiflora, llyparrhenla rufa, Brachiaria humidicola, B. 
decumbens y Andropogon 3fayanus. El uso 6ptimo de Li sabana nativa se basa 
on la quemi escalonada ) en la producci6n y manejo de los retofios. Se 
indica que el pastoreo combinado de sabana nativa y pastos mejorados puede 
ser Ia meJor alternativa para aumentar Ia baja tasa de aprovechamiento de 
sabana nativa de s6Io un 18%. (Resumen por EDITEC) 11O 

0302
 
18868 PLUCKNETT, D. L. 1970. Productivity of tropical pastures in Hawaii.
 

(Produccividad de praderas tropicales en Hawaii). 
In Norman, M.I.T., ed.
 
International Grassland Congress, lth., Queensland, Australia, 1970. 
I'oceedings. Queensland, University of Queensland. pp.A38-A49. Ingl., 
Res. Ingi., 23 Refs. 

Leucaena leucoceph;. a. Panicum maximum. Desmodium intortum. Digitaria 
decumbens. Praderas mixtas. Praderas mejoradas. Ferttlizantes. Aumentos de 
peso. Produccl6n de carne. Producci6n de leche. Clima. Fertilidad del 
suelo. Hawaii. 

Las praderas de Hlawaii abarcan una gama amplia de sulos, iluvias y tipos
de vegetacL6n desde el nivel del mar hasta cerca de 3000 m de altura. Los 
ambientes varlan ampliamente desde condiciones casi de desierto al nivel 
del mar en las costas de sotavento, hasra las distritos de barlovento con 
alita precipitacl6n (1500 mam)expuestos a los vientos allsios dcl noreste, y
las regiones 5ridas y frlas de las montafias de los grandes volcanes en las 
islas de Maui y llawali. Se han obtenido may alitas producciones con praderas
de Leucaena leueocepbala - Panicum maximum rogadas, a una altura de 50 m en 
la Isla de Kauai, donde una xplotaci6n de leche y carne de 23 ha produjo
9770 kg de leche y 400 kg de carne/ha/afio durante un perlodo de 12 alFos. En 
las regiones bajas de alta precipitaci6n, praderas de Digitara decumbens 
fertilizadas con N produjeron mas de 1000 kg de carne/ha/afio. Las mayores
limitaciones a la productividad Incluyen la humedad, lan; temp. bajas en 
invierno, la aridez e infertilidad de los suelos, la calidad del forraje, 
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el balance anual de alimento y la competencia con especies indeseables.
 
(Resumen del autor. Trad. por L.E.T.) OO
 

0303
 
18371 SPAIN, J. M. 1982. Recomendaciones geuterales para el establecimiento
 

y mantenimiento do pastos en la 
zona do Carimagua, Llanos Orientalps do
 
Colombia. Cali, Colombia, Centro Internacional do Agricultura TropLal.
 
23p. Esp., 7 Refs., Ilus.
 

Melinis minutiflora. Brachiaria humidicola. B. 
decumbens. B. brizantha.
 
Andropogon gayanus. Hyporrhenia 
 rufa. Panicum maximum. Stylosanthes

capitata. 
Desmodium gyroides. D. ovalifolium. Pueraria phaseoloides.
 
Centrosema macrocarpum. Zornia latitolia. Vertilizantes. Cal agricola.

Minerales y nutrimentos. Micronutrimentos. EsLablecimiento. Mantenimiento.
 
Sistemas de siembra. Calidad 
do las scmillas. Inoculaci6n. Rhizobium.
 
Insectos perJudiciales. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se presentan recomendaciones generales para el establecimiento y
mantenimiento de pastos en el ecosistema de Carimagua en los Llanos 
Orientales do Colombia y on ecosistemas similares. Se cubren aspectos sobre
 
la preparaci6n del terreno (etapas y equipo), 
nJvLiaci6n e incorporaci6n de
 
fertilizantes o cal, encalamiento 
y fertilizaci6n propiamente dichos
 
(fsrtili;:aciones do establecimiento 
 y mantenimiento, fuentes de
 
fertilizantes, abonos completos, abonos 
nitrogenados y micronutrimentos),

siembra (6poca de siembra, siembra de material vegetativo, m~todas de
 
siembra, siembras ralas, 
 calidad de las semillas, ,loculaci6n con 
Rhizobium) y plagas (fases do establecimientos y mantenimiento). Se 
incluyen gulas generales para la fertilizaci6n do cstablecimiento y

mantenimiento do Melinis minutiflcra, 
Brachlaria humidicola, B. decumbens, 
Andropogon gayanus, Hyparrhenia rufa, Panicum maximum, Stylosanthes
capitata, Desmodium gyroides, D. ovalifolium, Pueraria phaseoloides y
Centrosema macrocarpum. Se Indican las cantJdades recomendadas do semilla
 
que se deben sembrar para algunas de las especies mencionadas y Zornia 
latifolia. Adem~s, se indican las cepas de Rhizobium recomendadas para las 
leguminosas de mayor interns. (Resumen por EDITEC) 1100 

0304
 
18284 STAPLES, I.B. 1981. 
The technology of Townsville stylo (Stylosanthes
 

humilis): a continuing 
need?. (La tecnologla do Stylosanthes humilis
 
var. Townsville: una necesidad continua?). Journal of the Australian
 
Institute of Agricultural Science 47(4):200-210. Ingl., 95 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes 
humilis. Hibito de crecimiento. Estadios del desarrollo.
 
Fotoperlodo. Morfologla vegetal. Pastoreo. Epoca 
 seca. Contenido de
 
proteinas. Nutrici6n vegetal. Australia.
 

Se revisa y discute sobre las causas del abandono do la investigaci6n do
tecnologla para Stylosanthes humilis var. Townsville on Australia y se 
presentan las consideracines quo so deben toner on cuenta para decidir si 
se debe o no continuar dicha investigaci6n. Se discute sobre la 
conveniencia de praderas anuales vs. perennes, la varlaci6n en los tipos de
 
planta on cuanto a madurez y h~blto de crecimiento, el pastoreo en la 6poca 
seca, el valor nutricional y utilizaci6n. So presenta un ejemplo de
utilizaci6n do Townsville por la compafia agricola privada Wrotham Park en 
Australia. (Resumen por EDITEC) 1100 
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17162 TORSSELL, B. W.R.; ROSE, C. W.; CUNNINGHAM, R. B. 1975. Population
 

dynamics of an annual pasture in a dry monsoonal climate. (Dingmica
 

poblacional de una pradera anual en un clima seco monz6nico). Camberra,
 

Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
 
7
 

Woodland Ecology Unit. 3 p. Ingl., 26 Refs., llus.
 

Pradera3 mejoradas. Stylosanthes humilis. Digitaria ciliaris. Praderas
 

mixtas. Persistencia. Composici6n bot~nica. Germinacl6n. Establecimiento.
 

Crecimiento. Competencia. Producci6n de semillas. Modelo matem~tico. Clima.
 

Australia.
 

Se presents una nueva aproximaci6n a la din5mica poblacional de las 

praderas. Esto involucra Is identificaci6n de las fases del ciclo de vida 

de is pradera en las cuales se producen cambios significativos on la 

proporci6n de las especies. Tales fases se consideran anilogas a "filtros"; 

para las praderas anuales de leguminosa-graminea on la regi6n monz6nica 
seca de Australia, los filtros importantes s6n: 1) germinaci6n/estable
cimiento, 2) competencia en el perlodo de crecimiento y 3) producci6n do 
semilla. Derivado do la teorla do Wit, el ofecto do cualquier filtro se 

expresa per is conscante a en: Y = ay/Yl (a-I) + 1), donde Y- es Is 
proporci6n de leguminosa a7comienzo de una fase, y :L es Is proporci6n de 

leguminosa al final do Is misma fase. Se midi6 Is varaci6n do la constante 
a de los 3 filtros, durante un perfodo de 5 anios en un rango de condiciones 

exptl. representativas de la tierra talada do la regi6n. Para el filtro do 
germinaci6n/establecimiento el rango a fue de 1.0-146; se obtuvieron los 
mayores valores cuando el r~pido secamiento superficial del suelo en un 

relieve mfs alto, produjo mortalidad de las plgntulas de gramIea. El rango 

observado para el filtro de competencia fue de 0.01-2.0, en que todos los 
valores a mayores que 1.0, se atribuyeron en el 20% de los casos a las 
praderas sometidas a pastoreo intensivo. La alta fertilidad on el relieve 

bajo redujo el valor de a. Ei valor a para el filtro de producci6n de
 
semllla vari6 de 0.07 a 1.1. Los valores mayores so relacionaron con el
 

pastoreo intenso en Is etapa de floraci6n y establecimiento de la semilla
 

de Is graminea. Se derivan relaciones matemticas entce insumos y exumos,
 
entre filtros y entre aos, y 6stas se utilizan para simular la dinsmica do
 
Is pradera durante perlodos de 100 afios. Si so asume un log. normal y una
 

distribuci6n do frecuencia independiente de cada valor a, se demuestra que
 
el sistema es tan el5stico que no so pueden obtener resultados concluyentes
 
con base on expt. de corto plazo (o sea de una duracl6n de aprox. 5 afios) a
 

menos que se comprenda suficientemente Is din5mica do Is pradera. Mediante
 

simulaci6n so demuestra la estabilidad del patr6n de vegetaci6n dependiente
 
del relieve en la tierra talada y la influencia do control sobre la
 
proporc16n de leguminosa, del filtro do germinaci6n dependiente del dlima y
 
de los filtros de ceompetencia y do producci6n de semilla, dependientes del
 
pastoreo. Se sugiere que si el potencial do aprox. 50 millones de ha,
 

adecuado para Stylcsanthes humilis cv. Townsville, se utiliza para esta
 
leguminosa, la tala de los bosques ahora existentes puede no ser una
 
proposici6n pr~ctica. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) 1100
 

V6nse ademis 0221 0241 0273 0274 0331 0362
 

HOI Establecimiento, Cortes, Mantenimiento, Renovaci6n
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17153 AGGELER, K. E. 1982. Cerca el~trica - manual do construcao e manejo.
 

(Cerca el6ctrica - manual de construcci6n y manejo). Florian6polis-SC,
 

51 



1101 

Brasil, Empresa Catarinense 
 de Pesquisa Agropecugria. Boletim T6cnico
 
no.17. 68p. Port., 17 Refs., Ilus.
 

Cercos. Sistemas de pastoreo. Manejo animal. Costos. Brasil.
 

Se presenta una revisi6n sobre 6
las posibilidades t cnicas 
del uso de In
cerca el~ctrica e informaci6n detallaaa sobre su 
planeaci6n, inc'alaci6n y
manejo. 
Se consideran aspectos relacionados 
con is utilidad (ventaJ:!- y
desventajas), costos, componentes y principios b5sicos de funcionamiento de
la cerca el~ctrica, y comportamiento de 
los animales. (Resumen por M.M.)
 

0307
18675 
DAS, R. B.; DALVI, G. S. 1981. 
Effect of interval and intensity of
cutting of Leucaena leucocephala. (Efecto del 
intervalo y la altura de
corte en Leucaena leucocephala). Leucaena Research Reports 2:21. 
Ingl.
 

Leucaena leucocephalc. Altura de 
corte. Intervalo de 
corte. Producci6n de

forraje. Rendimiento. India.
 

Se estudi6 el efecto del intervalo (60, 
90 y 120 dfas) y la altura de corte
(1, 1.5 y 2 m) en el rendimiento de forraje de 
Leucaena leucocephala
sembrada a 2 x 2 y
cm 
 1.5 x 1.5 m. Todas las 
parcelas recibieron una
aplicaci6n uniforme do 
160 kg de superfosfato simple/ha/afio. Se obtuvo el
mayor rendimento de forraje 
en los cortes a I m 
de altura cada 60 dias.
 
(Resumen por M.M.) 1101
 

0308
18606 
 GOMES, D. T. 1978. Establishment methods and comparative persistence

of five tropical legumes in grass sods. 
(Mgtodos de establecimiento y
persistencia comparativa de 
cinco leguminosas tropicales 
en praderas de
gramtneas). Ph.D. 
Thess. Gainesville, University 4
of Florida. 1 3p.

Ingl., Res. Ingl., 118 Refs., 
Ilus.
 

Macroptilium atropurpureum. Centrosema 
pubescens. Aeschynomene americana.
Stylosanthes hamata. Desmodium heterocarpon. Establecimiento. Persistencia.
Digitaria decumbens. llemar
thria altissima. Praderas 
mixtas. Rendimiento.
Materia seca. Semilleros. Sistemas de 
siembra. Digestibilidad. Composici6n
 
qulmica. EE.UU.
 

En ensayos de campo en 1976-78 en 
Fort Pierce, Florida (EE.UU.) se estudi6
el 
 efecto de varios m6todos de preparac16n de semilleros en
establecimiento y persistencia 
el
 

de 5 leguminosas forrajeras 
tropicales en
praderas de 3 a6os do 
edad do 
a) Digitaria decumbens y b) ||emarthria
altissima c;. Higalta; 
 a) no se emple6 labranza; b) se realiz6 una
rastrillada llgera seguida por siembra al voleo 
de las semillas , c)semillas sembradas al 
voleo y luego rastrillada, d) siembra directa e)
o
completa preparaci6n 
 del semillero. Se 
 sembraron Macroptilium
atropurpureum, 
Centrosema pubescens, Aeschynomene 
americans, Stylosanthes
hamata cv. Verano o Desmodium heterocarpon. En 
a) todas las especies se
establecieron bien peo s6lo F. atropurpureum y A. americana persistieron;
en las 2 Cltimas combinaciones los rendimientos de MS 
se duplicaron y los
rendimientos 
do PC fueron 4-5 el
veces valor obtenido con a) 
en
monocultivo. En b) todas 
las especies se establecieron bien; A. americana y
C. pubescens presentaron 
ei mejor comportamiento. La contribuci6n 
de las
Teguminosas al rendimiento de MS 
en 1977-78 no fue considerable, lo cual se
debi6 probablemente a la naturaleza altamente competitiva de 
b). Durante el
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afio de establecimiento 
 todas las leguminosas presentaroi diferencias
debidas al tipo de preparaci6n del semillero; 
estas diferenclas dejaron de
ser significativas 
1-2 arios despu~s del establecimiento, con 
excepc16n de
A. americana. (Resumen par 
lerbage Abstracts. Trad. par I.B.) 1101
 

18625 McCOWN, 0309
R. L.; WALL, 
 B. If. 1981. The influence of weatherquality of tropical legume pasture during 
on the 

the dry seasonAustralia. 2. Moulding of standiag hay in 
in northern 

relation to
(Influencia del clima en 
rain and dew.
la calidad de leguminosas forrajeras tropicales
durante la estaci6n seca en 
el norte de Australia. 2. Enmoliecimiento del
heno en 
pie en relaci6n con 
la lluvia y el roclo). Australian Journal of
Agricultural Research 32(4):589-598. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs., ilus. 

Stylosanthes hamata. Heno. Conservac16n de forrajes. Calidad del forraje.Precipitaci6n. Humedad. Epoca 
seca. Australia.
 

La leguminosa forrajera deshidratada naturalmente constituyevalioso durante un forrajela estaci6n seca pero es muy vulnerable al moho, quedr~sticamente reducesu aceptabilidad por cl ganado. Se estudlaron lasdel enmohecimiento tendenciasde muestras follares deshidratadasrelaci6n con en forma natural, enla lluvla, el reco y las tasas de deshldrataci6n,conjunto de localidades en un
de las zonas tropicalesAunque en algunos h~medas le Australia.sitios se presentaron rocos frecuentes y densos, solocapa superior intermedia lade la hoja calda se enmoheci6. Esto tuvo un efectomuy ligero en el enmohecimiento do la muestra total. Solamente huboenmohecimiento unconsiderable cuando la Iluvia alcanz6 par 1o menos 2 mm,pere en algunos cases no hul-o enmohecimlento sine hastasuper6 los 10 mm; que la liuviala cantidad de Iluvia s6lo fue responsablela variaci6n en de un 23% deel enmohecimiento. A la duraci6n de la humedad en losresidues foliares (seg~in lo indica la duraci6n de m~s des,-bre la tierra despu~s de la lluvia) se atrbuy6 

95% de HR, 10 cm 
e un 91% de la variaci6n enenmohecimiento. En los sitios m5s hmedos, el material queexpuesto durante varias habta estado semanas antes lasde Iluvias se enmoleci6'apidez despu~s de la con mayorIluvia, en comparaci6n
:ecientemente, aunque al 

con el material expuestomomento de ]]over no 
hubiera diferencias visibles.
3e discuten las diferencias en las causas del enmohecimientoconvencional en el henoy el heno en pie. (Resumen del autor. Trad. par I.B.) 1101 

18700 MIDDLETON, 0310C. I1. 1982. Dry matter and nitrogen changestropical grasses as in fiveinfluenced by cutting height and frequency. (Cambiosen la materia seca y en el nitr6geno enla influencia clnco gramineas tropicales seg~nde Ia altura y frecuencla del corte). Tropical Grasslands16(3):112-117. Ingl., Res. Ingl., 13 Refs. 

Pani ucum maximum. Seta ra sphacelata. Brachiaria decumbens.decumbens. Altura (1 corte. Iiiitaria
Interval( de corte. atei-ia seca. Contenido deN. Rendimiento. Australia.
 

Se reallz6 un expt. para examinar el ecectodel torte deI la altura y Ia frecrilnciaen el rendimiento de MS y li concuh. de N de 5tropicales, gramineasen un ambiente humedo de alta precipitacion en South Jlohnstone(noreste de Queensland) en 1973-75. Las gramtneas examinadas tuerou Panicum 
maximum comin y cv. Makueni, SetariaBrachiaria decumbens cv. Basilisk sl.hacelata var. p]cndlda (CPI 15899),y D'i4 laria decumbens. Las frecuenciascorte fueron 3, 5 y 12 semanas y las alturas de corte 

de 
fueron 5, 10 y 15 cm 
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(grattineas estolonIferas) y 10, 20 y 30 cm (gramineas cespitosas) on
 
1973-74, y 5, 10 y 20 cm para todas las gramfneas en 1974-75. Durante 2 
periodos consecutivos de semanas, frecuencia do corte48 la fue el 
principal factor quo lnfluy6 on el rendimiento do MS y en la concn. do N do 
las gramineas. El aumezto de la frocuencia do corte dismlnuy6 

el 
rendimiento pero aument6 la concn. do N. La altura do corne 11o alecti ]a 
concn. do N de las gramineas y s6lo tuvo un ligero efecto en el rendimiento 
de MS. En 1973-74, el rendimiento de las gramfneas cespitos;as cortadas con 
una frecuencia de 12 semanas disminuy6 a medida quoe aumentaba la altura do 
corte. Sin embargo, en 1974-75, la inclusi6n del corte a 5 cm redujo el 
rendimiento do Satarla, de P. maximum com6n y de 11. decumbens, on relaci6n 
con el corte a 20 cm. El rendimlento die P. maximum cv. Makueni y de S. 
sphacelata var. splendida conflrma su potencial como gramineas Gtlles para 
las zonas tropicales h~medas do Australia. (Resumen del autor. Trad. por 
I.B.) HOI 

0311
 
18802 MOTT, J. J. 1982. Fire in improved pastuies of northern Austrv'ta. 

(Uso del fuego on praderas mejoradas de] morte de Queensland). Tropical 
Grasslands 16(3):97-100. Incl., Res. Ingl., 28 Refs. 

Quema. Praderas mejoradas. Stvlosanthes spp. Macroptilium atropurpureum.
 
Establecimiento. Epoca seca. Praderas mixtas. Australia.
 

Se discute el efecto del fuego on especies ex6ticas Iitilizadas on la 
producci6n de praderas mejoradas, en el contexto do la ocurrencia frecuente 
de fuego en tierras de pastoreo del norte de Australia y en los principales 
efectos del fuego en el establecimiento, supervivencia y regeneraci6n do 
praderas. Todas las especies utilizadas para el mejoramiento de praderas 
sobreviven a los fuegos de la ipoca seca, aunque el rendimiento obtenido en 
las estaciones siguientes puedc ser inferior. El tso de la quema tr'e 
ventajas potenciales on t6rminos do nuevo crecimiento, aunque existen pocos 
datos sobre cambios ambientales despu6s del fuego, particularmente sobre 
cambios on el estado do nutrimentos del suelo. (Resumen del autor. Trad. 
pon N.M.) 1101 

0312
 
17166 PEREZ, J. 1976. Altura al corte y fertllizaci6n nitrogenada en la 

recuperact6n do pasto aleman (Echinochioa polystachya). Agricultura
 
Tropical 1:73-85. Esp., Res. Esp., 36 Refs., ilus. 

Echinochloa polystachya. Altura de corte. Fertilizantes. N. Rendimiento. 
Materia seca. Contenido de proteinas. Contenido do fibra. MHxico. 

Se realizaron 2 expt. para estudiar la altura de corte y la fertilizaci6n 
con N en el rendimiento de MS, protena y fibra cruda do Echinochloa 
polystachya. En el primer expt. los tratamientos fueron altura de corte: 
25, 40 y 55 cm. En el segundo se utilizaron las mismas alturas y 2 niveles 
de N (0 y 150 kg/ha). Ambos so analizaron do acuerdo con un diseiio do 
bloqu,-'s al azar con 8 repeticiones/tratamiento y bloque; al azar en arreglo 
do parcelas divididas con 4 repeticiones. En el primer expt., la altUra do 
55 cm produjo mayores rendimientos do MS (7.358 kg/ha) correspondiendo los 
menores e intermedios a las alturas do 25 y 40 cm (5.475 y 5.837 kg/ha). 
Los niveles do protetna y fibra cruda en ordei decreclente de altura 
fueron: 6.4, 29.9; 7.3, 28.0 y 8.1, 26.8% resp. En el segundo expt., la 
aplicaci~o le N mostr6 efectos significativos obteni~ndose los mayores 
rendimientos de MS a la altura do 40 cm (12.103 kg/ha). 
 Los menores
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rendimientos se 
presentaron durante la 6poca de invierno independientemente
 
de los tratamientos, lo cual sugiere que las bajas temp. y fotoperlodos
 
cortos afectan el crecimiento de los pastos. (Resumen del autor) 1101
 

0313
 
18803 PRESSLAND, A. J. 1982. Fire in the management of grazing lands in
 

Queensland. 
(Empleo det fuego en el manejo de tierra de pastoreo en
 
Queensland). Tropical Grasslands 16(3)"104-112. Ingi., Res. Ingl., 53
 
Refs., ilus.
 

Praderas naturales. Quema. Manejo de praderas. Australia.
 

So revisa el empleo 
del fuego en el manejo de tierras de pastoreo en 
Queensland. Se t rata separadamente cada comunicad forrajera y se 
esquomatizan las ventajas y desventajas del fuego en su manejo. La 
contribuci6n 
quo hace la quema en la degradacl6n o regeneraci6n de 
praderas, el efecto de la quema do pastos en la producc16n animal y la 
susceptibilidad al fuego do las especies no deseadas constituyen factores 
que requieren mas investigacliln. El mainejo del pastoreo sigue siendo uno de 
los principales factores quo tniluven en iel ixito, o falta de Cste, que
pueda tener la quema de praderas. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) 1101 

0314 
18614 SA1MPET, C.; PATTARO, V. 1979. Comparative productivity of four 

strains of Leucaena leucocephala under different cutting regimes.
(Productivitad comparativa do cuatro cv. de Leucacna leucocephala bajo
diferentes regimenes do corte). Thai Journal of Agricultural Science 
12(4):291-300. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs., 1lus.
 

Leticaena leucocephala. Cultivares. Intervalo de corte. Rendimiento. Materia 
seca. Contenido de proteinas. Tailandia. 

Se investig6 la productividad de 4 cv. de l.eucaena leucocephala, Peril 
C.P.I. 18614, Linea 3 o Cunningham, Hawaii y local, bajo regimenes de corte 
a intervalos do 2 y 3 moses, durante un perfodo du crecimiento do un afio, 
en la Facultad de Agricultura do la Universidad de Chiang Mai. Tailandia. 
Los cv. Peri, l.inea 3 y 1lawaii produjeron mayor rondimicnto de MS total 
comestible (MSC) quo el cv. Local, pero no se observaron diferencias 
significativas entre los primeros cv. mencionados. No hubo diferencias on 
el contenido do protelna ni en el contenid, de P entre los cv. ni entre los 
tratamientos de corte. Sin embargo, Peril, Ilnea 3 y Hawaii produjeron mayo 
rendiniento total de protelna y P que Local, debido al mayor rendimiento do 
forraje. La frecuencia de corte no afect6 el rendimiento total e MSC de 
ninguno de los cv. El corte frecuente (intervalo de 2 meseEs) mostr6 
tendencia a reducir el vigor do ]a planta, segin se pudh, observar en el 
menor tamafio del rebrote. El cv. Local produjo el menor rendimiento do MS 
lefiosa (MSI.), mientras que I.fnea 3 produjo el mayor rendmitento de MSL bajo
el regimen de corte menos frecuente (intervalo de 3 meses) pero no difiri6 
de Peril ni do lawali cuando so utilizi el tratamiento do corte a un 
intervalo de 2 meses. So registraron los contentidos Individuales de MSC y 
MSL do cada cosecha. (Resumen del autor. Trad. por 1.11.) 1101 

0315 
18612 SENRA, A.; liARDY, C.; MU1,qZ, 1". 1981. Manejo de pastizales para ]a 

producc16n de leche y conservaciin do excedentes. Revista Cubana de 
Ciencia Agricola 15(3):233-250. Esp., 19 Refs., Ilus. 
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Manejo de praderas. Tasa de cargo. Vacas. 
Producci6n de leche. Conservaci6n
 
de forrajes. Ensilaje. Suplementos alimenticios. lienlficaci6n. Cuba.
 

Durante varies aios se estudiaron diferentes aspectos del manejo de 
praderas con vacas lecheras, tales coma no. de parcelas, conducta en el 
pastoreo, distribuci6ni de las heces, restricci6n del 5rea para el ensilaje
y/o la henificaci6n del pasta, y diferentes metodologlas de produccl6n de 
ensilaje y hone. Estos alimentos procesados se utilizaron adem5s en la 
nutrici6n do vacas, terneros y ovejas. (Resumen per M.M.) 1101 

V~ase adem5s 0267 0311 0353
 

H02 Sistemas y Manejo del Pastoreo 

0316
 
18607 
ADJEI, M1.B. 1978. The influence of grazing intensity on the 

performance of tropical grasses. ([nfluencia de intensidadla de 
pastoreo en el comportamiento de las gramIneas tropicales). Ph.D. 
Thesis. Gainesville, University of Florida. 1

6 6 
p. Ingl., Sum. Ingl., 183 

Refs. , Ins. 

Cvnodon nlemfuensis. C. aethiopicus..tri decumbens. Paspalum notatum.
Pastoreo. Tasi de c.irga. P'resl6n do pastoreo. Rendimiento. Materia seca.
 
Disponbilidad de forraje. l)igestibilidad. Producci6n 
 de care. Composici6n
botinica. Producc i6n do torraje. Contenido de protefnas. Capacidad de
 
carga. Ifidratos ti carbono. Tallos. Ralces. 
 EL.IJU. 

En ensayos tie ijastoreo en 1976-77 en Ona. Florida (EE.UU.) s0 estudi6 el

efecto de dilerentes 
 tasas do carga en Cynodon aethiopicus cv. UF-5 y
McCaleb y Cvnodon nlemfuensis cv. UF-4 (7.5, 10 6 15 animales/ha) y
Ili1taria decuImbens cv. Transvala y Paspalm notatum cv. Pensacola (10
animales/ha). Todas las praderas recibieron anualmente 44 kg (ie P + 88 kg
de K/ha + 200 kg de N/ha en 3 aplicaciones fraccionadas. El rendimiento 
estacional do MS to 2 afies, on prom. para todas las especies y cv. de
Cvnodon fue do 17.01, 18.3 y 20.1 t/ha con el aumento en la tasa de carga.
El rendimiento neto de MS de Transvala fue de 15 t/ha y ei do Pensacola de

10 t/ha. Los contenidos 
 do PC do los 5 cv. no Iueron significativamente
diferontes. El corsumo de MS/dta foe de 10.2, 9.3 v 7.6 kg/cabeza con el 
aumento en la tas;i (e carga. Los aumentos prom. de peso vivo/dfa
dismlnuveron linealmonte do 0.56 a 0.18 kg/cabeza y el peso vivo/ha
prormed16 en 2 arios 576, 617 v 470 kg, con el aumento en Ia tasa do carga.
l.os auneontos diarlos do peso vivo no fueron significativamente diferentes 
entre las espvcies de Cvnodon (0.35 kg/cabeza), Transvala (0.28 kg/cabeza) 
y Pensacola (0.22 kg/cabeza), pero los nouentos totales de peso vivo fueron 
significativamente diferentes en 1976 (580, 461 y 369 kg/ha, resp.) a la 
tasa lntermodia (1e carga. (Resumen per ilerbage Abstracts. Trad. par I.B.)
1102 

0317 
18366 ANNING, 1. 1979. Response of StyIosanthes scabra to defoliation 

systems. (Respuesta de Stylosanthes scabra a los sistemas de 
defnliaci6n). Mag.Sc. Thesis. St. lucia, Brisbane, Australia, University
of Queensland. 158p. Ingl., Res. Ingl., 262 Refs., Ilus. 
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Stylosanthes scabra. Cortes. Intervalo de corte. Rendimiento. Materia seca. 
Area foliar. Clima. Valor nutritivo. Digestibilidad. Epoca seca. Australia. 

Se cortaron on forma regular plantas espaciadas de Stvlosanthes scabra cv. 
Seca y Fizroy de in ao de odad, hasta un radio do 10 6 3O cm desde la 
corona, de enero hsta marzo, abril o mayo de 1976, i so dejaron intactas. 
Las plantas entras so cosecharon 9 veces desde marzo de 1976 h;ista enero 
de 1977. El cv. Seca produjo 62 g de MS/planta ell los cortes realizados 
durante el pertodo de 3 meses, pero el cv. Fitzroy s6lo produjo 35 g. Los 
mayores rendlmientos de ambos cv. so obtuvieron con los tratamientos do 
defoliaci6n menos severos. Hlubo una p6rdida de M1 de lasneta partes a6reas 
despu6s de agosto, y las plantas ms grandes perdleron mayor peso. l~a 
composici6n quTmica y la digestibilidad de los cortes fueron sinilares en 
ambos cv. Los resultados sugioren itle no s debe dejar al ganado pastar ell 
S. scabra durante li estacl6n lluviosa ni finmediatamento desput6s. (Resumen 
par ierbage Abstracts. Trad. por I.B.) 1102 

0318 
18690 FORERO M1., 0. 1973. Ceba de nov1los en paste para (Brachliaria mutlca 

Forsk, Stapf) con rotaci6n de potreros y fort ilizactin nitrogenada. 
Tesis Mag. Sc. BogotS , Unlversidad Nacional de C:olombia. l8p. Esp., Res. 
Esp., 76 Refs., Ilus. 

Brachiaria mutlca. Nov11 los. Taros. Fert 111 7lntes. N. lastoro rotaclonal . 
Producci6n de carne. asa de carga. Ingresos. Costos. Digestibi lidad. 
Materia organiea. Mlateria Contel, ie otlna Cebi.suca. do pr Ce. Cmltmbia. 

En el Centro Internacional do Agricultura Tropical, en Palmira, Valle del 
Cauca, Colombia, se I lev6 a cabo un expt . du pastorvo para mnidir la 
producei6n de care/ha on Brachlaria isitLica fertilizado coi 3 nlivclos to N: 
200, 400 y 600 kg/ha/fio, el coal se aplicS calla vez qe Los aimales 
desocupaban una parcela. las cargas aninimales fueron de 4, 5 v 6 
animales/lia, resp.; el postoreo so hizo forma rotaconal coi 8en parcelas, 
para on ciclo total de 40 dfas. No so usCm riego. Se prosentan datos 
correspondientes a los primeros 368 d os (ti pastoreo. La producc16n de 
came fue de 545, 539 y O kg/ha/atio re:;p., para 200, 40)10y 600 kg dto N, y
las gananclas diarias prom./anhnal tULero,, do 394, 333 y 351 g. No hubo 
diterencia significativa entre trata;ienos, pero s! ell algunos de los 
perfodos (meses) como resultado de la iluvia, especialmente favorable para 
el tratamiento coil alta dosis de N. La rentabiltdad hecha sobre tlerras con 
valores de Col.$ 5,000, 10,000 y 15,000/ha (US$250, 500 v 

7
50/ha.) varla si 

el preclo del kg de novillo ell pie pormanece o no ColiStanlte durante el 
perlodo de ceba. En el primer caso (precio constante) la rentabilidad para 
los diferentes tratamientos y valores de tierra, fItictu6 entre 1 .97 y 
13.6%, y en el segundo caso (preclo varlable) fluctuC5 

entre 14.7% y 33.3%, 
correspondienldo en ambos casos, los valores balos -1 nivelms alto de 
fertllizaci6n y los mayores para el nivel ms hajo. Anexo a1 expt. (10 
pastoreo se efectuS una comparacij6n del rendimiento, entre 24 taros y 42 
novillos, para estudlar el efecto de lIacastraci(n sobre li ceha. En cada 
grupo se incluyeron 4 toros y 7 novtllos, conmigui6ndose pari el total de 
toros una ganancla diarna prom. do 489 g, mientras que coil los novillos se 
alcanzaron 319 g o sea un 34.77 in/is (1L ganmcla para 5losturos. Al efectuar 
la prueba de 01S para los prom, do cada iino ude los tratamientos, se obisorvo 
que s61o la diferencla entre novillos y tols pertenecietes al tratantiento 
bajo de fertil lzaci6n fieron signi I icat ivos,. l'ara comllIementar la 
informaclin sobre B. mut ica, se rea 1izaron 2 expt . de digestih lIbhad, iillo 
duraite la estacion seca y otro ilirante el itivierno. Elncada unO de lo 
ensayos se usaron 12 ovinos machos ie la raza afrIcana, asignuindote 4 
ovejas a cada Lno de los niveles de fertiltzac6in iitrogelnada em1leados ell 
el expt. de pastoreo, de euyos potreros so recolectS diarlamente el forraje 
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verde utilizado. Se estudiaron las digestibilidades de la MS, de la MO y de
la protelna; los prom. obtenidos, en su 
orden, fueron los siguientes:
59.03%, 
 61.74% y 60.27%. las digestibilidades siempre 
 fucron

significativamente mayores durante el perfodo lluvioso. El % de proteina
digerible de B. mutica, obtenido en los 2 ensayos, fluctu6 entre 4.07% y
9.78%, con un prom. de 6.98; 
 adem~rs se registr6 el consumo de MSdigerible/kg de peso metab61ico, el cual on prom. para todos los animales
fue de 45.41 g. Una correlaci6n entre el consumo y la digestibiiidad mostr6 
que no existla ninguna influencia del uno sobre el otro. Finalmente,

durante 224 dfas se Ilev6 a cabo un ensayo con parcelas pequtfias de B.
mutica, en el cual so midi6 el rendImiento y comportamiento del paste,
sometido a 3 factores diferentes: nivel do fertilizaci6n, altura de corte ydias de descanso. Para la dlstribuci6n do los tratamientos, so us6 el
disefio San Crist6bal, interrelacionando 4 niveles do cada uno de los 3
factores. El forraje seco disponible para el total do dfas del expt.,
fluctu6 entre 16.2 t/ha y 27.1 t/ha para los 12 tratamientos; el an5lisis
de varianza para la distriLuci6n do las parcelas en el campo mostr6 una 
alta significancia para las diferencias entre tratamientos. El anllisis devarianza especifico para el disefio San Crist6bal mostr6 que la ecuacl6n de 
respuestas estuvo 6nicamente constitulda por los factore.- dias de descanso
 
y altura do corte y por tanto, no hubo efecto del factor N, lo cualconfirm6 el resultado similar obtenido en el expt. de pastoreo. (Resumen 
del autor) 1102 

031918229 JONES, R.J. ; SANDLAND, R.L. 1974. The relacion between animal gain

and stocking rate. Derivation of the relation from the results ofgrazing trials. (Relaci6n entre el aumento do peso animal y la tasa do 
carga. Derivacl6tr de resultadoslos obtenidos en ensayos de pastoreo).
Journal of Agricultural Science 83:335-342. Ingl., Res. Ingl., 19 Refs., 
I lus. 

Pastoreo. Praderas mixtas. Canado bovino. Aumentos de peso. Tasa do carga.

Fertilizante. 
 N. An~lisis estadIstico. Australia. 

So ban propuesto dlfereontes modelos en la literatura que relacionan lagananca/ar.ul (Ya) y la carga animal (X) en expt. do pastoreo. Para
examinar esLi relaci6n so utilizaron resultados do un expt. en el cual

varias especies -le pastos 
 troptcales fuieron pastoreadas continuamente por
ganando de carne ill un no. diferente do cargas. Un modelo lineal simple dela forma y=a-bx ajust6 muy biCn los datos. La producci6n/ha (Yh) estuvo
relacionada con la carga por la forma Yh-ax-bx'. La carga para la max.ganancia/ha (carga 6 

ptima) pudo ser calculada de ]a regresi6n lineal pora/2b. So examinaron datos de un no. do expt. de cargas en amblentes
tropicales y templados, para determinar si esta relaci6n se mantenfa en un 
rango amplio de 
 cargas y tipos de praderas. Los resultados fueron

expresado, en una base com6n calculando la carga 6 

ptima y relacinando las
proporciones de ganancla a proporciones de carga relativas a 6stas al nivel6ptimo. Para la ganancia/animal, la relaci6n general obtenida: Ya= 1.999
0.999 (r= -0.992); P . 0.001; h= 114) no diflri6 significativamente de larelaci6n lineal esperada y= 2-x. La relaci6n lineal fue establecida sobre6
el rango 0.18-20 veces la carga ptima. Con6 cargas mayores do 2 veces laptima, la ganancia animal fue negativw., Cuando se expres6 como ganancia/ha
(Yb) la expresi6n cuadrtica Yh- 2x-x result:6 en un boon ajuste dedatos sobre este rango. Se sugiere que, en vista de 

los 
que la relaci6n entre

producci6n/anlimal y carga (animales/lha) permaneco lineal sobre un rango
amplio do cargas, 2 cargas (con repetici6n) podrian ser adecuadas para
expt. do pastoreo y 6stas no deberfan tener que expandir la carga 6ptima
para predecir ganancia on la carga 6ptima. (Resumen del autor. Trad. por 
L.E.T.) 1102 
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0320
 
18678 JONES, R. M. 1981. Survival of individual plants of Leucaena
 

leucocephala in grazed stands. (Supervivencia de plantas individuales de
 
Leucaena leucocephala en cultivos sometidos a pastoreo). Leucaena
 

Research Reports 2:14. Ingl., 1 Refs.
 

Leucaena leucocephala. Pastoreo. Persistencia. Australia.
 

En 4 cultivos de plantas espaciadas de Leucaena leucocephala sembrados de 
1958-62, la supervivencia de las plantas orlginales fue de 80-90% en dic. 
de 1978, a pesar del pastoreo intensivo, las heladas de invierno y la 
defoliaci6n mec5nica. (Resumn por lerbage Abstracts. Trad. por M d.) 1102 

0321
 
18375 LANGLANDS, J.P.; BOWLES, I.E.; DONALD, G.E.; SMITH, A.J. 1982. The 

nutrition of ruminants grazing native and ltiproved pastures. 5. Effects 
of stocking rate and soil ingestion on the copper and seletium status of 
grazing sheep. (Nutrici6n de rumiantes bajo pastoreo en praderas 
naturales y mejoradas. 5. Efectos de liatasa de carga y de la ingesti6n 
de suelo en el nivel de cobre y de selenio de las ovejas on pastoreo). 
Australian Journal of Agricultural Research 33(2):313-320. Ingl., lies. 
Ingl., 14 Refs.
 

Ganado ovino. ;ramIneas. Praderas mejoradas. Tasa tie carga. NutrIci6n 
animal. Cu. Se. Suelos. Australia.
 

En el expt. 1, las ovejas do odades comprendidas eutre 0 y 112 meses 
presentaban mayores concn. hepaticas de Co a una tasa do carga do 10 
animales/lh, en comparacl6n con una tasa de 20 animales/ha; las diferencias 
en las concn. de Se variaban seg6n los grupos de edades. En el expt. 2, se 
dejaron pastar ovinos de 29 meses do edad a tasas do carga do 10 y 20 
animales/ha y se les realiz6 una biopsia heptica a intervalos mL1sualos. 
Las concn. hep5ticas de Se alcanzaron on prom. do 0.38 mg/kg do MS (tasa de 
carga alta) y de 0.56 mg/kg do MS (tasa do carga baja). l.a conch. sangulnea 
do Se tambi~n fue mayor con la menor tasa de carga. En el expt. 3, se 
suministr6 suplemento a las ovejas en pastoreo y 6ste consisti 

6 
en 2 suolos 

recogidos de reas en las que pastaban ovinos con altas conn. de Se (AS) o 
Lon bajas concn. de Se (BS) en la sangre. La AS en el suelo aument6 
ligeramente la concn. do So sangulnea y la BS on el suolo no tuvo ningun 
efecto; tampoco so afectaron los niveles hepiticos do Cu cuando so 
suministr6 una de las 2 clases de suelo. (Resumen del autor. Trad. por 
I.B.) 1102 

0322 
18654 MELLOR, W.; ROUND, P.. 1974. Performance of beef steers in the wet 

tropics of Queensland. (Comportamiento de novillos do carne on LI 
tr6pico h6medo tie Queensland). Journal of Agricultural and Animal 
Sciences 31(3):213-220. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs., Iits. 

Panicum maximum. Centrosema pubescons. Novi llos. Ceba. Aumeioto5 ie peso. 
Tasa do carga. Costos, Ingresos. Manejo de prader .. Austral ia. 

Se realizaron pesajes mensuales di 1272 nov1llos do carn do 27 grupos 
diferentes de novillos de levante quao pastoreaban en Utchee Creek, en la 
costa hfmeda tropical de Queensl'and, Australia, durante 1968-69 y 70. So 
registr6 una ganancia de peso vivo prom. anual de 217 kg. las tasas de 
ganancia variaron con la 6ipoca del afio, raza y edad o taafio del ganado al 
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momento de la compra. 
Las tasas mis altas de ganancia se registraron

durante la Gltima parte de la primavera y a principios del verano. Losnovillos cruzados con Brahman crecieron m.isr~pido que los 
Shorthorn, y los
novillos 
grandes ganaron peso m.s r5pidamente que los pequefios. (Resumen

del autor. Trad. por L.E.T.) 1102
 

0323
17159 MORENO, It.; PEREZ, J.; MELENDEZ, F. 1977. Efecto de la carga animal 
en la producci6n do carne en pasto alem~n (Echinochloa polystachya, HBK,

Hitck'). Agricultura 
Tropical (M~xico) I(2):156-163. Esp., Res. Esp.,

Ingl., 9 Refs. Ilus.
 

Echinochloa polvstachva. Tasa de carga. Novillos. Producc16n de carne.
Epoca sea. Epoca Iluviosa. Aumentos de peso. Mexico. 

Se utilliaron 28 novillos Ceb6 comerciales con un peso vivo prom. de 280kg, para estudiar el efecto do diferentes cargas (2.0, 3.3 y 4.0animales/ha) en la produccl6n de carne en Echinochloa polystachya. Seemple6 un disefiL exptl. 
de bloques al azar con 2 repeticiones/tratamiento.

El efeeto de la 6poca se separ6 et 3 perlodos (Iluvias, nortes y secas) yse analiz6 mediante un disefio de parcelas divididas con 2 repeticiones. Losvalores obtrlidos para la ganancia total/aio, fueron: 182.83, 163.30 y134.31 kg/ha para las cargas de 2.0, 3.3 y 4.0 resp. La ganancia diaria/6poca y la interaccl6n prosentaron diferenclas en las cargas mayores, las6pocas de Iluvlas y secas. Se discuten el efecto do la 6poca y la carga en
funci6n de la disponlbilijad de pasto, as! como su calidad. (Resumen del 
autor) 1102 

0324
18698 
 NORMAN, M.J.T.; STEWART, G.A. 1967. Complementary grazing of native
 

pasture and standing Townsville lucerne in the dry season at Katherine,
N.T. (Pastoreo complementario de praderas nativas y Stylosanthes humilis

durante 
la estacli6n seca on Katherine, Territorlo 
Norce). Australian
 
Journal of Experimental Agriculture 
and Animal Husbandry 7:225-231.
 
Ing]., 15 Refs., flus.
 

Stylosanthes humilis. Praderas naturales. Pastoreo. Novillos. Tasa de cargo. Aumentos do peso. Contenido de protetnas. Suplementos alimenticios.
 
Contenido de N. Atstralia.
 

Nov1llos Shorthorn pastorearon on proporcoones diferentes de praderas
nativas y praderas puras de Stylosanthes humilis. Los tratamientos depastoreo fueron: (a) pradera nativa sola, (b) una secuencia do S. humilis por 2 dfas, pasto nativo por 5 dfas, (c) una secuencla de S. humilis por 4dias, paste natlvo 3 dias, (d) S. humills solamente. Las ganancios de pesovivo en un perlodo de 16 semanas, desde principios de junio hasta finales

do sept. so relacion6 en forma lineal con el no. de dtas/semana en S.humilis. En t~riminos de ganancia do peso vivo, una reducci6n semanal enreundimtento do MS do S. humilis do 100 lb (40 kg)/cabeza fu equivalente al consumo do 0.5 (0.23 kg)/cabeza/dta de protefna cruda digestible (PCD) enforma do coneentrado. l)e esta cantidad de leguminosa, parece que seconsumiA aprox. 2/3 y so desperdict6 1/3. (Resumen por Herbage Abstracts. 
Trad. por I.E.T.) 1102 
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0325
 
18682 NORMAN, M.J.T.; PHILIPPS, L.J. 
1970. Wet season grazing of Townsville
 

stylo pasture at Katherine, N. T. (Pastoreo durante la estaci6n lluviosa
 
en praderas de Stylosanthes humilis en Katherine, Territorio Norte).
 
Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry
 
10(47):710-715. Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes humilis. Novillos. Pastoreo. Epoca lluviosa. Tasa 
de carga.
 
Aumentos de peso. Rendimiento. Composici6n quimica. Australia.
 

Se impusieron cargas de 3.28, 2.47 y 1.65 novillos Shorthorn/ha en praderas

establecidas con Stylosanthes humilis 
pero invadidas subsecuentemente por

gramineas anuales 
(Digitaria adcendens rachiarla ramosa, Dactyloctenium
 
aegyptium, Urochloa 
 panicoides y Pennisetum polystachion). No se 
presentaron diferencias significativas en el prom. de la ganancia de peso
vivo/cabeza sabre los 3 a6os; per lo tanto la ganancia de peso vivo/grea al 
nivel do carga m5s pesada fue aprox. 2 veces mayor que con la carga mas 
liviana. El prom. de rendimiento de MS de la gramfnea aument6 
significativamente seg6n disminuy6 lit carga, pero no hobo 
diferencias
 
significativas entre 
cargas en relaci6n con los rendimientos de MS, P o N 
Ln S. humilis. Se presentaron correlaciones positivas altamente 
significativas entre la ganancia de peso vivo/cabeza y los rendimiento de N 
y P de las praderas. (Resumen por lerbage Abstracts. Trad. por L.E.T.) 1102 

0326
 
18833 SHAW, N.H.; MANNETJE, L. 't. 1970. Studies on 
a spear grass pasture


in central coastal Queensland. The effect of fertilizer, stocking rate,
 
and oversowing with Stylosanthes humilis on beef production and
 
botanical composition. (Estudios en una pradera nativa en la costa
 
central de Queensland. Efecto del fertilizante, carga y sobresiembra con
 
Stylosanthes humilis en la producci6n do came y composici6n bot~nica). 
Tropical Grasslands 4(1):43-56. Ingl., Res. Ingl., 8 Refs., Ilus. 

Praderas naturales. 11eteropogon contortus. Stvlosanthes humilis. Praderas 
mixtas. Fertillzantes. P. Tasa de carga. Novillos. Aumentos de peso.
Producci6n do carne. Composici6n botanica. Rendimiento. Materia seca. 
Australia. 

Se registraron cambios de peso viva do novillos Hereford on 5 praderas en 
Rodd's Bay, cerca do Gladstone, durante 1959-66. La introducci6n do 
Stylosanthes humilis y la aplicaci6n de superfosfato molibdenizado 
aumentaron la producci6n de came on praderas dominadas par Heteropogon 
con ortus. Ambos tratamientos aumentaron la ganancia do peso/cabeza y
permitieron cierto aumento en cargas, pero el mayor efecto en ambos 
pargmetros ocurr16 cuando se combinaron los 2 tratamientos. las cargas mas 
pesadas en las praderas nativas sin tratamientos redujoron fuertemente la 
ganancia do peso/animal y resultaron on fuerte sobrepastoreo y grandes
camblos en la composici6n bot5nica. Estos cambios perjudiciales del 
sobrepastoreo en la composici6n bot5nica fueron prevenidos con Ia 
aplicaci6n de fertilizantes a con la sobresiembra de S. humilis. (Resumen 
par Herbage Abstracts. Trad. par L.E.T.) H02 

0327
 
18683 STOBBS, T. 11. 1969. The use of liveweight-gain trials for pasture
 

evaluation in the tropics. 3. The measurement of large pasture
 
differences. (Utilizaci6n de do do
ensayos numento peso viva para Ia
 
evaluaci6n de pastas en 
los tr6picos. 3. Medici6n de diferenclas grandes
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entre los pastos). Journal of the British 
 Grassland Society
 
24(2):177-183. Ingl., Res. Ingl. 21 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. lyparrhenia rtufa. Chloris gayana. Stylosanthes gracilis. 
Centrosema pubescens. Fraderas mixtas. Fertilizantes. N. P. K. S. Novillos.
 
Aumentos de peso. 
 Producci6n de came. Requerimientos nutricionales.
 
Australia.
 

.- describe una prueba de pastoreo do 21 ac (8.5 ha) conducida 
continuamente durante 3 ailos para evaluar praderas de graminea sola y
graminea-leguminosa con y sin fertilizantes inorg5nicos. Se discuten 
t6cnicas para la conducci6n de pruebas de pastoreo donde se esperan
diferencias grandes entre tratamientos y se discute la interpretaci6n de 
los resultados. Se demostr6 que buenas pr5cticas de manejo de gansdo y de 
praderas son ecesarias en estas pruebas de pastoreo, y donde fue posible
establecer s6lo un-iverdadera repetici6n, se logr6 cierta medida de control
 
estadilstico mediante comparaci6n de los coeficientes de regresi6n de la 
producci6n animal 
acumulada. Los resultados demostraron que se pueden
 
obtener 
basra 475 lb de ganancia de peso vivo/ac/afio (532.48 kg/ha) en 
praderas pastoreadas por pequoefios novillos CebO de Africa Oriental. La 
adici6n de las leguminosas Stylosanthes gracilis y Centrosema pubescens en 
mezclas con gramIneas produjeron aumentos significativos y econ6micos en 
ganancia de peso vivo. Las praderas de graminea-leguminosa que recibieron P 
y S produjeron ganancias de peso vivo equivalentes a la producci6n animal 
de praderas de gramtneas que recibieron 140 lb de N/ac/afio (156.94 kg/ha). 
(Resumen del autor. Trad. por L.E.T.) 1102 

0328
 
18864 SIOB1S, 1'. Ii. 1969. The use of liveweight-gain trials fo, pasture

evaluation in the tropics. 5. Type of stock. (El uso de p. -bas de 
ganancias de peso vivo para la evaluaci6n de pastos en los tr6picos. 5.
 
Tipo de ganado). Journal of the Biitish Grassland Society 24(4):345-348. 
Ingl., Res. Ingl., 6 Refs.
 

Panicum maximum. Stylosanthes gracilis. Desmodium intortum. D. sandwicense. 
Praderas mixtas. Pastoreo. Ganado bovino. 
Aumentos de peso. Producci6n 
animal. Manejo animal. Australia. 

Se describe un expt. en el cual s- midieron las ganancias de peso vivo en 2 
praderas de gramInea-leguminosa usando pequeilos animales CebG del este de 
Africa y tambiefi hijos de cruces de vacas pequefias Ceb6 del este de Africa 
y toros Bos Taurus. Se obtuvo una producci6n significativamente mayor con 
el ganado cruzado, el cual produlo en prom. 791 kg de ganancia de peso 
vivo/ha/afio, comparado 
con 571 kg de ganancia de peso vivo/ha/afio con el
 
ganado Ceb6, indicando que el manejo de la pradera habla avanzado m~s all
 
del potencial gen6tico del ganado local. Se discuten los 
 problemas de
 
diseilo, ceonducci6n e interpretaci6n de los resultados de tales pruebas de
 
pastoreo. (Resumen del 
autor. Trad. por L.E.T.) H02
 

0329
 
18861 WINKS, L.; O'GRADY, P.; 
EDGLEY, W.; STOKOES, J. 1970. Performance of
 

steers in North Queensland grazing a tropical legume-grass pisture at 
two stocking rates on two soil types. (Comportamiento de novillos en
 
pastoreo en una pradera tropical de legumlnosa-gramfnea a dos tasas de 
carga en dos tipos de suelos a] Norte de Queensland). Proceedings of the
 
Australian Society of Animal Production 8:450-454. IngI., Res. Ingl., 10
 
Refs.
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Panicum maximum. Glycine wightii. Praderas mixtas. Pastoreo. Novillos. Tasa
 
de carga. Producci6n de came. Rendimiento. Nateria seca. Disponibilidad de
 
forraje. Australia.
 

Se estudi6 el comportamiento de novillos de came en pastorco en una
 
pradera de Panicum maximum-Clycine wightil con cargas (2.5 y 1.25 novillos/
 
ha), en 2 tipos de suelos durante un perfodo de 3 afios. Se registraron
 
ganancias de peso corporal diarias prom. de L.24 y 1.41 kg/ha en los suelos
 
granitico y bals~tico, resp., mientras que la carga alta produjo 1.58
 
kg/ha, lo cual foe significativamente menor que la carga baja (0.99 kg/ha).
 
El aumento de la carga redujo las ganancias individuales de peso corporal y
 
de la carcasa caliente en algunos novillos. La carga y el tipo de suelo no
 
tuvieron un efecto significativo general en el rendimiento en canal, aunque
 
algunos grupos de ganado mostraron diferencias. Se discuten los resultados
 
en trminos de posibles cambios en la producci6n/ha con variaciones en el
 
manejo. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) H102
 

V~ase ademns 0223 0229 0230 0233 0234 0235 0236 
0237 0238 0239 0240 0242 0245 0306 
0333 0387 

JOO ECONOMIA Y DESARROLLO
 

0330 
17692 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. Economics. 

(Economia). In _ . Tropical Pastures Program. Annual Report 1981. 
Cali, Colombia. Series CIAT O2ETP(1)8? pp.283-296. Ingl., Ilus. 

Tambign es espafiol.
 

Llanos Orientales. Fertilizantes. Andropogon gayanus. Stylosanthes
 
capitata. Pueraria phaseoloides. Establecimiento. Mantenimiento. Costos.
 
Ingresos. Praderas mejoradas. Praderas naturales. Producci6n de forraje.
 
Producci6n animal. Banco de proteinas. Ganado bovino. Persistencia.
 
Colombta.
 

Se resumen ls actividades de la secci6n de Economia del Programa de Pastos
 
Tropicales del CIAT durante 1981. La investigaci6n se concentr6 en: (1)
 
economia del uso de fuentes alternativas de fertilizantes para praderas
 
mejoradas en los Llanos Orientales de Colombia; (2) ventajas comparativas
 
de las formas y los usos alternativos de praderas mejoradas en los Llanos
 
Orientales; (3) continuaci6n del an5lisis econ6mico de fincas ganaderas,
 
especialmente en Brasil y Colombia (Proyecto ETES); y (4) inicio de on
 
estudio de seguimiento de 6 fincas de doble prop6sito (carne y leche) en
 
las provincias centrales de Panama. Debido a Ia mayor disponibilidad de
 
informaci6n biotgcnica detallada de investigaci6n y seguimiento, la secci6n
 
de Economla estg cambiando gradualmente de un 6nfasis en la simulaci6n ex
ante a un ex-posanglisis del comportamiento real de gramfneas y leguminosas
 
en los diferentes sistemas de producci6n. (Resumen por EDITEC) JOO
 

0331
 
18638 HACKER, R.B. 1980. Prospects for satellite applications in Australian
 

rangelands. (Perspectivas para la apliaci6n de satglites en las
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praderas australianas). Tropical Grasslands 14(3):288-295. Ingl., Res.,
 

Ingl., 78 Refs.
 

Manejo de praderas. Clima. Ecologin. Australia.
 

Se describe brevemente el sistema de sat~lites Landsat y sus productos de
 

informaci6n. Se disetute la aplicaci6n de Inventarios de recursos, control
 

de condiciones estacionales y de condiciones ecol6gicas relativas al manejo
 

de praderas. Las aplicaciones de inventario s ictualmente operacionales y
 

el contrul de las condiciones estacionales es potencialmente operacional.
 

El potencial de control de condiciones ecol6gicas todavla permanece sin
 

demostrar. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) JO0
 

0332
 

18637 IIENZELL, E. F. 1980. Concluding remarks and prioritieb '" future
 

research. (Observaciones concluyentes y prioridades para Is investi
gaci6n futura). Tropical Grasslands 14(3):296-301. Ingl., Res. Ingl., 32
 

Refs.
 

Gengtica. Fitomejoramiento. Microbiologla de suelos. Fertilidad del suelo.
 

Nutrici6n vegetal. Nutrici6n animal. Producci6n animal. Manejo de praderas.
 

Australia.
 

Se discuten brevemente los 23 trabajos presentados en la Segunda
 
Conferencia Australians sobre Pastos Tropicales, realizada en Brisbane en
 

1980, en relaci6n con el conocimiento actual de Is ciencia de los pastos
 
tropicales y las prioridades para la investigaci6n futura en Australia.
 

(Resumen por M.M.) J00
 

0333
 
18616 RICKERT, K. G. Grazing improved and native pastures. (El pastoreo en
 

praderas naturales y mejoradas). Queensland Agricultural Journal
 
107(2):110-112. Ingl., Ilus.
 

Praderas naturales. Praderas mejoradas. Pastoreo. Aumentos de peso. Tasa de
 
carga. Ceba. Contos. Australia.
 

Se ilustran .Igunos cambios que experiments el ganado que pastorea en
 

praderas mejoradas, en comparaci6n con praderas naturales, con base en 2
 
eJemplos tipicos de la regi6n surefia de Queensland, donde predomina
 
Hleteropogon contortus. Las ospecies de plantas utilizadas en praderas
 

mejoradas varlan de una reg16n a otra, pero la mayorla de estas praderas
 
comparten una caracterlstica com~n. El ganado en praderas mejoradas crece
 

m~s r~pido y soporta mayores tasas de carga. Como resultado de esto, Is
 
productividad y estructura del hato cam.ia en la medida en que aumenta el
 
grea de praderas mejoradas en una propiedad. Se analiza el uso de praderas
 

mejoradas y naturales cuando se utilizan pars crecimiento y ceba o pars
 

cria y ceba del ganado. En ambos casos, se demuestra claramente el gran
 
beneficio que se obtiene al utilizar una pequefia proporci6n de la propiedad
 
como pradera mejorada; is magnitud del beneficio depende de Is diferencia
 

en productividad entre las praderas mejoradas y naturales. Los ciculos
 
descritos pueden ser Itiles para indicar el impacto de las praderas
 

mejoradas en una propiedad. (Resumen por M.M.) JO0
 

0334
 
18627 YADAV, I.P.S.; SREENAT|I, P.R.; YADAV, M.S.; RAI, P. 1981. Economic
 

analysis of forage and seed production of anJan grass strains in range
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lands. (Anglisis econbnico de la producci6n de forraje y de semilla de
 
Cenchrus ciliaris y C. setigerus). Indian Journal of Agricultural
 
Research 15(3):171-176. Ingl., Res. Ingl., 4 Refs.
 

Cenchrus ciliaris. C. setigerus. Producci6n de semillas. Producci6n de
 
forraje. Costos. India.
 

Se estudi6 la producci6n de forraje y de semillas de Cenchrus ciliaris cv. 
IGFRI-3108, Molopo y Austrian buffel y de C. setigerus cv. Pusa Yellow 
Anjan, para lograr el mayor beneficio econ6mico. C. ciliaris cv. IGFRI-3109 
produjo los mejores rendimientos de MS (5.2 t/ha) y de semilla (77.37 
kg/ha). (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) J00 

V~ase adems 0241 0318
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0335
 
18617 ADEBONA, A.C.; ALLI, A.0. 1981. Nitrate reduction in some tropical
 

grasses in their natural enviroment. (Redicci6n de nitrato en algunas
 
gramtneas tropicales en su ambiente natural). Turrialba 31(3):270-272.
 
Ingl., Res. Esp., Ingl., 12 Refs.
 

Panicum maximum. Andropogon tectorum. Pennisetum purpureum. Paspalum
 
conJugatum. Cynodon plectostachvus. C. dactylon. Axonopus compresbus.
 
Nutrici6n vegetal. N. Ecosistemas. Nigeria.
 

Diecisiete especies forrajeras y 9 monocotiled6neas que creclan en su medio
 
ambiente natural se sometieron a ensayo respecto a Ia actividad de nitrato
reductasa utilizando 2 m6todos en vivo. El m6todo de infiltraci6n al vacto
 
dio valores ms elevados en 19 especies que el m~todo Jaworski. Se discuten
 
el significado y las posibles aplicaciones de las t~cnicas de la prueba
 
nitrato-reductasa para trabajos en praderas. (Resumen del autor) Sol
 

0336
 
18397 CARVALIIO, M.M. DE; ASHER, C.J.; EDWARDS, D.G.; ANDREW, C.S. 1982.
 

Lack of effect of toxic aluminium concentration on nitrogen fixation by
 
nodulated Stylosanthes species. (Ausencia del efecto de concentraciones
 
de aluminio t6xico en la fijaci6n de nitr6geno por especies noduladas de
 
Stylosanthes). Plant and Soil 66(2):225-231. Ingl., Res. Ingl., 11 Refs.
 

Stylosanthes hamata. S. humilis. S. scabra. Al. Toxicidad. Fijaci6n de N.
 
Nodulaci6n. Rhizobium. Rafces. Desarrollo de la planta. Brasil,
 

, registran los efectos de 3 conch. de Al en soluci6n (0, 25 y 100 njicroM) 
en 'a fijaci6n de N por plantas bien noduladas de Stylosanthes hamata, S. 
humii>' y S. scabra. Las plantas se inocularon con Rhizobium CB756 y 
creelero. durante 21 dias en una soluci6n nutritiva libre de Al a un pH 
5.3, antes -'QI apllcaci6n de las tratamientos de Al. La fijaci6n de N se 
determin6 por el aumento en el contenido total de N de las plantas y por Is 
reducci6n de acetileno en ralces de las plantas cosechadas a los 10 y 20 
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dias de is aplicaci6n de los tratamientos de Al. Las concn. de Al 
tan altas
 
coma 100 microN no tuvieron efectos perjudiciales en la fijaci6n de N de

las especies estudiadas. (Resumen del autor. Trad. pur N.M.) SO1
 

0337

18676 CHANDRASEKARAN, N.R. 1981. 
 Studies on forage potential of Leucaena.


(Estudios sabre el 
potencial forrajero de Leucaena). Leucaena Research
 
Reports 2:19-20. Ingl.
 

Leucaena leucocephala. Rhizobium. Inoculaci6n. de
Nodulaci6n. Producci6n
forraje. Rendimiento. 
Materia seca. Contenido de proteinas. Calidad del
 
forraje. India.
 

Se realiz6 un ensayo en Tami'. Nadu Agricultural University, India, en Julio

de 1980, para identificar la cepa de Rhizobium mis apropiada para Leucaena

leucocephala Hawaiian Giant 
(K 8). Se utilizaron 9 cepas importadas y 2
locales. En marzo de 1981 se 
efectu6 la primera cosecha para determinar los
rendimientos de biomasa de hojas verdes y madera. La producci6n de biomasa

foliar, estuvo 
entre 4.0 - 6.7 kg/parcela, y In cepa que produjo mayornodulaci6n mostr6 diferencias segfn diferentes edades de In planta. En un
 
ensayo con aplicaci6n de 20, 40 a 60 kg de 
 P/parcela, con y sin
inoculaci6n, el rendimiento de forraje en 
plantas inoculadas aument6 con
20 kg de P y disminuy6 con tasas mayores, mientras que 
sin inoculaci6n Ia

aplicaci6n de P disminuy6 los rendlmientos. En un perlodo de 1 afo 5 cv. de
L. leucocephala 
produjeron los siguientes resultados: forraje fresco = 31.69 - 47.24 t/ha; MS = 20.1 - 28%; PC = 17.72 - 35% y DIVMS = 30 - 52%. 

•(Resumen par N.M.) SO
 

0338
18677 COSTA, N. M.S. 1981. Some observations on Leucaena sp. collection in
Brazil. (Algunas observaciones sobre Ia colecci6n de 
Leucaena sp. en
 
Brasil). Leucaena Research Reports 2:17. Ingl.
 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Accesiones. 
 Inoculaci6n Rhizobium.
 
Nodulaci6n. Brasil.
 

En una colecci6n de 32 accesiones de Leucaena spp., todas formaron n6dulos

despuos de la inoculaci6n con Rhizobium cepa NGR 8, pero 
no presentaron

nodulaci6n sin inoculaci6n durante un periodo 
de 3 aflos. (Resumen por

Herbage Abstracts. Trad. par N.M.) SOI
 

0339
17203 DAVIS, P.E. 1982. Desmanthus virgatus as a test plant for dilution
frequency infection 
 tests using Leucaena leucocephala rhizobia.
 
(Desmanthus virgatus como planta de ensayo para pruebas de 
infecci6n de
diluci6n-frecuencia utilizando 
rizobios de Leucaena leucocephala). Soil
 
Biology and Biochemistry 14(3):313-314. Ingl., 2 Refs.
 

Desmanthus virgatus. Leucaena leucocephala. Nodulaci6n. Rhizobium. Malawi.
 

La semilla grande de Leucaona leucocephala y el desarrollo vigoroso de
plgntulas en medios de cuitivo dificultan y hacen 
las
 

costosa las pruebas de
infecci6n de diluci6n-frecuencia de numerosas 
cepas de Rhizobium en tubos

de ensayo con agar. Par consiguiente, con qse en observiciones anteriores
 
de que la cepa MG 700 de Rhizobium efectiva i L. leucocephala fue efectiva 

66 



en Desmanthus virgatus de semilla pequefia y crecimiento menos vigoroso, se
 

investig6 su utilizaci6n como sustituto do la primera en ensayos de
 

infecci6n de diluci6n-frecuencia de 21 cepas de Rhizobium. En 
 la
 

comparaci6n do las caracteristicas do la nodulaci6n se encontr6 que la
 

mayorla de las cepas efectivas en Leucaena (18) fuoron efectivas en
 
prueba
Desmanthus (16), con excepci6n de las eepas MG 716 y MG 729. En la 


de infecci6n de dlluci6n-frecuencia utilizando la cepa MG 700 y Desmanthus, 

el no. observado do tubos do ensayo nodulados se compar6 favorablemente con 

el no. esperado calculado on los conteos hechos on cajas de petri de] 

cultivo original do los rizobios. En otra prueba similar para examinar si 

la cepa MG 715 (quo no nodula en ninguna de las 2 especies) interfiere con 

la nodulaci6n do MG 700 on los 2 hospedantes, el no. factible obtenido con 

MG 700 en Leucaena como planta de prueba fue muy cercano al derivado de los 

conteos en cajas de petri a~n con la presencia de la cepa MG 715 en grandes 

no.; sin embargo, en Desmanthus la presencia de MG 715 result6 en un menor 

no. de tubos nodulados y menores conteos. D. virgatus so puede utilizar 

exitosamente como planta do prueba para contar rizobios efectivos do 

Leucaena, siempre y cuando no haya competencla por sitios de nodulaci6n por 

cepas no nodulantes. (Resumen por EDITEC) Sal
 

0340
 

17910 DOBEREINER, J.; DAY, J.M. 1975? Importancia potencial de la fijaci6n
 

de nitr6geno en las asociaciones do las rizosferas de pastos tropicales.
 

Rio de Janeiro, Brasil, Instituto de Pesquisas Agrop(cuarias Centro Sul.
 

16p. Esp., Res. Esp., 25 Refs.
 

Paspalum notatum. Pennisetum purpureur. Fijaci6n de N. Bacterias
 

nitrificantes. Nitrogenasa. Ralces. Brasil.
 

Se revisan los hallazgos recientes sobre la fijaci6n de N asociados con 

gramineas tropicales (pastos o cultivos) evaluadas por el m~todo de
 

reducci6n de acetilenc. Los potenciales de fijaci6n de N de varias
 

gramIneas forrajeras parecen ser de gran importancia econ6mica con valores
 

de fijaci6n estimados hasta do I kg de N 2/ha/dta. So indican las lineas do 

investigaci6n para definir las condiciones conducentes a tan altas tasas de
 

fijaci6n de N. (Resumen del autor) SOI
 

0341
 

18819 GALLI, F. 1958. Inoculacoes cruzadas com bact6rias Jos n6dulos do
 

leguminosas tropicais. (Inoculaciones cruzadas con bacterias do los
 

n6dulos de leguminosas tropicales). Revista AgrIcoia 33:139-150. Port.,
 

Res. Port., Ingl., 23 Refs.
 

Calopogonium mucunoides. Centrosema pubescens. Desmodium adscendens. D.
 

discolor. Leucaena leucocophala. Indigofera mucronata. Stylosanthes
 

guianensis. Teramnus uncinatus. 
 Tephrosia. Rhizobium. Inoculaci6n. 

Nodulaci6n. Brasil. 

So aislaron 23 razp£ do bacterlas de n6dulos radicales do 13 especies do 

leguminosas indIgenas o Introducidas, comunes a los tr6picos, on especial 

de Brasil. Se realizaron ensayos do inoculaci6n cruzada entre estas razas, 

sus plantas hospedantes, v bacterias y plantas pertenecientes a los 

principales grupos de inoculact6n cruzada: Medicago sativa, Trifolium 

pratense, Pisum sativum, Phaseolus vulgarfs, Lupinus sp., Glycine max y 

Vigna sinensis. Los n6dulos presentaron variaciones morfol6gicas 

caracterlsticas para det rminadas leguminosas. Los ensayos demostraron que 

Calopogonium mucunoides. Centrosema pubescens, Desmodium adscendens, D. 
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discolor, Indigofera mucronata, 
I. subulata,

Zuianensis, Tephrosia 

I. sumatrana, StylosanthLs

candida y Teramnus uncinatus pertenecen el grupo de
inoculaci6n cruzada 
de Eiga sinensis. El comportamiento de Vicia
indica quo esta obscura
leguminosa pertenece 
al grupo de Pisum 
sati um-Leucaena
glauca y Cratylia floribunda 
no pertenecen 
a los grupos de plantas
representadas. (Resumen del autor. Trad. por L.M.F.) 
SOl
 

18604 MATTHEWS, S.W. 0342
1979. A cytological investigation of the 
association
between Azospirillum brasilense 

citol6gica de 

and some C-4 grasses. (Investigaci6n
la asociaci6n 
entre Azospirillum brasilense
gramlneas C-4). y algunas
Ph.D. Thesis. Gainesville, University of Florida. 
102p.
Ingl., Res. Ingl., 
87 Refs., Ilus.
 

Cyndon dactylon. 
Pennisetum americanum. 
Ralces. Azospirillum brasilense.
Bacterias nitrifican-tes. 
FijaTn de-N. Citologla. EE. UU.
 

Se inocularon 
ralces de 
Cynodon dactylon y de Pennisetum 
americanum
Azospirillum brasilense cepa con

13t 
o JM125A2, esterilizado o vivo y luego
trataron con se
el m~todo inmunol6gico de peroxidasa-antiperoxidasa (PAP).
radiactivaron Se
con 6xito c6lulas de A. 
brasilense 
mediante
identificaron PAP y se
con el 
 microscopio electr6nico; 
 se observaron
pleom6rficas. Las ralces formas


pequeia! presentaban regiones corticales
con intactas
poca presencia de microorganismos, 
mientras que las ralces 
grandes
.:ontenlan muchos microorganismos 
 la regi6n cortical
en y las c~lulas
presentaban frecuentemente 
rompimiento o deterioro. (Resumen 
por Herbage
Abstracts. Trad. por I.B.) 
SOl
 

17382 NORRIS, D.O. 0343
 

and 
1972. Seed pelleting to improve nodulstion of tropical
subtropical legumes. 
4. The effects of various mineral 
dusts on
nodulation 
of Desmodium 
uncinatum. (Revestimiento 
de semilla para
mejorar la nodulaci6n 
de leguminosas 
tropicales y subtropicales. 4.
Efectos de varios 
minerales 
en polvo 
en Ia nodulaci6n
uncinatum). Australian de Desmodium


Journal of Experimental Agriculture 
and Animal
Husbandry 12:151-158. Ingl., 
Res. Ingl., 7 Refs.
 

Desmodium 
uncinatum. 
 Semilla. 
 Inoculaci6n. 
Roca fosf6rica. 
Rhizobium.
 
Nodulaci6n. Australia.
 

En expt. de campo en 
Beerwah, Queensland, Australia, se 
compararon cal y
roca fosf6rica Florida como 
materiales de peletizaci6n de semillas, 
con 18
minerales 
en polvo 
durante 2 estaciones sucesivas. Desmodium uncinatum 
se
utiliz6 Lomo leguminosa indicadora, las cepas C8627 y CB1517
inoculaci6n testigo como cepas de
y metil celulosa (4%) y goma arbiga
adhesivos. La semilla (40%) como
se sembr6 despu6s de almacenada durante 2 dias y otra
vez despu~s de 28 
 dfas para separar 
los efectos inmediatos
materiales en de los
la nodulaci6n, de 
los efectos del almacenamlento en
vivencia de la superlas bacterias 
en la semilla. La nodulaci6n que result6 de los
pelets se 
evalu6 mediante la comparaci6n con la inoculaci6n hocha
el adhesivo. 
 con s6lo
La peletizaci6n 
con cal 
en ambas estacionas
nodulaci6n en la primera siembra seguida 
estimu]6 la
 

por una disminuci~n severa,
absoluta como relativa al tanto
adhesivo s6lo, despu6s del almacenamlento durante
28 dias, lo cual 
se atribuy6 a 
una 
tasa de mortalidad m5s
bacterias r5pida de las
del inoculante. 
La roca fosf6rica 
en prom. present6 la mejor
nodulaci6n 
y las bacterlas aparentemente .,obrevivieron bien 
debajo del
recubrimiento 
de bauxita. 
Con base 
en el desarrollo 
de la nodulac16n
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combinado con Is disponibilidad inmediata y la facilidad de 
trituraci6n,

los 
2 materiales m~s prometedores para ensayos posteriores 
fueron roca

fosf6rica Christmas 
Island calcinada de grado 
"c" y bauxita. Rhizobium
 
CB627 fue un inoculante superior a CB1517, y no hubo diferencia importante

en cuanto al desempefio de los 2 adhesivos. (Resumen del autor. Trad. por
L.M.F.) SOl 

0344

17372 
 NORRIS, D.O. 1973. Seed pelleting to improve nodulation of tropical


and subtropical legumes. 6. The effects of dilute sticker and of bauxite

pelleting on nodulation of six 
legumes. (Revestimiento de semilla para
mejorar is nodulaci6n de leguminosas tropicales y subtropicales. 6.
Efectos de adhesivos diluidos 
y del revestimiento con bauxita en la

nodulaci6n de seis leguminosas). Australian Journal 
of Experimental

Agriculture and Animal Husbandry 13:700-704. Ingl., Reg. Ingl., 7 Refs. 

Desmodium uncinatum. D. 
intortum. Lablab purpureus. Glycinc wightli.

Macroptilium atropurpureum. Lotononis bainesii. 
 Semilla. Inoculaci6n.
 
Rhizbium. Nodulac16n. tustralia.
 

En un expt. de campo en Beerwah, Queensland (Australia), se compar6 con eltratamiento estandar que 
utiliza roca fosf6rlca Florida Ia utflizaci6n de
revestimiento de bauxita aplicada con 
4% de adhesivo de metil celulosa y 1%
de metil colulosa como un adhesivo simple para el Inoculante. Estos seaplicaron a la turba con 4% de metil celulosa y a los pelets de rocafosf6rica Florida con 4% de adhesivo de metil celulose. Se utilizaron lasleguminosas Desmodium uncinatum y R. intortum, inoculadas zon Rhizobium 
CB627, Lablab purpureus, Glycine wightii (cv. Clarence, Cooper y Tinaroo) y
Macroptilium ajtropurpureum, todas inoculadas con Rhizobium 
 CB756, yLotononis bainesii 
inoculada con Rhizobium CB376. 
La semilla Inoculada sesembr6 despufs de 2 y 28 dtas de almacenamiento. La efectividad de estos
tratamientos se verific6 mediante el conteo de los n6dulos y la
identificaci6n serol6gica de 
las cepas en on muestreo a] azar de n6dulos decada tratamiento. La mayorla de los n6dulos formados provienen de los
inoculantes que se aplicaron, pero 
 no hubo diferenclas entre los
tratamientos 
 de inoculaci6n 
en cuanto a nodulaci6n o efecto en el
rendimiento. Bauxita se consider6 como on material satisfactorio para elrevestimiento en leguminosas tropicales, pero le aplicaci6n de la turbainoculada con 1% de metil celulosa taribhin produce una buena nodulaci6n. 
(Resumen del autor. Trad. por L.M.F.) 
S0l
 

034518674 PATHAK, P. S.; PATIL, B.D. 1981. Nodulation and seedling growth in
Leucaena leucocephala cultivars. (Nodulch6n y creclmiento de plintulas
en cultivares do Leucaena leucocephala). Leucaena Research Reports 2:25. 
Ingl.
 

Leucaena leucoephala. Nodulac16n. Rhizobium. lnoculacl6n. India. 

En 3 cv. de Leucaena leucocephala la nodulacl6n temprana itiment6 en 2 dee.'los despufs de 1a inoculaci6n con Rhizoblum. En general, lRhizobium redujo1h emergencia y aument6 el peso seco de las pl~ntulas pero no afect6 la
altura de las mismas. (Resumen por Hterbage Abstracts. Trad. por M.M.) SO 
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17093 SMITH, R.L.; BOUTON, J.H.; TYLER, N.E.; MILAN, I.R.; GASKINS, M.11.;


LITTELL, R.C. 1976. Nitrogen fixation in grasses 
 Inoculated with 
Spirillum lipoferum. (Fijaci6n de nitr6geno en gramIneas inoculadas con 
Spirillum lipoferum). Science 193:1003-1004. 1ngl., Res. Ing1., 10
 
Refs., Ilus.
 

Spirillum lipolerum. Bacteria, nitrificantes. Panicum maximum. Pennisetum 
americanum. FiJacifn de N. Inoculaci6n. Fertilizantes. N. EE.IIU.
 

En parcelas de Penrisetum americanum y Panicum maximum fertilizadas
 
ligeramente e inoculadas con Spirillum lipoferum se obtuvieron rendimientos 
de MS significativamente mayores que en parcelas no inoculadas. La 
inoculaci6n reemplaz6 hasta 42 y 39 kg de N/ha para P. americanum y P.
maximum, resp. Se demostr6 quo la fijaci6n de N mediante estos sistemas de 
gramineas-Spirlllum es eficiente y so puede lograr a un gasto razonable do 
energla para la planta. (Resumen del autor. Trad. por N.M.) SOl 

0347 
18695 WiIIT-IAN, P.C. 1981. Distribution and weigth of nodules in tropical 

pasture legumes in the field. (Distribuci6n y peso do n6dulos en 
leguminosas forrajeras tropicales en el campo). Experimental Agriculture 
7(l):75-85. Ingl., Res. Ingl., 18 Refs., Ilus. 

Desmodlum uncinatum. Macroptillum atropurpureum. Nodulaci6n. Fijaci6n de N.
 
Raices. N6dulos. Contenido do N. Rendimlento. Australia. 

En praderas tropicales do leguminosa-gramlnea, la recuperacln al azar de
 
nucleos do suelo-planta (muestras) recuper6 muy pocos n6dulos para poder 
ser considerada 
como un mLtodo 5til. La recuperaci6n de muestras do ceIntruo
 
de plantas individuales 
 con un tubo Stace do 5.0 cm mostr6 cambios en la 
nodulaci6n similares a los obtenidos cuando so excav6 toda la raiz. Sin
 
embargo, ]a distribuci6n de n6dulos fue diferente 
 en los sistemas radicales
 
de ]as 2 especies estudladas, Desmodlum uncinatum y Phaseolus atropurpureum
(Macroptilium atropurpureum). El peso de los n6dulos/planta on estas 
especies fue 
 mayor que cualquier peso previamene registrado en la
 
literatura. La contribuci6n directa do la degradaci6n 
nodular a la
 
liberaci6n total de N del final do la estac16n fue pequefia, aprox. 14% par.
D. 	 uncinatum y 8% para N. atropurpureum. (Resumen del autor. Trad. -or 

.8.) SOl 

0348

18662 YOST, R. S. 1981. influence of VA mycorrhizae on early growth and P
 

nutrition of leucaena. (Influencia do micorrizas VA en el crecimiento
 
temprano y ]a 
 nutrlci6n de f6sforo de Leucaena). Leucaena Research 
Reports 2:84. Ingl., 2 Refs.
 

Leucaena leecocephala. 
 Nicorrizas. Suelos. Requerimientos edficos. P.
 
Nutricl6n vegetal. Ralcec. Ilawaii.
 

En ensayos en los cuales se cultiv6 Leucaena leucocephala en suelos
fumigados con bromilro do metilo para prevenir la formaci6n de micorrizas 
vesIculo - arbuscu~ares (VA), y con varlos niveles de P (soluci6n de 11 
desde 0.003 hasta 1600 mg/i), la fumigaci6n disminuy6 la acumulacl6n de MS 
hasta 0.050 mg de solucl- n d.1 P/1, pero la aument6 hasta los niveles
superiores de P en el suelo. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por 
M.M.) Sol 
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0349 
18688 ZULUAGA M., L. 1970. Efecto de leguminosas forrajeras tropicales en
 

el contenido do nitr6geuo do algunas gramfneas. Tesis Mag.Sc. BogotS,
 
Universidad Nacional do Colombia. 8Op. Esp., Res. Esp., Ingl., 15 Refs.,
 
Ilus.
 

Digitaria decumbens. Panicu,, purpurascens. Andropogon nodosus. Pueraria
 
pbaseoloides. Desmodium intortum. Calopogonium mucunoides. Glycine wightii.
 
Vigna vexillata. Pradcras mixtas. Fijaci6n do N. Rhizobium. Nodulac16n.
 
Contenido do N. Intervalo de cortes. Colombia.
 

En el Centro Nacional do Investigaciones Agropecuarias Palira, Valle del 
Cauca, Columbia, localizado a 1006 m.s.n.m., con una temp. prom. de 24C y 
una precipitaci6n prom. de 1000 mm/afio, se llev6 a cabo un trabajo sobre 
fiJaci6n de N por 5 leguminosas forrajeras tropicales en mezclas con 3 
gramIneas. El ensayo se estableci6 en semilleros de Eternit los cuales so 
ubicaron en un umbr~culo especial. Se utilizaron las siguientes gramIneas y 
leguminosas: Digitaria decumbeas, Panicum purpuracens, Andropogon nodosus, 
Pueraria phaseoloides Desmodium Intortum, Calopogonlum mucunoides Glycine 
wightii (javanica), Vigna vexillata 'leguminosa nativa). Se sembraron 
mezclas de estas gramtneas y leguminosas y se compar6 cl contenido de N de 
la gramlnea mezclada, con la graminea cuyas ralces est.tb.n separadas de las 
de la leguminosa por una placa de vldrio, dentro del semillero. L.o anterior 
se realiz6 on un disefio de parcelas subdivididas con 3 repeticiones on el 
cu.. is parcelas principales fueron los pastos, las subparcelas fueron los 
tiempos do corte de la legumlnosa a ras para eliminar sus races (.s.istemas) 
y las sub-subparcelas correspondieron a ]as leguminosas. El trabajo tuvo 
una duraci6n de on a6o a partfr do enero do 1968. So encontraron efectos 
estadfsticamente signiflcativos de has leguminosas on el contenido do N do 
los pastos y cuantificado este efecto se calcul6 la fijaci6n de N en kg/ha 
de las 5 leguminosas asocladas con gramineas, asl: I). introtum ICA, 128,00 
C. wightii 64.80; 1'. phaseololdus 56.80; C. mucunoides 56.00 y Vigna 
vexillata 41.20. La fljaci6n do N y su aprovechamiento por los pastos 
asoclados ocurri6 cuando las races de las leguminosas estaban activas; no 
hubo fijaci6n ni aprovechamiento cuando !as raices de las leguminosas so 
eliminaron. (Resumen del autor) SOI 

V6ase ademlis 0211 0360 

S02 Edafologla
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18613 BLUE, W.G. 1969. Fertilizer response with pangola grass on Puletan
 

loamy fine sand, Brithish lionduras as indicated by pot experiments. 
(Respuesta a la fertilizaci6n de Dlgitaria decumbens on una arena franca
 
fina Puletan, en Honduras Brithinica, en experimentos en macetas). 
Tropical Agriculture (Trinidad) 46(l):25-29. Ingl., Res. Ingl., 13 Refs. 

Digitaria decumbeus. Fertilizantes. P. Cal agrIcol. K. Mg. N. S. 
Rendimiento. Materia seca. Contenido de minerales. Sutlos. Bel iee. 

En expt. on macetas reallzados en lielice, Digltarla decumbens cultlvada en 
arena franca fina Puletan aument6 el rendimiento 13 veces mediante la 
aplicaci6n do P, en presencia de cant idades s ficientes do otros 
nutrimentos. El contenido de P del forraje aument6 con las mayores tasas de 
aplicaci6n de 1P, pern 'o cn forma proporcional a los rendimientos. El max. 
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rendimiento se obtuvo cuando se aplic6 P a 64 ppm. Las concn. 
de P en el 
forraje fueron probablemente deficientes para el ganado en todas las tasas 
de aplicaci6n de P, con excepci6n de ti m ia alta (220 ppm). La respuesta a 
la cal fue lineal pero es posible que dependiera tde los niveles de 
aplicaci6n de P. La respuesta del rendlmiento al N tambl6n fuL considerable 
cuando se aplict 1', mientas que no hubo respuesta al K, Mg ni S en este 
suelo vIrgen. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) S02 

0351
 
18635 CASAGRANDE, J.C.; R.M.
SOUZA, O.C. D)E; SCHIUNKE, 1982. Avaliacao da
 

fertilidade de quatro solos do Estado de Mato Grosso do 
Sul: enxofre c
 
micronutrientes. (Evaluacl6n de la fertilidad de cuatro 
suelos del 
Estado de ato Crosso dcl Stir: azufre y micronutrlmentos). Pesquisa 
Agropecuaria Brasilerbi 17(3):381-384. Port., Res. Port., Ingl., 9 Refs. 

Glycine wighttl. Oxisoles. Ferti lidad del suelo. Fertillzantes. S. 
Micronutrimentos. lteficienclas. Rendlmleot i . Maerta seca. pit. Cerrado. 
Brasil.
 

En un expt. de invernad,ro se estudio el efecto tie la apillcac irn de S y de 
micronutrinentos en p. nde de ;lyc[nela iducci doMS (Neotononia) wilitii IRI 
1394, cultivada en 3 0xisoles de Mato (;rosso deI Sur: Latosol roxo, alico, 
'ase cerradao; La too11 rojo-oscuro al[co, fase cerradao; latoso 1 
rojo-oscuro dlstr6ft co fase corrado v en un lt Liso l (arena cuircica 
distr6fica) . Se determinaron las deticlencias de S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn y 
la comiinaci6n d todos estos nIlcronutrtlno,,cos, ell 10 rataientos que
incluyeron fertilizaci,3n completa v Ia omisl6n tiecada uno de 6stos, en tin 
disefio completameinte il azar, con I repet tciolies. las deficlencias dc Fe y 
de Mn s;Clo so evalu;iron n airena rouarcica. l~a omisi6n de S restringi6 los 
rendimienitos do MS de G. wightl 1n todos los suelos tMoneos ellCI l.atosoi 
rojo, Entro los inicronutrt ientos estud lados, inlcamente el Biy cl Mo fueron 
deficlentes en la arena cuarcIca. En todos los suclos, la omisi6n de 
cualqiuter otro nicronutrmento no afect6 el rendimlento do MS do la 
legumiiosa, los iwivle; do Cu y Zn solubles en el suelo, qu, fueron bajos
(0.7 y 0.9 ppll, resp.), no se rellicioniaron con ninguna dtsmilluci6n de los 
rendtmientos de 1S. (e iliile 1 autor. Trad. por 1.13.) S02 

18809 CASACRANDIE, .I.C. ; SOt'ZA, O.C. D 1982. Efelto de ntives de exofre 
sobre quatro grallltc; tor rag eiras tl'opicils em solos sot) vegetacao de 
cerrado do lstado de MaLo Grosso do Sul, Brasil. (Efecto de niveles de
 
aziitfre en cuatro gliMlut-.:s forrajeras Wpi..Ies ei suelos de cerrado de 
Halo (;ro;so de Stir, Brasl 1). I'esqu Ia Agropeciaria Brasi le Ira 
17(1): 21-25. Port., Res. Port., I ngI . , 10 Refs , uIls.
 

Mel fits mlnut t tllbra. llyparrhenia rufa. Brachliara decumbens. Setarta 
anceps. Oxtsoles. Entisoles. Fertillzantes. S. Defictenclas. Rendimiento. 
Materia sect. NutriciIn vegetal Cerrado. lras il. 

Se real Iz6 in vxpt. de inve'inidro para evaluar la respiiesta de Melinls 
minur It lora cv. iablo de Ngro, !pa)arrhovla ruta , Brachiaria decumbens 
tipo australiao y Setarlia ances cv. Ka;wungula a 'i ileveles de S (0, 15, 
3(, 45 v 60 kg/ha) en 2 xixSoles do cerraldo v tinI-tiqol. Se efectuaron 3 
cortus, a los 50, 95 v 150 df;(;I do la emergencia. Se ovalu6 la produccl6n 
de MS y ;o observaroi sntommis visual,! disi dellIencla ie S. l~a mayor 
respue;ta del S eli lo!;3 siiolos estidiados se prestL6 cliil 1l aplicaci6n de 
iista 30 kg tit!S/ha. 1. minutiflora y 13.decumbens fueron las especies que 
mejor respond ieron. (Hos.enod l autor. Trad. ior N.M.) 02 
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18377 CIIENG, T.K. ; CiIEE, W.C.; 1977. :l iieicint 


leucocephala ol the acidic Inland soils of 

SIDIiU, A.S. Estab of leucaena 

Peninsul ir malayia. Effects 
of lime, inoculation, pelleting and piiiophurts ointile c,;iithliSlhmnIt of 
L.. leucocephaia. (Establecimniento de Letic;avil leticoc.plia Ia I ,o; uelos 
acidicos del interior de la Penitnsula de Malasia. lIt ot-s tie I Cal, i
 
inoculaci6n, Ia [eletizaci6in y el tsf;oro vicelcicStahlctiieto il' L.,
leucocepliala). MARDI Research Bullet in 5(2): 10-20. I igl. , Re;. Mal., 
Ingi., 26 Refs., Ilus. 

Leucaena iecoLepQth!l. tablecip iento. CaI ag rtci Ia. Iiocui lac I o. I'.
 
Rendimiento. Materia ieca. alaslia.
 

Se realizaron expt. de campo y ellm;icotils piril tivvt[ igir lo ci ciLos de 1I
 
cal, la lnoculaci6ni y la peletizici,'n de las s;imilla; coi Cil ell eI
 
establechliente de 
 AdeiMS,, SCI.olicaviia ]eicojehi. , nclyi'cronllO cI 
estudlo de caixpo la 
 peI.t iucilni6 oii roca Io 16rI ; Chr i!stai; I ;]filiatv 
tratamf en t os coil P. In co idicilne (It!11iC,IaC,L us .' CV. I t 'oitlc jdoSi
 
prodiij eron ilti'i ldi ell s igii [ icit cilV tilt Vi iv. pero
ivillcente u cj I ocaI ,

todos I oi cv. preStIltaro re;puesta; 
 sili lier,; I tlst ;, ,, t rIti.,ijolito!;. Ill
 
cl suelo de hi Serie Scrdarig, cI lca laiclito v la i wcu ji,I 'ntwtlitli
c .1[/ 

signl I cativaoieite e o Iel mdiliiltoell coidici iolt-dv, ',ip" v i ml
lacctl,. Sc
 
otisorvCo Tii respuet s ; 
 ,i" ;lielo colid 

(it! l . pcl n on 


i lari , ell el dc. Ii ;ovk. Blll'g ell ltlmo 
c;iCetii iaeticion (,ill eIll ; ,, ;inilldL;il t'lit(i.O , C[il )1 -i;i cia 

,
to cail, Inieia t') S igi I I4 it v i c, 0 c diiontl 11 'lli I Vc ,It
I iit C i 1 Tel1d i L ,oc-5 , 
coiidic iones Tie caipo , pero pIroc li6 d I ;Si i Iiti.i'm L1 i c10 d It loiic,;
 
de macetis. Se ih,;crV6 liii;lT ii ~ it;itlci5i d, t'il ii ci; i k i
:;itmi hi 

Builgor eni condicitm dou ilnicvt.a. AdoIw d I" i ], do ].t illocl ichil, v It!
 
ha pelet z;ici6il coii cal, -t;' Ii coiIitc 11 .1doculidI ku ini,;I i r P plm
tibtelier in rendi e to max. (R, iwiiim n deo ;iitoI. Viad. poI I .) S;. 

18370 CItENG;, T. F, lmu. Ni l9li0. lcsii ; I itir grass (PtlilliSetiill 
purpureom) oil ill ulti ol fo rmeitd I ,'; alldt ll Iil PellillU I ll"ll i ia. 
(Rospiestas tii;i 1 

por piedra ireiizca en Ia ill ltxili tin Ni kl ; i.i) . N'IlDl 


io P'Ili setil l!/_il )itciw ii iii. iojgei l 11 Iii I -t111;i(0 
Ri c, BiliI t ln 

8(I):49-60. Ingi., Rcs. aIl., Igi., 1I kcls., liii,. 

P nni setum L)lnl I so les F IIret ln. U tL . i I iant c,; . N. Ridit In;limto . >itcv r a 
seca . Coitenoth de N. Iiltervalo de corto. NilaiI, 

EllUIi expt. se ue eiIlLi s I Lrs,i opt- ) ildeio sLoI t quo Ptllll t llm lll o-pld s 
tilsal; aitals te N, la iecuperaciflun do N i, lis palte ; ;i15iiml; com t ltim ; y li 
,icumuiiac de N oirg Tico eli vi sieIo If Liiiii bija s. ['ll tliai fIn 
 allia I it,
 
1200-1 350 kg do N/ha produjo iit rendilniiiito 'IUi i
l deit NS 1,it;l .i d.. .,fil1)
kg/hd L coxectia,; I ai htervalosrea zdati!; n io ,;emiii,4; yN'' hi;i;liiI,'t, (i) 
kg/ha c o echi,; r IaiZ L I; a-1 tliltte 'vitlts i IT !iIT1;oix Iiill ;1 1 I -l, I.II
 

llivia ,Uilletl s;gnii catiVIalolieto Iii producci(n d INS y il rendi ilenlo de N 
tIV Id giaflT clticiiilt1i SP COiemci ila l lteI'VillOx (ItoI sumlllsl . Sili ellibillpg,il 
luvia vxco, (ii,; 4)0 miln/6 t. mativa it, lihs) ioitiiII l ocI irc, f i itoe 
fortili;ante nltrog ,it, i i,' iti (ilii1m ;1 ii i a I de ', o Iii olo 


i sminIlyv riil1diImiIn a InvedIa qii truis'imi i
I I i I iI-r11, Il t i- I kg to
/ ii 17 -7, a 112-1)' kg it N il 'i- , (Pm'iii:in si A i tct i1 

Prep a I:to. Trid, por .c11;.)Tropical Al,rictllttrte.iiP- 74t ihtl.. ) 1;02 ItmI Ii t 

0351)
18Hi9I IiDINA , 1. 1982. Nttiogenl baltinc Il l IthM i IachVjWlOII grio IiiSd. of 

central Veiezueli. (I;,i(.e (it, ii ltlig ino vii 1it s;iti;iiii,; de I_raci.a.'i12 9 
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del centro de Venezuela). Plant and Soil 67(1/3):305-314. Ingl., Res.
 
Ingl., Esp., 25 Refs., Ilus.
 

Trachypogon. Sabanas. 
 Praderas naturales. N. Quema. Biomasa. Suelos.
 
Precipitaci6n. Translocaci6n. Epoca seca. Venezuela.
 

Se calcul6 el balance do N de una sabana do Trachypogon en Calabozo,
Venezuela, para Las condiciones medias utilizando la acumulaci6n do
 
biomasa, su eonrnido de N y las 
tasas de producci6n do MO. Como resultado 
de las quemas d,. las sabanas do Trachypogon se pierden 8.5 kg de N ia/afio,
mientras que as entradas por precipitaci6n 
son de 2.6 kg de N ha/afio. La

absorc16n po la vegetaci6n es do 14.8 
kg do N ha/afio mientras quo el N
 
total requrido para formar do
nuevos tejidos durante el perlodo

crecimiento es do ca. 30 kg de N ha/afio. As! so puede estimar que cerca del

50% do N requerido por 
las plantas es reciclado internamente. Las p~rdidas
de N por la quema son probablemente compensadas por la fijaci6n biol6gica
de N pero no existen dates para estas sabanas. Los c~lculos presentados on 
este trabajo so basan ol pocos datos y so requeririan mas mediciones para
estableer un balance de N rais definitivo. (Resumen del autor) S02 

0356 
18295 MIRANDA, M.T. DE 1979. Contrlbuicao ao estudo da nutricao mineral e 

da adubacao do siratro (Macroptiliuma atropurpureum, D.C., cv. Siratro)
galactia (Calactia striata (Jacqu.) urb.) e soja perene comum (Glycine
wightii, Willd.) em dois solos do Estado de Sao Paulo. (Contribuci6n al 
estudlo de la nutrici6n mineral y de la fertilizacli6n do Macroptilium
atropurpireum cv. Siratro, Galactia striata y G9icine wightil en dos 
suelos del Estado de Sao Paulo). Tese Mag.Sc. Plracicaba-SP, Brasil,
Escola Superior do Agricultura .ulz. do Queiroz da UniversidaLe de Sao 
Paulo. 1311. Port., Res. Port., Ingl., 99 Refs. 

Macroptilium atropurpureum. Galactia striata. Glycine wightii. Nutrici6n 
vegetal. Fertilizantes. N. '. K. S. -Mg. Mlicronutrimentos. Composici6n 
quTmica. Fertilidad del snelo. Brasil. 

So estudi6 la nutrici6n mineral do Macroptilium atropurpureum, Galactia
striata y ;lvclne wighl ol 2 suelos del Estado de Sao Paulo (podz6lico
rojo-amaritlo v arenas cuiircicas distr6ficas) colectados en los municipios
de Aracatuba y Sao Pedro, reap. E1 expt. so realiz6 en invernadero, segin

tn 
dsetio xptl. do bloques at azar, con 10 tratamientos: 1) completo, 2)

menes cal, 3) menus N, 4) meno; 
 P, 5) menus K, 6) menus Ca y cal, 7) menos

S, 8) menos g, 9) menes microuutrimentos y 10) testigo. La siembra se

efectu6 en oct. 10/76, con aplicaci6n de la cal 30 dias antes, 
 y so cosech6
 
on enero 25/77. Se deterttit6 la producci6n de MS 
 de los tallos y hojas, 
cnyas muestras po.-teriormette se molleron para determinar quimicamente el
contenilo de macro v micronutrimentos. Se observ6 una marcada reducci6n en

la MS de las 3 leuminosas en ambos 
 tipos do suelos, en los tratamientus 
4), 5), 6), 7) v 9); en los deits tratamientos diclia reducci6n fue menos
acentuada. F! an5lisis de Ia parte aCrva do las plwtas del tratamiento 
completo mostr6 los siguientes resultados: en suelo podz6lico

rojo-amarillo, a) 1. atropurpureum: N= 3.40%, P= 0.38%, K= 5.84%, Ca= 
1.63%, S= 0.22%, =Mg= 0.237, B= 17 ppm, Cu= 10Ippm, Fe= 462 ppm, Mn 343 ppm
y Zn= 52 ppm; b) C. strlata: N= 1.89%, P= 0.187, K= 4.39%, Ca= 1.84%, S
0.13%, Mg= 0.19,', h= 18 ppt, Cu= 6 ppm, Fe= 370 ppm, Mn= 146 ppm y Zn= 37 
ppm; c) G. wighLil: N= 3.17%, '= 0.34%, K= 4.39%, Ca= 1.69, S= 0.17, Mg=
0.19%, 11 25 ppm, Cu= 9 ppm, Fe= 543 ppm, ,ln= 255 ppm y Zn= 66 ppm, en
suelo do arenas cuircicas distrtficas, a) Il. atropurpureum: N= 327%, P=
0.30Z., K= 4.88%, Ca= 1.667, S= 0.237, Mg= 0.2-77, 1= 15 ppm, Cu= 14 ppm, Fe= 
546 ppm, Nn= 115 ppm y Zn= 66 ppm; b) G. striata: N= 2.46%, P= 0.19%, K= 
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4.70, Ca- 1.69%, S- 0.17%, Mg- 0.12%, B- 16 ppm, Cu- 11 ppm; Fe- 446 ppm, 
Mn- 153 ppm y Zn- 37 ppm; c) G wightii: N- 2.74, P- 0.20, K= 5.02, Ca
1.76, S- 0.21 y Mg- 0.26%, B- 14, Cu- 9, Fe- 503, Mn- 125 y Zn= 53 ppm. La 
producci6n prom. de MS(t/ha) estimada en el tratamiento completo fue l 
siguiente: en suelo podz6licu rojo-amarillo, a) M. atropurpureum = 5.463, 
G. striata = 7.292 y C. wightii - 4.536; en suelo de arenas cugrcicas 
distr6ficas, c) M. atropurpureum = 2.980; G. striata - 6.140 y a. wightif 
6.929. (Resumen del autor. Trad. por M.M.)-S02 

0357
 
18634 MISLEVY, P.; BLUE, W. C. 1981. Reclamation of quartz-tailing from
 

phosphate mining: 1. Tropical forage grasses. (Restauraci6n de desechos
 
de arena do cuarzo de minas do fosfato: 1. GramIneas forrajeras
 
tropicales). Journal of Environmental Quality 10(4):449-453. Ingl., Res.
 
Ingl., 14 Refs.
 

Cynodon aethiopicus. C. nlenifuensis. C. dactvlon. )igitaria decumbens. 
Paspalum notatum. Suelos. Fertilldad del suelo. 1. Rendimiento. Materia 
seca. Digestlbilidad. Contenido de protefna,. EE.UU. 

En expt. de campo realizados durante 3 afios en ireas de desechos de
 
residuos de arena de cuarzo se cultivaron a) Cynodon aethiopicus cv. 
McCaleb, b) Digitaria decumbens cv. Transvala, c) Paspalum notatum cv. 
Pensacola, d) Cynodon nlemfuensis cv. Ona y e) Cynodon dactylon cv. Callie. 
Todas las especies so estahlecieron vegetativamentc con excepci6n do c) que 
so sembr6 por semilla. Los residuos de arena do cuarzo so dejaron sin 
tratamiento o s los aplic6 336 t/ha de fosfato coloidal solo o con s6lidos 
(secado al horin) do aguas negras o con suclo do la capa superior. l)urante 
los 2 primeros afios el rendimiento de MS fue mayor con 1a aplicaci6n de 
fosfato coloidal + s6lidos do aguas negras o + suolo do la capa superior. 
Durante el tercer aflono hubo diferencia significativa on el rendimiento de 
MS de los difersos tratamientos aunque e) produjo el mayor rendimiento do 
forraje (15.7 t do MS/ha) y b) produjo los mayores valores de 
digestibilidad de MO in vitro y do PC. So evalia y discute la asimilaci6n 
de minerales do a) a e). (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por l.B.) 
S02
 

0358
 
!8663 OLVERA, E.; BLUE, W.G.; WEST, S.11. 1981. Effect of acid subsoil
 

layers on the establishment of Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit). 
(Efecto de las capas do subsuelo 5cido en el establecimiento de Leucaer.a
 
leucocephala). Leucacna Research Reports 2:83. Ingl., flus.
 

Leucaena leucephala. Ultisoles. Establecimiento. Ralces. Crecimiento. pli.
 
Cal agrlcola. EE.UU.
 

Se sembr6 Lcucaena leucocephala on tubos do vidrio do 120 cm de longi tad x 
3 cm de di5metro que contenlan sulo Ultisol franco arenoso de pH 4.6. Los 
primeros 30 cm do suelo de cada tubo se encalaron hasta tin pH de 6.8. 
Debajo do cada 30 cm de suelo encalado so dejaron capas sin encalar (ph 
4.6) do 15, 30, 45 y 90 cm. do espesor. Cinco moses despu6s de la slembra, 
las ralces on todos los tratamientos hablan Ilegado al fondo dIelos tubos. 
El encalamiento en los primeros 30 cm de suelo permitl6 a las ralces 
penetrar 90 cm en el suelo 5cido. (Resumen por M.M.) S02
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035918384 PARTRIDGE, I.J. 1978. 
Fertiliser responses by siratro (Nacroptilium
atropurpureum) on nigrescent 
 hill so.ls in S.W. 
 Viti Levu:superphosphate, potassium 
and molybdenum. (Respuestas de 
Macroptilium

atropurpureum a la 
fertilizaci6n 
en suelos ondulados ennegrecidos en el
sureoeste de Viti Levu: superfosfato, 
 potaslo y molibdeno). FijiAgricultural Journal 40(2):81-84. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs. 

Macroptillum atropurpureum. Pennisetum polvstachion. Dichanthliun caricosum.
Fertilizantes. 1. K. Mo. Rendimtento. Materia seca. Suelos. Fiji. 

Se evalu6 la respuesta de Macroptilium atropurpureum cv. Siratro a laaplilcaci6n de superfosfato, K y Mo on 7 sitios de Viti Levu, Fiji.sitios se cortaron o quemaron areas de 
En 4 

Pennisetum plystachion, y en 3sitios se rastrilllaron 5reas de I)ichanthlium caricosum y se sobresembraron
Macroptillium atropurpureum y ). caricosum 1en Dic. de 971-enero de 1972.Los tratamTlntos de fertillzacl6n fueron 0 6 450 kg de superfosfatosimple/h on el primer afio, 0 6 225 kg/ha en el segundo y tercer afios; 0 6110 kg de sulf'ato de potasio/ha en el primer aio, 55 kg/ha en el segundo ytercer atios, y 0 6 0.55 kg de molibdato de sodlo/ha en el primer atio. Senecesit6 el superfosfato para obtener tn crocimlento satLsfactorio de M.atropurpureum on 6 de los 7 sitios; no hubo respuesta al Mo. En vista deque las conch. follares de K fueron adecuadas, la ligera respuesta alsulfato de potasio se puede atribuir al S. (Resumen por terbage Abstracts. 
Trad. por 1.13.) S02 

036018699 PEREIRA, J. 1982. Nitrogen cycling in South American savannas. (Elciclo del nitrdgeno en las sabanas sudamericanas). Plant and Soil67(1/3):293-303. Ingl., Res. Ingl., Fsp., 4 Refs., flus. 

Sabanas. Oxisoles. Ultisoles. Vegetaci6n. Quema. IN. Fertilidad del suelo.
Fijacl6n de N. Rhizoblun. Am6rica del Sur. 

Las sabanas ocupan alrededor de 300 milones de ha de Am6rica del Sur. Lossuelos son basicamente oxisoles v tilt isoles de muy baja fertilidad y altaacidez. l.a vegetaci 6 
n natural varla en densidad y en la cantidad de biomasaproducida inualmente, la cual pudo llegar a ser igual a la producida por
bosques de la regi6n. En te los microorgan i smos fijadores de N, los 
Gnicos6 

de la 
bie ostudlados son lis bacteria!; del g nero Rhizoblum. En el manejobhormasa du it's 6reas, es importanto coilsidorar la fljaci6r del N, como
una tuente 
 poslble que reemplace al que fu6 exportado en las cosechas. La
nttriflcaci6ii 
 y la denltrlficacl6n en estos suelos, e, lntnsa per) no blenestudiada .a i 1st ribuci6n de lIlivlas durante Ia deestacidIl crecimlento 
parece tener una iofluencia considerable en la provi;ido (IV N de los
suelos. Se regi stran considerablos purdidas de N en 
 tste ambtente, cuando
amplias reas son quemaldas anualiente. (Resumen del autor) 502
 

1294 1 1)NZON,I. 1)76. p Iorac 6n doe de ftic encias mine rales en d iferentes
Ic;l id e; do' llnl;l ( invernadero) . Panama, Minitsterlo de DesarrolloAgropectuar'o. Diportdmnento de lilvostigaciones en Cienclas Pecuarlas, 
13p. Esp. 

l 'parenia ruif. l.atosol es. N. P. K. S. Ca. Mg. Cu. Zn. B. Foe. Mn.De ftc Ilncias. Fert 11 izaitis. Pastoreo rotac ional. Rendimiento. Materia 
seca . Novillos. Atnmontos it! Peso. Ingresos. Panama. 
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Se realizaron estudios 
de invernadero 
con varias muestras do suelos
recolectadas 
en distintas localidades do Panamg, con el fin de sentar bases
para la labor agron6mica, sobre 
las necesidades 
do fertilizantes 
do las
Para dicho estudio se inici6 un reconocimiento previo

praderas. 


a fin
elegir lugares representativos do

do los principales 
 tipos do suelos y
determinar su distribuc.6n en el 
pals. La superficie representada por las
16 muestras 
de suelos corresponde 
a un 70% del pals. Se determin6 Ia
condici6n de 
cada suelo en cuanto a N, P, K, S, Ca, Mg, Cu, Zn, 11,Mo, Fe y
Mn, ya que probablemente 
son los elementos quo m5s limitan 
el crecimiento
de las plantas. Se utilizaron 
como plantas 
indicadoras llyparrhenia rufa
Centrosema pubescens y se emple6 la 

y

t6cnica do 
"clemento faltante". El N, P
y S fueron los principales elementos 
restrictivos, y en 
menor escala Ca, Mg
y K. El Mo fue el micronutrimento 
mis deficiente 
y el Zn el menos
deficiente. Se encontraron 
exceos de 
Mn, Fe y Cu. L.adeficiencla de S en
Ia mayorla de los suelos 
 on estudjo sugiere 
 su inclusi6n 
 en las
 a base de N, P y K que utilizan frecuentemente los ganaderos
 

formulaciones 

y ag:icultoros. Como 
 suplemento do 
 los resultados 
 obtenidos on el
invernadero 
 se realizaron 
 expt. regionales 
do fertilization 
 on las
 

Pefia, donde predomina If.
 
localidades de Pacora, Aguadulce, Las Minas y La

rufa, y se investig6 c! efecto 
de los fertilizantes nitrogenados y
sistemas do pastoreo los
 

en 
ia producci6n y utilizaci6n 
 e Ia citada gramlnes.

(Resumrn por M.M.) S02
 

0362
18694 SANCHEZ, 
 P. A. 1977. Advances in the management of oxisols and
ultisols in tropical south America. 
(Avances en 
el manejo de oxisoles y
ultisoles 
en America del Sur tropical). In Inteinational Seminar on
Enviromant 
and Fertility Management 
Soil
 

in-Intensive Agriculture, Tokyo,
Japan, 1977. Proceedings. 
Tokyo, Society of the Science 
of Soil and
Manure. pp.535-566. Ingl., 
Res. Ingl., 68 Refs., flub.
 

Oxisoles. Ultisoles. Distribuci6n 
 geogr5fica. Sabanas. Bosque 
 himedo
tropical. Fertilidad del suelo. p]l. Fertilizantes. Cal agrlcola. Mancjo do
praderas. AI. Toxicidad. Melinls minutiflora. Ifyparrhenia 
rufa. Brachiaria
mutica. B. decumbens. 
Praderas mixtas. Stylosanthes guianonsis. Centrosema
pubescens. Desmodium intortum. Puera.la phaseoloides. Sistemas do 
cultivo.
 
N. P. K. Amjrica del Sur.
 

So informa sobre los avances 
ms recientes 
en el manejo de sueltropicales 5cidos e inf~rti]es en las sabanas y areas 
s 

selvtica,; do Americadel Sur logrados por varias instituciones de investigaci6n dudicadas aldesarrollo do estas vastas ,eas poco pobladas, que se est5n colonizandor~pidamente. Los advances on la caracterlzaci6n del suelo muestran que losOxisoles ocupan 
Areas geol6gicamente pertenencientes Guyana y Brasil
mientras que los Ultisoles son los suelos predominantes 
a 

do los d6positos
terciarlos de 
Ia cuenca de las Amazonas y do otras ,5reas. Los lat~ricos oplintos s6lo s,!presentan en areas muy limitadas, on posiciones geom6rficas
pronosticables y no representan una amenaza pars el desarrollo agricola. Laintensidad del manejo de los Oxisoles de las sabanas depende en gran partedo su facilidad de acceso a los mercados, lo que determin la importanciarelativa de los cultivos y Ia producci6n ganadera. Los problemas comunes alos Oxinoles arcillosos incluyen un alta capacJdad do fijaci6n de N,toxicidad de Al, deficiectia de Ia mayaria de nutrimentos ycapacidad de retenci6n Ia bajado agua del suelo a pesar de la texturo pesada. Unpaquete espectfico a cada sitio, basado en var. y especies tolerantes 
a losdiversos estris del suelo, 
solucionarla 
estos problemas juntoutilizacli6n Iade fuentes menos costosas de P y 
con 

ia aplicaci6n en banda de 
cal cuando Ia toxicidad de Al

superfosfatc, la aplicaci6n profunda do

subsuolo impide el desarrollo radical y of 

on el 
usu de leguminosas 
como fuente
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de N en praderas. las investigaciones realizadas en las selvas amaz6nlcas
 
del Per5 muestran que la transici6n de cultivo do roza a cultivo contlnuo
 
es factible y deseable siempre y cuando so sigan las siguientes pr.cticas
 
de manejo de suelos: roza y quema pars utilizar cficientemente el valor de 
la ceuiza como fertilizante y evitar la compactaci6n del suelo, 
fertilizaci6n y encalamiento para eI segundo cultivo y cultivos 
subsiguientes segin recomendaciones de los anlisis de suelos, y 
porteriormente La uti I izaci6n de parte do estas 5reas en sistemas de 
cultivos asociados do manejo intensivo y parte en praderas de gramIneas 
leguminsas pars la producci6n do ganado do carne. Estas investigaciones do 
las 5reas selvaticas y de sabana han demostrado que so puede incrementar 
considerablemente el rendimiento do los cultivos y la producci6n do carne. 
Estas vasta areas probablemente har5n una contribucion importante al 
incremento do la producci6n do alimentos a nivel mundial en las pr6ximas 
d6cadas. (Resumen del autor. Trad. por L.M.F.) S02 

0363 
18633 VIILACIIICA, HI.;PEREZ T., D. 1978. Efecto residual do seis enmiendas
 

c5lcicas aplicadas a un Ultisol de Pucallpa cultivado con pasto pangola.
 
Anales Cientlficos U.N.A. 16(1/4):109-119. Esp., Res. Esp., Ingl., 16 
Refs., flus.
 

Difitaria decumbens. Ultisoles. Cal agrlcola. pHl. Efecto residual.
 
Re,dimiento. Materia seca. Absorci6n de nutrimentos. Cortes. Per6.
 

Se realiz6 un estudlo pars determinar el efecto residual do 6 tipos de cal 
aplicados a un Ultisol tie Pucallpa, Per6. Originalmente el suelo tenla un 
pH1 4.2 y 3.2me de acidez cambiable/100g. El efecto inicial se habla 
estudiado anteriormente eonmalz (Zea mays cv. PM-264) y para estudiar el 
efecto residual se utillz6 Digitaria decumbens cv. Tingo Maria. El pasto 
reclbiA 2 cortes, a los 60 y 120 dlas de la siembra. La aplicaci6n de cal 
en un cantidad equlvalente a la acidez cambiable disminuy6 6sta de 3.2 a 
0.2 me/10Og, mientras que el p11aument6 de 4.2 a 5.5, despu6s de 14 dias de
 
incubacl6n. Cuando el suelo so cultiv6 con malz y D. decumbens por un total
 
de 162 dlas y recibi6 fertilizantes, el pH disminuy6 a 4.4-5.0 y la acidez 
cambiable aument6 a 1.4-2.0 me/lO0g. Estos camblos dependieron del poder
 
residual de las enmiendas, siendo las ms finas las que mostraron el menor 
efecto residual. Al primer corte del pasto, los rendimientos no variaron 
signiflcativamente por el efecto residual de las enmiendas. En cambio, al 
segunac corte la cal Cut off Bajo demostr6 un mayor efecto residual en 
aumentar el rendimiento, a cualquier nivel do cal o de fertilizaci6n. Los 
tipos de cal muy gruesas y quo inicialmente no dieron buen resultado on el 
malz, si mostraron buen efecto residual con 1).decumbens. No se observ6 una 
relaci6n consistente entre el rendimiento y Ia concentraci6n foliar o 
absorci6n total de nutrlmentos. Los materiales probados deberlan tener el 
100% de partIculas menores quo la malls 8; los mejores tenlan adem5s 70-90%
 
de sus partlcul!is Menores que la malla 60 6 55-83% menores que la malla 
150. (Resumen del autor) S02 

0364
 
18605 WERNER, J. C. 1979. Response of two species of Stylosanthes Sw. to 

levels of lime, phosphorus, potassium, and boron on three mineral soils. 
(Respuesta do dos especies de Stylosanthes a niveles de cal, f6sforo, 
potasio y boro on tres suelos minerales). Ph.D. Thesis. Gainesville, 
University of Florida. 205p. Ingi., Res. Ingl., 111 Refs., Ilus. 
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Stylosanthes guianensis. S. hamata. Cal agricola. 
P. K. B. Nutrici6n
 
vegetal. Suelos. Requerimientos ed9ficos. Deficiencias. 
 Toxicidad.
 
Contenido de minerales. Rendimiento. Producc16n de forraje.
 

En ensayos de invernadero se cultivaron a) Stylosanthes guianensis cv.
 
Schofield y b) Stylosanthes hamata cv. Verano en arena 
franc., Orangeburg,
 
en arena Astatula y en 
arena fina Myakka; se aplicaron diferentes tasas de
 
cal, P, K y B. Los rendimientos y las concn. de Ca fueron mayores en a) que
 
en b) y b) respondi6 
m5s a la cal que a) . Ambas especies presentaron 
considerable respuesta al P y al K en los 3 suelos. Con o sin aplicaci6n de
 
K, las concn. 
de K en el forraJe fueron bajas y las plantas presentaron

sIntomas de deficiencia de este elemento. Con el 
aumento en las tasas de B,

los rendimientos de a) disminuyeron y b) no present6 efectos. Con el
 
aumento en las tasas de P, aument6 el contenido de N de las plantas. La
 
concn. de Na en el forraje fue baja y en 
las raices fue alta, y aurent6 a
 
mcda que aumentaban las tasa de hipofosfato de sodlo. Con el aumento en
 
las tasas de cal, el c3ntenido de B, Zn, Mn y Cu en el forraje disminuy6. 
(Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por I.B.) S02 

0365
 
18386 WILAIPON, N.; CUTTERIDGE, R.C.; SIMPSON, G.H.; IIOMCHURN, S.; ROGERS,
 

B. 1978. A salinity micro survey on an udon series soil and effect of
 
differing soil salt concentrations on growth of pasture legumes.

(Micro-estudlo de salinidad en un suelo de sere udon y efecto de
 
diferentes concn. de sal en el crecimiento de leguminosas forrajeras).
 
Thai Jounral of Agricultural Science 11(4):297-307. Ingl., Res. Ingl., 5
 
Refs.
 

Macroptilium atropurpurcum. Calopogonium mucunoides. Pueraria phaseoloides.

Stylosanthes hamata. Salinidad. 
 Suelos. Tolerancia. Crecimiento.
 
Rendimiento. Tailandia.
 

Un micro-estudio de salinidad en la zona de desague de una represa indic6 
que un grea de hasta 150 m desde el borde del agua presentaba una seria 
acumulaci6ni de sal. Las gramIneas y juncos eran las especiLs predominantes 
en el grea afectada por la sal. En un expt. de cultivo en maceta con suelo
 
del sitio estudiado, se encontr6 que Macroptilium atropurpureum y

Stylosanthes hamata cv. Verano eran m~s tolerantes a la sal que Pueraria
 
phaseoloides y Calopogonium mucunoides. (Resumen del autor. Trad. por I.B.)
 
S02
 

0366 
18219 YOST, R. S; NADERMAN, G. C.; KAMPRATH, E. J.; LOBATO, E. 1982. 

Availability of rock phosphate as measured by an acid tolerant pasture 
grass and extractable phosphorus. (Disponibilidad de roca fosf6rica 
seg6n medici6n efectuada en una gramLica forrijera tolerante a l acidez 
y por extracci6n de f6sforo). Agronomy Journal 74(3):462-468. Ingl., 
Res. Ingl., 24 Refs., Ilus. 

Oxisoles. Brachiaria decumbens. Roca 
 fosf6rica. Fertilizantes. P. Cal
 
agricola. Rendimiento. Materia seca. p1l.Cerrado. Brasil.
 

Para encontrar fuentes menos 
costosas de P para los palses tropicales, se
 
compararon los efectos 
de a) hiperfosfato, b) termalfosfato, c) roca
 
fosf6rica de Carolina del Norte y d) roca fosf6rica de Arax5 (local) en el
 
crecimiento de Brachiaria decumbens 
en Brasilia (Brasil), con los efectos
 
de e) superfosfato normal. Cuando se aplicaron 
3.0 6 4.5 t de cal/ha 2
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meses antes, el p adiclonado Coodo b) y a),

e), pero despu6s 

c) y d) fue menos disponible que el p
de
presentaba depresi6n, La proaucci6n total de mS 

10-13 
meses
max. dc 43.5 laen
t con d9spon blidadma x . ela4 3aplicaci6n de e) a 600 kg/ha + 

decomparac16n ell19 74- 77 p no
aicanz6 un punto
con 38.5, 38.2 4.5de P y 33.8 t/ha para a), 
t de cal/ha, eny Ca. Se requlirj la aPlicaci6n de 600 kg 

b) y d) a lasrendimiLntos3 mismas 
tasas
d, 11s similarese). Los rendimnlentos a los obtenidos 
de P/ha como d) para obtenercon 150 kg desuperficle cada anioque 

de 1S 
cuando 

fueron 200-400% P en forma demayores cuando se aplic6 e) a Ia
do se Incorporaron
la slcmra. (Rosumn cantidades 
similares
per Herbage Abstracts. Trail. 
antes
 

por I.B.) S02
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17687 0367
CENTRO INTI:RNAC1ONAL
and 
nutrition. 
 DE AGRICULTUP.A(Calidad d, pastos 
TROPICAL.Pastures 1982.Program. PaStureAnnual Report y nutrlci6n), quality1981. 
 Call. 
Colomfa. 
Series
02ETP(1)8 

2 . pp.209-235 Ig., Ilus. 
In 

CIAT 
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luviosa. aAumemtosSelectividad.de peso. ContonidoDisponibilidaddo proteluias.Fort ill zant. de Epoca, llas Oriental.s. Colombia. 

forraje.
 
Se resunie 
 las actividades 

del Programa de la seccl6n de Calidad
de Pasto; Tropicales de PasturasIncluyen: del y NutrIc16n(1) idelltificar CIAT duranre 1981,germoplaisma; y caracterzar cuyos objetivosque ayuden los factoresnelel de calidadfactores proceso on elde calidad de Seloccl6n;en
con el germoplasma (2) estudiarel colnportallAit,. en siStemas de pasturas los 

a de los yusos ailterrativo animales on pastoreo; su reiaci6n 
factores di, de germoplasiin y (3) Idennificar ...d ,ild, ,P
cal ,,'a stoemaS los1S pectficamente e s st as d e pasturas3 concaracterlzacl se presentan dtcnfas base en 

6 n de factores los resultados en 
Y legu!TIlosas.!rrjeras de calfidad in vitro de (a) Iain vivo(12); do gramIneasgramneailteg (b) el ef cto'del ( (9) 
cal idad 

mopsl poca del..ao 
maejo' tipo de asociaci6ndey grmp)h smi y fertillzaci6noen enfistulado" siste ma de los factoresy Cc) pasturas delo us.s medidosalternativos en anlmales
del germoplasmapasturas. (Resumien en sistemaspor ElTl)lT(:) deTOO 

18398 IIENNESSY, ).L. 1980.of Australi, Protein nuLritioo of(NutrIci6n; ruminants
protenica in tropical areasde los rumlantes en las 5reastropin les de Australia). Tropical0ng)., Crasslands37 Refs. 14(3):260-265. Ing]., Res. 
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Ganado bovino. Nutrici6n animal. Requerimientos nutricionales. Suplementos
 
alimenticios. Australia.
 

El ganado de came en el norte de Australia pastorea en praderas que
 
consisten predominantemente de gramineas nativas. En general, este ganado
 
pierde peso desde mayo hasta nov. Dentro del bajo valor nutritivo de las
 
gramineas senescentes, la proteina es, gencralmente, el nutrimento que so
 
encucntra 
en menor cantidad respecto a las necesidades de los rumiantes, y
 
limita la producci6n animal con mayor frecuencia que el bajo contenido de
 
energla metabolizable de tales pastos. Los rumiantes tienen 2 fuentes de
 
proteina ex6gena: la proteina microbiana y la contenida en is dicta que
 
elude la descomposici6n fermentativa en el rumen. La producci6n de proteina
 
microbiana en el rumen depende de la disponibilidad de energla, compuestos
 
de amonio y minerales, incluyendo (:iS, el cual a menudo es deficiente en
 
los forrajes tropicales. La cantidad de protefna en la dieta que escapa a
 
la fermentaci6n ruminal depende de los tipos de proteina, condiciones del
 
rumen y estado fislol6gico del animal en el momento de la alimentaci6n. Sin
 
embargo, la protecci6n de las proteinas contra la degradaci6n ruminal puede
 
Incrementarse por tratamientos termicos o qufmicos aldehfdos. Es
con 

necesario obtener informaci6n adicional antes de trazar lineamientos para
 
el suministro de proteina al ganado bovino en las zonas tropicales de
 
Australia. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) TOO
 

TO1 Composici6n QuImica, Digestibilidad y Valor Natritivo
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18824 ADENEYE, J.A. 1979. A note on the nutrient and mineral composition of
 

Leucaena leucocephala in Western Nigeria. (Nota sobre la composici6n
 
mineral y de nutrimentos de Leucacna leucocephala en el oeste de
 
Nigeria). Animal Feed Science and Technology 4(3):221-225. Ingl., Res.
 
Ingl., 16 Refs.
 

Leucaena leucocephala. Hojas. Semil1as. Vainas. Materia seca. Contenido de
 
protefnas. Contenido fibra. de ceniza. Valor
ue Contenido nutritivo.
 
Nigeria.
 

Ei anglijis de Leucacna leucocephala en varias localidades del oeste de 
Nigeria Indica que las hojas j5venes, vainas y semillas contienen mfs 
proteina cruda pero menos fibra cruda y extracto de 6ter que las hojas 
maduras. El componente do grasa cruda fue mayor en las semilla (4.6% y 
5.5%, parL sc:nillas verdes y maduras, resp.) que en cualquiera otra parte 
comestible de la planta, mientras que la testa de las samillas verdes y 
cafes contienen la menor cantidad de extracto de 6ter y ceniza total. La 
conposici6n mineral de la materia seca de hoja; maduras es: Ca = 2.8%, P = 
0.26; Mg = 0.37%, K = 1.78%; Na = 0.21% y Fe = 0.12%. (Resumen del autor. 
Trad. por M.M.) TOI
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18368 ADU, I.F.; ADAMU, A.M. 1982. The nutritive value and utilization of
 

three tropical grass hays by sheen. (Valor nutritivo y uti~izaci6n de 
tres henos de gramIneas trcpicalos por ovinos). Tropical Grasslands 
16(1):29-33. Ingl., Res., Ingi., 15 Refs.
 

Brachiaria decumbens. Cenchrus ciliaris. 
Panicum maximum. Heno. Valor
 
nutritivo. Ganado ovlno. Contenido de proteinas. Contenido de fibra.
 
Digestibilidad. Nigeria.
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Se realizaron ensayos con 
henos de Brachiaria decumbens, Cenchrus ciliaris
 
cv. Gaindah y Panicum maximum cv. Coloniao, pars determinar su valor
 
nutritivo; se utilizaron grupos de 4 carneros Yancasa 
locales, de 2-3 afios
 
de edad. El contenido 
de PC de los boes var16 de 3 a 5%. Aunque los
 
consumos de 
MS de 46 hasta 58 g/kg W se consideraron adecuados para

obtener los requisitos do mantenimiento, los coeficientes de digesti6n de
 
nutrimentos fueron generalmente bajos. En especial, el bajo coeficiente dc 
FC se puede atribuir parcialmente al bajo contenido d, PC do los henos y a 
una alta tasa do sallvaci6n, com~nmento asociada con los forrajes de baja
calidad. Todos los henos presentaron un balance negativo de N. El heno como
6ntca fuente do energia y do protena proporcion6 aprox. la mitad de los 
requerimientus de mantenimiento 
del animal. So discute la importancia

prctica de los resultadcs con relac16n a la calidad, utilizaci6n y consumo
 
del heno. Es necesario realizar mis evaluaciones de pastos 
y estudios de
 
mejoramiento para garantizar una mayor producci6n animal en Nigeria. 
(Resumen del lutor. Trad. por I.B.) TOI 
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18632 
 COTO, G.; GEERKEN, C.M.; GONZALEZ, R.; DIAZ, A. 1980. Volumen y


flujos ruminal y duodenal en vacas alimentadas con forraje Bermuda
 
cruzada no. I(C. dactylon Pers.). Revista Cubana do Ciencia Agricola 
14(3):287-29-. Esp., Res. Esp., 7 Refs.. Ilus.
 

Cynodon dacrylon. Forrajes. Vacas. Consumo de alimentos. Cuba.
 

So midieron el volumen y flujos ruminal y duodenal de 4 vacas Holstein
 
mestizas de 450 kg do peso vivo canuladas en el rumen y duodeno mediante
 
Infusi6n continua 
 do marcador (r-EDTA. Los flujos ruminales y duodenales 
variaron de 140 a 226 y 160 a 255 1/dia, resp. Los volfnenes del rumen
 
fueron do 10% del peso vivo. So confirma que con dietas do forraje el
 
volumen liquido del rumen P3 bajo y la tasa de recambio es elevada. De esta
 
forma el flujo lfqutdo calculado clue sale del rumen y duodeno se comport6
 
entre los rangos normales. (Resumen del autor) TOI
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18233 GARDENER, C.J.; MEGARRITY, R.G.; McLEOD, M.N. 1982. Seasonal changes


In the proportion and quality of plant parts of nine 
Stylosanthes lines.
 
(Cambios estacionales on la proporci6n y calidad de las partes de la 
plants en nueve lineas do Stylosanthes). Australian Journal of
Experimental Agriculture and Animal Husbandry 22(118/119):391-401. 
Ingl., Res. Ingl., 29 Refs., [lus. 

Stylosauthes humilis. S. subserieea. S. hamata. S fruticosa. S. viscosa. S.

guanensis. S. scabra. loJas. Tal los. Inflorescencia. Fateria seca. 
Contenido de N. Contenldo de P. Contenldo do S. Florac16n. Digestibilidad.
 
Epoca seca. Epoca lluviosa. Australia.
 

So widl6 )a distrlbuci6n do la MS entre las hojas, los tallos y las
inflorecenclas, asT como la concn. de N, P' y S y la digestibilidad in
vitro de estas partes en praderas sin cortar de 9 accesiones de 7 especies
de Stylosanthes cultivadas en el norte de Q eensland durante 22 meses. A 
pesar de que la prectpitaci6n fue superi( - al prom. durante las 
estaciones secas, lo cual redujo considerablemente el estrs normal do
humedad, rolamente S. gulanensis cv. 0"ley retuvo una proporci6n
significativa de hojas verdes en el perlodo invernal. Sin embargo, Oxley
estableci6 poca semilla en estos 2 afios. Las plantas de las 3 especies do 
vida corta, S. hamata, S. humilfs y S. subsericea presentaron necrosis 

2 
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hasta la corona al finalizar cada estaci6n liuviosa, mientras que las 

plantas adultas do los arbustos vwgorosamente perennes S. viscosa, S. 

scabra y S. fruticosa hablan dusprendido la mayor parte de sus hoas en 

las acceslones florecieron en los 2 aios y todas, con
Julio. Todas 

excepci6n de Oxley, hablan proporcionado una abundante cosecha do semilla 

en el segundo afio. Algunas inflorescencias permanecleron en los tallos 

vivos de las lneas perennes basta oct. Estas inflorescencias tuvieron un 

valor nutritivo inferior s6lo al de la hoja joven, mientras quo el tallo 

maduro present6 poco N y escasa digestibilidad en todas las accesiones. El 

residuo foliar y el caulinar presentaron una composici6n qulmica similar al 

do la pradera en pie, pero so enmohecieron co rapidez. Los 2 cv. de S. 

humilis, Paterson y Gordon, y S. subsericea presentaron niveles de N, I',S 

y digestibilidad significativamente superiores a los de las otras 

accesiones. S. viscosa present6 niveles significativamente inferiores en 

estos 4 atributos. Se discute 
 sobre la utilizaci6n de las diversas 

accesiones par mejorar la nutrici6n del ganado. (Resumen del autor. Trad. 

per I.B.) TOI 
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18692 GOMIDE, J.A.; ZOMETA, A.T. 1978. Composlci6n mineral de los forrajes 

cultivados bajo condicienes tropicales. In McDowell, L.R.; Conrad, .1.11. 

eds. Simposio Latinoamericano sabre Investigaciones en Nutrici6n Mineral 

do los Rumiantes on Pastoreo, Belo lorizonte, Brazil, lq76. Memorias de 

la conferencia. Gainesville, UniversIdad de Florida. pp.39-46. Esp., 

Res. Esp., 17 Refs. 

Panicum maximum. 11. purpuracens. '. repens. Melnitls minutiflora. Pennisetum 

purpureum. Digitaria decumbens. Iyparrhenia rufa. Tripsacum Laxum. Axonopus 

scoparius. Paspalum oterol. Brachiaria decumbens. Cenchrus ciliaris. 

Centrosema pubescens. acroptilium at ropurpurum. Glvcine wightii. 

Contenido do minerales. N. P. K. Ca. Mg. Zn. Mn. Co. B. Cu. Fertilizantes. 
corte. Estadlos del desarrollo. iraderas
 

mixtas. Clima.
 
Cal igrfTola. Suelos. intervalo de 


Se discute la composici6n mineral de las gramineas y leguminosas tropicales 

usadas para forraes, en cuanto a sti variaciLon en funcion con varios 

factores incluyendo edad de la planta, fertilidad v tipo de suelo en el 

cual ellas estati6n afto, suceslf5n de mros In dlferencia 

entre especies y variedades. A medidad que la planta y svanza en 
crecen, del cortes 

crece 

edad, los niveles do N, P y K disminuyen. Esto se debe principalmente a un 

ofecto de diluci6n de los elementos minerales pot las grandes cantidades do 

MS quo son producidae y acumuladas. Niveles excepcionalmente bajos de 
)

, K, 

Ca y Mg se atribuyeron a las var. de Pennisetum purpureum cultivado en 

suclos arenosos de cerrado. Ademfis, los niveles do K encontrados on la 

mayorfa do lo. casos son bajos, lndicando la pobre fertilliad (!U los suelos 

en relaci6n con este elemento. los fertilizantes en ios niveles usualmente 

isados y recomendados, no ban actnado en el sentido de mejorar la 
la mavorlacomposici6n mineral de las grainineas forrajeras tropicales, y en 

do los casos han disi, iuido los niveles de otros elementos, principalmente 

aquellos quo nc estaban presentes en el fertilizante utillzado. Las 

diferenclas de composici6n mineral entre especies no so muestran el gran 

magnitud, excepto en algunos casos como el de Hyparrhenia rufa que preesn 

niveles bien baJos de K, ciertas diferencias entre ios pastos 1P. piiriamrenm 

y Tripsacum laxum respecto a Ilos niveles de N y K. La gran riqueza en N , Ca 
6 

y Mg do las leguminosas y so asociacl n con los pastos fu6 indicada en el 

caso de los foriajes tropicales. En relaci6n con las legumlnosas forrajeras 

tropicales, se recomienda la Importancia de un estudio m~s detenido para 
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determinar 
I variaci6n 
de Ia composici6n 
mineral conforme
desarrolla. (Resumen del autor) TOI 
Ia plants
 

17083 0374
GUTIERREZ, L.E.; FARIA, V.P. DE; SGRICNERO, 0.; OLIVEIRA, V.S.
Variacoes diurnas 1976.
no teor de carboidratos solfvels de haste 
e folhas de
capim napier (Pennisetum purpureum, Schum). (Varlaciones diurnascontenido en lide hidratos 
 de carbono solubles de tallos y hojas d t
Pennisetum purpureum). Anais da Escola 
Superior de Agricultura Lulz de
Queiroz 33:267-278. Port., 
Res. Port., Ingl., 
23 Refs.
 
Pennisetum purpureum. Etojas. Tallos. 
Hlidratus 
do carbono. Materia seca.
 
Brasil.
 

Se cosecharon tallos y hojas de Pe:lnisetum purpureum 
a las 7, 10,
y se les determinaron 15 y 17 hlos contenidos de hidratos de carbono solublestotales y de azfcares reductores. En 
los tallos el contenido de hidratos de
carbono solubles fue min. a las 17 h y en las hojas no sediferencias encontraronsignificativas. 6
El contenido
tallos de az cares reductoresfue max. a las 15 h y en las 
do los

hojas no se detectaronsignificativas. l~arelaci6n az~cares 
diferencias 

reductores:liidratos do carbono totales
en 
talloa y hojas pr~cticamente 
no sufri6 variaclones durante las 
cosechas.
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) TOl 

18660 JONES, 0375R. J. 1980. Mimosine 
in fresh 
 and dried Leucaena leaves.
(Contenldo de mimosina en hoJas frescas y secas do Leucaena). Leucaena
Newsletter 1:3. 
Ingl., I Ref.
 

Leucaena leucocephala. 11ojas. 
Mimosina. Forrajes. Australia.
 

La p6rdlda estimada de 
mimosina durante el secamiento de hojas de Leucaena
leucocephala que contenlan de 2-92 de mimosina fue de 
7.2-40%. (Resumen par
Herbage Abstracts. Trad. por M.M.)TOI
 

18378 LAREDO, M.A.; 0376MINSON, I).J. 1975. 
 The effect of pelleting on the
voluntary intake and digestibility of leaf and stem fractionsgrasses. (Efecto of threede la peletizaci6n en eldigestibilidad de 
consumo voluntarlo y Ialas fracclones de hoja y tallo de tresBritish gramfneas).Journal of Nutition 33:159-170. Ingl., Res. Ingl., 26 Refs.,

Ilus.
 

Digitaria decumbens. Chloris Saynna. Setaris splendida.
Digestibilidad. tojn;. TahosConsumo do alimentos. For(rajes. .anadavino. Concentrados.Materia 
Beca. Contenido de 
fibra. Australia.
 

l.a hoja se consume en mayorus cautidadrs
similar. que el tallo de digestiblldadPara determinar sl esta dlferencia so debe a factaresqufmicos, sc suministraron fisicos oa ovinos fracciones foliares o caulinaresDigitaria 
decumbens, Chlorls g 

de 
y Setariacomprmidos a picados (a voluntad). salendida en forma deLos comprimidos se piepararono tallos molidos y pasados per con hojasun tamlz dorecibieron suplemenco 3 mm. Todos los animalesde protefinas y minerales. El consumo voluntariohoja pic.da fue 34% mayor duy5 el de 

de 
Is fraccl6n de tallo molido (40.330.0 g/kg de peso corporal , resp.; y
P - 0.01) nunque las relaciones de
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digeatibilidad de MS fueron similares (0.478 y 0.450, reap.; 
1P - 0.05). E1 
mayor corsaumo de hoja se rclacion6 con la mayor irea superficial (13,400
5,200 mm /g para Is hoi2a y el tallo molidos, resp.), Ila menor densidad de

y 

volumen (60 y 180 kg/m , resp.) y el mienor contenido de fibra detergente
neutra(706 y 724 g/kg, reap.). La hoja picada tuvo tn menor tlempo de 
retenci6n en el ret clo-rumen que la fracc1i6n caulnar (19.9 y 26.4,
resp.). La molienda y la peletLizacitn aumenita ron ul consumo volkuntarilo (it
la fracci6n foltar en 88% y de la caulinar en 60%. Este aumento ino file 
concomi tante a ningtn cambio significativo en la complosic In (umica de lia 
dicta. La molienda y la peletizac un d;Istliniyroni el ti ompo d rtitlci1ln 
del alimento en el ret culo-rumen y este camblio parece ner i;uftI'!-ilte para
atribuirle los aumentos observados elon consiUmo volUntarir. ElI Iivtor
 
consumo de la fraccl6n fullar 
 de las grainfneas se debt a dliferencias en cI
 
tiempo de retencl6in 
del alimento en el ret culo-rurii . I.'stan diterenclas, a 
su vez, se deben a di ferenc [as en lan propiedads fs icas y no a Ia
 
compos ci6n qutmIca. (Resumen dc4l autor. Trad. por I . It.) TO1
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18376 LAIOEIO,. M.A. ; MINSON, D.3. 1)75. Ie popsin solulble dry matter of 

leaf and atem Iractions of grases In relation to voluntarv intake bv 
sheep. (Materia ecoa soluble en pepslnia (it isa fracciones de hola y
tallo de las gramfneas, en relacl6in ron vI conisilmo voluntario por
ovine:) . Au,,tra I Ian Journal of Exp r Inient I Ag ri ci It tre and Animal 
Husbandry 15:201-206. IngI . , Res. IngI . , ) RefI ., I Iis. 

Digitaria decumbens. P'nn I setup] clanldest inure. CIloris givana. Starfa
 
splendida. Panirlum maximum. lot:is . 'I aI los. Mat er Ia 
 ;cil . 1) igest 11 1 I dad.
 
Consumo de al imutoS. Ganado ovuin. Aun;tralli1.
 

Se determin6 el. nivel de MS sohIitl en i p ln (1SSP) en I rICc:Iones
 
follares y caulinaren derivadas (If' gainoaen calla iina de
5 , las cuales so 
cort6 en 3 etapan de crectniento. Previamente se habla etermludo coii
 
orino; el consumo voluntarlo y la dligent1biihadie dMS te fracciones de la
 
grartea total. 
 Ias MSSi' prom. para ia hoja y el ta 11( fueron nimi laros 
(23.0 vs. 23,4Z) a pesar tie las0 qnshd'lles; dttrnctlaS en lV1CinSUmo 
volunLarlo (57.8 v-;. 39.6 g/kg W " v (it In similar digtelibilildad lo MS 
(52.6 vs. 55.9!). Eln todas las fracc blon do gr;ilna la correlacftn ientre
 
el consumo voluntario vy 
 SlP, r = 0[.20, p = 0.05. Ksta relacl61i 
deficiceut, se atrhIuye parcla lente a una (I lfrencla sIgn Il clt Iva entre la 
poblac i6n fol far v Ia call Iinr. la MSSP no1) Consnt ii(yC Una gil1a (do conf lataa 
para predecir el c, nnsmo voluintarlo do graifneas ciiando s las cilipara on 
etipas de crectmiento slimlares. (Resuenin dhl aulor. Trad. por 1.11.) TIM 

0 11 8
 
18622 MAITI , S. ; IAN, l.A. 1981 . Iherhal, 
 prduct I i I rom summvr growIiig 

perennial legumes under rainied conudition. (lrul'ic,-in (IV forraje ie 
leguminosas porens le verino, b;i Jo COindiCiOlUs (IC temporaI). Forage 
Research 7(1):93-94. Ingl. 

Macroptilium a rum. Stylsaint hos itiillis. Atlosia srcarableoldts. 
Praderas mejoradas. Produiccl6n de Io r; je. Re'ndilnli unt o. Materfa SIc . 
ContenIdo de prot.finas. Atr a fol lar. Intei va I o do corte. F rti I I lz t;tts. N. 
P. K. India. 

7 4 
lDur:llite 19 -76 se ciul t ivaroj a liguinnloas I t ra lotr; t ropicales 
Macropt1 iltm at ropurpureium cv. SI rit r v StyIosantlhes humlls, 
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conjuntamente con in leguminosa nativa Atylosin scarabacoldes en un suelo 
arenoso aluvial, donde solo podilan crecer bajo condiciones de temporal 
cultivos anuales de corta duraci6n y bajo rendimlento. Las leguminosas 
recibieron 20 kg de N, 60 de P y 40 de K/afio/h! en 8 repeticiones en 
parcelas de 4 x 5 m. El el ato de establecimiento el crecimiento de las 
leguminosas fue deficiente, pero en la primera cosecha y en los afios 
posteriores, su rendimiento fue alto. El estado de N el suelo con los 
leguminosas introducidas meJojur not.riamente de 0.04 a 0.09%, en tn perlodo 
de 2 afios. (Resumen por M.M.) TOI 

0379 
18661 MECARRITY, R.G. 1980. lHigh mimusine ll L.. trichudes. (Alto contenido 

de mimosnia en Leucaena trichodes). leucaena Newsletter 1:4. Ingl., I 
Ref. 

leocaena trichodes. Ilimosnnti. I.. leucocepliala. llojas. Australia. 

Se determinti el contenido de i mol;ina on hoJas id lvliduales de Leucacna 
trichodes v I. leiucocephal; e n plintulas de 12 semanas de edad. L. 
trichodes present 6 niveles . igo i citLivamerito mayores de mlimos ina que L. 
leucocep Ila Ii en muestra. toimadas un eI inveritidero. (Resumen por .M.) TO1 

038O 
18216 OJIIA, F.; CACEI'RS, 0. 1981. Troceado, adicl6u del 4% de miel y el 

predesecado ;obre el consumo y digestiblidad tie la hlierba guinea cv. 
likon i. Past os y Forrajes 4(3):373-382. Esp. , Res, Esp. , Ingl . , 14 Refs. 

Pallcum maximum.I Ei laJe. Mela;!a. Cotisuo die alimentos . igestibi lIdad,
 
Conservac i~n de forrajes. Cobhn.
 

3
Eli t;llos tie 0.5 m de caimacidad se lalbricaron ensilaJes de lanicum maximum 
cv. I.lkoni coil 0 s;manas do rebrote v fortill:adm a raz6n de 60 kg de 
N/ha/cort. Los tratainientos estudlados fueroii: rasnto sill trocear (15-20 
cm), pasto trocIdo +- predesecado (34% MS). Los ensilajes ctunfecctonados 
coil el pasLo sill trocoar resiltiaron de infrilor calidad con respecto i los 
otros t raLamitetltui; e;t 1 iblhi.los (digest 1611 Idad Mo 40. 70, digest ibl idad de 
PC 42.48; 35.22 g/kg W'") l.a idlci6n de i 0- represent6 ua mejorla 
Ml el Vllor nt ttitlvo doe los ei;al lae ;, mm I el predesecadm, el cunl 
iucrementi5 sIgnilicativamelite (1 0.001 ) digestibilidad I• la (IL MiO 
50. 03,) . c I aura' a s liiEs pos 1iIe ema1 IaI d iuena cal idad it II I zar mie 1 
|.iii I; demas eI uso de prerecamIento se preselita cmo iuna biella opci6n 

para la comservacl6in do los pastor; trolicales. (Resimen ilei autor) TOI 
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18215 PI.AYNE, M.J.; IKCII"VARIRIA. M.G. ; MEARRITY, R.;. 1978. Release of
 

nitrogen, sulplur, phosphorus, c;lIcl ium, magnesilim, poitasslom and sodlu 
from four tropical hays during their digestion In nylon bags ill tile 
rumen. (L.iberacion de uitlr

6 
geio, azufre, f6sforo, cali1o, magneslo, 

potlsio N !;(,IiIi del heimo de 4 especles orrajeras dllrante si dilgesti6i1 
enm oilsas do nlin enel rluMen). lounral if the Science of Food and 
Agriculture '(i:5.'O-'21,. I ogl.. , es. ln|gI., I Reil s., Ilus. 

Medicago mat Iva. Sty oso.,:iLtbhe humlI is. Ch lori!; biiba;ta. Ileteropogon 
contortt,. leno. Illgest l1i I i|dad° NOV 1 los. terin1It Los-eq nutriclon les. 
Austril ia. 
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Se midi6 la tasa de 1iberacl6n de N, S, P, Ca, Mg, K y Na de 4 helos 
tropicales molidos y colocados en bolsas de nil6n en l rumen Lie novillos 
sobre un perlodo de 168 h. Los henos fueron de Medicago sativ, Stylosathes 
humilis, Chloris barbata y ileteropogon contortus. Se utilizaron 3 jormas 
para expresar los resultados: a) elemento como %'del elernnto inicalmente 
presente; b) eleniento como % de HS inicialmente presente y c) elemento con 
su concn. el la MS residual. las proporciotes de elementos elimnidos 
durante la dlgestl6n se relacionaron positivamente con la conch. tnictal de 
elementos en los hellos, con la de heio de C. bill'iitai.oxcepcitln ellel Se 
liberaron altas proporctones ie Mg V K dntLTro dv IM; pI-lli't.1;48 Iipara 
todos los helnos. S61o aprox. (0IL de' N, P v (a lliCialnmnte truelnte se 
ellmin6 ,l~in despttrs ie 11)8 I el e l I LlIell.L.i c tL fdld ie lin)ntos 
restantels tue constante para cada ele ento despisi de 48 It y 1t0 de 6.0, 
3.0, 1.0, 0.7, 0.7, 0.5 y 0.3 g/kg de MS para N, Ca, K, 1), Na, S v Mg, 
resp. Las conc. (1e elementos en ]a MS residnal despuos de disminuir en las 
primera( 24 I, a;obenltaron en is tapis f iniles de digest f6in aiinque 
continuaba li digosti6n el It pared celular. I.i, 4 henos 1lberaron los 7 
elementos de nianerai (;ltniralImnt, citle0tot; edicagod diterente. los ell 
fueron los Mll; sod V 05 Iodoe eterOj n lo ; Meos, lubes. Sin 
embargo, el grado do solull lzi i ton St ,,losintl es v ( Iro varllo segin 
el elemento. EI hello it l1 to0roon , etc] ic l p ,,sen to bi );Is c0 cn). 
iiiciales 11eelel0e tos, l1her II t'llosdite1.1mi:ltd ie N, S, ', Ca v Na Ion 
despugs de 168 h d dige-;til6n. (Resumen del atolo. Frid. p,,rI.5.1. 101 

(I1)8 
18820 RENNO, FP.; SIIVA, I)...DA; CAMPOS, 1. 1971. NOutI ntv; dligostlveis 

totals e entrgia digestIvel do felo( i0 oa perene (G;lyctIle jlaVllCa 
I..), em diferentes Idadse. (Nor lnritos le'istibli; tot;les v et'lgra 
digestible de heno de (;lvcti J ;ilca ('ndIiferintes ,dalis). Rvvisti 
Ceres 18(96):159-176. Port., Re,';. Port- ., 0 In1Refs.!.' 


Glyc.ille wi h i . (Gall/do ovillo~. 1112110, Mla~ut a ; e ca, {ll'l~t de! pI'otellias'. 

Contenido dL f ibra. 1igest it) IIdad. - tie Plait.l)e-at't !1 i i Valor 
nutritivo. Maturia ohigniica. Registro del t100)m). lIntlrvahl tde torte. 
Brasil.
 

En la Unilversidad Federal do ViCosa (Iilrlasi ) sO roilifz6 til tL111 loe los 
lintrimentos digestibles totalvs y tie lI or)Orgl;a digi-stibltc dl hIlono l ie;C 


wightll en 3 edladt; diferente.);: ), 108 v 157 dfas. St,utiliz ion cgirneros 
y se adoptS il Inltodo CtIIV(211citonal par It dtttrrinc In ie los oi r Iro2ntos 
digostlblh ; totales (S4)l) y lia bomba ca lorimnt ica para deturminiir lit 
enorgla. El hlio so c rii'- parciallmente ;il ,ol v, cuaindo terlllil,1 la cuira en 

un galp6n, so trilturS5 y t, e;aco,. Fl valoi ntritivi, dol huHo io G. 
wightl no sutr) 5 111 di smirmuc :6 prllouillal d;ientre lo; 610 v 1,;1,7 dfas 
de edind. [,, digeLtLbIlI dad ipirlltt Ile IMl; notlif ntO!, pj ra MS, PC v IC 
dismlnuyS il 56.8h, 61-08 y 48.74Z, rcsp., I Io; 60 das, ;a 2. 71, 53.05 v 
43.62%, resp., a los 108 dfas, y a 50.91, 58.60 , rsp., l1os 157 
dfas. Los NI dimimiyeron ie 53.87 a 50.07 v 48.54, rl; para las 3 
edades. lit nergla dligesitble varSl do 2491 a 2294 y 2249 kg dleMS, resp. 
Los vaIilo es de , 1 dige;ltible y IleMS digv;t l ilsu aptoxi airoil bastante ii 
los valores tncontrados para lo; NIT. (Rlultlmon dol ;lutor. Tlahll. por I.B.)
TO 1 

(1383 
18658 RiISAS , II.; 1 1 1':I'ERO5.0.; ;OM5Z , .1. 1980. Nutrienlt ,vaIlatitto f theo, l 

arb,,oro s Louicaien Panama. (EVlalti Cil 11 t imellLos de latloegum In dier 

leguminosa arb,'irva Leicana en Panami). I.Leucaena,Newslettir 1:18. Ingl.. 
3 Refs. 

Leiclera Leeco1 ll;l1. Iloja5s. Valor nutrnt lvo. Forrajes. C:omposic i6n 
qui Imica . Ilal1al))ii 

87 



El anglisis de la composici6n qufmica de hojas de Leucaena leucocephala

indic6 que es un 
forraje aceptable para rumiantes y que su composici6n es
 
similar a la de Cajanus cajan y Medicago sativa. (Resumen por lerbage
 
Abstracts. Trad. por M.M,) TOl
 

0384
 
18388 UPADIIYAY, 
V. S.; REKIB, A.; PATIIAK, P.S. 1974. Nutritive value of
 

Leucaena leucocephala 
 (Lam.) de Wit. (Valor nutritivo de Leucaena
 
leucocephala). 
Indian Veterinary Journal 51:534-537. Ingl., Res. Ingl.,
 
6 Refs.
 

Leuzaena leucocephala. 
Valor nutritivo. Digestibilidad. Canado ovino.
 
Contenido de protefnas. India.
 

Se reallz6 tinestudlo de digestibilldad con 4 carneros 
8arbari adultos, con 
un peso prom. de 19 kg, para determinar el valor nutritivo de hojas de

Leucaena lecucocephala. Los animales consumiron un prom, de 2.16 kg de
MS/lOU kg de peso corporal. Un animal que present6 un consumo max. (2.76
kg) uiostr6 signos de alopecia durante la Gltima semana del perlodo exptl.
Los coeficientes de digestibildad de MS, PC, extracto de Cter, FC y
extracto libre de N fueron 71, 78, 47, 57 y 812, resp. los valores de 
protelna cruda digestible y de 
nutrimentos digestibles totales fueron 16.73
 
y 70.22%, resp. 'rodos los animales preseontaron un balance positivo de N y

Ca y s6lo uno present6 on balance negativo de P. (Resumen del autor. Trad. 
por 1.11.) TOI 

0385
 
18224 V1F,IRA, J.1).; IIAAG, It.P.; CORSI, Il.; BOSE, M.L.V. 1980. Producao,

coeficiente de digestib1lidade da mat6ria seca e concentracao de 
nutrientes em Panicuim maximum Jacq., em funcao dos cortes aos 30, 45, 60 
e 75 dias de tidade. (['roduccl6n, coefliciente de digestiblldad de la
 
materta seca y concentracvi6n e nutrfmentos ell Panicum maximum e 
fu'cl6n de los cortes a los 30, 45, 0) y 75 dias de edad). Anais da 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Quelroz 37(1):419-441. Port., 
Re-;,Port., Ingl., 31 Refs. 

Panicum maximum. Intervalo de corte . Registro del tiempo. Estadilos del
desarrollo. Rendhm!ento. Materia seca. )1gest 1il l1dad. loja s. TaI los.
 
Contenid de nminerales,3rasl.
 

EllPiracicalia, 6San Paulo (Brasil), se t ransplantaroll plantas j venes de
Panicum maximum al soelo y al dIa si gulente se aplieCta cada una 2.5 g de
N, 3.5 g de P y 21.0g de K. Se cortarn las plarias a los 30, 45, hO o 75
dfai despu6s del transplante, a 15 cm dl suelo. :1 forraje se separ6 en
hojas y taIl s y se determin6 iel peso de 11F, el coefciente de
digest1b1idad in vivo y el !ontenido de N,P. X, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn y
Zn. La relacl6n tall,:hoja cambI6 con lia dad de a planta. E1 contenido de
MS e00 is tal los no se ;ilecti signilficatlvarnente pit lit edad que tenfan al 
momento del torte, per ul de lt hojasls cort-adas t Ins; 30 dlas fie
siguiflcativamente n-nor que el tio ls hoja; cortadas mis tarde. La 
digest Olt11 dad 'v I conten ido tieN, P, Cu, Fe Y Zn dismhniycron a medida 
que aumentaba a edd de I laplit a, pero el K, Ca, Mg, S y 1n no 
presentaton camlo debhil a edad.Iii Se alcatizarz Ios reqi1stos ml~imos 
,!notrimentos linerales ci gilladipar el 
 elltodlus Inis 'stados de crecimtento 

de la planta. (esitmen por Ieriage Abstracts. Trad. por 1.11.) T01 
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0386
 
18842 VARGAS R.; C., M.A. 1982.
B., LAREDO Fluctuaclones milnerales en
 

pastes tropicales. Revisra de la Universidad de 
loima 1(4):111-132.
 
Esp., Res. Esp., Ingl., 30 Refs., Ilus.
 

Dichanthium aristatum. Contenido de protelnas. Contenldo de Ca. Contenido 
de P. Contenido de K. Contenido de Mg. Epoca seca. Epoca Iluvliosa. 
Forrajes. Suelos. pH. Absorci6n de nutrimentos. Colombia. 

En Ia Hacienda Montalvo, en Armero, Tolima, Colombia, Se reallzi6 kn trabajo 
con el objeto tie conocer las fluctuactones de minerales anual y

estacionalmente. Se determln6 el conrenido de protefna v elementos
 
minerales en Dlchanthium aristatumide muestras tomadas mensuilmente durante 
13 meses (junio/80 a junlo/81 , de 4 praderas contiguas hajo pastoreo 
rotacional con carga de 5 novtllos tieceba/cada 2 ha/afio. Se encontr6 que
D. aristatum puede suministrar d irante la 61npca de lluvlas suficlente 
protelna para los requerlmiento,, d los animaluos en pastoreo, pero no ell 
los meses de sequia. El K y Fe no solo fuoron sotficientes sino altos 
durante el afio, coilstituyendo factores de bloqueo a atrosolumentoS Como Mg 
y Cu. Las variaciones estacionales mostraroll tetndencia a IncreLiaontar los 
niveles de protelna , Ca, Mg, K v Cu d urante las I luvias pro no 
stgnIficativamente, aunque s1 lo fue e Na (P .. 0.05); otros olemeitos como
 
el P y Fe presentaron valores mi{s altos en sequla, pero to significativo;
 
en cambio los valores de Mn, Zn y S fueron a imilaros en las 2 6pocas. Los
 
resultados muestran la exlstencia ie conrportamiento e.1p)c0flco tic cada
 
especie forrajera durante el ario de acuerdo a las practlcas de m;aleo t! 
las praderas. Esto ob I iga a conocer con ill mayor ap rox mac i6n el 
comporta,lento tie la poblaci 6n vegetal die una zona galladera especfiea. Lo 
anterior ratifica la necesidad de conocer a fondo los cvnten i(Ios ti
 
mirerales de los forrajes y su comportamieLtio entre especle; regiones y
 
6poeas, 
 Con el fin de establecor programas apropiados de suplementai6n
 
para el mejor resultado nutricional y de producci6n animal. (Resumen del
 
aUtor) TOI 

V~ase ademis 0210 0216 0220 0243 
 0272 0279 0312
 
0316 0337 0389
 

T02 Selectividad, Consumo y Producci6n
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18608 CARVAIIlO, I..O.D. 1)E M. ; NASCIMENTO, CN.B. lO; COSTA, N.A. DA;
 

LOURENCO .JUNIOR, J. B. 1982. machos
DE Engorda de hubalinos da raca 
Mediterraneo em pastagemi de qulcuto da Amazonia (llrachlarla humidicola) 
na terra firise. (Engorde de b6falos machos do Ia ana MItoedterrano (11 
praderas de Braehar a humidicola en tierra frie). Bel6m-IA, Brasil, 
Empresa Brasilelra du lesquisa AgropecuSr ia. Centro de esqu i sa 
Agropecuoria do 'r6pico Umlido. Ci rcular 16iennlca no. 25. 20n. Port. , Res. 
Port., Iug1 . , 12 Refs. 

Brachlarla humidtcola. (;anado bovino. Ceba. Soplementos alimenticios. Tasa 
de carga. Aumentos de peso. Produccin i,, caite. l)1sponlbilidad dv torraje. 
Consonmo de allmentos. Costos.. IogreSoS. Blaisl. 

Treilnta y sets brifals machos Moditeririno, , no Castrad.os, so cebaron 
durante 364 das, en tlerra firme en una pradera cultivada do Braelnarn 
humidicola, coil su plementac i6tn voluntada ell pastoreo contililuo, ell ci 
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Centro de Investigaci6n Agropocuaria del Tr6pico tt6medo (CPATU/EMBRAPA), en 
Bel~n, Para (Brasil), localizado en un tipo climtico Afi, segfn Koppen.
los tratamientos fueron: A) 2.0 animales/ha/afio, con un local para bafios; 
B) 2.0 animales/la/afio, sin local para bafios; C) 1.5 antmales/ha/afio, con 
un local para baiios; D) 1.5 animales/ba/afio, sin local para bafios; E) 1.0 
animales/ha/afio, con tin local para bafios; y F) 1.0 animales/ha/afio, sin 
local para balfos. E1 disefio exptl. fue completamente al azar de 2 (con y 
sin local para bafios) x 3 (tasas de carga) factores, 2 repeticiones y 3 
an imales/parcela. El peso prom. y el peso final fueron 207.670 y 438.330 
kg, 224.41)0 y 43h.400 kg, 211.000 y 420.000 kg, 216.250 y 427.250 kg, 
219.170 v 429.330 kg y 212.400 v 411.000 kg, para los tratamientos A, B, C, 
D, E y F, resp., lo que corresponde a on aumento tie peso diario/animal de 
0.686, 0.586, 0.669, 0.585, 0.594 v 0.575 kg, resp. El aumento de peso 
prom./hl/afio fue 590.780, 427.926, 3t6,277, 320.287, 216.688 y 209.948 kg,
resp. El autmento diario de peso no present6 ninguna di ferencia
 
singnficativa eotre las tasas tie carga, con o sin batio. El anlisis 
estadistico de los parmretros aumento de peso/ha/afio most r6 diferencias 
salgnlticativas entre las tasa!- de carga ensayadas. Los resultados obtenidos 
en cl iatmento tie peso/ha/ Ao con o sin bafio no presentaron efectos 
signif icativos. SegfoI la prueba de Duncan la tasa de carga alita foe 
superior a Iti mediana y esta a la baja. El aumento tepeso de los b6falos 
engordados ell tierra t rme se consider6 superior al del ganado Cebti enl 
condiciones similares, y muy similar al aumento do peso de b6falos 
engordados en praderas culti,.adas on tierrc.s inundadas. (Resumen del autor. 
Trad. por 1.B.) TO2 

0388
 
17090 DUNK'I., R. 1981. Animal prodtction using nutrient-dfIcient fodders 

in the tropics and subtropics. (Producc i6n ali ma I con forrajes 
nutricionalmente deficientes en los tr6plcos y subtr6picos). Animal 
Research and Development 13:32-39. Ingl., 16 Refs. , [lus. 

(attado bovtno. V.acts. Forrajes. Requerimientos nutricionales. Fert1lldad 
anima l 

Se estuditron las ventajas y problemas ie la crIa tie bhifalos para los 
patses en "esarrollo, en llimaltva (India), col forrajos tropicales
subtropicales. I'llode los principales problemas es el co::portamiento sexual

y 

de este animal, debidi al pertodo de celo tie la hembra. Se estud[6 la tasa 
de fortilidad y la importancia do li vitamina A. El prom. do concepci6n 
para el ganado vacuno ftte tie 54. v pitriael bfifalo do 55%, cur 
insemioaci(In artificial y natural. l.a mayor parte de_ la concepc i6n se 
presenta en el p r todo e crvcImicnto vegetativo do junio t nov. (Resumen 
pot I.H.) ](02 

0389
 
18365 LAREDO, M.A. 1974. Tlue volunItarv ittkae by sheep given separated leaf 

anti stem fract ions of tropical gr-asses . (Consumo voluntario en ovinos 
que rec iben Iract lones to I Iares y cttl iares separadas de gramIneas
tropicales). P i.. Thesis .St. Lucia, Brisbane, Australia, University of 
QuCtees1l d. 1IOp. ltgl , Res. Ingl . , 2118 Refs., I lus. 

Chlorls iavan,i. Lij ti r i t documbtens. Paiicum maxlmtum. Peluoiset um 
clandest lom Ioitf(s. I a IIa. CoItsImn de al imentos . Canttdo ov mno. 
Digest 1hiIldad.ioi t nt.tratios. Mat eria tOrgaulca. Austral ia. 

El constuno volunta Jr,, prom. tie hojas deit) Chlors gavana, b) Dig itaria 
decttmbens , c) Palicum maxtum, d) Peonisetntu clatldestlnum y e) Setaria 

9)0
 



splendida por ovinos, fue 46% mayor que el consumo de tallo, a pesir le ]a
 
menor digestibilidad de MS de la fracci6n folia- (52.6%) en comparacibn con
 
la fracci6n caulinar (55.8%). Cuando el material foliar y caulinar so moli6 
y se peletiz6, aument6 el consumo volunt,.rio en 88 y 60%, resp., en ,), b) 
y e), en comparac16n con el material entoro y sin peletizor. Fl consumo do 
comprimidos de e), molidos a trav6s do un tamiz de 1mm, fue 267 mayor que 
el de comprimidos preparados con alimento molido a travCs do un tamiz do 
3mm. La hoja se consume en mayores cantidades quo el tallo, a una misma 
digestibilidad de MS, debido al menor tiempo de retenci6n do la hoja en el 
reticulo-rumen. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por I.B.) T02 

0390 
17161 MICHALET-DOREAU, B.; XANDE, A. 1979. Inf'';ence de la saison sur le 

comportement alimentaire des moutons recevant des fourrages vrts en 
zone tropicale humide. (Influencia de la estaci6n on el comportamiento 
alimenticio de ovinos que eUCiben forrajes verdes en uin zonii tropical 
h6meda). Annales do Zootechnie 28(4):381-392. Fr., Res. Fr., ingl., 15
 
Refs., llus.
 

BrachiLria decumbens. Digitaria swazilandensis. Epoca seca. Epoca Iluviosa.
 
Ganado ovino. Consumo de alimentos. Materia seca. Digestlbilidad. Rebrotes.
 
Cantenido de proteInas. Temperatura. lumedad. Guadalupe. 

Sc estudiaron las variaciones es'acionales en el consumo de MS, as! Como 
los camblos en el comportamiento alimenticio y do rumia de ovious 
allmentados con rebrotes de Brachiaria decumbens y de Digitaria 
swazilandensis (35 6 56 dias de edad) durante 2 estaciones, seca y :6meda. 
El consumo vcluntarJo7 fue significativamente menor durante la estaci6n 
humeda 09.4 g/kg F *- en comparaci6n con el do la estaci6n seca, 62.4 
g/!1., P .... La digestibilidad do MS vari6 desde 59.8% durante la estaei6n 

lluvi, sa hasta 56.8% durante la estaci6n seca. El contenido do PC de los 
rebrotes de 35 dlas df? edad fue menor durante la estaci6n lluviosa: 12.2% 
vs. 15.5 en la estaci6n seca. Do otra parte, el Indice de temp. efectiva o 
Indice do comodidad t6rmica, calculado en t6rminos de temp. y humedad, fue 
mayor en prom. duranite la estaci6n lluviosa (+ 1.3C). El aumento alcanz6 + 
3C durante Ll periodo de medici6n de 2 rebrotes do 35 dias do edad, La-; 
variaciones estacionales del tims unit.,rio de comida, rumia y masticaci6n
 
fluctuaron desde 7.37 mn/g. Kg 1' * en la cstac6n h6meda basra 6.02 on 'a 
estaci6n seca, do 10.80 a 8.46 y de 18.19 i 14.44, resp.; el no. do comidas 
vari6 de 6.7 a 8.4. Las variaciones estacionales en el nivel do consumo 
alimenticio son difleiles de explicar. Parecen depender tanto de los 
cambios en las condiciones climticas (varlaciones en el indlce de temp. 
efectiva, aunque este criterio puede no set caracteristico de la comoaidad 
t6rmica 6ptima del animal) quo conducen a una modificaci6n on el consumo 
voluntario do los atiimates, como ec variaciones on la digestibilidad y en 
el contenido de PC del forraje, esto es, su nivel do consumo voluntario. 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) T02
 

0391
 
18652 CLUBAJO, F. 0.; OYENUGA, V. A. 1971. The measurement of yield,
 

voluntary intake and animal prodt.ction of tropical pasture mixtures. 
(Mecici6n del rendimiento, consumo voluntario y producci6n animal do 
praderas tropicales mezcladas). Journal of Agricultural Science 77:1-1..
 
Ingl., Res. Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

ynodon plectostachyus. Centro.ema pubescens. Stylosathes grIcilis. 
Digitaria decumbens. Praderas mixtas. Evaluaci6n. Rendimiento. Consumo de 
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oi'imentos. 
Novillos. Producci6n de 
cacne. Cortes. Materia seca. 
Aumentos de
 peso. Pastoreo.
 

Se evaluaron 
y compararon 
 durante 2 a6ies

tropicales diferentes mediante 

el consumo de 3 praderas

el m6todo conveoncional 
de corte y mediante
la t6cnica de N-6xido 
cr6mico. El m,todo de carte dio consistentemente
mayores estimativos 
de consumo de MS 
del forraje por novillos en pastoreoque el m6todo de 
6xido cr6mico 
a u, nivel aprox. de
para los 16.14 y 25%, resp.,
tratamientos E (Cvnodon + Certtrosema), 
F (mezcla E + Stylosanthes)
y G (DJgitarla + 2 leguminosas), cuando 
los datos de 2 afios se 
combinaron
para cada teatam'ento. El 
prom. de ganancia de peso vivo para 
el perlodo de
2 afios 
fue 0.19 kg/cabeza/dia. Este valor est5 esencialmente de acuerdo con
aqueilos obtenidos cop un 
grupo similar de animales en 
los 2 anios previos.
Como era de e;perarse, las menores 
ganancias se
estaci6n seca cuando habla muy poco 

registraron durante la
 
a 
casi nada que pastorear. Tambign 
se
observ6 simultaneamente que durante 
un ataque severo de 
tripanosomiasis
animales soportaban los
algunas p6rdidas auuque 
hublera pasta abundantc_ para
pastorear. (Rejuaien del autr. Trad. por L.E.T.) 
T02
 

18670 ROSAS, II.; QUINTERO, S. 0.;
0392 

COMEZ, J.; RODRIGUEZ, M. 1981. Milk
production during 
the dry season with 
Leucaena cv. Cunningham in West
Panama. (lroducci6n de 
h"che durante la estaci6n seca 
con Leucaena cv.
Cunningham en el 
occidente de Panam5). 
Leucaena Research Reports 
2:39.
 
Ingl., I Ref.
 

Leucaena leucocephala. llyparrhenla rufa. 
Pastoreo. 
Vacas. Producci6n 
de
leche. 
Epoca seca. Panama.
 

Se reallz6 tinensayo 
col vacas 
CebOix Nativo bajo pastoreo en llyparrhenia
rufa con 
6 sin 4 h/dIa de pastoreo en 
Leucaena leucocephala 
cv. Cunningham.
Las vacas que consumieron L. leucocephala aumentaron su producci6n de leche
en un 13.18% debido probablemente 
al wayor contenido 
de pratefnas
forraje de la leguminosa. (Resumen del
 
par Herbage Abstracts. Trad. 
par M.M.)


T02
 

18391 TOLEDO, J. N. 0393
1965. Rendimientos de potreros de Pangoli (Digitaria
decumbens) y de 
Castilla 
(Panicum maximum), medido 
en producci6n de
leche. 
Revista de la Facultad 
de dicina Veterinaria 
(Costa Rica)
22:146-159. Esp., 
Res. Esp., Ingl., 5 Refs.
 

Digitaria decumbens. 
 Panicun. maximum. 
 Melinis minutiflora.
Produccl6n Vacas.
de leche. Tasa 
de corga PlastorCo r tacio-nel. 
Fertilizantes.
Consumo de alimentos. ilateria 
seca. Costa Rice,
 

Se evalu6 ]a productivihad 
de l)igItaria decumbens, Panicum
Melinis minutiflora, segfin maximum y
la producci6n do 
leche/ha. Grupcs comparables de
60 antmales p;istrearon durante on ai6o sobre cada 
 tipo
utilizandose de pasta,una rotacitn .i intervalos de 19 a 23 dfas para 21 h. de D.decumbens y de 26 a 30 dlar para 55.7 ha de 1).maimum. La produccl6n anualpara 1).decumbens 
leche, 

con uha carga de 2.73 cabe zas/lha/afio fue de 6014.03 kgP. maximum - M. deminutiflora t evioron una productividad2667.29 kg do letohe, con anual deuna carga prom. de 1.51 cabezas/ha/afio.encontr6 diferenci aparetite N-) seentre las producclones diarias de lechevacas on los d Istint-Ls pastes. Las 
de las 

diferencias 
 en productividad/ha
las cargas que pudieron soportar los 

guardaron relacl6n dirocta con 
diferentes tipos de pastos. (Resumen del autor) T02 
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T03 Suplementac16n Animal
 

18639 DAVISON, T.M.; 0394

MARSCHKE, R.J.; 
 BROWN, G.W. 
1982. Milk yields from
feeding 
maize silage and meat-and-bone meal 
to Friesian cows grazing a
tropical 
grass and legume 
 pasture. (Rendimiento l~cteos 
 obtenidos
mediante alimentaci6n con ensilaje de malz y harna integral de 
huesos y
came a vacas Friesian en pastoreo en 
una pradera tropical do gramfnea y
leguminosa). Australian 
Journal of Experimental Agriculture 
and Animal
Husbandry 22(1!o):147-154. Ingl., 
Res. Ingl., 27 Refs., 
Ilus.
 

Panicum maximum. Glycine 
wightii. Praderas 
mixtas. Vacas. 
 Lactancia.
 
carne. Ensilaje. Consumo de
 

Producci6n de leche. Harina de hueso. Harina de 

alimentos. Aumentos de peso.
 

Se utilizaron 20 
vacas Friesian en perlodo 
do lactaci6n intermedia 
en un
expt. factorial do 
2 x 2 para determinar las respuestas 
en rendimiento de
leche, composici6n 15ctea y peso vivo a un suplemento alimenticio compuesto
de ensilaje de 
malz (3 kg de MS/vaca/dfa o acceso 
libre durante el dla),
con y sin la auici6n de un suplemento de harina integral do hueso y came
(5 partes de ensilaje: 
I parte de harina integral de hueso y matz, 
con base
en el peso seco). Las vacas 
pastaron en praderas 
combinadas de 
Panicum
maximum var. trichoglume y de Neonotonia 
(Glycine) wightii 
cv. Tinaroo, a
2.5/ha. Los tratamientos exptl. 
se mantuvieron 
durante 8 semanas, despu~s
de lo coal las vacas pastaron como 
un solo grupo en una pradera sin
suplementaci6n durante 8 semanas 
m~s. Los rendimiento de 
leche promediaron
14.7 y 16.0 kg/vaca/dla con 
los niveles de ensilaje hajo y alto (P < 0.01),
y 15.8 y 14.8 con y sin 
 uuplementac16n 
 do harina integral de hueso y
came (P < 0.05). Hubo efecto
un residual de 
1.2 kg de leche/vaca/dra
(P -, 0.05) durante 8 semanas despu6s del perfodo 
exptl., cuando
suministr6 el nivel so
alto do ensilaje. La alimentaci6n 
con harna integral
de hueso y carne redujo el % de grasa lctea do 3.61 
a 3.30% (P 0.05).
rendimiento 1 El
de proteina y el contenido de 
5cido graso de cadena corta
(C4-C16) de 
la grasa l5ctea aumentaron cuando 
se increment6 el 
nivel de
consumo 
 de ensilaje 
(P < 0.01), mientras que el suministro
integral de hueso do harina
 y carne aument6 el rendimiento de proteina (P < 0.05),
pero disminuy6 el contenido 
de 5cido 
graso do cadena corta 
do la grasa
l~ctea (P < 0.05). Las vacas 
perdieron un prom. do 
15.2 kg de peso vivo con
el nivel bajo do ensilaje y ganaron 6.7 
kg con el nivel alto (P < 0.01)durante las 8 semanas 
de alimentaci6n 
exptl. (Resumen del autor. 
Trad. por

I.B.) T03
 

18651 GILL, M.; DANE, F.; 
0395


BERRY, S.; PRESTON, T.R. 1981. 
Efecto del forraje
sobre el consumo voluntario y ganancia en peso 
en ganado vacuno
recibiendo 
 jugo de caria 
 de azcar. Producci6n 
 Animal Tropical

6(3):255-258. Esp., 
Res. Esp., 4 Refs.
 

Brachiaria decumbens. 
Leucaena lcucocephala. ForroJes. Ganado bovino. Torta
do algod6n. Melaza. Consumo 
de alimentos. Aumentos de peso. 
Rep~blica

Dominicana.
 

En 2 expt. so utilizaron 8 
toros Ceb6 cruzados divididos en 2 grupos de
tratamientos. 
 En el primer expt. cads 
 grupo recibi6 5 kg/cabeza/dfa tanto
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6! cana azficar int,.grtl picada como de Brachiaria decumbens picada. Los 

torta de algod6n mfs 70 g/dIa de minerales
anJmales recibieron 750 g/dIa de 

earla de azficar que contenla 0.8% de urea
y tuvicion acceso libre al jugo de 


y 0.01% de formaldehidio, durante el perlodo exptl. de 84 dfas. Hubo una 

en el consumo de MS entre los anilmalesdifercacia significativ., (P : 0.05) 

que recllieron pasto y caria de az6car (6.08 y 4.74 kg de MS/dIa resp.)
 

debido principalmente a las diferenclas en el cunsumo de Jugo de cafla (4.16
 

expt. todos los animales recibierony 2.95 kg de MS/dla). Vo tI segundo 

forraje d lcu:aena leucocephala al nivel de 1.6% de peso vivo (base 

fresca). Cuatro animal us tambifn recibieron 1 kg/dta de torta de algod6n. 

Durante las primeras 3 sumanas los animales suplementados consumlan m5s 

jugo de calia que el grupo no suplementado, pero en la cuarta semana en 

adelante esLa diler,!ncfa habla desaparecido. El tipo de forraje ofrectdo al 

ganado vacuno jue Iecibla dietas basadas en jugo de cal de azfcar al 

parecer influN6 sobre el consumo de jugo. Ademis, puede esperarse que la 

proteini-a aiumente el consumo de jugo al proporcionarse consuplementacion 
forraje con bajo nivel de N, siendo menos importante este efecto con un 

forraJe de alto nivel de N come leucaena. (Resumen del autor) T03 

0396 

18621 SANTOS, A.; UCARTE, J.; GONZALEZ, F.; AGUILERA, E. 1980. Efecto de la 

partial o total de heno por ensilaje de gramineas en
sustituci6n 

torneros lecheros en pastoreo. Revista Cubana de Ciencia AgrIcola 

14(3):255-260. Esp., Res. E.7p., 16 Refs., lius.
 

Consumo deDigitaria decumbens. Sorghum vulgare. Ileno. Ensilnje. Forrajes. 

alimentos. TereIoros. Aumentos de peso. Concentrados. Suplementos 

alimenticios. Cuba. 

Se realizaron 2 expt. con 40 rorsoros mestizos Holstein (3/4 Holstein x 1/4 

3 y 5 mescs de edad en cada uno, resp. Los animales seCeb5) de 
distribuyeron al azar en 5 tr,,tamientos con 8 terneros o repeticiones segun
 

el peso vivo. los tratamientos consistieron en diferentes proporciones de 

heno:ensilaje (,lS):100:0,; 75:25; 50:50; 25:75; y 0:100. En ambas pruebas
 

se 
hizo anlisis de varianzi segiin el modelo de clasificaci6n simple; las
 

medidas peso final y ganancia diaria se ijustaron al mismo peso inicial. 

Las ganancias diaria, prom. fueron: 0.32, 0.30, 0.41, 0.31 y 0.30 y 0.60, 

0.55, 0.51, 0.55 y 0.49 para las proporciones antes mencionadas en terneros 

de 3 y 5 meses de edad, resp. Se sugiere quo con ensilajes de gramineas 

tropicales so pueden lograr ganancias similares a las obtenidas con heno, 

siempre que se Incremente la digestibilidad y el contenido de MS del 

ensllaje. (Resumen del autor) T03 

0397
 

18383 VIIELA, 1).; CAMPOS, 0. F. DE; MIATOS, L.L. DE; PEREZ, C. A. G.; 

YAMAGUCIII, L.C.1. 1981. Pastejo precoce de bezerros cor Ou sem 

alimentacao volumosa suplementar. I. Perlodo da seca. (Pastoreo precoz 

de bovinos con o sin suplementaci 
6 

n alimenticia voluminosa. 1. Estaci6n 

seca). Revlsta da Sociedade Brzsiletra de Zootecnia 10(3):450-469. 

Port., Res. Port., Ingl., 30 Refs., Ilus.
 

Pennisetum purpurcum. Forrajes. Suplementos
Melinis minutiflora. 
Brasil.
alimenticius. Terneros. lactancla. Aumentos de peso. Epoca seca. 


Durante la estaci6n sec de junto a Dtc. de 1977 y 1978, se realizaron 2 

ensayos con 32 terneros Htolstein x Cebi6 o lolstein, desde el nacimiento 
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hasta los 6 meses de edad. Los terneros so mantuvieron en a) una pradera do
Melinis minutiflora a partir do 
la segunda semana do edad, b) como 
en a)
pero con suplementaci6n de forraje de 
Pennisetum purpureum picado ofrecido
 
a 
voluntad, c) confinamiento 
bajo techo hasta el destete y luego so
transfierieron 
 los animales a la pradera, d) como cn c) 
peo con
suplementaci6n de forraje. Los aumentos de peso vivo durante la 
lactancia,

Is post-lactancia y el perlodo total de 6 no
meses fueron

significativamente diferentes. Los aumentos 
prom./dta fueron 0.47, 0.51,
0.47 y 0.44 en 
1977 y 0.43, 0.51, 0.58 y 0.50 kg/animal on 1978, para

b), 
c) y d), rasp. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. par 1.8.) 

a),
 
T03
 

18234 YAZMAN, J. A.; McDOWELL, 
0398
 
R. E.; CESTERO, II.;ARROYO-AGUILU, .I.A.;
RIVERA-ANAYA, J.D.; bOLDEVILA, M.; ROMAN-GARCIA, F. 1982. Efficiency ofutilizacion of tropical 
grass pastures by lactating cows with and


without supplement. (Eficiencia do Is utilizaci6n 
 do praderas de
gramIneas tropicales par vacas 
lactantes con y sin suplemento). .Journal

of Agriculture of the University of Puerto Rico 66(3):200-222. Ingl.,
Res. Ingl., Esp., 25 Refs., Ilus.
 

Digitaria 
decumbens. Cynodon nlemfuensis. Brachliaria purpuracens. Pastorco.
Suplementos alimenticios. Melaza. Urea. Concentrados. Vacas. Lactancia.
Producci6n do leche. Consumo do alimentos. Puerto Rico.
 

Se utilizaron los registros do producci6n de leche, % de grasa 1Ictea, peso
del animal, reproducci6n y salud do 362 
vacas eon506 partos para estimar la

eficiencia do utilizaci6n de pastas tropicales par 
vacas lactantes pastando
exclusivamente 
 o con suplementaci6n. 
 Se evaluaron 7 sistemas 
alimentaci6n: pasto exelusivamente (TI); 

0e 
paste m5s suplementaci6n con malzmolido (T2 ); con melaza (T ); con 
 alimento concentrado (T5 ) 
o con
urea-melaza (T ), a raz6n de I-.0 kg per cada 2.0 kg do leche en exceso de10 !tg de leche~da; o pasta ms alimento concentrado a raz6n de 1.0 kg por

cada 2.0 kg de leche, independientemente de la producci6n de leche, al usar
 una densidad de pastoreo de 2.5 ( 14) 6 5.0 (T 7 ) vacas/lia. Todos lossistemas de suplementaci6n 
 arrojaron producciones signiflcativamente
 
mayores do 
leche, grass y leche corregida para contenido do grasa, qu las
del sistema do pasta exclusivamente (TI). El contenido do grasa parece
depender del consumo 
do los pastas. La suplementaci6n tambi6n extendi6 eL
perfodo d producci6n 
lechera. Se obtuvieron diferencias significativas

entre los efectos de los sistemas do allmentaci6n en cuanto a li gananciade peso, el 
tiempo quo tom6 alcanzar la max. producci6n do leche, el nivel
de Ia producci6n 
max., la persistencia en li producci6n de leche, el
intervalo entre el parto y la 
concepci6n subsiguiente, el tiempo desde el
primer cruzamiento hasta la concepci6n y el intcrvalo 
 entre partos. Loselevados niveles do suplementacl6n (T4 , T7), 
aumentaron la ganancia do
 peso, la persistencia productiva 
y el tiempo necesario para alcanzar ]a
producci6n max. peo disminuy6 li eficlencia reproductiva. En los nlvelesmedianos de suplementaci6n (T3 , T5 , T6 ), la eficiencia (Mcal/kg do MS) dola utilizaci6n del suplemenmo para la producci6n de ILche fuesatisfactoria. Sin embargo, 
no ocurri6 lo mismo en 
los niveles clevados do
suplementaci6n (T 4 , T7 ). Los suplementos (concentrados) tan o m5s ricos enN no protelnico o proteIna cruda qne el malz a la melaza, proveyeron unamejor eficiencia de utilizaci6n. Durante los primeros 150 dias do lactancia
(T ), las vacas consumieron un prom. de 14.3 kg de MS del pasto/dIa, 6 2.9%del peso corporal. Las vacas en supiementac16n baja (T , T5 , T6 )arrojaron de 24 a 29% menos, y las que recibieron suplemensact6n3 ali a casiel 60% menos do consumo. El tipo de suplementaci6n influy6 Ilmitadamente LI
 consumo de Is MS del pasto. Cuando el potencial gen6tico para producirleche sobrepas6 los 3000 kg, la alimentacl6n suplementaria pareci6
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econ6micamente factible. con
Aun fertilizaci6n intensiva, se obtuvo una
 
respuesta lineal con el nivel de suplementaci6n protelnica. La alimentaci6n
 
suplementarla caus6 una alta 
tasa de sustituci6n en los pastos tropicales.

Por esta raz6n, se reduce la eficiencia en el 
uso de la MS del pasto a
 
menos que la densidad de pastoreo sea cuidadosamente ajustada. (Resumen del
 
autor) T03
 

V~ase adem~s 0242 0315 0387
 

VO0 SALUD Y MANEJO ANIMAL
 

03Q9

17163 BRITON, N. W.; PALTRIDGE, T. B. 1940. Preliminary note on
 

photosensitisation of sheep grazed 
 on Brachiaria brizantha. (Nota

prelimianr sobre fotosensibilizaci5n 
de ovinos que pastoreaban en
 
Brachiaria brizantha). Proceedings of the Royal Society 
of Queensland
 
51(11):121-22. Ingl., Ilus.
 

Brachiaria brizantha. Ganado ovino. Fotosensibilizaci6n. Australia.
 

Sr observ6 fotosensibllizaci6n en 
carneros que pastoreaban un cultivo puro

de Brachiaria brizantha, una semana de haber
despugs sido colocados en la
 
misma. Al ser retirados de las parcelas, todos 
lo, animales mostraban las
 
oreaJs caldas, hinchaz6n del subcutis de la cara y los 
p~rpados, y las

membranas mucosas amarillentas congestionadas. La condici6n de 
 estos
 
animales empeor6 progresivamente y 11 dias despus, 6 de ellos murieron. 
Se

sugiere que B. brizantha es peligrosa para los animales, s6lo bajo ciertas
 
condiciones de su estade de 
crecimiento o de aridez del suelo. 
(Resumen por
 
M.M.) V00
 

0400
 
17691 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROiPICAL. 
 1982. Animal health. 

(Salud animal). In . Tropical Pastures Program. Annual Report
1981. Cali, Colombia. Series CIAT 02ETP(1)82. pp.271-282. Ingl., Ilus.
 

Tambin es espafiol.
 

Andropogon gayanus. Melinis minutiflora. Novillos. Salud animal. Boophilus

microplus. Fotosensbillizaci6n Pastoreo. 
 Pithomyces chartarum. Llanos
 
Orientales. Colombia.
 

Se resumen las actividades de la secci6n de Salud Animal 
del Programa de
 
Pastas Tropicalas 
del CIAT durante 1981, cuyo objetivo es estudiar y

desarrollar 
esquemas de medicina preventiva adaptados a los sistemas de
 
producci6n de pastos del Programa. Se presentan 
los resultados del (1)

inventario de enfermedades animales, (2) 
evaluaci6n de enfermedades
 
animales 
en el Proyecto ETES, (3) observaciones en Carimagua (relaciones

nttrici6n-enfermedades 
 y bioecologla de Boophilus microplus y

totosensibilizaci6n en 
ganado que pastoreo Brachiaria decumbens). (Resumen
 
por EDITEC) VO0
 

V~ase adems 0207 0224 0321 0388
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LISTA DE ABREVIATURAS
 

ac 
 Acre(s) mg Miligramo(s)
 
Al. Alem~n 
 min. M~nimo
 
alt. Altitud 
 min Minuto(s)
 
aprox. Aproximadamente 
 ml Milimetro(s)
 
atm. Atm6sfera 
 mM Milimoles
 
°C Grados centfgrados MO 
 Materia org5nica
 

(Celsius) 
 MS Materia seca
 
cm Centdmetro(s) 
 m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar
 
concn. Concentraci6n 
 NDT Nutrimentos digestibles
 
cv. Cultivar(es) 
 totales
 
DIVMS Digestibilidad in vitro 
 no. Nfmero
 

de materia seca PC 
 Protefna cruda
 
DMO Digestibilidad de materia 
 pH Concentraci6n de iones de
 

org~nica 
 hidr6geno

DMS Digestibilidad de materia 
 ppm Partes por mill6n
 

seca prom. Promedio
 
Esp. Espafiol 
 pulg. Pulgada(s)

FC Fibra cruda 
 Rei(s). Referencia(s)
 
Fr. Frances 
 Res. Resumen
 
g Gcamo(s) resp. 
 Respectivo(amente)
 
h Hlora(s) 
 seg Segundo

ha Hect~rea(s) 
 sp. Especle
 
i.a. Ingrediente activo 
 spp. Especies
 
IAF Indice de Srea foliar 
 t Tonelada
 
Ilus. Ilustrado 
 temp. Temperatura

Ingl. Ingl6s 
 var. Variedad(es)
 
Kcal Kilocalorfas 
 vol. Volumen
 
kg Kilogramo(s) 
 vs. Versus
 
km Kil6metro(s) 
 % Porcentaje


Litro(s) (s6lo en > 
 Mis que, mayor que
 
combinaci6n con no.) < Menos que, menor que


lat. Latitud 
 Igual o menor que
lb Libra(s) . Igual o mayor que

M Molar 
 Mus o menos que 
m Metro(s) 4 Mucho menor que 
max. Miximo 
 Mucho mayor que
 
meq Miliequivalente(s) 
 Por
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FERTILIDAD OE LA PLANrA
 
0a99
 

FLRTILIDAD DEL SU2LO
 
0218 0362 0332 0351 0356 0357 0*J6o
 
0362
 

FERTILILANTES
 

0233 0285 0302 u30 0367 0393
 ABONOS
 

0303
 
MINERALES Y NUTRIMENTUS
 
0208 02.9 0215 0216 021T 0219 0220
 

3221 0222 0223 ;226 0228 U229 0231

0234 0235 O236 038 0244 0250 0253 
0256 0257 0261 0271 0214 021m 0e98 
0303 0312 0318 0319 0326 
0327 0346
 

0350 1135[ 0352 0353 0354 0356 0359
 
0361 U362 0364 0366 0313 0318
 

FFECTU RESIDUAL
 
O218 03u3
 

FIJACION Dr NIrRO6INO
 
0211 0228 0336 0340 0342 0343 034
 
0345 0346 034? U341 0J60
 

FIJI
 
0242 0359
 

III
 



F IL IPI JNAS 


^ u 

Pk]UULC(ON AN1MAL 

',35 


F|TUREJuAAMIFNrN 

2252 LZdH 3292 J299 033j: 


F!r0PATOLUrGIA
 
0282 O283 


FL.IA 


)i99 


FLkLAClu', 

0201J 321 3 7
261 


FURAJ S 

199 -!54 "3J71 j315 0316 U3,3 006 

36d J395 ' 396 097 


FLStI3]KZ 
CZ'9 ,J215 21bI (2T 0219 0220 02,3
C2.35 j2q 3,'.5t, j51 0275 U291 0326 
.321 uJ4H 0353 j351 C356 0351 3J593b1 .3b? 3364 Olbb 0373 0378 


FUrUP[R[lruLI 

.4.. 


FUTOSE-NL1,[LIZACION 

(J99 O'.0 


FUNGICIUA 


G.LACIIA 

120 

GALAcIA lrRIAr4 


CAPACFERISTICA 
AGRUNOMICAS 


CUMPOOICIUN UJIMICA 

:35b 0J67 


MANEJU DE PRAOERA0 

0361
 

NUTRICION ANIMAL 

J61 


PRAUFRAS MIXTAS
 
0.ab u367 


PRIDUCCION ANIMAL 

'2 0b
 

GANADO 


0233 3L1 3319 U321 C328 0330 0368
 
"70 0316 0311 6382 0384 0387 0388 

0388 0390 0395 0399 


GANAUU IOVIN0 

3221 (216 3224 j3O1 0315 029 033u 

0368 0381 0388 (392 0400 

AUMENV)g OF PFL-] 
0221 L223 
3233 L235 C236 0237 'i23p

0239 u243 J241 0242 0244 0245 
010, 
0318 0319 3322 323 0324 0325 0326 
0J21 0328 0361 3018 0391 1395 0J96
039 
CONSUMO OL ALIMENTUS 
'124U u31i 138 0;91 039J J395 039b 
2398 

GANADO QVI11O 


0321 j3r? 3316 u]ll 0382 0384 
0J89 

0390 j399 


112
 

GENEI IC 

J 3,
 
CROMOSO.MA:,
 
091
 

CHUZAMIkNTJ

CZ99
 
[IUII11A UU
 

GERMINACIUN?
 

0225 0246 0241 J248 0250 0)251 OeSe

.255 025b 0258 0259 0262 u264 0,.65
 
026o 03J5
 

GtRMJPLASMA
 
:'28 X'96 "Jr7
 
ACCLS1I-S
 
"297 .3J8
 
CULTIVARE,
 
0298 uI j
 

GLYLINE
 
.120i .228
 
GLYLII3 il-,HrII
 
'j44
 
CAR1CrERISrICAS AGRONOMICAS
 

,232 U351
 
CoMPRuILI0 QUIMICA
 

34 U351 0356 0373 0382
 
MANEJU O PkAUERAS
 

T231 0138
 
NUTRICION ANIMAL
 

3231 0238 0382 0394
PHADFRAS MIXTAS
 

0224 0232 0237 0238 0329 J49
 
"33 0394
 

PRODIUCCION ANIMAL
 
3329 0394
 

PHOUULCION 0E SEMILLAS
 
0248 0266
 

GUAOALUPE
 
CLIMA
 
0390
 

HABITO OF CHECIMIEN2
 
02D3 U252 030,
 

HAII
 
027L
 

HAWAII
 0

02l1 3L2 0348
 

HcMARTHRIA 
HEMARTHRIi ALIISSIMA
 
CARACrERISTICAS AGRUNOMICAS
 

030
 
COMPOSICIUN QUIMICA
 

23)08
 
MANEJO OE PRAUERAS
 

2308
 
PRAUFRAS MIXTAS
 

0308
 

HENIFICACION
 

015 

HENO 

03L9 (313 0381 0382 0396
 

HERICIUAA
 
0227
 

http:CROMOSO.MA


HErEROPOGuN 


HETIEOP0(;UN CUNrl3RTUS 

023L 6244 3326 0381 


022b 0?92 0299 


HIORATO OF CAROONO 

OIQ uJ16 0374 


HIERRO
 
0361 


HOJ3AS
 

0205 0283 3314 0375 0376 0379 0389 

VALOR NUTRITIVO 

OZ1 G3b9 0372 C377 0383 0385 

HOMOPrERA 

0Z85 028b Oe88 


HYPARRHEN14
 
3275 

HYPARRHENIA RUFA 

0352
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 


2b7 

COMPOSIC1ON QUIMICA 


32b7 0367 0373 

OISFAIBUCION GEUGRAFICA 

03b2 


MANEJO (E PRADERAS 

3J41 0267 0303 03b1 03bZ Ujb? 


NUTRICION ANIMAL 

0327 0361 0367 


PRAUERAS MIXrAS 

J024L 0b7 0327 0362 0367 0373 


PROUDJCCION ANIMAL 

0241 0327 039e 


IMPERATA 

IMPERAIA CILINDRICA 


0235 


INDIA 

0243 .276 0307 0337 0345 0378 0384 

PROOUCCIUN OE SEMILLA 

0265 u3j4
 
SUtLOS 

0210 


INOIGUFERA 

O0U u341 


INFLORECSENCIA
 
0205 0252 0257 0258 0372 


INGRESOS 


0241 0260 9318 0322 0330 0361 
0387 


INOCULACION 

0346 0353
 
RHILOb[IU4 

0303 0337 0338 341 0343 0344 0345 


INSECTICIDAS 

C224 


INSECTOS OENEFICOS 

INSECEOS PARASITOS 

0289 


INSECrOS PEIJUOICIALES
 
0203 u287 0303
 
HOMOPrLRA
 

0285 0286 0488
 

INERVAL0 DE COR[t
 
92LO 02L8 U226 02r1 0272 0279 0307
 
0310 u314 0317 0349 0354 0373 0378
 
REGISrRO DEL rIEMPO
 
0382 13385
 

INTRDDUCCIONES
 
OZ32 0267 9268 02r3 0275 0290
 

INUNDACION
 
0213
 

PROUUCCInN OE SEMILLAS
 
0249 0250 0252
 

LEPIDOPTURA
 
Z85 u287
 

LLULAE4A
 
O201 029E
 
LEUCAENA LEUCUCEPHALA
 
0246 C2dl 0297 .307 0338 U339 0341
 
0345 A38 0358
 
CAIAC(ERISIICAS AGRONUMLCAS
 

02170 0076 0277 0314 0320 .337
 
0353
 

COMPObICIUN QUIMICA
 
3314 0307 0369 0375 0379 0383
 
C344
 

DISTRIBUCIUN GEUGRAFICA
 
044u
 

MANEJO DE PRADERAS
 

2353
 
NUrRICION ANIMAL
 

0242 0384 0395
 
PRADEkAS MIXTAS
 

333-

PROOUCCI9N ANIMAL
 

0302 0392 0395
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 

1266
 

LLANOS ORIWNTALES
 
3274 0281 0301 0303 0330 0367 0400
 

LULIUM
 
LOLIUM PERENNE
 
0224
 

LOTONONIS
 
LOTONUNIS RAINEAIl
 

0231 0233 0344
 

LUZ
 

021C
 

MACROPTILIUM
 
MACROPIILIUM ATROPURPUREUM

0283 0344 0359
 

CARACrERISTICAS AGRONOMICAS
 
0?68 0294 0308 0365 O378
 

COMPOSICION QUIMICA
 
0208 3210 0268 0308 0347 0356
 
0373 0378
 

MANEJO IE PRAOERAS
 
0234 0236 0241 U268 0308
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NUTRICIUN ANIMAL 
 1354 035r 0359 43b1 
0363 U36b 0361
 
02l 0230 0,44 
 'J!39 0372 04'4 U376 0377 
0318 0382
 

PRADEkAS MIxTAS 

0 0385 U390 0391 0393
 
21v 0244 0230 0234 0236 0241
 
024. 0308 0373 
 MfAICAGU
 

PRODUCCION ANIMAL 
 02C.
I3C U234 3,:36 u241 0,44 MLDICAGU SALIVA
 
PRUDUCCIIIN DE SEMILLAS 
 023b 026b 138
 

0256 0266 0294
 

McLAIA
 
4ACHkIyLOMA 
 '3830 C395 )j98

MACROTYLOMA AXILLARE
 
h 56 
 MLLINIS
 

MELINIS MINUTIFLORA
 
MAGNE5 U, 022 0352
 

3350 L1356 03b .373 
 COIPOSICION QUIMICA
 
337J


MALAS IA 
 DISTRISUCION LEJGRAFICA
 
,3351 
 3361
 
SUELs 
 MANEJU DE PRAOERAS
 
0354 
 OJOL 03U3 0362 0393
 

NUTRICION ANIMAL

MALAWI 
 0391 0403
 
G339 
 PR40ERAS MIXTAS
 

0362 373
 
IMLZAS 
 PROU.CCION ANIMAL
 

9 3
 0225 
 j301 u3
 
PROOUCCI!N DE SEMILLAS
 

4ANLJO ANIMAL 
 0047
 
030b 0316 0J21 u322 038
 

METARHIZIUN
 

MANEJO DE PRADERAi 0281 0285
 

0214 j2 5 0267 0285 
0300 3328 0331 MEXICu
 
.33 O3u2 9367 
 0220 0221 0312
 
CAPACIDAD OE CARGA 
 CLIMA
 
OJIb U319
 

0323
 

0241 .2b8 0Z74 u303 

ESTAHLECIMILNTL 


0305 0308 0330 MICORRILAS
0353MA03ENIMIENH 
 FIJACION DE FOSFORO
 

034d
 

SISTEMA. DE PAStQREO
 
023b O3Lb 0316 '318 0361 0393 MICOSIS
 

0303 33? 


0282 0283
 
0it]
 

TASA DE CARGA MICROoIOLOGIA DE SUELOS
 

RENOVACION 


0234 U235 0236 0332
 
Oe31 0238 0239 0301 0315 

0221 o23 J231 0233 


0316 0418 MICRONUTRIMENTOS
 
0319 3210322 4324 0325 0326 0333 
 3234 J3u3 0321 
0336 0350 0351 0356
 

0359 0363 0364 0313
 

MANGANLSl3
 
030/ 37i NIMOSIr4A


0375 U379 

MANONO UF0 n,%R& MINERALES Y NUTRIMENTUS
 
0203 02u8 0209 u215 0216 
0217 0218
 

NANTENIMIENt0
A303 U330 0219 020 0221 0222 0223 0226 0228
0229 0231 0234 U?35 0236 0238 0U44
 
0250 0253 0256 0257 
0261 021L 0274
 

MAPAS 0275 0298 0303 0312 0318 0319 0326
02M4 
 0321 3346 0348 u350 0351 0352 0353
 
0354 0355 0356 0357 0459 G360 0361
 

0362 J363 0364 0366 0313
MATERIA ORGANICA 3378
 

t3J1d0382 0389 
 MODELO MATEMArICO
 
0305 0319
 

MATERIA 
SECA
 

0209 U210 0214 0216 0211 0218 0219 MOLIBDENO
 
322U 0222 0226 0231 0240 0243 0261 
 3244 0359
 
0261 0268 0271 0272 0276 0279 0298
 
0308 0310 0312 0314 
0316 0317 0318 MORFOLOGIA VEGETAL
 
0326 0329 0331 0350 0351 0352 0353 
 0200 0205 1293 0294 0304
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NIGERIA 

0228 024Z 0335 0369 0310 


NIrR NAA 

0211 034'
 

NITROGENO 

Z 1 V218 0220 22e1 0222 0226 '228 
0229 .231 '233 .234 C233b 0238 Oc5G 
0253 0251 J261 .21 0275 0298 0312 
031d 0319 0321 u335 0346 0350 0354 
'355 j356 3360 13hi 036Z 0313 0318 

NUULACO 

C'I .33 )337 J338 0339 U341 0343 

344 03q5 0347 0349 


NOV ILL(}S 

0221 02e3 '023u 6235 O36b U23'! h3 8 
0Z39 (2',0 024L 0242 024. 024-3 0318 
,1322 0123 1324 03.5 0J26 0327 0329 
0361 .381 0391 0400 

NUEVA ZELNOIA 

PRODUCCION OF StMILLAS 

3264 

NUTRICION ANIMAL 

O21o t221 3Z23 J226 0229 .,2JO ?31 

J233 U235 O237 0239 0239 0240 0242 
Gi44 02b1 OJIb u318 0321 0322 03e3 
0324 )325 03,7 ;332 0333 03b1 0361 
0368 0370 03171 372 03Y6 u377 0ot. 

0382 J384 0385 0387 0388 0389 0390 

0391 .394 0395 039b 3397 Ue300 


NUTRICION VEGErAL 

O003 02J8 019 L256 3304 0332 J335 
0348 0352 0356 C364 


OXISOLES 

0214 3218 0292 3351 0352 0360 0362 

0366 


PANAMA 

0383
 
PROOUCCION ANIMAL
 
0392 

SUELO

S361 


PANICUM
 
0254 

PANICUM ANTIDOIALE 


O266 
PANICUM COLORAU4 

0221 

PRODUCCIUN OE SEMILLAS 


0249 

PANICUM MAXIMUM 
0215 0221 0296 J298 0335 0346 0380 
COWPOSILION QUIMICA 

0-'10 U217 OZ19 U215 0?79 3310 
0367 0310 0373 0317 0385 0389 

OISTRIBUCION GEUGRAFICA 
0284 

MANEJU DE PRADERAS 
023r 0238 0241 U3uJ 0322 0320 
0367 0393 

PRADERAS MIXTAS 
0210 0224 0237 0238 0241 0302 
0321 0328 0J29 0361 0313 0394 

PRODUCCION OF StMILLAS
 
0251 UZ58 0L66
 

PANICUM PURPUHASCENS
 
0349 0373
 

PASPALIM
 
PASPALUM LOMMLRSONII
 
1230 .233
 
PASPALJm CONJUGAIUM
 
0335
 
MANEJU DE PRADERAS
 

3233
 

4UtRICION ANIMAL
 
C123J
 

PRADEHAS MIXA5
 

0231
 
PRODUCCIN ANIMAL
 

:233
 
PASPALUM NJTAfU4
 
034..
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
.31b
 

COMPOSICION QUIMICA
 
3316 0357
 

MANE:J OF PRAUERAS
 
3JIb 

NUTR:CION ANIMAL
 
031b
 

PROWOCCION ANIMAL
 
31b
 

PASPALUM UtLRUI
 
3373
 
CARAcrERISTICAS AGRONOMICAS
 

0267 0213
 
COMPOSICION QUIMICA
 

0261 0361
 
MANEJO 0E PRADERAS
 

0233 026T 0367
 
NUTRICON ANIMAL
 

0233 J361
 

PRAUERAS MIXTAS
 
0233 0267 0361
 

PRODJCCION ANIMAL
 
' 231
 

PASPALUM VIRGArUM
 
3225
 

PASTOREU 
0224 0239 0242 U285 0304 0316 0318
0319 0320 0324 0325 0328 0329 0333 
0361 U391 0392 U398 0'00 

PASTORFO HOrACIONAL
 
0236 0240 0318 U3b1 0393
 

PENNISETUM
 
PENNISE[UM AAERICANUM
 
0342 034b
 
COMPOSICION QUIMICA
 

0377 0389
 
NUTRICION ANIMAL
 

0311 0389
 
PENNISETUM POLY 1'ACHION
 
0359
 
PENNISETUM PURPUREUM
 
0335 0340
 
CARACFERISTICAS AGRONOMICAS
 

0275
 
COMPOSICIUN QUIMICA
 

0220 0215 0354 0313 0374
 
NUrRICION ANIMAL
 

0397
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PHAOERAS MIXTAS 
 0371 J328 0329 %330 
9332 0387 0391
 
3J1j 
 0392 393 0394 6395 0398 

PENNISEIUM rYPHUIUES
 
C245 
 P1OO.CCI1% DE CAPNE
 

O21 -223 0'29 QJO 'J231 0232 0233
PLRU 
 0c34 30'233b 0237 1244 0245 
0,74

SUrLU 
 0332 ;316 -)3td u3Z3 3326 0321 '3329
 
'363 0381 0391
 

PH 
 PROUUCCION DE FURkAJE
3tue 215 3218 0292 0351 J358 036, 
 U214 u215 0el8 U271 027 .276 ,377
)36j v3bb '38tb '19 A3.0 J307 J316 0330 0334 0337 
C364 jJ1A

PhIA3UL U
 
0 ?G.. 028 3 31 1233 
 PkOUUCCIN DE LECHE
 

323b .215 3102 J315 3392 
0393 3394
PIIHOMYC[IS CHtAR1AHUM 
 0j9b
 

PbjDUCCION DE SEMILLAS

PL&NTAS T,JXICAS 
 C247 U248 02149 0250 0252 U253 0254

020r1 
 (255 u25, J257 0258 0259 0260 0261 

'262 62t3 O264 0265 0266 0294 n305
PJLINIZACIOro 
 0334
 
0r99
 

PROPA6ALIUN
POTASIO 
 0O
 

0215 uj295 C3i? 03O 3356 U359 3361
 
3bZ J364 IM33 i118 PSEUDOMUNAS
 

PRALTICAS CUL[UIhL) 0200 0281
 

022) 
.2,7 1253 .257 Je6U J212 ?74 PUERAkIA
 
)301 3¢LJ 33I1 .L3 3362 32CC J254
 

PMAUEMA5 
 PUERARIA PFASEOLOIOES
 
CkRACrER1SrIcAs AGRONOMICAS
0214 .224 1235 U2J9 3301 J305 0311 
 0219 U65
 

331J .319 .1333 '1355 CJ8 
 CUMPOSICION QUIMICA
 

.P190349 0J61
PRAuF.~AS MrJ0R0AU 
 OISrRIBUCION GEO;GRAFICA
 
C35 0241 n.44 U?45 '301 3U2 CJ0 5 
 03b D
 

0311 O3e! 3430 0333 
3378 
 MANLJ
 

3238 0303 0330 u3b2 0367

PRAUE,443 *1Ix1S 
 4UrRILIO*A ANIMAL
 

321,, u24 'Ge L3240 3243 U293 0311 
3
 

0 8 (J b7
 
C349 J373 
 PRAOEHAS MIXTAS
 
COPArIBILIUAD 
 '238 0330 0349 0362 03b7
 
0233 J2';6 '2J . 61 PRODUCE ION ANIMAL
 
COMPEFENLIA 
 033u
 
')J?5 
 PROJOLCI)N DE SEMILLAS
 
COMPOSILIUN HOJANICA 
 ?48u
 
^e3u j231 ')?34 .241 0305 U3e6
 
MANtJ0 ;. PRADFRAS 
 PUFRTU RICO
 
0223 C231 3233 j234 0235 0236 Oz 31 219
 
?23b U239 J241 .267 0285 0305 Oj8 NUTRILION ANIMAL
 
3319 C1 6 '3328 u330 i32 131,1 
 0398 
PERS I T-LN I;I A
 
02U3 02.5 32]U f,67 C2810 3305 0308 UUEMA
 
(1331 
 0225 0J3. 0311 0313 0355 U360
 
PROOIICCION ANIMAL
 
3236 0223 0229 
u230 3231 0233 0434 RAILES 
3elS 323b 3,41 '244 3Z45 0302 0326 0295 J3Ib Ojb 0340 0342 0341 OJ48 
0321 0328 3329 L330 3191 j394 0358 

PRECIPItAUIO4 
 REBROIFS
 
0212 u339 3355 
 0390
 

PREStON 3E PASTORkO 
 REGULADORES DEL CRECIMIENEO
 
CAPACIDAO DE CAGA 
 0395
 
331 b 

RELACION HOJA rALLO
 
PRODUCCION ANIMAL 
 0271,
 
020b 0216 0223 0229 0230 0231 0233
 
0234 0235 9236 0241 0244 0245 0474 RENDIMIENEOS
 
0301 03u2 3315 Ol6 0318 0323 0326 
 0202 0209 0214 0216 0211 02L8 0219 
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0 

022U4 
 222 J226 0228 3232 0240 02e, SELENIU
 
0261 j268 0210 0272 0275 (217 
O279 0321
 
O281 U2d3 0Z88 U294 0298 3307 0j08

031U u312 314 (JLb 0317 U325 0326 
 StMILLA

0329 0331 3347 j350 0351 Z352 0353 0205 (225 0249 0250 0252 0253 0294

0354 0357 
0359 0361 0463 3364 0J65 0299 3343 034f 
0369

036b U318 1385 0391 
 ALNACENAMIFNFU
 

0251 ..2b4
RLNO3VAION 
 CALIDAD DE LA ShMILLA

131 3 
 0247 02t8 0251 0255 0258 0259 0260
 

0262 CZbJ 0,64

LArECTA
REPRrIDUCCION ANIMAL 


38U 
 OZ48 02b2 0264 0265 0266 
TRATAMItNT'3 OF LA LEMILLA
 
0246 0248 0Z58 0262 0263 32b6


RLPkU(UCCION ASEXUAL 

0295 
 ESCAqIFICACION
 

r 0251 0264
 
REPRDUr OF LA PLANrA
 
0205 0294 J295 0299 
 StMILLEROS
 

0308
RtPUISLICA DOMINICANA
 
PROUUCEION ANIMAL 
 StTARIA
 
0475 
 0376 J377
 

SETARIA ANCEPS
REQUERIAINItnS LLIMATICUS 
 029b U3t
 
0210 U2L2 0213 0247 03C9 U390 
 MANEJU OF PRADEHAS
 

RLQUEIUMItNTOS kOAFICOS U234
 
PRAUERAS MIXTAS
 

0J4 0335 0346 0301 0356 U364 
 2234
 

PROOJCCION ANIMAL
RLQUERIMIENTOS HIURICUS 
 Ce34
 
0Ue1 .212 
 SETARIA SPHACELATA
 

CAIACTERISTICAS
RCQUFRIMIcNTOS NUtRIC/nNALE4 AGRONOMICAS
 
0310
 

0327 u3bB 048± u388 
 COMPOSICION QUIMICA
',Jlj
 

RL-ssrENCIA 

PROLUUCCIUN OF SEMILLAS


0281 0283 0285 U28H 
 2249 0250 0256
 

RHIL0OBIU4 
 SIEMBRA
 
0203 03U3 
 0241 0274 3277 U303 0308
 
FIJACION OF NITkOG&NO
 
)33b U3 
3 0344 0345 0349 0360 
 SiMuIUSIS
NUOULACION 
 0211 63J7 3339 J341 0343 0344 0345)336.J337 0338 
0339 0341 U343 0344 0341 0349
 
0345 J 49
 

SISTEMAS (E CUNrRUL
 
RII23CTONIA SIOLANI 
 0225
 

C281
 

SISTEMAS (E CULTIVO
 
0362
RHYNCHUSIA 


0200 
 CULTIVO ASOCIAOU
 

RUCA FUSFURICA 
 0228

2215 0219 0343 U366 
 SISTEMAS OF PASTOREO
 

0306 0316
 
PASTOREO ROTACIONAL
 
0236 024C 3418 0361 0393
 

0274 (301 0355 0360 0362 0400
 

SAIJANAS 


SISTEMAS OF SIEMBRA
 
0274 03O3 0408
 

0281
 

SLERUTIUM ROLFS11 


SALINIOAD 
 0210 0228
 
0365
 

SALUD ANIMAL SURGHUM
0224 ANI3AL
0224 U3LI SORGHUM ALMUM
0266
 
FOTUSENSI8ILIZACION 
 SORGHUM ULGARE
 
0399 0400 
 0266 0396
 

SELECTIVIDAD 
 SPHACEL04A
 
0361 
 0281
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SPIRILLUM PROOJCCION DE SEMILLAS
 
3346 0262 O266 0305
 

STYLDSANTHES SCABRA
 
STEGASTA BOSQUELLA 0336
 
0285 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

0268 0317
 
SYLOSANTHIES COMPOSICION QUIMICA
 
0200 0254 0296 0311 0268 0317 0372
 
STYLOSANTHES CAPITAFA MANEJU DE PRADERAS
 
0281 0268
 

MANEJO DE PRADERAS NUTRIEION ANIMAL
 
0285 0303 0330 0372
 

PRADERAS MIXTAS PROOJCCION DE SEMILLA
 
0285 0330 0262
 

PRODUCCION ANIMAL STYLOSANTHES SUBSERICEA
 
033C 0372
 

STYLOSANTHES FRUTICOSA CO4POSICION QUIMICA
 
G372 032r
 
STYLOSANTHES GRACILIS NUTRICIUN ANIMAL
 
0228 0372
 
CARACrERISTICAS AGRUNOMICAS PRODUCCION DE SEMILLAS
 

0232 0391 0262
 
COMPO;ICIUN QUIMICA
 

0440 SUELOS
 
MANEJU UE PRAOERAS 0360
 

0241 03L8 GRAMINEAS
 
NUtRILIUN ANIMAL 0215 0224 0282 0301 0321 0352 0354
 

0240 0327 0391 0355 0357 0359 0361 0362 0363 0366
 
PRADERAS MIXTAS 0373 0386
 

0232 UZ40 O?41 0327 0328 0391 ADAPTACION
 
PRUUUCCIIN ANIMAL 0202 0274 0278
 

0241 U327 0328 0391 LEGUMINOSAS
 
STYLOSANTHES GUIANENSIS 0211 0224 0348 0351 0358 0359 0362
 
028L 0295 0299 0341 0364 u3b5 0313
 
CARACTERISTICAS AGRUNOMICAS AUAPTACIUN
 

0219 0268 0298 0202 0203 0270 0292
 
C04PosICION QUIMICA
 
0219 02b8 0364 0367 037 SUPLEMENTJS ALIMENTICIOS
 

OISTRIBUCION GEUGRAFICA 0242 0245 0315 0324 0368 0387 0396
 
03b2 0397
 

MANFJU DE PRADERAS HARINA DE CARNE
 
0238 0268 0285 0362 0367 0394
 

NUTRILION ANIMAL HARINA DE HUESO
 
023u 0367 037 039
 

PRAUERAS MIXTAS MELAZA
 
3238 0285 0362 0367 0380 U395 0398
 

STYLUSANTHES HAMAFA TORTA DE ALGOOON
 
0309 0336 0395
 

CARACEERISrILAS AGRONOMICAS UREA
 
1267 0268 0306 u3b5 0398
 

COMPOSICIUN QUIMICA
 
3208 0209 0267 0268 0308 U364 TAILANOIA
 
3712 02C8 0239 0314
 

MANEJO DE PRAUERAS PRODUCCION OE SEMILLAS
 
0261 0268 0308 026b
 

NUFRICION ANIMAL SUELOS
 
C37Z 0365
 

PRAUERAS MIXTAS
 
0267 U108 TALLOS
 

PROUJCCION OE SEMILLAS 0205 0213 0299 (316 0372 0374 0376
 
026e 0371 0385 0389
 

STYLOSANTHES HUMILIS
 
0304 u336 0381 TASA DE CARGA
 

CARACTERISrICAS AGRUNOMICAS 0216 U221 3223 0230 0231 0233 0234
 
0325 U378 0235 C236 0237 L238 0239 0245 0301
 

CUMPOICION QUIMICA 0315 0316 0318 0319 0321 0322 0323

0 5


038 0324 0325 0312 0378 0324 3L 0326 u329 0333 0387 0393
 
MANEJU DE PRAUERAS
 

0223 0239 0305 U324 0325 0326 TAXONDMIA
 
NUTRICIUN ANIMAL 0199 U200 0201 0205 0272 0290
 

0223 0?39 0324 u325 0372
 
PROJCCIUN ANIMAL TEMPERATURA
 

0223 0245 032b 0246 0247 0251 0262 0265 0390
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TERAMNUS
 
TERAMNUS UNCINATUS 


0341 


TERNEfOS 


0396 0397
 

TOLERANCIA 


0213 0227 3292 0365
 

TOROS 

0318 


TUXICIDAD 


,364
 
ALJMINIU 

0215 0336 0362 


TRACHYPOGON 


0355 

TRACIYPOG0N PLUMOSUS 


0301 

TRALHYPUGON VESTITUS
 
0301 


tRANSLUCACION 

0355 


7kATAMIENTO DE LA SEMILLA 

0246 0248 
0251 0258 0262 0263 0264
 
0266 


TRIFOLIUM
 
0200 

TRIFOLIUM REPENS 


0224 0231 0233
 

TRINIDAD Y TOBAGO 


0212 


TRIPSACUM
TRIPSACU LAXUM 

0373 


UGANDA
UPANDU ANCO4POSICION 

PRODUCCION ANIMAL 

0241 


ULTISOLES 

ULTIOLESPRADEkAS 


0215 0218 0354 0358 0360 0362 0363 


UREA
U39A 


UROMYCES APPEN0ICULATUS
 

CONrRUL DE ENFERMEDADES 

0283 


RESISTENCIA 

0283 


VACAS 


0224 0311 


FERrILIUAD ANIMAL 


0388
 

LACTANCIA
 
0394 u398
 
PROUUCCION 
DE LECIIE
 
0216 0315 0392 0393 0394 0398
 

VAINAS
 
U369 

VALOR NUTRITIVO
 
0199 0203 0210 UZ40 0243 0268 021
 
0272 0308 0316 0317 0324 0325 0367
 
0369 U310 0372 0377 0382 0383 0384
 
0385
 

VEGETACION
 
0360 0362
 

VENEZUELA
 
0217
 
SUFLUS
 
0215 0355
 

VIGNA
 
0200 0296
 

VIGNA SINENSIS
0228
 
VIGNA VEXILLATA
 

0213 0349
 

VIROSIS
 
0284
 

ZEA MAYS
 
0228
 

ZINC
 
0361 0373
 

ZORNIA
 

0200 U234 0205 U254 0281
 
ZORNIA OYPHYLLA
 
0265
 
ZURNIA LATIFOLIA
 

0285 0303
 
QUIMICA
 

)367
 
NUTRICIIJN ANIMAL
 

0367
 
MIXTAS
 

0285 0367
 

ZULIA COLOMBIANA
 

BOLOGIA DE INSECTOS
 
0285
 

0285

0285
 

RESISTENCIA
 
0285
 

ZULIA ENrRERIANA
 

DINAMICA DE POBLACIONES
 
0286
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