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INTRODUCCION 

Esta revista de resiimenes analfticos estd disefiada para proporcio
nar una guia especializada de la literatura sobre pastos y forrajes 
tropicales, mediante la cual se diseminan los avances y resultados de 
la investigaci6n y se registran las actividades relacionadas con las di
ferentes especics de gramfneas y leguminosas forrajeras de los tr6pi-
COS. 

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

Cuando se requiera informaci6n sobre un tema especffico, el Cen
tro de Informaci6n sobre Pastos Tropicales del CIAT puede realizar 
bfisquedas bibliogrAficas en su colecci6n de documentos. Como 
paite de este servicio, el usuario recibe un grupo de resfimenes sobre 
trabajos o investigaciones relacionadas con el tema de su interns; los 
docurmentos completos se pueden obtener a travs del Servicio de 
Fotocopias de la Unidad de ComunicaciOn e Informaci6n. 

Los Centros de Informacifn sobre yuca (Manihotesculenta Crantz) 
y frfjol (Phaseolusvulgaris L.) tambi~n publican revistas de resaime
nes en sus dreas respectivas. 

iii 



ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Ndmero consecutivo en
Afio de larevista (para uso deNtimero d acce- Autores publicaci6n indices) 

so del documento 
(para pedidos de 20499 "GUPTA, B.N.; SINGH. 

0163
R.B. '981.fotocopias) value 

Chemical composition and nutritive)--Tifulooriginalof Stylosanthes guyanersis (HBK) hay. (Composici6n qutmica Y -Tftuloenvalor ,.utritivo del heno de Stvlosanthe.sguianenss). espahiol
Indian Veterinary).-Funt
Journal 58(12).969-972. e
Ing1., Res. In 1., 
 6 Refs. (Dairy Cattle
Nutrition & PhybogyDivisio.ational Dairiresearch Inst., Karnal Direcci6ndelAutor

Haryana, India]
 
PNginas Idioma del ldiona del otas
 

documento resumen 
 adicionales 

Stvlosanthes gullanensis. Heno. Forrajes. Contenidoseca. de p.'oreinas. MateriaValor nutritivo. Novillos. Consurro de alimentos. Digesribilidad Descriptores
India.
 

Se realiz6 un ensayo de alimentaci6n con 5 novillcs Red Sit;dhi a lof;cuales
se suministr6 heno de Stylosarathes gujanensis. Los animales consumieron 
en
prom. 1.42 kg de heno/i00 kg de peso corporal. Los resultados indicaron que
el heno de esta leguminosa contiene 8.64 de PC digestible y 41.77% de NDTcon base en la MS. Los balances de N, Ca y P fueron, resp., 
Resurnen
 

6.58 + 6.39 + 1.54,y 1.57 + 0.19 g/dia. El heno de S. gulanensis, preparado 
en estado
de floraci6n, satisface las neccsidadcs del ganado. [RA-CIAT] 

Compcndiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ntlmeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los fn
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los res(ime
nes dentro de la revista; dicho ntimero estd ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la illtima revista del afio se incluyen los fndices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

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

Indice de Materias 

Este indice presenta una lista alfab~tica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de los pastos tropicales, muchos de los cuales estdn 
combinados con otros descriptores para permlitir la identificaci6n de 
temas mds especfficos: 

-STYLOSANT HES GUIANENSIS 

0082 0092 0152
 

CARACIENIST. AGRONOMICAS
 

0039 0040 0070 0071 0078 

0090 0095 0096 0111 0150 

- C04POSICrON QUIMICA 

0039 0070 0112j 

MANEJO DE PRADERAb 

0038 0039 0042 0071 0079 

0095 0096 0111 0112 01.35 

- NUTkICION ANIMAL 

0038 0042 0071 0096 0111 

PRADERAS MIXTAS
 

0038 0039 0040 0042 0070
 

0090 0096 0112 0135 0154
 

PIODUCCIN ANINAL
 

0095 0096 0111 0112 0135
 

I PRODUCCION 0E SEMILLAS
 

009V
 

V 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

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

Los pedidos deben indicar el ntmero de accesodel documento (parte 
superior izquierda de cada referencia) y no el nzimero consecutivo. 

Costo de fotocopias: Col$5.00 por pdigina en Colombia mds el 
costo del porte a~reo. 

US$0.20 por pdgina para paises de America 
Latina, El Caribe, Asia y Africa, 
incluido el porte a~reo. 

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

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

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

2. 	 Cheque en $Col.: A 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$0.10 6 Col5.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Biblioteca (personalmente o por correo). 

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

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

http:Col$5.00


AOO BOTANICA, TAXONOMIA Y FITOGEOGRAFIA 

001
 
15957 MACHADO, H. ; MENENDEZ, J. 1979. Descripci6n de gramineas y
 
leguainosas. In Funes, F.; Febles, 0.; Sistachs, M.; Suarez, J.J.;
 
Perez-Infante, F., eds. Los Pastes en Cuba. La Habana, Asociaei6n Cubana de
 
Producci6n Animal. v.1, p..91-123. Esp., 75 Refs.
 

Andropogon gayanus. Bothriochloa intermedia. Botbriochloa pertusa.

Brachiaria mutica. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria deoumbens. Brachiaria
 
brizantha. Cenchrus ciliaris. Cenchrus setigerus. Chloris gayana. Cynodon 
dactylon. Cynodor. nlefuensis. Dichanthium annulatum. Dichanthium
 
aritatum . Dichanthium cericosum. Digitaria decumbens. Panicum maximum.
 
Pennisetum purpureum. Sorghum bicolor. Sorghum sudanense. Centrosema
 
pubescens. Desmodium intortum. Desmodium uncinatum. Neonotonia wihtii. 
Leucaena leucocephala. Macroptilium atropurpureum. Hedicago sativa, 
Pueraria phaseoloides. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata.
 
Teramnus labialis. Taxoncmia. Morfologia vegetal. Dittrbuci6n geogrifica.
 
Caracteristicas agron6mieas. Cuba. 

Se presenta una breve descripci6n taxon6mica, morfol6gica y do utilizaci6n
 
de los gineros y especies mis importantes de gramineas y leguminosas
 
forrajeras tropicales en Cuba. So cubren especies do los gdneros do
 
gramineas Andropogon, Bothriochloa, Brachiaria, Cenchrus, Chloris, Cyncdan,

Dichanthium, Digitaria, Panicum, Pennisetum y Sorghum, y de las leguminosas 
Centrosema, Desmodium, Glycine, Leucaena, Macroptilium, Medicago, Pueraria, 
Stylosanthes y Teramnus. (CIAT)
 

002
 
26653 PATERNIANI, M.L.S. ; MARTINS, P.S. 1981. Levantamento e mapeamento da 
distribuicao espacial de tres esp6cies de Stylosanthec nativas do Estado de 
Sao Paulo. (Investigaci6n y levantamiento cartogrAfico de la distrbuci6n 
espacial de tres especies nativaa de Styloaanthes del Estado de Sao Paulo). 
Relatorio Cientifico da Escola Superior de Agricultura Luiz de Ouciroz 
no.15:152-161. Port., Res. Ingl., 12 Refs. 

Stylosanthes guianonsis. Stylosanthes scabra. Stylosanthes viscosa. 
Distibuci6n geogrifica. Praderas naturales. Ecologla. Densldad de 
poblaci6n. Brasil.
 

En los municipios de Piracicaba, San Pedro, Americana y Charqueada (Sao
 
Paulo, Brasil), so realiz6 una investigaci6n para determinar' el modelo de 
distribuci6n espacial de Stylosanthes guinnensis, S. scabra y S. viscosa. 
Dichas especies son nativas de estas localidades y se presentan como 
especies colonizadoras, eo decir, quo invaden los hAbitats que han sido 
perturbadoc por la actividad humana (praderas) o incluso Areas no alteradas 
(sin presi6n animal ni humana). Las especies de Stylosanthes tendieron a 
distribuirse en colonias, aunque el no. do plantas y la especie dominante 
variaron da una regi6n a otra. En general, S. gulanensis fue mds frecuente 
y mostr6 cayor densidad en Areas no alteradas; 1o mismo ocurri6 con S. 
scabra en praderas, lo cual indica que S. scabra es mis resistente a la 
presi6n animal quo S. guianensis. Aunque las pruebas X(2) de cada regi6n no 
fueron significativas, indicaron quo probablemente no hay asociaci6n entre 
las eapecies, o que probablemente hay una exclusi6n entre ellas, a posar de 
quo se preenten en la misma Area. Las especies de Stylosanthes son 
predominantemente aut6gamas, por Io cual parece quo el principal factor 
responsable del patr6n de distribuci6n en colonias es la tendencia de la 
progenie a crecer cerca de las plantas madre, lo quo puede confirmarse por 
el tipo de dispersi6n de la seoilla. (RA-CIAT) 

003
 
27536 POHL, R.W. ; CLARK, L.G.; DAVILA A., P. 1985. Claves taxon6micas para
 
los g6neros de gramineas. Actualidades Biol6gicas 14(53):75-88. Esp., Res.
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Esp., Ingl., 1 Ref., Ilus. (Dept. of Botany, Iowa State Univ., Ames, IA
 
50011, USA]
 

Gramineas. Taxonomia. Morfologia vegetal. Distribuci6n geogrAfica. Am6rica
 
Latina.
 

Se presentan claves taxon6micas para los g6neron de la famlia Gramineae
 
en los tr6picos americanos con una distribuci6n deade Nicaragua hasta el
 
noroeste do America del Sur. Dichas claves fuoron tomadas de la Flora
 
Costaricenais. (RA)
 

004 
27961 SCHULTZE-KRAFT, P. ; ARENAS, J.A.; FRANCO, M.A.; BELALCAZAR, J.; 
ORTIZ, J. 1986. La colecci6n de Centrosema de CIAT; datos de pasaporte 
bdsicos y distribuci6n geogrifica del germoplasma en la colecci6n de CIAT. 
Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Documento 
Interno del Programa de Pastos Tropicales. 25 

2 
p. Esp., Ilus. (CIAT, 

Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Centrosema actitifolium. Centrosema angustifolium. Centrosema arenarium.
 
Centrosema arenicola. Centrosema bifid um. Centrosema bractecsum. Centrosema
 
brachypodum. Centrosema brasiliamanum. Centrosema carajasene. Centrosema 
coriacoum. Centrosema fasciculatum. Centrosema grazielae. Centrosema
 
macrocarpum. Centrosema pascourum. Centrosema platycarpum. Centrosema 
plumieri. Centrosema pubescens. Centrosema rotundifollum. Centrosema
 
sagittatum. Centrosema schiedeanum. Centrosema schottii. Centrosema sp.
 
Centrosema sp. nor. Centrosema tapirapoanense. Centrsema tetragonolobum.
 
Centrosema triquetrum. Centrosema venosum. Centrosema vexillatum.
 
Centrosema virginianum. 0Grmoplasma. Mapas. Distribucifn geogr~fica.
 
Amdrica Latina. Am6rica del Sur.
 

Se presentan los datca de pasaporte btsicos de Is colecci6n de Centrosoma
 
del CIAT no. de accoso, fuente, instituci6n codaboador, origen. fecha
 
de colecei6n y registro, y mapas de la distribc'ifn -Pogrifica de las 29
 
especies que conforman la colecci6n. (CIAT) 

005 
26671 STENT, S.M. 1931. Peliminary list of the more common grasses of
 
Southern Rhodesia. (Lists prelimlrsr de las gramineas mA.3comunes de
 
Hodesia del Sur). Rhodesia Agricultural Journal 28:342-359. Ingl., Ilus.
 

Andropogon. Hyparrhenia. }lamarthria. Heteropogon. Sorghum. Panicum. 
Digitaria. Paspalum. Setaria. Pennlsetum. Drachiaria. Urochloa. 
Echinochloa . Aristida. Eragrostis. Chloris. Cynodon. Eleusine. Sporobolus.
 
Distribuci6n geogrAfica. Morfologla veget-'1. Inflorescenoia. Zimbabwe. 

Se elabor6 una lista de las gramineas mds frecuentes, con base en lo. 
resultadon de un estudio preliminar de la composicifn botinica de Ilgunas 
Areas de pastoreo de Rodesia del Sur (a tualmcnte Zimbabwe). Los g~neros
 
mds importantes pertenecen a las trlbus Andropogoneae (Andro'gon,
 
Cymbopogon, Hyparrhenla, Themeda, Hemarthria, Hoteropogon, Ischamum y 
Sorghum); Panicese (Panicum, Digitaria, Setaria, Rhynchelytrum, Uiochloa,
 
Echinochloa, Brachiaria, Paspalum y Pennisetum); Stipeac (Arislida);
 
Eragrosteae (Eragrostis); Chlorideae (Chloris. Eleuaine, Cynodon,
 
Craspidorhachis, Michrocloa, Eustachys, Dactyloctenium y Croasotropis).
 
Otras tribua ropresentadas son Zoysieae (Tragus y Perotis), Sporoboleae
 
(Sporobolus) y Arundinellae (Trichopteryx;. Se describen morfol6gizimente
 
las especies mas importantes que ocurren en diferentes tipos de suelos y se
 
ilustran sus espiguillas. (CIAT)
 

006 
27108 WATSON, L. ; DALLWITZ, M.J.; JOHNSTON, C.R. 1986. Grass genera of the
 
world: 728 detailed descriptions from an automated database. (G0neros da
 
gramineas del mundo: 728 descripciones detalladas de una base do datos
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iutomatizada). Australian Journal of Botany 34(2):223-230. Ingl., Res.
 
Ingl., 37 Refs. (Taxonomy Unit, Research School of Biological Sciences, The
 
lustralian National Univ., G.P.O. Box 475, Canberra, A.C.T. 2601,
 
%ustralia]
 

3ramineas. Morfologla vegetal. Anatomia de la planta. Hojas. Fotosintesis.
 
raxonomia. Australia.
 

Se presentan 3 microfichas con descripciones detalladas de 728 gdneros de 
grami ineas, producidas par una base do datas automatizada. Las 
descripciones inocrporan dates y observaciones originales recopilados de mi 
As de 300 caracteristican morfol6gicas y anat6micas, lan cuales incluyen 
copiosas observaciones criginales acerca de la anatomia do la hcaj y las 
caracteristicas indicadoras de vias fotosint~ticas y tipos C4. Se anexa a 
las descripciones gen6ricas una elasificaci6n on Ins niveles do subfamilia 
y subtribu. So describen Is organizaci6n, la disponibilidad y las 
aplicaciones potenealaes de la base de dates coomputarizada. (RA-CIAT) VHase 
ademAs 009 010 031 055 059 072 085 087 090 092 094 098 109 

COO FISIOLOGIA VEGETAL 

007
 
27592 CE14TRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Ecofisiologia.
 
In __ . Programa de Pastes Tropicales. Informs Anual 1985. Cali,
 
Columbia. Documento do TrabaJo no.17. pp.318-328. Esp., llus.
 

Praderas mixtas. Stylosanthes capitata. Sabanas. Siembra. Composici6n 
botinica. Compatibilidad. Persistencia. Pastoreo. Tasa do cargoa. Quema. 
Cohir ,ura. Desarrollo de la planta. Relaci6n suelo-planta-anmal. 
Ecofisiologia. Llanos Orientales. Colombia. 

Se informa sobre la formaci6n y actividades durante 1985 do la Seoci6n de 
Ecofisiologia del Programa de Pastes T.opicales del CIAT, cuyos objetivos 
son bussar un entendiaiento do las interacciones entre el germoplasma y el 
animal en pastoreo pars predecir las consecuencias d,. las diversaj 
opciones de manejo, tanta en la productividad come on la persistencia de 
las componentes de una pastura. Es muy complejo el comportamiento de los 
animales en pastoreo y la reacci6n de las plantas a pastorco; sin embargo, 
narece posible simplificar el sistema en un pequeo no. de relaciones fun
cionales directas. En su conjunto 6stas describea las interacciones: 1) 
respuesta de la cantidad de I.astura ceonsumida por el arimal con la canti
dad de pastura en oferta (funci6n de consume); 2) respuesta de ]a propor
ci6n de la leguminosa en la diets del animal a la proporci6n de leguminosa 
en el alimento en oferta (furci6n de selectividad); 3) respuesta de la tasa 
de crecimiento de cada compononte con su Area foliar residual (funci6n de 
la tasa de crecimiento); 4) proporc16n de material muerto influenciada par 
el rendimiento de MS total (fune-i6n de seneseencia); 5) respuesta de la 
proporci6i, de cada compononte en el rebrote con su proporci6n on el forraje 
al inicio del rebrote y 6) tendencia en la proporci6n do mor-istemas de cada 
componente Influenciado par la densidad, odad y estado de la pastura con el 
tiempo. Estas f'nciones de respuesta deben medirse para cada asociaci6n. Se 
planea definir estas relaciones funcionales para las asociaciones de Style
santhes capitata-Andrcpogon gayanus, Desmodium ovalifolium- Brachiaria 
dictyoneura, Centrusema sp.-A. gayanus y Arachis pintoi- Brachiaria brizan
tha. Duranto 1985 s0 realizaron trabajos para comprender ci comportamiento 
de S. capitata cv. Capica nembrado en hMleras en una sabana, los cuales 
tncluyeron mediciones do la composici6n global, disporsi6n a partir do 
franjas sembradas y la dinimica do poblac!6n de plantas do la leguminosa.
 
Se presentan los resultadoas obtenidas. (CIAT) Vase ademds 091 092
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C01 Desarrollo de la planta
 

008 
26632 BARUCH, Z. ; LUDLOW, M.M.; DAVIS, R. 1985. Photosynthetic responses 
of native and introduced C4 grasses from Venezuelan savannas. (Respuestas 
fotosint6ticas di pasto: C4 nattvos e introdue5!dos de las sabanac 
venezolanas). Oejologia 67:388-393. Ingl., Res. Ingl., 35 Refa., llus. 
[Commonwealth Sc!.antific & Industrial Research Organization, Division of 
Tropical Crops A Pastures, 306 Carmody Road, St. Lucia, Old. 4067, 
Australia]
 

Hyparrhenia rufa. Helinis minutiflora. Introducciones. Trachypogon
 
plumosus. Praderas naturales. Fotosintesis. Crecimiento. Luz. Temperatura.
 
Humedad. Balance hidrico. Relaci6n gua-suelo-planta. Nutriei6n vegetal.
 
Area foliar. Sabanas. Venezuela.
 

En un intento per determinar si pastos natives e introducidos difieren en
 
amgunas caracteristicas fotosinttticas, so compariron las respuestas a Is
 
densidad del flujo de fotones, a la temp. fells-, a la diferencia de
 
presi6n de vapor hoja-aire y al potencial hidrico foliar do la tasa
 
fotosintbtica foliar de 2 pastes introducidos africanos C4 (Hyparrhenia
 
rufa y Holinis minutiflora), con las de una poblaci6n de tierras baJas y
 
una de tiorras altas de un paste venezolana native (Trachypogon plumosuo),
 
cultivados en condicionen controladas. En las 3 especies las respuestas
 
fueron tipicas do gramineas forrajeras tropicales C4. Los pastes 
introducidos presentaron mayores tasas max. do conductancia foliar y de
 
fotosintesis nets, y mayores temp. 6ptimas (H. rufa 6nicamer.le) pars la 
fotosintesis, quo T. plumosus. No obstante, T. plumosus pudo continuar la 
fotosintesis con potenciales hidricos foliares menores que los de los 2 
pastes introducidos, al misnmo tiempo que la eficiencia do utilizacl6n de
 
agua. luz y nutrimentos minerales para fijar C fue similir a !a o los 
pastes introducidos. Las mayores tasas de fotosintesis foliar do los pastas
 
introducidos contribuyeron a las tasas mayores de crocimlento (en

comparacibn con T. plumosus) pero silo las explican parcialmente. Las 
mayores tasas de crecimiento y la cohen. de nutrimentos de los pastes 
introducidos son consistentes con su capacidad pars estableoerse 
rApidamente, para competir exitosamente per recursos y pars desplazar a T. 
plumosus de los sitios ftrtiles y hCmedos. Inversamentc, la tasa de
 
crecimiento mns lenta, las menores conen. db nutrimentos y las
 
caracteristicas supersores de relaci6n hidrica, son consistentes con la
 
capacidad de T. plaisus p .ra resistir la invasi6n prcducida per pastes
 
introducidos on sitios mis pobres. (RA-CIAT)
 

009
 
26672 DOWNING, B.H. ; GROVES, R.H. 1985. Growth and development of, four
 
Themeda triandra populations from southern Africa in response to
 
temperature. (Crecimiento y desarrollo do cuatro poblaciones de Themeda
 
triandra del sur de Africa. on respuesta a la temperatura). South African
 
Journal of Botany 51(5):350-354. Ingl., Res. Ingl., Afr., 8 Refs., Ilus.
 
(Dept. of Agriculture, P.O. Box 286, Cobar, New South Wales 2601,
 
Australia]
 

Themeda triandra. Crecimiento. Dosarrollo do la planta. Floraci6n.
 
Temperatura. Distribueifn geogrfica. Selecci6n. Africa.
 

En eonuiciones controladas (diferentes temp. dia/nocho y diferentes
 
duraciones de temp. baja), so cultivaron 4 poblaciones de Themoda triandra, 
provenlentes de sitios seloccloiados del sur do Africa con diferentes
 
regimenes do temp. Hubo pocas diferencias significativ's entre poblaciones
 
on el no. de macollas/planta quo se formaron en las diferentes temp. Las
 
plantas del sitlo m5s frio (Sehlabathebe, Lesotho) formaron la mayoria de 
las macollas con la temp. mis baja. Aparentemente no hay ning6n patr6n en 
los resultados en cuanto a tiempo hasta la antesis on respuesta a la temp. 
Al aumentar el tiempo do e::posici6n a temp. de baja vernalizaci6n (15/5 
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grados ceontigrados), el tiempo hasta la floraci6n disminuy6 
consistentemente s6lo en la pcblac16n de Frankeorald, corca de 
Johannesburgo, Transvaal. evidentes dnicamenteFueron limitadas diferencias 
an las respuestas en el crecimiento y en la floraci6n do poblaciones de T. 
triandra, a la variaci6n en ambientes tbrmicos. (RA-CIAT) 

010 
27118 ISON, R.L. 1985. Short-day cycle requirements for floral initiation 
of Stylosanthes guianensis (Aublet) Sw. var. guianensis. (Requerimientos de 
ciclo do dia corto para la iniciaci6n de la floraci6n de Stylosanthes
guianensis var. guianensis). Australlrn Journal of Plant Physiology 
12(3):291-296. Ingl., Res. Ingl., 14 Hefs., Ilus. [School of Agpiculture,
 
Hawkesbury Agricultural College, Richmond, U.S.W. 2753, Australia]
 

Stylosanthes guianonsis. Cultivares. Floraci6n. Inflorescencia. Desarrollo
 
de la planta. Australia.
 

Las plantas maduras de la leguminosa tropical Styloranthes guianensis var.
 
guianensis cv. Schofield requirieron 20 ciclos do dia corto (DC) (Ofas de
 
10 h) para la iniciaei6n do una floraci6n irreversible al volver a dies
 
largos naturales, aunque los cambios morfol6gicos asociados con la
 
iniciaci6n do la floracio 6n fueron evidentes despu6s de 12-18 ciclos de 
DC. El proceso de floraci6n y la producci6n de espigas fueron favorecidos
 
per 20 o mds ciclos de DC. El no. do fl6scul's/espiga y el porcentaje de 
semilla establecida no fuoron afectados per el retorno a los dias largos. A 
nivel do las plantas individuales, las seccionos de los a Apices torminales 
y do las ramas revelaron una fluctuaci6n en las etapas de desarrollo. Los 
Apices terminales do las ramas latArales bien desarrolladas fueron capaces 
de iniciar al mimno tiempo que, o ma As rApido que, los 6pices terminales 
de la rams principal, lo que indica una autonomi la do las ramas 
individuales pars la iniciaci6n do la floraci6n. Las disocciones hechas a 
ramas laterales bien dosarrolladas puede ser un m6todo factible pars 
determinar la inlciaci6n de la floraci6n cuar.do la replicaci6n de las
 
plantas sea limitada. (RA-CIAT)
 

011
 
26696 PALANISAMY, K. ; VIVEKANANDAN, M. 1986. Photosynthetic functions and
 
induction of etiolation in chloroembryos of Dolichos lablab L. (Funciones
 
fotosint6ticas e inducci6n de descoloraci6n en embriones verdes de Dolichos
 
lablab). Journal of Plant Physiology 123(4):395-399. Ingl., Res. Ingl.. 17
 
Refs. [Dept. of Butany. Bharathidasan Univ., Tiruchirapalli-620 027- India]
 

Lablab purpureus. Fotosintesis. Respiraci6n. India.
 

La regulaci6n de la biosintesis de la clorofila fue bloqueada en embriones 
verdes de Dolichos lablab (Lrblab purpureus) modiante el bloqueo de la luz 
al fruto, transformando los embrionos verdes en embriones ahilados. El a 
icido aminolevulinico no fue bloqueado de la sintesis en los embriones
 
ahilados tal come fue demostrado per un nivel comparable de Acido
 
aminolevulinico en embriones ahilados y en embriones verdes. Per lo tanto,
 
se puede concluir que la biosintesis de is olorofila en los embriones
 
ahilados no fue bloqueada en la formaci6n do Acido aminolevulinico sine en
 
el nivel de protoeclorofila tal come se evidenei6 cn la resintesis de
 
pigmentos al retirar la mAscara. El aprovechamiento de C02 fotosint6tico y

la actividad de Hill en embriones verdes revela quo los fotosistemas I y II
 
son funcionales en los cloroplastos de los embriones verdes. La respiraci6n
 
en los embriones verdes de la etapa I fue 2 veces m~s aita quo la tasa
 
fotosint6tica. (RA-CIAT) VMase ademAs 007 
 023 024 039 041 052 084
 
095 096 097 101 134 138 139 151
 

C02 Relaci6n Agua-Suelo-Planta
 

012
 
25983 BADJI, M. 1984. Utilisation de l'eau du sol par une culture
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(Brachiaria ruziziensis) en conditions climatiques semi-arides; analyse 
exp6rimentale et simulation numdrique. (Utilizaci6n del agua del suelo per
 
un cultivo (Brachiaria ruziziensis) en condiciones semihridas: anflisis
 
experimental y simulaci6n num6rica). These Doctour Sc.Agr. Louvain,


6
Belgium, Katholieke Universiteit to Leuven. 1 3p. Fr., Res. Ingl., Al., 137
 
Refs., Ilus.
 

Brachiaria ruziziensis. Suelos. Humedad. Ralees. Absorci6n de agua.
 
Relaci6n agua-suelo-planta. Requerimientos climitico. Requerimientos
 
hidricos.
 

Se efectuaron expt. en condictones climdticas semidridas controladas para
 
analizar la extraoci6n de agua del suelo mediante el sistema de
 
enraizamiento de Brachiaria ruziziensis. Los resultados demostraron quo
 
la absor'i6n max. de agua por el sistema de raices del cultivo so presenta
 
primero en las capas superiores del suclo, y se desplaza progresivamente
 
hacia abajo a medida quo el suelo se seca. La demanda climAtica y la carga
 
de prssi6n de agua del suelo afectaron la tasa de extracci6n. La carga de
 
presi-n limite disminuy6 en valor absoluto a medida que aumontaba la 
demands cliMdtica. Una alta demands clirmtica produjo una rdpida 
disinuci6n del potencial hidrico de la planta. Se compararon los 
resultados del anAlisis exptl. cor.los obtenidos a partir de simulaciones
 
numbricas. Los modelos evaluados cran 2 t6rminos receptores do tipo
 
catenario y otros 3 trminos quo dependian de la carga do presi6n de agua 
del suclo. Los modelos diferian en complejidad y en requerimientos de
 
insumo. Los 2 modelos de tipo catenario tuvieron diferentes definiciones de 
resistencia hidriulica en el sistema suelo-planta. El primer modelo asumi6 
quo (inicamente el suelo controlaba el movimiento del agua en el sistema 
suelo-raiz. El segundo tom6 en cuenta el efecto de la resistencia 
hidrtulica de la plants, la cual so asume etar localizada en las raices. 
El segundo grupo do modelos contristis en los tbrminos receptores do Feddes 
et al., Hoogland et al., y en un t6rmino receptor relacionado no 
linealmente con la carga de pres16n de agua del suelo. Tanto on lo modelos 
catenarios como en los otros modelos (excepto el de Feddes et al.) so 
incluy6 un procedimiento do slmulaci6n del camblo de absorci6n hidrica max. 
desde las capas supe'iores a las inforiore, a medida que el suelo re 
secaba. Se estudi6 el desempeho do estos modelos con la ayuda de una 
funci6n objetiva anAloga al coeficiente de variaci6n. Los valores de is 
funci6n objetiva permiticron quo el t6rmino receptor relacionado no
 
linealmente con Is carga de presi6n de agua del suelo produjera los mejores
 
resultados. Se aplicaron al mejor modelo anlisis de sensibilidad uni- y
 
bi-dimensional, permitiendo is jerarquizaci6n y la definici6n de Is
 
interacci6n entre los parimetros mis criticos. Los resultados de los 
anilisis de sonsibilidad se utilizaron cuando se pronosticaron el ofecto de 
mayores deinandas climticas en la diaminuci6n del agua del suclo y los 
perfiles restdtantes de humedad. Se tomaron como constantes exptl. los 
parimetros menos criticos. Aun en condiciones exptl. casi 6ptimas de
 
suministro de agua, las demandas climdtican arectiron notoriamente la tasa 
de disminueifn del agua del suelo per el cultivo, la cual oscil6 entre 1.0
1.5 cm/dia. (RA-CIAT)
 

013 
27123 SINGH, K.P. ; MISRA, 0. 1985. Wate-use efficiency of one C3 and two
 
C4 grasses in response to varying soil moisture and herbage-removal levels 
in a seasonally dry tropical region. (Eficiencia en is utilizaci6n del agia 
en una graminea C3 y dos C4 en respuesta a la varisefni on la humedad del 
suelo y a los niveles do remoci6n del forraje en una regi6n tropical 
estacionalmente seca). Plant and Soil 88(2):171-180. Ingl., Res. Ingl., 22 
Refs., Ilus. [Ecology Research Laboratory, Centre of Advanced Study in 
Botany, Banaras Hindu Univ., Varanasi-221 005, India] 

Dichanthium annulatum. Echinochloa coiontun. Tr6pico seco. Intervalo de
 
corte. Transpiraci6n. Hojas. Relaci6n agua-suclo-planta. Requorimientos
 
hidricos. Suelos. Estr6s hidrico. Absorci6n de agua. India.
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,e evalu6 la eficiencia on la utiiizaci6n del agua de 3 g,,amineas (Ia C3 
anual de invierno Polypogon conspeliensis, y las de clima cAlido estacional 
C4 Dichanthium annulatum perenne y Eehinoehloa colonum onual) en una regi6n 
tropical estacionalmente seca (Varanasi, India) durante el verano y el
 
invierno, bajo 9 condiciones exptl. (3 humedades 6el sueli x 3 remociones 
del forrajo). Generalmente el nive- del agva foliar y la tasa de 
transpiraci6n se disminuyeron con el estr6s por humedad del suelo y se 
incrementaron con la intensidad del corte. Durante el invierno la tasa de
 
transpiraci6n de D. annulatum fue mucho mns baja quo !a de P. monspeliensi
y que su propia tasa durante el verano. El estr6s pcr humedad del suelo y 
la intensidad del carte aumentaron la eficiencia en la utilizaei6n del agua 
en todo momenta. A pesar de las diferencias en el tipo fotosint6tico, la 
6poca de croc.miento y la forma de vida, en Eeneral estas gramineas 
presentaron relaciones positivas similares, a trave 6s de 9 tratamientos. 
en cuanto a su eficiencia en la utilizacio 6r.del agua:estr6s par humedad 
del suelo y en euanto a su consuo de agua:produecio 6n. El rango de la 
eficiencia en la utilizaclo 6n del agua (g/mm) calculado con base en la 
producci6n neta total para los 9 tratamientos fue para el verano: D. 
annulatum 2.9-10.0 y E. colonum 2.0-6.7; y para el invierno: D. annulatum 
4.3-36.3 y P. monspeliensis 1.9-12.0. (RA-CIAT) Vuase adams 008 

DO0 AGRONCIA VMase 125 
D01 Suelo, Riego, Clima y Fertilizaci6n 

27124 ADDISON, K.B. ; CA!IERON, 
014 
0.0.; BLIGHT, G.W. 1985. Effects of three 

levels of nitrogen and mowing on pasture and arlmal production from 
spring/summer grazed Pairicum maximum var. trichoglune (green panic) 
pastures. (Efectos de tres niveles do nitr6geno y defoliaci6n en la
 
produccifn de forraje y de animales en pradoras de Panicum maximum var.
 
trichoglume pastoreadas deade !a primavera hasta el verano). Tropical
 
Grasslands 19(2):59-68. Ingl,, Res. Ingi., 16 Refs., Ilus. [Queensland
 
Dept. of Prinary Industries, Brian Pastures, Pasture Research Station, 101 
Woongarra Scenic Drive, Bargara, h670, Australia]
 

Panicum maximum. Fertilizantes. U. Pastoreo. Novillos. Heno. Praderas
 
naturales. Aunertos do peso. Consumo de alimentos. Precipltaei6n. Clma. 
Australia.
 

En la Esta1i6n de investigacifn Brian Pastu-es en Gayndah (Queensland,

Austrlia). se estudi6 durante 4 agos el efecto de 3 tasas Oe fertilizaci6n 
con N (22.5, 45.0 y 90.0 kg/ha) aplicadas anualmente a praderas de Panicum 
maximum var. trichoglune con una edad inical de 5 aios en la producci6n de 
forraje y de animales. Cada ago se usaron cargas de 2.5 novillos ahojos/ha
 
desde principio do sept. hasla finales do feb. lprimavera/verano). Al
 
concluir cada periodo de pastoreo, el forraje restante se cart6 pars heno y 
se suinistb a voluntad en la primavera siguiente, o se deJ6 en pie en la 
pradera. Los rendimientos de MS de la pradera respondieron linealmente a la 
tasa ereciente de N y iempre hubo ma is MS en las praderas sin cartar. El 
no. de rotoaos de P. maximum var. trichoglume no se afoct6 par la tasa de 
N, pern se increment6 par el carte para heno. P. maximum var. trichoglume

sifgi6 siendo la especie mis importanto a .a mayor tasa de N, pero a tasas 
de N mAs bajas los pastes nativos aumentaron or importancia. Debido a la
 
casi total utilizaci6n do la MS disponible, no fue posible obtener heno
 
todos los alos a las tasas ma As bajas de N, y solamente se consumieron
 
peqieas cantidades cuando el hene so proporcion5 come alimento en la
 
primavera siguiente. Hasta die. de cads abo, la aplicacli6n de N increment6
 
el contonido de N en las heces, pero no fue 
asi mAs tarde on la estaci6n; 
el carte no tuvo nin&Gn efecto en el N en las heces. La ganancia de peso
viva aument6 linealmente con aplicaciones crecintes de N, y a los niveles 
m&s bajos de N, las praderas cortadas fueron menos productivas quo las no 
cortadas. La ganancia prom. diaria de primavera/verano en todos los 
tratamientos aument6 a medida que progresaba el ensayo, de 
 0.571 kg/cabeza
 
en el primer ago a 0.705 kg/cabeza en el ago final. (HA-CIAT)
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27134 ASPIOL:A, I.L. ; CHONGO, R. 1982. Fertilizaeci6n nitrogenada en guinea
 
en un suelo pardo gritAceo bajo condiciones do regadio. Ciencia y T6onica
 
en la Agricultura. Sueloa y Agroquimica 5(1-2):17-33. Esp., Res. Esp.,
 
Ingl., 38 Refs., Ilus. (Estaci6n Experimental de Fertilizantes en Pastas
 
Ebeambray. Ministerio de la Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba]
 

Panicum maximum. Fertilizantes. N. Suelos. Riego. Rendimiento. Hateria 
seca. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Contenido de minerales. Fertilidad del
 
suelc. Cuba.
 

Durante 11aios so estud16 la respuesta de Panicum maximum a dasia
 
crecieotes do fertilizaci6n nitrotenada '0, 200, 400, 600 y 800 kg/ha/aho) 
bajo condicones de riego, utilizindone un dine~o do bloques al azar con 4 
repeticiones. El rcndimiento de MS aument6 lealmente par efecto de las
 
dosis de (1 aplicadas con diferencias (P manor que 0.011; se observ6 c6mo la 
persintencia del pasto dada en porcentaje col rendimiento on relaei6n con 
el primer aho dincinuy6 con el tiempo. Las aplicactone do N afectaron las 
conen. do los distintos elementos en la planta: el P di minuy6, mientras 
que el Ca, Mg y 11 aumentaron nigni ficativamente. Las extracciones do N se 
afectaron positLivamente (P meonor que 0.01) cor el incrcmento do las dois. 
El conteijido quimico del suolo vari6 bajo la acci6n de los diferentes 
tratanientos: P y K diminuyeron, la aoidez nidrolitica aument6 (P menar 
que 0.01), Mg++ tuvo un comportamiento variable y Ca++ no fue afectado. Los 
dato obtenido3 nugioron quo 'n la explotac16n de P. maximum en las 
condiciones edafoclimlttcas locales, no se justifican econ6riicamente donis 
superiores a 400 kg de N (urea)/hs/a~o, dada la poca eficieilcia de 
utilizaci6r de N. Esto acarrea grandes prdidas en este elcmento. Ademnn, 
so evidencia la necesidad de incrementar las fertiliaciones de fondo y de 
bustar ura estrategia correcta on zu aplicaci6n, siempre quo se utiltren 
altas dosis do fertilizantes nitrogcnados de manera tal quo no se convierta 
en un factor que limite las respuert:ic del pasta en afos sucenivo. (RA) 

016
 
27917 CRESPO, 0. 1981. Variaci6n do la respuesta do los pastes tropicales
a] fertilizante nitrogenado durante el aio. 2. Pangola (Digitaria decumbens 
Stent) con irrigacl6n. Revista Cubana de Ciencia Agricola 19:297-305. Esp., 
Res. Esp., 17 Pefs., llus. (Inst. de Ciencia Animal, Apartado ?4, San Jos 
de las Lajas, La Habana, Cuba] 

Digitaria documbenr. Fertilizantec. 11. Rtego. Rendimiento. Hateria oca. 
Epoca seea. Epoca lluviosa. Produocibn de forraje. Cortes. Requerimientos
 
climAticos. Cuba.
 

So estudi6 la respuesta de Digitaria decumbens a trav6as del a~o a donsi 
crecientes de N (0, 17, 34, 50, 67 y 84 kg/ha/corte) en un diseio de 
bloques al azar con 4 repeticionos bajo riego. El rendimiento anual se 
relacior6 signtficativamento (P mo.r quo 0.001) con la doslr de N1y se 
ajust6 a la ecuaci6n cuadrAtica Y = 3.146 + 0.037X - 0.000019X(2) (r(2) 
0.96), donde Y = rendimiento anual de MS en t/ha y X = dosis anual de en 
kg/ha. La mayor eficiencia do conversifn del N (30 kg de AS/kg de N) se 
logr6 al aplicar 340 kg d N/ha/a s. El mayor rendimiento y la mAs elevada 
eficiencia del N se presentaron en -1 corte de junio 9, en el cual el pasta 
rindi6 un Iram. do 92 kg de M/ha/dia y pr-dujo 70 kg de Mr/kg de N. Los 
menores rendimlentos y la m~s baja eficiencia del fertilizane se 
produjeron en los prmeros moses do invierno y al final de la estaci6n 
lluviona. Los resultados demuestran la variada magni.ud de la repuecta de 
este pasto al fertilizante nitrogenado : travs del aio. So discute la 
influencia de la fluetuaci6n de lor faetcres climAticos en la respuesta al
 
N1.(R(A) 

017
 
27141 DIEZ, J. ; PEREZ, P. 1983. Efecto ue fertilizaci6n nitrogenada en el 
comportamiento de acho graminean. Ciencia y T6cnica en la Agricultura. 
Pasto y Forrajes 6(l):7-15. Esp., Res. Esp., Ingl., 19 Refs. [Subestaei6n 
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de Pastas Las Tunas, Estaci6n Central de Pastos y Forrajes Nifis Bonita,
 
inisterio de la Agricultura, Ciudad de la Habana, Cuba]
 

Panicum maximum. Chloris gayana. Brauhiaria ruziziensis. Digitaria
 
decumbens. Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Cultivares.
 
Fertilizantes. N. Rendlimiento. Materia seca. Composici6n botfniua. Hibito 
de crecimiento. Epoca seca. Cuba.
 

Se estudi6 el efecto do la fortilizaci6n nitrogenada (0, 100, 200 y 300
 
kg/ha/6poea) sobre un suelo Loam arenoso en 4 gramineas de hAbito erocto
 
(Panicum maximum comfin y cv. Likoni, Chloris gayana y Brachiaria
 
ruzizienis) y 4 de hibito rastrero (Cynodon dactylon, C. nlemfuensis cv. 
Jamaicano y Panamebo y Digitaria decumbens cv. PA-32). So utiliz6 un disezo
 
de parcela subdividida con 4 ropeticiones. El corte se realiz6
 
mechnicamento cada 42 dias y no se reF6 en la 6poca seca. En el primer
 
grupo se destacaron C. gayana y P. maximum cv. Likoni, y en el segundo C.
 
nlemfuensis (Jamaicano y Panameio) y D. decumbens cv. PA-32, P. maximun 
com6n, B. ruziziensis y C. dactylon se despoblaron en un 65 por ciento y

demostraron su poca adaptaci6n al sistema establecido. Todao las especies 
presentaron un bajo porcentaje de rendimiento en la 6poca seca. La 
eficiencia de utilizaci6n de N di~qminuy6 marcadamente al elevarse los
 
niveles do aplicaci6n. Se recomienda extender el use de las especies C. 
nlemfuensis (cv. Jamaicano y Panamelo) D. decumbens cv. PA-32 y P. maximum 
y cv. Likoni con la aplicaci6n de 100 kg de N/ha en la primavera y de C. 
gayana con niveles de N haste 200 kg/ha. (RA)
 

018
 
27140 FERNANDEZ, D. ; GOMEZ, I.; PARETAS, J.J. 1983. Fertilizaci6n
 
nitrogenada en Bermuda Cruzada no.1 (C. dactylon) sabre suelo pardo
 
tropical. Ciencia y T6onica on la Agricultura. Pastos y Forrajes 
6(1:45-52. Esp., aes. 11 Refs. [Estaci6n Central de Pastes y
Esp., IngI., 

Forrajes NiRa Bonita, Ministerio do la Agricultura, CiuJad de La Habana, 
Cuba]
 

Cynodon dactylon. Fertilizantes. N. Epoca seca. Epoca lluviosa.
 
Rendimiento. aterin seca. Intervalo do ecrte. Composici6n quimica. Cuba.
 

Duranto 2 ahos so eatudi6 la influencia del nivel de N (0, 200, 400 y 600 
kg/ha/alo) y el mtodo de distribuci6n (70:30, 60:40 y 50:50 relaci6n 6poca
seea:lluvia) en un pastizal do Cynodon dactylon ov. Cruzada No. 1 de 6 a~os 
de establecido en un suelo vertisol. Los tratamientus se dispusieron en un 
diseho de bloques al azar con 4 repeticiones. Todos los tratamientos 
recibieron 50 y 100 (kg de P y K/ha/aBo y riegu en la tpoca do 
menor 
precipitaci6n. Los cortes se hicieron mecinicamente cada 36 dias y a una 
altura de 10 cm. No se encontr6 interacci6n entre el nivel y el m6todo de 
distribuci6n pars los parAmetres estudiados. Ei mdtodo ue distribuci6n no 
influy6 significativmente on los rendimientos de MS, su distribuci6n 
estacional, ni en los componentes quimicos del pastizal. En todos los cases 
Ia tendencia fue 70:30 menor quo 60:40 menor quo 50:50 y se mantuvo en la 
conversi6n (44, 48 y 50 kg de MS/kg de N) y la recuperac16n del N (81, 85 y 
88 per ciento). Los niveles de N difirieron significativamente (P menor que 
0.05). con rendimientos de 12, 24, 33 y 35 t/ha/afio, resp. Tambidn
 
influyeron marcadamente en el porcentaje de PC (9, 10, 11 y 12, reap.)
 
pere no on el porcentaje de hoja, FC y ceniza. Tanto la conver:l6n cone la 
recuperaci6n del N aplicado disminuyeron marcadamente al incrementarse el 
nivel empleado; se enceontraron valores do 61, 51 y 39 kg de MS/kg de N 
aplicado y 99, 91 y 76 per ciento de N recuperado para 200, 400 y 600 kg de 
N, reap. En estas condiciones exptl. se recomienda el empleo de un nivel de 
200 kg de N/ha/alo, con aplicaci6n per corte en la primavera y cada 2 
cortes on la 6poca de menor precipitaci6n. (RA) 
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019 
27178 KEEF.I-KASIKORN, P. ; LORWILAI, P.; HUGHES, J.D. 1985. Effect of 
split application on response of Stylosanthes hamata cv. Verano to gypsum. 
(Efeoto de la aplicaci6n fraccionada en la respuesta de Stylosanthes hamata 
cv. Verano al yeso). In Khon Kaen University. Faculty of Agriculture. 
Thailand. Pasture Improvement Project. Annual Report 1981-82. Thailand.
 
pp.67-69. Ingl.,
 

Stylosanthes hamata. Fertilizantes. S. Siembra. Intervalo de corte.
 
Rendimiento. Materia sera. Tailandia.
 

Se realiz6 un expt. para confirmar la eficacia del m6todo de aplicaci6n 
f accionada de yezo en el rendimiento de Stylcsanthes hamata cv. Verano. En 
parcelas de 2 x 2 metres cuadrados con 6 repeticiones, se aplic6 S en forma
 
de yeso a niveles de 0, 20, 40, 80 y 160 kg/ha mediante 2 m6todos: una 
aplicaci6n Gnica y en forma fraccionada. En el pimer m6tcdo el yeso se
 
aplic6 al memento de la siembra, y el Segundo se aplic6 ia mitad al ,,omento 
de la siembra y el resto desputs de que las parcelas recibieron 300 mm de 
lluvia. Las parcelas se cosecharon a intervalos do 8 semanas. Los 
rendimientos de MS de S. hamata no difirieron significativamente, debido 
posiblemente a una alta variabilidad ocasionada per la germinaci6n 
deficiente y desuniforme de las semillas. En el segundo corte el contenido 
de S fue generalmente mayor en las plantas con aplicaci6n fraccionada de 
yeso. Esto pudo deberse al menor rendimiento de MS obtenido con la 
aplicaci6n fraccionada. (CIAT) 

020 
27560 ORTEGA, C.M. ; AVILA, M. 1983. Influencia de la fertilizaci6n en el 
incremento do praderas nativas bajo pastoreo. Ciencia Agropecuaria no.4:67
72. Esp., Res. Esp., Ingl., 3 Refs., Ilus.
 

Praderas naturales. Leguminosas. Fertilizantes. P. K. Cal agricola.
 
Hyparrhenia rufa. Composici6n botinica. Pastorec.. Panama. 

Durante 2 aros se estudi6 el efecto de la fertilizaci6n enel ineremento de
 
leguminosas nativas bajo pastoreo en la Estaci6n Exptl. de Gualaca
 
(PanamS). Los tratamientos de fertilizaci6n fueron 0, 30, 60 y 90 kg de
 
P/ha/afo, combinados con o nin KCl (75 kg do K/ha/afo), con o sin cal
 
agricola (2.5 t/ha/aio). Los tratamientos se ubicron on praderas de
 
Hyperrhenia rufa establecidas prev amente. Los conteos de leguminosas so 
efectuaron a los 6, 12, 18, 24 y '0 meses. registrndose on cada uno de 
ellos is poIaci6n de leguminosas!metro cuadrado/tratamiento. Se
 
encontrar,,n diferencias sigi ':.zativas menor 0.05) entre(P quo 
trats-.Ientos do fertilizaci6n. En presencia de K y cal, el prom. de ia 
poblaci6n de leguminosaa de los 3 tratamientos fosfatados no difiri6 del 
prom. del tratamiento testiro, mientras quo en presencia do K y ausencla de 
cal, ausencia de K y presencia de cal, y ausencia de K y cal, los prom. de 
los tratamientos fosfatados fueron significativamente (P menor que 0.051 
superiores al prom. de lo tratamientos testigos. Las mayores poblaciones 
de .eguminosas se obtuvieron con los tratamientos fosfat!,dos on susencia de 
K y presencia de cal, mientras las menores se obtuvieron ron los 
tratamientos fosfatados en presencia do K y ausencia de cal, y en auscncia 
de K y cal. Los niveles de 60 y 90 kg de P/ha/alio fueron los m~s eficaces 
en incrementar la poblaci6n de leguminosas cuando se aplicaron en ausencia 
de K y presencia de cal. (RA)
 

021
 
27198 PACHECO, 0. ; RODRIGUEZ, I.; SANCHEZ, L.; BARROSO, R. 1982. Efecto de
 
diferentes niveles do P y K sobre la respuesta do Guinea comOn (Panicrm
 
maximum) a dosls crecientos de fertilizaci6n nitrogenada. Ciencia y Tcnica
 
en Is Agricultura. Suelos y Agroquimica 5(3):17-30. Esp., Res. Esp., Ingl.,
 
22 Refs. [Estaci6n Experimental de MeJoramionto y Reiuperaci6n de los 
Suelos, Camaguey, Inst. de Investigaciones de Suelos y Agroquimica, 
Ministerlo de la Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba] 
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seca. Suelos.
 

pH. Fertilidad del suelo. Costos. Cuba.
 
Panicum maximum. Fertilizantes. P. K. N. Rendimiento. Materia 


Se estud16 el efecto de 2 niveles de P y K en la respuosta de Panicum
 

maximum a dosis crecientes de fertilizaci6n nitrogenada en un diseho 

factorial con 4 repeticiones. El expt. se llev6 a cabo durante 3 aios en un 

suelo pardo gris~ceo en condiciones de secano. Los tratamientos 
consistieron en 4 niveles de N (150, 300, 450 y 600 kg/hu/aflo) y 2 niveles 

de P y K (150 y 300 kg/ha/afio). Se obtuvo una respuesta altamente 

sigaificativa en el rendimiento de MSpara los niveles de N y K empleados. 

No se enontraron diferencias para los niveles de P ni para las 

interacciones NPK, NK, NP y PK. Las aplicaciones de niveles crecientes de
 

N aumentaron la acidez. Los contenidos de P y de K del 
suslo se
 
costo de una tonelada
incrementaron con los niveles de estos elementos. El 


m6trica adicional de forraje producida est5 por encima del valor de la
 

produce16n pars 
niveles mayores de 300 kg do N/ha/aho. Los resultados
 

Indican que la dosis 6ptima es de 150 kg do N/ha/aio, y que es necesario
 

hacer aplicaciones de K para mantener los rondimientos. (RA)
 

022
 

27116 PROBERT, M.E. ; WILLIAMS, T. 1986. Effect of phosphorus application
 

on sasonal changes in nitrogen and phosphorus concentrations of four 

perennial Stylosanthos accessions. (Efeeto de In aplicaci6n de f6sforo en 

los cambios estacionales do las concentraciones de nitr6geno y f6sforo de 

cuatro accesiones perennes de Stylosanthes). Australian Journal of 

Experimental Agriculture 26(1):49-58. Ingl., Res. Ingl., 19 Refs., Ilus. 
Division of(Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization. 


Soils. Cunningham Laboratory, 306 Carmody Rd, St. Lucia, Qld. 4067,
 

Australia]
 

Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra. Cultivares. Accesiones.
 

Fertilizantes. P. Rebrotes. Hojas. Tallos. Rendimiento. ateria s3ca. 

Contenido de N. Contenido de P. Nutrici6n vegetal. Clima. Australia.
 

Durante 4 abos se cultivaron 4 accesiones perennes de Stylosanthes (S.
 

Hamata cv. Verano, S. scabra cv. Seca, cv. Fitzroy y CP155818) en un suelo
 

de tierra roja en los tr6picos semiiridos (norte de Australia) con
 
de N1y P en los
aplicaciones do 0-40 kg de P/ha. Se midieron las concn. 


rebrotes de las plantas a intervalos mensuales entre ene.-julio en una
 

estacio 6n, con muestreos menos intensivos en los otros aos. Tambifn se
 

hicieron algunas mediciones de las concn. de N y P an el residuo vegetal. 

Las conn. de P en rebrotes, hojas, tallos y residuos ze incrementaron a
 

tasas crecientes de aplicaci6n de P, pero las concn. de N en el tojido 

vegetal -iran independientes do la tasa de aplicaci6n de P. Las conon. de N 

y de P en los rebrotes de todas las accesiones disminuyeron durante e 

periodo de crenimiento. Las diferencias en las concn. de nutrimentos entre 

Verano y Ins accesiones de S. acatra fueron relativamente pequefas. Aun sin 

la aplicaci6n de , estas leguminosas siempre prasentaron concn. 

sustancialmente mayores de N y P que el 
pasts nativo HeteropoEon contortus, 

y podri Ia esperarse que proporcionaran una dieta mejorada pars animales en 

pastoreo. (RA-CIAT) 

023
 
26685 SALEEM, M.A.M. ; KAUF14ANN,R. VON 1986. Effect of phosphorus
 

application on the productivity and quality of three Stylosanthes
 

cultivars. (Efecto de la aplicaci6n de f6sforo en la productividad y la
 

calidad de tres cultivares do Stylosanthes). Tropical Agriculture 
, Res. Ingl., 10 Refs., Ilus. (International Livestock
 

Centre for Africa, 8, Alkali Road, P.M.Z. 2248, Kaduna, Nigeria]

63(2):212-216. Ingl. 


Stylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata. Cultivares. Fertilizantes. P.
 

Efecto residual. Rendsmiento. Materia seca. Calidad dcl forraje. 

Crecimiento. Contenido de proteinas. Nodulaci6n. Producci6n de semilla.
 

Digestibi.lidad. Fertilidad del suelo. Tr6pico h6medo. Nigeria.
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En la zona subhOzeda de Nigeria, Stylosanthes guianensis cv. Cook y

Schofield y S. hamata cv. Verano 
 produjeron bajos rendimientos de MS. Se 
investig6 la funci6n de P en la limitaci6n de rendimiontos en un expt. de 
campo en Kurmin Biri (Estado do Kaduna, Nigeria). Se aplicaron 4 niveles 
de P (0, 40, 80 y 120 kg/ha) a estas especies de Stylosanthes on 1981 y se 
realizo 6 el 
expt. durante 2 afos, sin mds adiciones de P. para determinar
 
los niveles residuales. S. guianensis ov. 
Cook tuvo la mejor respuesta a
 
niveles crecientes de P. hasta los 80 kg/ha; el cv. Schofield mostro 6 la
 
misma tendencia pero la respaesta fue menos marcada. El rendimiento de S

de S. hamata cv. Verano no aument6 pero la aplicaci6n de P dio coma 
resultado una sejor produ.ci6n de semilla e Increment6 el contenido de P en 
el tejido. Los niveles de P incrementaron sarginalmente la digestibilidad

del forraje producido. La nodulaci6n no 
fue afectada per la aplioaoi6n de P
 
para el cv. Verano pero se observ6 un efecto importante en los ev. Cook y

Schofield. Las aplicasiones de P aumentaron la PC. En el 
segundo ao,
 
cuando no so aplic6 P adicional, la productividad de los cv. Cook y

Schofield dissinuy6 en un 60-70 por ciento poro 
 el cv. Verano s6lo se
 
afeot6 ligeramente. La aplicaci6n de P y el creciomento do las leguminosas

aumentaron el C orgdnico y el N, lio quo sugiere posibilidades para
 
promover los sistemas integrados de cultivo-ganaderia. (RA-CIAT)
 

O24

27115 SIVASUPIRAMANIAM, S. ; AKKASAENG, R.; SHtELTON, I.M. 1986. Effects on 
nitrogen and lime on growth of Leucaena leucocephala cv. Cunningham on a 
red-yellow podzolic soil in south-eastern Queensland. (Efectos del 
nitr6geno y la cal en el crecimiento do Leucaena leucocephala cv.
 
Cunningham en un suelo rojo-amarillo podz61ico en el sudeste de
 
Queensland). Australian Journal of Exnerimental Agriculture 26(M):23-29.

Ingl., Be. Ingl., 22 Refs., Ilus. [Dept. of Agriculture, Univ. of
 
Queensland, St. Lucia, Qlid.4067, Autralial
 

Loucarna loucocephala. Fertilizante. N. Ulttsolcs. Cal agricola.
 
Crecimiento. Nodulaci6n. Rhizobiuc. 
Esftablecilmiento. Australia.
 

So Ilevaron a cabo expt. de campo y d! invernsdero on un suelo rojo
amarillo podz6lico con bajo contenido do N del sudeste de Queensland,
 
Aust'alla, para examinar cl efecto do N y cal 
en el crecimiento de Leucaena
 
leucocehala cv. Cunningham. En el campo, la aplicaci6n de 25 kg de 1/ha
 
en el 
memento do !a ;3imbra increment6 el reso seco do los rebrotes en un
 
77, 88, 52 y 51 per clento on las cemanas 5, 15, 32 y 52, reap. Las
 
respuestas equivalentes a la aplicaclo 6n 
!c cal (2.5 t/ha) fueron de 8,

31, 64 y 74 por cientc, rep. En el invernadero, los pesos seco de los
 
rebrotes, racens y rnculo se incrementaron a tasas oe aplicacio 6n de N de
 
50. 100 y 200 kg/ha. A la tasa mis alta (400 kg/ha) se disminuyeron el no.,
el tama~o y el pear see0 de Ics n6dulos. La aplicaci6n de N incremento 6 
la cOnen. de N de lan hojar- mis j6vene ccmpletamente expandidas en mAs 
del 5 par clento; se sugiero un contenido crltico de N do 4.5 par ciento 
(90 par ciento del crecimiento max.). inexplicablemente, la aplicacio 6n de 
cal redujo loo pesos de los rebrotes, las rai (ces y los n6dulos L tasas 
altas de N. Ie di:seute Ic arorente efectividad parcial de Rhizoblum de 
Leucaena ccercial y las implicaciones en el establecimiento do Leucaena do 
abonos nitrocenados inlcladores y cal. (RA-CIAT) 

025
 
26668 VICKERY, P.J. 1984. Use of Landzat terhnolody to determine the
 
fertl~izer status cf improved pastures. (Use do la tecnologla Landsat para

dcterminar el r--tado de fertilidad do pasturas mejoradas). Proceedings of 
the Australian Society of Animal Production 15:131-133. Ingl., Ilus. 
[Commonwealth "cientifir & Industrial Research Organization, Division of 
Animal Production, Arridale, New South Wales 2350, Australia]
Praderas mejoradas. Requerimientos nutricionales. Fertilizantes. MLtodos y
ttonicas. Ianejo ft praderas. Fertilidad del suelo. Australia. 
Se discute el fotenocial de los -attlites Landsat, los cuales emiten dates 
de radiancia para indicar diferenoi z orel etado nutricional de pasturas
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mejoradas an el oriente templado de Australia. La ventaja del sistema es 
que so puedon tomar mfs muestras por lote qua lo que seria poaible con 
andlisis de sue-." o tejidos y las mediciones se pueden repetir fdcilmente. 
La informaci6n puede presentarse en la forma do mapas o cuadros de medico 
con resultados individuales para coda Iote. La ttonica ofrece la 
oportunidad de hacer comparaciones de fertJ' dad relativa tanto entre como 
dentro de lotes an una misma unidad agropec. -ia, come tambi6n 
comparaciones entre unidades agropecuarias. El use de un eubrimiento 
repetido del sat~lite tambidn proporciona un regictro valioso de los 
cambios en la pastura y el 6xito o fracaso de las recomendaciones do 
fertilizaci6n. El uso de esta tecnologia ofrece la posibilidad de indicar 
aquellas &reas c fincas donde existen problemac de nutrimentos, probar la 
precisi6n de las t6onicas de andlisis de suelos y tejidos e identiflcar 
casos en los que se puede aumentar la producei6n mediante la aplicaci6n del 
conociriento agricola actual. (CIAT) 

026 
27125 WHITEMAN, P.C. ; ROYO, 0.; DRADU, E.A.A.; ROE, P. 1985. The effects
 
of five nitrogen rates on the yield and nitrogen uzage in Setaria alone,
 
Desmodium alone and Setaria/Desmodium mixed sward over three years.
 
(Efectos de cinco tasas de nitr6geno en el rendimiecnto y uso de nitr6geno 
en Setaria anceps cv. Nandi pure, Desmoium intortum cv. Greenleaf pure y 
pareelas mixtas de S. anceps/D. intortum durante tres aios). Tropical 
Grasslands 19(2):73-81. Ingl., Res. :n£l., 27 Refs., Ilus. (Dept. of 
Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia] 

Setaria ancepa. Desmodium intortum. Praderas mixta. Fertilizantes. N.
 
Rendimiento. Hateria seca. Fijaci6n do N1.Compocic!6n botinica. Absorci6n
 
de nutrimentos. Australia.
 

En un ensayo factorial con 4 rccticiones -e aplicarcn 5 tacac de N (0, 75, 
150, 300 y 600 kg/ha) a SetariL anceps cv. Nandi pure, Demodium intortum 
cv. Greenleaf puro y una parcela mixta de ar.ba epeeiez en la Estacio 6n 
de Investigaci6n Mt. Cotton en el sude.'e de Queensland, Australia. El 
rendimiento max. de V5 en los parcelac de S. anceps fu,!de 17.9 t/ha con 
600 kg de fl/ha n cl priser a~o. En la parcela mixta los rendimientos 
3iempre fueron mayores (19.2 t/ha) quoen S. anceps puro. con 600 kg de 
fl/ha en el primer aho. La taca de 11 tuvo poco efecto en el rendimiento de 
D. intortum. Los rerdimientos totalec do r1do 43 kg/ha fueron cimilares a 
los del tratamiento sin 1 on todos los a8cc en F. aaeep:spurc. El 
rendimiento de N en D. intortum pure cambi6 poco a tasas crecientes de N. 
En la parcela mixta, la fijacitn mrdia de N durante los 3 af8cc en el 
tratamiento sin N fue de 150 kg de N1/ha alo nientra que 1. intortur pure 
fijo 6 228 kg de N/ha/a1o. (RA-CIAT) Vase adem&ns 009 030 034 041 
049 058 060 103 105 111 121 132 140 144 146 1147 1148 149 151 
152 153 154 157 163 165 171
 

D02 Pricticas Culturales: Siembra, Control le (!alezaa y Cosecha
 

027 
27845 HERRERA, J. ; MARTINEZ, F.; CORONA, L. 1985. Ectudio del rtFimen de 
riego del King grass. 1. Efecto sobre el rerdimiento. Ciecn!a y Tocnica on 
la Agricultura. Riego y Drenaje 8(2):17-33. Dsp., Rec. Es., lngl., 17 
Refs., Ilus. [Inst. de Invectigaciones do Riego y Drenaje. !inisterie de la 
Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba] 

King grass. Riogo. Oxisolea. Rendimiento. Materia coca. Ccrte. 
Temperatura. Cuba. 

Se estudi6 durante 3 a~os el efecto del rtgimen de riego en el rondimiento 
del King grass en suolos rojo latos6licos de la prcvincia de La Habana, 
Cuba. Los tratamientos consi.Btieron en la aplicaci6n del riego cuando on el 
suelo so alcanzaban valores del 90, 80 y 70 [er ciento de la capacidad do
 
camo m13 un testigo en secano; se utiliz6 un dicefo en bloques al azar con
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3 repoticiones. Al regar al 80 por ciento de la capacidad de campo se
 
obtuvo un rendimiento entre 3-4 t de MS/ha/corte en el periodo de marzo
mayo, mientras quoen la primerc etapa do ia bpoca reca no huba una
 
respuesta al riego an ninguno de los 3 aRos. A pesar de Ia respuesta
 
favorable do eata espeocie al riego, in misma est& condicionada al efecto
 
que ejercen las temp. min. en el rendimiento. (RA)
 

028 
26700 MARTINEZ, H.L. ; ALVAREZ, J.L.; MENDOZA, R. 1985. Efecto de 1a grada 
en un pastizal establecido de pangola (Digitaria decumbens Stent.). Poston 
y Forrajes 8(l):81-97. Esp., Res. Esp., ingi., 13 Refs., Ilun.[Elitaci6n 
Experimental do Pastes y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba] 

Digitaria decumbns. Establecimiento. Renovaci6n. Equipon agrlcolas.
 
Labranza. Cobertura ; Rendimiento. Materia seca. Cortes. Cuba.
 

En un diseBo en bloques al azar con 4 repeticiones, se estudi6 el efecto de 
4 niveles de grada 1, 2, 3 y 1I pases) y un tebtigo en el comport.'niento de 
Digitaria decumbens, on un suelo ferralitico rojo hidratado. En tdes los 
casc; so aplice 50 kg de N/ha desputs de cada corte; el pasta se oort6 cada 
60 dias. Los niveles do grada no influyeron en el porcentaje de D. 
decumbens, malezas y Area no cubierta; los tratamientos de 1 y 2 pases 
fueron lon quo mejoraron mss el porcentaje de D. decumbens (11.5 y 6.0 par 
ciento, reap.). Un solo paso de grada fue el que elimin6 un mayes
porcentaje de malezas (11.71 par ciento). La altura so mantuvo uniforme por 
cortes, con excepotln del quinto que present6 difereneias (P monat que
0.05). En cl rendimiento tambidn se encontraron diferoneias (f menor quo 
0.05) para el primer corte y el total; el tratamiento de 2 panes de grada
present6 el mayor rendimiento (15.14 t). La humedad de] suelo y la porosidad 
difirieron (P senor que 0.01 y P menor que 0.05) del prirero al segundo
muestreo, no asi entre los tratamientos; en el contenido de humus no 
existieron diferencian significativas y hubo mAs agregados eatables en el
 
segundo muestreo. En las condiciones en quo se derarr116 cote expt. 1 y 2
 
pases do grada fuoron los tratamientos quo mostraron rejores resultados.
 
(RA) 

029
 
27121 PADILLA, C. ; GO14EZ, J.; FEBLES. G. 1985. Efecto de la densidad de
 
plantacin en el establecimiento do lan varledades 67, 68 y Callio del
 
grnero Cynodon. Rev-zta Cubana do Ciencia Agricola 19(l):83-90. Esp., Res.
 
Esp.. 13 Rets., Ilus. (Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de
 
las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Cultivares. Densidad de siembra. Establecicmento.
 
Cobertura. Composici6n bothnica. Rendimiento. Haterla seea. Corten. Cuba. 

Se estudi6 el efecto de 3 densidaden de siembra (1, 2 y 3 t de semilla
 
vogetativa/ha) on el estableciciento do las var. 67, 68 y Callie de Cynodon 
dactylcon en un suole rojo ferralitico tipico. Se utiliz6 un modelo 
factorial 3 x 3 on bloques al azar con 4 repetlciones. Nc -e encontr6 
interaecifn significativa entre las densidades de siembra y las var. en 
los parmetiros estudiados. Al men de la sicmbra el no. de hijos/metros 
cuadrado y el poreentaje do Area cubierta tue mayor en la var. Callie y
ambos indisadores fueron saycres en la densidad de poblac16n. La var. 
Callie mostr6 ia mayer altura del c6sped (33.3 cm) y In mayor longitud de 
lon estolones (110 ca). La deneidad do --embra no influy6 en l. longitud do 
los estolones aunque la altura del ci:ped fue mayor en 3 t de Lemilla/ha.
 
En el primer carte (90 dtas dcusput de la ziembra) el rendimiento de MS
 
tue mayor on la var. Callie y on la densidad de 3 t/ha. Sin embargo, en el
 
segundo core el rendimiento no difiri6 significativamente entre las var. 
ni entre las densidades de siembra. La somposiel6n botAnica fue similar en 
todon lon '-atamientos. La iar. Call~e tuvo un mejor comportamiento en la 
primers fa:.ede establecimiento. Se discute la posibilidad de utilizar 
entre 1 y 2 t de semilla vegetativa/ha parn el establecimiento de estas 
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var. en suelos con baja infestaci6n de malezar y adecuada humedad durante y 
deapuds de la siembra. Se plantea continuar estos estudios en otras 
condiciones de suelo y clima. (RA)
 

030 
27940 PEREZ, A. ; ACOSTA, R. 1986. Influencia do diferentes normas de riego 
3obre la produccit6n y calidad del millo forrajero. Pastes y Forrajes 
9(1):59-611. Esp., Res. Esp., Ingl., 12 Refs. [Estaci6n Experimental de 
Pastos y Forpajes Indio Hatuey, Perico, Hatanzas, Cuba] 

Sorghum bicolor. Riego. Rendimiento. Hateria seca. Preeipitaci6n.
 
Temperatura. Humedad. Evapotranapiraci6n. Composici6n quimica. Relaci6n
 
huja-tallo. Cuba.
 

En un diseho de bloques al aoar con 4 repeticiones y cortes cada 6 srmanas,
 
se estudi6 la influencia de diferentes normas do riego (0, 250, 350, 450 y 
550 metros cObicos de agua/ha/aplicaci6n), con un intervalo de 14 d5as, en 
la produeei6n y calidad de Sorghvu bicolor en la 6poca seea. Se fertiliz6 
con 240-50-75 kg de NPK/ha, y el expt. so condujo on un suec ferralitico 
rojo coa una capacidad de campo do 24.6 por ciento y coeficiente de 
marchitez de 16.9 par ciento. No se encontraron diferencias significativas 
entre los tratamientos. y los rondimientos obtenidos fuoron do 7.2, 8.0, 
6.9, 6.3 y 6.9 t/ha pare los tratamiento3 encionados; tampoco se 
encontraron diferencias significativas on la composici6n qulmica, relael6n 
hoja:tallo y profundidad del sisema radical. A pesar de no existir 
diferencias significativas, so concluye que Ia norma de riego de 250 
metros c6bicos/ha/2 semanas es suficiente para S. bicolor en aquellos 
periodos de escasa precipitaci6n, y que vol. altos ce agua (550 metros 
eObicos/ha) pueden afectar sus rendimientos. (RA) 

031 
26635 SALERNO, A.R. ; HARQUES, L.F.; ZANINI NETO, J.A. 1985. T~enicas 
eulturais e caracteristicas de gramineas forrageiras do estacao quente 
recomendadas par ao Vale do Itajal e Litoral de Santa C iarina. (Tcnicas 
de cultivo y caracteristicas de gramfneas forrajeras do la estaci6n eflida 
recomendadas para el Valle do Itajai y el Literal de Santa Catarina). 
Floriantpolis-SC, Brasil, Empresa Cata.'inense de Pesquisa AgropecuAria. 
Boletim T6enico no.29. 22p. Port., 12 Refs. [Eml;resa Catarinense de 
Pesquisa Agropecuiria, Estacao Experimental de Itajal, Caixa Postal 277, 
88.300 Itajai-SC, Brasi]]
 

Setaria sphaelata. Brachiaria decumbens. Brachiaria mutica. Hyparrhenia 
rufa. Cultivares. Horfologla vegetal. Adaptaci6n. Clima. Suelos. Hanejo de 
praderas. Producc16n de forraje. Rendimiento. Materia sees. Valor 
nutritivo. Composici6n quinica. Prcticas culturales. Brasil.
 

Con base en ura revisi6n dp literatura complementda con rc!sultados de 
investigaci6n obtenidos por la Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecu
aria, se presenta una defcripci6n de las t~cnicas de cultivo y caract
eristicas do gramineas fcc-ajeras do la estaci6f chlida, recomendadas para 
el Valle de Itajai y el Literal de Santa Catarina, Brasil. Se describen el 
origen, el clima y los nuelos, a botAnica, el establecimiento, el manejo, 
la producoi6in y la calidad de las gramineas Seta-ia sphacelata, Braohlaria 
decumbons, B. mutica, B. h'indicola c Hyparrhenia rufa. (CIAT) Vase 
ademS, 016 055 061 099 102 103 i0 i06 108 i 

Du3 Praderas Hixtas
 

032 
27524 MONZOTE, M. ; RUIZ, T.; LOPEZ, H.; GONGORA,N. DE LOS A. 1985. 
Evaluaci6n de legumilnosas introducidas. 2. Establecimiento sobre pastizales 
naturales. Revista Cubana de Ciencia Agricola 19(l):91-96. Esp., Res. Esp., 
13 Rcfs., Ilus. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 do las 
Lajas, La Habana, Cuba] 
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S'ylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata. Neonotonia wightii. Praderasmixtas. Praderas naturals. Dichanthium. Bothriochloa. Establecimiento.
Evaluacifn. Introducciones. Adaptaci6n. Composici6n botAnica. Persistencia. 
Rendlmiento. ateria seca. Contenido de proteinas. Cuba. 

Se llev6 a cabo un expt, para evaluar el establecim~ento de las leguminosasNeonotonia wightil 204, Stylosanthes guianensis 136 y 184 y S. hamata 147. en paste natural (Dichatitium sp. y Bothriochloa sp.). Se eple6 un disehode bloques al azar con 3 repeticioneo. Todas las leguminosas so asociaroncon el paste natural con una cobertura mayor del 50 per ciento en el
pastizal. El mayor rendimiento en MS del pantizal 3e obtuvo con S.

guilanensis 184 (3.1/ha), 
 el cual no difiri6 del de 136 (1.6 t/ha). Los
 menores rendimientos se cbtuvieron con S. hamata 147 
(1.0 t/ha) y N.
wightli (0.7 t/ha). 
En general, los componentes del rene'.niento estudiados,

peso (106.1 g), altura (70 cm), 
no. de hijos (7). longitud de los hijos

(01.1 cm) y porcentaje de hojas (44 por ciento), 
fueron superiores para S.gulanensis 184. El 
mejor establecimiento 
so obtuvo con S. guianensis 184,For lo cual se recomienda evaluarlo bajo condiciones de corte y pastoreo 
para comparar su persiatencia con la do N. wightii. (BA) 

03326665 ORTEGA, C,1. ; AVILA, M.A. 1983. Producuividad do praderas mixtas
bajo carte en Pa'ami. Ciencia Agropecuaria no.4:59-66. Eap., Res. Esp.,

Ingl., 5 Refc., 
flus. tEstaci~n Experimental de Gualaca, Inst. do
 
Investigaci6n Agropecuaria de 
Panami, PanamA]
 

Hyparrhenia rufa. Contronema pubescens. Pueraria phaseoloidea. Praderas

mixtas. Intervalo de corte. Altura de 
ccrte. Rendimiento. Hateria seca.

Fertilizantes. N. P. K. Epoca zeca. 
Epoea iluvicsa. Producci6n de forraje.

PanamA.
 

En el Centro Exptl. de Gualaca. PanamA, 
so catud16 1 produccibn do MS de
Hyparrhenia rufa sola y corinada con ian legsninoras Centrosema pubecons

y Pueraria phaseoloides. La aiembra do 
lan loeuminonas in las parcelas doH. rufa, previamente entablecida. se ofectu6 For medio de 
nemilla gAmica.

La fertilisaci6n rue uniforme. El primer corto se efectu6 a lo 90 das dola 
siembra y los cortes oubsiguientc a Intervalos do 60 deas. La altura
s de
 
corte on todos los canos fue de 
0.15 m sobre el nivel del nuelo. Se
encontraron dJferencias significativan (P menor quo 0.01) entre a
.ony
entre praderas on cuanto a la producc16n de MS. Durante el 
 primer ago, el
 
prom. de las 3 praderas fue do 
28.43 t de MS/ha en comparacifn con 25.49 t
de MS/ha durante el segundo ao. La produccidn prom. de 2 asos en la
pradera de H. rufa sela (29.40 t/ha), 
no fun nlgnlficntivamente dtfercnte

de la producci6n de la pradera de H. rtufa+ P. phasooloidcn (26.47 t/ha).

Para Areas sirilares a Ia del presente 
 entuL1to, so recomlenda atilizar laasociaci6n H. rufa - P. phaeoloides en lu'ar de la asociaci6n 11. rufa-C.
pubescens, nL 
solamente por su mayor produccifn de forrajes a trav6s del
 
aso, siro tambidn por su mayor resistencia a los ataques de insectos y
enfer'medades y una mQjor dizrtribuci6n de su crecimiento durante la 6poca
0eca.(RA)
 

031
26661 RAVIND'H, 1. 1984. Tropical gras-legume pastures for Central Sri-Lanka. (Praderas mixtas de graminea-leguminosa forrajoras tropicale paraSri Lanka central). Beitrage zur Tropischen Landwirtschaft und
 
Veterinarmedizin 22(3):233-237. Ingl., 
Res. Ingl., Al., Bun., Fr., Esp., 6

Refs. (Dept. of Animal Science, Univ. of Peradenlya, Peradeniya, Sri Lanka]
 

Macroptilium atropurpuroum. Setaria 2phacelata. Demodium uncinatum.
Panicum maximum. Praderas mixtas. Fertilizantes. H. Intervalo de corte.

Rendimiento. Materia 
ceca. Contenido de proteinas. Praderas mejoradas. Sri
 
Lanka.
 

En ensayos preliminares sobre la productividad y el valor forrajero do 2 
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mezolas do graminea-leguminosa, Macroptilium atropurpureum result6 ser la 
pareja apropiada para Setaria sphacelata, mientras que la mezela do 
Desmodium uncinatum y Panicn maximum rue menos favorable debido al hbito
 
de crecimiento erecto y vigoroso de la &.aminea. La cantidad prom. do N 
requerida para producir rendimientos similares do 1,1 a partir dc un cultivo 
puro de Setaria, en comparaci6n con Ia mezela de Setaria y Siratro, fue de
 
131 kg/ha. Se sehala la importancia de las leguminosas coca base do
 
mezelas forrajeras para aumentar el rendimiento do ILI y de PC en treaa do
 
pastoreo en las condiciones climticas de Sri Lanka central. (RA)
 

035
 
27102 RODRIGUEZ-FEMENIA, P. ; MENENDEZ, J. 1985. Evaluaci6n de asociaciones
 
de gramineas y leguminocas con vacas lecheras. Pastas y Forrajes 
8(1):33-43. Esp., Res. Esp., Ingl., 16 Refs., llus. [Centro Polittcnico
 
Villena-Revoluci6n, La Habana, Cuba] 

Digitaria decumbena. Cynodon dactylon. Panicum max:imum. Neonotonla wightii. 
Brachiaria mutica. acroptilium atropurpureu-. Praderas mixtas. Evaluaci6n. 
Vacas. Pastoreo rotacional. Tasa dc car.a. Produeci6n de leche. 
Disponibilidad do forraje. Compo.lci6r. botAnica. Epoca sees. Epoca 
lluviosa. Cuba.
 

En un diseho alternado soeevaluaron durante 3 arios 6 asociaciones do 
Digitaria deocumbens, Cynodon dactylon y Panicum maximum con Neonotonia 
wightii, y las 2 primeras gramineas y Brachiaria mutica con Macroptilium 
atropurpureum. Cada pactizal ocup6 1 ha dividida en 8 cuartores, ccn carEaz 
de 2 vacas/La y tiempos de reposo do 35 y 40 dias en 6poca de liuvia y 
seca, reap. La disponibilidad del paste ziempre fue bupericr en 6poca de 
lluvli (3 t de M/ha/rotacion) quo en 6poca seca (1.5-2.0 t de 
I'S/ha/rotaci6n). El porcentajo de legnicnosas Ee rodulo con el tiempo (18
55 por ciento on 1975 y 3-27 por clento Pn 1976). No so detect6 diferencia 
significativa entre los tratamientoc en cuanto al contenido do proteina, 
aunque hubo tersencia a incrcontarce al aurertar el [orcentaje de
 
leguminosas. So alcanzaron producciones do leche crtre 7-13 litros/vaca/dia 
on 6poca do lluvia y sees, sin diferencJas entre tratamientoo. Ectos 
resultadc3 sugieren Ia posibilidad de utili.,ir la:; leguminoaas en 
asociaciones bajo las condiciones do Cut, y enfatizan: la neceidad de 
profundizar on su manejo. (RA) 

036 
27906 THOMA-, 0. ; ANDRADE, R.P. DE 1986. The evaluation under grazing of 
legumes associated with Andropo,on gayanus in a tropical savannah 
environment on the central plateau of Brazil. (Evaluac16n bajo pastoreo de 
leguminosas asociadas con AndropoL-on gayanun on un ambiente de rabana 
tropical do Brasil central). Journal of Agricultural Science (Australia) 
107:37-41. Ingl., Res. Ingl., 11 Ref.-. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, 
Colombia]
 

Andropogon gayanus. Praderas mixtas. Stylonanthes macrocephala. Zornia 
latifolia. Zornia brasilienss. Evaluaci6n. Pastorco. Tasa do cargo.
 
Novillos. Prsistenoia. Rendimiento. ateria -eca. Composicin botinJca. 
Compati'Alidad. Palatabilidad. Ccmpo cini6n quimi(a. Epoca ceca. Epoca 
lluviosa. Digoctibilidad. Corrodes. Brasil.
 

En un Oxiso. Acido de baja fertilidad en la sabana '.ropical de la regi6n
 
entro-uccidental do Brasl, nc inveatignron Ia persictencia y 
productividad bajo pastoreo de 7 accesiones de Stylocanthe macrocephala. 
Zornia latifolia y Z. brasiliencis on combinaei6n con Andropogon gayanus 
cv. Planaltina on parcelas pcqueias con 2 tasas do carga. Dos nuevas
 
accesiones de S. macrocephala, CIAT 2039 (CPAC 1033) y ClAT 2053 (CPAC 
1034) fueron mis persistentes y productivas que el testigo cv. Pioneiro.
 
Despu6s de 4 aies no se presentaron diferencias en el rendimiento de MS
 
entre las 2 accesiones. Io se obscrv6 la precencia do antracnosis
 
(Colletotrichum Cloeosporioides) en estas accesioner. Los animales no
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quisieron pastoroar las accesiones de Z. brasiliensim en ninguna 6poca del
 
ensayo. Los efectos do las tasas de carga llegaron a ser pronunciados con
 
el tiempo y las proporciones de legusinosas fueron mayore en el 
tratamiento pactoreado con 3 animales/ha. Se disouten las ventajas del
 
m~todo de pastoreo en parcela3 pequeas utilizado en el expt. (RA-CIAT)

Vase ademAs 007 026 046 047 048 062 065 066 075 104 114 126
 
144 145 155 166
 

D04 Semillas: Producc16n, Calidad y Tratamiento
 

037 
26684 BAT, R.B. ; ETEJERE, E.O. 1985. Studic: on the seeds of Lablab niger

Medic. (Leguminozae, Papilionatae). (Estudios sobre las semillas de Lablab 
niger (Leguminosae, Papillonatae)). Turrialba 35(3):255-26C. Ingl., Res. 
ingl., Esp., 6 Refs. [Dept. of Biological Sciences, UrJv. of Ilorin, P.'1B.
 
1515, Ilorin, Nigeria]
 

Lablab purpureus. Seulilla. Calidad de las semillas. Germinaci6n.
 
Teoperatura. Profundidad de siembra. Almaecnamiento. Tratamiento de las
 
semillas. Nigeria. 

En las vainas de Lablab niger (L. purpureus) se identificaron 3 var. do
 
semillas, clasificadas con base en nu color y grado de manchado. Las var.
 
se desJnaron come ligeramente manchada pards oscuro (LPO), fuerteomente 
manchada pards o:icuro (FPO) y ligerarente manchada pardo clare (LPC). 
Entre ellas, la caracterlatica LPO fue domirante, mientras quo LPC se 
mostr6 como receaiva; la proporcin en que re presentan todas ellas rue de 
7:4:1. Las variantes de -cmillas recolectadas recientement, asi como 
aquellas atacsdac per insectos, sosetidas a varion estudios exptl.,
mostraron un grado similar de prminaic6n taste a la luz come en la 
oseuridad, con una temp. 6ptima de 30 grades centigrados. La profundidad 
6ptiir para plantar la:; s;emilla,, fue de 2 cm. Su almacenamiento file 
favorecido por temp. bajar, pues reteren n rayr [,orcentaje de 
viabilidad. Entre los difervntes m6todo.- de almacenamiento, el usc de una 
pelicula do aceite de recino obre la!; serillna: dio los mejores resultados. 
(RA) 

038 
27592 CENTRO INTERNACIONAL Dr. AGRICULTU!IA TROPICAL. 1986. Prodwcci6n de 
semillas. In _ . ProFrama do Pastes Tropicalen. Ircrure Anual 1985. 
Call, Colombia. Vocutento do Trabajo no.17. pp.329-3144. Esp., flus. 

Andropogon gayasnu. Braihinria decumbens. Bracniaria dietyoneura.
Brarhiaria humidicols. Drachiarla decumbcns. Prachiaria brizantha. Panicum 
maximum. Melini3 minutiflora. Stylosanthes capitata. Stylosanthes 
guianensis. Stylosanthes macrocephala. Centroserta pubescens. Centroscma sp.

5277. Centrosema ap. 5568. Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum. 
Desmodium ovalifolium. Zornia latifolia. Zornia glabra. Pueraria
 
phaseoloides. Arachis 
pintoi. Produci6n de semilla. Rerdimiento. Comecha.
 
Germinaci6n. Calidad do las sen-ilas. Tratamiento do 
las semillas.
 
Cultivares. Llanos Oriertales. Cerrados. rU.,
Colombia.
 

En 1985 la Secei6n de Produccin de Semillas del Programa do Pastos 
Tropicales do! CIAT continu6 dando nfasis a las actividades de a)
multiplicaci6n de cemillas de lineas exptl. para fines de investieaci6n; b)
investigaci6 aplicada a las limitaciones que se presentan en la producci6n
do semillas de especieo claves para el Programa y c) colaboraci6n t~cnica 
con otros programas de multiplicaei6n de semillas. Este aio se multiplic6 
un total de 149 accesionos (115 de leguminosas y 34 de gran ineas). Se 
establcieron nuevas Areas para multiplicaci6n de semillas de leguminosas y
gramineas, lo sual favoreci6 la expansi6n de los gineros Centrosema app. y
Brachlaria spp. So produjeron 672 kg de somilla do leguninosas y 158 ks de 
graminea. La distribuci6n de semillas se comparti6 con la Secci6n de 
Ensayos Regionales, encargada de responder per las solicitudes de material. 
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Durante el afo se atendieron y tramitaron 424 solicitudes, 1o cual implic6 
un total de 1731 kg de semilla. En relaci6n con la investigaci6n aplicada 
se llevaron a cabo los siguientes proyectos y actividadeo: a) manejo 
precosecha de Brachiaria dictyoneura; b) m6todos do cosecha en B.
 
dictyoneura; c) germinaci6n y viabilidad en brachiaria spp.; d) perfiles
 
de rendimiento do semillas de varias especies y ecatipos de gramineas y
 
leguminosas; o) seguimiento del proceso de liberaci6n y adopci6n inicial de
 
cv. nuevos (Andropogon gayanus cv. Planaltina en Brasil y Stylosanthes
 
capitata cv. Capica en Colombia). Respecto a In colaboraci6n t6onica con 
otros programas de semillas, se aprovech6 la presencia de cientificos 
visitantes y talleres en el CIAT para lograr tin intercambio de 
experiencias y definir estrategias futuras para la produeciin do semillas 
forrajeras. Con empresas productoras de semillas so contrat6 la 
multiplicaclin de semilla bisica do S. capitata ev. Capica, y on 2 talleres
 
de la Red Internacional de Evaluaci6n do Pastos Tropicales se discutieron y
 
definieron mecanicimos para multiplicar semilla en cada pais. (CIAT)
 

039
 
26693 ELLIS, R.H. ; HONG,T.D.; ROBERTS, E.H. 1986. Quantal response of seed
 
germination in Brachiaria humidicola, Echinochloa turnerana, Eragrostis tef
 
and Panicum maximum to photon dose for the low energy reaction and the high
 
irradiance reaction. (Respuesta cuantificada de la germinaci6n de la 
semilla en Brachiaria humidicola, Echinochloa turnerana, Eragrostis tef, y 
Panicum maximum a la dosis de fotones par la reaccifn de energia baja y la 
reacci6n de irradiaeli6n alta). Journal of Experimental Botany 37(179):742
753. Ingl., Res. Ingl., 19 Refs. Ilua. [Dept. of Agriculture &
 
Horticulture, Univ. of Reading, Earley Gate, P.O. Box 236, Reading RG6 2AT,
 
England]
 

Brachiaria humidicola. Echinochloa turnerana. Eragrostis tef. Panicum 
maximum. Semilla. Germinaci6n. Luz. Radlacibn :;olar. Latencia. Fotoperiodo. 

Se aplicaron varias dosis diarias do fotones (no. not do fotones/unidad de 
Area), proporcionadas per densidadeo do flujo d2 lotones y fotoperi iodos 
variables, a poblacicres de sc.illas latentes do 4 espocies de grami neas 
evaluadas por nu Serrinaci6n en regimenes do temp. alternantes en papeles 
de filtro hunedecidos con agua o con una soluci6n do nitrate do potasio. 
En las 4 especie, In germinaci6n dependi6 de la deasi diaria de fotones, 
del produeto do la densidad de flujo de fetches y In duracio 6n, y so 
cuantiiici medianto relaciones lineales entre el probit del porcentaje do 
germinacio 6n y el logaritmo do ha dosis diaria de fetenes determinada per 
el ana lisir probit. La densidad del flujo de fotones y el fotoperi iodo 
s61o influenciavon la germinacifn indirectamonte coro factores do la dosis 
diaria de fotones, a excepcio 6n do Echinochloa turnerana a dnrsi diarias 
altas do fotones donde so observ6 una Cerminaeift mis baja do luz continua 
que en el fotoperi lodo de 8 h/dia. La reacei6n de energia baja, en la cual 
Is dosis creciente estioula la gerainacl6n de Ia semlla, se observe 6 en
 
E. turnerana y %ragrostis tef pore no en las ;,oblaciones do Brachiaria 
humidicola y Pattieum maximum utilizadas en eute ostudio. La reaccio 6n de 
irradiaciin alta, en la cual el incromento de la desis de fotones reduce 
In germinacio 6n, fue, sin embargo, observada on las 44especies. En E. tef 
el nitrate do potaric afecto 6 la respuesta de In germinacitn de In semilla 
a la luz, porn on las especies restantes su influoncia en esta relaci6n fue 
aditiva (P. maximum) o nula (B. humidicola y E. turnerana) en lo regi 
Imenes do temp. alternantes utilizados en este ostudio. So discuten las 
implicacioneL de In respuesta cuantificada a la dosis de fotones pare 
divisar los regimenes de luz 6ptimos a ser aplicados en pruebas de lab. que 
intentan maximizar In germinactin de la semilla. (RA-CIAT) 

040
 
27970 FERGUSON, J.E. ; SERE, C.; VERA, R.R. 1985. The release process and
 
initial adoption of Andropogon gayanus in tropical Latin America. (Proceso
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de liberaci6n y adopei6n inicial de Andropogon gayanus en Am6rica Latina 
tropical). In Internationel Grassland Congress, 15th, Kyoto, Japan, 1985. 
Proceedings. Japan, The Science Council of Japan and the Japanese Society
 
of Grasslano Science. pp.222-223. Ingi., Res. Ingl., 9 Refb. [CIAT,
 
Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Cultivares. Introducciones. Evaluaci6n. Adaptaci6n.
 
Suelos. Producci6n de semilla. Adopci6n. Colombia. Brasil. PanamA. PerO.
 
Venezuela.
 

Se resume el proceso de liberaci6n y el estado actual de la adopciin
 
inicial do la graminea forrajera Andropogon gayanus en Ambrica Latina
 
tropical. Despu6s de su introducci6n en Colombia en 1973, A. gayanus CIAT
 
621 ha side evaluado en varios paises per muchas institucionos e
 
investigadores. Entre 1981-85 esta graminca adquiri6 el estatus de cv. 
mediante un proceso formal de liberaci6n en Colombia, Brasil, PanamA, PerO
 
y Venezuela, con los nombres de Carimagua 1, Planaltina, Veranero, San
 
Martin y Sabanero, resp. El proceso ce liberaci6n evolucion6
 
independientemente en cada pal. La deeisi6n do liberar el 
cv. fue tomada
 
per una sola instituci6n, excepto on el case de PanamS. Cada pais decidi6
 
dar un nombre diferente a un cv. equivale..te. En general hubo sufuciente
 
suministri de semilla b.3ica, especialme;,te en Brasil, y so distribuy6 
amplia-cnte tanto a empresas productoras do semillas como a ganaderos. So 
logr6 una liberaci6n efeotiva en 2 aSos dede la decisi6n de liberar el 
cv. La adopci6n de A. gayanus se ha favorecido per varias razones: la
 
atracci6n natural de los ganaderos par una especie nueva de graminea, el
 
buen rebroto en la 6poca seca, la buena adaptaci6n a suelos Acidos,
 
Infbrtiles y de alta saturaci6n do Al, y la tolerancia al mi6n o salivazo.
 
Los aspectos d~biles incluyen: mAs demanda do manejo bajo pastoreo, bajo
 
vigor de la plAntula, y ealidad de la semilla baja y variable. Los
 
esfuorzos futures de la Inveotigacl6n deberian incluir: definici6n de 3u
 
papel en los ecosistemas de bosque hOmedo, asociaci6n con especies de 
leguminosaa, determinactin de la caltdad do la semilla, y desarrollo de cv.
 
mejorados. (RA-CIAT)
 

041
 
26675 McKEON, G.M. 1985. Pasture seed dynamics in a dry monsoonal climate.
 
2. The effect of water availability, light and temperature on germination
 
speed and seedling survival of Stylosanthes humilis and Digitaria ciliaris.
 
(DinAmiea do Is semilla de pastos on un clima monz6nico seeo. 2. Efecto de
 
'a disponibilidad do agua, luz y temperatura en la velocidad de germinaci6n
 
y en la supervivencia do plAntulas de Stylosanthes humiliL y Digitaria
 
ciliaris). Australian Journal of Ecology 10(2):149-163. Ingl., Res. Ingl.,

24 Refs., Ilus. [Agriculture Branch, Dept. of Primary Industries, GPO Box
 
46, Brisbane, Qld. 4001, Australia]
 

Stylosanthes humilis. Digitaria eiliaris. Semilla. Requerimientos hidricos.
 
Luz. Temporatura. Germlnaci6n. Estableeimiento. Clima. Australia.
 

Se estudiaron los factores ambientales quo afeetan la velocidad do 
germinaci6n y la supervivencia de semillas do la leguminosa Stylosanthos
humilis y do la graminoa Digitaria ciliaris quo se presentan naturalmcente. 
So efectuaron 10 estudios para comparar el desempeho do especies e idear 
una t&cnica estindar para la mcdici6n de la velocidad de germinaci6n en 
condiciones de lab. Parn S. humilis, el nivel do duraci6n de la sumersi6n 
en agua on la prueba de germinaci6n tuvo un gran efeoto en la velocidad de 
germinaci6n (entre 0-70 per ciento on 12 h). La ausencia de luz retard6 la 
germnaoi6n (7 per ciento on 12 h en comparaci6n con 52 per ciento baJo 
luz) pore no Frevino la germinaei6n completa despu6s de 7 aias. La temp.
6ptim fue de 25 grades centigrados con una disminuci6n hasta 0 per ciento 
a 30 grades centigrados. So desarroll6 una t6cnica estAndar para la 
velocidad potencial de germinaci6n, la oual arroj6 rejultados 
reproducibles, pormitiendo asl describir las diferencias en los lotes de
 
semillas. Las semillas de D. ciliaris. muestreadas junto antes de la
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germinaci6n en el campo a comienzos del periedo de tormentas, fueron menos 
sensibles al control ambiental. La temp. 6ptima para germinaei6n disminuy6
 
de 40 a 30 grados ccntigrados con la durac16n de las pruebas de 
gorminaci6n. La semilla muestreada en el romento de la dispersi6n de la
 
semilla (a comienzos do la estaci6n Leca) tL'1ouna alta fraci6n (80 per
 
clento) qre requiri6 de luz para germinar, pore antes de comenzar el
 
periodo do tormentas osto requarimiento habla disminuldo. Investigaciones 
reclizadas sobre la funci6n de la lixiviaci6n (movimicato del ague) 
demostraron quo perlodos prolongados de movimiento de agua (12-18 h) 
aumentaban la velocidad de gcrmiraci6n cu ambsr especies, y on el case de 
S. humilin vencieron obsticulos ambientales 'ara una germinaci6n rapida 
(ausencia de luz o temp. de 30 grados centigrados). Las tasas de 
crecimiento per elongaci6n c! las ruoees de S. huiriliv no fueron afectadas 
on gran medida por is temp. en el range de temp. del semi) lore, cuando bubo 
humedad disponible (25-40 grades centigrados) en el campo. No obstante el 
desarrollo de D. ciliari so retard6 a 25 grades contigrades. En 
ceomparaci6n con S.humilis, D. ciliaris fue mAs susceptible a la muerte per 
desecacibn una vez oeurrida is germinaci6n. En ambas especes la muerte de 
la plAntula debida a la desecaci6n aumentO sun la etapa de desarrollo. El 
olejor deempec ,elztivo do S. hurilis en is faze de germinaci6n
establecimiento no explica per una com.parac'6n cualitativa de Ion utributos 
de las especies, lo cual augiere que D. ciliaris era mAs susceptible de 
germinar en ceondiclones de precipitaci6n, despu6s de la cual habia un mayor 
riesgo do quo la plAntula murlera. (RA-CIN7) 
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27101 !ATIAS, C. : BILBAO, B. 1985. Influuncia del alrracenamiento en la
 
germinaci6n de ]as semillas de algunos pastes tropicales. 2. Almacenados al
 
ambiente. Pastes y Forrajcs 8(1):53-64. Esp., Res. Esp.. Ingl., 17 Refs.,
 
Ilus. [Estacirn Experimental do Pastes y Forrajen indio Hatuey, Perio,
 
Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Sorghum bicolor.
 
Cultivaren. Semilla. Almacenamiento. Germinaci6n. Hlumedad. Temperatura.
 
Cuba.
 

En un dic-ro completamente al azar ne estudi6 el efecto del almacenamiento 
de semillas al ambiente do Panicum maximum cv. Likoni, Makueni, S111-127, 
Com6n y Com6n do Australia, Cenchrus ciliaris cv. Sileela, ChlrJi gayana 
cv. Callide y Sorghu' lcolor. Se midio la germinaci6n de lan serillb: caea 
2 memes duraite 1 aho; las &erminaciones de todos los cv. de P. maximum 
mostraron dierencias significativas con el almaconamiento (P menor que 
0.001). Los cv. Corr6n y SIH-127 presentaron la mayor germinaci6n a los 2 
moses (9.61 y 12.54 por ciento, resp.), la cual di.minuy6 posteriormente, 
mientras quo los cv. Likon y Conmn de Australia germinaron mis en el 
primer mes (15.91 y 9.05 per ciento, rep.). El cv. Makueni mostr6 la mayor 
ermiraci6n a Io 6 moses (25.89 per ciento). Se logr6 un efecto altamente
 
sign-ificativo (P menor que 0.001) para C. gayana con la mayor germinaci6n a
 
los 4 moses (13.46 per deento), mientras que C. eiliaris no mostr6
 
diferencias significativas coc el alaeccramiento, clendo superior la 
germinacl6n a los 6 moses (5.08 per ciento). La germinaci6n en S. bicolor 
di minuy6 significativamente (P menor quo 0.001) con el almacenamiento, y 
fue superior el valor en el primer mev (66.53 per ciento). (HA) Vase 
ademis 049 106 

D05 Caracteristicas Agron6micas
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27122 AlJEI, M.B. ; FIAIU, F.K. 1985. The effect of cutting interval cn the 
yield and nutritive value of some trcpical legumes on the Coastal Grassland 
of Ghana. (Efecto del intervalo de ceorte or.el rendimiento y valor 
nutritive de algunas leguminosas tropicales on las praderas coStcras de 
Ghana). Tropical Grasslands 1(14):164-171. Ingl.. Hes. Ingl., 16 Refs., 
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Ilus. [Agrizultural Research Station, P.O. Box 38, Univ. of Ghana, Legon,
 
Ghana]
 

Centrosema pubescens. Desmodium intortum. Aeschynomene amoricana.
 
Maroptilium lathyroides. Macroptilium atropurpureum. Cajanus cajan.

Stylosanthes humilis. Clitoria ternatea. Intervalo de corte. Rendimiento.
 
ateria aeoa. Valor nutritive. Adaptaoi6n. Persistencia. Contenido de
 

proteinas. Contenido de minerales. Ghana.
 

Durante I aro so estudiason el rendimiento, '.o pi.rsistenoia y el valor 
nutritivo de 8 leguminosas tropicales corta,.n , intervalos de 60, 90 6 120 
dias para evaluar su valor come heno en pie en las praderas costeras de 
Ghana. Aesehynomene americana y Cajanus cajan produjeron los mayores 
rendimjentos do MS (aprox. 5 t/ha/aho), promediados en los 3 intervalos de 
corte, y Clitoria ternatea el l., or rendimiento (2.6 t/hp/a~o). Bajo los 
regimenes de cosecha impuesto., s6Jo Macroptilii atropurpureum y 
Centrosema pubescens mostraron una persistencia aceptable mientras quo
 
Acschynomere demostro 6 una habi±idad regenerativa excelente a partir de
 
semilla autopropagada, aun a los 90 dias del curte. El contenido prom. de 
PC de las hojas fue mAs alto para Aeschynomen_ y Clitoria (aprox. 25 per 
ciento) y mAs b%jo para Stylosanthes humilis (15 per ciente). Macroptilium
lathyroides, M. atropurpureum, C. cajan, S. humilis y C. ternate" 
presentaron contenrdos decrecientes de PC a intervalos de corte crecientes 
de 60 a 120 dias, mientras quo C. pubescens, Decnodium intortum y A. 
americana registraron sus mayores contenidos de PC de la hoja a los 90 
dias. Los nivelen de PC del talln fueron m&-,.bajos par& Clitoria (manos del 
20 por ciento), aprox. 23 per ciento para V. atropurpureum y per encima del 
30 per ciento para las leguminosas restartes. Los niveles de FC de las 
bojas, los cuales promediaron 25 per cients para todas las leguminosas, 
fueron consistentemente mis bajos quo ]a FC do lns rilies. So observ6 una
 
respuesta variable significativa al intervalo de corte en las leguminosas 
para el extracto do ter, extracts no nitro&enado, y los nivelen de P y Ca. 
(RA-CIAT) 
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26676 AGOSTINI, J.A.F. ; CUSS, A. 1984. Comportamento de troze cultivares
 
de capim-elefante no suldo Espirito Santo. (Comportamiento de trece
 
cultivares do Panicum naximum en el sur de EspIrito Santo). Cariacica-ES,
 
Brasil, Empresa Capixaba de Pesqui:,a Agr'opeeuaria. Ccmunicado T6cnico
 
no.34. 3p. Port., 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Evaluaci6n. Producci6n de forraJe.
 
Cortes. Epoca seca. Epoea Iluviosa. Rendimientc. Materia sca. Contenido
 
de proteinas. Floraci6n. Crasil.
 

Se evaluaron 13 cv. de Pennisetum purpureum mediaote cortes sucesivos en 
parcelas sin repetici6n, on la Estacao Exptl. dc Bananal do Nortc, 
municipio de Cachoelro do Itapemirim (Espirito Santo-Brasil). Despu6s d, un 
corta ger erel de 'nifornidad el 02-05-1981, se realizaron 2 cortes en la 
6poca seca (21-07 y 27-10-1981) y 2 en la 6poca lluviosa (17-02-1982 y 
12-05-1983). Los cv. ineiro, Cameron y Porto Hico alcanzaron un
 
rendimiento de forraje quo fluctu6 entre 12.3-15.0 t de IIS/ha en Is 6poea 
seca y 18.0-27.0 t do ;/ha on Is bpoca 1luviosa. Ents.r. 

cv., adewhs do 
presentar Wuena roducci6n en la 6poea sea para utilizar come forraje
verde picado, mostraron potencial para produci6nn do ensilaje durante la 
6poca lluvicna. (CIAT) 

0o5 
2664C ALVISO R., E.I. ; CE LUCIA S., R.; MARTINEZ H., P.A. 1983. 
Determinaci6nte la cnrva de produsci6n de gramineas ea siembras puras.
 
Chapingo 8(39):73-77. Esp., Res. Esp., Ingl., 11 Refs., Ilus.
 
Lolium perenne. Lolium multiflorum. Festuc arundinacea. Dactylis
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glocerata. Phleum pratenne. Foa pratensis. Pennisetum clandestinum. 
Producc6n de forraje. Fertilizantes. N. Riego. Rendimiento. Materia seca.
 
Intervalo de corte. t'hxioo.
 

So realiz6 un estudio on la U. Aut6noza Chapingo, f.5xico, p~ra deeribir Ia 
stribuei6r, de la produeoi6n de forraje de graminean perennes a trav6s del 

2,,undo aio de producci6n. Lan especies estudiadas fueron Lolium pererne, 
L. multifloruw, L. perenne tetraploide, Festuca arundinace , raetyls.. 
Llcrrerata, Phleum pratense, Poa pratensir y Pennisetum clandestintm. La 
hip6tesin nula fue que las tanas do produeci6n dc MS no variarian ni con la 
especie ni con la 6poca del aFio. Se encontr6 que. an nu gran mayorla, ion 
piccs ii86.dc iroducoifn ocurrieron on la negunda quincona de Julio, a 
eycepci6n do P. clandestinUM. L. perenne obtuvo ia max. taca do producci6n 
(125.9 k£ ae MS/ha/dfa), Loguido do P. pratensi (116 kg do ?S/,'ha/dia). L. 
perenne tetraploide rogictr6 la menor tasa de producci6n (75.5 kg de 
RS/ha/diz.). (FA) 

016 
27582 CENTIIROINTERNACIONAL PE AGRcIULTIRA TROPICAL. 1986. Aror-mia 
(Carimagua). In - . Programa de Pasto Tropicale. Informe Anual 
1985. Cali, Colombia. Docuento de Tratojo ro.17. pp.62-F4. F p., flun. 

Panicur maximum. Brachiaria hunidicola. Brachiaria dictyoneura. Prachiaria 
decumbens. Brachiaria brizantha, Brachiaria ruzizienuin. lrachiaria 
nijropedata. ,t-ndrofogor gayanus. Intrcduiccionen. Ecoti-on. Evaluac16n. 
Styloranthen capitata. Stylotanthen vi..cona. Centronoera macrocnrpur. 
Centrosema sp. 5277. Centrorema np. 5568. Centrosema bra:ilianum. 
Centrosema pubeso,,ns. Iridon. Puera:,ia phareoloidos. Denmodlu, 
hctor(i[ly])ir. [.:icdit-r, cwvlifolium. Pradera mixtas. Patoreo. Tasa de 
cara. Fetdimiento. Materia seca. Stylosanthej guianensin. Venmodium caanm 
Arachis pinto!. Ccmnosicibn Lotnica. Persisteeia. Llanos Orientales. 
Colombia. 

Se resumen las invcntigocione de la fecc 6
n de Agrorcc~c del PrCgrama de 

Pastas Tropicale del CAT durante 1985. En este perfodo Le continu6 ia 
b6nqueda de germoplanma nuperior [nra el ccooistea do los Llanos, 
Cariragua, Colombia. La evaluacibn de inl.'oducciones do graminean y 
leguinoas en categora II. etablecidas en 1981 y 1982, concluy6 despu~n 
del perodo usual do 3 aoz do observaciones. Algunas introduccione 
zoleccionadas de Brachiaria dictyoneura, 3. humndicol., Andropogon gayanus, 
Certrcera sp. ior., C. rtz-ciccarpu, Ce.nodiu= ovalifoliur, Stylozarthes 
capitata y Arachis pintol alcanzaron etados avarnzadon de evaluaci6n. Se 
realizaron evaluacionen preltminare (categoria II) de la grarmineas 
Panicun maximui, P'achiarla npp. y A. gayanur, y de i3- .Cl.r~lnsa 
capitata, S. viocosa, Centro:;ema !pp , Deodlum hetercrhyllit n, D. 
ovalifoliLum y Pueraria opp. Tambi n ne evahiaron graminorn y locuminosas en 
trvan de rabar inundable, las cualen conrtituyen un alto porcentaje do las 
sabanan y reprenentar una fuente importante do alimento durante el periodo 
neco. Las pruebar avanzadas en pastorco (Categoria III) inoluyeron las 
asociacione de Centrosema opp.-A. gayarius, C. macrocarpum y Centrosema 
:jrp,-A. Liyarus, Styloanthes gulanenn i var. pauciflora-A. ,yznun, 
Peonodite. :.pp.- Brachinria spp., 1. ovalifolln-Erachiaria 3p;. y Arachis 
pintoi- lrachiaria -;pr,. o preentasn ion datos obtenidos en tdas Ia. 
evaluacionen. (CIAT) 

C47 
27563 CENTRO 1'1TERNAC:ONAL rE APICUJLTmA 71, ClI+. 19H,. A;r(,rcra 
(Cerrados). In_ ---. Prcgrama do Patton Tropioaloez. Inferno Anual 1985. 
Call, Colombia. Docurento do Trabajo no.17. pp. 

8 
5-98. Isp., 

" 
"tyIc.,artlr. g erori r. PF-dcra niytao. Andropogon gayanus. Braohiaria 
briznntha. Rendimiento. h:ateria neca. Fvaluaci6i. Fcotipos. Stylosanthes 
capitata. Stylonanthen macrocephala. Styloranthen viscora. Centronema 
braziliant.r. Centronea macrocarpur. ruraria phaseoloides. Pe.-zcdium 

23 



Desmoudi
 
Desmoditm heterocarpon. Desrncditt- str~ri]]cvuu.. 

heterophyllu-. 
glabra. Zornia latifolia. Zornia brasiliensis. Panicum 

vellutnlnf. Zornia 
de carga. Aumentos de peso.

Pastoreo. Tasa 
maximum. Composioi6n bot5nica. 

Epoca lluv.ore. Cerradov. Branil.
 
de carne. Epoca sec.
Producci6f 
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er, la!, difc(rC I. :,"lv-Lcicren.obtenidon 

018 
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Programa do Pasto27584 CENTRO INTERNACIOINAL Tropicales.
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pp. - .
 

Cali, Colcri0. I'c(.,er to de TrataJc no.17. 

1985.
Informe Anual 


E.p.,
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la evaluaci6n de pasturas bajo pastoreo. (CIAT)
 

049 
27585 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Red internacional
 
de evaluaci6n de pastos tropicales. In _ . Programa de Pasto 
Troplicales. Informe Anual 1985. Cali, Colombia. Documents de Trabajo no.17.
 
pp.111-134. EDsp.,Ilus.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura.
Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Panicum 
maximum. Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes 
macrocephala. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. Centrosema 
puboecens. Zornia glabra. Zornia latifolia. Aeschynomene histrix. Pueraric 
|ha.eoloides. De.modium, ovalifolium. Adaptaci6n. Cerrados. Llanos 
Orientales. Bosques. Establecimiento. Rendimiento. f'ateria seca. 
Precipitaci6n. Insoectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Brasil. 
PerO. Colombia.
 

So informa sobre las actividades do la Iecci6n de Ensayc Feriorialeos del 
Programs do Pastas Tropicales del CIAT en 1985, la cual tiere coma objetivo
fundamental la evaluaci6n do nuev germoplasma forrajero en los principales 
ecosistemas do Ambrica tropical mediante un esfuerzu colaborativo con las 
institujones naoionales de investiogaci6n. Se deseriben los avances de la
 
Red Internacional do Evaluaci6n de Pastas Tropicales (RIEPT). la cual opera 
bajo un programa sistemtico de evaluaci6n compuesto por 4 etapas, 
denoriradas Ersayo Regionalc A, B, C y D. que permiten introducir, 
evaluar egrontmicamente y baJo pastoreo el gormoplasma promsorio. En una 
reuni6n de trabajo del Comitf Asesor do la RIEPT se discuti6 la nocesidad 
do realizar investigaciones do apoyo en la evaluaci6n sihtesitica do 
pasturas dentro de esta Red, y se definieron los aspectos mis inportantof 
sobre el ajuste do fertilizacl6n on pasturas tropicales, la t6cnica para 
evaluar la fiJacibn do 11 en logtminosas forrajeras, las metodologias para 
la evaluac16n de plagas y erfermedadcs y Is multiplicaci6n e irv(,-tigacJ6D 
en producci6n do semilla de plantas forrajeras. Este conjunto do 
metodologias se visualiza coma investigaci6n paralela y cmpi ementarla a 
las demos fasej de evaluaci6n. Se resumen los resultados do ensayos 
reicnsles por ecosistesas, representados par las 5abanas bien drenadas 
isottrmicas (Cerrados), sabanas bion dronadas isohipert6rmicaa (Llanos) y 
bosques tropicales. (CIAT)
 

050 
27138 CHEN, C.P. ; ABDULLAH, H.M. 1984. The productivity. plant ccmponent, 
plant mineral composition and rerzistenee of siy tropical granses; under 
cutting on bris. (La productividad, el componente do la planta, la 
composici6n mineral de la planta y la persistencia de se~s gramineas
 
tropicales bajo corte en suelos arenosos cooteros). MAPD- research Eulletin
 
12(2):234-247. Ingl., Res. Ingl., Mal.. 20 Refs., Ilus. [Malayzian
 
Agricultural Research & Development Inst., Livestock Research Division,
 
Serdang, Selangor, Malaysia] 

Brach!aria decumbons. Cynodon pliectotachyus. Viitaria decumbens. 
Digitaria pentzii. Panicuu maximum. Setaria sphacelata. AdaptLci6n. Suelos.
 
Fertilizantes. N. P. K. Rendimiento. Materia seca. Precipitaci6n. Intervalo 
do corte. Hoja. Tallo. Contenido do mincrales. Pcrsittencia. Malayvia. 
Durante 3 afos se eva) uaron 6 grainineas tropicales bajo 2 regimeres do 
defoliaci6n por su productividad, componente do la planta, composicir.
 
mineral de la planta y persistencia en suelos arenosos costeroo (serie

Rudua) en la Estacibn Sunpal EaLing (Pahng, 1!siaysia). Las iredian de 
rendimierto de WS durante 3 afos fluctuaron eiitre 5225-11,530 kg/ha/ano y 
fueron aprox. la mitad de la produccio 6n do las mejores especies lograda 
en suelos del interior on Serdang, pero apro>. 2-? tcccs i.ayorc-r qur ]azv de 
la especie nativa Zoytia matrella. Una frecuencia do corte a intervalos de 
4 meses fue mejor que e' corte a intervalos de 3 muses para todas las
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especies en t6rminos de producci6n de MS, vigor y supervivencta de la 
plants. Los componentes de la planta (tallo y material muerto) en las
 
rarcelas estuvieron muy relacionados con la precipitaci6n y cl rendimiento 
total de MS. a excepei6n del componente de la hoja, el cual fue mAs bien 
independinte en este ambiente. Los contenidos minerales de In planta de 
las 6 eopecies, aunque con valores ligeramente mAs bajos, fueron 
suflicientes papa el crecimiento de la planta y para la cr1 la de ganado. La 
secuencia del comportamiento do las especies en suelos arenosos costeros 
en t6rminos. de producci6v do Ia planta, vigor, y tcsa de supervivencia fue 
la siguiente: Digitaria pontzii cv. Lenderatem mayor que D. decumbens 
mayor que Cynodon plectostachyus mayor quo Brachiaria decum',ons mayor que 
Panicum maximum mayor que Setaria ,1hacelata cv. Splendida. (RA-CIAT)
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27142 HANNA.W.W. ; MONSOI, W.G.; DORSON JUNIOR, J.W.; DUNCAN, R. 1986. Dry 
matter yield and in vitro dry matter' digestibility of winterhardy Panicum 
maximum Jacq. selections. (Rendimiento do materia sea y digestibilidad in 
vitro de materia do selecicr(: t 1a r.iCIsI tolerantes alseca raliMIm 
invierno). Tropical Agriculture 63(2):101-104. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs. 
[United States Dept. of Agriculture, Agricultural Renoearch Service, Coastal 
Plain Experiment Station, Tifton, GA 31793, USA] 

Panicum maximun. Cultivares. Rendimiento. Materia sea. Digestibilidad.
 
Apomixis. Intervalo de corte. Temporatura. Tolerancla. Adaptaci6n. EE.UU.. 

Se evaluarcr (2 Liadc !c ro:i:tencia al invierno, el rendimiento do 
forraje y la calidad de 12 seleccionen do Panirum maximum tolerantes al 
invierno que se origiraron do 158 introducciones de plantas establecidas en 
el campo en Tifton (Georgia, EE.UU.) en 1971. Estas selecoinnes hablan sido 
defolladz,. intervalo.s do 5 snara:; y fuoron las que mejor sobrevivioron 
la temp. prom. do one. de 0 gr3don centigrados y una temp. min. de -8 
grados centigrados. El rendimiento de MS de los clones resistentes al 
inviorno fluctu6 entre 12.5-22.6 t/h- con fertilizaci6n min. y sir rero. 
La DIVMS del forraje do 5 semanas para Ian zelecoiones fluctuo 6 ertre 62
65 per ciento. lodos los 12 clones tenian cromoscas 2n -: 32 y so 
reproducian per apomixis. Tienen exec'ente potancial forrajero o podri Ian 
nor utilizados come jrogeritores machon en cruzamientos con genotipos 
sexuales para obtener las combinacione do.genes necesarias. El 
des.ubrimiento do los clones evaluados en este estudio, con mayor 
resistencia al invierno quo los anteriorrente regirtrados, amplia el Area 
de adaptaci6n y utilizaci6n de ezta eptci. (FA-CIAT) 

052 
27126 HENDHICKSEN, R.E. ; MINSON, D.J. 1985. Growth, canopy structure and 
chemical composition of Lablab purpureus cv. Rongal at =ford, S.E. 
Queensland. (Crecimiento, estructura de la cubierta y c(,mcoslc16n quimica 
de Lablab purpurei cv. ongai en Samford, sudeste de Queensland). Tropical 
Grasslands 19(2):81-87. Ingl., Res. Ingl., 22 Refs., Ilus. [Dept. of 
Primary Induztries, P.O. Box 1054, Mareeba, Old. 4625, Australia] 

Lablab purrureun. Crecimiento. Estructura de la pradera. Pendimiento. 
Materia seca. Digestibilidad. Hojas. Tatlos. Contenido do N. Contnido de
 
minerales. Valor nutritivo. Australia.
 

Durante el verano y ol oto~io Le mideror, (I rrecimiento, la estructura de 
la cubierta y el valor nutritivo de Lei,lab purjureus ev. Fongal en el
 
sudeste de Queensland, Australia. La V.S se acumulo 6 a tasas que fluctuaban 
entre 10-83 kg/ha/dia. El rendJmiento max. do MS fue de 6270 kg/ha a los 
121 dic d(c('o:C y Iz: l[Jac verde-s componlan el 30-40 ror ciento del 
rendimiento de M'Sverde 100 dlas despu6s de la siembra. El 50 per ciento de 
estas hojas verdes estata en la oapa de 30-60 cm sotre la superficle del 
suelo y tenia una densidad aparente volum6trica do 23-31 kg dc 1'S/La/c. 
La digertibilidad in vitro de la: hoesa verdes fue de 67.5 For ciento (un 
range entre 55.3-74.1 per ciento) y !a de los tallos verdos fue de 45.7 por 
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ciento (rango de 37.4-72.2 por ciento). La digestibilidad de las hojas y de 
los tallos en las capas superiores de la cubierta (30-75 cm) fue vzycz que 
la de la cepa inferior (0-30 cm) y disminuy6 con la madurez en todas las 
capas menos la superior (60-75 am). La tasa prom. de dizzinuci6n/dIa rue 
de 0.06 y de 0.11/100 unidades de hoja y tallo, resp. El contenido do N. K 
y P de las hojas aument6 con la altura de la cubierta mientras quo el 
contenido do Ca, Mo, Mn, y Zn dlminuy6. El rendimiento de MS, la conon. do 
nutrimontos y la digostibilidad del forraje frondoo do la mitad superior 
de la cubierta de nongai con ouficlert(c to:,tererara niveles intermedios 
de producci6n animal siempre que los anicales puedan pastorear 
aelectivamente. (RA-CIAT) 

053 
27113 KEATINO, B.A. ; STRICKLAND, R.W.; FISHER, M.J. 198G. Salt tolerancc 
of sou.. tropical pasture legumes with potentlci aC|tstitd r air.cbirE cloy 
soels. (Tolcrancia a la 3al de alunas leguminoas forrajeras tropicales 
cot adaptaci6n potencial a suelos arcilloson). Australian Journal of 
Experimental Agriculture 26(2):181-186. Ingl., Res. Ingl., 19 Refos., lux. 
[Commonwealth Scientific & Induntriol Fc:carrl. Crii i(r., Division of 
Tropical Crops & Pastures, 306 Carmody Road, St. Lucia, Old. 4067, 
Australia] 

Macroptilium atropurpurcum. Hacroptilium lathyroides. Vigra trilolts . 
Indigofera spicata. De-seanthus subulatus. Arsd(, |rlri. Clitcrlu 
ternatea. Stylosanthes scabra. Rhynchoria minima. Panicum maximum. 
Adaptaci6n. Vertisoles. Salinidad. Tolerancia. Crcemiento. Persitencia. 
Australia. 

Para determinar las loLuxirocas forrajeras adeculdaz para lo. tuclcr 
9
 

arcillosos quebradizos o vertisoler quc -c |I4rortzr (I Ll;l('( u dc!za: 
las regiones subhmedas del nordete de Australia y quo frecuentemente 
contienen niveles apreciables de sal en sus rubsuelo.s, ne estudi6 la 
tolerancia ccxiarativa E Iz :a (C z,]Lur .: ]tLtirovas forrajeras 
tropicales on macetas con suelo arcillo; iIa. CUaies sc aFadi6 NaCl pars 
logror una conductividad eltctrica en el rango de 2.0-20.0 dS/M. La 
tolerancia, barada on conductividades clitrica' ncdldza:; al alcanzar el 50 
per ciento del creccmierto uaz. (on i4r~rtori:), [revort6 C1 ri~uiente 
orden: Macroptilium atropurpurem cv. Siratro (10.6) mayor quo M. 
lathyroides cv. Murray (9.9) mayor quo Vigna trilobata (9.7) maycr quo 
IndiLofora sIicz.ta (C.5) i aycr quo leomanthutz nubulatun (9.3) mayor quo 
Arachiv pitoi (7.9) mayor quo Clitoria terratra (6.14)mayor quo 
Stylosanthes scabra (5.6) mayor que Indigofera schimpori (5.4) mayor quo 
Psoralen tenax (5.3) mayor quo Rhynchosia minima (5.1). La Eram-Tnea Ponicum 
celorattr cv. Eachtsi re.slt6 muche mA tolerante quo cuole:quieta dc lz" 
leguminosas eatudiadas, con un rendimiento del 50 por ciento a una 
condutividad elftrica de 16.9 dS/m. Los patrones de aprovechamiento do 
Na(+) y Cl(-) a niveles crecientes de sal variaron entre ccpccJe:-, I(r( ir 
se relacionaron con el grado de tolerancia obcervadc. Zc crJ'rut .r Ic 
resultados en t~rminos de la tolerancia a la salinidad de las leuminosas y 
de sui implicacione on la b6squeda de leguminosas persictentes para suelos
 
rcill]n:cr. (PA-CIAT)
 

054 
27937 MACHADO. If. ; SEGUl, E. 1986. Entudlo do ecotipo y cultivares de 
Panioum maximum en suolo ferralitico rojo. Pastos y Forrajes 9(1):21-27.
 
Esp., Res. Esp.. Ingl., 10 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de Pastos y
 
Forrajos Indic Hatucy, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Panicuti aa)Irmi. . Ectil-on. Cultivares. Evaluaci6n. Rnndimiento. Materia
 
seca. Altura de la planta. Malezas. Contenido de protelvac. Epoca eci.
 
Epoca lluviosa. vers9teneia. Suclos. Cuba.
 
Se extudiaron 12 var. ;,.r:r§ ii r.;fri.r emrn cuclo ferralitico rojo de la
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Estaci6n Exptl. de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Cuba. para lo cual se
 
utiliz6 un disebo de bloques al azar con I4repeticiones y parcelas do 5 x 4
 
m sembradaz a 50 x 50 cm entre plantas. So fertilize a ra6rn dOv4 PE do 
1:/ha/ccrto en el p,.Iodo lluvioso y con 100 y 160 (e de P y I:/ha en una 
aplicaol6n al afio.Los cortes se realizaron cada 8 semanas en el pericdo 
seco y cada 7 en el lluvioso. Ilubodifereneias significativan para la
 
mayorla de loz caracteres estudiados. El rendimiento fluctu6 ded( 1.2C. 
le'tn 15,.35t do r's/hL. FI cv. Likoni fue la mejor opci6n entre lor 
tratamientos estudiadoa por su persistencia y altos rendimlentos. Ademdn,
 
se recomlenda someter el ecotipo Monticola a evaluaei6n con anjir]..r. (A) 

26658 rimFaN-E7, J. ; ?FSA, A.P.; FSPERANCE, V. 1985. rolichos (Lablab 
niLer). Pastos y Forrajes 8(3):321-335. Esp., 32 Refs. (Estaci6n 
Experimental de 
Pastos y Forrajes Indio (atucy, Perico, Matanzas, Cuba] 

Lablab purpureus. DintriUc'cIr, L(cLr/,f(-;,. 7;.rrr'S;.Adal'taci6n. 
Cultivarev. .cr,ill;,.Flr tra. r:talciclniento. Fijaci6n do N. Enfermedades 
y pat6genos. Tnsecto- pMrdc! ,.*.. fcjcuJct.c. at' i. r,.,o.V',Iur 
nutritivo. Diestlbilidad. Contenido do protecnan. Cuba.
 

Se revlcccn difcr rtr: f:( 'r. c'(Lc,' t,tLcer (L. ;ur ureut:), uncl 
lee'uminoaa forrajera ori1:naria de Africa, pyre do ;anplla dictribuci6n er
 
Amrica del Sur y Central, China y L~randes zonas de Ania. Se informa 
 en
 
detalle sobre l ubieaci6r taxcn6Lcc, (c&rPtI:tjui: tc irceci y

agron6mies, 
 dictrbbucltr yi OTaitc-Jr.r, l!r.(i.:lrcrl:;oria-s. caracteriztica:
 
de la semilla, siembra y establecicmento, fijaci6n aimbi6t.ica de N, plagan
 
y enfermedades, rendimientc y valor Vutritivc. Esta legumiriona 
 preenta
rendlmentos de 10.0-24.7 t de 1,K1/hL cr rrcc ]tivc. Produce un heno e 
alto valor, y segEn varics ectudioa, co un forrajc do alia digeztibilidad 
de VO, PC y FC (68.0. 74.6 y 54.8 por slonto, reap.) y altc consumo (g/kg

d- pec (C.7r}, (,t I cZc:e PAra77.9- 1',y 5,2.0para MS digestible.
 
(CIAT)
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26666 ORTEGA. CM. ; SA4a.DO, C. 1983. Comparaci6n dc ocho Eramineas bajo 
tres frocuencias do ccrte. Ciencla Agropecuaria no.4:43-58. Es,., Pes.
 
Esp. , Ingi., 18 Refs., TIlu. (fstacl6rEczerr.tr.' d Ccaccc-, Tr.t. de 
Ir:votgari:n Agropecuaria de 'anamS, PanamAl 

Prachlaria radicans. Drachiaria ruziziensis. Venarthria altiraima. Cynodon
plectotachyus. Setaria cphacelata. Digitaria decumbens. Cynodon dactylon.
Panicu iraxirlnt. Evaluaci6n. Intervalo do corte. Ctltvec':. fIrt,]';i .:;,.
N. P. K. Rendiriento. F,!atcria eca. Epoca ,eca. Epoca Iluviora. CcVrr.j .I,
 
quimica. PanamA.
 

Durante 2 aros se ectudi6 el efecto do 3 intervalos do corte (21, 42 y 63 
dia) ornic r I ) ccr ;-i.ej6n de las graminearrc'c(-, de quilica
Brachlaria radicans, Hevarthria alti.crima cv. 299995, Cynodon 
plectostachyu. cv. 171, Setaria ,phacelata, Cynodon sp., 
Digitaria Vp.,
Panicum maximum y Brachiaria ruzizienris. La fertilizacirc fue uniforme 
(3CC-ICC-1CO tE do I!,P y K/ha/ao, reap.). Los cortes -e realizaror; & 10 
cm de altura en C. dactylon, Cynodon op. y Digltarl op., y a 15 cm en el
 
reto de las espeies. Las gramineas P. maximum, "'.-uhacelata y B. 
ruziziensis produjeron lon mayores rendimentos de US (.41, 8.85 y 8.46 
t/ha/aho, reap.), pero no difirioron de 1. rzcd1Jcars, C. jlec(t(:cehyus,
Cyncdon np. y Diritaria sp. La producci6n do Hlemarthria (2.73 t/ha/aho) rue 
-iJnificativamente (P menor quo 0.01) inferior a la producci6n de S.

zj ace]'t, , I. ri' c r % F. icc:.Jcrci:, pero no difiri6 de lac 
producciones alcanzadan per P1.radlcans, C. pleetc.ctachyus, Cynodon sp. y
 
Digitaria sp. La producc16n do MS no difiri6 entre los intervalos de corte
 
de 42 y 63 dias, pero ambo: :uperarn -inificativamente (P menor que 0.01)

al intervalo de 21 d-ar. Lon conititutr teb qcnicos estudlados (MS, PC, P. 
Ca y Mg) mostraron diferencias (P menor que 0.01) entre espeles, bpoca e 

28 

http:Eczerr.tr


unozvaado~gte~. Se cono uye quo lam espe asB. ruzizienaia"B 
ab'acolate'y P.: aaximu 4rodujeron ~1osumi~rr endicieni'o14 

ap2,8~ridc DI' iginr W'tuio on 'randimientos medics, miontras 
quop~ototacYus-Y H.- aitiaainnfprodujeron ion monoron rendimientoa 

Lae may eipoi 11mai90.?pbr cicntc de au,-~ 
" 

rediInte'd'Hldwdae-oro 
>i~~~~'6iopa na'apeciea tue do42 diaaijno, obatanto, al alrgaae~oel"~~~ntevn~odc~do -2a 2-din ilos-contenidon -do 143y Cantendieron-'a 

aumentart, y2 6a de PC. P Y Mga"'disinulr.,(HA) 

A;SAU'P, G. lH, ;;I s dUiSTrlIJ11 ANO, C. 1984. 
Legumnoaaacomoculitvosannuales de cobortura en la poca se a onSanta 

"'iCrI~z' olivia.Produooi6n Animal Tropioal 9(i4):326-336. 'Esp., fles.'Esp., 9 

Res.Ceto'eIna tiLci . io'i 7Y0. ,c :uoin t, eL'":;~~r'A~~c .3r.' cl.3 Ctella 259,' Santa Cruz, 4 

Ve!iiaatourpwea.d 21" "eJoSd 
' een~atmlaa nae 

.vi~i~eelbaatropar 
p a 

V atdeau Viola violosa. Evalunc6n Cultivo de 
cobertura.tControlde Is eroai6n. Producc16n de forraje. Pastoreo. Conumo 

'do nal aentoes GoaInado boveno..Contnido de proteana. ndimiento. Yateria 

mec c Ortto 0bror. Dolivia. 

' 

Dc-66 elocionea doe21 oetpecin,delaeuminoana tepladas y anualeos 
enbrada an la6poca seea deipus doan cos cla do un ultivo anual, en In 

Estac16n Exptl Agriola de Snavedra, enBolivia, ln quelecire 
a,,Irn al naimente'fuero a icia atropIurpuInroa. V. uatov e aV. par 

: etat apeciesdetemaron r 3iatenia a ia equla, a temp. mio. 
ocasionales do caes do' 0 grtadontgadon aEas6pias.dy enformodadee 
locnies, tormando n6dulor.als la uou donoculante3 y produolendo d l-5t 
doa-/heiacta cone20 poro.e..ntde PC, or ]a antrvlee' n64F 1'11t.lontot. 
Ei rendimientody laalidad depdoninmis de la.frtilidad del pueloy ie 
hcaoiael o do ia ' ierra y no do iatprecipitnci6n. ientras el 
reoioleje do enutrantotey fijiaer daoU odren aerpufocentes pa .. 
evitar Is deoliracitn r~ic to de, r(.N-iraeor-E de cultlvos~in auelos 
fdrtiies, Is produco16n noestA considomada adecualda-porn reataurar in 
fertilida'do. lo suelb aataotadoa. A danaidadW ptimas dei"ebra, In 
'capacidad do producizr una cobariwat rhfikol tlutlc' cetarSs ofrecer 

. protori6ncontroeis erov6re6( ic y red.cir Ia Produooi do ae'ilino do* 
las maleza duante In 6poc seca. So demotr6 quao animal no 

A 

aoosnaeleoonanVdo a s.las cons tieron ban pan1toreadas o n spoca,ean, a ion "o undieta mayor en PCq e el. j ctc.4 1 Gntorelad 
ofrecida y en cantidadon suficientea pare compiaentar dpa.touVE-icUjE, 
calidad, sin embargo el pastoreo podriaperiudicar in capacidad do 
oontroinr In eros16r. eblica. (RA) 

. " 
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27P-zARH, E.A. ;TOLEDO.J.FK., A EMtIotA, he.. 1985. Adaptation of' 
ranac a r rt,.phaseoddovt,~t tt fat'-J 1.:orcL lcfAateri0a.( Adaptaoi6n do 

gr amined snt leguinn an a ione tr6picos h nomedos d A" ric in 
Infternational Grnettinnd Congress, 15th,'Kyoto, Jnpan, 1985. Proceedings. 

,"Japan, 1 The Science' Council of Japn and The Japanece -d nyf G".la" 
S ience. pp.128 9.!129. Ingi., Ron. In7. 2 Hofs. ECIAT. Apnrtndo W~ec 

.... 

-

'; 

_,Andropogon. gaynn'u. I"*achiar~'n dcanbons. Brachinria humidicola. 2a'nioum 
'nnxinum. CaoIo llr1.z'rtioride.L. CC.iaZ'iwcn pubeaoens. Deamodium' 
heteropiiyllum. Devcodiwz ovallfolsvi,,. 'Stylon-antbes capitata. Stylosanthes 
guianensia. Pueraria phaseoloidos. Zornin intifolia. Adaptaoibn.
RViendimiento. Hnterin seeon. Preoipitaoi6n. Eviluac16n. Tr6pico li6medo. 
America' Latina.' . '' 

,, 

Se. presentan ios reDuItodoe:o4I cctfejtaci6n do accealones do 4 graminas y 
11 lepainoaaa evaluadan de 1980-84 on 16 localidedes de Ion trpieos 

:i 7 :'1:' " :'{ " <:f +; it '+ " '< +' ;7 7 77" '; r " " ": -- 7 ', " , >r' 17' . . ,T~ k 



haedosade t6rcaLatina- Se hizo un anfliais multilocalizado de 
adaptabilidaddeIndice de estabilidad del rendimlento (IER) con base en e1 
rendimiento do VMa las 12seans de rebrote a trav6s de Ins localidades 
y el-,tieapo#, reap. Las leguminosa' ae olasifioaron an 3 grupoB. El primoro
(Stylosa nthes guianensis CIATA36 y 184, Zornia latifolic CIAT 728) tuvo, 
amplia adaptabilidad, alte'produotividad y capacidad pars responder.a.
cambios en lacalidad del abinte., El sgundo grupo (Desmodium ovalifolium A 

.1: 

CTT350,. .osthea' pitaaCIAT-1097-y- 1405,-C ntroaeaiapubsenrCIAT
43'Pueraria phaseoloides CIAT 9900) tuvopodtvddyreusaa . 

calidad abiental. intemedias. El 6ltimo grup: (C - pub scena "oomn" Y, D. 
heterophyllm CIAT, 349) 1;tuyo productividad y.'reepueataa la calidad 
aigblertel Ifiz Eztve las ramineas, Andropogon gayanus CIAT 621,-y 
Brach aria humidicola CIAT 679 superaron a las otrasen rendic.ento. Estas 

' : 

2 gramineas presentaron el mayor IER entre!las graminea. mitrs B.
deoumbensCIAT, 606 y Panioum maximt CIAT 604 mostraron' un baJo E,
indicando una reducoi6n'de HS con el tiempo. Todas la leguminosaa 

,ostr ron un IER manor que 1.0. durante el periodo de max. precipitaoi6n, y 
un E

R 
prom. de 1;2duranteel periodo do min. preoipitaoi6n,'variando do 

0.6 para S. capitata CIAT 1405 a 2.0 par D' hettrophyllum CIAT 349. La 
adaptabilidad y la estabilidad del rendimiento re oonvideran atributoa 
importantes de las plantasrforrajeras para los trdpicos hdmedos. (RA-CIAT) 
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27966.SCHULTZE-KAFT, H. ;IELLER-OREIN, 0.; BELALCAZAB, J..; BENAVIDES, 0. 
1985. Centrosema racrocarpun Benth., a promising tropical forage legume for 
acid bioil t". (Co ntrosema macrocarpum, una lagumiinosa forrajera ?tropical 
promisoria pars aueloe Acidos). In International Orassland Congress, 15th, 
Kyoto, Japan, 1985. Proceedinga. Japan, The Science Council or Japan and 

* The Japanese Society of Oraseland Science. pp.152-154. Thgl.,DE . Il., 56 
"e.s.E CIAT, Apartado AWroo 6713, Cali, Colombia,] 

Centrosaema macrocarpum. Distribuc16n geogrifica. orfologia vegetal. Hfbito 
de crecimiento. Adaptao16n. Ultisoles. endimiento. Hateria seca. 

. Composici6n qulmica. Calidad del forrejle. TolearcJe. Sovei. Enfermedades 
y pat6genos. Floraci6n. Produco16n do aemilla. Colombia. 

. Se describe una espocie de Centrosema pon conooida haats ahora, en 
t6rminos do au morfologia, dirtribuol6n natural y potencial como plants
,orrajera. C. macrocarrarwtu. rfizecrnlo atrechomente con C. pubeacena; la 
prinoipal diferencia morfol6gica el conaiderable mayor tamaflo de los 
6rginos de 'In planta do C. macrocarpum. Su distribuoi6n natural oubre un 
emplio rango-de latitudes y condliconee clidticaes y ed~ficas de Am6rica 
tropical. Algunos ecotirc. do detJoi, de coleccitn al norte del ecuador han 
demostrado ester bien adaptados a suelos Aoidos. En un ensayo de corte an 
parcelas:pequeas conducido an Colombia en un Ultiaol Acido (pH'4.1 y 89 
po, ciento do saturaeci6n do Al), Ios ecotiros de C. sacrocor.pum fuperaron
considerablemente,aaccesiones selecoionadas do C.,brasilian-, C. 
pubescena, y. un eapecie nueva no descrita do- entrosema..En otra aerie do 

4 
* . enanyof. r. teodotectaron difereces mayore8 entre 18 accesione deC. 

racrocarpum repre3entantea de J4.grupas de origen disttJnto. La calided del 

- ,, 

forraje seocompar6 aorablemnte con la de C. pubescena comercial 
auatrallano. Ademis del crecimiento vigoroso an auelos icidos do baja 

r,$3Jdod natural, otros'atributos sobresalientes do C. macrocarpum son la 
f CI f ranci a a, crfarmedadesy al atr6s por sequla. Lai livitacionea para au 
utllzai6n itnoluyenunh&bito do flo'ao16n 
partioularmente, uninauticiente desarrollo 

arcadamente eatacibnal, y 
de eatolonea. Sin embar.o, 

c:tsv .Jitcicnos pueden er auperadas mediante selecoi6n dentrn del 
Lermoplasria' mr.lismente variable inoluido en la coleociO6n actual do C. 
macrocarpm. (RA-CIAT) 

26647 SOSA H., A. MARTINEZ H., P.A.; AVENDARO H., J.C. 1982. Produoci6n 
. . de paetct ;r.rcn r. lzoliceee en au primer alto de cultivo. Chapingo 
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7(37-38):43-48. Esp., Res. Esp.. Ingl., 14 Refs. , Tlus. 

Cenchrus ciliarin.. Chloris gayana. Hyparrhenia rufa. Prducci6n de forraje. 
Precipitaci6n. Intervalo de corte. Rendimiento. Hateria seca. Clima. 
Vftlico. 

Se realiz6 un Lstudio en la regi6n sur del Entado de V.relo, t:(> cc, [Pra 
deoerbhJr ia d1tribuci6n de Ia producci6n de 4 p.-stos perennes tropicales 
(Cenchrus ciliaris, Chloris gayana var. Plonner, C. gayana var. Bell e
 
Hyparrhenia rufa) durante su primer afo de cultivo y relacionar Ia 
lr.fitwr/ de Crluros factores climfticos con la produccl6n forrajera. La 
hip6tesis nula fue que laa graninea en eatudic no difleren en su tara de 
producol6n on el transcurso del primer aso do cultivo. So encontr6 que Ia 
1i,:z: 6- ric,Oucci6n varia regun la especie a trav6s del aTo; bota e. Laja on 
I (to[a eo v:talorriento, registrndose la mayor tac cc iroducci6n 
hasta el aho do sembradas, aprox. y coincidiendo con Ia max. precipitaci6n. 
El pico max. (89 kg de ./ha/dia) ccrrespondi6 a C. ciliaris, Ia qte, 
ader6s, fue Ia especie msi productora de ff totil ac-Un4.la tilC,0 ,rte el 

:.ft2 . (FA) 

C61 
26686 SUVBEHG, J.E. 1986. Alley fuaring with Glircidia sepium: germpla. 
evaluation and planting denrity trial. (Cultivo aociado on franjas con
 
Gliricidia oopiun onsayo de evaliici6r: de la z,~c 6( r t
 
slemtra). TroaJrcl AgriTUeturc 63(2) :170-172. Ingi., Re. IrE]., ref,
 
Ilus. (Small Rumlnant Programme, Int.ernational Livestock Centre for Africa,
 
P.M.B. 5320, Ibadan, Nigerial 

Gliricidia sepium. Cultivo asrciicdc. Grsojia:msa. Evaluaci6n. Densidad de 
-dcrtr . C:tt],f .erto. Corte::. iL t,. 

Fe reportan 2 expt. sobro el use de Gliricidi, asplir or cultivo asociado 
en franjas, llevados a cabo on International Institute for Tropical
 
Agriculture (Ibadan, Nigeria). La evaluaci6n del viLpr iricJa.) r 
ro:&t ojrto d ccbertura de ura colecci6n do Eeriropla~ra ee ]tjJ'Jrii, c( 
C(.:ta Floa irdit. ote ia coleci6n contiene una variaal6n significativa en 
cuanto a las caracterai:ticas. En las 4 cosechas, la.s 14acceniones de mayor 
rendiniento produJeron 37 par ciento rods cobertura que Ia acceiei !tU.061 
Lcal. Z( odtt]ci,ercr C censidaden do siembra pars deterrirrr It: rf(, h 
en el rercnilenrto de cobertura do Gliricidia. Con mis de 12 pl6ntulas/m de 
hilera so redujo el porcentaje de plintulas quo so entablecia
 
exitosamente. En la., I cosechas, el mayor rendimiento de cobertura se 
obtuvo ccn aprox. 10 Arbole c-tableri e:/ 'c 1f. (PA-CILT)llera. 

062
 
27107 19811.STYLOSANTTHES CAPITATA sale al p6blico. CIAT International
 
3(l):3-5. Esp., 1 ief.. Ilus.
 

Stylosanthes capitata. Cultivares. Adaptaci6n. Perri.tenei. Pitc+rr:
 
mixta. Ircjo 0 

Lt/r Lzynru-. Ccr, tibilidad. Aumentos de peso. Prcd!ur( r'i 
carne. Epoca soca. Llanos Orientales. Cortes. Ingresos. Colombia. 

Styloranthe3 capitata se liber6 coma leguminosa forrajera parc ganado par 
parts del Instituto Colombiano Aropecuario y CIAT con cl rot t'r C;Iji 
Este cv. fue derarrollado a partir do 5 accesiones bra,-lers:lcn;0;:I. 

por su resi-tercia a ia antracnosis causada por Colletotr'ichum 
Llveoeorioides y al barrerador del ta;lo (Caloptilia sp.). En condiclones 
cee:tnr;, r C](rl', i t, ,ado que cnsum6 S. capitata y Andropogon 
gayanus en asociaci6n tuvo ganancias de pr: 1jvr./F( SC 1ti Lrtoc 
mayores que aqullos que const ,ian A. gayanus solo. La asociaci6n Capica 4 
A. L;.yrus tanbitn supcr6 a Brachiaria decunbens, considerada la gramsine 
de cr;: c.(:';r 'tc i r :tar ce'rdclones. Se encontr6 quo ia cepa de 
Rhizobium CIAT 2138 fue efectiva en promover Ia rodulacift de Capica poco 
dias despu6s de Cu germinaci6n. (Plant Breeding Absracto-CIAT) 
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063 
26697 TERGAS, L.E. ; UPREA, G.A. 1985. Selecoi6n de especies forrajeras 
para corte adaptadas a suelos Acidoq de baja fertilidad en un Ultisol do 
Colombia. Turrialba 35(2):179-186. Esp., Res. Esp., Ingl., 32 Refs., Ilus. 

Pennisetum purpureum. Saccharum officinr-n . Axonopus scoparius. Leucaena 
leucocephala. Czlnrous cajan. Adaptaci6r. Ultisole. Fertilizante. Cal 
dolomitica. 14.P. K. S. B. Cu. Epoca Seca. Epoca lluviosa. Cortes.
 
Producci6n de forraje. Rendimiento. ateria seca. Valor nutritive.
 
Colombia. 

En una investJei&r de canlIo e CIAT-Quilichao (Cauca Colombia), se 
estudi6 la adaptacin de especies forrajeras a ruelo- Acidos do baja 
fertilidad, mediante las tasas de crecimiento con 3 niveles do 
fertilizaci r, dtrzit( (I jr.ci ,c. e ,-tblecimiento (estacionos Seca y 
lluviosa). Pennisetum purpureuM, Saceharum officinarum y AxonopuB scoparius 
fueron seleoccionados como las mejores especies quo so adaptaron a suelos 
Acidos y de Lja fertilidad. Leucaerr hoe-oc-[hal ro -k, adapt6 a laS 
condicionvs del suclc y Cjari, ecijan y Hardhot esculenta (yuca), a pear 
do su adaptaci6n a las condiciones del Euelo, no fueron persistentes bajo 
el rtgimen do corte impuv:rto. Lon efectos do los niveles de fcrLillzaci6n, 
laS especies y la interacci6n entre r:uclcs vrcriacl,.- fioctr altamerte 
significativos (P menor que 0.001) pars cada estacibn on el a~io. (RA) 

064 
27965 THOMAS, D. ; ANDRADE, R.P. DE; LENINE, J. 1985. Preliminary 
observations with accessions of DuiLr.er:,J: £t 

J :
Stylosanthes F'. sot

var. pauclflora in Brazil. (Observacioncs preliminaref de ac(c.ulcr(: Oe 
Stylosanthes guianensis opp. var. pauciflora on Brasil). In International 

,-t-l-ic,,d 15th, Kyoto, Japan, 1985. Piocoedinis. Japan, TheConjreLE, 
L(crcc Cur(-il cf Jacan and The Japanese Society of Grassland Science. 

4

pp.1 9-151. Ing1., Res. Ingl., 7 Refs. [CIAT, Apartado Atreo 6713, Cs]!,
 
Colombia]
 

Stylosanthe:; guianensin. Accesiones. Evaluaci6n. Adaptacl6n. Rendimiento.
 
.[ateri: :c(u. tc -: t r1iliad. Ccmpo: ici6n quirsia. Colletotrichum 
gloeorporioides. Persistencia. Cerrados. Brasll. 

Se evalu6 la adaptaci6n de 12 acesiones do la morfol6icamerte distinta 
Stylosanthes guianensi:s sap. guianenni!a var. pauciflora, colectadas en 
Brasil y Venezuela, al ambiente de la repi6r d. :0z r in Ce raiil 
central. El estudio -e llev6 a cabo on un Oxisol del Centro de Pesquisa 
Agropecuoria dos Cerrados, localizado a 35 iasde Brasilia, a una lat. de 15 
Erado. 336' . los re) ]sd{,: "iur c,r ccc hobo ura variacion marcada en el 
rendimiento do ia planta. y ooco groic, la- acc: ion.es rasilerns 
produjeron m6SiMS quo las venezolana:s. La resisteneia a la antracnosis y 
el contenido do Xf digestible tirbitc fUeron rarcadamente superiores on las 
accesione brasiores. Nc :-e o-lu-ascti ('Iff-rcrcs ,cgnificativas en los 
contenidos do N y Ca, aunque las acce-ore.: venczolanas tendieron a mayores 
niveles de P. Se discute el potencal do estos tipos pars las sabanas de 
Brasil. Sc sugierc qL'r1in:0 ( ,t fI'c,;. ('( la a 'Ietopconcentren 
on Brasil, debido a la maycr :;unceptibilidad de las accesiones venezolanas 
a la antracnosis. (RA-CIAT) 

065 
27964 THOMAS, D. ; ANDRADE, R.P. DE; GROF, B. 1985. Problecr experienced 
with foragpe legoue:: ir.a tropical savanna crvirorrrt ir Err: h]-: 
e,:perirentado: con loe-finosas forrajeas en un ambiente de nabana tropical 
en Brasil). In International Grassland Congress, 15th, Kyoto, Japan, 1985. 
Prccec(d!rt:. 'opar, The Scienc Council of Japan and The Japanese Sciety 
of Grassland pp.140-1146. Irgl., ricf C.Science. Inl.-, Res. [CI.-, 
Apartado Aireo 6713, Cali, Colombia]
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthe nacrocephala. Stylosanthes humilis. 
Styloartf-. r:z-r.zI. CLW -c richo, glceos[orioides. Centroreza 
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racrocarpum. Centrosema pubescens. Centrosema brasilianum. Hibridos. Zornia 
brasillensis. Zornia latifolia. Virosis. Sphaceloma. Drechslera.
 
Phizootonia. Desmodium ovalifolium. Adaptaci6n. Oxisoles. pH. Persistencia.
 
Praderas mixtas. Andropogon gayanus. Pastoreo. Germoplasma. Leucaena. 
Producci6n do semiila. Cerrados. Brasil.
 

Desde 1978 se han evaluado corca do 1700 leguminosas do 17 g~neros y 50
 
espeioes forrajoras en suelos del Centro de Pesquisa Agropecuaria dos
 
Cerrados, localizados a una lat. de 15 grados 36' S en la regi6n de sabana
 
tropical de Brasil. So han evidenciado varios problemas en la 
caracterizaci6n del germoplasma. Las enferinedades son los factores mis
 
limitativos. Se dercriben la antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)
 
que ataca las espeoies do Stylosanthes, y otras enfermedades que afectan 
especies de Cntrosema, Desmodiua y Zornia. Algunas accesiones colectoda. 
en cuelos Acidoa con alta saturaci6n do Al se adaptan bien a estas 
condiciones. Sin embargo, espocies como Leucaena leucocephala de suelos 
alcalinos no se adaptan bien, y el crecimiento do las raices so limits per 
los bajos nivoles do Ca y Mg intercamblables y Ia alta saturaci6n de Al. Se 
han registrado problemas do floraci6n y producci6n do semilla en 
Stylosanthes guianensis sap. guianensis var. pauciflora y Controsema 
macrocarpum. La falta do persistercia bajo pastoreo do algunas acesiones
 
se relaciona con la susceptibilidad a enfermedadc6, la baja producci6n do
 
semilla y la morfologia. Varias acceslones de Zornia brasiliensis han
 
persistido, y en asociaciones con gramirLeas esta leguminosa ha sido
 
dominante porque -1 ,anado no la consume. So encuentran on evaluaci6n 
varias accesoII, on 12 localidades de la regi6n en lat.j c--!,c;Ionadas otras 
de 3 grados N a 22 grados S. (RA-CIAT) V6ase adeais 001 016 017 021 
023 027 030 031 032 033 040 066 067 061 069 070 077 087 089 
093 095 096 097 C99 100 106 115 124 13J4 142 150 160 171 172 

D06 M~todos y T6cnicas de Evaluaci6n
 

066 
27147 O'ROURKE, P.K. ; MeCOSKEH, T.1.; TEITZEL, J.K.; STEPHEIISO1I, H.P.; 
WILSON, R.J. 1984. Application and appraisal of a visual estimation 
technique for composition and yield campling of grass-legume pastures in
 
the wet tropics of north-eastern Australia. (Aplicaci6n y evaluaci6n do una 
t~cnica de estimaci6n visual de la composici6n y muestreo de rerdimiento de 
pasturas do gramineas/ioguminosas on los tr6picos hicedos del nordcstc do 
Australia). Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal 
Husbandry 214(127):535-542. Ingl., Res. IngI., 8 Refs. [Dept. of Primary 
Industries, G.P.O. Box 46, Brisbane, Qld. 4001, Australia] 

Brachiaria decumbens. Panicun maxitum. Centrouema pubescens. Calopogonium 
mucunoides. Praderas mixtas. Evaluaci6n. Rendimiento. Hateria seca. 
Muestreo. M6todos y t6cnicas. Composicin bottnica. Tr6iico h~medo. 
Australia.
 

Se aplic6 una t6cnica de estimaci6n visual (SVET) para evaluar el 
rendimiento y la composicibn botinica do las pasturas do crecimiento 
rApido, altamente estacionales y do diversa morfologla de los tr6picos 
h~medos. La t6enica utiliza el m6todo comparativo de rendimiento para el 
rendimiento total de KI, y la estructura del procedimiento do clasificaci6n 
segon el peso seco para I& composici6n botfnica. El uso amplio de la 
clasificaci6n acumulativ y la clasificaci6n dividida permiti6 una 
descripei6n num6rica casi exacts do cads submuestra. Se evaluaron los 
mstodos de estiuac16n visual basados en la clasificaei6n segin ol peso seo 
para pasturas domnadas por pasto sembrado (Panicum maximum) e incluyerdo 
una leguninosa sembrada (Centrosema pubeseens) como un componente menor 
poro importante. Aunque el mtodo de rlasificacifn segn el peso seco 
present6 grandes desviaciones do la composici6n conocida, el SVET pudo 
evaluar las pasturas con desviaciones pLquehas y generales do lon 
resultados obtenidos mediante la clasificaei6n manual. En el camo no se 
pudo lograr todo el potencial te6rico de SVET, y fue necesario estimar ]as 
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clasificaciones. No obstanto, con suficientes muestras y operadores 
entrenados, el SVET puede evaluar la composiei6n y el rendimlento de estas 
pasturas tropicales con una preeisi6n aceptable. La relaci6n entre el
 
rendimiento total y la clasificaci6n visual 1'ue lineal pero la ecuaci6n de 
regresi6n para las submuestras de datos se alejaron de su eouac6n de 
calibraci6n correspondiente, bien fuera en la pediente o en el intercepto 
en 11 de los 34 casos. (RA-CIAT) VIase ademds 112 117 167
 

EGO FITOPATOLOGIA
 

067
 
27587 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Fitopatologia. 
In ____. Programa do Pastos Tropicales. Informe Anual 1985. Cali, 
Colombia. Documonto de Trabajo no.17. pp.174-215. Esp., Ilus.
 

Stylosanthes gutanensis. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes 
grandifolia. Puccinia stylosanthis3. Cercospora stylocanthis. Rhizoctonla.
 
Centrosema macrocarpum. Centrocema brasilianum. Controsema chiedeanum. 
Centrosema arerarium. Centrosoema pubeseens. PoeudomoraB. Zornia latifolia. 
Zornia glabra. Zornia brasiliensis. Corynebacterlum. Colletotrichum 
gloeosporioides. Stylosanthes capitata. Estrbs hidrico. Resitencia. 
Estomas. Humedad. Stylonanthe3 fruticosa. Stylosanthes erecta. Temperatura.
Patogenicidad. Desmodiun ovalifoliur. Synchytrium desmodii. Andropogon 
gayanus. Praderas mixtaa. Sabanat. Prachiaria humidicola. Brachiaria 
decumbens. Helinis minutiflora. Pastorco. Sphacelcma. Pueraria
 
phaseoloides. Pterotylenchuxm cecidogenus. Tolorancia. femilla. Nematicidas.
 
Brachiaria ruziziensic. Drachiaria dictyoneura. Llanos Orientales. Control
 
do enfermcdades. Colombia.
 

Durante 1985 las responcabilidaden de la Secci6n do Fitoletologia del
 
Programa do Pasto Tropicales del CIAT continuaron siendo: 1) evaluaci6n de
 
germoplasma forrajero segn la reacc16n a enfernedade- en mayor no. de
 
sitios do selecoin y on los ensayos regionale on loj principale.
 
ecosisteman; 2) identificaci6n y determinaci6n de erfermedade del 
germoplasma bajo evaluaci6r, de pasturas, y 3) evaluaci6n y decarrollo de 
iedidan de control para las enfernedados ms inportantcs de especies 
forrajeras prcnnlsoriao. So llevaron a cabo diferentus etudios saobre
 
onfermedades causadas por horgos, bacterias, virus y nematodos. Se hizo un 
reconocimiento de enfermedades on nuevos hospedantes y se estudi6 el efecto
 
del eotr63 hidrico on el denarrollo do antracnoais on 3 acecaiones do 
Stylosanthes opp. ; tambibn co compararon aislamientoa de Colletotrichum 
glooosporioide3 colectados de StylorantheB fruticosa y S. erecta on Africa. 
Igualmente se estudiaron los efecton do fluctuaciones en la temp. diurna on 
el desarrollo de infecci6n latente con 7 aislamientos do C. gloecoporioides 
en 2 accesiones de S. gulanensis y se caractcriz'ron aislamnientos do
 
Rhizoctonia %pp.; se destaca su importancia como pat6gero de S. guianersis 
y Centrosema brasilianum. El m6todo do inoculacin de Phizoetonia app. se 
mejor6 y so desarroll6 urn motodologia para la evaluaci6n de Synchytrium 
Jesamodil en Deomodiu.1 ovalifolits. En el ecosistema de ;abana bion drenada 
(LIanos) se efectuaron eatudioa sobre enfer-iedades de Stylosanches app.,
Centrosema spp., Desmodium ovalifolium, Zornia latifolla y Pueraria 
phaseoloide. En relaci6n con las enferedades cauzadas por iematodos, so 
estudiaron Pterotylenchus cocidogenocu y Meloidogyne -pp., amto.; en D. 
ovalifolium, adeta' de otros neiatodos par~Satos do plantas. (CIAT) 

068 
27974 LENNE, J.M. ; PIZARRO, E.A.; TOLEDO, J.H. 1985. Importance of 
diseases as constraints to pasture legume adaptation in the tropical 
American lowlands. (Importancia de lad enfermedaden coma lilmitaciones para 
la adaptaci6n de leguminosjas forrajeras on los 'r6picos bajos de Ambrica). 
In International Grassland Congress, 15th. Japan, Kyoto, Japan, 1985. 
Proceedings. Japan, The Science Council of Japan aid The Japanese Society
of Grassland Science. pp.810-812. Ingl., Rfe.;.Ingl., 7 Refs. ECIAT,
 
Apartado A~rco 6713, Cali, Colombia]
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Stylosanthes. Cntrosema. Zornia. Desmodium. Colletotrchum 
gloeosporioides. Cercospora. Sphaceloma. Rhizoctonia. Drechslera. 
Meloidogyne. Pterotylenchus. Synenytrium. Sabanas. Evaluaci6n. Germoplasma. 
Resistencia. Adaptaci6n. Amdrica Central. Caribe. Amdrica del Sur. 

Se discute la importancia de las enfermcdadcs coma factores limitativos 
para la adaptaci6n de leguminosas forrajeras en los principalos ecosistemas 
de lob tr6picos bajos de America. Do 1979-84 so evaluaron sistemitica y
peri6dicamente enfermedades on especies de mAs de 15 g~neros de leguminosas
forrajeras tropicales en 134 sitios en mAs de 8 paises. Se detectaron e 
identificaron 30 enfermodades diferentes, incluyendo 24 g4neros de hongos, 
2 de bacterias y 2 de nematodos, 1 micoplasma y varios virus. La mayoria 
de los pat6genos fuoron agentes causales de enfermedades foliares con 
potencial para ocasiorar prdidas directas on el rendimiento de forraje. 
Con base en la distribuci6n espacial y temporal y Is sever!dad, 9 
enfermedades so consideraron las mis importantes: antracnosis por
 
Colletotrichum en Stvlosanthes; mancha foliar por Cercospora y agublo 
foliar por Rhizoctonia en Centrosema; costra par Sphaceloma, mancha foliar 
par Drechslera y virus de la huja enrollada en Zornia; neratode de la 
agalla del tallo, falsa roya par Synchytrium y micoplasma de la hoja 
pequo a en Desmodium. Se discuten las interacciones de especies-ecosistema 
para las enfermodades mencionadas. Se enfatiza la importancia do la 
,elecei6n multilocalizada y is colaboraci6n de fitopat6logos y agr6nomos en 
la Rod Internacional de Evaluaci6n de Pastas Tropicales pars estudios 
futuias de enfermedades y para la selecci6n de germoplasma de leguminosas 
forrajeras tropicales adaptadas y productivas. (RA-CIAT) V~ase adem~s 
125
 

E01 Hicosis 

069 
27973 LENNE, J.M. ; VARGAS, A.; TORRES, C. 1985. Damaging fungal diseases
 
of promising pasture legumes in the tropical American lowlands.
 
(Enfermedades ffngicar dafinas de leguminosas forrajeras promisorias de los
 
tr6picos bajos de Amrica). In International Grassland Congress, 15th, 
Kyoto, Japan, 1985. Proceedings. Japan, The Science Council of Japan and
 

8 8
The Japanese Society of Grassland Science. pp. 07- 09. Ingl., Res. Ingl.,
 
15 Refs. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Stylosanthes. Centrosema. Zornia. Desmodium. Col'vtot'ichum 
gloeosporioides. Rhizoctonia solani. Sphaceloma zorniae. Synchytrium
 
desmodii. Patogenicidad. Resistoncia. Control de enfermedades. Control
 
biol6gico. Colombia.
 

Se discuten las enfermedades fingicas mds dafinas de leguminosas
 
forrajeras en los !,rncipales ecosistemas de los tr6picos bajos de Am6rica.
 
Evaluaciones detalladas durante los 61times 7 afios en los principales 
sitios de selecci6n y en mis de 100 localidades de la Red Internacional de 
Evaluaci6n de Pastas Tropicales han identificado mAs d, 30 erfermedades 
causadas par hongos, bacterias, micoplasmas, virus y nematodos. De 6stas, 4 
enfermedades fdngicas se consideran las mds dahinas: antracnosis causada 
por Colletotrichum spp. es la mis diseminada y dahina en Stylosanthes; en
 
varies especies de este ginero se han registrado p6rdidas de MS de 26-100 
par ciento. El a~iublo foliar causado par Rhizoctonia solani tambi6n se 
encuentra diseminado; en Colombia se han registrado p6rdidas de HS de 10-30 
por ciento on Centrosema brasilianum. En Zornia latifolia se han presentado 
pdrdidas de MS de 55 par ciento debido a Sphaceloma zorniae, el agente 
causal de la costra, mientras la falsa roya, causada par Synchytrium 
desmodii, ha ocasionado daho considerable a Detmodium ovalifollum en 
Colombia. Mediante una estrategia de investigaci6n multidisciplinaria, 
multi-instituional y multilocalizada se busca la resisternia a estas 
enfermedades, coma un enfoque de manejo m&s prdctico y econ6mico. El 
entondimiento de la planta, los pat6genos, el ambiente y sus interacciones 
se consideran esenciales para una efectiva utilizaci6n y evaluaci6n de la
 

?.5
 



resistencia seleccionada. (RA-CIAT)
 

070
 
27972 LENNE, J.M. 1985. Recent advances in the understanding of anthracnose 
of Stylosanthes in tropical America. (Avances recientes en el entendimiento 
ue 
!a antracnosis de Stylosanthes en America tropirci). In International
 
Grassland Congress, 15th, Kyoto, Japan, 1985. Proceedings. Japan, The
 
Science Council of Japan and The Japanese Society of Grassland Science.
 
pp.773-775. Ingl., 
Res. Ingl., 8 Refs. [CIAT, Apartado Areo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. Acceslones. Colletotrichum
 
gloeosporioides. Resistencia. Patogenicidad. Sabanas. Llanos Orientales.
 
Cerrados. Tr6pico hCmedo. Temperatura. Evaluaci6n. Brasil. Colombia.
 

Se describen avances recientes en el entendimiento de In antracnosis
 
(Colletotrichum gloeospo-ioides), la ornermedad m~s dafiina de Stylosanthes
 
app., con referencia especial a los tr6picos bajos de 
America. Durante los
 
"itimos 7 afos, evaluaciones de antracnosis en especies promisorias de
 
Stylosanthes, en los principales sitios do 
sclecci6n de la Red
 
Internacional de Evaluaci6n de Pastos Trop 4 

caies, revelaron que aunque la
 
enfermedad estA presente en tooos los sitios, su severidad varia entre 
especies y a travs de ecosistemas. En evaluaciones de campo de S. 
capitata en Colombia y Brasil (1978-81), se encontr6 el 94.2 por ciento de
accesiones resistentes a la antracnosis en Colombia, mientras que el 85.1 
por ciento fueron susceptibles en Brasil. E.3tos hallazgos, jun*o con 
resultados comparativos de patogenicidad en plAntulas con aislamientos de
C. gloeosporioides do ambos ocosistcmas, sugieren enfiticamente quo existen 
aislamientos especializados patogdnicos a S. capitata on Drasil, el habitat 
nativo de esta leguminosa, y no en Colombia donde S. capitata es una
 
especie ex6tica. De manora similar, e!aluaciones de campo (1979-84) de 
hasta 30 accesiones de S. guianensis on 21 sitios en ecosistemas do bosque,
mustraron s61o una presencia ligera de antracnosis, miontras que las mismas 
accesiones murioron debido a la enfermedad en el tranzcurso de un aho en
 
las sabanas. La presencia do bacterias filoplanas antag6nicas, la alta
 
frecuencia y ocurrencia diseminada do infecci6n latente y su desarrollo
 
min. debido a las fluctuacioncs de temp. diurnas prevalentes, son
 
responsables en gran delparte cscaso dezarrollo de antracnosis en los
 
ecosistemas do bosque. (RA-CIAT)
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27e96 LENNE, J.M. 1981. Spaaceloma scab on Zornia latifolia. (Costra por

Sphaceloma en Zornia latifolia). Plant Disease 65(2):162-164. Ingl., Res.
 
Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

Zornia latifolia. Accesiones. Sphaceloma zorniae. Patogenicidad.
 
Sintomatologla. Resistencia. Colombia.
 

Se registra por primera vez Sphaceloma zorniae como un pat6geno quo

ocasiona da~ios L a leguminosa forrajera tropical promisoria Zornia 
latifolia. Este hongo produce icsiones de 
costra en las hojas. peciolos y

tallos, ocasionando defoliaci6n y muerte descendente. En evaluaciones de
 
campo se identtficaron 3 accesiones de Z. latifolia resistentes a la
 
enfermedad. Hasta el momento, S. zorniae parece estar limitada a Colombia y

Brasil central, pero se debo 
tenor ouidado para prevenir su diseminaci6n en
 
otros sitios do evaluaci6n do forrajes on America Central y del 
Sur.
 
(RA-CIAT)
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26673 LOVELESS, A.R. 
1985. The occurrence of ergot fungi (Clavicipitales)
 
on the genus Hyparrhenia in southern Africa. (Ocurrencia de los hongos
cornezuelo del centeno (Clavicipitales) on el gdnero Hyparrhenia en el sur 
de Africa). Botanical Journal of the Linnean Society 91(4):491-501. Ingl., 
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Res. Ingl., 19 Refs. [17 Brcson Avenue, East Cosham, Portsnouth P06 2AN, 
England] 

Hyparrhenia. Claviceps. Africa.
 

En el sur de Africa se confirm6 la presencia de cornezuelo del centero en 
11 gramineas silvestres del gdnero Hyparrhenia. Dos especies de Claviceps
estAn involucradas. Una de ellas tiene conidios predominantemente 
triangulares y, por consiguiente, se identifica coma C. pusilla. El otro
tiene conidios truncados muy caracteristicos, y es una especie no descrita 
o C. inconspicua, dependiendo de c6mo so resuelven 103 problema% de la
 
identificaci6n do espe,:ies de Claviceps. En Hyparrhenia, C. pusilla estA
 
restringida a especies quo pertenecen a la serie Cymbariae, y la especie
 
indeterminada de Claviceps infecta varias especies de Hyparrhenia
 
pertenecientes por lo menos a otras 4 series del gdnero. (RA-CIAT)
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26643 OLAYA H., 0. ; LENNE, J.M. 1986. Importancia de Hhizoctonia sp.
 
(binucleado) coma pat6geno de Cer rosema spp. en Colombia. Cali, Colombia,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. 20p. Esp., Res. Esp., Ingl.,
 
16 Refs. [CIAT, Apartado Abreo 6713, Cali, Colombia]
 

Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum. Centrosewa pubescens. 
Enfermedades y pat6gcros. Rhizoctunia. Patogenicidad. Sintomatologia.
 
Hojas. Colombia.
 

Se estudi6 un grupo do 25 aislamlentos de Rhizoetonia opp., agente causal
 
del ahublo foliar, obtenidos de hojas de Centrosema. Solamente 411 par 
ciento pertenecieron al multinucleado R. solani (Thanatephorus cucumeris) y

56 par ciento presentaron c~lulas hifales binucleadas; estos 61timos estAn
 
fuera d. la especie R. solani y tienen su estado sexual dentro del g6nero

Ceratobasidium. Par tanto, un complejo de R. solani y Rhizoctonia 3p. causa 
el afublo foliar en Centrusema spp. en Colombia. Rhizoctonia sp. tambidn 
causa ahublo foliar en otras leguminosas forrajeras en Colombia, incluyendo 
Stylosanthes macrocephala. De una colece16n de 51 aislamientos de 
Rhizotonia de diferentes leguminosas, 39 par clento se identificaron coma 
Rhizoctonia sp. La mayoria de los aislamientos se han obtenido de varios 
sitios en los Llanos Orientales y otros de Macagual (CaquetA) y Santander 
de Quilichao (Cauca). Par tanto, Rhizotonia ap. est ampliamente
distribuido en Colombia. En ensayos do patogenicidad en invernadero, so 
registraron altos niveles de virulencia par los binucleados hasta 4 en una 
escala de 0 a 5. (RA) 

074 
27170 PACHINBURAWAN, A. 1985. Major diseases of pasture legumes in 
northeast Thailand. (Principales enfermedades de leguminosas forrajeras en 
el noreste de Tailandia). In Khon Kaen University. Faculty of Agriculture.

Thailand. Pasture Improvem, nt Project. Annual Report 1981-82. Thailand.
 
pp. 17-19. Ingl., 2 Refs.
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra. 
Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. Stylosanthez viscosa. 
Cultivares. Colletotrichum gloeosporioides. Colletotrichu dematium.
 
Solerotium rolfsii. Xanthomonas. Patogenicidad. Resistencia. Tailandia.
 

So discute la incidencia de enfermedades en leguminosas forrajeras 
seleccionadas durante la estaci6n do siembra de 1981 en varias localidades 
de Tailandia. La antracnosis, causada par Colletotrichum gloeosporioides
fue una enfermedad comfin en Stylosanthes spp. ; sin embargo. las reaccianes 
de diferentes especies de este g6nero a la enfermedad fueron diferentes. Se 
identifi,.6 otra especie de Colletotrichum (C. dematium f.sp. truncata) coma 
causante do antracnosis en S. humilis. El secamiento il tallo, causrdo par 
Slerotium rolfsii, se present6 en S. scabra, S. guianensis y S. viscosa.
 
En Macroptilium atropurpureum cv. Siratro se identific6 el foliarafublo 
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por Rhizootonia nolani y en Centrosema pubescens me present6 la mancha
 
foliar causada por Cercompora. Otra enfermedad de menor importancia fue la
 
mancha foliar por Xanthomonas sp. en Centrosema pascuorum. (CIAT)
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26641 VARGAS DE ALVAREZ, A. ; LENNE, J.M. 1986. Efecto de aflublo foliar per
 
Rhizoctonia app. en la leguminosa forrajera Centrosema brasilianum. Cali, 
Colombia, Centro Internacional do Agricultura Tropical. 13p. Esp., Rem. 
Esp., Ingl., 11 Refs. [CIAT, Apartado Areo 6713, Cali, Colombia] 

Centrosema brasilianum. Pradera5 mixtas. Andropogon gayanus. Pastoreo. 
Rhizoctonia. Rendimiento. Materia seca. Control de enfermedadem. 
Fungicidas. Patogenicidad. Llanos Orientales. Colombia. 

En 1981 en Carimagua (Weta,Colombia), se observ6 por primers vez un ahublo 
foliar scrio en Centrosema bracilianum, una leguminosa forrajera con 
potencial ganadero en los Llanos Orientales, bajo condiciones de alta 
humodad y temp. Del material afectado ne obtuvieron aislamientos de 
Rhizoctonia con los cuales c efectuaron los postulados de Koch. Seg~n la 
identificaci6n del &rupo do anastomosis y el no. du n6cleos, se encontr6 un 
complejo de 3 especies de Rhizoctonia amociados con alublo foliar do C. 
brasilianum: R. solani y Rhizoctonia sp. (binucleado) do alta frecuencia y 
R. zeae de baja frecuencia. En 1984 se estableci6 un ensays para 
determinar el efecto del aSublo foliar en el :'erk1imiento de C. brasilianum 
CIAT 5234 en asociac16n con Andropogon gayanu bajo pastoroo. Los 
resultados hasta el memento han mostrado quo el asublo foliar puede reducir 
considerablemente el rendimiento de C. brasilianum. Sin pastoreo, las 
pArdidas fueron de 29.4 per ciento on asociaci6n con A. gayanu3 y de 36.4 
per ciento sin asociaci6n; sin emtargo, bajo pastoreco ]as p6rdidas en 
asociaci6n fueron mayores que las p6rdidas sin asociaci6n (53.6 y 33.6 per 
ciento, romp.). La asociaci6n parece favorecer el dearrollo de la 
enfermedad, debido posiblemente al microclima. (RA) Vase ademds 064 
065 085 086 088 

E03 Bacteriosis
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26642 TORRES G., C. ; LENNE, J.M. 1986. Enfersodades bacterianas de alzunas 
leguminosas for, ajeras promisorias. Call, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. 20p. Esp., Re. Esp., Ingl., 16 Refs. [CIAT, Apartado 
A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Leucaena leucocephala. Centrosema. Zornia glabra. Enfermedades y pat6genos. 
Pseudomonas fluoresc is. Corynubacterium flaccumfaciens. Patogenicidad.
 
Semilla. Vainas. Resistencia. Control do enfermedadeo. Ecotipos. Control 
quimico. PrActicas culturales. Rendimiento. Materia seca. Colombia. 

En 1981 se realizaron varios reconocimientos de onfermedades en Centrosema, 
Leucaena y Zornia spp. en Colombia y so encontraron severe pudrici6n de la 
vaina en L. leucocephala, manchas foliares y mcerte descen'.iontc or, acce
siones de Centrosema sp. nov. y clozotis, atrofia, z-irchitami~onto y en 
algunos casos, muerte de plantas j6venes en Z. glabra. Los agentes causales 
me identificaron coms Pseudomonas fluorescens Biotipo 2 en las leguminosas 
L. leucocephala y Centrosema sp. nov. y ccso Corynebacterium flacoumfaciens 
en Z. glabra. Se han confirmado niveles de infecci6n en semillas haste del 
100 per ciento en Z. glabra y del 34 por ciento en semillas d Centrosema 
sp. nov. Debido a ]as redueciones en rendimiento y MS y la p6rdida do 
emillas de estas leguminosas per las rep. bactorias, se han buscado 

m~todon do control come son el uso do var. resistentes y pricticas cultu
rales adecuadas y el tratamiento de la semilla mediante Ia aplicaci6n de 
hidr6xido de Cu al 1 per ciento, carboxin al 1 poer ciento, y el control 
combinado con los mismos fungicidas y a baja temp. (-4 grados contigrados)
 
per 2 semanas. (RA) Vase adem~s 074
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FOO ENTOMOLOGIA Y CONTROL DE PLAGAS VWase 125 
F01 I sectos Perjudiciales y su Control 
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27586 CENTRO INTERNACIONAL BE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Entomologia. 
In - . Programsa de Pastos Tropicales. Informe Anual 1985. Cali, 
Colombia. Documento do Trabajo no.17. pp.135-173. Esp., Ilus.
 

Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes guianensis.
Stylosanthes lelocarpa. 3tegasta bosquella. Caloptilia. Andropogon gayanus. 
Praderas mixtas. Sabanas. flibridos. Acromyrmex. Atta. Brachiaria 
dictyoneura. }brochiaria brizantha. Brachiaria humidicola. Brachiaria
 
decumbens. Brachiak-ia ru7iziensis. Brachiaria jubata. Brachiaria radicans. 
Brachiaria eminii. Zulia colombiana. Zulia pubescens. Pesistencia. 
Ecotipos. Biologia de insectoz. Aeneolamia reducta. Aenolamia varia. 
Aenolamia astralis. Arachis pintoi. Centrosera. Germoplasma. Llanos 
Orientalas. Colombia. Per6. Bolivia. 

Se describen las actividades de la Secci6n de Entomologia del Programa do 
Pastas Tropicales del CIAT durante 1985. Esta Socc16n continu6 la 
eva]uaei6n sistemtica del germoplasma forrajero para buscar tolerancia o 
resistencia a lan principales plagas de gramin~is y leguminosas: perforador 
do botones (Stegasta basquella), barrenador del tallo (Caloptilia sp.). 
hormigas y el mi6n o salivazo. Se estudiaron, ademts, la fluctuaci6n 
poblacional y el daho cau3ado por estos in:ectos. Los estudios reali.zados
 
abarcan los ecornistemas principales de los tr6picos 0s Amtrica y se har 
integrado resuItados provenientes de la Red Internacional de Evaluaci6n do 
Pastas Tropicalas (RIEPT) con la colaboraci6n do instituciones de otros 
paises. Sc presentan datas obtenidos en diferentes estudios realizados 
sabre el ccmportamiento de Stegasta bosquella y Caloptilia sp. en 
Stylosanthes spp.; efetos de la quema y la preparacifn del sulo en la
 
poblaci6n de hormigas cortadoras 'Acromyrmex y Atta), la eria de ninfas de 
Zulia colombiana en invernadero y almacenamiento de huevos, la resistencia 
de algunos ecotipos de Brachiaria app. al ataque del salivazo y el efecto 
do la altura do !a planta en la incidencia del salivazo. Otros ostudlos 
abarcarcn la evaluaci6n poblacional y los hospedantes nativos do 
Aeneolamia reducta; el comportamiento agron~mico de Brachiaria app. 
respeeto al salivazo on Carimadua y en otroa ensayos multilocalizados; 
reconocimiento del salivazo en varias fincas en los Llanos Orient-ales de 
Colombia. Se presentan dates sobre la fluctuaci6n diaria do la poblaci6n tdo 
Aeneolamia en Villavicencio, Colombia, y la evaluaci6n de germoplasma er 
Carimagua. (CIAT) 
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27939 MIRET, R. 1986. Grado de preferencia de Hoes lattp.n Cuence en
 
cultivares do bermuda y pasta estrella. Pastas y Forraju 9(1):37-42. Esp.,
 
Res. Esp., Ingl., 8 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de Pastas y
 
Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Cynodon niemfuensis. Hois latipes. Dinimica do
 
poblacione. Resistencia. Precipitacitii. Cuba.
 

En un diseho de blcques al azar con repeticiones, so estudi6 la 
incidencia de Hoois latipes en 3 cv. de Cynodon dactylon (Cruzada-1, 
Cruzada-2 y Alicia) y en 1 cv. de Cynodon nlemfuensis (Panameho), 
utilizando un marco cuadrado de 0.50 metros cuadradoa que so lanz6 5 vEces 
al azar sobre parcelas do 30 met os cua,+ dos. El insecto atac6 los 4 
pastas durante los 2 aros de duraci6n del expt. Los primeros brotes 
aparecieron con el inicio de las lluvias y los picos do poblaci6n so 
produjeron en los meses de ago.-oct. Se concluye que el ataque de este 
inr.ecto puede provocar p~rdidas que llegan al 75 per ciento, 
fundamentalmente en C. dactylon Cruzada-1 y Cruzada-2. C. nlemfuensis
 
result6 menos susceptible al ataque. Los niveles do poblaci6n de alrededor
 
de 2 larvas/metro cuadrado provocaran daios de magnitud moderoda, mientras 
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quo con los niveles inferiores s6lo se alcanzaron afectaciones del 25 por 
cionto de la materia verde. (RA) 
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26634 NILAKHE, S.S. 1985. Ecological observations on spittlebugs with
 
emphasis on their occurrence in rice. (Observaciones ecol6gicas en 
d.,livita, Q "'a'r : .n u oucurr-ncia en ei :rroz). Pesquisa Agropecuaria 
Brasileira 20(4):407-414. Ingl., Res. Ingl., Port., 8 Refs. [Centro 
Nacional do Pesquisa de Gado de Corte, Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria, Caixa Po:cal 154, 79.100 Campo Grande-MS, Brasil] 

Zulia entreriana. Denis flavopicta. Dinimica de poblaciones. Brachiaria 
documtens. Brachiaria humidicola. Brachiaria ruziziensis. Panicum maximum. 
Oryza sativa. Biologla do insectos. Brasil. 

Se efectu6 una investiEaci6n sobre Zulia entreriana y Deoi flavopicta en 
campos arroceros del Estado de Mato Grosso ao Sul, Brasil, en el nual so 
observ6 la presencla de 36 adultos/10 pase:r do la red entomol6gica. 
Tambi6n se determiraron las densidades de dichos insectos en praderan do 
Brachiaria ruziziensis, B. humidicola, B. decumbens y Panicum maximum y en 

amNpo3 arroceroa adyacentes. Las observaciones en arroz se efectuaron deade 
la germlnaoi6n hasta la floraci6n de las plantas. Los Insoctos volaron 
hacia el ar,oz a pesar de la baja densidad (aprox. 4 adultof/10 pases) y de 
la abundancia de alimento en las praderas. Los adultos rostraron una 
tendencia a invadir el arroz on mayor no. cuando las plantas tenian aprox. 
20 cm o mcs dc altura. La densidad de insectos mostr6 una tendeneia do 
distribuci6n matemAtica do tipo binomial negativa cuando 6sta era menor o 
igual a 10 adultos/pase, y de tipe Foisson con densidade3 mayores. Los 
insectos prefirleron el arrozal con plantas do mayor altura, en lugar de 
los arrozales veocinos con plantas mis pequehas. En el invernadero, los 
insectos pefirioron las grairas al arroz o a mille que tenlan la misma 
altura. Se encontraron huevos en los arrozales; no obstante, s61o en 
ocasior muy raras se encontraron ninfas. (RA-CIAT) 
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271148 QUICEN1BEIHRY, S.S. ; WILSON, H.K. 1985. Consumption and utilization of 
Bermuda 0-a;s by fall armyworn (Lepidoptera: Noctuidae) larvae. (Consumo y 
utilizacifn de Cynodor dactylon p0r larvas do Spodoptera frugiperda 
(Lepidoptera:Noctuidae)). Journal of'Econonic Entomology 78(4):820-824. 
Ingl., Pen. Ingi., 23 Eef's. [Dept. of Entorology, Louisiana Agricultural 
Experirer.t Station, Loui::iana State Uriv. Agricultural Center, Baton Rouge, 
LA 70303, ULA)
 

Cynodon dactylon. Clones. Spodoptera frugiperda. biologla de insectos. 
Resintencia. Calldad del forraje. EE.UU.. 

Se criaron iarvas de Spodoptera frugiperda en condiciones do lab. en 7 
clone:; de Cynodon dactylon. Para las larva- or. el sexto instar se determi
naron cl consumc, la utilizaci6n, la preferercia y la adaptabilidad en 
todon io.; clcnes exaninados. Los bajos niveles de 11y de digestibilidad 
encontrados en !a: hojas de los clones Alicia y OSU 6-7 limitaron el creci
miento y el dsarrolbo de las larvas. El indice de adaptabilidad del hospe
dante nostr6 que lo-, clones Coastal y CA 77-56 oran menos resistentes a S. 
frugiperda quo Alicia y 00U 6-7. Coastal, GA. 77-26 y GA. 77-56 fueron los 
clones 1,referido.9, mi ,ntras que Alicia y OSU 6-7 fueron los menos preferi
dos. (RA-CIAT) Vbaze adeAs 088 

F03 N.matodos y su Control 
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27894 LENNE, J.M. 1983. ftern gall nematode on Desmodium ovalifolium in 
Clombia. (Nematodo de la agalla del tallo en Desmodium ovalifolium en 
Clonbia). Plant disease 67:557. Ingl., Res. Ingl., 2 Refs., Ilus. (CIAT, 

40 



Apartado A~reo 6713, Call, Colombia]
 

Desmodium ovalifolium. Meloidop'.ne javanica. Pastoreo. Llanos Orientales.
 
Colombia.
 

Se registra por primera vez un nematodo de la agalla del tallo en la
leguminosa forrajera tropical promisoria Desmodium ovalifolium CIAT 350 en 
Colombia. La formaci6n de agallas on el tallo se asoci6 usualmente con EI
dago cauoado pur el pisoteo de los aninales on pastoreo. El nematodo se 
identific6 cono un nuevo g6nero de la familia Anguinidae. (RA-CIAT)
 

082
27895 LENNE, J.N. 1981. Controlling Meloidogyne javanica on Desmodium 
ovalifoliwo with grasne.q. (Control de Meloidogyne javanica en Demodium 
evalifolitm con graminea:). Plant Di .ase 65(11):870-871. Ingi., Res. 
Ingl., 16 Retf'.. 

Desmodium ovalifoliun. Praderan mixtas. Andropogon gayanus. Brachiaria
 
humidicola. Brachiaria mutlca. Drachiaria ruzi enzis. 
Panicum maximum.
 
Resistencia. Meloidogyne javanica. Control de 
nematodos. Raices. Colombia.
 

Se determin6 el efecto de granineav 
en la reacci6n de Demodium ovalifolium
 
C'AT 350 a Meloidogyne javanilca. 
El neatodo fue menos patog6nico en la
leguminosa en aso(iaci6n con 22 de 49 gramirea, incluyerdo acce-iones de 
la.s grpAneaz forraJeras prom bonias Andropogon gayanus, Brachiaria
hinidicola. B. mutica, P. ruzizienzin, Paniurru maximum y Hemarthria 
altissira. Las ralce: de la3 graz.ineas pueden produc:ir nurtancias que son 
t6xicas para M. javanica. (BA-dAT) 
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26654 EOFFES, ; QUESEZNBERRY, ; DUH;, R.A. 1983. Tolerance to two
A.P. K.H. 
specien of root-knot neratode, Meloidogyne spp. in Leo aena. (Tolerancia de
Leucaera a don eopecies de n r.atodo del nude de la ral.2, Veloido£yne spp.).
Leucaena Research Reports 4:92. Ingl., 2 Refs. [Dept. .,raomy, Univ. of
 
Florida, 2183 McCarty Hall, Galr ,ville, FL 32611. UA]
 

Leucaena. Alysicarpus. Accesiones. Evai ac1i6n. Meloido-yre javanica. 
fleloidogyne incognita. Reintencia. FE. UU.. 

En la U. de Florida (Gainesville, EE.UU.) ne evaluaron cerca do 100 acce
siones de Leucaenra pp. y Alynicarpun sp. rusceptible al neiatodo del nudo 
de la raiz, renpecto a la resistencia a 2 nematodo, Meloidogyne Incognita 
y M. javLnica, ambas consideradas plagra comunes en los tr6picor. Los
resultados de ente ertudio, en el que ne utilizaron 3 riveles de in6cu]o
(0, 3 y 9 huevos/cc de nuelo), mostraror urni resi:;tencia cani total do 
todas las accoione de Leuraena a ambo nematodos. Sin embargo, 1. ace
ri6n de Alyicarpu.- result6 severamente afectada. Un entudlo de campo con
 
18 accLiones s,,eleccionadas confirm6 esto; hallazgos. (CIAT)
 

GO0 GENETICA y FITOM&.CRAMIEJTO Vase 125
 
G01 Mejoanierto, GermoplacIra, Selecci6n, Citologla c Instruccicnes
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27133 AHN, D.J. ; HANG, F.H.; KING, J.W. 1985. Plant regeneration through
somatic embryogeneLis in coammon bermudagrasn tissue culture. (Regeneraci6n
de planta. redinte embriogtnesis aouctica en cultivo de tejidos de Cynodon
dactylon). Crop Science 25(6) :1107-1109. Ingl., Ren. Ingl., 9 Refs., Ilus. 
[Dept. of Agronomy, Univ. of Arkanrsar, Fayetteville, AR 72701, USA]
Cynodon dactylon. irflcreceaca. Culti.o de tejidor. Reproducci6n de la 
planta. EE.UU., 

So estatlci6 
un snstema de cultivo in vitro para la inducci6n de callos y

la regeneraci6n do plantas de Cynodon dactylon y so examln6 el nodo de

regeneraci6n. Los callos quo se originaron de inflorescencias irmuaduras 
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presentaron un mayor creoimiento en un medlo N6 modificado quo on el medio 
de Hurashige y Skoog. Los 2 medins contenian I mg de 2,s-D/litro y 20 o 6 
60 g de aucroa/litro. Los callos embri6g6nicos ne produjeron a partir do 
16 de la. 19 ±nfloresenoia" nuaduran, de menoa do 0.5 cm do largo, on un)dio N6 con 1 mg de 2,4-D/litro y 60 g do suorowa/litro, mientras quo noo 
no indujeron callos no embriog6nicoa deasquellas inrloreaonoiai de mha do 
I;5 -de largo.'Los',callo'embrog6nicoa quaespontineamente forzan. . 
embrionea aomftioos han sido mantenidos duranto 80 semanaa ain porder au 
oompetenoia, mediante el 3uboultivo a intervklos de 4 aemanas. So 
regeneraron nunorosaa plintulas de coda callo al tranaferirloa a un medio 
N6lbra do hormonsa y luego fueron sembradaa enel campo hasta aloanzar ia 
madurez. La microscoplaeleoctr6nica de explorael6n conlirm6 la regeneraci6n 
do C. dactylon por medio do Ia embriog6nesis. (RA-PIAT) 
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27581 CENTRO INTENNACIONAL DE AaRICULTURA TROPICAL. 1986. Bioteonologia.
 
In _ . Programa de Paatos Tropicales. Informe Anual 1985. Cali#
 
Colombia. Documento do TrabaJo no.17. pp.44-61. Eap., Ilus.
 

Styloaanthes guianonaa. Styloaanthes capitata. Genotipos. Cultivo de
 
tejidoe. Bioteono.,gia. Horfologia vegetal. Reproduoi6n de ia plants.
 
Cclletotrichu gloeosporioidea. Patogenioidad. Tolerancia. Control de
 
enfermedade. Eleotroforesis. Identiticaol6n. Oermoplaama. Colombia. 

Durante 1985 Ia Unidad de Biotecnologia del CIAT roaliz6 investigaciones on 
oultivoo do ch6ulas y tejidos para propagao16n clozal y para generar 
variabilidad qen6tica. Eaton trabajos se llevaron a cabo tanto on el CIAT 
como on $natituuiones colaboradoras. Reoientemente ne dearrollaron 
m6todos pars regenerar plantas do callos derivados de hojas do epicotilo y
 
tambi6n de auspensione celulares on Stylosanthes guianensia, S. oapitata y 
S. macrocoephala. En 1985 tambi6n so eatandarizaron las t6onicas pars ia 
regenerac16n conaiatento on S. guianensia var. pauoiflora (CIAT 2243) y 
var. guianensis (CIAT 136). Se realizaron investigaciones sabre el oultivo 
do c6lulas an nuspensi6n y protoplantos do Stylosanthe3, ia regeneraoi6n de 
plantar a partir de oultivos do protoplastoa, ia reapuesta do ausponnione
celulares do Stylosanthes al estr63 patog6nico, y no dearrollaron tfonica 
eleotroforfticaa para Ia caraoterizaoi6n de germoplasma de leguminonas,
 
inoluyendo a Stylosanthes. Denmodium, Zornia y Centrosema. En oolaborao6n
 
con al Programa de Pastos Tropicales no trasnfiri6 de Africa al CIAT una 
colece16n do gonnoplama de gramineas en forma de oultivos de ',ejidos de 
fpicas teruinales en tubos de ensayo. (CIAT) 
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27580 CENTRO INTERNACIONAL DE AORICULTURA TROPICAL. 1986. Fitomejoramiento.
In _ . Programs de Pastos Tropioales. Irforme Anual 1985. Cali,
 

Colombia. Documento de TrabaJo no.17. pp.31-43. Esp., Ilus.
 

Andropogon gayanua. Clones. Genotipon. Mortologia vegetal. Stylonanthe
 
guianensis. Cruzamiento. Hibridaci6n. Selecci6n. Praderas mixtas. Pastoreo. 
Sabana3. Tasa de cargo. Produooi6n do semilla. Centrosema. Nodulaoi6n. 
Zornia latifolia. Enfermedades y pat6geno. Resistencia. Lianos Orientales. 
rolombia. 

La Socci6n de Fitomejoramiento del Programa de Pastos Tropicalen del CIAT
 
tiene como oLjitivos 1) producir, mediante ia recombinaci6n gen6tica
 
dirigida y Ia neleocl6n, gevotipos mejoradon en un no. limitado do lea
 
eapeoies alaves del Programs; 2) generar informaoi6n ftil nobre Ia 
gen~tica y el fitamejoramiento en epeocie quo son eenocialmente
 
denonocidas desdo el punto de vista del fitomejoramiento. Durante 1985 3e
 
continuaron los proyectos de mejoramiento en Stylonantheo guianensis y 
AndropogDon gayanua, y se inicirron proyeoton colaborativon sobre Zornia 
latifolia con lasoccl6n de Fitopatologia y sobre Centrosema app. con la 
Secoi6n do Hicrobiologia. So presentan los avancen de un proyeoto de 
neloooi6n iniciado en 1983, orientado hacia ia produccifn do una var. 

42 



sintbtica de A. gayanus de estatura baja con los objetivos principales de: 
a) mejorar su compatibilidad con lepuminosas bien adaptadas pero de vigor 
moderado (p.ej. Stylosanthes capitata y S. macrocephala), y b) mejorar au 
facilidad de manejo bajo pastoreo. Con S. guianenais so busea desarrollar 
genotipos con resistencia eatable a plagas y enfeinedades, combinada con 
niveles aceptables do rendmiernto de vemilla. '.-informa sobre los estudios 
para determinar la odulacl6n de ac esionen do Centrosema app. en Carimagua 
(Llanos Orientaleo do Colombia) y robre la zelecci6n do Zornia latifolia 
CIAT 728 por resistencia a enfernedades. (CIATI
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27579 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Germoplasma. 
In __ . Programa de Pastos Tropicales. Informe Anual 1985. Cali, 
Colombia. Documento de Trabajo no.17. pp.13-30. Fsp., Ilus. 

Germoplasma. Introduccione. Distribuci6n reogrifica. Aeschynomene.
 
Calopogonium. Desmodium. Calactia. Macroptilium. Stylosanthes capitata.
 
Styloswithes macrocephala. Stylonanthes gulanensi. Centrosesa brasilisnum. 
Centrosema macrocarpun. Pueraria phaseoloiden. Zornia glabra. Arachia 
pintoi. Dioclea guianensic. Evaluac16n. Adaptaci6n. Rendiniento. tMateria 
seca. Valor nutritivo. BrachiariL. Panicum maximum. Colombia. PanamA. 
Venezuela. Asia. Africa. CIAT-I. 

Se informa nobre la actividade., de la Secci6n do Germopla:nma del Programa 
de ?asto Tropicoles del CIN7 durante 19P5, cuyo:s efuerzcr'- ne concentraron 
en: 1) el ensamblLje del ,;ernoplaL:,ma Mdiane cclecci6n directa e 
intercaribio do mzteriales con otrac inm:titucioneE; 2) multiplicaci6n y 
mantenimiento del ceimoplansma exiatene y 3) caracterizaci6n y evaluaci6n 
prelimlnar do nuevao introduccione. Lcn actividadev de colecci6n do
 
germoplasma se realizaron en AmArica Trop;ical (PanamA, Venezuela y 
Colombia), el sudente de Ania y Africa tropical. Mediante lor viaj:; de 
coleccin a estas regiones se logr6 aumentar la hane genitica de 
leguminonaa y praminean, particularmente de Centrosera (Am6rica tropical), 
Dosmodiuri y Pueraria phaseoloideo (zudento de Ania) y Drachiaie (Africa
 
tropical). Con la! adiciore:, do rratertale du-ante el a~o (aproy. 2300). la 
colecci6n do germoplasma aumcent6 hanta cornc, do 16,C90 accenionen, do las 
cuales el 15 por ciento corresponde a gramineas. Se presentan mapas de las 
rutas de colecc16n de Fermoplanra, lijtaz de loa materialo; introducidos y 
resultados de laz evaluacione"n agronrnicas prelimirares 6o c ,tc; 
materiales. (CIAT) 

088 
26664 CLEVENTS, R.J. ; TURNER, J..; IRWIN, J.A.G.; LANGDONI,P.W.; DRAY, 
R.A. 198

h
. Breeding disease renistart, albid resistant lucerne for
 

subtropical Queensland. (Hejoramiento de Medicaiu nativa para resistencia a 
enfermedades y a lon &fidon en Queensland subtropical). Australian Journal 
of Experimental Agriculture and Animal Husbandry 21(125):178-128. Ingl., 
Res. Ingl., 411 Refs., 1111. (Carmonwealth Scientific & Industrial Research 
Organization, Divinion of Tropical Crops & Pa!turea, The Cunningham 
Laboiatory, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Medicago sativa. Cultivaren. Cruzamiento. Evaluaci6n. Peoitencia.
 
Enfermedades y pat6genon. Insectos perjudicialen. Soleccibn. Rendimiento.
 
Australia.
 

Se deicriben el mejcraniento genitico y la evaluacift preliminar de 2 
nuevos cv. do Medicago sativa, cada uno do Ien;cuales r0uentra un nivel 
satisfactorio de resistercia a Phytophthora megarperma f.sp. medicagini:, 
Colletotrlchum trifolii, Therioaphis trifolii f. maulata y Acyrthosiphon 
pisum, as comoe un menor pero adecuado nivel de resintercia a A. kondol. El 
primer cv., codificado come Ciclo 3 APC, y posteriormente liberado como
 
cv. Trifecta, es un cv. con uma amplia base genttica, con un antecoedente 
gentico baado rustancealmente en el cv. Iunter River. En un ennayo de 
campo realizado on !a Entaci6n de Investigari6n Gatton (Queenland, 
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Australia), super6 en 19 per ciento el rendiniento del cv. CUF 101, en 24
 
per ciento al cv. Siriver, y triplic6 el 
del *v.Hunter River durante un 
periodo de 16 meses, y continu6 niendo significativamente mejer quo los 
otros cv. Mostr6 aiguna actividad invernal y so clasific6 como active en
el invierno on Queensland. La evaluaci6n de progenio policruzada deonostr6 
quo Ciclo 3 LPC tione urvasignificativa diversidad gen6tica para el
rendimiento y la pursistenoja, y que se podria obtener una futura respuesta
a la selecci6n po dichas caracteristicas. Las heredabilidades oscilaron 
entre 0.79-0.86 para el rendimiento y la persistencia. So midi6 unacorrelaci6n genftica positiva (r = 0.87) entre el rendimiento en invierno 
y al rendimiento en la estaci6n principal, y geniticamente se correlaeion6 
en forms positivE el rendimiento con la persistencia. El segundo cv.,
codificado como Ciclo 3 SP, y liberado posteriormente come cv. Sequel, se 
deriv6 del cv. Sire Peruvian y do CUF 101. Ea altamente activo en el
 
inviorno. (RA-CIAT)
 

089
 
2-968 HUTTON, E.M. 1985. Acid-soil tolerant hybrids in the tree legume,

Leucaena. (011bridostolerantes a suelo icido en la lejumino:;a arb6rea
 
Leucaena). In International Grassland Congress, 15th, Kyoto, Japan, 1985. 
Proceedings. Japan, The Science Council of Japan and The Japanese Society
of Grassland Science. pp.199-201. ingl., Res. Ingl., 4 Refs. [Empresa
Brasileira do Pesquisa Agropeeuaria, Centro de Pezquisa Agropecuaria dos
 
Cerrados, Planaltina, Brail)
 

Leucaena leucocephala. Leucaena diver-;ifolia. Hibrtdo. Oxisoles. p1l.

Adaptac16n. Tolerancia. Al. Ca. Toxicidad. Absorci6n do 
 nutrimentos.
 
Selecci6n. Colombia. Braail.
 

Un eypt. do campo en CariraLua (Lianofj Orientales de Colombia) indic6 quo
el Ca del subsuelo on vez del Al fue el principal factor en la adaptacifn
de Leucaena. ler consiguiente se hicieron Cruces interespecificos,
princ-palmente entre L. leucacehala y L. diversifolia (toleranto al suelo
 
6cido), y se 
 o] eecionaron hibridoi naturales promisorios. Una t-cnica de
invernadeno con un Oxi.:ol de Carinmagua ejerci6 una presi6n do oelecci6n en
las poblaciones de Leucaena con respecto a la ab.jorci6n de Ca; se confirm6, 
per tanto, la irmportancia de sote nutrimento or. la adaptacifn do la 
leguminosa. Otro., rejaltados de campo (Centre de Pesqulra Agropecuiria dos
 
Cerrados, Brasil) con poblaiones F2 indicaron que so pueden producir

hibridos quo comoinen las tejores caracteristcas agron6miias de L.

leucocephala y la tolerancia a la acidez de L. diverslfolia. RA-CIAT)
 

09C

27969 HUITON, E.M. ; SOUSA, F.B. DE 1985. Collecting and breeding legumes

for Braziliar tropical pa.stures. (Colecci6n y rejoramiento de leguminosas
 
,ara las praderaa tropicales brasileras). In International Grassland
Congress, 15th, Kyuto, Japan, 1985. Proceedings. Japan, The Science Council
 
of Japan and The Japanese Society of Grassland Science. pp.217-219. Ingl.,

Res. Ingl., 12 Hefs. [Empret a Erarileira do Pesquisa Agropecuiria, Centre 
de Pesquisa Agropculria do- Cerrados, Planaltipa, Brasil] 

Stylozanthes gulanensis. Stylcsanthes. racrorcphala. Stylosanthes capitata.
Controsema macrocaopun. Centrosnemo 1lutescens. Leucaena leucocephala. 
Leucana diversifolia. Zornia. Adaptaci6n. Selos. pih. Tolerancia.
Gercoplasma. Pitscejoramiento. Distribucl6n googrtfica. Cerrados.
 
Adaptaci6n. Era.il.
 
Se discuten los ;rinciales factor-f, qufmicos del ruelo importantes en 1

adaptacin de legunino.;aL a Oxisole y Ultisoles ,cidos. Se seals que !as
principales zonas ecol6gica de Brazil para 13 colecci6n de leguminosas que
so adaptan a los suces iss icido incluyen los Cerrados, la Amazonia y los 
Caatinga. La absorci6n eficiente do las raices en ppesencia de alta 
aaturaci6n do Al e sritics. S( requiere el aumento de la migraci6n de Ca 
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en el subsuelo a travs del uso de compuestos apropizdos. Las leguminosan 
nativaes como Stylosanthes spp. de Areas con pH 4.2-5.4 tienen potencial 
para Oxisoles y Ultisoles. Son esenotales la resisteneja a la antracnosis 
en todas las especies de Stylosanthes, y ademAs la alta producci6n de 
semilla en S. guianenseis "tardio". Centrosema pubescens y Loucaena tienen 
adaptaci6n deficiente en Oxisoles y Ulti3oles, raz6n per la cual so llevan
 
a cabo programas de mejoramiento con resultados promisorios. Se enfatiza 
que es necesaria la coleoci6n de aquellas legumlnosas con potencial 
forrajero antes de su eliminaci6n por el desarrollo agricola. (RA-CIAT)
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26692 KARLSSON, S.B. ; VASIL, I.K. 1986. Growth, cytology and flow 
cytometry of embryogenic cell suspension cultures of Panicum maximum Jacq.
and Pennisetum purpureum Schum. (Crecimiento, citologia y citometria del 
flujo do cultivos embriog£nicos de suspensi6n celular do Panicum maximum y 
Pennisetum purpureim). Journal of Plant Physiology 123(3):211-227. Ingl., 
Res. Ingl., 27 Refs., Ilus. [Dept. of Botany, Univ. of Florida, 
Gainesville, FL 32611, USA]
 

Panioum maximum. Pennisetum purpureum. Citologia. Cultivo de tejidon.
 
Reproduci6n asexual. Cromosoas. EE.UU..
 

Se caracterizaron las suspensiones de c61ulas embriog~nicas do Panicum 
maximum (4 a~os de edad) y Pennisetum purpureum (3 ahos de edad) para 
comprender mejor las lineas celulares en trabajos do investigaci6n con 
cultivo de protoplasto, hibridaci6n somitica y transfornaci6n gentlica de
 
cereales y otras especies do gramineas. Se encontr6 que estas sunpensioner 
continuaban su crecimiento r.pido en el subcultivo sin una aarcada fase de 
retardo. El tiempo de duplicaci6n celular es de 27 y 32 h, reap., durante 
li fase exponencial del crecimiento. En ambas especies zealcanza el max. 
no. de c6iulas (2 x 107 cdlulau/ml) casi al octavo dia do subcultivo. A 
los 16 dias, el 90 par ciento de las e6lulas de P. purpureum yu no son
 
viables. La citometria del flujo de las sunpensiones celulares montr6 que 
en cualquier memento durante I periodo de cultivo de 6-9 diss, la mayoria 
de las c6lulas so encuentran en la fase 01 del ciulo celular, con no. 
sustanciales en las fases S y G2. No se oberv6 ning&n cablo importante 
en ete patr6n de distribuci6n en los primeros 8-9 dias de crecimiento, 
durante los cuales los cultivos no aleanzaron una faae estar-rnaria. La 
citumetria del flujo, la microespectrufotcoetria y los recuentos de
 
cromosomas mostraron que los cultivos estaban ccmpuestos [redeinantemente 
par clulas diploides normales. (RA-CIAT) 
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26691 KARLSSON, S.B. ; VASIL, I.K. 1986. Morphology and ultra tructure of 
embryogenic cell suspension cultures of Panicum maximum (Guinea &rass) and 
Pennisetum purpureum (Napier grass). (Worfologia y ultraestructura de 
cultivos enbriog6nicos do suspensi6n celular de Panicur raximuc. y 
Pennisetum purpureum). American Journal of Botany 73(6):894-901. Ingl., 
Res. Ingl., 25 Refs., Ilus. [Dept. of Botany, Univ. uf Florida, 
Gainesville, FL 32611. USA] 

Panicum maximum. PenniLetum purpur(um. Cultivo de tejidos. Citologla. 
Reproducci6n asexual. Morfologla vegatal. Gen6tica. EE.UU..
 

Se estudiaron los caboios morful6Flcos y ultraestructurales dur~nte el 
crecimiento de cultivoa cnbrig6niros de suspensi6n celular de Pan!cum 
maximum y Pennisetum purp-wrcum. L[as suapensiones coniu-tian casi 
totalrente do agregaciones celulares de 50-75 c6lulat embriognicas. Las 
agregaciones celularej variaron en tamaSo deoude 90 hasta 40o0micrones para 
P. maximum y desde 70 hasta 340 microne: para P. purrurern. Despu6s del 
periodo de crecimiento exp-nenrial, los granos de almid6n d,;osaparecieron 
gradualmente y se increment6 la vaculicacl6n. De 10-16 dias despri6s del 
subeultivo, las c6lulas de P. maximum 3e agrandaron y se separaron entre 
si, y aparecieron estructuras organizadat, que parecan embriones. Los 
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estudios ultraestructurales mostraron que las agregaciones celulare3
 
estaban compuestos de grupos individuales pequehos de 2-6 o6lulas cada uno.
 
Cada grupo de c6lulas parecia surgir de una sola clula quo se desprendia

del "grupo materno" a medida que continuaban ]as divisiones celulares. Las 
oglulas embricgnicas eran pequoias (20 miorones) de igual diAmetro, con
 
muchos granos de almid6n y terdan un n6cleo grande con un nucleolo 
prominente. Se encontraron perfiles extensivos del retioulo endopl~smico. 
muchas vacuolas perif6ricas pequehas, y divernos amiloplasto3. Se
 
presentaron conexiones plasmodesmatales solamente entre c6lulas de 
diferentes grupos celulares do las agregaciones celulares grandes.(RA-CIAT) 

093 
27959 MILES, J.W. 1986. Effect of establishment method on field performance

of Stylosanthes guianensis lines. (Efecto del mtodo de establecimiento en 
el comportamlento on el campo de lineas de Stylosanthes guianensis).
Australian Journal of Experimental Agriculture 26:325-329. Ingl., Res.
 
Ingl., 8 Refs., Ilu. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Stylosanthes guianensis. Genotipos. Sistemas de siembra. Esquees.
Establecimiento. Intervalo Rendimiento.de corte. Materia seca. Altura de
 
la planta. Florac16n. Raices. Colombia.
 

En un expt. de campo con plantas espaciadas en CIAT-Quilichao (Cauca,

Colombia) se establecieron 11 accesiones de Stylosanthes guianensis
mediante ziembra directa (SD), plintulas transplantadas (PT) o esquejes

enraizadou transplantadoa (ET). para determinar el efecto del m6todo de 
establecimiento (ME), y particularmente la magnitud de la interacci6n
 
genotipo x ME (G x ME) en el rendimiento do MS, radio y altura de la planta 
y abundancia do floraci6n. Los dato se tomaron en 12 feehas de cosecha quo
cubrieron 1 18 semanan deade la siembra en el campo. Lan grander
diferencias inicialeos del ME en el rendimiento (60.9, 99.4 y 92.7 g/planta 
para SD, PT y ET, rep., en la primera conecha) di:inuyeron rApidamente. 
La deosviaci6n del rendimiento prom. de la SD del medlo exptl. aument6 
linealmente de la cosecha 2 a lam 12, mientra:; quo la de PT 6 irrminuy6. El 
efecto del ME on el tamalo de la planta se ajumt6 paralvlamne al del 
rendimiento. Las diferencia i niciales del ME en la abundancia de
floraci6n (ET menor que PT menor quo SD) deoaparecieron en lam 42 memanas 
despu6s de la siembra. Mientras so detect6 un efecto signiflCaLivo del C x
ME en algunas fechas de cosecha, 6ste fue invariablemente mucho menar que
el del genotipo o cl del ME, y no afect6 materialmente el rango de 
genotipo. A las 138 semanas de ia sembra, el didmetro de la raiz mis
 
grande a 7 cm de profundidad fue mayor para SD mientras que para ET
 
present6 el mayor no. dt raices. La evaluaoi6n agron6mica de genotipos do
 
S. guianensia no se afecta mucho por el ME cuando so utiliza un ME comin
 
para todos los genotipos, y cuando la, plantas so establecen bien en el
 
campo antes de iniciar la evaluaci6n. (RA-CIAT)
 

094
 
26636 OLORODE, 0. 1972. Cytological studies on some Nigerian AndroLogoneae. 
(Estudios citol6gicos sobre algunos 4ndropogoneae nigerianos). Nigerian
Journal of Science 6(1):13-19. Ingl., Res. Ingl., 17 Refs., Ilus. 

Andropogon gayanus. Andropogon tectorum. Hyprrhenia rufa. Hyparrhenia

subplumosa. Sorghum arundinaceum. Cromosmas. Distribuci6n geogrifica.
 
Citologia. Nigeria.
 

So confirman informes previos mobre el no. de cromosomas de Andropogon
 
gayanus y A. tectorum en colecciones nigerianas, informAndose de nuevos no.
 
(2n = 23, 7n 
= 40) para el ltirn. So Irforma sobre lo3 primero3 conteos do 
cromosomas de Sorghum arundinaceum, ){yparrhenia rufa, H. subplumoza e If. 
invulucrata e }{yperthelia dissoluta en colecclone nigerianan. Las 
asociaciones de crocosomas durainte la diacinesis mu2stran incidencias 
va-jantes de monovalente3, bivalentes y multivalentos (especialmente en el 
7n = 40 taxa). Las observaciones durante la anafase I revelan que eran 

46 



comunes lOs cromosomas de retards, los puentes intorcelulare de no 
separaci6n, la orientaci6n no sincronizada de cromoscmas en la placa de 
metafase, asi come la migraci6n precoz de cromosomas a los polos. So 
utilizan los datos mei6ticos pare hacer inferenciaa sobre Ia evoluc16n, la 
distribuoi6n y la fertilidad de algunos do los datos estudiados. (RA-CIAT)
 

095 
26652 PONTES, O.F.S. ; VELLO, N.A.; MARTINS, P.S. 1981. Avaliacao do
 
comportamento de populacoes de Stylosanthe2 guianensis (Aubl.) Sw. atrav6s
 
de cortes consocutivos. Parte 1.. (Evaluac16n del comportamiento de
 
poblaeciones de Stylosanthc3 guianennln mediante corte consecutivoq. Parte
 
1). Relatorio Cientifico da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
 
no. 15:162-17 11. Port., Rs. Ingl., 7 Refs. 

Stylosanthes guianensi3. Evaluaci6n. Cortes. Produsci6n de forraje. 
Caracteristican agron6micas. Selecc16n. Crecimiento. Brasil. 

En condicisnes de campo en Sao Paulo. Brasil, ne ovals6 el desempefo de 
progenies de Stylosanthea guianensI3 mediarte cortes efeutuados a 
intervalos de 60 dias. En un di3esoo do bloque completes al azar con 2 
repeticiones, se distribuy6 un total du 114 proEonien autopolinizadas en 
parcolas de 4 plantas, espaciadan a 0.20 r, pIarra asi crest competencia 
entre las plantas. Se registraron el valor, global, el dlSiretro medjo, la 
altura y el peso verde. Las evaluacione f notipicas, indicaron variabilidad 
entre las poblaciones para todos los caracteron. Unicaonte el dilmetro 
medio fue signiflcativo pars la variaci6n ontre progpenio dentro dc las 
poblaeciones. Los resultados indican que a sulecci6n entr'e poblaciones 
puede ser mAs exitosa que dentro do ,ob!acionas. Los coeficierter de 
varieci6n gen~tica para todos ion caractee., en cada evaluacl6n, confiran 
la existencia de sut'iciente variabilidad gr.6tlca para quo ve explore on 
futures ciclos de selecc16n. El desempeo jIror. do las poblaciones 9, 12, 
17 y 24 rue superior ad de lao otraz poblacicnu para todot. los caracteres. 
(RA-CIAT)
 

C)6 
26651 PONTES, 0.F.S. ; VILO, N.i.; MAPTIN S, P.S. 1981. Cor relacoes 
gen6ticas e fcnotlicas (ent < plar.ta3 onetro do parelas) entre ols 
caracteres de intoresso (oTrageio[o lrlcoes de StyIos:r)nth;:5 
gulanensis. (Correlacione, genLtica:- y fenotipicac, (entro- planta: dentro de 
parcelas) entre sels caracteres do irter6:" forrajero or poblaciones do
 
Stylosanthes guiar.n ;si). Felatorlo Cientifico da Essola Superior, do 
Agrirultura Luiz do Queiroz no.15:175-182. Port., e. Inri., 7 Refs, 

Stylosanthes gulanensis. Producci6r do forraje. HIAbito de crecimiento. 
Evaluacl6n. Selecci6n. Gonotipon. Purylimiento. lMateria -eca. Desarrollo de 
la planta. Brasil. 

Se estimaron correlaelona grenticas y fenotipicas ontre 6 caracteres de 
plantas (di&metro medio, Area basal, hAbito d crecimiento, follaji, peso 
verde y sesc) en poblaciones de StylosanthesJ guianensi:s. Toda., las 
correlaciones fenotipicas entre plantas dentro de parclas fuuron 
significativas y positivas para diAmetro medio, "rea basal, puos verde y 
seco. Per consiguiente, el peno -coa pued,. aumentarse ir.direct.rente 
mediante 3elecei6n pars obtenci6n de diAmetro redio, Arca sal y porf!o 
verde, ya sea entre poblaicnes o entre plantas dentro do ,oblaciones. Las 
correlactones Leniticas fuern positivas y sLgnifieativas Fara 10 do 15 
combinaciones do caracteres. Por otra [arte, no fueron :ijnificatlvas la 
correlacionen entre hibito de crecimionto y dimetro r ,=cio, Are trsal 
follaje y peso verde. La oorreiaci6n entre hibito do creosientc ' peso 
verde Tue negativa y significativa. Las poblaciones postradas tienden a ser 
mAs productivan que las poblacione ereotas. (RA-CIAT) 
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26650 PONTES, O.F.S. ; VELLO, N.A.; MARTINS, P.S. 1981. Estudo do 
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crescimento eitacional e sobrevivencia a cortes en populacoes do 
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. (E-tudlo del crociaiento estaeional y 
de la supervivencia a corte en poblaciones de Stylosanthe3 guianensis). 
Relatorlo Cientifico da Escola Superior dc Agricultura Luiz do Queiroz
 
no.15:183-189. Port., Ren. Ingl., 14Ref,.
 

Stylrsanthes rulanennis. Creciriento. Epoca seca. Epoca liuviona. Ccrte3.
 
Producci6n do forraje. olecoi6v;. Caracteristicas apron6micas, Brasil. 

Se eotudi6 el crecimiento eitaclonal y lIa upervJveneia a cortes en ut. 
total de 1111proj;erdes autoolinizadzs de 11 pobl-iciones do Stylosanthes 
guianensis, en un dizeo de blcquen al Lazaron repeticiones. Las 
parcelas, constituidas por 4 plantas individuaie:i enpaciadas a 0.20 m, 
proporcionaron una condicl6n eccc~otitlva entre plantas. El crecimiento 
estacional so ]clbal,Ql di,'lmetro la
caracteriz6 redalntL el 'alor medio, 

altura y el peo veide de la raroula. -t-ob servt) ura igan reducci6n on la
 
producci6n de bicma:3a ents,: er ver-ano e irvierno; las
etailo1.' d 

reduccioner on di r;etro y altur;ifueep,rntereo. 1.nouanto a la
 
supervivenci, el rrtm. de todon 1o2 torte c.on;16 ntre 82.3-100.0. La
 
supervivencia (iiLriruy6 con el stUnrntC dci no. dr Cere. (2A-CIAT)
 

098 
27963 SCHULTZL-KRAFT, R. 1985. evelocqrent of a.,international collectioh 
of tropical forage gorr.platm fo acid oil. (Derarrollo de usa colecci6n 
internacional do pl:acna forraa c Ineroot0 de t-oel roirc 5cidc,). 
International Ora:;,ian1 Conre-r, 15th, Kyoto, Japan, 1985. ccrct2dinLs. 
Japan, The Science Council. of Japan ar-]71. Jao*,neo-c:iety of crasland 
Science. pp.109-111. Ingl., R8s. Ingl., -1 Pef;., Ilu :. ICIAT, Aiartado 
A~reo 6713, Call, Colcb.ia. 

tGermoplasma. Introduccioner. A, Thyrcmerio. CLool Centr'Ovstn. 
Dersmodium. Galactia. Xacroptilit, t ai Vi n-, Stylr:r.:nth, !. Zcrnia. 
Brachiaria. Paniuew. Dirtrliueir goo;'t-I P i e. Sueloa. Aria. 
Africa. Arntrica dil Sur.
 

Se describe un prograca cordluido pon ,! CIAT ira le:zarollar una 
colecci6n de necur:;o3 d,.6-t-ropla-trs (6: Slant:,,.-i fr 2jen, para 
investigaci6n de parto rropicalev 0.,!;uelo:1 dr baja
en !tear Acido; 

fortilidad. Deapu6n do una etada do 5 aior 0e tratajo r-nellninr de 
coleccl6n e introducci6n do gornopIF:r;a, 2C realzaPOn 28 e>pedieioneLr
Importantes de 1977-811 para clectar goroopla rpa rativo de es;pcier 
forrajeras tropicles en 10 pricer on 3 continentes, principalente on 
regiones con suelor rido do baja fertilidad, Se ha pueLto tnfari! en 
ieguminosas, principalmente de Centronema, e modium , styloanthez y 
ZorP.ia en Amtrica tropioal, y do DE:modluc y Lt-eros relacioniados y

tPueraria en el cuderte do Aia, Pe Lentes viajes do eolecci6n on el ete de 
Africa hacen tnfar-ir on el germoplarma de ir-mlnea, pwwticularr:ente de 
uspeciea do Brachiaria. Se ha colectado on tct l de 9900 aceecionea, laa 
cuales junto cn 14200recibldar de otrao br? ituione,eccn ,tituycn una de 
las mayore colecioneo de georoplanra ( lorraje:, tropicales. La 
colocci6n, de la cual P1 87 or ciento so.,leLumiroar, ec altamente 
especializada on matcrial oririnario do nuelo Scidos. La eolecci6n del 
CIAT es principalonte un trabajo internacional do colocci6n, el caal, en 
colaborai6n con institucione nacionale:, 02 utilizada para el desarrollc 
de cv. para reione de nueloo 5eidc de los tr6picos. En vista del aumento 
de la erosi6n geritica y de la ncesi:dad de colceeeone de base, ne 
visualizan renlcnabilidadeo futurar on el caupo do la conrervaei6n do 
gernoplarca. (RA-CIAT) 

099
 
27540 SEUi, E. ; MACHADO,I. 1986. Selecci6n en fase II do Panicum maximum 
en secano y con riego. Pasto y Forrajer 9(1):13-20. Esp., Res. Esp., 
Ingl., 8 Pef:;.,Ilus. [Estaci6n Fxperimental do Pastor y Forrajes Indio 
Hatuey, Periceo, Matanzas, Cuba]
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Panicum maximum. Clones. Selecci6n. Fertilizantes. N. Riego. Epoca seea.
 
Epoca liuviosa. Rendimiento. Materia seca. Cultivares. Producci6n de for
raje. Cuba.
 

Se utiliz6 un ltice simplp con 4 repeticiones pars efectuar la selecei6n 
en fase II de 25 clones de Panicum maximum en condiciones de riego y de 
secano. En el primero se fertiliz6 a raz6n de 45 kg de N/ha/corte durante 
todo el afo, mientras que on el segundo sSlo se utiliz6 una dosis similar 
durante la lluvia. Las dosis de P y K fueron de 100 y 180 kg/ha/a~o,
 
resp., en ambos campos. Bajo las condiciones de riefo se seleccionaron los 
cv. Tanganika, Hurumb6 y Likoni por sus altos rendimientos on el periodo
 
seco (236.2, 227.7 y 205.0 g/macolla, resp.) y en el de lluvia (307.0,
 
355.9 y 308.8 g/macolla). AdenAs, los 2 primeros presentaron una alta 
densidad y un alto porcentaje de hojas en condiciones do secano, alcanzando 
rendimientos do 87.7 y 68.3 g/macolla en 6poca seea y de 539.9 y 576.8 
g/macolla en el periodo de Iluvia, rop. Se recomienda evaluar los ev. 
Tanganika, Murumb6, Slli-216, 511H-776, SIH-112 y SIH-774 en zonas 
contrastantes de Cuba bajo condiciones de riego y oecano y mantoner el cv. 
Likoni s6lo pars condiciones ambientales do alto potencial. (RA) 
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26645 STOCKWELL, T.G.H. ; CLEMENTS, R.J.; CALDER, G.J.; WINTER, W.H. 1986.
 
Evaluation of bred lines of Centrosema pascuoru, in, small plots in north
west Australia. (Evaluaci6n de lineas mejoradas de Centrosema pascuorum en 
poque~as parcelas de Australia noroccidental). Tropical Grasslands 
20(2):65-69. Ingl., Res. Ingi., 7 Reft..[Northern Territory Dept. of 
Primary Production, P.O. Box 13146, Katherire, N.T. 5780, Australia] 

Centrosema pascuorum. Ecotipos. Evaluaci6n. Styloanthes hamata.
 
acroptilium atropurureum. Cjltivarts. Suelos. Clima. Adaptaci6n.
 

Establecimiento. Rendimiento. Produccifn de -;emilla. Autralia.
 

Durante 2 aliosse efectu6 un ensayo de cortes en el quo _v cultivaron 7 
lirea: mejoradas y 2 accesiones parentales de Centrosema pascuorum en 6 
itios del Territorio Norte y on 1 itio cercano de Kununurra (Australia). 

En 6 sitios Le ineluyeron come testigLos Stylosanthes hamata cv. Verano y 
Macroptiliu atropurpureu= ev. Siratro. Ilacia el final de cada estaci6n 
h6meda se midi6 el rendimiento de fcrraje, y los rondimientos de seMilla3 
se nidieron durante amba estaciones sec-as, En el primer a.lo, la mayoria de 
las lineaL de C. pa.scuorum dio un sayoi" rernlimiento do forraje y de semilla 
quo Verano y Siratro en la mayor-ia de los sitios. Las diferencias entre 
las lineas do C. pascuorum en cuanto al rendimiento mndio de forraje fueron 
pequeaias, pore las diferenciaz en el rendimiento de semillas fueron 
sustanciales. No hubo interacciones 1 nea x sitio ni ;-ara el forraje ni 
para el rendimiento de semiila. Sin embargo, en el segundo aho las lineas 
do C. pascuor-um dieron, por lo general, rendimientoa Lenore que los de 
Verano on cads sitio, pore una ve m~s superaron en rendimiento a Siratro, 
cl coual present6 un desempeio pobre en todos los sitios. Hubo interacciones 
significativas de lnea de C. pascuorum x 3itio pars el rendimiento de 
forraje y do semillas. Una lticca, liberada posterlorm.nte coMe Cv. 
Cavalcade, poseja una coobinaci6n deseable do alto rendimiento du forraje
consistente on los sitios y aes considerado,. a.1 copo buena producci6n de 
semillas, proporcionando un 22 or ciento mts do forraje (on prom.) y un 
118 per ciento rsi do semilla quo su rejor progenitor. (RA-CIAT) 

101 
27167 SZABADOS, L. ; ROCA, W.h. 1986. Regeneration of i:olated mesophyll 
and cell suspension protophasts to plants in Stylosanthes guianensis. A 
tropical forage legume. (Regencraci6n de protoplastos ai.lados del mes6filo 
y de suspensiones celulares do plantas de Stylosanthes guianensis. Una 
leguminosa forrajera tropical). Plant Cell Reports 5(3):174-177. Ingl., 
Res. Ingl., 23 Refs., flus. [CIAT, Apartado Abreo 6713, Cali, Colombia] 

Stylosanthes guisnensis. Cultivo de tejidos. Reproducci6n de la planta. 
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Citologia. Reguladores del crecimiento. Hibridaci6n. Colombia.
 

Se aislaron protopiazitos del mes6filo foliar y de suspensiones celulares de 
2 accesiones de Stylosanthes guianensis. Cuando se cultivaron en un aedio 
de cultivo liquido V-KM, ambos tipos de protoplastos se dividieron a una 
tasa de 4-8 por ciento, y posteriormente formaron colonias de c6lulas. Los 
callos derivados de protoplastos produjeron nuerosos brotes cuando se 
transfirieron a kinmedio de regeneraci6n. Los brotes regenerados enraizaron 
fLeilmente y las plintulas se transfirieron al suelo. Se investigaron los 
efectos de varios factures en la incidencia de este sistema de
 
protoplastos. (PA-CIAT) V6ase ademds 002 004 048 051 054 059 064 

HOO ESTABLECTMIENTO Y MANSJO DE CE PRADERAS V6ase 125 
HO Establecimiento, Cortes, antenimiento y Renovaci6n 
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27111 AYALA, J.R. ; SISTACHS, M.; VJERO, R. 1985. Factures que afectan el
 
establecimjento del king grass (Pennisetum purpureum x Pennisetum
 
typhoides). 2. Parte del tallo y despaje en la 6poca seca con riego.
 
Revista Cubana de Ciencia Agricola 19(1):73..81. Esp., Res. Eap., 20 Refs., 
Ilus. [Inst. de Cioncia Animal, Apartado 24, San Josd de las Lajas, La
 
Habana, Cuba]
 

King grass. Tallos. Siembra. Establecimiento. Germinaci6n. Cortes.
 
Produccifn de forraje. Epoca 3eca. Riego. Rendimiento. Hateria seca. 
P'Acticas Pulturales. Cuba.
 

Se realiz6 un expt. para estudiar el efecto de todas las combinaciones
 
posibles de la parte del tallo (superior y central), el tallo entero y el
 
despaju (eliminaci6n manual de las vainas foliares que cubren las yemas) en
 
el establecimiento del King grass. Se utiliz6 un disaho de bloques al azar
 
en arreglo factorial con 4 repeticiones. Se presentaron interacciones
 
sigrdficativas s6lo pira la germinaci6n (P menor que 0.01) y el no. de
 
plantas/QO0 yemas a los 48 y 75 dias (P menor que 0.05) de la siembra. La
 
poblaci6n antes del corte rue significativamente menor (P menor que 0.01)
 
para la parte superior, mientras que no hubo diferencias entre la parte
 
central y el tallo entero. Despu6s del covte las diferencias 
desaparecieron. El rendimiento de forraje verde (t/ha) fue 
significativamente menor (P menor que 0.01) cuando se plantaron semillas de
 
la parte superior (22.2) mlentras que las semillas de la parte central
 
(39.82) y el tallo entero (47.49) no difirieron entre si. El despaJe
 
(39.25) no difiri6 del no despaje (33.77). En las condiciones en quo se 
desarroll6 el expt., el mejor trata=iento fue el tallo entero despajado. 
Sin embargo, el buen comportamiento del talo entero sin despajar indica 
que el despaje puede ser una opei6n en la prActica. (RA) 
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27934 CORBEA, L.A. ; FERNANDEZ, E. 1986. Efecto del momento de aplicaci6n 
del fertilizante NPK en el estab2ecimiento del pasto estrella jamaicano 
(Cynodon nlemfuensis). Pastos y Forrajes 9(1):43-49. Esp., Pes. Esp.,
 
Ingl., 12 Refs., Ilus. (Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio
 
Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Cynodon nlemfuensis. Fertilizantes. N. P. K. Establecimiento. Rendimiento. 
Materia seca. Cortes. Cobertura. Composicibn botinica. Cuba. 

En un diseho de bloques al azar con 4 repeticiones se estudiL el efecto del
 
momento de aplicacibn del fertilizanto en el establecimiento de Cynodon
 
nlemfuensis cv. Jamaicano. Los tratamientos conaistieron en la aplicaci6n
 
de 50, 50 y 50 kg de NPK/ha incorporados 1) con el 61timo pase de grada, 
2) en el momento de la siembra, 3) 35 dias despu6s de la siembra, 4) 70 
dias despus de la siembra y un testigo sin fertilizar. La siembra se 
realiz6 en ago. a vuelta de arado, con separaci6n de 60 m entre hileras,
 
con semilla de 90 dias y densidad de 1.5 t/ha. La menor Area cubierta por
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el pasto (42.07 per ciento) correopondi6 al tratamiento 1, el cual dilfiri6 
(P menor quo 0.01) del resto; el mayor rendimiento de mS (4.5 t/ha) se 
obtuvo con el tratamiento 3 y los menores rendimientos (3.0 y 3.3 t/ha) 
correspondieron al testigo y al tratamiento 1, rcsp. Se concluye quo la 
aplieaoi6n del fertilizante 35 dias despu~s de la siembra es la mejor
 
opei6n en el establecimiento de oste cv. (RA)
 

104 
27132 COSTA, N. DE L. ; SAIBRO, J.C. DE 1985. Estabelecimente e regimes de
 
corte de alfafa e Paspalum guenoarum sob cultivo estreme e consorciado.
 
(Establecimiento y regimenes de corte de edicago sativa y Paspalum 
guenoarum en cultivo puro o on mozela). Pesquisa Agropecuaria Brasileira 
20(12) :1433-1442. Port., Res. Port., Ingl., 23 Refs. (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuaria, Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual 
de Porto Velho, Caixa Postal 406, 78.900 Porto Velho-RO, Brasil]
 

)edicago sativa. Paspalum guenoaru'. Sistemas de siembra. Establecimiento.
 
Praderas mixtas. Altura do corte. Composici6n botAnica. Rendimiento. 
Materia seca. Contenido de proteinas. Estadios del desarrolo. Malezas. 
Brasil.
 

En la Estaci6n Exptl. Agron6mica de la U. Federal do Rio Grande do Sul
 
(Gualba, Brasil), se evalu6 cl efecto del m~todo do slembra de Medicago
 
sativa y Paspalum guenoarum, de ago. 1892-julio 1983. Estos fueron 
sembrado., en monocultivo, al voleo o en linea, y asociados, en lineas
 
alternas, M. sativa al voleo y P. guenoarum en linea y viceversa. Las
 
plantas so cortaron a 5 y 10 cm del suelo, cuando M. sativa alcanz6 las 
etapas vegetativa y de floraci6n. Los cortes a baja altura cuando M. sativa 
estaba en floraci6n proporclonaron los mayores rendimientos totales de MS 
do li leguminosa, de malezas y de la vuma do todos los componentes (M. 
sativa + P. guenoarum + malezas). Las mezelas fueron mAs oficientes on la 
producc16n de IISy en el control de malezas quo el cultivo puro. Los 
m6todos da siembra no afectaron laz producciones totales de M do M. sativa 
y P guenoarum en cultivo puro ni de las mesclas. Los cortes a 10 cm de 
altura tendieron a incrementar el porcentaje de graminea, mientras que los 
cortes a 5 cm terdieron a increnrentar el porcentaje de M. sativa y de 
ralezas en laz mezclas. (RA-CIAT)
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27837 GONZALEZ R. , N. 1977. Efecto de la altura de corte y la fertilizac6n 
nitrogenada en el rendimiento y compoLici6n quimica del pasto pangola 
(Digitaria decumbens Stent. ). Orient Agropecuario 6-9:37-52. Fsp., Res. 
Esp., Ingl., 24 Refs.
 

Digitaria decumbens. Altura de corte. Fertilizantes. 11. Ultisoles. 
Reidimiento. 1Hateria seca. Composici6n quinica. Venezuela. 

En un Ultisol de la Estac16n Exptl. de Sabana de la U. de Oriente en 
Jusepin (Monagas, Venezuela) se estudi6 el efecto de 11alturas do corte (0. 
5, 10 y 15 cm) y 5 niveles de N (0. 150, 300, 450 y 600 kg/ha) en el 
rendimlento y compooicin quimica de Digitaria decumbens. Se us6 ur dise~o 
de bloques al azar con rreglo factorial y los tratamientos so ubicaron en 
parcelas de 12 metro, cuadrados repetidas 3 vece cada uno. El N se aplic6 
fraccionado y en forna de urea y la altura do corte se gradu6 con patines 
adaptados a la guadaEadora del motocultor Gravely utilizado. So efectuaron 
5 cortes a intervalos de 42 dias a partir de nov. 7 de 1973. So 
determinaron loz rendinientos y los porcentajes de M , PC, FC, Mr y Ca. Los 
rendimientoo do HS y PC se incremrentaron hasta niveles de 450 kg de I/ha; 
los mejores reultados se obtuvleron con 300 y 450 kg de N1/ha y alturas de 
corte de 0 y 5 cm. Los resultados de FC, PC, Ca y Mg -lguleron la misma 
tendencia de la ITS;no ce obrerv6 variaci6n marcada ni tendonoia definida 
en los porcentajes de estas fracciones. Todas las fracciones bromatol6gicas 
disminuyeron sus rendimientos al aumentar la altura de corte, siendo la de 
0 y 5 las de mejor conportamiento. (RA) 
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27110 GRAHAM, T.W.G. ; KJLLER, F.W. 1985. Establishment of Stylosanthes 
spp. and Siratro in drier (less than 750 mm annual rainfall) inland areas
 
of central Queensland. (Eatablecimiento de Stylosanthes spp. y Macroptilium
atropurpureum cv. Siratro en las -reas mAs secas (menos de 750 mmde preci
pitaci6n anual) del interior de Queensland central). Tropical Grasslands 
19(4):149-155. Ingl., 
Sum. Ingl., 14 Refs., Ilus. (Queensland Dept. of Pri
mary Industries, Research Station, Biloela, Qld. 4715, Australia]
 

Stylosanthes viscosa. Stylosanthes guianensia. Stylosanthes hanata.
 
Stylosanthes scabra. Macroptilium atropurpureum. Cultivares.
 
Establecimiento. Adaptaci6n. Suelos. Tr6pico 
seco. Semilla. Germinaci6n.
 
Clime. Australia.
 

Se registr6 el 6xlto de establecimiento de 9 accesiones de Stylosanthes y
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro en 9 siembras en las Areas ms aecas
(500-700 mmde precipitaci6n) do Queensland central (Australia) durante 
1976-79. En 5 siembras, se astableci6 el 2 per ciento o menos de la
 
.jemil'a viable de S. scabra cv. Fitzroy, en comparaci6n cnn un 4-44 per

ciento de la semilla de Siratro. En pruebas de lab. la germinaci6n de
 
Fitzroy fue mds lenta, alcanzando el 50 por ciento de germinaci6n a los 5
 
dies on eomparaci6n con 2.6 dias para ",irtro. El establocimiento de todas 
las accesiones de Stylosanthes fue in2'.'rcr en suelos arcillosus quo en los 
france arenosos. Se discuten los fntoto,!3 quo afcetan el establecimiento. 
La recuperaci6n de semilla deJad:,1 la intemperie 
en bolsas de gasa sugiere 
que el problemsa en ambientes a.'zQcos puede ser la pobre supervivencia de
las plintulas muy j6venes y no : e deba a fallas en la germinaci6n. El
 
establecimiento de las accesiones 
perennes de Stylosas.thes podria mejorarse 
con siembras a fines del verano, para evitar las condiciones del secado 
ripido del suelo, y con el use de semilla que haya sido tratada para

incrementar la proporci6n de somilla blanda. (RA-CIAT)
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27971 HAYASHI, H. ; TERGAS, L.E. 1985. The effects of burning and grazing
 
on the population dynamics of the native savanna of Colombia. (Ef 'to de
 
la quema y el pastoreo en la dinimica de poblaci6r de Ia sabana nativa de
 
Colombia). In International Grassland Congress, 15th, Kyoto, Japan, 1985.
 
Proceedings. Japan, The Science Council of Japan and The Japanese Society

of Grassland Science. pp.558-560. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs., Ilus. (Kyushu

National Agricultural Experiment Station, Grassland Division, Nishigoshi, 
861-11, Japan]
 

Sabanas. Trachypogor. vestitus. Paspalum pectinatum. Quema. Pastoreo. Tasa 
de carga. Veetaci6n. Epoca seea. Epoca lluviosa. Rebrotes. Llanos Orien
tales. Colombia. 

So llev6 a cabo una serie de estudios para clarificar las caracteristicas
 
do la sabana nativa en los Llanos Orientales de Colombia. Se describe on
 
estudio detallado de la dinimica de la poblavifn de la sabara con y sin
 
quema bajo cargas anlmales diferentes. La densidad de la vegetaci6n de las 
parcelas quemadas auMent6 aSo tras a~o, mientras quo 
la de las parcelas no
 
quemadas disminuy6. Despu6s de la tercera estaci6n seca, las diferencias de
 
densidad comparadas con aquellas antes de los tratamientos fueron de 111 
per ciento para laa parcelas quemadas y de -41 per ciento para las no qut
madas. La densidad de Trachypogon vestitus y do malezas aument6 en las
parcelas quemadas. Debido a quo T. vestitus probablemente evit6 el dazo del 
tungo per la presencia de yemas subterrineas, la formaci6n de macollas so
aceler6 despu~s de la quema. La densidad de Cyperaceas de otras especies
tales come Bulbostylus lanata, B. vestida, Phynchospora barbata y R. ner
osa disminuy6, posiblemente come resultado de la competencia per lun 
con Is 
gran cantidad de materiales muerton de cultivos on pie en las parcelas sin
 
quemr. (RA-CIAT) 
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27112 JEREZ, I. ; TORRES, V.; DUARTE, D.; RIVERO, J.L. 1985. Efecto de la
 
chapea en la calidad del pasts ostrella mejorado (Cynodon nlemfuensis) 
sometido a pastoreo. Revista Cubana de Ciencia Agricola 19(l):13-19. Esp.,

Res. Esp., 16 Refs. LInst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jost do la 
Lajas, La ilabana, Cuba] 

Cynodon nlemfuensis. Pastoreo. Epoca iluviosa. Cortes. Rebrotes.
 
Digestibilidad. Iateria orfrdnica. Contesido de proteinas. Contenido de 
fibra. Contenido de minerales. Hojas. Tallos. Calidad del forraje.
 
Producci6n de forraje. Ciba. 

Durante los 6 meses de la tpota lluviosa sc estudi6 la respuesta al eorte 
mecAnIco (chapea) do Cynodon nlemfuensis bajo condiciones do pastoreo, con 
el empleo de 3 repeticiones en cuartones do 0.25 ha. So tomaron 13 mueztras 
para determiror la disponibilidad y la eomposnci6n bromatol6gica de la 
planta entera. A los 7, 14 y 20 dias de odad de rebrote se tomaron 10
 
ouestran para el anAlisis bromatol6gico dc la hoja y del tallo per 
separado. El rondiriento del material verde rue significativamnnte mayor en 
0.41 t/ha on el pasto no cortado. La Dt.Ono difiri6 entre los tratamientos
 
pero el contenido de PC do la planta entera y las hojas se increment6
 
signficativamente cuando e elimin6 el residuo. La edad no tuvo efecto
 
significativo on el nontenido de nutrimentos de ins hojas, mientras que se 
encontr6 una interaccifn nignificativa entre la labor real izada y la edad 
en el contenido de PC del tallo quo mantuvo un nivel del 6 por cento a los 
20 dias do edad, cuando e elimin6 el re21duo. Eoton resultadc,, muestran un 
mejoramiento del cont, nido de PC do la planta entera y nun componentes, y 
usa tendencia a incromentar la DI:0 ecoo indicador do la calJdad de C. 
nlemfuensis cuando se ccrta. to nneiero continuar estudion de lon factore 
do ranejo que permitan un buena calidad de los pastizale. (RA) 

MC9
 
26660 OmALInO, C.P.E. 1983. Etockpiling of three tropical forage grass 
species. (Con-ervaci6n de forraje on pie do tre. enpecien do iramineas 
forrajeran tropicales). Agronomy Jcurnal 75(4) :77-679. Ingl., Ren. Ingl., 
6 Refs. (Dept. of Crop Science, Univ. of Nigeri , ,.nukka, Nigeria] 

Cynodon nlimfuenis. Panicum maY'Mno. Penn etnn ;urpur eun. Conservaci6n de 
forraje. Bendimiento. KIteria :oca. Corte, Canidad del forraje. 
Compoici6n qulmica. Fpoca seen. Nliteri, 

So estudiaron loz efecton do 4 ;eriodos de reervacl6n do forraje en pie 
(deode junio, JulJo. ago. u sept. hasta nov. de cada uno de 2 afos en la 
produccl6n do V.S. Tambitn no evaluaron lof efectos reiduals dei manejo en 
la productividad da praderas. En 1977 y 1'78 ne reervaron on pie 3 
especeo forrajeras (Cynodon nlemfuenisi, Penninetun purpurer y Panicum 
maximum), utililzdau extennivamente on agrmcultura de patos en el our de 
11igeria para proporcior-r alicento durante la etaciin seca. En die. de 
1977, feb. y die. de 1978 y feb. de 1979 5c determinaron el rendimiento y 
la calidad del forraje de los corten a los pastos reservados en pie. El 15
 
de mayo de 1978 y de 1979 se evaluaron los efecton roniduale tantc do la
 
reservac!6n como de los subsecuentes cortes deputs de li reservaci6n en nla 
estaci6n seca, en el comortarriento do la, praderar. En lo 2 aroa los 
rendimientos do I) (c ons prom. de las 3 especies) fuoron may. (7330 kg/ha) 
y min. (2100 kg/ha) on lon perlodos de reservaci6n de julio y sept., reap. 
Las especieo variaron en los rendimienton de .Sy on el periodo de 
reservaci6n en que ne produjeron los rendimientoo max. C. nlemfuensis 
alcanz6 su rendimiento max. con la reervaci6n de Junio, en tarto que las 
otras 2 eapecies lo obtuvieron con la de julio. P. purpureuM tuvo un 
rendimiento de M)5significativamente mayor (5500 kg/ha) que C. nledfuensis 
(4370 kg/ha) o que P. maximum (4360 kg/ha). Los rendimienton de lon cortes 
de forraJe posteriorea a la renervaci6n efectuados en din. y feb. (390-1800 
kg/ha) fueron bajos. No obstante, la nalidad del forraje Cue reativamente 
alta pars esta estaei6n: porcentaje do PC, 4.3-10.8, FAD, 39.8-43.8 y 
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porcentaje total de ceniza, 4.7-12.4. No hubo efectos residuales
 
significativos de los periodos de reservaci6n on los rendimientos de M Iel 
forraje quo so cosech6 a principlos de la estaci6n siguiente. Estos 
resultados indican quo la reservaci6n de forraje en pie es un mftodo capaz
de proporcionar forraje de alta calidad durante la estaci6n seca en los 
tr6picos. Sin embargo, todavia :te requieren mdL estudios que abarquen 
dif.rentes aspectos de su manejo. (RA-CIAT)
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26688 RUIZ, T.E. ; AYALA, J.R. 1985. Estudio sobre el etablecimiento de 
Neonotonia wightli. 4. Manejo en los primeros ostadior del crecinionto. 
Revista Cubana de Ciencia Agricola 19(3):307-313. Esp., Res. Eap., 8 Refs.
 
[Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos9 do las Lajas, La Habana, 
Cuba] 

Neonotoria wightil. Establecimiento. Crecimiento. Altura de corte. Tallos. 
Cuba. 

Durante el crecimiento inlcial de Neonotonia wightli cv. Tinaroo e estudi6 
el efecto de 3 momentos de iniciar el manejo de las plantas desputs de la 
siembra (5, 7 y 9 soemanan) y 4 nivele do eliminaei6n de usa porci6n del 
tallo principal: sin cortar-testigo, corte do La yema terminal solamente y 
corte de 30 y 50 por clento do !a altura de Ia planta. So emple6 un modelo 
factorial en diseho de bloquen al azar co. 4 repeticiones. No hubo 
interacci6n entre los factorec en ostudlo y existi6 una diferenca 
significativa en el momento de iniciar el manejo de las piantas, en el peso 
de la planta y Ia raiz; Io:- renores valores fueron a las 5 semanas. El 
nivel de eliminaci6n del tallo prirci al no fue sigrnificativo. El pasto no 
debe manejarso hasta desputn de 7 6 9 ,cmanas de la Liebra; so pueden 
usar intensidades de explotaci6n do 30 por ciento de Ia altura de la 
planta, sin efectos negativos on el desirrollo pozterior. (RA) 
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26690 SHELTON, H.M. ; WILAIPON, B. 1985. Establlshrent of legumes in 
communal grazing areas of northeastern Thailand. 1. The effect of grazing 
control, planting date, fertilizer application and seeding rate on 
establishment of Stylosanthen htnilJs cv. Lawsnon. (Establecimiento do 
leguminosas en Areas de pantoreo com nal del nordesto dL Tailandia. 1. 
Efecto del control del pantoreo, la fecha de ,iembra, Ia aplicaci6n de 
fertilizante y la toam do siembra on el establecimientc do Stylosanthes 
humilis cv. Lawson). Thai Journal of Agricultural Science 18(3):201-209. 
Ingl., ne.Ingil.,5 et:. [Dept. of Agriculture, Univ. of Queenland, St. 
Lucia 4067, Australia) 

Stylosanthes humilli. Cultivares. Pastcreo. Densidad de slembra. 
Fertilizantes. P. S. Establec±.niento. er:istencia. CoM[osici6n botinica. 
Praderas naturales. Fraderas mejeradac. Manejo del partoreo. Perdimiento. 
Materia seca. Tailandia.
 
Se estudlaron los efectos del control del pastorco, Ia fecha de siembra, 
las aplicaciones de P y S. y Ia tasa de siemtra en ?I establecialento do 
Stylosanthes humilis cv. Lawson en praderas conunales bajo pastorec 
intensivo en Ehon Kaen or. el nordeste de Tailandia. El control del 
pastoreo, la aplicacifn de los fertilizante P y 5, la. altos tasas de 
slembra y La sicmbra temprana aumentaron t- contenido y el rendimiento de 
S. humilij En el 'riser ale, peoe estos efectos tendieron a deoaparecer en 
el segundo a~o, cuando se di6 el pastoreo cocunal a voluntad; todas la3 
parcelas contenian aprox. 5 per' clento de S. humilis. La densidad de 
plantas de S. humills se benefici6 on forma similar en el p mer, a~o por 
todos los tratamientos a excepci6n de la aplicaci6n de fertilizantes. Sin 
embargo, en contraste con el porcentaje de S. hurnilis, La donsidad de 
plantas aument6 en el segundo aio y atn 5e observaban los efectos del 
tratamiento. (HA-CIAT) Viase aderis 013 014 024 028 029 031 032 
033 043 044 045 050 051 055 056 061 063 093 095 097 113 114 
163 164 
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H02 Sistemas y Hanejo del Pastoreo
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27881 AMEZQUITA, H.C. 1985. Consideraciones sobre planeac16n, diaeho y
 
onaliais do experimentos de pastoreo. In Lascano, C. ; Pizarro, E.A., eds. 
Evaluaci6n de pasturas con animales; alternativas metodol6gicas: memorias 
de una reuni6n do trabajo, Perd, 1984. Cali, Colombia. Centre Internacional 
do Agricultura Tropical. Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos 

4

Tropicales. pp.13- 2. Esp., Res. Esp., 20 Refs. [CIAT, Apartado A6reo 6713,
 
Cali, Colombia] 

Praderas. Evaluac16n. Pastoreo. Diseios experimentales. Hanejo del 
pastoreo. Tasa do carga. Producci6n de carne. Producci6n de leche. 
Reproducci6n animal. An.lisis ostadistico. Aumentos de peso. Colombia.
 

Se revisan la secuoncia do consideraciones quo un investigador en pasturas 
debe hacer an las rases de planeac16n y dise?o de un ensayo de pastoreo, y 
las precauciones quo debe tomar para hacer un correcto anAilsis de datos y 
una generalizaci6n do los resultados. Se subraya la irportancia de 1) 
definir claramente el problema y el Area sobre la cual se desea generalizar 
los resultados; 2) seleccionar lo factores y niveleos expti, apropiados; y 
3) tenor en cuonta en el diseo exptl. las fuentes de variabilidad 
inherentes a los ensayos de pastoreo (suelo, elim, pastura, animal y 
t~cnieas de medici6n). Se discuten agunas recomendaciones sobre la unidad 
.xptl. quo puede utilizarse, el no. do repoticiones on el espacio y en el 
tiempo, el espaciamiento adecuado entre las evaluaciones peri6dicas, la 
relevancia o no de usar prficticas uniformes de manejo y les tipos de 
disehos exptl. que pueden empiearse asS ccmo sus caracteristicas. So 
estudia, en particular, el case de lo expt. no cepetidos. Finalmente, se 
discuten aspectos de inter6s para el anlisis de los dates generados per 
los ensayos de ganancia de peso, tales come los mztodos de estimaci6n de la 
ganancia de peso/animal, cl problema de la alta variabilidad en is 
respuesta animal en condiciones de estrts, el case de dates faItantes y las 
fuentes de variaci6n quo deben considerarse, aparte do lo3 tratamientos, on 
un anAlisis de varianza. (RA) 
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27151 BUCHANAN, I.. ; ARNOLD, G. ; BROWN,G. W. ; HAROSKE, H. 1985. Effects 
of pasture slashing on milk production from summer grasnes. (Efectos de Is 
defoliaci6n de pasturas en la producci6n do leche a partir & gramneaas de 
verano). Queensland Agricultural Journal 111(l): 414. Ingl., liu.s.[Dairy 
Cattle Husbandry Branch, Dept. of Primary Industries, Brisbane, Qld. 4001, 
Australia] 

Panicum maximum. Brachiarta dectmbens. Pastoreo rotacional. Pastoreo
 
continue. Vacas. Tasa de carga. Cortes. Producc16n de leche. Composici6n 
botAnica. Rebrotes. Fertilizantes. N. Manejo do praderas. Australia.
 
Pasturas de las gramineas de verano Panicum maximum cv. Gatton y Brachiaria 
decumbens so sometieron a pastoreo continua durante 17 semanas con 5-15 
vacas/ha, e a pastoreo rotacional a intervalos quincenales. Se splice 6 N 
en la forma de urea al final de cada periodo de pastoreo a una tasa de 71 
kg/ha. Adicionalmente, cuando rue necesario, las pasturas se defoliaron 
pars prevenir el crecimiento excesivo. Los rendimientos de leche 
disminuyeron cada vez quo Is pastura rue defollada a cuardo se aument6 la 
carga animal. La media diaria de producci6n de leche fue 10.6, 9.8 y 9.6 
litros en los tratamientos testigo, rotacional y pastoreo rotacional + 
defoliaci6n, resp. La defoliaci6n e el aumento de la tasa do carga 
redujeron el rendimiento y la altu-a do IP ra:;tura pore incrementaron el 
porcentaje de hojas de la pastura. el eontenido de PC y la diestibilidad 
de MS. (Herbage Abstracts-CIAT) 

1 14 
27590 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Desarrollo de 
pasturas (Carimagua). In __ . Programs de Pastes Tropicales. Informe 
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Anual 1985. Cali, Colombia. Documento de Trabajo no.17. pp.279-294. Esp.. 
Ilus. 

Brachiaria dictyoneura. Andropogon gayanus. Stylosanthes macrocephala. 
Pueraria phaseoloides. Establecimiento. Control de malezas. Herbicidas. 
Competencia. Cobortura. Labranza. Rendimiento. Materia seca. Sistemas do 
siembra. Stylosanthes capitata. Pradoras mixtas. Densidad do siembra. 
Semilla. Sabanas. Disponibilidad de forraje. Brachiaria humidicola.
 
Desmodium ovalifolium. Aumentos de peso. Novillos. Sistemas de pastoreo.

Fertilizantes. Mantenimiento. Manejo del pastoreo. Composici6n bot~nica. 
Arachis pintoi. Centrosema sp. 5277. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se resumen las actividades de la Secci6n de Desarrollo de Pasturas
 
(Carimagua) del Programa do Pastes Tropicalos del CIAT durante 1985, las
 
ouales se concentraron en establecer y mantenor lon pastoa una vez 
establecidos. En relaci6n con ei establecimiento de pasturas se Ilevaron a 
cabo varios ensayos tendientes a definir los mejores sistemas de labranza 
(o control do competencia) y de siembra. Se seala que los tipos de 
labranza son relatives y habrA quo definirlos segOn el tipo de suelo. Con
 
base on la experiencia adquirida paroce que la siembra directa con una 
labranza min. es factible y recomendable para muchos suclos aronsos, con 
costos mAs bajos y con jenos riesgo de escorrentia y erosi6n durante la 
etapa do establecimiento. Se describen los diferentos sistemas de siombra
 
empleados on Carimagua (LIanos Orientales de Colombia) y so hace un 
anlisis ocon6mico do los costes comerciales del eatablecimiento de una 
asociaci6n do graminea-leguminosa en Carimagua y do la participaoi6n de los
 
3 componentes b~sicos (preparaci6n, siombra y fertilizante) en 6. costo 
total, 3e definen los 2 componentes bisicos del mantenimiento de ls
 
pasto: mvnejo del pastorco o utilizaci6n de la pastura y fertilizaci6n
 
cuando se requiera. Con base en resultados do lo3 61timos 5 anos so ha
 
concluido quo el buen manejo os esencial pars el mantonimiento de la 
pastUra, y que la pastura bien mvnejada requiere poco fertilizante. Se 
explica una metodologia para la evaluici6n de germopla~ma basada on una 
filosafla de manejo flexible. Se presentan los datas exptl. obtenidos. 
(CIAT)
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27887 JONES, R.M. 1985. Persistencia do las especies forrajeras bajo 
pastoreo. In Lascano, C.; Pizarro, E.A., eds. Evaluaci6n de pasturas con 
animales; alternativas metodol6gicas: memorias de una reuni6n de trabajo, 
PerG, 1984. Cali, Colombia, Centra Internacional de Agricultura Tropical. 
Red Internacional de Evaluaci6n do Pastas Tropicales. pp.167-199. Esp., 
Res. Esp., 64 Refs., Ilus. (Commonwealth Scientific & Industrial Research 
Organization. Division of Tropical Crops & Pastures, 306 Carmody Road, St. 
Lucia 4067, Brisbane, Australia]
 

Gramineas. Leguminosas. fersistoncia. Evaluaci6n. Pastoreo. !.milla.
 
Reproducci6n de la planta. Siembra. Establecimiento. Suelos. ManeJo del
 
pastoreo. Presi6n de pastoreo. Eeologia. Colombia.
 

Se discuten aspectos relacionados con la persistencia de las especies
forrajeras en una pastura en t6rminos del equilibrio entre la muerte de 
los individuos y el surgimiento de nuovas plantas par medics sexuales o 
asexuales; de stos 2, los primeros se descriLten coma etapas del desarrollo 
de las plantas relacionadas con la formaci6n de la somilla, con las 
reservas de scmilla en el suelo, y con la regeneracl6n y supervivencia de
 
las plntulas. Los diversos factores quo controlan la persistencia de las
 
especies forrajeras se agrupan, en sontido amplio, en 1) las quo pueden
 
ser manejados y controlados par el productor y 2) los en quo el productor 
no puedo intecvenir. Los factores controlables comprenden la carga animal, 
el sistema de pastoreo y la aplicaci6n de fertilizantes. Algunoa ejemplos 
indican c6mo, mediante el conocimiento de ls efectos asociados con el
 
maneJo del pastoreo, es posible disear prActicas que aseguren la
 
persistencia de las especies en una pastura. Se hace tambi6n una breve
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referencia a las mediciones requeridas para cuantificar varios estados de 
persistencia de una pastura, y a las ventajas y desventajas quo presentan
las diferentes t6CnicaL de medici6n. Se hacen sugerencias sabre el momento 
apropiado para hacer mediciones detalladas de is porsi-tencia en los 
ensayos de pastoreo y se recomienda que s6lo pensar sabre la persistencia y 
sus mecanismos es conveniente, aun cuando no haya oportunidad de hacer
 
mediciones. Se menciona, finalmente, que en muehos cavos es necesario
 
considerar la variabilidad de 
una pastura cuando so habla de persistencia. 
(RA) 
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27890 LASCAEO, C. ; PIZARRO, E.A.; TOLEDO, J.M. 1985. Recomendaciones
 
generales para evaluar pasturas con animales. In Lascano, C. ; Pizarro,
 
E.A., ads. Evaluaci6n de 
pasturas con animales; alternativas metodol6gicas:
 
memorias de una 
reunl6n d! trabajo, Perz6, 1984. Call, Colombia, Centro
 
Internacional de 
Agricultura Tropical. Red Internacional do Evaluaoi6n de
 
Pastas Tropicalos. pp.251-265. Esp., 3 Refs. [CIAT, Apartado Atreo 6713,
 
Call, Colombia]
 

Praderas. Evaluacin. Sistemas de pastoreo. anoejo del pastoreo. DiseTos 
experimentales. HMtodos y ttenicas. Praderan mixtas. An.liis estadistico. 
AnAlisis eeon6mico. Colombia.
 

Se resume el consenso logrado on la reuni6n de trabajo del Ccmit6 Asesor de 
la Red Internaoional do Evaluaci6n de Pastos; Tropicales, repeeto a las
 
recomendaciones generales pars evaluar el potencial de productividad 
animal y la persistencia de las paoturas. Se dicuten lo. objetivos d' los 
ensayos do pastorpo, y con base en 6stos, la- opciones que se pueden
 
considerar para los Enaayos Regionales D. ce discuten, ademAns, aspectos
 
relaionados con el disetio, el Srea 
exptl. y la fare do establecimiento de
 
expt. Se definen las mediciones que Ee harir en :I animal y en la pastur,
 
se adicionan alEunas consideraciones sobre el anilisis eataditico y
 
econ6mico de los datos obtenidos on las pruebas do pastoreo. (CIAT)
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27886 HENDOZA, P. ; LASCANO, C. 1965. Mediciones en la pavtura en ensayos
de pastoreo. In Lascano, C.; Pizarro, E.A., edo. Evaluacifn do pasturas con 
animales; alternativas metodol6gicas: cecmoria, de ina reunifn do trabajo,
Peri, 1984. Cali, Colombia, Centro Internacional de ALgriCltura Tropical. 
Red Internacional do Evaluaei6n de Pastos Trojpicales. pp.1 

4 
3-165. Esp., 

Res. Esp., 81 Refs. (Inst. Colombiano Aropecuario, Apartado 151123, El 
Dorado, Bogot&, Colombia]
 

Praderas. Evaluaci6n. Disponibilidad de forraje. Coposici6n botlnica.
 
Calidad del forraje. Fastoreo. Selectividad. Muestreo. HMtodos y t~enicas.
 
Colombia.
 
Como un objetivo do 
las pruebas de pastoreo, se plantea la evaluaci6n do
 
las pasturas y su reacei6n al manejo del pastoreo on funci6r do los
 
parlmetros de producci6n animal. So Indiea, adems, 4ue pars facilitar In
 
interpretaci6n de los resultados de diohas pruebas es 
necesario realizar
 
mediciones de los atributos de 
la pastu'a que tengan alguna relaci6n con la 
producifn animal. Se definen, par Gltimo, loz atributos que 
experimentalmente se han correlacionado con la ranancia de peso y so 
discuton algunos mftodos de mediei6n de oes atributos. (RA)
 

118
 
27880 PIZARRO, E.A. ; TOLEDO, J.H. 1985. La evaluaei6n de pasturats con
 
animales: consideraciones para los 
ensayos regionales (ERD). In Lascano,
 
C.; Pizarro, E.A., eds. Evaluaei6n de pasturas con anirales; alternativas
 
metodol6gieas: memorias de 
una reuni6n de trabajo, Per5, 1984. Cali,
 
Coloabia, Centro Internacional 
do Agricultura Tropical. Red Internaoional
 
de Evaluaci6n de Pastas Tropicales. pp.1-11. Esp., 4 Refs. [CIAT, Apartado
 
A~reo 6713, Call, Colombia]
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Praderas. Evaluaci6n. Pastoreo. Relaci6n suelo-planta-animal. Producci6n 
animal. Sistemas de pi odueci6n. '.6todos y t6cnicas. Colombia. 

Se discuten los conoeptos b~sicos en quo so apoyan la definici6n, la 
planificaci6n y la ejecue16n de los expt. de pastoreo con aniales (Ensayos 
Regionales D) dontro do la Red Internacional de Evaluaci6n do Pastos 
Tropicales. Se se0ala que, a pesar de Lu complejidad y altos costos, lon 
expt. de pastoreo son la 6nica alternativa para cocoprender integralmente 
las relaciones nuelo-planta-animal, y estimar efectivamente el potenolal 
blol6gico y econ6mico de las nuevan pasturas. (ClAT) 
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27883 RIEWE, H.B. 1985. Vanejo del pastoreo fijo o variable en la 
evaluaci6n de pasturas. In Lascano, C.; Pizarro, E.A., eds. Evaluaci6n de 
pasturas con animalen; alternativa: netodol6gicas: memoriav do una reuni6n 
de trabajo, Per6, 19814.Call, Colombia, Centro Internacional do Agrioultura 
Tropical. Red Internacional de Evaluait6n de Pantos Tropicales. pp.61-8

1
1. 

Esp., Res. Esp., 72 Refs., flus. (Texae A&MUniv., P.O. Box 728, Anrleton, 
TX, USA] 

Sistemas de pastoreo. Nanejo del pautoreo. Evaluace6n. Tasa de carga. 
Aumentos do peso. Prei6n de pantoreo. Disponibilidad do forraje. Colombia. 

Se discuten el uso do sintrian de pattoreo continuo y rotacional y el uso 
do cargaa fija3 o variablen. Se analizan eston sisteman,' d manejo en 
relaci6n con problrara de aleatoriedad y control de variables en ensayos 
de pastoreo, haciendo bifasic on el efecto que ejerce la carta animal en la 
producci6n por animal y por uniaed de 6rea. (RA (extracto)) 
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26699 ROSETE, A. ; GARCIA T., R. 1985. Estudio de dos n;todos de patoreo 
en li ea paa la Vroduccit6n de leche. Panto. y Forraje 8(1):99-109. Esp., 
Res. Esp., Ingl., 21 Ref.-, hlus. [E-tacif6 Experiental de Pastos y 
Forrajes Indio Hlatuey, 1'erico, Matanzas, Cuba] 

Digitaria decurbenn. VacaL. Sister.aL de paztorco. Producci6n de leche. 
ConcontradoL,. Dinponibilidad de forraje. Consumo do alimentos. Calidad del 
forraje. Cuba.
 

So distribuyeron al azar 32 vacan F1 (Ifolstein x Ceb6) en 4 grupos papa 
formar 2 ninteraL de manejo de Digitaria decumbens en condicioneb de 
secano. En el ni:;tera tradicional, el Frupo de alta producc16n (AP) past6 
delante y el de baja producci6n (BP) detrAn, consumiendo ambos grupos 0.45 
kg do concentrado/kg de leche a partir del quinto producido. En el sistema 
exptl., cl gruro de BP past6 delante Lin concentrado y el de AP io hizo 
detrAs con ijual propcrci6n de coneentrado que el nirtema tradicional. La 
producci6n de ion Crupos do AP fue de 11.0 vs. 10.7 kg de leche/vaca/dia 
paa los sisteroan tradictional y exptl., recp., con una disponibilidad de 
pasto do 28.2 vs. 21.1 kg do II/vaca/dia. Con enos mismos niveles do 
disponibilidad se obtuvo en anbos grupos de BP una producci6n de 6.5 kg de 
leche/vaca/dja. Bajo lan condicones del estudio, result6 mrAnventaJoso el 
sistema eyptl., el cual ahorr6 un 33 por ciento del concentrado ofrecido en 
el sistera tradicional. Sin embargo, es necenario ampliar estos estudios 
pama definir mejor la neeeidzd de nuplementacifn do los grupo 
mencionados. (RA) 
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20956 VALLIS, I. ; HARPER, L.A.; CATCHPOOLE. V.R.; WEIER, K.L. 1982. Vola
tilization of ammonia froa urine patches in a subtropical pasture. ( Vola
tilizaci6n del amonlaco de la orina en pasturas subtropicales). Australian 
Journol of Agricultural Research 33(l):97-107. Ingl., es. Ingl., 27 Refs., 
nun. 
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Setaria sphacelata. Fertilizantes. N. Orina. Pastoreo. Disponibilidad de
 
nutrimentos. Novillos. Relaci6n suelo-planta-inimal. pH. Clime. Australia. 

Se midi6 la volatilizaoi6n de amoniaco de oriha de ganado aplicada
 
artificialmente, en una pastura fertilizada (374 kg de N/ha/afio) y baj 
pastoreo (4 novillos/ha) de Setaria sphacelata var. sericea, en el sudeste
 
de Queensland (Australia). Se trataron microparcelas (0.5 x 0.5 m) de la 
paitura con 1.41 de nrina (= 37-48 g de N/metro cuadrado) y se midi6 el
 
amonlaco emanado, con un sistema de cimara de flujo circulante quo mantenia
 
temp. y flujos de aire similar,3 a los del amblente. En un periodo de 14
 
dias, se calcularon volatilizaciones de amonlaco do 18.8 per ciento on
 
junio, 14.4 por ciento or nov.-dic. y 28.4 p0r ciento on feb.-marzo. M s de
 
la mitad de la volatilizaci6n ocurri6 en las 48 h siguientes a la 
aplicaei6n de la orina. Las modiciones de N mineral del suelo en fob.
marzo mostraron que en 2 h se hidroliz6 mis del 80 par ciento de la ur3a de 
la orina y quo despuis de 24 h solo quedaron eantldades trazas sin 
hldrolizar. El amonio del suelo decerdi6 de 700 a 1000 microgramos de 
N/eontimetro c6bico en los 2.5 cm superficiales on el primer dia, hasta 
niveles corcanos a niveles previos en el dia Ill.La acuzulaci6n de nitrato 
fue ripida despuis del segundo da y dio cuenta de 1/3 del N aplicado el
 
dia 14. En el dia 7 el nitrito aleanz6 un max. de 2.3 per ciento del N 
aplicado y virtualmente habia desaparecido en el dia 114. Por debajo de una 
profundidad do 2.5 cm e oncontraron solamente trazas de nitrito. (RA-CIAT)
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27838 ZAMORA,A. ; ELIAS, A.; ZARRAGOITIA, L. 1985. Comportamiento do 
novillas leheras en pasto pangola (Digitaria decumbens Stont) con
 
diferentes cargas. 1. Primer aRo iniciado en la 6poca do sees. Revista 
Cubana de Ciencia Agricola 19(3):247-255. Esp., Res. Esp., 16 Refs. [Inst.
 
de Cieneia Animal, Apartado 24, San Joc6 do las Lajas, La Habana, Cuba] 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. N. P. Y. Novillas. Ta-a de earga. 
Aumentos do peso. Epoca seca. Piepo. Costos. Ingresos. Cuba. 

Se utilizaron 26 terneras cestiza (3/14Holstein x 1/4 Cebi) con 167 kg de 
peso vivo y 8.8 moses do edad en un dlsePo completamente al azar pars 
estudiar el crecimiento do las novillas con diferentee, (rgas. Los 
tratamientos fueron 4, 6 y 8 terneros/ha en Digitaria decumbens 
fertilizado con 400, 80 y 160 kg do N, P y K/ha/abo, resp., y riego on is
6 

poca sees. No hubo diferencias siLgnificativas entre 103 trata-jentos on Is 
ganancia d.-..ia (0.56, 0.57 y 0.57 kg, reap.). La udad a lon 280 kg (111.6 
meses) rue significativamente menor (P mayor quo 0.05) en la carg-a do 4 
animales/ha; sin embargo, no hubo diferonelas significativas entre las 
cargas do 6 y 8 animales/ha con 15.9 y 15." meses, resp. La odad al primer 
servicio no difiri6 estadisticamente: 16.5, 16.8 y 17.7 moses en las cargas 
de 4, 6 y 8 animales/ha. No hubo diferencias significativas en el 
crecimiento corporal de las novillas. Se enoontraron regresiones positivas 
y altamente significativas (P mayor quo 0.001) entre el peso vivo o la edad 
con eada una de las medidas corporales. Los coeficientes de determinaci6n 
variaron entre 65.6-94.1 por ciento. La mayor utilidad/ha fue pars la 
carga de 8 animales/ba. Se concluye que en D. documbens do buena ealidad es 
posible que las novillas alcancen un orceimiento satisfactorlo. (RA) 
Viase adems 007 035 036 040 075 107 111 127 128 129 130 131 
132 136 155 156 158 165 167 168 169 170 172 173 

JO0 ECONOMIA, DESARROLLO GANADERO Y SISTEAS DE PRODUCCION ANIMAL 
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27157 BOTERO B., R. 1985. Sistema do producci6n pars cria extensiva de 
ganads de carne on los Llanos Orlentales de Colombia. Tesis Mag.Sc. 
Turrialba, Universidad de Costa Rica. Centro Agron6mico Tropical de 
Investigaci6n y EnseBanza. 254p. Esp., Res. Esp., Ingl., 136 Refas. 
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Melinis minutiflora. Hyparrhenia rufa. Brachiaria decumbens. Desmodium
 
ovalifolium. Andropogon gayanus. Stylosanthes capitata. Pueraria phaseol
oides. Praderas mixtas. Bancos de proteina. Sistemas de producci6n. Prad
eras naturales. Vacas. Novillos. Novillas. Terneros. Aumentos de peso. Tasa 
de cargo. Preduccifn de carne. Coastom. Ingresos. Modelos de 
simulaci6n. Praderas mejoradas. Cobs. Concepci6n. Reproduccifn animal. 
Suplementos allmenticios. Salud animal. Manejo animal. Manejo del pastoreo. 
Llanos Orionta]es. Colombia. 

Los resultados de este estudio se originaron del proyecto Evaluaci6n
 
tcnico-econ6mica de sistemas de producsi6n do 
ganado do carne (ETES),

realizado par el Programs de Pastos Tropicales del CIAT en la altillanura 
de los Llanos Orientales de Colombia. La fame I do aiagn6stico dinAmico
 
(1977-79) 
me llev6 a cabs en 16 fincas privadan (46,447 ha) explotadas bajo

el sistema tradicional. La fase II de validaci6n de toenoogia mejorada 
se
 
realiza desde 1979 
en 6 de las fincas (15,590 ha) que participaron en la
 
fase inicial. Para este estudio se utilizaron 4365 datos sobre vacas de
 
aria, novillas para reemp-azo y terneros al destete, obtenidos dilrante la
 
fame parcial de validaci6n (1979-83) en la finca El Viento, con una
 
extensi6n de 3052 ha. Se plantaron 170 ha (5.6 par ciento del Area) en
 
pradera mejorada (gramineas y leguminosas). Se impla"t6 monta estacional

(mayo-oct.), eliminaci6n de hembram subfdrtiles, destete a edad fija (9

meses), sal mineralizada (8 par ciento de P) a voluntad, programa de
 
sanidad animal y us de infraestructura min. de bajo costa. Los dates so
 
analizaron mediante el programs SAS (Statistical Analysis System). Los
 
parAmetros bioecon6micoas resultantes en 6sta y las otras 5 fincas se 
utilizaron pars evaluar la rentabilidad de sistemas alternoas de producci6n 
para ganaderia extensiva de aria, mediante simulaci6n efectuada con un 
modelo de presupuesto computarizado. El mismo hato inicial se proyeat6
durante 25 afios, y el flujo anual de ingresos netas de la finea se utillz6 
para calaular la tasa interns de retorno de cads 
sistema, par el mEtodo de 
flujo de eaja descontados. Los sisteas de produci6n simulados fueron 1) 
aria, levante y ceba, 2) aria y levarte, 3) aria y ceba y 4) cria 
exclusiva, evaluados a 3 persistencias de la prade2a mejorada (6, 9 y 12
 
ahos) con o sin access a cr~dito subsidiado. Se realiz6 un aniliis de
 
sensibilidad del sisters 1, el cual result6 el 
mis produativo, y se
 
introdujeron cambios en secuencla acumulativa: a) dirminuai6n de !a tasa de
 
mortalidad de ternerUo del 13 al 7 par ciento; 
 b) mantenimiento de Is tasa
 
de natalidad constants al 65 
par cints; c) incremento de la proporci6n de
 
pradera mejorada del 
5.6 al 9.8 par ciento. Los resultados de simulaai6n
 
indicaron quo sin accesc a ar~dito subsidiado (18 par ciento de interns
 
anual) ninguno de lom s!.stemas de produccJ6n alcanzaria el costs do
 
oportunidad del capital. Con acceso a credito se superaria ese nivel para

el sistema de aria, levante y ceba a partir do 6 aos de persistenaia de 
la pradera mejurada. En el sistema do aria y levante so obtendria el nivel
 
sin. de superaci6n del co-to de oportunidad del capital a partir de 9 aries 
do persistencia do la pradera mejorada. En el anilisis de senmibilidad, a!
 
aumentar la proporci6n do pradera mejorada al 9.8 par cienta se present6 un 
descenso en la tasa interna de retorno, debido a los altos costos de 
fortilizac!6n pars mantenimionto de la pradera mejorada. (RA) 
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27595 CENITRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Economia. 
In __ . Programs de Pastas Tropicales. Informs Anual 1985. Call,
Colombia. Documento da Trabajo no.17. pp.367-387. Esp., Ilus. 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Siembra. Adaptaci6n. Llanos 
Orientales. Cerrados. Establecimiento. antenimiento. Costos. Ganado de 
carne. 
Precios. Consumu. Brasil. Colombia. Amrica Latina.
 

En 1985 la Seec6n de Econosia del Programa do Pastas Tropicale3 del CIAT 
continu6 trabajando on el anilisi de los patrones de consumo de diferentes
 
carnes, la determinaci6n de 
 o3 pariletros de demands y Is presentaci6n de
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los posibles escenarios dentro de los cuales se desarrollarS la oferta y 
demanda de came en los paises tr:picales de America Latina hasta el afo
 
2000. El mayor esfuerzo se concentr6 en los estudios del proceso de
 
adopoi6n de 2 pastos desarrollados a travs del proceso de selece16n del
 
Programa: Andropogon gayanus y Brachiaria humidicola. El irimero de rrpida
expansi6n en el Cerrado brasilero y en la Costa Norte de Colombia; el
 
segundo considerado de baja calidad y limitado potencial, y que .in haber
 
sido liberado, ha escapado del proceso de selecei6n y estA siendo adoptado 
por los ganaderos en los Llanos Orientales de Colombia. Se presentan datos
 
obtenidos en los expt. (CIAT)
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27578 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Programa de
 
Pastos Tropicales. Informe Anual 1985. Call, Colombia, Documento do Trabajo
 
no.17. 

4
0
8
p. Esp., Ilus.
 

Gramineas. Leguminosas. Germoplhsma. Introducciones. Evaluaci6n.
 
Adaptaci6n . Fitomejoramiento. Bioteenologia. Agronomia. Llanos Orientales.
 
Cerrados. Entomolog a. Fitopatologia. Microbiologla de suelos. Praderas 
mixtas. Calidad del forraje. Nutrici6n vegetal. Oxisoles. Ultisoles. 
Ecofisiologia. Edafologia. Producci6n de 
semilla. Froducci6n animal.
 
Sistemas do producci6n. Economia. Sistemas de pastoreo. Fertilizantes.
 
Manejo de praderau. Programas do adiestramiento. Transferencia de
 
tecnologia. Sabanas . Bosques. Brasil. Pe'c. Colombia. Am6rlca Latina. 

Se informa sobre las actividades del Programa de Partos Tropicales del
 
CIAT durante 1985. Se describen on detalle los objetivos, realizaciones y
planes futuros de cada una do las secciones que conforman el Programa: 
germoplasma, fitomejoramiento, bioteenologia, agronomia (Carimaguaj y

(Cerrados), proyecto pasturas en PanamA, Red Internacional de Evaluaci6n do
 
Pastes Tropicales, entomologia, fitopatologia, microbiologia de suelos,
 
suelos/nutriri6n de plantas, desarrollo de pasturas (Carimagua), 
 calidad y

produtividad do pasturas, ecofisiologia, produccifn de semillas, sistemas
 
de producci6n, eeonomia y capacitaci6n. Se incluye un listado do los
 
trabajos publicados por el personal ci~ntifico y t6cnlco de] Programa en
 
1985. (CIAT)
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27594 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Sistemas de
 
producoi6n. In ____ . Programa de Pastos Tropicales. Informe Anual 1985.
 
Call, Colombia. Documento de Trabajo no.17. pp.345-366. Esp., Ilus.
 

Produci6n de carne. Sistemas de producoi6n. Praderas mejoradas. Vacas. 
Terneros. Novillos. Novillas. Conoepcin. Rproducc16n animal. Brachiaria 
decumbens. Banco de proteinas. Stylosanthes capitata. Andropo&cn gayanus. 
Desmodlum ovalifolilm. Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura.
Pueraria phaseo]oides. Centrosema sp. 5277. Centrosema brasilianum. Arachis 
pintoi. Estableciriento. Aumentos de peso. Ceba. Manejo de praderas. 
Aonentos do peso. Modelos do simulaci6n. Fincas piloto. Colombia. 

En 1985 los objvtivos de la Secci6n do Sistemas de Producci6n del Programa 
de Pastos Tropicales del CIAT cortinuaron enfocados hacia el estudlo de 
alternatvas de integraci6n de las sabanas con pasturas introducidas, para 
encontrar sistemas de producc16n do mayor productividad arimal y

econ6micamente rentables. Esta estrategia involucra expt. en Carimagua 
(Llanos de Colombia), el seguimiento y documentaci6n do la productividad
do fincas que han introducido dichas pasturas, la realizaci6n dc estudios 
do simulacibn matemAtica y la coiaborac16n con otras seeclones del Programa 
en estudios do adopci6n e impacto de los nuevos cv. liberados 
comercialmente por las instituciones naclonales de investigcifn. Dentro de 
los objetivos globales de esta Secci6n se realizaron estudios sobre 
sistemas do cria con pasturas mejoradas, el deseopeo reproluctivo en 
Brachiaria decumbens, el destete onprecoz pastos mejorados, el 
comportamlento de pastos mejorados a nivel de finca, el 
uso d, pastos
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mejorados para el hato de cria y el desempeho de novillas en pastas 
mejorados. Durante el aflocontinu6 el desarrollo de modelos de producci6n
 
do came y forraje destinados a evaluar alternativas viables de uso de 
Areas pequehas de pasturas mejoradas en los sistpmas extensivos de 
producci6n de los Lianos Orientales de Colombia. (WIAT) 
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26656 COOKSLEY, D.G. 1984. A physical model of beef cattle production using
 
inputs of native pasture and Leucaenz. leucocephala (Leucaena). (Un modelo 
fisico de producci6n de ganado de came utilizando insumos do pastura
 
nativa y Leucaena leueocephala). Proceedings of the Australian Society of 
Animal Production 15:11-13. Ingl., [Queensland Dept. of Primary Industries, 
Brian Pastures Research Station, Gayndah, 4625, Australia] 

Praderss naturales. Leucaena leucocepsala. Pantoreo. Novillas. Novillos. 
Suplementos alimenticios. Aumenton de peso. Producci6n do carne. Epoca 
seca. Epoca lluviosa. Sistemas de producci6n. Australia.
 

Se presentan loa resultados de un modelo ftsico do producci6n de ganado de
 
carne utilizando pasturas nativa y Leucaena leucocechala al sur de 
Queensland, Australia. Cade afiodesputs del desteto a finales de mayo, 52
 
animale3 con peso prom. inicial de 181 kg/anilmal pantorearon 2 praderas,
 
cada una do las cuales contenia 1 ha de pasto native + 0.2 ha de 
Leucaena/animal; en el segundo alo !os animales utilizaron el doble de]
 
Area do ambos forrajej en otras 2 praderas. AdemAs del pasta nativo, 5 
porcelas de Leucaena en cada pradera fueron pastoreadas durante el 
invierno en un slutena rotacional (3 semanas de pastoreo y 12 secanas de 
descanso); en primavera se utiliz6 una rotaci6n mca rApida en Lcucaena. El 
ristera comerz6 on 1978 y se completaron 4 ciclos hasta 1981-83. No se 
alcanz6 la meta de ganancia do peso vivo de 280 kg/animal; las novillas 
promediaron ganancias de peso vivo do 231 kg/animal en tanto quo los 
novillos ganaron 267 kg/animal. Las ganancias de peso vivo en verano/otoio 
generalmente eocedieron in esperado (prom. 86 y 94 kg/animal en el primer y 
segundo a7lo,reap.). El rendimiento prom. de Leucaena comestible fue de 954
 
kg/ha. Los resultados indican que Leucaena podria pastorearse de marzo-nov. 
y dejarse descannar en verano para un uso mis efectivo. El modelo fisico 
mostr6 que lao expectativas ininiales do producci6n animal no so lograron 
totalmeste, eopeclalmente con las novillas. (CIAT) 
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26649 COREEA, A.S. ; ARRUDA, Z.J. BE; CORNEA, E.5.; KESSLER, R.H.; 
FIGUEIREDO, G.R. DE; RUIZ, H.E.; C 'VALIIO, E.G. DE 1985. 0 siutema de 
prcducao de gado de sorte, implant:o no CNPGC. (Sistema de producci6n de 
ganado de carne implecentado en el CNPGC). Campo Grande-MS, Brasil, Empresa 
Erajileira de Pesquisa Agropecuiria. Centro Nacional do Pesquisa do Cado de 
Corte. Documentos no.32. 31p. Port., 10 Refs., Ilus. [Centro Nacional de 
Pecquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-MS, 
Brail] 

Producci6n do carle. Siftemas de producci6n. Praderas naturales. Brachlaria
 
decUmbens. Bracitiaria brizantha. Brachiarla humidicola. Vacas. Novillas. 
Novillos. Suplersento3 alckenticion. Reprcducc16n animal. Ceba. Salud 
animal. Brasil. 

Se describe un modelo fialco do producci6n do ganado de carne que estA 
desarrnllando el Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte en la 
Hacienda Modclo de Terenos Mato Grosso do Sul, Drasil, el cual tiene como 
objetivo validar tocnologiaa generadass por la investigaci6n, optimizar 
econ6micamente el usnode lon factores de producci6n, ayudar en la 
identificaci6n de problemao y desarrollar criterion para adoptar tbcnicas 
a las condicione3 es clficas de la hacienda. Tambi6n debe generar datos 
para la aplicaci6n del modelo matecmtico de simulaci6n del Centro, servir 
de instrumento de difsrsi6n de ttcnicas y contribuir al trabajo 
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interdisciplinario del Centro. Se describen el ecosistema del modelo 
fisico, la tecnologla utilizada y los registros y controles que se 
mantienen. El drea de 556 ha ircluye 310 ha de gramineas nativas (Paspalum, 
Axonopus, Andropogon, Hinchely:rum y Sporobulus) y las restantes par 
pasturas cultivadas de Brachia-ia decumbens, B. brizantha y B. humidicola.
 
(CIAT)
 

129 
26655 MeKEON, G.M. ; RICKERT, K.G. 1984. A computer model of the 
integiation of forage options for beef production. (Un modelo de computador 
de la integraai6n de opcjones forrajeras pars la producci6n de ganado de 
carne). Proceedings of the Australian Society of Animal Production 
15:15-19. Ingl., Ilus. (Queensland Dept. Primary Industries, P.O. Box 46,
 
Brisbane, Qld. 4001, Australia]
 

Praderas naturales. Panicum maximum. Producci6n de carne. Manejo de
 
praderas. Modelos de simulaci6n. Tasa de carga. Aumentos do peso. Consumo 
de alimentos. Pastoreo. Australia.
 

Se describe un modelo de computador que examina !a integraci6n de pasturas 
nativas y sembradas segan fueron probadas en modelos fisicos y quo
 
considera las opciones de manejo relacionadas con carga animal, 6poca de
 
utilizaci6n, proporci6n de pasturas sombradas en la propiedad y 
suplementaci6n directs do los animales que pastorean pastas nativos en 
invierno y primavera. Se presenta la base del modelo biol6gico considerando
 
un ejemplo simple que involucra la integraci6n de solamente 2 opciones. El
 
objetivo es predecir la ganarcia de peso animal anual de un novillo desteto
 
pars un sistema de pastoreo determinado. La secuencia de cilculos en el
 
modelo fue: 1) cAlculo del crecimiento acumulado de ia pastura y cantidad
 
consumida desde die. 1; 2) cAlculo potencial del consume estacional; 3)
 
cAIlculo del modificador del consume en funci6n del crecimiento previo y el
 
pastoreo y del crecimiento actual en la estaci6n, consume potencial y carga 
animal; 4) cilculo del consumo actual (modificador do consumo x consume 
potencial); 5) c6lculo de la ganancia de peso viva y actualizaci6n del peso 
viva animal; y 6) empezar nuevamente pars la siguiente estaci6n. El modelo 
se valid6 con base en datos pars pasturas nativas y Panicus maximum y se
 
presentan los resultados de simulaciones en las quo el modelo mostr6 que se
 
pueden utilizar datos limitados do insumos sobre crecimiento de pasturas,
 
producci6n animal y carga animal pare simular una amplia gama de 
combinaciones do carga animal y 6poca de use. (CIAT) 
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27889 MARES, V. ; VERA, R.R.; LI PUN, H.H. 1985. La evaluaci6n de pasturas
 
mediante experimentos de pastoreo y su relaci6n con los sistemas de
 
producci6n. In Lascano, C.; Pizarro, E.A., eds. Evaluaci6n de pasturas con
 
animales; alternativas metodol6gicas: memorias de una reuni6n de trabajo,
 
Per6, 1984. Call, Colombia, Centre Internacional de Agricultura Tropical.
 
Red Internacional de Evaluaci6n de Pastes Tropicales. pp.233-250. Esp.,
 
Res. Esp., 35 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Sistemas de producci6n. Praderas. Evaluaci6n. Producci6n de carne. 
Pastoreo. Fincas piloto. Colombia. 

Se discute si la investigaci6n enfocada a los sistemas de producci6n puede 
splicarse a la evaluaci6n de pasturas tropicales. varias razones justifican 
la adopci6n de ste enfoque. Una de ellas es la necesidad de considerar 
los sistemas de producci6n pecuaria coma destinatarios finales de las 
nuevas pasturas surgidas del procoso de investigaci6n. No es suficiente, 
par tanto, la adecuada caracterizaci6n de la adaptaci6n de nuevas especies 
a un medio dado, sno quo se deben especificar tambi~n las caracteristicas 
de los sistemas de producci6n, las restricciones biol6gicas y socioec
on6aicas 4ue ellos imponen, y el procesc de anfilisis. Este Oltimo requiere 
de metodologias de investigaci6n adicionales que trasciendan las habitual
mente utilizadas en la experimentaci6n biol6gica con pasturas. Se argumenta 
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tarbi~n qua existen diferencia3 cualitativas y cuantitativas entre la situ
aci6n puramente exptl. y las condiciones de los sistemas realus de produc
ci6n. Al respecto se citan ejemplos de la literatura y se sugiere la nec3
sidad de evaluar las pasturas, ya integradas a los sistemas de producci6n
reales, como una etapa adicional do la investigaoi6n. Se meneionan tambi6i
las nuerosas y complejas interacciones quo ocurren entre los componentes
de los sistemas pecuarios; una consecuencia de aqu6llas as la dificultad de 
anticipar el efecto de la introducci6n de nuevas tecnologias en dichos 
sistemas, hecho que favorece la inclusi6n, en el proceso de investigaci6n,

de una etapai destinada a evaluar las pasturas en el contexto de los siste
mas. Por Oltimo, 
so disoute como estudio de un caso la estratogia seguida

on los Llanos Orientales de Colombia, haciendo bnfasis en lau etaras de
 
andliois de los sistemas vigentes, en el flujo de tivestigaci6n har!a la

estaci6n exptl. comparado con el que ocurre fuera de ella, en .l usa de

modelos y, finalmente, en el estudio del proceso de adopci6n de nuevos cul
tivares. (RA)
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27888 RIESCO, A. ; SERE, C. 1985. AnAlisis econ6mico de resultadon de las
 
pruebas de pastoreo. In Lascano, C.; Pizarro, E.A., 
eds. Evaluaci6n de
 
pasturas con animales; alternativas metodol6gicas: memorias de una reun6n
 
de trabajo, Per6, 1984. Cali, 
Colombia, Centre Internaeional de Agricultura

Tropical. Red Internacional de Evaluaci6n de Pastes Tropicales. pp.201-232.

Esp., Res. Esp., Ilus.
13 Rpfs., [Inst. Veterinario de InvestigEaci6n

Tropical y de Altura, Apartado 245. Pucalpa, PerG]
 

Sistemas de pastoreo. AnAlisis eeon6mico. Evaluaci6n. Aumentos de peso.

Vacas. Produei6n animal. 
Castes. Ingresos. Tasa de carga. Persistencia.
 
Precios. Colombia.
 

Se presenta una metodolugia para un anlisis ccon6mico de expt. do
 
pastoreo, enmarcada on una filosofia de investigaei6n de los sistemas de
 
pastoreo. Se discuter. brevemente los objetivos de 
este tipo do antlisis y

se plantea una secuencia de evaluaci6n. Se proponen enfoques de evaluaci6n
 
per presupuestaci6n parcial o total asi 
comc anAlisis de funciones de
 
prcducoi6n. Dado el 
carActer do cultivo perenne de las especies forrajeras,
 
se introduce el andlisis do flujos financieros y ne discuten las ventajas

relativas de criterios tales come 
el valor presente neto, la teas interna
 
de retorno, y la relace6n beneficio-costo. Esta metodologia so aplicea 
a 2
 
ejemplos: utranilisia de expt. de garancia do peso, y un case de use
 
estrat6gico de la pastura quo incluye vacas 
de cria. Se discuten diversas
 
dificultades pricticas en la evaluaci6n econ6mica de las pruebas 
do
 
pastoreo tales cemo la definici6n de las cargas 6ptimas, el manejo de la

persistencia do la pastura, el ajuste necosario a los dates exptl. , la
 
variabilidad de los parimetros y los 
riesgos quo 6stos implican, la
 
informaci6n acerca de los precios que se usarAn particularmente los del
 
ganado debido al movimiento ciclico y estacional de 6stos, el 
tratamiento
 
de la inflaci6n y el horizonte de evaluacin quo so utilizarA. Se concluye

quo el anilisis eeon6mico puede aportar olementos valiosos a! proceso de
 
selecci6n do germoplasma forrajero; sin embargo, so 
valor depende en alto
 
grade dj la ejtrecha cooperaci6n entre bi6logos y economistas 
en la fase
 
de planteamiento de anilisis. 
Dada la importancia del marco socioeconimico 
on esta evaluaci6n, no pueden oxpedirse recetas metodol6gicas aplicables a 
todos los expt. (RA) 
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26657 ROBBINS, G.B. ; BUSHELL, J.J. 1984. A physical model of beef cattle
 
production using inputs of s
.. and native pasture, Leucaena and crops. (Un

modelo fisico de producci6n de ganado do carne utilizando insumos de pastu
ras sembradas y nativas, Leunoena leucocephala y cultivos). Proceedings of
 
the Australian Society of Animal Production 15:13-15. Ingl., [Queensland

Dept. of Primary Industries, Brian Pastu.es Research Station, Gayndah 4625, 
Australia] 
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Panicu maximum. Praderas naturales. Leucaena leucocephala. Producci6n de 
carne. Novillos. Precipitaci6n. Aumentos de peso. Sistemas de producc16n.
 
Australia.
 

Se presentan los reaultados de ganancia de peso vivo animal (novillos) en 
un expt. adelantado en el sur de Queensland, Australia, durante periodos 
sucesivos desde 1976/77 hasta 1981/82, con base en Areas de pastoi 
sembrados (Panicum maximum) y nativos (Heteropogon contortus y Bothriochloa 
bladhii), Leucaena leucocephala y cultivos. Los animales tuvieron acceso a
estas fuentes alimenticias durante diferentes 6pocas del aflo con el 
objetivo final producir 450 peso vivo de novillos a unade kg do edad menor 
do 2 aios. El peso vivo prom. final durante los 6 ciclos fue de 426 
kg/animal (rango de 384-453 kg/animal). El principal factor responsable de 
influir en la ganancia de peso fue la variaci6n en la precipitaci6r. duranto 
los 6 ciclos. Las ganancias de peso on P. maximum de 5 ages de edad fueron 
la mitad d6 las obtenidas en la pastura do 1 ao de edad. El modelo fisico 
mostr6 quo se puoden obtener 60 cabezas de ganado/a~io en 110 ha de tierra. 
La producc16n prom. global fue de 134 kg de ganancia de peso vivo/ha/aho 
que as aprox. un aumento del triple de los 30-50 kg de ganancia de peso 
vivo/ha/aAo quo podrian esperarse de una pasture nativa. (CIAT)
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27975 VERA, R.R. ; SERE, C. 1985. Evaluation of tropical pasture species 
with a farming system perspective. (Evaluaci6n de especies forrajeras

tropicales con una perspectiva de sistema de producci~n). In International 
Grassland Congress, 15th, Kyoto, Japan, 1985. Proceedings. Japan, The 
Science Council of Japan and The Japanese Society of Grassland Science.8

pp.11 7-1188. Ingl., Res. Ingl., 6 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado A6reo 6713,
 
Cali, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Stylosanthes capitata. Praderas mixtaa. Sabanas. 
Reproducci6n animal. Praderas mejoradas. Anlisis econ6mico. Sistemas de
 
producc16n. Fincas p'loto. Produccifn animF.l. Evaluaci6n. Llanos 
Orientales. Colombia.
 

Se describe un esquema de evaluaci6n de pastures tropicales que integra la 
investigaci6n en estaeciones exptl. y en fincas, el seguimiento de 
sistemas, las redes de investigaci6n y los estudios de adopc6n. Se 
presentan ejemplos do expt. y observaciones a nivel de fincas. Se muestran 
resultados seleccionados del dasempeio fisico y econ6mico de pastures 
introducidas, asi come de productividad de un sistema complete. Se discuten
 
las implicaciones de la adopci6n de especies forrajeras tropicales para el
 
productor y para la investigaci6n futurea. (RA-CIAT) V6ase ademAs 021 025
 
062 116 122 173
 

SOO SUELOS V6ase 125
 
S01 Microbiologia
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26639 BOWEN,G.D. 1959. Field studies on nodulation and growth of 
Centrosema pubescens Benth. (Estudios de campo sobre la nodulaci6n y el
 
crecimiento do Centrosema pubescens). Queensland Journal of Agricultural 
Science 16(4):253-265. Ingl., Res. Ingl., 13 Hefs., Ilus.
 

Centrosema pubescens. Nodulaci6n. Crecimiento. Rendimiento. Requerimientos 
climdticos. Relaoi6n hoja:tallo. Raices. Cortes. Rebrote. Australia. 

So estudiaron el crecimiento y la nodulaci6n en el campo de Centrosema 
pubescons, on el norte y sur de Queensland (Australia). Se consider6 el 
rxecimiento de la plants en t6rminos de rendimiento, tasas de crecimiento, 
tasa de asimilaci6n neta e IAF. Los rendimientos siguieron una curve 
sigmoidea. La tasa de crecimiento y la tasa de asimilaci6n nets aumentaron 
hasta un punto max. en el momento de la producci6n de estolones. Mientras 
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is tasa de crecimiento so mantuvo en este nivel (hasta el retardo y la 
reces16n del crecimiento por invierno), la tasa do asimilaoi6n neta 
disminuy6 en forma continua despu6s de la produccldn do estolones. Las 
tasa de asimilaci6n netas fueron similares en el norte y sur de 
Queensland. Fl ietoardo del crecimiento en el invierno se present6 cuando 
la temp. miti. de selece16n fue inferior a 55 grados Fahrenheit, y cuando 
las temp. rax. de selecc16n fueron inferiores a 78 gradas Fahrenheit. Se 
observ6 -eriodicidad en is nodulaci6n. La nodulaci6n continu6 durante el 
crecimiento. Despu6s de In formuci6n de estolones se present6 nodulaci6n enraices sstoloniferas, al tiempo quo habia una eliminaoi6n progresiva de los 
n6dulos mAs viejos en el sistema de raices pivotantes. No hubo indicaci6n 
de una eliuinaci6n progresiva de los n6dulos mfs poqushos. Se considers quo
la nodulaci6n y la senescencia de n6dulos ostfn regidas mAs par el 
crecimiento veetativo de Is plants quo par otros factores de Is plants

tales coma 1a producci6n de flores. Los anilisis de N demostraron quo los
 
n6dulos contienen solamente una pequea proporei6n del N de la planta, y 
quo dnicamente un 4-20 por ciento est& on las partes subterrfneas. El
 
corte para simular PI pastoreo excesivo dio coma resultado In prdida de
 
2/3 de ls raices por peso y is inactivaci6n y desprendimiento de gran
 
parts de los n6dulos. (RA-CIAT)
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27588 CENTRO INTEHNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Microbiologia de
 
suelos. In ____ . Programs de Pastes Tropicalos. Inorme Anual 1985.
 
Cali, Colombia. Documento de Trabajo no.17. pp.216-250. Esp., Ilus.
 

Desmodium hoterophyllum. Centrosema brasilianum. Centrosema sp. 5277. 
Centrosema sp. 5568. Centrosema macrocarpum. Inoculaci6n. Nodulaci6n. 
Rhizobium. Arachis pintoi. Pueraria phaseoloides. Desmodium ovalifolium. 
Stylosanthes capitata. Fertilizantos. N. Ho. P. Establecimiento. Centrosema 
pubescens. Desmodium heterocairpum. Leucaena leucocephala. Stylosanthes 
guianonsis. Zornia glabra. Zornia latifolia. icorrizas. Brachiaria
 
humidicola. Brachiaria decumbens. Brachiaria brizantha. Andropogon gayanus.
Absorc16n do nutrimentos. Oxisoles. Microbiologia de s.elos. Colombia.
 

Los objetivos de la Secci6n de Microbislogia de Suelos del Programs de
 
Pastas Tropicales del CIAT son: 1) desarrollar tecnologlas pars manipular

los microorganismos del 
suelo con el fin de incrementar la productividad de 
las plantas; 2) desarrollar m6todos de investigaci6n pars usar on suelos 
tropicales; 3) evaluar el papel de los microorganismos del suelo en la 
selecci6n de germoplasma; 4) proporoionar adiestramiento e informaci6n; 5)
motivar is oomercializaci6n de las tenologias desarrolladas. Con base on 
estos objetivos en 1985 se realizaron la selocci6n de cepas de rizobios 
(colecci6n y caracterizaci6n) y la evaluaci6n de respuestas a la
inoculaci6n on el invernadero y en el campo; tambi6n se determin6 el orger
de las cepas efoctivas e inefeetivas y se estudiaron las interacciones 
inoculaci6n/fertilidad. La aplicaci6n o no de in6culo de Rhizobium a
 
leguminosas dentro de la Red Internacional de Evaluac16n de Pastas 
Tropicalos fue definido y se iniciaron un programs de capacitaci6n en 
rizobiologia y un servicio de suninistro de inoculantes y cepas. Otras
 
Areas de investigaci6n importantes fueron la producc16n do inoculantes 
liofilizados, la mineralizaci6n del N y estudios sobre micorrizas. (CIAT)
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26669 HUTCHINSON, K.J. ; KING, K.L. 1984. Biological aspects of nutrient
 
cycling in grazed pastures the underground movement. (Aspectos biol6gicos

del reciclaje do nutrimentos on pasturas bajo pastorco; el movimiento bajo

el suelo). Proceedings of the Australian Society of Animal Production 
15:133-136. Ingl., Ilus. [Commormealth Scientific & Industrial Research
 
Organization, Division of Animal Production, Armidale, New South Wales 
2350, Australia]
 

Praleras. Fertilizantes. P. Mlicroarganismos. Flora del suelo. Bacterias.
 
Relac16n suelo-planta-animal. Biomasa. Australia. 
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Se resumen hallazgoas de investigaci6n sobre las respuestas de invertebradoe
 
y microorganismos al superfosfato, especies do pastos sembradas y carga 
animal, y se indica la importancia del reciclaje biol6gico en la economia
 
del P del sistoma pastura-ganado. Las respuestas observadas en pastures
 
mejoradas en Armidale, Australia, indican quo Is biomasa do invertebrados
 
es de 380 kg/ha y la biomasa microbiana fresca de 2000 kg/ha. Los inverte
brados que viven en la superficie se reducen particularmonte por altas car
gas animales; la producei6n do excreciones y restos de invertebradov puede
 
ser un factor significativo en el presupuesto de P para pasturas fertilize
das. El volumen y la actividad de wicroorganismos qua colonizan los resi
duos de plantas son proporcionales a la tasa de doscomposici6n de dichos 
residuos, y la actividad de los microorganismos del suelo responde a una
 
mayor producci6n y calidad do las plantas. El flujo noto anual de P per
 
reciclaje je estima on 40 kg/ha/abo. Se discu'en los roecaniamos del recl
claje biol6gico. La demostraci6n do quo el reciclaje biol6gico eb impor
tante en la economia del P de pasturas bajo pastoreo guminista un nuevo
 
enfoque en el diseo de estrategias eficientes de fcrtilizaci6n quo deben 
toner en cuonta la necesidad de sostener un alto nivel de actividad en el
 
reciolaje. (CIAT) 
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27145 VIORRISON, N.A. ; TRINICK, M.J.; ROLFE, B.G. 1986. Comparison of the 
host range of fast-growing R. japonicum strains with a fast-growing isolate 
from Lablab. (Comparaci6n del range de hospedantes de cepas de Rhizobium 
Japonicun de crecimiento ripido con un aislamiento de Lablab purpureus de 
crecimiento r~pido). Plant and Soil 92(2):313-317. Ingl., Pes. Ingl., 11 
Refs. [Genotics Dept., Research School of Biological Scienees, Australian 
National Univ., P.O. Box 475, Canberra City, ACT 2601, Australlaj
 

Lablab purpureus. Glycine max. Nodulaci6n. Rhizobium. Inoculaci6n.
 
Desmodium intortum. Macroptilium atropurpureum. Macroptilum lathyroidos. 
Viga unguiculata. Macrotyloma axillare. Teramnus unoiratum. FiJaci6n de N.
 
Australia.
 

Se compararon la, cepas de RhizobiuL japonicum de crecimiento rRpido,
 
obtenidas de la Repmblica Popular de China, con un aislamlento do Lablab
 
purpureus de crecimiento rApido en cuanto a su habilidad para nodular en 
leguminosas tropicales sembradas on frascos Leonard y cultivados on tubes 
de ensayo. Las cepas de R. japonicum de crecimiento rApido fueron todas 
efectivas a grades variables en sus simbiosis con Vigna unguiculata. Dos
 
cepas, USDA 192 y USDA 201, nodularon eficientemente en Glycine 
(Neonotonia) wightii, y una cepa, USDA 193, nodul6 eficientemonto en
 
Macroptilium atropurpureum. Otras respuestas de la ncdulaci6n en
 
leguminosas tropicales fueron ineficientes. El aislamiento de L. purpureus
 
de crecimiento rApido fue mAs promiscuo, al nodular efectivamente en un 
range de hospedantes mis amplio. La cepa do L. purpureus de crecimiento 
rApido fue considerada mas afin, en una base simbi6tica, al rizobio tipo 
caupi de crecimiento lento, que las cepas chinas do R. japonium de 
crecimiento rApido al tiempo quo mantuvieron las caracteristicas
 
fisiol6gicas de otros rizobios de crecimiento rApido. (RA-CIAT)
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MJRPHY, H.E. ; EDWARDS, D.G. ; ASHER, C.J. 1984. Effects of aluminium 

on nodulation and early growth of four tropical pasture legumes. (Efectos 
del aluminio en la nodulaci6n y crecimiento inicial do cuatro legumincsas 
forrajeras tropicales). Australian Journal of Agricultural Research
 
35(5):663-673. Ingl., Res. Ingl., 26 Refs., Ilus. (Dept. of Agriculture,
 
Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Centrosema pubescens. Macroptilium latLyroides. Stylosanthes guianensis.
 
Cultivares. Al. Toxicidad. Nodulaci6n. Inoculaci6n. Rhizobium. Crecimiento.
 
Nutrici6n vegetal. Ralces. Composici6n quimica. Australia.
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Se estudiaron loa efectos de conen. de Al de 0, 12.5. 25.0, 100.0 o 125.0 
micromolar en la nodulaci6n y el crecimiento do Centrosema pubescens cv. 
Belalto, Macroptilium lathyroldes cv. Murray y Stylosanthes guianensis cv.
 
Schofield y Oxley, en cultivos hicrop6nicos mantenidos a pli 4.5. Las cepa5 
de Rhizobium utilizadas fueron CB1923, CB756. CB756 y CB1650, reap. Las
 
soluciones con inlsde 25.0 micromolar de Al retrasaron la aparici6n de 
n6dulos y redujeron el porcentaje do plantas quo nodularon y el no. y el
 
peso seco de los n6dulos producidos per las 11leguminosas. A 125.0 micromo
lar de Al, la preporci6n de plantaa quo nodularon clasificaron en el
siguiente orden: r. lathyroides (42 per ciento) mayor quo C. pubescena (29 
per ciento), mayor que S. guianensis cv. Schofield (16 por ciento) mayor
 
que S. gulanensis cv. Oxley (0 por ciento). Sin embargo, el Al no tuvo 
efectos significativos en Ia producci6n de MS on M. lathyroides o C. 
pubescens. En S. guianensis ev. Schofield la conen. 
de Al por encima o
 
igual a 50.0 micromolar eaus6 una pequeha pore cignificativa dianinuci6n 
del rendimiento. En S. guianensis ev. Oxley, la disninuci6n del rendimiento

6
fue significativa a 25.0 micromolar pore iiee a ser alta solamente a los 
125.0 mieronles. En M. lathyroides, C. pubescens y posiblemente S. gulan
ensis cv. Schofield, la nodulaci6n e mis sensible a la toxicidad de Al
 
quo lo es el crecimiento de la planta hoapedante. En S. Vuianenais cv.
 
Oxley, las conen. 1Imites fueren similares para efectos significativos en
 
la nodulac16n y el crecimiento debidos a la toxicidad de Al. (RA-CIAT)
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26695 PURCINO, A.A.C. ; LURLARP, C.; LYND, J.Q. 1986. Mycorrhiza and seil
 
fertility effects with growth, nodulation and nitrogen fixation of Leucaena
 
grown on a Typic Eutrustox. (Efectos de micorrizas y la fertilidad del
 
suelo on el crecimiento, nodulaci6n y fijaci6n de nitr6geno do Leucaena
 
leucocephala cultivada en un Eutrustox tipico). Communications in Soil 
Science and Plant Analysis 17(5):1473-489. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., 
Iluf;. [Soil Microbiology, Agronomy, Oklahoma State Univ., Stillwater, OK 
74078, USA]
 

Leucaena leucocephala. icorriza.-. Fertilidad del :uelo. Oxi.soles. 
Fertilizantes. P. K. Ca. Creciniento. Nlodulaclin. Fijaci6r, de 11. 
itrogenasa. Raens. Bra3il. 

Se determln6 el efecto de la colordzac16n de micorrizas y de trataxcentos 
factoriales de fertilidad del suelo do on Eutruotox tipico (Minas Gerais, 
Brasil) en el crecimiento, la nodulaci6n, la actividad de nitrutLernaa y la 
eomposici6n do n6dulo5 do Leucaena leucocephala inoculada. La colonizaei6n 
de Glomus fasciculatu=, el K del suelo y los aumnentos lineales con 
fertilizaci n con bajo P soluble (hasta 300 mg/kg de suclo) ocasionaron
 
incrementos altamente significativos en el crecimiento de la parte a6rea 
on el peso fresco do los n6dulos y on la aetividad de nitrogenasa. Con el 
tratamiento de K x micorrizas se presentaron interaccloneo altamente 
significativas per mayor nodulaci6n y actividad de nitrogenasa. Las 
interacciones de los 3 factores (P. K y micorrizas) fueton altamente 
significativas pars el peso fresco de los n6dulos. Sin embargo, las 
respuestas en las que se compara la inoculaci6n con G. Iasciculatum y con 
la combinaci6n de 0. fasciculatum, G. microcarpu3 y 0. elavium no fuercn 
significativas. Con los niveles de K aplicados hasta 300 mg/kg de suelo 
ao 
presentaron i-cremento -iltamente significativos en el creclmiento de la 
parte atrea . adical, ia nodulaci6n y la nitrogenasa, cuando oe aplicarori 
con P soluble a 100 mg/kg de suelo y con Ca a 50 mg/kg de nuelo. Para todos 
los parimetros se observaron interacciones significativas y altamente 
significativas para los niveles do P, Ca y K. La composici6n do los 
elementos nutritivos de la planta en los n6dulos aument6 con los 
tratamientos de fertilizaci6n con P, Ca, y nayore niveles de K. Se observ6 
una relaci6n inversa altamente significativa eon el Na reducido quo result6 
de los mayores niveles de K. La mitad o ms3 del total de K, P y Mg en los 
n6dulos, pero menes del 20 per ciento do Ca y Na, se encontraban dentro del 
citosol n6dular. A mayor ceontenido de K so redujo la fracci6n de Ia, Mg, 
P. y Ca de la fracci6n de citosol. (RA-CIAT) 
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26633 SAIF, S.R. 1986. Vesicular-arbuscular mycorrhizae in tropical forage
 
species as influenced by season, soil texture, fertilizers, host species
and ecotypes. (Micorrizas vesiculo-arbusculares en especies forrajeras 
tropicales en relaci6n con la influencia de la estaci6n. la textura del 
suelo, los fertilizantes, las especies hospedanton y los ecotipos). Angew
andt. Botanik 60:125-139. Ingl., Res. Ingl., Al., 34 Rfs., Ilus.
 
[CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Stylosanthen capitata. Andropogon gayanus. Pueraria phaseoloides.
 
Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Brachiaria dictyoneura.
 
Desmodium ovalifolium. Centrosema macrocarpum. Centrosema pubescens. 
Centrosema brasilianum. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes guianensis.
Stylosanthes leiocarpa. Zornia. Praderas mixtas. Epoca seca. Epoca 
lluviosa. Oxisoles. Hicorrizas. Raices. Fertilizantos. P. K. N. Ca. S. Mg.
 
Fijaci6n de P. Nodulaci6n. Colombia. 

Se informa sobre los efectos de la estaci6n, la textura del suelo, los
 
fertilizantes y las especies hospecantes or la ocurrencia de hongos
 
micorrizigenos en las raices de especie3 forrajoras tropicales y do las
 
esporau de dichos hongos en el suelo. Se presentaron micorrizas vesculo
arbusculare3 en un amplio rango de especies forrajeraz tropicales, 
en
 
parcolas de campo en Carimagua (Llanos Orientales, Colonbia). Durante la
 
ostaei6n seca la infecci6n de las raices por micorrizas fue menor a igual
 
quo la eantidad de esporas endogonicea3 on el suelo. El efecto do la
 
textura del quelo vari6 5eg6n el sitio exptl. y la especie hospedante.
 
Niveles altos de aplicaci6n de P tendieron a reducir la infecci6n por
 
micorrizas, en tanto que niveles bajos la estimularon. La fertilizaci6n con
 
NPK no afoct6 la infecci6n por micorrizan pero di minuy6 liguramente el no.
 
de enporas. El retorno al campo de los residuos de la planta increment6
 
significativamente la infteei6n por micorrizan y la poblaci6n de esporas.

La fertilizaci6n con Ca aument6 Ia infecci6n por micorrizas en Stylosanthes
 
y en Desmodium. La fertilizaci6n con K aument6 la infecci6n por micorrizas
 
en leguminosas, pere no tuvo efecto en Framineas. La fertilizaci6n con Mg y
 
con S tuvo efecton positivoo en la infecci6n por micorrizas en algunas

especies forrajera3, pero no en otras. Las enpecies y sus ecotipos 
difirieron en su capacidad para establecer nimbiosio de micorrizas 
veslcculo-arbusculares con end6fitos miceorriz6genos nativos. (RA-CIAT)
 

1 1 
26662 SANKPAL, A.S. ; KONDE, B.K. 1985. Nodulation in Leucaena leucocephala 
(Lam.) De Wit. (Nodulaci6r. en Leucaena leucocephala). Journal of 
Maharashtra Agricultural Universities 10(1):64-65. Ingl, Res. Ingl., 
6 Refs. [Mahatma Phulc Agricultural Univ., Rahuri-413 722, India] 

Leucaena leueocephala. Cultivaren. Rhizobium. Nodulaci6n. Fijaci6n de N. 
India.
 

Se efectu6 un eypt. en macetas con suelo no est6ril, utilizando 7 coepas
 
Onicas y I in6culo multicepa de Rhizobium, alslados do 7 cv. do Leucaena
 
leuceocephala (K-8. K-5, Batch No. 13, Batch No. 6. Cunningham E.C.,
 
Cunrnnghai CSIRO y Crossed Peruvian), pars estudiar sus efoctcs en la 
nodulacitn de Leucaero cv. K-8. En general, los estudios revelaron que la
 
cepa Gnica (LI) aislada del cv. K-8 era superior a todas la3 cepas Onicas
 
utilizadac solas o en mezcla, dando como resultado un increento en el 
no. 
y en el peso fresco y seeo do loo n6dulos. (RA-CIAT) 
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27130 SYLVESTFE-BRADLEY. R. 1984. Rhizobiun inoculation trials designed to
 
support a tropical forage legume selection programme. (Ensayos de inocula
e16n con Rhlzobim diseados para apoyar un programa de selocci6n de legu
minonas forrajeras tropicales). Plant and Soil 82(3):377-386. Ingl., Res. 
Ingl., 6 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
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Zornia latifolia. Zornia brasiliensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes 
guianensis. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. Desmodium oval
ifolium. Desmodium canum. Desmodium heterophyllum. Pueraria phaseoloides. 
Inoculaci6n. Rhizobium. Nodulaci6n. Fijaci6n de N. Oxisoles. Praderas mix
tam. Dra'hiaria decumbens. Melinis minutiflora. Fertilizantes. N. Eatable
cimiento. Llanos Orientales. Colombia. 

Se llevaron a cabo 3 fases de ensayos de inoculacl6n con Rhizobium como 
parte de un programa para seleccionar germoplasma de leguminosas forrajeras 
adaptadas a Oxisoles Acidos e infdrtiles de Amdrica tropical. Primero, se 
evalu6 una diversidad de leguminosas forrajeras tropicales por su respuesta 
a la fertilizaci6n con N o a la inoculaci6n con cepas previamente evaluadas 
como efectivas en fraecos Leonard, utilizando cilindros de suelo no 
perturbado o en el campo en Carimagua (Meta, Colombia). En bancos puros de
 
leguminosas, solamente Centrosema macrocarpum y C. pubescens mostraron
 
incrementos en el rendimiento de N debido tanto a la inoculaci6n oomo a la
 
rcrtilizaci6n con N; C. brasilianum respondi6 solo a la fertilizaci6n con
 
N; Zornia latifolia, Z. brasiliensis y Stylosanthes capitata no
 
respondieron a ningtn tratamiento. Desmodium ovalifolium, Pueraria 
phaseoloides y S. capitata respondieron a la fertilizici6n con N pero no a 
is inoculacl6n en pruebas en cilindros de suelo y en mezclas de gramineas
leguminosas. En la segunda fase del expt., se seleccionaron las cepas en 
cilindros de suelo con 16 ecotipos do especies de Desmodium, Centrosema, 
Stylosanthes, y Pueraria. Se observaron incrementos significativos en los 
rendimientos de U debido a la inoculaci6n con por lo menos I cepa en todas 
las legtminosas con excepei6n de S. guianensis "tardlo", y en algunas 
pruebas con S. capitata. En Is tercera fase de los onsayos, se evaluaron 
en el campo las cepas mAs efectivas. Se observ6 una respuesta 
significativa de P. phascoloides y C. macrocarpum a la inoculaci6n en 2
 
sitios y durante el segundo aho del establecimiento. So necesita llevar a 
cabo ensayos de seleeci6n y ensayos do campo adicionales en diferentes 
sitios pars hacer mejores recomendaciones para la inoculaci6n de los 
ensayos de pastoreo que se estAn estableciendo en la regi6n estudiada. (RA-
CIAT)
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27543 TANG, M. 1986. Selecci6n de cepas eficientes de Rhizobium en cuatro 
cultivares de Stylosanthes gulanensis. Pastos y Forrajes 9(I):29-35. Esp., 
Res. Esp., Ingl., 14 Refs. [Estsi6n Experimental de Pastos y Forrajes 
Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Stylosanthes guianensis. Cultivares. Inoculaci6n. Rhizobium. Nodulaci6n.
 
Fijaci6n de N. Cuba.
 

Se ir.ocularon 12 cepas de Rhizjbium sp. en 4 cv. de Stylosanthes guianensis
 
(Congo, Cook, CIAT-136 y CIAT.-184) pare seleccionar las mAs eficientes. Se 
realizaron 2 rases: 1) en tubos de ensayo con cu'Ras de agar con soluci6n 
nutritiva do Norris y Date, y 2) en combinaciones pomos-otellas de Leon
ard, en un dise~o de bloques al azar con 5 repeticiones. Se determin6 el 
tiempo de aparici6n del primer n6dulo, el rendimiento de MS, el contenido 
de N en la parte foliar y el no. de n6dulos/planta. La aparici6n del 
primer n6dulo ocurri6, en general, entre los 22-23 dias. Se destac6 la cepa 
IH-101 en los cv. Congo, Cook, CIAT-136 y CIAT-184, con rendimientos de 
51.45, 55.43, 51.90 y 53.92 mg de MS/planta, superiores a sus reap. testi
gos sin inocular y sin aplicar N (26.18, 34.46, 27.47 y 33.28). Ademis, con 
la inoculaci6n de esta cepa se detect6 tambi6n un mayor contenido do N y 
una mayor producci6n de n6dulos. La cepa de Rhizobium IH-1O mostr6, en 
todos los casos, los mejores resultados y se presenta como una buena opci6n 
para la inoculaci6n por su buen rango de efectividad en los distintos cv. 
de S. guianensis estudiados. (HA) VHase ademis 049 086 151 
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S02 Edafologla
 

27841 BRITO, P. ; RODRIGUEZ, S.; BRITO, J. DE; GAMBOA, V. 1982. Efocto do
 
la aplicaci6n de roca fosfAtica y azufre en el rendimiento y valor 
nutritivo de las sabanas de Trachypogum. Agronomia Tropical 32(1-6):13-41.
 
Esp., Res. Esp., Ingl., 15 Refs., Ilus.
 

Trachypogon. kraderas naturales. Stylosanthes. Desmodium. Mimosa.
 
Alysicarpus. Hacroptilium. Praderas mixtas. Fertilizantes. N. P. S.
 

,
Sabanas. Roca fosf6rica. Composici6n botAnica. Cortes. Epoca seca. Epoc
lluviosa. Nutrici6n vegetal. Absorci6n de nutrimentos. Valor nutritivo.
 
Fertilidad del suelo. Venezuela.
 

Se efectuaron aplicaciones bdsicas de P y S para inducir la proliferaci6n o
 
incremento de las leguminosas nativas y el contenido proteinico y mineral 
de la MS de la asociaci6n de pastos, como una forma de aumentar la 
productividad de los suelos Acidos do sabana, sometidos a sistema de
 
producci6n extensiva de ganado de came. Se estableci6 un diseMo factorial
 
con 2 nivele do N, 3 niveles y 2 fuentes de P y 3 niveles de S. El expt. 
dur6 4 ahos replicado en las localidades do Anz6ategui y Bolivar
 
(Venezuela). La mejor dosis fue la de 150 kg de P/ha aplicados como roca de 
fosfato y 60 kg de S/ha. Con esto tratamiento el incremento de las
 
distintas espocies de leguminosas nativas y fundamantalente los de 
Stylosanthes, los cuales representaban el 75 por ciento de las ospecies, 
fue de 157 por ciento on relaci6n con la parcela testigo al cabo de un aho 
y mantuvo un 231 por ciento de incremento en el perlodo de 4 agos. Adoems, 
del aumento en no., dio un mayor vigor, peso, tamaeio y aparienci a las 
leguminosas. Se not6 una fluctuaci6n muy marcada del no. de 
leguminosas/parcelas en funci6n de is 6poca de muestreo, nottindose una 
arcada tendencia ciclica entre ]a 6poca neca y la h6moda. So discuten los 

efectos de los tratamientos en la nutrici6n mineral do ls leguminonas; se 
comprob6 que para las mejores dosis de P, los nivoles de absorci6n por 
parte do las legusinosas do ese elemento alcanzaron el limite ('e 0.17 por 
cienL,' Se compara is influencia do la fertilizaci6n en la disponibilidad 
de nutrimentos en el suclo, la cua fue do 2 ppm de P on la parcela 
testigo a 5. 6 y 7 ppm on las parcelan fertilizadas. So establece el efecto 
de los tratacmientos en el contenido do HO de los sueios, so obsorvaron 
aurentos absoluton do 0.5 por ciento. (RA) 
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26637 BRUCE, R.C. 19E5. Effect of Centrosema pubescens Benth. on soil 
fertility in the hum:d tropics. (Efecto de Centrosema pubescens en la
 
fertilidad del suelo en el tr6pico humedo). Queensland Journal of
 
Agricultural and Animal Sciences 22:221-226. Ingl., 6 Refs. 

Centrosema pubescens. Panicum maximum. Praderas mixtas. pH. Contenido de N1.
 
C. Fertilidad del suelo. Bonque himedo tropical. Pastoreco. Tr6pico hOmedo.
 
Australia.
 

So analizaron el pify los contcnidos de H y C orgdnico on las siguientes 
pasturas sin fertilizar y pastoreadas on forma regulr en Australia:
 
Panicus maximum/Centrosema pubescens do 16 y do 11 ahos do edad, P. maximum 
de 8, 16 y 22 ahos do edad. Las parcelas se mue:;trearon a 2 profundidades 
(0-7.6 cm y 7.6-15.2 cm) y se incluy6 el anAlisis de una f-anja de bosque 
hfimedo tropical entre las parcelas exptl. Respecto al N total, en lo. 
primeros 7.6 cm de suelo no se observaron diferencias entre el bosque 
humedo y las pasturas mixtas, en tanto que tstaa fueron suporiores que las 
pasturas de graminea pura. La pastura de graminea pura de 8 aho :_ dad 
fue superior a las pasturas de graminea pura de 16 y 2 aios de -d. En 
los siguientes 7.6 cm de suelo el bosque h6medo no se diferenci6 e la 
pastura mixta de 11 a~os do edad pero fue superior a la de 16 ahon de edad. 
No so observaron diferencias entre las pasturas de graminea pura pero 
fueron signifricativamente menores quo el bosque hfimedo y las pasturas 
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mixtas. Los reultados del ountenido del C org£nico mostraron tendencias 
similares. No so observaron efectos marcados an la relac16n C:N de los 
suelos. El pH de los 7.6 cm sup-!rficiales y el de los 7.6 cm siguientes de 
todas las pasturas fueron superiores a los valores del bosque h6medo. La 
diferencia en contenido de N do los suelos puede atribuirselo
 
razonablemente a la fijaoi6n de N per la leguminosa. Comparando pasturas do 
16 afos de edad de P. maximum/C. puhoscens y do P. maximum pura, la 
diferencia on N total del suelo seca 672 kg de N en lau 6 pulgadas
superfioiales; en 16 afios esto reprssenta una contribuct6n prom. anual de 
103.2 kg de N/ha a 15.2 cm de profundidad. (CIAT)
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27589 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURAL TROPICAL. 1986. Suolos/nutrici6n
de plantas. In __ . Programa do Pastos Tropicales. Informs Anual 1985. 
Cali, Colombia. Documento de Trabajo no.17. pp.251-278. Fsp., Ilus. 

Brahiaria deocumbon. Brachiaria milliformis. Requerimicntos nutricionales. 
Nutrii6n ve,:etal. Fertilizantes. K. Hg. S. N. P. Ca. Zn. Cu. B. 
Rendimiento. Materia seca. Stylosanthes macrocephala. Zornia glabra.
Desmu,,um ovalifolit,. Centrosema macrocarpum. Puerarla phaseoloides. 
Andropogon gayanus. Stylos3anthos capitata. Praderas mixtas. Precipitaci6n. 
Altura de 
corte. Intervalo de corte. Presi6n de pastorco. Disponibilidad do
 
nutrimentos. Absorci6n de nutrrmentos. Efeto residual. Oxisoles. Colombia. 

Durante 1985 la Secci6n de Suelos/1lutrici6n do Plantas del Programa de 
Pastos T'opicales del CIAT continu6 investigEaciones en 3 Areas: 1)
evalua16n de m6todos de diagn6stico bionutricional para germoplasma 
forrajero; 2) requerimientos nutricionales de gramineas y leguminosas on 
asociaoi6n; y 3) evaluaci6n del recicll.Je do nutrimentos en pasturas. Para 
las evaluaciones do diagn6stico bionutriclonal se tuvieron on cuenta a) el 
flujo rApido de germoplasima a las cateorias III y IV, lo cual dificelta la 
evaluac16n do requerimientos nutricionales a nivel de eampo; b) los 
requerimientos nutricionales sin el insumo de Rhizobium especifico, y C)
los roquerimientos nutricionale en un solo tLipode suelo, sin toner on 
cuenta la variabilidad quimica y fsica do los suelos Acidos. So 
utilizaron graminea y leguminosss forrajeras para probar varias t6onicas 
de diagn6stico bionutricioial come :on las del elemento faltante con
 
soluci6n nutritiva completa de Arnon y Hoagland y con dosis recomondadas
 
par la Secci6n, elemento aditivo simple 
y compuesto y factorial 2(3) do K,

Hg y S con y sin 1i, P y Ca, resp. Dentro de las actividades de apoyo a la 
Red Internacional de Evalaeci6n de Pastoa Tropinales el Programa desarroll6 
una metodologla de investigaci6r, de apoyo para ajustar la ferti1izaci6r,
 
para e] ostablecimiento de pasturas. (CIAT)
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26674 COIT7 

ZA, M.T. ; WERNER, J.C. 1984. Apliceaao de nutrientes em tres 
leg mninosas forrageiras cultivarias num solo da regiao do Vale do Ribeira. 
(Aplicaci6n de nutrlrmntoj on tres leuminoras forrajeras cultivadas en un 
suelo de la refi6n del Valle de Ribeira). Zootecata (Brasil) 22(4):327-353.
Port., Res. Port., Ingl., 14 Ref:. 

Centroseca pubescens. Nonotonia wightii. Macrotyloma axillae. Oxisoles. 
Fertilizantes. P. K. S. B. Cu. Zn. Ho. Cal dolomitica. Requerimientos 
nutricionales. Deficiesiao. Cortes. Rerdimiento. Hateria seea. Contenido 
do N. Nodulaci6n. Fijaci6n do N. Contenido de minerales. Brasil. 

Se identificaron los nutrirentos limitativos de un buen detarrollo y
fijaci6n de N de ' leguninosa, Centrosema pubescens cv. Deodoro, Glycine
(Noonotonia) wighti cv. Tinaroo y lMacrotyloma axillare, eultivadas en un 
suelo podz6lico rcjo-amarillo integrado a un Latosol rojo-amarillo recogido 
en el municiplo do Eldorado Pauli ta, Valle do Ribeira (Sao ?aulo, Brasil). 
El expt. se efectu6 en invernaderos y lab. Los ensayos de fertilizaci6n 
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(con 10 tratamientos de tipo omisx6n dispuestos en bloques al azar con 4 
repetioiones) se realizaron indepandientemente para cada leguminosa. Se 
determinaron los efectos do la fertilizaci6n con P, K, S, B, Cu, Zn y Ho. 
La deficienlcia de P fue el factor quo m.A limit6 el establecimiento, el 
desarrollo y la fijaci6n de N en las 3 leguminosas. La omisi6n de K redujo

significatvamente la producci6n de MS, el N total y la nodulaeci6n de N. 
wightii y H. axillare en las 2 cosechas realizadas. En C. pubescens se
 
observ6 una di sminuci6n significativa de estas mimas variables dnicamente
 
en la segunda cosecha. La ausencia de K tambidn redujo sus niveles en las 3 
leguminosas, motrando sin.omas visuales evidentes de deficiencia de one 
cl.emento, principalmente er.C. pubescens. La produccifn de MS, la 
nodulaci6n, el N total y Ion nivelen de Ca y ig on las 3 leguninosas 
tambi6n presontaron reduccone con la omisi6n do cal. La mayor disminuci6n
 
ocurri6 on N. wightii. La omisi6n de Mo redujo mns la producci6n de 1/Sy 
la fijaci6n de N en N. wightii. Para las otras 2 leguminosas, las 
reduccionen en estas mimas variables, dobidas a la ausencia de Mo, no
 
fueron estadisticamente significativas durante la faie oxptl. La ausencia
 
de fertilizaci6n con S, B, Cu y Zn no redujo significativamente Ian 
variables estudiadas on las 3 leguminosas. Sin embargo, la defieiencia de 
Cu ocasion6 una ligera tendencia a la reduccin en la produccifn de MS y en 
la cantidad total de N1de H. axillare y C. pubercens en la segunda 
cosecha. Al mi =o tiempo fueron muy bajos lon niveles de Cu en las 3
 
leguminosas en ambas cosechas. (RA-CIAT)
 

148 
27186 KHONKAE21UNIVErSITY. FACULTY OF AGRICULTURE. THAILAND. 1985. Pasture 
fertility. (Fertilidad de panturas). In __ _. Pasture Improvement 
Project. Final Report 1984. pp.44-48. Ingl., Ilus.
 

Leguminonas. Fertilizantes. P. S. K. N. Micronutrimentos. Suelos.
 
Fertilidad del suelo. Deficiencias. Tailandia.
 

Se destacan varias etapas del programa de fertilidad de pasturas dentro
 
del proyecto do mejoramiento de pasturas de la U. do Khon Kaen, Tailandia:
 
a) definicign dcl estado do fertilidad de los nuelos de tierras alta; b)

daterminaci6n de las rospuestas de crecimicnta de leguminosas forrajeras a
 
la fertilizaci6n; c) uso de angilsi.i do tejidos y do sulos para la
 
determinaci6n del estado nutricional; d) estudlo de la movilidad de ion
 
nutrimentos del suelo bajo condicionez de alta precipitacin, y e) ec-tudio
 
de la efectividad de varioo fertilizantes disponibles localmente. So
 
preentan algunos do los resultados mA importantes obtenidos on expt. con
 
P, K, S y N on leguminosas forrajeras. (CIAT) 
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26682 LEON, L.A. ; FENSTER, W.F.; !IA12I01D, L.L. 1986. Agronomic potential 
of eleven phosphate rocks frct Brazil, Colombia. Peru, and Venezuela.
 
(Potenmial agron6mico de once rocas de fonfato de 9rasil, Colombia, Per6 y

Venezuela). Soil Science Society of America 'ournal 50(3):798-802. Ingl.,
 
Res. Ingl., 29 Refs., flus. (Agro-Economic D v., International Fertilizer 
Development Center, P.C. Box 2040, Muscle Shoals, AL 35662. USA] 

Panicum maximum. Roea fosf6rica. P. An~lisis quimico. Disponibilidad de
 
nutrimentos. Experimentos de laboratorio. Oxisoles. pH. Brazil. Per6.
 
Venezuela. Colombia.
 

Se estim6 el potenmial agron6mtco de 11 rocas de fosfato de Amcrica del Sur
 
mediante 4 m~todos de lab. 
(citrato de amonio neutro con 2 extracciones, 
citrato de amonio Scido de pH 3. 2 por ciento de doido citrico y 2 por 
ciento de 4cido fgrmico) y mediante dates do respuesta de los cultivos 
obtenidos de un expt. en el invernadero con Panicum maximum en un Tropeptic 
Haplustox Acido (pH 4.9) (Las Gaviotas) de Colombia. Lao normas de 
comparaci6n incluyeron nuperfostato triple y roca de fosfato do EE.UU. 
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(Carolina del Norte, centro 
dE Florida, y Tennessee), Tunisia (Gafsa) e
 
Israel (Arad). La relac16n entre los valores do 
reactividad en el lab. y

la respuesta de los cultivos se 
ovaluaron despu6s do 3 cortes do P. maximum
 
a 4 tasas de aplicaci6n de P. Casi 
no se obtuvo rendimiento sin la adici6n 
de P, y so observaron diforencias significativas entre las curvas do 
respuesta do las fuente. de P. Con bazz tanto on la solubilidad (medida
 
per los 4 mdtodos identificados) y los datos do respuesta de los cultivos, 
so encontr6 que las 11 rocas do fosfato so repartian en 4 grupos que

representaba reactividad alta (Bayovar), media (Huila y Posca), 
baja

(Sardinata, Patos de Minas, Lobatera, Araxd y Abaetb) y muy baja (Catalao,
Jacupiranga y Tapira). Se encontr6 quo la solubilidad en citrato N114(+)
 
neutro era el procedimiento quimico ma As 
acertado entre los evaluados. La
 
relaci6n entre el 
rendimiento y la fuente de solubilidad en el citrato
 
NH4(+) neutro mostr6 que todas las 
 fuentes sedimentarias eran mAs
 
reactivas quo las fuentes Igneas 
o metamo 6rficas. (RA-CIAT) 
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27117 MANRIQUE, L.A. 1985. A land :uitability assessment for tropical

forage legumes. (Evaluaci6n do adaptabilidad de leguninosas forrajeras

tropicales a los suaios). Geoderma 36(1):57-72. Ingl., Sum. Ingl., 24 Refs.
 
FDept. 
of Agronomy & Soil Science, Univ. of Hawaii, Honolulu, HI 96822,
 
USA]
 

Centrosema pubescens. Stylosantles humilis. Stylosanthes guianensis.
 
Desmodium uncinatum. Decinodium intortum. Desodiuc 
 aparines. Requerimientos

eddficos. Evaluac16n. Adaptaci6n. Oxisoles. Ultisoles. Vertisoles.
 
Inceptisoles. 
Aridisules. Clasifipci6n de suelos. Fertilizantes. Hawaii.
 

So ostuvieron evaluaciones de adaptabilidad de suelos para lo producc16n do
 
leguminosas forrajeran (g6neros Stylosanthes, Controsema y Desmodium) para
21 suelos do Hawaii (EE.UU.) 
utilizando una clasificaci6n do adaptabilidad 
do suelos basada on la "taxonomla dL ouelos" (sistema do clasificaci6n de
 
suelos del Soil Survey Staff, 1975). Las evaluacicnes de suelos basadas en
 
4 cualidadeo (disponibilidad do 
nutrimontos, disponibiliad de agua, acidez
 
del suelo y 6giman tirmico del suelo) ,ndicaron que 6 do los suelos no
 
eran adecuados pars la producc16n de leguminosa.i forrajeras sin la
 
aplicaci6n de instuos agricolas (fertilizante, cal y rieCgo). La
 
disponibllidad do nutrimcntos fue la 
 caracteristica edffica que con mayor

frecuencia deJ6 do satirfacer con los roquerimientos de las leguminosas

forrajeras tropicales. La aplicaci6n do niveles bajos do insumos redujo el
 
no. do suelos no adecuados do 6 a 3, mientras que los altos insumos
 
hicieron quo todos los suclos fueran adecuados para la producci6m de
 
leguninosas forrajeras. Las evaluacionos de adaptabilidad de buelos fueromn
 
consistentes con los 
resultados de campo publicados sobre el
 
comportamiento de las leguminosas forrajeras en Hawaii. 
Los resultados
 
sugieren que se pueden obtener estimativos rApidos y confiables del 
uso de
 
la tierra para la producci6n de leguminosas forrajeras con base 
en 
investigaciones disponible3 
en las que soeha utilizado la "taxonomia do 
suelos". (RA-CIAT) 
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26663 OLIVEIRA, F.T.T. DE 
; SAHAIVA, O.F.; CARVALHO 
 M.M. DE; VERNEQUE, R.
 
DA S. 
1985. Efeito da calagem, potAssin, enxofro e uocronutrientes sobre o
 
crescimento de Centrosema pubescens em 
solo Scido. (Efecto do cal, potasio,

azufre y micronutrimentoo on el crecimiento de 
Controsema pubescens en
 
suelo deido). Pesqulsa Agropecudria BrasileLra 20(7):755-759. Port., es.
 
Port., Ingl., 23 Refs. 
(Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuAria,

Unidade de Execucao de Posquisa de Ambito Estadual do Sao Carlos, Rodovia
 
Washington Luiz, km 234, 
13.560 Sao Carlos-SP, Brasil))
 

Centrosema pubescens. Oxisoles. Fertilizantes. Cal agricola. K. S. Zn. Cu.
 
B. Ho. Crecimiento. Nodulaci6n. Fijaci6n de N. Rhizobium. Raices. Absorei6n
 
de nutrimentos. Nutrici6n vegetal. Brasil.
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En condiciones de invernadero en un Latosol rojo amarillo, so investig6 el
 
efeoto de 2 niveles (kg/ha) de K (0 y 100.00). S (0 y 30.00), Zn (0 y
4.50), Cu (0 y 2.50). B (0 y 1.00), le (0 y 0.38) y cal (0 y 4000). en el 
crecimiento, la nodulac16n y la fijaci6n do N2 do Centrosema pubescens. El
 
efecto mAs notorio se obtuvo con la aplicaci6n de cal, la cual aument6 el
 
peso seco de is parts a~rea y do las raices, el no. y peso de los n6dulos,
 
y la conn. de N en la parte a6rea. tubo un efecto significativo de la 
interacci6n cal x K, de manera que en ausencia de cal, Ia aplicaci6n de K 
disminuy6 el peso de la raiz, pero en presencia do cal, K aument6 el no. y
el peso de los n6dulos. La aplitaci6n do Mc, awnent6 la fijacin 3imbl6tica 
de N2. Los resultados indican que C. pubeacen- podria responder a la apli
caci~n de Zn en ese suelo, especialmente en presencia de cal. Las aplica
clones de S, Cu y B no afectaron el creciniento de C. pubescens ni la fija
cin simbi6tica do N2. (RA-CIAT) 
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26689 SALEF1. M.A.M. ; OTSYINA, R.1.; BUTTERWdORTH, H. 19a6. Performance 
of Stylosanthes hamata cv. Verano as influenced by nutrient ehan&es. 
(Comportamiento de Stylosanthes hamata cv. Verano come respueta a los 
cambios on nutrimentos). Tropical Agriculture 63(2):217-220. Ingi., Res.
 
Iogl., 13 Refs., Ilus. (International Livestock Centre for Africa, 8,
 
Alkali Road, P.M.B. 2248, Kaduna, Nigeria]
 

Stylosanthes hamata. Cultivares. Fertilizantes. P. K. S. Ca. 'i. B. Cu. Mo. 
Zn. Co. Deficiencias. Requerimientos nutricionales. Ilutricifn vegetal. 
Rendimiento. Materia seca. Efeeto residual. Calidad del forraje. Conposi
c16n qulmica. Tr~pico hjmedo. Nigeria. 

La falta de respuesta per parte do Stylocanthuic hamata cv. Verano a las 
aplicaciones do P promovleron la realizacifn do en:saycc adicionales para 
determinar otros problemas nutricionales en un suelo ferruginoso ca la zona
 
subh6meda de Nigeria. El use do la tenica de 3ubstracci6n en un ensayo
mostr6 que el rendimiento de fIS de S. hamata en tratamiento.c ,;in Cu 0 P fue 
de slo el 35 per ciento del rendimiento logrado cuando re proporcionaron
todos los nutrimentos. Otras deficienoias en nutrimentoo tale, come S, Mo 
y Zn surgieron cuando so continu6 midiendo la productlvidad do I'Ldurante 
el segundo afo sin mis adiciones de nutrimentos o con el forraje sobrante 
del aho anterior. La composicifn nutritiva del forraje de S. hamata fue 
variable. El nivel de Zn en todos meno uno de los tratamnientos fluctu6
 
entre 0.48-9.75 ppm, lo que paree ectar nuy por debajo dl li te eriticeo 
requerido para plantas y anirales. Tambin se obnerv6 una interrcci6n
 
significativa entre P y Cu en ttrminos de rendimiento de IIS cn otro expt.
factorial. Puesto quo eston axpt. eran solamente indicadoreL do las 
limitaciones edhfican para cl cv. Verano y posiblemente pars otros cultivos 
forrajeros, existe una necesidad urgente do realizar mi eotudios 
sistemAticos nobre la fertilidad del ouelo y la supleoentacin con 
nutrimentos para animales. (RA-CIAT) 
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26640 SALINAS, J.G. ; GUALDRON, R. 1983. Soil adaptation and nutrient
 
requirements of various Stylosanthes. (Adaptaci6n a auelos y requerimientos 
nutricionales de diversas especies de Stylosanthes). Cali. Colombia, Centro 
InternacJonal de Agricultura Tropical, 32p. Ingl., 64 Refs., Ilus. [CIAT, 
Apartado AWreo 6713, Cali, Colombia] 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthea capitata. Stylooanthes macrocephala. 
Stylosanthes hunilis. Stylosanthes hamata. Reuerrimentos edificos. 
Requerimlentos cliAticos. Oxisoles. Ultiroles. pH!. Adaptaci6n.
Temperatura. Requerimientos nutricionales. Deficiencias. Toxicidad. Al. Hn. 
Fertilizantes. Cal agricola. Ca. Vg. N1.P. K. S. Contenido de Minerales.
 
Nutrici~n vegetal. Sabanan. Bosques. Colombia. 

Se revisa :,discute la adaptac16n clinitica y eddfica y los requerimientos
nutricionslcq de Stylosanthes spp. en !as Lxtensas Areas de suelos 
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marginales de ecosistemas tropicales de sabanas y bosques de Am6rica. Se
 
presentan los niveles tentativos de parAmetros de suelos para Stylosanthes
 
spp. adaptadas a suelos Abidos tropicales, indicando los nivelos bajos, 
criticos y altos para cada parAmetro. Tambidn se presentan los valores
 
criticos de cnon. en los tojidos de Ca, Mg, N, P, K, S, Zn y Cu. So
 
describen brevemente las deficiencias de N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, B y

Fe, al igual que los sintomas de toxicidad de Al y Mn. So revisan trabajos 
de investigaci6n relacionados con los requerimientos nutricionales de 
Stylosanthes spp., especlficamente de cal, Ca, Mg, N, P, K, S y

micronutrimentos. Se incluyen las especies S. guianensia, S. capitata, S. 
macrocephala, S. humilis y S. hamata. (ClAT) 
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22383 SPAIN, J.M. 1981. Ventejas y limitaciones d6 los suelos en los
 
tr6picos hCmedos. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. 17p. Esp., 15 Refs. (CIAT, Apartado A6rjo 6713, Cali, Colombia]
 

Tr6pico h~medo. Oxisoles. Ultisoles. Alfisoles. Clima. Toxicidad. Al. Mn. 
Fertilidad del suclo. Bosques. Tala. Quema. Malezas. Fertilizantes.
 
Colombia.
 

Se revisan y discuten las ventajas y desventajas de lo Oxisoles y
 
Ultisoles do los tr6picos h6medos y sus implicaciones en el manejo de los
 
suelos para la producci6n de cultivos y forrajes. En general se
 
caracterizan par una baja capacidad de intercambio de cationes, lo cual
 
resulta ventajoso par cuanto roquieren menus cal para neutralizar la acidpz 
intercambiable, pero desventajoso por la monor retencl6n do cationes on 
conilciones dc lixiviaci6n y Ia resultante menor reserva do fortilidad. Se 
discutcn formas para aprovechar condiciones aparontemente desventajosas 
para obtelir mayor productividad animal, especialmente 1) el uso de 
gramineas y leguminosas forrajeras tolerantes a la acidez extrema y bajas
condiciones de fertilidad del suelo, 2) el uso de sistemas de rotac16n 
animal para superar desventajas do la baja fertilidad y 3) las siembras de 
forrajes a baja densided con la aplicaci6n de fortilizantes b61o a las 
plantas madres. So discute cl peligro do formaci6n de la laterita on estos 
suelos. Se concluye quo las principales limitaciones a la mayor producci6n 
on los auelos prodcminanteo del tr6pico h6mcdo se pueden eliminar 
ftcilmente mediante Ia aplicaci6n de fertilizantes y/o cal. (CIAT) V~ase 
ademis 015 018 021 022 023 024 025 050 053 0514 057 063 065 089
 
090 121 135 138 139 140 142 144
 

TOO NUTRICION ANIMAL Vbase 125
 
TO1 Composici6n Quimica, Digestibilidad y Valor Nutritivo
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27196 BOHNERT, E. ; LASCAO, C.; WENIGER, J.H. 1986. Botanical and chemical 
composition of the diet selected by fistulated steers under grazing on
 
improved grass-legume pastures in the tropical savannas of Colombia. 2. 
Chemical composition of forage available and selected. (Composici6n 
botAnica y quimica de la dicta seleccionada por novillos fistulados bajo
pastoreo en los Llanos Orientales de Colombia. 2. Composici6n quimica del
 
forraje disponible y seleccionado). Zeitschrift fur Tierzuchtung und
 
Zuchtungsbiologie 103(1):69-79. Ingl., oas.Ingl., Fr., Al., Esp., 20
 
befs., Ilus. (Inst. for Animal Production, Technischo Univeraitat Berlin,
 
Lentzeallee 75, 1000 Berlin 33, Germany]
 

Andropogon gayanus. Stylosanthes capitata. Pueraria phaseoloidos. Zornia 
latifolia. Praderas mixtas. Pastoreo. flovillos. Epoca seca. Epoca liuviosa. 
Fistulas. Consumo do alimentos. Digestibilidad. Hateria seca. Contenido de 
proteinas. Selectividad. Disponibilidad de forraje. Hojas. Tallos. Inflo
rescenoi. Contonido do P. Contenido do Ca. Llanos Orientalen. Colombia. 

En los Llanos Orientales do Colombia se etudi6 la composici6n qulmica de
 
la graminea Andropogon gayanus, las leguminosas Stylosanthes capitata,
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Pueraria phaseoloides y Zornia latifolia, y la dieta seleccionada por
 
novillos con fistula esofdgica en praderas de la graminea pura y en 
asociaci6n con didhas le&uminosas. El contenido de proteina del forraje y
 
de la dieta seleccionada se afect6 significativamente per la 6poca del aflo,
 
fue mayor en la graminea en asceiaciones que en praderas de gramsnea pura 
y mayor on las leguminosas quc en la graminea. La DIVMS y el contenido do P 
tambidn mostraron variaciones estacionales pore menos en las leguminosas 
que en la graminea, la cual en estos aspecto. no so benefici6 de la 
presencia de las leguminosas. El contenido de Ca fue mayor en las
 
leguminosas que en la graminea, lo cual llev6 a determinar una corrclaci6n 
significativa entre el contenido de Ca y el porcentaje de leuminosa en 
la dieta. Estos resultados apoyan la estrategia de incluir lcguminusas en 
asociaciones con gramineas tropicales. El desarrollo de ttcnicas para el 
manejo de praderas para mantener equilibrio entre gramineas y leguminosas 
debe. ia tener prioridad on la investigaci6n de mejorarrtento ie praderas en 
los Llanos Orintales. (RA)
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27591 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Calidad y 
productividad de pasturas. In _ . Programa de Pastos Tropicales. 
Informe Anual 1985. Cali, Colombia. Documento de Trabajo no.17. pp.295-317.
 
Esp., Ilus.
 

Centrosema sp. 5568. Zornja glabra. Desmodium vellutinsm. Stylosanthes
 
guianensis. Stylosanthcs viscosa. Tadehagi. Flemingia. Evaluaci6n.
 
Palatabilidad. Pastoreo. Andropogon Cayanus. Genotipos. Consuro de
 
alimentos. Aumentos de peso. Ganado ovino. Calidad del forraje. Relaci6n
 
hoje-tallo. visponibilidad do forraje. Desmodium ovalifolium. erac..iaria
 
diotyoneura. Praderas mixtas. Tasa de carEa. Brachiaria decumbens. Pueraria
 
phaseoloides. Compooici6n botnirca. Producei6n animal. Producci6n animal.
 
Sistemas oe pastoreo. Epoca seca. Eroca Iluviosa. Fertilizantes. Centrose'a
 
brasilianm. Centrosemi mrcrocarpum. Styloranthes capitata. Centrosema op.
 
5277. Digestibilidad. i.1aros Orientales. Colombia.
 

En 1985 como resultado de una recstructuracifn interns, so crc6 la Secci6n
 
de Calidad y Productividad de Pasturas, la cual tieno come objetivos: al
 
c,?racterizar el germoplasma promisorlo en trminos de calidad nutritiva; b)
 
e',alur el manejo del pastoreo en pasturas ensamblada: con gernoplazma en 
categorias IV y V en t6rmino3 do persLstencia y productividad animal y c) 
determinar los faotores nutricionales asociados con productividad animal on 
pasturas nativas y mejoradas. Se resumen los resultados do proyectos de 
investigaci6n finalizados en 1985 y se da ur,informe de progresc do 
estudios en marcha. Se presentan los resultados do 2 proyectos inherentes a 
la caracterizaci6n de la calidad del germoplasma promisorio: palatabilidad 
relativa de 8 leguuinosas y produtividad animal en 3 genotipon de 
Andropogon gayanus. Los trabajos do manejc y produetividad de pasturas 
constituyen la actividad central; so desarrcllan en CIAT-QOilichao (Cauca) 
y en Carimagua (Llanos de Colombia). Se presents un informe de progreso de 
4 pruebas de pastoreo en marcha: pastoreoc de Brachiaria dictyonoura + 
De.smodium ovalifoliu; pastura do B. decumbens con y sin leguzinosa; 
pastura de A. gayanus con y sin leguminosa y pastorco de A. gayanus con 
leguminosas en cate6oria IV. Se describen estudios reIizados en sabana 
bien manejada, maneJada con qucma y suplementada inicialmente con un banco 
de legusinosa y recientemente sin ningOn suplemento; nediante eatos 
estudio3 so busca conocer las limitaciones nutricionalcs de los paston 
natives pars poder integrar pasturas nejoradas on sistemas extensives de 
producci6n come el do los Llanos de Colombia. Se informs sobre una
 
actividad complementaria do !a Secci6n relacionada con la conduccifn de
 
ensayos de pastorco tendlen' s a desarrollar metodologlas de evaluaci6n de
 
germoplasma. (CIAT)
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27936 HERRERA, R.S. ; HERNANDEZ, Y. 1986. Efecto de la fertilizaci6n
 
nitrogenada en la calidad de Cynodon dactylon cv. Coastcross-1. 3.
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Componentes estructurales y di&estibilidad. Pastos y Fcrrajes 9(1):65-69.
ESp,, Res. Esp., Ingl., 7 Refs., Ilus. [Inst. de Ciencire Animal, San Jos6 
de Las Lajas, La Habana, Cuba] 

Cynodon dactylon. Fertilizantes. N. Celulosa. Lignina. Vemicelulosa. 
Digestibilidad. Materia seca. 
Epoca Leca. Fpoca lluviosa. Calidad del
 
forraje. Cuba.
 

En un dise~o do bloquos al azar con 4 reeticionos -c estudi6 la Influencia 
de 3 niveles de 1;(0, 200 y 400 kg/ha/a~o) cn los componentes estructurales 
y digestibilidad de Cynodon dactylon cv. Coaztcronc-1. En amban estaciones 
la dosis creciente de N disninuy6 (P menor que 0.05) el contenido de la
pared celular, el cual vat!6 entre 65.7-74.4 por ciento. La colulosa 
disminuy6 (P monor que 0 05) cop la fer.ilizaci6n y la lignina moztr6
 
valores do 7.8. 7.2 y 6.6 por ciento on el periodo iluv1o3o y de 7.1, 6.1 y

5.1 per cientc on el snco para 0, 200 y 4C") kg/ha/aho, reap. La do.nis
 
creciente de l; dihminuy6 el contenien de 
 homicelulosa. La digestibilldad
aument6 (P menor quc 0.05) con cl nivel de N on el periodo lluvio.c,
 
mientras quo on el Leco no hu~o ofecto 
 signific- tivo. Los valores do 14.5. 
52.2 y 55.0 por ciento para el perlodc neco fuoron superioreo a 47.8, 48.3 
y 50.8 por ciento ebtenidor en el liuvioso con estos niveles. Con 400 ke de 
N el contenido de nidratro do carbono entructural. dimninuy6 rutableente 
y la digenibilidad amerint6; con 200 kg do N hubo un comportamiento similar 
pero on valore superiorcn a ion anteriore excepto para la digeStibilidad.
Se sugiere profundizar en el estudio da ia 'alidad do los pastos. (FA) 
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27143 LARED C., 4.A. ; Al4ZLA V., H.; AIDILA G., A. 1983. Fluctuaciones
 
minorale er, pastos de clima frin colombiano. 2. Ki':uyo (Pennisetum

olandentinum, Hcortt), anual y ortacienal .
 Revirta ICA 18(4) :269-278. Esp. 
Res. Esp., Tngl., 22 Rifs., flus.
 

Penni-etum clcndetinum. Pactorco rotacional. Calidad del fcrraje.

Contenido de proteina;. r-*tenido de N. Contenido de minerales. Epoca

iiuvion-r-. Epona .eoa. C i" Conterido 
 de N. Colombia. 

So rea]iz6 un expt. de oct. de 1980 a narzo.de 1982 en la hacienda Piedra
 
Gorda, municiplo de Obat6 (Cundinamarca, Colombia), para determinar las
 
fluctuaciones minerales de Pennigetum clandetinum bajo pantoro

rotacional. La localidad se encuentra a 2600 m.s.n.m. con una 
temp. prom.

do 13.5 Erados centigradon correspondiente a un perlodo de lluvia y 2 de
 
sequ~a. So utiliz6 P. clandoctinum sometido a pastoreo en franjas con
 
Eanado Holsteir! en levante y producci6n (7.7 litrcs/dia), con una carga de2.5 animales/ha. Las muectraz de pasto so tomaron a mano, de las porciones
 
que los animales consumlan y ua vez cecadaL y molidan so determinapon las
 
concn. de PC y de nacro y micro elementon. La PC prescnt6 contenidon de
 
14.6-16.2 por ciento, suficiente para satinfacer cl constmo de alimento 
por pa-- de los animales. Los contenidos de Ca en la 6poca de lluvias y

las de soquia fueron de 0.51 y 0.79 por ciento, renp., niveles que

natinfacen Ion requerircintos do ete nutrimento ara 
el ganado lechero del
 
Area en estudio. Los niveles de P, Mg, S y Na on el forraJe son
 
deficientes, mientras que los de K, Fe y Mn 
 estin por encima del nivol 
rormal y polb-leoente ocasionarlan descquilibrio on los niveles de VMgy Cu 
provocando problcman netab61icos on el ganado. Fn zonan donde las praderan 
son predominantemente de P. clandestinum, en porible eperar deficiencias 
graves de Cu y Zn. (PA) 
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27152 LUIS, L. ; RAMIREZ, 14.1985. Eztudjo de los principale grupos de 
microorganimos preonentea en los ensilajes do pasto entrella jamaicano

(Cynodon nlemfuensis) y su relaci6n con loa pardmetros bioquimicos. Pastos 
y Forrajes 8(1):141-155. Esp., Res. Esp., Ingl., 
18 Refs., Ilus. [Estaci6n 
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Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]

Cynodon nlemfuensis Ensilaje. pH. Formentaci6n. Materia seca. Microorgan
isaes. Cuba.
 

Se utiliz6 un forraje do 6 semanas de rebroto, fertilizado a raz6n de 60 kg

de N/ha/sorte, para estudiar la cin6tica de los prinoipales 
wioroorganimos, asi como los diferentes Acidos grasos voldtiles quo se 
forman al ensilar Cynodon nlmfuensis. Como unidades exptl. se emplearon 
silos tipo Cullitson de 200 g de capacidad, con tiempos de apertura do 2,

11,6, 8, 10, 30, 60, 90 y 120 dias. Las enterobacterias disminuyeron 
eradualmente haijta desapareer q los 6 dias do conservaci6n, mlentras qua
las levadu-as lo hicieron a los 10 dias, para incrementarse a partir de
 
este tiempo y mantenerse durante todo el periodo estudiado on concn.
 
mayores de 100.000/E do 1S. El p[ fluetu6 seg6n el predoninio do las concn. 
de los ho'.dos ldetico y a6tico. Se concluye que las levaduras fueron las
 
responsatles de la inestabilidad y de ]as altas conen, de 6uido ac6tico
 
oncontradas despu6s de los 10 dias, en detrimento del Acido liotico
 
oriEinalmente formado. (RA)
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27533 MOLINA D., E.J. ; OSORIO DE LA CRUZ, |1.;GUZMA) P., S. 1q85.
 
Evaluaci6n nutritiva y productiva de Hatico (Ixophorus uniset. J y Pangola
 
(Digitaria deoumbens) en el Valle del Cauca. Acta Agron6mica 35(2):80-101.
 
Ingl., Res. Esp., Ingl., 11 Refs., Tlus.
 

Ixophorus unisetus. Digitaria decumbens. Evaluac16n. Rendimiento. Materia
 
seca. 
Producci6n de forraje. Relaci6n hoja-tallo. Digestibilidad. Contenido
 
de proteinas. Contenido do fibra. Contenido de minerales. Consumo de
 
alimentos. Altura de la planta. Cortes. Epoca zeca. Epoca lluviosa.
 
Colombia.
 

En lragranja E1 Hatico, localizada on el municiplo El Cerrito (Valle del 
Caiuca, Colosbia), .e evalu6 la calidad forrajera de las gramineas Ixophorus 
unisetus y Digitaria decumbens. Fn las diferentes evaluaciones, los 
resultado: del periodo lluvioso superaron a los del perlodo reco en cuanto 
a la plan;a entera y las fracciones hoja y tallo de las 2 gramineas, salvo 
ciertas excepciones. En las 2 Apocas hubo diferencias significativas on la 
producci'in de H- por la planta entera y la hoja a favor de I. unisetus. La 
FZ del tallo favore16 a D. decumbens durante el periodo de lluvias y al 
promediar las 2 6pocas. En las 6pocas soos y iluviosa y en e. prom. do las 
2, ocurrieron diferencias sigrficativas a favor de 1. unisetts on PC, FND, 
FAD, Ca y P en la plants entera, hoja y tallo. D. decumbenn fue superior en 
la PC foliar durante lan 2 6pocas y del tallo on 6poca lluviosa, la FAD del 
tallo on el periodo seco, el Ca follar durante las 2 6pocas y do la planta 
enter en 6poea cea y el P foliar en el periodo seco y al promediar las 2 
6pocas. La DIVVS fue altamente significativa (P menor que 0.01) a favor 
del 1. unisetus durante las 2 6pocas y al proediarlas, a exceoei6n de la 
fracci6n hoja en is Apoca neca. El oonsumo voluntarlo mostr6 diferencas 
significativas (P menor que 0.05) al ofrecer a los ovinoa 60 g de 1. 
unisetus y altamente sifnificativas con 90 y 120 g de MIS/kg W (0.75)/dia.
En una prueba preliminar las producciones de leche y do grasa total de un 
grupo de 70 vacas mostraron diferencias altamente significativas a favor
 
de I. unisetus. (RA)
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27149 PARRADO, J. ; DORSANT, H.; CUESTA, A.; LAREDO C., M.A. 1983.
 
Determinaci6n de nitrogeno en varias fuentes alimenticias, utilizando los
 
m6todos de macro y micro-kjeldahl. Revista ICA 18(3):233-239. Esp., Res.
 
Esp., Ingl., 13 Refs., Ilus.
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Medicago sativa. Pueraria phaseoloides. Pennisetum clandestinum. Brachiaria
 
decumbens. Andropogon gayanus. Contenido de N. Anlisis quimico. M6todos y 
tfcnicas. Contenido de proteinas. Costo.s. Colombia.
 
Se estudi6 la capacidad de repetir los contenidos de N1de diferentes 
fuentes alimenticias, utilizando el m6todo macro- y micro-Kjeldahl, en el 
Lab. de Nutrici6n Animal del In3tituto Colombiano Agropecuario-TibaitatA. 
Se utilizaron alimentos de un amplio rango de contenido de N. El m6todo de 
determinaci6n rue el desc-ito por la AOAC. La variaci6n en el contenido de 
H en gramineas, leguminosas, oleaginosas, cereales, concentrado y productos 
de origen animal rue de 1, 1, 3, 1, 1 y I por ciento, resp. El coefliciente
 
de variaci6n fue bajo para todos los alimentos determinados, correspon
diendo el m&s alto (7.47 por ciento) a los concentrados y el m~s bajo (0.15
 
por ciento) a productos de origen animal. La cantidad de reactivos utiliza
dos para el micro tue 10 veces menos que el macro, y el costo fue 8.85
 
veces manor. El manipuleo de muestras, cantidad, tiempo de digesti6n y
 
destilaci6n tue marcadamente menor con cl mftodo miero-Kjeldahl. (RA)
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26464 RALPH, W. 19811.The key to the Leucaena problem is in the rumen. (La
 
clave del problema do Leucaena se encuentra en el rumen). Rural Research
 
no.123:17-19. Inol., Res. Ingl., 5 Refs., Ilus.
 

Leucaena leucocephala. Toxicidad. Mimosina. Microorganismos. Gando
 
caprino. Consumo de alimentos. Hawaii. Australia. 

Se hace un recuento de ensayos que demuestran que la clave del problema de
 
la toxicidad de Leucaena leucocephala en ruminantes ne encuentra en la 
microflora del rumen del ganado. La toxicidad se debe a la mimosiia, la 
cual constituye 3-5 por ciento del contenido de IS do Leucaena; los 
microorganismos del rumen transforman la mimosina en otro compuesto t6xico, 
3-hidroxi-4-piridona, el cual constituye el paso crucial do la toxicidad de
 
mimosina para los runiantes. En virtud de que nl el mejoramiento de lineas
 
de Leucaena con bajos niveles do mimosina, nl ei uso do suplementos
 
minerales, ni la restrici6n del consume de Leucaena pot,los animales 
probaron set m6todos pr.Icticos para identificar y resolver las causas, se 
investip_6 la raz6n por la cual los animales en Hawaii alimentados con
 
Leucaena no sufrian de toxicidad como ocurria con los aninales en
 
Australia. So descubri6 quo mediante la infusifn de contenidn do rumen de
 
animale de Hawaii a animales de Australia, 6stos 6ltimos ya no sufrian de 
toxicidad al consumir Leucaena, detectAndose la presencia de ua bacteria
 
no identificada quo degrada la mimsna a compuestos no t6xieos. Debido a
 
este hallazgo se est& en vias de utilizar efectivamente a L. leucocephala
 
en Australia donde ha demostrado crecer bien en ur.agran diversidad de
 
ambientes, con tolerancia a la sequia para suministrar alimento verde
 
durante las estaciones secas. (CIAT)
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27103 RODRIGUEZ, G. ; PARETAS. J.J. 1983. Influencia do la fertilizea:6n
 
con 11,edad de corte y la luminosidad on el contenido de carbohidratos sol
ubles de cuatro gramineas tropicales. 2. Duffel biloela y formidable (C.
 
ciliaris). Ciencia y T6cnica en la Agricultura. Pastes y ForraJes
 
6(l):39-43. Esp., Res. Esp., Ingl., 8 Refs. [Estaci6n Central de Pastos y
 
Forrajes iliiia la Agricultura, Ciudad de La Habana,
Bonita, Ministerio de 

Cuba]
 

Cenchrus eiliaris. Cultivares. Fertilizantes. N. Intervalo de corte. Luz.
 
Hidratcz. 'e carbono. Cuba.
 

Se caracteriz6 la influencia de la fertilizaci6n con 1, la edad de corte do 
la planta y la luminosidad en el contenido de hidratos de carbono solubles 
(HCS) de Cerchrus ciliaris Formidable y Biloela. La fertilizaci6n con N 
tendi6 a disminuir el porcentaje de HCSen ambos cv. Los mayores porcen
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tajes se informaron a las 12:00 h con calda brusca hasta las 24:00 h. La
 
influencia de la edad no Cue muy marcada, pero en general los porcentaJes
 
resultaron mayores a 30 dias quc a 45 6 60 dias. Los contenidos de U]¢Sen
 
general fueron bajos, lo quo sugiere mala calidad de estos cv. pare Ia con
sorvaci6n, asi como altos contenidos de hidratos do carbono de reserve que 
lea permiten adaptarze a un fuerte estrbs hidrico en el suelo. (RA) 
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26698 TREJOS, R. ; BOREL, R. 1985. Efecto de niveles de carbohidratos no
estructurales totales en el rebrote de Stylosanthes capitata Vog. Turrialba 
35(2):187-196. Esp., Res. Esp., Ingl., 23 Refs., lus. [Univ. Ezequiel 
Zamora, Programa de Producci6n Animal, Guanare, Edo. Portuguesa, Venezuela] 

Stylosanthes capitata. Altura de corte. Intervalo de carte. Rebrotes. Area 
foliar. Crecimiento. Hidratos de carbono. 1ioJas. Tallos. Raices. 
Rendimiento. Materia seca. Costa Rica.
 

Se realiz6 un estudlo en el Centro Agronbmico Tropical de Investigaci6n y 
Ensehanza (Turrialba, Cost Rica) pars determinar en Styloianthes capitata 
el efecto de combinaciones do altura (5 6 !0 cm) a intervalo de corte (27,
 
36 6 54 1las) en los n~veles de hidratoa do carbono no estructurales 
totales y la posterior itilizaei6n de 6stos en la produco16n de biomasa,
 
durante cl periodo do rebrote (0, 2, 4, 8. 16 y 32 dias). Se utiliz6 un 
disehi de fajas divididas con arreglo factorial. El contenido de hidratos
 
de carbono no estructurales totales fun mayor en raiccs y hojas y menor en 
tallos inferiores; en estos 6rganos tambifn ocurrieron los mayores cambios 
de reservas. Esto los seals coma lugares preferenciales do
 
almacenamiento. La extraccifn de hidratos de carbono no estructurales 
totales se detuvo entre 2-4 dias despu6s del carte y recuper6 su nivel
 
inicial a los 18 dias, indicando la capacidad do esta leguminosa para 
resistir dfoliacione frecuentes. La biomasa total, a los 32 dias del 
robrote, fue mayor, (P menor que 0.05) en tratUmientos cortados a 10 cm. Lag 
raices, tallos inferiores y hojas inferiores aportaron el 80 par ciento de 
la biomasa total I la fraccifin do la biocasa situada arriba de la linea de 
carte contribuy6 s6lu con e' por ciento do la biomasa total. (RA) 
Vase adems 015 020 022 023 034 0143 04h 051 052 055 059 080
 
108 113 117 14 4 16 174 176 178 181 

',C2 Selectividad, Consumo y Producci6n
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27135 ALFONSO, A. ; VALDES, L.R.; DUQUESNE, P. 1985. Efecto del nivel de 
fertilizaci6n 11 y la iarga sabre la produccifn de carne en pasta guinea 
likor.i. Ceba iniclal. Pastas y Forrajes 8(l):111-125. Esp., Res. Esp., 
Ingl., 16 Reos., IluL. [Estaci6n Experimental de Pastas y Forrajes Indio 
Hlatuey, Perino, flatanzas, Cuba] 

Panicum raximum. Cultivares. Fertilizantes. N. Ganado bovino. Tasa de
 
carga. Pastorco. Epoca Iluviona. Epoca seca. Aumontos de peso.
 
Disponibilidad do forraje. P-oducci6n do came. Compoasii6n botinica. 
Composici6n quirnica. Cuba. 

'o utilizaron 40 animales (F2 x F2 I1olstein x Cebs), con peso vivo inicial 
de 127 kg, para estudiar el efecto de la carga y la fertilizaci6 nitroge
nada en la producein do earne en snirales bajo partoreo de Panicu maxi
mum cv. Likon zir suplementaci6n, basta alcanzar on peso de 250 kg. Los 
animales 3e distribuyeron al azar formando 10 tratamientos quo consistieron 
en 5 niveles do carga (2, 3, 4. 5 y 6 arimales/ha) con 2 niveles de ferti
lizante cada una (0 y 80, 80 y 120, 80 y 120, 120 y 160, 1fi0y 240 :g de 
N1/ha,reap.). Las 6anancias individuales con el nivel de 120 kg do N/na con 
3 y 4 animales/ha (0.398 y 0.388 kg/dia) fueron las mejores y el pear com
portamiento lo mostr6 la carga de 5 animales/ha con el mismo nivel de fer
tilizaci6n. En las ganancias de peso vivo y en las disponibilidades se
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encontr6 respuesta con hasta 160 kg de N/ha. Se conlouye que con P. maximum 
cv. Likoni es faotible utilizar cargas de 3-4 animales/ha con 120 kg do
 
N/ha para el periodo de ceba inicial. (RA)
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27935 HERNANDEZ, C.A. ; ALFONSO, A.; DUQUESNE, P. 1986. Produeei6n de 
carne
 
basada en pastas naturales mejorados con leguminosas arbustivas y

herbiceas. 1. Ceba inicial. Pastos y Forrajes 9(M):79-88. Esp., Res. Esp., 
Ingl., 27 Refs., ilus. [Estac16n Experimental de Pastas y Forrajes Indio
 
Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Pradorav naturales. Praderas mixtas. Leucaerna leucacephala. leoanotonia
 
wightii. Macroptilium atropurpureum. Terannus labialis. Indigofera
 
mueronata. Praderas cejoradas. Pastoreo rotacional. Novillos. Tasa de
 
carga. Coba. Aumento de peso. Produci6n de carne. Epoca se3. Epoca

lluviosa. Disponibilidad de for-raje. Conposici6n quimica. Composici6n
 
botinica. Cuba.
 

En un abe se compIctaron 2 ciclon de ceba inicial (150-270 kg de peso
 
vivo), con 2 grupos de 16 afojos Ceb6 distribuidos on disehos totalmente al
 
azar a raz6n de 6 anicales/tratamiento, para evaluar el pastoreo rotacional
 
de pasta natural asociado con Leucaena leucorephala y una mezcla do las
 
leguminosas herbiceas Heonctonia wightil, Kacroptilium atropurpureum,
 
Teramnus labialis c Indieofera munronata (espont6nea), y pastoreo 
rotacional de pasta natural. La carga fue do 2 animales/ha. La inclusi6n de 
leguminosas permJti6 ganancias individuales do 715 g/dia e increment6 en un 
51 par clento Is producc16n do came/ha obtenida a base de paste nativa. La 
mezela favoroei6 la estabilizacifn do la poblacifn de leguminosas (30-38 
par ciento), independientemente de is 6poca. Nc se manifestaron sintomas de 
toxicidad en los animales. En cl periodo povo liuvioso el bajo contenido 
de PC del pasta natural (4.9 par ciento) limit6 ol cemportamlento (e los 
animales aun onando la disponibilidad do M fue elevada (50.2 kg/100 kg de 
peso vivo/dla). Se sugiere continuar -1 e-tudio de ente prometedor cistema 
de asociaci6n. (RA) 
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27879 LASCANO, C. ; PIZARRO, F.A., edn 1985. Evaluac16n de pasturan con 
anlimales; alternativas metodol6g~cas: memor'as do unsa euni6n do trabajo,
 
Per6, 1984. Call, Colombia, Centra Internaclonal de Agricultura Tropical. 
Red Internaclonal de Evaluaci6a de Pastas Tropcales. 296p. Esp., 439 
Refs., Ilus. [CIAT, Apartado Atreo 6713, Cali, Colombia]
 

Gramineas. Leguminosas. Praderas mixtas. Evaluaci6n. Ganado bovina.
 
Sistemas do pastoreo. Manejo del pastorec. Disehos experimentales. AnAlisis
 
ostadirtico. Manejo de praderas. Aumentos do peso. Tasa de carga.
 
Producci6n aninal. Fersistencia. AnAlisis econ6mico. Valor nutritivo.
 
Palatabilidad. Fertilizantes. Dispanibilidad de forraje. Germoplasma.
 
Sistenas de doble prop6sito. Composici6n botinica. Sistemas de producc16n.
 
14&todos y t6cnicas. Colombia.
 

Se presentan las conferencias y las conclusiones de unsareuni6n de trabajo
 
del Cormit6 Aosar de la Red Internacional de Evaluaci6n do Pastas Tropi
cales, celebrada en Lma y Pucallpa (Per6) en 1984. En dicha reuni6n se
 
discutieron los fundamentos onceptuales do los Ensayos Regionales D (ERD),
 
en los cuales so mide el potencial do producci6n animal de pasturas selec
cionadas en etapas anteriores. Lon res~menes do los trabajos individualso 
y las conclusiones do I- reuni6n so encuentran en esta revista bajo los 
no.: 112, 115, 116, 117, 118, 119, 130, 131, 167, 170, 172 y 173. (CIAT) 
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27967 LASCANO, C. ; HOYOS, P.; SCHULTZF-KRAFT, R.; AMEZQUITA, M.C. 1985. 
The effect of previous experience of animals on subsequent preference in a 
palatability grazing trial. (Efecto do las experiencias previas de animales 
en is preferencia rubsecuento on un ensayo do pastorco para evaluar 
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palatebilidad). In International Grassland Congress, 15th, Kyoto, Japan,
 
1985. Proceedings. Japan, The Science Council of Japan and The Japanese


6
Society of Grassland Science. pp.1 6-167. Ing1., fies.Ingl., 8 Refs.,
 
Ilus. (CIAT, Apartado Atreo 6713, Cali, Colombia]
 

Centrostma macrocarpum. Centrosema arenarium. Dsnmodium ovalifolium. Dio
clea rulanensis. Calopogoniun caeruleum. Rhynchosiia reticulata. Evaluaci6n.
 
Palatabilidad. Pastoreo. Epoca seca. Epoca l1uviosa. Colombia.
 

Se diseM6 un ensayo exploratorio (de "cafeteria") para entudiar el efecto 
del pastoreo previo de especies individuales an cl ranLo de palatabilidad 
de 6 legumino:;as forrajeras tropicales. Los resultados indicaron que la 
experiencia previa de prueba do los animales a corto plazo eLect6 la 
magnitud del 5ndice de palatabilidad do la leguminora mAr palatable en los 
primeros dias do cnsayo, pore no afect6 el rango genoral do palatabilidad 
do las especies. For eats raz6n, no parece necesai io incluir parecla" de 
aJuste con especiec fcrrajoras individualenc este tildodo ensayos, cuando 
el objotivo principal co- evaluar especies ne6n ru palatabilidad. (RA-CIAT) 
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26644 RUNES, S.G. ; SILVA, J.H. DA; ANIPRADE,S.F. PE; COELHO, G.C. DE S.
 
1985. Produtividade dc Panicti, maximum Jacq., linhaem KISYB o cultivar
 
Coloniao sob pastojo. (Productividad do Panieum linea K187D y cv.caylmun 
Coloniao en pastcreo). Car-pc Crande-PF. Pra:;il, Erprcsa rarileii de
 
Pequisa Aroecuria. Centro Naloinai de Pc:quia de Gado de Corte.
 
Pecquisa em Andamento no.29. 7p. Port., 1lu:. [Centro Naciornl do Peoquisa
 
do Gado de Corte, Caixa ?.t.1 1'u.079.100 Cairpo Grandr-l!5, Pra:.il]
 

Panioum iaxitum. Cultivares. Evaluaci6n. Pastoreo continue. Novillos. Tasa 
do carca. Aumentos do peso. Fpoc liluviosa. Compcsici6., botArica. 
Disponibilidad do forraje. Contenido dc r.roteina:;. Cont-nldo do fibra. 
Relaci6n hoja:tallo. Bracil. 

En Campo Grande (Wato Groano do Sul, Vrasli) co adelant6 una pritrera 
evaluac66n durarto la ipoca liuviza de 1984-85 de 2 pa:turas dc Panicum 
raximum (31nea K197P y ColGniao) en ttrninozo de ccnrortar±Lnto animtal y 
calidad dc i, paztura:. Se utiliz6 pantoreo continue con carpa- variables 
en funi6in dc la di!rponibilidad do fcrrnjo y novillos con peo inicial 
prom. de 1100kL. Con carpas ardminles prom. de 3.1 unidades anic.les/ha (1
unidad aniral = 1150kr ero vivo), no so obcervarcn diferencias 
significativas entre trataler.te: re:;vecto a la:;Canancias do peso
-btenidar durante el jx-riodo cxptl. do 168 dias (102 y 94 kg/animal En 
K187B y Coloniao, rcsp.). A pear do los esfuerzos [or controlar el rebrote 
do Brachiaria decumben en lac. [asturas, en lac ruetraz tomadas on 
die./4, esta Eraminca contribuy6 con cerca del 14-15 per ciento del Area 
cubierta, aumntando ligeranente on la segunda cvaluaci6n or marzo/85. En 
el mifmo periodo so oberv unra reduecifn conlidcrable on el "tea oubierta 
per arbos tipos do Panioar debido al efecto del pa.tur-o y ri:;otco per los 
animales. La redupci6n on la disponbill~dad do hoas y tallos, ftc reros 
aceatuada para E1P87D. Los contcrido5 de PC en hoias, tall,:;, material 
muerto y planta entera de ColoniLco fuoron iguales o nuperiores a los 
encontrados en las fraccones correopondientes de .187B. En comparac16n con 
K187P, Coloniao tendl6 a preentar renor contenido de FAD en hoja: y 
cayores conterido en los tallos, material nuerto y planta entera. Los 
resultados prcmlirrin3reo obtenidcr hanta el memento no permliten concluricnes 
sobre el valor forrajero de las rairncaL en c tudio. (CIAT)
 

170
 
17884 PALADINES, 0. 1935. Nocdiciones do la respuesta aninal on ensayos do
 
pastoreo: ganancia do peso. In Lascano, C.; Pizarro F.A., eds. Evaluaci6n
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de pasturas con animales; alternativas metodol6gicas: momorias de una 
reuni6n de trabaJo, Per6. 1984. Cali, Colombia, Centro Internacioal de
Agricultura Tropical. Red Internacional de Evaluac16n de Pastos Tropicales.
pp.99-126. Fsp., Res. Eap., 60 Refs., Ilus. (Oscar Tenhann 888, Las Condes,
 
Santiago, Chile)
 

Pastoreo. Pr.duoci6n animal. Manejo animal. Producci6n do forraje. Aumentos 
de peso. Salud animal. ranejo del pastoro. Amrrica del Sur. 

Se discute la Lanancia de peso comne un par'Lmetro iplortante para mdir la
 
respuesta animal on encayos de pastorns. no idica quo si bien IL
 
producci6n animal so puede expresar comc ganancia 
 do peso, produccifn de
 
leche, o peso de terneros dentetados, para fines de evaluae16n y selecei6n
 
de germoplasma forrajoro so prefiere medir la 
 gananota do peso per 2
 
razones: Ia varianza entre animales oo renor, y el manejo exptl. 
de estos
 
animales os mis fAcil. So asume quo la clasificaci6n per catceorfas
 
animales obterida secin la Canancia do 
 peso ser ipual a la quo se obtiene
seg(In la producci6n do leche o oegOn el peso do los terneros. La medida de
 
la gananca do peso depende 
 de factores genitico y ambientale quo

inciden sobre la variancia y que deben tor eontrolados, para que 6.ta so

reduzca a un nivel donle ea povible detectar dilerencias empleando un no.
 
reducido do animales. So recomienda toner cuidado do mantener urAforme- la
 
raza, el sexo, la procedoscia, el pens inicial y 
 la edad de los animales
 
exptl., los cuales sern preferiblemente novillor j6venes destetados. So
 
seialan utros factores quoe doer. considerarse al mcdir anancia do peso,

tales como control canitario re-exptl., doeejinif, previa do la metodologia

exptl. que se emplearA (dihtribucien do Ion anim-ales on ]o tratamentos,

frecuencia y meciniec del pes ie), y rtenplazo oortuno do lo anlmale
 
exptl. (RA (extracto)-CAT)
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26687 FEPE: 1., F. ; GONZALF', F. 1981. Com[ortarrient do diferntos
 
especioen oc pato.: con vaeat lechera., en pantcreo. Rtvita Cubana dc

Ciencl : A,jr5cn.a 19(3) :239-25. F:tp., re'_. 
 1 Ret..E I.I, e4 [Estacin do-Pastos Ni onita, Canrej.ran, La Haisra, Cuba] 

Diitaria loct=L nn. Cyncdon da'tylon. Cynedor nlemfuen:is,. Prachlaria
ruziziensi:. Frachiaria mutica. Feht,ochloa I(oly:itachya. Panicum maximum.
 
Epoca .lLvio:,. Fortilizantes. N. V,,ean. Froduvc16n do leche. Consumro 
 do 
alimentos. Ta:a de carLa. 'crr.pct-iciln tot~nica. Componici6n quimica. Cuba. 

'e realizaron 2 expt. durante el [,ceeds de lluvias para determinar lo
efectos do 8 pramrea, on II.produeon6n y compoinifn de la leche. En el 
pri er expt. so conpararon 1; paz;tos, r£i1taria rp., D. decumbens, Cynodon
dactylon y C. rlr.fucr.ni . Er. c] negundc so ertudiaron Echinochloa 
polystachya y Panicu, maximum. En ambos expt. so utiliz6 un direo 
alternado euadrado latino cor. vacas Fl Iolstein x Ceb6. La fertilizacifn
 
nitroCenada fue iLual para todos los tratarientos (pantizaes) a raz6n do 
50 kg/ha al inici3 y 30 kg/ha al final do lo expl. 2n ninguno do ls 
trabajos se ,lcanzzron diferneia nignificativa.: on producc16n do leche. 
Para el primer expt. la com e ici6n de Ia ]echo no difiri6 
signficativaente entre paztizalen on los porcentaje de rasa, s61idos 
totles, s6lijos no 5'asot y proteina. En catabio on el Otro expt. se 
enceontraron diferencias slgnificatlvans on !on s6lidos total.s (P mner quo
0.05) y en ia proteina (P menor quo 0.01). e eonsidera que la producci6s
do leche ha otado mit li.tada por ol crnnu.o de pastos que per el
potencial Iechers de lan vaca. utilizadas, IL,que pudo tambifn haber 
afectado la eoupo:3lci6n dv l eche. (RA) 
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27882 TOIPMAS,V. ; ROMA, C.M.C. VA 1985. Manojo de pasturas y evaluaci6n 
de la produeci6n animal. 
In Lascano, C.; lizairo, L.A., eds. Evaluaci6n de
 
pasturas con ani-ales; alternativan sotodol6gicar: memorias de vna reuni6n
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de trabajo, PerG, 1984. Call, Colombia, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. Red Internacional de Evaluaci6n de Pastes Tropicales. pp.43-59.
 
Esp., Res. Esp., 211Refs., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Call,
 
Colombia]
 

Praderas. Evaluaci6n. Manejo de praderas. Adaptaci6n. Clims. Suelos. Per
sistencia. Sistemas de pastoreo. Valor nutritivo. Aceptabilidad. Tasa de
 
carga. Aumentos de peso. Fertilizantes. Disehos experimentales. Colombia.
 

Se revisan algunas opcionos metodol6gicas itiles en los ensayos regionales
 
de pastoreo quo miden la producei6n animal on la Red Internacional do
 
Evaluaci6n de Pastes Tropicales (RIEPT) on Am6rica Latina. Fe describen
 
tambibn las caracteristicas desoables del germoplasma empleado on este Uipo
 
de onsayos. Asimismo, so discuten alLunas combinaciones de tratamientos, in
 
elecei6n de los animalos, los sistemas de pastoreo, los disohos exptl. y

las mediciones practicadas on los animales y en la pastura. Per Oltimo, so
 
hacen recomendaciones sobre estos Gltimos aspectos. (RA)
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27885 VACCARO, L. DE 1985. Hediciones de respuesta on ensayos de pastoreo:
 
vacas lecheras y de doble prop6sito. In Lascano, C., Pizarro, E.A., ads.
 
Evaluaci6n de pasturas con animales; alternativas metodol6gicas: memorias
 
do una reunl6n de trabajo, Per6, 1984. Cali, Colombia, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. bed Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropi
cales. pp.127-141. Esp., Re. Esp., 47 Refs. [Inst. de Producci6n Animal,
 
Facultad de Agronomia, Univ. Central de Venezuela, Maracay, Venezuela]
 

Pastoreo. Vacas. Produceci6n do leche. Ganaderla do doble prop6sito. Siste
mas de producci6n. Reproduccifn animal. Colcnbia.
 

Se diLcuten algunos aspectos que deber considerarse on la medici6n de la
 
produ'c!6n lechera de vacas ordeadas, con amamantamiento del beerro y

sin 61. La producci6n de las vacas on ordeo debe medirse en t6rrinos de la
 
lethe y los s6hidos producido (mis lo consumido per el beerro on los
 
sistemas de amamantamiento), de los cambios de peso corporal de las vacas y

de los becerros y de la oficiencia reproductiva de las vacas on ensayos do 
larga duraci6n. Es probable que la producci6n de leche de medirse diar
iamente o cada 2 dias para minimizar los errores. Se presentan evidencias 
referentes a la necesidad de balancear grapes exptl. de animales seg6n la 
producei6n lech~ra on la lactancia on curse, seg6n !a 6poca o el aho del 
parto, la edad do la vaca, el etado de gestaci6n y el sistema dc ordeo
 
previo o actual. En los sistemas con smamantamiento, la Eanancia de peso 
del becerro varna conforee al grupo racial de la cadre y del padre, al a~o 
o 6poca de nacimiento, al sexo y a su peso al naeer. Se comentan los 
procedimiontos apropiados que pueden aplicarse por ha muerte del becerro. 
Con respecto al ceontenido de s61idon de Ia leche, bo adecuado sera medirlo 
bimensualmente o monsualmente y tener on cuenta los miomos factores que
afectan la variaci6n en la producci6n de iccbe. Es neecsario, adeuAs, ase
gurarse de que la muostra do lcthe tomada para Is medici6n de s6lidos ea 
representativa del total producido, y se sehala Ia dificultad do unifornar 
ese procedimiento on los si:steras do orde o con aariantaniento. Para vedir 
la eficiencia reproductiva se sugiere la concepcifn natural (rotando totes 
do conocida fertilidad entre los grupos eyptl. Jv vacar) come Is prictica 
con mayor posibilidad de minimizar los errores. Fn general, las vacas cru
zadas (europea con cebO o con cricllo) quo posean entre 50-75 per dento de 
renes curopeos tienen suficiente potencial genftico para que la variaci6n 
en cantidad y en calidad de los pastes so refloje debidamente o su produe
ci6c dc leche. En conclusi6n, es noeesario disponor de un clcv-do no. do 
animales exptl. para seleccionar aquellos grupos exptl. quo gneren errores 
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i o ;-aden6s,'d e, ldlos aerin aplicables Isonamntesultda axpt., a na 
p ea caraterticas de la ustra utilizada 
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S174'427136;AKBAR, N". 'GUPTA, P.C. 1985. Subabul CLeuoaona leucacephala) as a 
Ssupplement for buffalo-calves. (Leuoaena leucocephala 

comot'uente do suplemento proteinico para terneros befalos). Indian Journal 
of Animal Sioeso,55():54-58.Iiigl.,uplpt ao16n nima__ Rlea. Ingl., 11 Rfsfa(College of 
'~" Haryana Agricultural Univ., Hisar, Haryana 125 004, India)Animal Soiences,' 

Loucaea IoUcocsphala. Cotioontrtpdos. Terneros. Suplementos alimenticios.. 
Banco de'proteinas. Cornsuo de alimentoa.' Contenida do proteinas. Aumentas 
do peo.' Digotibilidad. Hateria seen. Valor nutritive. India. 

-P~ > So dividioron al azar 15 tornoros bdfaloa Hurrah en 3 grupoa. Los animales 
'del grupo testigo (TO)fuoron alimontados con mozola do conoontradas para
satistacor Bs requorimiontos
T3 	 do PC. En las racionos do lao grupos T2 y .el 25y 50 por ciento resp.,'de ila PC de In mezola de coooentrados fue 
reemplazada par proteina de-LeuoaenanleuOooephala. Las diferencias en sus
valoros'deonsumo diaro de S' fueron estadisticamente insiiifioantes. 
Lao gananoiao de peovivo dinniaa y 10 relacifn aliaont gananoma en todas 
l0s grupos fue similar pero el costo del alimento/kg de gananoia fue 
c:nsiderabiemente m&s bajo en lOs grupos T2 y T3 queen e1 T1. Todos loo
 
animalos presentaron un equilibria positivo do N, ,Ca y P. Se enoontraron 
trazas do mimasina y su praducto dogradado 3M,-dihidroxipiridona on lea 
heoes y In 	 orina do los anioales alimentados con L. leucoooephala. No Be 
observ6 ningen efeoto nocivo en los animales debido a la mimosina. (RA
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27562 CASTILLO, E. ; COHBELLAS, J.; DIXON. R.H. 1984. Tratamiento con
 
alcalis del pastO Pennisetum, purpureum. 2. Efocto del tratemaonto con NaOH

f' r:sobre l consumo y la gananoiaIon peso de novillas. Produooi6n Animal 
Tropical 9(4):337-340. Esp,, Rese'Ep., 9 Refs. [Inat. de Producoin 
Animal, Facultad de Agronomia, Univ. Central do Venezuela, aracay,
Venezuela] - . 

Pennisetum purpureu. Na. SuplementaOs alimentioios. Consmo de alimentaos.~ ~ 	 Digotibilidad. Hateria soon. *Novillas. Novillos. Forrajes. Ausontos do
 
peso. Venezuela.,
 

So utilizaron 18 navillas do 196 mis a,menos 25 kg do peso inicial para 
coparnr 3 dietas: 1) farrajo fresco do Pennisetum purpureum do 60-65 dies 
do creoimiento; e foaa aje tratadoa con2.5 paraciento on base2) 1 miamo 

raOseondeN H1O 3)Y el miaaoforrnje ecn 5.0 par ciento do 
 N H. Tdos los
animalesa reobii'o'.ni~ldemls 3 kg,-do concentrado soco al sire/din, 

conatituido. pol, 7h ')Or -ciento do residuos do hanina do maiz, 24 par ciento 
de orta'do nal.';; y 2 pr iento do mineral cmercial~a baeI
prinoipalmonto do foaato diofiloio. Los animales quo rocibian torraje sintratar tabiin rocibieron 50 g do sal/din. Las novillas so alimontaron en grupo yinl 	 pruobn tuvo una durao16n do 77 dias. El tratamiento con NnOHdisminuy6 e1 oonsuwa do forrajo,isieKdo do 1.29, 1.26 y 0.98 kg do HS/100

kg do peso vivo en los tratemientos 1,.2 y 3, reap, Esto Be reflej6 en una
 

-~........disminuoi6n on las gannoins do peso dobido al NnOH 
 en el tratamiento 3 

(0.78, 0.73 y 0!68 g/dia, resp.). En un aegunda, expt. so detemmin6 Ia Dy'S 
duranto 24 	 h on bolsas do nylon de las tanrejes utilizados en los 3I
tratamientos aediante 2 navillas fistulados en e1 rumen, alimontaos s6locn P. pwpureum. La DMS aument6 (P menor quo 0.05). cn el tratamionta cnf', NnOH y tuo 51, 64 y 69 par cienta en las trateniontos 1. 2 y 3, reap. So 
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demostr6 que el tratamiento con Alcali aument6 la DMS de este forraje, y no 
ocasion6 incrementoas en las ganancia3 de peso de los animales. (RA) 
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27150 ESPERANCE, M. ; OJEDA, F.; CACHIES, 0. 1985. Estudlo sobre la 
conservaci6n de la guinea likoni (Panicum maximum Jacq.) coma onsilaoje. 
Pastos y Forrajes 8(1):127-140. Esp., Res. Esp., Ingl., 12 Refs., Ilus. 
[Estaci6n Experimental de Pasto y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, 
Cuba] 

Paicum maximum. Cultivare. Enmilaje. Fertilizantes. N. Cortes. Forrajes.
 
Hatoria 3ea. Hidratos de carbono. Contenido do proteinas. Valor nutritivo.
 
Digestibilidad. Aditivos. Cuba.
 

So analizaron los resultados exptl. obtenidos on condiciones de lab. y 
pruebas de digestibilidad, al conservar en forma do ensilaje a Panicum 
maximum cv. Likoni de 4-8 semanar do odad, fertilizada con 60 kg de 
N/ba/corte, ensilada con a s'.n miel y traoeada a una lonEitud do particula 
do 2 cm. El pH de lo ensilajes vari6 de 4.0-4.7 cuando ge utillz6 miel 
coma aditivo y de 4.4-5.4 cuando no se usaron aditivos, mientras que el 
contenido do 1113porcentaje 11total vari6 do 15-39 y de 23.5-35.3 par 
ciento. Las p6rdidas de HS variaron de 9.6-9.9 ror ciento y lao do PC do 
19-21 par ieonto. Los contenidos de 11S,PC o hidratos de carbono solubles
 
(porcentaje) estuvieron determinados per la edad a que se ensil6 el
 
forraje. Al analizar los cambios experimentados par este durarte el proceo
 
de conservac16n, se observ6 el efecto de suL caracteristicas; par otra
 
parte, so ajustaron ecuaciones de regresi6n lineal poitivas entre la DMO y
 
el consume, el cual osil6 de 28.1-54.2 C de KS/kg P (0.75). (HA)
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27839 GALINDO, J. ; ELIAS, A.; PEREIEO, 11.; COrPERO, J.; rORFFI, I). 1985. 
Efecto de la suplementaci6n con Flycine on ia poblaci6n microbiana ruminal 
de vacas quo consumen ensilaje. Revista Cubana de Ciencia Agricola 
19(3):261-268. Esp., Res. Esp., 35 Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 
214,San Jos6 do las Lajas, La labana, Cuba] 

Neonotorina wightii. Ensilajo. Concentrados. Sul-leoentor alijenticios. 
Vacas. Connumo de allmenton. Pastoreo. Compaole16n quimica. tetaboli.mo. 
Microorganismos. Cuba.
 

So utiliz6 un disho cuadrado latno pars estudiar el efecto de ha 
suplementaci6n con Neonotonia wightil on los grupos fisiol6gicos do 
bacterias y gneror de protozoos rumtnlem. Se extrajeron muestras do 
liquido retinal a 4 vacas: quo consumiron: a) ensilajo + 5 kE do 
oancentrado, b) ensilaje + 2 h de pa3.toreo diarto on H1.wightil, 0} 
onsilaje + 2 h de pastoreo alterno en N. wightii y d) enilaje + 2 h de 
pastorec cada 2 dias en 11.wightli. El no. de bacterias airiloliticas y 
totales viable: di .inuy6 Lignficativamente (P menor que 0.001) con el
 
pasorco alterno on 11.wightii. Los ccnteos de bacterias proteoliticas
 
fueron 14.6, 26.6, 22.6 y 19.1 x 10 (-12) unidades formadoras de 
colonias/ml para a, b, c y d, resp. No se encontraron diferencias 
significativas entre 1cz tratamiento. So observ6 un incremento 
significativo en los protozcas ciliados (P menor que 0.01) en el 
tratamiento con concentrado, dobido a la mayor poblaci6n do Entodinium. No 
hubo difereneias entre las formam de manejo de N1.wightii en este 
indicador. Es posLible la utilizaci6n del pastoreo alterno on esta 
leguminosa, coma suplemento a vacas que conssiaen ensilaje, para mejorar la 
composici6n microbiol6gica ruminal. (RA) 
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27933 LUIS, L. ; RAMIREZ, V. 1966. Cin~tica do los principales grupos de
 
mieroorganismos en un ensilaje do buffel formidable. Pastas y Forrajes
 
9():71-78. Esp., Res. Esp., Ingl., 21 Refs., Ilus. (Estaci6n Experimental
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de Pa.ntos y Forraejs Indlo ilatucy, Potnco, Matanzas, Cuba]

Cenchrus cillaris. Ensilaje. Mieroorganin'or. Fermentaci6n. Cuba.
 

En un onsilaJe do Cenehrus eiliare cv. Formidable so e:tudi6 la cin~tica 
de 3 do los principalet grupos dL nicroorganirmon presentes on el material 
ccnzervado, arl comc la relaei6n entre ellos y Io- varrmetros fermentativos 
que influyeron 3n la calidad del rismo. A par-ti.- de lon 10 dla3 do iniciado 
el proce-o. oourr16 un cac bie on la orientaei6n do la fermentaci6n, con 
predominio de- trido acttico. Fzte cambio en la fermentaci6n estuvo
relacionado con ol doe:Lrrollo de la- levaduraz, 
 bacterias ont6rican y Acido 
lctico, duranto todo cl iroce.o, y no so pudo estabilizkr el [i. La 
produccifn de 6oidc. butitoc fun elovada al final de la conzervaci6n,
 
infiplkndore con olloa prczoncic de bacteriao del Crupo do las
 
clostridiceas. (RA)
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27548 PODFIGUEZ 0., 1H. CI-JEPOC L., It.1982. Terologla pars la
 
produeci6n do enilrje con forraje desucado. tai-to3 y Frraje 5(2):53-62.
 
Esp., Ree. Esp., !nl., 19 RfO., llur.
 

CorLhuri vull-ate. Fnsilaje. Forraje. Valor nutritive. P':ertibilidad. 
Canada ovino. Cor:uec.o de alientos. Vacas., Pr'oducci6n de lecte. Cooepnci6n 
quimica. Cuba. 

2o construy6 un silo do 00 t, util1zandc oree com forraje, Cl cual se
 
nomroti6 frevianontf E ur irocesc dc do'ecavl6n encerdicioes octL:raloc
 
hasta alceazir 35 per ciento de i1. rurante cl llenado no 
 ze olearon
 
aditivor. El proco:.o fovrcentatlvo fuc nedido dorde la primera havta la
 
octava :cr.!ana. una hayer producci6n do -Icdo lctio (7 per iento)
Hubo 
quo do. aec-tico (25 jor ciento) y do butirio (5 per eiento). A los 7? d72:. 
del onilado, :c roaliz6 una 1rueta de dijie::tiblidad utillrdo 3 cvejcs
de la raza Criollo y Le efroei6 a 120 vaces F1 y F2 olitein . Cb6, para
medir is producci6n do leche. f-c obtuvo un aurtento pim. do 0.9 kg de loche 
z.l ccopararla con la obtenida al utiliZa/f un enuilaje corral. Li
 
cownonicift de lo 1eChe (n ctoe caos fun
e imli r. Al conparar el forrajc
anter y deru6: do on l ado, :o coo .rob6 qt;( Is: ptrdie.dc dura to 
procoto fueron baio.; ((.7 ['orciento) y :c i'rcdujo un atmento do !a I'o 
harta 35 oiento. rn'1 ciecon6micc arroj6 unrahorro or el costo dopor El 

preducecir del cnilaje eco doe40 per eiento en conparao-in con el
 
nrilaju rnor-cl. o(' tizar e:t. i; LMa1Cccac
Uti i i tAeer Ologia Cr 


,eourci n- por lon beerfioi q,, aor ta. (PA)
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266116 20U1, J.C. TT1 Frmulacao do para toviros deF95 nicturas minera:i 

corte. (Forrulacilr d, noacla.3 rinersleo: para to-vino:, de enLorde). Campo

Grande-iC, BrLi, Fire:a 
-,ll Ira dc Fequira Agrof,ecouria. Centre
 
Nacional de Po:qoi c. d, Gzdc de Corte. Circular Ttcrica no.19. 26p. Port.,
 
7 efs., Ilu:,. [Corntru Naconal de Pe:( ic de Gado d- Corte, Cci sa Postal
 
154, 79.100 Cop, Crand-!, br'ac-l
 

Gaado bovii.o. FP-,Ir-i,Iontou: n . $utplrnut 1icicCcl eston lirenitacis. 
Ceba. Ca. 1. fLa. ('1. 11;j. . f. 11[. Co.Co. I. Ce. l-Vo.Nutricjin 
animal. Pra:il. 

;ui. 
bovinos de crlerde, cc una di~u:uc 

Se procenta una pr-cti a (ara la forrnulaci6n de mezclA minerales para 
doc s:clge-cla: rutrleionale do 

lon bovines, fuonten dc milnorale di--ponible, consideraoetnec s:obre las 
nezelas miner-lez y un ejemplo de nodelo do eileulo para ura icozela nin
oral. Fn e ejomplo so utiliza (ara el clculo un animalee 450kg de peso
;ivo que consume 10 ki de LC/dla. So prosentan lo elulocZ para P, ilg, Zn, 
Cu, Co, Y, in. S, e, Na y los porcontaJes de los intredienter de l. mezcla 
mineral. (CIAT) Vdase adenrs 109 120 159 166 176
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VO0 SALUD Y MANEJO ANIMAL
 

181 
27570 OUIROZ, R. ; DE GRACIA, M.; HERTENTAINS, L.; SING, A.; McDOWELL, L.;
 
PUN, H.L. 1983. Situaci6n mineral de bovinos en pastoreo en el Distrito do
 
Dugaba, PanamA. Clencia Agropecuaria no.4:29-41. Esp., Res. Esp., Ingl., 20 
nefn., Ilus. [Inst. de Investi-aci6n Agropecuaria de PanamA, Apartado 58, 
Santiago de Veraguas, PanamA] 

Panicum maximum. flutrici6n animal. Canado bovino. Pastoreo. Requerimientos 
nutricionale. Fpoca seea. Epoca luviosa. falud animal. Contenido de 
minerales. Deficiencias. Suelos. Panam.
 

En el Distrito do Bultaba (Chiriqul, Par,azr), se oeleccionaron al azar 27 
fincav (Has cualen repreaentar. el 5 For ciento del total de las 
explotacioneos anaderas del -rea) y se muetrearon 5 animaleo 
en cada 
finca. Lon suelon del Area non, en mu mayoria, do tipo franco-arenono; el 
paste predominante es Panieum ma:imun y i, suplcLentacift mineral cm 
eseaza. En cada una de las fincas sc tomaron, durant( las 6poram neea y 
lluvioma do 1981, muestras de uelo, asoto, narigre, higado y huemo para 
evalutr la situaci6n y relac16n de los mineralen del cuelo, plantarn y
 
animal(s. Las muestras do suelo, pasto y angre fueron colectadas en las
 
fincas, miertras que lac do nlgado y huezo fuercn tcmadam en matadero de 
animalez proverientez de las finean etudiadaz. Se determinaron los nivele 
do P, Ca, Mg, Mn, F, Al, .n y Cu en el nuelo y paste; Zn y Cu or la angre;
Zn, Cu y tin en el higado y P en el huero. La insuficiencia de P en cl 
suelo, pante y hueno Cue cl anpecto AmAnotorio. Tambi~n ne eneontraron
 
niveles bajos de Zn y Cu en los tejidor hemAtico y hepitico. (PA) 
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APREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

ac Acre(s) M Molar 
Al. AlemAn m Metro(s) 
alt. Altitud max. MAximo 
aprox. Aproximadamente meq Miliequivalente(s) 
atm. 
C 

Atmhsfera 
rados centigrados 

mg 
min. 

Miligramo(s) 
Minimo 

(Celsius) min Minuto(s) 
cm Centimetro(s) ml Milimetro(s) 
conan. Concentraci6n mM Milimoles 
cv. CulLivar(es) MO Materia orgenica 
DIVMO Digestibilidad in vitro MS Materia sca 

de materia orgdnica m.s.n.m. HetroL sobre el nivel 
DIVS Digestibilidad in vitro del mar 

de materia seca NDT Nutrimentos digestibles 
DMO Digestibilidad de materia totales 

orginica no. NOimero 
DMS Digestibilidal de materia rC Proteina cruda 

seca pH Concentraci6n de iones de 
EM Energia metabolizable hidr6geno 
Esp. Fspahol p~m Partes par mill6n 
expt. Experimento(s) prom. Promedio 
exptl. Experimental(es) pulg. Pulgada(s) 
FC Fibra cruda Ref(s). Referencia(s) 
FAD FJbia dcida detergente Res. Resumen 
FJD Fibra neutra detergente resp. Respectivamento 
Fr. Franc6s seg Segundo(s) 
g Gramo(s) sp. Especie 
h Hera(s) spp. Espocies 
ha Hectirea(s) t Tonelada(s) 
HCN Acido clanhidrico temp. Temperatura 
HR Humedad lativa TM Tonelada(s) m6trica(s) 
i.a. IngrediE. !activo UA Unidad animal 
IAF Indice do Area foliar var. Variedad(es) 
Ilus. Ilustrado vol. Volumen 
Ingl. Ingl~s vs. Versus 
Kcal Kilocalorias $ Porcentaje 
kg Kilogramo(s) > Mfs que, mayor que 
km Kil6metro(s) < Menos quo, menor quo 
1 Litro(s) Igual o menor que 
lab. Laboratorio Igual o mayor quo 
lat. Latitud ± M&s o menos que 
lb Libra(s) / Por 
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FLORACION
 
009 010 044 059 093 

GERMINACION 

039 041
 

ESTRES HIDRICO 


013 067
 

ESTRUCTURA DE LA PRADERA 

052 


EVAPOTRANSPIRACION
 
030 


EXPERIMENTOS DE LABORATORIO 

149 


FEPMENTACION
 
159 178 


FERTILIDAD DEL SUELO
 
015 021 023 025 121 139 144 

145 146 148 154 


FERTILIZANTES 

017 025 056 114 125 150 154 

156 167 172 176
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 

014 015 016 018 019 020 021 

022 024 026 033 034 045 050
 
063 099 103 105 111 113 121 

122 135 136 139 140 142 14g 

147 148 151 153 157 163 165
 
171 

EFECTO RESIDUAL 

023 146 152 


FESTUCA 

FESTUCA ARUNDINACEA 

045 


FIJACION DE N 

026 055 137 139 141 142 143 

147 151 


"INCAS PILOTO 

126 130 133 


FISIOLOGIA VEGETAL
 
084 092 101
 

FISTULAS
 
155
 

FITOMEJORAMIENTO
 
086 088 089 090 095 096 097
 
099 lOu 101 125
 

FIIOPATOLOGIA
 
125
 

FLEMINGIA
 
156
 

FLORA DEL SUELO
 
136
 

FLORACION
 
009 010 044 059 093
 

FORRAJFS
 
17
 
CONSERVACION DE FORRAJES
 
176 179
 

FOSFORO
 
020 021 022 023 033 050 056
 
063 103 I11 122 135 136 139
 
140 144 146 147 148 149 152
 
153 180
 

FOTOPERIODO
 
039
 

FOTOSINTESIS
 
006 008 011
 

FUNGICIDAS
 
075
 

GALACTIA
 
087 098
 

GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO
 
173
 

GANADO
 
036 057 156 162 165 167 179
 
180 181
 

GANADO BOVINO
 
035 113 121 128 173 180 181
 
AUMENTOS DE PESO
 
014 122 123 126 127 131 132
 
165 166 167 169 174 175
 
CONSUMO DE ALIMENTOS
 
014 057 120 155 171 174 175
 
177
 
DIGESTIBILIDAD
 
036 155 174 175
 
SELECTIVIDAD
 
155
 

107
 



OANADO CAPRINO HENO 
162 014 

GANADO D% CARNE 

124 


GANADO OVINO 

156 179 


GENETICA 

090 092 095 096 097 

CR0HWSOMAS
 
091 094 

CRUZAMIENTO 

086 088
 
HIBRIDACION 

086 101 

RESISTENCIA
 
086 


GENOTIPOS 

085 086 093 096 156 


GERMINACION 

037 038 039 041 042 102 106 


GERMOPLASMA 

004 048 061 068 085 090 167 

ACCESIONES
 
098 

HIBRIDOS 

065 077 

INTRODUCCIONES 

098 


EVALUACIrlN 

087 125 


GHANA 

043 


GLIRICIDIA 

GLIhICIDIA SEPIUM 

061 


LYCINE 

GLYCINE MAX 

137 


HABITO DE CRECIMIENTO 

017 059 096
 

HAWAII 

150 162
 

HEMARTHHIA 

005
 
HEMARTHRIA ALTISSIMA 


CAHACTERISTICAS AGRONOMICAS 

056 

CLIIPOSICION QUIMICA 

056
 

HEMICELULOSA 
157 


HERBICIDAS
 
048 114
 

HETEROPOGON
 
005
 

HIBRIDOS
 
046 065 077 089
 

HIDRATOS DE CARBONO
 
157 163 164 176
 

HIERRO
 
180
 

HOJAS
 
006 013 022 050 073 108 155
 
164
 
ESTOMAS 
067
 
VALOR NUTHITIVO
 
052
 

HOMOPTERA
 
077 079
 

YPARRHENIA
 
005 072
 
HYPARRHENIA RUFA
 
008 020
 

CAPACTERISTICAS AGRONCMICAS
 
031 033 048 060
 
COtIPOSICION QUIMICA 
031
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
094
 

HAl:EJO DE PRADERAS
 
031 123
 
NUTRICION ANIMAL
 
123
 
PRADERAS HIXTAS
 
033 123
 
PRODUCCION ANIMAL
 
123
 

HYPARRHENIA SUDPLUMOSA
 
094
 

IDENTIFICACION
 
085
 

INCEPTISOLES
 
150
 

INDIA
 
Ol 141 174
 
SUELOS
 
013
 

INDIGOFERA
 
INDIGOFERA MUCRONATA
 
166
 

108 



INDIGOFFRA SPICATA 

C53 


INFLORESCENCIA 

C05 010 084 155 


INGRESOS
 
062 122 123 131 


INOCULACION
 
RHIZOBIUM 

135 137 136 142 143 


tIC70 ltFIUIDICIALES 
049 055 088
 
IIOOPTERA 
077 079 

LEPIDOPTERA 

077 078 080 


INTERVALO DE CORTE
 
013 018 019 033 034 043 045 

050 C51 056 060 093 146 163 

16 1 

INTROrUc c;i1: 
C08 032 040 046 087 098 125 

IXOPHORUS 
IXOPHORUS UNISETUS 
160 


KIIG GRASS 

CARACTERISTICAS AORONOMICAS 

027 102 

COMPOSICION QUIMICA 

027 

MANEJO DE P2AnERAS 
102 


LABLAB ADANS 

LAbLAB PURPUREUS 

011 037 052 055 137 


LABRANZA 

028 114 


LEPIDOPTERA 

077 078 080 


LEUCAENA 
048 065 083 

LEUCAENA DIVERSIFOLIA 

089 090
 
LEUCAENA LEUCOCEPHALA 

076 135 139 141 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

001 063 089 090 
COMPOSICION QUIMICA 
166 174 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
001 090
 
MANEJO DE PRADERAS 

024 


NUTRICION ANIMAL
 
127 132 162 166 174
 
PRADERAS MIXTAS
 
166
 
-RODUCCION ANIMAL
 
127 132 166
 

LIGNINA
 
157
 

LLANOS ORIENTALES
 
007 038 046 049 062 067 070
 
075 077 081 086 107 114 123
 
124 125 133 142 155 156
 

LOLIUM
 
LOLIUM WJLTIFLORUM 
045
 
LOLIUM PERtMNE
 
045 

LUZ
 
008 039 041 163
 

HACROPTILTUP
 
714 067 00 1144
 

MACROPTILIUM ATROPURPUREUV
 
13q7
 
CARACTERISTICAS AGRONOf.ICAS
 
001 034 043 053 100 106
 
COMPOSICION QUIMICA
 
034 043 166
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
001
 
MANEJO DE PRADERAS
 
035
 
NUTRICION ANIMAL
 
166
 
PRADERAS MIXTAS
 
034 035 166
 
PRODUCCION ANIMAL 
035 166
 
PRlDUCCION DE SEMILLAS
 
100
 

MACROPTILIUM LATNYROIDES
 
043 053 138
 

MACROTYLOA
 
MACROTYLOMA AXILLARE
 
137 147
 

MAGNESIO
 
140 146 152 153 180
 

MALAYSIA
 
SUELOS
 
050
 

MALEZAS
 
054 104 154
 

MANEJO ANIMAL 
123 170
 

109 



MANEJO DE PIADERAS 

025 031 

ESTABLECIMIENTO
 
024 028 029 093 102 103 104 

110 111 114 115 126 

MANEJO DEL PASTOREO
 
111 114 115 119 123 167 

MA1TENIMIENTO 

114 

RENOVACION 

028
 
SISTEMAS DE PASTOREO 

113 114 119 125 167 172 

TASA DE CARGA 

035 107 113 119 123 129 165 

167 171 172
 

MANOANESO 

153 154 180 


MANTENIMIENTO 

114 124 


MAPAS 

004 


MATERIA ORGANICA
 
108 


MATERIA SECA
 
015 016 017 018 019 021 022 

023 026 027 028 029 030 031 

032 033 034 036 043 044 045
 
046 047 048 049 050 051 052 

054 055 056 057 058 059 060 

063 064 066 075 076 087 093 

096 099 102 103 1014105 109 

111 114 146 147 152 155 157
 
159 160 164 174 175 176 


MEDICAGO 

MEDICAGO SATIVA 

001 088 104 161 


MELINIS 

MELINIS MINUTIFLORA 

o08
 

HANEJO DE PRADERAS 

123 

N'TRICION ANIMAL 

123
 
PRADERAS MIXTAS 
067 123 142 

PRODUCCION ANIMAL
 
123 

PRODUCCION DE SEMILLAS 


038
 

HELOIDOGYNE 
0(,8 081 082 

MELOIDOGYNE JAVANICA 
0111082 083 

METABOLISHO
 
177
 

METODOS Y TECNICAS
 
025 066 116 117 118 161 167
 

MEXICO
 
045
 
CLIMA
 
060
 

MICO1RIZAS
 
135 139
 
FIJACION DE P
 
140
 

MICOSIS
 
064 065 067 068 069 070 071
 
072 073 074 075 085
 

MICROBIOLOGIA DE SUELOS
 
125 135 140
 

MICRONUTHIMENTOS
 
063 089 135 138 147 148 151
 
152 153 154 180
 

HICROORGANISMOS
 

136 159 162 177 178
 

MIMOSA
 
144
 

MIMOSINA
 
048
 
TOXICIDAD
 
162
 

MINERALES Y NUTRIMENTOS
 

014 015 016 018 019 020 021
 
022 023 024 026 033 034 045
 
050 063 089 099 103 105 111
 
113 121 122 135 136 139 140
 
142 144 145 146 147 148 149
 
151 152 153 157 163 165 171
 
175 180
 

MOCIS LATIPES
 
DINAMICA DE POBLACIONES
 
078
 

MODELOS DE SIHULACION
 
123 126 129
 

MOLIBDENO
 
135 147 151 152 180
 

MORFOLOGIA VEGETAL
 
001 003 005 006 031 059 085
 
086 092
 

MUESTREO
 
066 117
 

110
 



NEMATODOS 

067 068 081 082 083 


NEONOTONIA 

NEONOTONIA WIGHTII 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
001 032 

COMPOSICIO' QUIMICA 

032 147 I 177 

DISTRIBUCIC. GEOGRAFICA 

001
 
MANEJO DE PRADERAS 

035 110 

NUTRICION ANIMAL
 
166 177 

PRADERAS MIXTAS 

032 035 166 

PRODUCCION ANIMAL 
035 166 


NIGERIA 

094 109 152 

GERMOPLASMA
 
061 

PRODUCCION DE SEfILLAS 
023 037 


NITHOGENACA 

139 


NIThOGENO 

014 015 016 017 018 021 024 

026 033 034 045 050 056 063 

099 103 105 113 121 122 135 

140 142 144 146 148 153 157 

163 165 171 176 


NODULACIO1 

G23 024 086 134 135 137 138 

139 140 141 142 143 147 151 


NOVILLAS 

122 123 126 127 128 175 


NOVILLOS 

014 036 114 121 123 126 127
 
128 132 155 166 169 175 


NUTRICION ANIMAL 

014 036 052 055 062 108 114 

120 122 123 126 127 132 155 

156 157 160 162 165 166 169 

171 174 175 177 179 180 181
 

NUTRICION VEGETAI 

008 022 125 138 1141!146 151 
152 153 

OCEANIA 

0C6 010 014 022 024 025 026 

041 052 053 066 088 100 106
 
113 121 127 129 132 134 136 

137 138 145 162 


ORINA
 
121
 

ORYZA SATIVA
 
079
 

OXISOLES
 
027 065 089 125 135 139 140
 
142 146 147 149 150 151 153
 
154
 

PALATABILIDAD
 
036 156 167 168
 

PANAMA
 
020 033 056
 
GERMOPLASMA
 
048 087
 
PRODUCCION DE SEIILLAS
 
040 
SUELOS
 
040 181
 

PANICUM
 
005 098
 
PANICUl MAXIMUM 
039 042 079 091 092 149
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
001 015 017 021 034 046 047
 
049 050 051 053 054 056 058
 
COMPOSICION QUIMICA
 
015 034 050 054 056 109 145
 
165 169 171 176 181
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
001 087
 
MANEJO DE PRADERAS
 

035 113 129 165 171

NUTHICION ANIMAL
 
014 132 165 169 171 181
 
PRADERAS MIXTAS
 
034 035 046 047 066 082 145
 
PRODUCCION ANIMAL
 
035 047 113 129 132 165 171 
PRODUCCION VE SE2ILLAS 
038 

PASPALUM
 

005
 
PASPALUM GUENOARUM
 
104
 
PASPALUM PECTINATUM
 
107
 

PASTOREO
 
007 014 020 035 036 046 047

057 065 067 075 081 086 107
 
108 111 112 113 114 115 116
 
117 118 119 120 121 125 127
 
129 130 131 145 155 156 158
 
165 166 167 168 169 170 172
 
173 177 181
 

PASTOREO CONTINUO
 
113 169
 

1
 



pASTOREO .(OTACIONAL 

035 113 158 166 


PATOGENICIDAD 
067 069 070 071 073 074 075 

076 085 


PEI1NISETUM 

005 

PENNISETUM CLANDESTINUM 


CARACTERISTICAS AGRONOICAS 

045 

COPOSICION QUIMICA 

158 161 


PENNISETUM PURPURELM 
091 092 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

001 044 063 109
 
COIPOSICION QUIMICA 

044 109 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

co'
 
NUTRICION ANIMAL 

175 


PERU 

049 

GERHOPLASMA 

077 125
 
PRODUCCION ANIMAL 

125 

PRODUCCION DE SE4ILLAS
 
040 125 

SUELOS 

040 125 149 


PH 

021 065 089 090 121 145 149 

153 159 


HILEUM 

PHLEUM PRATENSE
 
045 


POA 

045 


POTASIO
 
020 021 033 050 056 063 103 

122 139 140 146 147 148 151 

152 153 180 


PRACTICAS CULTURALES 

007 027 028 030 031 076 102 

114 154 


PRADERAS
 
002 008 020 025 032 111 112 

116 117 118 126 127 128 129 

130 132 133 136 166 172
 

PRADERAS MEJORADAS 

025 034 111 123 126 133 166 


PRADERAS MIXTAS
 
033 034 067 075 077 082 086
 
116 140 142 145 146 155
 
COMPATIBILIDAD
 
007 036 062
 
C0MPETENCIA 
114
 
COMPOSICION BOTANICA
 
007 026 032 035 036 04G 047
 
066 104 114 144 156 166 167
 
MANEJO DE PRADERAS
 
104 114 125 167
 
PERSISTNCIA
 
007 032 036 046 062 065 167
 
PRODUCCION ANIMAL 
035 047 062 123 125 133 156
 
156 166 167
 

PRADERAS NATURALES
 
002 008 014 020 032 111 123
 
127 128 129 132 144 166
 

PRECIOS
 
124 131
 

PRECIPITACION
 
014 030 049 050 058 060 078
 
132 146
 

PRESION DE PASTOREO
 
115 11 146
 

PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA
 
ABSORCION
 
012
 
FOTOSINTESIS
 
008 011
 
RESPIRACION
 
O11
 
TRANSPIRACION
 
013
 

PRODUCCION ANIMAL
 
035 047 062 112 113 118 120
 
123 125 126 127 128 129 130
 
131 132 133 156 156 165 166
 
167 170 171 173
 

PRODUCCION DE CARNE
 
047 062 112 123 126 127 128
 
129 130 132 165 166
 

PRODUCCION DE FORPAJE
 
016 031 033 044 045 057 060
 
0b3 095 096 097 099 102 108
 
160 170
 

PRODUCCION DE LECHE
 
035 112 113 120 171 173 179
 

PRODUCCION DE SEMILLAS
 
023 037 038 040 059 065 086
 
100 125
 

112
 



PROFUNDIDAD DE SIEMDRA 

037 


PROaRAMAS DE ADIESTRAMIENTO 

125 


PSEUDOMONAS 

067 


PTEROTYLENCHUS 


068
 

PUCCINIA STYLOSANTHIS 

067
 

PUERARIA 


098
 
PUERARIA PHASEOLOIDES 
135 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
001 033 046 047 048 049 058 

087 114 146 

COMPOSICION QUIMICA 

155 161
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

001 087 

MANEJO DE PRADERAS 

114123 126 

NUTRICION ANIMAL 

114 123 126 155 156
 
PRADERAS MIXrAS 

033 046 047 067 114 123 140 

142 146 155 156
 
PRODUCCION ANIMAL 

047 123 126 156 156 

PRODUCCION DE SEMILLAS
 
038 


QUEA
 
007 107 154 


RADIACION SOLAR 

039
 

RAICES 

012 082 093 134 138 139 140 

151 164 


REBROTES 

022 107 108 113 114 164
 

REGULADORES DEL CRECIMIENTO 

101 


RELACION A3UA-SUELO-PLANTA 
008 012 

RELACION HOJA-TALLO 
030 134 156 160 169 


RELACION SUELO-PLANTA-ANIMAL 
118 136 


RENDIMIENTO
 
015 016 017 018 019 021 022
 
023 026 027 028 029 030 031
 
032 033 034 036 038 043 044
 
045 046 047 048 049 050 051
 
052 054 055 056 057 058 059
 
060 063 064 066 075 076 087
 
088 093 096 099 100 102 103
 
104 105 109 111 114 134 146
 
147 152 160 164
 

RENOVACION
 
028
 

REPRODUCCION ANIMAL 
112 123 126 128 133 173
 

REPRODUCCION ASEXUAL 
051 091 092
 

REPRODUCCION DE LA PLANTA
 
055 084 085 091 09? 101 106
 
115
 

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS
 
008 009 012 014 016 027 030
 
037 039 041 0142049 051 058
 
060 067 070 078 132 134 146
 
153 163
 

REQUERIMIENTOS EDAFICOS
 
135 150 153
 

REQUERIMIENTOS HIDRICOS
 
008 012 013 041
 

REQUERIMIEJTOS NUTRICIONALES
 
025 146 147 152 153 180 181
 

RESISTEJCIA
 
067 068 069 070 071 074 076
 
077 078 080 082 083 086 088
 

RHIZOBIUM
 
FIJACION DE N
 
137 141 142 143 151
 
NODULACION
 
024 135 137 138 141 142 143
 
151
 

RHIZOCTONIA
 
065 067 068 073 075
 

RHIZOCTONIA SOLANI 
0C9
 

RHYNCHOSIA
 

RHYNCHOSIA MINqIMA 
053
 
RHYNCHOSIA RETICULATA
 
168
 

113
 



RIEC3 

015 016 027 030 045 099 102 

122 


ROCA FOSFORICA 

144 149 


SABANAS 

008 068 140 144 153
 
CERRADO 

036 038 047 049 064 065 070 

090 124 

LLANOS ORIENTALES
 
007 038 046 049 062 067 070 

075 077 081 086 107 114 '23 

124 125 133 142 155 156 


SACCHARUM 

SACCHARUM OFFICINARUM 

063 


SALINIDAD 

053 


SALUD ANIMAL 

123 128 170 181 


SCLEROTIUM ROLFSII 

074 


SELECCION 

009 086 088 089 095 096 097 

099 


SELECTIVIDAD 

117 155 


SELENIO
 
180 


SFILLA 

041 055 067 076 106 114 115
 
ALMACENAMIENTO 

037 042 

CALIDAD DE LAS SEMILLAS
 
037 042 

LATENCIA 


039
 
TRATAMIENTO DE LAS SEMILLAS 

037 


SEQUIA 

059 


SETARIA 

005 

SETARIA ANCEPS 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
026
 
PRADERAS MIXTAS 

026 


SETARIA SPHACELATA 

121 


CARACTERISTICAS AGRONOHICAS
 
031 034 050 056
 
COMPOSICION QUIMICA
 
031 034 050 056
 
MANfEJO DE PRADERAS
 
031
 
PRADERAS MIXTAS
 
034
 

SIEMBRA
 
007 019 029 037 055 057 061
 
093 102 104 111 114 115 124
 

SIMBIOSIS
 
024 135 137 138 139 140 142
 
143 151
 

SI^TEHAS DE CONTROL
 
CONTROL QUI14ICO
 
076 

SISTEMAS DE CULTIVO
 
CULTIVO ASOCIADO
 
061
 
CULTIVO DE COBERTURA 
057
 

SISTEIAS DE DOBLE PROPOSITO
 
167
 

SISTEMAS DE PASTOREO
 
114 11r 119 120 125 131 156
 
167 172
 
PASTOREO CONTINUO
 
113 169
 
PASTOREO ROTACIONAL
 
113 166
 

SISTENAS DE PRODUCCION
 
118 123 125 126 127 128 130
 
132 133 167 173
 

SISTEMAS LE SIEMBRA 
093 104 114
 

SODIO
 
175 180
 

SORGHUM
 
005
 
SORGHUM ARUNDINAtEUM
 
094 
SORGHUM BICOLOR
 
001 030 042
 
SORGHUM SUDANENSE
 
001
 
SORGHUM VULGARE
 
179
 

SPHACELOMA
 
065 067 068
 
SPHACELOMA ZORNIAE
 
071
 

114
 



SPODOPTERA FRUOIPERDA 


080 


SPOROBOLUS
005 


SRI LANKA 

034 


ST0ASTA B0SUELL& 
077 

STYLOSANTHES 


DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
001
 
PRADERAS MIXTAS
 
032 065
PRODUCCION 
DE SEMILLAS
 

023 065 100
 
STYLOSANTHES IIUMILIS
 
041 074 
CARACTERISTICAS AGRONCHICAS
043 065 111 150 
COMPOSICION QUIICA 

043 153
 
068 069 098 144 

STYLOSANTHES CAPITATA 

070 074 085 135 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

007 046 047 048 049 058 062

087 090 114 146 164 

COMPOSICION QUIMICA 

153 155 164 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

087 090 

MANEJO DE PRADERAS 

114 123 126 

NUTRICION ANIMAL 

062 114 123 126 155 

PRADERAS MIXTAS 

007 046 047 062 067 077 114 

123 133 140 142 146 155 

PODUCCION ANIMAL 

047 062 123 126 133

PRODUCCION DE SWILLAS 

038 


STYLOSANTHES ERECTA 

067 

STYLOSANTHES FRUTICOSA 

067 

STYLOSANTHES GRANDIFOLIA 


067 

STYLOSANTHES GUIANENSIS
 
010 070 074 085 101 135 143 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

001 023 032 046 047 048 049 

058 064 
065 087 090 093 095 

COMPOSICION QUIMICA 

023 032 064 138 153 

DISTRIBUCION CEOGRAFICA 

001 002 087 090 

MANEJO DE PRADERAS 

093 

PRADERAS MIXTAS 

032 046 047 065 067 
077 086 

140 142 

PRODUCCION ANIMAL 
047 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

023 038 065 086 


STYLOSANTHES 
HAMATA
 
CARACTERISTICAS AGRONCHICAS 

001 019 022 023 032 048 065 

100 106 152
 
COMPOSICION QUIMICA 

022 023 032 152 153 


MANEJO DE PRADERAS

111 
PRADERAS MIXTAS 
065
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
065
 

STYLOSANTHES LEIOCARPA
 
077 140
 
STYLOSANTHES MACROCEPHALA
 
036 038 047 0I9 065 067 077
 
087 090 114 140 146 153
 
STYLOSANTHES SCABRA
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
022 053 106
 
COtPOSICIO, QIIICA
022 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
002
 

STYLOSANTHES VISCOSA
 
074
 
CARACTERISTICAS AGRLNOIICAS
 
046 047 106
 
DISTRIBUCION CEOGRAFICA 
002
PRADERAS MIAS 

046 047
 
PRODUCCION ANIMAL
 
047
 

SUELOS
 
154 172
 
GRAMINEAS
 
012 013 015 021 
027 054 098
 
105 115 135 
140 146 149 181
 

ADAPTACION 
031 040 050 053 063 125
 

LEGUMINOSAS
 
024 098 115 
135 139 140 146
 
147 148 151
 
ADAPTACION
 
053 059 063 065 089 090 090 
100 106 125 150 153
 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
 
120 123 127 128 174 175 176
 
177 180
 

SYNCHYTRIUH
 
068
 

TADEHAGI
 
156
 

115 



TAILANDIA TROPICO SECO
 
019 074 111 013 106
 
SUELOS
 
148 TROPICOS
 

013 023 058 066 070 106 145
 
TALA 152 154
 

154
 
ULTISOLES
 

TALLOS 
 024 059 063 105 125 150 153
 
022 050 052 102 108 110 155 154
 
164
 

UROCHLOA
 
TASA DE CARGA 005
 

007 035 036 046 047 086 107
 
112 113 119 122 123 129 131 VACAS
 
156 165 166 167 169 171 172 128 131 177
 

CONCEPCION
 
TAXONOMIA 123 126
 

001 003 006 055 PRODUCCION DE LECHE
 
035 113 120 171 173 179
 

TEMPERATURA
 
008 009 027 030 037 041 042 VAINAS
 
051 067 070 153 076
 

TERAMNUS VALOR NUTRITIVO 
TERAMNUS LABIALIS 031 043 052 055 063 087 144 
001 166 167 172 174 176 179
 
TERAMNUS UNCINATUS
 
137 VEGETACION
 

107
 
TERNEROS
 

123 126 174 VENEZUELA
 
008 144 175
 

THEMEDA GERMOPLASMA
 
THEMEDA TRIANDRA 087
 
009 PRODUCCION DE SE1ILLAS
 

040 
TOLERANCIA SUELOS
 

051 053 059 067 085 089 090 040 105 149
 

TOXICIDAD VERTISOLES
 
ALUMINIO 053 150
 
089 138 153 154
 
MIMOSINA VICIA
 
162 057
 

TRACHYPOOON VIGNA 
144 098 
TRACHYPOGON FLUMOSUS VIGNA TRILOBATA 
008 053 
TRACHYPOGON VESTITUS VIGNA UNGUICULATA 
107 137
 

TRANSrERENL:. nF TECNOLOGIA VIROSIS
 
125 065 069
 

TRANSPIRACION YODO
 
013 180
 

TRATAMIENTO DE LAS SE1ILLAS ZIMBABWE
 
037 038 005
 

TROPICO HUMEDO ZINC
 
023 058 066 070 145 152 154 146 147 151 152 180
 

116
 



ZORNIA 
068 069 090 098 140 
ZORNIA BRASILIENSIS 
036 0J47065 067 142 
ZORNIA GLABRA 
038 047 049 067 076 087 135 

146 156 

ZORNIA LATIFOLIA 
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INTRODUCCION 

Esta revista de restimenes analfticos est, disefiada para proporcio
nar una guia especializada de la lteratura sobre pastos y forrajes 
tropicales, mediante la cual se diseminan los avances y resultados de 
la investigaci6n y se registran las actividades relacionadas con las di
ferentes especies de gramfneas y leguminosas forrajeras de los tr6pi-
Cos. 

Los resilmenes presentan informaci6n condensada de artfculos de 
revistas, folletos, informes, tesis, manuales y otros materiales con
vencionales y no convencionales, y estd1n clasificados en ,reas temdti
cas, complementados por indices de autores y de materias para facili
tar su consulta. 

Cuando se requiera informaci6n sobre Lin tema especffico, el Cen
tro de InformaciOn sobre Pastos Tropicales del CIAT puede realizar 
biisquedas bibliogrdficas en su colecci6n de documentos. Como 
parte de este servicio, el usoario recibe un grupo de resflmenes sobre 
trabajos o investigaciones relacionadas con el tema de su inter6s; los 
documentos completos se pueden obtener a trav~s del Servicio de 
Fotocopias de la Unidad de Comunicaci6n e Informaci6n. 

Los Centros de Infomacifn sobre yuca (Manihot esculenta Crantz) 
y frfjol (Phaseolus vulgaris L.) tambi6n publican revistas de resitme
nes en sus ,ireasrespectivas. 

WiU
 



ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Nuimcro consecutivo en
Afio de la revista (para uso de

Autores public:,,:i6n fndiccs)N'imero dc acce
so del ducumnento(parapedidosde-"20499 _______

UP'A. B.N-; SINCl,
fotocopias) RB' 1981.

16 3 
Chemical composition andvalue nutritive)--Titulooriginalof Stvlosanthes EUvanensis (1U!) mv. (Composicifnvalor nutritive del quti~ca Y'--Ttulo en espafiolheno de Stvlosanthps uianercrs).
Journal Indian Veterinary).-.unt58(12):,969-972. 
 Ingi.. eRes. ingl.,
Nurton ' dihy 

6 Refs. jDairy Cattleolog, Divis-on,T rDairy R erc- Inst.. Karna, Diccci6n delAutor
 

Painas Idiomadcl ldioniadel otas 
docunien!o resuinen adicionales 

Stvlosanthes g'ilanensts. Heno. Forra.ies. Contenido de proretnas. Materia 
seca. Valor 
nutritivo. 
Novillos. 
Consurre 
de alimentos. Digestibilidad 
 Descriptores

India.
 

Se realiz6 un 
ensayo de alimentaci6n con 5 novillos Red Sindhi a 
los cualeS
 

se sumrinistr6 heno de Stvlosanthes guianensis. Los animales consumieron
prom. en
1.42 kg de heno/IO0 kg de peso corporal. Los resultados indlcaron que
el heno de esta leguminosa contiene 8.64%
con de PC digestible y 41.77% de NITIbase en l MS. Los .balances de N, Ca y P fucron, re.p.,6.58 + y 1.57 + 0.19 g/dla. El 
6.39 + 1 . 5 4 ,-Resumenheno de S. guisnensis, preparado 
en estado
de floraci6n, satisface lasneccsidades del ganad -.ClRACIArJ 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los niimeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los in
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los res(iine
nes dentro de ]a revista; dicho ntimnero est', ubicado en la parte 
superior de cada resum en. 

En la diltiia revista del afio se incluyen los fndices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

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

Indice de Materias 

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

-STYLOSANTHES GUIANENSIS 

0082 0092 0152 

CARACIEUIST. AGRONOMICAS 

0039 0040 0070 0071 0078 

0090 0095 0096 0111 015ob 

COt4POZ.ICION QUIMICA 

0039 0070 O.12 0 

MANEJO DE PRADERAS 

0038 0039 0342 0071 0079 

0095 0096 0111 0112 01.15 
NUTRICION ANIMAL 

0038 0342 0071 0096 0111 

PlADERAS MIXTAS
 

0038 0039 0040 0042 0070
 

0090 0096 0112 0135 0154
 
PRODUCCION ANIMAL
 

0950 096 0112
0111 0135
 

PRODUCCION DE EMILLA S
 

0096 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

CIAT - Unidad de Comunicaciones e Informaci6n 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado A6reo 6713
 
Cali, Colombia
 

Los pedidos deben indicar el ntmnero de acceso del documento (parte
superior izquierda de cada referencia) y no el nim~ero consecutivo. 

Costo de 	 fotocopias: Col$5.00 	 por pdigina en Colombia mis el 
costo del porte a6reo. 

US$0..20 	 por pdigina para paises de Am6rica 
Latina, El Caribe, Asia y Africa, 
incluido el porte a6reo. 

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

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

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

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

3. 	 Giro postal o bancario: 	A nomnbre del CIAT, anotando clararnente sus datos. 

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de USSOlO 6 Col15.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Biblioteca (persunalrnente o por correo). 

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

6. 	 Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas de la UN SCO en todos 
los paises. 

http:Col15.00
http:Col$5.00


AO0 BOTANICA. TAXONOMIA Y FITOGEOO8AFIA 

0182 
27993 BELALCAZAR, J. ; SCHULTZE-KRAFT, R. 1986. Centrosema brasilianum (L.) 
Benth. : descripci6n de la especie y evaluaci6n agron6mica do siate 
ecotipos. Pasturas Tropicales. Boletin 8("1:14-19. Ea., Sum. En., 9 Ref. 
[CIAT. Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia] 

Centrosema brasilianum. Morfologia vegetal. Taxonc.ina. Distribuci6n
 
googrAfica. Ecotipos. Evaluaoi6n. Rendimiento. atoria seca. Contenido de 
proteinas. Contenido de minerales. Digestibilidad. Epoca seca. Epoca 
lluviosa. Rhizoetonia. Toleranci,%. Colombia. 

Se describen las principales caracteristicas morfol6gicas de Centrosema
 
brasilianux, una leguminosa forrajera que so adapta bien a las condiciones 
edAficas y clim~ticas en los tr6picos de Am6rica, y se hace una evaluacifn 
agron6mica de 7 ecotipos seleccionados. C. brasilianum es una leguminosa 
enredadera perenno quo tiene un hibito de crecimiento rastrero o trepador. 
Las hojas son trifollsdas y varian on tamaho y forms segfn el ecotipo. Las 
fL'ores son papilionadas y pueden ser de color azul, moraca, violets, o 
menos frecuentenente blanca; se presentan tipicamente on racimos y cada 
inflorescencia tiene entre 2-5 flores, aunque a veces puede tenor 14 
flores. El fruto es una legumbre lineal deshiscente quo contiene hasti 23 
semillas. Algunas de las caracteristicas de la planta que se pueden 
,tilizar pars distinguir C. brasilianum de otras especies de Centrosema, 
son las bracteolas grandes (hasta 50 por ciento o m~s del tamaho de un
 
foliolo) y el nednculo floral hirsuto-piloso. Los 7 ecotipoe do C. 
brasilianum escogido.9 para la prueba de evaluaci6n agron6mica incluyeron la 
accesi6n CIAT 5234 (BRA-06025) quo habia side recolectada originalmente en 
in amplio range de condiciones ecol6gicas diferentes en Arauca (Colombia), 
Sucre y AnzoAtegui (Venezulela) y Amazonas y Bahia (Brasil). Habian sido 
seleccionados previamente en viveros do introduest6n con base en el vigor 
do la Dlants y su resistencia a enfermedades. Las evaluaciones se basaron 
en l. roduceifn do MS y el valor nutritivo y so realizaren per un periodo 
de 2 afos en un Ultisol (p}H4.0, 6.0 per ciento de MO, 3.2 ppm de P. 85 per 
ciento de saturaci6n de Al) en la estaci6n CIAT-Quilichao (Cauca, 
Colombia). Los resultados mostraron una producci6n similar de MS, 1o cual 
indiea qua los diversos origenes de los ecotipos no tenian ninguna 
influeneia en su comportamiento en Quilinhao. Los dates tambi6n 
corroboran el alto potencial que CIAT 5234 ha demostrado on las pruebas 
regionales de la Red Internaeional de Evaluaci6n de Pastes Tropicales. Los 
resultados sobre el valor nutritive confirman qua C. brasilianum es una 
especia de alto valor nutritive, especialmente en su contenido de PC. 
(CIAT) 

0183 
2719? FILGUEIRAS, T.S. 1984. 0 genero Cenebrus L. no Brasil 
(Gramineae:Panicoideae). (El gdnero Cench-jo (Gramineae:Paniceoideae) en 
Brasil). Aeta Amazonica 14(1-2):95-127. Pt., Sum. Pt., En., 36 Ref., Ii. 

Cencbrus. Distribuei6n geogrAfica. Morfologia vegetal. Taxonomia.
 
Germoplasma. Brasil.
 

Se presentan la historia del gdnero Cenehrus, su eircunscripei6n gen6rica 
y descripoi6n botAnica, as come elaves para laa especies, distribuci6n 
geogrfica y algunas observaciones ecol6gicas. En Brasil, este gdnero estA 
representado per 7 especies: C. brownii, C. ciliaris, C. echinatus, C. 
myosuroides, C. pauciflorus. C. setigerus y C. tribuloides. (CIAT) V6ase 
ademfs 0191 0257 0262 0276 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289
 
0297 



COO FISIOLOGIA VEGETAL
 

0184
25592 EL-SHARKAWY, M.A.; COCK, J.H.; HERNANDEZ, A. DEL r. 1985. Stomatal
 response to 
air humidity and its relation to stomatal 
density in a wide
range of warm climate species. (Respuesta estomdtica a la humedad del airo
y su relaci6n con la densidad estcmdtica en un amplio rango de especies de
dlima c~lido). Photosynthesis Research 7:137-149. En., 
Sum. En., 41 Ref.,

Il. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, 
Colombia]
 

Andropogon gayanus. Sorghum bicolor. Vigna unguiculata. Vigsia radiata.
Arachis. Macroptilium atropurpureum. Estomas. Fotosintesis. Humedad.
 
Transpiraoi6n. Colombia.
 

A distintas diferenalas de presi6n de vapor (DPV) de la hoja al 
aire seobserv6 el intereambio gaseoso de 19 especies ampliamente diferentes declima cdlido (incluidas Andropogon gayanus, Sorghum bicolor, Vignaunguiculata, Vigna radiata, , -achis postrata y Macroptilium atropurpureum).
En todas las especies los estomas tendJeron a corrarse a medida queaumentaba la DPV, dando como resultado una disminucifn en la fotosintesis nets. La reduceci6n absoluta en la conductancia foliar/unidad de incrementoen Is DPV fue mayor e).aquellas eapecies que tenan una gran conductanciafoliar a bajas DPV. So esperaria tsto incluso si los estomas de 
todas las
especies fueran igualmente 
sonsibles. Sin embargo, el poreentaje de
reduei6n en la fotosintesis neta 
(utilizado como medida de la sensibilidad
relativa do los 
estomas do las diferentes especies) tarmbi6n estuvo
estrochamente relacionado con la conductancia max. a una 
baja DPV. De
manera 
similar, la sensibilidad relativa de los estomas a cambios en la DPVestuvo estrechamente relacionada con la densidad estomitica ponderada o conel "indice de apihamientc". Se 
presents la hip6tesis de que el cierre de
los estomas a diferentes DPJ estA relacionado con la evaporari6n
periestomitica asociada con una gran resistenca entre la epidermis y el
mes6filo, y con baja resistencia entre el 
aparato estomatico y las c6iulasepidtrmicas. Dicha hip6tesis es consistente con la mayor sensibilidadrelativa de 
los estomas que :e encuentran en hojas con un alto Indice de
 

selecci6n para 

apihamiento. So discuten los resultador y la hip6tesis a la luz de la
la obteoncin de una productividad 6ptima diferentesen
condiciones de Hily de disponibilidad de agua on el 
suelo, mediante la
observaci6n de la densidad 
estomAtica y la distribuci6n sobre los 2 lados
 
de Is hoja. (HA-CIAT) V6ase adem6s 0187 
 0190 0348
 

COI Desarrollo de la Plants
 

0185
27991 BERROTERAN, J.L.; GARCIA, L. 1986. 
Creocimiento y produoci6n de
biomasa de Andropogon gayanus Kunth 
er el periodo de establucimiento en
sabanas de Venezuela. Pasturas Tropicales. Boletin 8(3):2-8. Es., 
Sum. En.,
29 Ref., I. [Inst. de Zoologia Tropical, Facultad do Ciencias, Univ.Central de Venezuela, Apartado Postal 47058, Caracas 1041-A, Ven'zuela] 

Andropogon gayanus. Crecimiento. Horfologia vegetal. Biomasa. Hojas.Tallos. Raices. Area foliar. Altara de la planta. Cobertura. Relaci6n

hoja:tallo. Estabiecimiento. Sabanas. Venezuela. 

Se presents informaci6n bAsica sobre el catablecimiento do Andropogon
gayanus. Se iniri6 un expt. do campo en die. do 1983, en un Aron ,esabana isohipelr&rMne tipica de5 los lIanos de Venezuela, pars estudier loscambios ocurridos en las "ariables morfoestructurales de crecimiento y debiomasa de Lsta graminea. La precipitacifn anual prom. es de 1060 mm
(epoca lluviosa de mayo a nov.) 
y el suelo e3 un Haplustox Tipico, france
fino. Se utiliz6 un dise.o de bloques al 
azar con 3 repotieiones/
 

2 



tratamiento. Se tomaron las siguientes medidas a intervalos de 14 dieas 
hasta 154 dias despuOs de !a siembra: biomasa abrea total, biomasa radical, 

biomasa foliar, biomasa de tallos, relaci6n biomasa a6rea total :biomasa 
radical, relaci6n biomasa foliar:biomasa de tallos, no. de hojas/metro 
cuadrado, no. de tallos/metro 2uadrado, altura de la planta, cobertura 
a6rea. IAF, Area foliar especifica, relaci6n de peso de Is hoja:peso total 
de la planta. relaci6n Area foliar:peso de la hoja, PC (porcentaje), tasa 

absoluta de crecimiento, tasa relativa de crecimiento y tasa de asimilaci6n 
neta. En los primeros 42 dies de crecimiento hay un incremento lineal de 
biomasa a6rea total, biorasa radical, biomasa foliar, biomass de tallos, 
cobertura abrea, altura do la planta, IAF, y tambiAn se logra la max. tasa 

de crecimiento radical. DespuAs de 56 dias se observ6 un incremento de
 
tipo exponencial para biomasa a6rea total, hiomasa radical, biomasa 
foliar, biomasa de tallos, tasa absoluta de crecimento, tasa relativa de
 

crecimiento y tasa de asimilaci6n nota. Durante este perlodo todas las 
tasas de crecimiento alcanzaron sus valores max. DespuAs de 70 dias las
 

tasas de crecimiento disminuyeron mientras quo todas las medidas de biomasa 
permanecieron inalteradas y el Area do cobertura y el IAF aumentaron. La 

floraci6n ocurri6 a los 112 dias y -1 final del expt. el tejido muerto 

alcanz6 el 43 por ciento de la biomasa atrea total. Se encontr6 que A.
 
gayanus se estableci6 mAdrf~cilmente y crcci6 rApidamente en cl Area exptl. 

de los suelos 6cidos infl.rtilcs de los llanos venezolanos; sus tasas de 

crecimiento son similare. o mAs altas qua las de pastos C4 de alto 
rendimiento lo quo le pe.mite competir durante el periodo de 
establecimicnto con la sabana nativa. (CIAT)
 

0186 
27893 GOEDErT, W.J. ; RITCHEY, K. D.; SANZONCWICZ, C. 1985. Desenvolvimento 
radicular do capim-andropogon a sua relacao com o teor de cAlcio no perfil 
do solo. (Desarrollo radical de Andropogon gayanus y su relaci6n con el 
contenido de calclo en el perfil del suelo). Revista Brasileira de Ciencia 
do Solo 9(1):89-91. Pt., Sum. Pt., En., 5 Ref., Ii. (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuaria, Centro de Pesquia3a Agropecuaria dcs Cerrados, Caixa 
Postal 70.023, Planaltina-DF, Brasil] 

Andropogon gayanus. Raices. Desarrollo de la planta. Oxisoles. Ca. Al. Cal
 

dolomitica. Anhlisia dcl suclo. Brasil.
 

La observaci6n visual de un perfil de suelo en una trinchera abierta en una 
parcela exptl. con Andropogon gayanus, establecida 3 ahos antes en un 
Latosol rojo-oscuro, mostr6 un aistcna radical abundante y profundo, hasta 
cerca de 180 cm de profundidad. Se verific6 qua el crecimicnto de las
 
raices eat& correlacionado con el nivel de Ca intercambiable en el suelo, 
aurnue osta graminea mostr6 una capacidad satisfactoria de desarrollar su
 
sistema radical con rdiveles de Ca mds bajos quo aquellos requcridos per el 
trigo. (RA-CIAT)
 

0187
 
27992 LEMUS, R.A.; TOLEDO, J.H. 1986. Ccmpetencia untre Andropogon gayanvs 
y plfntulas en desarrollo de Stylosanthes capitata. Pasturas Tropicales. 
Boletin 8(3):9-13. Es., Sum. En., 7 Ref., Ii. (Inst. de Ciencid y
 
Teonologia Agricolas, Apartado Postal 231 A, Ciudad de Guatemala, 
Guatemala] 

Andropogon gayanus. Stylosanthes capitata. Competoncia. Ralces. 
Fertilizantes. N. P. K. S. Ca. Mg. Absorci6n de nutrimentos. Cortes.
 
Crecimiento. Biomaa. Altura de la planta. Rendimiento. Materia seca.
 
Praderas mixtas. Colombia.
 

Se evalu6 en condiciones de invernadero el efecto de la competencia rndical 
de plantas de Andropogon gayanus CIAT 621 en el desarrollo de plAntulas de 
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Stylosanthes capitata CIAT 1315. 
 De igual manera, so estudi6 el efecto de
tasa de fertilizaci6n y defoliaci6n do 
gramineas en la competenia

radical. 
 Las especies se sembraron en macetas con 3.5 kg de suelo de
Carimagua (pH 4. 1, 2.8 por ciento de MO, 1.5 ppm de P, 0.36 meq do Ca,0.09 meq 
de Hg y 0.11 meq de K/100 g de suelo, y 86 per ciento do Al). 
 Se
utilizaron tasas de fertilizaci6n baJas (30, 21, 36, 411, 91 y 36 Kg do N,P, K, S, Ca y Mg/ha, resp.) y altas (el doble de las cantidades bajas).Antes de sembrar S. capitata se aplicaron diferentes nlveles do compereneiaradical do A. gayanus a trav6s do 0, sogunda, cuarta, sexta y octava semanade crecimionto do 
la graminea. Los tratamientos do defoliaci6n do la
graminea se aplicaron modiante 
 el corte de las plAntulas de A. gayanus enel memento de la siembra do S. capitata, repitiendo este procedimientodespu6s de 30 dias. 
 Los tratamientos se aplicaron en un arreglo factorial

completo dentro unde diseho de bloques completos at azar con 5repeticlones. A inte.'valos semariales durante el expt. so midieron laaltura do la planta y el no. do hcjas. Al final del expt., 60 diasdespu6s do la siembra de S. capitata, so mnidiron la MS total, la MS a(reay la producci6n de raices. Tambitn se 
determin6 la absorci6n do P, K y Ca.So utiliz6 el anAlisiu do regresi6n para esturiar la competencia entre
espacies. 
 Los resultados indican quo la competencia do lan plantas de A.gayanus con in plAntulas de S. capitata ocurre principalmente a nivel do
las raicos, reduciendo ol crecimiento do la leguminosa. 
 No obstante, lacompetencia radical se reduce debido a la defoliaci6n do A. gayanus,permitiezido a la leguminosa una mayor absorci6n do agua y nutrimentos. De
igual mantra, los niveles mis altos de ferLtlizaci6n redujeron la
competencia radical de A. gayanus. R niv, s bajos Je producci6n de MS
radical, la defoliaci6n de A. gayanus parece tenor un efecto sinergistico
sobre las plAntulas dq S. capitata, 1o cual indica que el equllibrio doesta- especies potencialmente compatibles deende de la defoliaci6n de lagraminea y la disponibilidad de agua y nutrimntos on el 
suelo. (CIAT)
 

018826694 HACIIADO, R.C.R.; 0ORENO, M.A.; ALVI. P. DE 1. 1984. Produtividadedos capins carim'gua e coloniao durante dois ciclos de crescimento.(Productividad de Andropogon gayanus y Panicum maximum durantc 
dos ciclos
de crecimiento). 
Revista Theobroma 14(3):229-240. Pt., Res. Pt., En., 14
Ref., I. [Divisao do Botanica, Centro de Pesquisa do Cacau, Caixa Postal

7, 145.600 Itabuna-BA, Brasil]
 

Andropogon gayanus. Panicum maximum. Alfisoles. Crecimiento. Fotosintesis.
Hojas. Tallos. Raices. Rondimiento. Materia ceca. Brasil. 

En la Granja Exptl. Carlos Drandao en Ilhbus (Bahia, Brasil), se
detorminaron en condiciones de campo la tasa de crocimiento relativo, laeficiencia fotosintftica, la distribuci6n de la k3 en la parte abrea y la
raiz y la productividad (HS) do Andropogon gayanus y Panicum maximumdurante 2 ciclos do crecimiento (168 y 140 
dias, resp.). La primera
determinaci6n en ambos ciclos se efectu6 28 diz.s despu6s de un corte deuniformidad, y las determinaciones posteriores so hicieron cada dias.28 A.gayanus presentfi la mayor tasa de crecimiento relativo al inicio de ambosciclos (28 dias) y P. maximum en is fase final del primer ciclo y entre 5684 dias en el segundo. A. gayanuc present6 mayor eficiencia fotosint6tica,productividad do MS y porcentajo do MS7en la parte at-rea qu, P. maximum. Encondiciones ambientales 3emejantes A. gayanus tiene mayor potencial 
de

producci6n que P. maximum. 
(RA-CIAT)
 

26678 MIELNICZUK, J.; CARPENEDO, 
0189 

V.; DALLA ROSA, A. 194. Alfalfa,desmodium e siratro na recuperacao de solos. (Medicago sativa, Desmodiumsp. y Maroptilium atropurpureum en la recuperac!6n de suelos). Lavoura 
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Arrozeira 37(354):16-17. Pt., 4 Ref., I1. LDepto. do Solos do Univ. Federal 
do Rio Orande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil] 

Hedicago sativa. Desmodium. Macroptilium atropurpureum. Raices. Suelos. 
Conservaci6n de suelos. PrActices culturales. Brasil. 

Se midi6 la habilidad de penetraci6n on suelos compactados do las raices de 
3 leguminosas forrajeras tropicales (Medicago sativa, Desmodium sp. y 
Macroptilium atropurpureum). Se demostr6 que los suelos compactados no 
limttan el crocimiento de las raices de estas leguminosas, peoe M. sativa 
present6 algunas raices bifurcadas. (Abstracts on Tropical Agriculture-
CIAT) 

0190 
28422 PARSONS, A.J. ; LEAFE, E.L. ; COLLETT, B. ; PENNING, P.D. ; LEWIS, J. 
1983. The physiology of grass production under grazing. 2. Photosynthesis, 
crop growth and animal intake of continuously-grazed swards. (Fisiologia do 
is producci6n do pastes bajo pastoreo. 2. Fotosintesis, crecimiento del 
cultivo y consumo animal do praderas bajo pastoreo continuo). Journal of 
Applied Ecology 20:127-139. En., Sum. En., 32 Ref., Ii. [Grassland Research
 
Inst., Hurley, Maiderhead, Berkshire SL6 5LR, England] 

Lolium perenne. Fotosintesis. Pastoreo continuo. Ganado ovino. Consume de
 
alimentos. Presi6n de pastoreo. Crecimiento. Area foliar. Retno Unido.
 

Se tomaron medidas para determinar el equilibrio entre la fotosintesis, el 
consume animal y las prdidas de materia en praderas de Lolium perenne cv. 
S23 mantenidas bajo pastoreo continue con una baja presi6n do pastoreo de 
ovejas a un IAF de 3.0 y con una alta presi6n a un IAF do 1.0. El consume 
total fotosint6tico fue mayor en las praderas con baja prosi5n do pastoreo 
quo en las praderas ccn alta presi6n de pasterec. En ambas praderas, se 
perdi6 una proporci6n similar de consumo fotosint~ticeo en la respiraci6n o 
debido a la distribuci6n hacia partes no cosechables. Per tanto, la
 
produci6n de brotes con baja presi6n de pastoreo fue tambi~n mayor. A 
pesar del manor consumo total frtosint6tico en las parcelas con alto 
presi6n do pastoreo, el consume animal en esta pradera fue mayor que en l 
pradera con baja presi6n. Esto se debe a q.'e en la parcels con alta 
presi6n de pastoreo se cosech6 una proporci6n mucho mayor de los brotes 
producidos -- una proporci6n mucho mds pequea qued6 sin cosechar y muri6. 
El hecho de quo e1 alto consume total fotosint6tico y la alta toss de 
producci6n de brotes observada en !as parcelas con baja presi6n de pastoreo 
no se puede asoeciar con una alta eficiencia de cosecha y, pur endo, con un 
alto rendimiento de eosecha es una de las princtpales limitaciones do la 
producci6n en el pastoreo continuo. Per lo tanto, el consume max./ha so 
logra en una pareola mantenida a un IAF que esth sustancialmente per debajo 
del 6ptimo pars la fotosintesis. (RA-CIAT) 

0191 
26679 SOUZA, L.A. DE; CARNEIRO, J.W.P. 1984. Desenvolvimento morfoanatomico 
do fruto do Macroptilium atropurpureum (D.C.) Urb. (leguminosae). 
(Desarrollo morfoanat6mico del fruto d3 Macroptilium atropurpurum). 
Revista da Sociedade Brasileira de Zootenia 13(3):409-417. Pt., Sum. En., 
Pt., 14 Ref., Ii. [Depto. de Biologia, Univ. Estadual do Maringa, Caixa 
Postal 331, 87.100 Maringa-PR, Brasil] 

Macroptilium atropurpureum. Fructificaci6n. Anatomia de la planta. 
Morfologia vegetal. Brasil.
 

So utiliz6 la diferenciaci6n del mesocarpo escierenquimticeo come patr6n 
histol6gice para 1a consideraci6n de indices morfoanat6mieos de madurez del 
fruto do Macroptilium atropurpureum cv. Siratro. Se consideraron 4 estadios 
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del desarrollo: 1) ovario, 2), 
3) y 4) frutos en fases de origen,elongaci6n y maduraci6n celular del mesocarpo esclorenquimtico, resp. (RA-
CIAT)
 

27509 WALLACE, L.L. ; 
0192

McNAUGHTON, S.J. ; COUGHIENOUR, M.D. 1984. Compensatoryphotosynthetic responses of three African gramlnoids to different
fertilization, watering, and clipping regimes. (Respuestas fotosintbticas
compensatorias de tree graminoides africanas a diferentes regimenes defertilizaci6n, riego y cortc). Botanical Gazette 145(2):151-156. En.. Sum.En., 24 Ref. [Dept. of Botany & Microbiology, Univ. of Oklahoma, Norman, OK 
73019, USA] 

Themeda triandra. Kylllnga nervosa. Hyparrhenia filipendula. Fotosintesis.Fertilizantes. N. Disponabilidad de nutrimentos. Altura de corte. 
Intervalo
 
de corte. Riego. Area foliar. EE.UU.. AfrIca.
 

Se cultivarn 3 graminoidos C4, Kyllinga nervosa, Themoda triandra,
Hyparrhenia filipndula, en disehos 

e 
en tratamientos factorialesdesequilibrados de altura de vorte, frecuencia de corte, frecuencia deriego y dinponibilidad de N durante periodos equivalentes a tinperiodo
cultivo, despu6s de lo1ual 

de
 
e midi6 el intercambio de gas en todas las
plantas. 
 Las plantas podadas de las 3 especies tuvieron tasas
fotosint~ticas mAs altas, pore el porcentaje de estimulo fue menor on T.
triandra. La e.timulaci6n de 
 la fotsintesis pudo ser ocasionada per una
mayor abertura de los estomas. 
 (RA-CIAT) V@ase adem-s 0184 0194 01980199 0201 0203 0206 0207 
 0221 0235 02511 0282 0283 0284 0285 0289
 

0319 0329 0330 0331 
 0338 0341
 

C02 Relaci6n Agua-Suelo-Planta
 

0193
27989 ALPHS, D.A. ; SCHANK, S.C. 198 4 . Water tolerance of Pennisetumhybrids. (Tolerancia al agua de hibridos de Pennisetum). Proceedings, Soiland Crop Science 
%ociety of Florida 43:193-196. En., 
Sum. En., 28 Ref.
 

Pennisetum aineriranum. Penrlsetum purpureum. libridos. Digestibilidad.Materia orgAnica. Contenido de flbra. Rendimiento. ateria seca. Calj.daddel forraje. Inundaci6n. Tolerancia. Contenido de N. EE.UII. 

Se evalu6 la tolerancia a la inundaci6n de varios .3enotipos de cruces entrePennisetum americanu y P. purpureum en la U. do Florida en Gainesville(EE.UU.) en 1983. Los cruces fueron realizados en un invernadero a iJin;lesdel otoho de 1982 utilizando 3 var. 
de P. ame-icantm como progenltores
hembra, y 10 selecciones de P. purpureum come progenitores macho.semillas fueron recolectadas y sebradas 
Las 

en e] Jnvernadero, y las pl~ntulastransplantadas al campo en abril de 1983 en 6 blcquea. En Junic, 5 de losbloques comenzaron a recibir un tratamicnto con agua para determinar viexistian diferencias entre los 
cruces y entro las 
plantas ,entro de los
cruces en su habilidad pars tolerar condiciones do suelo inuordado. Eltratamiento con agua dur6 12 semanas y consisti6 en regar las parcela3 poraspersi6n durante 14 dias seguidos por 7 dias sin riego. 
 No se reg6 el
bloque restante, y fue utilizado come 
testigo. 
Se dieor calLficaclonesvisuales a cads hi]era desputs de cads cclo de riego, y a cada plantsdespu6s del ciclo final. Luego soecosecharon las plantas y se evaluaren porsu rendimiento de MS. DIVtO, FND y con, de N para detrminar si habiandiferencias en la calidad de. 
forraje. 
Seg6n ia prueba de ranges m1ltiples
de Duncan, se observaron dlferoneiss tante entre los cucezs come entre lasplantas dentro de los cruces con la 
t6cnica de calificacifn visual. 
 No se
evidenci6 un efecto do bloque, lo cual ir.dica quo las diferencias fuerongenotipicas en vez de ambientales. 
Tambin se observaron diferencias
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entre cruces y dentro de los cruces en relaci6n con la DIVMO, la FND y la 
conan. de N. Se observ6 una correlaci6n negativa entre la DIVMO y la FD, 
pero no se evidenai6 ninguna correlaci6n entre la conhn. de N y la DIVMO o 
la FND. (RA-CIAT) 

0194 
27534 BADE, D.H.; CONRAD, B. E.; HOLT, E.C. 1985. Temperature and water 
stress effects on growth of tropical grasses. (Efectos de la temperatura y 
el estr6s hidrico en el crecimiento de gramineas tropicales). Journal of 
Range Management 38(4):321-324. En., Sum. En., 12 Ref., I1. (Texas 
Agricultural Extension Service, Bryan 77801, USA] 

Cynodon dactylon. Panicum coloratum. Temperatura. Estr~s hidrico.
 
Crecimiento. Producci6n de forraje. Area foliar. Altura de la planta. 
Rendimiento. Mater.a seas. EE.UU.
 

Cynodon dactylon y Panicum coloratum se cultivaron en amhientes controlados 
pars evaluar los efectos de la alta temp. de crecimiento y el estrbs 
hidrico en la producci6n de forraje. Las plantas se cultivaron en un 
ambiente controlado con temp. diurnas/nocturnas durante 14/10 h de 30/20, 
35/25 y 40/30 grados centigrados, 2 regimenes de agua y 3 etapas o edades 
de rebrote a la cosecha. Las altas temp. de crecimiento aumentaron 
significativamente (P menor que 0.05) el rendimiento de MS y aceleraron el 
no. de macollas y la tasa de maduraci6n de las plantas. Se observaron 
aumentos significativos (P menor que 0.05) en area foliar, peso/macolla y 
altura de la plants a medida que aumentaron !as temp. de crecimiento. La 
reducci6n del no. de macollas/maceta debido al estrts hidrico redujo el 
rendimiento de MS en aprox. 38 por ciento. El porcentaje de hojas fue 
mayor para las plantas srnetidas a estrbs hidrico que pars las plantas bien 
regadas, pero el Area foliar/planta fue menor aebido a la reduitci6n del 
crecimiento y al retraso en la maduraci6n. El rendimiento do MS de las 
plantas sometidas a estr6s hidrico cultivadas bajo temp. mAs altas aument6 
mfs que en las plantas correspondientes bien regadas, como resultado de una 
mayor tasa de crecimiento por elongaci6n del tallo y desarrollo foliar. 
Aunque las plantas smetidas a estr6s hidrico presentaron menor altura y 
menos Area foliar que las plantas bien regadas, el aumento relativo tanto 
en la altura como en el Area foliar do las plantas scmetidas a estr6s 
hidrico a las temp. mAs altas fue superior qua para las plantas bien 
regadas. Aparentemente la temp. supra6ptima (40 grados centigrados) no 
ejerce un efecto negativo en el rendimiento en presencia o ausencia de 
estr~s hidrico. (RA-CIAT) 

0195 
27813 FORD, C.W. 1984. Accumulation of low molecular weight solutes in 
water-stressed tropical legumes. (Acumulaci6n de soluto de bajo peso 
molecular en leguminosas tropicales en condiciones de estr~s por sequia). 
Phytochemistry 23(5):1007-1015. En., Sum. En., 26 Ref., If. [Division of 
Tropical Crops & Pastures, Commoruealth Scientific & Industrial Research 
Organization, Cunningham Laboratory, St. Lucia, Qld. 4067, Australia] 

Stylosanthes hamata. Stylosanthes scbra. Rhynchosia minima. Macroptilium 
atropurpureum. Glycine. Centrosema pubescens. Psoralea. Estrts hidrico. 
Hojas. Metabolismo. Sequia. AminoAcidos. Azscares. Australia. 

Se sometieron 7 cultivos (Cicer arietinum, Cajanus cajan, Lablab purpureus, 
Vigna radiata, V. mungo, V. unguiculata y Glycine max) y 7 leguminosas 
forrajeras (Stylosanthes narata, S. scabra, P.soralea eriantha, Rhynchosia 
minima, Macroptilium atropurpureum, Glycine tomentella y Centrosema 
pubescens) a condicione.5 de estrbs por sequia. Se analizaron las hojas mAs 
j6venes completamente eApandidas de plantas bajo estrfs y sin estrbs en 
cuanto a su contenido de iones inorgAnicos, Acidos orgAnicos, betainas y 
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amino~cidos. Los principales compuestos quo se acumularon con el est-6shidrico fueron los O-metil-inositoles (14 especies), 2-metil-2,3,4-cidotrihidroxibutanoco-1,4.1actona (10 ospecies) y prolina (9 especies).
conen. de iones inorgdnicos, 

Las 
los az6cares y los dcidos orgdnicosdisminuyeron cambiaron en la mayoriao no 
 de las especies en condiciones
de estr~s. Las betainas -- glicinabetaina, trigonelina y estaquidrina -fueron detectadas en bajas concn. on casi todas las leguminosas poro 
no se
acumularon a ningin grado durante al estr.s hidrico. Todas las leguminosas

que toleraron poterniales hidricos foliares bajos acumularon el 
O-metilinositol, pinitol. 
 Las otras eapecies, con la excepei6n de M.atropurpureum cv. Sirscn., contenian ononitol o O-metil-scillo-inositol, 
pero no pinitol. Se sugiere que la acumulaci6n do pinitol puede indicar
 una leguminosa capaz de tolerar potemiales hidricos foliares bajos. (RA-

CIAT)
 

27930 JAVIER, R.R. 1985. Effects
0196 

of adventitious root removal on the growthof flooded tropical pasture legumes Macroptilium lathyroides and Vignaluteola. (Efectos de la remoc16n de raices adventicias er. ,i crecimiento delas leguminosas forrajeras tropicales inundables Macroptilium lathyroides yVigna luteola). Annals of Tropical Research 7:12-20. En., Sum. En., 12Ref., Il. (Dept. of Agronomy & Soil Science, Visayas State College of
Agriculture, 
 Baybay, Leyte, Philippines] 

Macroptilium lathyroides. Vigna lutaola. Inundaci6n. Raices. Cortes.

Absici6n. esistencia. Filipinas.
 

Se sometieron acroptilium lathyroides y Vigna luteola a inundaci6ncontinua durante 15 y 30 dhas desde el iniclo de la floraoi6n, con sus
raices adventicias intactas o suprimidas de los tallos inmerscs. Laremoci6n do ralces adventicias de los tallos inmersos de las plantas
inundadas aceler6 la clorosis y la absici6n foliar. El rendimiento de MS(brotes y raices) y el peso seco de los n6dulos se redujeronconsiderablemente en V. luteola, pero z6lo levemente en H. lathyroides.Todas las plantas inundadas sobrevivieron la prulcngaci6n del periodo
inundaci6n. La 
 r~pida formaci6n de ralces adventicie.- observadas 
de 

en estasespecles poco despubs de la irnersi6n, proporcion6 el mecanismo adaptativopara la supervivencia y el crecimliento de las plantas bajo inurdaci6n. (RA-
CIAT)
 

0197
27948 JAVIER, R.R. 
1983. Effects of flooding on seven species of 
tropical
pasture legumes. (Efectos de la inundaci6n en siete especies de leguminosasforrajeras tropicales). Annals of Tropical Research 5(2):91-101. En., 
Sum.
En., 17 Ref., Ii. [Dept. of Agronomy & Soil Science, Visayas State College

of Agriculture, Leyte, Philippines]
 

Macroptilium lathyroideos. Desmodlum heterophyllum. Lotononis bainesii.
Calopogonium mucunoides. Cassia rotundifolia. Vigna parkeri. Trifoliumsemipilosnum. 
Inundaci6n. Tolerancia. Raices. Nodulaci6n. Estomas.
 
Adaptac16n. Filipinas.
 

Se cultivaron 7 especies de leguminosas forrajeras tropicales en macetasen condiciones d, invernadero. Al iniclo de la fluraci6n las plantas seinundaron continuamente a 5 cm por encima de la superficie del suelodurantp 10 y 21 d.as. Se compararon los pesos socos de retobos, raices yn6dulos de las plantas inundadas con las correspondientes plantasinundar despu~s de un periodo de recuperaci6n 
sin 

de 7 dias. Macroptiliumlathyroides exhibi6 tolerancia superior a la inundaci6n, en tanto queCassia rotundifolia y Vigna parkeri mostraron muy baja tolerancia. Elcrecimiento radical fue ms afectado por la inundaci6n que el crecimiento 
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de retoios. La nodulaci6n se redujo en todas las especies excepto en H. 
lathyroides. La adaptaci6n de M. lathyroides, Desmodium heterophyllum, 
Lotononis bainea-ii y Trifolium semipilcsum a la inundaci6n se relacion6 con 
una produoci6n r&pida de raices adventicias a partir de los tallos y 
remas sumergidos y a la nodulaci6n rApida de est is raices adventicias y las 
raicas originales. Se mantuvo una alta conductancia de los estomas en las 
especies tolerantes a la inundaci6n, con una mayor duraci6n de la 
inundaci6n, en tanto que rue comzn observar una alta resistencia difusiva 
foliar en especies no tolerantes a la inundaci6n. (RA-CIAT)
 

0198
 
27193 LUDLOW, M.M. ; BJORKMAN, 0. 1983. Paraheliotropic leaf movement as a 
protective mechanism against drought-induced damage to primary 
photosynthetic reactions. (Hovimiento foliar paraheliotr6pico come 
meanismo protector contra el daho inucido per la sequia a !as reacciones 
fotosint6ticas primarias). In Carnegie Institution. Department of Plant
 
Biology. Annual Report 1982-1983. California, USA. pp.89-91. Fr,, 1 Ref., 
Ii. 

Hacroptilium atropurpureum. Estomas. Fotosintesis. Estr6s hidrico. 
Temperatura. Luz. Tolerancia. EE.UU.
 

Se resumen los resultados de una investigaci6n en la que el movimiento 
foliar paraheliotr6pico ocurre come mecanismo protector contra el dabo 
inducido per la sequia a las reacciones fotosint6tic.As primarias en
 
Hacroptilium atropurpureum. Despu~s del establecimiento de plantas de M.
 
atropurpureum en macetas con riego adecuado, las plantas se sometieron 
gradualmente a estr6s hidrico hasta un potencial hidrico foliar de -1.5 
HPa, lo cual result6 en un cierre total de los estomas y movimientos 
foliars paraheliotr6picos. Los movimientos foliares se impidieron 
manteniendo las hojas er posici6n horizontal; ocurri6 una supresi6n 
drAstica de la fluorescencia irax. y variable, 1o cual indic6 daho severe al
 

sistema fotosint6tico. Aunque Tue mds pronunciado para las superficies 
foliares stiperiores, la fluorescencia de la superficie foliar inferior 
tmbi6n se afect6; el da~o al sistema fotosint6tico result6 no s6lo del 
exceso de luz sine tambi6n del exceso de calor. Se comprob6 que los
 
movimientos foliares pareheliotr6picos protegen a las hojas de H. 
atropurpureum sometidas a estr6s hidrico contra 1) el daho por altas temp., 
2) la fotoinhibici6n y 3) los efectos interactivos de la alta temp. y el 
exceso de luz. (CIAT)
 

0199
 
27510 WILSON, J.R. ; LUDLOW, M.H. 1983. Time trends of solute accumulation 
and the influenoe of potassium fertilizer on osmotic adjustment of water
stressed leaves of three tropical grasses. (Tendencies a travs del tiempo 
de la acumulaci6n do solutos e influencia del fertilizante potasico en el 
ajuste osm6tico de hojas de tres gramineas tropicales sometidas a estrbs
 
hidrico). Australian Journal of Plant Physiology 10(6) :523-537. En., Sum. 
En., 32 Ref., Ii. (Division of Tropical Crops & Pastures, Commonwealth 
Scientific & Industrial Research Organization, 306 Carmody Road, St. Lucia,
 
Q d. 4067, Australia] 

Panic n maximum. Cerchrus ciliaris. Heteropogon contortus. Hojas. Estr~s 
hidrico. Fertilizantes potAsicos. Anflisis quimico. K. Crecimiento. 
Australia. 

Durante un ciclo de secamiento de 37 dies y despu~s del reinicio del riego, 
as determin6 el ajuste osm6tico, calculado de la diferencia en la concn. de 
iones y azacares entre hojas somotidaa o no a estrhbs hidrico de Panicum 
maximum var. trichoglume cv. Petrie, Conchrus ciliaris cv. Biloela y 
Heteropogon contortus. Estas gramineas recibieron fertilizaci6n potfsica 
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normal o aita en el 
campo (sudeste de Queensland, Australia). Se
utilizaron curvas de presi6n/vol. para caracterizar las relaciones hiuricasde C. ciliaris con suministro normal de K en 8 ocasiones durante el expt. y
de los tratamientos restantes solamente al final del ciclo de secamiento.El 
max. ajuste osm6tico para las 3 gramineas fue de 0.84-1.00 MPa,
calculado del andlisis quimico de solutos, y de 0.5-0.7 MPa, derivado delos anAlisis do presi6n/vol. La alta dosis de K no estimul6 el ajusteosm6tico de las hojas sometidas a estr6s hidrico. 
El ajuste osm6tico se
estabiliz6 22 dias despu6s del cese de riego y su relaci6n con el potencialhidrico foliar Cue igual pars todas las e.9pecies. Cuando el potencial
hidrico foliar a mediados de la tarde Cue de aprox. -4.8 MPa y las hojas
se encontraban en marchitamiento permanente, el ajuste osm6tico rue 90 porciento del max., 1o cual indica que el ajuste ons6tico se detuvo cuando elcrecimiento y la mayor parte de la actividad fisiol6gica so vieron
reducidos por la p~rdida de turgencia. El ajuste oms6tico retras6 elinicjo del marchitamiento permanence en hojas sometidas a estr6s hbidrico en
aprox. 4 dias. Su contribuei6r, por tanto, a la manutenci6n delcrecimiento foliar durante el 
estrbs hidrico en estas 3 gramineas fue poca.

(RA-CIAT)
 

C03 Nutrici6n de la Planta 

0200
28401 BUENO L., A.; PIMENTEL, E.; FIGUEROA, C.I. 1985. Factoresnutriuionales que limitan el desenvolvimiento de Leucaem leucocephala(Lam-D'Wit) y su efecto a la inoculaci6n. In Reunl6n Anual 
de Producci6n
Animal, 3ra., 
Santo Domingo, Repblica Dominicana, 1984. Memoria. Santo
Domingo, Secreta;1a de Estado de Agricultura. Centro do Investigaciones
Pecuarlas. pp. 1-7. Es., Sum. Es., 7 Ref., Ii. 

Leucaena leueocephala. Fertilizantes. N. P. K. Ca. Mg. S. Cu. Mn. Zn. D.
Fe. Mo. Deficiencias. Nutrici6n vegetal. 
Inoculaci6n. Rhizobium. Altura de
la plants. Nodulaci6n. Rendimiento. Mataria seca. Fijaci6n do N.
Microbiologla do suelos. Contenido de proteinas. felp6blica Doainnicana. 

En condiciones no controladas do clima en 
in~vornadero, 
con suelo procedente
de Las Tablas 
(Provincia Peravia, Repiblica Dominicana), se determinaron el
efecto do la carencia do nutrimentos en Leucaena leucocephala var.Salvddor, el 
efecto de la deficiencia de cads elemento 
 en la nodulaci6n y
el efecto de la inoculaci6n en el 
contenido proteinico y los rondimientos
de MS. Se utiliz6 un diseno completamento al azar con 4 repeticiones conarreglo factorial 8 x 2. Las un
variables estudiadas fueron la altura de la
plants, el rendimiento de MS, la nodulaci6n (tamaho, color y no. 
 don6dulos) y la producci6n de PC. Se realizaron 2 mediciones: al mes y a los
3 mesos. Hubo una gran respuesta do eota planta a la inoculaci6n en cuantoal rendimiento de MS a los 3 moses do edad y en cuanto a la altura paraambas mediniones, aunque no hubo respuesta ceeptable a la aplicaci6n denutrimentrs. El tratamiento quo carecia de Mg 
 present6 el mayor rendimiento
de MS pars ambas mediciones. La omisi6n 
de P y N no limit6 la altura de la
planta y el tratamiento que no contenia P present6 la mayor longitud, con
respecto a 
 la segunda nedici6n. No hubo respuesta significativa a lanodulai16n on relaci6n con la inoculaci6n y aplicaci6n do nutrimentos.cuanto a porcentaje de PC, el En
testigo inoculado present6 el 
mayor valor (16
por ciento). No hubo efecto sign'ficativ entr tratami-enton. Eztosresultadoc, connl.cradc. ,relimina.r 

otro 
n, hazn n-esarios la ejecuci6n deexpt. similar on condiciones controladas. (RA) 

0201
27955 CHANTKAM S. ; EDWARDS, D.G. ; ASHER, C.J. 1985. Effects of defoliationand solution phosphorus concentrations on growth of centro 
(Centrosema
pubescens Benth. ). 1. Growth and phosphorus concentration. (Efectos de la 
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dofoliaci6n y concentraciones de f6aforo en soluoi6n en (I creciiento de 
Centrosema pubescens. 1. Crecimiento y concentraci6n de f6oforo). Thai 
Journal of Agricultural Science 18:173-184. En., Sur. En., 20 Ref., Il. 
[Dept. of Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia, Brisbane 4067, 
Australia] 

Centrosema pubescens. Defoliaci6n. P. Area follar. Febrotes. Nutrici6n 

vegetal. Rendimiento. Hateria seca. Contenido de P. Crecimiento. Australia. 

Se realiz6 un expt. para determinar el efecto de In defoliaci6n y el 
suministro do P en al crecimiento y la canon. de P on los tejidos de 
Centrosma pubescens cultivado durante diferentes periodos de tiempo
 
despu6s de una sola defoliaci6n en soluci6n nutritiva. Los resultados 
indican que la defoliaci6n mediante rcmoci6n del 50 por cionto del tirea 
foliar total, junto con los tallos asociados do la porci6n superior de lae 
plantas, redujo la MS de las partes a6reas y raices par debajo de la de 
las plantas tostJgo no defoliadas. Sin embargo, esta dofoliaci6n no afect6 

la canon. de P en partes a6reas y raices en comparaci6n con las plantan 
testigo. El alargamiento del pariodo de rebrote despu6s ce la defoliaci6n 
aument6 la MS do partos a6reas y raices, peru disminay6 l& conn. do P del 
tejido en plantas tanto defoliadas coma en plantas testigo no defoliadas. 
Los rendlimientos de MS de las partes areas do plantas defoliadas y 
testigo aumentaron con niveles crecientes do suminitro de P. Ambas 
plantas requlrieron nue la conen. de P inicial en la soluci6n fuera de 
1688-12,660 micromolar para su max. rondimiento. La concn. de Pen el
 

tejido aument6 considerablemente al aumentar la conn. de P en la solucifn 
en todos los periodos de rebrote dospu6s Je la defoliaci6n inicial. (RA-

CIAT)
 

0202
 
28430 CHANTKAM. S.; EDWARDS, D.G. ; ASHER, C.-. 1985. Effect, of defoliation
 

and solution phosphorus concentrations on growth of Centro 'Centrosema
 
pubescens Benth). (Efeetos de la defoliaci6n y concentraciones de f6sforo 
on la soluci6n en el crecimiento de Centrosema pubescons. 2. Tas,1 de 
absorci6n de f6sforo y utilizaci6n). Thai Journal of Agricultural Science 
18(4):273-279. En., Sum. En., 6 Ref. [Dept. of Agriculture, Unv. of 

Queensland, St. Lucia, Brisbane 4067, Australia] 

Centrosema pubescens. Defoliaci6n. Area foliar. P. Absorcibn do
 

nutrimentos. Crecimiento. Contenido do P. Edad (de la planta). Intervalo de 
carte. Nutrici6n vegetal. Tailandia. 

Se informa sobre las tasas prom. do absor: i'n y utilizaci6n do P en 
relaci6n con el crecimiento de plantas de Centrosema pubescens sembradas en 
macetas a las que se les suministraron diferentes niveles de P en la 
soluci6n. La defoliaci6n mediante la remoci6n del 50 par ciento del Area 
foliar total de la regi6n suporior de las plantas diminuy6 la tasa media 
de absorci6n de P cuando so compar6 con la de plantas testigo no 
defoliadas. La capacidad de absorci6n radical de las plantas mAs viejas 

fue m~s baja que la de las mAs j6venes. El incremento de la canon. inicial 

de P en la soluci6n die cOa resultado un incremento de las tasas medias de 
absorci6n. tanto do las plantas defoliadas coma de los testigos no 
defoliadon. En t~rminos de utilizaci6n do P, se encontr6 quo tanto las 
plantas deioliadas coma los testigos no defoliados tienen una eficiencia 
similar de utilizaci6n de P para la producci6n de MS. Las plantas mis 
viejas con un periodo mis largo do rebrote posterior a una sola defoliaci6n 
sor. mis eficientes en la utilizaci6n del P absorbido para el crecimiento 
que la. plantLZ. mAs j6venes. Ademis, los cocientes de utilizaci6n de P 
decrecieron a medida quo aument6 la conn. inicial do P en la soluci6n en 
todas las cosechas. (RA-CIAT)
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27977 FERNANDES, M.S.; ROSSIELLO,0203
R.O. 0.; BENDIX, H.E.S.N-source, light intensity and 

1985. Effects oftemperature on nitrogen metabolism ofde la fuente de N, intensidad
bahiagrass. (Efectos 
en el metabolismo de a isuzy temperaturedel nitr6geno en Paspalum notatum). JournalNutrition 8(lo):945-963. of PlantEn., Sum. En., 17 Ref., Ii. [Dept.Science, Univ. Federal Rural do Rio 

of Soil 
de Janeiro, 23.460 Seropbdica-RJ,

Brasil] 

Paspalm notatu. Fertillzantes nitrogenados. U. Fertilizaci6n.Metabolimo. Absor -'n de nutrimentos. Temperatura. Luz. Hojas. Raices.Rizomas. Nutrici6n vegetal. Brasil. 

Se estudiaron los efectos de la fuente de N (N03 o NH4), el modoaplicuci6n (finica devs. fraccionada)
la absorci6n y 

y -a inhibici6n de !a nitrificaci6n enel metabolismo de U de Paspalum notatuminvernadero. tn condiciones deLas variaciones en la luz
el y temp. en el invernadero afectaronmetabolismo de N de P. notatum. El patr6n de actividnd de la reductasade nitrato de plantas fertilizadas con nitrato difiri6 delfertilizadas dc las plantascon N114. Los patrones de acumulac16nsimilares para las plantas con ambas fuontes 

de amino-N fueron 
amino-N de N, aunque los niveles deen hojas de plantas fortilizadas con NI4 fuoronlos mucno meroresde las plantab fertilizadas quo

N03. La acumulaci6ncon de nitratohojas en lasmostr6 una tendencia inverse . 1. l,s raicesfertilizadas tanto on plantascon N03 como NH4. 
Los puntos max. marcados en los
niveles de 103 en las raices, debidos a aumentoscorrespondieron en la luz y la temp.,a un incremento marcado en sus niveles en las hojas.los tratamientos Paracon N03 o N114el N soluble so aumul6 m~sde las plantas on los rizomasde P. natatum, en tanto que el en N proteinico se acumul6 muslas hojas; esto indiea quo los rizoma 

en los flujos do 103 hacia la 

ejercieron un efecto amortiguador
hojas, presuiblemente resultandoretraso en la respuesta ea undo la actividad de Is roductasa do nitrato enplantas fertilizadas con NO3 a los las

aumentos en la luz y la temp. (RA-CIAT) 

27994 MELENDEZ, 0204C.G. ; SALINAS, J.G. ; PIZtRRC, E.A. 1066. RepuestaStylosanthes capItata a la aplicaci6n de cobre. Pasturas Tropicales.
do
 

Boletin 8(3):20-22. Es., Sum. En., I Ref., I.
 

Stylosanthes capitata. Ecotipos. Cultivares. Cu. Deficiencias. Oxisoles.
pH. Absorci6n de nutrimentos, Rendimiento. Materia seca. Nutrici6n vegetal.
Colombia.
 

En condiciones de invernadero en CIAT, se observ6 el comportamientoecotipos de Stylosanthes capitata de los
CIAT 1315,


cv. Capica on cuanto a ou 
1318, 1342, 1693, 1728 y elrespuesta a 6 conn.0.20, diferentes (0, 0.05, 0.10,0.40, y 0.80 ppm) do enCu la soluci6n nutritiva.comportamiento EStese evalu6 estimando la producci6n doatreas, do las raices VS de las partesy de la planta total, la conn. de Cu (parteraiz) y la abnorc16-. 3e utiliz6 a6rea y

una soluci6n nutritiva basadaArnon y Hoagland (1/10) pare 
en Is do 

sabanas 
vimular la acidez y la fertilidad de lasbien dreradas de los Llanos Orientales do Colombia.se reemplaz6 la Cada 15 diassoluci6n nutritva y se aplicaron N (14 ppm) y Fe 
(1 pp)
y 3 veces per aemana, reap. La MS producida por los ecotipos y 

1
 
Capica en los tratamlentos el cv.


do 0.20, 0.40, y 0.80 ppX deAparentamente, Cu fue nula.las canon, de Cu on la solucl6n nutritiva fueron t6xicas, 1o
oual inhibi6 el desarrollo normal. 
 En consecuencia, los anAlisisestadisticos y comparativos fueron realizados 6nicamentede tratamiento m~s bajos (0. 0.05, y 0.10 ppm do 
papa los niveles 

Cu). Se observ6respuesta diferencial unadel comportamiento de los ecotiposCu aplicado en relaci6n de S. eapitata alcon la producci6n do MS on la parte a6rea de Is 
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planta, la raiz y la planta total. Tambi6n huba diforencias significativas 
en las conan. y la absorci6n de Cu par parte de ostos ecotipos y el cv. 
Capica. La respuesta fe-ol6gica variable de los ecotipos se debi6 a la 

variabilidad gentica existente. Los diferentes requrimientos de Cu de 

estos ecotipos se hicieron evIdanter en 7- respuesta positiva y la MS 

producida en la parts a~rea de la plant. de S. capitata CIAT 1693, 1728 y 

cv. Capica. Los datos sugieren quo los 2 ecotipos y el cv. previamente 
mencic'na'os requieren aplicaciones de Cu en los casos en quo este elements 
limits su establecimiento. (CIAT) 

0205 
27938 MESA, A.R. ; MENDOZA, F. 1986. Estudio de la influencia del P obre el 
contenido mneral y los niveles criticos de P en Chloris gayana Kunth. 
Pastas y Forrajes 9(l):51-58. Es., Sum. Es., En., 30 Refs., II. (Estaci6n 
Experimental do Pastas y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba] 

Chloris gayana. Cultivares. Fertilizantes. P. Contenido de P. Rendimiento. 
Materia se-. Contenido de minerales. Nutriei6n vegetal. Cuba. 

En un suelo arenoso deficiente en P. se condujo un expt. en condiciones 
controladas para determinar la influencia de la aplicaci6n do P en la 
Composici6n quimica y la determinaci6n de los niveles criticos de oste 
elemento en 2 cv. do Chloris gayana: Callide y 161. Los tratamientos 
consistieron en !a aplicaci6n de niveles crecientes de P (0, 50, 100, 150, 
200, 250, 300, 350 y 400 kg/ha) en un diseho do bloques al azar con arreglo 
factorial con 4 repeticiones. Se efectuaron 2 cortes en la fenofase de 
botonaai6n, para determinar el rendimiento de MS (g/maceta), asi coma Ia 
composicifn quimica (N, P, K, Ca, Mg y Na). Los 2 cv. respondieron 
signlficativmente (P menor que 0.001) hasta 50 kg/ha. Con respecto al 
oantenido do N (porcentaje), sc octuvo una ecuaci6n de regresi6n 
cuadrtica (r de -0.83500' y -0.686**0); igualmente rc obtuvo pars el P 
pero positive con r = 0.999-1# y 0.8030#1 para Callide y 161, reap. Pars el 
contenido de K se obtuvieron correlaciones bajas pero significativas 

* * *
 
(0.430 y 0.79" ) para ambos cv. ; pars el Ca, Mg y Na se obtuvioron 
correlaciones negativas y significativaJ. Los niveles criticos de P fueron 
0.200 y 0.237 por ciento pars Callide y 161, reisp., per lo que el primero 
result6 menos ex.gente a ea'e ulemento. (RA)
 

0206
 
?7803 SILVA, D.H.; HAAG, H. P. 1982. Nutricao mineral de legurinosas 
tropicais. 3. Concentracao e acdmulo de macronutrientea e determinacao do 
coeficiente de digestibilidade in viva da Leucaena leueocephala (Lam.) de 
Wit cv. Peru em funcao da idade. (Nutrici6n mineral de leguminoas 
tropicales. 3. Concentraci6n y acumulaci6n de -acronutrimentos y determina
ci6n del coeficiente de digestibilidad in vivo de Leucaena leucocephala cv. 
PerO on funci6n do la edad). Anais da Escola Superior de Agricultura "Luiz 
de Queiroz" 39(1):505-538. Pt., Sum. Pt., En., 31 Ref. 

Leucaena leucaoephala. Nutrici6n vegetal. Requerimientos nutricionales 
(plantas). Absori6n de nutrimentos. N. Crecimiento. P. K. Ca. Mg. S. Zn.
 

Ganado bovine. Digestibilidad. Hojas. Materia seea. Edad (de la planta).
 
Brasil. 

En vista de quo Leucaena leucocephala es una especie promisoria pars el 
sector agropecuario brasilero, se realiz6 un onsayo de campo pars conocer 
las necesidades de nutrici6n de dicha leguminosa, mediante el anAlisis de 
crecimiento, concn. y extracci6n de los macrnutrimentos (N, P, K, Ca, Mg. 
S, Mn y Zn) y la MS digestible de las hcjas in viva en bovinos, en funci6n 
de la edad de la plants. La produccifn de MS total fue max. a los 360 dla
de edad y l mayor incremento en producc16n de hojas, expresado en MS, 
ocurri6 entre los 240-360 dias. Las aonen. de N y K disminuyeron en las 
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hojas y tallos con la edad de la plants, en tanto que la edad no afect6 el
Ca del tallo. A los 360 dias, la 6poca de max. producci6n do MS,contenlan las hojasen 535.46 g/planta, 16.36, 0.61, 10.65, 8.08, 1.58 y 0.51 g do N,Ps K, Ca, Mg y S, reap. A los 360 dias, los tallos contonang/planta. 15.82, 0.65, 20.37, 7.01, 0.44 y 1.06 g do N, P. K, 
en 1783 
Ca, Mg y S,resp. 
La acumulaci6n de mironutrimentos en la plants a los 360 dias
obedece al siguiente orden: N m~s que 
 K mAs quo Ca mAs quo Mg m6s que S mAsqua P. A los 360 dias, la MS digestible de las hojas fue 51.05 per 
ciento.


(RA-CIAT) 

020727106 SILVA, D.H.; HAAG, H.P. 1982. Nutricao mineral de leguminosastropicais. 4. Concentracao e acimulo de micronutrientes em Leucaenaleucocephala (Lam.) de Wit cv. Peru em funcro da idade. (Nutrici6n mineralde leguminosas tropicales. 4. Concentraci6n y acumulaci6n de
micronutrimentos en Leucaena leucocephala cv.Anais Per6 en funci6n de la edad).da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 39(2):541-562. Pt.,Sum. Pt., En., 16 Ref. 

Leucaena leucocephaa. Cultivares. Oxisoles. Nutrici6n vegetal. B. Cu. Fe.Mn. Zn. Hojas. Tallos. Intervalo de corte. Contendo de minerales.
Absorei6n de nutrimentos. Estadioa del 
desarrollo. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo on Piracicata, Brasil, para 
conocor los roquerimientos
nutlicionales do Loucoaena leucocphala cv. PerO, en vista de quo estaespecie es promisoria para la ganaderia del pais. El onsayo 
se instal6 para
obtener datos de conen. y extracc16n de los micronutrimentos B, Cu. Fe, Mny Zn on funci6n de la edad de la planta. Se constat6 que la edad no afecta
las conn. de B y Fe on las hojas, y que las conon. de Mn disminuyan enlas hojas y tallos con la edac. 
A los 360 dias las hojas contienen 535.46 gde MS/planta y 22.0, 7.0, 204.0, 19.0 y 11.0 mg de B, 
 Cu, Fe. Mn y Zn,
resp. A esta misma odad los tallos contienen 1783.33 g do MS/planta y 20.0,
13.0, 84.0, 10.0 y 36.0 mg do B, Cu, Fe, Mn y Zn. reap. La acumulaci6n demicronutrimentos per la 
planta a los 360 dias obedeee al siguiente orden:
Fe mayor quc Zn. mayor quo B, mayor que Mn, mayor que Cu. (RA-CIAT)Vbase ademAs 0187 0208 
 0209 0214 0215 
0217 0220 
0280 0311 0317
 
0320 0321
 

C04 
Ccmposici6n Quimica, Metodologia y AnAlisis 
V6ase 0207
 

DO0 AGRONOMIA 

D01 Suelo, Riego, Clima y Fertilizaci6n
 

27950 ALCANTARA, V. 0208DE B.C.; RANGEL, J.H. DE A.; OLIVEIRA, M.A. DE;CAMARAO, P.P.; ROCHA, G.L. DA; MONTEIRO, F.A. 1983. Resposta deMacroptilium atropurpureum cv. Siratro a diferentes fertilizacoes minerais,em quatro fertilzacoes minerais, em quatro solos do Estado de Sao Paulo.(Respuesta de Macroptilium atropurpuroum cv. Siratro a diferentesfertilizaciones minerales en cuatro suelos del Estado de Sao Paulo).
Boletim de Indfstria Animal 40(l):55-62. Pt., 
Sum. Pt., En., 11 Ref., I.
 

Macroptilium atropurpureu. Fertilizantes. P. Ca. S. Cal. K. Zn. Mo. Caldolomitica. Oxisoles. EspodoLoles. Requerimientos edAficos. pH.Rendimiento. Materia seca. Nodulaci6n. Crecimiento. Brasil. 

En un ensayo en macetas realizado en invernadero en la Estaci6n Exptl. deNova Odessa (Sao Paulo, Brasil), so 
atropurpureum 

ustudi6 la respuesta de Macroptiliumcv. Siratro a 3 tratamientos de fertilizaci6n: 1) testigo sinfertilizar; 2) P. Ca y S; 3) P, Ca, S, cal, F. Zn y Mo. Se utilizaron 4 
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suelos del Estado da Sao Paulo: un Latosol rojo-amarillo do la serie Pinda, 
un Pods6lioo rojo-amarillo variaoi6n Laras; un Latosol rojo-oscuro orto y 
una arena ouarzosa. Las respuestas a la fertilizaci6n en t6rminos de 
produooi6n de MS y altura de las plantas fueron significativas pars U.doa 
los'nuelos. oon excepci6n del Latosol rojo- oscuro coleotado on el 
munioipio de Itapetininga, el cual present6 baja productividad de las 
plantaa en todos los tratamientos. La produccifn do MS en los suelos 
Latosol rojo-amarillo y arena cuarzosa fue significativamente mayor con la 
fertilizaci6n del tratamiento 3 on comparaci6n con el tratamiento 2, y 
para el Pods6lioo rojo-amarillo variaci6n Laras no hubo diferencias entre 
los tratamientos 2 y 3. (RA-CIAT) 

0209
 
27561 BEZERRA, B.R.; HOLANDA, F.J.M. 1984. Resposta do siratro 
(Macroptilium atropurpureum) a adubacao e calagem em solo lit6lioo. 
(Respuesta do Macroptilium atropurpureum a !a fertilizaci6n y ezacalamiento 
en suelo lit6lico). Ciernia Agron6mica 15(1-2):53-57. Pt., Sum. En., 
10 Ref.
 

Hacroptilium atropurpureum. Fertilizantes. Cal dolomitica. P. K. Ca. 
Hicronutrimentos. Suelos. Rendimiento. Materia seca. Composici6n quimica. 
Brasil. 

En un onsayo do invernadero se evalu6 el comportamiento de Macroptilium 
otropurpureum bajo fertilizaci6n y adici6a de cal, en un suelo lit6lico do 
Cear&, Brasil. Se utilizaron como fertilizantes P, K, Ca y 
micronutrimentos, y cal como ermienda del suelo. Se emplearon 16 
combinaciones de fertilizantes con y sin cal, conformando un factorial 2 x 
16 en un diseho completamente l azar con 3 repeticiones. Los resultados 
indicaron qua el P aument6 la producci6n de MS, mientra quo Is tasa de cal 
empleada tuvo un efecto negativo. El anAlisis de la planta mostr6 quo el
 
mayor porcentaje do N se encontr6 en plantas quo ueron fertilizadas con 
micronutrimentos solanente. Hubo mayor porcentajo de K en aquellas plantas 
tratadas con K + micronutrimentos + cal, y mayor porcentaje de P en plantas 
fertilizadas con P + K + micronutrimentos. (RA-CIAT)
 

0210
 
27942 DWIVEDI, O.K. 1985. Evaluation of Setaria varieties at different 
levels of nitrogen under intercropping systems. (Evaluaci6n de variedades 
de Setaria a diferentes niveles de nitr6geno en sistemas de cultivo 
interoalado). Indian Journal of Agronomy 30(2) :231-234. En., Sum. En., 3 
Ref. [Indian Grassland & Fodder Research Inst., Jhansi 284003, India] 

Setaria aphacelata. Cultivares. Evaluaci6n. Fertilizantes. N. Cultivo 
intercalado. Rerdimiento. Materia seca. India.
 

Se realiz6 un expt. con 3 var. de Setaria sphacelata (Kazungula, Narok y 
Nandi) y 4 niveles de N (0, 40, 80 y 120 kg/ha) durante 1981-82 y 1982-83 
en la granja de investigaci6n central del Indian Grassland and Fodder 
Research Institute (Jhansi, India). Se cultivaron on forms intercalada
 
cebada y caupi con riegos da protecci6n duranto el invierno y verano, resp. 
Los resultados mostraron que el rendimiento max. total de MS (101.4 q/ha) 
de los eultivos componentes so registr6 con la var. Nandi, el cual rue 
significativamente superior a los de las var. Kazungula y Narok. La 
reapuesta al N fue lineal y las dosis sucesivas aumentaron el rendimiento 
en forma significativa hasta 80 kg de N/ha. Sin embargo, el max. 
rendimiento do MS (111.8 q/ha) ae obtuvo fertilizando el sistema de oultivo 
interoalado con 120 kg de N/ha. (RA-CIAT)
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021127516 HERNANDEZ, M. ; CARDENAS, M. 1984. Respuesta del buffel (Cenchrus
ciliaris cv. Biloela) a niveles de NK. Pastes y 
 Forrajes 7(3):369-379. Es.,Sum. Es., En., 11 Ruf., I. [Estaci6n Experimental de Pastas y Forrajes
India Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba] 

Cenohrus ciliaris. Fertilizantes. N. K. Hendimiento. 
atoria seca.Contenido de minorales. Contenido de proteinas. Epoca lluviosa. Epoca soca. 
Cortes. Cuba.
 

En un disebo de bloquoa al azar con arreglo factorial y 4 repeticiones, seestudi6 el efecto de 3 niveles de N (0, 200 y 400 kg/ha/aho) y 3 niveles deK (100, 200 y 300 kg/ha/aho) en el rondimiento y composici6n quimica deCenchrus ciliaris durante 3 a os do evaluaci6n. Todos los tratamientosrecibieron 100 kg de P/ha/aKo. Se oacontr6 una respuesta altamentesignificativa (P menor quo 0.001) a los niveles de N; el mayor rendimientose obtuvo con 400 kg de N/ha/afo (20.5 y 13.5 t de MS/ha pare el primer y
segundo abo vs. 
12.0 y 7.37 t de MS sin aplicaoi6n de N). En todos los
cases los rendimientos mds bajos se obtuvieron on los tratamientos dondese aplic6 K sin N. El N influy6 negativamente en el contenido de P y K delpastea inorement6 el contenido 6de PC, obteni6ndose on la poca do Iluviavalores de 6.5, 6.9 y 8.9 per ciento pare 0, 200 y 400 kg de N/ha/aBo,
resp. y en la 6pace sea valore de 7.8, 9.1 y 11.2 per ciento. Segdn losresultados obtenidos se eoncluye quo el major nivel de N Cue 400 kg/ha/aboy quo a partir del uegundo aho se hace necesario, adem~s, aplicar
fertilizante potsico. (RA) 

0212
28419 JEAURIO, P.P. 1978. Efectos do fertilizantes en pradera natural.Asunoi6n. Paraguay, Ministerio de Agricultura y Ganaderia. ProgramaNacional de Investigaci6n y Extensi6n Ganadera. Boletin de Investigaci6n
no.12. 43p. Es., Sum. Es., 25 Ref., II. 

Praderas naturales. Fertilizantes. N. P. K. Ca. 
Producci6n de forraje.
Intervalo do corte. Rendimiento. Materia seca. Calicad del forraje.
Contenido de proteinas. Contenido de P. Contenido de Ca. Espodosoles.
 
Paraguay.
 

Se midi6 el efecto do la aplicaci6n de N, P. K y Ca en pastes natives delParaguay desde el 23 
de mayo de 1973 al 
14 de die. de 1976, on la Estaci6n
Exptl. 
de Barrerito. Se utiliz6 un diseo exptl. modificado de 
 bloques

divididos con 3 repeticiones, 2 niveles 
(kg/ha) de N (0 y 100), 
K (0 y 30)
y Ca (0 y 2000) y 5 niveles de 
P (0, 25, 50, 100 y 150). Las fuentes de
cada nutrimento fueron aplicadas coma urea, muriato de potasio, calagricola y superfosfato triple. Los 11 tratamientos fuoron distribuidos al
azar on las parcolas y el 
Ca fue distribuido sistem~ticamente er leasubparelas. Se evalu6 el rendimiento forrajero segando con tijera depodar a 5 cm sabre el nivel del suelo unen trea de 0.5 metros cuadrados.Se colectaron submuestras de forrajo para su posterior anlisis quimico. Larespuesta a los niveles de P fue lineal y la mayor respuesta se obtuvo conla aplicaci6n de 150 kg de P/ha. La aplicaci6n de 100 kg de N tuvo tinaumento en rendimiento altamente rignificativo (P menor que 0.01). Laadici6n do 30 kg de K/ha fuo altamente significativa (P manor quo 0.01). Elusa de cal 
agricola no aument6 el rendimiento de forraje. La interacci6n

do N y P no tuvo significancia al 
0.05. La pradera native demostr6 un
mareado creaimiento estacional. Lo3 mayores rendimientos se obtuvieron
durante los meses del 
verano. Los poriodos de crecimiento fueroncaracterizados par alta precipitaci6n y alta temp. media mensual. Los
rendlmientos mAs bajos se obtuvieron durante los meses del invierno yprimeros dias de primavera, La aplicaci6n de N increment6 el contenido de 
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PC en el forraje y la adici6n de fertilizantes fosforados aument6 el 
contenido do P en el tejido vegetal. (RA) 

0213 
26492 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.. 19811. Fertilizaci6n de pastos. 
Fertilizaci6n de Cultivos en Clima CAlido no.1:77-88. Es., Ii. 

Echinochloa polystachya. Brachiaria decumbens. Brachiaria mutica.
 
Andropogon gayanus. Dichanthium aristatum. Cenchrus ciliaris. Cynodon 
nlemfuensis. Melinis minutiflora. Eriochloa polystachya. Digitaria
 
decumbens. Hypar-henia rtufa. Panicn maximum. Axonopus micay. Pennisetum 
purpuraum. Sorghum bicolor. Saccharum officinarum. Medicago sativa. 
Calopogonium mucunoides. Desmodium intortum. Pueraria phaseoloides. 
Clitoria ternatea. Cajanus cajan. Macroptilium atropurpureum. Stylosanthes. 
Fertilizantes. Praderas naturales. Praderas meJoradas. Composlci6n quimica. 
Disponibilidad de nutrimontos. Absorci6n de nutrimentos. pH. P. K. N. 
Manejo de praderas. Produecifn de came. Colombia. 

Se resumen los aspectos bonaficos de la fertilizaci6n de pastas y su 
significado para la ganaderia colombiana, para ilustrar el usa eficaz de 
fertilizantes en sistemas de producci6n de carne y leche. Se presenta una 
clasificaci6n de las pasturas de olima etlido en Colombia a base de 
especies nativas y majoradas. Se indican los niveles de extracci6n de 
nutrimentos on 17 gramineas y 9 leguminosas forrajeras de clima otlido; la 
relaci6n prom. de extraceifn de NPK para las especies forrajeras es de 3.5
1.0-4.0. Se presentan datos sabre el pH y la disponibilidad de P, K, Ca y 
Mg en suelos utilizados para ganaderia en Colombia. Se presenta una guia 
general para la fertilizaci6n de pastas en las regiones de lima cilido con 
Nutrim6n para fertilizaciones de establecimiento y manteimiento, 
incluyendo dosis, 6poca y sistema de aplicaci6n. Se discuten los 
ber.oficlos ocon~cJcos de la fertilizaci6n y, en tt-rminos generales, se 
indiea quo la fertilizaci6n con un buen manojo de pasturas permite aumentar 
hasta en un 400 par ciento la carga animal y la producci6n de carne/unidad 
de tirea; en condiciones comerciales, se considera quo es factible triplicar 
o por 1o menos duplicar la carga animal y el renaimiento de carne. (CIAT) 

0214
 
27952 MONTEIRO, F.A.; MALAVOLTA, E.; WERNER, J.C. 1983. Efeitos da 
aplicacao de micronutrientes e de niveis de calagem em leguminosas 
forrageiras. 1. Soja perene tinaroo e a-iratro cultivado em vasom. (Efectos 
de la aplicaei6n de micronutrimentus y de niveles de erealamiento en 
leguminoass forrajeras. 1. Nenotonia wightii cv. Tirnroo y Macroptilium 
atropurpureum cv. Siratro cultivadas en macetas). Boletim de Ind6stria 
Animal 40(1) :97-126. Pt., Sum. Pt., En., 77 Ref., If. 

Neonotonia wightii. Macroptilium atropurpureum. Fertilizantes. Cal 
dolomitica. Mo. B. Cu. Zn. Epodosoles. pH. Antliis dei suelo. 
Rendimiento. Materia seca. Contenido de N. Nodulaci6n. Contenido de 
uLinerales. Toxicidad. Mn. Brasil. 

En condiciones de invernadero del Instituto de Zooteenia en Nova Odessa 
(Sao Paulo, Brasil), se cultivaron Glycine (Neonotonia) wightii cv. Tinaroo 
y Macroptilium atropurpureum cv. Siratro en un suelo Pods61ico rojo
amarillu variaci6n Laras. Se estudiaron 4 niveles de encalamiento (0, 
0.83, 1.66 y 2.49 t/ha) y dentro de cada nivel, el efecto de Mo y B + Cu + 
Zn, en un diseho factorial. Los tratamientos se dlmpusieron en bloques al 
azar con 3 ropeticiones. La producci6n de MS. nodulaci6n y N total en N. 
wightii cv. Tinaroo aumentaron hasta la mayor dosis do cal dolomitica. Los 
max. valores para esas variables se obtendrian con niveles de cal 
supe.iores a los utilizados. En ausneia de cal, N. wightii exhibi6 
sintomas visuales de toxicidad de Mn. En el caso de M. atropurpureum cv. 
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Siratro, el max. valor de N total ve obtendria con 1 t de cal/ha, quocorresponde a un pH de 5.15, Al(3+) intercambiable Op. 0.35 mcq/100 ml,
porcentaje de saturac16n do bases de 27.2 por ulento y saturaci6n de Al de24.8 per ciento, per la siembra de la loguminosa. Entre losmicronutrimentos, 
favorables para las 

el 
2 

Mo fue el que proporoion6 las respuestas mAs
leguminosas, 
 en tanto quo el usoconjunto result6 de B, Cu y Zn onen efectos positivos para M. atropurpureum cv. Siratro,en presencia de la mayor dosis do cal. El encalamiento result6variaciones signifioativas en en la composlci6n mineral dola aplicaci6n las leguminosas yde B + Cu + Zn proporcion6 niveles mayores de B en las 2espeeie8 estudiadas. 
 (RA-CIAT)
 

27951 MONTEIRO, 0215F.A.; MALAVOLTA, E.; WERNER, J.C. 1983. Efeitos daaplicacao de micronutrientes 
e de niveis de calagem em leguminosas
forrageiras. 2. Centrosema e gai~xia cultivadas em vases. 
(Efectos de la
aplicaci6n de micrnnutrimentos 
forrajeras. 

y de niveles do encalamiento on leguminosas2. Centrosema pubescerns y Galactia striata cultivadas onmacetas). Boletim do Ind6stria Animal 40(l):127-148. Pt., Sum. Pt., En., 47
Ref., If. 

Centrosema pubescens. Galactia striata. Cal dolomitica. Mo. B. Cu. Zn.
Espodosoles. An&lisis del suelo. p1l. Rendimiento. Materia seca. Nodulaci6n.Contenido de mine~ales. ContenLido de N. Al. Brasil. 

En un expt. on macetas en condiciones de invernadero en el
Zootecnia en Nova Odessa Instituto de
(Sao Paulo, Brasil), se cultivaron Centrosema
pubescens y Galactia striata 
Laras. 

en un suelo Pods6lio rojo-amarillo variaci6nSe ostudiaron 4 niveles de encalamiento (0, 0.83, 1.66y, dentro de cada y 2.49 t/ha)nivel do encalamiento, se probaron en un fantorial 2(2)los efectos de la aplicai6n de Mo y de B + Cu + Zn. Se utiliz6 un oiseho
de bloques al azar con 3 repeticiones. La producci6n de MS, nodulaci6ntotal en G. striata en e.1 primez corte y en 
y N 

C. pubescens aumentaronmedida que So incrementaron ]as do: is do 
a 

cal dolomitica y los max. valorespara estas variables se obtendrian con niveles superiores a los aplicados.
En el segundo corte de 0. striata, estas 3 variables siguieron una ecuaci6nde tercer g'ado y el max. valor para N total en G. striata ocurri6 conaplicaci6n de 0.72 t do cal/ha. una
Ese valor max. ocurri6 en un pHAl(3+) intercumbiable de 5.05,de 0.45 meq/100 ml, porcentaje de saturaci6n de basesde 23.2 par ciento y saturaci6n de Al


la leguminosa. El Mo fue el 
de 33.2 par ciento par la siembra de
micronutrimen o que proporcion6 las respuestas
mAn favorables en las 2 legtuminosas, 
en tanto que la aplicaci6n de B + Cu +
Zn result6 en el aumento de los contenidos de B en la parte a6re-a de las
El enealamiento proporcion6 variaciones significativas en la
composici6n mineral de las leguminosas estudiadas. (RA-CIAT)
 

plantas. 


28420 RUIZ, T.; 0216
FIJNES, F.; FERNANDEZ, F. 1976. Estudios agron6micos en soyapeenne (Glycine wlghtii). 
2. Efecto de la fertilizaci6n NPK. Revista
Cubana de Cienia Agricola 10:217-227. Es., Sum. Es., 25 Ref., Il. 
Neonotonia wightii. Fertilizantes. N. P. K. Rendimiento. Materia seea.
Epoca Seca. Epoca iluviosa. Altura de la planta. Composici6n quimica. Cuba.
 
Se utiliz6 un diseo factorial on bloques al azarde 2 para comparar el efectoniveles de N (0 y 210 kg/ha/ao). 3 de P (0, 53 y 106 kg/ha) y 3 de K(0, 66, y 132 kg/ha) en Glycine (Neonotonia) wightii cv.Santiago Tinaroo ende Cuba. La fertilizaci6n con P aument6 el rendimiento y lu alturacon respecto al testigo y no so obtuvc, diferencia alguna entre los niveles.Hubo respuesta al N durante la 6poca de liuvia pero 
el efecto del K no
evidenoi6. seNo se obtuvieron interacciones significativas entre tratamientos 
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y las variaciones en contenido de proteins, FC y porc6ntaje de hojas fueron 

insignificantes. Se sugiore emplear no m~s de 50 kg do P/ha/ao en 

condiciones similares y no emplear N. En suelos do altos contenidos de K no 

serA necesario aplicarlo, al menos en el primer aft. (RA) 

0217 
27902 SINOH, K.A. 1985. Influence of phosphorus in dry-matter accumulation, 

nodulation and plant composition in Glycine javanica Linn. (Influencia del 

f6sforo en la acumulaci6n de materia seca, nodulac16n y composici6n de la 
planta en Glycine javanica). Indian Journal of Agricultural Sciences 
55(9):586-590. En., Sum. Er, 6 Ref., Il. [Indian Grassland & Fodder
 
Research Inst., Jhansi, Uttar Pradesh 284 003, India]
 

Neonotonia wightii. Fertilizantez. P. Rendimiento. ateria seca. 
Nodulaci6n. Contenido de minerales. India. 

En un suelo france arcillo-arenoso en Jhansi (India), con nivel .intermedio 

de P, l. altura de la planta y Ia MS on hojas, tallon y raices de Glycine 
javanica (Noonotonia wightii) aumentaron significativamente an forma 
lineal, con aplicaciones progresivas dc P. La respuesta de la MS foliar 45 
dia. Jepu~s da la siembra fue cfbica. l aumento en la nodulaci6n fue 
lineal 45 cias dcspu6s do la siembra y cuadrAtica 90 dias despu6s de la
 

siembra. El reque'imiento de P para la nodulaci6n fue manor quo para la 
acumulac16n de MS. Los az6carea reductore en las raices permanecieron 
inmodificados pcr lo niveles do P. El contenido do P aument6 en los 
retoYos con in aumento on el nivel del P aplicado, pore los ceontenidos de N 

y K en los rotoTios y ralces permanecieron inmodificados. La aplicaci6n de P 
aument6 la acumulaci6n de nutrlmentos. La relaci6n do acumulaci6n de N:P
 

disminuy6, pore las rclaciones N:K y P:K permanecieron irmodificadas. (RA-
CIAT) 

0218 
28733 TERGAS, L.E.; URREA, G.A. 1985. Efecto de la fertilizaci6n sobre la
 

producci6n y valor nutritivo do forrajea tropicales en un Ultisol de 

Clombi .. Producci6n Animal Tropical I0(I) :71-78. Es., Sum. Es., 22 Ref. 

Pennisetum purpuroum. Saccharum officinarum. Axonopus scoparius. Tripsacum 
laxum. Establecimiento. Ultisoles. Rendimiento. Materia seca. 
Fertilizantes. Cal dolomitica. N. P. K. S. B. Cu. Produccifn do forraje. 
Epoca seca. Epoca lluviosa. Cortes, Contenido do proteinas. Digestibilidad. 
Colombia.
 

En un expt. de bloques al azar con parcelas divididas en CIAT-Quilichao
 
(Cauca, Colombia), so estudi6 durante el segundo aho despu6s del 
establecimiento la producci6n estacional de MS y el valur nutritivo del 
forraje do Pennisetum purpureum, Saccharum cfficinarum, Axonopus scoparius 
y Tripsacum laxum, con 3 nivles de fertilizaci6n. La cantidad de MS prom. 
total anual de los forrajes aument6 significativamente (P manor quo 0.001) 
per efectos do niveles de fertilizacit6n y per especie; la tpoca del aTio 
tambi6n tuvo un efecto altamente significativo (P menor quo 0.001). Hubo 

una interacci6n altamento significativa (P monor quo 0.001) entre las 
variables estudiadas de manera quo aunque P. purpureuw present6 la mayor 
producci6n prom. total anual, los rendimientos durante la estaci6n lluviosa 
mAis prolongada del aho fueron mayores en A. .eoparius y T. laxum. Los 
contenidos de PC, P y la DIVMS del forraje promediados sobre los 3 niveles 
de fertilizaci6n, fueron significativamente mayores (P menor quo 0.05) en 
A. scoparius que on los demtds, especialmente en S. officinarum quo present6 
los mAs bajos. A su vez, el valor nutritivo aument6 significativamente (P 

manor quo 0.001) per efectos de la fertilizaci6n, con diferentes especies y 

Apoca del ao. Se presentaron interacciones significativas (P menor que 
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0.01) para valoresi de P y DIVMS en relaci6nespecie y con la fertilizai6n y lapare valores de PC, P y DIVMS para especie por 6Poca del eo.(RA)
 

26670 TILL, A.R. 02191984. Fertilizers for pastures. (Fertilizantespasturas). Proceedinges pareof the Australian Society of Animal15:136-139. ProductionEn., Ii. (Commonwealth ScientifioOrganizatiob Division of 
& Industrial ResearchAnima! Productlo,, Armidale, New South Wales2350, Australia]
 

Fer'cilizantes. 
 P. S. Rociclamiento. Lolium perenne. Absorci6nnutrimentos. Nutrici6n vegetal. Suelos. Australia. 
de 

Debido 
a qua los fortilizantes actu4lmente on uso en pastures han sidoadoptadoc de aquello empleados en cultivos alimenticioshan aumentado disminuyendo la eficiencia 
y a que sus costos 

de utilizaci6n deen pasturas, se discute dicho recursola nacesidad
especificos para 

de dearrollar fertilizantespastures mejoradas pastoreadas durante todo el ago. Sediscute la neeasidad de desarrollar fertilizantes quo liberenen forma Controlada hacia nutrimentosla soluci6n del 
sul
efiojente para una utilizaci6nper parte de las pastura. Ejemplos de dichos materialesel S elemental, inoluyenla roca fosfatada , la roca foafatada parcialmanttacidulada, las cuales Je puodan utilizar on diversasenfatiza qua combinaciones. Seal evaluar fertilizartc3 es esorialprobados qua los materialesse enuentren en las forma2 fain.ae y quimicas similares las quafactiblemente ago utllzarAn comercialmente. So roequieren estudicssobre: tasas bAsicosde fertilizantee requoridas pars max. producci6ncon las p6rdidas; influem.la del tipo do 
on relaoi6r 

ambientales suelo y otras condicionesy de manejo on los requerimiontos;
de absorci6n directa y 

y la importancia relativaalmaeconnmiento a corto plazo an otros componentesreciclables del 
ciatoma de pastura. (CIAT)
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27174 WERNER, J.C.; MATTOS, H.B. DE 1975. Ensaiomicronutriontes de fertilizaco cam quatroem Co.toema pubeaeon3, Denth.con cuatro (Ensayo de fertilizaci6nmicronuti imontos an Centrooema pubeseens). Boletim de IndfstriaAnimal 32(l):123-135. En., Sum. Pt., En., 11 Ref.
 
Centrosena 
pubescens. Fertilizantes B. M. Cu. Zn. Rendimianto.seca. Nodulac16n. Fijaci6n de MateriaN. Oxisoles. Cal dolomitica. Rhizobium.Haices. Conteido de N. Brasil.
 

En la Estaci6n Exptl. do Nova Odessa

los fectes del B, M, Cu y 

(Sao Paulo, Brasil), se estudiaron
Zn en la produccin dofijaci6n de MS. la nodulaci6n y IsN de -Cntrosema pubescez, en un expt.invernadero. con macetas onSo utiliz6 un dleeo factorial 2(4) con 3 repeticione.us6 un suelo SeLatosol Orts Rojo-Oscuro local,les aplic6 cal y a tados los tratamientos separa eliminar el Al (+++) libre dei suie 36la siembra dias antes dey una fertilizaci6n baslca consiembra. La coeecha e llev6 a cabo 40 
P, K y S an el momento de la

diaes desputs demidieron la producci6n Ia siembra. Sede MS, el no. y peso eoca doporcentaje las n6dulov/macota,de N elan la MS y la producoi6n do N/mac-ta.mostraron Los resultadomu cl ho elfue elementa mAs efectivo en incrementarporcuntaje do N1y el!a producci6n de N/maceta. Elsignificativamente B aument6el no. do n6dulos, perode N en la torAi6 a reducir el porcentajeMS de C. pubescens. El Zn no
ninguna wotr6 efectos significatlvosde las variables estudiadas en 

y el Cu tuvosignificativa una interacci6ny positiva con el Ma al aumentar la MS y la producci6nde C. pubescens. de NSe obcerv6 un efecto significativo y negativo de lainteracci6n B x Zn x Cu en el porcentaje de N y la producoi6n de N/maceta.
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La interacci6n B x Mo x Cu x Zn tambi6n rue significativa y negativa en 

relaci6n con la producci6n de N/maceta de la parte a6rea y de la planta 
entera. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0192 0200 0202 0203 0205 0230 0231
 

0235 0236 0238 0239 0245 0250 0252 0253 0261 0266 0293 0295 0296 

0298 0299 0303 0311 0316 0319 0322 0326 0329 0334 0352 0353 0355 

0368 

D02 PrAoticas Culturales: Siembra, Control do Malezas y Cosecha 
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27506 BLOWES, W.M.; SCHMALZL, K.J.; JONES, S.M. 1985. Effect of glyphosate 

on the establishment, growth and nodulation of 14 pasture legume cultivars. 

(Efecto del glifosato on el establecimiento, crecimiento y nodulaci6n de 14 

cultivares do leguminosas forrajeras). Australian Journal of Experimental 

Agriculture 25(2) :347-350. En., Sum. En., 4 Ref. [Honsanto Australia 
Limitea, 96 Hayward Avenue Extension, Torronsville, S. Aust. 5031, 
Australia]
 

Trifolium subterraneum. Medicago. Cltivares. Herbicidas. Establecimiento.
 

Crecimiento. Nodulaci6n. Australia. 

En ensaycs do campo realizados en 1983 on Game y Horsham (Victoria), Hart 

(Australia del Sur) y York (Australia Occidental) se investig6 el efecto 

do 2 dosis do glifosato (0.54 y 1.08 kg de i.e./ha), aplicadas 1-8 dias 

antes de la siembra, an el estab'.ecimiento, creciomento y nodulaci6n de 4
 

cv. de Trifolium subterraneum y 10 de Medicago spp. No se observaron 

efectos adversos significativo'. en el establecimiento, crecimiento y 

nodulaci6n, a6n con la dosis alta de glifosato. La ausencia de cualquier 

efecto adverso se atribuy6 a la rApida absorci6n e inactivaci6n de 

glifosato en el suelo, y posiblemente tambi~n a la manera de colocaci6n de 

la semilla bajo la capa superficial del suelo tratado con glifosato. (RA-

CIAT) 

0222 

28478 CHAPARRO C., J.M. 1986. Maquinaria para cosecha de forrajes: Informe 

t6cnico. Carta Ganadera 23(2) :67-68, 72-74. Es., Sum. Es., 7 Ref., Il. 

Forrajes. Cosecha. Cosechadoras. Henificaci6n. Ensilaje. Colombia. 

Se describen las principales mquinas que se utilizan en el campo para el 

unsilaje y la henificaci6n de pastos (guadaBadoras, enfardadoras, 
amontonadoras, cosechadoras-picadoras, rastrillos hileradores), y se 
sehalan algunas de sus caracteristicas. (CIAT) 

0223
 

28421 RUIZ, T. E. ; AYALA, J. R.; BERNAL, 0. 1986. Estudios sobre el 

establecimiento do Neonotonia wightii. 5. Labores agrot~cnicas en los 

estadios tempranos. Revista Cubans de Ciencia Agricola 20:85-94. Es., Sum. 

Es., 20 Ref., Il. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de las 

Lajas, La Habana, Cuba] 

Neonotonia wightii. Establecimiento. Desyerba. Herbicidas. Lontrol de 

malezas. Crecimiento. Competencia. Rendimiento. Materia seoa. Cortes. Cuba. 

Se estudi6 le relaci6n entre el crecimiento do Neonotonia wightii cv. 

Tinaroo y su competencia con las malezas durante el establecimiento en un 

diseoo de parcelas divididas con 3 repeticiones. Los tratamientos en la 

parcela principal fueron segadora rotativa, segadora de corte lateral y sin 

cortar, y en la subparcela limpieza manual, herbicida y sin desyerbar. El 
desarrollo de N. wightii a los 48 dlas de Is siembra fue mejor en el 

tratamiento de limpieza manual para el no. y longitud de las ramas y a los 
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90 dfas el porcentaje de la leguminosa rue de 60. Despu6s dereposo un periodo dode 60 dias el poreentaje de N. wightii ena ese tratamiento disminuy630 por ciento y el de malezas se incremcnt6 hatta 70 por ciento, con loque la composici6n botAnica fue similar al resto de los tratamientos.emple6 mediante Soel mismo diseho un sistema de cortes altos (20frecuentes (8 semanas). El contenido de malezas 
cm) Y Poo 

al a~o de hnberse utilizadoeste sistema disminuy6 a 15 por ciento en los 
 tratamientos de limpieza
manual y sin desyerba. El estrato de 0-20 cm a partir delrendimiento de suelo alcanz6 un2.4 y 2.1 t de MS/ha de N. wightii y 0.3malezas y 0.2 t de KS/ha depara los mismos tratamientos, resp. So concluye que estapuede mantenerse especie noen reposo durante periodos prolongados despu6s desiembra. Los cortes laaltos (20 cm) y poco frecuentes (8 semanpas) controlanla invasi6n de malezas y logran un enraizamiento de N. wightii para zonasdonde predominan especies de porte erecto, sin necesidad del
mecnico quimico. Adem~s, control
 
este sistema logra ahorros/ha respecto acont;,atamientos losde limpieza mec~nica y herbicidas por concepto del costo delas toneladas de MS produvida. (RA) 

27571 SOUJZA, R.M. DE; TEIXEIRA, 0224 N.M.; TORRES, R. DE A. 1985. 116todoscontrole do sap6 em depanitagem de capim-gordtwa. (M6todosImperata brasiliensis de control de en praderas de Melinis minutiflora).Agropecuiria Pesqu:saBrasileira 20(8):963-967. Pt., Sum. Pt., En.,Brasileiia de 7 Hef. [EmpresaPesquisa AgropecuAria, Centro Nacional de Pesquisa de GadoLeite, Rodovia MG 133, de36.155 Coronel Pacheco-MG, Brasil] 
Melinis minutiflora. Control do malezas. Quea. Herbicidas. M6todos de
control. Renovaci6n. Labranza Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en el municipio de Leopoldina, Zona de ata de MinasGerais, Brasil, para comparar m6todos de control una maleza de In'perata brasiliensis,severa en praderas de Melinis minutiflora. Se compararoneficiencia ladel arado, aplicaci6n de herbicida (glifosato al 414 litros/ha) y por ciento aquema en Areas fertilizadas (500 kg de mezola comercial 414-8/ha) y no fertilizadas, con la siembra de M. minutifloradeocumbens (con o Brachiaria12 y 60 por ciento de valor cultural y on proporcionesy 4 kg/ha, resp. ). do 15Estas alternativas fueron combinadas de manera queconstituyeran 12 tratamientos, dispuestos en un fzctoria] 3 x 2un diseho de bloques al azar x 2, segancon 3 repeticiones. Los resultados indicaronquo la quema fue el tratawiento menos eficiente, seguida del arado y del
herbicida, siendo este 6ltimo el 
que proporciono menor invasi6n de la
maleza. El tratamiento mis eficiente y econ6mico para el control de I.brasiliensis rue el arado seguido de la siembra de B. decumbens en Area no
fertilizada. 
(RA-CIAT)
 

27576 VIANA, O.J. ; SILVA, 0225N.L. DA; CARNEIRO, M.S. DE S.de 1984. QuantificacaopropAgulos vegetativos utilizados em diferontes mbtodos de plantio docapim elofante - Pennisetum purpureum Schum. (Cuantificaci6n de propigulosvegetativos utilizados en diferentes mbtodos de siembra de Pennisetum
purpureum). Ciencia Agron6mica 15(1-2) :35-40. Pt., Sum. Pt., En., 13 Pe. 

Pennisetum purpureum. Propagaci6n vegetativa. Esquejes. Tallos. Densidad desiembra. Distancia de siembra. Sistmeas de siombra. Brasil. 

So evaluaron el rendimiento y iA cantided quo se requiere para sembrarde propdgulos vegetativos de Pennisetum 
1 ha 

purpureum. Se evaluaron 3propfgulos (tallos entcros, estacas tipos de
de 3-4 yemas y reto.%os) ysiembra. Los tratamientos fueron: a) 

4 m6todos deretohos sembrado:i a 0.8x 1.0 x 0.8 m y 1.0m; b) estacas de 3-4 yemas sembradas a 0.8 x 0.8 m y 1.0 x 1.0 m; c)tallos enteros individuales sembrados a 0.8 m y 1.0 m; d) tallos enteros 
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dcbles sembrados a 0.8 y 1.0 m. Los resultados indicaron quo el 

tratamiento b requiri6 la menor cantidad de propAgulos vegetativos para la 

siembra de 1 ha a ambos espaciamientos; el tratamiento a requiri6 la mayor 

cantidad. El mejor rendimiento de propAgulos se obtuvo con las estacas do 

3-4 yemas. La ralaci6n entre el no. de propAgulos y el Area sembrada 

sigui6 el siguiente orden decreciente: estacas de 3-4 yemas, tallos enteros 

individuales, tallos enteros dobles y retohios. (RA-CIAT) 

0226
 
27923 WATCHIRACHAIKARN, S. ; TOPARK-NOARM, A. 1982. Establishment techniques 

in growing Leucaena. (T6cnicas de establecimiento para el cultivo de 

Leucaena). In Khon Ken University. Pasture Improvement Project. Annual 

report 1981-82. Thailand. pp.33-37. En., If.
 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Establecimiento. Sistemas de siembra. 

Rendimiento. Materia seca. Altura de la planta. Germinaci6n. Propagaci6n 
par semillas. Tailandia. 

Se compararon diferentes tcnicas de establecimiento de Leucaena 

leucocephala pars -dentificar la quo promueve un crecimiento temprano 

rApido de esta leguminosa forrajera. Se utilizaron las var. Ivory Coast,
 

Hawaii y Cunningham con 4 m6todos de establecimiento: 1) siembra directa; 

2) germinaci6n en bolsas plAsticas y transplante; 3) germinaci6n on tuba 

plantador y transplante; y 4) transplante mediante el sijtema de raices 

desnudas. La emergencia de plAntulas se midi6 I semana despu~s de la 

siembra y se obtuvieron valores de 68.9. 86.7, 89.2 y 89.0 par ciento para 

los sistemas de establecimiento 1, 2, 3 y 4, resp. La emergencia de 

plAntulas entre var. de Leucaena no fue significativamente diferente, coma 

tampoco lo fue la altura de plantas. La siembra directa dio plantas que
 

alcanzaron 150 cm despu6s de 3 moses en comparaci6n con un range de altura 

de 66-90 cm pars las plAntulas do los otros mtodos de establecimiento. No 

se observaron diferencias significativas entre las 3 var. do Leucaena 

repecto al rendimiento de MS. En el corte a los 5 meses de edad, el prom. 

de rendimiento de MS pars los diferentes m6todos de establecimiento rue 

599, 47, 40 y 3 kg/ha, en tanto quo pars el segundo carte a los 7 meses fue 

de 253, 111, 97 y 8 kg/ha, resp. Los resultados indican quoen buenas 

condiciones de germinaci6n do semillas, cultivo del terreno, control de 

malezas y distribuci6n de la precipitaci6n. el establecimiento de Leucaena 

mediante siembra directs es mejor quo los mtodos par transplante. Sin
 

si toda- o agunas de estas condiciones no pueden satisfacerse, 

los mtodos de tran.splante pueden tenor ventajas puesto que protegen a las 

plAntulas j6venes de efectos ambientales adversos. (CIAT) V6?se ademAs
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embargo, 

D03 Praderas Mixtas
 

0227
 

CHEE, W.C. ; ENG, P.K. 1983. Small sward comparison of Stylosanthes 

and Desmodium species grown In association with guinea. (Comparaci6n de 

especies de Stylosanthes y Desmodium en pasturas pequel'as cultivadas on 

asociaci6n con Panicum maximum). MARDI Research Bulletin 11(2):146-165. 
En., Sum. Mal., En., 15 Ref., Il. (Malaysia Agricultural Research & 

Development Inst., Serdang, Selangor, Malaysia] 

27577 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes scabra. Stylosanthes hamata. 

Desmodium ovalifolium. Desmodium heterophyllum. Cultivares. Praderas 

mixtas. Panic.ai maximum. Evaluaci6n. Aecesiones. Intervalo de carte. 

Pastoreo continua. Tasa de carga. Muestreo. Rendimiento. Materia seea.
 

de crecimiento. Cobertura. Persistercia.
 
Malaysia.
 
Composici6n bethnica. Hfbito 
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Se evaluaron 34 accesionoa que incluyeron Stylosanthes guianonsis,hamata y S. scabra S.y 2 espeocies de Desmodium en pasturas cultivadas juntocon Panicum maximum en Serdang, Malaysia. Las pasturas mixtas secosecharon a intervalos de 6 semanas durante un periodomeses, inicial de 18pero posteriormente se pastorearon continuamente a una carga animaldo 3.8 cabezas/ha. 
Durante 3 ahos de evaluaci6n, las accesiones
piomisorias de S. guianensis, basadas en alto rendimiento dede leguminoaa, persistencia, MS, porcentaje
vigor y cobertui.a basal del suelo, fueron CPI40294, 40255, 33437, Q8231, 33978, 41218 y 33706.aunque lenta Desmodium ovalifolium,para establecerse, sobresali6 en vigor y cobertura basalsuelo. S. scabra CPI 40205 del y 40292 persistieron bien bajo pastoreo,tanto que los oncv. 
comerciales de Stylosanthes Cook, Endeavour y Schofield
presentaron dismlnuciones en sus rendimientos de 1S con el tiempo. S.hamata cv. Verano present6 un comportamiento deficiente du'ante el expt.

(RA-CIAT)
 

0228
27551 GROF, B. 1986. Performance of associations of Desmodiumcanum/Brachiaria spp. in the Oxisol savannas
de of Colombia. (Comportamientoasociaciones de Dosmodium canum/Brahiaria npp. enOxisoles las sabanas dede Colombia). Tropical Agriculture (Trinidad) 63(4):331-332.Sum. En., En.,4 Ret'.[CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia) 

Desmodium c:usitr. Desmodium ovalifolium. Brachiaria brizantha.humidicola. Praderas mixtas. Brachiaria
Compatibilidad. Adaptaci6n. Persistencia.Sabana!1. Oxisoles. Composici6n botinica. Rendimiento. Hateria seca.Pastore,,. Evaluaci6n. Llanos Orientales. Colombia. 

En la Estaci6n Exptl. Carimagua (Llanos Orientales do Colombia)sembraron 2 accesiones sodo Desodium ovalifolium, CIAT 350 yaccesi6n de D. canum, CIAT 13032, cads 
3784, y 1 

una asociada con Brachiariabrizantha CIAT 664 y 6370 y B humidicola CIAT 6369 para
potencial determinar suforrajero. El suelo del sitlo en un Oxisol de pl14.3-4.5 ysaturaci6n de Al de 86 per ciento, con una precipitaci6n anual prom.
2200 mm. Los rendimientos dodo MS y el eon -nido de leguminosa inicialmentealto de las mezelas que contenian D. ovalifolium dulsinuyeron rApidamentedebido a) ataque del nematodo de la agalla del tallo (Pterotylenchuscecidogenun). Despu6s de 3 abos lo,;rendimientos do 
esta leguminosa fueronprbcticamente nulos. En catbie, se mantuvo un contenido desatilsfactorio en leguminosacaJa una de las 3 asociaciones de D. canum/BraehiariaLa lcguminosa spp.demostr6 su habilJdad para combinarse con etas gr amIneasagrenivas y de alto rondimiento. Los mayores rendimientosregistraron do D. canum scon asoc aci6n 
proceso 

con las 2 accesiones de B. brizantha. Durante el
de evaluaci6n sistemAtica 
 de eapecies furrajoras adaptadas a lascondiciones de 
sabanas de Oxisoles, D. eanim CIAT 13032 mostr6
caracteristicas forrajeras prcilsorias. Los principales atributos do
leguminosa esta
son su reaistencia a enfermedaden foliares y nematodosafectan quea otras especies de Desmodium, persistencla y habilidadasociarse con Brachiaria para
 
limitaciones 


app. en praderan bajo pastoreo. Sus principalesson sus bajos rendimientos, poa palatabilidad pars el ganadoy lento establecimiento. 
(CIAT)
 

27519 GUTTERIDGE, 0229R.C. 1985. Survival and regenerationuversown into of four legumesnative grasslands in northeast Thailand. (Supervivenciaregenerac16n yde cuatro leguminosas sobresembradan on pasturasnordeste de Tailandia). Journal of Applied Ecology 
nativas en el 

22(3):885-894.En., 20 flef., Il. [Dept. of En., Sum.Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia,
Qld. 4067, Australia]
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Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. Stylosanthes guianensis. 
Macroptilium atropurpureum. Praderas mejoradas. Arundinaria ciliata. 

Praderas mixtas. Pastoreo. Persistencia. Establecimiento. Densidad de 

siembra. Floraci6n. Consumo de alimentos. Tasa de carga. Ganado bovino. 

Clima. Tailandia.
 

En Khon Kaen. Tailandia, se estudiaron la supervivencia y rcgeneraci6n de 4 

leguminosas sobresembradas en pasturas de Arundinaria ciliata y pastoreadas
 

a 5 cargas animales (2.5. 3.5, 4.5, 5.5 y 6.5 UA/ha durante la estaci6n 

lluviosa). El mayor nivel de supervivencia de un afo a otro so observ6 en 

Macroptilium atropurpureum cv. Siratro con aprox. 40 por ciento de las 

plantas sobreviviendo del primer abo al siguiente y 2 por ciento de las
 

plantas hasta el cuarto abo. Se mantuvo una densidad de por 1o menos 6
 

planmas/metro cuadrado en la menor carga animal, pero ocurri6 ptrdida de 

persistencia en las cargas mis altas. El cv. Siratro present6 las mayores 

reserves de semilla (74 kg/ha) y una alta densidad inicial de pl1ntulas 

despu6s del primer abo. Stylosanthes hamata cv. Verano y S. guianensis cv. 

Endeavour se compnrtaron come bianuales d6biles con una supervivencia media 

de 17 y 9 por ciento, reap., del primer alo al siguiente. Ambas especies 

dependieron predominantemente del resurgimiento de plAntulas para su 

persistencia y en Verano 6sta fue satisfactoria para los primeros 3 afos a
 

raz6n de 60-125 plfntulas/metro cuadrado. Sin embargo, 6sta diMinuy6 en 

el cuarto afo puesto que los estreses durante la estaci6n de crecimiento 

redujeron la densidad de plantas maduras y la formaci6n de semillas. El 

cv. Endeavour no fue exitos.o en este ambiente debido principalmente a su
 

floraci6n tardia durante la estaci6n seca. S. humilis cv. Lawson se
 

comport6 como leguminosa anual y desapareci6 despu~s del tercer aho debido
 

primordialmente a un ataque severo de antracnosis (Colletotrichum 
gloeosporioides). (RA-CIAT)
 

0230
 

27105 SINGH, K.A. 1984. Response of fcrage green pa .. and veranostylo 

intercropping to fertilization. (Respuesta do la asociaci6n de Panicum 

maximum var. trichog3 ume- Stylosanthes hamata a la fertilizaci6n). Indian 

Journal of Agronomy 29(3):277-281. En., Sum. En., 6 Ref. [Indian Grasslard 

& Fodder Research Inst., Jhansi 284 003, U.P., India] 

Panicum maximum. Stylosanthr'3 hamata. Pradevas mixtas. Fertilizantes. P. K. 

S. Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteinas. Producci6n de 
forrejo. India.
 

La asociaci6n de Panicum maximum var. trichoglume cv. Petrie con 

Stylosanthes hamata dio la mayor producci6n total de MS y PC con la 

aplicaci6n de 24.4, 49.8 y 20.0 kg de P, K y S/ha, reap., en un estudio de 

2 aos en un suelo semiiArido franco arcillo-arenoso rojo de Jhansi, India. 

La aplicaci6n de P no mejor6 la PC en S. hamata, pero aument6 su 

contribuci6n porcentual al rendimiento total de MS y PC. La aplicaci6n de S 

solo no inlfuy6 en el rendimiento de S. hamata pero interactu6 
significativamente con el P y el K. (RA-CIAT) 

0231
 

27903 STOBBS, T.H. 1969. The value of Centrosema pubescens (Benth.) for 

increasing animal production and improving soil fertility in northern
 

Uganda. (El valor do Centrosema pubescens para aumentar la producci6n 

animal y mejorar la fertilidad del suelo en el norte de Uganda). East 

African Agricultural and Forestry Journal 1969:197-202. En., Sum. En., 23 
Ref., f. 

Centrosema pubescens. Hyparrhenia rufa. Praderas mixtas. Pastoreo 

rotacional. Novillos. Aumentos de peso. Producci6n de earns. Fertilidad del 

suelo. Fertilizantes. P. Uganda.
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Se investig6 el valor de incluir Centrosema pubescens encomo pasturas mixtas,un medio para aumentar la producj.6n animal y mejorar la fertilidaddel suelo en el norte de Uganda. Duranto un periodo doproducci6n 30 meses, laanimal fue significativamente mayorgramineas-leguminosas cuando las pasturas des fertilizaron con un-a aplicaci6n superficial desuperfosfato simple, con un prom. de 419 kg do ganancia de peso vivo/ha/aho
en comparaci6n con 345 kg de ganancia do peso vivo/ha/aho
no fertilizadas. en las parcelas
Las parcelas que recibieron surerfosfato simplepresentaron una capa arable del suelo con niveles de N totalaprovechable significativamente superiores y produjeron 
y P 

sustanciales aumentosen los rendimientos posteriores de eultivos arables
comparaci6n con los rendimientos de cultivos do pasturas 
en
 

gramineas-leguminosas desin fertilizar. Se discute la aplicaci6n prActica deestos descubrimientos. (RA-CIAT)
 

27166 WAIDYANATHA, 0232U.P. DE S.; WIJESINGHE, D.S.; STAUSS, R.grazed pasture under 1982. Zeroimmature levea rubber: improved productivity of
Panicum maximum and P. maximum + Pueraria ,.laseoloides and theircompetition with Hevea. (Pastura sin pastoreo bajo cauchomejor productividad de Paicum maximum y 
Hevea inmaduro 

y competencia con levea). 
P. maximum + Pueraria phaseoloidessu Journal of the Rubber Research Institute ofSri Lanka 60:17-24. En., I.Sum. En., 7 Ref., 


Panicum maximum. 
 Pueraria phaseoloides. Praderas mixtas. Cultivointerealado. Competencia. C bertura. Establecimiento. Rendimiento. Materiaseca. Cntenido de proteinas. Contenido de minerales. Sri Lanka.
 
Se examin6 la productividad de 
Panicum maximum y P. maximum + Pueraria
phaseoloides (con un entablecimiento temrrano de la leguminosa) y sucompetitividad con Hevea brasillensis, seg6n el efecto ejercldo por ladistancia ontre las pastur.as
resultados de 

y los t&rboles. En comparaci6n con losun estudio anterior, se obtuvieron rendimientos muchode las mayorespasturas cuando P. maximum cv. Guinea B o bsta en asociaci6nphaseoloides. se con P.sembraron interealades
rendimientos disminuyeron 

con caucho. Sin embargo, losdurante el periodo exptl. dorindi6 considerablemente 4 ahos. La mezolamis Que la graminea pura,leguminoso s)lamente pero el componentefue productivo
graminea en los primeros 2 ahos. El componenteen la mezela rindi6 tanto, o en untambi6n present6 mayores concn. do N, P. Mg 

aho mis, que la graminea pura y 
pasturas y Ca. La competencia de lasen el crecimiento de los Arboles parec16 aumentarsolos Arboles a medida quocrecieron y las diferencias en circunferenciaen las pasturas y en una entre los Arbolescubierta de leguminosa fueron mayores a los 3.5 y4.5 ahos. A los 4.5 io~s, los Arboles en la cobertura se encontrabancircunferencia en lade sangria
encontrabara en prom., 

(50 am), en tanto que aquollos en las pasturas se16 por ciento menos. 
La circunferenciaArboles final do losno tue afectada significativamente ya sea quo la pastura estuviera
a 1.0 6 1.5 m d,-- distancia do los 
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D04 Semillas: Producci6Nr Calidad y Tratamiento 

27139 BUTLER, J.E. 1985. 0233Germination 
(Germinaci6n of buffel grass (Cenchrus ciliaris).de Cenchrus ciliaris). Seed Science and Technology13(3) :583-591. En., Sum. En., Fr., Al., 12 Ref. [Standards Branch, Dept. ofPrimary Industries, Brisbane, Australia] 

Cenchrus 2iliaris. Semillas. Tratamiento do semillas. Oerminaci6n.
Temperatura. Latencia. Australia.
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Se hicieron germinar 10 muestras de semillas de Cenchrus ciliaris bajo 
diferentes condiciones en 5 ocaciones durante 18 meses, a partir de 1-2 
moses de la nosecha. La latencia desapareci6 dentro de 4 meses despu6s de 
la cosecha. E. presecado (40 grados centigrados durante 10 dias) promovi6
 

la germinacifn. El rdtrato de potasie no la afect6, pero la 
prerefrigeraci6n (5 grados centigrados durante 10 dias) tuvo un efecto 
negativo. (RA-CIAT) 

0234 
27565 GARCIA, D.A.; FERGUSON, J.E. 1985. Semilla de Andropogon gayanus o 
Carimagua 1. Ganados y Praderas 4(24):34-40. Es., Sum. Es., Ii. [CIAT, 

Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Andropogon gayanus. Semllas. Cosecha. Cosechadoras. Rendimiento. 
Producci6n de semillas. Recolecci6n. Colomoia.
 

Se describen en detalle los m6todos de cosecha de semillas de Andropogon 
gayanus: manual (corte, apilado y separaci6n) y ccn combinada (convencional 
y modificada). Se recomiendla i secanizaci6n parcial de la cosecha, segOn 
la importancia que ciertas etapa do la misma tengan dentro de la operaci6n
 

total. La mecanizaci6n parcial puede hacerse mediante sistemas aplicados 
con diversas mquinas existentes en el mercado. Se prosentan esquemas de 
la combinada modificada, y datos de rendimiento de semilla de A. gayanus 
obtenidos con ambos m6todcs de cosecha. (CIAT) 

0235
 
27191 JUNQUEIRA, E.C.; NASCIMENTO JUNIOR. D. DO; SILVA, R.F. DA; LUDWIG, A. 
1985. Efeito da adubacao nitrogenada e determinacao da melhor epoca de 
colheita das sementes do capim-setaria. (Efecto de la fertilizaci6n 

nitrogenada y determinaci6n de la mejor 6poca de cosecha de las semillas de 
Setaria sahacelata var. sericea cv. Kazungula). Revista da Sociedade 
Brasileira de Zootecnla 14(3) :367-382. Pt., Sum. Pt., En., 17 Ref., Ii.
 

Setaria saaeelata. Fertilizantes. N. Producci6n de semillas. Cosecha. 
Semillas. Floraci6n. Inflorescencias. Germinaci6n. Calidad do las semillas.
 
Precipitaci6n. Evapotranspiraci6n. Brasil.
 

So evalu6 el efecto de is fertilizaci6n nitrobenada on algunos componentes 
do la producci6n do Jemillas de Setaria sphacelata var. sericea cv. 

Kazungula y se determin6 la mejor 6poca para la producci6n de semillas en 
Vicosa (Minas Gerais, Brasil). Se utiliz6 un diseio de blcques
 

completamente al azar en parcelas subdivididas con 4 repeticiones. Los 

niveles do U (0, ID, 60, 90 y 120 kg/ha) se distribuyeron en las parcelas 
y las 6 6pocas de cosecha (15, 22, 29, 36, 43 y 50 dias despu6s del inicio 
de la floraci6n) se estudiaron en las subparcelas. Las variables
 
estudiadas incluyeron el no. do retoios vegetativos, el no. de tallos con 
inflorescenias abiertas y parcialmente abiertas, la producci6n de materia 
verde y HS, longitud de las inflorescencias, peso total de semillas, peso 
de semillas beneficiadas, peso de MS de 100 semillas, porcentaje do 
germinaci6n en el lab. y en el invernadero en suelo y arena, porcentaje de 

pureza fisica, velocidad de emergencia en el suelo y valor cultural. La 
aplicaci6n de N influy6 positivamente en el no. de retobcs vegetativos y en 
la producci6n de materia verde y MS. La aplicaci6n do N no afect6 las deons 
variables. Las dosis de N utilizadas no indicarun una dosi3 6ptima puesto 

quo no se observaron efectos significativos con ninguna. La 6poca mAs 
favorable para la cosecha, teniendo en cuenta la cantidad de semillas 

producidas, la cantid-d de semillas germinables y el valor cultural, vari6 
en un rango de 29-36 dias desputs del inicln de la floraci6n. Se
 

observaron correlaciones significativas entre las diversas formas de 
geirinaci6n estudiadas. La germinaci6n en el lab. re correlacion6 en 0.72
 

y 0.66 con la germinaci6n en invernadero en suelo y en arena, reap. La 
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germinaci6n en suelo so correlacion6 en 0.86 con la germlnaci6n en arena.Estos dates pueden ayudar en la decisi6n de usar una de las forman degerminaci6n quo sea mds accesible o quo m.s se aproxime a las condicionea 
reales de campo. (RA-CIAT) 

27190 JUNQUEIRA, 0236F.C.; NASCIMENTO JUNIOR, D. PO; SILVA, R.F. DA; TORRES, R.DE A.; OBEID, J.A. 1985. Efeito da adubaeao nitrogenada em alguns componentes da producao de sementes de Andropagon gayanus var. birquamulatusPlanaltina. ev.(Efecto de la ferthlizacir nitrogerada en al&unos cosponentesde la preducci6n de semilla: do Androtogon gayanus var. bdsquamulatus cv.Planaltina). Revista da Sociedade Braileira do Zooteenia 111(3):281 .Pt., Sum. Pt., En., 2 9 2
7 Ref., I1.
 

Andropogon gayanu&. 
 Fertilizante,. N. Producei6n do 
somillas. Calidad do
las semillas. Baril.
 

Se vprific6 el efecto de 
la fertilizaci6ri co N e. algunos componentes dela producci6n de semiliao, do Andropogon gayanuu var. bi-quamulatu:. cv.Planaltina. La gramnea se :r;embr'6 en oct. 1981do UnBrasli), en un 
Vicosa (Mina Gerals,diseho de bloque- al azar con 4 reput!cioneo. Se aplicaron0, 30, 60, 90 y 120 kg de N/ha. A los 77 dla:n du li :;iembr'a :3e inici6 elrecuento sema;,al de la evoluci6n do io" tallo'; vuetativos abiertosparcialmente abiertos. y

En junio i o adelant6 
Area 

la CoLeCha do semillaa en ontil de 2 metro cuadrado,. Otras variable s que :e ldieron fueronla producei6n de semillas aparntes benefleiad' s, li germinac16n on el lab.(porcentaje), pureza f[oica (porcertaje) y valor cultural. El no. detallOs vegetativos fe influenciado Urr orma lineal creciente per lado N y on forma lineal decruciente de::pu6s
aplicaci6i 

de cada recuentosemanal. Los tallo con infloreccencia3 abierta y paroialmento abiertadisminuyeron Un forma lineal (P Monir' que 0.05) al avarzar eldespu6s do la siembra. 
no. de dias

El anlisi:. do variancia indicO un efeetocuadrftico negative (P mnore que 0.05) pars lit produeci6n do iemillasaparentes beneficada;, puroeza fisica y valor' .uitural.cuadrticeo negative para la, r 
Dicho eofeto 

cantidadw, intcrm'ediar; d N fue tetalmenteinesperado. La hipfteni: de que el N ceontribuye a amer:tar la pr'oducci6nde semillas do la graminea se vie ecujxreotida. joron las el volcamiento ocurridoparcelas donde c aplitaron do_-i-: de 

problema pudo evitare 

30, 60 y 90 kg do N/lra. Este

mediante lit apiieac:6r do un cerie do uniformidad

inicio del periodo Iluv'Q:;o. (i'l-CIAT) 
al 

27187 KHON KAEI UNIVEI-TY. FACULTY C, 1.IIICULTUHE. THAILAND. 1985. Seedproduction and technology. (Producortr y toenologla do semllas). PatureImprovem-ent Project. Firnal liort 1984. . En., 14 Ref.
 

Stylosanthez: 
 ncabra. ItylcantheLuhumllis. 

Panicum maxlii. 


Macroptiliu, atropupureum.
Urochloa ce:;asbrc'n.ni Pa<;;alum. p plicatulum. Produci6n de-emillas. E.atalecimilnto. Manojo de [rader'a:. Fortilizartes. Siembra.Riego. Floraclgn. Tailandl;. 

Se pr'sentar lo r, :ultado:i de Ia investigac'.n sobre prcdu(.Ci6n yteenologia de urilla do logracinora:y Vrimnea5 forrajerati par' elnordcste do Tailandia, Un queto:: so eonfirrma Ui alto potencial de lareg6n para obtenor aitc: rivele: de ;,rcdrrci6n do semilla de legirnnosasde buem alidad. orevisan arpote :or'obe e estableeiMiento de loscultivos do ieguminosa:i, con rifa:;i 5 en :tylosanthes pp., y el manejo delcultivo, a rater: necesidauec 
de fertillzantoa, 
pastoreo on cultivos para
producci6n do aurmllas, sJumbra con ,:oporte- (ospecialmente paraMacroptilium atropurpurc-um), riego y osaible uso de sustancias para el
crecimiento. Se discute la produccin de oemilla por los agricultores y 2
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t6cnicas de cosecha manual. En gramineas se ha trabaJado especialmente en 
Panicum maximum y Urochloa mosambicensis respecto a necesidades de 

fertilizaci6n y t6cnicas de corte y quema. Se discute brevemente la 

tecnologia de semilla en leguminosas y gramineas. (CIAT) 

0238 

27545 MCKEON, G.1.; ROSE, C.W.; KALMA, J.D.; TORSSELL, B.W.R. 1985. Pasture 
seed dynamics in a dry monsoonal climate. 1. Germination and seedbed 
enviroment of Stylosanthes humilis and Digitaria ciliaris. (DinAmica de
 

las semillas de sstos en un clima seco monz6nico 1. Gorminaci6n y ambiente 
del semillero de Stylosanthes humilis y Digitaria 2iliaris). Australian
 

Journal of Ecology 10(2):135-147. En., Sum. En., 34 Ref., Ii. (Agriculture 
Branch, Dept. of Primary Industries, CPO Box 46, Brisbane, Qld. 4001, 
Australia]
 

Stylosanthes humilis. Digitaria ciliaris. Semilla. Germinaci6n. Semilleros.
 

Establecimiento. Latencia. Competencia. Producci6n de semillas.
 

Precipitaci6n. Radiaci6n solar. Temperatura. Tr6pico seco.
 

En Katherine (Territorio del Norte. Australia) se estudi6 el comportamiento
 

de germinaoi6n en el campo y el ambiente del semillero de !a leguminosa 
anual Stylosanthes hunilis y la vigorosa graminea maleza anual, Digitaria 
ciliaris. Estudios previos sobre dinnmica de las poblaciones de estas
 

praderas indicaron la importancia do la fase germinaei6n-establecioiento
 

lara mantener a S. humilis coma un componente do Ia pradera. Los anAlisis
 

de las muestras de 3emillas en el momento del establecimiento de la pradera
 

mostraron quo so dio una Lerminaci6n casi completa do la semilla viable (en
 

el caso de D. ciliaris) y de la semilla blanda (en el caso de S. humilis) 

en el periodo do tormentas tempranas antes del comienzo del periodo
 

lluvioso. Las praderas de ambas especies resultaron generalmente do un 
6
 

sola 6poca pico de germinaci . a menudo despu6s de una precipitaci6n
 

aislada. El ambiente del semillro en el momento do las grandes 6pocas de
 

germinaci6s se eostudi6 en detalle durante 2 aRcs y los modelos ambientales 

fueron utilizados con registros de clima hist6ricos para calcular 

distribuciunes do probabilidad do temp. y humedad durante 16 ahos. Los 

principales factores determinantes del awbiente del semillero fueron las 

tormentas (la mayoria presentindose on el periodo entre el final de la 

tarde y la media noehe) y los altos riiveleo do radiacifn solar (70 por 

ciento por encima do los 20 1-0/metro cuadrado/dia) on los dias despu6s de 
la precipitaci6n. El suclo superficial generalmente so seca a -1.5 MPa 

hacia el medio dia. La temp. nocturna min. de la vuperficee mostr6 poca 

variaci6n (aprox. 25 grados centigradus) y fue seguida por una alta temp. 

de la superficie al dia siguiente (por eoima de los 35 grados 

centigrados). El uso de un modelo sencillo do equilibrio hidrico mostr6 

una alta probabilidad (80 por ciento de los casos) de que se secaran los 40 

mm superficiales a -1.5 MPa al final del segundo dia despu~s do la 

precipitaci6n. A pesar de la poca variaci6n de la precipitaoi6n anual en
 

Katherine (un coeficiente de variaci6n del 20 por ciento), estas especies
 

anuales autorregoneradoras tienen un alto riesgo do mortalidad de 
plAntulas. La gcrminaci6n y el establecimiLento de las plAntulas se llevan
 

a cabo en un momento de fluctu,,ciones rApidas en la humedad de la 

superficie y en la temp. del semillero. El anAlisis de las condiciones del
 

semillero indicaron quo se roquiere el muestreo intensivo de la poblaci6n 

de semillas en el periodo inicial do tormentas para explicoar la 

supervivencia diferencial do las especies y quo el trabajo de lab. debe
 

concentrarse en los factores que controlan Is rapidez do germinaei6n a
 

travs de periodus cortas de humedad disponible (12-20 h). (RA-CIAT) 

0239
 

27200 4ECELIS, N.; OLIVEIRA, P.R.P. DE 1984. Componentes da produao de
 

sementes de Brachiaria humidicola: efeito da adubaao nitrogenada e epocas
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de colheita. (Componentes de Is produool6n de semillas de Brachiariahumidicola: efeoto de la fertilizaci6n nitrogenada y 6pooas de cosecha).Zooteenia (Brasil) 22(1):57-71. Pt., Sum. Pt., En., 14 Ref, I1.
 
Brachiaria humidicola. Producci6n de semillas. Fertilizante3. N. Cosecha.
Registro del tiempo. Intervalo de corte. Infloroscencias.Rendimiento. Ramificaci6n.Materia seca. Floraci6n. Calidad do las semillas. Brasil. 
En la Estaci6n Exptl. Central del Instituto de Zootecnia en(Sao Paulo, Brasil), so observaron Nova Odesalos efeutosniveles de N y 4 6pocas 

de la aplicaci6n do 3
do coseoha on la produci6n do semillas de
Brachiaria humidicola. La aplicaci6n de N ejerc6
sigaificativo en un efecto positivo
la produoci6n de MS, no. total do calls/metro cuadraao,de tallos fCrtiles/metro cuadrado,no. 
porcentajede ramificaciones/infl aresconcia, 

de tallos r6rtiles, no.producc6n de semillasgerminaci6n. puras yA su vez, la 6poca do cosecha afect6 la producci6n de MS, el
no. de ramificaciones/inflorescencia, la longitud mediaramificaciones, el de lasno. de caridpsides/ramificaci6n, el peso de 1000semillas, la producci6n de semillas puras y la germinaci6n. 
Se observ6
interacci6n siCntficativa entre las 6pocas de cosecha y la fertilizaci6npara el peso de 1000 sewillas, la producci6n do semillas puras y lagermlnaci6n. La produoci6n de semillas puras secon el correlacion6 positivamenteno. total do tallos, no. de 
6

tailos f6rtiles, porcentaje de tallosftrtiles y nc. 
do cari psides/ramifieaci6n do inflorescencia.
correlaci6n fue negativa Lapara el no. de ramlficaciones/infloreeenialongitud media de las ramifica ionos. y laSolamente el 18.1-24.7 por ciento de
las espiguillas contribuyeron6 a la producci6n de semillas purasmejor poca de cosecha, cuyos Indices fueron muy bajos. 
en la 

(75 kg/ha) La aplicaci6n de Ndio un aumento de hasta 3.4 g de semillas/g de N aplicado. (RA-CIAT) 

27953 OLIVEIRA, 0240 
(Rendle) 

P.R.P. DE; MASTROCOLA, M.A. 1983. Brachiaria humidicolaSchwickerdt: viabilidade de suas sementes. (Brachiaria humidicola:viabilidad de 
sus semillas). Boletim de 
IndOstria Animal 40(l):49-53. Pt.,
Sum. Pt., En., 12 Ref.
 

Brachiaria humidicola. Semillas. Escarificaci6n. Oerminaci6n. Latencia.
 
Brasil.
 

En el 
lab. de anflisis de aemillas del Instituto de Zooteenia on Nova
Odessa (Sao Paulo, Brasil), se evalu6 el comportamientoBrachiaria humidicola de semillas dosometidas a diversos tratamientosdespu~s de la cosocha. a los 4 y 10 meses 
germiaaci6n 

Las mejores respuestas en ttrminos de porcentaje de(a los 4 mesea) se obtuvieron pars los tratamientoscuales en loslas semillas so colocaron a germinar a temp. alternas de 15-35grados centigrados y con KN03 al 0.2 per ciento aplicado en
germinaci6n. el sustrato de
La escarificaci6n con
present6 algAn efecto 

Scido sulf6rico concentrado solamente
cuando las semillas germinaron en ausencia de 
 KN03 oa una temp. alternada de 20-35 grados entigrados y solamentepriiebas realizadas a los 4 moses en lasdespuds de la cosecha. El efecto del
dcido fue negativo cuando la3 semillas se evaluaron 10 moses despu6s de la
cosecha y la aplicaci6n de KN03 no mostr6 ning6n efecto en la germinaci6nde semillas en esas 
condiciones. (RA-CIAT)
 

28435 ONYEKWELU, 0241S.S.C. 1980. Germination studies in Centrosema pubescensBenth. (Fabaceae). (Estudios de germinaci6n en Centroaeaa pubescens(Fabaceae)). Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (Serie A)42(2) :250-260. En., Sum. En., Fr., 15 Ref., I. 
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Centrosema pubescens. Semillas. Oerminaci6n. Escarificaci6n. Latencia. 
Calidad de las -emillas. Nigeria. 

Se investig6 ol efecto del ceontenido de agua de semillas, diferentes 
tratamientos do agua caliente, escarificaciones meenicas (papel de lija) y 
con diferentes cidos (conon. H2SO4, HN03 y HCI) en la germinaci6n de 
Centrosema pubescens. La dormancia de las semillas de C. pubescens se 
debe a Ia impermeabilidad de la testa de In semilla. El porcentaje de 
germinaci6n so increment6 con la escarificacidn con dcido sulfdrico 
concoentrado, con la inmersi6n on ague caliente a 100 grades centigrados, y 
con los tratamientos de escarificaci6n con papel do lija, que resultan en 
la abrasi6n de la testa. Casi la mitad de las semillas resistieron 6 h de 
tratamiento con hcido sulf6riceo conoentrado. La dormancia aument6 q 
medida que era menor el contenido porcentual de agua de las semillas. Las 
semillas con un 35-55 por ciento de contenido de ague germinaron con 
facilidad y mantuvieron esta habilidad por m~s de un mes al ser almacenadas
 
a una HR del 100 por ciento y a temp. bajas (4-5 grades centigrados). (RA-
CIAT) 

0242
 
27917 PARIHAR, S.S.; KANODIA, K.C.; RAI, P. 1984. Effect of age (storage)
 
and removal of glumes on germination of Cenchrus ciliaris Linn. (Efecto de 
la odad (almacenamiento) y la remoei6n do glumas en In germinaci6n de 
Cenchrus ciliaris). Indian Journal of Ecology 11(2) :313-316. En., 6 Ref. 
(Indian Grassland & Fodder Research Inst., Jhansi 284003, Uttar Pradesh,
 
India]
 

Cenchrus ciliaris. Semillas. Almaconamiento. Germinaci6n. India. 

Se almaenaron durante 4 ahos espiguillas y semillas descascaradas de 10 
cv. de Cenchrus ciliaris y ze evalu6 su germinaci6i a intervalos do 1 afio. 
El poreentaje de germinaci6n de semillas on espiguillas fuo mayor (38.8
39.1 per eiento on prom.) despu~s de 1 y 2 aios de almacenamiento, resp. El 
porcentajo de germinaci6n de las semillas descascaradas fue marcadamente 
superior a el do las semillas en spiguillas y fue max. (75.5 per ciento) 
despu~s de 1 aho de almacenamiento. (RA-CIAT) 

0243 
27898 PIANA, Z.; ZANINI NETO, J.A. 1986. Secador EMPASC para sementes do 
forrageiras. (Secador E4PASC pars semillas de plantas forrajeras). 
Florian6polis-SC, Brasil, Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecudria. 
Comunicado Ttcnico io.99. lip. Pt., 15 Hof., Ii. [Empresa Catarinense de 
Pesquisa Agropecudria, Estacao Experimental de Lages, Caixa Postal 181, 
Lages-SC, Brasil]
 

Lolium multiflorum. Semillas. Secado. Boneficio. Equipos agricolas. Brasil.
 

Se presentan los planes de construcci6n y parimetros de un secador de 
semillas de plantas forrajeras, especialmente evaluado con semillas de 
Lolium multiflorum. Los par~metros del socador para secar L. multiflorum 
cv. EMPASC 301 fueron: agua perdida, 49 kg/100 kg de semillas; altura de Is 
cams de semilla, 50 cm; presi6n dul ventilador, 100 mm; calor especifico 
del aire, 0.25 kcal/kg de aire; temp. del aire ambiental, 20 grades 
centigrados; temp. del aire de secado, 40 grades centigrados; volocidad del 
aire, 0.2 m/seg; vintilador radial; energia bruta, 2500 kcal/kg do agua 
evaporada de las simillas; rendimiento del secado, 0.5 t de semilla soca/h.
 
La implantaci6n del necador EMPASC en propiedades rurales, cooperativas o 
empresas agricolas posibilitarA la produeci6n de semillas de plantas 
forrajeraq con elevada calidad fisiol6gica. El secador fue disehado para 
atender los aspectou t6cnicos y cientificos del secado de semillas de 
plantas forrajeras, por 1o cual puede ser utilizado pars semillas de otras 
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especies; para 6sto so requiere mayor informaci6n relativa a loscoeficientes t6enicos. 
Se indican los materiales que se requieren para laconstrucci6n del secador y se incluyen los pianos. (CIAT) 

0211427818 SABID, I. 1985. Germination of buffalo grass (Paspalum conjugatum
Berg) seeds. (Germinaei6n de semillas de Paspalum conjugatum). 
Malaysian
Applied Biology 14(l):7-11. En., Sum. En., Mal., 6 Ref., I1. [Dept. ofBotany, Univ. Kebangsaan Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia]
 

Paspalum conjugatum. Semillas. p1B.Salinidad. Profundidad de siembra.
 
Germinaci6n. Acido giber&ico. Luz. Malaysia.
 

Se midieron los efectos de varios factores ambientales 
en la germinaci6n de
semillas y el desarrollo do plAntulas do Paspalum conjugatum. El pH 6ptimopara la germinaci6n de 
las semillas estuvo entre 6-7. Las presiones
osm6ticas por encima de 2.7 bares redujeron la germlnaci6n y no se observ6g-rminacifn a 12.8 bares. El aumento de la salinidad tambi6n disminuy6 lagerminaci6n. Con 5000 pln de NaCl s6]o el 11.8 pot, ciento do las semillasgerminaron y ningun-a germin6 con 10, 000 pla. La luz fue importante en lagerminaci6n de las semillas, per efectosu podria sor superado mediante laadici6n de 200 ppr, de cido gibertlico. La profundidad de siembra influy6en la emergencia. El mayor, 
porcontaje dc plAntulas emergioron de semillas
sembradas cerca de la superficie del suelo. (RA-CIAT) 

27537 S1GVA1AJ, J. ; B1UPATIII, 
0245 

P.; RAMSWAMY, K. H. 19841. Influence of seasonon seed yield in five clones of Cenchus ciliaris L. (Influencia de la
estaci6n en el rendimiento de semilla en cinco clones 
de Cencbrusciliaris). Madras Agricultural Journal 71(10) :664-668. En., Sum. En., 3
Ref. (Dept. of Seed Technology, Tamil Nadu Agricultural Univ.,

Coimbatore-l, India]
 

Cenchrus ciliariz. Clones. Produoc16n de semillas. Cosecha. Macollas.
Requerimienton climticos. Floraci6n. India.
 

En tn ensayo de caspo realizado con 5 clones de Cenchrus ciliarin,efeotuaron 1 cosechas se
do senilias dentro de un periodo de 12 meses. Hubodiferonojas significativas en el rerdimierto de nemillas entre clones asicomo entre cosechas dentro do cada clon. De los diversos factores quecontribuyeron al rersLimiento de semillar:, la formati6n do semilla jug6 el y el perlcdo de monn6n parecleron ser ideales

principal papel. El verano 
para producir altos rendimientos de sremillas. (RA-CIAT) V6asoe adnmis
 
0191 0252 0253 
0297 0328
 

D05 Caracteristicas Agron6micas
 

27912 BEREAU, m. 1986. Comportem r.* de quelques legumineuost! on GuyaneFrancaise. (Comportamiento de a] gun.s legUminosas en Ouayarr 1.ranesa).Fast.ras Tropicales. Boletin 8(2) :19-,I. Fr., 3us. E,., Fr.., 11. [Int.National de la Recherche Agronomique, Groupe R6gional d, uyana '. P.
709-97387 Keourou Cedex, Guyane Francaire] 

Centrosema brasiliensis. Centroeema pubesc:n.,. De:7modium distortum.Desmodium ovalifoliun. Itylosaithe captata. ttylos ;anthes guianensis.Stylosanthes harata. Stylosarthes --cabra. Zorria brasiliensis. Zornialatifolia. Evaluaci6n. Adaptaei6n. PersListencia. Enfermedades y pat6genos.
Tolerancia. Guayana Francesa. 
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En la regi6n de Cayenne-Suzini, Guayana Francesa, en un suelo con pH 4.70 
y una capacidad de intereambio cati6nico de 0.37 meq/100 g de suelo se 
evalu6 durante un aho, a partir de 1983, la adaptaci6n de 10 leguminosas
 
forrajeras tropinales. Al momento de la siembra se aplicaron 50, 60 y 75 kg
 
do N, P y K/ha, resp., m~s 1 t de cal/ha. Despu6s de 6 evaluaciones los
 
resultados indican quo Demodium ovalifolium CIAT 350, a pesar de su lento 
dosarrollo incial, es una loguminosa bien adaptada al ecosistema de la
 
regi6n, mostrando buena persistenca y toleranoia a p1agas y onfermedades. 
Stylosanthes hamata CIAT 147 y Desmodium distortum IRAT-Hte. Volta 
presontan buen desarrollo inicial, alta producei6n de semilla y presenria 
de nuevas plAntrlas. Stylosanthes scabra y S. capitata CIAT 1315 muestran 
buena adaptaci6n, tolerancia a pat6genos y alta producci6n de semilla.
 
Zornia brasiliensis CIAT 8025 y Z. latifolia CIAT 728 son invadidas
 
fAcilmente por malezas y Centrosema brasilionsis y C. pubescens muestran
 
una adaptaci6n pobre y alta susceptibilidad al ataque de pat6ger.os. (CIAT)
 

0247 
27160 CASTA90 N., F.; SCHERER, M. 1983. Revis16n bibliogrAfica sobre 
Leucaena y algunas experiencias sobre la adaptaci6n de la especie en el 
Valle del Cauca. Buga, Colombia, Corporac16n Aut6noma Regional del Cauca. 

4

Programs Ensayos Forestales. 3 p. Es.
 

Leucaena leucocephala. Leueaena diversifolia. Leucaera collinsil. 
Producci6n de forraje. Adaptaci6n. Valor nutritivo. Alimentaci6n animal.
 
Mimosina. Ensayos regionales. Evaluai6n. Colombia.
 

Se describen las principales caracteristicas do Leucaena, su origen y sus 
diversos usos (forestal, mejoramiento del suelo, lena y carb6n, pulpa de 
papel, madera y forraje). Se informa sobre manejo, producci6n de forraje, 
valor nutritivo, contenido de mimosina, producci6n de carne y producei6n 
animal en general. So presentan los resultados de ensayos realizados en el 
Valle del Cauca, Colombia, pars determinar la adaptac16n de esta leguminosa 
arb6rea a diforente condiciones clim5ticas y edificas do la reg16n. (CIAT) 

0248 
27911 CIOTTI DE MARIN, E.M. 1986. Adaptaci6n de forrajeras en el nordeste 
de la provinc. a de Corrientes, Argentina. Pastwnas Tropicales. Boletin 
8(2):17-18. Es., Sumh.En., I Ref., 11. [Facuitad de ->encias Agrarias, 
Univ. Naclonal del Nordeste, Casilla de correo 308, 3400 Corrientes, 
Argentina] 

Controsema brasilianum. Centrcsema macrocarpum. Codariocalyx gyroides. 
Desmodium ovalifolium. Stylosanthes capitata. Stylosanthes gui anensis. 
Zornia brasiliansis. Zornia glabra. Zornia latifolia. Andropogon gayanus. 
Brachiaria dietyoneura. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola.
 
Chloris gayana. Dicianthium aristatum. Panicum maximum. Setaria sphacelata.
 
Ecotipos. Cultivares. Evaluac16n. Adaptaci6n. Argentina.
 

En el campo exptl. de la Facultad de Ciencias Agrarias do la U. Nacional en 
Corrientes, Argentina, ne evalu-iron 18 especies forrajeraL (9 graininess y 9 
leguminoras) par sus caracteristicas de adaptac16n. El suelo, hasta una 
profundidad de 15 cm, tenia un pH de 5.4 y contenia 1.6 par ciento do MO, 
3.5 ppm de P y 3.0 meq/100 g de bases intereambiables. Las pruebas se 
hicieron siguiendo las metodologias recomendadas par la Red Internacional 
de Evaluaci6n de Pastas Tropicales. Los resultados mostraron que las 
leguminosas re establecieron m~s rApido quo las gramineas forrajeras. Los 
forrajes quo presentaron la mejor adaptaci6n despu6s de 12 moses de 
evaluaci6n fueron: Codariocalyx gyzoides CIAT 3001, Centrosema brasilianum 
ClAT 5234, Demodium ovalifolium ClT 350, Stylosanthes guianensis CIAT 
1283, Zornia glabra CIAT 7847, Andrspogon gayanus CIAT 621, Brachiaria 
diotyoneura CIAT 6133 y B. decumbens cv. Com6n. La producci6n d( semillas 
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tue afectada per eambios on la estaci6n particularmente la de Centrosema macrocarpum durante el invierno. (CIAT) 

27957 COSENTINO, 0249
J.R. ; BUFARAH, 0. ; PAULINO, V.T. 1985. Adaptacao deplantas forragoiras no Estado de Sao Paulo: Sao Luis do Paraitinga.
(Adaptaci6n de plantas forrajeras en el Estado de Sao Paulo: Sao LuisParaitinga). Zootecnia (Brasil) 

do 
23(l):23-37. Pt., 
Sum. Pt., En., 6 Ref.
 

Setaria spdhacelata. Digitaria decumbens. Panicum maximum. Pennisetumclandestinum. Pennisetum purpurum. Paspalum guenoarum. Neonotonia -,ightii.Stylsanthes guianensis. Lotononis bainesii. Trifolium semipilosum.
Desmodium intortum. Macroptilium atropurpureum Evaluaci6n. Adaptaci6n.Fertilizantes. P. K. Micronutrimentos. Rendimiento. Materia seca. Contenido
de proteinas. Cortes. Brasil.
 

Desde dio. 1978 a dic. 1981 
se estudi6 la adaptaci6n de 6 gramineas y 6
leguminosas forrajeras, con y sin fertilizaci6n, en el municipio de Sao
Luis do Paraitinga (Sao Paulo, Brasil). 
 Las gramineas fueron Setaria
anceps cv. Kazungula, Digitaria decumbens 
cv. Transvala, Panicum maximum
var. trichoglume cv. Petrie, P. maximum cv. Gatton Panic, Pennisetumclandestinum y Paspalum guenoarum, y las leguiinosas Glycine (Neonoi:onia)wightii cv. Tinaroo, Stylosanthes guianensis cv. IRI-1022, Lotononisbainesii, Trifolium semipilosum var. glabeseens, Desmodium intortum cv.
Greenleaf y Macroptilium atropurpureum rv. Siratro. Los parAmetrosevaluados fueron los rendimientos on ttrminos de producci6n do MS y PC(kg/ha/aflo), efectuindose 4 cortes anuales. Despu6i
evaluaci6n las gramineas de 2 ahos deS. ancep5 cv. Kazungula y P. guenoarumleguminosas N. wightii y las 
y S. guianensis se destacaron en comparaci6n con lasdemAs. 
Se observ6 un efecto significativo de la fertilizaci6n en todos los
forrajes estudiados, destacdndose P. clandestinum y N. wightii. Los mayorescontenidos de PC se 
registraron en las gramineas P. clandestinum (sin
fertilizaci6n) y P. maximum 
cv. Gatton Panic (con fertilizaci6n) y laonleguminosa M. atropurpureum 
cv. 
Siratro, con y sin fertilizaci6n. (RA-CIAT)
 

0250
27990 FRANCO C., A.; AVENDAO M., J.C.; 
SOLANC V.. J.; HERRERA G., R.1964. Curva 
 le producci6n de tres leguiinosas forrajeras tropicales.
Revista Chap-ngo 9(43-44):186-190. Es.. 
 Sum. Es., En., 18 Ref., Ii.
 

Maroptilium atropurpureum. Neonotonia wightii. Galactia acapulquense.Rendimiento. Materia seca. 
Intervalo de corte. Evaluaci6n. Precipitaci6n.

M6xico. 

Se realiz6 un expt. en el Ejido de Valle de VAsquez (Moreos, Mxico),
situado a 900 m.s.n.m. con 900 mm de 
precipltaci6n anual y una temp. media
de 22-26 grados cetigrados, para determinar las 
curvas de producci6n anual
de 3 leguminosas forrajeras tropicales: Hacroptilium atropurpureum cv.
Siratro, Neonotonia wightii var. Tinaroo y Galactia acapulquensis. Se
utiliz6 un di&eo exptl. 
de bloques al 
azar on arreglo de parcelas
divididas 
con 2 repeticiones. La producci6n total qued6 establecida de
sept.-dic. de 1980, determinada per la precipitaci6n, prircipalmente. Parala producci6n de MS se enceontraron diferencias estadisticamentesignificativas (P igual 
o menor que 0.05) entre especies. Siratro obtuvo la
mayor producci6n (8553 kg de MS/ha vs. 
4704 y 4092 kg do N. wightii y 0.
acapulquensis, resp.). Las max. tasas 
de producci6n registradas fuoron
18.9, 13.7 y 12.2 kg do MS/ha/dia para Siratro, N. wightii y 0.

acapulquensis, resp. (RA)
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0251 
27910 OONCALVES, C.A.; OLIVEIRA, J.R. DA C.; COSTA, N. DE L. 1986, 
Produoci6n de leguminosas forraeras en Porto Vlho, Brasil. Pasturas 
Tropicales. Boletin 8(2):14-16. Es., Sum. En., 2 Ref., II. [Empresa 
Brasilelra de Pesquisa Agropecuria, Caixa Postal 406, Porto Velho-RO, 
Brasill 

Zornis latifolia. Centrosema pubesoens. Stylosanthes guianersis. Desmodium 
ovalifo.ium. Pueraria phaseoloides. Stylosanthei capitata. Codariocalyx

gyroidos. Calopogonium mucunoides. Aeschynomene histrix. Evaluaci6n. 
Adaptaci6n. Establecimiento. Rendimiento. ateria seca. Cobertura. 
Intervalo de corte. Procipitac!mn. Colletotrichum gloeosporioides. 
Patogenicidad. Tolerancia. Brasil.
 

En un Oxisol de Rondonia, Brasil, se evaluaron los patrones de 
comportamiento durante el establecimiento, y la producci6n de MS de 11 
loguminosas forrajeras. Las evaluacione3 se basaron on la metodologia
 
propuesta por la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastas Tropicales y
 
consideraron 2 periodos de max. (1100 mm) y 2 periodos de min. (244 mm)
 
precipitaci6n. Al inicio del expt. se aplicaron 22 kg de P/ha. Tres
 
semanas despu6s de la siembra, jas leguiinosaa forrajeras presentaron 
completa cobortura del suelo excepto Codariocalyx gyroides CIAT 3001, 
Calopogonium mucunoides cv. Comrin y Aesohynomene histrix CIAT 9690, las 
cuales presentron poco vigor y ninguna persistencia. Despu6s de 48 semanas 
de evaluac16n, la mojor producci6n prom. de MS so obtuvo con Stylosanthes 
capitata CIAT 1097 y 1405 y Desmodium ovalifolium CIAT 350. Zornia 
latifolia CIAT 728 alcanz6 su mejor producci6n de MS durante los periodos 
lluviosos; sin embargo, present6 un alto grado de defoliaci6n durante los 
periodos secos. S. guianensis CIAT 184 y 136, cv. Schofield y cv. Comfn 
presentaron una producci6n aceptable de MS per fueron fuertemente 
afectadas par antracnosis (Colletotrihum gloeosporioides). Centrosema 
pubescens CIAT 438 y cv. Comin y Pueraria phaseoloides fueron persistentes 
pero su producai6n de MS fue inferior a la de otras leguminosas incluidas 
en el estudio. (CIAT) 

0252
 
27109 HALL, T.J. 1985. Adaptation and agronomy of Clitoria ternatea L. in 
northern Australia. (Adaptaci6n y agronomia de Clitoria ternatea en el 
norte de Australia). Tropical Grasslands 19(4):156-163. En., Sum. En., 38 
Ref. [Agriculture Branch, Queensland Dept. of Primary Industries, P.O. Box 
1054, Hareeba, Qld. 4880, Australia] 

Clitoria ternatea. Adaptaci6n. Requerimientos clim~ticos. Suelos.
 
Evaluaci6n. Calidad de las semillas. Nodulac16n. Rhizobium. Enfermedades y 
pat6gonos. Valor nutritivo. Producci6n de carne. Australia. 

Se informa sobre la evaluaci6n de Clitoria ternatea en el norte de
 
Australia, con 6nfasis en la adaptaci6n a varias tipos de suelos en el 
noroeste de Queensland. Tambidn se discute su potencial para meJorar el
 
valor nutritiva de las praderas nativas en la 6poca seca. (CIAT)
 

0253 
27155 HOYOS H., L.E. 1986. Caracterizaci6n de la accesi6n Centrosema sp. 
nov. CIAT 5277 en un Oxisol do los Llanos Oriontales de Colombia. 
Carimagua. Cali, Colombia, Centra Internacional do Agricultura Tropical. 
Programa de Pastas Tropicales. 78p. Es., 31 Ref., Il. Trabajo presentado 
en al 9a. Cursa de Investigaci6n para la Producci6n de Pastas Tropicales. 

Centrosema acutifolium. Oxisoles. Adaptaci6n. Morfologia vegetal.
 
Establecimiento. Labranza. Siembra. Propagaci6n (de plantas). 
Fertilizaci6n. Fertilizantes. Evaluaci6n. Pastoreo. Andropogon gayanus.
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Praderas mixtas. Manejo de praderas. Inoculaci6n. Rhizobium. Fijaci6n de N.
Enferr.edades y pat6genos. Insectos perjudiciales. ProduccidnAumentos de peso. de semillas.Llanos Orientales. Sabanas. Colombia. 

Se revisa y describe el comportamiento de Ce;jrrosema sp. nov. CIAT 5277 enun Oxisol de los Llanos Orientales de Colomoja, entre 1982-85. Seaspectos sobre cubrenorigen, caracteristicas morfol6gicasadaptaci6n, m6todos y agron6micas,de establecimiento y prAc~icas de cultivc.. Se presentanresultados sobresalientes de la leguminosa evalLada en las Categorlas I y
II (evaluaciones agron6mias), III (pruebas avanzadas bajo pastoreo)(en asociaci6n con Andropogon y IVgayanus bajo pastcreo). Se discute suflexibilidad en manejo y su potencial para use con animales destetadosprecozmente 
on pasturas mejoradas. 
Se revisa la respuesta de In leguminosa
a la inoculaci6n y se indican las eepas de Phizobium efectivas para
Centrosema spp. 
En CarJ-uai se oonside:.a que la enfermedad quomayor grado afecta ena Centrosema spp. CIAT I-77 es causada per Rhizoctoniaotras enfermedades solani;quo la ban afectado en forma love a moderada incluyen lamancha foliar per Cercospora, el ahubloantracnosis, foliar per Rhizoctonia, laIs mancha foliar per Alternaria y la bacteriosis, consideradacome la enfermedad principal de este ecotipo. Sedafio describe brevemente elcausado per inEectos chupadores del follaje (trips, dearos, saltahojasy chinches) y comedores do fllajo (erisom6lidos, grilles y hormigas). Seindican brevemente aspectos de la producci6n de semilla de la aeesi6n y delas Areas sembradas en fincas colaboradoras do la regi6n. (CIAT)
 

28442 KESSLER, C. 1985. 0254Canavalia ensiformis: introducci6ncomportamiento agron6mico 
a la planta yen Yucatan. In Reuni6n sobre laUtilizaci6n del Grano Producei6n yde Canavalia Ensiformis en Sistemas Pecuarios deYucatAn, M6rida, YucatAn, 1985. Memorias. YucatAn, MNxiceo, UniversidadAut6noma de YucatAn. 15p. ES., Sum. Es., Ii. [Univ. Aut6noma de YucatAn,Facultad de Medinina Veterinaria y Zootoenia, Apartado Postal 116-D, 97100Mrida, Yucat&n. Mxieo] 

Canavalia ensiformis. Adaptaci6n. Densidad

Fertilizanteb 
 de siembra. Precipitaci6n.fosfatados. Fertilizantes potAsicos. Desyerba.forraje. Produccifn de Produeci6n desemillas. Hojas. Tallos. Semilla. Vainas. Contenido
de proteinas. Noduiaci6n. Insectos perJudiciales. Floraci6n. Mxico.
 

Se informa sobre una erne de ensayos agron6micos para conoercomportamiento elde Canavalia ensiformis y def'inir prActicasbajo condiciones de temporal. Se presentan 
de 3u manejo

resultados devariables eran expt. cuyasla fecha y densidad de la siembra, el usela desyerba y el de fertilizantes,eorte de forraje. Vas evaluaciones se midieron en ttrminos
del rendimiento de grano, asi 
come el no. 
de vainas/planta, el
semillas/vaina y el no. depeso/semilla. Tambidn so analiz6 el patr6n deacumulaci6n do la MS de los componentes de la planta, y so
observaciones generales registran

sobre el eomportamtento de esta leguminosa quo haproducido grandes cantidades de grano con insumos min.rocosos y tipicos de en los suelosYucatAn, Mxico. 

de 1800, 
Se obtuvieron rendimientos de grano2500 y 600 kg/ha en las temporadas de 1981/8,, 1982/83 yresp. 1984/85,C. ensiformis se debe sembrar a una densidad de 2-3 plantas/metrocuadrado al inicio de las lluvias y se debe mantener el cultivo libremalezas. Se coneluy6 quo la planta 

de 
es apropiada para las condiciones 
quo su siembra

eel6gicas y sociales de YucatAn y podria ceontribuirpoitivamente a la economia ae 
la regi6n. (RA)
 

0255
27183 KHON KAEN UNIVERSITY. FACULTY OF AGRICULTURE. THAILAND. 1985. Species
evuization. (Evaluacifn de especies). In _. Pasture ImprovementProject. Final Report 1984. pp.11-24. En., 
15 Ref., If.
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Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. Stylosanthes guianensis. 
Stylosanthes viscosa. Centrosema pubescens. Controsema pascuorum. 

Centrosema brasilianum. Macroptilium atropurpureum. Leucaona leucocephala. 

Atylosia. Desmanthus virgatus. Crotalaria Juncea. Lablab purpureus. 

Drachiaria decumbens. Brachiaria mutica. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. 

Digitaria smutzii. Panicum maximum. Paspalum plicatulum. Setaria 
sphacelata. Urochloa mosambicensis. Accesioncs. Evaluaci6n. Cultivares. 
Rendimiento. ateria seca. Colletotrihum gloeosporioides. Toleraria. 
Paetoreo. Praderas mixtas. Banco de proteinas. Valor nutritive. Tailandia. 

Se presenta un informe final de los resultados mds sobresalientes de i 

evaluaci6n de especies de gramineas y leguminosas forrajeras en Tailawlia 

durante el periodo 1976-82. En las evaluaciones de leguminosas forrajeras 

introducidas para condiciones de pastoreo intensive en el nordeste del 
pals, Stylosanthes hawata cv. Verano present6 un hibito de crecimiento 
postrado y altos rendimientos de forraje (prom. de 5.81 t de MS/ha en 3 
aios), en comparaci6n con otras especies y cv. do Stylosanthes. La 

acesi6n de Stylcsanthes humilis CPI 61674 demostr6 potencial para su 
amplio use en el nordeste de Tailandia y fus liberada con el nombre de 

"Khon Kaen style" como el primer cv. comercial de leguminosa para pasturas 
en ese pals. Pars condiciones de pastoreco ms controladas en el nordeste 

del pals, se han obtenido rendimientos prom. hasta de 9690 kg/ha con 
accesiones de Stylosanthes guianensis. En los estudios sobre use de 

leguminosas come suplemento proteinico, Leucaena leucocephala fue la mAs 
promisoria con rendimientos de MS que oscilaron ontre 11.69-13.86 t/ha; 
otra de las leguminosas que present6 potencial fue Crotalaria Junca. A6n 

no se tienen resultados definitivos sobre el use de gramineas forrajeras, 
pero se ha identificado potencial en Urochloa mosambicensis y Paspalum 

plicatulum. S. hamata cv. Verano se consider6 come la leguminosa mds 
adecuada para cultivar en rastrojo do arroz ya cosechado (3890 kg de 

MS/aio). S. humilis CPI 61674 present6 el mayor grade de resistencia a la 

antracnosis; otrrs materiales con resiotencia relativa fueron S. hamata cv. 
Verano, CPI 55831, S. gulanensis cv. Cook, cv. Endeavour, CPI 46589 y 
Stylosanthes scat,'a cv. Sees. La aplicaci6n de fungicidas aistniceos rue 

efectiva para detener la disperai6n de la enfermedad causada per
 

Rhizoctonia solani on Macroptilium atropurpureum cv. Siratro. En 
Brachiaria eutica y Cenchrus ciliaris se detect6 Pyricularia app. y en 
Pennisetum purpureum, Helminthosporium spp. En las parcelas do colecciones 
de gramineas y leguminosas se identificaron, reap., 57 y 44 familias de 
insectos plaga, siendo las principales los inscctos chupadores de las
 
familias Cicadellidae, Aphididae y Miridae. Se discute el valor
 

nutricional do forrajes con base en mediciones hechas in vitro e in vivo 
para estudiar la digestibilidad y consume voluntario de especies de
 
gramineas y leguninosaa introducidas. (CIAT)
 

0256 

28458 MACIEL, D.F.; VIANIA, O.J.; ALBUQUERQUE, J.J.L. DE 1985. Estudo do 
potencial produtivo em diferentes cultivares de capim-elefante - Pennisetum 

purpureum Schum. (Estudio del potencial productive en diferentes cultivares 
de Pennisetum purpureum). Ciencia Agronomica 16(l):27-33. Pt., Sum. Pt., 
En., 18 Ref.
 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Evaluaci6n. Producci6n do forraje. 
Contenido de proteinas. Materia aeca. Brasil. 

Se evalu6 el comportamiento de 19 cv. de Pennisetum purpureum en Caucaia 
(Cearn, Brasil) en un suelo Pods61ico rojo-amarillo. Se determinaron la
 

produci6n de proteina y de MS y poreontaJe de proteina. Los mejores cv. 
fueron Uruckijona, TaiwAn, IRI-534, Mineiro, IRI-381, IRI-382, IRI-323, 
Malaia 2248 y Cameron. (RA-CIAT) 
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27168 ORAM,R.N. 02571984. Register of Australian herbage plant cultivars. B.Legumes. 20. Cassia: Cassia rotundifolia Pers. (round-leafed cassia)Wynn (Reg. No. B-20a-1). cv.(Registro de cultivares de plantas forrajerasaustralianas. B. Leguminosas. 20. Cassia: Cassia rotundifolia (hoja
redonda) cv. 
Wynn (Reg. No. B-20&-l)). Journal of the Australian Institute
of Agricultural Science 
50(3):195-196. En., 
4 Ref. [Division of Plant
Industry, Comonrealth Scientific & Industrial Research Organizatior.
Canberra. Australia]
 

Cassia rotundifolia. Cultivares. Morfologla vegetal. Adaptaci6n.

Germoplasma. Australia.
 

Se describen el origen (Valinhos, Brasil), la morfolopia y lascaracteristicas agron6micas de Cassia rotundifolia cv. Wynn,leguminosa introducida en Australia en 1964, 
una 

donde so registr6 como CPI34721. Este 
cv. es mfs productivo y persistente que otras accesiones dofloraci6n temprana de la especie en varios ambientes de Queoenslnd, NuevaGales del Sur y el Territorio Norte. En varias localidades do Australia hamostrado desempeho superior al de Macroptilium atropurpureum cv. Siratro yDesmodium intortum. El cv. Wynn soporta pastoreo intensivo, se asocia biencon varias gramineas (Cenchrus ciliaris, Chloris gayana), 
es palatable para
el ganado y se mantiene libre de plagas y enfermedades. (CIAT)
 

0258
28441 REUNION SOBRE LA PRODUCCION Y UTILIZACION DEL GRANO DE CANAVALIA
ENSIFORMIS EN SISTE1AS PECUARIOS DE YUCATAN, MERIDA, YUCATAN. 1985.Memorias. Yucit~nr 
 M6xico, Universidad Aut6noma de Yucatan. 68p. Es., 
Il.
 

Canavalia ensiformis. Evaluac16n. Caracteristicas agron6micas. Valor
nutritivo. Alimentaci6n animal. Mxico. 

Se presentan los resultados de 4 ahos de investigaciones sobre la
producc16n y utilizaci6n de Canavalia ensiformis, realizadas en la Facultadde Veterinaria y Zootocnia de la U. Aut6noma de Yucatin, M6xico. Se resumentrabajos sobre introducci6n y evaluaci6n agron6mica, composici6n quimica yvalor nutritivo del grano y utilizaci6n del grano de C. ensiformis pararumiantea. Los trabajos individuales so encuentran on osta publicaci6nbajo los siguientes no. consecutivos: 0254 0328 
0354 (CIAT)
 

0259
27900 SALERNO, A.R.; SEIFFERT, N.F. 1986. Leucena: 
caracteristicas
agron6micas e recomendacao de manejo. (Leucaera: caracter1sticasagron~micas y recomendaciones de manejo). Florian6polis.SC, Brasil, EmpresaCatarinense de Pesquisa Agropecuria. Comunicado Tcnico no.105. 9p. Pt.,11 Ref. [Empresa Catarinense de Pesquisa AgropecuAria, Estacao Experimental
de Itajai, 
Caixa Postal 277, Itajai-SC, Brasil]
 

Leucaena leucocoephala. Cultivares. Requerimientos climAticos.Requerimientos eddficos. Establecimiento. Fertilizantes. Semillas.Latencia. Tratamiento de semillas. nhizobium. Inoculaci6n. Distancia de
siembra. Manejo de praderas. Producci6n de forraje.
Producci6n animal. 

Contenido de proteinas.Mimosina. Toxicidad. Enfermedades y pat6genos. Brasil. 
Se presenta una breve revisi6n sobre las caracteristicas agron6micas yrecomondaciones de manejo de Leucaena spp. Se doscriben su origen,especies, exigencias climticas, tolerancia 
exigencias de suelo 

a la sequja y ral drenaje,
y establecimiento (ruptura de la latencia de lassemillas, inoculaci6n y peletizac16n de semillas, 6poca y distancias do
siembra). 
 Se dan recomendaciones de manejo do Leucaena como forrajeoarte y se revisan aspectos sobre producci6n 

para 
de forraje y proteins, 
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producci6n animal, toxicidad y plagas y enfermedades. En la estaci6n 
exptl. de Itajai (Brasil), se constat6 la ocurrencia de Cercospora sp. y 
Colletotrichum sp., pere estas fueron poco severas. (CIAT) 

0260 
28416 SAlJDIO, R.; DACAK, A.; MEAUnIO, P.P. 1978. Producci6n de diez 
gramineas forrajeras perennes bajo los efectos de tree aturas de corte. 
Asunci6n, Paraguay, Hinisterio do Agricultura y Ganaderia. Programa 
Nacional de Investigaci6n y Extensi6n Ganadera. Boletin de Investigaci6n 
no. 10. 22p. Es., Sum. Es., 8 Ref., If. 

Digitaria decumbens. Hyparrhenia rufa. Setaria aphacelata. Cynodon 
dactylon. Paspalum guenoarum. Paricum maximum. Panicum w-loratum. Chloris 
gayana. Cultivare3. Evaluaci6n. Podsoles. Altura de corte. Prodzlcci6n de 
forraje. Ciima. Valor nutritivo. Calidad del forraje. Rendimiento. Materia 
seca. Paraguay.
 

En Is Estaci6n Exptl. de Barrerito en Coapuch Paraguay, se llev6 a caba un 
expt. durante 3 aos (1971-73) para evaluar ei comportamiento de 10 
gramineas forrajeras scmetidas a 3 alturas de cortes. Se utiliz6 un diseho 
exptl. de bloques al azar en parcela3 divididas con 4 
repoticiones/tratami-nto. Los resultdos indican quo la especie mas 
productiva fue Setaria sphacelata cv. Kazungula, seguida de Digitaria 
deocunbens cv. Pangola Taiwin y Setaria sphacelata cv. Nandi. En orden 
decreciente se eruentran los pastos Hyparrhenia rufa, Panicum coloratum, 
D. decumbens comn. Paspalum guenoaru, Panicum maximum var. tr:choglume y 
Cynodon dactylon. Las producciones estacionales de todas las especies se
 
encuentran en sus niveles min. d,±.:cnte el periodo invernal (junio-sept.), 
aumentan de manera r~pida en el perods puianvernal (oct.-ene.) y legan a 
sus niveles max. en e periods verano/otoo (feb.-mayo). Los cv. que 
tuvieron mayores producciones on el perioda invernal fueron Pargola TaiwAn. 
Kazungula y la especie P. coloratum. Las alturas de corte a has quo 
estuvieron sujetas los pastas tuvieron efectos en los rendimientos. Cuatro 
especies P. coloratura, S. sphacelata cv. Kazungula, H. rufa y D. decumber 
coman lograron sus mayores producciones cuando estuvieron sujetas al eecta 
del corte bajo (40 par ciento del pasta quad6 en pi6) y otras 4 P. 
guenoarum, D. decumbens cv. Pangola TaiwAn, P. maximum y C. dactylon cuando 
estuvieron sujetas al corto medio (50 par ciento de altura). Una sola 
espiee (S. sphacelata cv. Nandi) logr6 su mayor rendimiento cuando tuvo 
corte alto (60 par ciento). En el estudio me evaluaron variacionea 
ocurridas en algunas propiedades quimicas del suelo coma conecuencia de 
los rendimientos de forrajes extraidos par has diferentes especies. En 
general, la acidez del suelo aument6 de un pH 5.0 a 4.7; el nivel de HO 
disminuy6 dosde 1.51 a 1.00 par ciento; el P y el K asimilables 
diuminuyeron desds niveles de 2.1 a 1.3 ppm y de 38 ppm a 25 ppm, rep. S. 
sphacelata cv. Kazungula present6 la mayor cantidad de PC (13.0 par 
ciento), seguida de D. decumbens comOn con 11.7 par ciento. Entre los do 
menor contenido proteinico se encuentran P. coloratum, D. decumbens cv. 
Pangola Taiwfin y S. shacelata ov. Nandi, con 6.8. 7.3 y 7.3 par ciento, 
resp. Los valores de Ca varian desde 0.24 par ciento en H. rufa hasta 0.55 
par ciento en P. coloratum. El contenido de Ca en el forraje de la pradera 
natural es de 0.50 par cienta. En tadas os cases el contenido de Ca es 
coniderablemente superior al requerido par el bovino para un desarrollo 
ncrmal. Los valores do P varlan deede 0.15 par ciento en D. decumbens cv. 
Pangla TaiwAn (nivel deficiente para el animal) hasta 1.19 par ciento en 
P. coloratum. A excepei6n del contentdo de P en el ov. Pangola TaiwAn, en 
los demfis pastas en estudio el contenido de P e encuentra en niveles 
adecuados para satisfacer las necesidades del animal. El contenido de P en 
el forraje do la pradera natural es de 0.12 par ciento, un nivel muy 
deficients. (RA)
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026128417 SAMUDIO, R. ; HEYN, R. 1978. Rendimiento de pasturas on el Paraguay.Asunci6n. Paraguay, Ministerio de Agricultura y Ganaderia. ProgramaNaclonal de Investigaci6n y Extens 6n Ganadera. Boletin do Investigaci6n
no.11. 53p. Es., Sum. Es., 14 Ref., I1. 

Praderas naturales. Pradoras mejoradas. Producci6n do forraje.
Fertilizantes. Cal agricola. N. P. K. Rendimiento. Panicum maximum. Panicumcoloratum. Setaria siacelata. Cenchrus ciliaris. Brachiaria brizantha.Brachiaria ruziziensis. Chloris gayana. !Hyparrheniarufa. Cynodon dactylon.
Cynodon plectostachyus. Pennisetum purpureum. Accesiones. Evaluaci6n. 
Altura de corte. Intervalo de 
carte. Clima. Paraguay. 

Se compilaron dates referentes a los rendimientos de diferentes recursos
forrajeros disponibles en Paraguay 
para el pastoreo animal. Se utilizaronaquellas informacioncs que fueron 6riginadas en proyeetos de investigaci6nquo siguieron un m6todo cientifico; bstas se presontan en tablas y grAficosque van acompa~ados do comentarios breves referentes al Area de estudio ylos resultados obtenidos. Se demuestra el alto potencial productivo de laspraderas naturales del pals y se observa que los potenciales de producci6nde las praderas mejoradas peronnes y anuales son mayores que el de laspraderas naturales. Exists igualmente una capacidad de incremento deproducc16n de todos los recurso forrajeros cuando 6stos son sometidos aprActicas de manejos tales como fertilizaci6r6 frecuencia de corte y otros. 
(RA)
 

27914 THOMAS, D. ; GROF, D. 
0262 

1986. Some pasture species for the tropical
savannas of South America. 1. Species of Stylosanthes. (Algunas especies de
pastos para las sabanas tropicales do Am6rica del Sur. 1. Especies de
Stylosanthes). Herbage Abstracts 56(10):445-454. En., 
36 Ref., I. [CIAT,

Apartado A6reo 6713, Call, Colombia]
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes capiLata.
Stylosanthes scabra. Stylosanthes hamata. Morfologia vegetal. Distribuci6n
geogrAfica. Accesiones. Cultivaves. Adaptaci6n. Producci6n de semillas.Evaluac16n. Hbito do crecimiento. Rendimiento. Materia soca. Epoca seca.Epoca iluviosa. Contenido do proteinas. Prade=ras mixtas. Andropogongayanus. Brachiaria decumbens. Aumentos de peso. Producci6n animal.Sabanas. Cerrados. Brasil. LIanos Orietitai-!:s. Colombia. 

Se presenta una revisi6n sobre lgunas especies do pastas para las sabanastropicales do America del conSur, 6nfasis en Stylosanthes gulanansis,
macrocephala y S. capitata. Se hace breve referencia a cada 

S. 
una de las
especies y so describen su morfologla, habitat, caracteristicas agron6micas

y comportamiento animal. Se mencienan brcvemente S. scabra y S. hamata. 
(CIAT)
 

27848 VANCOPPEJOLLE, R. ; RENARD,
0263 

C.; SOTTIAUX, 0,; NYOLE, H. 1984.Comportement de Stylosanthes guianonsis (Aubl. ) Sw. dans la basso fluzizi etle Mosso (Burundi). (Comportamiento de Stylosanthes guianensis en bajaRuzizi y Mosso). Tropicultura 2(2):50-55. Fr., Sum. Fr., Eni., 13 Pef., I.rl:ist. des Sciences Agroncmiques du Burundi, B.P. 795, Bujumbura, Burundi] 

Stylosanthes gulanensis. Acceiones. Evaluaci6,. Adaptaci6n. Ensayosregionales. Precipitaci6n. Temperatura. Suelos. Floraci6n. Valor nutritivo.Colletotrichum gloeosporioides. Sequia. Resistencia. Burundi. 

Se describen los requerimientos de Stylhsanthes gulanensis en 2 regionesecol6gicas de Burundi, Mosso (1280 m de altitud) y baja 
Ruzizi (800 m de
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altitud). La leguainosa se introdujo en 1953 en las pasturas de la parte 
oriental del pajs y en 1970 en el bajo Ruzizi para mejorar el valor de las 
pasturas naturales. En Moasa las condiciones eddficaa y clinAticas fueron 
favorables para Stylosanthes; sin embargo, desde 1981 la antracnosis ha 
reducido severamente su crecimiento. Hasta que se encuentre una soluci6n. 
su introducei6n generalizada no serA posible. En el Dajo Ruzizi el 

desarrollo do la planta so ha visto limitado por ia poca precipitaci6n 

(670.4 mm/aho) y par una baja capaoidad do retenci6n de agua del suelo 
(m6dano). Par tanta, es necesario identificar cv. resistentes a 1a sequia 
y dise7iar un m6todo para establecer estos cv. en mddanos. (RA-CIAT) 

0264 
27162 VELLOSO, L. ; PROCKNOR, M.; STRAZZACAPPA, W. ; SEXI, K.; MILTENBURO, 0. 
1982. Producao forrageira de um pasta do capim gordura (Melinis 
minutiflora, Pal de Beauv). Fase 2. Periodo do inverno. (ProducLi6n 
forrajera de una pasture de Melinis minutiflora. Fase 2. Periodo do 
invierno). Revista da Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootenia da 
Universidade de Sao Paulo 19(l):87-95. Pt., Sum. Pt., En., 12 Ref., II. 
[Faculdade de Medicina Veterindria e aZootecnia. Univ. Sao Paul., Brasil] 

elinis minutiflora. Producci6n do forraje. Digestibilidad. Rrndimiento. 

Matoria seea. Contenido de proteinas. Contenido do fibra. Disponibilidad de 
forraje. Epoca lluviosa. Brasil. 

El forraje estudiado provino de una pastura de 2.0 ha, establecida on sept.
 

de 1974 que habia recibido antes de la siembra unsaaplicaci6n de 1700 kg do
 

cal dolomitica/ha y despu6s de la siembra, 510 kg de sulfato de amonio/ha.
 
Deede su establecimiento se utiliz6 un pastorao rotacional con vacas en 
lactancia haste el 27 de sept. do 1977, cuando se reallz6 un carte de 

uniformidad con guadaha, con el fin de aprovechar el rebrote para los 
estudios realizados. Los ensayos de digestibilidad y los estimativcs de 

produccifn forrajera so hicieron en el pasta a los 240, 300 y 360 dias de 
odad. Los dates do producci6n de forraje se obtuvieron de 12 muestras
 

recolectadas de un cuadrado de hierro de 0.25 metros cuadrados. Se
 
observaron los siguientes resultados: 1) a los 240 dias, 37,430 kg dc 
materia verde y 13,870 kg de MS/ha; 2) a los 300 dies, 20,930 kg do materia 
verde y 10,360 kg do MS/ha; 3) a los 360 dias, 15,200 kg de materia verde y 
9060 kg de MS/ha. Los ensayos de digestibilidad aparente so realizaron con
 

3 bovinos enjaulados y los valores de los nutrimentos digestibles en la MS 
a 100 grados contigrados fueron a los 240, 300 y 360 dias, resp., los 
siguientes: MS digestible = 12.7, 16.2 y 26.1 par ciento; proteina 
digestible = 0 on todas la fechas; extracto et6reo digestible = 3.3, 2.4 y
 

0.7 par ciento; fibre digestible = 20.9. 22.8 y 23.8 par ciento; extracto
 
digestible no nitrogerado = 20.4, 18.5 y 20.0 par ciento; y nutrimentos
 

digestibles totales = 44.6, 43.7 y 44.5 par ciento. Los valores del 
extracto et6reo digestible se multiplicaron por el factor 2.25. (RA-CIAT)
 

0265
 
27195 WESLEY-SMITH, R.N. ; HEAP, J. ; S1PALES, R.G. ; CALDER, G.J. 1982. 
Regional testing of Stylosanthes viscosa CPI 39404 compared with 
Stylosanthes hamata cv. Verano under grazing in the Northern Territory. 
(Evaluaci6n regional de Stylosanthes viscosa CPI 39404 comparada con 
Stylosanthes hamata cv. Verano bajo pastoreo en el Territorio del Norte).
 
Darwin, Northern Territory. Department of Primary Production. Technical 
Bulletin no.60. 25p. En., 24 Ref., Il. [Dept. of Primary Production, 
Darwin, N.T. 5794, Australia] 

Stylosanthes viscosa. Stylosanthes hamata. Cultivares. Evaluaci6n. 
Pastoreo. Novillos. Aumentos de peso. Palatabilidad. Persistencia. 

Floraci6n. Digertibilidad. Enseyos regionales. Australia. 
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Se evaluaron la persistenia y otras caracteristicas agron6micas deStylosanthes viscosa cv. CPI 34904 y S. hamata cv. Verano bajo pastoreo, yel valor de S. viscosa para el ganado comparado con S. hamata, enlocalidades 5del Territorio Norte de Australia. En cada sitio se colocaron10 puntos fijos, cada uno con 8 subcoadrados en las parcelas de S. viscosay S. hamata. So observaron la densidad y altura de
ramificaci6n, 
 las plantas,pastoroo, rebrote y caida de hojas, floraci6n,desprendimiento formac16n ydo la semilla. Tambi6n se determinaron la relaei6n hoja:tallo, composici6n quimica do la 
planta. viscosidad de exudados
superficiales, digestibilidad y toxicidad. Se encontr6 que S. Viscosa easmds productiva en condiciones do alta precipitaci6r), mientras1o quo S. hamataes en localidades con menor precipitaci6n. S. hamata rue mAs 
palataole
para el ganado quo S. viscosa. Se analiza el comportamlento de estasleguminosas en todas las localidades y se 
discute nu 
papel futuro en la
regi6n. (CIAT) 
 V6ase ademAs 0182 
0185 0188 0193 0196 0197 0210
0211 0216 0218 
 0227 0228 
 0232 0272 0274 0291 0298 
 0301 0304 0347

0348 

D06 H6todos y Ttcnlcas de Evaluaci6n
 

27634 LARGE, R.V.; COBBY, 0266J. H.; BAKER, N.D. 
experiments to 

1985. The design and conduct ofmeasure animal and herbage production responsesfertilizer nitrogen under 
to

cutting and grazing managements. (El diseho yrealizaci6n de experimentoo para nedir las respuestas de producci6n animaly forraje a la fertilizaci6n 
con nitr6geno bajo manejo de
pastoreo]. corte yJournal of Agricultural Science (Australia) 104(1):85-94. En.,Sum. En., 16 Ref., Ii. (Grassland Research Inst., Hurley, Maidcenhead,
Berkshire, SL6 5LR, England]
 

Disehos experimentales. Pastoreo continuo. Pastorco rotaclonal. Muestreo.Fertilizantes. N. Cortes. Aumentos de peso. Producci6n de forraje. Reino
 
Unido.
 

Se realizaron 2 expt. para obtener informaci6n sobre la preclsi6n deltruestroo de forraje, el 
grado de repetici6n y la logistica del manejo de
expt. de pastoreo rotacional y continuo. En un tercer expt. sela posibilidad de estimar el 
investig6

crecimiento del 
forraje durante elrotacional do lotes durante 4 dias, mediante !a 
pastoreo

extrapolaci6n linealestimados de crecimiento medidos durante el 
de 

intervalo entre pastoreos.
Luego se realiz6 un cuarto expt. para investigar las respuestas de
producci6n animal y de forraje al 
14aplicado a 5 nivelea en un rango de 80900 kg/ha con 3 repeticiones/tratamiento. 
Los resultados de los expt.
2 mostrcron que so I y
puede obtener una precisi6n similar bajo sistemas de
pastoreo rotacional y continuo con el mismo no. de repeticiones y muestrasde forraje. 
 Se observ6 poca ventaja on toner mAs de 3 repeticiones y 4
muestras/lote o 2 repeticiones y 8 muestras/lote. En pastoreo continuo, se
un muestreo cada 3 semanas y un movimiento de las jaulas de encierro
 
indic6 

cada 3 semanas. Tambi6n se encontr6 en el 
expt. 3 que, en pastoreo
rotaecional, la extrapolaci6n lineal del crecmiento de los 0 a los 24 dias
no refiej6 el crecimiento hasta los 28 dias de manera consistente.
estimaci6n de las ganancias do peso vivo se 

Para la
 
protb6 
 quo era adecuado
utilizar 6 animales/tratamiento, permanentemente en 1 s lotes. El expt.confirm6 4que so podian ajustar curva do respucsta

de precisi6n si habla un nivel bajo, 
con un grado aceptable 

intermedlos de N. 
un nivel muy alto y 2 nivelesEl ajusto del no. 
de animales pare mantener la altura de
la pasturs entre 5-7 cm 
asegur6 condiciones similares para las pasturas ytasas similares de ganancias do peso vivo en todos los tratamientos. Se
discuten los problemas asociados con la medici6n de la producci6n de
forraje bajo pastoreo. (RA-CIAT) 
 V6ase ademAs 0275
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EO0 FITOPATOLOGIA 

EO1 Micosis 

0267
 
27505 CAMERON, D.F.; IRWIN, J.A.G.; O'BRIEN, R.G. 1985. Variability in
 

isolates of Colletct;richum gloeosporioidou causing anthracnose diseases of
 

Stylosanthes species. (Variabilidad en aislamientos de Colletotrichum
 

gloeosporioides, agente causal de la antracnosis en especies do 
Stylosanthes). Australian Journal of Experimental Agriculture 25(2):444
449. En., Sum. En., 8 Ref. (Division of Tropical Crops & Pastures,
 

Commorwealth Scientific & Industrial Research Organization, The Cunningham 
Laboratory, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Stylosanthes fruticosa. Stylosanthes viscosa. Stylosanthes hamata. 
Stylosanthes scabra. Stylosanthes humilis. Stylosanthes guianensis. 

Cultivares. Accesiones. Evaluaci6n. Colletotrichum gloeosporioides.
 
Resistencia. Patogenicidad. Semillas. Tr6pico h6medo. Australia. 

Estudios de campo para detectar antracnosis en pasturas y en cultivos de 
semillas de Stylosanthes app. identificaron una dispersi6n rApids de la 
enfermedad de tipo B en la regi6n costers h6moda del norte do Queensland 
(Australia) en 1978, pore no se detectaron nuevas razas patog6nicas de 

tipo B. La recuperaci6n de un aislamiento patog6nico de Glomrella 
cingulata. el estado sexual de Colletotrichum gloeosporioides, de un 

aislamiento do tipo B indica que 0. cingulata puede ser un components 

significativo en el ciclo de vida de la einfernedad y puede estar 
involucrado en el desarrollo de nuevas razas patog6nicas del bongo. Con la 

enfermedad do tipo A, hubo evidencia de especializaci6n diferencial de 

aislamientos en S. humilis cv. Paterson y S. scabra nv. Fitzroy. Un
 

cultivo de semilla do S. hamata or. Varano fue severamente dafiado por la 
antracnosis de tipo A, pore los aislamientos obtenidos del cultivo 

solamonte produJeron da~o ligero en las plantas iroculadas en pruebas de 

irvernadero. Las plantas a las que se les indujo a florecer y producir 
semilla a las 8 semanas de edad en un cuarto con ambiente controlado no 

fueron mfs susceptibles a los aislaniento5 obtenidos del cultlvo de 

semillas quo las plantas de 2, 4 6 6 semanIu de edad. (RA-CIAT) 

0268 

27575 LENNE, J.H.; HERNANDEZ P., L.A. 1986. Primer registro do pudrici6n 

carbonosa de Stylosanthes guianesis en Colombia. ASCOLFI Informa 12(1):1. 

Es., 5 Ref. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Macrophomina phaseolina. Patogenicidad. Stylosanthes guianensis. Llanos 
Orientales. Sabanas. Colombia. 

Durante un periodo seco prolongado (nov.1983-abril 1984) en la Estaci6n
 
Exptl. ICA-CIAT en Carimagua, Llanos Orientales de Colombia, so observ6
 

clorosis severa, marchitamiento y muerte en 147.4, 52.5 y 214.9 per ciento de 
las introducciones CIAT 1927, 2031 y 10136 de Stylosanthes guianensis var.
 

pauciflora, resp. E1 agente causal fue identificado come Macrophomina 
phaseolina. Los microesclerocios fueron abundantes en suelo y raices de 
plantas muertas. La pudrici6n carbonosa habla sido registrada come pat6geno
 

ouasional y de poca importancia de S. capitata en Colombia. (Texto
 

completo)
 

0269
 

27501 RODRIGUEZ, R. ; ME1EIDEZ, P.L. 1984. eld screening of pigeon pea 
(Cajanus eaJan) for resistance to foliar uleases in Puerto Rico.
 

(Evaluaci6n an el campo de Cajanus cajan por resistencia a enfermedades 
foliares en Puerto Rico). Journal of Agriculture of University of Puerto 
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Rio 68(3):275-279. En., Sum. En., Es., 6 Ref. [Dept. of Crop Protection,Univ. of Puerto Rico, Mayaguez, PR 00708, USA] 

Cajanus cajan. Cultivares. Germoplasma. Evaluaci6n. Uredo cajani.Colletotrichum. Cercospora. Phoma. Resistencia. Patogenicidad.
Sintonatologia. Puerto Rico.
 

En Isabela Research and Development Center, Puerto Rico, se evaluaron en1977, 1978 y 1980 la colecci6n mundial de gormoplasma de Cajanua cajanalgunas var. yy l1nes3 avanzadas obtenidas del 
proyecto de fitomejoramlento
por su resistencia a las enfermedades foliares causadas per Urodo cajani,Colletotrichum sp., Cercospora ap. y Phoma sp. Sc examiniror, 3286 lineaslas cuales 4 8 resistieron mejor dela invasi6n de ostos pat6genos. Entre elgrupo de lineas avanzadas y cv. 
do C. cajan evaluadas, la linea 64-16 A
mostr6 sintomas do estas enfermedades en menos del 20 per ciento de sufollaje, mientras que la linea 8-AB-2 rue la mAs susceptible. (RA)
 

27538 SONODA, R.M. ; LENNE, 0270J.M. 1986. Diseases of Aeschynomene species.(Enfermedades de especies de Aeschynomene). Tropical Grasslands
20(l):30-34. En., Sum. En., 26 Ref. [Univ. of Florida Agricultural ResearchCenter, Fort Pierce, FL, 33450, USA] 

Aeschynomene americana. Aeachynomene brasiliana. Aeschynomene histrix.Aeschynomene paniculata. Aesohynomene sensitiva. Aesohynomene virginica.Aeschynamene indica. Aeschynomene fal cats. Colletotrichum. Cercospora.Rhizoctonia. Meloidogyne. Polythrincium. Calonetria. Patogenicidad.Sintomatologla. Germoplasma. Evaluaci6n. Australia. Am6rica. 
Se describon y discuten enfermedades de Aesohynomene spp. observa3ss enensayos de evaluaci6n de forrajes en Am6rica del
Las enfermedades Sur y Florida (EE.UU.).descubiertas recientemente incluyen mancha follarPolythrincium persp., muerte descondente per Calonectria .p. y ahublo foliarpor Rhizoctonia solani. Se revisan enfermedades registradas previamentepoblaciones nativas ende Aeschynomene spp. y aquellas registradas en ensayosde evaluaci6n de forrajes on otras regiones del mundo. La mayorla de las
evaluaciones actuales de Aeschynomene spp. se llevanvegetal a cabo con materialcon una base gen6tica escasa. Se necesita recolectar un espectro
mds amplio do germoplasma do Aeschynomene pars determinar
caracteristicas forrajera3 y su resistencia a enfermedades. 

sus 
(RA-CIAT) VHaseademAs 0246 0251 0253 0263
 

E03 Bacteriosis
 

027128296 TORRES G., C.; LENNE, M.; VICTORIA, J. I. 1982. Bacterial wilt ofZornia spp. caused by Corynebacterium flaccunfaciens. (Marchitamiento
bacteriano de Zornia app. causado per Corynebacterim flaccumfaciens).Lozano, J.C., ed. International Conference on Plant Pathogenic Bacteria,
In 

5th., Cali, Colombia, 1981. Proceedings. Call, 
Centre InternacionalAgrioultura Tropical. pp.711-79. En., 
de 

Sum. En., 9 Ref.
 

Zornia brasiliensis. Ecotipos. Corynebacterium flaccumfaciens.

Patogenlcidad. 
 Semilla. Colombia. 

Durante 1980 y 1981, 
plantas j6venes y, despuds del corte, plantas maduras
de las leguminosas forrajeras tropicales promisorias Zorna hrasiliensis y
Zornia sp. (CIAT 7847) so 
volvieron olor6ticas, se atrofiaron y
marchitaron y a menudo murieron en sitios de evaluaci6r do forrajes enColombia. La bacteria causal fue identificada come Corynebacteriumflaoceumfaciens. Este es el primer registro de marchitamiento bacteriano en 
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Zornaia app. y al primer regietro de la ocurrencia del pat6geno en Am6rica 
Latina tropical. Pl~ntulas de Phaseolus vulgaris fueron susoeptibles a este 
pat6geno en pruebas de inooulaci6n. En vista de qua la bacteria se origins. 
en la semilla, ae esti teniendo precauc16n para prevenir su diseminaoi6n 
de Colombia a otros poises. (RA-CIAT) VMase ademAs 0259 

P0 ENTCOOLOGIA Y CONTROL DE PLAGAS 

F01 Inseatos Perjudioiales y su Control 

0272 
26677 AOOSTDII H., J.J. 1980. Rendimiento y calidad de dos hibridos de
 
zacate buffel (Cenahrus eiliaris L.) dalado par diferentes poblaciones del 
complejo mosca pinta Aeneolamia albofasciata (Lalle med) y Prosapia 
simulans (Walker) Apodaca, N.L. 1980. Tesin Ing.Agr. Zooteonista. Nuevo 
Le6n, H6xico, Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
105p. Es., Sum. Es., 53 Hrt. 

Cenchrus ciliaris. Hibridos. Aeneolamia albofasciata. Prosapia simulans.
 
Din~mica de poblaciones. Sintomatulogia. Diologia de insectos. Rendimiento.
 
Materia ucca. Calidad del forraje. Valor nutritivo. M6xico.
 

En al Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey
 
(MHxico), se determinaron el rendimiento y la calidad do 2 hibridos da 
Cenchrus ciliaris (66 y 68) sometidos al ataque de diferentes poblaciones 
de Aeneolamia albofasciata y Prosapia simulans. Para el efecto se sembr6 
material vegetativo da loo 2 hibridos en 64 parcelas de 4 x 4 m cada una, 
emplefndose 81 plantas/parcela distanciadas a 20 cm entre ellas pare un 
Area de 4 metros cuadrados. So emple6 un diseho estadistico de arreglo 
combinatorio con distribuci6n de bloques al azar, 8 repeticiones y 8 
tratamientos (0, 25, 50 y 75 insectos/metro cuadrado pars los 2 hibridos, 
resp.). El primer carte se efectu6 a los 2.5 meses y posteriormente cada 30 
dias. Despu6m del tercer corte se coloc6 en cads parcela una jaula de 
alambre y tela mosquitera y se infest6 con los insectos durante 15 dias. A 
los 7 y 15 dias de la infetaci6n se evaluaron Is cobertura, floraci6n y 
daho par los inactos, rendimiento de materia verde y seca, contenido de 
PC, FC y digestibilidad in viva de la MS, aai coe preferencia par el
 
ganado. Segdn los resu?.tados obtenidos existi6 diferencia en el porcentaje 
de cobertura y floraci6n entre los 2 hibridos, siendo el 66 el m~s 
agresivo. Ilubo mayor dafo a una mayor poblaci6n do insectos. El rerlimiento 
de materia verde no difiri6 estadisticamente entre los 2 hibridos, pero el
 
de HS si difiri6 a favor del hibrido 68; sin embargo, el rendimiento do MS 
del hibrido 66 sa mantuvo constants y el del 68 disminuy6 al incrementarse 
los niveles do infestaci6n del insecto. Las diferentes poblaciones de 
insectos no afectaron la DMS, PC y FC de los hibridos. SegOn los diferentes 
parAmstros evaluados, el hibrido 66 fue mds resistente al ataque del A. 
albo.asciata y P. simulans. (CIAT) 

0273 
27909 BARRIENTOS, A. 1986. Fluctuaci6n de Aeneolamia vari en pasturas de 
Brachiaria deumbens. Pasturas Tropicales. Boletin 8(2):10-13. Es., Sum. 
Ea., 3 Ref., Il. 

Brachiaria decumb ns. Aeneolamia varia. Dinfmica de poblaciones (insectos).
 
Biologia da insectos. Radiaci6n solar. Precipitaei6n. Evaluaci6n. Muestreo.
 
Colombia. 

En una pastura de Brachiaria decumbens localizada en Villavicencio,
 
Colombia, en un eaosistema de bsque h6medo tropical (2891 mm, 25 grados 
oentigrados), ae observaron los cambios en el no. de adultos y ninfas de 
Aeneolamia varia de ambos sexos durante un periodo de 20 dies. Las 
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observaciones so hicieron on dias alternados entre el 5-25 do oct.alrededor 1985de ,reas infestadas en 10 localidades. So utilizaron mallasentcool6gicas para capturar adultos en 10 muestreos/sitio. El no. de
ninfas/metro cuadrado se determin6 con la ayuda de un marcocuadrados. So analizaron las 
de 0.25 metros

fluctuaciones diarias deAdemhs, sn goner6 ninfas y adultos.un factor do ceonversi6n para predecir el max. no. doinsectos durante poriodos en los quo el muestreo se dificult6. Losresultados mostraron la existencia 
solar y 

de una intcracei6n entre la radiaci6nIs procipitaci6n con el no. do Insetos.solar, el no. do En dias con intonsa luzA. vara fue bajo, pero en los dias con lluvia y luz solarintensa los insectos adultos on Is pastura fueron numerosos. La vi.riaci6ndiaria on el no. de insectos on la pastura revel6

la semioscuridad, habi6ndose 


que ei insecto prefiere
capturado el no. mis alto de adultos (47) parslos 10 muestreos a las 18:00 h. (CIAT)
 

27995 FERRUFINO, A. ; VALLEJOS, 0274
A. 1986. Evaluaci6n de ecotiposBrachiaria en el deChapare, Bolivia. Pasturas Tropicales. Boletin 8(3):23-25.


Es., Sum. En., 7 Rof., Il. 

Brachiaria decumbens. Brachiaria ruzizien:i:. Drachiaria humidicola.Brachiarla brizantha. Brachlaria nigropedata. 11vachiaria dictyoneura.Brachiaria eminii. Brachiaria radicans. Ecotipos. Evaluac16n. Rendmiento.Materia seca. Aeneolamia. Mahar ,.va. Zulla. Tolerancia. Tr6pico hOmedo.
 
Bolivia.
 

En u Ultisol on Chapare (regi6n do Cochabamba, Bolivia) so midieron
producci6n de MS y la infestaci6n del salivazo (Zulia sp., 
la
 

astralis, Mahanarva sp.) 
:neolamia
 

en 36 ecotipos de Brachiaria durante
do 2 un periodoahos comenzado on junio de 1984. Se sembraron los ecotipos duspu6s delimpiar el bosquc y no so aplicaron fertilizantes. Los resultados
mostraron quo los ecotipos de B. humidicola CIAT 6705, 6013. 679, 675,
y 6707, B. decumbens CIAT 6392 y 682
6012, y B. nigropedata CIAT 6386presentaro., una produoci6n superior do 1.f (prom. de 3.37 t/ha) y laincidencia del ataque de insoctos fue baja. B. decumbens CTAT 606, elecotipo mAs comOn en la regi6n, produjo meos MS y fue mis susceptible alataque del salivazo que la mayoria de los ecotipos evaluados.
fue cierto para B. eminl CIAT 6134 

Esto tambi~n 
y B. decumbenB CIAT 6130, 6370, 6700 y

6132. (CIAT)
 

27557 NILAKIIE, S. S. ; PASCHOAL, 0275
G.0.; SILVA, A. A. DA; BUANAIN, C. M. ; SOUZA,A.R.1. 1985. Spittlebug eggs: comparison of :iampling efficiency of sampleunitzs of different sizes. (lluevos del m16n do los pastos: comparac16n de laeficiencia del muestreo en roiaci6n con 
el tamaho de las muestras).
Pesquisa Agropocuaria Brasileira 20(11):12145-1250. En., Sum. En.,
Ber., Ii. (Empresa Br 

asileira Pt., 18

do Pesquisa Agropecuiria, Centro Nacional dePesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grando-MS, 

Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Zulia entreriana. Deois flavopicta. Muestreo.Densidad do poblac16n. Biologia de insectos. Anlisis estadistico. Brasil.
 

So compararon 3 tamalos diferentes do muestras en relaci6n con laeficiencia del 
muestroo pars determinar la densidad do huevos del m16n dolos pastes (Zulia entreriana y Deois flavopicta)
decumbens. Para 

on praderas de Brachiariaobtener un mismo nlvel de precisi6r. el Area do paste persen examinada se ament6 1.5 voeos cuando el tamahe de la unidadmuestreo aument6 de 75 a de150 cm cuadrados y 2.4 veces cuando el aumento ruea 225 cm cuadrados. Utilizando la unidad de 75 cm cuadrados, el no. domuestras necesarias para niveles do preeisi6n do 10, 15 y 20 per ciento me 
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estim6 en 170, 82 y 48, resp. El no. do huevcs/unidad de 75 am de &rea de 
pasto mostr6 una distribuci6n del tipo binomial negative. Un estudio de la 
variaci6n del muestreo dentro de 1 ha de pasta mostr6 qua la diferencias 
entre los bloques, o de parcelas dentro de los bloques, fueron 
significativas solamente on oerca de 20 por clento de los casos. Sin 
embargo, se sugiri6 la toma de muestras bien distribuidas dentro del Area 
de muestreo. (RA-CIAT)
 

0276
 
28467 OSPINA R., M.V.; GARDEAZABAL C., C.A.; CALDERON, M. 1985. 
Comportamiento de ecotipos de Brachiaria spp. con respecto al ataque de 
Zulia colomblana (Lallemand) (Homoptera: Cercopidae). Acta Agron6mica 
35(4):48-55. Es., Sum. Es., En., 4 Ref.
 

Brachiaria brizancha. Brachiaria decumbens. Brachiaria hanidicola. 
Brachiaria ruzizienbis. Brachiaria dictyoneura. Brachiaria eminii. 
Brachiaria radicans. Brachiarla soluta. Ecotipos. Zulia colombiana. 
Resistencia. Evaluac16n. Tallos. Histologia. Contenido de minerales. 
Colombia.
 

Se caracterizaron ecotipos de Brachiaria app. en t~rminos de su resistencia 
al daho per Zulia colombiana y se investigaron mediante estudios 
anat6micos e histol6gicos, las fuentes de resistencia y suS caracteristicas 
on los ecotipos elegidos. Los 17 ecotipos, seleccionados par presentar 
menor daho y buena capacidad de rebrote cuando so infestaron con 5 adultos 
de Z. colombiana/planta, se evaluaron frente a una mayor prosi6n do 
infestaci6n (16 insectos/planta). Los ecotipos de mejores caracteristicas 
(dalo leve y recuperaci6n excelente o buena) fueron B. humidicola 6707, B. 
dictyoneura 6369 y B. brizantha 6016. Loa ecotipos B. brizantha 6297 y B. 
decumbens 6693 presentaron alto grado de da7o y poca recuperaci6n. El no.
 
prom. de capas de esclerbnquima parece estar relacionado inversamente con 
el daMo. La resistencia fisica do los tallos se debe principalmente al 
tejido esclerenquimftico que rodea 2os haces vasculares. (RA) 

0277 
27904 TAYLOR, T.A. 1974. On the population dynamics of Taeniothrips 
sjostedti (Tryb. ) (Thysanoptera, Thripidae) on cowpea and an alternative 
host, Centrosema pubescens Benth., in Nigeria. (Dinimica de poblacidn de 
Taeniothrips sjestedti en caupi y un hospedante alterno, Centrosema 
pubescens, en Nigeria). Revue de Zoologie Africairie 88(4):689-702. En., 
Sum. En., 17 Ref., Il. 

Centrosema pubescens. Taeniothrips sjostedti. Din~mica de poblaciones. 
Floraci6n. Biologia de in. ctos. Nigeria.
 

Los estudios sobre la dinimica de poblac16n de Taeniothrips sjostedti han
 
domostrado que las poblaciones del inseceto so mantienen a bajos niveles on 
Centrosema pubescens durante el afo, en tanto quo aumentan en 2-3 veces su 
tamaho max. en Centrosema cuando infestan cultivos de caupi, causando daho 
a la floraci6n. Las poblaciones max. tanto on caupi come en Centrosema 
aparentemente no fueron influenciadas par el clima, pero sl par los ciclos 
do floraci6n y la abundancia de polen en las flores. La relaci6n 
machos:hembras rue aprox. uniforme en flores de Centrosema, pero los 
adultos fueron predominantumente hembras en las poblaciones mayores de 
caupi. Se infiri6 una forma de reproducci6n partenogen6tica y se sugiri6 
que los machos probablemente son malos voladores y se dispersan 
ineficientemente. Centrosema se consider6 come la principal reserva debido
 
a que florece intermitentemente durante el afo, pero se ha demostrado quo 
existen otros 12 hospedantes alternos y par 1o menos 4 ostienen la cria de 
T. sjostedti. (RA-CIAT)
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027827156 VALERIO, J. R. 1985. Caracterivcao e avaliacao do dano causado ploadulto da aigarrinha-das -pastagens Zulia entreriana (Berg. 1879) emBrachiaria decumbens Stapf. cv. Basilisk. (Caracterizaci6n y evaluaci6n deldafio causado por el adulto de Zulia entreriana en Brachiaria decumbensBasilisk). cv.Tese Doutor Ciencias. Piracicaba-SP, Escola Superior deAgricultura Luiz de Quoiroz da Universidado de Sao Paulo. 17p. Pt., Sum.
Pt., En., 127 Ref., I1. 

Brachiaria decnnbens. Zulia entroriana. Biologla de insectos. Producci6n deforraje. Caidad del forraje. Sintomatologia. Bv'asil. 

Para caracterizar y evaluar los daTbo causados per el adulto de Zuliaentreriana, se realizaron varios ensayos en condiciones do lab., casa demala y sampo, en Camp: Grande (Mato Grosso do Sul, Brasil). Cuando fuepoasible, se registraror. datos de temp. y HR. En general, los inseoctosutilizados no ense caracterizaron cuanto a su edad y sexo. Las plantas de
Brachiaria decumbens utilizadas en las pruebas, excepto las realizadas anivel de campo, tenian 2.5-3.0 mesas de edad. Los resultados obtenidosmuestran quo los adultos dol insecto se alimentan no solo do la3 hojaspropiamente dichas, sino tambitn de las vainas foliares y tallos de B.decumbens. Cuando se alimentaron del limbo foliar, so observ6 preforenciapar el haz do las hojas. El comportamlento tanto de machos coma 
do hembras
en cuanto a preferencia par sitio de alimentaci6n fue igual. Medianteradiois6topos, so comprob6 quo el insecto inyecta secreciones balivaresdurante la alimentaci6n. En !as hojas, estas sustancias se translocan
predominantemente en un sentido apical. 
 El vol. do sustancias inyeetadas
so verific6 en funci6n del tiempo de alimentici6n, quo a su vez, expres6una relaci6n directa entre el tiempo de 
alimentaci6n y la expresi6n do los
sintomas, verificado en otra prueba. 
 La expresi6n total do 
los sintomas do
daho requlri6 un periods de aprox. 3 semanas. Con base en el eontenido do
azilar de la excrec16n liquids do esto insecto, se confirm6 quo el adultade Z. entreriana no so alimenta del floema, on tanto que parece afirmarquo so alimenta del xilema. En cuanto a la evaluaci6n de los dahios, elinsecto puede reducir sigrificativamente la producci6n de rafees,amenazando la persistencia de la graminea, y tambi~n la producci6n de MS.reduciendo la capacidad de soporte. Se confirm6 quo las infestaciones do25 adultos/metro cuadrado reducen on 30 par ciento la producci6n do MS doB. deocumbons. El insects tambibn puede di ninuir sibnificativamentcontenidos ede proteins y algunos minerales, y 
los 

aumentar los contenidos deMS y fibra. Finalmente, se constat6 que los dabos causados par los adultosde Z. entreriana en B. decumbens son proporcionalmerite mayore enondiciones de baja humodad del suelo. Estos resultados confirman la
de este innesta on la persistencia, producci6n y 

importancia del adults 
calidad do B. decumbens, y proporcionan informaci6n adicional sobre la
relaci6n Z. entroriana-B. decumbens. (RA-CIAT)
 

F03 Nematodos y su Control 

027927919 AZMI, M.I.; SINGH, A.; PAThI, B.D. 1985. Control of Tylenchorhynchusvulgaris on Caribbean stylo (Stylosanthes hamata). (Control deTylenchorhynchus vulgaris en Stylosanthes hamata). Indian Journal ofNematology 14(2):200-201. En. (Indian Grassland & Fodder Research Inst.,
Jhansi, 284003, India] 

Stylosanthes hamata. Tylenchorhynchus vulgaris. Nematicidas. Control denematodos. Producc16n do forraje. India.
 

Se realiz6 un expt. do campo en sueloun franco-arenoso de Jhanai, India,para evaluar la eficacia de dosis bajas de 4 neaticidas sistbmicos pare 
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controlar a Tylenchorhynchus vulgaris on Stylosanthes hamata. Se aplicaron 
feramifos, aldicarb, carbofuran o rorato en dosia de 0.5 y 1.0 kg de 
i.a./ha. Se observ6 la max. roduccJ6n en la poblaci6n de nematodos en las 
parcelas tratadas con fenamifos seguida por aldicarb y carbofuran. Se 
obtuvieron los mayores incrementos on rendimiento do forraje (39 por ciento 
en 5 cortes) con aldicarb a 1.0 kg do i.a./ha. (CIAT) 

0280 
26659 GUTIERREZ D., A.J. 1986. Efecto del nematodo de la agalla del tallo 
en el crecimiento y nutrici6n de Desmodium ovalifolium Wall. Tesis Ing.Agr. 
Palmira. Universidad Nacional de Colombia. 92p. Es., Sum. Es., En., 59 
Ref., 11. 

Desmodium ovalifolium. Pterotylenchus cccidogenus. Sintomatologla. 
Crecimiento. Fertilizantes. Absorc16n de nutrimentos. Translocaci6n. 
Nutrici6n vegetal. Tolerancia. Experimentos de laboratorio. Colombia. 

En condiciones de invernadero en C.AT, se estudiaron el efecto del nomatodo 
do 'a agalla del tallo, Pterotyleijchus cec!.dogenus, en el crecimiento y la 
nutrici6n de Dessodium ovalifolJum CIAT 350, asi come las interacciones 
entre el nematodo y la fertilizaci6n. Se utilizaron 3 niveles de 
fertilizaci6n: completa, un cuarto de la completa y sin fertilizaci6n. Las 
plantas se inocularon 2 veces, con intervalos de 3 dias, con una suspensi6n 
que contenia 70 hembras y j6venes do P. cecidogenus. A los 40 y 80 dias de 
la inoculaci6n se evaluaron el no. de nematodos, hojas y tallos/planta. 
longitud del tallo principal, y total de tallos y raices/planta. Se 
determin6 el peso seco de la parte atrea y de las raices, y so analizaron 
las concn. de N, P. K, Ca y Mg en la parte a~rea y la raiz. Tambi6n so 
determinaron las conen. do S, Fe, Zn y B pero solamente a los 80 dies 
puesto quo a los 40 dias la muestra foliar result6 escasa. Per otra parte, 
se calcularon las tasas de absorei6n y translocaci6ml o miamo quo el 
porcentaje de translocaci6n, de los nutrimentos evaluados en las 2 6pocas. 
Tanto a los 40 como a los 80 dias do la inoculaci6n todas las variables de 
crocimiento fueron afectadas, excepto la longitud de las raices a los 40 
dias y la longitud del tallo principal en ambas 6pocas. No se observ6 
incremento en el no. de nemtodos cor ninguno de loL, tratamientos en ambas 
6pocas. A los 40 dias de la inoculaci6rn so increment6 la concn. do P on la 
parte a6rea y so disminuy6 la de Ca, ambos por efecto de la infeci6n por 
P. cooidogenus. A los 80 dias se inerementaron las conon. de N, P, Mg, S, 
Zn y B en la parte abrea en presencia del nematodo. En las raices, el K, 111 
y Zn no fueron afectados per la infecei6n de P. cecidogenus. Las tasas de 
absorci6n y translocaci6n, asi come el porcentaje de nutrimontcs 
tranalocacos, mostraron una tendoneia general a incrementar debido a la 
infecci6n del nematodo. El nematodo caus6 una ruptura de los tejidos 
cortical y vascular de la plants, afectando el normal funcionamiento del 
sistema vascular y, per ende, el crocimiento total de la planta. Adem~s, 
los nutrimento. acumulados en la agalla producida por la planta debido a la 
estimulaci6n del nematodo no neesariamente fueron utilizados por el 
nematodo en su desarrollo y reproducci6n. Per otro lade, la concn. de 
nutrimentos vari6 seegn la 6poca do evaluaei~n, parte de la planta 
analizada y presencia o no de nematodo; por 1o tanto, la plants al estar 
afectada por el nematodo y, per ende, con formaci6n de la agalla, acumul6 
en ese sitio nutrimentos necesarios para sa craecimiento. Respecto a las 
tasas de absorci6n y translocaci6n, al igual quo el porcentaje dE 
nutrimentos translocados, ellos incrementaron posibleente una aceleraci6n 
de los procesos fisiol6gicos de la plants, resultante de la infecci6n do 
P. cecidogenus. (RA) 

0281 
2; ,i 9 HASN, N. ; JAIN, R.K. 1985. Response of some selected Sesbania 
speiies to root-knot nematode Heloidogyne incognita. (Respuesta de algunas 
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especes seleocionadaa de Sesbania al namatodo del nudo de la ralzMeloidogyne incognita). Nematologica Mediterranea 13(1):15-19. En., Sum.En., 3 Rwf. [Indian Grassland & Fodder Research Inst., Jheasi, India] 

Sesbania grandiflora. Sesbania macrocarpa. Sesbaula tetraptera. Sesbaniasericea. Cultivares. Meloidogyne incognita. Raices. Resistencia.
 
Inooulaci6n. India.
 

Se evaluaron 18 cv. pertenecientes a 8 especies
su susceptibilidad como 

de Sesbania para determinar
plantas hospedantes de Meloidogyne incognita,medirnte la inoeulaci6n de plfntulas de 1 semana de edad con 500 larvas.S. tetraptera y S. macrocarpa 1535 fueron resistentes. S. macrocarpa 1536.S. exasperata 1540, S. aegyptiaca, S. simpliciuscula. S. sericea 1577, t578y 1579 fueron moderadamente resistentes. S. grandiflora y S. macro.arpafueron altamente susoeptivles a esta especie de nematodo. La patogenicidadde M. Jncognit.a un S. grandiflora mostr6 una reduei6n continua en lospa'metros de c.-ecimiento de las plantas cun los niveles iniciales dein6culo (10, 100, 1000 y 10,000 larvas). Se observ6 una reduoci6nsignificativa en el crecimiento de las plantas con 100, 1000 ylarvas/planta. Tambi6n 0, n00 se observaron agallas en los tallos do esta especiecuando me inocul6 con 0, 000 larvas. Las agallas de los tallos examinadoocontenian s6lo larvae del cuarto instar y no se ezicontr6 ninguna hembra


madura quo produjera huevos. (RA-CIAT) 
 V6ase ademfs 0270
 

000 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO 

001 Mejoramiento, Germoplasma, Selecci6n, Citologia e Introducciones 

27958 BOVO, 0282O.A.; MOGINSKI, L.A. 1986. Tissue culture in Paspalum(Oramineae): plant regeneration from cultured infloreseences. (Cultivo deteJidos en Paspalum (Gramineae) : regeneraci6n de plantas a partir deirflorescencias cultivadas). Journal of Plant Physiology 124:481-492. En.,Sum. En., 37 Ref., Il. [Facultad de Ciencias Agrarias, Inst. de BotAnicadel Nordeste, Casilla de Curroc 209, Corrienteos 3400, Argentina]
 

l'1;palum intermedium. Paspalum wettsteinil. Paspalum virgatum. Paspalum
notatum. Paspalum quadrifarium. 
 Paspalum almum. Paspalum equitans. Paspalumovale. Paspalum dilatatum. Infloroseencias. Cultivo de tejidos. M6todos
tcnicas. Propagaci6n (de planta). 

y 
Argentina. 

Se regeneraron plantas a partir de inflorescencias de Paspalum app. (P.intermedium, P. wettsteinii, P. virgatum, P. quadrif.rium, P. notatum, P.almam, P. equitans, P. ovale, P. dilatatum x P. regnellii) cultivadas in
vitro. Los explantes de inflorescencias j6venes no emergidas (en la etapa
previa 
a ha meiosis) se indujeron a formar cllo al cultivarseas6pticamente on un medio Hurashige2 4 6 
y Skoog. 0.8 por ciento agar, 5 mg de
 , -D/litro y 2 mg de -benciladenina/litro. 
 La regeneraci6n do rethes
mfitiples se logr6 fdcilmente transfiriendo trozos 
 de callo on medicsfrescos quo contenian ANA (0. 1 6 1 mg/litro) y benciladenina (1 6 3mg/litro). Los retobos fueron inducidos para formar raices al transferirseal medic de Murashige y Skoog con 8 per ciento da sucrosa pin hormonas. Loscellos do P. rufum no regeneraron retoos. Lcs explanteos deifloreosconcias de P. arundinellum, P. brunneum, P. conspersum, P.durifolium, P. ionanthum, P. simplex y P. malacophyllum no produjeron

callo cuando soe cultivaron in vitro. (RA-CIAT) 

0283
27810 DATTA, K.; DATTA, S.K. 1985. Auxin + KN03 Induced regeneration ofleguminous tree-Leucaena leucocepihala through tissue culture. (Regeneraci6ninduoida con auxinas + KN03 en Leucaena leucocoephala mediante oultivo de 
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tejido). Current Science 54(5):248-250. En., 15 Ref., Il. [Dept. of Botany, 
Viava-Bharati Univ., Santiniketan 731 235, India] 

Leucaena leucooephala. Cultivo de tejidos. Reguladores del crecimiento. 
.natomia de la plants. India. 

En el Dept. de Botfnica de la U. Visva-Bharati (Santiniketan, India), 
explantes nodales de Leucaena leucocephala var. 98 produjeron plAntulas con 
brotes enraizados vigorosos en un medio Murashige & Skoog con el doble de 
la cantidad usual de KN03, suplementado con varias conen. do auxinas. 
(CIAT)
 

0284 
.27944 JARAMILLO V., S. 1984. Cultivo in vitro de anteras y fragmentos de 
hoja de Stylosanthes spp. Revista. Facultad Nacional de Agronomia 37(2):43
57. Es., 35 Ref., Il. 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Flores. Hojas. Ecotipos.
 
Hibridos. Cultivo de tejidos. eristemas. Hormones. Cromosomas. Colombia.
 

So desarroll6 una metodologia pars la regeneraci6n in vitro de plantas a 
partir de anteras y segmentos de hoJas de Stylosanthes app., para su 
posterior utilizaci6n come una ayuda pars el mejoremiento gen6tico. Se 
evalu6 el efecto do diferentes factorr en el cultivo in vitro incluyendo 
kenotipos. medios de cultivos, reguladures de crecimiento, estado de 
desarrollo de la microspcra y temp. baJas. Para el cultivo de anteras se 
utilizaron S. guianensis CIAT 1020, CIAT 1633, CIAT 2160 y los hibridos F1 
do los cruces 1021 x 2160, 1020 x 1633 y 1020 x 1875 y S. capitata CIAT 
2452 y 2945. Pars el cultivo de fragmentos de hoja pe utiliz6 el hibrido 
F1 del cruce 1021 x 1633 de S. guianonsis, tomando explantes de 5 x 5 
milimetros cuadrados del foliolo media. Las condiciones de cultivo 
fueron: temp., 27 ms o menos 3 grados centigrados; iluminaci6n, 4000-8000 
lux; fotoporiodo, 12 h. Tambi~n so examin6 el efecto de temp. bajas en el 
cultivo d. anteras a temp. de 10 grados centigrados durante 2-5 dies. Se 
encontr6 que s6lo es posible inducir la formaci6n de callos a partir de 
antoras cuando el medio con auxina se suplementa con citoquinina. No se 
observ6 formaci6n de callos ni eabrioides cuando las anteras o botones se 
trataron a temp. de 10 grades centigrados. El mejor tratamiento para la 
inducci6n de cellos a partir de anteras contenia 1.0 mg de 2,4-D/litro y 
0.1 mg de 6-bencilamino-purina/litro. La mayor organog6nesis se present6 en 
el medio con is conn, do hormonas mds baja. El gonotipo influy6 tanto en 
la diferenciaci6n do callos coma en la diferenciaci6n do 6rganos. La 
relaci6n hormonal pars la organogdnesi-3 quo cobij6 el mayor no. de 
ecotipos tue 0.02 y 0.05 mg/litro de ANAy 6-bencilamino-purina, reap. 
Cuando is inteneidad de la luz fue do menos de 4000 lux so obse-v6 
diminuci6n en la inducci6n de callos y en is diferenciaci6n y crecimiento 
de 6rgsnos. Se observ6 gran variaci6n en el no. de cromosomas al hacer 
recuento de 6stos en puntas de ralz de plantas procedentes do hojas y 
anteras. Tambi~n se observ6 variaci6n en la forms y tamahe do los 
cromosomas del material regenerado de anteras y hoJas. Sora conveniente 
cultivar directamente microsporas, dado el gran potencial organog6nico do 
las c6lulas de Stylosanthes spp. (CIAT) 

0285 
27835 LU, C.Y. ; VASIL, I.K. 1985. Histology of somatic embryogenosis in 
Panicum maximum (Guinea grass). (Histologia de embriog6nesis somhtica en 
Panicum maximum). American Journal of Botany 72(12):1908-1913. En., Sum. 
En., 15 Ref., Ii. (Dept. of Botany, Univ. of Florida, Gainesville, FL 
32611, USA] 

Panicum maximum. Histologia. Cultivo de tejidos. EE.UU. 
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Se oultivaron embriones irmaduros de Pani-,um maximuMurashige y Skoog que 2 en un medio docontenia Acido ,'4-diolorofenxiac6tico (5 mg/litro)y leche de coco (5 per ciento). Las c6lulas epid6rmicas y subepid6rmicasdel escutelo en la punta de la coleorriza formaronsomAticoa direotamente, 0 dieron lugar a 
ya sea embrionbs 

callos embriog~nicos en variosloci. Los embriones somdticos se fornazon despu6s tambidndo estos en la periferiacallos embriog6nicos. 6Los embriones so originaron de lulassimples, densamente coloreadas, o 
no vacuoladas, con almid6n y de paradesgruesas, y se desarrollaron a trav6s de etapas caracteristicas de laembriogenia de gramineas. (RA-CIAT) 

27931 MENGISTU, 0286S. 1985. ILCA-CIAT 
(Recolecci6n de germoplasma forrajero 

forage germplam collection in Ker'a. 
en Kenia pov ILCA/CIAT). PORC/E-ILCAGermplasm Newsletter no.8:23-29. En., 2 Ref., Il. [International LivestockCentre for Africa, P.O. Box 5689, Addis Ababa, Ethiopia]
 

BrachiarJa 
brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria dictyoneura.Brachiaria humidicola. Brachiaria 

Brachiaria platynota. 


jubata. Brachiaria leucocrantha.
Bothriochloa. Cenchrus ciliaris. Chloris. Cynodon.Dactyloctnium. Digitaria. Echynochloa pyramidalis. Enteropogon. Eriochloa.
Melinis minutiflora. Panicum maximum. Paspalum auriculatum.scrobiculatum. PaspalumPennisetum. Aeschynomene. Alysicarpus rugosus. Canavalia.Cassia. Clitoria ternatea. Crotalaria. Desmodium tortuosum. Eriosema.Macrotyloma. Mucuna. Rhynchosia minima. Accesicnes. Germoplasma. Altitud.Precipitaci6n. Suelos. Clasificaci6n de suelos. Temperatura. Distribuoi6n
geogrfica. Ecologia. Kenia. 

Se realiz6 un viaje de recolecci6n de gertopasma forrajero en Kenia,conjuntamente por International LivEstock Centre for Africa (ILCA)/CIAT,
de ago. 4-sept. 18 de 1981. El principal interts de CIATrecolecci6n de germoplasma se conaentr6 en lade Brachiaria resistente al mi6n o salivazo,plaga severa unaen America tropical. ILCA se concentr6 en la recolecei6ng6neros de le6Lainosas nativas con 
de
 

Stylosanthes, potencial forrajero tales como
Zornia, Macrotyloma y Neonotonia. 
(alt., precipitaci6n, 

So tabulan datos ecol6gicoE
temp. media anual, pH y tipo de suelo) para 29
gramineas y 13 leguminosas recolectadas, 
 las cuales totalizaron 462

accesiones. (CIAT)
 

27932 MENGISTU, S. 1985. 0287ILCA-:BPcR forage(Recolecci6n de germoplama forrajero 
geraplasm collection in Niger.

en Niger por ILCA/IBPGR). PGRC/E-IL.CAOermplasm Newsletter no.8:29-34. En., 2 Ref., Il. [International LivestockCentre for Africa, P.O. Box 5689, Addis Ababa, Ethiopia]
 
Alysicarpus. Cassia. 
 Desmodium. Rhvnchosia. StyJ'osarth

1 z. Tephrosia.Zornia. Vigna.Chloris. Digitaria. Echinochloa. Panicum. Paspalux. Pennlisetum.Setaria. Accesiones. Germoplasma. Altitud. Precipitaci6n. Vegetaci6n.Suelos. pH. Distribuci6n geogr~fica. Ecologla. Mapas. Niger. 
Se informa sobre un viaje de recolecci6n de germoplasma forrajero realizado,onJuntamente por International Livestock Centre for Africa/ InternationalBoard of Plant Genetic Resources en Niger, do oct.-dic. de 1984. Se
tabulan dates ecol6gicos (alt., precipitaci6nm 
 textura del suelo, pH y tipode vegetaci6n) para 13 leguminosas y 23 gramineas (1 16 accesiones entotal). Los materiales recolectados incluyen tipos silvestres dePennisetum, Oryza, Paricum y Stylosanthes. (CIAT) 

028827564 REY, H.Y.; BOVO, O.A.; MROOINSKI, L.A. 1985. Cultivo in vitro detejidos de tres especies de Stylosanthes (Leguminosae). Agronomie 
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5(9):819-823. Es., Sum. Es., Fr., En., 11 Ref., Il. [Inst. de Botiinica del 
Nordeste, Facultad de Ciencias Agrarias, C.C. 209, Corrientes 3.400, 
Argentina] 

Stylosanthes hippocampoides. Stylosanthea macrosama. Stylosanthes 
montevidensis. Cultivo de tejidos. Propagac16n (de plantas). Hojas. 
Argentina. 

So obtuvieron plantas enteras de Stylosanthes macrosoma in vitro mediante 
el siguiente procedimiento: 1) inducci6n de callos por cultivo de explantos 
foliaros en Murashige y Skoog (MS) + Acido naftalenac6tico (ANA) (1 
mg/litro + 6-bencilaminopurina (BAP) (2 mg/litro); 2) regr'eraci6n de 
vAstagos en MS+ ANA (0.01 mg/litro + BAP (1 mg/litro); 3) enraizamiento de 
2os vfstagos en MS+ ANA (0.01 mg/litro). Con un procedimiento similar so 
obtuvieron vAstgaos de cellos de entrenudos do S. monteridensis. En cambie, 
cellos de liminan foliares de S. hippocampoidos no regeneraron vfstagos. 
(RA) 

0289 
2752( RIDGE, R.W.; ROLFE, B.G. 1986. Sequence of events during the 
infection of the trcpical legume acroptilium atropurpureum Urb. by the 
oroad-host-range, fast-growing Rhizobium ANU240. (Secuencia de eventos 
d-rante la infecci6n de la leguminosa tropical Maroptilium atropurpureum 
por Rhizobium ANU240 de rhpido crecimiento y amplio rpnep de hospedantes). 
Journal of Plant Physiology 122(2):121-137. En., Sum. zn., 12 Ref., If. 
[Dept. of Genetics Research School of Biological Sciences, Australian 
National Univ., Canberra Act 2601, Aubtralia]
 

Macroptilium atropurpureum. Rhizobium. Inoculaci6n. Nodulaci6n. M6todos y 
t6cnicas. Ralces. Citologla. Australia. 

Se estudi6 la infecei6n de la leguminosa tropical Macroptilium 
atropurpureum per Rhizobium ANU240, de rApido crecimiento y amplio range de 
hospedantes, utilizando una ttcrica de inoculaeci6n puntual, la cual
 
localiza los eventos de infecci6n on una zona de n.enos de 1 mm en la raiz. 
Se ob,3erv6 que el Rhizobium se adheria a la superficie de l raiz en el 
crmino de minutos de la inoculaci6n. A las 5-6 h despu6s de la 
Inoculaci6n, los polos afectados crecieron asim6tricamente debido al efecto
 
de la bacteria. A las 9-11 h, los pelos entraban en contacto con su propie 
parts basal o c6lulas vecinas y continuaban craciondo a 1o largo de la 
superficie epid~rmiza; la pared externa de lea c61ulas infectadas se 
engros6 y tom6 una coloraci6n marr6n bajo microscopic de campo brillante. 
Entre las 12-20 h despuds de la inoculaci6n, el Rhizobium coloniz6 la 
pequea regi6rn entre l.a oidermis y la zone pilifera superpuesta; durante 
este tiempo, las microfibrillas de la zone pilifera se aflojaron. Entre 
las 20-22 h, el Rhizoblum penetr6 a una zona interfacial entre la zone 
pilifera y el plasmalema. A las 22-24 h so detuvo el crecimlento 
meristem&tico, comenz6 la sintesis do filamentos de infecci6n y so 
a~grandaron los nucloolos de las clulas subepid6rmicas. Entre las 24-40 h, 
los filamentos de infecci6n railficaron la c6lula pelicular y comenz6 la 
divisi6n celular subepiddrmica y cortical y form6 un foco de c6lulas ricas 
en citoplasmas inmediatamente debajo del sitio de infecei6n. Entre las J'2
52 h, los filamentos se orientaron hacie el tejido cortical, penotrando y 
ramificndose per el foco de las c6lulas. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0183
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H00 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS
 

0250
 
27806 PALADINES, 0. 1984. Natural lasture maragemenc and prouuctivity in 
subtropical and tropical regions. (Manejo y produotividad do pastures
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nativas en regiones subtropicales y tropicales). In Oilchrist,Mackie, F.M.C. ;R.I., eds. Herbivore nutrition in the subtropics and tropics.Africa, The Science Press (FTY) Ltd. 
South 

pp. 145-166. En., 76 Ref.
 
Pradera naturales. Sabanas. 
 Tasa de carga. Aumenton de peso.Africa. America.Oceania. Filipinas. Fertilizantes.
Producci6n animal. Control 

P. S. N. Ganado bovino.de malezas. Quema. Valorbotfnica. autritivo. Composici6nSuplementos alimenticion. Praderas mejoradaa. Praderas mixtas.Banco de proteinas. Surdfrica. Am6rica del Sur.
 
Se 
 revisan los factores de manejo que han adquirido importanciafiltimos aTos (suplemenraci6n en los

durante la estac16n neca, fertilizaci6nintroducci6n ede especies mejoradas en fraderas naturales, quema,malezas) en relac16n control decon el manejo y la productividaden regiones de pastura3 naturaleasubtropicale3 y tropicales del murdo. So analizaclasificaci6n lado las pasturas tropicales segfin las propuentasautoras se de variosy intenta visualizar las similitudes y diferencias entrepastes naturales del tr6pico mediante un listado de las 
los 

principales reaas geogrAficason Amdrica, Africa, India, sudeste de Asia,Australia. Indonesia ySe eoncluye quo la producci6n de rumiantes on el tr6pico ysubtr6pico es esencialmente a partir deconsistir do vegetaci6n climax o 
pasturan naturalos quo puedendisclimax sostenida por pastoreo y quema.El control del pastoreo, la quema y periodo de deosnanso de lasconstituyen pasturaslas prdcticas bAsicas de manejo queproducei6n animal. tienden a maximizar IsLa introducci6n de especies de leguminona3 mejoradasciertas gramineas en las ypasturas naturales parc.-e ser unapars lograr mejoramientos, t~onica efeetivapero adn requiere ser mds enudiada antes depoder obtenor conclusiones econ6micas. 


promisorias es 
Una de lan posibilidades mfs
la introducei6n de 
bancos de proteina come complemento do
las pasturas naturalen. (CIAT) 
 V~ase ademAs 0290
 

H01 Establecimiento, Cortes, Mantenimiento y Renovaci6n
 

27821 ALCANTARA, 0291V. DE B.0. 1985. Entudo da frequoncia decultivares corte de oitoEstudo da frequencia de corta 
purpureum de oito cultivares de Pennisetum
Schum. (Estudio de la frecuencia 
 de cortePennlsetiin purpuroum). de echo cultivares deRevista de Agricultura (Brasil) 60(l):59-76. Pt.,Sum. Pt., En., 13 Ref.
 

Pennisetum 
 purpureum. Intervalo de corte. Altura de ceorte. Rendimiento.Materia seea. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Produceci6n do
forraje. Fertilizante. 
K. Brasil.
 

En Nova Odessa (San Paulo, Brasil) se eatudiaron 3 frecuenciaj de9 y 12 semanas) do Pennisetum corte (6,purpureum.
el porcontaje de 

Se midieron la prcduceci6n de MS.PC y el porcentaje de DIVMS de los cv. deTaiwan A-143, P. purpureumA-144, A-148 y A-241, Mineiro,Com6n. Cameron, Uruckwami y NapierEl diseho etadistico pare el clculo de la producci6nde bloquen al azar de MS fue elcon 3 repeticlone

frecuennias en par'2elas subdivididas, siondo lasde corte las pareelas y los -v. lan subparcelas. El ennayo seinici6 en nov. 25 de 1975 cuando se hizo un corte de uniformdad y no
concluy6 en die. de 1977, con el Oltimo
general rue 

corte. La producci6n de los cv.baja, probablemente debido a la 
en 

altura de certecm) y adoptada (5-10tambidn a la fertilizaci6n con K relativamenteensayos. Las frecuencias baja par-e ete tipo dode eorte que sobresalieron en el primer afo fueron a la - nemanasy a las 12 nemanas en el segundoy el porcentaje afo. La producel6n de MSde PC de los ov. fueron prActicamento
cv. los mismos pars losy en las 3 frecuencias, sin que se presentaran diferencias 
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estadiaticamente eigniftcativas. Respecto a la DIVMS, solamentu el cv. A
148 se diferenci6 de los demda y en la cosecha de abril de 1977 tue 
superior a los demos. (RA-CIAT) 

0292 
27983 BARUQUI, F.M. ; RESENDE. M.; FIGUEIREDO, M. DE S. 1985. Causas da 
degradacao e posibilidades de reouperaoao das pastagens em Minas (Zona da 
Mate o Rio Doce). (Causas de la degradaoi6n y posibilidades de recuperaoin 
de las praderas on Minas Gerais (Zona da Mata e Rio Doco)). Informe 
Agropecuario 11(128):27-37. Pt., 13 Ref., Ii. [EPAMIO, Caixa Postal 515, 
30.000, Bolo Horizonte-MG, Brasil] 

Suelos. An~lisis del suelo. Illinis minutiflora. Hyparrhenia rufa. Panicum 
maximum. Deficiencias. Erosi6n. Control de la erosi6n. Quema. Mar.ejo de 
praderas. Brasil. 

Se revisan las caracteristicas fisicas y quimicas y el potencial de los 
suelos de las reiones Mata y Rio Doce de Minas Gerais, Brasil, donde Is 
degradaci6n de aigurms Area contribuye a la erosi6n. Las pastures de la 
regi6, esttin constituidas principalmente por Panicum maximum, Melinis 
winutiflora a Hyparrhenia rufa, y on menor proporci6n Brachiaria mutica y 
Paspalum notatum. Se analizan las posibles causes de is degradaci6n de 
cstos suelos y 3e proponen algunas alternativas para su recuperaci6n. 
(CIAT) 

0293 
27189 OOMIDE, J.A. ; OBEID, J.A.; QUEfIOZ, D.S. ; ZAGO, C. P. 1985. Frequenia 
de cortes, espacamento entre filsiras a adubacao de capim-coloniao (Panicum 
maximum Jacques) e capiri-jaragua (Hyparrhenia rufa, (Noes) Stapf). 
(Frecuencia d, corte, espaciamiontc entre hileras y fertilizaci6n de 
Panicum maximum e Hyparrhenia rufa). Revista da Sociedade Brasileira de 
Zootecnla 14(3):326-337. Pt., Sum. Pt., En., 14 Ref. 

Panicum maximum. Hyparrhenia rufa. Intervalo ce corte. Distancia de 
siombra. Fertilizantes nitrogenados. Fertilizantes potisicos. N. K. 
Producci6n de forraje. Valor nutritivo. Rendimiento. Materia seca. Brasil. 

Se examlnaron los ofectos de diferentes intervalos de corte, espaciamientos 
entre hileras y fertilizaci6n en el rendimiento do forraje y valor 
nutritivo de Hyparrhenia rufa y Panicum maximum en 2 expt., 1 adelantado 
con P. maximum on Capin6nolis, Tridngulo Mineiro, y otro con 1. rufa on 
Vicosea (Minas Goerais, Brasil). Los expt. se realizaron on bloques 
completos l azar con parcelas divididas, on un factorial 3 x 2 x 2 con 3 
reeticiones. Los factores espaciamiento entre hileras (15, 30 y 45 cm) e 
intervalos de corte (21 y 42 6 28 y 56 dias) constituyeron la parcela, en 
tanto quo la subparcela lo correspondi6 a la fertilizaci6r, con N y K. Las 
parcelas midieron 8.0 x 2.7 m y las subparcelaE 4.0 x 2.7 m. Se estudiaron 
el contenido de PC. la DIVMS y la producci6n de MS, S digestible y PC. En
 
general, el mayor rerdimiento forrajero se obtuvo de las parcelas 
sometidas a intervalos de corto mis largos, pero este efeocto disminuy6 y, 
en ocasiones so invirti6, en las parcelas cuyas hileras presentaron menor 
espaciamiento, principalmente cuando el rendimiento se expres6 on MS 
digestible y/o PC. En muchos cases ocurri6 una interacci6n intervalo de 
corte x espaciamiento, principalmente en P. maximum. Los datos indican quo 
la babilidad del crocimiento I la morfologia do la graminea son factores 
determinantes pars el intorvalo de corte apropiado en cada especie 
forrajera. (RA-CIAT) 
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029427184 KHON KAfEN UNIVERSITY. FACULTY OF AGRICULTURE. THAILAND. 1985. Pastureestablishment. (Estableoimiento do pasturas). In ____ . PastureImprovement Project. Final Report 1984. pp.28-34. En., 15 Ref., Il. 
Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. flacroptilium atropurpureum.
Panioum maximum. Leucaena leuoocephala. Crotalaria 
juncea. Lablabpurpureus. Establecimiento. Labranza. Manejo del pastoreo. Siembra. 
Tailandia.
 

So revisan los resultados do investigaci6n sobre el establecimiento degramineas y leguminosas forrajeras an tierras altas y bajas de Tailandia.
En las tierras altas pars pastoreo comunal o privado, se han sembradoexitosamente pasturas do Stylosanthes humill, S. hamata cv. Verano y
otras leguminosas. El cultivo previo del 
 terreno medianto arado conbfifalos, ha aumentado substancialmente los rendimientos en el primer abo(p. ej. ov. Verano: 1.2 vs. 2.7 t/ha en parcelas sin cultivar y oultivadas,reap.); sin embargo, en el segundo aho el efeoto del cultivo fue variado.Nuevamente el cv. Verano alcanz6 un rendimiento do 3.6 t/ha. Se recomiendala siembra al principie de la estaci6n lluviosa; la densidad de siembra delas leguminosas no ojerci6 efecto significativo en los rendimientos finalesde MS. Para el manejo del pastoreo se proponen 2 enfoques: controlar elpastoreo durante la estaci6n lluviosa un el Area on la quo so han sembradoleguminosas, haciendo uso del pastoreo en sitios mts lejanos o desarrollar
leguminosas con resistenia al pactoreo intensivo; S. humilis CPI 61674 hamostrado ser promisoria on este Oltimo aspecto. 
 Las orillas de carreteras
constituyen un Area do pastoreo comunal importante para el ganado y bdfalosen la reri6n nordeste, y la siembra de S. humilis, cv. Verano y S. scabracv. Seca ha sido exitosa. Panicum maximum ha sido la graminea mAs exitosaor. Areas de pasturas do huertos. Se ha demostrado que es factible Iaincorporaci6n de loguninosas forrajeras en Areas do cultivos do secano(arroz, yuca). El cv. Verano prob6 ser efectivo para su siembra en Areasde tierras bsjas con paja de arroz ya cosechado y Crotalaria juncea rueefectiva en Areas arroceras mAs hfmedas. 
 Hey t6cnicas confiables para elestablecimiento do leguminosas forrajeras para situaciones variables detierras aais y tierras bajas del 
nordeste de Tailandia y en la mayoria delos casos se requieren sistemas de bajos insumos. (CIAT) 

0295
27513 OMALIKO, C.P.E.; MANMAH,O.A.; AGBAKOBA, A.M. 1984. Some aspects ofrangeland improvement in a derived savanna ecosystem. (Algunos aspeotosmejoramiento do pasturas en un acesstena de sabana derivada). Journal of
del 

Range Management 37(5):415-419. En.. 
Sum. En.. 15 Ref., Il. [Dept. of CropScience, Univ. of Nigeria, Nsukka, Nigeria]
 

Sabanas. Praderas mejoradas. Praderas naturales. Panicum maximum.
Anthephora. Fertilizantes. 
 N. P. K. Stybojanthes hamata. Rendimiento.
Materia seen. Composici6n botAnica. Intervalo do corte. 
 Disponibilidad d.

nutrimentos. N goria.
 

En Nsukka. Nigeria, se evaluaron los efoectos de Ia aplicaci6n defertilizantes, la sobresiembra de leguminosas y la frecuencia de cosecha enlas pasturas, el rendimiento do forraje y la calidad. El rendimiento de MSaument6 de 3400 kg/ha con 0 fertilizante a 6600 kg/ha con una combinaci6nde 200 kg de N, 44 vg de P y 83 kg do K/ha. La aplicaci6n dc. NPK xintervalos de corta de 6 semanas dio el mayor rendimiento. Los tratamientos
alteraron Ia conch. de PC y la composici6n botAnica del forraje comatambi6n la qnimica del suelo de la localidad. La aplicaci6n de
fertilizontes de NPK y Ia cosecha cada 6 semanas fueron, par 1o menos parsesta zona eool6gica, la mojor manera de eojarar las pastura y sostener elmejoramiento para una productividad a largo plazo. (RA-CIAT) 
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0296 
27512 RUSSHL J.S. 1985. Soil treatment, plant species and management 
effects on improved pastures on a solodic soil in the semi-arid subtropics. 
1. Dry matter and botanical composition. (Efectos del tratamiento del 
suelo. eepeoie de plants y manejo e, pastures mejoradas en un cuelo 
sol6dico en el subtr6pico semifrido. 1. ateria seca y compoici6n 
botinica). Australian Journal of Experimental Agriculture 25(2):367-379. 
En., Sum. En., 35 Ref., Il. (Division of Tropical Crops & Pastures, 
Commonealth Scientific & Industrial Research Organizatior 306 Carmody 
Road, St. Lucia. Qld. 4067. Australia] 

Chloris gayana. Medicago truncatula. Hacroptilium atropurpureum. 
Establecimiento. Suelos. Pastoreo. Tasa de carga. Rendimiento. Materia 
sees. Composici6n botAnica. Panicum mayimum. Panicu coloratum. 
acroptiliwn lathyroides. Lotononis bainesii. Praderas mejoradua. Praderas 
mixtas. Muestreo. Fertilizantes. P. N. Australia.
 

En un suelo sol6dico en Kogan, en el subtrdpico semirido del sur de 
Queensland, Australia, se establecieon en 1973-74 pasturas de Chloris 
gayana, leguminosas templadas (Medicago truncatula cv. Jemalon. Cyprus y M. 
littoralis ov. Harbinger) y una legwsinosa tropical (Iacroptilium 
atropurpureum ov. Siratro). Durante 1974-9 se midi6 el efecto de los 
tratamientos del suelo, las especies sembradas y las cargao animales en los 
rendivientos de MS y la composicidn bot~nica. La deficiencia de N fue un 
factor clave que limit6 la producci6n de forraje. Un mayor nivel de N en 
el ecocistema, aplicado en la forms de fertilizant, aument6 la 
presentaci6n media de MSdo pastures de C. gayana, dosde 990 haste 3443 
kg/ha. E1 usc do cal hidratada y yeso y l4dicago junto con C. gayana 
aument6 los rendimientos de MS de 990 a 1773 kg/ha. En los sitios donde sc 
habia aplicado cal hldratada y yeso, Medicago so reestableci6 a partir de 
semilla en cada otoo y a principios de irvierno durante el periodo de 
estudio. El cv. Siratro se ostableci6 bWen a la siembra y contribuy6 
inicialmente a la producci6n de forraje poro luego disminuy6 hasta casi 0. 
La labranza profunda no ejerci6 efecto significativo en los rondimiontos de 
MS o on la persistencia del cv. Siratro. La aplicaci6n de P a raz6n do 48 
kg/ha al establecimiento aument6 significativamente los rendimientos de 
forraje do C. gayana en comparaci6n con 24 kg de P/ha, pore no so 
observaron efectos cignificativos en ninguna de las deals con una 
aplicaci6n adicional do 60 kg de P/ha, aplicados en la forma de 12 kg de 
P/ha/ao. C. gayana, tolerante al alto nivel do Na y Mg en el suelo, 
mantuvo frecuencias por encima del 90 per ciento en los tratamientos donde 
los niveles de N y P fueron altos y cuando se pastore6 a raz6n de 0.62 
novillos/ha. Sin embargo, ocurri6 deterioraei6n en los sitios donde los 
niveles de N y P fueron menores o donde la presi,5n de pastoreo fue 
superior, resultando en el ingreso de pasto- nativrib. Se identificaron 25 
especies do gramineas voluntarias, siendo los principalec g-neros 
Eragrostis y Chloris. Se discute la necesidad de una leguminosa anual 
autorogeneradora quo crezca en el verano para este ambiente. (RA-CIAT) 

0297 
2666 WESLEY-SMITH, R.N. 1973. Para grass in the Northern Territory
parentage and propagation. (Brachiaria mutica on el Territorio del Norte
origen y propagaci6n). Tropical Grasslands 7(2) :249-250. En., Sum. En., 6 
Ref.
 

Brachiaria mutica. Propagaci6n per semillas. Propagaci6n vegetativa. 
Semillas. Esquejes. Adaptari6n. Producci6n de semillas. Establecimiento. 
Australia.
 

Brachiaria mutica ctutivada con semilla procedente do Queensland 
(Australia) produjo semilla viable, mientras quo B. muticz local 
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(Territorio Norte) establecida mediante esquejes, no la produjo. Se discute
el origen de esta graminea on el Territorio Norte de Australia. (RA-CIAT) 

27176 WILAIPON, B. ; SHELTON, 
0298 

If.M. 1985. Establishment of legumes incommunal grazing areas of Northeastern Thailand. 2. The efiect ofcultivatio4 wet season grazing control, seeding rate, and fertilizerapplication on establishment of Stylosanthea hamata cv. Verano.(Establecimiento do leguminosas en treas de pastorco comunales del nordestede Tilandia. 2. Efecto del cultivo, control del pastoreo durante la 6pocalluviosa, taaa de sieembra y aplicaci6n de fertilizantes en clestablecimiento de Stylosanthes hamata cv. Vorano). Thai Journal ofAgricultural Science 18:259-271. En., Sum. En., 7 Ref. [Faculty ofAgriculture, Khon Kaen Univ., Khon Kaen, Thailand] 

Stylosanthes hameta. Establecimiento. Persistencia. Manejo del pastoreo.Pastoreo. Labranza. Fertillzantos. P. S. Densidad de siembra. Rendimiento.Materia seca. Donsidad do poblacin. Epoca lLuviosa. Tailandia.
 

Se estudiaron los efectos del cultivo, control del pastoreo durante ladpoca lluviosa, tasa de siembra y aplicaci6n de P y S en el establecimientode Stylosanthes hamata cv. Verano on praderas de pastoreo comunal en KhonKaen, nordeste de Tailandia. El control del pastoreo, el cultivo y laaplicaei6n de fertilizante 
tuvieron efectos positivos on los rendimientos
iniciales de MS do Vorano pero estos efectos porsistieron hasta el segundoabo fnicamente en los sitios con la menor presi6n do pastoreo. Do manerasimilar, los tratamientos, partivularnente la tasa do siembra, afe.,taronpositivamento la densidad de las plantan do Verano, aunquo la aplicaci6n dofertilizante disminuy6 la denaidad. Estos efectos so redujeron peropermanecieron significativos on el segundo aho cuando so elimin6 elpastorco. (RA-CIAT) 
 V6ase ademAs 0185 0192 0201 
 0202 0213 0218
0221 0223 0224 C25 0226 
0229 0232 0238 0247 
0253 0259 0260
0261 0266 0290 0313 03410329 0342 0356 

H02 Sistemas y Manejo del Pastoreo
 

0299
27833 EGUIARTE V., J.A.; GARZA T., R.; LAGUNES L., J.; RODRIGUEZ P., C.G.;
CARRETE C., F.O. ; SANCHEZ A., R. 1984, Produccifn do 
 care en zacateestrella de Africa, bajo dos sistemas de pastoreo y dos niveles defertilizaci6n. T6cnica Pecuaria on MHxico 47:60-65. Es., 
Sum, Es., En., 9
Ref. (Depto. de Forrajes, Coordinaci6n Regional Pacifico Norte, Av. L6pez

Mateos Sur No.117, Guadalajara, Jallsco, Mbxico]
 

Cynodon plectostachyus. Produccifn de carne. Pastoreo continue. Pastoreo
rotacional. Tasa de carga. Fertilizantes. N. P. Mbxico.
 

En el Centro Exptl. Pecuario El Macho on Tecuala (Nayarit. 46xico), 
sodetermin6 la producci6n de carne n Cynodon plectostaechyus, bajo 2 sistemasde pastoreo (rotacional y continue) y 2 niveles de fertilizaci6n (150-75-00y 0-0-0). Se utiliz6 an disoeo al azar, con arreglo factorial 2 x 2 durante308 dias. La capacidad do carga inicial 
on la:. praderas con y sinfertilizaci6n fue dc 4 y 2 animales/ha. La prcducei6n de came/ha en elsistema de pastoreo continue y rotacional en praderas fertilizadas fue de374 y 352 kg, resp., mientras que en los pastas sin fertilizaci6n laproduccifn fue de 229 y 186 kg. La interaccifn paste x fertilizaci6n fuesignificativa (P menor quo 0.05). La ganancia prom. de los animalesobtentda no fue estadisticamente significativa, con valores de 0.425, 131 y0.402 y 124 kg/dia para los sistemas de pastoreo continue y rotacional confertilizaeci6n resp., 
y de 0.496, 153 
y 0.402 y 124 kg/dia para los
tratamlentos sin fertilizaci6n. Una combinaci6n de sistemas de pastoreo
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rotacional en las lluvias y continuo en las secas puede ser el sistema mah 

eficiente, prfctico y econ6mico. (RA) 

0300 
27188 PARRA, E. ; CARMONA, E. ; URDANETA, M. ; CARRILLO, R. 1983. Buen manejo 

del paste alemAn pernite aumentar is producci6n de coarne. Fonaiap Divulga 

2(8):14-18. Es., If.
 

Echinochloa polystachya. Pastoreo rotacional. Tasa do carga. Oanado bovino. 
Aumentos do peso. Producci6n de carne. Venezuela. 

Se presentan los resultados del establecimiento de un m6dulo de producci6n
 

de carne en la Hacienda San Martin, localizada en is regi6n sur del Lago de 

Maracaibo, Venezuela, utilizando pastures sembradas do Echinochloa
 

polystachya. Se utiliz6 un sistema de pastoreo en rotaci6n con 5 dias de
 
ocupaci6n y 30 dias de descanso on 7 potreros de 4.5 ha cada uno, con 

cargas animles de 3.35 Y 3.33 U.A./ha en el primer y segundo ciclos, resp. 

Se presentaron valores prom. de ganancia diaria, carga animal y producci6n 
de came do 443 y 425 g/animal/dia, 3.35 y 3.33 U.A./ha y 1.65 y 1.78 

kg/ha, resp. para el primer y segundo ciclos resp. ; estos resultados fueron 
satisfactorios y superan sustancialmente los valores obtenidos por los 
productores cde la zona. Con una producci6n estimada de 649.7 kg de 

carn/ha/aso, la cifra supers on mAs de 2 veces el prom. de las mejores 
haciendas de la regi6n y 5 voces el prom. do las haciendas de baja 

producci6n. El use de E. polystachya permite manejar un mayor no. de 
animales/unidad de Area, obtener altas ganancias de peso/animal/aio, 
reducir a 28-30 moses la edad de sacrificie (en comparaci6n con 38-42 moses 

pars el manejo tradicional), aumentar la produeci6n/unidad de Area, 

reducir la incJdencia de malezas, reducir Is nessidad de mano de obra y 
mejorar la organizaci6n de la finca. (CIAT) 

0301
 

27572 VEIGA, J. B. DA; MOTT, 0.0. ; RODRIGUES, L. R. DE A. ; OCUMPAUUH, '. R. 

1985. Capim-elefante anao nob pastsjo. 1. Producao de forragem. (Pennisetum 
purpureum enano bajo pastoreo. 1. Producci6n de forraje). Pesquisa 
Agropecuria Brasileira 20(8):929-936. Pt., Sum. Pt., En., 19 Ref., Ii.
 

[Empresa Brasileira do Pesquisa Agropecudria, Centre de Pesquisa 
AgropecuAria do Tr6pico Umido, CaJxa Postal 48, 66.000 Bel6m-PA. Brasil] 

Pennisetum purpureum. Presi6n de pastoreo. Pastoreo continuo. Ciclo de 

pastoreo. Disponibilidad de forraje. Relaci6n hoja:tallo. Crecimiento.
 
HAbito de crecimiento. Producci6n do forraje. Rendimiento. Materia sees. 
EE.UU. 

En 1982 se estudi6 el manejo de Penrisetum purpureum enano en un ensayo de 
pastoreo en In U. de Florida-Gainesville, EE.UU. Se aplicaron presi6n de 

pastoreo (PP) y ciclo de pastoreo (CP) on 5 niveles: PP, 500, 1000, 1500, 

2000 y 2500 kg de MS do hoja residual/ha despu6s del pastoreo, y CP de 0 y 

pastoreo continue durante 14, 28, 42 y 56 dies. Cada CP inoluy6 2 dies de 

pastoroo y 1 periodo de desoanso espocifico pars cada nivel. Se utiliz6 un 

diseh'o exptl. compuesto central, no rotable, con 13 combinaciones en 2 
repeticiones. El modelo matemStico fue un polinomio completo do segundo
 

grado. Las cantidades disponibles de MS foliar y total del paste, la 

biomasa total, asi come las tasas de crecimiento foliar y total del paste, 
y la relaci6n hoja:tallo fueron afectadas per is PP y el CP. Considerando
 

s6lo Is producci6n de MS, so recomiendan para el pastoreo do P. purpureum 
enano, PP bajas (2000-2500 kg de MS foliar residual/ha) y CP largos (42-56 
dias). (RA-CIAT) Vhase ademAs P190 0229 0265 0266 0290 0294 0296
 

0298 0343 0347 0351 0352 0353 0356
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JO0 ECONCHIA, DESARROLLO aANADERO Y SISTE2AS DE PRODUCCION ANIMAL 

27194 BECL A-C.; JOHNSTON, 0302J. H.; HARRISON, I. 1982. A model for evaluatingpasture improvement for beef production. (Un modelo para evaluar elmeJoramiento de pasturas para la producci6n do 
ganado de carne). Australia,
New South Wales Department of Agriculture Division of Marketing and
EconomAc Services. Agricultural Economics Bulletin 
no.2. 40p. En., Sum.En., 11. (Agricultural Economics Research Unit, Lincoln College,
C3nterbury, New Zealand] 

Praderas meJoradas. Evaluaci6n. Modelos de simulaci6n. Producci6n animal.Costos. Tasa de carga. Oanado. Precios. Fstablecimiento. Mantenimiento.
 
Ingrasos. Australia.
 

Se detallan los objetivos, la estru6tura y la operaoi6n de un modelo deaimulaci6n computarizado (PIEMOD) pare la evaluaci6n de un sistema demeJoramiento de pastures do ura empresa ganadera de cria de ternerosdestetados. 
El modelc de simulaci6n oc=iutarizado permite considerar lossiguientes factores: 1) tiempo, al utilizer una t6cnicaneto do flujo de preciocon oescuento mediante el cual se pueden simular niveles de beneficiosy costos on cada ago del programa de mejoramiento do pastures; 2) costos,al considerar los costos principales como el establecimiento y
mantenimiento de las pasturas, el ganado adicional y los costos adicionalesde capital y operaci6n; 3) beneficios, resultantes de las mayores tasasmarceaci6, mayores pesos de
de destete y mayores cargas animales; 4)incertidumbre, cubriondo los efeoctos de incertidumbres de preciosy de la carne, mediante la especificaci6n de distribuciones 

estacionales 
probabilidad para estas variables. 

de 
El modelo puede correrse bajopresupuestos alternativos relacionados con la estrategia de carga animal,precio do fertilizantes y precios de laen la forma oarne. Los resultados se presentande distribuciones do flujos esperados y valores actuales ertos.La media de la diE-tribuci6n do los valores actuales netos proporciona unestimado de la rentabilidad, on tanto que la desviaci6n estfindar de ladistribuci6n de los valores netos se utiliza pars evaluar el riesgo do lainversi6n. (RA-CIAT)
 

0303
27946 CINO, D.M. ; CRESPO, G. ; SARDIRAS, 0. 1985. Estudio de la eficienciaecon6mica do fertilizar con nitr6geno a !a pangola (Digitaria decumbens
Stent) durante la estacidn lluviosa. revista Cubans do 
 Ciencia Agricola19:315-321. Es., Sum. Es., 10 Ref. [Inst,. de Ciencia Animal, Apartado 24,San Joa6 de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. N. Epocs lluviosa. P. K. Anilisisecon6mico. Rendmiento. Materia seca. Precios. Costos. Producci6n de
forraje. Cuba.
 

Se estudi6 la eficiencia econ6mica de la fertilizaci6n nitrogenada enDigitaria decumbens durante las estaciones lluvio.as de 1972-75. Se
utilizaron los datos de un expt. de campo conducido on un suso ferraliticotipico donde se 
compararon dosis do 0, 100, 200, 300, 400,.500 y 600 kg de
N/ha/aio con fertilizaci6n basal do 75 kg de P y 200 de K/ha durante el
primer ao 
y 0, 120, 240, 360, 480, 600 y 720 kg de N/ha/aho con 100 kg deP y 250 do K durante el segundo y torcer ago. Para efectuar el andlisisecon6mico so estimaror regresiones entre el rondimianto y al nivl de N,basado on el m6todo de los min. cuadrados y so emnontraron buenos ajustescon las funciones cuadrfticas (r = 0.92, 0.98 y 0.95 
on el primero, segundoy tercer ago, resp.). Las max. ganancias/ha so obtuvieron con lasaplicaciones de 270, 370 y 360 kg de N/ha on al 
primero, segundo y tercer
ago, resp. La mayor dosis de fertilizaci6n basal PK inorement6 marcadamente 
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la respuesta eoon6mica al N on el segundo y tercer afo. Los resultados 
indican la posibilidad de obtener max. ganancias econ6micas/unidad de 
terreno al fertilizar D. decumbens durante la estaoi6n lluviosa con 
alrededor de 360 kg de N/ha y una fertilizaoi6n basal de 100 y 250 kg de P 
y K/ha, resp. (RA) 

0304 
27840 EYLES, A.O. ; WOOD, I.M. 1984. CSI O contributions to pasture and crop 
research in Queensland. (Contribuciones del CSIRr a la investigaci6n de 
pastos y oultivos en Queensland). Queensland Agricultural Journal 
110(5):265-270. En., 2 Ref, Il. 

Macroptilium atrepurpureum. Lotononis bainesii. Neonotonia wigtii. 
Leucaena leuoocephala. Dcsmodium uncinatum. Desmodium intortum. 
Stylosanthes guianensin. Stylosanthes humili3. Stylosanthes scabra. 
Stylosanthes hamata. Trifolium semipilosum. Medicago sativa. Cassia 
rotundifolia. Controsema pascuorum. Ceonhrus ciliaris. Paspalum 
ccmmersonii. Paspalum plicatulum. Digitaria decumbens. Setaria sphacelata. 
Chloris gayana. Panic,, maximum. Sorghtim. Cultivares. Evaluaci6n. 
Accesiones. Nutrici6n vegetal. Fisiologia vegetal. Agronomia. Eologia. 
Nutrici6n animal. Fitomejoramiento. Australia. 

Se presenta un rocuonto do las contribuciones del Commorsealth Scientific 
and Industrial Research Organization (CSIRO) a la investigaci6n de pastas y 
cultivos en Queensland, Australia. Se hace una breve resa de la 

investigaci6n do pastas en los primeros aios a partir do 1930 y la 
expansitn de la investigaci6n y el desarrollo de programas regionales a 
partir do 1950. Se presents una lista de cv. de gramineas y leguminosas 
forrajeras tropicales liberadas entre 1960-84 incluyendo su nombre 
cientifico y nombre com~n. Se discuten las contribuciones de Ia 
investigaci6n en nutrici6n do plantas relacionadas con la nutrici6i 
mineral. nutrici6n con N y nodulaci6n y fijaci6n de N par leguminosas. Se 
menciona brevemente el trabajo en otras disciplinas do apoyo en la 
investigaci6n de pasturas, incluyezilo bioquimicas fisiologla y ecologla. 
(CIAT) 

0305 
27504 GUTIERREZ-ALEMAN, N. ; DE BOER, A.J. ; HART, R.D. 1986. A bio-economic 
model of small-ruminant production in the somi-arid trcpics o'f the 
northeast region of Brazil: 1. Model desciption and components. (Un modelo 
bioecon6mico de la producci6n de rumiantes pequehos on el tr6pico semi~rido 
de la regi6n nordeste do Brasil: Parte 1. Dcscripci6n y componentes del 
modeo). Agricultural Systems 19(1):55-66. En., Sum. En., 13 Ref., Il. 
[Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu-ria, Centra Nacional de Posquisa 
do Caprinos, 62.110 Sobral-CE, Brasil] 

Ganado ovino. Oanado caprino. Producci6n animal. Agroecosistema. Sistemas 
de producci6n. Modelos do simulacin. Requerimientos nutricionales 
(ganado). Agricultura tradicional. Brasil. 

So inici6 una invustigaci6n para mijorar la producci6n de ovejas y cabras 
en la zona semidrida dei nordeste de Brasil y en un agroecosistema do 
fincas en las que pastorean rumiantes pequeolo y so cultiva tambi6n 
algod6n, maiz y frijol, para responder interrogantes bsicos relacionados 
con caracteristicas biol6gicas y sccioecon6miuas especificas on los 
sistemas de producci6n bajo los cuales so produc6n rumiantt s pequebos. 
Esta informaci6n luego se sintetiz6 on un modelo del sistema agricola 
tradicional que so utiliza para evaluar el impacto a nivel de finca de los 
resultados de investigaci6n y para ayudar a establecor prioridades de 
investigaci6n. So describe el proceso seguido para obtener informaci6n en 
las fi +cas para caracterizar los sistemas de produce16n tradicionales do 
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rumiantes pequehios; tambidn se presenta el modelo econ6mico que sedesarroll6 para evaluar el 
impacto potenial de tecnologlas alternativas.
 
(RA-CIAT) 

27503 GUTIERRE.-ALEMAN, 0306N. ; DE BOER, A.J. ; KE1IRBERG, E.W. 1986. A bioeconomic model -mail-ruminant productionof in the semi-arid tropics ofnortheant theregion of Brazil: 
(Un modelo 

2. Linear programming applications and results.bioecon6mico do produccl6n do rumiantes pequehos ensemiAridu el tr6picodo la regi6n nordente de Brasil. Parte 2. Aplicaciones yresultados de la programaci6n lineal). Agricultural Systems 19(3) :159-187.En., Sum. En., 22 Ref. (Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuAria, CentroNacional de Penquisa de Caprinon, 62.110 Sobral-CE, Brasil] 

Producci6n animal. Ganado cvino. Ganado caprino. Sistemas de 
producei6n.
Agroecosiatcmas. Agricultura tradiciornl. Modelos de nimulaci6n.Alimentaci6n animal. Uso do la tiorra. Mane de obra. Brasil. 

Los dates do encuestas quo tratan sobre sistemas do producci6n para fincasmixtas on el nordeste do Brasil se sintetizaron dentro de un marcoprogramaci6n lit,eal. E! demodelo resultante ceontenia actividades quocubrieron la producci6n de ganauo, ovea5 y cabras, y un vector deactiv idades alternativas de cultivo. Los reoursOs do
2 categorias do 

las fincas incluyerontierra para pastoreo, forraje ;embrados, mane de obrafamiliar, 2 categorias de sane do obra contratada y capital de trabajo.principales actividado:; Las

ganaderas reprosentadas en la regi6n re incluyeroncome opcionos de producci6n. Los resultados inicia.es no discr.minaronentre categorias do reourson de pantoreo di-ponibles ; per tanto, el ganadoconstituy6 la especie 6ptina !n virtud do su nayor rendimientomejor precio/kg. en canal yLuego soehieleron una serie do ajustes para reflejartipos do reournosi alimenticios y patrores de s,,iectividad doansmales. especiesLas solucioneos agropecuarias 6ptimas p~ira una uridad deproducc16n tradicional reo;jresontativa encontr6 nivelesobjetivos cercano; a do funci6n dolos encontradon per lan encuestas a nivel do finca,pore discrepanci.as entre los resultados dl modelo y Is situaci6n real'as actividades con ovejas y eabras de 
on lan flincas. Loa reaultadosmodulo excluyeron las activldades del

de cria do rumiantes; pequohos debidobajo nivel de extrapc46n alrta al deutoto ssuniido en el modelo. Los datesquo eatuvieron disponibles despu6s do las corridar inicialesmostraron nn mayor nivet del modelodo extraccifn nets y ustos coeficientes revisadosdieron resultados do programaci6n lineal 6ptimos muy ceroanos a aquellosencontrades realmente on las finoas. 

simular la 


El modelo luego se utiliz6 para
respuesta do actividades y cl comportamiento econ6miceo defincas lasen buenos y malos ahos, deftnido,; por mis o monos la mitad de la
desviaci6n estindar de los niveles medios anuales de precipitaci6n. Losresultados del modelo indicaron una variabilidau mucho mayor para elingreso de las fincas en respuesta si clima que aquella enontrada concambios en lo losniveles do eficiencia t6cnica de la producoi6n de ovejas y
cabras. (RA-CIAT)
 

27146 RIVAS R., 0307L. ; SERE P., C. 1986. Andlisis de prclos do productos einsumos ganaderos, 1985. 
Rod Internacional do Evaluaci6n de Pastes
Tropicales. Call. Colombia, Centro Internacionil do Agricultura Tropical.Documerto de Trabajo no.3. 35p. Es., Sum. Es., 1; Nef. [CIAT, Apartado Abreo
6713, Call, Colombia] 

Brachiaria docimbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria brizantha.Andropogon gayanus. Panicun maximum. Hyparrhenia tufa. Pueraria 
capitata. Melinis minutiflora. Paspalum

phaseoloides. Stylosanthes 
plicatulum. Semillas. Siembra. Costos. Calidad de las semillas. 
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J'ertilizantes. Equipos agricolas. Mano de obra. Ganado bovino. Precios. 
Argentina. Bolivia. Brasil. Colombia. Costa Rica. Ecuador. Guatemala. 
Horduras. Mfxico. Panam.A. Paraguay. Per(. RepCblica Dominicana. Venezuela. 
America Latina. AnAlisis econ6mico.
 

Durante 1985 se efectu6 una nueva encuesta sobre precios o productos e
 
iu:sumos 3anaderos on el Area de trabajo do la Red lnternacional de 
Evaluaci6n de Pastas Tropicales (.4TEPT). E! porcrint:Oj do respuesta Cue 
similar al de 1984 (49 por ciont.', qobre un total ue 86 encuentas 
enviadas. Aunque se ha recalcado la irpoitancia del trabajo do recoleoci6n 
y andlisis d2 informaci6n econ6mica en el Area de la RIEPT, atn se tienen 
serias diioultades con la calidad de la informaci6n recibida. Cuando an
 
han oncontrado inconsistencias evidentes se han elaborado ajustes, en la 
medida de 1o posible, empleando para allo otras fuentes de informacibn. En
 
1985 la ganaderia de la regi6n se desenvolvi6 dentro de un marco do 
crecimiento lento del ingreso, elevados indicas de inflani6n y dcvaluaci6n 
on la mayoria do paises. Sin embargc, se observan claras diferencias entre 
palses, pcr 1o cual se evidencia la necesidad de generar tecnologias 
adaptadas a las condiciones fisicas y econ6micas locales Tanto los precios 
absolutos expressdos en d6lares, come los relativos (precio de
 
ganado/precio do insuos), no muestran apreciabies variaciones en el 
transcurso cOel tiempo. Duranto 1955 los precios dei ganado en Die come de 
la leche terdieron a la baja, en la mayoria de lo, paises, explicable por 
la debilidad de la dewanda dom6stica y los excede,.tes de los mercados 
internacionales. Venezuela y Mxico continqaar presentando precios de 
combustible y fertilizantes muy infer±,res a los de otros paises. Aparecen 
marcadas diferencias en cuanto al precio de tractores, siendo P .sil el 
pais de menores precios. La mane do obra es un insuwo de gran variabilidad 
en su procio entre paises y a(n entre loualidadea de un mismo pais. 
Tarapoto (Per6) presenta el menor precio de mano de obra (US$50) e Isle 
(146xico) el mayor (US$159). La cara-teristica principal de los precios 
rlativs es su gran variabilidad entre localidades, por lo nual se crea
 
la necesidad de ge:erar tec"',logias adartadas a diversos ecosistemas, con 
diferentes condiciones econbx cas. La canasta de ingumos bAsicos entre
 
19811-85, exprosada en d6lares corrientes, declin6 on i.3 par cie,,to, pore 
expresada en t~rminos de kg do came necesarios pars comprarla, croci6 en 
un 8.9 par ciento, debido a la caida del precin del ganrdo. Aunxue li 
uncuesta incluy6 una sece6in sobre procios, calidad, procedencia, grado de 
procesamiento y cantidades recomendadas de semilla de pastas, las 
deficiencias de la informaei6n rapo-'tada on esta parte fueron notorias. El 
precio de la semilla pars plantar 1 ha de Andropogon gayanus fue de 
US$38.7, fluctuando entre US$34 y US$72. Otras semillas presentaron los 
siguientes valores prom./ha: Brachiaria decumbens US$26.9, B. humidicola 
US$36.9, B. brizantha US$25.5, Panicua maximum US$30, Hyparrhenia ruta 
US$33.8 y Pueraria phaseoloides US$28.1. Esto indica que en muchos paises 
el precio de la semilla es un olemento muy importante dentro del costo 
total de implantaci6n. La semilla empleada on al Area de la RIEPT, en 
cuanto a grada de procesamiento, se concoatra principalmente en la-
categorias do mmilla limpia y de sem~ll:: muy seleccionada. Aunque el grade 
de preesamiento em un factor positive en cuanto a calidad. no es un
 
indicador definitivo dado que no involucra aspectos relatives a la 
germiraci6n de la misma. Existe un flujo O :3Lamilla do pastas entre
 
regiones y paises; sin embargo, no se conce cudl es la magnitud de este 
flu.io y su iportancia respeoto a la disponibilidad total do semillas do 
una regi6n o pais. Dada la escasez do informaci6n es dificil elaborar 
diagn6sticos sobre el desarrollo futuro del sector semi)lerista de la 
regi6n. (RA) 

0308
 
27172 SERE R., C. 1986. Socioeconnmia de la produccifn de leche y came en 
el tr6pico situaci6n actual y perspectivas. Cali, Colombia, Centro
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Internacioal de Agriciultura Tropical. 19p. Es., Sum. Es., En., 13 Ref.,11. Trabajo presentado en el Seminario Internacional Sisteas de Producci6nBovina Lble Prop6sito (Leche y Carne) en el Tr6pico, Bogotf. 1986. [CIAT.ApartadL A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Producci6n O.A]echo. Producci6n de carne. Oanaderia de doble prop6sito.Andlisis econbmico. Consumo. Precios. Adopoi6n teonol6gica. Desarrollo 
ganadero. America Latina.
 

Se describe la situaci6n actual de la oforta y la demanda de carre y lecheen el trdpico bajo latinoamericano y se 
plantea una hip6tesis para expliar
la baja adopoi6n de tecnologia per parte do este sistema. 
 Igualmente se
propone una estrategia para el desarrollo del sector. La caracterizaci6n delos patrcnes de la demanda de carne y l~cteos en esta regi6n hace 6nfasi
en el carcter de bienes salaric de estos productos y las opcionesutilizadas de administraci6n de los mercados. Se documents la importancia
de sistemas mixtos de producci6n de came y leche dentro do este contextose describen brevemente sus caracteristicas biol6gicas y 
y 

socIoecon6m cas.
Se plantean diferentes hip6tea5s paru explicar la baja utilizacifn deteenologia moderna: a) baja prioridad asignada de desarrollo del 
sector por
considerarlo ineficiente y sujeto a ser reemplazado por sistenasespecializados; b) las tecnologlas ufrecidas no SL han adaptado a ia
dotacidn de recursos siendo de baja rentabilidad y alto riesgo; c) laestacionalidad y atoamzaoi6n espacial de la oferta de leche ha sido unfurrte limitante para el desarrollo dc sistemas de mercadeo eficierites; d)las politicas, particularmente respecto a la importaci6n de lActeos, han
desincentivado 
la producci6n. Se presenta una serie de opcionestecnol6gicas qua podrian permitir una expansi6n de Ia oferta tanto Lediante
expansl6n horizontal como |,or intensificaci6n. Se enfatiza la interacci6nentre cambios tecnol6gicos en las Areas de producci6n, Eimacenamiento,transporte, distribuci6n, etc. Finalmente, so plantea una estrategiaintegral de desarrollo de la oferta do !Acteos en 
el tr6pico
latinoamericano basada en un desarrollo equilibrado de infraestruoturamercadeo y acopio 3si de 
como inversiones 
er.fincas orientadas a aumentar la
eficiencia mediante una mayor estacionalizaci6n de la producci6n. Esteproceso debe ir asociado a un desarrollo do las institucionescomercializadoras para alcanzar mayores vol. reduciendo uostos, integrandocuencas lecheras a nivel nacional y consiguientemente amplJando la demandaal hacer accesible la leche a estratos de poblaci6n de baJos ingresos. (RA) 

27153 SERE R., C. ; VACCARO, L. 
0309 
DE 1984. Milk production from dual-purposesystems in tropical Latin America. (Producci6n de leche en sistemas de
doble prop6sito en Amdrica Latina Tropical). Cali, Colombia, CentroInternacional de Agricultura Tropical. 13p. En., 54 Ref. Paper presented atthe Internacional Conference on Milk Production in Developing Countries,Edinburgh, 1984. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Call, Colombia] 

Ganaderia de doble prop6sito. ManeJo animal. Salud animal. Producci6n deleche. Vacas. Terneros. Lactaci6n. Praderas. Suplementos alimenticios.Economia. Amrica Latina. Amrica uel Sur. Caribe. Arnrica Central. 

Se describen los sistemas ganadeos de doble prop6sito en America Latinatropical de los ceuales so obtiene una contribuci6n importanteproducciln de leche en la regi6n, 
a la 

peso a quo, on general, los esfuerzosinvestigaci6n dedicados a estos de 
ststewas han sido prActicamente nulos. Sedescriben la ubicaci6rn, los recursos de producci6n util'.dos. o.i aspeotosrelacionados con aJimertaci6n, manejo y salud, el comportamiento animalel ceomportamiento econ6mico de los sisttmas. 

y 
Se discuten las tendencias yprioridades de investigaci6n. Finalmente se presentan las perspectivas dela producei6n de leche a partir dE los sistemas de doble prop6sito y so
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ooncluye quo al mjoramiento gradual de los siatemae tradicionales do doble 
prop6slto, mediante esfuerzos balanceados de investigaci6n. extnasi6n y 
politica lechera. es la manora mAs apropiada para abastecer a los 
oonsumidores del tr6pio do Am6rica Latina en las d6oadas venideras. (CIAT) 

0310 
27962 TOLEDO, J.M. 1985. Pasture development for cattle production in the 
major ecosystems of the tropical American lowlands. (Wssarrollo de pastes 
para la produci6n do ganado en los principales ecosistemas de las tiarras 
bajas do Am6rioa troiical). In International Grassland Congress. 15th, 
Kyoto, Japan. 1985. Proceedings. Japan, The Science Council of Japan and 
The Japanese Society of Grassland Science. pp.74-81. En., Sum. En., 16 
Ref., Il. [CIAT, Apartado A6roo 6713, Cali. Colombia]
 

Produccifn de oare. Producci6n do leche. Ganaderia de doble prop6sito. 
Sabanas. Bosques. Germoplasma. Adaptaci6n. Praderas mejoradas. Praderas 
wixtas. Andro uoSn gayanus. Panicum maximum. Stylosanthes capitata. 
Desmodtm ovalifolium. Brachiaria decumbens. Fertilizantes. Aumentos de 
peso. Oxisoles. Ultlsoles. Adopci6n tecnolegica. Colombia. Amerlca Latina. 

Se hace un recuento de 1 importancia de la producci6n do leche y came en 
Am6rioa tropical, los ecosistemns exiatentes y los sistemas agricolas para 
3xpli,,ar el enfoque actual del desarrollo de pasturas para la producci6n 
ganadera en Ia. tierras bajas del tr6pico americano, incluyendo los suelos 
cidos e inf~rtiles do Oxisoles y Ultinoles de las sabanas 

isohipertermicas, sabanas isotbrmicas, sabanas meal drenadas, bosques 
ostacionales semi-siempreverdes y bosQues hdmodos tropicales, los cuales 
oonstituyen recursos do tierras subutilizados y las principales fronteras 
para el desarrollo agricola en paises de Amdrica Latina. Se reviran los 
principales problemas en el desarrollo do pastos relaci nados con la 
especificidad en la adaptaci6n del gormopasma, las funciones m6ltiples qua 
cumplen las pasturas mejoradas y las limitaciones econ6micas do la adopci6n 
do teonologia. Se plantea Ia estrategia de investigaci6n basada en el 
de3arrollo de germoplasma y una filosofia do bajos insumos relarionada con 
al establecimiento de pauturas a bajo costo. ln fijaci6n de N y el manejo 
do pastures, con una indicaci6n del impacto qua estiA logrando la tecnologia 
de bajos insumos basada en germoplasma adaptado on los niveles de 
produotividad animal. So discuten e indican los boneficios de un enfoque 
interdisciplinario de investigaci6n y la constituci6n de una red do 
investigaci6n do pastos, eapecialmente el esfuerzo dedicado a la Red 
Internacional do Evaluacin de Pastos Tropicales del CIAT, ya existente en 
las tierras bajas do America tropical. (CIAT) VHase ndemfs 0345 0349 
0366
 

SOO SUELOS 

SO! Hicrobiologa 

0311
 
27521 BODDEY, R.H.; VICTORIA, R.L. 1986. Lstimation of biological aitrogen 
fixation associated with Brachiarta and Paspalum grasses using (15)N 
labelled organic matter and fertilizer. (2stiacidn do la fijacidn 
biol6gica do nitr6geno asoclada con las gramineas Brachiaria y Paspalum 
utilizando materia orginia y fertilizante marcado con N(15)). Plant and 
Soil 90(1-3) :265-292. En., Sum. En., 21 Ref., Il. [Empresa Brasileira de 
Peaquisa Agropecuaria, Programs Nacional de Pesquisa em Biologia do Solo, 
Km 47, 23.41 Serop6dica-RJ, Brasil] 

Paspalum notatum. Brachiaria radicans. Brachiarla ruziziensis. Brachiaria 
deoumbens. Brachiaria humidio,'-. Fijaci6n de N. Raices. Fertilizantes. N. 
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Materia orgAnica. Suelos. M6todos y t6cnicas. Contenido de N. Andlisia del
suelo. Brasil. 

Ses gramlneas forraJoras, Paspalum notatum cv. Batatais y Pensacola,Brachiaria radicans, D. ruziziensis, B. deoumbens y B. humidico'.a, -,ctaltivaron en cilindroa do concreto (60 cm de di&met.o) en el campo durante31 meses. El suelo se enmend6 ya sea con una sola adici6n de MO Larcadacon N(15) o adiciones pequehas frecuentes (2 kg de N/ha) do (NH4)2S04enriquecido con N(15). En el tratmiento con el fortilizante marcado,andlisis del suelo revel6 quo hubo un 
el 

cambio muy crfstio-) en elerwiquecimiento con N(15, en el N disponible para la plhinca (NO3(-) +
NH4(+)) con la profundidad, Los diferentes cv. 
 ee gramireas recuperarondiferentes cantidades de N marcado aplicado y re ob uvo evidencia paraindicar quo las raices aprovehaban el suolo 
a diferentes profundidades.
obten-indo as5 diferentes niveles de enriquecimiento de N(15) en el Nderivado del suelo. 
 Esto invalid6 Is aplicaci6n de la t6onica de diluci6nde is6topos para eatimar la contrbuci6n de la fijaci6n de N n los cv. de
las gramineas en esto tratamiento. En el tratamiento con HO marcada, el
marcador N(15) on el N disponible pare la planta d'sminuy6 a una tasadecreciente di'.aute el expt. hasta qua en los Oltimos 12 mesas ladisminuei6n solamente fue de 0.274 a 0.222 de exceso porcentual de Atomos.Oourri6 poco cambio on el enrlquecimiento de N(15) del N disponible con laprofundidad, por lo cual se concluy6 que, aunque las gramineas recuperarondiferentes cantidades de N marcado, todas obtuvioron virtualmente el mioenriquecimiento de N(15) en el N derivado del suelo. Los datos do las
cosetchas finales de este tratamjento indicaron qua B. humidicole y B.
decumbens obtuvIeron 
30 y 40 por ciento, resp., de su N a partir de lafijae.6n de N2, 1o cual corres.w.nde a un insumo de 30 y 45 kg de N/ha/aho, 
resp. (RA-CIAT) 

27965 FRANCO D., 
0312

M.A. ; MOSQUERA P., D. ; CAMPUZANO DE RAMIRE2. F.;SYLVESTER-BRADLEY, R., comp. 1986. CatAlogo do 
cepas de rizobios pare
leguminosas forrajeras tropicales. 4th ad. Call, Colombie, CentroInternacional de Agrioultura Tropical. Documento de trabajo no.13. 86p.
Es., En., 1 Ref. [CIAT, Apartado A6veo 6713, Call, Colombia]
 

Leguminosas. Rhizobinm. Evaluaci6n. Inoculaci6n. Suelos. Labranza. Cortes.
Anlisis de suelos. Sabanas. Bosques. Microbiologia de suelos. 
 Colombia. 

Se presenta un catblogo de las cepas do rizobios que se mantienen an lacolecci6n de la Secei6n de Microbiologla de Suelos del Programa de Pastes
Tropicales del CIAT, la cual contiene 2797 copa registradas en 60 g6nerosy 185 especies de loguminosas forrajeras. 
 La primera parte presents el no.
de eepas/g~nero y especie del hobpedante do origen, por recolector y por
pais de origen. La segunda parts preenta los 
resultados de las cepasevaluadas en condiciones do invernadero y campo, indicando su eallficaci6n(mala, regular, buena y excelente) y otros datos come etapa de selecci6n,tipo de inoculaci6n, no. de cortes de la leguminosa, tipo do labranra,suelo e indice del aumento de N total. 
La tercera parts presenta lahistoria de las cepas evaluadas ordermdas por no. de identificaci6n. Se
incluye un listado de cepas quo se recomiendan para inoculaci6nleguminosas forrajeras tropicales 
do 

an sabana y en bosque, adem.s do otraspara ensayos paralelos. Se indioa qua para fines de investigaci6n losinteresados pueden obtener gratuitamente en el CIAT oultivos y/o inoculante 
de las cepas incluidas on el catilogo. (CIAT) 

031328432 HAQUE, I. ; JUTZI, S. 1985. Potentials of and limitations to thebiological nitrogen contribution from forage legumes in sub-Saharan Africa.(Potemiales y limitaciones a la contribuci6n de nitrdgeno biol6gico per 
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leguminosa3 forraeraa en Africa sub-Sahara). In Ssali, H.; Keys, S.O., 
eds. Conference of the African Association for Biological Nitrogen 
Fixatlftn 1st., Nairobi, Kenya, 1984. Biological nitrogen fixation in 
Africa: proceedings. Kera, Nairobi Rhizobium Microbiological Resources 
Centre. pp.340-371. En., Sum. En., 133 Ref., Il. 

Centrosema pubescens. Stylosanthes guianensis. Desmodium uncinatum. 
Desmodium intortum. Neonotonla wightii. Leucaena leucocephqla. Lotononis 
baineaii. Trifolium semipilosum. Trifolium repens. Sesbania. Gliricidia 
sepium. Fijaci6n de N. Rhizobium. Fertilidad del suelo. P. S. N. Sistemas
 
de cultivo. Africa. 

Se revisa el estado actual del conocimiento sobre Is fijaci6n biol6gica de
 
N por leguminosa forrajeras en Africa sub-Sahara, y se enfatizan los 
efectos ambientales, nutricionales, biol6gicos y los factores de los 
hospedantes en la fijaci6n biol6gica de N. Se revi.3a el papal de las 
leguminosas forrajeras en varios sistemass de produmci6n (leguminosa-cereal 
en praderas sembradas, cultivo asociado, eati~rcol/cultivos de cobertura,
 
praderas naturales/praderas sembradas). Se esbozan las tendencias de Is 
investigaci6n future. (CIAT)
 

0314 

27192 LYND, J.Q. ; TYRL, R.J. ; PURCIN1O, A.A.C. 1985. Mycorrhiza-soil 
fertility effects on regrowth, nodulation and nitrogenase activity of 
Siratro (Macroptilium atropurpureum (CD) Urb.). (Efectos do las 

microrrizas-fertilidad del suelo en el rebrote, nodulaci6n y actividad de 

la nitrogenasa de Macroptilium atropurpureum). Journal of Plant Nutrition 
8(11) :1047-1059. En., Sum. En., 23 Ref., Il. [Soil Microbiology, Agronomy, 
Okluhoma State Univ., Stillwater, OK 74078, USA] 

Macroptilium atropurpureum. Micorrizas. Rhizobium. Inoculaci6n. Nodulaci6n. 
Fijaci6n de N. Fertilidad del suelo. Fertilizantes. P. K. Rebrotes.
 

Intervalo de corte. Crecimiento. Nitrogenasa. EE.UU.
 

En ensayos de campo e invernadero so estudiaron los efectos de la
 
colonizaci6n por Glomus fasciculatum, is defoliaci6n rigurosa y los
 
tratamientos do fertilidad del suelo a un suelo Psammentic Paleustalf
 
(Eufaula) en el crecimiento, rebrote, nodulaci6n y actividad de is 
nitrogenesa (C2H2) de Macroptilium atropu.'pureum cv. Siratro inoculado con 
Rhizobium leguminosarum. El crecimionto abreo aument6 significativamente 
con las ermiendas de K y P aplicadas al suelo y con la colonizaci6n por 
micorrizas. La nodulaci6n y la actividad de la nitrogermsa se 

correlacionaron con aumentos Lltamente significativos provenientes de G. 
fasciculatum, los tratamientos con P y las adiciones de K a raz6n de 300 mg 
de K/kg de suelo. El crecimiento y los ped6nculos de plantas no cortadas 
aumentaron an aprox. 4 veces entre los 90-225 dias de edad; el re:ximiento 
de semilla madura aument6 en aprox. 10 veces y Is masa de n6dulos y los
 
niveles de actividad de la nitrogenasa casi se doblaron. La respuesta en 
rebrote de las plantas defoliadas a intervalos de 45 dias, despu6s de sus 
primeros noventa dias de edad, fue relativamente constante ertre cortes 
para la magnitud del rebrote (12.3-13.8 g), desarrollo en no. de 
pedtnoulos (4.0-6.8), rendimiento de semilla (1.4-2.6 g), nodulaci6n (2.9 
3.7 g) y actividad de ha nitrogenasa (73.9-95.8 micromoles de C2H4/g de 
n6dulo). La regresi6n mOltiple para la nitrogensa fue 0.55 g de peso abreo 
+ 0.63 g de peso de n6dulos + 1.91 dips de edad - 0.07 no. de pednculos, 

R(2) = 0.85 y C.V. = 14.3 por ciento. La simbiosis tripartita favorable 
con Rhizobium efectivo y micorrizas end6fitas fue esencial para obtener 
altos niveles de fijaci6n simbi6tica de N. (RA-CIAT) 
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27131 MIRANDA, C.H.B.; 0315SEIFFERT, N.F.; SOUTO, S.H. 1985.competitividade Especificidade ede estirpes de Rhizobium em Centrosemacontroladas. sob condicoes(Especificidad e compatividad de cepas de Rhizobium enCentrostma bajo condiciones controladas). Pesquisa Agropecuaria Brasileira
20(10) :1157-1161. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref. [Empresa Brasil,)ira dePesquisa Agropecuaria, Centra Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, CaixaPostal 154, 79.100 Campa Grande-MS, Brasil] 
Centrosema macrocarpum. Centrosema pubescens. Hibridos.Rhizobium. Nodulac16n. Fijaci6ii Inoculaci6n.

de N. Suelos. Hicrobiologft de suelod.

Brasil. 

Se realizaron 2 expt. en invernadero con arena vermiculita para comparar laeficiencia y especificidad entre 11 cepas de Rhizobium y 3 especies de
Centrosema (Centrosema sp. CC 372/79, Controsema sp. (hlbrido
Interespecilico Itaguai) y C. macrocarpum CIATde 5065), e identificar l. cepaRhizobium responsable de 
-a formaei6n de n6dulos en el hibridoauando 6ste se inocu!6 con uA mezcla de cepas. La cepa 
Itagual 

C. pubescens present6 C-106 aislada depeso de n6dulos, N total y eficiencia relativasignificativamente mayores (P menor que 0.05) que las demhs copes. Sin
embargo, fue innapaz de formar n6dulos cuando se inocul6 juntoC-551, con la cepaaislada igualmente do C. piibescens, c form6 un peque}c porcentaje de
n6dulos cuando se mezcl6 con otra 2 cepas. La cepa C-551 se mostr6 pocoeficiente, pero altamente compeL..tiva, 
siendo capaz de formar
par ciento de de 70-100los n6dulos cuando se inocul6 junto con otras 3 cepas. Dentrode las especies de Centrosema estudiadas, el hibrido Itaguai present6 el
mayor peso de n6dulos, producci6n de MS y N total. (RA-CIAT) 

27827 PHIRI, O.Y.K. 1983-84. 0316Effects oi'aterilisation nitrogen, seed inoculation and soilon nodulation and yield of Stylosanthes guyanensisDesmodium intortum. and(Efectos del nitr6geno, la inoculaci6n de IaIa esterilizaci6n del suelo en la nodulaci6n y el rendimiento de 
semilla y 

Stylosanthes gulanensis y Desmodium intortum). Research Bulletin of BundaCollege of Agriculture 12:86-103. En., Sum. En., 11 Ref., I.
 
Stylosanthes guianensis. Desmodium 
 intortum. Fertilizantes. N.Rhizobium. Inoculaci6n.Nodulaci6n. Rendimiento. ateria seca. Suelos. Malawi. 
En Bunda College of Agriculture, U. do Malawi, se realiz6invernadero para determinar los efectos del N, la 

un ensayo de 
inoculaci6n de lay la esterilizaei6n del semillasuelo en la nodulaci6n y 3l rendimiento deDesaodium intortum y Ftylosanthes guianensis. La aplicaci6n de N redujo
signifiatiJamente (P igual o menor quo 0.01)e1 peso la nodulaci6n prae increment6seco de ambas leguminosas. En las condiconesguianensis pareci6 del ensayo, S.beneficiarse de la inoculaci6nbajos niveles da cuando se aplicaronN, pero D. intortun rue altamente dependiente delpareci6 beneficiarse N y nodo la inoculaci6n, independientementeplantas recibieron N o no. de si lasLa esterilizaci6n

de del suelo limit6 el doarrollolas raices y la nodulaui6n en los tratamientos de inoculaci6n de lassemillas, especies y aplicaci6n de N. (F.A-CIAT)
 

28434 SANGINGA, N.; MULONGOY, 0317K. ; AYANABA, A. 1985. Effect of inoculationand mineral nutrients on nodulation and growth of Leucaena leucoc3phala.(Etecto do la inoculaci6n y los nutrimentos mineralascrecimiento en la nodlaci6n yde Leucaena leucocephala). In Ssali, H.; Keya, 5.0.,Conference of ads.the African Association for BiologicalNalrobi, Nitrogen, Ist.,Kenya, 1984. Biological nitrogen fizationKenya, Nairobi in Africa: proceedinga.Rhizobium Microbiological Resources Centre. pp.419-427. En., 
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Sum. En., 15 Ref., Il. [International Inst. of Tropical Agrioulture, P.M.B. 
5320, Ibadan, Nigeria] 

Leucaena leucocephala. Rhizobium. Inoculaci6n. Nodulaoi6n. Fertilizantes. 
P. N. B. Mg. Mo. Cu. CO.Zn. Fertilidad del suelo. Crecimiento. Fijaci6n de 
N. Contenido do N. Nigeria. 

Se llevaron a cabo expt. en el International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA) y en Fashola, suroocidente de Nigeria. para identificar 
y caracterizar los rizobios nativos quo nodulan a Leucaena leuuocephala, y 
para evaluar la influencia de algunos nutrimentos minerales on la 
efeotividad, eupervivencia y habilidad competitiva de las cepas mfs 
promisorias. El establecimiento do L. leuocephala rue deficiente an ambas 
localldades come resultado de la baja fertilidad del suelo y la presencia 
do as6lo algunos rizobios nativos capaces de nodular a Leucaena. Se 
ercontr6 que los aislamientos IRe 1045 y 1050 obtenidos de L. leucocephala 
cultivada en Fashola y en IITA fueron mds efectivos para L. leucocephala. 
En IITA, nodularon solamente las plantas inoouladas, mientras que en 
Fashola, todas las plantas produjeron n6dulos. En esta ltima localidad, 
la nodulaci6n en parcelas no inoculadas se debi6 en parte (69 per ciento) a 
la proeiela de Rhizobium IRe 1050 introducido en pruebas de inoculaoi6n 
previas; en parcelas inoculadas el alto porcentaje (78 per ciento) de 
n6dulos formados per las cepas introduoidas indicaron quo los rizobios 
nativos eran competidores d6biles. La inoculaci6n con IR 1050 y 1045 
combinada con la aplicaci6n de P mejor6 el crecimiento de la planta y la 
fijaci6n de N. la cantidad de N fijada simbi6ticamente fluctu6 entre 
225-350 kg/ha en 6 moses, 1o que representa casi el 58 por ciento del N do
 
l planta. (RA-CIAT) 

0318 
27573 VASCONCELOS, I. ; ALMEIDA, R.T. DE; MENDES FILHO, P.F. 1984. 
Ocorrencia de riz6bios e endoicorrizas em leguminosas arb6reas e 
arristivas do Estado do Ceard, Brasil. (Ocurroncia de rizobios y
 
erdomicorrizas on leguminosas arb6reas y arbustivas del Estado de Cearf. 
Brasil). Ciencia Agron6mica 15(1-2):45-52. Pt., Sum. En.. 5 Ref. (Centre do 
Ciencias Agrf.rias, Univ. Federal do CearA, 60.000 Fortaleza-CE, Brasil] 

Desmanthus virgatus. Indigofera suffruticesa. Leucaena leucocephala. 
Mimosa. Crotalaria retusa. Prosopis. Tamarindus. Fijaci6n do N. Rhizobium. 
Nodulaci6n. Suelos. Brasil. 

Se presenta una lista preliminar do leguminosas arb6reas y arbustivas 
nativas e introducidas, las cuales estAn asociadas simbi6ticamente con 
Rhizoblum spp. y/o bongos micorriz6genos vesiculo-arbusculares (VA), on el 
Estado de Cearf, Brasil. Se registra la ocurrencia de n6dulos bacterianos y 
micorrizas VA en cerca de 30 especies de leguminosas desarrolladas en 
condiciones de invernadero, e inoculadas con muestras de suelo colectadas 
en tierras oultivadas y sueles cubtertos per vegetaci6n natural en 11 
localidades diferentes do Ceard. Las especies de leguminosas cultivadas on 
un suelo del litoral mostraron una mayor incidencia de micorrizas VA (70 
per ciento) que la incidencia de n6dulos (40 per ciento) de las plantas 
examinadas. No se encontr6 nodulaci6n en plantas de la subfamilia 
Caesalpinioideae, pero hubo micorrizas, excepto para 1 especie. 
Frecuentemente aparecieron plantas con n6dulos y con infecci6n do 
micorrizas VA, muchas plantas mostraron n6dulos o micorrizas y agunas 
plantas no mostraron infecei6n. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0200 0221 0289 
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S02 Edafologla
 

031927553 MONTEIRO, F.A.; COLOZZA. M.T. ; WERNER, J. C.; OLIVEIRA, J.B. DE 1983.Limitacoes de fertilidade m solos de seis looalidades paulistas para ooultivo da soja-perene. (Limitaciones de fertilidad pars el cultivo deGlycine wightii en suelos do 6 localidades de Sao Paulo). Zooteonia(Brasil) 21(3):181-212. Pt., 
Sum. Pt., En.. 21 Ref.,Il.
 

Neonotonia wightii. Fertilidad del suelo. Establecimiento. Fijaci6n de N.
Fertilizantes. P. K. S. Mo. B. Cu. Zn. Deficiencias. Oxisoles. Espodosoles.pH. Cal dolomitica. Nutrici6n vegetal. Anfilisis del suelo. An.lisisquimico. Rerdimiento. ateria seas. Nodulaci6n. Composici6n quimica. 
Brasil.
 

Se adelantaron ensayos en macetas en condiciones de invernadero paraestudiar las deficiencias nutricio iales do los suelos representativos dealgunas regiones del Estado de Sac Paulo, Brasil, para el establecimiento,producci6n y fijaci6n de N en Olycine (Neonotonia) wightiisuelos cv. Tinaroo. Losso colectaron en los municipios de Pindamonhangaba, Brotas, Colina,Mirassol, Andradina y Nova Odessa. Los ensayos de fertilizaci6nrrealizados independientemente para cada suelo en al periodo one. 1978-junio1980, incluyeron 8 tratamientos de tipo omisi6n, dispuoston on bloques alazar con 4 repeticiones. Se evaluaron los efectos de la aplicacidn de cal,P. K, S, Mo y los micronutrimentos B, Cu y Zn aplicados conjuntamente. Losresultados obtenidos durante Is fase exptl. mostraron que la deficiencia doP de los suelos estudiados rue la principal. limitai6n para l
establecimiento y fijaoi6n de N on N. wightii. 
La acide del suelo
oonstituy6 la segurda limitaci6n para el desarrollo y la fijaci6n de N deIs leguminosa, especialmente en las localidades de Brotas yPindamonhangaba. La deficiencia rie K caus6 reduociones estadistcamentesignificativas en la producci6n de N. wightii cuando se cultiv6 en al suelode Pindamonhangaba, on tanto que la aplicaci6n de B, Cu y Zn en conjuntoprodujo efectos estadisticamente significativos solamente cuando
aplicaron al suelo de Colina. En este 

se
 

suelo, la otisi6n de Mo restringi6
mAs la producci6n y fijaci6n de N de N. wightii. Para los demAs suelos,las disminuciones en la fijaci6n do N debidos a la ausencia de Mo en Is
fertilizaci6n 
no llegaron a ser estadisticamente significativas durante la
fase exptl. (RA-CIAT)
 

032027104 RAId, B. VAN; QUAGGIO, J.A. 1984. Disponibilidade de potasaio amsolos para capi-braqularia cultivado em vasos. (Disponibilidad de potasieen suelos para Brachiaria decumbens cultivada en macetas). Bragantia
43(2):531-539. Pt., Sum. Pt., En., 16 Ref. 

Brachiaria decumbens. Oxisoles. Espodosoles. Disponibilidad de nutrimentos.K. Absorci6n de nutrimentos. Andlisis del 
suelo. Anlisis quimico. Brasil.
 

Para determinar si el nivel de K intercambiable es la Cnica fuentedisponible pars Brachiaria do K
decumbens, se utilizaron muestras de superficiesde 6 suelos del Estado de Sao Paulo, Brasil, 
con un horizonte 
B 

I de suelo orgfnico; tambi6n
latos6lico, 9 con horizonte B textural y
usaron muestras de 7 suelos con horizonte B textural y de un 

so 
suelo Latosol.Se usaron macetas con 2 litros do suelo y se obtuvieron 3 cortes de lagraminea. Se analiz6 el contenido de K intercambiable al inicio y finaldel ensayo y se determin6 el K absorbido por la parte a6rea de la graminea.La absorci6n de K en general super6 la disminuci6n do la cantidad de Kintercambiable entre el inicio y final del expt. en aprox. un 50 por cientopars las muestras superficiales y on mns de 2 vees para las muestras del
horizonte B, llegando a ser hasta 10 veces mfa 
 on 1 do los casos. Sin
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embargo, excluyendo una muestra de suelo quo present6 un comportamiento 
excepoional, el K absorbido present6 un alta correlaci6n con la cantidad 
de K intercambiable, tanto para el ler. corte (r = 0.911) como para la 
suma de los 3 cortes (r = 0.913). Se concluy65 que la planta aprovech6 
cantidades de K que superan los contenidos de K Intercambiable de los 
suelos, principalmente en muestras del horizonte B de los epodosoles. (RA-
CIAT) 

0321
 
27982 SPAIN, J.M.; SALINAS, J.G. 1985. El reciclaje de nutrimentos an 
pastos trapicales. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. Programa de Pastos Tropicales. 59p. Es., 98 Ref., Il. [CIAT, 
Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Minerales y nutrimentos. Reciclamiento. Relaci6n suelo-planta-animal. 
Pastoreo. Esti6rcol. Orina. Fertilizantes. Fijaci6n de N. Bacterias 
nitrificantes. N. P. K. S. Suelos. pH. Gramineas. Leguminosas. Tolerancia. 
Tr6pico h6medo. Sabanas. Colombia. 

Se presenta ura revisi6n sobre e1 reciclajo de nutrimentos on .os suelos 
cidos e infrtiles de pasturas de Am6rica tropical (principios, fuentes 

de rutrimentos, modelos y entrada y salida del sistema de N, P, K y S). Se 
discuten 3 puntos fundamentales de las estrategias para lograr un 
reciclamiento eficiente en pasturas tropicales: 1) selecci6n de especies 
tolerantes a la acidez, la baja fertilidad del suelo y factoros b16ticos, y 
la asociaci6n de especies; 2) manejo de la fertilidad (fertilidad relativa, 
niveles criticos, requerimientos de mantenimiento, fuentes menos solubles 
y meos costosas y la importancia de micorrizas en el reciclaje) y 3) 
manejo de la pradera (cobertura, balance de graminea/leguninosa y manejo de 
residuos). Se ilustra un.modelo de recielamiento de nutrimentos en 
pasturas del tr6pico himedo, con una breve discusi6n sobre la importancia 
de los residuos de la planta y la cohen. del reciclamiento en la zona de 
residuos. So concluy6 quo se tiene poceo conocimiento acerea do la
 
fertilizaci6n de mantenimiento en pasturas tropicales y el reciclamiento de 
nutrimentos en el sistema suelo-planta-anma.. El reciclamiento de 
nutrimentos on pastos tropicales tiene como fuentes de ingreso la 
atm6sfera, el material parental del suelo, el retorno de nutrimentos en 
residuos de animales y vegetales, las heces y la orina, la adici6n de 
nutrimentos con fertilizantes y la suplementaci6n mineral. Las p6rdidas
 
del sistema incluyen volatilizaci6n lixiviaci6ro fijaci6n y remoci6n por 
la planta y el animal, resp. El grado de prdida do nutrimentos estA en 
funci6n de las condiciones ambientales y de la naturaleza del nutrimento. 
Las leguminosas y gramineas ferrajeras adaptadas al modio son eicientes en 
el uso y la conservaci6n de recurso; la came y la leche son productos quo 
extraen pocos minerales de la pastura debido a su composicifn (C, H, 0 y N 
extraidos del agua o el aire). La leguminosa on asociaci6n fija por
 
simbiosis suficiente N para sus necesidades y para un crocimiento vigoroso 
de la graminea acompaante; las gramineas perennes del tipo C-4 son plantas 
quo convierten eficientemente la energia solar. (CIAT) 

0322 
27943 YEATES, J.S.; McGHIE, D.A.; WILSON, I.R. 1984. Soil acidity on high 
rainfall pastures. (Acidez del suelo en pasturas en regiones do alta 
precipitaci6n). Journal of Agriculture 25(4):138-141. En., Sum. En., 5 
Ref., Ii. 

Suelos. pH. Cal agricola. Precipitaci6n. Trifolium subterraneum. Fertilidad
 
del suelo. Australia. 

Se presentan los resultados de un programa de investigaci6n para deteninar 
el pH actual do los suelos cultivados en las Areas de pasturas permanentes 
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de alta precipitaci6n en la regi6n suroccidental del occidenteAustralia, y el grado en que el pi -e 
de 

ha alterado desdo su desmonte,examinar !a respuesta de pasturas viejas con bajos niveles de pH a laaplicaci6n de cal y relacionar la capacidpd le respuesta de las pasturas apropiedades edficas medibles. 
Los estuaios de auelos indicaron que aprox.la mitad de las 920 muestras colectadas preaentarut, pit de menos de 4.8/5.5y 10 por ciento presentaron un pH de menos de 4.3/5.0. Los suelos arenosospresentaron nivcles de pli m-s bajos, en tanto que los auelos de bosquepresentaron niveles de maspil altos. Las respuestas a la aplicaci6n de calse limltaron principalmente a suelos con pil menor que 4.2/4.9, pero notodos los suelos par debajo de entas cifran respondieron a la aplicacionesde cal. En la mayoria de los suelos dcidos, principamente las arenas deturba, Trifollum subterraneum respondi6 invariablemente a la cal aplicada atierras nuevas 
o viejas cultivadas, 
pero no on pasturas viejas 
no
cultivadas. Tambin ocurrieron respuestas a la cal en otros sueloscultivados si el pH 
era menor quo 4.2/4.9, poro las respuestas no fueronpredecibles y aparentemente dependieros 'e las t6cnicas de cultivo y de lahistoria de la pastura. 
La cal aument6 en mds de 10 
veces los rendimientos
do T. oubterraneum on las arenas do turba (pil frecuentemente menor que3.5/4.5) on parcelas nuevas o cultivadas. Las respuestas en otros sueloscon p11mayor que en las arenas de turba generamente fuei'on del 30 parciento a menos. iusque la dosi3 de cal requerida para max. crecimientodependi6 
y 

del p41inicial, la capacidad del suelo para resistir cambios en pHel pff final requerido, 2-4 t do cal/ha fue suficjente. Se reeomiendalos productores; hagan pruebas do pil 
que

del suelo antes de aplicar la cal y enla forma de franjas de prueba tn pasturas si el pit es do 4.2/4.9 o menos.(CTAT) Vase ademds 0186 '189 
 0204 0205 
 0207 0208 
 0209 0213 0214
0215 0217 
 0219 0220 0230 0231 0252 
0261 0292 
0296 0310 0311 314
 
0316 0318
 

TOO NUTRICION ANIMAL 

T01 
 Ccomposici6n Quimica, Digestibilidad y Valor Nutritive 

032327941 AGUILERA, J.H. ; IIERRERA, R.S. ; RAMS, N. 1986. Algunas"onsideraecions soubre el 
potencial cianog6nico del 
pasta estrella. Pastas y
Forrajes 9(l):1-11. Es., 31 Ref., ±i. 

Cynodon nlemfuensis. ItCN. Toxicidad. 'alud animaj. Fertilizantes. N. Epocalluviosa. Composiei6n quimica. Luz. Sombrio. Cuba. 

So presenta una revisii6n sobre el contenido t6xico de gllc6sidoscianogtn-ics de Cynodon nlemfuensis en Cuba, la cual abar'ca la estructura,sintesis y funciones 
 de los glic6sidos cianog6nico, la liberai6n del
clanuro t6xico, las doiia t6xicas y la suntomatologla cc 
 la toxicidad par
cianuro on loz animaiej. io discuten brevemente los rezultados de estudiossobre factores quo afectan el potencial cianogfnico de la gramlnea,
incluyendo la distribuci6n del contenido 
de glic6sLdo; cianog6nicos duranteel aho, Is influencia del nivel do N, la edad de la gramnea y la estaci6nde crecimiento. 
So rvvisa la dinijAica de la evoluci6n del cianuro con eltiempo transcurrido de,;;,u&s dcl corte y el 
efecto do la di =inuci6n on la
intensidad de la luz. 
 Los re:3ultados indiLcaron quo C. nleumfuensiscontiene glic6sidn cianog6nicos y. por Lanto, cianuro. EJ excoso Leaplicaci6n do N favcece el contuwido de ciariuro, par Io cual debemantenerse un control 
eztricto sobre la dosis 
do fertilizai6n.
aondiciones de alta precipitaci6n. 

En 
exceso do nubosidad o mai tiempo,regularse el consume que los debe

animales hacon de la graminea. La gramineas6lo debe suminitrArsele a los animabes 3 h duspu6s de haber side cortada. 
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Se requieren estudios adicionales para establecer la influencia de otros 
factorea di manejo en la ocurrencia de altos contenidos de cianuro en la 
graminea. (CIAT) 

0324 
27843 AKBAR, M.A. ; GUPTA, P.C. 1985. Proximate composition, and tannin and 
mineral contents of different cultivars and of various plant parts of 
subabul (Leucaena leucocephala). (Composici6n proximal y contenidos de
 
taninos y minerales do diferentes cultiva,'es y de varias partes de plantas 
de Leucaena leucocephala). Indian Journal of Animal Sciences 55(9) :808-812. 
En., Sum. En., 21 Ref. [College of Animal Sciences, Haryana Agricultural 
Univ., Hisar, Haryana 125 001, India] 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Taninos. Contenido de minerales. Hojas. 
Tallos. Semilla. Contenido de proteinas. Materia seca. India. 

Se analizaron 12 cv. de Leucaena leucocephala on cuanto a composici6n 
proximal y contenidos de taninos y minerales. A las diferentes partes de la 
planta (cv. K-8) tambi~n se analizaron composici6n proximal y de minerales. 
Los contenidos de PC de estos cv. variaron de 19-26 por ciento, 
present.Andose los mayores niveles en los cv. Cunningham y PerO. Entre las 
partes de la planta, las semillas y las hojas inmaduras tuvieron las 
mayores cantidades de PC y los tallos y las vainas secas, las menores. El 
contenido do taninos de los diferentes cv. vari6 de 7.33 (K-8) a 19.00 mg/g
 
(Dehra Dun). Todos los cv. fueron altos en macro y micronutrimentos excepto
 
en Na. La proporci6n Ca:P rue bastante amplia. Por ser rico en proteinas el
 
forraje de L. leucocophala puedo ser utilizado come fuente de proteinas
 
para animales lecheros. (RA-CIAT)
 

0325 
28457 ALVARE 0., R. ; CELEDON M., 0. ; MENDOZA Z., A. 1983. Aspectos 
importantes de manejo, elaborac16n y composici6n quimica del heno de 
Angleton (Dichanthium aristatum (Poir) Hubbard). Revista Pgron6mica 
6(1-4):117-123. Es., Sum. Es., 19 Ref. 

Dichanthium aristatum. Heno. Forrajes. Cosecha. Cosechadoras. Valor
 
nutritivo. Floraci6n. Contenido do minerales. Manejo de praderas. Colombia. 

En la finca Toquendama, localizada en el municipio de Fundaci6n, Magdalena, 
Colombia, se investigaron en condiciones de campo la elaboraci6n y el 
manejo del hono de Dichanthium aristatum. En el lab. se determin6 el
 
valor nutritivo del pasto verde antes del corte y henificado. En el estudio
 
de campo se utilizaron segadora-acondicionadora, rastrillo-hilerador y

enfardadora. En el lab. so analizaron: N, P, K, Ca y Mg. MS, PC, FC, grasa, 
extracto no nitrogenado y ceniza. D. aristatum es fAcil de honificar antes 
de la floraci6n sin disminuir su contenido de proteinas. La FC no aumenta 
mucho durante la henificaci6n, mientras que la grasa aumenta el 50 por 
ciento, 1o cual es importante para animales de ongordr y de leohe. El valor 
nutritivo de D. aristatum es mayor antes de la floraui6n quo en estado 
maduro. Los principales elementos nutritivos esenciales como PC, grasa y Ca 
se pueden considerar de buenos a excelentes, lo cual indica que la
 
producci6n animal con base en el heno de este pasto puode ser elevada. 
(CIAT)
 

0326 
27158 CHANDINI, S. ; PILLAI, G.R. ; SREEDHARAN, C. 1982. Crude protein and 
crude fibre content of fodder grasses as influenced by legume intercropping 
and phosphorus application. (Contenido de proteina cruda y fitra cruda de
 
gramineas forrajeras seg~n la influencia de asociaci6n con leguminosas y 
aplicaci6n de f6sforo). Agricultural Research Journal of Kerala 20(2) :68
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71. En., Sum. Mal., 6 Ref. [Kerala Agricultural Untv., College ofAgriculture, Vellayani 695 522, Trivandrum, Kerala, india] 

2anicum maximum. Setaria 9sphaeelata. Brachiaria ruziziensis. Praderas
mixtas. Stylosanthes guianensis. Centrosema pubescens. Fertilizantes.Contenido de proteinas. Contenido P. 
de fibra. Calidad del forraje. India.
 

Se realiz6 un expt. duranto 1 aho en Vellayani, India, para determinar losefectos de la asoclaci6n de gramineas forrajeras (Panioum maximum,sphacelata y SetariaBrachiaria ruziziensis) con leguminosas (Stylosanthesguianensis o Centrosema pubescens) y la aplicaci6n do 3 niveles de P (80,120 y 160 kg/ha), en el 
contenido de PC y PC de las gramineas. Segan los
resultados obterldos hubo un aumento significativ delo Conteilido de PC delas gramineas en asoeiaoi6n con las leguminosas. La asociaci6n con C.pubescens produjo el max. contenido do PC (9.26 per ciento) seguido par laasociaci6n con S. gulanensis (8.63 
par ciento). La aplicaci6n de P no
afect6 el contenido de PC de ins gramineas. Se observ6 reducci6n delcontenido de FC debido 
a la asociaci6n graminea-leguminosa. (CIAT)
 

032727137 CORAZZA, M.; ANDRADE, P. DE; ROSA, L. C. DE A. ; ANDRADE,OLIVEIRA, A.T. DE;M. DAL S. DE; SAMPA1O, A.A.M. 1986. Correlacao entre a degradacaoin vitro e digeatibilidaue in vivo de feno do duas gramineas tropirais.(Correlaci6n entre la degradaci6n in vitro y la digestibilidad in vivo del
heno de d s gramincas tropicales). 
Pesquisa AgropecuAria Brasileira
21(1):61-66. Pt., Sum. Pt., 18En., Ref. [Univ. Estadual do Sao Paulo,Facultade de Citnias Agrarias y Veterinarias, 14.870 Jabotieabal-SP,
 
Brasil]
 

Chloris gayana. Panicum maximum. Hena. Digestibilidad. Ganado ovino.Forrajes. Anllisis estadistico. Contenido de fibra. Maduraci6n. Calidad del

forraje. Brasil.
 

Para comparar la ttenica de degradaci6n in vitro y la digestibilidadviva, se utilizaron 8 ovinos castrados quo 
in 

reeijieron heno de Chloris
gayana y Panicum maximum var. trichoglame cv. Petrie en 4 etapas demaduraci6n. En el 
estudio de digestibilidad in vivo so verificaron
diferencias significativas entre los diferentes coeficientesdigestibilidad de los alimentos. 

do
 

Para la degradaci6n in vitro de la FND
con 24-48 h, no hubo difereneias significativas (P mayor que 0.05) para losmismos nutrimentos. Las ecuaciones do regresi6n y los coefioientes de
correlaei6n prolujeron valores do r de medios a altos. El mayor valor do
correlac16n sa 
obtuvo entre la tasa de degradaci6n relativa de 211-48 h, y
el contenido de N T de los forraje3 (r = 0.84) con una desviaci6n est&ndarrazonable de la estimaci6n (3.92). (RA-CIAT)
 

28443 ELLIS, N.; BELMAR C., R. 
0328 
1985. La composici6n quimica del grano deCanavalia ensiformis: su valor 6nutritivo y sun factores t
 xiecs. In Reuni6nsobre la Produce16n y Utilizaci6n del 
Grano do Canavalia Ensiformis en
Sistemas Pecuarios de Yueatfn, M6rida, YucatAn, 1985. Memorias. Yucatn,M6xico, Universidad Aut6noma de Yucatan. 14p. Es., Sum. Es., 35 Ref.. l.[Depto. de Nutrici6n, Facultad do Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Aut6noma de Yucat&n Apartado Postal 116-D. 97100, W6rJda,

YucatAn, N6xico] 

Canavalia ensiformis. Semilla. Contenido de protelnas. Contenido de fibra.
Contenido do een.-.. Energia. Contenido do minerales. AminAoAidos. 
Toxieidad. Valor nutritivo. MNxico.
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So presentan una evaluaci6n nutritiva de Canavalia ensiformis y una 
disousi6n de los factores antinutrieionales del grano y segdn sus 

propiedades nutritivas algunos mtodos para lograr su detoxificaci6n. 
Aurque el grano de C. ensiformis parece una buena fuente de energia y 

proteins, y cuenta con un anflisis bromatol6gico en base seca de extracto 

etfrico (19 g/kg), PC (195 g/kg), fibra (90 g/kg) y ceniza (25 g/kg), su 

usa como un alimento an-Lmal es ampliamente restr~ngido por la presencia de 
varios factores antinutricion les. El grano crudo contiene inhibidores de 

tripsina y quimotripsina, actividad uredsica, las lectinas concanavalina A 

y B y los aminoAcidos t6xicos canalina y canavanina. Todos estos factores 

son solubles y termolAbiles y deben ser eliminados par acci6n de calor 
b6medo. En la actualidad parece que el proceso de detoxifica-i6n es 

problemtico, especialmente si se trata de dietas para monogstricos. (RA) 

0329 
27943 HERRERA, R.S. 1985. Algunos factores que afoctan la calidad de los 
pastos. Revista Cubana de Ciencia Agricola 19:223-231. Es., 42 Refs., 11. 
[Inst. do Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de las Lajas, La Habana, 
Cuba] 

Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Ppnicum maximum. King grass. Calidad 
del forraje. Cultivares. Requerimientos clim ticos. Epoca seca. Epoca
 

lluviosa. Fertilizantes. N. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Edad 
(do Ia planta). Altura de carte. Riego. Morfologia vegetal. Cuba. 

Se discutran brevemente algunos factores que afectan la calidad do los 

pastos, a saber: especies y var., clima, fertilizantes, edad de rebrote, 

altura de corte, riego y componentes morfol6gicos. Para ontener pastes de 

alta calldad es necesario equilibrar la fertilizaci6n y mode de aplicaci6n 

y la frecuencia y altura de corte, para evitar que malas prtcticas de 
manejo repercutan en los pastas. Los efectos negativos que ejerce el clima
 

en la calidad pueden ser atenuados utilizando frecuencias de eorte y 
fertilizaci6n adecuadas; al presentarse falta de agua, se debe tratar do 

supltr mediante riego. Adem~s, se requiere identificar especies y var. que 

superen a las tradicionalos, principalmente en su porcentaje de hojas. 
proteina y digestibilidad. (CIAT) 

0330 
26638 JOHRI, P.N. ; AHMAD, N. JHA, G.D. 1969. Chemical composition, 
digestibility and nutritive value of butterfly-pea (Centremosa pubescens 
Benth.) at the pod stage. (Composicidn quimica, digetibilidad y valor 

nutritivo de Centrosema pubescens en el estado do vaina). Indian Journal of 

Agricultural Sciences 40() :33-35. En., Sum. En., 4 Ref. 

Centrosema pubescens. Contenido de proteinas. Contenido de mine.'ales. 
Digestibilidad. Ganado bovine. Aumentos de peso. Alimentaci6n animal.
 
Consumo de alimentos. Vainas. Estadios del desarrollo. India. 

Se realizaron estudios en bueyes Bachaur (251 kg de peso viva prom. ) para 

determinar la palatabilidad, la digestibilidad y el valor nutritiva de 

plantas verdes de Centrosema pubescens suministradas coma alimento 6nico. 

La composici6n quimica revel6 que esta leguminosa es bantante rica en 

contenido de PC y minerales. La composici6n de nutrimentos/100 kg de MS rue 

do 8.37 kg de PC digestible, 59.33 kg do NDT y 44.36 kg de equivalentes de 
almid6n. Loz, animales mostraron un balance positivo de 14, Ca y P. (RA-CIAT) 
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27556 KRISHNA, N.; PRASAD, J.R.; PRASAD, D.A. 1985. Effect of stage of
 

maturity on chemical composition and nutritive value of sunnhemp 

(Crotalaria juncea Linn.) forage. (Efecto del estado de madurez en la 

composici6n quimica y valor nutritivo de Crotalaria junea). Indian Journal 
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of Animal Science 55(12):1109-1112. En.,

Science, Andnra 

13 Ref. [College of VeterinaryPradesh Agricultural Univ.. 
Tirupati, Andhra Pradesh 517
 
502, India]
 

Crotalaria Juncea. Maduraci6n. Crecimiento. Cosecha. Composici6n quimica.Valor nutritive. Calidad del forraje. IndiL.
 

Se Investig6 el efecto del estado de madurez en el valor nutritive de
Crotalaria Juncea y se determin6 el estadorecolectaron muestras 6ptimo para cosecha. Serepresentativas del forrajo a ins 30, 37, 44, 51 y58 dieas do crecimiento, para su posterior secamiento y andlisis proximal. A
medida que aument6 el 
periodo de cosecha de 30 a 58 dias, la PC disminuy6
de 22.59 a 17.02 per ciento, el extracto de 6ter de 3.96y la ceniza total de a 1.61 per ciento8.62 a 6.37 per ciento. La FC aument6 de 28.94 a44.49 per ciento. Durante un periods de 28 dias, se observ6 un aumento do1.6 veces en la FND, FDA, hemicelulosa, 
y un aumento en Si de 2.7 

lignina de permanganato celulosay
vces con la madurez. El mayor nivel de Ca de1.71 per ciento se observ6 a los 37 dias de crecimionto.
disminuy6 de 0.90 a 0.56 El ceontenido de Pper ciento dUrante un periodo de 28 dias.desapa-ici6n de N fue mayor a los 30 dias de crecjmiento y se observ6 

La
una
reducci6n considerable de la desaparici6n de MS y MO 
del forraje entre los
37-44 dlas de ceosecha. El mayor nivel de PC y manor nivel deconstituyentes de pared celular so observaron entre los 30-37 dias del

crecimiento. (CIAT) 

033228430 LAREDO C., M.A. 1985. Tabla de contenido nutricional en pastesforrajes de yColombia. TibaitatS, Programa Nacional de Nutrici6n Animal.Divisi6n de Dlsciplinas Pecuarias. Institute Colombiano Agropecuario. 63p.
Es., Sum. Es., 14 Hef., Il. (Centre flacional de InvestigaceionesAgropecuarias Tibaitat&. Apartado Areo 151123 El Dorado, BogotA. Colombia] 

Andropogen gayanus. Avena sativa. Axonopus scoparius. Axonopus micay.Axonopus purpusii. Brachiaria humidicola. Brachiarii brizantha. Brachiariadecumbens. Brachiaria mutica. Brachiaria ruziziensis. BrachJariadiotyoneura. Brachiaria radicans. Bromus catharticus. Buoehmeria nivea.
Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Coix lacryma-jobi. Chloris gayana.
Desmodium ovalifolium. Dactylis glomerata. Dichanthium aristatum.Dichanthium annulatum. Digitaria decumbeno. Echinochloa polystachya.Festuca arundinacea. Holcus lanatus. Hyparrhenia rufa. Lolium multiflorum.
Lolium hybridum. Leersia hexandra. Melini.-i minutiflora. Medicago sativa.
Panicum maximum. Paspalum dilatatum. Paspalum 
 fasciculatum. Paspalumnotatum. Paspalum conjugatum. Panicum versicolor. Pueraria phaeoloides.
Pennisetum purpureum. Pennisetum clandestinu. Saccharum officinarum.Sorghum bicolor. Stylosanthes capitata. Trachypogon vestitus. Trifoliumrepen. Trifolium pratense. Triticum. Zea mays. Digestibilidad.Contenido de proteinas. Contenido Energla.
de fibra. Hemicelulosa. Lignina. Estadiosdel desarrollo. Contenido de minerales. Z'nosistemas. Andlisis quimico.

Colombia.
 

Se recolectaron muestras de forraJes de tierra fria y cAlida de !as
diferentes regiones ganaderas de Colombia, procurando que fueran de
pradoras bajo pastoreo. Las muestras se analizaron respecto a losdiferentes principios nutritivos 
(PC, DMS, constituyentes de la pared
celular, macro y micro elementos minerales) y so calcularon la ene'giadigestible y metabolizable. Los valores obtenidos muestran que la calidadde los pastes y forrajes puede variar ampliamente entre especies de tierrafria y cAlida come 
tambi6n dentro de la misma especie, dependiendo de la
edad de rebrote y las pr~cticas de manejo (fertilizaci6ra riego, etc.). Las
ecuaciones de predicci6n de DMS y energia digestible y metabolizableaproximaciones sony nunna un reemplazo de las medidas directamente. (RA) 
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27847 LYON, C.K. 1985. Degradation of mimosine during ensiling of Leucaena. 
(Degradaci6n de mirosina durante el ensilaje de Leucaenm leucocephala). 
Journal of the Science of Food and Agriculture 36(10) :936-940. En., Sum. 
En.. 16 Ref. [Western Regional Pesearch Center, Agricultural Research 
Service, United States Dept. of Agriculture, Berkeley, CA 94710, USA] 

Toxicidad. Fermentaci6f. EE.UU...eucaena leuoocephala. Ensilaje. Mimosina. 

t6xico mimosinaSe investigaron las causas de la degradaci6n del componento 
d1rante el ensilaje de hojas de Leacaena leucocephala en preparacionas de 

lab. en pequehia escala. La dsgradaci6n de mimosina a 3-hidroxi-4(lH)
piridona demostr6 ser causada casi completamente por enzimas end6genas en 
la hoja, y no por fermentaci6n durante el ansilaje. (BA-CIAT) 

0334
 
27822 MANNETJE, L. 't 1984. Nutritive value of tropical and subtropical
 
pastures, with special reference to protein and eaergy deficiency in 
relation to animal production. (Valor nutritivo dcepastos tropicales y
 

de proteina y
subtropicales, con referencia especial a la defiui.ncia 
energia en relaci6n con la producci6n animal). In Gilchrist, F.M.C.; 
Mackie, R.I., eds. 4lerbivorL nutrition in the subt-opics and tropics. South 
Africa, The Science Pr- ss, (PTY) Ltd. pp.51-66. En., 49 Ref., Il. 

Praderas naturales. Tr6pico sco. Tr6pico h6medo. Praderas mejoradas.
 
Brachiaria decumbens. Brachiaria mutica. Digitaria decumbens. Panictm1
 
maximum. Panicum antidotale. Pennisetum purpureun. Pennisetum clandestinum. 
Cenchrus ciliaris. Cenchrus setigerus. Chloris gayana. Antephora pubescens. 

CentrosemaDactyloctenium. Setaria spacelata. P..spalum dilatatur. 

pubescens. Demodium heterophy]lum. Leucaena leucocephala. Pueraria
 
phaseoloides. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes scabra. Stylosanthes
 
fruticosa. Stylosanthes viscosa. Stylosinthes humilis. acroptiliiim 

Lotononi . bainesii.atrcpurpureum. Desmodium uncinatum. De=mdium intortum. 
Medinago sativa. Neonotonia wightii. Trifolium semipilosum. Valor
 
nutritivo. Requerimientos climAticos. Digestibilidad. Materia sec.
 
Contenido do proteinas. Aumentos de peso. Novillos. Praderas mixtas.
 
Disponibilidad de forraje. Australia.
 

Se describen brevemente los principales tipos de pasturas tropicales 
(pasto. nativos, zonaN Aridas y semiAridas, zonas subhimedas, zonas 

hdmadas y pasturas mejoradas) y se disruten los efectos de las especies y 
el clima on el valor nutritivo de las Areas de pastorcu en el tr6pico y 

subtr6pico. Se presenta una lista do las principales gramineas y 
leguininosas forrajeras para diversas condiciones climAticas en el tr6pico y 

subtr6pico. Se revisa el valor alimenticio de pasturas tropicales a la luz 

de la variaci6n gen6tica y ambiental y los niveles de valor nutritivo y
 

cambios estacionea. El problema mAs comCin que influye en el valor nutritivo
 
de los pasts tropicales es la falta de alimento debido a).sobrepastoreo. 
En los sitios donde no se aplca 6sto, debe considerarse la calidad del 

alimento. El nivel de producci6n animal en pastures nativas no mejoradas on 
con la duraci6n de la estaci6nel tr6pico estacionalmenbe seco se relaciona 

seca. La disponibiltdad de materia verde es el factor primordial en la
 

productividad de las pasturas tropicales. (CIAT)
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27144 MELOTTI, L. 1983. Estudo comparativo da digestibilidade de gramineas 
forrageiras com ovinos e bovinos. 2. Digestibi'Jdade do capim-elefante
napier na forma verde e come silagem. (Estudio comparativo de la 
digestibilidad de gramineas forrajeras con ovinos y bovinos. 2.
 
Digestibilidad de Pennisetum purpureum cv. Napier come forraje fresco y
 
come ensilaje). Boletim de Industria Animal 40(2) :267-277. Pt., Sum. Pt.,
 

77 



En., 20 Ref. [Divisao de Nutricao Animl e Pastagens, Inst. de Zooteenia,
13.460 Nova Odessa-sP, Brasil]
 

Pennisetum purpureum. Digestibllidad. Ganado ovino. Ganado bovine.
EnsilaJe. Forrajes. Melaza. Brasil. 

En ensayos comparatives con ovinos y bovines, se utiliz6 el m6todoconveneional. de colecei6n total de haces para entudiar la digestibilidad dePennisetum purpureum cv. Napier cooe forraje fresco ysuplementado con come ensilajemelaza y enriquecido con e.piga2 do malz desintegradas.Los ovlnos permanecieron en jaulas metab6licas con bolsas plAsticascolectoras de hece, en tanto quo los bovinos permanecieron en cor-ralesindividuales tambi6n con bolsas colectoras para el mismo fin. Se hicieron2 ensayos de digestibilidad, los cuales constaron de 3 periodos:adaptaci6n al nuovo alimento, 1) el de con una duraci6n de 14 dias para ovinos ybovines, con el 
alimento suministrado a voluntad; 2) un periodo de ajusteen el quE ovinos y bovinus recibieron 100 per ciento del total del alimentoquo iban ingiriendo (7 d1as para los ovinos y 14 para los bovines,
reducendo el alimento 
 al 80 per esento en los 6itimos 3 dias) ; y 3) elperlode principal de colecci6n do huces, en el cual los animalescontinuaron recibienJo 80 per ciento del alimento hasta el final delensayo, (7 dias para los ovinos y 12 para los bovines). Se realizaron 5expt. : I) forraje fresco P. purpureum cv. ((apier; 2) ensilaje de P.purpureum cv. Napier' suplementado con melaza; 3), 4) y 5) ensilaje de P.purpureum cv. Napier enriquLcido, rasp., con 50, 100 y 150 kg de cspigas demalz des.integradas/t. En el oxpt. 1, el forraje fresco suministrado a losanimates contunia 34.73 y 33.90 per cionto de M.3, 2.89 y 2.96 per ciento dePC y 39.61 y 41.19 lrr ciento Je FC, resp. pars ovinos y bovines. ediantela prueba de F, wo se obsorvaron diferencias significativas entre ovinosbovines 
en l s condiciones exptl. 
y

de este trabajo. En el expt. 2. la
prueba F dlo diferencias a nivel del 5 per ciento favora do los bovinespara los coeficientes de DS, PC, energa biuta y MO, yciento para 
al nivel del I perlos extractos no nitrogernados. I.o: oeficientes de FC,extracto et~reo, U4PT y energla digestible no presentaron difeienciassignificativas. En los expt. 3, 44 y 5 no se obscrvaron diferencias

sainificativas para los eomponentes eO tudidos. (RA-CIAT) 

27514 MINSON, D.J. ; DRAY, 
0336 

R.A. 1985. In vive digetibility and voluntaryintake be sheep of five lines cf Cenchruj ciliaris selected on the basis ofin vitro digestibility. (Digestibili'ad in vive y ConstUmo voluntario perovsjas do 5 lineas.- de Cenchrus ciliaris scieccionadas con base en ladigestibilidad in vitro). Australian Journal of Experimental Agriculture25(2):306-310. En., SuIm. En., 14 Ref. (Division of Tropical Crops &
Pastures, Commorwealth 
 Scientific & Industrial IResearch Organization, 306Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia] 

Cenchrus ciliaris. Genotipoo. Digeotibilidad. Consumo voluntario. Ganado
ovino. Materia seca. Selecci6n. 
 Australia. 

En el sudente de Queensland, Australia, se estudiaron el con-umo voluntarioper ovejas y la digestibilidad de 5 lineas 
de Cenchrus ciliais cultivadas
en pasturas y cortadas 
en 5 etapas diferentes de crecimiento. Estudios
anteriores 
con C. ciliaris cultivada en rarcelas puquehas habian demostradogrande:s diferencias entre lineas en la digestibilidad in vitro de muestrasarrancadas: linea 1 de alta digestibilidad, 63.6 per ciento; lineas 9 y 14de digestibilidad media, 59.9 y 61.3 per ciento, resp. ; y lineas 17 y 29 debaja digestibilidad, 55.9 y 55.7 per cirnto, resp. Cuando estas 5 lineas secultiva.on en pasturas puras y se s'zLlnistraron a ovejas, la media de laDMS oscil6 entre 6U. per ciento para la linea 1 y 56.3 per ciento para lalinea 29. 
 Hubo una correlaci6n del 
0.95 entre la digestibilidad in vitro
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de las selecciones y la digestibilldad in vivo cuando so cultivaron en 
pastures puraa. El consno voluntario do la linea 1 fue 9 por ciento 
superior que el de !a lines 29, en tanto que el consumo de MS digestible 
fue 16 par ciento superior. La ?.inea I present6 el mayor porcentaje de 
hojas y el menor porcentaje de lignina. C. ciliaris seleccionada con base 
en una mayor digestibilidad in vitro en parcelas pequehas present6 superior 
digestibilidad in vivo de la MS y mayor consumo voluntario cuando se 
cultiv6 en Arnas mAs grandes. (RA-CIAT) 

0337 
27811 MORRIS, E.J. 1984. Degradation of the intact plant cell wall of 
subtropical and tropical herbage by rumer, bacteria. (regradaci6n de la 
pared celular intacta de plantas forrajeras subtropicales y tropicales par 
bacterias del rumen). In Gilchrist, F.M.C.; Mackie, R.I., eds. Herbivore 
nutrition in the subtropics and tropics. South Africa, The Science Press 
(PTY) Ltd. pp.378-396. En., 80 Ref. 

Digitaria decumbens. Chloris gayana. Dactylis glomerata. Lolium perenne.
 
Lolium multiflorum. Setaria sphacelata. Panicum maximum. Cynodon 
plectostachyus. Eragrostis tef. Heteropogon contortus. Sorghum bicolor. 
Cenchrus ciliaris. Celulosa. Digestibilidad. Consumo de alimentos. Materi. 
seas. Microorganismos. Ganado. Surfrica. 

Se examinan albunas de las caubas de la baja digestibilidad de forrajes 

subtropicales y tropicales en tbrminos de la f, acci6n do la pared celular 

de las plantas. Se revisa la Jmportancia de la pared celular y se indican 
su contenido, composici6n y digestibi?.idad en jramineas tropicales y de 

clima templado, entre ellas, Eragrcstis, Digitaria, Lolium y Arundo. Se
 

discuten resultados obtenidos sobre la solubilizaeci6n de parades celulares
 
de gramineas par cultivos puros de bacterias del rumen. Se enfatiza que
 
para cads pared celular hay algun componente que controla la 
digestibilidad; surge la posibilidad de qie el componente do control pueda 
variar no solamente en diferentes paredes celulares sina tambidn segdn la 
bacteria a las enzimas que realizan la degradaci6n. Las investigaciones 
conducen a conjeturar la posibilidad de quo la menor digestibilidad de las 
gramineas tropicales en comparaci6n con las gramineas de clima templado sea 
una funci6n no solamente del contenido y la cosposici6n de la pared celular 
y la capacidad de las enzimas bacteriana' pars degradar la pared celular, 
sing tambi~n de la capacidad de las bacterias para adherirse a las paredes. 
En el futuro se debe selecciora: especies de gramineas con mejores 
caracteristicas para su crecimientn en climas tropicales. Los avances en 
el entendimiento de los factoras que limitan la digestibilidad deben ayudar 
a proporcionar una base adecuada para obtener dichos mejoramientos. (CIAT) 
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27175 NICOLA, S.H.C.; FARIA, V.P.; CORSI, M. 1984. Efeito de dias de 
vegetacao e data de corte sabre a digestibilidade in vitro do capim 
Andropogon (Andropegon gayanus Kunth) var. Bisquamulatus. (Efecto de la 
madurez y la 6poca de cosecha en la digestibilidad in vitro de Andropogon 
gayantis var. bisquanulatus). 0 Solo 76(2) :13-18. Pt., Sum. Pt., En., 16 
Ref., Ii.
 

Andropogon gayanus. Maduraci6n. Crecimiento. Intevalo de corte. 
Fertilizantes. N. P. K. Materia seca. Digestibilidad. Crecimiento. Brasil. 

En Piracicaba, Brasil, en un suelo clasificado coma "terra roxa 
estruturada", se estudi6 el efecto de la madurez y la 6poca de cosecha en 
la DIVS de Andropogon gayanus var. bisquamulatus. Se utiliz6 un diseo~ 
completamente al azar con 28 tratamientos que consistieron en cortes 
efectuados cads 7 dias durante 49 dias, en 4 periodos dentro de la estaci6n 
de crecimiento de 1981-82. Las parcelas se fertilizaron con 120 kg de P y 

79 



60 kg de X en el memento do la siembra, y 80 kg de N, 20 kg de P y 90K despu~s de kg decada corte. Se concluy6 que en la estacidn de verano (oct.marzo) A. gayanus debe ser cosechado entre 3-4 
semanas do crecimiento para
lograr una DIVMS do 60 por ciento. (CIAT) 

0339
VEIGA, J.S.M. ; OLIVEIRA, M.E.M. DE; ROCHA, 

27161 NOGUEIRA FILHO, J..C.M. ;
U. F. ; VEIGA, M.C.M. 1982. Est,.do comparativo da digestibilidade aparento damat6ria seca do capim Napier (Pennisetum purpureumeuropeos Schum) em bovinos(Bos taurus) e indianos (Bos indicus). (Estudio comparativo da ladigestibilidad aparente de la materia seca de Pennisetum purpureum enbovinos europeos (Boa taurus) e hind~es (Boa indicus)). Revista daFaculdade de Medicina Veterinaria e Zooteonia da Universidade de Sao "aulo19(l):97-100. Pt., Sum. Pt., En., Ref.11 tFaculdade de Medicina
Veterindria e Zootecnia, Univ. Sao Paulo, Brasil]
 

Pennisetum purpureum. Digestibilidad. Materia seca. M6todos y t6cnicas.
Ganado bovino. Brasil. 

Se estudiaron los coeficientes do digestibilidad aparente de la MS de 
de Bos taurus y 5 de Bos indieus de 18-24 

Pennisetum purpvreum or,5 hembras 
meses de edad, utilizando los m6todos de recoleceidn total e indicador(Cr203) para medir la ingesti6n y estimar la excreei6n de MS. resp. Losresultados medios de 10 dias de recolecei6n de muestras revelaron que lashembras d(,B. indicus poseen la capacidad de digerir mejor el forraje
(coeficiente de digestibilidad = 46.41 md. o menos 1.28 por cionto)hembras de 13. que lastaurus (coeficiente de digestibilidad = 42.41 mfs o menos
0.85 pot, ciento). 
 Estas diferernias presertaron significancia estadisticaa ntvel del 0.05. Una comparaci6n con los datos observados en laliterarura muestra que, en relac6n con las caracteristicas estudiadas, losanimales Nelore br-asileros 
preselLaron un comportamiento similar a las
demds razas CebC existentes en otros palses, al 
compararlos con B. taurus.

(HA-CIAT) 

034027173 REYES, B. 1955. The digestibility of Centrosema pubescens
Pueraria javanica. (La digostibilidad de Centrosema pubescens 
and
 

y Puerariajavanica). Philippine Agriculturist 39:27-31. En., Sum. En.
 
Centrosema pubescens. 
 Pueraria phaseoloides. Digestibilidad. Ganado ovino.
Ganado caprino. Australia.
 

Expt. de alimentaci6n durante 7 dias demostraron quo Pueraria javanica (P.phaseoloides) rue mAs digestible que Centrosema pubescene en cuanto aextracto "ibre de N per ovinos y en cuanto a MOy FC per caprinos.pubescen, C.tuvo mAs proteina digestible que P. phaseoloides, aunque 6statuvo md. NOT. Los resultados indicaron que los ovinos podfan digerir MOyFC en C. pubescens y M0, FC, eter y extracto libre de N en P. phaseoloidesmejor que los caprinos. Estas diferencias pudieron deberse a la edad o alas especies. (RA-CIAT) 

27598 TANGENDJAJA, 0341
B.; LOWRI, JB.; WILLS, R.B.H.mimosine, phenol, protein and fibre 

1966. Changes in 
content of Leucaena leucocephala leafduring growth and development. (Cambios en el contenido de mimosina,proteina y fibra de la hoja de fenol,Leucaena leucocephala durante el crecimientoy desarrollo). Australian Journal of Experimental Agriculture 26(3) :31510 Ref., I1. (Balai Penelitian Ternak, P.O. Box 123Bogor, West Java, 

317. En., Sum. En., 

Indonesia] 
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Leucaena leucooephala. Crecimiento. Mimosina. Taninos. Contenido de 
proteinas. Contenido de fibra. Hojas. Edad. Australia. 

En tallos de Leucaena leucocephala en crecimiento active se marcaron 
semanalmente las hojas nuovas. Todas las hojas se cosecharon despu6s de 10 
semanas y se analizaron en cuanto a mimosina, taninos, glic6sidos flavonol, 
proteins y FND. La mimosina rue mayor on hojas j6venes (45 g/kg de peso 
seco) y dirminuy6 on hojas de 10 semanas de edad (2 g/kg). La proteins 
tambi6n disminuy6 do corea de 31 a 14 g/100 g duranto el desarrollo, pore 
no hubo cambios substanciales en las conn. de fibra, taninos o compuestos 
fen61icos. (RA-CIAT)
 

0342 
27908 TRUJILLO, G.M. ; POSADA, J.O.; SIERRA, 0. 1986. Efecto de la edad de 
rebrote en la calidad nutritiva de Brachiaria decumbens. Pasturas 
Tropicales. Boletin 8(2):7-9. Es., Sum. En., 7 Ref. [Secretarla de 
Agricultura de Antioquia, Cisneros, Antioqula, Colombia] 

Brachiaria decumbens. Rebrotes. Intervalo de corte. Calidad del forraje. 
Valor nutritivo. Ganado ovino. Consume do alimentos. Digestibilidad. 
ateria seca. Contanido de protefnas. Edad (de las plantas). Colombia. 

En Is regi6n de El Nus (Antioquia. Colombia), se adelantaron pruebas para 
evaluar niveles de PC, DIVMS, digestibilidad de PC y consumo diario de MS 
en una pastura de Brachiaria decumbens con edades de crecimiento de 30, 
45, 60 y 75 dias. Se utilizaron ovejas africanas mantenidas en jaulas 
metab6licas. Los animales tuvieron un periodo do adaptaci6n de 10 dias y 
las mediciones se hicieron durante un periodo de 7 dias. Los nivoles de 
DIVMS y de digeitibilidad de PC se calcularon con base en la relaci6n entre 
la cantidad de nutrimentos suministrados por el forraje y la cantidad 
encontradas en las heces de los animales. El consumo diario de MS se bas6 
en el alimento en oferta aceptado y rechazado. Los resultados indicaron 
que los niveles de PC disminuyeron progresivamente entre los 30 (9.28 per 
ciento) y 75 dias (4.56 per ciento) y los niveles de DIVMS y digestibilidad 
la PC disminuyeron (P manor que 0.01) despu6s de 30 dias. AdemAs, se 
encontr6 una relaci6n positiva (r = 0.90) entre el consume diario de MS y 
la DIVMS. (CIAT) 

0343
 
27120 VEIGA, J. B. DA; MOTT, G.0. ; RODRIGUES, L. R. DE A.; OCUMPAUGH, W.R. 
1985. Capim-elefante anao sob pastejo. 2. Valor nutritive. (Pennisetum 
purpureum enano bajo pastoreo. 2. Valor nutritivu). Pesquisa Agropecuaria 
Brasileira 20(8):937-944. Pt., Sum. Pt., En., 19 Ref., Ii. [Empress 
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, Centre de Pesquisa Agropecudria do 
Tr6pico Umido, Caixa Postal 48, 66.000 BC1em-PA, Brasil] 

Pennisetum purpureum. Presi6n de pastoreo. Cielo de pastoreo. dAbito de 
crecimiento. Hojas. Tallos. Pastoreo continue. Consume de alimentos. 
Digestibilidad. Materia seca. Hateria org6nica. Modelos matemAtioos. 
Disehos experimentales. Contenido de proteinas. Calidad del forraje. EE.UU. 

Se estudi6 el valor nutritive de Pennisetum purpureum enano en un ensayo de 
pastoreo en Is U. de Florida (EE.UU.). Se aplicaron 5 niveles de presi6n de 
pastoreo (500, 1000, 1500, 2000 y 2500 kg de MS de hoja residual/ha despu~s 
del pastoreo) y de ciclos de pastoreo continue: 0, 14, 28, 42 y 56 dias. 
Cads ciclo de pastoreo incluy6 2 dias de pastoreo y un poriodo de descanso 
especifico para cada nivel. El diseho exptl. fue un compuesto central, no 
retable, con 13 combinaciones en 2 repeticiones. El modelo utilizado fue un
 
polinomio complete de segundo grado. La PC de las hojas y tallos se 
increment6 con el aumento de la presi6n de pastoreo y la disminuci6n del 
ciolo de pastoreo. La dlgestibilidad in vitro de las hojas, tallos y
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forraje consumido parec16 responder cuadrAticamente al ciclo de pastoreo.Las mayores presiones de pastoreo tendieron a favorecer la digestibilidadde los tallos. La proteina del forraje consumido fue estimulada por ciclos
de pastoreo cortes. El punto 6ptimo para la digestibilidad del forraje
consumido estuvo alrededor de la combinaci6n de una prcs16n de pastoreo de1500 kg de MS de hoja residual/ha con un ciclo de pastoreo de 14 dias. Elvalor nutritivo de 
las hojas fue muy superior al de los tallos, y la
excelente calidad del 
forraje consumido revel6 el 
 gran potenlal de esta

graminea bajo pastoreo. (RA-CIAT) 

034427907 VILLAQUIRAN, M.; LASCANO, C. 1986. Caracterizaci6n nutritiva de
cuatro legminosas forrajeras tropicales. Pasturas Tropicales. 
 Boletin
8(2):2-6. Es., Sum. En., 13 Ref., Il. 

Centrosema macrocarpum. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes macrocephala.Zornia brasiliensis. Ecotipos. Valor nutritive. Hojas. Tallos. Flores.Digestibilidad. Materia seca. Ganado ovino. Consume de alimentes. Contenido 
de proteinas. Contenido de fibra. Colombia.
 

En un Ultisol de la estaci6n exptl. CIAT-Quilichao (Cauca, Colombia) se
determin6 el valor nutritive de 4 leguninosas forrajeras tropicalespromisorias del banco de germoplasma del CIAT, Centrosema macrocarpum
5065, Stylosanthes guianensis "tardio" 1283 
(var. pauciflora), Stylosanthes
macrocephala 16113y Zornia brasiliensis 7485. 
 Tambi6n se determinaron las
caracteristicas fisicoqulmicas. 
 Se utiliz6 un diseho do bloques completes
al azar con 4 tratamientos y 14 repeticiones para el essays de alimentaci6n 
con un total de 16 ovejas africanas (11.28 mfs 
o menos 0.8 kg (0.75)) comeunidades exptl. Utilizando el anAlisis de variancia y la prueba de r-ngomitiple de Duncan, se analiz6 cada leguminosa (sobre una base porcentual)
respecto a la composici6n de las partes do la planta ofrecidas, PC, FND,
FAD, lignina, DMS aparente, digestibilidad aparente de N, digestibilidad dela FAD y FD, consumo de MS (g de MS/kg(0.75)), DIVMS y energia digestible(Meal/kg). Se encontraron diferencias niignificativas un la calidad do lasleguminosas. Espeoificamente, C. macrocarpum 5065 present6 un valornutritive ouy alto, medido en ttrminos tanto do coner, do proteina come enel consume de nutrimentos digestibles. S. macrocephala 1643 present6 un
potencial de consume alto a 
 peter de bajasu relaci6n hojas:tallo en lamadurez, come resultado de una proporci6n considerable de inflorescencias 
con alto valor nutritivo y consume. S. guianensis var. panciflora present6un bajo consume voluntario a pesar do su relativamente buena relaei6nhoja:tallo a 
la madurez, aparentemente debido a tL alta viscosidad do sus
hojas. Z. brasilien.sis 7485 pre:sent6 un consume extremadamente bajo, elcual se relaciona con des6rdenes digestivos causados per alcaloides. Per
tanto, esta leguminosa no es apta come planta forrajera. (CIAT) VaseademAs 0182 0195 0206 0211 0212 
 0217 0218 0220 02147 0249 0252
0254 0255 0256 0258 0259 
0260 0262 0263 0261! 0265 0290 0291 0295
 
0347 0354 0361 0370 
 0371
 

T02 Selectividad, Consume y Producci6n 

034527182 ASSIS, A.G. DE 19811. Alimentaceao de vacas leiteiras na Zona da Matado Minas Gerais. 1. Descricao de tummodelc conceitual. (Alimentaci6n de
vacas lecheras 
en Zona da Mata. Minas Gerais. 1. Descripei6n de un modelo
conceptual). Pesqu.sa Agropecuaria Brasileira 19(8) :1027-1037. Pt., Sum.Pt., En., 66 Ref., I1. (Empresa Brasileira do Posquisa Agropeocuaria, CentroNacional df Pesquiaa de Gade de Leite, Rodovia-MG 133, Caixa Postal 36155,
Coronel P'checo-MG, Brasil] 
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Melnis minutiflora. Pennisetm purpureum. Vacas. Alimentaci6n animal. 
Requerimientos nutricionales (ganado). Suplementos alimenticios. AnSlisis 
econ6mico. Modelos do simulaci6n. Producci6n de loche. Disponibilidad de 
forraje. Consume de alimentos. Brasil. 

Se describe un modelo de simulaci6n. desarrollado en un intento de estudiar 
los aspectos relacionados con la alimentaci6n de vacas lecheras en las 
condiciones de la Zona da Hata (Minas Gerais, Brasil). En la presents 
versi6n so especifican los niveles potencialea de producci6n do leche y el 
modela estima las cantidadas de energia y proteina para suplir las 
necesidades nutricionales do mantenimiento y gestaci6n y para sustentar 
tales niveles de producci6n. El balance nutricional so procesa comparAndose 
los requorimientos totales con las cantidades de nutrimentos obtenidas par 
el animal en pastoreo. La deficiencias de energia o proteina, cuando se
 
observan, se convierten en alimentaci6n suplementaria de costs min. 
determinada par una rutina de programaci6n lineal. La evaluaci6n econ6mica 
se basa en el margen bruto sobre el costa de alimentaci6n, considerando la 
venta de leche, los castas de suplementaci6n y el valor de la tierra 
ocupada par pasturas y forrajes. (RA-CIAT) 

0346 
27552 BARBOSA, C. ; MAZZA, V.A. ; CAPELOZZA. C. 1.Z. ; MARCOS, A.C.M. ; CAZES, 
R.L. 1983. Efeito do anabolizante zeranol no ganho de peso do novilhos 
nelorados em pastagons de capim-coloniao. (Efecto del anabolizante zeranol 
en las ganancias de peso de novillos Nelore en pasturas de Panicum 
maximum). Zootecnia (Brasil) 21(3):213-225. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref., 
Il. 

Panicum maximum. Novillos. Anab6licos. Aumentos de peso. Manejo animal. 
Brasil. 

Se estudi6 el efecto del zeranol en novillos an pasturas de Panicum maximum 
en Posta Exptl. de Castilho (Sao Paulo, Brasil). Se utilizaron 60 novillos 
Nelore castrados, con edad inicial de aprox. 3.5 aios y peso viva prom. 
inicial de 357 kg. Se utiliz6 un diseho de bloques al azar con los 

siguientes tratamientos: a) testigo; b) un implante de 36 mg de zeranol a 
los 83 dias del expt. y c) 2 implantes de 36 mg cada uno de zeranol al 
inicio y a los 83 dias. Los implantes se hicieron via subcut.nea en la 
base externa de la oreja. Las ganancias do peso prom. en el periods de 195
 
dias fueron de 106.10, 127.95 y 139.45 kg con un C.V. do 12.95 par ciento, 
observAndose una diferencia a favor de los animales con implantes de 20.6 
per ciento para el tratamiento b y 31.5 par ciento para el tratamiento a. 
La ganancia prom. de peso durante el periudo total de 228 dias para 1, 3 
tratamientos a, b y c fueron 122.3, 142.4 y 152.0 kg, resp., con un C.V. de 
12.99 par ciento; se observ6 una diferencia a favor de los animales con 
implantes del 16.4 per ciento para el tratar'iento b y 24.3 par ciento para 
el tratamiento c. (RA-CIAT) 

0347 
27831 DUABTE, C. M. L. ; MARASCHIN, O.E. 1985. Desemperio de novllhas em 
pastagens de pangola, persacola e coastal beo.muda. (Comportamiento de 
novillas en pasturas ne Digitaria decumbens, Paspalum saurae y Cynodon 
dactylon). Revista da Sociedade Brasileira ds Zooteonia 14(4):447-453. Pt.,
 
Sum. Pt., En., 28 Ref. 

Digitaria decumbenc. Cynodon dactylon. Paspalum saurae. Evaluaci6n. 
Pastoreo continua. NovIllas. Tasa de carga. Aumentos de peso. Presi6n de 
pastoreo. Rendimiento. Hateria seca. Contenido de proteinas. 
Digestibilidad. Hateria orgfnica. Brasil. 

83 



Se adelant6 un expt. para evaluar 3 especies de gramineas perennes en
Gualba (Rio Grande do Sul, Brasil). Las especes on estudjo 
 fueronDigitaria deetznbens, Cynodon dactylon ov. Coastal y Paspalumpastoreadas continuamente saurae,durante la estaci6n de crecimiento de 1978-79.utilizaron cargas animales variables y el 
So 

nivel de presi6n de pastoreo
deseado se logr6 mediante el uso do 
 la tenica de "poner y quitar" en un
disebo de bloques completamente al azar con 3 repeticiones. El tratamientocon D. deoumbens produjo 11 y 67 por ujento mAs de MS de forraje que C.dactylon y P. saurae, resp. Las especies m"ostraron niveles similarus deporcentaje de PC, pero P. saurae y D. decumbens fueron mayores on io querespeota a la DIVMO que C. dactylon. D. decumbens 
quo rue superior (P mener0.05) a las otras gramineas en ttrminos de gananeia diaria prom. de
peso vivo/ha/dfa y estimados de N T. 
Las ganancias do 
peso vivo/ha fueron
de 74 y 165 kg/ha mAs para D. decumbens en comparaci6n con C. dactylon y P.saurae, reap., aunque no se letectarun diferewias estadisticas. En
general, D. decumbons rue superior a las otras gramineas 
respecto a
produci6n anim~l. 
(RA-CIAT)
 

0311827826 EYLES, A.G. ; CAMERON, D.G. 1985. The oonti'ibution of science to
Australian tropical agriculture. 3. Tropical pasture research.
(Contribuci6n de 
la ciencia a la agrioultura tropical australiana. 3.Investigaci6n de pastes tropiclles). Journal of the Australian Institute of
Agricultural Science 51(1):17-28. En., 
12 Ref., II.
 

Cenchrus cliaris. Cenebrus zetigerus. Panioum maximum. Panicum coloratum.Paspalum dilatatum. Paspalum notatum. Paspalum plicatulum. Setariasphacelata. Penruisetum purpuwen. Pennisetum clandesO;inum. Digitariadecumbens. Brachiaria decumbens. Brachiaria mutica. Melinis minutiflora.
Sorghum almum. Chloris gayana. Axonopun .ompressus. Axonopus affinis.Urochloa mosambicensis. Dothriochloa pertusa. 
Diehanthium aristatum.
Andropogon gayanus. Hedicago sativa. Trifolium repens. Trifolium
semipilosum. Macroptilium atropurpureum. Macroptilium lathyroides.
Stylosanthes hamata. Stylcsanthes guianensis. Stylosanthes humilis.Stylosanthes scabra. Centrosema pubescens. Centrosema pascuorum. Neonotoniawightii. Lablab purpureus. Demodium intortum. Desmodium uncinatum.Macrotyloma axillare. Leucaena leucocephla. Pueraria mucunoides.
Aeziehynomene falcata. Aeschynomene americaa. 
Vigna parkeri. Cassia
votundifolia. Accesiones. Evaluaci6n. Cultivares. 
Praderas mixtas. Praderas
mejoradas. Praderas 
naturale. Produccl6n animal. 
Pastoreo. Aumentos de
peso. Fertilizantes. Nutricifn vegetal. Fitomejoramiento. Australia.
 

Se analiza la contribuci6n que ha hecho la investigaci6n en pastes
tropicales a la agricultura tropical de Australia, con especial 
tnfasis en
los trabajos que ya han tenido impacto en el 
desarrollo de pasturas y en su
valor para la producei6n animal. 
En las 
 rew mAi hlmedas costeras, se ha
concentrado en el mejoramiento de pasturan, y en las praderas mAs 
secas del
interior, el principal enfoque ha sido el 
manejo de la vegetaci6n nativa
para mantener su productividad. 
Se di3cuten contribuciones importantes en
la introducci6n y evaluaci6n de germoplasma y en los trabajos de nutrici6n
y mejoramiento. 
Se hace una 
breve menci6n a los trabajon que se han hecho
en disciplinas ea[eff'ca3 como 
 fisiologla, bioquimica, nutrici6n animal,
patologia y entomologia. Se mencionan las especie 
de gramincaa y
leguminosas forrajerar nativac 
e introducidas y mejoradas que han
montribuido al mejoramiento de la producei6n animal on
australiano. Se inoluye una 

el tr6pico

lista de las gramineaa y leguminosas sembradaso naturalizadas en un orden estimado 
de importancia para pastoreo en el
norte de Australia. Se enumeran las 
 actividades de investigaci6n enpastes que podrian ofrecer los beneficios m.s positivos a las industrias deproducci6n animal en un future. (CIAT) 
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034 9 
26683 FED.:!T'TEZ-BACA, S.; LUCIA, R. DE; JARA, L.C. 1986. Mexico: milk and 
beef production from tropical pastures, an experience in the humid tropics. 
(Mh6xico: producei6n de leche y came en pasturas tropicales, una 
experiencia an el tr6pico h(dmedo). World Animal Review no.58:2-12. En., 8 
Ref., Ii. 

Panieum maximum. Pennisetum purpureum. Cynodon plectostechyus. Cynodon 
nlemfuensis. Axonopus. Paspalum. Praderas naturales. Pastoreo. Ganado 
bovino. Hlaza. Urea. Minerales y nutrimentos. Produccifn de came. 
Producci6n de leche. Aumentos de peso. Reproducci6n animal. Neonotonia 
wightii. Macrotyloma axillare. Praderas mixtas. Sistemas de producci6n. 
Tr5pico htmedo. M6xico. 

Se describen las experiencias de urn proyocto de cooperaci6n t6cnica 
FAO/UNDP sobre producci6n de leche y came en un Area hmeda tropical de 
MAxico, en cooperaci6n con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoologia 
de la U. Aut6noma Nacional de M6xico. En el ensayo de producei6n de leche 
ze utilizaron vacas CebO x Holstein, Holstein x Cebfi y Holstein x Criollo 
qua pastorearon pasturas en rotaci6n de Panicum maximum. Pennisetum 
purpureum, Cynodon plectostachyus y pastes nativos (principalmente Paspalum 
y Axonopus) on la fase 1 y las mismas gramineas, excepto P. maximum, pero 
con C. nlemfuensis on la fase 2. Los animales recibieron suplementaci6n con 
urca-melaza-mezola de minrales con sal. Se presentan los rendimientos 
prom. de leche y comportamiento reproductive do los diferentes t!pos de 
animales y los rendimientos de leche obterddos en las diferentes pasturas. 
En la fase 1. con un periodo do pastoreo total do 4125dies, e1 Area 
pastoreada fue do 16.5 ha, con un rendimiento total de 53,784.4 kg y un 
rendimtento/ha do 3259.7 kg (2799.5 kg/ha/a?io). En la fase 2, con un 
perlodo de pastoreo de 297 dias y un Area pastoreada do 20.8 ha, la
 
produccifn total de leohE rue de 71,262.4 kg, con un rendimiento/ha de 
3426.1 kg (4210.5 kg/ha/aho). En la fase 1, el porcentaje de contribuci6n 
de las diferentes especies forrajeras pare produecidn total de leche y su 
comportamicnto relative fue de -0.9 per ciento para P. maximum, + 0.8 per 
ciento para P. purpureum, + 12.5 per ciento pars C. plectostachyus !- -12.4 
per ciento pars pastes nativos; en la fase 2 los resultados fueron -0.8 per 
ciento pars P. purpureum, + 3.1 per ciento para C. piectostachyus, + 7.5 
per ciento para C. nlemfuensis y -9.8 per ciento para pastes nativos. En 
el ensayo de producci6n de came ve utllzaron animales Holstein x Ceb6 y 
Holstein x Crioilo. Los animales pastorearon 3 tipos do pastures: pastes 
natives con Paspalum spp. y Axonopus spp. ; pastes natives y las leguminosas 
Neonotonia wightii cv. Cooper y Macrotyloma axillare; y P. purpurum. Las 
ganancias de pcso/ha/afo fueron superiores para P. purpureum (628.7 kg) on 
comparaci6n con los otros 2 tipo-9 de pasturas (319.7 y 327.2 kg, resp. 
El peso de mercado de 450 kg s6 iogr6 alcanzar en aprox. 2 aRos. Los 
resultados glc ,ales de los expt. indican qua se puoden obtener niveles 
razonablemente altos do leche y came on el tr6pico hfmedo con tocnologia 
relativamento simple y de bajo coste basadas en una utilizaci6n apropiada 
de le recursoes locales, incluyendo los animales. (CIAT) 

0350
 
274'b FORWOOD, J.H. ; HULSE. M.H.; ORTBALS, J.L. 1985. Electrcnic detoction 
of belus swallowing to measure forage intake of grazing livestock. 
(Deteoci6n lectr6nica del paso del bole alimenticio para medir el consume 
do forraje per ganado en paitoreo). Agronomy Journal 77(6):969-972. En., 
Sum. Fn., 7 Ref., Il. [United States Dept. of Agriculture Agricultural 
Research Service, Crop Production Research Unit, Columbia, MO65211, USA] 

Consume do alimentos. M6todos y tfcnicas. Fistulas. Pastoreo. EE.UU. 
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Para superar los problemas presentados par los m6todos actuales de mediel6n
del consume en rimiantes on pastoreo libre, ae probarn 2 dispositivos on&nimales oonfinados para medir el paso del bole aliventicio per el es6fagodel ganado (Boa taurus) come un estimativo del oonsamo. El primea,denminado una cdnula traniductora de conductividad, consiatid aneleotrodas montados ligeramente por enmima de
convemcional 
 la mange en una cAnulamet&lica esofAgica de tipo manga, de tal mancra qua entraranen contacto con al material que pasara por el 
es6fago. Una fuente de
corriente eatable permitid quo los datas fueran transmitidosregistrador de banda de a unpapol via un cable coaxial. El segundodispositivo, una cdnula transductora do presi6n involucr5 un tuba flexiblelleno de agua montado en la olnula convencional. El material quo pasabaper el es6fago ejercia presi6n sobre el tuba. Un transductor de presinconvertia la pres16n de agua en una seal el6ctrica, la cual se recibia anun registrador de banda de papl. La cdnula transductora de presi6n so
dscart6 por falta de precisi6n y su dificil transports. La clnula
transductora de conductividad modific6 y so le insert6s a novillon de 1alo de edad fistulados en el e.Wfago alimentades con cantidados conociias
doe forrajo en codiciones de c nfinamiento. La cnula sehal6 en formapreocisa los eventos del paso del forraje. La c~nula transductora deconductividad parece distinguir el paso del bole de la eructacin y del
paso de agua. 
 La cdnula transductora de conddctividad tambibn muestra unarlaoidn positiva entre el no. de pasadas del bola y el consume de MS dediferentes niveles de Dactylis glomerata (r = 0.81) y Andropogan gerardii
picada (r = 0.99). (PA-CIAT) 

0351
27985 OARECA, F. 1986. Comportamiento de novillas con pastas mejorados enfincas de los Llanos Orientales do Colombia. Cali, Colombia, CentraInternacionl de Agricultura Tropical. Prograwa Pastas Tropicales. 27p.

Es., 9 Ref., Ii.
 

Praderas naturales. Praderas moeradas. Brachiarla decumbens. Brachiariadictyoneura. Andropogon gayanus. Desmodium ovalifolium. Brachiariahumidicola. Stylosanthes capitata. Controsema brasillanum. Centrosemaovalifolium. Arachis pintol. Establecimiento. Praderas mixtas. Pastoroc.Nov±llas. Reproduccion animal. Vacas. Terneros. Concepci6n. Aumentos depeso. Sabanas. Llano Oriontales. Sistemao do producci6n. Colombia. 

Se presentan los resultados preliminarcs obtenidos hasta 1984 sobre laevaluaci6n del comportMalnsnto reproductivo de novillas on condicionespastoreo on pastoa mejorados, on comparaci6n con jabana 
de 

n.tiva. Sepresentan los resultados obtenido 
en 2 de lai fincac ubicadas en un Oxisolde los Llanos Orientales de Colombia en las cuales se seleccionaron letes 
meoes y 165 kg do peso 

uniformes de novillas con edad prom. de 15 vivo.Duranto los primaro aos de use dc pats majorados para el levantonovillas, se confirm6 la superioridad de Ja asoclac!6n Andropogon 
de 

gayanus/StylosanthI3 capitata en tbrninos de ganancia dc pano, capacidad decarga y desempe o reproductivo en comparaci6n con la sabana nativa. Ensta asoeiaci6n, el primer parto de las novillas ocurri6 a los 3 ahos deedad, en tanta que la primera gestaci6n en sabana nativa ocurre en un
t-empo mayor. La pastura de Brachiaria bumidicola 
moatr6 quo, en auserriado una loguminosa asociada, no tiene potencial para gpnerar ganancias depeso superiores a las de la sabana. Se ebserv6 una alta correlaci6n entreel peso de las novillas y su tasa de concepci6n. (CIAT) 

035227164 LUCCI, C. DE S. ; NOGUEIRA FILHO, J.C.M. ; BORELLI, V. ; ROCHA, G.L. DA1982. Producao de leite em pastagens de gramineas adubadas versus pastagensconsorciadas de graminoas e leguminosas, manejadas cm contiruo ou emrotaaao. (Producci6n do leche en praderas de gramineas fertilzadas vs. 
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praderas mixtas de gramineas y leguminosas, manejadas en pastoreo continuo 
o rotacional). Revlbta da Faculdade de Medicina Veterinarla e Zootecnia de 
Universidade de Sao Paulo 19(2):167-172. Pt., Sum. Pt.. En., 21 Ref. 
(Faculdade de Medicina Veterindria e Zootecnia, Univ. Sao Paulo, Brasil] 

Chloris Sayana. Fertilizantes. N. Praderas mixtas. Noonotonia wightii. 
Pastoreo continua. Pastoreo rotacioral. Vacas. Tasa de carga. Producci6n Je 
leohe. Disponibilidad dG forr-Je. Brasil. 

Se utilizaron 12 vacas lactantes (2 Flamengo Dinamarquesas y 10 Furopeo-
Tropical) semejantes en tamaio y producc16n, para comparar los valores 
nutritivos de gramineas fertilizadas con N o asociadas con leguninosas. Los 
animales se dispuaieron on un diseho completamente al azar segdn un 
esquema factorial 2 x 2 en los siguientes tratamientos: a) praderas de 
Chloris gayana fertilizadas con 100 kg de N/ha/afo en pastoreo continuo; b) 
igual que a) on pastoreo rotacional; c) praderas de C. gayana asociadas con 
Neonotonia wightii on pastoreo continue; d) igual que c) en pastoreo 
rotaecional. Se emple6 una carga de 3.3 animales/ha en todos los 
tratamientos. Las producciones de leche y las garancias do peso/dia 
fueron, resp.: a) 8.9 y 0.360 kg; b) 9.6 y 0.767 kg; c) 7.2 y 0.380 kg; d) 
7.8 y 0.066 kg. El an6ljisia estaaistico mostr6 diferencias significativas
 
(P igual o menor quo 0.05) a favor de las praderas fertilizadas, en
 
cualesquiera de los tipos do manejo. El expt. se realiz6 en los meses de 
nov., dic. y ene. durante 8 semanas consecutivas despu6s do un periodo 
preliminar de 21 diam. (RA-CIAT) 

0353 
27163 LUCCI, C. DE S. ; ZANETTI, M.A. ; OGUEDhA FILHO, J.C.M. ; BORELLI, V. 
1982. Producao de leite em pastagens ce gramineas, cam e ser nitrogenio, em 
manejo 'ontinuo. (Producci6n do oeche en pasturas de gramineas con y sin 
nitr6geno bajo un manejo continuo). Reviata de Faculdade de Medicina 
VeierinAria e Zootecnia da Universidade de Sao Paulo 19(2):173-176. Pt., 
Sum. Ft., En., 9 Ref. [Faculdade de Medicina Veteriniria e Zooteonia. Univ. 
Sao Paulo, Brasil] 

Brachiaria decumbens. Ppnicum maximum. Fertilizantes. N. Vacas. Producci6n 
do leche. Pastoreo continuo. Tasa de carga. Brasil. 

En un diseho totalmonte al azar se distribuyeron 12 vacas en lactaci6n de 
una raza mestiza europea-tropical, con porte fisico y producci6n de leche 
similaros en el mismo estado de lactaci6n, en 2 tratamientos con gramineas 
(Brachiaria decumbens, 66 par ciento y Panicum maximum, 34 par ciento): 1) 
con fertilizaci6n nitrogenada (100 kg/ha/afo) y 2) sin fertilizaci6n. Las 
gramineas se manejaron en forma continua y la carga animal fue de 3.3 
vacas/ha en ambos tratamientos. Las producciones de leche con un 4 par 
ciento de grasa y las varlaciones diarias de peso fueron de 9.9 kg y -0.355
 
kg/dia y 9.0 kg y -0.326 kg/dia para los tratrmientos 1 y 2, reap. No se 
observaron diferencias significativas entre tratamientos durante los 70 
dims del expt. (RA-CIAT) 

0354 
28444 PACHECO, M.A. ; RIVE: , J. 1985. Utilizaci6n del grano de Canavalia 
ensiformis en dietas para rumiantes. In Reun6n sabre la producci6n y 
utilizaci6n del grano de Canavalia ensiformis on sistemas pecuarios de 
Yucatfn. M6rida, Yucatfr. 1985. Memorias. Yucatfn, M6xico, Universidad 
Aut6ncaa de YucatAn. lOp. Es., Sum. Es., 14 Ref. [Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Aut6noma de YucatAn. Apartado Postal 
116-D. 97100 M6rida, Yucatfn, Mxico] 
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Canavalia ensiformis. Oanado caprino. Ganado ovino. Suplementosalimenticios. Consume de alimentos. Aumentos do peso. Toxicidad. Contenldo 
de proteinas. M6xico. 

Para evaluar el 
grano do Canavalia ensiformis como fuente de proteina pararumiantes, se llevaron a cabo 3 grupos do expt. : a) in scaco; b) in vitro;c) in vivo. Los expt. 
in sacco mostraron que la proteina do Canavalia es
altamente degradable (0.83) en el ruien. Los resultados de las incubacionesin vitro demostraron quo el N de Canavalia es incorporado como proteinamicrobiana de un modo muy semejante al de la soya, sin problema de
toxicidad para las bacterias del rueen. Los expt. in vivo comprobaron laposibilidad del consumo del 
grano de Canavalia por los rumiantes sin signosde toxicidad y con !ndices de comportamiento satisfactorios. (RA) 

0355
27511 RUSSELL, J.S. 1985. Soil treatment, plant species ano management
effects on improved pastures on a solodic 
 soil in the semi-arid subtropics.2. Cattle liveweight gains. (Efectos del 
tratamiento del suelo, especie de
plants y manejo en pasturas mejoradas en un suelo sol6dico en el subtr6picosemiArido. 2. Ganancias de peso vivo del ganado). 
Australian Journal of
Experimental Agriculture 25(2):380-391. En., Sum. En., 26 Ref., Il.[Division of Tropical Crops & Pastures, Commorwealth Scientific

Industrial Rezearch Organization, 

&
 
306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067,


Australia]
 

Chloris gayana. Medicago. Macroptilium atropurpureum. Praderas mixtas.Fertilizantes. P. N. Novillos. Aumentos do peso. Clima. Tasa de mrga.
Australia.
 

un expt. con pasturas mcjoradasEn en un suelo sol6dico de Kogan on el surde Queensland, Australia. se obtuvieron ganancias do peso vivo de 
ganado de
came mayores y sostenidas durante 1974-79. 
 Las ganancias do peso vivo
anuales do casi 100 kg/ha y 160 kg/novillo se obtuvieron a uza carga animaldo 0.62 novillos/ha en Chloris gayana fortilizada con N, C. 
gayana y
Medicago app., y C. gayana, Medicago app. y Macroptilium atropurpuroum cv.Siratro. 
 Las Oltimaa 2 pasturas recibieron una aplicaci6n inicial 
do cal
hidratada y yeso. Medicago respondi6 nurcadamente a la cal hiJratada yyeso y result6 on un aumento de 514por ciento en la ganancia de pesovivo/ha en la pastura de C. gayana-Medlcago. Sin embargo, la capacidad delas pasturas de C. gayana-leguminusa para sostener cargas anir"les mayoresfue mucho menor quo la do C. gayana fertilizada con N. La Lasa de
ganancia de peso vivo vari6 segOn la estac16n; se present6 una marcada
disminuci6n a finales del otoo y a principlos del invierno, an aumento
constante en la primaverat una leve diininuei6n a finales de la primavera yprincipios del verano, y un 
leve aumento a finales de 
verano y principios
de otobo. La comparaci6n de la producci6n animal en un expt. a largo plazo
en Narayem on un suelo de 
 baja fertilidad, mostr6 similitudes, excepto
por el comportamiento deficiente del cv. Siratro en Kogan en t6rminos deproductividad y persistencia. 
 Las principales diferencias en los suelos
(ambos Alfisoles) fueron la prescia on el subsuelo de niveles de NaintercaLhiables superiores al 40 por ciento y las caracteristicas fisicasmAs deficie*.-. del suelo de Kogan. Aunque el expt. ha mostrado quo hayputencial para una mayor-, cd i6n animal a partir de pastos mejorados eneste ambiente, los factores que limitan una alta producci6n sostenida sonlas altas p6rdidas de peso vivo on los meses frios, la variabilidad en la
precipitaci6n y la inestabilidad de las pasturas. 
 Se requiere un manejo
conservador de las pasturas si 
se desea retener las especies mejoradas on
las pasturas en estos suelos. (RA-CIAT) 
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0356 
27984 TERGAS, L. E. 1986. Producoi6n animal potencial y manejo de praderas 
naturales y oultivadas en los Llanos Orientakes de Colombia. Mayaguez, 
Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico. Departamento do Agronomia y
 

16Suelos. p. Es., Sum. Es., 21 Ref. Trabajo presentado al Simposao sobre la 
Capacidad Bioproductiva do Sabanas, Caracas, Venezuela, 1986. 

Praderas naturales. Sabanas. Banco de proteinas. Brachiaria decumbens. 
Brachiaria humidicola. Andropogon gayanus. Melinis Iianutiflora. Praderas 
mixtas. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes capitata. Tasa de cara. 
Sistemas de pastoreo. Quema. Epoca seoca. Epoca iluviosa. Ganado bovino. 
Aumentos de peso. Producci6n animal. Llanos Orientales. Colombia. 

Se presentan y discuten los resultados de investigaciones quo adelantan 
desde hace 15 a:os el CIAT y el Instituto Colombiano Agropecuario en la 
altillanura plans de los Llano:, Orientales de Colombia en Carimagua, las
 
cuales se orientan a la caracterizaci6n de la producci6n animal de las 
sabanas y de las praderas cultivadas con pastos mejorados adaptados a la 
regi6n y al desarrollo do prActicas de manejc adecuadas pars asegurar la 
persistencia de las especies y segOn las caracteristicas socioecon6micas do 
la ganaderia. Los resultados muestran que, on comparaci6n con la producci6n 
que se obtiene empleando la tenologia tradicional a base de quemas 
peri6dicas do la sabana, es posible aumentar en forma econ6mica mAs de 2 
veces Is producci6nVanimal y mis de 20 veces la producci6n/Area mediante el 
empleo de nuevas teenologias quo incluyen el uso de pastos mejorados y su 
manejo adecuado pars asegurar la persistencia de las especies deseables. 
AdemAs, esa tecnologia ha resultado atractiva a los ganaderos y ha
 
comenzado a tener impacto en el desarrollo econ6mico do la regi6n. (PA-
CIAT) 

0357
 
27801 TIERNEY, T.J.; TAYLOR, W.J.; BEAN, K.G. 1985. Some factors
 
influencing the growth of young beef cattle grazing improved pastures in 
south-east Queensland. (Algunos factores que influyen en el crecimiento de 
ganado bovino joven que pastorea pasturas mejoradas en el sudeste do 
Queensland). Tropical Grasslands 19(3):109-115. En., Sum. En.. 31 Ref. 
[Queensland Dept. of Primary Industries, Coolum Research Station. Coolum, 
Qld. 14573,Australia] 

Terneros. Vacas. Digitaria decumbens. Pastoreo. Fertilizantes. N. Tasa do 
carga. Aumentos de peso. Lactaci6n. Producui6n de leche. Australia. 

Se utilizaron 3 generaciones sucesivas de terneros de vacas Hereford para
 
registrar la producoi6n de leche, pesos vivos de vacas y terneros al 
destete, pesos vivos de terneros despuds del destete, fechas de parici6n y
 
comportamiento reproductivo en la Estaci6n de Investigaci6n Coolum en las 
tierras bajas costeran del sudeste de Queensland, Australia. La producci6n 
diaria prom. de leche, ia producci6n total de leche y la duraci6n de la 
lactaci6n fueron de 4.5 kg, 1042 kg y 234 dias, resp. Los afcs tuvieron un 
efecto significativo en el rendimiento total de leche, en tanto quo la edad 
de la vaca y el sexo del ternero no ejercieron efectos significativos. Los 
pesos vivos prom. al nacimiento, a los 234 dias (destete) y a los 410 dias 
fueron 33, 195 y 270 kg, resp. Los ahos, la edad de la vaca y el sexo de 
los terneros Lfectaron significativamente estos pesos vivos. La producci6n 
total de leche se correlacion6 significativamente con el peso vivo de los 
terneros al destete (r = 0.41), pero no con los pesos vivos a la monta y
 
destee de las vacas, peso de los terneros al nacimiento o dia de
 
concepci6n de la vaca. El pe-n de los terneros 0l nacimiento se 
correlacion6 significativamente con el peso vivo do la vaca a la monta (r 
0.21), peso vivo de la vaca al destete (r = 0.17). peso vivo de los 
terneros al destete (r = 0.49) y dia de nacimiento del ternero (r = 0.28). 

89 



El peso vivo de los terneros al destete se correlacion6 sigpificativamente
con el peso vivo de la vaca a la monta (r = 0.26) y el peso vivo de la vaca

al destete (r = 0.25). Las repeticiones de la fecha de parici6n (0.221),
leche total ajustada pura el 
afo, edad de la vace, sexo del ternero, ahopor edad de la vaca y fecha do pariei6n (0.346) y peso vivo de losterneros al destete ajustados par edad (0.327) fueron significativas. (RA-CIAT) V6ase ademda 0190 0213 0231 
 0258 0262 0265 0266 0290 0299
0300 0302 0304 0305 0306 0309 
 0310 0328 0330 0334 0336 0339 0342
0344 0358 0359 0360 0361 0362 0363 03650364 0366 0367 0368 

T03 Suplementaci6n Animal 

0358
27507 ALLEONI, 0.F. ; ABRAMIDES, P.L.O. ; MATTOS, H.B. DE 1980. Efeito dasuplementacao prot~ica na performance de bovines machas leiteiros mantidos em pastas consociados. (Efecto de Ia suplementaci6n proteinica en eldesempeho de bovinas machas lecheros mantenidos en praderas mixtas).
Boletim de Indstria Animal 37(1):33-45. Pt., Sum. Pt., 
 En., 11 Ref., I. 

Panicum maximum. Praderas mixtas. Leguminosas. Ganado bovino. Suplementos
alimenticios. Aumentos de peso. Brasil. 

Se realiz6 un ensayo en la Estacao Exptl. Central del Instituta deZooteonia, en Nova Odessa (Sao Paulo, Brasil), de JIio de 197 8 
-mayo de
1979, para comparar regimenes de alimentaci6n en bovines machos 
de raza
lechera. So utilizaron los siguientes tratamientos: a) pasta; 
 b) pasta +suplementaci6n proteinica de ago.-oct, de 1978, y c) pasta mfs
suplementaci6n proteinica durante 
 tad el periodo exptl. El pasta base


estaba constituido por Panicum maximum 
 con unsa mezla do leguminosastropicalos. El 
suplemento proteinico utilizado fue harina do soya (45 par
ciento de PC), el cual se suministraba diariamente a los 
animlaes oncantidades de 0.5 kg/cabeza/dia. No se presentaron diferencias estadisticassignificativas entre los tratamientos con respecto a la ganancia de pesodo los animales (0.323, 0.427 y 0.418 kg/cabeza/dia para los tratamientos
 
a, b y a, resp.). (RA-CIAT)
 

0359
 

28423 
FORERO, 0. 1979. A slow release urea compound for winter
supplementation of beef cows and heifers consuming low quality forages. (Uncomponente do urea 0e liberacifn lena para la suplemontaci6n en invierno
de vacas de carne y novillas quo consunian forrajos de baja calidad). Ph.D.
Thesis. Stillwater, Oklahoma 
 State University. 101p. En., Sum. En., 95
 
Ref., Ii.
 

Vacas. Novillas. Suplementos alimenticios. Urea. Hena. Festuca arundinacea.Consuma de alimenti)s. H. Pastoreo rotacional. Palatabilidad. Calidad delforraje. Hidratos de carbons. Contenido de proteinas. Aumentos de peso.
Lactaci6n. Digestibilidad. Hateria seca. 
EE.UU.
 

Se evalu6 un nuevo tipo de 6rea (Orea recubierta) do solubilizaci6n lenta on la alimentaci6n do vacas do came que pastoreaban unsa gramineainvierno y se compar6 en unsa saerie de 
de 

4 enasyos el efocto del nivel doenergia suplementaria en la utilizaci6n de N proteinlco y no proteirLico parparte de las vacas de 
came. En el ensayo 1. se suministraron 5suplementos diferentes a 85 vacas lactantes Hereford quo pastoreaban unamisma pastura de invierno para evaluar el efecto de la fuente do proteina:3en el rendimiento animal. Los niveles de PC y las fuentes de proteina enlos suplementon fueron: 15 par ciento, proteina natural (harina integral de soya y maiz); 40 par ciento, proteina natural; 40 par ciento, 
 rea desolubilizaci6n lenta (UM), una Orea recubierta; 40 par ciento, 6reapeletizada; y 20 par clento, 
rea poletizada. Este 61tima se suministr6 a 
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niveles 2 veces mayores que los de los suplementos de 40 per ciento para 
estudiar el efecto del nivel de energia en la raci6n en la utilizaci6n de 
la Orea. En l ensayo 2. 80 vacas Hereford preliadas fueron alimentadas en 
grupos con 5 suplemontoa, imilares a los del ensayo 1. excepto quo el 
suplemento de rea de 20 por ciento fue excluldo y en cambia so inoluy6 
otro suplemento de Orea de 40 por ciento, suministrado en forma de harna 
integral, para estudiar un posible efecto de dao del recubrimiento de !a 
rea durante el proceso do peletizacidn. Los animales en este ensayo 

pastorearon 5 pasturas diferentes on un sistema rotacional. En el ensayo 
3, so alimentaron individualmente 88 vacas secas preadas que pastoreaban 
urn graminea de invierno seco con 8 suplementos diferentes incluyendo 6 
tratamientos isonitroenados en los cuales cada fuente do proteina (prote' 
Ina natural, drea o 11S.) fue suministrada a 2 niveles de energia: raciones 
do proreina de 20 6 40 por cinto. Tambi~n se evaluaron tratamientos con 
un te4tigo negativo y niveles muy altos de proteina (US.). En el ensayo 4, 
56 novillas cruzades alimentadas con hene maduro de Festuca arundinacea 
fueron suplementadas con 4 raciones: proteina natural 15 y 140 por ciento), 
USL (40 por ciento) y 6rea (40 por ciento). Se estudi6 el efecto de la 
fuente de proteina en el comportamiento de las ncvil ?as. El uso de US. 
mejor6 la palatabilidad de los suplementos y redujo efectivamente los 
niveles de amonlaco en al rumen (P aenor qua 0.01) comparado con la rea 
peletizada. Sin embargo, la USL no mejor6 significativamente e1 
cowportamiento animal por ernima del observado con 1. Orea peletizada y 
ambas fuentes de N fueron utilizada. deficientementc (P menor quo 0.05) en 
comparaci6n con los suplementos isonitrogenados quo contienen proteina 
natural. El incresento del nivel de energia en el suplemento no mejor6 el 
comportaziento do los snimales alimentados con 6rea en condicionos de 
pasturas de invierno. Los niveles mzs altos de energia en las raciones 
tendieron a disminuir el consumo y la digestibilidad del forraje. (RA-CIAT) 

0360 
27836 KURAR, C.K.; CUPTA, B.N. ; RAO, M.V.N. 1984. Effect of partial 
replacement of protein by subabul (Leucaena leucocephala) leaves in the 
ration of growing crossbred calves. (Efectos de la sustituci6n parcial do 
proteina per hojaz do Leucaena leucocephala en la raci6n de terneros 
cruzados do levante). Indian Journal of Animal Sciences 54(5) :420-424. En., 
Stm. En., 11 Ref. [National Dairy Research Inst., Karnal, Haryana 132 001, 
India]
 

Leucaera leucocephala. HoJas. Forrajes. India. Aumentos de peso. Consumo de 
alimentos. Materia seca. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Contenido 
de fibra. Terneros. 

Se seleccionarnn y distribuyeron 12 terneros Karan Swiss (Brown Swiss x 
Sahiwal) en 3 grupos compuestos per 4 terneros cada uno en un diseo de
 

bloques al azar. Los animales en el grupo 1 se alimentaron con una mezcla 
de concentrados para satisfacer los requerimientos diaries de PC. En el 
grupo 2, el 25 per ciento y en el grupo 3, el 50 per ciento de los 
requerimientos de PC se lograron satisfacer sumintstrando hojan de Leucaena 
leucocephala y el resto utilizando la mezcla de concentrados. Se 
suministr6 paja de trigo a voluntad. El consume de MS/100 kg de peso /ivo 
fue de 2.840 m~s o menos 0.116 pars el grupo 1, 2.746 mds o mews 0.89 pars 
el grupo 2 y 2.797 m~s o mones 0. 149 kg pars el grupo 3. Los coeficientes 
prom. do la digestibilidad aparente de Is MS. MO, PC, extracto de 6ter, FC 
y extracto libra de N fueron casi similares en todos los grupos y no se 
observaron diferencias significativas. El agua corporal oscil6 entre 
60.07-67.03 per ciento y la grasa corporal entre 9.21-16.58 per ciento. 
Ocurri6 ura relaci6n inversa entre la grasa corporal y el agua corporal. 
Las ganancias de peso vivo fueron de 483, 599 y 463 g/dia para los grupos 
1. 2 y 3, reasp. La eficiencia de utilizaci6n de la MS fue 
significativamente mayor (P menor quo 0.05) en el grupo 2 quo en los grupos 
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1 y 3. Los requerimientos de NDT y PC diaria/kg de ganancia de peso vivofueron significativamente mayores (P mnor quo 0.05 y P menor que 0.01)para los terneros del grupo 3. (RA-CIAT) 

036127814 LENG, R.A. 1984. Supplementation of tropical and subtropical pasturesfor ruminant production. (Suplementacidn de pasturas tropicales y
subtropicales 
 para la producci6n de rumiantes). In Oilchrist, F.M.C.;Mackie, R.I., eds. Herbivore nutrition in the subtropics and tropics. SouthAfrica, The Science Press (PTY) Ltd. pp. 129-144. En., 51 Ref., I. 

Praderas. Oanado. Pastoreo. Suplemontos alimenticios. Digestibilidad.

Consumo de alimentos. Materia seea. Requerimientos nutriciona]es (ganado).Contenido do proteinas. Calidad del forraje. Aumentos de peso. Minerales ynutrimentos. Fisiologia animal. Suddfrica.
 

Se revisan y discuten .:isupiementaci6n del ganado que pastoroa pasturasbaJa calidad durante la .taci6n seca, cuando 
de 

las p6rdidas de peso puedense excezivas poro pueden sor aminoradas por suplementos. Tambi6n se
discuten los principios quo se 
deben aplicar para las prActicas de
alimentaei6n suplementaria pars rumiantes en pastoreo en pasturas tanto
verdos come jecas. 
 Para el primer tipo de suplemcntaci6m se hacereferencie especial a la baJa digestibilidad de las pasturas tropicales ysubtropicwle., el consumo de alimento en pasturas y la suplementaci6n conharinas proteinicas protegidas contra la fermentaci6n en el rumen, y parael segundo se refiere al N fermentable, el uso de bloques que contenganurea para smiistrar N fermentable a los riciantes en pastoreo, lasuplementaci6n de pasturas de 
baja protoina con harinas protcinicas, la
historia diet~tica, el estado fisiol6gico y la alimcntaci6n suplementaria
en pasturas sccas, y el consauo en pasturas. Se presentan ejemplos deresultados de expt. que ilustran las bondades de la suplemntaci6n. (CIAT)
 

o?6227114 LOURENCO, A.J. ; BOLN, C. ; MATSUI, E. : ABRAMIDES, P.L.8. 1984.Utilizacao de rea de r'eserva de guandu complementando paste decapim-jaragu6 no periodo des secas. 
(Utillzai6n de un 
banco de proteina de
Cajanus cajan como complemento de Hyparrhenia tufa en el periodo de laestaci6n seca). Zootecnia (Brasil) 22(2- :83-103. 11Pt., Sum. Pt., En.,

Ref., Il.
 

Cajanus cajan. Banco de protenas. Hyparrhera rufa. Pastor:o. Novillos.
Tasa de earga. Epoea seca. Aumentos de peso. Selectividad. Disponibilidad
 
de forraje. Brasil.
 

Sa adelant6 un expt. en el 
Instituto de Zootecnla en Nova Odessa 
(Sao
Paulo, Brasil) pars estudiar el efecto de Cajanus cajan, como banco deproteina en la estacin seea, en las ganancias de peso vivo y dieta
selecconada per novillos Cebil que pastoreaban pasturas de Hyparrheniarule. Utilizando un sistema de pastoreo continue sc probaron 2 cargasanimales (1.5 y 2.4 animales/ha) y )I Areas erecientes de C. eajanbanco de proteina (0, 18.1, 32.7 y 
nomo 

50.9 per ctento del Area total de lapastura). La proporci6n de C. cajan en la dicta soleccionada por losanimales en la estac6in seca so midi6 por la3 proporciones de is6toposnaturales de C(12) y C(13) en las heces. Los datos mostraron que a lacarga animal mds baJa (1.5 animales/ha de peso aprox. de 350-400 kg) y consuficiente MS disponible en la pastura (3 t/ha), se puuden obtener altastasas de gar.;ncia de peso vivo durante los p-imeros 2 moses (Junio yJulio) cuando el 32.7 per ciento del Area de pastura total estaba compuestaper C. cajan come banco de proteina para el pastoreo durante la estaci6nseca, en comparaci6n con 0 per ciento del Area de C. cajan (0.75 vs. 0.20
kg/animal/dia, rep. ). La proporcifn de C. cajan en la dieta seleccionada 
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per los animales fue alta durante los primoros 2 mese. de la estacifn seca 
(hasta el 80 per ciento). (RA-CIAT) 

0363 
27825 McDOWELL, L.R. ; ELLIS, .L. ; CONRAD, J.H. 1984. Mineral 
supplementation for grazing cattle in tropical regions. (Suplementaci6n 
mineral para ganado en pastoreo en regiones tropicales). Wcrld Animal 
Review 52:2-12. En., 27 Ref., I1. [Dept. of Animal Science, Univ. of 
Florida, Gainesville, FL 32611, USA] 

Suplementos alimenticios. Requnrimientos nutricionales (ganado). Ganado. 
Pastoreo. Ca. Co. Cu. I. Fe. Mg. Mn. P. K. Se. S. Zn. Manejo animal. 
Am6rica Latina. EE.UU.
 

Se revisan las maneras para proporcionarle suplementaci6n mineral al ganado 
en pastoreo on regiones tropicales, se discute el mejor mbtodo pars 
satisfacer el requerimiento de los animales y se enfatizan los beneficios 
econ6micos que 6sto implica. Los m6todos indirectos pars proporcionar 
minerales al ganado en pastoreo incluyen el use de fertilizantes que 
contengan minerales, la alteraci6n del pH del suelo y is promoci6n del 
crecimlento de especies de pastes especiftcos. En cuanto a los mdtodos de 
suplementaci6n mineral directs, so discuten los beneficios y desventajas de 
la suplementaci6n mineral a voluntad pars animales mediante la 
administraci6n de los minerales en agua, mezelas minerales, preparaciones 
ruinhales e inyecciones. Se discuten brevemente los factores que afectan 
el consume de minerales: fertilidad del suelo y tipo de forraje consumido; 
suplementos ener~gticos-proteinicos disponibles; requerimientos 
individuales; contenido de sal en el agua de beber; palatabilidad de la 
mezola mineral; disponibilidad de suministros frescos de minerales; y 
presentaci6n fisica de los minerales. Se indican las formas de seleccionar 
un suplemento mineral pars libre consume ee los animales y la informaci6n 
requerida pars evaluar la suplenentaci6n mineral: requerimientos, 
disponibilidad biol6gia, consumos de suplemento mineral y MS y conch. de 
elementos en las mezclas minerales. Se incluye una lista del porcentaje do 
elementos minerales en algunas fuentes cominmente utilizadas en suplementos 
minerales y su biodisponibilidad rolativa. Se presentan los ciculos 
requeridos para Is formulaci6n de suplementos minerales y la forma pars 
evaluar los supleentcs mincrales. Se discuten las necesidades 
estacionales de suplementos minerales y los beneficios econ6micos de la 
suplementaci6n. Se indica que Is suplementaci6n mineral es mfs critics 
durante la estanifn lluviosa cuando el ganado est& ganando peso rApidamente 
y los niveles do energia y proteina son adecuadcs. El retorno econ6mico a 
la suplementaci6n mitieral es alto. (CIAT) 

0364 
27523 MASON, G.W. ; BLIGHT, G.W. ; RUDDER, T.H. 1984. Effects of frequency of 
zeranol implantation on liveweight gain of steers grazing improved pastures 
in central Queensland. (Efectos de Is frecuencia de implantaci6n do zeranol 
en las ganancia3 do peso viva de novillos que pastorean pasturas me'oradas 
en Queensland central). Australian Journal of Experimental Agriculture and 
Animal Husbandry 24(127) :460-463. En., Sum. En., 8 Ref., Il . [Dept. of 
Primary Industries, P.O. Box 485, Biloela, Qld. 4715, Australia I 

Cenchrus ciliaris. Panicum maximum. Pastoreo. Novillos. Anab6licos. 
Aumentos de peso. Australia. 

Se examinaron diversas combinaciones de tratamientos individuales y 
repetidos de zeranol durante 2 c clos de crecimiento consecutivos, 
utilizando novillos cruzados Brahmn x Murray Grey quo pastoreaban pasturas 
mejoradas predominantemente de Cendirus ciliaris y Panicum maximum var. 
trichoglume en Moura (Queensland central, Australia). En comparaci6n con 
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los testigos sin tratamiento, la respuesta (P menor quo 0.05) al implanteilacial de 36 mg de zeranol vari6 de 0.166 a 0.208 kg de peso vivo/dia
durante el periodo de 92-98 dias despu6s de la 
 implantaci6n. Las
implantaciones repetidas dieron respuestas de 0.061 (P mayor que 0.05)0.101 (P menor que y0.05) kg/dIa durante los siguientes 97 y 914 dias. Losnovilloa que solamente tuvieron 1 implante ganaron peso mAs rApidamente queaquellos que tuvieron implantes repetidos al mismo tiempo: 1.161 vs. 1.014(P menor quo 
0.05) y 0.658 vs. 0.593 (P mayor que 0.05) kgidla en las 2estaciones, resp. El 
peso vivo final fue similar para los novillos quorecibieron 4 implantes durarite ambas estaciones de crecimiento (594 kg); 2implantes para la respuesta durante I& segunda estac16r de erecimiento (592kg), 1 implante para eubrir la segunda mitad de la primera estaci6n deerecimiento y 1 implante para cubrir la segunda mitad de la segundaestac16n de crecimiento (589 kg). 
 Cuando se consideran los xaotores de
manejo y el costo de la droga, la estrategia preforida parece ser ya sea 2implantes durante la estaei6n final de crecimiento o I implanto durante

cada una 
 de las 2 estaciones de crecimiento. (RA-CAT) 

036527165 PAREDES, L.; ESCUBAR, A. 1984. Canavalii (vainas) en raciones para
vacas lecheras a pastoreo. In Instituto de Pr ,jucoi6n Aniral. Venezuela.Informe Azual 1983. Maracay, Universidad Central de Venezuela. Facultad do1
Agronomia. pp. 42-43. Es.
 

Canavalia ensiformis. Vainaa. Suplementos alimenticios. Concentrados.

Pastoreo. Brachlaria mutica. Producci6n se leche. Vacas. 
 Consumo de

alimentos. Alimentaci6n animal. 
 Venezuela. 

Se establecieror, 3 tratamientos para evaluar el uso de Canavalia ensiformis(vainas mad,.ras) como supierento alimenticio para vacas en producci6n deleoche: a) pastoreo sin suplementaci6n; b) pastoreo + torta 
 de algod6n y
harina de sorgo; c) pastoreo + C. ensiformis (vainas molidas). Seutilizaron 12 vacas mestizas Holstein en el primer tercjo do la lactanciacon 2 ordeTos diarios y anamantamiento restringido 2 veoes/dla y durante1/2 h/posordeho. La carga animal en la prad-3ra (Brachiaria mutica) fue de 3vacas/ha, con pastoreo rotacioral cada 5 semanas. Las vacas que recibieron
Canavalia consnnieron :61o 0.58 kg/dia y su producifn de leche vendible
 no fue muy superior a 
a de las vacas no suplementadas (7.95 vs. 7.47kg/dia). El rendimiento prom. de leche vcndible aument6 (10.8 kg/dia) con
la suplementaoi6n do concentrado. El consumo voluntario 
 de vainas molidas
de Canavalia fue bajo; 
per tanto, no 
es claro el efecto de !a
suplementaci6n con vainas de esta leguminosa en la producci6n de lethe. 
(CIAT) 

27981 PEREZ H., 
0366

R. 1980. Efecto de los residuos aviare (gallinaza) en laalimentaci6n de vaeas lcheras en el tr6pico. Teis Zooteenista. TingoMaria, Per6, Universidad Nacional Agrvria de La Solva. 39p. Es., Sum. Es., 
20 Ref.
 

Vacas. Axonopus scoparius. Alimentaci6n animal. Galllnaza. Rariones. Harnade pescado. Consumo de alimentos. Producoi6n de leche. Andlisis econ6mico.
Aumentos de peso. Coates. Coneentrados. Tr6pico h6medo. Per6. 

En la ranja Zoot6bniea de la U. Nacional Agraria de La Selva (Tinge Maria,PerC), se evaluaron los efectos nutricionales de la gallinaza en laalimertaoi6n de vacas lecheras en producci6n. Se utilizaron 20 vacaslecheras de la raza Brown Swiss y sus crucer y se les suministraron
raciones quo contenian 0, 5. 10 y 15 per ciento de gallinaza. Se emple6 undiseho de sobre cambio simple, con 4 tratamientos, 4 periodos de 21 diascada uno. Entre periodo y pericdo existi6 un lapso de descanso de 7 dias 
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cuando no so tcmaron datos para eliminar el efecto rezid.xal del tratamiento 
anterior. Lon anilmles conformaron las colusnas. No hubo diferencias 
signiicativas en el consumo de alimentos entre los tratamientos testigo y 
con el 15 par oiento de gallinaza (5913 y 5953 kg/dia, resp.) ni en Is 
prodtwcai6n de leche (7.57 litros en el testigo y 7.12 litros on el 
tratamiento con 15 por oiento de gallinaza). No se encontraron diferencias 
nignificativas ontre 1on pesos de los tratamientos, obteni6ndose una mayor
ganancia de peso prom. en el tratamiento con 15 por ciento de gallinaza 
(0.054 kg/dia). El menor peso prom. se obtuvo en el te.tigo (0.014 kg/dia).
El anflisis econ6mico indica que as rentable emplear gallinaza en la 
alimentaci6n de vacas lecheras on producci6n en niveles hasta de 5 par 
ciento de Is raci6n puesto que no afecta Is producci6n; igualmente, Ia 
utilidad y el m6rito econ6mico son mayores en comparaci6n cua el testigo. 
(RA) 

0367 
27508 POTIKANOND, N. ; CHEVA-ISARAKUL, B. 1985. Utilization of Leucaena leaf 
material as an ingredient of the calf-starter for preruminant dairy calves. 
(Utilizacidn de material foliar de Leucaena como ingrediente de dietas de 
iniciaci6n pars terneros lecheros prerrumiantes). Thai Journal of 
Agricultural Science 18() :29-36. En., Sum. En., 13 Ref. (Dept. of Animal 
Huabandry, Faculty of Agriculture, Chiang Mai Univ., Chiang Mai 50000, 
Thailand]
 

Leucaena leucocephala. Alimentaci6n animal. Terneros. Suplementos 
alimenticios. Aumontos de peso. Digestibilidad. Materia secs. Consumo de 
alimentos. Tailandia. 

Dieciocho terneros lecheros machos de 3-7 dies de edad se asignaron al azar 
a unsade 2 dietas de iniciaci6n: la dieta de iniciaci6n normal (grupo 1) y 
la diets do iniciaci6n con 20 por ciento de Leucaena (grupo 2). Cade grupo 
tenia.9 terncros. El periodo exptl. de alimentaci6n dur6 10 semanas desde 
el primer dia de l tercera semana. El destete de los terneros se realiz6 
al final de Is sexta sceana. Durante el expt. se sumirnistr6 a %oluntad 
paja de arroz picada. Los parAmetros do crecimiento, ganancias prom. do 
peso vivo, garancias diarias prom. y cambio en la circunferencia del 
coraz6n de los 2 grupos no fucron significativamente diferentes (P may~r 
que 0.05) durante las semanas 3-12. Aunlue los consumos de alimento para 
el grupo 2 fueron ligeramente mayoreb quo aquellos para el grupo 1, 
nuevamente las diferencias no fueron significatlvas (P mayor que 0.05). No 
se observaron efectos adversos dobido al 20 por ciento de Leucaena en la 
diets de iniciaci6n pare terneros prerrumiantes. (nA-CIAT) 

0368 
27119 SOUSA, J.C. DE; GOMES, R. F. C.; ROS, I. V.; CARDOSO, E.G. 1985. 
Suplementacao sazonal de f6sforo a novilhos de corte em pastagem adubada. 
(Suplementaci6n estacional de f6sforu a novillos 0e came en pradera 
fertilizada). Pesquisa AgropecuAriq Brasileira 20(8):981-990. Pt., Sum. 
Pt'., En., 23 Ref. [Empresa Brasile'.ra de Pesquisa AgropacuAria, Centra 
Nacional de Pesquisa de Bado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo 
Grande-MS, Brasil] 

Panicum maximum. Fertilizantes. Novillos. Suplementos alimenticios. P. Na. 
Hicronutrimentos. Epcca sera. Epoca lluv.osa. Requerimientos nutricionales 
(ganado). Aumentos de peso. Brasil. 

En la hacienda Itaipu, munic.pio de Miranda (Mato Grosso do Sul, Brasil), 
me estudi6 durante 719 dias el efecto de Ia suplemontaci6i mineral con P en 
las estaciores seca y lluviosa en praderas donde predominaba Panicum 
maximum. Se utilizaron 176 novilios Nelore cruzedos, distribuidos en los 
siguientes tratamientos: 1) haCl + P + micronutrimentos durante todo el 
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afto; 2) NaCl + P + microputrit:entos en el periodo lluvioso y NaCI +micronutrimentos en el periodo seco; 3) NaCl + micronutrimentos an olperiodo lluvioso y NaCI + P + mic,'onutrimentos en el periodo seco, y 4)NaCl + micronutrimentos dirante todo el afio. No se enocntraron difererciasestadisticas significativas entre tratamientoj. Los pesos prom. finales delos animales fueron de 436.1. 421.7, 428.0 y 42?.5 kg para los tratamientos
1. 2. 3 y 4, resp. No hubo ganancia adicional do peso debido a lasuplementacidn estacional con P on las praderas fertilizadas. La biopsia dehuesos (costilla) indic6 niveles bajos do Ca y P en los animalcs paratodou los tratamientos. El forraje mostr6 niveles deficientes de P. Na, Zny Cu. El suelo de alguncs pastos tenia niveles bajos de Zn y Cu. (RA-CIAT)
V6ase ademhs 0325 0333 0335 0346 0349 0369 

VOO SALUD y MANEJO ANIMAL 

036927918 AKBAR, M.A.; GUPTA, P.C. 1985. Effect of feeding different levels of
Leucaena leucocephala on some blood constituents, pulse rate andrespiration rate of buffalo calves. (Efecto de la alimentaci6n condiferentes niveles de Leucaena leucocephala en algunos constituyentes
sanguineos, frecuencja del pulso y toss respiratoria en terneros de
bOfalo). Indian Veterinary 
 Journal 62(2) :165-168. En., Sum. En., 12 Ref.[Dept. of Animal Nutritiorn College of Animal Sciences, Haryana
Agricultural Univ., Hisser, 125 004, India] 

Leucaena leucocephala. BOfalos. Concentrados. Raciones. Salud animal.
 
India.
 

Se llev6 a cabo un ensayo do alimentani6n durante un periodo de 122 dias para evaluar el efecto de alimentaci6n con Leucaena leucocephala enciertos parAmetros sanguineos en terneros demachos bifalo. Los terneros
de bOfalo en el grupo testigo (T1) fueron mantenidas con una mezela de
concentrado y paja de trigo a voluntad. La proteina de la mezola de
concentrado fue reemplazada a 2 niveles (25 y 50 por ciento) por la
proteins de L. leucocephala en las racioncs do 
 los grupos T2 y T3. Alfinal del ensayo se tomaron muestras do sangre para ser analizadas. No se
observaron diferencias significativas entre los tratamientos 
con respecto alos parAhmetros sanguineos (glucosa on sangre, Scidos grasos voldtilestotales, P en el plasma, Ca en el suero, y proteina, N amoniacal y mimosina en el plasma) excepto pcr el colesterol s6ricu cuando se suministr6 L.leucocephala como un suplemento proteinico en lo terneros do b6falo. (RA-

CIAO
 

0370
27518 JONES, R.J. ; 1EGARRITY, R.0. 1983. Comparative toxicity responsesgoats fed on Leucaena leucocophala in Australia and 
of 

Hawaii. (Respuestascomparativas de toxicidad en cabras alimentadas con Leucaena leucocephalaen AJstralia y Hawaii). Austral' t Journal of Agricultural Research
34(6):781-790. En., Sum. En.. 2 Wef., Il. [Division of Tropical Crops &Pastures, Commonwealth Scientific & Industrial Research OrganizationDavies Laboratory, Private Mail Bag, Aitkenvale, Old. 4814. Australia] 

Leucaena leucocephala. Himosina. Toxicidad. Ganado caprino. Consumo dealimentos. Aumentos de peso. Ganado bovino. Salud aniELal. Hawaii. 
Alimentaci6n animal. Australia. 

Para examinar la auseraia aparente de toxicidad en rumiantes alimentados
 con Leucaena leucocephala en Hawaii (EE.UU.), se les proporcionaron dietascomparables de Leucaera y paja de Medicago sativa (testigo) a cabras tantoen Australia como en Hawaii durante un periodo de 7 semanas. En ambosestudios se midieron el deconsume mimosina, la excreci6n del metabolito 
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del ren 3-bidroxi-4(1H)-piridona y la concn. de tiroxina (T4) en el 
suero. Los consumos prom. de mimosina an las dietas con los nive eas mAs 
altos de Leucaem an Australia y Hawaii se volvieron similares en aprox. 20 
g/dia. En Australia, las cabras en las dietas a base de Leuoaena fueron 
hipotiroidos despu6s de 3 semanas de alimentaci6n. las glAndulas tiroides 
so agrandaron y ocurri6 arosi6n de la mucosa esoffgica y del reticulo
remen. La excreci6n de 3- hidroxi-4(1H)-piridona en la orina se relacion6 
con los consumos diarios de mimosina, con recuperaoiones de aprox. 86 per 
ciento. En marcado contraste. las cabras alimentadas con Leucaena en 
Hawaii no exhibieron signos clinicos de toxicidad y excretaron menos del 1 
por ciento del consumo de mimosina en la forma d3 3-hidroxi-W(IH)-piridona 
en la orina. No ocurri6 degradaci6n del 3-hidroxi-4(1H)-piridona in vitro
 
con fluido del rumen de cabras australianas, en tanto quo el 71 par ciento 
del 3- hidroxi-4(1H)-piridona adicionado fuo degradado despu6s de 5 h con 
el fluido del rumen de cabras hawaianas. Los resultados sustentan Is 
hip6tesis de que las diferencias observadas son atribuibles a un
 
metabolismo microbiano diferente de la mimosina y el 3-hldroxj-4(IH)
piridona en rumiantes en Hawaii. (RA-CIAT) 

0371
 
27515 HEGARRITY, R.0.; JONES, R.J. 1983. Toxicity of Leucaena leucocephala 
in ruminants: the effect of supplemental thyroxine on goats fed on a sole 
diet of Leucaena. (Toxicidad de Leucaera leucocephala en rumiantes: el 
efecto de tiroxina suplementaria en cabras alimentadas con base en una 
dieta exclusiva de Leucaena). Australian Journal of Agricultural Research 
34(6) :791-798. En., Sum. En., 15 Ref., Il. [Division of Tropical Crops & 
Pastures, Commonwealth Scientific & Industrial Research Organizatiorn 
Davies Laboratory, Private Mail Bag, Aitkenvale. Qld. 4814, Australia]
 

Leucena leucocephala. Ganado caprino. Consumo de alimentos. Mimosina. 
Toxicidad. Aumentos de peso. Alimentaci6n animal. Salud animal. Australia. 

En un uxpt. en Queensland, Australia. las inlyeccions diarias de tiroxina 
no fueron efectivas para superar los efectos t6xicos de la alimentaci6n de 
cabras con Leucaena. Las cabras tratada- no difirieran de los testigos on 
cuando a catbios en el peso vivo o ccndici6n corporal durante las 15 
semanas de suministro de Leucaera y ambos grupos de animales desarrollaron 
lesiones esofgicas. Los animales tratado., mantuvieron niveles normales 
de tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) en el suero y no presentaron 
hiperplasia tiroidea como los testigos. Un aumento enr los niveles de T4 y 
T3 en el suero de 3 de los animales testigo despu6s de 6 semanas de 
alimentaci6n se asoci6 con una disminuci6n en la conen. de mimosina en el 
alimento y la capacidad de las tiroides hiperplAsticas para producir
 
suficionte T4. Los anlisis del suero indicaron una definiencia de Zn en 
los animales testigo a.ociada con su bajo nivel tiroideo. Se concluy6 quo 
la capacidad boci6gena de la 3-hidroxi-4(IH)-piridona os s6lo parcialmente
 
responsable de la toxicidad de Leucaena para los rumiantes y quo los bajos 
consumes de alimento y las bajas ganancias de peso vivo estAn relaoionados
 
con otros efectos de la 3-Lidroxi-4(IH)-piridona. Se discute la evideria
 
de un metabolismo adicional del rureen de la 3-hidroxi-4(lH)-piridona. (RA-
CIAT)
 

0372
 
27913 RIVERA, B. ; ESTRADA, J. 1986. Estandarizaci6n de una t6cnica para 
fistulaci6n riminal de bovinos. Pasturas Tropicales. Bolotin 8(2):22-24. 
Es., Sum. En., 3 Ref., I. 

Fistulas. M6todos y t~cnicas. Ganado bovino. Colombia.
 

Se describe un nuevo tipo de cinula fistular insertada en el rumen del 
bovino; tambi6n se presentan los m6todos para su utilizaci6n. Las 
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principales ventajas de la t6cnica son: 1) divide el 
proce.no quir~rgico enfases as6ptica y s6ptica, y 2) ofrece mayor soporte do la ednula mediante 
un borde de cicatriz-oi6n de 3 cm. (RA-CIAT) 
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ABREVIATURAS Y ACRONICOS
 

ac Acre(s) Ja. Japon6s 

Af. Africano kcal Kilocaloriaz 
Al. Alban6s kg Kilogramo(s) 
alt. Altitud km Kil6metro(s) 

aprox. Aproximadamente Ko. Koreano 

Ar. Arabe La. Latin 

atm. Atm6sfera lab. Laboratorio 

Bg. Vlgaro lat. Latitud 

Ch. Chino lb Libra(s) 

cm Centimetro(s) m Metro(s) 

concn. Concentraci6n Mal. Mlayo 
Cs. Checo max. )?ximo 
cv. Cultivar(es) meq Miliequivalente(s) 

Da. Dan~s mE Miligramo(s) 

DIVMO Digestibilidad in vitro min. Minimo 

de materia orgAnica min Minuto(s) 

DIVMS Digestibilidad in vitro ml Milimetro(s) 
de materia seca mM Milimoles 

DMO Digestibilidad de materia HO Materia orgAnica 

orgdnica MS Materia seca 

rMS Digestibilidad de materia m.s.n.m. Metros sobre el nivel 

seca del mar 

EM Energl metabolizable NDT Nutrimentos digestibles 

E. Ingl6s totales 

Es. Espahol Ni. Holand~s 

expt. Experimento(s) no. Ntmero 

exptl. Experimental(es) No. Noruago 

FC Fibra cruda PC Proteina cruda 

FAD Fibra Scida detergente pH Concentracifn de iones de 

Fi. FInland~s hidr6geno 

FND Fibra neutra detergente Pl. Polaco 

Fr. Francs ppM Partes par mill6n 

a Gramo(s) prom. Promedio 

Or. Oriego Pt. ?ortugu6s 

h Hora(s) pulg. Pulgada(s) 

ha HectArea(s) Ref. Referencia(s) 

HCN Acido cianhidrico resp. Respectivamente 

He. Hebreo Ro. Rumano 

Hi. Hind6 Ru. Ruse 

HR Humedad relativa seg Segundo(s) 

Hu. Hfngaro Sk. Eslovaco 

i.a. Ingrediente activo Sn. Esloveno 

IAF Indice de Area foliar sp. Especie 

Ii. Ilustrado spp. Especies 

In. Indonesio Sum. Sumario 

It. Italiano Sv. Sueco 
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t Tonelada(s) Uk. Ucranianotemp. Temperatura 
 Ur. Urdu
Thai. Thailand6s 
 var. Variedad(es)
TM Tonelada(s) m6trica(s) 
 vol. Volumen
Tr. Turco 
 va. Vorsus
UA 
 Unidad animal 
 / Por
 

100 



Indice de Autores
 

ABRAIDES, P.L.O. AYALA, J.R. 
0358 0362 0223 

AOBAKOBA, A.M. AYANABA, A. 
0295 0317 

AGOSTINI H., J.J. AZMI, H.I. 
0272 0279 

AGUILERA, J.M. BADE, D.H. 
0323 0194 

AHMAD, N. BAKER, I. D. 
0330 0266 

AKBAR, M.A. BARBOSA, C. 
032110369 0346 

ALBUQUERQUE, .J.L. DE BARRIENTOS, A. 
0256 0273 

ALCANTARA, V. DE B.G. BARUQUI, F.M. 
0208 0291 0292 

ALLEONI, G.F. BEAN, K.G. 
0358 357 

ALMEIDA, R.T. DE BECK, A.C. 
0318 0302 

ALPHS, D. A. BELALCAZAR, J. 
0193 0182 

ALVAREZ 0., R. BELMAR C., R. 
0325 0328 

ALVIM, P. DE T. BENDIX, M.E.S. 
0188 0203 

ANDRADE, A. T. DE BEREAU, N. 
0327 0246 

ANDRADE, P. DE BERNAL, 0. 
0327 0223 

ASHER, C.J. BERROTERAN, J.L. 
0201 0202 0185 

ASSIS, A.G. DE BEZERRA, B.R. 
0345 0209 

AVENDARO N., J.C. BHUPATHI, P. 
0250 0245 

101
 



BJORKMAN, 0. 
0198 

CARDOSO, F.G. 
0368 

BLIOT, 
0364 

O.W. CARNONA, 
0300 

E. 

BLOWES, 
0221 

W.M. CARNEIRO, 
0191 

J.W.P. 

BODDEY, 
0311 

R.M. CARNEIRO, 
0225 

M.S. DE S. 

BOIN, C. 
0362 

CARENEDO, 
0189 

V. 

BORELLI, V. 
0352 0353 

CARRETE 
0299 

C., F.O. 

BOVO, O.A. 
0282 0288 

CARRILLO, 
0300 

BRAY, R.A. 
0336 

CASTARO N., F. 
0247 

BUANAIN, 
0275 

C.M. CAZES, 
0346 

... 

BUE20 
0200 

L., A. CELEDON 
0325 

m., o. 

BUFARAH, 0. CHANDINI, S. 
0249 

0326 

BUTLER, 
0233 

J.E. CHANTKAm, S. 
0201 0202 

CALDER, 
0265 

0.," CHAPARRO C., J.M. 
0222 

CALDERON, 
0276 

M. CHEE, 
0227 

W.C. 

CANARAO, 
0208 

A. P. CIIEVA-ISARAKUL, 
0367 

B. 

CAMERON, 
0267 

D.F. CDO1, D.M. 
0303 

CAMERON, 
0348 

D.0. CIOTTI DE MARIN, 
0248 

E.M. 

CAMPUZANO 
0312 

DE RAMIREZ, F. COBBY, 
0266 

J.M. 

CAPELOZZA, C.N.Z. 
0346 

COCK, J.H. 
0184 

CARDENAS, M. 
0211 

COLLETT, B. 
0190 

102
 



COLOZZA, M.T. 
0319 


CONRAD, B.E. 
0194 


CONRAD, J.H. 
0363 

CORAZZA, V. 
0327 


CORSI, M. 
0338 


COSENTINO, J.R. 
0249 

COSTA, N. DE L. 
0251 

COUOHENOUR, M.B. 
0192 


CRESPO, 0. 
0301 

DACAK, A. 

0260 

DALLA ROSA, A. 
0189 

DATTA, K. 
0283 


DATTA, S.K. 

0283 


DE DOER, A.J. 
0305 0306 


DUARTE, C.H.L. 
0347 


DWIVEDI, O.K. 
0210 

EDWARDS, D.0. 
0201 0202 

EGUIARTE V., J.A. 
0299 


ELLIS, G.L. 
0363 


ELLIS, N. 
0328 


EL-SHARKAWY, M.A. 
0184
 

ENG. P.K. 
0227
 

ESCOBAR, A. 
0365 

ESTRADA, J. 
0372
 

EYLES, A.G. 
0304 03,.G
 

FARIA, V.P. 
0338
 

FERCUSON, J.E. 
0234 

FERNANDES, M.S. 
0203
 

FERNANDEZ, F. 
0216 

FERNANDEZ-BACA, S.
 
0349 

FERRUFIIJO, A. 
0274 

FIGUEIREDO, M. DE S. 
0292
 

FIGUEROA, C.I.
 
0200
 

FILGUEIRAS, T.S. 
0183
 

FORD, C.W. 
0195
 

FORERO, 0. 
0359
 

FORWOOD, J.R. 
0350
 

FRANCO C., A.
 
0250
 

FRANCO D., M.A. 
0312
 

FUNES, F. 
0216
 

103
 



0AhCIA, D.A. HASAN, N. 
0234 
 0281
 

GARCIA, L. HEAP, J.
0185 0265 

GARDEAZABAL C., C.A. 
 HERNANDEZ, A. DEL 
P.

0276 0184 

OARECA, F. 
 HERNANDEZ, H. 
0351 
 0211
 

GARZA T., H. 
 HERNANDEZ H., L.A.

0299 
 0268
 

GOEDERT, W.J. 
 HERRERA 0., R.
 
0186 
 0250
 

COMES, H.F.C. 
 HERRERA, R.S. 
0368 
 0323 0329
 

COMIDE, J.A. 
 HEYN, R. 
0293 
 0261
 

GONCALVES, C.A. 
 HOLANDA, F.J.M.
 
0251 
 0209
 

GROF, B. HOLT, E.G. 
0228 0262 
 0194
 

GUPTA, B. N. HOYOS H., L. E. 
0360 
 0253
 

GUPTA, P.C. HULSE, N.H. 
0324 0369 
 0350
 

GUTIERREZ D., A.J. IRWIN, J.A.G. 
0280 
 0267
 

GUTIERHEZ-ALEMAN, N. JAflI, H. K. 
0305 0306 
 0281
 

GUTTERIDGE, R.C. JARA, L. C. 
0229 
 0349
 

HAAG, H. P. JARAHLLO V., S. 
0206 0207 
 0284
 

HALL, T.J. JAVIER, R.H.
0252 
 0196 0197
 

HAQUE, I. JHA, G.D. 
0313 
 0330
 

HARRISON, I. JOHNSTON, J.H.
0302 0302 

HART, R.D. JOHRI, P.N.
0305 0330 

104
 



JONES, R.J. LEWIS, J. 
0370 0371 0190
 

JONES, S.M. LOURENCO, A.J.
 
0221 0362 

JUNQUEIRA, E.C. LOWRY, J.B. 
0235 0236 0341
 

JUTZI, S. LU, C.Y. 
0313 0285 

KALMA, J.D. LUCCI, C. DE S. 
0238 0352 0353
 

KAVODIA, K.C. LUCIA, R. DE 
0242 0349
 

KEHRBERG, E.W. LUDLOW, N.M. 
0306 0198 0199 

KESSLER, C. LUDWIG, A. 
0254 0235
 

KON KAEN UNIVERSITY. IACULTY LYND, J.Q. 
OF AGRICULTURE. THAILAND 0314 
0237 0255 0294
 

LYON, C.K. 
KRISHNA, N. 0333
 

0331 
MACHADO, R.C.R.
 

KURAR, C.K. 0188 
0360 

NACIEL, D.F. 
LAGUNES L., J. 0256
 
0299
 

MALAVOLTA, E. 
LAREDO C., M.A. 0214 0215
 

0332 
HANNAH, O.A. 

LARGE, R.V. 0295
 
0266
 

HANNETJE, L. 'T 
LASCANO, C. 0334
 

0344 

LEAFE, E.L. MARASCHIN, G.E.
 
0190 0347 

LEUJS, R.A. MARCOS, A.C.M. 
0187 0346 

LENG, R.A. MASON, 0.W. 
0361 03664 

LENNE, 3.N. MASTROCOLA, M.A. 
0268 0270 0240 

LENNE, N. MATSUI, E. 
0271 0362 

105
 



MATTOS, H.B. DE 
0220 0358 


M,%ZZA,V. A. 
0346 


MCDOWELL, L.R. 
0363 


MC0HIE, D.A. 

0322 

MCKEON, o.M. 
0238 


MCNAUOHTON, S.J. 
0192 


MEAURIO, p. p. 
0212 0260 


MECELIS, N. 
0239 


MEGARRITY, R.O. 
0370 0371 


MELENDEZ, C.0. 

0204 


MELENDEZ, P.L. 
0269 


MELOTTI, L. 

0335 


MENDES FILHO, P.F. 
0318 


MENDOZA, F. 
0205 


MENDOZA Z., A. 
0325 


MENGISTU, S. 

0286 0287 


MESA, A.R. 
0205 


MIELNICZUK, J. 

0189 


MILTENBURG, a. 
0264 


MINSON, D.J. 
0336 


MIRANDA, C.H.B. 
0315
 

MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A. 
0213 

MONTEIRO, F. A. 
0208 0214 0215 0319
 

MORENO, M.A.
 
0188 

MORRIS, E.J.
 
0337
 

MOSUERA p., D. 
0312
 

MOTT, G.O. 
0301 0343
 

MROaINSKI, L.A. 
0282 0288
 

MJLONGOY, K. 
0317
 

NASCIMENTO JUNIOR, D. DO
 
0235 0236
 

NICOLA, S.N.C. 
0338
 

NILAKHE, S.S.
 
0275
 

NOGUEIRA FILRO, J.C.M. 
0339 0352 0353
 

NYOLE, H. 
0263
 

OBEID, J.A. 
0236 0293
 

O'BRIEN, R.G.
 
0267
 

OCUAPAUOH, W.R.
 
0301 0343
 

OLIVEIRA, J.B. DE
 
0319
 

OLIVEIRA, J.R. DA C. 
0251
 

OLIVEIRA, N. DAL S. DE 
0327
 

106
 



OLIVEIRA, M.A. DE PIANA, Z. 
0208 0243 

OtIVEIRA, .E.M. DE PILLAI. .R. 
0339 0326 

OLIVEIRA, P.R.P. DE PIMENTEL, E. 
0239 0240 0200 

OMALIKO, C.P.E. PIZARRO, E.A. 
0295 0204 

ONYEKWELU, S.S.C. POSADA, J.G. 
0241 0342 

ORAM R.N. POTIKANOND, N. 
0257 0367 

ORTBALS, J.L. PRASAD, D.A. 
0350 0331 

OSPINA R., M.V. PRASAD, J.R. 
0276 0331 

PACHECO, M.A. PROCKNOR, M. 
0354 0264 

PALADINES, 0. PURCIhO, A.A.C. 
0290 0314 

PAREDES, L. QUAGGIO, J.A. 
0365 0320 

PARIHAR, S.S. QUEIROZ, D.S. 
0242 0293 

PARRA, E. RAI, P. 
0300 0242 

PARSONS, A.J. RAIJ, B. VAN 

0190 0320 

PASCHOAL, G.O. RAMASWAHY,K.R. 
0275 0245 

PATIL, B.D. RAMOS, N. 

0279 0323 

PAULINO V.T. RANGEL, J.H. DE A. 

0219 0208 

PENNING, P.O. HAO, M.V.N. 

0190 0360 

PEREZ H., R. RENARD, C. 

0366 0263 

PHIRI, 0.Y.K. RESENDE, M. 
0316 0292
 

107 



REUNION SOBRE L.APRODUCCION Y
UTILIZACION DEL GRANO DE CANAVALIA 
ENSIFORMIS EN SISTEMAS PECUARIOS
 
DE YUCATAN, HERIDA, YUCATAN 
0253 


REY, H.Y. 
0288 

REYES, B. 

0340 


RIDGE, R.W. 
0289 

RITCHEY, K.D. 
0186 

RIVAS I., L. 
0307 

RIVERA, H. 

0372 


RIVERA, .
 

0354 


ROCHA, 0.L. DA 

0208 0352 


ROCHA, U.F. 


0339 

RODRIGUES, L.R. DE A. 
0301 0343 


RODRIGUEZ p., C.G. 
0299 


RODRIGUEZ, R. 

0269 

ROLFE, B.G. 
0289 

ROSA, 1.v. 

0368 


ROSA, L.C. DE A. 

0327 


ROSE, C.W. 

0238 


ROSSIELO, R.O.P. 
0203 

RUDDER, T.N. 
0364 

RUIZ, T.
 
0216
 

RUIZ, T.E. 
0223
 

RUSSEL, .. 
0296 0355
 

SAHID, I. 
0244
 

SALERNO, A.R. 
0259
 

SALINAS, .. 
0204 0321 

SAMPAIO, A.A.M. 
0327
 

SAMUDIO, R. 
0260 0261
 

SANCHEZ A., R. 
0299
 

SANGINGA, 11.
 
0317
 

SANZONOWicz, c. 
0186
 

SARDINAS, 0. 
0303
 

SCHANK, S. C. 
0193
 

SCHERER, M.
 
0247
 

SCWIALZL, K.. 
0221 

SCHULTZE-KRAFT, R.
 
0182 

SEIFFERT, N. F. 
0259 0315
 

SEKI, K. 
0264 

SELVARAJ, J. 
0245
 

SERE R., C. 
0307 0308 0309
 

108
 



SHELTON, H.M. 

0298 


SIERRA, 0. 
0342 


SILVA, A.A. DA 

0275 


SILVA, D.H. 

0206 0207 


SILVA, N.L. DA 

0225 


SILVA, R.F. DA 

0235 0236 


SINGH, A. 
0279 

SINGH, K.A. 
0217 0230 

SOLANO V., J. 
0250 

SONODA, R.M. 

0270 


SOTTIAUY, 0. 
0263 

SOUSA, J.C. DE 

0368 


SOUTO, S. M. 
0315 

SOUZA, A.R.R. 

0275 


SOUZA, L.A. DE 

0191 


SOUZA, R.M. DE 

G224 


SPAIN, J.M. 
0321 


SREEDHARAN, C. 

0326 


STAPLES, R.G. 

0265 


STOBBS, T.H.
 
0231
 

STRAZZACAPPA, W. 
0264
 

SYLVESTER-BRADLEY, R.
 
0312
 

TANGENDJAJA, B.
 
0341
 

TAYLOR, T.A.
 
0277
 

TAYLOR, W.J.
 
0357
 

TEIXEIRA, N.M. 
0224
 

TEROAS, L.E.
 
0218 0356
 

THOMAS, D. 
0262
 

TIERNEY, T.J.
 
0357
 

TILL, A.R.
 
0219
 

TOLEDO, J.M.
 
0187 0310
 

TOPARK-NGARN A.
 
0226
 

TORRES G., C.
 
0271
 

TORRES, R. DE A.
 
0224 023u
 

TORSSELL, B.W.R.
 
0238
 

TRUJ ILLO, G.M. 
0342
 

TYRL, R.J.
 
0314
 

URDANETA, M.
 
0300
 

STAUSS, R. URREA, G.A.
 

0232 0218
 

109
 



VACCAO, 

0309 

L. DE WAIDYANATHA, 
0232 

U.P. DE S. 

VALERIO, 

0278 
J.R. 

WALLACE, 
0192 

L.L. 

VALLEJOS, 

0274 
A. 

WATCHIRACHAIKARN, 

0226 
S. 

VANCOPPENOLLE, 
02 L R.0214 

WERNER, j.C.
WENE.3.C 

0215 0220 0319 

VA3SCNCEL0S, I. WESLEY-smiTH, 
0265 0297 

R. N. 

0318 

VASIL, 
0285 

I.IC. WIJESINGHE, 
0232 

D.S. 

WILAIPON, B. 
VEIGA, J.B. DA0301 0343 

0298 

WILLS, R.B.H. 

VEIGA, J.S.M. 
0339 

WILSON, I.R. 

VEIGA, 
0339 

M.C.M. 0322 
WILSON, J.1R. 

VELLOSO, 
0264 

L. 0199 
WOOD,I.M. 

VIANA, 0.3. 
0225 0256 

0304 
YEATES, J.S. 

VICTORIA, J.1. 
0322 

0271 
ZAGO, C.P. 

VICTORIA, 
0311 

R.L. 0293 
ZANETTI, M.A. 

0353 
VILLAQUIRAN, 

0344 
M. ZANINI 

0243 
NETO, J.A. 

110
 



Indice de Materia5
 

ABOrtuS AORONO.IA
 
ESTIERCOL 0189 0192 0210 0223 0224 0225 0226
 
0321 0229 0232 0237 0245 0253 0254 0259 

0282 0288 0290 0292 0293 0294 0297
 
ABSORCION 0298 0304 0305 0306 0307 0312 0313
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS 0329
 
0187 0202 0203 0204 0206 0207 0213
 
0219 0280 0320 ALFISOLES
 

0188
 
ACCESIONES 

022I 0255 0261 0262 0263 0267 0286 ALIMENTACION ANIMAL 
0287 0304 0348 0222 0247 0253 0258 0306 0309 0325 

0327 0330 0335 0345 0348 0349 0350
 
ADAPTACION 0351 0354 0356 0357 0358 0359 0360
 

0197 0228 0246 0247 0248 0249 0251 0361 0362 0363 0364 0365 0365 0366
 
0252 0253 0254 0257 0262 0263 0297 0367 0368 0369 0370 0371
 
0310
 

ALMACENAMIENTO
 
AEIEOLAMIA 0242
 

0273 0274
 
ALTURA DE CORTE
 

0192 0260 0261 0291 0329
 
AENEOLAMIA VARIA 
BIOLOGIA DE INSECTOS ALTURA DE LA PLANTA
 
0273 0185 0187 0194 0200 0216 0226
 

AESCHYNc!ENE ALUMINIO
 
0286 0186 0215
 
AESCHYNCIENE AMERICANA 
0270 ALYSICARPUS
 

MANEJO DE PRADERAS 0286 0287
 
0348
 
NUTRICION ANIMAL AMERICA CENTRAL
 
0348 0307 0309
 
PRADERAS MIXTAS
 
0348 AMERICA DEL NORTE
 
PRODUCCION ANIMAL 0192 0193 0194 0198 0250 0254 0258 
0348 0272 0285 0299 0301 0314 0328 0333 

AESCHYN;OMENE rALCATA 0341 0349 0350 0354 0359 0363 0370 
0270 0348 
AESCHYNOMENE HISTRIX AMERICA DEL SUR 
0251 0270 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0189 
AESCHYNCOENE INDICA 0191 0203 0204 0206 0207 0208 0209 
0270 0212 0213 0214 0215 0218 0220 0222
 

0224 0225 0228 0234 0235 0236 0239
 
0243 0246 0248 0251 0253 0256 0259
 

AFRICA 
 0260 0261 0268 0271 0273 0274 0275 
0192 0231 0241 0263 0277 0286 0287 0276 0278 0280 0282 0284 0288 0290 
0290 0295 0313 0316 0317 0337 0361 0291 0292 0293 0300 0305 0306 0307 

0309 0311 0312 0318 0319 0320 0321
 
0325 0327 0335 0333 0339 0342 0344
 

AGROECOSISTEMAS 0345 0347 0351 0352 0353 0356 0358
 
0305 0306 0362 0365 0366 0368 0372
 

http:AORONO.IA


AMERICA LATINA 

0307 0363 

GER40PLA.*:' 
0310 

PRODUCCION ANIUN.L
0308 0309 0310 
SUELOS 

0310 


AMINOACIDOS 

0195 0247 0259 0328 0333 0370 0371 


ANALISIS
0312 

0312 


ANALISIS DEL SUELO

0292 0319 0320
ANALISIS ECONOICC 


0303 0307 0308 0345 0366 

ANALISIS ESTADISTICO 

0275 0327 
ANALISIS QUimicO 


0199 0332 

ANALISIS DEL SUELO
 
0319 0320 


ANATOMIA DE LA 
PLANTA 

0184 0185 0186 0187 0188 0189 0191

0195 0196 0197 0198 0199 0203 0206

0207 0220 0235 0238 
0239 0254 0276

0281 0282 0283 0284 0285 0288 0289 

0311 0324 0328 0341 0344 0360 


ANDROPOGOI 


ANDROPOGON GAYANUS 

0184 0185 0186 0307 

CARACTEPISTICAS AGRONONICAS 

0187 018f 023140248 0253 
0262 

COMf'OSIC101 QUIVICA 
0213 0262 0332 0338 

DISTRIBUCION GEOORAFICA
0262
 
MANEJO 0 PRADERAS 


0213 0253 0348 0351 0356 

NUTRICION ANIlWAL 

0253 0262 0310 0348 0351 0356
PRADERAS VIXrAS 

0187 0253 0262 0310 0348 0351 
0356 

PRODUCCION ANIMAL
 
0213 0262 0310 0348 0351 
0356 

PRODUCCION DE SEVILLAS 

0234 0236 0253 0262
 

ARACHIS 


0184 

ARACHIS PfJTOI 

0351 

AREA FOLIAR 

0185 0190 0192 0194 0201 0202 


ARGENTINA
 
0248 0282 0288 0307
 

ASIA
 

0196 0197 0202 0210 0217 0226 0227
0229 0230 0232 0237 0242 0244 0245
 
0255 0L79 0281 
0283 0290 0294 0298
 
0324 0326 0330 0331 
0360 0367 0369
 

AUSTRALIA
 
0195 0199 0201 
0221 0265 0289 0336
 

0340 0341 0364 0370 0371

CLIM4

0322 0334 0355
 
0ER3OPLASMA
 
EMPAA
 

0257 0267 0270 0304 0348
PRODUCCION 

ANIMAL
 

0302 0348 0357
 
PRODUCCION DE SEMILL.S
 
0233 0252 0297
 
SUELOS
 
0219 0252 0296 0322
 

AVENA
 

AVENA SATIVA
 
0332
 

AXONOEUs
 
0349
 
AXONOPUS AFFINIS
 
0348
 
AXONOPUS COMPRESSUS
 

0348

AXONOPUS HICAY 
0213 0332
 
AXONOPUS SCOPARIUS
 
0218 0332 0366
 

AZUFRE
 
0187 0200 0206 0208 0218 0219 0230
 

0290 0298 0313 0319 0321 0363
 

BACTERIAS NITRIFICANTES
 
0321
 
RIIZOIBIUll
 
0200 0220 0252 0253 0259 0289 0312
 
0313 0314 0315 0316 0317 0318
 

BACTERIOSIS
 
0271
 

BANCO DE PROTEINAS
 

0255 0290 0356 0362
 

BENEFICIO 
0243 

BIOLOGIA DE INSECTOS
 
0272 0273 0275 0277 0278
 

112 



BIOMASA 

0185 0187 


BOLIVIA 
0274 0307 

BO 

0200 0207 0214 0215 0218 0220 0317 

0319 


BOSQUES 

0310 0312 


BOTANICA 
0182 0183 0184 0185 0187 0191 0195 
0197 0198 0199 0207 0220 0235 0238 
0239 0253 0254 0257 0262 0276 0281 
0282 0283 0284 0285 0288 0289 0311 
0324 0328 0329 0341 0344 

BOTHRIOCHLOA 
0286 
BOTHRIOCHLOA PER-USA 
0348 

BRACHIARIA 

BRACH1ARIA BRIZANTHA 

0307 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0261 0274 0276 
COMPOSICION QUIMICA 
0228 0276 0332 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0286 

PRADERAS MIXTAS 

0228 


BRACHIARIA DECUMBENS 

0273 0278 0307 0320 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0248 0262 0274 0276 

COMPOSICION QUIMICA 

0213 0255 0262 0276 0311 0332 0334 

0342 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0262 0286 

MANEJO DE PRADERAS 

0213 0255 0348 0351 0353 0356 

NUTHICION ANIMAL 

0262 0310 0334 0342 0348 0351 0356 

PRADERAS MIXTAS 

0255 0262 0310 0334 0348 0351 0356 

PRODUCCION ANIMAL 
0213 0262 0310 0348 0351 0353 0356
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
0262 


BRACIHIARIA DICTYONEURA 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0274 0276 

COMPOSICION QUIMICA 

0276 0332 


DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0286
 

BRACHIARIA EMINII
 
0274 0276
 
BRACHIARIA HUMIDICOLA
 
0307
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0239 0248 0274 0276
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0276 0311 0332
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0286
 

MANEJO DE PRADERAS 
0351 0356
 
NUTRICION ANIMAL
 
0351 0356
 
PRADERAS MIXTAS
 
0351 0356
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0351 0356
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
0239 0240
 

BRACHIARIA JUBATA
 
0286
 
BRACHIARIA WITICA 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0297
 
COMPOSICION QUIMICA 
0213 0255 0332 0334
 
MANEJ*J DE PRADERAS
 
0213 0255 0348 0365
 
NUTRICION ANIMAL 
0334 0348 0365
 
PRADERAS MIXTAS 
0255 0334 0348
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0213 0348 0365
 
PRODUCCION DE SEFIILLAS
 
0297
 

BRACHIARIA NIGROPEDATA
 
0274
 
BRACHIARIA RADICANS
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0274
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0311 0332
 

BRACHIARIA RUZIZIENSIS 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0261 0274 0276
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0276 0311 0326 0332
 
PRADERAS MIXTAS
 
0326
 

BRASIL 
0191 0206 0224 0225 0249 0256 0275 
0278 0291 0293 0307 0327 0335 0338 
0339 0346 0347 0358 
CLIMA 
0203 0235 0251 0259 0262 0264 0362
 
0368
 

113 



GEi(MOPLASMA 
0183 0262 

PRODUCCION ANIMAL 

0259 0262 0305 0306 0345 0352 0353 

PRODUCCION DE S2IILLAS 

0235 0236 0239 0240 0243 0262 

SUELOS 

0186 0188 0189 0207 0208 0209 0214 

0215 0220 0292 0311 0315 0318 0319 

0320 


BROWJS 


0332 


BURUNDI
0263 

0263 

CAJANUS 


CAJANUS CAJAN 


0213 0269 0362 


CAL AGRICOLA 

0261 0322 


CAL DOL0141TICA 


0186 0209 0214 0215 0218 0220 0319
 
CALCIO 


0186 0187 0200 0206 0208 0209 0212
 
0363 


CALIDAD DE LAS SEMILLAS 

0235 0239 0240 0241 0242 0252 0259 

0307 


CALIDAD D FORRAJE 

0193 0212 0260 0272 0278 
0326 0329 

0331 0342 0343 0359 0361 


CALOPOGONIUM 


0348 


CALOPOGONIUM 1UCUNOIDES 

CARACTERISTICAS AGRONCMICAS 

0197 0251 

COMrOSICION OUIMICA 

0213 
MANEJO DE PRADERAS 
0213 

PRODUCCION ANIMAL 

0213 


CANAVALIA
 
0286 


CANAVALIA EJSIFORMIS 

0254 0258 0328 0354 0365 


CAPACIDAD DE CARGA 

0227 0229 0290 0296 0299 0300 0302 

0352 0353 0355 0356 0357 0362 


CAJACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0182 0187 0188 0193 0194 0196 0197
 
0198 0200 0201 0204 0205 0209 0210
 
OL1i 0212 0214 0215 0216 0217 0220
 
0223 0226 0227 0229 0230 0232 0234
 
0239 0246 0247 0248 0249 0250 0251
 
0252 0253 0254 0256 0257 0258 0259
 
0261 0262 0263 0264 0265 0267 0269
 
0272 0274 0276 0279 0280 0281 0291
 
0293 0295 0296 0297 0298 0298 0301
 

0303 0316 0319 0343 0347
 

CARIBE
 

0200 0205 0223

CL IAM
 
0211 0216 0303 0323 0329
 

GERMOPLASMA
 
0269
 
PRODUCCION 
ANIMAL
 
0309
 

CASSIA
 

0286 0287
 

CASSIA ROTUNDIFOLIA
 
0197 0257 0304 0348
 

CELULOSA
 
0332 0337 0344 

CENCHEUS 

0183
 
CENciIRUS CILIARIS
 
0199
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0211 0261 0272
 
CCMPOSICION QUIMICA 
0211 0213 0255 0272 0336 0337
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

0286
 

MANEJO DE PRADERAS
0213 0255 0348 03614
 
NUTRICION ANIMAL
 
0304 0336 0337 03148 0364
 
PRADERAS 14IXTAZ
 
0255 0348
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0213 0348
 
PRODUCCIO14 DE SEMILLAS 
0233 0242 0245
 

CENI~iRUS SETIGERUS
 

0334 03118
 

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA 
TROPICAL
 
0253 0274 0280 0284 0286 0290 0338
 
0351 0356
 

CENTROSEMA
 
CENTROSEMA ACUTIFOLIU14
 
0253
 

114
 



CENTROSEMA BRASILIANUM 

0182 0248 0255 0351 

CENTHOSEIA MACROCARPUM 

0248 0315 0344 

CENTROSEMA PASCUORUM 

0255 0304 0348 

CENTROSEDA UBESCENS 

0202 0277 0313 0315 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0201 0215 0220 0246 0251
 
COMPOSICION QUIMICA 


0195 0201 0215 0220 0255 0326 0330 


0334 0340 

MANEJO DE PRADERAS 

0231 0255 0348 

NUTRICION ANIMAL 

0231 0330 0334 0348 

PRADERAS MIXTAS 

0231 0255 0326 0334 0348 

PRODUCCION ANIMAL 

0231 0348 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0241 


CERCOSPORA
 
0269 0270 


CHLORIS
 
0286 0287 

CHLORIS GAYANA 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0205 0248 0261 0296 

COMPOSICION QUIMICA 

0205 0255 0260 0296 0327 0332 0334
 

0337 

MANEJO DE PRADERAS 

0255 0296 0348 0352 0355 

NUTRICION ANIMAL
 
0304 0334 0337 0348 0355
 

PRADERAS HIXTAS 

0255 0296 0334 0348 0352 0355 

PRODUCCION ANIMAL 

0348 0352 


CITOLOGIA 

0284 0289 


CLASIFICACION DE SUELOS 

0286 


CLIMA 

0229 0245 0252 0259 0260 0261 0334 


0355 

EPOCA LLUVIOCA 

0162 0211 0216 0218 0262 0264 0298 

0303 0323 0356 0368 

EPOCA SECA 

0182 0211 0216 0218 0329 0356 0362
 
0368
 
EVAPOTRANSPIRACION 

0235 


HUIEDAD 
0184
 
PRECIPITACION
 
0182 0211 0216 0218 0235 0238 0250
 
0251 0254 02(2 0263 0264 0273 0286
 

0287 0298 0303 0322 0323 0356 0362
 
0368
 
TE4PERATRA 
0194 0198 0203 0235 0238 0263 0286
 

CLITORIA
 
CLITORIA TERNATEA
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0252
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0213 0252
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0286
 
MANFJO DE PRADERAS 
0213
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0213 0252
 
PRODUCCION DE SE1ILLAS
 
0252
 

CLONES
 
0245
 

COBALTO
 
0317 0363
 

COBERTURA
 
0185 0227 0232 0251
 

COBRE
 
0200 0204 0207 0214 0215 0218 0220
 

0317 0319 0363
 

COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES
 
0251 0255
 
RESISTENCIA
 
0263 0267
 

COLOMBIA
 
0187 0222 0247 0268 0271 0276 0280
 
0284 0307 0325 0332 0342 0344 0372
 

CLIMA
 
0182 0184 0218 0262 0273 0356
 
GERMOPLASHA 
0262 0310
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0213 0262 0310 0351 0356
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0234 0253 0262
 
SUELOS
 
0204 0218 0228 0253 0310 0312 0321
 

COMPATIBILIDAD
 
0228
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COMPETENCIA 

CONTROL DE MALEZAS0187 0223 0232 0238 
 0290
 

COMPOSICION BOTANICA 	 CONTROL QUImICO

0223 0224
0227 0228 0290 0295 0296 
 DESYEROA
 

COMPOSICION QUIMICA 
 0223 0254 
0213 0220 0247 
0252 0254 0258 0263 
 CONTROL DE NEMATODOS
0265 0290 0295 0317 0323 0331 0333

0335 0340 0354 0370 0371 

0279
 

CONTENIDO 

0328 DE CENIZA
 CONTROL QUIMICO
028 
 DHERBICIDAS
 
CONTENIDO DE FIBRA 


0221 0223 0224
0193 0264 0326 0327 0328 0332 0341 
 NE3ATICIDAS
 
0344
 
CONTENIDO DE HINERALES 	 0279 
0182 0205 0207 0211 
0214 0215 0217 
 CORTES
0232 0276 0324 0325 0328 0330 0332 
 0187 0196 0202 0211
CONTENIDO DE PROTEMAS 0218 0223 0249
 

0255 0266 0312
0182 0195 0200 0211 
0218 0230 0232 
 ALTURA DE CORTE
0249 0256 0259 0262 0264 0324 0326 
 0192 0260 0261 
0291 0329
0328 0329 0330 0332 0334 0341 0342 
 INTERVALO DE CORTE
0343 0344 0347 
0359 0360 0361 
 0192 0207 0212 0227 0239 0250 0251
MATERIA ORGANICA0
0193 0311 0343 0347 
 0261 0291 0293 0295 0314 0338 0342
MATERIA S CA 

CORYNEBACTERIUM


0182 0193 0200 0201 0205 0206 0209 0271
0211 0212 0214 0215 0216 0217 0218
0228 0230 0232 0249 0255 0256 0260
0262 0264 	 COSECHA0272 0293 0296 0298 0319 
 0222 0234 0235 0245 0325 0331
0324 0334 0336 0337 0338 0339 0342 
 REGISTRO DEL TIEMPO
0343 
0344 0347 0359 0360 0361 0367 0239
 

CONCENTRADOS 

WSECHADORAS 

0365 0366 0369 
 0222 0234 0325
 
CONSERVACION DE FORRAJES 
 COSTA RICA
0325 0327 0333 0335 0359 
 0307
 

CONSERVACION 
DE SUELOS
 
0189 
 COSTOS
 
CONTROL DE LA EROSION 
 0302 003 0307 0366
 
0292 


CROMOSOMAS
 

CONSDMO 0284
 
0308 


CROTALARIA
 

0255 0286 0294 0318 0331
 
CONSUMO DE ALIMENToS 
 CUBA
 

0229 0337 0342 0343 0344 0345 0350 0205 0223 
0354 0359 0361 0365 0366 0367 0371 CLIMA
 

CONTENIDO DE N 
 0211 0216 0303 0323 0329

0193 0214 0215 0220 0311 
0317 
 CULTIVARES
 

CONTENIDO DE P 
 0248 0255 0256 0257 0259 0260 0262
 
0204 0205 0207 0210 0221 0226 0227
0201 0202 0205 0212 
 0265 0267 0269 0281 
0304 0324 0329
 
0348
 

CONTROL DE LA EROSION
0292 CULTIVO
0189 0192 0203 0210 0223 0224 0225
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0226 0229 0232 0237 0244 0245 0253 
0254 0259 0282 0288 0290 0292 0293 
0294 0297 0298 0305 0306 0307 0312 
0313 0329 

CULTIVO DE TEJIDOS 
0282 0283 0284 0285 0288 

CY14ODON 
0286 
CYNODON DACTYLON 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0194 0261 f347 

COMPOSICIOr JUIMICA 

0260 0329 0332 0347 
MANEJO DE PRADERAS 

0347 

NUTRICION ANIMiA!. 
0347 


CYNODON NLEMFUENSIS 

COMPOSICION QUIMICA 

0213 0323 0329 0332 

MANEJO DE PRADERAS 
0213 

PRODUCCION ANIMAL 
0213 


CYNODON PLECTOSTACHYUS 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0261 

COMPOSICION QUIMICA 

0337 
MANEJO DE PRADERAS 

0299 

NUTRICION ANIMAL 

0337 0349 

P[iADERAS JIXTAS 

0349 

PRODUCCION ANIMAL 

0299 0349 


DACTYLIS 
DACTYLIS GLOMERATA 

0332 0337 

DEFICIENCIAS 

0292 

NUTRICION VEGETAL 
0200 0204 0319 


DENSIDAD DE SIEMBRA 
0229 0254 0298 


DEOIS 

0275 

DEOIS FLAVOPICTA 

BIOLOGIA DE INSECTOS 

0275 

DESARROLLO DE LA PLANTA 
0185 0186 0187 0188 0191 0194 0196 

0199 0200 0202 0206 0207 0208 0216
 
0221 0226 0229 0233 0235 0237 0238
 
0239 0240 0241 0242 0244 0245 0254
 
0263 0265 0277 0280 0301 0314 0317
 
0325 0327 0329 0330 0331 0732 0338
 
0341 0342
 

DESAHROLLO GANADERO 
PRODUCCION ANIMAL 
0308 

DESMANTHUS 
DESMANTHUS VIRGATUS 
0255 0318 

DESMODIUM 
0189 0286 0287 0310 
DESMODIUM CANUM 
0228
 
DESMODIUM DISTORTUM
 
0246
 
DESMODIUM HETEROPHYLLUM
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0197 0227
 
COMPOSICION QUIMICA 
0334
 
MANE.J0 DE PRADERAS 
0227
 
NUTRICION ANIMAL 
0334
 
PRADERAS MIfTAS
 
0227 0334
 

DESMODIUM INTORTUM
 
0313 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0249 0316
 
COMPOSICION QJIMIc:.
 
0213 02149 034
 
MANEJO DE HIADERAS
 
0213 0348
 
NUTRICION ANIMAL 
0304 0334 0348
 
PRADERAS MIXTAS
 
0334 0348
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0213 034E
 

DESMODIUM OVALIFOLIUM
 
CARACTERISTICAS AGRON41CAS
 
0227 0246 0248 0251 0280
 
COMPOSICION QUIMICA 
0228 0332
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0227
 
PRADERAS MIXTAS
 
0227 0228
 

DESMODIUM UNCINATUM
 
0313
 

COPOSICION QUIMICA 
0334
 
MANEJO DE PRADERAS 
0348
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NUTRICION ANIMAL 
0304 033140348 

PRADERAS MIXTAS 
0334 0348 

PRODUCCION ANIMAL 

0348 


DESYERBA 


0223 0254 


DICHANTHIUM 

DICHANTHIUM 
 ANNULATUM 

0332 


DICHANTHIUM 
 ARISTATUM 
CARACTERISTICAS AGlONOMICAS 


02148 
COMPOSICION QUIMICA 
0213 0325 0332 


MANEJO DE PRADERAS 
0213 0325 0348 
NUTRICION ANIMAL 
0325 0348 

PRADERAS MIXTAS 

0348 
PRODUCCION ANIMAL 


0213 0348
 

DIGITARIA 

0255 0286 0287 


DIGITARIA 
CILIARIS
 

0238 

DIGITARIA DECUMUENS 
CARACTERISTICAS AGRONOMIC S
 
0249 0303 0347 

COMPOSICION QUIXICA 

0213 0249 0260 0332 0334 0337 0347 


MANEJO DE PRADERAS
 
0213 0347 0348 0357 

NUTRICIONI ANIMAL 

0304 0331' 0337 
0347 0348 0357

PRADERAS MIXTAS 

0334 0348 

PRODUCCION 
 ANIMAL 
0213 0348 0357 


DINAMICA DE POBLACICNES 

0272 0277 

DISEOS EXPERIMENTALES 
0266 0343
 

DISPONIBILIDAD D 
 FORRAJE 

0301 0334 031150352 


DISTANCIA DE SIEMBhA 


0225 0259 0293
 

ECM!NOCHLOA
0286 0287 

ECHINOCIILOA POLYSTACHYA 
CONPOScION QUIMICA 
0213 0332 

MANUJO DE PRADERAS 
0213 0300 

NUTRICION AN IMHL 

0300
PRODUCCION 
ANIMAi 

0213 0300
 

ECOLOGIA
 
0185 0187 0197 
0214 0217 0221 0223
 
0232 0238 0252 0254 
0273 0286 0287
 
0289 0304 0310 0312 0314 0315 0316 
0317 
0318 0321 0332 0356
 

ECONOMIA 
0302 0303 0306 0307 0308 0309 0366 

ECOSIST21AS 
0332
 

SABANAS
 
0185 0290 0295 0310 0312 
0321
 

LLANOS ORIENTALES 
0228 0253 0262 0268 0351 0356
 

ECOTIf(lS
 

0182 0204 0248 0271 0274 0276 0284
0344 

ECUADOR
 
0307 

EE.UU.
 
0192 0193 0194 0198 0?85 0301 0314
 
0333 0343 0350 0359 036. 0370
 

EINERGIA
 
0328 0332
 

ENFERMEDADES Y PATOGENOS
 
0246 0252 0253 0259
 
BACTERIOSIS 

0271
 
MICOSIS 

0182 0251 0255 0263 0267 0268 0269

0270 

ENSILAJE 

0222 0333 0335 

ENTOMOLOGIA
 
0253 
0254 0272 0273 0274 0275 0276
 
0277 0278
 

ENZ IMAS 
0314
 

EPOCA LLUVIOSA
 
0182 0211 0216 0218 0262 0264 02980303 0323 0356 0368
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EPOCA SECA 

0182 0211 0216 0218 0329 0356 0362 

0368
 

EQUIPOS AGRICOLAS 

0222 0234 0243 0307 0325
 

ERAGROSTIS 

0337 

ERAGROSTIS TEF 
0337
 

ERIOCHLOA 

0286
 
ERIOCIILOA -OLYSTACHYA 

0213 


ERIOS!A
 
0286 


EROSION 

0292 


ESCARIFICACION 

0240 0241 


ESPODOSOLES 

0208 0212 0214 0215 0319 0320 


ESOUEJFS 

0225 0297 


ESTABLECIMIENTO 

0185 0218 0221 0232 0238 0251 0296 

0297 0302 0319 0351
 
PRACTICAS CULTURALES
 
0223 0226 0237 0253 0259 0294 0298 

SIEMBRA 

0229 0237 0253 0294 0298 


DISTANCIA DE SIEMBRA
 
0259 

SISTEMAS DE SIEhBRA 

0226
 

ESTADIOS DEL DESARROLLO 

0196 0207 0327 0330 0332
 
CRECIRIENTO
 
0185 0187 0188 0190 0194 0199 0200 

0201 0202 0206 0208 0216 0221 0223 

0226 0301 0314 0317 0329 0331 0338 

0338 0341 0342 

FLORACION 

0229 0235 0237 0239 0245 0254 0263 

0265 0277 0325 

FRUCTIFICACION 

0191 

GERMINACION
 
0226 0233 0235 0238 0240 0241 0242 

0244 


ESTRES HIDRICO
 
0194 0198
 

EUROPA
 
0190 0266
 

EVAPOTRANSPIRACION
 
0235
 

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO
 

0280 

FERMENTAC ION 
0333
 

FERTILIDAD DEL SUELO
 
0192 0204 0213 0219 0292 0295 0313
 
0314 0317 0319 0320 0321 0322
 

FERTILIZANTES
 
0210 0211 0237 0253 0254 0259 0280
 
0307 0310 0348
 
ABONOS
 
0321
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS
 
0187 0192 0199 0200 0203 0205 0208
 
0209 0212 0213 0214 0216 0217 0218
 
0219 0220 0230 0231 0235 0236 0239
 
0249 0261 0266 0290 0291 0293 0295
 
0296 0298 0299 0303 0311 0314 0316
 
0317 0319 0321 0323 0326 0329 0338
 
0352 0353 0355 0357 0368
 

FESTUCA
 
FESTUCA ARUNDINACEA
 
0332 0359
 

FIJACION DE N
 
0200 0220 0253 0311 0313 0314 0315
 
0318 0319 0321
 

FILIPINAS
 
0196 0197 0290
 

FISIOLOGIA ANIMAL
 
0351 0361
 

FISIOLOGIA VEGETAL
 
0184 0185 0186 0187 0188 0190 0191
 
0192 0194 0195 0196 0196 0199 0200
 
0201 0202 0203 0204 0206 0207 0208
 
0213 0216 0219 0220 0221 0223 0226
 
0229 0233 0235 0237 0238 0239 0240
 
0241 0242 0244 0245 0254 0263 0265
 
0277 0280 0301 0304 0311 0314 0317
 
0320 0325 0329 0331 0338 0341 0342
 

FISTULAS
 
0350 0372
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FITOMEJORAHmIENTO 

0193 0284 0304 0315 0336 0348 


FITOPATOLOGIA 
0182 0246 0251 0252 0253 0255 0259 

0263 0267 0268 0269 0270 0271 


FLORA FLORA0362
 
0220 0289 0312 0314 0316 0317
 

FLORA DEL SUELO

FLORADEL
UELO0305 


0200 0220 0252 0253 0259 0289 0312
 
0314 0315 0316 0317 0321 


FLORACION 


0229 0235 0237 0239 0245 0254 0263
 
0265 0277 0325 


FORRAJES
022E 0360 

0222 0360 

CONSERVACION DE FORRAJES 

0325 0327 0335 


FOSFORO 

0187 0200 0201 0202 0205 0206 0208 

0209 0212 0213 0216 0217 0218 0219 

0230 0231 0249 0261 0290 0295 0296
0298 0299 0303 0313 0314 0317 0319
0321 0326 0338 0355 0363 0368 


FOTOSINTESIS 

0184 0188 0190 0192 0198 


FRUCTIFICACION 


0191 I
0191 


OALACTIA 


0250

GALACTIA STRIATA 

CARACTERISTICAS AQRONOMICAS 

0215 

COMPOSICION QUIMICA 


0215
 

GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO 

0308 0309 0310
 

GANADO 


0190 0206 0229 0231 0265 0290 0300 
0302 0305 0306 0307 0309 0327 0330 
0334 0335 0336 0337 0339 0340 0342 

0344 0345 0346 0347 0349 0351 
0353
 
0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360
0361 0362 0363 0364 0366 0368 0369 
0370 0371 0372 


GANADO BOVfllO 

0307 0309 0353 0372 

AUMENTOS DE PESO
 
0231 0265 0290 0300 0330 0346 0347 

0349 0351 
0355 0356 0357 0358 0360 


0362 0364 0366 0367 0368 0370 
CONSUNO DE ALIMENTOS
 
0229 0345 0359 0366 0367
 
DIGESTIBILIDAD
 
0206 0265 0330 0334 
0335 0339 0347
 
0359 0360 0367
 

SELECTIVIDAD
 

GANADO CAPRINO
0306 0340 0354 0370 0371
 

CANADO OVihO
 
0190 0305 0306 0327 0335 0340 0342

0344 0354 

GENETICA 

0182 0336
 
CROMOSOMAS
 
0284
 
HIBRIDACION
 
0284
 

GENOTIPOS
 
0182 0204 0248 0271 0274 0276 0281!
 
0336 0344
 

VErtINACION
 
0226 0233 0235 0238 0240 0241 0242
 

0244
 

GERHOPLASK 
0183 0270 0310
 

ACCESIONES

0227 0261 0262 0263 0267 0286 0287
 

0304 0348
 
CULTIVARES
 
0227 0257 0262 0267 0269 0304 0348 

GLIRICIDIA
 
GLIRICIDIA SEPIUM
 
0313
 

OLYCINE
 
0195
 

GUATEMALA
 
0307 

GUAYANA FRANCESA
 
0246
 

HABITO DE CRECIMIENTO
 
0227 0262 0343
 

HAWAII 
0370
 

HCN
 
0323
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HEMICELULOSA 

0332 


HENIFICACION 

0222 0325 0327 0359 


HENO 

0325 0327 0359 


HERBICIDAS 

0221 0223 0224 


HETEROPOGON 

HETEROPOGON CONTORTIUS 

0199 0337 


HIBRIDOS 

0193 0272 0284 0315
 

HIDRATOS DE CARBONO 

0195 0332 0337 0344 0359 


HIERRO
 
0200 0207 0363 


HO]AS 

0185 0188 0195 0199 0203 0207 0254 

0284 0288 0324 0341 

ESTOMAS
 
0184 0197 0198 

VALOR NUTRITIVO 

0206 0343 0344 0360
 

HOMOPTERA 

0272 0273 0274 0275 0276 0278 


HONDURAS 

0307 


IDR111ONAS
 
0284 


HYPARRHENIA 

0192
 
HYPARRHENIA RUFA 

0307 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0261 0293 

COMPOSICION QUIMICA 

0213 0260 0293 0332
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0213 0231 0292 0362 

NUTRICION ANIYAL 

0231 0362 

PRADERAS MIXTAS 

0231
 
PRODUCCION ANIMAL 

0213 0231 


INDIA 

0210 0217 0230 0279 0281 0283 0324 


0326 0330 0331 0360 0369
 
CLIMA
 
0245
 
P.WDUCCION P% SF14ILLAS
 
0242 0245
 

INDIGOFERA
 
0318
 

INGRESOS
 
0302
 

INOCULACION
 
0281
 
RHIZOBIUM
 
0200 0253 0259 0289 0312 0314 0315
 
0316 0317
 

INSECTOS PERJUDICIALES
 
0253 0254 0277
 
HOMOPTERA
 
0272 0273 0274 0275 0276 0278
 

INTERVALO DE CORTE
 
0192 0207 0212 0227 0250 0251 0261
 
0291 0293 0295 0314 0338 0342
 
REGISTRO DEL TIEMPO
 
0239
 

INUNDACION
 
0193 0196 0197
 

KENIA
 
CLIMA
 
0286
 
GERHOPLASMA
 
0286
 
SUELOS
 
0286
 

KING GRASS
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0329
 

LABLAB
 
0255 0294 0348
 

LABRANZA
 
0224 0253 0294 0298 0312
 

LEERSIA
 
LEERSIA HEXANDRA
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0332
 

LEUCAENA
 
LEUCAENA DIVERSIFOLIA
 
0247
 
LEUCAENA LEUCOCEPHALA
 
0283 0313 0318
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CARACTERISTICAS AGRONO.ICAS 
 MADURACION0200 0226 0247 0259 
 0327 0331 0338
CC?'IPOSIC IO,'lQUIVICA 
0200 0206 0207 0247 0255 0259 0317 
 MAGNESIO
0324 0333 0334 0341 
0360 03b7 0370 
 0187 0200 0206 0317 0363

AEJO DE PRADERAS
 

0255 C294 0348 
 ALAII
NUTRICIOL ANIM!AL 

SUELOS


0304 0334 
0348 0360 0367 0369 
0370 
 0316
 
C371
 
PRADERAS MIXTAS 

0255 0334 0348 

P-SOLUCCIO1 Al;IflAL02590348GEIINOPLASNA 
0259 03418 

LINIVA
0332 


LLANOS ONIENTALES 

0228 0253 0262 0268 0351 0356 


LOL IUm. 

LOLIU. MUTFLORUM 

0243 0332 03371 

L2LIU PE0i332
jE 

(190 0219 0337 


LOTONONIS 

LOTOIJOIJIS BAfl;I.'xIl 

0197 0249 0296 0304 0334 


LUZ 

0198 0203 6244 0323 


MACOLLAS 


0245 


XACR~TILu~10359
MACROPTrILIUM 

MACROPTILIUM ATROPURPURUIlI 

0184 0189 0191 
0208 0289 0314 


CARACTERISTICAS AORONCH,!ICAS 

0198 0209 0214 0229 0219 0250 0295

COMPOSICIOJ QUIVICA 

0195 0209 0213 0214 0249 0255 0296 

0334
 
!4ANEJO DE PRADERAS 

0213 0229 0237 02r,50294 0296 0348 

0355
 
NUTRICION A !
A1INTO
 
0229 0304 0334 0348 0355 

PRADERAS 1IIXTAS 


0255 0296 0334 0348 0355
 
PRODUCCION AtIMAL 

0213 0348
 

MACROPTJLIU14 LATYROIDES 

0196 0197 
0296 0348 


MACROTYLOMA 


0286 0349 

tIACROTYLcklA AXILLARO
0340348 O A0182 

MALAYSIA
 
0244
 

0244 
0227
 

MANEJO ANIVAL0309 0346 0363
 

MAN4EJO DE PRADERAS
 
0213 0231 0255 0265 0292 0321 0325
 

0348 0364 0365
 
CAPACIDAD DE CARGA
 
0227 0229 0290 0296 0299 0300 0302
 
0352 0353 0355 0356 0357 0362
 
ESTABLFCIMIEN'TO
 
0229 0237 0253 0294 0296 0298 0302 
0351 
MANEJO DEL PASTORlEO0190 0227 
0229 0290 0294 
0296 0298
0299 0300 0361 
0302 0309 0343 
0347
 

0356 0357 0362
 
IVANTLI;
IYIENTO
 
0302
 
DEN OVNCJo 

0224
0IST. 
 ' PE PASTOREO
 

0190 0227 0266 0299 0300 0343 0352 
AA DECAGA 

027 0229 0290 0296 0299 0300 0302 
0347 0352 0353 0355 0356 0362 

MANGAjEEO
 
0200 0207 021!1C363
 

VANC. DE ODRA
 
03C6 C307
 

YFAILTEN 

FNIADER3
 
0302
 

MAPAS
 

0287
 

MATERIA ORGANICA 

0193 0311 0343 0347
 

MATERIA SECA
 

AEIASC0187 0188 0193 0194 0200 0201
0204 0205 0206 0208 0209 0210 0211
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0212 0214 0215 0216 0217 0218 0223 

0226 0227 0228 0230 0232 0239 0249 

0250 0251 0255 0256 0260 0262 0261;
 
0272 0274 0291 0293 0296 0298 0301 

0303 0316 0319 0324 0334 0336 0337 

0338 0339 0342 0343 0344 0347 0359 

0360 0361 0367
 

MEDICAGO 

C2?1 0296 0355
 
MEDICAGO SATIVA 
0189 0304 0332 0334 0345 


MELAZA 

0335 0349
 

HIELINIS 
MELINIS rIflJUTIFLORA 
0307 

CARACTERISTICAS AGRONOICAS 
0264
 
COMPOSICION QUJMICA 
0213 0264 0332 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0266 

MANEJO DE PRADERAS 
0213 0224 0292 0348 0356
 
NUTRICIO1 ANIlAL 
0345 0348 0356 

PRADERAS HIXTAS 

0348 0356 

PRODUCCION ANIMAL 

0213 0345 0348 0356 


MELOIDOGYNE 

0270 

MELOIDOYNE INCOGNITA 
0281 

METABOLISMO 

0195 0203 

METODOS ANALITICOS 
0275 0303 0308 0319 0320 0332 0345 

METODOS Y TECNICAS 

0182 0210 0227 0228 0246 0247 0248 

0249 0250 0251 0253 0255 0256 0258 

0260 0261 0262 0263 0265 0266 0267
 
0273 0 '4 0275 0276 0282 0289 0296 

0302 0304 0311 0312 0339 0347 0348 

0350 0372
 

MEXICO 
0258 0272 0307 0328 0354
 
CLIMA
 
0250 0254 

PRODUCCION ANIMAL 

0299 0349
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
0254 


lEICORRIZAS
 
0314
 

MICOSIS
 
0182 0251 0255 0263 0267 0268 0269
 
0270
 

HICROBIOLOGIA DE SUELOS 
0200 0312 0315
 

MICROIJUTnIMENTOS 
0186 0204 0206 0207 0208 0209 02111
 
0215 0218 0220 0249 0317 0319 0363
 
0368
 

MICROORGANISOS 
0337 

MIMOSA 
0318
 

MII.OSI14A 
0247 0341
 
TOXICIDAD
 
0259 0333 0370 0371
 

MI1 ERALES Y NUTRIMMENTOS 
0186 0187 0192 0199 02C0 0201 0202
 
0203 0204 0205 0206 0208 0209 0212
 
0213 021110215 0216 0217 0218 0219
 
0220 0230 0231 -35 0236 0239 0249
 
0261 0266 0290 0291 0293 0295 0296
 
0298 0299 0303 0311 0313 03i4 0316 
0317 0319 0320 0321 0323 0326 0329 
0338 0349 0352 0353 0355 0357 0359 
0361 0363 0368 

M<ODELOS DE SIIIJLACION 
0302 0305 0306 0345
 

MOLIBDENO 
0200 0208 0214 0215 0220 0317 0319
 

EORFOLOGlA VEGETAL
 
0182 0183 0185 0191 0253 0257 0262
 
0329
 

MCUNA 
0286
 

MUESTREO 
0227 0266 0273 0275 0296
 

NEMATODOS
 
0270 0279 0280 0281
 

NEMATOLOGIA
 
0270 0279 0280 0281
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NEONOTONIA 

NEONOTONIA WIGHTII 
0313 

CARACTERISTICAS AGRONONICAS 

0214 0216 0217 0223 0249 0250 0319 

COMPOSICION QUIMICA 

0214 0216 0217 0249 0319

MANEJO DE PRADERAS 

0348 0352 

NUTRICION ANIML 
0304 0348 0349 
PRADERAS MIXTAS 

0348 0349 0352
 
PRODUCCION ANIHAL 
0348 0349 0352 


NIGERIA 

0277 0295 0317 

PRODUCCION DE SM1ILLAS 
0241 


NITROGENASA 

0314 


NITROGE710 
0187 0192 0200 0203 
0206 0210 0111 

0212 0213 0216 0218 
0235 0236 0239 
0261 0266 0290 0293 0295 0296 0.!9 
0303 0311 0313 0316 0317 0321 0323 
0329 0336 
0352 0353 0355 0357 0359 


NODULACIC 
0197 0200 0208 0214 0215 0217 0220 
0221 0252 0254 0289 0314 0315 0316 
0317 0316 0319 


NOVILi LAS0 30213N0347LS 


0347 0351 0359 

NOVILOS 

0231 0265 0334 0346 
 0355 0362 03f4 

0368 

HUTRICION ANIMAL 
0190 0222 0229 0231 
0253 0258 0262 

0265 0266 0290 0300 0304 0306 0309 

0310 0325 0330 0334 0335 0336 0337 

0342 0343 0345 
 346 0347 0348 0349 
0350 0351 03c4 0355 0356 0357 0358 
0359 0360 0361 0362 0363 0354 0365 
0366 0367 0368 0369 0370 0371 


NUTRICION VEGETAL
 
0200 0202 0203 0204 
0205 0206 0207 

0219 0280 0304 0319 0348 


OCEANIA 

0195 0199 0201 0219 0221 0233 0252 

0257 0265 0267 0270 0289 0290 0296 

0297 0302 0304 0322 0334 
0336 0340 

0341 0348 0355 0357 0364 0370 0371 


ORINA
 
0321 

OXISOLES
 
0186 0204 0207 0208 0220 0228 0253
 
0310 0319 0320
 

PALATABILIDAD
 
0265 0359 

PANAMA 
0307
 

PANICUM 
0287
 

PAN ICUM AVTIDOTALE 
0334
 
PANICUM COLORATUM
 

CARA1'ERISTICAS 
 AGRONOMICAS 
01914 0296
 
COMPOSICION QUI1ICA
 
3260 0296
 
MANFJO DE PRADERAS
 

0296 0348

NUTRICION ANIMAL 
0348
 
PRADERAS MIXTAS 
0296 0348
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0318
 

['ANICUi MAXIMUM0199 0285 0307
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0188 0227 0230 0232 0248 0249 0261
 
0293 0295 0296
 

COIOSICION QUI1ICA0230 0232 0249 0255 0260 0293
 
0295 0296 0326 0327 0329 0332 0334
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0286
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0213 0227 0237 0255 0292 0294 0296
 

0348 0353 0364

NUTRICION ANIMAL 
0304 0310 0334 0337 0346 0348 0349 
0358 0364 0368 
PRADERAS MIXTAS 
0227 0230 0232 0255 0296 0310 0326 
0334 0348 0349 0358
 
PRODUCCION ANIMAL 
0213 0310 0348 0349 0353
 

PARAGUAY
 
0307
 

CLIMA
 
0260 0261
 
GEiiMOPLASMA
 
0261
 
SUELOS
 
0212 0260
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pASPALUM 
0286 0287 0347 0349 

PASPALUM COMERSONII 
0304 

PASPALUM CONJUGATUM 
0244 0332
 
PASPALUM DILATATUM 
0202 
COMPOSICION QUIMICA 

0332 0334 

MANEJO DE PRADERAS 

0348 

NUTRICION ANIMAL 

0334 0348 

PRADERAS MIXTAS 

0334 0348 

PRODUCCION ANIMAL 

0348 


PASPALUM FASCICULATUM 
0332 
PASPALUM GUENOARUM 
0249 0260 
PASPALUM NOTAIUM 
0203 0282 


COMPOSICION QUIMICA 

0311 0332 

MANEJO DE PRADERAS 

0348 

NUTRICION ANIMAL 

0348 

PRADERAS MIXTAS 
0348 

PRODUCCION ANIMAL 

0348 


PASPALUM PLICATULUM 
0307 


COMPOSICION QUIMICA 
0255 

MANEJO DE PRADERAS 
0237 0255 0348 

NUTRICION ANIMAL 

0304 0348 

PRADERAS MIXTAS 
0255 0348
 
PRODUCCION ANIMAL 

0348 


PASPALUM VIROATUM 

0282
 
PASPALUM WETTSTEINII 
0282 


PASTOREO 

0190 0227 0228 0229 0231 0253 0255 

0265 0266 0294 0296 0298 0299 0300
 
0301 0321 0343 0347 0348 0349 0350 

0351 0352 0353 0356 0357 C359 0361 

0362 0363 0364 0365 


PASTOREO CONTINUO
 
0190 0227 0266 0299 0301 0343 0347 

0352 0353 


PASTOREO ROTACIONAL 
0231 0266 0300 0352 0359
 

PATOGENICIDAD
 
0251 0267 0268 0269 0270 0271 

PENNISETUM 
0286 0287
 
PENNISETUM AMERICANUM 
0193
 
PENNISETUM CLANDESTINUM
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0249
 
COMPOSICION QUIHICA
 
0249 0332 0334
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0348
 
NUTRICION ANIMAL
 
0334 0348
 
PRADERAS MIXTAS
 
0334 0348
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0348
 

PENNISETUM PURPUREU1
 
0225
 

CARACTERISTICAS AGRONOHICAS 
0193 049 0256 0261 0291 0301 0343 
COMPOSICION QUIMICA
 
0193 0213 0218 0249 0256 0332 0334
 

0335 0339 0343
 
MANEJO DE PRADERAS 
0213 0301 0343 0348
 
NUTRICION ANIMAL
 
0334 0335 0343 0345 0348 0349
 
PRADERAS MIXTAS 
0334 0348 0349
 
PRODUCCION ANIMAL 
0213 0345 0348 0349
 

PERU
 
0307
 
PRODUCCION ANIMAL
 
C366
 

PH
 
0204 0208 0213 0214 0215 0244 0287
 
0319 0321 0322
 

POTASIO 
0187 0199 0200 0206 0208 0209 0211
 
0212 0213 0216 0218 0230 (249 0261
 
0291 0293 0295 0303 0314 0319 0320
 
0321 0338 0363
 

PRACTICAS CULTURALES
 
0189 0192 0203 0223 0224 0225 0226
 
0237 0244 0245 0253 0254 0259 0290
 
0292 0294 0298 0307 0312 0329 0356
 

PRADERAS
 
0187 0212 0213 0227 0228 0229 0230
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0231 0253 0255 0261 0262 0290 0295 

0296 0302 0309 0334 0348 0349 0351 

0356 0358 0361 


PRADERAS MEJORADAS 
0213 0229 0261 0290 0295 0296 0302 

0310 0334 0348 0351 


PRADERAS MIXTAS
 
0230 0326 0334 0358 
COMPATIBILIDAD 


0228
 
COMPETENCIA 

0187 0232 

COMOSICION BOTANICA 
0227 0228 0290 0296 

MANEJO DE PRADERAS
 
0227 0231 0253 0255 0290 0296 0348 

0351 0355 0356 

PERSIbTENCIA
 
0227 0228 

PRODUCCION ANIMAL 

0262 0310 0348 0349 0351 0352 0356
 

PRADERAS NATURALES 
0212 0213 0261 0290 0295 0334 0348 

0349 0351 0356
 

PRECIOS 


0302 0303 0307 0308 


PRECIPITACION 
0182 0211 0216 0218 0235 0238 0250 

0251 0254 0262 0263 0264 0273 0286 

0287 0298 0303 0322 0323 0356 0362 

0368 


PRESION DE PASTOREO 

0190 0301 0343 0347 


PROCESOF 'ISIOLOGICOS DE LA PLANTA 

0195 0200 0220 0311 0313 0314 0317
 
0318 

ABSUhCION 

0187 0202 0204 0206 0207 0213 0219 

0280 0320
 
FOTOSINTESIS 

0184 0188 0190 0192 0198 

TRANSLOCACION
 
0280 

TRANSPIRACION 

0184
 

PRODUCCION ANIMAL 

0213 0231 0252 0259 0262 0299 0300 

0302 0305 0306 0308 0309 0310 0345
 
0348 0349 0351 0352 0353 0356 0357 

0365 0366 


PRODUCCION DE CARNE
 
0213 0231 0252 0299 0300 0308 0310
 
0349
 

PRODUCCION DE FORRAJE
 
0194 0212 021e 0230 0247 0254 0256
 
0259 0260 0261 0264 0266 0279 0291

0293 0301 0303 

PRODUCCION DE LECHE
 
0308 0310 0345 0353 0357 
0365 0366
 

PRODUCCION DE SENILLAS
 
0233 0234 0235 0236 0238 0239 0240
 
0241 0242 0243 0245 0252 0253 0254
 
0262 0297
 

PROFUNDIDAD DE SIEMBRA
 
0244
 

PROSAPIA SIMULANS 
0272
 

PTEROTYLENCHUS 
PTEROTYLENCHUS CECIDOGEJUS
 
0280
 

PUEIRIA
 
0348
PUERARIA 
PHASEOLOIDES
 

0307
 

CARACTERISTICAS AGRONOHICAS
 
0232 0251
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0213 0232 0332 0334 0340
 
MANEJO DE PRADERAS 
0213 0356
 
NUTRICION AN11AL 
0334 0356
 
PRADERAS MIXTAS
 
0232 0334 0356
 
PRODUCCION ANIMAL 
0213 0356
 

PUERTO RICO
 
GERMOPLASMA
 
0269
 

QUEMA
 
0224 0290 0292 0356
 

RADIACION SOLAR
 
0203 0238 0244 0273 0323 

RAICES
 
0185 0186 0187 0188 0189 0196 0197
 
0203 0220 0281 0289 0311
 

RAMIFICACION
 
0239
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REBR(OTES 

0201 0314 0342 


REGULADORES DEL CRECIMIENTO 
0244 0283 

RENDIMIENTO 
0182 0187 0188 0193 0194 0200 02101 
0204 0205 0208 0209 0210 0211 0212 
0214 0215 0216 0217 0218 0220 0223 
0226 0227 0228 0230 0232 0234 0239 
0249 0250 0251 0255 0260 0261 0262 
0264 0272 0274 0291 0293 0295 0296 
0298 0301 0303 0316 0319 0347 

RENOVACION 

0224 


REPRODUCCION ANIMAL 

0349 0351 


REPUBLICA DOMINICANA 

0200 0307 


REQUERIMIENTOS CLIMATICOS 
0182 0184 0194 0198 0203 0211 0216 

0218 0233 0235 0244 0245 0250 0251
 
0252 0254 0259 0262 0263 0264 0273 

0286 0287 0298 0303 0322 0323 0329 

0334 0356 0362 0368
 

REQUERIMIENTOS EDAFICOS 
0192 0193 0196 0197 0200 0204 0208
 
0213 0219 0231 0238 0259 0292 0295 

0312 0313 031110315 0317 0319 0320 

0321 0322 


REQUERIM1IETOS HIDRICOS 
0194 0195 0198 0199 

RIQUERIMIENTOS NUTRICICNALEZ
 
0187 0253 0313 


RESISTENCIA
 
0196 0263 0267 0269 0276 0281
 

RHIZOBIUM 
0259 0312 
FIJACION DE N 
0200 0220 0253 0313 0314 0315 0318 
NODULACION 
0200 0220 0232 0269 0314 0315 0316 
0317 0318 

RHIZOCTONIA 

0182 0270 


RHYNCHOSIA 

0287 

RHYNCHOSIA MINIMA 

0195 0286 


RIEGO
 
0192 0237 0329
 

RIZOMAS 
0203
 

SABANAS
 
0185 0290 0295 0310 0312 0321
 
LLANOS ORIENTALES
 
0228 0253 0262 0268 0351 0356
 

SACCHARUM
 
SACCHARUF OFFICINARUM
 
0213 0218 0332
 

SALINIDAD
 
0244
 

SALUD ANIMAL 
0309 0323 0369 0370 0371
 

SECADO
 
0243
 

SLLECCIOlI 
0336
 

SELECTIVIDAD
 
0362
 

SELENIO 
0363
 

SEVILLA
 
0254 0271 03211 0328
 
LATENCIA
 
0238
 

SD ILLEROS 
0238
 

SEQUIA
 
0195 0263
 

SESBANIA 
0281 0313
 

SETARIA
 
0287 0348
 
SETARIA SPHACELATA
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0210 0248 0249 0261
 
COMPOSICION QUIMICA 
0249 0255 0260 0326 0334 0337
 
HANEJO DE PRADERAS 
0255
 
NUTRICION ANIMAL
 
0304 0334 0337
 
PRADERAS MIXTAS
 
0255 0326 0334
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PRODUCCION DE SE1ILLAs 
0235 


$.IEMBRA 
0226 0229 0237 02411 0253 0294 0298 
0307 

DISTANCIA DE SIEIBRA 
0225 0259 0293 


SI6D3IOSIS 

0197 0200 0208 0214 
0215 0217 0220 

0221 0252 0254 0289 03111 C315 0316 
0317 0318 0319 


SISTE7IAS DE CULT.IVO 

0210 0232 0305 0306 0313 


SISTFI!AS DE PASTOlF.O 
PASTOREO CONTINUO 

C190 0227 0266 0299 0343 0352 

PASTOREO ROTACIONAL 

0266 0300 0352 0359 


SISTIAS DE PRODUCCION 

0305 0306 0308 0309 0310 0349 0351 


0225 A DE SCARACTERISTICAS0225 0226 

0368SODIO 


SOMBRIO
0323 


SORGHIUM
0304 

030U A0229 

SORGHUM ALMUM 

SOR8 B0227 

SORGHUM BICOLOR

0184 0213 0332 


SRI LANKA0232 

STYLOSANTHES0213 0249 0287 

STYLOSANTHES CAPITATA 


0284 0307CARACTERISTICAS AGRONOI4CAS 
0187 0204 0246 0248 0251 
0262 

COMPOSICION QUINICA 

0262 0332 

DISTRIBUCION 
 GEOGRAFICA 

0262 


MANEJO DE PRADERAS 
0351 0356 

NUTRICION ANIMAL 

0262 0310 0351 0356PRADERAS MIXTAS 

0187 0262 0310 0351 0356
 

PRODUCCION AUJ2AL 
0262 0310 0351 0356
 

PRODUCCION EE StI21LLAS 
0262
 

STYLOSANT}ES FRUTICOSA 
0267 0334
 
STYLOSANTHES GUIANENSIS 
0268 0284 0313
 

CARACTERISTICAE AGRONOMICAS0227 0229 0246 0248 0251 0262 0263
 
0267 n316
 
CCPFOSICION QUITICA 
0255 0262 0263 0326 0334 0344
 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
0262
 
I'A1iEJC, DE PRADERAS
 

0227 0229 0255 0348
IJUTRIcIC.1 AVIMAL 
0229 0262 0304 0334 
0348
 
PRADERAS PIXTAS 
0227 0255 0262 0326 0334 0348 
PROrUCcIctl ANIM;AL 

0262 0348
 
PRODUCClOtJ DF SEinLAS 
C262
STYLOSANTHES 

HAMATA 

AGRONONICAS0227 
0229 0230 0246 0262 0265'0267
 

0279 0295 0298 0298
CONPOSICICN QUINICA0195 0230 0255 0262 0265 0295 0298
 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
0262
MANEJO DE PRADERAS 

0227 0229 0255 0265 0294 0298 0348
NUTRICION; ANIMAL
 
0262 0265 0304 0346
 

PRADERAS MI)CrAS
 

0230 0255 0262 0348
 
PRODUCIG ANIMAL
0262 0348
 

PRODUCCION DE SEMILLAS0262STYLOSANTHES 

HUMILIS
 

CARACTERISTICAS AGROIIOMICAS
 
0229 0267
COMPOSICIOIN QUIMICA
0255 0334
 

MANEJO DE PRADERAS0229 0237 0255 0294 0348 
NUTRICION ANIMAL
 
0229 03011 0334 0348
 
PRADERAS MIXTAS
 
0255 0334 0348
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0348
 
PRODUCCION DE SILAS
 

0238 
STYLOSANTHES MACROCEPHALA 
0262 0344
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STYLOSANTHES MONTEVIDENSIS 
0288 

STYLOSANTHES SCABRA
 

CARACTERISTICAS AGRON04ICAS 

0227 0246 0262 0267 

COMPOSICION QUIVICA 
0195 0262 0334
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0262 

MANEJO DE PRADERAS 
C227 0237 0348 

NUTRICION ANIhAL 
0262 0304 0334 0348 

PRADERAS HIXTS
 
0227 0262 0334 0348 

PRODUCCION ANIMAL 

0262 0348
 
PRODUCCION DE SalILLAS 

0262 


STYLOSANTHES VISCOSA 

CARACTEPISTICAS AGROMOMICAS
 
0265 0267 

COMPOSICIO QUITICA 
0255 0265 C334
 
EANEJO DE PRADERAS 
0255 0265 

NUTRICIOUi All IMAL 
0265 0334
 
PRADERAS 141XTAS 

0255 0334 


OUDAFIICA 
0361 


SUELCS 
0212 

GRAMINEAS 
0186 0188 0218 021S 0260 0286 0287 
02S2 0296 0311 0320 0321 


ADA PTAC ION 
0228 0253 0310 


LEGUHflIOSAS 
0189 0204 0207 0208 0209 021110215 


0220 0286 0287 0296 0312 0315 0316
 
0318 0319 0321 0322 


ADAPrACION 

0228 0252 0253 0263 0310
 

SUPLEMIIENTOS ALIl.ENTICIOS 
0255 0290 0309 0345 0354 0356 0358 

0360 0361 0362 0363 0365 0365 0367 
0368 0369 
HARI1A DE PESCADO
 
0366 

MELAZA 

0335 0349
 
UREA 

0349 0359 

TAILANDIA 
0202 0226 u237 0255 0294 0367 


CLIMA 
0229 0298
 

TALLOS
 
0165 0188 0203 0207 0225 0254 0276
 
0324 0343 0344 

TAN INOS 
0324 0341
 

TASA DE CARGA
 
0227 0229 0290 0296 0299 0300 0302 
0347 0352 0353 0355 0356 0362
 

TAXONOtIA 
0182 0183 

TEMPERATURA 
0194 0198 0203 0233 0235 0238 0263
 
0286 

TERNEROS
 
0309 0351 0357 0360 0367 

THEMEDA
 
THEMEDA TRIANDRA
 
0192 

TIYSAIIOPTERA 
0277 

TOLERANCIA 
0182 0193 0197 0198 0246 0251 0255
 
0274 0280 0321 

TOXICIDAD
 
0214 0323 0328 0354 
ti,18OSINA 
0259 0333 0370 0371
 

TRACHYPOGON 
TRACHYPOGON VESTITUJS 
0332
 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
0308 0310 

TRANSLOCAC IOl 
0280 

TRANSPIRACICN 
0184
 

TRATAMIEINTO DE LAS SE8'ILLAS 
0242 

TRIFOLIUM
 
TRIFOLIUM PRATENSE 
0332
 
TRIFOLIUM REPENS 
0313 0332 0348
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TRIFOLIUM SDEfIPILOSUM 

0197 0249 0304 0313 0334 0348 

VALOR NUTRITIVO
 
0182 0193 0206 0216 0247 0252 0255
TRIFOLIUM SUBTERRANEUM0221 0322 

0258 0260 0263 0264 
0265 0272 0290
 
0293 0325 0327 0328
TRI NACUM 0329 0330 0331
 
0332 0334 
0335 0336 0337 0338 0339
TRIPSACU14 LAXU14 0340 0342 0343 0344 0347 0359 0360
 

0218 0361 0367
 

TROPICO HUMEDD 
 VEGETACION
 
0267 0274 0321 0334 0349 0366 
 0287 0290
 

0238 0334 

0185 0307


TROPICO SECO VENEZUELA
 

PRODUCCION 

ANIMAL
 

TROPICOS 
 0300 0365
 
0238 0267 0274 0321 
0334 0349 0366 
 VIGNA
 

UGANDA 0287
 
PRODUCCION A14IMAL
0231 VIONA LUTEOLA


0196

VIONA PARKERI
 

ULTISOLES 
 0197 0348
 
0218 0310 
 VIGNA UNGUICULATA
0184
 

UREA 

0349 0359 YD
YODO 

0363 

UROCHILOA
 
UROCHLOA MOSAMIJ3CENSIS ZEA MAYS
 

COMIPOSICI0N QUINICA 0332
 
02 5
 0295 
 ZINcMANFO DE PRADERAS0237 0255 0348 
 0200 0206 0207 0208 0214 0215 0220
NUTRICION ANIMAL 0317 0319 0363
 
0348
 
PRADERAS 1IIXTAS 0287
0255 03118 028702550348ZORNIA 

BRASILIENSIS
PRODUCCION ANIMAL 0246 03440348 0246 03411


ZORNIA GLABRA

USO DE LA TIERRA 


0248
 
0306 
 ZOBINIA LATIFOLIACARACTERISTICAS 


AGRONOMICAS
 

0246 0248 0251
 

VACAS 
0309 0352 0359 
 ZULIA
 
CONCEPCIOtJ 
 0274 0275 0276 0278 

03510351 ZULIA COLOMB IANA
PRODUCCIOll DE LECIIE 
0345 ZEUIA TENCIA0353 0357 0365 0366 0276 

VAINAS ZULIA ENTRERIANA
 
0254 0330 0365 
 BIOLOGIA0275 0278 DE IfJSECTOS 
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dedicadt al prop6sito de incrementar la pro
ducci6n de alimentos en las regiones r(..pica
les en desarrollo. El CIAT es uno do los 13 
centros internacionales de investigaci6n agri
cola bajo los auspicios del Grupo Consultivo 
para la Investigaci6n Agricola Internacional 
(CGIAR). Su sede es un terreno de 522 hectA
reas cercano a Call, Colombia, propiedad del
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paira, Estados Unidos de Amdrica. Francia,Holanda, Italia, Jap6n, Mdxico, Noruega, elReino Unido, Ia Rep~blica Federal do Alemania, la Republica Popular de China, Suecia y 
Suiza. Las siguientes organizaciones son
tambidn donantes del CIAT en 1986: el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el BancoInternacional para Reconstrucci6n y Fomento 
(BIRF, el Centro Internacional de Investiga
ciones para el Desarrollo(CIID), la Comunidad 
Econ6mica Europea (CEE), la Fundaci6n Ford, 
la Fundaci6n Rockefeller, la Fundaci6n W. K. 
Kellogg y el Programa de las Naciones Unidas 
pJra el Desarrollo (Pt!UD). 

La informaci6n y las conclusiones conteni
das en esta publicaci6n no reflejan, necesa
riamente, el punto de vista de las entidades 
mencionadas anteriormente. 
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INTRODUCCION 

Esta revista de restimenes analfticos estA disefiada para proporcionar una gufa especializada de la literatura sobre pastos y forrajestropicales, mediante la cual se diserninan los avances y resultados dela investigaci6n y se registran las actividades relacionadas con las diferentes especies de granifneas y leguminosas forrajeras de los tr6pi-
COS. 

Los restimenes presentan infcrmaci6n condensada de artfculos derevistas, folletos, informes, tesis, manuales y otros materiales convencionales y no convencionales, y estgn clasificados en Areas temAticas, complementados por fndices de autores y de materias para facili
tar su consulta. 

Cuando se requiera informaci6n sobre un tema especffico, el Centro de InformaciOn sobre Pastos Tropicales del CIAT puede realizar
bfisquedas bibliogrdficas en su colecci6n de documentos. Comoparte de este servicio, el usuario recibe tin grupo de resfimenes sobre
trabajos o investigaciones relacionadas con el tema de su interns; losdocumentos completos se pueden obtener a travs del Servicio deFotocopias de la Unidad de ComunicaciOn e Informaci6n. 

Los Ccntros de Informacifn sobre yuca (Manihotesculenta Crantz)y frfjol (Phaseolusvulgaris L.) tambidn publican revistas de rescrme
nes en sus Areas respectivas. 

iii 



ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Ndmero consecutivo en
 
Afio de la revista (para uso de
 

Niimero de acce-] Autores publicaci6n indices)
 

so del documento 0163 
(para pedidos de 

4 -0499 GUPTA, B.N.; SINGH, R.B.' 1981. Chemical compositiot. and nutritive)--Tftul original 
fotocopias) value of Stylosanthes guvanensis (BK) hay. (Composici6n quimica Y)--Ttulo en espahiol

valor nutritivo del heno dc Stvlosanthes culannstis). Indian Veterinary)- _Fucnte 
Journal 58(12),959-972. Ingl.. Res. In 1.,. 6 Refs. [Dairy Cattle 
Nutrition & 

Phys logY Div-' ion National Daitr sah Inst., Karnal , Direcci6n del Autor 
Haryana, India] 

Piginas 	 Idioma del Idioma del Ntas 
documento resumen adicionales 

Stvlosanthes gulanensis. Heno. Forrajes. Contenido de proteinas. Material 
seca. Valor nutritivo. Novillos. Consurro de alimento. Digestibilidad. Descriptores 
India.
 

Se realiz6 un ensayo de alimentaci6n con 5 novillos Red Sindhi a los cuales 
se suministr6 heno de Stvlosanthes guianensis. Los animales consumieron en 
prom. 1.42 kg de heno/1QO kg de peso corporal. Los resultados indicaron que 
el heno de esta leguminosa contiene 8.64% de PC digestible y 41.77% de NDT Resumen 
con base en la MS. Los balances de N, Ca y P fueron, resp., 6.39 + 1.54, 
6.58 + y 1.57 + 0.19 g/dla. El heno de S. guianensis, preparado en estado 
de floraci6n, satisface las necesidades del gdnado. [RA-CIATJ 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

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

En la 61tima revista del aio se.incluyen los fndices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

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

Indice de Materias 

Este indice prcsenta una lista alfab tica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de los pastos tropicales, muchos de los cuales estn 
combinados con otros descriptores para permitir la identificaci6n de 
temas mis especfficos" 

- 51VLOSA4THES GUIANENSIS
 

0082 0092 0152
 
CARACIERIST. AGRONORICAS
 

0039 0040 0070 0071 0076 
0090 0095 0096 0111 015b 

CO°iP04t ICION QUIMICA 

0039 0070 0112 O 
MANEJO DE PRADERA!, 

0038 0039 0J42 0071 0079 
0095 0096 0111 0112 011b 

- NUTkICIUN ANIMAL 

0038 0042 0071 0096 0111 

PPADERAS MIXTAS
 

OU3 0039 0040 0042 0070
 
0090 0096 0112 0135 0154
 

PAODUCC ION ANII4AL
 

0095 0096 0111 0112 0135
 
PRODUCCION OE SEMILLAS
 

009V
 

"V
 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

CIAT - Unidad de Comunicaciones e Informaci6n
 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado A6reo 6713
 
Cali, Colombia
 

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

Costo de fotocopias: Co155.00 por pdigina en Colombia mis el 
costo del porte a6reo. 

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

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

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

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

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

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

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de USSO.10 6 Co155.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. 	 Cupones AGRINTER: Disponibles en nioneda local en las bihliotecas agricolas 
nacionales o en las oficinas del Instituto Interanericano de Cooperaci6n para la 
Agricultura (IICA) en todos los paises de America Latina y El Caribe. 

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

http:Co155.00
http:Co155.00


AGO BOTANICA. TAXONOMIA Y FITOGEOORAFIA 

0373 
28749 BARNEBY, B.C. 1985. The genus Mimosa (imosaceae) in Bahia. Brazil: 
new taxa and nomenclatural adjustments. (El g6nero Mimosa (Mimosaoeae) en
Bahia, Brasil: nuevos taxones y ajustes en la nomenclatura). Brittonia 
37(2) :125-153. En., Sum. En.. 3 Ref., Ii. [New York Botanical Garder, 
Bronx, NY 10458-9980, USA] 

Mimosa. Toxonomia. Morfologia vegetal. Anatomia de la planta. Brazil. 

En form& preliminar a una segunda edici6n de "Checklist of the Legininosae
of Bahia", por G.P. Lewis (K). se describen 15 nuevas especies y 7 nuevas
 
var. de Mimosa, y e proponen 9 nuevas combinaciones de nomenclatura. Se
 
considers la relaci6n de cada nueva entidad y se ilustran 16. Se definen
 
algunos t6rminos especiales adaptados a la descripci6n do Mimosa. (RA-CIAT) 

0374
 
28725 BATSON, H.F. 1983. Comportement au champ de quelques varletes de 
Stylosanthes guyanensis apres section de la tige rrincipale.
(Comportamiento ea el campo de diversas variedades do Stylosanthes
guyanonsis despu6s de seocionar el tallo primario). Petit-Bourg,
Guadeloupe, Institut National de la Recherche Agronomique. Centre de 
Recherches Agronoatiques de Antilles et de La Guyane. 36p. En., Sum. En.,
Fr., 24 Ref., Il. [Caribbean Agricultural Research & Development Inst., 
Univ. Campus, St. Augustine, Trinidad, West Indies] 

Stylosanthes guianensis. Cultivares. Ramificaci6n. Morfologia vegetal.
Hfbito de crecimiento. Cla.Ificaci6n. Altura de corte. Rendimiento. Materia
 
seca. Distribuci6n geogrAfica. Guadalupe. 

Se clasificaron morfol6gicamente 11 var. de Stylonanthes guinensis basecon 
en: a) la orientaci6n de las ramas; b) datos taxon6micos y ubicaci6n en los 
grupos morfol6gicos-agron6micos; y c) datos taxon6micos y ubicaci6n en las 
subespecies dissiflora a guianensis. Se cort6 el dpice primario on 2 
fechas y a 3 altiiras para observar la reacci6n en t6rminos do ramificaci6n 
y crecimiento. Todas las var. pertenecian a la misma especie, S. 
guianensis esp. guianensio, y presentaron ramificaci6n dim6rfica, siendo el 
tallo primario ortotr6pico y los laterales plagiotr6picos. Sin embargo, se 
encontraron var. de 4 grupos morfol6gicos-agron~micos. La fecha de corte no 
afect6 el no. total de ramas nt la produocifn de MS. Los cortes a los 15 
cm en comparaci6n con cortes a los 10 y 5 camresultaron on una mayor
ramificaci6n y producci6n de MS. Sin embargo, los resultados no fueron 
significativos estadisticamente. Se disouten las implicaciones prfoticas

de las formas morfol6ginas y la reacci6n al corte. (RA-CIAT 

0375 
27856 BREIBAKER, J.L. 1986. Leguminous trees and shrubs for Southeast Asia
 
and the South Pacific. (Leguminosas arb6reas y arbustivas pars el sudoate 
asiAtico y el Pacifico Sur). In Blair, O.J. ; ivory, D.A. ; Evans, T.R., eds. 
Forages in Southeast Asian and South Pacific agriculture; proceedings of an 
international workshop Cisarua, Indonesia. 1985. Canberra. Australian 
Centre for International Agricultural Research. Proceedings series no.12. 
pp.43-50. En., 33 Ref. [Dept. of Horticulture & Genetics, Univ. of Hawaii, 
3190 Maile Way, Honolulu, HI 96822, USA] 



Acacia. Albizia. Cajanus. Chamaecytisus. Desmanthus virgathus. Desmodium
 
discolor. Gliricidia sepium. Leucaena leucocephala. Medicago arbores.
 
Prosopis. Pterocarpus. Sesbania grandiflora. Arboles forrajeros.

Distribuei6n geogrAfica. orfologia vegetal. Accesiones. Calidad del
 
forraje. Fijaoi6n de N. Contenido de proteinas. Conterido de minerales.
 
Digestibilidad. Asia. Oceania.
 

Se revisan aspectos de las especies de leguminosas arb6reas y arbustivas
 
poteniales para el sudeste asiftico y el Pacifico Sur, 
 inoluyendo unlistado de 26 especies de los g6neros Acacia. Albizia. Cajanus,

Chamaeoytisus. Desmanthus, Desmodium, Gliricidia, Leucaena, 1Pedicago,

Prosopis, Ptorocarpus, Robinia y Sesbania, sus nombres comunes, 
 origen,
distribuci6r usos, decripci6n, valor forrajero y observaciones.
 
Adicionalmente, se presentan datos do la composici6n quimica y 
 calidad 
forrajera de 23 de ellas. Se discuten brevemente las mezelas de especies y
alimentos mixtos. (CIAT) 

0376
28753 MULLER, C. 1985. Untersuchungen an sudamerikanischen gramineen. 2. 
Bestimmungeschlussel der Chloris-Arten Sudamerikas. (Investigaciones sobre
 
gramineas suramericanas. 2. Claves taxon6,icas del g~nero Chloris doSuram6rica). Feddes Repertorium 96(4) :269-277. De., Sum. De., En., 5 Ref.,

Il. [Sektion Biowissenschaften der KMU Leipzig, Wissenscbaftsbereich
 
Taxonomie/Okologie und Botaniseher Garton 7010 Leipzig, Talstr. 33, DDR] 

Chloris. Taxonomia. Distribucl6n geogrAfica. Am6rica del Sur. 

Se presents una clave anotada de especies suramericanas do Chloris,

complementada per fechas de distribuci6n. La especie africana C. prieuril

(no mencionada antes para Am6rica del Sur) se pudo constatar en Brasilia.

Tambi6n se verificaron C. ciliata, C. castilloniana y C. gayana en Bolivia. 
C. irflata on Ecuador y C. submutica de Brasilia. La presencia de estas
 
especies es desconocida en estos paises en la literatura. (RA-CIAT)
 

0377
28795 NICHOLSON, C.H.L.; CONLAN, L.L.; COOK, s.J. 1985. Cenchrus pasture

species and oultivar identification using morphological and biochemical
 
techniques. 
 (Especies forrajeras de Cenchrus e identificaci6n de cultivares 
mediante t6cnicas morfol6gicas y bioquimicas). Seed Science and Technology
13(1):243-255. En., Sum. En., Fr., De., 15 Ref., Il. [CSIRO, Division of 
Tropical Crops & Pastures, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067,
 
Australia]
 

Cenchrus ciliarls. Cenchrus sotigerus. Cenchrus pennisetiformis. 
Identificaci6n. Cultivares. Taxonomia. Morfologia vegetal. Semilla.
 
Electroforesis. Bioquimica. M6todos y thcnicas. Australia. 

Se se1ala quo los procedimientos pars jxaminar la autenticidad de las 
especies y cv. de Cenchrus no han side- locumentado.s completamente. Se 
describen y comparan los resultados del use de caracteres morfol6gicos
convencionales en las plantas y semillas, con los de las t6cnicas 
bioqumaicas quo utilizan s6lo la semilla. Los iltimos m6todos demortraron 
ser mds efectivos y fueron capaces de identificar los cc.ponentes de cv. do 
Cenchrus contrminados excesivamente per otros. (RA-CIAT) V6ase ademAs 
0379 0420 0439 0442 0444 0449 0472 0473 0475 0176 0478 0480 
0482 0483 0485 0486
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COO FISIOLOGIA VEETAL
 

COI Desarrollo de la Planta 

0378
 
28728 MATTOS, H.B. DE; PEDREIRA, J.V.S. 1984. Crescimento estacional de 
oito leguminosas forrageiras de clima tropical. (Crecimiento estacional do 
ocho leguminosas forrajeras de olima tropical). Boletim de Industria Animal 
41:145-157. Pt., Sum. Pt., En., 9 Ref., Ii. 

Neonotonia wightii. Centrosema pubescens. Macrotyloma axillare.
 
Calopogoniun mucunoides. Teramnus uncinatus. Pucraria phaseoloides.
 
Cultivares. Crecimiento. Epoca seca. Epoca lluviosa. Temperatura.
 
Producci6n de forraje. Rendimiento. Hateria seca. Contenido de proteinas.
 
rontenido de fibra. Brasil.
 

En Nova Odessa (Sao Paulo, Brasil), se estudi6 durante 2 aios agricolas el
 
crecimiento estacional de !as leguminosas Glycine (Neonotonia) wightii cv. 
Comfin y Cianova, Centrosema pubescens, Galactia striata, 14acrotyloma 
axillare, Calopogonium mucunoides, Teramnus uncinatus y Pueraria
 
phaseoloides var. Javanica. Los resultados so obtuvieron mediante cortes do 
las leguminosas cultivadas en parcelas y so expresaron on t6rminos de: a) 
prom. mensuales de tasas de crecimiento en kg de MS a 65 grados 
centigrados/ha/dia; b) curva estacional de crecimiento; c) produociones de 
MS/ha on verano e invierno; d) variaci6n de la composiei6n bromatol6gica de 
las leguminosas. Se verific6 quo, con excepci6n do los meses de dic., ene. 
y abril, 0. striata present6 siempre tasas mAs altas quo las demos 
leguminosas. Se observ6 una concordancia de la curva de crectmiento 
estanional con las variaciones de precipitaci6n ph,"ial y de temp. La major 
distribuci6n del crecimiento estacional fue presentada por U. striata. 
Aunque inferiores a 0. striata, N. wightii cv. Cianova, M. axillare y P. 
phaseoloides, tuvieron una distribuci6n considerada buena. Mientras tanto, 
N. wightii cv. Com6in C. mucunoides y C. pubescens presentaron una 
distribuci6n de crecimiento estacional regular, y T. uncinatus la poor 
distribuci6n estacional. Las producciones de MS a 65 grados 
centigrados/ha/aio y sus distribuciones entre irvierno y verano fueron. 
reap. : G. striata, 5892 kg con 31 y 69 por ciento; N. wightii cv. Cianova, 
5675 kg con 20 y 80 por ciento; N. wightii cv. Comin, 5260 kg con 16 y 84 
por ciento; P. phaseoloides, 4974 kg con 15 y 85 por ciento; T. uncinatus. 
3932 kg con 16 y 84 por e6nto; M. axillare, 3725 kg con 22 y 78 por 
ioento; C. pubescens, 2825 kg con 12 y 88 por ciento y C. mucunoides, 2369 

kg con 13 y 87 por ciento. El anlisis bromatol6gico revel6 contenidos mas 
altos de PC para C. pubescons (26.1 por ciento) y mAs bajos de FC para C. 
mucunoides (28.8 por ciento). (RA-CIAT) 

0379
 
29820 SCHULTZE-KRAFT, R. 1987. Notas sobre floraci6n y fructificaci6n en 
Centrosema macrocarpum. Pasturas Tropicales. Boletin 9(2):34-35. Es., I.
 
[CIAT, Apartado A6reo 6713. Cali, Colombia] 

Centrosema macrocarpum. Ecotipos. Floraci6n. Fructificaci6n. Accesiones. 
Fotoperiodo. Balance hidrico. Semilla. Producci6n do semillas. Colombia.
 

Se hacoe referencia a los factores fotoperlodo, balance hidrico. aoci6n de 
insectos, crecimiento vegetativo y colocaci6n de tutores, como
 
determinantes de la floraci6n y la fructificaci6n de Centrosema 
macrocarpum. El germoplasima de C. macrocarpum al cual se hace referenia 
comprende exclusivamente ecotipos originarios de regiones bajas del 
tr6pico, al norte de la hat. 0 grados (C.macrocarpum CIAT 5065, 5276, 5452
 
y 5744 do "olombia; CIAT 5620 y 5713 de 'Ienezuela; y CIAT 5887 del
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Territorio Roraima, Brasil). SegOn estas observaciones, uno de los aspeotosman interesantes de inveetigaci6n para la producei6n de semillas de C.
maorocarpm es el relacionado con prioticas adecuadas de control deoreoimiento vegetativo antes del iniclo de la floraoi6n. (CIAT) V6aseademds 0380 0415 0472 0475 0481 
 0486 0494 0555
 

C02 Relaoi6n Agua-Suelo-Planta
 

28760 SHERIFF, D.W. ; FISHER, M.J.
0380 

; RUSITZKA, 0. ; FORD, C.W. 1986.Physiological reactions to an imposed drought by two twining pasture
legumes: Macroptilium atropurpureum (desiccation sensitive) 
 and Oalaotiastriate (desiccation insensitive). (Reacciones fisiolbgicas a una sequla
impuesta par dos leguminosas forrajeras trepadoras: Macroptilium
atropurpureum (sensible a la deaecaci6n) y Galactia striata (insensible a
la desecaci6n)). Australian Journal of Plant Physiology 13(3):431-445.Sum. En., 21 Ref., Il. [Division of Tropical Crops & Pasture, CSIRO, 
En.,
 

Cunningham Laboratory, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

M croptilium atropurpureum. Galactia striata. Riego. S3quia. Tolerancia.Estr6s hidrico. Hojas. Fotosintesis. Area foliar. Australia.
 

Se oultivaron Macroptilium atropurpureum cv. Siratro y Galactia striatatanto en parcelas bien regadas coma en parcelas en condiciones de sequiapara poder comparar entre plantas 
ccn forma similar pero con respuestas
fisiol6gicas difurentes a la desecaci6n. Siratro mantuvo sus potenciales
hidricos foliares por encima de 
ca. -2.2 MPa, mientras quo on G. striatacayeron a ca. -6.7 MPa. 
0. striata present6 un ajuste osm6tico de hasta
2.3 HPa y una considerable tolerancia a la desecaci6n,relativos de agua on hojas vivas tan bajas coma 
con contenidos
 

ca. 25 por ciento. En
Siratro, el ajuste osm6tico fue menor quo 0.26 MPa y su contenido -elativo
de agua estuvo ziempre par encima de 
ca. 65 por ciento. Las hojas de a.
striata sometido a sequja acumularon pinitol y prolina, mientras qua
Siratro no ac,-mul6 cantidades sustanciales do ninguno de estos 
compuestos.
A pesar do tenor consistentemente una presi6n de turgencia positive mdsalta (calculada), la expansi6n de la 
 hojas se limit6 mtispor la sequia en
Siratro quoen 0. striate. Las plantas bien regadas do 
ambas especies
presentaron conductancia abaxial y fotosintesis brute 
imilares; sin
embargo, a medida quo la sequia aument6 el potencial hidrico foliar, la
conductancia abaxial y la fotosintesis bruta digminuv-ron ms on 0. striata
quoen 
Siratro debido a una extraccidn menos erectiy 
 de agua del suelo, 1o
cual se atribuy6 a un hfbito do enraizamiento menos profundo on G. striata.
La prnfundidad de enraizamiento y la conductancia hidrAulica del sistema
planta-suelo parecen ser tan importantes para determinar las respuestasla planta a dola sequia cono 1o son las respuestas fisiol6gicas de sus hojas.

(RA-CAT) 

C03 Nutrioi6n de la Planta 

0381
28732 FREIRE, F.M.; NOVAIS, R.F. DE; NEVES, J.C.L. 1985. Niveis oriticos
de f6sforo para o crescimento do estilosantes coma funcao do fator
capacidade do f6sforo do solo. 
(Niveles criticos de f6sforo para elcrecimiento de Stylosanthes guianensis como func16n del factor capacidad de
f6sforo del sielo). 
Revista Ceres 32(184):488-499. Pt., 
Sum. Pt., En., 16
Ref. [Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Estado de Minas Gerais, Caixa
Postal 216, 36.570 Vicosa-MO, Brasil] 
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Stylosanthes guianensis. Oxisoles. Fertilizantes. P. AnAlisis del suelo. 
pH. Rendimiento. Materia saca. Absoro16n ca nutrimentos. Nutrici6n vegetal. 
Brasil.
 

Se estud16 an invernadero el efecto de niveles de P en la producc16n de MS 
de Stylosanthes guianensis cv. ThI 1022, en muestras de 10 Latosoles 
(Oxisoles) del Estado de Minas Gerais, Brasil, 
con amplia variaci6n en la
 
textura. LaB muest.'as de suelo recibieron previamento dosis equivalentes a 
0, 30, 90, 270 y 540 kg de P/ha, en la forma de NaH2PO4.H20, siendo 
cultivada inicialmente con soya, eucalipto y arroz. Antes de la siembra de 
S. guianensis, se detorminaron los contenidos de P en los diversos 
tratamienton mediante el extractor Mehlich-1. Se ajustaron ecuaciones de
 
regresi6n entre los datos de produccifn do MS de la parte atrea y de los 
contenidos de P en las muestras de suelo. Igualmente se determinaron los 
niveles criticos de P en las diversas muestras de suelo, los cuales
 
variaron de 5.2-18.2 ppm de P. Considerando el 90 per ciento de la
 
produci6n max. de MS de la parts a6rea, estos niveles variaron de 
3.8-12.6 ppm. Se obsorvaron correlaciones significativas entre los niveles 
criticos y parAimetros quo refleJen el factor capacidad do P coma capacidad 
max. de absorci6n de P, capacidad amortiguadora del fosfato, capacidad de
 
campo, equivalents de humedad, agua retenida a -1/3 bar y agua retenida a 
-15 bares. La correlaci6n entre los niveles criticos y los contenidos de 
arcilla no fueron significativos, posiblemente par Is variaci6n on calidad
 
de los constit,.entes de osa fracc16n. Se obtuvo una correlaci6n altamente
 
significativa ontre los niveles criticos y los contenidos de P restantes de
 
una soluci6n de 30 ppm de P on CaC12 0.01 molar, despu6s de 1 h de 
agitaci6n con las muestras de suelo (relaci6n suclo:soluci6n de 1:10). Las
 
doolinaciones de las rectas que relacionan el P recuperado par el extracto 
Meblich-1 y el P aplicado tambi6n se correlacionaron significativamente con 
los parmetros del fsctor capacidad, que se mostraron asociadas a los
 
niveles criticos. Se dan recomendaciones de fertilizaci6n foasfatada a
 
partir de estas informaciones. (RA-CIAT)
 

0382
 
27517 MONTEIRO, F.A.; WERNER, J.C.; FANCELLI, A.L.; SANTOS, M.A. DOS 1983. 
Efeitos as aplicacao de quatro micronutrientes em Controsema cultivada em 
solos de Andradina o Saa Jose do Rio Preto. (Efectos de la aplicaci6n do 
cuatro micronutrimentos en Centrosema pubeseens cultivada on suelos do 
Andradina y Sao Jos6 do Rio Preto). 
Zootenia (Brasil) 21(3):227-249. Pt.,
 
Sum. Pt., En., 18 Ref., Il. 

Centrosema pubescens. Fertilizantes. B. Mo. Cu. Zn. Espodosoles. Anflisis 
del suelo. Cortes. Rendimiento. Materia zeca. Contenido do N. Nutrici6n 
vegetal. Deficiencias. Brasil. 

En condiciores de invernadero se estudiaron los efector de B, Mo, Cu y Zn 
en Centrosema pubescens cultivada an un suelo podzolizado (Espodosoles) de 
Lins y Marilia, variaci6n arilia, recolectado en Andradina y Sao Jos6 do 
Rio Preto (Sao Paulo, Brasil). El ensayo const6 de un factorial 2(4), on 
suelo do cada localidad, con 3 repeticiones. Se realiz6 una aplicaci6n
bfsica con P, Ca, Mg, S y K, y no se aplic6 cal. Se realizaron 2 cortes. En 
el primero, solamente se observaron efectos estadisticamente 
significativos en la cantidad total de N para i aplicaci6n de Mo y on la 
produecifn de MS de la parte a6rea para la interaccifn B x Cu on el suelo
 
de Andradina. En el segundo corte, el Mo fue tambibn el micronutrimento quo
present6 los efectos mds marcados. Los principales efectos beneficos de ese 
elemento as observaron en el contenido y on la cantidad total de N de la 
leguminosa cultivada on suelos de ambas localidades. El Zii proporcion6 
aumentos notorios en la cantidad total de N de C. pubescens cuando se 
oultiv6 en suelo de Sao Jos6 do Rio Preto, y caus6 reducciones 
significativas en el contenido de Mn de la parte area de la plants en los 

5 



2 sortes y on suelos de ambas localidades. En los tratEmientos con B, ensuelo de ambas localidades, se observ6 clorosis en el dpice de las hoJascotiledonares de la leguminosa. Aisladamente, el Cu solamente result6 en
un aumento del porcentaje de N en la parte a6rea de C. pubescens (ensegundo carte) el en el 
suelo de Andradina. Como Is fertilizaoi6n conjunta deMo + Cu + Zn result6 en un mejor desempebo del crecimiento y del proceso defijaci6n de N de C. pubescens en ambos suelos, se recomienda la aplicaci6nde micronutrimentos para el cultivo de esta leguminosa en tales
 
condiciones. (RA-CIAT)
 

038328744 OAXES, A.J. ; FOY, C.D. 1984. Acid soil tolerance of Leucaena speciesin greenhouse trials. (Tolerancia de especies de Leucaena a suelos cidozen ensayos de invernadero). Journal of Plant Nutrition 7(12):1759-1774.
En., Sum. En., 19 Ref. [Oermplasm Resources Laboratory, Plant Genetics
Germplasm Inst., AS, USDA, Beltsville, MD20705, USA] 
& 

Leucaena diversifolia. Leucaena esculenta. Leucaena lanceolata. Leucaenaleucocephala. Leucaena pulvorulenta. Leucacna retusa. Accesiones. Suelos.pH. Al. Toxicidad. Tolorancia. Cal agricola. Rendimiento. Materia seca.
 
EE. UU. 

Se cultivaron varias lineas di Laucaena leueocephala en macetas eninvernadero con un subsuelo 6cido Tatum, con niveles t6xicos de Al(Hapludult arcilloso, mixto, tipico t6rmico) tratado con 0 6 3000 ppm deCaC03 para obtener valores finales de pH del suelo de 4.1 y 5.3. resp.Tambi~n so evaluaron las lineas de L. leLcocephala, mAs las de otrasespecies de Leucaena en un suelo Acido Monmouth (Hapludult tipico,arcilloso, mixto, m6sico) tratado con 0 6 1500 ppm de CaC03valores finales de pH del suelo de 4.8 y 6.6., 
pars obtener
 

resp. El principal indico
de tolerancia a Is acidez del suelo utilizado fue el rondimiento relativode raloes (porcentaje sin cal/con cal). El rendimiento relativo de raices
de 117 lineas de L. leucocephala on 
suelo Tatum oscil6 entre 34-246 por
ciento. Por consiguiente, el encalamiento del suelo do un p1lde 4.1 a unpH de 5.3 fue muy benefico para algunas linens poro muy perJudicial para
otras. 
Puesto quo el subsuelo Tatum tione una saturaci6n de Al del 89 porciento a un pH de 4.1, 
la tolerancia de las lineas a suelos sin cal indica
tolerancia al Al. No so determinaron las causas de disminucifn delrendimiento a un pH de 5.3. En una prueba con 148 lineas de 6 especies do
Leucaena en un suelo Monmouth, los rendimlentos relativos de raices(porcentajes sin cal/con cal) oscilaron entre 23-386 por ciento. La lines
que mostr6 la mayor tolerancia a suelos 
cidos (P.I. 279578) y la quo
mostr6 la toleiancia mds baja (P.I. 281636) pertenecian a L. leucocephala.
La mayoria de las lineas utilizidas en el suelo Monmouth (124 de un totaldo 148) pertenecian a esta especie. Los comportamientos prom. de las 6
especies indicaron quo L. diveraifolia (5 linea) fue mfs tolerante a lossuelos cidos Monmouth. L. leucocephala (124 entradas) y L. pulverulenta (4lineas) prisentaron tolerancia media, y L. lanceolata (3 lineas) y L.
retusa (1 linea) fueron mAs sensibles al suelo Acido Monmouth. Se creeel principal factor que quelimita el crecimiento en suelos icidos Monmouth esla toxicidad por Al, pare esto suelo no ha sido completamente caracterizadocomo el 
Tatum, y bien pueden estar involucrados otros factores en la
explicaci6n do las tolerancias difereneiles de las lineas de Leucaena ensuelos sin y con cal. Los resultados de estos estudlos indican quo las
especies de Leucaena y lan lineas dentro de cada especie difierensignificativamente en su tolerancia a suelos fcidos con altos niveles de Alintercambiable. 
Las lineas do Leucaena tolerantes a suelos cidos puedenser fitiles pars aumentar el Area sembrada con este oultivo en los Oxisoles
 y "Atisoles de los tr6picos y subtr6picos. (RA-CIAT)
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0384 
28799 PAULINO, V.T.; COLOZZA, Mo.T.; MATTES, H.B. DE 1985. Limitacoes
 
nutriionis de um Latossolo Vermelho-Escuro Aliuo para o oultivo de
 
oudzu-tropJcal. (Limitaoiones nutricionales do un Latosol rojo osouro dlico 
para el cultivo de Pueraria phaseoloides). Zooteonia (Brasil) 23(l):49-67.
 
Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref. 

Pueraria phaseoloides. Oxisoles. Fertilizantes. P. K. S. B. Cu. Mo. Cal
 
dolomitica. Rondimiento. Hateria seca. Nodulaci6n. Cortes. Contenido de 
minurales. Brasil. 

Se.realiz6 un ensayo en macetas en condiciones de invernadero en el 
Instituto de Zootecnia en Nova Ode~sa (Sao Paulo, Brasil) de marzo
 
1982-mayo 1983 para estudiar los efeotos de la aplicaci6n de cal, P, K. S, 
B, Cu. Zn y Mo en Pueraria phaseoloides cultivada en un Latosol (Oxisol) 
Rojo Oscuro, Alico de Colina. Se utilizaron 11 tratamientos dispuestos en 
un diseho de bloques al azar con 4 repeticiones. Los resultados indicaron 
quo la fertilizaci6n con P, seguida por K, fue el factor ms limitativo en 
la producci6n de MS y de la cantidad total de N. La nodulaci6n tambi6n se 
afect6 por estos factores. La falta de cal dismirnuy6 ia cantidad total de 
N en las partes a6reas de las plantas y se observaron sintomas de toxicidad
 
de Mn. Las dosis bajas do cal (0.6 t de piedra caliza/ha) fueron
 
suficientes para un buen establecimiento, para la produccifn de MS y para
 
la nodulaci6n de P. phaseoloides. El porcontaje de K en las partos a6reas
 
de la plants fue bajo, y se observaron sintomas de deficiencia. La 
fertilizaci6n con K increment6 la nodulaci6n. La ausencia de S, B, Zn o Mo 
no caus6 cambios significativos en la producci6n de MS, la nodulaci6n y los 
contenidos de N, pero disminuy6 la cantidad total de N on las partes a6reas 
de la planta (segundo corte). (RA-CIAT) 

0385 
27529 RUAYSOONONERN, S. 1978. The effect of phosphorus on nodulation in 
Stylosanthes hamata cv. Verano. (Efocto del f6sforo en la nodulaci6n de 
Stylosanthes hamata cv. Verano). In Khon Kaon University. Faculty of 
Agriculture. Thailand. Pasture Improvement Project. Annual Report 1978. 
Khon Kaer, Thailand. pp.92-95. En., I1. 

Stylosanthes hamata. Fertilizantes fosfatados. P. Nodulaci6n.
 
Fijaci6n de N. Nutrici6n vegetal. Deficiencia. Tailandia.
 

En un expt. en macetas se examin6 el efecto de 9 niveles de P (0, 5, 10, 
20, 40, 60, 80, 120 y 160 kg/ha), en forma de hidr6geno fosfato s6dico, en 
la nodulaci6n de Stylosanthes hamata cv. Verano. Se utilizaron 3 
repeticiones para cada tratamiento y se emple6 un suelo Yasothon. A cada 
maceta se agrog6 una aplicaci6n basal completa de nutrimentos excepto P y 
N. Se sembraron 18 plantas/maceta y se cultivaron durante 12 semanas. Al 
memento de la cosecha se contaron los n6dulos/maceta y se registr6 su peso 
seco. Las observaciones indicaron que s6lo hubo una ligora respuosta al P 
aplicado en el rendimiento de MS de la parte abrea. Hlubo un marcado 
incremento en el no. de n6dulos/planta a medida quo aumentaron las do2is de 
P. Existen dificultades para intorpretar estos datos en t6rminos de efento
 
del P on la fijaci6n de N, ya quo: a) el n(. de n6dulos por si no e.o una 
guia adecuada para determinar la fijaci6n; b) aunque s6lo hubo una pequea 
respuesta al P on el peso seco de la parte a~rea, se esperaria quo las 
pla;tas mAs grandes naturalmente tendrian mayor no. de n6dulos. Sin 
embargo, los incrementos del no. de n6dulos/planta, peso total de 
n6dulos/maceta y peso seco/n6dulo al aumentar las dosis de P sugieren que
 
Is aplicaci6n de este elemento tiene efecto en el desarrollo de n6dulos de
 
S. hamata. (CIAT)
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038628734 SARAIVA, 0.F.; CARVALHO, X.M. DE; OLIVEIRA, F.T.T. DE; MARTINS, C.E.1986. Fatores nutricionais l±mitantes 8o crescimento de forrageiras
tropicais Gm dois solos da Zona da Mats. MO. 2. Podz6lico Vermelho-Amarelo.

(Factores nutricionales que limitan el crecimiento de espeoies forrajerastropicales en dos suelos de la zona de Mata. MO. 2. Suelo podz6lico
rojo-amarillo). Pesquisa Agropecuaria Brasileira 21(7:709-714. Pt., Sum. 
Pt., En., 13 Ref. 

Melinis minutiflora. Centrosema pubescens. Fertilizantes. P. S. N. Mo. Zn.B. Co. Mn. K. Fe. Espodosoles. Crecimiento. Nutrici6n vegetal. Nodulaci6n. 
Fijaci6n de N. Deficiencies. Brasil. 

Se realizaron 2 expt. en invernadero para verificar 
 os factores
nutricionales que limitan el 
cr.cimiento de Mlinis minutiflora y de
Centrosema pubescens en un suelo podz6ico (Espodosol) rojo-amarillo. Seestudi6 el efecto de la omisi6a de P, N, S, Zn. Cu, B, Mo Co co de laadioi6n do Mn. Fe o K a un tratamiento completo (que contenia los elementosomitidos), en el crecimiento de las 2 forrajeras y en la nodulaci6nfijaci6n de N de la leguminosa. M. minutiflora recibi6 2 cortes. La 
y
 

limitaci6n mAs seria para el 
crecimionto inicial de M. minutiflora y lanodulaci6n y crecimiento de C. pubescein paren este suelo rue determinadala deficiencia de P. Esta deficiencia redujo mAs el peso seco de los
n6dulos de C. pubescens (90 par ciento 
en relaci6n con el tratamientocompleto) quo el 
peso seco de las raices (39 par ciento). El crecimiento
de M. minutiflora en el segundo periodo de crecimiento rue limitado par las
deficiencias do N y S. La deficiencia de S se 
manifestb tambi6n en C.
pubescens, reduciendo el crecimiento de la parts a~rea y el N total
producido. En ausencia de Ma, la canon. de N en la parte a6rea de C.
pubesoens teW-i6 a disminuir. 
 No se observaron deficiencias de los otros
micronutrimentos o de K. (RA-CIAT)
 

0387
27802 SINGH, K.A. 1985. Studies on salt tolerance in Panicum species.
(Estudios sabre tolerancia a la sal 
en especies de Panicum). Indian Journal
of Agronomy 30(l):94-97. En., 
2 Ref. [Indian Grassland & Fodder Research

Inst., Jhansi, Uttar Pradesh 284003, India] 

Panicum aaitidotale. Panicum coloratur. Panicum maximum. Salinidad.Tolerancia. Suelos. Rendimaento. Materia seen. Crecimiento. India.
 

Se estudi6 la tolerancia a la sal 
(0,0.3, 0.5 y 1.0 par ciento de NaCI) de
Panicum antidotale, P. coloratum., P. maximum y P. maximum var. trichoglume
ciltivadas an macetas y analizadas a los 60 dias. La salinidad caus6
reaucciones significativas en la altura de Ids plantas y no. de
macollas/planta, especialmente en P. maximum y P. maximum var. trichoglume,las cuaies no sobrevivieron en condiciones de fuerte salinidad; 
en estas
ccndiciones, las 2 primeras alcanzaron aprox. la mitad de 
su altura y latercera parte de macollas en comparaci6n con condiciones normales. Laacmulaci6n de MS en hojas, tallo y raices tambi6n eisminuy6 drfsticamentea una mayor susceptibilidad
medida qua aumont6 la salinidad, observ~ndose 

de las raices que del tallo y las hojas. La MS total/macolla present6 una
disminuci6n .ignificativa on todes los niveles de salinidad. P. coloratumpresent6 menor reducci6n en producci6n do MS aegui a par P. antidotale, P.maximum var. trichoglume y P. maximum, excepto en condiciones de salinidad
ligera. La concn. de N en parte area y raices de las 4 especies disminuy6
al aumentar la salinidad, excepto en P. coloratum, en la cual eiN &ument6ligeramente on sus raices. El 
orden de tolerancia relativa a la sal fue:
P. ooloratum mayor que P. antidotale mayor que P. maximum mayor que P.
 
maximum var. trichoglume. (CIAT)
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0388 
28460 TRIPATHL S.B.; MANNIKAR, N.D.; SINGH, D. 1985. Effect of liming on
 
sill fertility, forage yields and nutrient contente in aoid soil. (Efeoto
 
del excalamiento en la fertilidad del suelo, los rendimientos de forraje y 
los contonidos de nutrimentos en suelos doidos). Forage Research 
11(2):113-117. En., Sum. En., 10 Ref. [Indian Grassland & Fodder Research
 
Inst., Jhansi, India] 

Sorghum. Euchlaona. Zea mays. Suelos. pH. Cal agrioola. Produoci6n de 
forraje. Composici6n quimica. Fertilidad del suelo. Contenido de minerales. 
Absorc6n do nutrimentos. Nutrici6n vegetal. India.
 

Se hicieron estudios do cultivos e macetas e inoubaci6n para estudiar el 
efecto del encalamient3 in suelos haidos (pH 5.1) colectados en 
Mannavanore (Tamil Nadu, Xndia). El encalamiento increment6 la producoi6n 
de forraje de serg, Euchluena sp. y maiz. El max. rendiwdento de forraje 
se obtuvo a un 75 por ciento del requerimiento de cal del suelo. El 
comportamiento del znrgo fue superior al de los otros forrajes en 1o que 
respecta al mayor rendimiento d MS y los contenidos do Ca y P, y los 
menores contenidos de Al y Mn. El eotudio de incubaci6n mostr6 un aumento 
en el pH dil suelo y en el Ca y Mg intercambiables y una dizminucifn en la 
acidez intercambiable debido al encalamiento. Nuventa dias de inoubaci6n 
despu6s del encalamiento result6 en max. reducci6n de la acidez extraible. 
(RA-CIAT) 

0389
 
27905 WATSON, O.A. 1960. Interact ons of lime and molybdate in the
 
nutrition of Centrosema pubescens and Pueraria phaseoloides. (Interacciones 
de la cal y el molibdato on la nutrici6n de Centrosema pubescens y Pucraria
 
phaseoloides). Journal of the Rubber Research Institute of Malaya 
16(3):12f-?I1. En., Sum. En., 18 Ref. 

Centrosema ,xibescens. Pueraria phaseoloides. Fertilizantes. Mo. Cal 
agricola. Nutrici6n vegetal. Sulos. pH. Fertilidad del suelo. Absorci6n de 
nutrimentos. Deficiencias. Contenido de minerales. Malaysia. 

Se informs sobre 2 expt. en macetas en los cuales se examinaron los efectos 
de las aplicaciones de cal y molibdato de sodio en el crecimiento y estado 
nutricional de Centrosema pubescens y Pueraria phaseoloides. En 3 suelos de 
tipo sedimentario, la ahsorcifn de Mo a un pH del suelo inferior a 5 fue 1o 
suficientemente baja pars limitar el crecimiento. La aplicaci6n do
 
molibdato de sodio a raz6n de 1.12 kg/ha y/o encalando el suelo hasta un pH
 
do 6, aument6 los contenidos de Mo y N de as plantas y la produoo16n de 
MS. Se sugiere quo el efecto ben6fice del encalamiento se debe 
principalmente a su efecto en la absorci6n de Mo. (RA-CIAT) V~ase ademfs 
0394S 0473 0474 0479 0536 0543 0544 0545 

DOO AGRONOMIA 

DO1 Suelo, Riego, Clima y Fertilizaci6n 

0390
 
27922 AITKEN, R.L. ; HUGHES, J.D. ; WILAIPON, N. ; HENaTRAKUL, P. 1980. 
Responso of Verano stylo to split applications of gypsum. (Respuesta de 
Stylosanthes hamata cv. Verano a aplicaciones fraccionadas de yesc). In
 
Khon Kaen University. Pasture Improvement Project. Annual report 1980. 
Thailand. pp.514-55. En. 
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Stylosanthea hanata. Fertilizaoi6n. S. Epoca lluviosa. Rendimiento. Hateria 
seoa. Fertilizantea. Tailandia,
 

En 1980 se diaeb6 un expt. para comparar loa efeotos de una aplicaci6n
fracoiorzda de yeao, con una aplicaci6n inicial complete, en el rendlmlentode Stylosanthes hamata cv. Verano. Se eacogieron 2 sitios, 1 en la U. deKhon Kaen (Tailandia) y el otro en un poblado distante a 5 km. El aitio enKhon Kaen tenia una pradera establecida de S. hamata cv. Verano (Binfertilizar) y antes do la aplicaci6n de yeso todaa las parcelas se cortaron
a una altura de 10 cm. El aitio cercano al poblado tue arado y se smbr6 a urn tasa de 30 kg/ha. En cada sitio se aplicaron 4 tasas de yeso
equivalentes a 0, 10, 
20 y 40 kg de S/ha. Per cada nivel de yeso loa
m6todos de aplicaci6n fueron: a) tode el yeso al comicnzo do la 6pocalluvioaa; b) la mitad del yeso inicialmente y el resto despu~s de 454 mmdepreoipitaci6n. Segfn los resultadoa obtenidos, hubo respuesta al
aplicado en ambos sitios y 

yeso
 
con ambos m6todos. En [hon [aen hubo mayoresrendlmientos do HS queen el poblado. Tambi6n on Khon Kaer y a nivelesintermedios de yeso (10 y 20 kg de S/ha), la aplicaci6n fraocionada diecome reultado mayores rendimaentos comparados con la aplicaci6n inicial
completa. En el poblado no bubo 
 diferencia entro loa 2 m6todos

aplicaci6n. En vista de quo 
de 

es p-tible que los rendimientos en la siguienteeataci6n iluviosa dependan del m_-odo de aplicaci6n de yeso en la estaci6nanterior, las cosechas do este expt, se realizarAn en la 6poca lluviosa de 
1981. (CIAT) 

039128761 ARREDONDO H., 
J.T. 1984. Efecto de la fertilizaci6n de nitr6geno yf6sforo on un pastizal mediano abierto en el norte de Jalisco. T6onicaPeocuaria on M6xico no.47:49-59. Es., deSum. En., Es., 41 Ref., Ii. [Depto.Manejo de Pastizales, C. de E. P. Vaquerias, INIP-SARH. Kmn.8 CarreteraOjuelos, Lagos de Horeno, Apartado Postal no. 1, Ojuelo, Jalisco, C.P.
47540, Mexico] 

Praderas naturales. Fertilizantes. N. P. Rendimaento. Materia seoca.
Contenido de proteinas. Contenido de P. 
 Contenido de Ca. Composici6n
botfnica. Anflisis del suelo. pH. Manejo do praderaa. Fertilidad del suelo.
 
M6xioo.
 

Se realiz6 un estudio de fertiliaci6n con N y P durante 2 aIos sobre unavegetaci6n de pastizal mediano, ara evaluar los parfimet-os de producci6nde MS/ha, contenido de PC, P y Ca, la composici6n floristica del pastizal ycambies en la composici6n quimica de los suelos. Se obtuvieron incrementos en la producci6n do MS/ha durante los 2 periodos de la prueba, con un 132
per ciento y 88 per ciento de aumento, resp. Eate aumento fue directamente

proporcional a la doais utilizada. Se obtuvieron incrementos on elcontenido de PC del forraje, producidos per la adici6n de N al 
sule; de la
miama manera. l contenido de P en la planta present6 valor a mds altosconforms se aument6 la dosis de superfoafato. Al parecer, 1L, composici6n
quimica del suelo sufri6 ligeras variaciones 6nicamente en el pH,
detectfndose valores mas 
 cidos con incrementos de la dosis de
fertilizaci6n. Se observaron cambles en la composici6n floristica de lasparcelas fertilizadas, detectfndose reducci6n en el 
porcentaje de Bouteloua

hirsuta e incrementos an B. scorpioides. (RA)
 

0392
27154 HOYOS H., L.E. 1985. Respuesta del paste Carimagua (Andropogongayanus 621) a la aplicacJ6n de eati6rool de carnero en el Departamento deC6rdoba. onteria. Colombia. Universidad de Cr6oba. Faoultad de Medicina
Veterinaria y Zooteenia. 86p. Es., Sum. Es., 56 Ref., Ii. 
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Andropogon gayanus. Esti~reol. Produoci6n de forraje. Altura de la plants. 
Capaoidad de carga. Fertilizantes. N. P. K. Composici6n quimica. 
Rendimlento. Materia seca. Intervalo de corte. Colombia. 

En Ceret6 (C6rdoba, Colombia) so estudi6 el efecto de 3 niveles de 
fertilizaoi6n do Andropogon gayanus 621 
con esti6rcol do carnero (0,

50-50-50 6 100-100-100 kg de NPK/ha) en la altura de plants. produoci6n de 
forraje verde. capacidad de carga te6rica y composici6n quimica de la 
graminea a los 45 y 60 dias despu6s del tratamlento. Aunque en los 
par~metros analizados no se observaron diforencis significativas, los 
tratamientos con 50-50-50 kg de NPK/ha fueron superiores a los tratmientos
 
con 100-100-100 kg y testigo en orden descondente, obs3rvfndose efectos 
inhibitorios por sobredosis en el tratamiento con la dosis mds alta. Se
observ6 renpuesta positiva hasta la dosis 50-5C-50 kg de NPK/ha en 1o quo 
respeocta a altura de planta y producci6n de forraje verde a ambas edades, 
mayor capacidad de carga a los 60 dias, mayor producei6n do MS con la edad,
ningdn efecto en el contenido de grasas o cenizas y aumento y disminuoi6n 
do fibre y extracto libre de N. resp., con la edad. Fue suficiente aplicar
5.5 t do esti6rcol de carnero/ba para obtener buen forraje de A. gayanus
 
621, poro 6ste dabe suplementarse con un fertilizante fosfatado. (CIAT)
 

0393

27177 KEERATI-KASIKORN, P.; LORWILAL P.; HUGHES, J.D. 1985. Effect of 
particle size on response of Stylosanthes humilis and Stylosanthes hamata 
to gypsum. (Efecto del tamaho de las particulas on is respuesta de 
Stylornthes humilis y Stylosanthes hamata al yeso). In Khon Keen 
University. Faculty of Agriuculture. Thailand. Pasture Improvement Project. 
Annual Report 1981-82. Thailand. pp.63-66. En.
 

Stylosanthes humili.. Stylosanthes hamata. Fertilizantes. S. Disponlbilidad
 
de nutrimentoo. Fertilizaci6n. Rendimiento. Materia sees. 
Intervalo de
 
corte. Tailandia.
 

En la granja de la Universidad do Khon Kaern Tailandia, se evalu6 el
 
ofecto del tamaleo de las partioulas de yeso (0.25, 1.0-2.0 y 5.0-8.0 mm) y

dosis 
(0 y 50 kg de S/ha y 50 kg de S + 50 kg do P/ha) en los rendimientos
 
de MS de Stylosanthes humilis CPI 61674 y S. hamata cv. Verano y en el
contenido de S on plantas y suelo. El tamaio de las particulas de yeso no
 
afoct6 loa rendimiontos 
de MS do ambas especies, aurque In aplicaui6n del 
fertilizante ei los afoct6. La respuesta al tratamiento S + P rue
 
significativamente menor quo al tratamiento con S sclo o sin fertilizante,
 
con prom. do 1373 vs. 1551 y 1550 kg 
de MS/ha, resp., pira S. humilis y de
 
1255 vs. 1430 y 1521 
kg de MS/ha, resp., para S. bamat.. El porcentaje 
prom. de S on ambas especies ascil6 entre 0.10-0.12 per ciento sin 
aplicaci6n de S, pero aument6 a 0.15-0.17 per ci,3nto con la aplicaci6n de 
S, sin quo so observara efecto per el tamalo de las particulas. (CIAT) 

0394
 
28793 MONSON, W.0. ; GAINES, T.P. 1986. Supplemental boron effects on yield
and quality of seven bermudagrasses. (Efectos del boro suplementario an el 
rendimiento y la calidad de siete cultivares de Cynodon dactylon). Agronomy
Journal 78(3):522-523. Er., Sum. En., 8 Ruf. 

Cynodon dactylon. Cultivares. Fortilizantes. B. Rendimiento. Materia seca.
Calidad del forraje. Contenido de proteinan. Digestibilidad. EE.Ub. 

Durante 4 amcs se estudiaron los efectos de las tasas de B (0, 1.1, 2.2 6 
4.4 kg/ha) on el 
rendimiento y la calidad de poblaciones establecidas de I
 
cv. 
do Cynodon dactylon en un suelo france arenoso Tifton (Plinthic
Paleudult). Los tratamientos con B incrementaron el rendimiento de MS de 
todas las gramineas cuando se aplicaron anualmente 2.2 kg de B/ha; sin 
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embargo, el efocto fue aignificativo (P = 0.05) solamente para los ov. 
Tifton 44 y Midland. Los ov. Coastal y Coasteross-1 no respondleron a los 
tratamientos mientras quo Callie y Tifton 67 t.,adieron a rendir ms ouando 
so lea agreg6 B y Tifton 84 tendi6 a rendir menos. No hubo ningfn efeoto 
de los tratamientos con B en la digestibilidad o Conen. do PC de lae 
gramineas. Estos resultados no son suficientes pars hacer una
 
recomendaci6n general sobre el uso de B suplementario en C. daotylon.
 
(RA-CIAT)
 

0395 
28500 PEREZ H., N. ; PEREZ P., J. ; PASTRANA A., L. ; SANTOS L., J.L. 1986.
Evaluaci6n de roca fosf6rica Baja California con paste A. gayanus Kunth en 
un suelo Ultisol de Is sabana de Huimanguillo, Tabasco. Divulgaoi6n

Cientifica (M6xico) 1(1):173-182. Es., Sum. Es., 12 Ref., I.
 

Andropogon gayanus. Ultisoles. Evaluaci6n. Roca fosf6rica. P.
 
Preoipitace!n. Rendimiento. 
 Materia seca. Produoci6n de forraje. Sabanas. 
t4xico. 

En un Ultisol de la sabana de Huimanguillo, Tabasco, M6xico, se evalu6 la 
roca fosf6rica Baja California con diferentes combit.,ciones de superfoafato

triple y S elemental en el rendimiento de Andropogon gayanus. Los
 
tratmientos fueron: 
 roca fosf6rica Baja California cruda (RFBC); RFBC + S
elemental (relaci6n 5:1 en peso), RFBC + superfc:fato triple (75:25 en 
porcentaje) y superfosfato triple. Los niveles de P fueron 0, 50, 100, 200 
y 300 kg/ha. Las fuentes de P se aplicaron a voleo incorporfndose al suelo

mecnicamente aprox. 10 de profundidad.a cm So emple6 un diseajo de bloques
completos dl azar con arreglo factorial 4 x 5 y con 3 repeticiones. Las
 
unidades exptl. 
 fueron de 4 x 5 m, con una parcels Otil de 3 x 4 m. So

realizaron 3 cortes a intervalos de 1C semanas cada 
 uno. El andlisis de los 
reaultados so realiz6 pars cada corte y en forms global (los 3 cortes
 
conjurtamente). Los resultados 
no mostraron diferencias significativas

entre las fuentes de P evaluadas en ninguno de los 3 cortes y anAlisis
 
global; 
 sin embargo, se obaerv6 quo la RFBC y sus modalidades tionden a
incrementar su eficiencia del primero al tercer corte. Para 0l primer corte 
presentaron una eficiencia mediana quo fluctu6 de 81.8 a 91.3 pe: ciento,

teniendo una ligera diaminuci6n 
en el segundo co-te poro, pars el tercero,
 
se lograron eficiencias altas (93.43-102.50 por ciento) llegando incluso 
a 
superar al superfesfato triple. Pars lon niveles de P evaluados se
 
ercontraron diferencias significativas en los 3 cortes y el anflisio
 
global. Las pruebas de comparaci6n de medias 
 (Tukey 0.05) mostraron quo el 
nivel de 200 kg de P fue el mejor en el primero y tercer cortes y anflisis
 
global, y el segundo en importancia en el segundo corte. (RA) 

0396

27539 RAIl, P. 1985. Effect of different levels of nitrogen an' phosphorus 
on forape yield and quality of Bothriochloa intermedia (R.Br.) A. Camus.
(Efecto de diferentes niveles de nitr6geno y f6sforo en el rendiimiento y la 
calidad de forraje de Bothriochloa intermedia). Indian Journal of Agronomy
30(2):214-218. En., Sum. En., 6 ef. [Division of Grassland Management,
Indian Grassland & Fodder Research Inst., Jhansi, Uttar Pradesh, India] 

Bothriochloa intermedia. Fertilizantes. N. P. Rendimiento. Materia sees. 
Contenido de proteinas. Produoci6n de forraje. Valor nutritivo. India. 

Se estudi6 el efecto de 5 niveles de N (0, 30, 60, 90 y 120 kg/na) y 3 
niveles de P (0, 30 y 60 kg/ha) en la producci6n y calidad del forraje de 
Bothriochloa intermedia cultivada en condiciones de secano on el Indian 
Grassland and Fodder Research Institute, Jhansi, en 1977-79. Los datos 
agrupados mostraron un aumento significativo en rendimiento de MS debido &I 
N y P; sin embargo, el aumento en los niveles de N y P ror encina de 30 
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kg/ha no rue significativo. El max. contenido de PC (8.0 por ciento) yrendimiento (3.2 q/ha) se obtuvo con 90 kg de N/ha. El P tambi6n aument6
significativamente el rendimiento de PC. (RA-CIAT) 

0397
27180 WILAIPON, B. ; WILAIPON, N. 1985. Comparative study of yield of
Stylosanthes hamata cv. Verano and Stylosanthea humills CPI 61674 under
different levels of soil fertility. (Estudio comparativo del rendimiento de
Stylosanthes hamata cv. Verano y Stylosanthes humilis CPI 61674 en
diferentes niveles de fertilidad del suelo). In Khon Kaen University.
Faculty of Agriculture. Thailand. Pasture Improvement Project. Annual
 
Report 1981-82. Thailand. pp.76-79. En., Il. 

Stylosantnes hamata. Styloaanthes humilis. Oxisoles. Requerimientos

edfificos. Fertilizantes. P. S. Rencimiento. Materia seca. Cortes. Malezas. 
Competencia. Tailandia. 

Se compar6 la capacidad de rendimiento 'e MS de Stylosanthes hamata cv. 
Verano y S. humilis CPI 61674 
con diferentes niveles de fertilizaci6n (0,
37.5 y 75.0 kg de P/ha y 0 y 37.5 kg de S/ha en todas las posibles
combinaciones) en la granja de la Universidad de Khon Kaen (Tailandia). El

rendimiento prom. total en todos los tratamientos de fertilizaei6n fuesuperior para CPI 61674 (4605 kg de MS/ha) que para Verano (3461 kg dn 
MS/ha), debido al rebrote deficiente de Verano bajo un r6gimen de corte
 
severe 
(2.5 cm) del suelo. El crecimiento de malezas rue menor en CPI 61674
 y la densidad de poblaci6n de ambas leguminosas dismintu6 del primer al 
segundo corte. Se recomienda CPI 61674 para situaciones de pastoreo

intensivo, pero ambas estfn bien adaptadas a suelos inf~rtiles. (CIAT)
Vfase ademAs 0381 0382 0384 0385 0386 0388 0389 0405 0406 
0407 0419 0441 0442 0448 0496 0525 0528 0542 0543 o544 0545 
0566 0569 0570 0574 0581 

D02 PrActicas Culturales: Siembra, Control de Malezas y Coseoha
 

0398

27925 MOOLSIRI, A.; LORWILAI, P. ; WICKHAM, B. 1980. Establishment 
techniques for Stylosanthes scabra cv. 
Sea for seed production. (T6cniceas
do establecimiento de Stylosantheo scabra cv. Seca para producci6n de
semilla). In Khon Kaen University. Pasture Improvement Project. Annual 
report 1980. Thailand. pp.67-69. En.
 

Stylosanthes scabra. Semillas. Sistemas de siembra. Establecimientc. 
Floraci6n. Producci6n de semillas. Tailandia.
 

Se estudiaron 3 t6cnicas pars el establecimiento de Stylosanthes scabra cv.
Seca para producci6n de semilla en Tailandia: 1) siembra directa de

semillas en hileras a 20 cm entre plantas y 50 cm entre hileras;
2) pregerminaci6n de semillas en bolsas pldsticas al mismo tiempo quo la
siembra directs y transplants al campo 1 mes despu6s; y 3) siembra de
semillas en bolsas plfsticas I nes antes quo la eiembra directa y
transplante al campo al mismo tiempo quo la siembra directa. Se requiri6
maenes mano do obra en la ttenica 1 que en las t6cnias 2 y 3, peo el
porcentaje de plantas faltantes tue mayor en 1. Con la t cnica 3, las

plantas florecieron a finales de junio, 21 y 26 dias antes que las t6cnicas
2 y 1, pero no per ofecto del transplante sino debido a quo las plantas
sometidas a la t6cnica 3 teniin 1 mes mAs de edad al memento del 
transplante. El mayor rendimiento de MS (31.0 t/ha) 
so obtuvo con la
t6cr.ica 3, seguida por la 2 (26.0 t/ha) y la 1 (21.0 t/ha), pore los mayores rendimientos de semilla se obtuvieron con la t6enica 2 (144 kg/ha) 
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aeguida par la 1 (119 kg/ha) y la 3 (97 kg/ha). Con base en los datosobtenidoa, I siembra directa en hileras sigue siendo el m6todo que aenos 
conrume tiempo y da bueno.a rendimientos de semilla. (CIAT) 

039927830 PABON P., H.A. 1984. Malezas y su manejo en Brachiaria. Revista Siall 
I(1):6-8. Es., 4 Ref., Il. 

Brachiaria deoubens. Malezas. Herbicidas. Control do malezas. Controlmeednico. Loguminusas. ManeJo de praderas. Llanos Orientales. Sabanas.
 
Colombia.
 

Se discuten brevemento los stemas disponibles para el control de malezasen pasturas de Brachiaria en los Llanos Orientales de Colombia: controlmanual, meodnico, fisico y quinico. Se incluye una lsta ds los principales
herbicidas disponibles y sus dosis, y se presentan las respuestas dealgunas graminess y leguminosas bentficas al igual quo de malezas a la

aplicaoi6n do herbicidas. So dan recomendaciones para decidir 
el use do

herbicidas on el control de malezas. (CIAT) 

27169 TOPARK-NGARM, A. ; WOOLSIRI, 
0400 

A. 1985. Agronomic evaluation of
Stylosanthes hilis CPI 61674 in 
 the Northeast. 1. Factors affectingestablishment. (Evaluaci6n agrontmica de Stylosarthes humilis CPI 61674 enel nordeste. 1. Factores quo afectan el 
ertablecimiento). In Khon Kaen
University. Faculty of Agriculture. Thailand. Pasture Improvement Project.
Annual ReporL 1981-82. Thailand. pp.10-12. En.
 

Stylosanthes humilis. Cultivares. Evaluaci6n. Establecimiento. Siembra.

Herbicidas. Control de malezas. Fertilizantes. P. S. Rendimiento. Matoria
 
seca. Tai±andia.
 

So evaluaron los factores agron6micos quo afectan el establecimiento deStylosanthes hunilis CPI 61674 en la granja de la Universidad de Khon Kaen(Tailandia). Se evaluaron 3 fechas de slembra (mayo 20, junio 20 y Julio
20, 1981), con o sin aplicaci6n de herbicida on preemorgencia, 2 tasas de
siembra de semilla (6.25 y 12.50 kg/ha) y 3 niveles de fertilizaci6n (0,

10 kg de P + 10 kg de S/ha y 20 kg de P 
+ 20 kg de S/ha) en un diseo de
parcelas subdivididas, con 3 repeticiones. Al promediar por tasa de siembra y trtaientos con herbicida y fertilizantes, la densidad de la siembra dejunto fue superior (125 plantas/metro cuadrado), seguida por las de Julio ymayo. El efecto de In tesa de siembra en la densidad de pcbla-2i6n fuemarceado, puesto que 12.50 kg de semilla/ha dio el doble de ls poblaei6n que
6.25 kg de semilla/ha, La mayor diferencia entre Is 2 tusas de siembra seobtuvo on junlo con herbicide, en tanto quo la fertilizaci6n no ejerci6

efecto en In emergencia a las 6 semaras. La siembra de mayo dio los
rendimientos de hS mds altos 
(prom. 510u kg/ha) seguida por las de junio(prom. 4031 kg/ha) y Julio (prom. 2638 kg/ha), ya que el crecimiento de laplanta fue mde prolongado y se obtuvo un mayor no. de cosechas. La tasa desiembra y la fertilizaci6n ejercieron efectos significativos en losrendimientos. (CIAT) Vdase ademds 0401 0404 0407 0408 0412 0413
0414 0419 0420 0422 0439 04420441 0444 0445 0447 0448 0449
 
0452 0495 0'20 0527
 

D03 Praderas Mixtas
 

0401

28764 CARRETE C., r. ; FF2IARTE V., J.A. ; RODRIGUEZ P., C.0. 1984.Eatnbleoimiento de Leu aona en praderas de Estrella de Africa utilizando
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dos m6todos de siembra. T6onioa Pecuaria en M6xico no.46:75-78. Es., Sum.
 
En., 9 Ref. [Depto. de Forrages, Centro Experimental Pecuario El Macho,
 
INIP-SARH, Apartado Postal no. 16, Acaponeta. Nay, M6xico]
 

Leuoaena leucocephala. Praderas mixtas. Cynodon plectostachyus.
 
Esteblecimiento. Sistemas do siembra. Altura de la planta. Producci6n 
 de
 
forraje. M6xico.
 

En el Centro Exptl. Pecuario El Macho en Nayarit, M6xico, con clime
 
tropical, se conduJo un 
expt. para establecer Leucaena leucocephala en 
praderas de Cyncdon plectostachyus con 2 mItodoas de siembra diferentes. Se
 
utiliz6 un diseBo completamente al azar con 2 tratamientos: TI, m6todo de
 
siembra con barbecho completo y T2, m6todo de siembra con barbecho on 
franjas. Ti consisti6 en sembrar la legminosa en un torreno en barbecho, 
sembrando la semilla en surcos pares a 2.5 m; T2 consisti6 en barbechar 
franjas de 1.5 m con una distancia entre franjas do 2.5 m. La cantidad de 
semilla/ha fue la misma pare ambos tratamientos, con previa esoarificaci6n 
con agua. Psra comparar los 2 mftodos de siembra so midieron la poblaci6n 
de planta, altuA y producci6n/planta y por ha para forraje seco con 
valores do 3000 planta:i/ha, 2.32 m, 2.28 kg/planta y 9.5 t/ha para TI, 
reap., y 2800 plantas/ha, 2.30 m, 1.15 kg/planta y 3.33 t/ha para T2, reap. 
La produoci6n de forraje/ha rue superior estadisticamente (P manor quo
 
0.05) pare TI. El establecimiento de Loucaena es prfctico y econ6mico 
ouandw se siembra asociado con praderas do C. plectostachyus como en el T2. 
(RA)
 

0402
 
28497 CORDOVA, A. ; PERALTA, A. ; RAMOS, A. 1987. Producci6n estacional de 
la asociaci6n Digitaria decumbens/Clitoria ternatea con tres argas 
aimiles y dos sistema. de utilizaci6n. Pasturas Tropicales. Boletin 
9(I):27-31. Es., Sum. En., 12 Ref., Ii. [Programs de Forrajes, Campo 
Agricola Experimental Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, M6xico] 

Disitaria decumbens. Clitoria ternatea. Pradoras mixtas. Tasa de cargo. 
Sistemas de pastoreo. Ciclo de pastoreo. Disponibilidad de forraje. Epoca
 
ao ca. Epoca lluviosa. Aumentos de peso. Novillos. Composici6n botnica. 
Randimiento. Meteria seca. M6xico.
 

En un Vertisol en condliciones do campo exptl. en el Istmo de Tehuantepec 
(Oaxaca, M6xico), se midi6 durante un a-no la persistencia y la 
compatibilidad baJo pastoreo de la asociaci6n Digitaria decumbens/Clitoria 
ternatea baJo 3 tasas de carga animal (4, 3 y 2 animales/ha; alta, media y 
baJa, reap.) y 2 sistemas de pastoreo (7 dias de pastoreo y 35 dias de
 
descanso; 5 dias de pastoreo y 25 dias de descanjo). Se evaluaron la
 
disponibilidad de MS y la composic.6n botfnica de la pastura en abril 1985 
(coincidiendo con el fin del periodo seco y do los vientos), en Julio
 
(coincidendo con el comienzo de las lluvias), en nov. (comienzo del 
periodo de vientos) y an marzo 1986 (periodo de vientos). Los resultados 
mootraron qua los sistemas de pastoreo utilizados y su interacci6n con los 
periodos de evaluaci6n no tuvieron un efecto significativo en la 
disponibilidad da MS de la asociacifn. Reciprocamente, el periodo afect6 
significativamente (P igual o menor quo 0.05) la disponibilidad de MS tanto 
d,, Is graminea come do la legumtnosa. Ambas especies presentaron su mds 
alta producci6n de MS en Julio. El periodo de vientos afect6 adversamente 
la leguminosa pemrno In araminea. la cual so afect6 negativamente por las 
condiciones de sequia. Las cargas animales baJas favorecieron una mayor 
disponibilidad de MS on la anociaoi6n. Con cargas animales medias y baJas 
s obtuvo el porcentaJe mhs alto de C. ternatea en el sistema de 5 dias de
 
pastoreo (ooupaci6r) seguidos por 25 dias do descanso; con cargas animales 
altas erto oorr16 con el slstema de 7 dias do pastoreo y 35 dias de 
descanso. (CIAT) 
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0403
28794 CUNHA, P.C. DA; ABRAMIDES, P.L.O.; PERES, R.M.; WERNER, J.C.;

FIOUEIREDO, L.A. DE; ALCANTAR;, 
 P.B. ; BRAUN, U. ; BIANCHINE, D. 1984.Produtividade de pastagens consorciadas na regiao norte do Estado de SaoPaulo. 1. Compoaicao botanica, teores de proteina e digestibilidade invitro. (Comportamiento do cuatro diferentes pasturas mixtas en Ia partenorte del Estado de Sao Paulo, Brasil. 1. Compoalcidn botAnica, contenidoproteinico y digestibilidad in vitro de materia je0a). Zooteonia (Biasil)
22(M):355-381. Pt., Sum. Pt., En., 13 Ref., Il. 

Hyparrhenla rufa. Setaria sphacelata. Panicum maximum. Praderas mixtas.

Macroptilium atropurpureum. CalovoEpnium muounoides. 
 Controsema pubescens.
Neonotonia wightii. Presi6n de pastoreo. Pastoreo continue. Taa 
de cargo.
Compoeici6n botfnica. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Brasil. 

En un ensayo de pastorco, realizado durante el periodo die. 1978-julio 1983 en Mirassol (Sao Paulo, Brasil), se cempai6 el comportamiento de 1 pasturas
mixtas tropicales bajo 3 presiones de paatoreo (baja, media y alta). Seutiliz6 un sistema de manejo de pastoreo continue con tasas de carga animal
variables durante los diferentes periodos del alo. 
Cada pasture mixta
estaba ceompuesta per 3 potreros de diferentes tamabes (0.63, 0.83 y 1.25ha), mantenidos con el mismo no. de animales durante cada periodo. Losdates fueron analizados mediante co-variancia comparando las lineas de
regresifn y utilizando solamonte 1 repeticidn. Se entudiarou lan

variaciones estacionales de Ia composici6n botAnica come tambi6n los
contenidos 
de PC d6 cade especie en las mezelas. La mezela eatfndar rueHyparrhenia rufa + Macroptilium atropurpureum cv. Siratro con valores prom.de 6.94 per ciento de PC, 39.56 per ciento de FC y 35.12 per ciento de
DIVHS. La mezela estfndar tuvo menos ceontenido prot6ico (ienor qua 0.01) yuna muy baja participaci6n do 
la leguminosa en Ia mezela, ceomparada con la
mezela de Setaria (S. sphacelata) anceps cv. Kazungula + Calop~goniummucunoides. La mezela Panicum maximum cv. Coloniao + N. wightii present6

una DIVMS mis alta (P mnor que 
 0.05) mientras quo la mezola doP. maximum + Centrosema pubescens no so diferenci6 estadisticameLte de lamezela estAndar en ninguno de los parAmetros esLudiados. Las mezelas
H. rufa + H. atropurpureum cv. Firatro, P. maximum cv. Coloniao + N.wigbtii y P. maximum + C. pubescons mostraron un buen equllibrio
graminea/leguminosa y son apropiadas para ser utilizadas en el norte da Sao 
Paulo. (RA-CIAT) 

0404
27815 KITAHURA, Y. 1985. Potential of Leucaena grown for forage rroduction
in the Ryukyu Islands, sub-tropical Japan. (Potuncial de Leucaena
leucocephala oultivada para producci6n de foerajo en la Isla Ryukyu enJap6n subtropical). Tropical Grasslanda 19(2) :68-73. En., Sum. En., 13Ref., Il. [Okinawa Branch, Tropical Agriculture Research Center, Maesato,
Iihigaki, Okinawa 907-01, Japan] 

Leucaena leucocephala. Pennisetum purpureum. Prader.is mixtas. Panicummaximum. Distanca do siembra. Altura do corte. Randimiento. ateria seem. 
Digestibilidad. Hojas. Tallo. Contenido de N. Jap6n.
 

Los rendimnentos de MS anualos totales y comestibles (hoJas y tallosticrnoe de Leucaena leucocephala + graminea) obtenidos de L. leueocephala
eultivada en mezclas con Pennisetum purpurum fueron mayores quo con Iamezcla L. leucoeiphala/Panicum maximum y a6n mAs altos quo con L.leucocephala aola. Los rendimientoo de MS comestible aumentaron con L.leucocephala sembrada a menor distaneia entre hileras y alturas do cortemfs altas, alcanzando un max. anual de 28 t/ha pars L. leucocephala/P.
purpureum, y estos rendimientos irfluyeron en la MS digestible y losrendimientos de N. El forraje mixto present6 una calidad moderada a juzger 
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per la DIVMS y la concn. de N. Los resultados indican quo una pastura de L. 
leucocephala/P. purpureum, con una corta distancia entro hileras de la
 
leguminosa y un periodo de rebrote mds prolongado, podria proporcionar un
 
sistema forrajero alternativo Otil para les Islas Ryukyu. (RA-CIAT)
 

0405 
28462 LEITE, V.B. DE 0.; PAULINO, V.T. ; MATTOS, H.B. DE; BUFARAH, a. 1985. 
Medidas do potencial do forneclmento de nitrogeuio por leguminosas de clima 
tropical em solo de corrado. (Medidas del potencial de suministro de
 
nitr6geno por leguminosas de clima tropical en suolo de cerrado). Zooteonia 
(Brasil) 23(2):131-148. Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref., If.
 

Stylosanthes hamata. Galactia striata. Macroptilium atropurpureum. Praderas 
mixtas. Setaria sphacelata. Fertilizantes. N. Intervalo de corte. Contenido 
de proteinas. Hendimiento. Materia seca. Corrado. Brasil.
 

So evalu6 el potencial de suministro de N per Stylosanthes hamata cv. 
Verano, Galactia striata y Macroptilium atropurpureum cv. Siratro a Setaria
 
anceps (S. sphaelata) cv. Kazungula en condiciones de campo on Brotas (Sao 
Paulo, Brasil). Estas especies Se fertilizaron con 3 niveles do N (0, 150 y
 
300 kg/ha/a1o) y cada una de las leguminosas tambi6n se mezcl6 con la 
graminea. S. anceps en mezola con S. hamata, con G. striata y con M.
 
atropurpureum presentaron una producci6n de PC equivalente a una 
fertilizaci6n de 82, 111 y 138 kg de N/ha/aho on la graminea sole. La
 
producci6n de forraje de la graminea sola aument6 hasta 300 kg do N/ha/aio 
y una tasa de recuperaci6n de N del 30 par 'ieats. Las legumirosas 
forrajeras aumentaron los contenidos de proteina de S. anceps en mezclas on 
oomparaoi6n con S. anceps sola sin fertilizaci6n con N mineral. La 
transferencia aparente do 1 e 0. striata y M. atropurpureum a S. anceps 
fue de 14.6 y 28.3 kg de N/ha/ aho, reasp. (RA-CIAT) 

0406
 
28729 PAULINO, V.T.; SANTOS, L.E. DOS; MATTOS, H.t. DE; BUFARAH, 0. 1984. 
Estimativa do potencial de fornecimento de nitrogenio de leguminosas de 
clima tropical. 2. Regiao de Itapetininga (SP). (Estimae6n del potencial 
de aporte de nitr6geno par leguminosas tropi iles. 2. Regi6n de 
Itapetininga, Sao Paulo). Boletim de Industria Animal 41:173-182. 
Pt., Sum.
 
Pt., En., 7 Ref., If. 

Neonotonia wightii. Galactia striata. 
Desmodium intortum. Praderas mixtas. 
Setaria sphacelata. Fertilizantes. N. Rendimiento. Materia seca. Contenido 
de proteinas. Disponibilidad de nutrimentos. Brasil.
 

Se estim6 la capacidad do aporte de N de las leguminosas Glycine
 
(Neonotonia) wightii, Galactia striata y Desmodium intortum cv. Green Leaf, 
,: asociaci6n con Setaria anceps (S. sphacelata) cv. Nandi, mediante la
 

aoducci6n de MS y proteina total del conjunto graminea-leguminosa, 
uomparado con la producci6n de proteina/Area de graminea exclusiva y 
fertilizada con niveles de N. Se utilizaron los sigu'entes tratamientos:
 
a) cada una de las 3 leguminosas sclas sin fertiliza :i6n nitrogenada; 
b) cada una de las leguminosas ferrilizadas con 150 0 300 kg de N/ha/aflo;
c) cada una de las leguminosas ascciadas con S. anceps; d) S. anceps sole 
sin fertilizaci6n nitragenada; e) S. anceps fertilizada con 150 6 300 kg de 
N/ha. Se emple6 on diseho exptl. de bloques al azar con 3 repaticiones. Los 
resultados indicaron quo D. intortum y G. striata tuvieron buen 
establecmiento, y N. wightii un establocimiento lento. S. anceps cv. Nandi
 
respondi6 positivamente a la fertilizaci6n nitrogenada hasta 300 kg de 
N/ha/a-io, con inc'ementos equivalentes a 23.3 kg de MS/ha de N aplicado, y 
ur aprovechamiento base 0.32 de Lasa de kg N/kg aplicado. asociaciones 
S. anceps + 0. striate, S. anceps + N. wightii y S. anceps + D. intortum
 
produjeron, en t6rminos de MS/Area, el equivalente a las fertilizaciones 
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nitrogenadas en S. anceps sola, do 124, 117 y 105 kg de N/ha/ahio, resp.Las leguminosas contribuyeron al incremento de los contenidos de PC deS. anceps asociado, en relaci6n con los contenldos de PC de la graminea
sola y sin fertilizaci6n nitrogenada. El 
N aparentemente transferido de las

legui.inosas N. wightii, 0. striata y D. intortum a S. anceps en asociaci6n
 
rue de 32.0, 38.0 y 32.5 kg/ha/aio, resp. (RA-CIAT) 

0407 
27542 SINGH, K.A. 1985. Effect of 
phosphorus levels and veranostyio seedrate on the productivity of guineagrass and veranostylo intercropping.
(Efecto de niveles de f6sforo y tasa de siembra de Stylosanthes hamata cv. 
Verano en la productividad del cultivo intercalado Panicum maximum/S.
hamata cv. Verano). Indian Journal of Agronomy 30(2):260-262. En., 3 Ref.,
Il. [Indian Grassland & Fodder Research Inst., Jhansi, Uttar Pradesh, 
India]
 

Stylosanthes hamata. Panicum maximum. Praderas mixtas. Fertilizantes. P.
 
Rendimiento. Materia 
seca. Semillas. Densidad de siembra. Composici6n
 
botfnica. 

Se estud16 el efecto de 3 niveles de P (0, 13.2 y 26.4 kg/ha) y 3 tasas de
siembra do Stylosanthes hamata cv. Verano (8, 12 y 16 kg de semilla/ha) en
la producci6n de forraje del 
sistema intercalado Panicum maximum/S. hamata
 
cv. Verano. Un nivel do 26.4 kg de P/ha aument6 significativamente la
altura de planta y el no. de macollas de P. maximum y en el no. de 
ramas/planta de Verano. La tasa de siembra no 
tuvo efecto algunc en eatosparfmetros. La poblacl6n de Verano aument6 en un 28.5 por ciento con la

aplicaci6n 
 de 26.4 kg do P/ha y on 37.0 y 87.14por ciento con tasas de 
siembra de Verano de 12 y 16 
kg/ha, resp. Debido a la mayor poblaci6n y
mayor vigor por el P aplicado, los rendimientos de MS de Verano aumentaron 
en 23.7 por ciento; sin embargo, el mayor aumento simultAneo en el
rendimiento de MS de P. maximum redujo la contribuci6n total de Verano al
 
rendimiento total 
en 6.4 por ciento, en comparaci6n con 0 kg de P/ha. La
 
respuesta positiva de ambos componentes al P result6 en 20.5 y 48.8 por

ciento de aumento on el rendimiento total de MS a 1?.2 y 26.4 kg 
 de P/ha,en comparaci6n con 0 kg do P/ha. El 
P aument6 el contenido do PC de Verano 
pero 1o redujo on P. maximum. (CIAT) 

0408

28780 SINGH, K.A. ; NIRANJAN, K. P. ; KUMAR, A. 1985. Effect of row spacing 
on the productivity of bluepanic interropped with butterflypea in

semi-arid conditions. (Efecto del espaciamiento entre hileras en la

producci6n de Panicum 
 antidotale intercalado con Cltoria ternatea en

condiciones semiAridas). Indian Journal of 
 Agronomy 30(3):349-352. En.,

Sum. En., 3 Ref. [indian Grassland & Fodder Research Inst., Jhansi (U.P.)
 
284 003, India] 

Panicum antidotale. Clitoris ternatea. Praderas mixtas. Distancia de

siembra. Rendimiento. Materia Contenidoseca. de proteinas. Composici6n
botAnica. Altura de la planta. Tr6pico seco. 
India.
 

Se llevaron a cabo estudios sobre 4 espaciamientos entre hileras (25, 50,
75 y 100 cm) en Panicum antidotale intorcalado con Clitoris ternatea en un
suelo franceo arenoso rojo en un clima semiArido de Jhansi (Uttar Pradesh,
India). P. antidotale alcanz6 la altura max. de la planta y produjo mA3 
macollas/planta a 100 
cr do distancia entre hileras. El espacio entre

hileras de C. ternatea no afect6 la altura de la plants, pero se registr6
un mayor no. do ramas/planta a los 100 cm do distancia entre hileras. Lasrespuestas do rendimiento del intercalamiento y del componente C. ternatea 
fueron explicadas mejor por la ecuac16n lineal de deterloro. P. antidotale
 
mostr6 mayor plasticidad al espaciamiento entre hileras. 
Una distancia
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entre hileras do 25 cm produjo el mayor rendimiento total de MS de forraje
(22.2 y 54.1 q/ha en el primer y segundo afo, reasp.). El rendimiento de MS 
de P. antidotale no se afect6 por la distancia entre hileras en el segundo

ao, mientras que el rendimiento de S de C. ternatea se redujo al aumentar 
In distancia entre hileras en ambos afos. Una distancia entre hileras de 
25 cm produjo el mayor rendimiento de MS en C. ternatea (14.0 y 26.7 q/ha
en el primer y segundo afio, reap.), pero Is mayor cantidad de PC (21.0 por
ciento) se logr6 con is mayor distancia entre hileras (100 cm). (RA-CIAT) 

0409

28494 VALERO, O.A.; PIZARRO, E.A.; FRANCO, L.H. 1987. Producci6n de seis 
leguminosas forrajeras solas y en asociaci6n con dos gramineas tropicales.

Pasturas Tropicales. Boletin 9(l):6-11. Es., Sum. En., 12 Ref., Il.
 

Desmodium ovalifolium. Stylosanthes capitata. Stylosanthes gulanensis.
Centrosema macrocarpum. Cen;rosema pubescens. !ueraria phaseoloidos.

Praderas mixtas. Andropogon gayanus. Brachiaria dictyoneura. Ecotipos.
Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca. Bosque estacional. Precipitaci6n.
Ultisoles. Ecotipos. Composici6n botfnica. Persistencia. Colombia. 

Se evaluaron la produccifn de MS, la perslstencia y el indice de 
compatibilidad relativa de las leguminosas forrajeras Desmodium ovalifolium
 
CIAT 350, Stylosanthes capitata CIAT 1693, S. guianensis CIAT 1811,
Centrosema macrocarpum CIAT 5065, C. pubencens CIAT 438 y rueraria 
phaseoloides CIAT 9900 cuando so sembraron independientemente y en
asociaci6n con Andropogon gayanus CIAT 621 y Brachiaria dictyoneura CIAT
 
6133 en un Ultisol T Tipico Tropudult en CIAT-Quilichao (Colombia). Se

hicieron evaluaciones en parcelas de 5.0 x 2.5 m cada 3, 6, 9 y 12 semanas
 
durante 2 periodos tanto de min. come max. precipitaci6n. Las especies

asociadas se sembraron alternatvamente en hileras. Los resultados
 
revelaron una estrecha relaci6n (P igual a o menor quo 0.01) entre Is
produccifn de MS, la precipitaci6n y los dias al rebrote. Todas las 
leguminosas fueron severamente afectadas pnr el primer periodo seco
 
(-243 ma). D. ovalifolium, S. guianensis, C. macrocarpum y C. purescens

alcanzaron la mayor produccifn 
 de MS duranto los periodos de precipitaci6n.
La producci6n de MS de las leguminosas fue inferior a la de las gramineas,
cuando se sembraron en asociaci6n. A. gayanus present6 el mayor Indice de 
compatibilidad relativa con las leguminosas. La invasi6n de malezas en las
parcelas de leguminosas puras se present5 desde el ccmienzo del primer 
periodo de min. preocipitaci6n. (RA-CIAT)
 

0410
 
27924 WILAIPON, B. 1,82. Yield of grasses and legumes in association in
 
Northeast Thailand. (Rendimiento de gramineas y leguinosas en asociaci6n
 
en el nordeste de Tailandia). In Khon Kaen University. Pasture Improvement

Project. Annual report 1981-82. Thailand. pp.41-42. Ea. 

Stylosanthes hamata. Macroptilium atropurpureum. Praderas mJxtas. Panicum
maximum. Brachiaria deoumbens. Urochloa mosambicensis. Paspalum plicatulum.
Cenchrus ciliaris. Evaluaci6n. Oxisoles. hendimlento. Materia licca. 
Compatibilidad. Altura do corte. Tailandia.
 

En 1980 se inici6 un expt. en la U. do Khon Kaen (Tailandia) en un Oxisol 
profundo arenoso rojo para estudiar la compatibilidad de varias gramineas 
y leguminosas bajo diferentes regimenes de corte. El diseo exptl. fue un
factorial completo consistente en 6 combinaciones de especies, 2 alt,,as do 
corte (5y 15 cm) y 4 repeticiones, pars un total do 48 parcelas.
Stylosanthes hamata cv. Verano y Macroptilium atropurpureum se combinaron 
con cada una las gramineas Panicum maximum, P. maximum cv. Green Panic,
Brachiaria decumbens, Urochloa mosambicensis, Paspalum plicatulur. y
Cenchrus ciliarls. P. max 'um rindi6 mAs que las otras gramineas y las 
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diferencias fueron mayores con el corte a 15 am. Sin embargo, la mayoria delas gramineas (excepto P. maximum) produjeron mAs MS con el corte a 5 cm.Siratro creoi6 bien con todas las gramineas especialmente
U. mosambicensis 

con 
pero S. hamata cv. Verano fracas6. El crecimionto deSiratro con P. maximum tue deficiente en comparaci6n con 
 las otras


gramineas. La invasi6n de malezas fue mucho menor con el carte a 15 cm. Seconoluy6 que todas las gramineas pueden crecer axitosamente con leguminosas
cuando se adopta una buena prctica de manejo. Aunque P. maximum onasooiaci6n 3on Siratro y L. hamata cv. Verano produjo el major rendimiento,el rendimiento combinado de B. dectubens o U. mosambicensis, en asociaai6n con Siratro y S. hamata cv. Verano, fue similar con corte a 5 cm. Este 
expt. continuarf. (CIAT) V6ase ademfis 0422 0424 0426 0455 0499 
0510 0527 

DO4 Semlllas: Producoi6n, Calidad y Tratamiento 

0411
27878 HOPKINSON, J.H. 1986. Seed production in tropical species.

(Produoci6n de semilia en especies tropicale3). In Blair, O.J. ; Ivory,D.A.; Evens, T.R., ads. Forages in Southeast Asian and South Pacific
agriculture; proceedings of an international workshop, Cisarua, Indonesia,
1985. Canberra, Australian Centre for International Agricultural Research.Proceedings series no.12. pp.188-192. En., 14 Ref. (Walkamin Research
Station, Walkamin, Qld. 4872, Australia] 

Gramineas. Leguminosas. Producci6n de semillas. Cosecha. Coatos. alidad de 
las semilias. Oceania. Asia. 

Se discuten las limitaciones existentes pars un suministro de semilla de
forrajes econ6mico, confiable y de buena calidad, las perspectivas pars sumeJoramiento y la investigaci6n qua se roquiere al respecto. Se hace
referencia especial a Is regi6n del sudeste asiftico y el Pacifico Sur. 
(CIAT)
 

0412
28439 KEFrASA, D. 1985. Rhodes grass seed production. (Producci6n de
semilla de Chloris gayara). Forage Network in Ethiopia Newsletter 
no.7:19-21. En. 

Chloris gayana. Producci6n de somillas. Costos. Siembra. Establecimiento.
 
Control de malezas. Cosecha. Fertilizantes. Etiopia.
 

Se informs sobre los pi-incipales problemas para la producci6n de semilla degramineas forrajeras perennes en Etiopia, destacfndose los bajosrendiientos y altos requerimiento . de mane de obra pars cosecha y trilla,
lo cual hace los precios toucha mis altos qua los do cultivos. Se hacereferencia particular a Chloris gayana, una de las especies mAs utilizadas 
en alt. bajas-medias, por su buena producci6n de semilla, facilidad deestablecimiento y hfbito rastrero. Con el 
fin de lograr una 6ptima

producci6n de semilla de 
esta graminea, 
se dan algunas recozendaciones

sobre siembra. establecimiento, control de malezas, fertilizaci6n, cosecha 
y trills. (CIAT) 

0413
27927 KOWITHAYAKORN, L.; MOOLSIRI, A. 1980. Effect of planting date andsowing rate on seed yield of Seca stylo (Stylosanthes scabra cv. Seca).(Efecto de Is fecha y tasa de siembra en el rendimiento de semilla de

Stylosanthes scabra Seca).cv. In Khon Keen University. Pasture Improvement
Project Annual report 1980. Thailand. pp.64-66. En.
 

20 



Stylosanthes scabra. Semillas. Siembra. Registro del tiempo. Producci6n de 
semil las. Tailandia. 

En la Universidad de Khon Kaen, Tailandia, se estudi6 el efeeto de la fecha 
(mediados de mayo, de Junio, de Julio y de ago.) y tasa do siembra (6.25, 
12.50 y 18.75 kg do semilla/ha) en el rendimiento de semilla do 
Stylosanthes scabra ov. Sees. Tanto la fecha como la tasa de siembra 
inoidieron significativamente en el rendimiento de semilla. El mayor 
rendimiento prom. de semilla (587 kg/ha) se obtuvo de las siembras de 
Julio, con disminuciones en las siembras de mayo, Junio y ago. (262, 300 y
346 kg/ha, resp.). La tasa 6ptima de siembra fue de 6.25 kg de semilla/ha. 
Se concluy6 que la siembra debe hacerse en Julio y ago. a finales de la 
estaci6n lluviosa. (CIAT)
 

0414 
27929 MrOLSIRI, A.; LORWILAI, P. ; WICKHAM, B. 1980. Effect of date and 
rate of sowing on Verano stylo seed yield. (Efecto de fecha y tasa de 
siembra en la producci6n de semilla de Stylosanthes hamata ov. Verano). In
 
Khon Kaen University. Pasture Improvement Project. Annual report 1980. 
Thailand. pp.62-63. En. 

Stylosanthes hamata. Semillas. Sipmbra. Registro del tiempo. Producci6n do 
semillas. Rendimiento. Materia seca. Tailandia. 

En la U. do Khon Keen (Tailandia) se evaluaron en '980 los efectos de 5
 
fechas (mayo 15, juniv 15, Julio 15, ago. 15 y sept. 15) y 3 tasas de 
siembra (6.25, 12.50 y 18.75 kg/ha) en la producci6n de forraje y semilla 
de Stylosanthes hamata cv. Verano. Los efectos de estos parfmetros fueron 
similares a los observados en el mismo expt. el aho anterior. El 
rendimiento de MS fue mayor en la primera fecha de siembra, y luego 
disminuy6 en las fechas posteriores aunque no hubo diferencias entre las 
siembras do Junio y julio. En la mayoria de los cases el rendimiento de MS 
aument6 con mayores tasas de siembra; sin embargo, las mayores diferencias 
ocurrieron de 6.25 a 12.50 kg/ha. En 1980 el rendimiento de semilla fue 
mayor (1141 kg/ha) en la p:linera fecha de siembra y disminuy6 
sucesivamente en las fechas posteriores (27 kg/ha en sept.), mientras que 
en 1979 aument6 en las siembras de mayo a Julio y disminuy6 en las de 
ago.-sept. En 1980 hubo un efecto significativo de las tasas de siembra en
 
*1! rendimiento de semilla, especialmente on las 6ltimas fechas de siembra. 
I : resultados obtenidos en 1979 y 1980 indican que la siembra de S. hamata 
ov. Verano para producir semilla en las condiciones de Khon Keen no debe 
hacerse despu6s de Julio. Las tasas de siembra de 12.50 kg/ha o mayores 
producen los mejores rendimientos de semilla. (CIAT) 

0415
 
28747 OLIVEIRA, P.R. P. DE; HUMPHREYS, L. R. 1986. Influence of level nd 
timing of shading on seed production in Panicum maximum ev. Gatton. 
(Influencia del nivel y la duraci6n del sombrio en la producci6n do semilla 
de Panicum maximum cv. Gatton). Australian Journal of Agricultural Research 
37(4):417-424. En., Sum. En., 13 Ref., Il. [Dept. of Agriculture, Univ. of 
Quesnsland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia] 

Panicum maximun. Sombrio. Inflorescencias. Maduraci6n. Semilla. Producci6n 
de semillas. RE.diaci6n solar. Australia.
 

En el invernadero so obstruy6 el paso de un 25 por ciento (L25) o un 54 per
 
ciento (L54) de luz solar recibida per pasturas artificiales de Panicum
 
maximum cv. Gatton durante varies periodos relacionados con la iniciaci6n 
floral, la exserci6n, la antesis y las etapas de maduraci6n de las primeras 
infloreseencias. La sombra no reduJo significativamente el rendimiento de 
brotes. El rendimiento de semilla fue de 93 g/metro cuadrado en el 
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tratamiento testigo, en comparaci6n con 32-48 g/metro cuadrado en las 
series L54; en las series L25, los rendimientos oscilaron entre 4 g/metro 
cuadrado en los tratamientos sombreados continuamente y 29 g/metro cuadrado 
en un tratamiento de somibreado tardio. La reducei6n en el rendimiento de 
r3emilla fue causada po una disminuci6r sustancial en la proporei6n de 
espiguillas que formaron semLlr... y en enor ,jrado per un menor no. do 
espiguillas diferenciadas/inf.jz.-yaencia en las ramas primarias. Un breve 
periodo de sombra o el sombreado temprano redujo la formac16n de semilla en 
las inflorescencias que emergieron despu6j del retire del sombreadc.. El 
sombreado redujo .igeramente el peso de 100 semillas, y aument6 ligeramente 
el no. de ramas/inflorescencia, y el sombreado temprano retard6 el memento 
en el que las infloreseencias alcanzaron la antesis. Estes hallazgos 
requieren ser confirmados en el campo. Se postula que los distritos con 
una alta recepci6n de rad!acin pueden tenes un mayor potencial de 
producci6n de semilla y que el manejo del cultivo debe dirigirse a promover 
las fases de desarrollo durante periodos sin nubes. IRA-CIAT) 

0416
 
28730 OLIVEIRA, P.R.P. DE; MASTROCOLA, H.A. 19teI. Longevidade das sementes
 
de gramineas forrageiras tropicais. (Longevida de ias semillas de
 
gramineas forrajeras tropicales). Boletim de Industria Animal 41:203-211.
 
Pt., Sim. Pt., En., 14 Ref., Il. 

Brachiaria decmbens. Brachiaria plantaginea. Brechiaria humidicola. 
Pardcum maximum. Setaria sphaelata. Cultivares. Semiilas. Almacenamiento. 
Escarificacl6n. Germinad6n. Edad (de la planta). Cosecha. Brasil.
 

Desde los 2-3 meses despub.3 de la coaecha hasta los 17-27 -neses despu66 de
 
ella, se estudi6 la viabi'.dad de las semillas d Brachiaria decumbens ev.
 
IPEAN y Australiano, B. plantaginea (una invasora), Panicum maximum c.
 
Wuxth, P. maximum var. trichoglume cv. Petrie, Sotaria sphacclata vat.
 
sericea ev. Kazungula, todas recolectadas en la Estaci6n Exptl. Central del
 
Institute de Zootecnia en Nucv:. Odessa (Branll), y B. humidicola,
 
recolectada en una propiedad particular. Las semillas permanecieron
 
almacenadas durante ese pertodo en bolsas de papel, en condiciones de lab.
 
con temp. diurna de 22 grades centigrados mediante el uso de aire
 
acondicionado y en una cdmara fria y seca (P. maximum cv. Petrie). En
 
general, las sewillas almacenadas en tales condiciones durante 11-12 meses
 
no presentaron p6rdidas significativas de pcder germinativo y, para algunar
 
especies, ese periodo se prolong6 per 20-24 moses (P. maximum ev. Petrie y
 
Wurth, B. plantaginea y B. humidicola, semill'is recolectadas manualmente).
 
Las semillas escarificadas de B. decumbens ,resentaron una germinaci6n
 
s-Gnificativamente superior que las no ncaiiticadas durante lo 17 meses 
del entudio. La c~mara fria y seca f15 grados centigrados y 30 per ciento 
de HP) mantuvo la viabilidad de las samillas de P. maximum cv. Petrie por 
mfs tiempo; no obstante, hubo una tendencia de retardar la pbrdida de 
dormancia. Hubo evidencia de que las seL.loas de B. humidicola germinaron 
mejor a temp. de 15-35 grados centigados que a 20-35 grados centigrados y 
que las semillas de esta especie recogidas manualmente pudieron aer 
conservadas por un mayor periodo de tiempo y en mejoren condiciones 
fisiol6gicas que las semill3s recolectadas con ,ndquina. (HA-CIAT) 

0417 
27829 PATO4, C.J.; ROBBIN-S G.B. 1936. Style seed treatment... the easy 
way. (Tratamiento de 6emilla de Stylosanthes... la forma ffcil). Queensland 
Agricultural Journal 112(1):47-43. En., Il. 

3tylosanthes guianensis. Semillas. Escarificaci6n. Equipos agricolas. 
Australia.
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Se describe un mtodo para tratar volfimenes de semilla de Stylosanthbs para 
romper la caracteristica de semt2la dura, Bolsas con aprox. 10 kg de 
semilla se sumergen en agua calieate a 80 grados centigrados durante 10 
min; esto permite tratar hasta 20-30 kg de semilla cada 10-15 min, con 
equipo sencillo. La deeventaja del m6todo es que se requiere secamiento de 
la semilla despu~s del trutamiento para evitar su germinaci6n prematura o 
ataque de bongos. El secamiento se hace al sol en capas delgadas (2.5 cm o 
menos) de semilla. Un m6todo alternativo es is utilizaci6n de un cilindro
 
rotativo calentado (120 grados centigrados), para romper la caracteristica 
de semilla dura; con este m6todo se pueden tratar 50-60 kg de semilla/h. So 
incluye un diagrams del equipo requerido y se dan recomendaciones para su 
uso. (CIAT)
 

0418
 
29818 PEREZ, R. C. ; FERGUSON, J. E. ; LOPEZ, W. 1987. Producci6n de semillas 
de tres especies forrajeras en Tarapoto, PerG. Pasturas Tropicales. Bolotin 
9(2) :18-23. Es., Sum. En., 3 Ref., 11.[Inst. Superior Teonol6gico de is 
Selva, Tarapto, PerCi] 

Andropogon gayanus. Centrosema pubescens. Deamedium ovalifolium. Siembra. 
Fertilizantes. Floraci6n. Maduraci6n. Cosecha. Semillas. Producc6n de 
semillas. Multiplicaci6r, (de semillas). Mereadeo. Bosque estacional.
 
Tr6plco hfmedo. PerO.
 

Se presentan los resultados de 5 afios de estudios colaborativos entre el 
Instituto Nacional de Investigaci6n :,Promoci6n Agropecuaria/CIPA-XTI y
CIAT en Tarapoto, Perfi, acerna de Is producci6n comercial de semillas de 
Andropogun gayanus CIAT 621 cv. San Martin, Centrosema pubescens CIAT 438 y 
Desmodium ovalifolium CIAT 350, especialnente en relaci6n con los aspeetos 
agron6micos del aultivo y el mercacIo de las semillas. Las observaciones 
revelaron que A. gayanus CIAT 621 cv. San Martin puede producir semillas en 
pasturas ya establecidas. La max. floraci6n de esta especie ocurre a 
medialos de mayo y la madurez de la semilla para la cusecha ocurre a 
mediados de junio. La cosecha se realiza manualmente e incluye 3 etapas 
sucesivas: crte de tallos florales; construcci6n de pilas en el mismo 
campo del semillero; y separaci6n manual de espiguillas utilizando un. 
malla de alambre. Los rendimientos de semilla limpia de esta graminea de 
1981.-85 variaron entre 235-340 kg/ha, y la producci6n total alcanz6 2445 
kg/ha, la cual fue vendlida a entidades de investigaci6n y desarrollo y a 
ganaderos de la regi6n. La producci6n de remills dc C. pubeseens CIAT 438 
se facilita mediante el usa de espalderas. La max. floraci6n de esta 
leguminosa ocurre a finales de junio y la madurez de la semilla pars 
cosecha a comier oes de ago. La cosecha se hace manualmence; los 
rendimientos de semilla clasificada variar-n entre 75-98 kg/ha, y las 
ventas de semillas entre 198-86 fueron 107 kg. D. ovalifolium comenzb la 
floraci6n a finales de mayo y is madurez de la semilla para cosecha ocurri6 
a mediados de Julio. La cosecha se realiz6 manualmente y lIs rendimientos 
de semilla clasificada fueron de 65-86 kg/ha con ventas de 50 kg en 2 a~s. 
Los resultados de estas observaciones demostraron que dadas las condiciones 
ecol6gicas de la regi6n y un min. de recursos es posible abtener 
rendimientos de semilla aceptables de estas 3 especies. AdemAs, se verific6 
que las instituciones nacionales pueden ser integradas en eeta clase do 
actividades, cada una con responsabilidades especificas para asegurar el 
exito del proyeeto. (RA-CIAT)
 

27915 WILAIPON, B. ; WILAIPON, N. 1982. Setd production of Stylosanthes 
humilis CPI 61674. (Producci6n le semillo de Stylosanthes hunilis 
CPI 61674). In Khon Keen Univeruity. Pasture Improvement Project. Annual 
report 1981-82. Thailand. pp.92-94. En., 1 Ref. 
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Stylosanthes humilis. Semillas. Siembra. Fertilizantes. P. Produoci6n de 
semillas. Tailandia. 

En )a Universidad de Khon Kaen, Tailandia. se estudi6 el efecto de la tasa 
de siembra (3.1, 6.2, 12.5, 18.8 y 25.0 kg de semilla/ha), fertilizaci6n 
con P (0 y 37.5 kg de P/ha) y 1 6 2 cortes, en la producci6n de semilla de
Stylosanthes humilis CPI 61674. Los resultados indicaron que una baja tasa 
de siembra de 6.2 kg de semilla/ha es sufilalente para un programs exitoso 
de produaci6n de semilla de CPI 61674 
en el nordeste de Tailandia y quo el 
corte o pastoreo de un cultivo de la leguminosa para semilla favorece la 
producci6n de 6sta (prom. para las tasas de siembra de 466 vs. 381 kg de 
semilla/ha para las parcelas con y sin rfgimen de corte, resp.). (ClAT) 
Vhase adem~s 0377 0379 0397 0425 
 0435 04150 0485 0505 0510
 

D05 Caraoteristicas Agron6mican 

0420
 
27978 AVILA, M.A. 1984. Un nuevo pasto para los suelos Acidos de PanamA

Andropogon gayanus, Kunth. PanamA, Instituto de Investigaci6n Agropecuaria
de PanamA. Boletin Thcnico no.10. 14p. Es., 4 Ref. 

Andropogon gayanus. Anatomia do la planta. Morfologia vegetal.
Caracteristicas agron6micas. PrActicas culturales. Floraci6n. Valor
 
nutritivo. Producci6n animal. PanamA.
 

Se presenta una descripci6n general de la grminea forrajera Andropogon 
gayanus, apta pars los suelos Acidos de PanamA. Se describen su origen yadaptaci6n, caracteristicas botAnicas y agron6micas; se cubren aspectos de
siembra, fertilizaci6r6 control de malezas, resistencia a enfermedades e
insectos, rendlimiento de MS, valor nutritivo y producci6n animal, 
floraci6n, madurez y produccifn de semilla. (CIAT)
 

0421
 
28756 BHUIYAN, M.K. ; KAMALUDDIN, H. 1984. Herbage production of exoticfodder grasses and legumes in the forest area of Bangladesh. (Producci6n do 
forraje de gramineis y leguminosas forrajeras ex6ticas en el Area boscosa
de Bangladesh). Bano Biggyan Patrika 13(1-2) :31-38. En., Sum. En., 17 Ref.
 
(Forest Research Inst., Chittagong, Bangladesh]
 

Panicum maxim,,m. Panicum antidotale. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana.
Setaria sphacelata. Brachiaria decumben. Centrosema pubescens. Desmodium

intortum. Desmodium uncinatum. Lablab purpureus. Macrotyloma axillare.

Neonotonia wightii. Macroptilium atropurpureum. Stylosanthes guianensis.

Stylosanthes humills. Stylosanthes hamata. Cultivares. flendimiento. ateria 
seca. Producci6n de forraje. Evaluac16n. Bangladesh. 

Se cultivaron gramineas tales coma ianicum antidotale, P. maximum cv.
Guinea, P. maximum var. trichoglume, Chloris gayana, Brachiaria decumbens,
3 cv. de Cenchrus cileris, 2 cv. de Setaria anceps (S. sphacelata) yleguminosas tales coma Centrosema pubeseens, Desmodium intortum, Lablab 
purpureus cv. Highworth y Rongai, Macrotyloma axillare cv. Archer, Glycine
(Neonotc.jia) wightii cv. Tinaroo, Macroptilium atropurpureum, Stylosanthes
guttanensis ov. Cook, Schofield y Endeavour, S. humilis y S. hamata en 6 
centros de investigaci6n silvicultural en . angladevh, para estudiar su
producci6n de forraje. " re las gramiaeas, B. decumbens, P. maximum cv.
Guinea, P. maximum var. trichoglume y los cv. de S. anceps produjeron 
mayores cantidades de forraje en comr xaci6n con otras gramineas. Lasleguminosas coma S. guianensis cv. Schofield, Cook y Endeavor, S. humilis yS. hamata produjeron mayores rendimientos de forraje cn comparac16n con 

24 



otra leguminosas. Estes gramineas y legminosas forrajeras provisori
tienen implicaciones importantes en el uso maltiple de la tierva para Is 
ea'ioultura como tambi6n para la silvicultura. (RA-CIAT) 

0422 
27828 BISHOP, H..; LUDKE, D.H. ; RUTHERFORD, M.T. 1985. Glenn Jointvetch: 
a new pasture legume for Queensland coastal areas. (Aeschynomeno americana 
ov. Glenn: uia nueva leguwinosa forrajera para las Areas cos?,tneras de
 
Queensland). Queensland Agricultw'al Journdl 111(5):2hI-245. En., Il. 

Aeschynomene americana. Cultivares. Morfologla vegetal. Distribucid,
geogrhfica. fcceniones. Evaluaci6n. Adaptac16n. Establecimiento. Fijaci6n
de N. Valor nutritivo. Producci6n de carne. Praderas mixtas. Setaria 
spLacelata. Chloris gayazra. Siembra. Fortilizantes. ManeJo del pa.toreo.

Producacin de semillar. Australia. 

Se desoribe Ia leguminosa forrajera Aeschynomene americana cv. Glenn cOG 
una nueva espocie para las Areas costaneras de Quoensland, Australia. La 
deaLripoi6n cubre ootfinica, origen, historia de la selecci6n,
eatablecimiento y dispersi6n natural, fijaci6n de N, valor alimenticio y
producai6n animal. Se dan recomendaciones en 1o quo iesp.3cta a sistema y
tasa de simabra, fertilizaci6n, manejo del pastoreo y obtenci6n de semilla. 
A. americana cv. Glenn desempeha una funci6n clave en las Areas cost dneras 
de Queensland donde las logumirosas existentes no toleran la inundaci6n;
 
como as una leguminosa sensible a las heladas, debe pastorearse durante el 
veraro. Tambi6n puede lleger a ser importante en reas mejor drenadas en
mzclas do gramineas/leguminosas. En siembras puras proporciona forraje de 
alta calidad para vacas lecheras on verano y otobo. (CIAT) 

0423
28785 BUDOWSKI, 0.; RUSSO, R.O.; MORA H., E. 1985. Productividad de una 
corea viva de Erythrina berteroana Urban en Turrialba, Costa Rica. 
Turrialba 35(l):83-86. Es., Sum. En., Es., 8 Ref., Il. 

Erythrina berteroara. Arboles forrajeros. Evaluaci6n. Cercos. Biomasa.
 
Rendimiento. Materia seca. Costa Rica. 

So evalu6 la producci6n de biomasa de las ramas de una cerca viva de 
Erythrina berteroana que tenia 8 meses de edad. El producto du la poda on 
100 m de corca, con 169 postes, fue de 319 kg de MS. Ademhs se determinaron 
las relaciones entre el Area basal de las ramas y su peso seco y entre el
 
no. de rams/poste y su producci6n. So discuten algunos aspectos sobre las
 
posibilidades de las cercas 
vivas como un recurso potencial en fincas 
peque1as. (RA) 

0424 
27832 CAHERON, D.0. 1985. Tropical and subtropical pasture legumes.
9. Caribbean stylo (Stylosanthes hamata cv. Verano): a 
complementary/replacement legume for Townsville stylo. (Leguminosas
tropicales y subtropicales. 9. Stylosanthes hamata cv. Verano: una 
leguminosa complementaria/sustituta de S. humilis cv. Townsville).
Queensland Agricultural Journal 111(6):299-303. En., 3 Ref., Il. 

Stylobanthes hamata. Cultivares. Morfologla vegetal. Accesiones.
 
Adaptac16n. Cliva. Suelos. Establecimiento. Siembra. Pastorec. Praderas
 
mixtas. Bothriochloa pertusa. Urochloa mosambicenris. Fertilizantes. Valor 
nutritivo. Produccifn de semillas. Enfermedades y pat6genos. Australia. 

So describe la leguminosa forrajera Stylosanthes hamata cv. Verao coma 
complementaria/sustituta de S. humilis cv. Townsville on el tr6pLco 
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estacionalmente seco del norte de Australia. La descripoi6n inoluye: 
historia. botfnica, adaptaoi6n (clima y suelos), establecimiento, manejo
(pastoreo, fertilizaci6n y control de malezas), produotividad, valor 
alimenticio, plagas y enfermedades y produooi6n de semilla. Verano as un 
sustituto adeuado de Townsville por su oiolo de creeimiento mAs largo, su 
naturaleza competitiva y su toleranoia de campo a Is antraonosis. (CIAT) 

0425
 
27980 CANAVALIA: El cultivo del futuro. Agricultura de las Americas 
no.160:37-39. 1985. Ea., Ii.
 

Canavalia ensiformis. Mcrfologia vegetal. Adaptaoi6n. Clima. Suelos. 
Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Produoc16n de forraje.

Semillas. Producci6n de semillas. Valor nutritivo. Cosecha. Heradeo. 
Colombia.
 

So cescriben agunas caracteristicas de Canavalia ensiformis, una 
leguminosa de alto valor nutritivo para humanos y animales. Esta especie so 
adapta a un amplio rango de suelos y climas, y es resistonte a plagas y
enfermedades. Produce aprox. 10 t de MS/ha y 6 t de semilla/ha/aio. En 
suelos pobres, sin ninguna prActica de cultivo, so registraron on Colombia 
rendimentos de semilla de 1.5 t/hal/ao. Las semillas, hojas y tallos son
 
fuentes de proteina (28.0, 20.0 y 4.0 par cento, resp.). Se dan ciertas 
recomendaciones para la siembra y manejo del oultivo y se indican las
 
posibilidades de mereoseeo. (CIAT)
 

0426
 
P9739 CENTRO INTERNACIONAL DE AORICULTURA TROPICAL. 1986. Capica, una 
leguminosa forrajera pars la altillanura del Orinoco. Cali, Colombia, 
Centre Integnacional de Agricultura Tropical. Instituto Colombiano 
Agropecuario. 12p. Es., Ii. 

Stylosanthes capitata. Cultivares. Adaptac16n. Colletotrichum 
gloeosporioides. Tolerancia. Establecimiento. Siembra. Fertilizantes. P. K. 
Hg. Valor nutritivo. Palatabilidad. Praderas mixtas. Brachiaria documbens. 
Andropogon gayanus. Cobs. Novillos. Aumentos de peso. Produoci6n de carne. 
Costes. Ingresos. Producc16n de semillas. Llanos Orientales. Sabanas. 
Colombia. 

Se describon las principales caracteristicas de Capica, un cv. de la 
leguminosa forrajera tropical Stylosanthes cpitata liberado comercialmente 
par el Instituto Colomblano Agropecuario en 1983, como resultado de varios 
aTios de evaluaciones colaborativas con CIAT en los suelos cidos de los 
Llanos Orientales de Colombia. Las caracteristicas sobresal '.ntes de 
Capica incluyen: a) adaptaci6n a las condiciones climaticas y edfficas do 
la regi6n (1500 mm de preocipitaci6n anual y suelos de pl15.0); 
b) tolerancia a la antracnosis (Colletotrichum gleousporiodes); c) alto 
valor nutritivo on hojas (12-18, 55-60, 0.12-0.18 y 0.90-1.0 par ciento de
 
PC, DMS, P y Ca, resp.); d) compatibilidad con gramineas productivas
(Andr9pogon gayanus, Brachiaria decumbens y Melinis ninutiflora) en suelos 
arenosos; e) alta productividad animal en ceba y cria y retorno eocon6mico 
(150 kg/navillo/ao, 250 kg de peso vivo/h/alfio y tasa interns do retorno 
de 24-28 par ciento, en asociaci6p con A. gayanus cv. Carimagua 1);
f) buena producei6n de semillas (1C0-250 kg/ha). Se dan recomendaciones 
generales para el establecimiento y manejo de ur pradera de Capica. (CIAT) 

0427 
27844 CENTRO INTERNACIONAL DE AGPICULTURA TROPICAL. 1985. Brachiaria 
bumidicola en la Amazonia Ecuatoriana. Oanados y Praderas 4(23):26-28.
Es., Il. 

26 

http:0.12-0.18


Brachiaria humidicola. Cultivares. Evaluaci6n. Amazonia. Morfologia 
vegetal. Enfermedades y pat6gonos. Insoctos perJudiciales. Resistencia. 
Tasa de carga. Aumentos de peso. Valor nutritivo. Establecimiento. Tr6pico 
htimedo. Ecuador. 

Se describer caracteristicas sobresalientes de Brachiaria humidioola cv. 
INIAP-NAFO-701 pars la amazol.!a ecuatoriana. Se revisan aspectos de su 
origen y desarrollo, botfinica, reacci6n a enfermedades y plagas (resistente 
a Fusariam, Rhynchosporin, Tilletia y Aeneolamia, y susceptibilided a 
Mocis latipes), productividad y calidad. Se dan recomendaciones par& su 
establecimiento. En comparaci6n con otras gramineas, presenta buena 
adaptac6n a suelos y clima de la regi6n; presenta hfbito de crecimiento
 
decumbente, agresivo y precoz; presents resistencia a plagas y 
enfermedadas; I es compatible con luguminosas como Desmodium spp. (CIAT) 

0429
 
27862 CHEE, Y.K.; WONG, C.C. 1986. Forases in Malaysia. (Forrajes en
 
Malaysia). In Blair, G.J.; Ivory, D.A. ; Evans, T.R., eds. Forages in
 
Southeast Asian and South Pacific agriculture; proceedings of an
 
international workshop, Cisarua, Indonesia. 1985. Canberra. Australian 
Centre for International Agricultural nerarch. Proceedings series no.12. 
pp.84-88. En., 31 Ref. [Soils & Crop Mand7,ment Division, Rubber Research 
Inst. of Malaysia, P.O. Box 150, Kuala Lumpur, Malaysia] 

Brachiaria brizantha. Brachiaria decubens. Brachiaria ruzizlensis. Cynodon 
plectostachyus. Digitaria setivalva. Otto-hioa nodosa. Panicum maximum. 
Paspalum dilatatum. Paspalum plicatulum. Pennisetum purpureum. Setaria 
sphacelata. Tripsacum laxum. Axonopus compressua. Ischaemum muticum. 
Ischaemum timorense. Paspalum conjugatum. Brachiaria mutica. Centrosema 
pubescens. Calopogonium caeruleum. Calopogonium mucunoides. Desmodium 
heterophyll,m. Desmodium triflorum. Desmodium ovalifolium. Pueraria 
phaseoloides. Stylosanthes gulanonsis. Cultivares. Accesionen. Evaluaci6n. 
Praderas meJoradas. Praderas naturales. Malaysia.
 

Se resumen aspectos sobre la evaluaci6n y funci6n de los forrajes an la 
producci6n de rumiantes en pequeas propiedades de cultivos de plantaci6n y 
de arroz y en fincas ganaderas comerciales de Malaysia. Los recursos 
forrajeros en fincas pequeas incluyen Paspalum conjugatum, Axonopus 
compressus, Ischaemum muticum, I. timorense, Ottochloa nodosa, Centrosema 
pubescens, Pueraria phasealoides y Calopogonium spp. Se discuten brevemente 
resultado de evalua!iones realizadas con pastas mejorados de los g6neros
 
Brachiaria Cynodon, Digitaria, Panicum, Paspalum, Pennisetum, Setaris. 
Tripsacm y algunas leguminosas. La integraci6n de forrajes en cultivos de
 
plantaci6n tiene el mayor potencial para una mayor expansi6n y desarrollo
 
de la industria ganadera. Se dan recomendaciones para la investigaci6n 
futura. (CIAT) 

0429
 
28797 CORDOVI, E. ; ARIAS, R. 1984. Estudio comparativo de variedades de
 
Leucaena (Leucaen? leucocephala). Ciencia y T6cnica en la Agriculture. 
Pastas y Forrajes 7(l):17-26. Es., Sum. Es., En., 12 Ref.
 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Evaluaci6n. Altura de corte. Intervalo 
de corte. Rendimiento. Materia seca. Composici6n quimica. Epoca sees. Epoca 
liuviosa. Cuba. 

En un disebo de bloquos al azar en arreglo factorial y 3 repeticiones, se 
sometieron a corte 2 cv. de Leucaena leucocephala: el cubano Varadero y el 
filipino Ipil-Ipil, a 2 alturas (20 y 40 cm) y 2 frecuencias de corte (45 y 
60 dias). Adam, s, se incluy6 un tratamiento en el que se cosech6 con la 
mano simulando al animal, cada 30 dian. No se encontr6 interacci6n 
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frecuenia x altura. ni cv. x ninguno de estos 2 factore.- Dentro de los 
cv. no se hall6 diferencia significativa para el rendimiento do MS en las
frecuencias y alturas utilizadas, aunque hubo tendenciaj a incrcmentar 6ste 
con el aumento de ambos factores; se obtuvieron rendimientos de hasta 13.6 
y 7.1 t de MS/ha/afo para Ipil-Ipil y Varadero, reap. El cv. Ipil-Ipil bajo
corliciones de corte super6 en 5.9 t de MS/ha/afio a Varadero y mostr6,

ademAs, mejor comportamiento al cosecharlo simulando al 
 animal, donde
 
tambi~n fue mejor en 3.4 t de M/ha/afio. (RA)
 

0430
 
27892 FISCER, R.O. ; DALL'AGNOL, M. 1985. Potencial forrageiro da
 
bracaatinga. 
 (Potencial forrajero de Mimosa scabrelle). Florian6polis-SC,

Brasil, Empresa 
 Catarinense de Pesquisa AgropecuAria. Comunicado T6cnico 
no.89. 5p. Pt., 1 Ref. [Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuhria, 
Estacao Experimental de Lages, Caixa Postal 181, Lages-SC, Brasil] 

Mimosa scabrella. Arboles forrajeroas. Producci6n de forraje. Hojas. Ta.los. 
Intervalo de corte. Relaci6n hoja:tallo. Rendimiento. Materia seea. Banco 
de proteinas. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Contenido Je fibra. 
Brasil. 

Se estudi6 la producci6n de MS, calidad del follaje y partes de la planta y
distribuci6n de N en hojas de plantas adultas de Mimosa scabrella on 4
 
cortes durarte 18.5 meses 
en la Estaci6n Exptl. de Lages (Florian6polis,
 
Brasil). La producci6n de MS total para los 4 cortes fue de 5756 kg/ha,

sienxdo baja la producci6n de MS do hojas para todo el periodo 
 (4000 kg/ha)
 
y para oto~o e invierno (900 kg/ha). Aunque las hojas 
presentaron altos
 
contenidos de PC (18.5 por ciento), la DIVMO fue baja (22-35 por ciento).

S61o 1.4 por ciento del total de N en las hojas (2.94 por ciento) puede ser 
aprovechado por el animal, puesto quo el resto .4e encuentra en la FAD. Se
 
concluy6 quo M. scabrella s6lo debe utilizarse en alimentaci6n animal
 
cuando no haya disponible otro alimento de major calidad. (CIAT)
 

0431 
28792 GIL I., A.A. ; ROJAS S., D.; GONZALEZ M., A. 1985. Comportamiento de
 
cinco leguminosas forrajeras 
 como cobertura de Areas fuertemente erodadas
 
del pie de monte de la cordillera occidental el
en Valle del Cauca. Acta
 
Agron6mica 35(2):42-51. Es., Sum. En., Es., 10 Ref.
 

Centrosema macrocarpum. Centrosema pubescens. Desmodium ovalifolium. 
Galactia striata. Pueraria phaseoolides. Cultivos de cobertura. Control de
 
la erusi6n. Colombia. 

Se evaluaron 5 leguminosas forrajeras como plantas de cobertura en la 
restauraci6n de Areas fuertemente erodadas, en el pie de monte de la Mrgen
oriental de la cordillera occidental, entre las comunidades de Vijes y
Yotoco (Valle del Cauca, Colombia). Los ecotipos utilizados fueron 
Centrosema macrocarpum, C. pubescens, Desmodium ovalifolium, Galactia 
striata y Pueraria phaseoloides. En t6rminos generales as ecotipos 
presentaron un desarrollo normal. C. macrocarpum present6 mayor Area de 
cobertura superficial y D. ovalifolium la cobertura mfs benffica por el 
mayor no. de nudos enraizados/planta. C. pubescens y D. ovalifolium fueron 
las plantas mAs persistentes debido a su alto no. de semillas. C. pubescens
 
y 0. striata presentaron la cobertura mfs densa debido a su gran cantidad 
de hojas. C. macrocarpum mostr6 !a mayor capacidad de expansi6n y

colonizaci6n dado su crecimiento postrado y la longitud de sus tallos. En
general, los 5 ecotipos evaluados se adaptaron a las condiciones climfticas 
y eddficas de la zona. (CIAT) 
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043228493 GONCALVES, C.A.; COSTA, N. DE L.; OLIVEIRA, J.R. DA C. 1987.
Avaliacao de gramineas e leguminosas forrageiras em Presidente M6dici,Rondonia. Brasil. (Evaluaci6n de gramineas y leguminosas forrajeras en
Presidente M6dici, Rondonia. Brasil). Pasturas Tropicries. Boletin
 
9(l):2-5. Pt., Sum. En., 13 Ref.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Brachiariaruziziensis. Panicum maximum. Setaria sphacelata. Melinis minutiflora.Cynodon nlemfuensis. Centrosema pubescens. Desmodium ovalifolium. Leucaenaleucocephala. Pueraria phaseoloides. Calopogonium mucunoides. Desmodium
intortur. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Accesiones. 
Cultivares. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca. Precipitaci6n.

Ultisoles. Adaptaci6r.. Tr6pico hfmedo. Brasil. 

Se evalu6 la producci6n de MS de 15 gramineas y 8 leguminosas en un Ultisol 
en Preeidente M6dici (Porto Velho, Brasll) durante periodos de max. (1085mmdistribuidos durante 3 periodos de 12 semanas) y min. (173 mm 
distribuidos durante 3 periodos de 12 semanas) precipitaci6n. Las
evaluaciones siguieron la metodologia de la Red Internacional de Evaluaci6n
de Pastes Tropicales. La precipitaci6n afect6 la producci6n estacional deMS. Las gramineas mAs productivas fueron Andropogon gayanus CIAT 621,Panioum maximum cv. Comn,n Toblatf, Sempre Verde y Makueni, Brachiaria
humidicola y Setaria sphacelata cv. Nandi y S.O. Africa 1. Las leguminosascon mayores rendimientos de MS fueron Desmodium ovalifolium CIAT 350,
Stylosanthes capitata CIAT 1405, S. guianensis cv. Cook, Leucacena
leucocephala, Pueraria phaseoloi.3s CIAT 9900 y Centrosema pubescens CIAT
438. Durante el periodo lluvioso, las especies de Brachiaria fueronatacadas severamente par Deois incompleta, y las especies de leguminosas
 
par Diabrotica spp. (CIAT)
 

0433
27197 OUTIERREZ, A. 1985. Crecimiento y rendimiento de Leucaena

leucocephala en Loma Larga, PanamA. 
Silvoenergia no.5:1-4. Es., 
5 Ref., If.
 

Leucrena leucocephala. Crecimiento. Rendimiento. Producci6n de forraje.
Panaml. 

Se estud16 el crecimiento y rendimiento de leba verde y forraje verde de
 una plantaci6n de Leucaena leucocephala K-8 de 25 meses de edad al corte en
Loma Larga (Los Santos, Panama). El crecimiento prom. annal Cue de 2.9 m,

con un rendimiento de eiia verde/planta de 10.4 kg. equivalente a 12.5
TM/ha/aio. La producci6n de biomasa verde total fue de 18 
TM/ha/aho. Se
iniciaron estudios sobre selecei6n de rebrotes despu~s del corte para
determinar el no. 6ptimo de rebrotes que debe dejarse para mayorproductividad. Se concluy6 que L. leucocephala representa una buenaalternativa para producci6n de lehia y forraje en esta regi6n. (CIAT)
 

01134
 
27860 HWANG, M.Y. ; WUN, L. X.; ZHANG, C.Z. 1986. The main varieties offorages and their evaluation in southern China. 
(Las principales variedades
 
de forrajes y su evaluaci6n en el sur de China). 
In Blair, G.J.; Ivory,
D.A.; Evans, T.R., eds. Forages in Scutheast Asian and South Pacific
agriculture; proceedings of an international workshop, Cisarua, Indonesia,
1985. Canberra, Australian Centre for International Agricultural Research.Proceedings series no.12. pp.76-79. En. [Animal Husbandry Inst., Guangdong
Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, China] 

Setaria sphacelata. Cynodon dactylon. Paspalum plicatulum. Panlcum maximum.
Paspalum dilatatum. Pennisetum purpureum. Sorghum sudanense. Pennisetum
polystachion. Cenchrus ciliaris. Lablab purpureus. Vigna sinensis. 
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Neonotonia wightii. Desmodium intortum. Centrosema pubescens. Leuoeena 
leuoocephala. Stylosanthes hamata. Stylosanthes humilis. Stylosanthes 
guianensis, Stylosanthes seabra. Alysicarpus vaginalis. Accesiones. 
Cultivares. Evaluac16n. Praderas naturaies. Praderas mejorada8, Adaptaci6n.
 
China.
 

Se resumen aspectos de las principales especies de gramineas y leguminosas 
forrajeras evaluadas en la provincia de Guangdong en el sur de China. Entre 
las leguminosas introducidas, la mds adaptada fue Leucaena leucocephala cv. 
Cunningham. Entre los forrajes para corte se destaca Pennisetum purpureum y 
entre las especies para pastoreo, estfn las introducidas de Australia como 
Melinis, Paspalum, Macroptilium y Stylosanthes, cuyas ventajas de alta 
productividad, palatabilided, extens16n del periodo de pastoreo y 
adaptac16n me han demostrado experimentalmente. Se discute el uso de 
pasturas nativas de Alysicarpus vaginalia var. diversi.olius y Pennisetum 
polystacion y se describe el uso de forrajes cultivados y residues de 
cosecha. En cuadros se presentan los rendimientos obtenidos con gramineas y 
leguminosas forrajeras introducidas. Entre las prioridades da 
investigaci6n futuras, estn las de selecci6n de especies segOn el Area y 
que seen resistente al frio, a la sequia y a plagas y enfermedades. (CIAT) 

0435 
28789 KARACHI, M.K. 1983. Anthrcaose attack, seed and dry matter 
production of Stylosanthes guyanensis accesions at Alupe Kenya. (Ataque de 
antracnosis y produccifn de semilla y de materia seca en accesiones de 
Stylosanthes guianensis en Alupe, Kenia). East African Agricultural and 
Forestry Journal 48(4):92-96. En., Sum. En., 14 Ref. [Beef Research 
Station, P.O. Box 1275, Nakuru, Kenya] 

Stylosanthes guianensis. Cultivrres. Evaluaci6n. Rendimiento. ateria seca. 
Colletotrichum gloeosporioides. Resistencia. Fertilizantes. P. Producci6n 
de semillas. Kenia. 

En 2 expt. realizados en Alupe, Kenia. se evaluaron 4 cv. de Stylosanthes 
guianensis (Endeavour, Cook, Ex. Kitale y Schofield). El ataque do
 
antracnosis se intensific6 con In madurez; el cv. Endeavour present6 mayor 
tolerancia. La producci6n de semilla fue mfis indeterminada en los cv. 
Endeavour y Ex. Kitale, do ics cuales se obtuvo la mayor parte de Is 
semilla. Los mayores rendimientos de semilla fueron 122.10, 106.17, 91.35 
y 103.71 kg/ha pare los cv. Endeavour, Cook, Ex. Kitale y Schofield, 
resp., 8 meses despu~s de sembrados. La producci6n prom. de MS estuvo 
entre 1800-4400 kg/ha. La MS de las hojas vari6; los cv. m6s atacados por 
la antracnosis produjeron menos follaje en las etapas tardias de 
crecimiento. (RA-CIAT)
 

0436
 
28408 LAZIER, i.R. 1985. Stylosanthes hamata. Forage Network in Ethiopia 
Newsletter no.7:21-23. En., 2 Ref. 

Stylosanthes hamata. Adaptaci6n. Valor nutritivo. Tr6pico seco.
 
Requerimientos climAticos. Requerimientos edfficos. Africa.
 

Se describen brevemente caracteristicas de Stylosanthes hamata cv. Verano
 
relacionadas con origen, botfnica, adaptaci6n climftica y ed~fica, 
requerimientos de siembra. valor nutricional y potencial de utilizaci6n en 
Etiopia. La especie es promisoria para suelos ligeramente cidos a bfsicos
 
de Etiopia, con precipitaciones anuales de 800 mm. (CIAT) 

0437 
27996 MISLEVY, P. 1985. Forages for grazing systems in warm climates. 
(Forrajes rare sistemas de pastoreo en climas clidos). In MeDowell, L.R., 
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ed. Nutrition of grazing ruminants in warm climates. New York, Academic 
Press. pp.73-102. En., 36 Ref., Il. 

Andropogon gayanus. Brachiaria brizantha. Chloris gayana. Cynodon 
nlemfuensis. Digitaria decumbens. Hyparrhenia rufa. Melinis minutiflora. 
Panicum maximum. PaspalLn notatum. Pennisetum purpureum. Saccharum 
officinarum. Setaria sphacelata. Centrosema pubescens. Desmodium uncinatum. 
Leucaena leucocephala. Macroptilium atropurpureum. Neonotonia wightii. 
Pueraria phaseoloides. Stylosanthes guiauensis. Requerimientos climiticos. 
Requerimientos edificos. Establecimiento. Manejo de praderas. EE.UU.
 

Se describen las especies de gramineas y leguminosas forrajeras perennes
 
seleccionadas para climas cdlidos. Los datos incluyen nombre cientifico,
 
sin6nimos, cv. comunes, estaci6n do crecimiento, condiciones del suolo, 
establecimiento, hAbito de crecimiento, manejo y utilizaci6n, ventajas y 
desventajas. Las gramineas descritas son Andropogon gayanus, Brachiaria
 
brizantha, Chloris gayana, Cynodon nlemfuensis, Digitaria decumbens,
 
Hyparrhenia rufa, Melinis minutiflora, Panicum maximum, Paspalum notatum,
 
Pennisetum purpureum, Saccharum off cinarum y Setaria anceps. Las
 
leguminosas descritas son Cezntrosema pubescens, Desmodium uncinatum,
 
Leucaena leucocephala, Macroptilium atropurpureum, Neonotonia wlghtii,
 
Pueraria phaseoloides var. javanica y Stylosanthes guianensis. (CIAT)
 

0438 
27824 ONESIROSAN, P.T.; ADETILOYE, P.O. 1986. Forage production in the 
winged bean. Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. (Producci6n de forraje en 
Psophocarpus tetragonolobus). Tropical Agriculture (Trinidad) 63(l):57-60.
En., Sum. En., 17 Ref., If. [Dept. of Plant Science, Urv. of Ife, Ile-Ife, 
Nigeria]
 

Psophocarpus tetragonolobus. Intervalo de corte. Densidad de siembra. 
Calidad del forraje. Precipitaci6n. Producci6n de forraje. Rendimiento. 
ateria seca. Contenido de proteinas. Contenido ce fibra. Nigeria.
 

Se investig6 el potencial de Psophocarpus tetragonolobus coma forraje 
tropical. Ests leguminosa produjo menorz rerdimientos de forraje fresco y
 
de MS cuando se cort6 a intervaln- quincenales quo a intervalos de 4-6 
semanas bajo condiciones de precipitaci6n normales. Con precipltaci6n 
oscasa, el intervalo de corte no tuvo efecto significativo en los 
rendimientos. La densidad 6ptima de siembra fue de 
100,000 plantac/ha. La
 
precipitaci6n inadecuada parece ser un factor limitativo en la producci6n
 
de forraje de esta leguminosa. (RA-CIAT)
 

0439 
28486 ORTEGA S., J.A. 1986. King grass y Taiwan, una alternativa de 
soluci6n al problems de escasez de forraje en regiones tropicales. 
Veracruz, Mxico, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y
Agropecuarias. Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraflicos. 40p. Es., 
Sum. Es., En., 41 Ref., If. [INIFAP-SARH, Apartado Postal no.1224, 
Veracruz, Ver., M6xico]
 

King grass. Pennisetum purpureum. Cultivares. Taxonomia. Adaptaci6n.
 
Propagaci6n vegetativa. Sistemas de siembra. Profundidad de siembra.
 
Distancia de siembra. Producci6n de forraje. Intervalo de corte.
 
Rendimiento. Materia seca. Fertilizantes. Edad (de la planta). Valor
 
nutritivo. Ensilaje. Producci6n animal. M6xico. 

Se revisan aspectos sobre taxonomia, adaptaci6n, reproducci6n, mtodos, 
distancia y profundidad de siembra, rendimiento, fertilizaci6n, intervalos 
y alturas de corte, valor nutritivo, conservaci6n del forraje y utilizaci6n
 
do King grass (Saccharum sinense o Pennisetum purpureum x P. typhoides) y 
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P. purpureum cv. Taiwfn. En t6rminos generales los 2 pastas prosperan bien 
en condiciones tropicales, desde el 
nivel del mar hasta mds de 1000
 m.s.n.m., 
y aceptan un amplio rango de distribuci6n de iluvias y fertilidadde suelos. Se reproducen b~sicamente mediante material vegetativo y la edad

de la semilla adecuada para un buen establecimiento es de 90-160 dias. La
distancia adecuada entre surcos es 
de 90-120 cm y la profundidad 6ptima de
siembra es 
de 5-10 cm. La altura de corte adecuada para favorecer una buena
recuperaci6n es de 15-20 cm sobre el suelo. En general, los rendimientos deTaiwin y King grass scn altos (17-84 y 40-50 t de MS/ha/aio, reap.). Ambosresponden favorablemente a la fertilizaci6n nitrogenada y los intervalos 
entre cortes adecuados para obtener buenos rendimientos y alta calidad sonde 50-70 dias para obtener forraje verde, y de 90-135 dias para ensilaje.
 
(RA-(extracto))
 

0440
26486 ORTEGA S., 
 J.A. 1985. TaiwAn y King grass como forrajes para cort 
 en

regiones tropicalea. In Rodriguez C., M.A., ed. Simposium sobre Ganaderia
Tropical Forrajes Tropicales, 4o., Veracruz, 
 M6xico, 1985. M6xico,
Secretaria de Agricultura y Recursos HidrAulicos. Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias. pp.21-31. 
Es., 26 Ref.
 

Pennisetum purpureum. King grass. Cultivares. Taxonomia. Sistemas de
siembra. Fertilizantes. N. Intervals de corte. Producci6n de forraje.
Altura de corte. 
Valor nutritivo. Conservaci6n de forrajes. Producci6n
 
animal. M6xico.
 

Se revisan aspectos de la caracterizaci6n (taxonomia y descripci6n

botAnica), establecimiento (adaptaci6n, reproducc16, 
 m6todes de siembra,reWrimientos), manejo (fertilizaci6n intervalos de corte, altura de corte)y utilizaci6n (valor nutritivo y consarvaci6n) de King grass y Pennisetum
 
purpureum cv. TaiwAn. coma forrajes de corte on regiones 
 tropicales. (CIAT) 

044128411 PADILLA, C.; T.E.RUIZ, 1986. Sorgo forrajero coma cultivo temporal ointercalado en pastas. La Habana, Cuba, Instituto de Ciencia Animal. 59p.

Es., 29 Ref., I1.
 

Sorghum bicolor. Establecimiento. Labranza. Rendimiento. Materia seca.
Cultivo intercalado. Siembra. Panicum maximum. Cynodon nemfuensis.
Crotalaria. Cortes. Densidad de siembra. Fertilizantes. Monocultivo. Cuba. 

Se hace una revisi~n genera. sobre el potencial de usa de Sorghum bicolor
 coma cultivo temporal o intercalado con pasto, 
 con 6nfasis en los trabajosrealizados en Cuba. Se tratan aspectos sobre su cultiva temporal en la fasede rreparaci6n del suelo, asociaci6n con otras especies de gramineas
forrajeras (Cynodon, Pennisetum, Andropogon), densidad de siemara y
poblaci6n de plantas y fertilizaci6n. Se revisan trabajas en las que se
 
compara la siembra de cultivos puros de S. bicolor 
antes de sembrar
C. nlemfuensis y cultivos intercalados de las 2 especies. Se presentan
recomendaciones generales para su utilizaci6n. (CIAT) 

044228410 PADILLA, C.; RUIZ, T.E.; CiNO, D.M. 1985. El girasol (Helianthus
annus, L.) coma planta forrajera. San Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba,
Instituto de Ciencia Animal. Direcci6n de Informac!6n Cientifico T6cnica. 
56p. Es., 25 Ref., I1.
 

Helianthus annus. Forrsjes. Morfologia veget:dl. 
Distribuci6n geog-fica.

Requerimientos climAticos. Requerimientos edifices. Semillas. Labranza. 
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EqtableciviLento. Producci6n de forraje. Sistemas de aiembra. Rendimiento. 
Materia seca. FertJlizantes. Cultivo intercalado. Contenido de proteinas.
 
Cuba.
 

Se hace una rerii6n general sobre el uso de Helianthus annus comO 
forraje, con referencia especial a sus prfcticas de producci6n en Cuba. Se 
cubren aspectos sobre origen y d1stribui6n, botfnica, requerimientos de 
clra y suelo, practicas culturales0 control de plagas y enfermedades, 
com,,etencia con malezas, cosecna. rendimaentos, composici6n quimica del 
for aje y cultivos intercalados. En Cuba, H. annus tiene alto potencial 
com'j forraje en la estaci6n sees con riego disponible, debido a su alta 
tasa de produoci6n de forraje verde 44.7-74.5 t/ha en 60-70 das a sea 
3.2- 9.4 t de MS/ha) y alto porcentaje de PC (15-19 por ciento) en hojas, 
tallos y flores. Se dan recomendaciones para su cultivo en Cuba. (CIAT) 

0443
 
27804 PANJAITAN, M. ; BLAIR, G.J. 1985. Research on the use of Leuoaena and 
other tree and shrub legumes in Indonesia. (Investigaci6n scbre el usa de 
Leucaena y otras leguminosas arb6reas y arbustivas en Indonesia). In 
Craswell, F.T.; TangendJaja, B., eds. International Workshop on Shrub 
Legume Research in Indonesia and Australia, Bogor, Indonosia. 1984. 
Proceedings. Australia, Australian Centre for International Agricultural 
Research; Indonesia, Agency for Agricultural Research and Development. 
pp.10-18. En., 14 Ref.
 

Erythrina. Calliandr". Leucaena leucocephala. Sesbania grandiflora. 
Gliricidia sepium. Aibizia. Acacia. Codariocalyx gyroides. Desmanthus 
virgathus. Flemingia congesta. Desmodium discolor. Desmodium gangeticum. 
Evaluaci6n. Producci6n de forraje. Adaptaci6n. Ensayos regionales. Aruoles
 
forrajeros. Indonesia. 

Se revisa brevemente la investigaci6n realizada sobre el usa de Leucaena 
leucocephala y otras leguninosas arb6reas y arbustivas cOMO lena y forraje
 
en Indonesia. Se incluye un inventario de los actualos proyectos que se
 
estfn adelantando. AdemAs de L. leucocephala, se estudian Acacia 
angustissima, Albizia falcataria, Calliandra callothyrsus, Codariocalyx 
gyroides, Desmanthus virgatus, Desmodium spp., Flemingin congesta, 
Gliricidia maculata (0. sepium) y Sesbaiia spp. (CIAT)
 

0444 
27899 PRIETO V., J.M. 1985. La verdad sobre el King grass. Revista ANALAC 
no.61:16-18. Es., Il. 

King grass. Siembra. Establecimiento. Cortes. Esti6reol. Producci6n de
 
forraje. Colombia. 

Se describen caracteristicas ce la planta (origen y botfnica) y del 
cultivo de King grass (siembra y establecimiento, corte y mantenimiento, 
aplicaci6n de abonos orgdnicos). Esta graminea puede producir coma min. 30 
t de forraje verde/ha/corte. (CIAT)
 

0445 
28425 RAMOS S., A. 1985. Logros y aportaciones de la investigaci6n agricola 
en el cultivo de forrajes zonas tropicales y subtropicalts. H6xico, D.F., 
Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas. Secretaria de Agriculture 
y Recursos Hidrfulicos. Publicaci6n Especial no.117. 32p. Es., Ii. 

Panicn maximum. Pennisetum purpureum. Axonopus scoperius. Ixophorus 
unisetus. Saccharum sinensis. Digitaria decumbens. Melinis minutiflora. 
Cynodon dactylon. Chloris gayana. Pennisetum ciliare. Hyparrhenia rufa. 
Echinochloa polystachya. Brachiaria mutica. Neonotonia wightii. Desmodium 
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intortum. Desmodium uncinatum. Macroptilium atropurpueum. Macroptilium
lathyroides. Centrosema pubescens. Sorghum almum. Cenchrus ciliaris.

Setaria sphacelata. Paspalum scrobiculatum. Cenchrus setigerus. Cynodon

plectostachyus. I ,ucaena leucocephala. 
 Clitoria ternatea. Lablab purpureus.
Evaluaci6n. Cultivares. Adaptac16n. Praderas mixtas. Accesiones. Epoca

seea. Epoca lluviosa. Rendimiento. Materia Ensilaje.
seca. Densidad desiembra. Control de malezas. Insectos perjudiciales. Quema. Fertilizantes.
 
Aumentos de peso. Pastoreo. Composicin quimica. Mbxico.
 

Se 
resumen los trabajos de i'vestigaci6n aplicada en especies forrajeras 
en
pasturas tropicalas y subtropicales entre 1961-1981 
en Mxico. Se seialan
 
las diferentes especies y var. 
de especies forrajeras qua han sido
 
evaluadrs y sele( Aonadas en distintas regiones del 
pals durante atte

periodo. Igualmente, se indican los avances en el 
desarrollo de tecnologia

para pasturas temporales y permanentes en lo quo respecta a fecha de
 
siembra, densidad de poblaci6n, fertilizaci6n, control del insecto

Aenolamia postica, control de malezas y asociaciones de
 
gramineasileguminosas. 
 Se discuten los sistemas de utill'acl6n de forrajesincluyendo corte, pastoreo de temporal con y sin fertilizaci6n, pastoreo 
con riego sin fertilizaci6n, pastoreo en mezclas y suplementaci6n. Se
discuten y analizan las proyecciones de la investigacl6n de pasturas en el 
pals. (CIAT) 

0446

27873 RIKA, I.K. 1986. Forages in plantation crops. (Forrajes en cultivos
de plantaci6n). In Blair, f,.J.; 
Ivory, D.A.; Evans, T.R., eds. Forages in
 
Southeart Asian and South Pacific agriculture; proceedings of

international 

an
 
workshop, Cisarua, Indonesia, 1985. Canberra, Australian


Centre for International Agricultural Research. Proceedings series no. 12.

pp.157-160. En., 16 
Ref. [Dept. of Animal Nutrition & Tropical Forage

Science, Udayana Univ., Denpasar, Bali, Indonesia]
 

Brachiaria mutica. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Panicum
maximum. Centrosema pubescens. Pueraria phaseoloides. Cultivos permanentes.
Sistemas de cultivo. Producci6n animal. Sistemas de producci6n. Pastoreo.
 
Sombrio. Persistencia. Indonosia.
 

Se analiza el potencial de los sistemas de cultivo de forrajes,

especialmente Brachiaria, en cultivos de plantaci6n en Indonesia. Se
discuten el uso del Area sembrad-a con cultivos de plantaciones, la
 
integraci6n de pasturas a los mismos (producci6n animal y de cultivos,

composici6n de las pasturas y valor yde las mismas en las plantaciones) 
perspectivas. (CIAT)
 

044728418 SAKIDIO, R. 1973. El pasto colonial. Asunci6n, Paraguay, Ministeriode Agricultura Ganaderia.y Programa Nacional de Investigaci6n y Extensi6n 
Ganadera. Boletin de Divulgaci6n no.10. 12p. Es., 5 Ref., I1.
 

Panicum maximum. Morfologla vegetal. Requerimieutos climAticos.
 
Requerimientos edAficos. Siembra. Control de malezas. Manejo del pastoreo. 
Fertilizantes. Paraguay. 

Se describen las princJpales caracteristicas de Panicum maximum, graminea
de buena adaptaci6n y producci6n en zonas 
-oscosas con suelos de alta

fertilidad en Paraguay. Se hace breve referencia a sus requerimientos
climfticos y edhficos, sistemas y 
poca de siembra, control 
de malezas,
 
manejo y fertilizaci6n. (CIAT)
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0448 
28414 SAIMJDIO, R. ; BLANCO, N.D. 1971. El pasto pangola. Asunci6n. Paraguay,
Ministerio de Agricultura y Ganaderia. Programa Nacional de Investigaci6n ) 
Extensi6n Ganadera. Boletin de Divulgaci6n no.6. 9p. Es., 2 Ref., Ii. 

Digitaria decumbens. Morfologia vegetal. Requerimientos climdticos. 
Requerimientos eddficos. PrActicas culturales. Propagace6n vegetativa. 
Control do malezas. Fortilizaci6n. Renovaci6n. Paraguay. 

Se describen las aracteristicas ,orfol6gicas y agron6micas de Digitaria 
deoumbens, una graminea forrajera introducida en Paraguay en 195, donde ha 
mostrado excelente comportamiento. Se dan recomendaciones generales sobre
 
preparaci6n de suelo, sistemas da biembra, propagaci6n, control de malezas, 
manejo, renovaci6n y fe.'tilizaci6n. (CIAT)
 

0449
 
27987 SCHRODER, E.C. 1986. Recent advances in Leucaena research. (Avances 
recientes en la investigael6n de Leucaena leucocephala). Mayaguez, Puerto 
Rico, Department of Agronomy and Soils, University of Puerto Rico. 18p. 
En., 68 Ref. Paper presented at the 4th Annual Meeting of the 
OAS/Caribbean Leucaena Project, St. Lucia, 1986. [BNF Laboratory, Dept. of 
Agronomy & Soils, Univ. of Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico 00708, USA]
 

Leucaena leucocephala. Taxonomia. Adaptaci6n. Germoplasma. Sistemaa de 
siembrd. Insectos perjudiciales. Enfermodades y pat6genos. Fijaci6n de 
nitr6geno. Rhizobium. Nodulaci6n. Micorrizas. pH. Mimosina. Puerto Rico. 

Se revisan los avances recientes de la invest'gaci6n sobre Leucaena 
leucocephala en cuanto a adaptaci6n, agroncaib (germoplasma y m6todos de 
siembra), plagas y enfermedades, fijaci6n do N (especificidad de Rhizobium, 
selecei6n de copas, respuesta a la inoculaci6n, ecologia y competencia), 
micorrizas, mimosina y usos. Tambi6n se cubren aspectos so:,e origen y 
taxoncaia. (CIAT) 

0450
 
27901 SEIFFERT, N.F.; SALERNO, A.R. 1986. Guandu: leguminosa para a 
pequena propriedade. (Cajanus cajan: leguminosa para pequeias fincas). 
Florian6polis-SC, Brasil, Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuria. 
Comunicado T~cnico no. 103. 5p. Pt., 9 Ref. [Empresa Catarinense de Pesquisa 
AgropecuAria, Estacao Experimental de ItaJai, Caixa Postal 277, Itajai-SC, 
Brasil]
 

Cajanus cajan. PrActicas culturales. Producci6n de forraje. Cortes. 
Producci6n de semillts. Contenido de proteinas. Brasil. 

Se describen aspectos del cultivo, utilizaci6n, producci6n de semillas e 
investigaci6n en progreso de Cajanus cajan. Esta legumilnosa estA siendo 
utilizada con 6xito en la regi6n del litoral de Santa Catarina, Brasil, 
como fuente alternativa de proteins y fcrraje para vacas lecheras en 
pequeas fincas. Algunas var. producen hasta 60.0 t do forraje verde (15 t 
de MS/ha) en 17.0 por ciento de PC. (CIAT) 

0151 
27863 SHELTON, H.M.; RAURELA, H.; TUPPER, G.J. 1986. Forages in the South 
Pacific and Papua New Guinea. (Forrajes on el Pacifico Sur y Papua Nueva 
Guinea). In Blair, 0. J. ; Ivory, D.A. ; Evans, T. R., eds. Forages in 
Southeast Asian and South Pacific agriculture; proceedings of an 
international workshop, Cisarua, Indonesia. 1985. Canberra, Australian 
Centre for International Agricultural Research. Proceedings series no.12. 
pp.89-95. En., 28 Ref. [Dept. of Agriculture, ,niv. of Queensland, St. 
Lucia, Qld. 4067, Australia]
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Clima. Suelos. Ganado. Desarrollo ganadero. Sistemas de producoi6n.

Praderas naturales. Imperata cylindrica. Themeda. Pennisetum polystnahion.Praderas mejoradas. Dichanthium caricosum. Dichanthium annulatum. Axonopus
compressus. Brachiaria decnbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria

mlliiformis. Ischaemum arintatum. Stenotaphrum secundatum. Pueraria
phaseoloides. Desmodium heterophyllum. Desmodium canut. Desmodiumtriflorum. Praderas naturalizadas. Leucaena leucocephala. Neonotonia
wightii. Sistemas de cultivo. Fertilidad del suelo. Ccmpo 3ici6n quimica.
Producci6n animal. Fiji. Papua Nueva Guinea. Samoa. Islas Salom6n. 

Se expmina la funai6n dal mejoramiento de pastos en el Pacifico Sur (Papua
Nueva Guinea, Fiji, Islas Salom6n., Vanuatu y Samoa Occidental), se

aescriben las actiidades de desarrollo existentes 
 y ve resumen losresultados de investigaci6n. En pasturas nativas predominan las especiesImperata cylindrica, Themeda sp. y Pennisetum polystachion. Se presentanresultados de evaluaciones hechas 
con forrajes bajo plantaciones de paima
de coco y en cultivos en campo abierto si. n3ombra. Leucaena leucocephala esuna de las leguminosas que ocurre naturalmente en la regi6n. Se presentanresultados de estudios subre la fertilidad ' l suelo y la !omposici6n
quimica de pasturas. Se detallan las futuras necesidades de investigaci6n. 
(CIAT) 

0452
26620 SILVA P., J.V. 1985. El ramio: un buen forraje (Bohemeria nivea (L.)
Gaud). ICA Informa 19(2):9-13. Es., 
5 Ref., I. 

Boehmeria nivea. Arboles forrajeros. Adaptaci6n. Morfologi; t'ogetal.
Siembra. Fert-'lizantes. Producci6ft 
de forraje. Intervalo de Corte. Valor
 
nutritivo. Suplementos alimenticios. Colombia.
 

Se presentan recomendaciones agrondmicas y algunas t6cnicas para el
establecimiento, manejo y utilizaci6n de Boehmerla nivea (ramio), especie

considerada como alternativa forrajera de alta calidad. Se informa en
detalle sobre adaptac16n, siembra, transplante, fertilizaci6, producci6nde forraje y valor alimenticio. Ests especie produce de 
10-12 t de forraie
verde/ha/corte dependiendo de las condiciones de humedad del suelo y de hafertilizaci6n, Cuando se cosecha tierna (aprox. 50 cm de altura) su

contenido de PC en la 
MS es de 18-25 por ciento. (OIAT)
 

0453
27861 SIREGAR: M.E.; YUHAENI, S. ; SALAM, R.; NULIK, J. 1986. Forages inIndonesia. (Forrajes en Indonesia). In Blair, 0.J.; Ivory, D.A. ; Ev&ns,
T.R., eds. Forages in Southeast Asian and 
South Pacific agriculture;
proceedings of an international workshop, Cisarua, Indonesia, 1985.
Canberra, Australian Centre for International Agricultural


8 Research.
P:'oceedings series no.12. pp.
 0-83. En., 8 Ref. [Balai Penelitian Ternak,

P.O. Box 123, Bogor, Indonesia] 

Brachiaria brizantha. Setaria splendida. Digitaria decumbens. Panicum
maximum. Centrosema pubescens. Stylosanthes guianensis. Axonopus
compressua. Leucaena leucocephala. Desmodium heterohyllum. Gliricidiasepium. Themeda. Sorghum. Imperata cylindrica. Heteropogon. Praderas
naturales. Praderas mejoradas. Accesiones. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia
 
seca. Producci6n animal. Indonesia. 

Se hace una 
revisi6n de las fuentes de forrajes para producci6n animal 
en
Indonesia y de las investigaciones actuales y futuras en la regi6n. Entre
las especies nativas predomina :mperata cylindrica y entre las
introducidas, Pennisetum purpureum, Setaria splendida, Brachiaria 
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brizantha, Leucaena leucocephala y aliricidia sepium. Se revisan
 
evaluaciones anteriores de especies forrajeras nativas e 
 introducidas.
 
(CIAT)
 

0454
 
28406 THOMAS, D. ; GROF, B. 1986. 
 Some pasture species for the tropical 
savannas of South America. 2. Species of Centrosema, Desmodium, and Zornia. 
(Algunas especies de pastos para las sabanas tropicales de Am6rica del Sur. 
2. Especies de Centrosema, Desmodium y Zornia). Herbage Abstracts

56(11) :511-525. En., 44 Ref., Il. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Cuntrosema pubesoens. Centrosema acutifoliim. Centrosema schiedeanum.
 
Centrosema virginianum. Centrooema brasilianum. Centrosema 
 pascuorum.

Centrosema macrocarpum. Controsema plumieri. Desmodium 
 ovalifolium. Zornia 
myriadena. Zornia guanipensis. Zornia glah.a. Zornia brasiliensis. Zornia 
latifolia. Accesiones. Evaluaci6n. Distribui6n geogr&fica. Rendimiento.
 
Materia seea. Epoca seca. Epoca lluviosa. Praderas mixtas. Andropogon
 
gayanus. Brachiaria humidirola. Brachiaria deoumbens. Pastoreo. Cortes.
 
Llanos Orientales. Sabanas. Colombia.
 

Se 
-ovisan los atributos forrajeros do las especies do Centrosema y Zornia
 
nativas de Ambrica del Sur y de De~smodium ovalifolium, introducida de Asia 
y con buena adaptac2.6r, a la regi6n. Se describen los atributos agron6micos 
y de adaptaci6n de ggrmoplasma de Centrosema y las especies C. macrocarpum,
C. brasilianum y Centrosema sp. nov. y se incluyen resultados de 
evaluaciones de Centrosema spp. en pastoreo. Taabi6n se presenta

iit'ormaci6n sobre la especie D. ovalifolium y Zornia spp. (Z. latifolia,
 
Z. glatra, Z. brasiliensis, Z. guanipensis y Z. myriadena). (CIAT) 

0455
 
28407 THOMA.S, D. ; GROF, B. 1986. Some pasture species for the tropical 
savannas of South America. 3. Kndropogon gayanus, Frachiaria spp. and
 
Panicum maximum. (Algunas especies de pastas para 
 las sabanas tropicales de 
Am6rica del Sur. 3. Andropogon gayanur, Brachiaria spp. y Panicum maximum).
Herbage Abstracts 56(12):557-565. En., 37 Ref., 1l. [CIAT, Apartado A~reo 
6713, Cali, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria 
brizantha. Brachiaria dictyoneua. Fanioum maximum. Accesiones. Evaluaci6n. 
Adaptaci6n. Ensayos regionales. Oxisoles. Rendimiento. Materia sec.
 
Praderas mixtas. Stylosanthes capitata. Pueraria phaseoloides. Desmodium
 
ovalifolium. Pastoreo. Ganado bovino. Tasa de carga. Aumentos de 
peso.

Epoca seca. Epoca lluviosa. Llanos Orientale.a. Cerrado. Sabanas. Brasil.
 
Cl om bi a. 

Se revisan los avances en la selecci6n de gramineas para los suelos fcidos 
e infrtiles do las sabanas de Am6rica tropical, con 6nfasis en los
 
atributos forrajeros de diversas especies de gramineas. Se presentan

resultados sobresalientes de la investigaci6n sabre adaptaci6n, agronomia y
productividad de Andropogon gayanus, Brachiaria decumbens, B. humidicola, 
B. brizsntha y Panicum maximum. (CIAT) 

0456 
27864 TOPARK-NGARK A. ; GUTTERIDGE, B.C. 1986. Forages in Thailand.
(Forrajes en Tailandia). In Blair, G.J.; Ivory, D.A.; Evans, T.R., eds. 
Forages in Southeast Aean and South 
Pacific agriculture; proceedings of an
 
international workshop, Cisarua, Indonesia, 1985. Canberra, Australian 
Centre for International Agricultural Research. Proceedings series no.12. 
pp.96-103. En., 31 Ref. [Dept. of Plant Science, Faculty of Agriculture, 
Khon Kaen Univ., Khon Kaen 40002, Thailand] 
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Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Melinis minutiflora. Paspalum
plicatulum. Cenchrus ciliari!. Setaria sphacelata. Urochloa moaambicensis. 
Paspalum conjugatum. ImperaLa cylindrica. Brachiaria mutica. Brachiaria
 
milliformis. Brachiaria ruziziensis. Penr.isetum purpureum. Stylosanthes

gulanesis. Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. 
 Cassia rotundifolia. 
Desmodium intortum. Desmodium uncinatum. Macroptilium atropurpureum.
 
Centrosema pubescens. Evaluaci6n. Accesiones. Rendimiento. Materia seca.
 
Producci6n animal. 
Producci6n de semillas. Adopci6n teenol6gica. Tailandia.
 

Se resumen aspectos de los sistemas de producei6ij de forrajes,
 
investigaci6n y recomendaciones futiras en Tailandia. 
 La informaci6n se 
presenta pars 4 regiones prijiipales: sur, donde se destacan especies tales 
come Brachiaria decumbens, Panicum maximum, Centrosea pubescens y
Macroptilium atropurpureum; llanos centrales, donde se destacan Brachiaria 
spp., P. maximum, Pennisetum purpureum y Stylosanthes hamata cv. Verano; 
norte, donde se destacan especies de las anteriormente mencionadas y otras 
coma Urochloa mosambicensis, Desmodium spp. y Trifolium app. ; y norleste, 
donde se destacan las especies nativas coma Arundir.naria sp. Se disc Len
 
resultados de investigaciones con leguminosas pars las estaciones lluviosa 
y sees, establecimiento de pasturas, prod'icci6n animal, fertilidad del
 
suelo y producci6n de semilla. Se discute la adopci6n de tecnologias 
mejoradas. (CIAT)
 

0457
 
27921 TOPARK-NGARM, A.; MOOLSIRI, A. 1982. Forage yield and perenniality
of nek introduced twining pasture legumes. 2. Performance in the second
 
year. (Rerlimiento de forrajes y naturaleza perenne de leguminosas
nuevas 
forrajeras introducidas. 2. Desempeio en el segundo abo). In Khon Kaen
 
University. Pasture Improvement Proje,,t. Annual report 1981-82. Thailand. 
pp.13-16. En., I Ref.
 

Centrosema pascuorum. Centrosema brasilianum. Centrosema haitense.
 
Centrosema virginianum. Centrosema pubescens. Macroptilium atropurpureum.
Macrotyloma axillare. Accesiones. Rendimiento. ateria sca. Enfermedades y 
pat6genos. Insectos perJudiciales. Resistencia. Evaluaci6n. Tailandia.
 

Se presentan los resultados del segundo afo de producci6n de MS y

supervivencia de 17 accesiones 
 o cv. de las especies Centrosema pascuorum,
C. virginianum, C. haitense, C. brasilianum, C. pubescens, Macroptilium 
atropurpureum y Macrotyloma axillare introducidas a Tailandia por la 
Universidad de Khon Kaen. Los rendimientos generales fueron mayores en el 
segundo alho y C. pascuorum CPI 40060 dio el mayor rendimiento de MS (11.20 
t/ha) seguida por C. pascuorum CPI 75115 (10.62 t/ha). (CIAT)
 

0458
 
27928 TOPARK-NGARM, A. 1080. 
Preliminary test of Stylosanthes hamata
 
introductions. (Prueba preliminar de introducciones de Stylosanthes

hamata). In Khon Kaen University. Pasture Improvement Project. Annual 
report 1980. Thailand. pp.10-12. En., 1 Ref.
 

Stylosanthes hamata. Accesiones. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca. 
Colletotrichum gloeosporioides. Malezas. Resistencia. Tailandia.
 

Se presentan los resultados combinado:i de 3 aos de evaluaciones de
 
rendimientos de forraje y puntajes de enfermedades de 15 accesiones de
 
Stylosanthes hamata, introducJdas a Tailandia por la Universidad de Khon 
Keen, provenientes de Australia. Cinco accesiones (CPI 55830, 55823,
55812, 55822 y 55831) rindieron mds o igual que el cv. Verano (rango
17.2h-22.32 t de MS/ha). Se presentan los datos para cads una de las 
accesiones y los puntajes de evaluaci6n de incidencia de antracnosis 
(Colletotrichum gloeosporioides). (CIAT) 
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0459 
28498 VALLES, B.M.; LUCIA, O.R. DE; FERNANDEZ, J.A. 1987. Producci6n do 
gramineas tropicalea en Veracruz, M6xico. Pasturas Tropic. es. Boletin 
9():32-33. Es., Sum. En. (Forrajes del Centro de Investigaci6n, Ensetanza 
y Extens16n en Ganaderia Tropical, Unii. Nacional Aut6noma de M6xico, 
Apartado Postal 136, Martinez de la Torre, Veracruz, M6xico] 

Brachiaria brlzantha. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria decumbens. 
Cernhrus ciliaris. Hemarthria altissima. Digitaria decumbens. Digitaria
milanjiana. Cynodon plectostachyus. Cynodon nlewfuensis. Cynodon dactylon.
Cultivares. Evaluaoi6n. Ultisoles. Intervalo de corte. Rondimiento. Materia 
seca. M6xico. 

Desde Julio 1980 hasta ago. 1984, se evalu6 la prcducci6n de MS de 15 
gramineas forrajeras, sembradas en un Ultisol en parcelas do 4 x 6 m y 
fertilizadas con 26 kg de P/ha al memento de -a oiembra y 40 kg de N/ha
coada 3 meses. Los intervalos entre cortes fuerun 83 + 20 dias; se utiliz6 
un anlisis de regresi6n para analizar las relaciones entre Is producci6n
diarna de MS y los dias al rebrote. So encontr6 una alta correlaci6n 
(r= 0.80) entre estas variables. Se registr6 una producci6n prom. diaria 
de S de 29.95 kg/ha; las gramineas Brachiaria brizantha, Chloris gayana 
cv. Rhodes, Cenchrua ciliaris cv. Gayndah, Hemarthria altissima y B.
 
deoumbens presentaron la mayor produccl6n diaria de MS (52.1, 40.2, 36.8,
 
32.5 y 32.3 :cg/ha, resp. ). Por el contrario, Digitaria decunbens, Cynodon
plectostachyus cv. ejorado, C. nlemfuensis cv. Santo Dcaingo y Cynodon sp. 
cv. McCaleb tuvieron la produccidn ms baja de MS. (RA-CIAT) V6ase ademds 
0374 0375 0378 0387 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0400 0402 
0404 0407 0409 0410 0414 0421 0426 0;71 01477 0481 0483 0489 
0490 0491 0492 0497 0498 0500 0504 0507 0508 0509 0513 0514
 
0516 0522 0525 0528 0540 0552 0556 0557 0558 0569 0579
 

D06 Mtodos y T~onicas di Evaluaoi6n
 

V~ase 0377 0501 0551 0552 0553
 

EOO FITOPATOLOOIA 

E01 Klioos 

0460 
27535 LAKSHMANAN, P. ; MORAN, L. 1984. A new leaf blight disease on Siratro 
fodder crop. (Una nueva enfermedad de aBublo foliar en Macroptilium 
atropurpureum ev. Siratro). Madras Agricultural Journal 71(10):699-700.
En., 4 Ref. [Dept. of Plant Pathology, Tamil Nadu Agricultural Univ., 
Coimbatore 641 003, India] 

Macroptilium atropurpuruim. Rhizoetonia solani. Patogenicidad. India. 

Durante nov.-die, de 1983 se observ6 defoliaci6n completa de las hojas de 
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro en la Estacl6n de Investigaci6n de 
la U. Agricola de Tamil Nadu (Virinjipuram, India). Al examinar las hojas 
secas se encontraron un gran no. de esclerocios de color marr6n oscuro. El 
agente causal de esta enfermedad se identific6 come el hongo Rhizoctor'a 
solani. Este es el primer registro de Is enfermedad en Siratro on India. 
(CIAT)
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0461
28731 MALAVOLTA, V.M.A.; RUSSOMANNO, O.H.R. ; AHARAL, R.E.M.; CHIBA, S.
1983. Estudos sobre o fungo Pitbomyces ohartarum (Berk. & Curt.) H.B.
Ellis. (Estudios sobre el bongo Pithomyces chartarum). Arquivos doInstituto Biologico 50(1-4):65-79. Pt., Sum. Pt., Fn., 26 Ref., Il. 

Brachiarta decumbens. Pithomyces chartarum. Inoculaoi6n. Esporodeamina.

Brasil.
 

Se realizaron varios expt. pars verificar el crecimiento del talo miclicodel hongo Pitbomyces chartarum diforentesa temp., la esporulaci6n en 10medios de cultivo, Is capacidad de esporulac16n de 51 aislamienta3, laposibilidad de inoculaoi6n en plantas de Braobiaria decumbens y la
viabilidad del bongo a 4 grados centigrados. Los resultados indicaron queel crecimiento del talo mic6lico fue significativamente mayor temp.
21, 24 y 27 grados centigrados. 
a de
 

Los medios de oultivo constitutdos por benode B. decumbens propiciaron mayor esporulaci6n del bongo cuando seaompararon con el medio de papa-sacarosa-agpr, y la esporulac16n asfavorocida por la alternaci6n de luz fluorescente y ausencia de luz. Los 51aislamiontos difirieron signlficatvamente en cuanto a capacidad deesporulaci6n, independientemente del hospedante o del crecimiento del talomiolico. Un m6todo eficiente do inooulaci6n es la aspers16n de las plantas
con susensi6n do esporas. En hojas de Cynodon plectostachyus mantenidas a4 grados cantigrados las esporas de P. chartarum permanecieron viables
durante un periodo ain. de 26 meses. Estos resultados son una contribuci6n para el desarrollo de estudios comparativos de aislamientos de P. chartarumobtenidos en estas condiciones en cuanto a capacidades de producci6n de
esporodeminas, y pars el oultivo del bongo 
 dostinado a la producci6n
subsecuente extracci6n quimica 

y
de toxins. (RA-CIAT) 

046227574 VARON DE AGUDELO, F.H. ; GRANADA, O.A. 1985. Etiologia del agonte
causal del marchitamiento de Crotalaria juncea. ASCOLFI Informa 11(l):3-4.Es. [Centro Nacional de Investigaciones, Apartado A~reo 233, Palmira, 
Colombia]
 

Crotalaria juncea. Ceratocystis. Patogenicidad. Sintomatologia. Colombia. 

En un hrea del Centro Nacional de Investigaci6n Palmira del InstitutoColambiano Agropecuario, donde se habia sembrado Crotelaria juncos parsobtenc16n do semilla, se observ6 alta incidencia de plantas que presentabanquemaz6n da hojas bajas, marchitamiento descendente y muorte prematura.Ailemientos realizados de plantas que presentaron esta sintomatologia

permitieron determinar la presencia del horo Ceratocystis y su formssexual Thielaviopsis sp. (CIAT) V6ase ademfs 0435 0458 

FO0 ENTOMOLOGIA T CONTROL DE PLAGAS 

F01 Inseotos 'erjudioiales y su Control 

046328163 BOTkLHO, W.; REIS, P.R. ; FNSECA, D.H. DA 1985. Efeito da cargoanimal sobre a populacao da cigarrinha, Zulia entreriana (Berg 1879)(Homoptera-Corcopi dae), pastagemam de capim-"Buffol,, Cenchrus ciliaris L.(Efecto de la cargo arimal en la poblac16n de Zulis entreriana
(Romoptera:Cercopldae) en pasturas de Cencbrus oiliaris). Anais daSociedade Entomologica do Brasil 14(2):205-214. Pt., Sum. Pt., En., ? Ret.[Empresa de Pesquisa Agropecuria do Hines gerais, Caixa Postal 295, 35.700 
Sete Lagois-MO, Brasil] 

40
 



Conchrus ciliaris. Zulia entreriana. Tasa de carga. Control de insectos.
 
Dinfmica de poblaciones (insectos). Disponibilidad de forraje. Pastoreo.
 
Brasil.
 

La infestaci6n do 
ninfas y adultos do Zulia entreriana/metro cuadrado fue
 
pricticamente constante en las pasturas de 
Cenchrus ciliaris con diferentes
 
cargas animales (0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4 y 2.8 animales/ha); sin embargo,
cuando se observ6 la relaci6n entre infestaci6n y disponibilidad de forraje
(kg de MS), se encontr6 un mayor no. de insectos en las pasturas con altascargas animalev (2.0, 2.4 y 2.8 animales/ha). El daho causado por Z.
entreriana fue mayor en pastures con cargas animales mls altas que con 
cargas animales bajas, probablemente debido al efecto de la mayor concn. de
inseotos en ei forraje disponible. Los resultados obtenidos durante 3 afios
indican que las pasturas de C. ciliaris con una carga animal fija de casi
1.6 animales/ha (1 animal = 270 kg de peso vivo) proporcionan buen
rendimiento, persistencia y menores p6rdidas por Z. entreriana. (RA-CIAT) 

0464
28461 HEWITT, G.B. 1985. Ovipositional preferences of the spittlebugs Zulia
entreriana (Berg, 1879) and Deois flavopicta (Stal, 1854)
(Homoptera:Cercopidae). (Preferencias do oviposici6n de Zulia entreriana y
Deois flavopicta (Homoptera:Cercopidae)). Anais da Sociedade Entomologica
do Brasil 14(2):197-204. En., 
 Sum. Pt., En., 15 Ref. (Centro Nacional do 
Pesquisa de Gado do Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-MS, 
Brasil]
 

Zulia entreriana. Deois flavopicta. Brachiaria decumbens. Biologia de
 
insectos. Renovaci6n. Control de insectos. Brasil.
 

En condiciones do lab. 
se ev-lu6 ia preferencia de oviposici6n de Zulia

entreriana y Deois flavopicta, plagas importantes de pastos en Brasil

central, utilizando Brachiaria decumbens. En general, las 2 especies

reaccionaron de manera similar a los 5 factores de estudio: 1) humedad,

2) compactaci6n. 3) cobertura foliar, 4) profundidad de la cobertura y

5) tamaio de las particulas de suelo. Las especies prefirieron suelo o

cobertura compacts en comparaci6n con superficies 
no compactadas, poro
prefirieron la cobertura compacta que el suelo compacto. Prefirieron una 
capa de cobertura de 8 mm que de 4 mm. Prefirieron las partioulas de suelo
de tamalo intermedlo que peque~as. Definitivameate, ninguna de las especies
prefiri6 particulas de suelo sueltas y suelo seco. Estos hallazgos deben 
ser benbficos para manejar pastures en Brasil centrzl, donde la 
compactaci6n del suelo y la cobertura foliar proporcionan un microhabitat 
altamente favorable para la oviposici6n por estos irseoctos. (RA-CIAT)
 

0465
27954 YOUNG, G.R. 1984. A checklist of mite and insect pests of vegetable,

grain and forage legumes in Papua New Guinea. (Listado de Scaros e insectos 
plaga de verduras, granos y leguminosas forrajeras en Papua Nueva Guinea).

Papua New Guinea Journal of Agriculture, Forestry and Fisheries 
33(1-2):13-38. En., Sum. En., 15 Ref. [Dept. of Primary Industry,
Agriculture Research Centre, Bubia, P.O. Box 73, Lae, Papua New Guinea] 

Cajanus caJan. Canavalia ensiformis. Canavalia gladiata. Centrosema 
pubescens. Debmodiu-i canum. Demodium intortum. Neonotonia wightil. Lablab 
purpureus. Macropt:l~um atropurpureum. Macroptillum lathyroides.
Macrotyloma axillare. Pueraria phaseoloides. Vigna. Acaros. Insectos 
perJudiciales. Ppua Nueva Guinea. 

Se han registrado mds de 100 eopecies de dcaros e Insectos que se alimentan
 
de verduras, granos y leguminosas forraJeras en Papua Nueva Guinea. Se
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presanta un listado que inoluye plantas hospederas y localidades y alguna 
evaluaci6n del tipo de da~o. (RA-CIAT) 

F02 Acaros y su Control
 

VMase 0465
 

F03 Nematodos y au Control 

o466 
27960 lTU, U.0. ; OGBUJI, R.O. 1984. Effect of cover plants in fallow lands 
on root-knot nematode population. (Efecto de plantas de cobertura en suelo 
en barbecho on is poblaci6n de nematodo del nudo de la raiz). Beitrage zur 
Tropischen Landwirtschaft und Veterinarmedizin 22(3) :275-280. En., Sum. 
En., De., Ru., Fr., Es., 15 Ref. [National Root Crops Research Inst., 
P.M.B. 1006, Umudike, Umuahia, Nigeria] 

Panicum maximum. Cynodon plectostachyus. Arachis hypogaea. Cajanus cajan. 
Crotalaria retusa. Centrosema. Calopogonium. Stylosanthes guianensis. 
Cynodon dactylon. Vigna unguiculata. Heloidogyne incognita. Cultivos de
 
cobertura. Resistencia. Dinfmi ca de poblaciones (insectos). Nigeria.
 

En el sur de Nigeria se evaluaron plantas de cobertura en cuanto a su 
resistencia al nematodo del nud( - la raiz, Meloidogyne incognita raza 2. 
En expt. de invernadero y de campo, Crotalaria retusa, Arachis hypogaea, 
Stylosanthes gracilis (S. guianensis), Tagetes patula y T. erects fu3ron 
altamente resistentes; Centrosema sp., Panicum maximum. Eupatorium odoratum 
y Aspilia latifolia mostraron un grado de resistencia intermedio. y 
Calopogonium sp., Cajanus cajan, Vigna unguiculata y Cynodon dactylon 
fueron susceptibles. La siembra do plantas do cobertura que suprimen el 
nematodo del nudo do la raiz en suelos en barbecho podria ser una prfctica 
de campo pars el manejo de plagas. (RA-CIAT) 

0467 
28751 HASAN, N. ; JAIN, R.K..1984. Pathogenicity of the root-knot nematode,
 
Mel.oidogyne incognita to Clitoria ternatea, Linn. (Patogenicidad del
 
nematodo del nudo de la raiz, Meloidogyne incognita en Clitor'a ternatea). 
Agricultural Science Digest 4(4):189-190. En., Sum. En., 3 Ref. [Indian 
Grassland & Fodder Research Inst., J)ansi-284003, Uttar Pradesh, India] 

Clitoria ternatea. Meloidogyne incognita. Patogenicidad. India. 

En un cultivo en macetas se estudi6 la patogenicidad de Meloidogyne 
incognita en Clitoria ternatea, una leguminosa forrajera rica en proteinas.
 
Larvas de M. incognita del sLgundo estado recientemente oclosionadas se 
inocularon en los niveles deseados de in6culo de 10, 100, 1000 y 10,000 en 
pldntulas de I somana de edad y se deJ6 un testigo sin inocular. Los 
resultados in~tcaron quo el crecimiento de las plantas se correlacion6 
negativamente con el nivel inicial de in6culo del nematodo. Se observaron 
reducciones significativas en los caracteres de crecimiento de las plantas 
y en el no. de n6dulos de Rhizobium a niveles de in6culo de 100, 1000 y 
10,000 larvas/maceta. (RA-CIAT)
 

0468 
28784 STANTON, J.M. 1986. Biology and influence nf Pterotylenchus 
cecidogenus on Desmodium ovalifolium. (Biologia e influencia de 
Pterotylenchus cecidogenus en Desmodium ovalifolium). Journal of Nematology 
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18(1):79-82. En., Sum. En., 6 Ref., I1. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, 
Colombia] 

Deamodium ovalifolium. Pterotylenchus cecidogenus. Dinhimica de poblaciones.
Resistencia. Semillas. Oorminaoi6n. Colombia. 

Pterotylencbus cocidogenus no inhibi6 la germinaoi6n de Desmodium 
ovalifolium pero redujo la supervIvencia de plfntulas y el crecimiento de 
la ralz y el tallo. La formaci6n de agallas en el tallo se asoci6 con las
densidades poblacionales de nematodos, las cuales se corrolacionaron
 
positivamente 
 con la edad de la plants on el momento do la inoculaci6n. Las 
denaidades poblacionales de nematodos aumntaron 100 veces en 52 dies a 
partlr de la inoculaci6n. (RA-CIAT)
 

069
 
28788 STANTON, J. M.; HERIIANDEZ M., R. 1986. Occurronce and evaluation of 
damage caused by the root-knot nematode, Meloidogyne Javanica, on Desmodium 
heterocarpon in the Llanos Orientales of Colombia. (Octurencia y evaluaci6n 
del daTho causado por el nematodo del nudo de la raiz, Meloidogyne Javanica 
en Desmodium heterocarpon en los Llanos Orientales de Colombia). Tropical
Grasslands 20(l):44-46. En., Sum. En., 4 Ref. [CIAT, Apartado A6reo 6713, 
Call, Colombia] 

Deemodium heterocarpon. Accesiones. Meloidogyne javanica. Resistencia. 
Llanos Orientales. Colombia.
 

Se registra par primera vez una infestaci6u do Ifeloidogyne javanica en 
Desmodium heterocarpon on los Llanos Orientales de Colombia. Una siembra 
exptl. de 59 accesiones de D. heterocarpon se evalu6 er cuanto a agallas de 
las raices, clorosis, atrofiamionto y muerte descendente causadas por M. 
incognita. Se eneontr6 que 43 aesiones poselan resistencia prActica. La
 
aparici6n de M. javanica en !a tuperficie del suelo no es una uia 
conflable para evaluar el daVl) -,.r el nematodo. So sugiere examinar 
directamente las raices para determinar el nivel de daio a las wismas. 
(RA-CIAT) 

0470 
28755 STANTON, J.M. 1985. Survival of Pterotylenchus cecidogenus following
storage in galls of Desmodium ovalifolium, desiccation and exposure to high
osmotic pressure. (Supervivencia de Pterotylenchus cecidogenus posterior al 
almacenamiento en agallas de Desmodium ovalifolium, a la desecaci6n y a la 
exposici6n a una pres16n oam6tica alta). Nematol6gica 31(4):443-451. En.,

Sum. En., Es., De., 11 Ref., Ii. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, 
Colombia]
 

Desmodium ovalifolium. Pterotylenchus cecidogenus. Temperatura. Llanos
 
Orientales. Sabanas. Colombia.
 

Se almacenaron agallas Lncontradas en plantas de Desmodium ovalifolium 
causadas par Pterotylenchus cecidogenus en bolsas de papel (baja humedad) 
o en bolsas plAsticas selladas (alta humedad) a temp. constantes de 10, 24,

30 6 35 grados centigrados o a fluctuaciones de temp. entre 18-22 grados
entigrados duranta 4 semanas. El no. total de P. cecidogenus y de hembras 
extraidas posteriormente se redujo con el inrmremento de temp., la 
fluctuaci6n de temp. y la alta humedad. Los nematodos aislados no 
toleraron la desecaci6n. La movilidad de los nematodos se disminuy6 con el 
incremento de la presi6n osm6tica y el tiempo de la exposici6n cuando se 
trataron con soluciones deo 0, 0.1, 1.0 y 2.0 molar de NaC1 durante 6 6 24 
b. Mediante el uso de distribuciones do frecuencia de las longitudes del 
cuerpo, se demostr6 quo el cuarto estado juvenil tuvo mhs habilidad para

sobrevivir a la desecaci6n y a la temp. alta en agallas de plantas y alta 
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presi6n osm6tica, seguida de J3 y J2 y hembras adultas similares en 
habilidad. (RA-CIAT)
 

Uo 	 OENETICA Y FITOHEJORAMIENTO 

001 HeJoramiento, aermoplasma, Selecci6nu Citologia e 
Introduociones
 

041128471 BARROS, L. DE H. 1978. Avaliacao da varlabilidade de caracteres
agroncmicos em populacoes de Stylosanthes guyanensis (Aubl.) Sw.
(Evalua-i6n de Is variabilidad de 
caracteres agron6micos en poblaciones de
Stylosanthes gu-anensis). Tese Mestre Agr. Piracicaba-SP, Brasil, EscolaSuperior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de Sao Paulo. 
110p. Pt., Sum. Pt., 	 En., 46 Ref., 11. 

Stylosanthes guianensis. Accesiones. Evaluaci6n. HAbito de crecimiento.
 

poblaciones de Stylosanthes gulanensis 

Altura de la plants. Ramificaci6n. Rendlmiento. Materia seca.
Colletotrichum gloeosporioides. Sequia. Florac16n. Cobertura. 

Resistencla. 
Selecoi6n. 

Herencia. Brasil. 

Se evalu6 la variabilidad de algunos caracteres agron6micos en 13 
subesp. gulanensis. Las poblaciones

estudiadas son oriuridas de diferentes regiones de Brasi] siendo 1
procedente do Argentina. Se utiliz6 un diseho de bloques al 
azar 	y 10
repeticiones. Los caracteres hAbito de crecimiento, altura de la planta y

no. 	de ramas primarias fueron evaluados en 4 plantas/parcela y los
caracteres peso de la MS, resistencia a la sequia y a la antracnosis, ypersistencia fueron evaluados en 2 plantas/parcels. El carActpr floraci6n!e evalu6 tanto en 4 como en 2 plantas/parcela. La determinaci6n do la MS se hizo con base en 1 corte, efectuado cuando las plantas tenian 143 dias
de vdad. Para el carActer Area de cobertura del suelo por las plantas, seefectuaron 3 evaluaciones: 
6	 una en las plantas que sufrieron 1 corte y 2, en pocas difeventes en las plantas que no fueron cortadas. Los resultadosindican que existe ura gran variabilidad entre y dentro de poblaciones,
paa 	todos los caracteres evaluados, exeepto para el no. de ramasprimarias. Ce hacen consideraciones comparativas sobre el comportamiento delas poblaciones en relaci6n con los caracteres estudiados, asi coma sobre
cada 	carActer en particular. Se observan los indices de ganancia esperados
con la selecci6n de las mejores plantas para los caracteres de producci6n
de MS, altura de las plantas y Area do cobertura del suelo par las plantas,
y de 	ls mejores prom. de parcelas para los caracteres resistencia a
antracnosis y no. de raias primaria. Tambi6n hacense consideraciones 
sobre las posibilidades de meJorar la producci6n do MS 	a trav6s de lase3,-cci6n indireeta, aplicada a los caracteres altura de las plantas,
de cobertura del suelo par las plantas y peso 

Area 
de la materia frescoa, ap:^tir de la estimaci6n de coeficientes do correlacione gentica yfenotipica, selecci6n directa y respuestas correlacionadas. Para las

condiciones en que se realiz6 el trabajo, las poblaciones 7 (de bAbito
postrado) y 13 (de hfbito semierecto) presentaron el mayor no. de

caracteristicas favorables, considerAndose las 2 poblaciones mhs

promisorias paza programas de f!.tomejoramiento. (RA-CIAT) 

0472
28473 BATTISTIN, A. 1981. Estudo biossistematico de diferentes taxons do genero Stylosanthes Sw. (Leguminosse-Papilionoideae). (Estudio
biostemAtico de diferentes taxonea del g6nero Stylosanthes
(Legminosae-Papilionoideae)). Tese Mestre Agr. Piraci aba-SP, Brasil,
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Escola Superior de Agricultura LuJ.z de Queiroz, da Universidade de SaoPaulo. 12 1p. Pt., Sum. Pt., En., 19 Ref., I. 

Stylosanthes capitata. Stylosantbes macrocephala. Stylosanthes scabra.
Stylosanthes grandifolia. Stylosanthes humilis. Stylosanthes gracilis.

Stylosanthes viscosa. Stylosanthes guianensis. Morfologia vegetal.Taxonomia. Distribuci,5n geogrAfica. Florac16n. Semilla. Germinaci6n.
 
Latencia. Cromoscmas. Fructificaci6n. Herencia. Brasil.
 

Se realiz6 un estudio biosistemhtico de 7 especies y 3 var. del g6nero
Stylosanthes provenientes de diferentes estados de Brasil, para obtener
informa-jones bfsicas sobre la variabilidad intra 
e interespecfica de
diferentes caractereamortol6gicos. Las especies fueron: S. capitata y S.
scabra de Rio de Janeiro, S. hunilis de Goi~s y S. macroeerhala, S.grandifolia, S. gracilis, S. viscosa y 3 var. de S. guianensis

(microcephala, canescens y vulgaris) de Minas Gerais. Los resultados

indicaron qua existe una gran variabilidad gentica dentro de cada especie
y var. entre las especies y var. para todos los c.ractere3 mesurables
vegetativos, florales y del 
fruto; esto indica considerable capacidad de
adaptac16n a diferentes amblentes, pudiendo ser especies indicadas para
pastures en diferentes situacioneL climnticas, eddficas y de alt. El
anhlisis de los caracteres permiti6 una distinci6n mAs nitida de las
zspecies, as como Ln mayor conocimiento del grade de estabilidad de cada 
una y la relaci6in filogen~tica existente entre ellas, posibilitando
establecer con mAs claridad las lineas evolutivas del g~nero. Las var.
microcephala, canescen: y vulgaris presenitaron un grado de variabilidad tangrande como el observado entre las diferentes especien; consecuentemente,no fue posible establecer un criterlo nlfqrencial entre especies y var. Eldimorfismo exhlbido por el lomentu, con 1 6 2 articulaciones encontrados enlas diferentes especies y var., sugiere quo ademas de ser Ln carcteradaptativo, los grupos taxon6micos semejantes estin filogen.ticamente
relacionados. El alto grado de dormancia mustrado por las semillas de las 7especies y las 3 var. e. una caracteristica do nemilla-, duras y constituye

un mocanismo de super'vivencla altamente ventajoso al 
 mantener las semillas
 en el suolo durante el periodo en quo las condicienon amblentales son
desfavorables pare la germinaoi6n y el desarrollo do la plAritula. Las 7especies y 3 var. 
del g6nero :tylosantntes en cuanto a] no. de cromosomas,
son poliploides de no. btico x = 10, siendo S. capitaLa y S. viScosatetraploides, con 2n = 410y las dems especies y var., dipiolden, con 
2n = 20. (RA-CIAT) 

28746 BOVO, O.A. ; MROGINSKI, 
0473 

L.A.; REY, H.Y. 1986. Regenuration of plantsfrom callus tiosue of th,! pature legume Lotononis bainesiJ. (Begencraci6n
do plantas a partir do tejido do callo de la leguxinosa forrajera Lotononis
bainesii). 
Plant Cell Reports 5(4):295-297. En., 
Sum. En., 3 Ref., Ii.[Inst. de Botbnjca, Casilla do Correos 209, Corrientes 3400, Argentina] 

Lotononis bainesll. Propagaci6n (de plantas). 
Cultivo do tejidos. |{ojan.

Reguladores del crecimiento. Argentina.
 

En condiciones nutricionales, hormonales y ambientales definidas, so
estudi6 la regenerae16n in vitro de plantas 
a partir de callos derlvados
del cotiled6n y de las hojas de Lotononis bainesiJ. Los explantos tanto do
los cotiledones de pltntulas de 
4 dias de edad como de hojas corpletamente
abiertas de plantas maduras fueron cultivados en un medio de Mura:4iige ySkoog quo contenia 0.5 por ciento de agar, suplementado con conco. de 0.01,0.1 y 1.0 mg de Acido alfa- naftalenae6tico (ANA)/litro y niveles de 0.1,
1.0 y 3.0 mg de 
benciladenina (BA/litro en diversac combinaciones. La
regenerac16n de brotes mOltiples (un prom. de 4 brotes/callo) de los callosprimarios ocurr16 dentro de los 15-35 dias de cultivo en la mayoria de los 
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medios evaluados. Aunque el mejor medio para la regeneracidn de brotes de
 
callos derivados del cotiled6n contenia ANA y BA a niveles de 1.0 y 0.1 
mg/litro, resp., se logr6 la regeneraci6n max. do brotes de callos 
derivados de las hojas utilizando ANA y BA a 0.01 y 0.1 mg/litro, resp. Se
 
indujo la d-ferenciec .tn de las raices mediante la transferencia de los 
brotes regenerados a un medio sin reguladores del crecimiento. (RA-CIAT) 

0474
 
28470 BURNU2IST, W.L. 1984. Avaliacao da tolerancia aso aluminio em
 
diferentes populacoes de Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. (Evaluaci6n de
 
la tolerancia al aluminio en diferentes poblaciones de Stylosanthes
 
guianensis). Tese Mestre Agr. Piraclcaba-SP, Brasil, Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de Sao Paulo. 77p. Pt., Sum. 
Pt., En., 52 Ref., Il. 

Stylosanthes guianensis. Al. Toxicidad. Tolerancia. Evaluaci6n. Ralces. 
Tallos. Hojas. Rendimiento. Materia seca. Selecci6n. Accesiones. Brasil.
 

Se evalu6 la respuesta diferencial a 4 cneno. de Al (0, 4, 8 y 12 ppm) en 
soluci6n nutritiva, en 25 poblaciones de Stylosanthes guianensis. Se 
utilizaron come parAmetros de evaluaci6n la longitud y el peso seco de la 
raiz y de la parte a6rea. Los anAlisis indicaron que habian diferencias en 
la respuesta de las poblaciones al Al. La longitud de la raiz es el 
par~metro mAs indicado para determinar el efecto del Al. La longitud de la 
parte a6rea tue el parhmetro menos afectado. Las otras caracteristicas se
 
situaron en un rango de sensibilidad intermedia. El Lrlisis de regresi6n
 
de los diferentes parAmetros er funcifn de los niveles de Al fue utilizado
 
para discriminar las poblacioneq mfs tolerantes y sensibles. Los
 
coeficientes angulares de las regresiones permitieron identificar las
 
poblaciones EMGOPA 136/75, EPAMIG 669/70, EPAMIG 366/76 y SEA 75013 
como
 
sersibles al Al, y las poblaciones EPAMIG 664/76, EPAMIG 682/76, EPAMIG
 
379/76 y SEA 680014 eoo las mAs tolerantes entre las poblaciones
 
estudiadas. (RA-CIAT) 

0475
 
28742 BURTNIK, O.J.; FROGINSKI, L.A. 1985. Regeneraci6n de plantas de
 
Arachis pintoi (Leguminosae) por cultivo in vitro de tejidos foliares.
 
Olagineux 40(12):609-611. 
Es., Sum. Es., En., Fr., 12 Ref., Il. 

Arachis pintoi. Cultivo de tejidos. Reguladores del crecimiento. HoJas. 
Propagaci6n (de plantas). Argentina. 

Se cultivaron explantos foliares de Aracnis pintoi en el medio basal do 
Murashige y Skoog (MS) suplementado con 2 mg de Acido naftalenac6tico (ANA) 
y 0.1 mg de benciladenina (BAP)/litro. Los callos obtenidos fueron 
subeultlvados en MS + I mg de ANA/litro + 1 mg de BAP/litro y, 
posteriormente, subeultivados 3 veses en MS + 1 mg de BAP/lJtro. Al cabo
 
del tercer y cuarto suboultivo los callos diferenciaron vfstagos que 
fuer-on enraizados mediante su cultivo en MS desprovisto de reguladores de 
crecimiento. (RA) 

0476 
27181 INTERNATIONAL BOARD FOR PLANT CENETIC RESOURCES. 1985. Crops:

forages. (Cultivos: forrajes). In__ . Annual Report 1984. Rome, 
Italy. pp.35-39. En., Ii. 

Aeschynomene. Centrosema. Alysicarpus. Desmanthus. Desmodium. Lablab. 
Leucaena. Lotononis. Macroptilium. Macrotyloma. Neonotonia. Pueraria. 
Stylosanthes. Trifolium. Vigna. Zornia. Calopogonium. Cassia. Flemingia. 
Indigofera. Rhynchoaim. Andropogon. Axonopus. Bothriochloa. Brachiaria. 
Cenchrus. Cynodon. Dichanthium. Digitaria. Hemarthria. Panicum. Paspalum. 
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Pennisetum. Urochloa. Accesiones. Di tribuci6n geogrAfica. Recolecci6n. 
Asia. Africa. Am6rica Latina.
 

Se resumen las actividades realizadas en 1984 por la secci6n de forrajes 
del International Board of Plant Genetic Resources. Se presentan las
 
conclusiones de un Grupo de Trabajo sobre colecc16n y conservaci6n de 
especies forrajeras tropicales y subtroplcales, y se indican las
 
principales misiones de recolecci6n auspiciadas por este instituto en 
diferentes paises de Asia, Africa y Ararica Latina, incluyendo los g~neros
 
de las principales gramineas y leguminosas recolectadas. (CIAT)
 

0477
 
27858 IVORY, D.A. 1986. Performance of germplasm in new environments.
 
(Desempeho del germoplasma en ambientes nuevos). In Blair, G.J.; Ivory,
 
D.A.; Evans, T.R., eds. Forages in Southeast Asian and South Pacific
 
agriculture; proceedings of an international workshop, Cisarua, Indonesia, 
1985. Canberra, Australian Centre for, International Agricultural Research. 
Proceedings series no.12. pp.61-68. En., 30 Ref. [Forage Research Project,
 
P.O. Box 123, Bogor, Indonesia] 

Germoplasma. Gramineas. Leguminosas. Recoleccin. Accesiones. Evaluacl6n.
 
Morfologia vegetal. Caracteristinas agron6micas. Valor nutritivo.
 
Procesamiento de la informaci6n. instltuciones de investigaci6n. Asia. 
Oceania.
 

Se revisan todos los aspectos del proceso de evaluaci6n de germoplasma 
forrajero para el sudeste asiAtico y el Pacifico Sur, cuyo objetivo fina]
 
es desarrollar bases de datos para el intercambio de informaci6n sobre 
recursos gen~ticos. En lo que respecta a la colecci6n y ensamblaJe del
 
germoplasma, se discuten la escogencia de g6neros y eupecies (germoplasma 
introducido y nativo) y el almacenamiento de semilla. Se revisan tambi6n 
las estrategias de evaluaci6n a igual que los diferentes m6todos exptl. 
en invernadero, vivero, pequehas parcelas y pastoreo. Se discuten los 
criterios para la evaluaci6n (ferolSgicos, morfol6gicos, agron6micos y de 
valor nutricional) y los mtodos de colecci6n y anAlisis de informaci6n. Se
 
discute el mejoramiento potencial do los. procedimientos do evaluaci6n, 
destacando la labor realizada por CIAT en la coordinaci6n de la Red 
Internacional de Evaluaci6n de Pantos Tropicalo en Arr6rica Central y Sur. 
(CIAT)
 

0478 
27857 McIVOR, J.G. ; CHEN, C. P. 1986. Tropieal grassei: their dcse,-tication 
and role in animal feeding systems. (Gramlneas tropicales: su domesticacit6n 
y funci6n en sistemas de alimentaci6n animal). In Blair, G.J. ; Ivory, D.A. ; 
Evans, T.R., eds. Forages in Southeast Asian and South Pacific agriculture;
 
proceedings of an international workshop, Cisarua, Indonesia, 1985. 
Canberra, Australian Centre for Interrational Agricultural Research. 
Proceedings series no. 12. pp.55-60. En., 37 Ref., Il. [Commonwealth 
Scientific & Industrial Research Organization, Division of Tropical Crops & 
Pastures, Private Mail Bag, PO Aitkenvale, Qld. 4814, Australia] 

Arundinaria. Axonopus compressus. taeLLyoctenium. Digitaria adscendens. 
Eragrostis viscosa. Imperata cylindrica. Callipedium. Chryrophogon. Themeda
 
triandra. Ischaemum muticum. Ischaemum timorense. Ottochloa. Paspalum
 
conjugatum. Arundinella. Dichanthium caricosuin. Pennisetum polystachion. 
Praderas naturales. Praderas naturalizadas. Fertilizantes. N. Alitrentaci6n 
animal. Producci6n de forraje. Persistencia. Calidad del forraje.
 
Propagaci6n (de plantas). Germoplasma. Asia. Oceania.
 

Se examina la funci6n de las gramineas nativas e introducidas en los
 
sistemas de alimentaci6n animal del sudeste asi~tico y -1 Pacifico Sur y la
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forma como se puede aumentar su efectividad, con base en una revisi6n detrabajos de investigaci6n tanto en la regi6n como en Australia. Existen 5
requerimientos bAsicos para una especie en pasturas: rendimiento de

forraje, persisternia, 
 calidad del forraje, capacldad de asociaci6n con
leguminosasgramineas y facilidad de propagaci6n y establecimiento. (CIAT) 

0479
28469 MALUF, A.M. 1984. Ava iacao da variabilidade intra e 
interpopulacional para tolerincia ao aluminio em Leucerm (Leucaena
leucocephala (Lam.) de Wit). 
(Evaluac16n de la variabilidad intra e 
interpoblacional para la tolerancia al aluminjo 
en Leucaena leucocephala).

Tese Mestre Agr. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agiculturs Luiz
de Quoiroz, da Universidade de Sao Paulo. 120p. Pt., Sum. Pt., Ea., 83 
Ref., Ii. 

Leucaena leucocephala. Al. Toxicidad. Toleranc a. Accesiones. Herencia. 
Ramificaci6n. Evaluaci6n. Racees. Talios. Hojas. Selecci6n. Brasil.
 

En estudios de invernadero se verific6 la existencia de variabilidad

genftica intra e interpoblacional para tolerancia al Al en Leucaena

leucocephala. Se estableci6 un criterio 
de evaluaci6n de tolerancia al Al 
para estas poblaciones. Se utilizaron 29 poblaciones, sometidas a 5
 
diferentes conen. do 
Al (0, 3, 6, 9 y 12 ppm) en 2 expt. Para clasificar latolerancia de las poblaciones al Al 
se utilizaron los parAmetros: longitud
de la parte a~rea (Y1), longitud de la mayor raiz (Y2), peso seco de la 
parte a~rea (Y3), peso 
seco de las raices (Y4), longitud de la primera hoja

(Y5), no. de ramificaciones (Y6), 
relaci6n peso seco de la parte a6rea:peso

seco de las raices (Y7) y persistencia de los cotiledones (YB). 
A las
medidas estandarizadas de cada poblaci6n 
en cada una de las 5 concn. de
Al, para las variables Y1-Y7, 
so aplic6 un anAlisis de conglomerados

(multivariado), agrupando las poblaciones mAs semejantes. El 
anAlisis

multivariado indic6 la presencia de 2 grupos contrastantes en relaci6n con
las caracteristicas estudiadas. En el grupo de las accesiones tolerantes 
se

situaron las poblaciones T-1, T-2, T-3, T-6, T-7, T-13, T-14, T-15, T-17,
T-19, T-20, T-21 y T-30, y en el de las no tolerantes, las poblaciones T-4,
T-5, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-16, T-18, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26,T-28 y T-29. et steriormente so determinaron los partmetros univariados cuya
discriminaci6n correspond16 mAs a la proporcionada poer el anlisis 
multivariado. Se verific6 que la mejor concordancia entre los 2 criterios
 
fue obtenida para las variables Y1, 
 Y2, Y3, Y4 y Y8, en las concn. de 6, 9
 y 12 ppm de Al. Para determinar la existencia de variabilidad gen&tica

tolerancia al Al entre y dentro do progenies, se utilizaron 18 progenies

pars 

de plantas individuales do 3 poblaciones consideradas tolerantes al Al,
examiaadas bajo la concn. do 9 ppn de Al. Solamente las caracteristicas YI,
Y2, Y3 y Y4 fueron analizadas. Se detect6 la variabilidad genttica 
para
tolerancia al Al tanto entre progenies cono dentro de algunas progenies. A 
pesar de quo las variables Y1 a Y4 concordaron con el anllsis multivariado 
en la discriminaci6n de la tolerancia al Al, la concordancia mutua de estas
variables no rue 
plenamente satisfactoria. Esto 
resalta la dificultad de
 
usar cada parAmetro aisladamente para 
 la evaluaci6n de la tolerancia al Al
 
en L. leucocephala. (RA-CIAT) 

0480

28474 PATERNIANI, M.L.S. 1984. Ecogen6tica comparativa de tres espcies de
Stylosanthes que ocorrem 
no Estado de Sao Paulo: S. guianensis (Aubl.) Sw.,

S. scabra Vog. e S. visoosa Sw. (Ecogen6tica comparativa de tres especies

do Stylosanthes que ocurren en el Estado de Sao Paulo: S. gulanensis, S. 
scabra y S. viscosa). Tese Mestre Agr. Piracicaba-SP, Brasil, Escola

Superior de Agricultura Lulz de Qveiroz, da Universidade de Sao Paulo. 
133p. Pt., Sum. Pt., En., 85 Ref., I1. 
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Stylosanthes guianenais. Stylosanthes scabra. Stylosanthes viscosa.
 
Dennsidad de poblaoi6n. Ecologia. Distribuci6n geogr~fica. Requerimientos
 
olim ticos. Requerimientos eddficos. Adaptac16n. Semilla. Latencia.
 
Reproducoi6n de la planta. Gen6tica. Brasil.
 

Sa estudiaron los aspectos ecogen6ticos de 3 especies del g6nero
 
Stylosanthes (S. guianensis, S. scabra, S. viscosa) que ocurren 
como
 
plantas colonizadoras tanto en Areas de pasturas coma en Areas con
 
diferentes grados de alteraci6n, en diversas regiones del Estado de Sao
 
Paulo (Brasil). Los estudios de distribuci6n ospacial y de tipo de
 
aaociaci6n entre las 3 especies se realizaron on 10 fiveas diferentes de 
los municipios de Piracicaba, Sao Paulo, Americana y Charqueada. Cinco de
 
las 10 Areas correspondian a Areas de pasturas y 5 a Areas sin prosi6n
 
animal, pero con diferentes grados de alteraci6n. En esas mismas Areas 
tambi6n se determinaron la densidad y la frecuencia de las 3 especies. Se 
correlacionaron las caracteristicas edhficas y clim~ticas de las 10 Areas 
estudiadas con la ocurrencia de las especies. Igualmente -e indica en un 
mapa la distribuci6n geogrffica de las 3 especies en el Estado de Sao 
Paulo. Se evalu6 la variabilidad en relaci6n con la dormancia de la 
samilla, tanto entre familias come entre poblaciones de las 3 especies de
 
Stylosanthes etudiadas en ensayos de germinaci6n. Se utilizaron semillas 
recolectadas en las Areas donde se realizaron los muestroas y estudios. Las 
poblaciones naturales de las 3 especies de Stylosanthes tienden a 
prosentar distribuci6n espacial de tipo colonial. A pesar de que las 3 
especies ocurren prActicamente on todas las Areas estudiadas, raramente hay 
asociaci6n entre ellas. Hubo variabllidad tanto inter coma intraespecifica 
en la dormancia de semillas, come resultada de la interacci6n de los
 
componentes gen6ticos y amblentales. Para una mima regi6n, la especie S. 
guianensis tend16 a ser mds frecuente y de mayor densidad en Areas sin 
presi6n animal. En Areas de pasturas ocurro 1I amo para S. scabra, 1o 
cual indica que esta especie es mds adaptada a la:3 oondiciones de pastoreo. 
(RA-CIAT) 

0481 
28724 PENTEADO, M.J. DE 0. 1982. Estudos sabre radiassensitividade em 
populacoes dc Centrosema pubescens Benth. (Estudios sobre radiosensibilidad 
eo poblaciones do Centrosema pubescens). Tese Hestre Agr. Piracicaba-SP, 
Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz do Queiroz, di Universidade de 
Sao Paulo. 151p. Pt., Sum. Pt., En., 89 Ref., Il. 

Centrosema pubescens. Radiaciones. Mutaci6n. Semillas. Germinaci6n. Altura
 
do la planta. Raises. Area foliar. Latencia. Epoca lluviosa. Epoca Seca.
 
Caracteristicas agron6micas. Fitomejoramiento. Brasil.
 

Se estudi6 la utilizaci6n de radiaci6n gamma para inducir la variabilidad 
en Centrosema putescens y se determin6 !a radiosensibilidad del material. 
Tambi6n se verific6 la metodologia do evaluac16n. Se estukliaron 20 
poblaciones do diferonte origen con 5 dosis de rayos gamma (0, 12, 24, 36 y
48 kW) de una bombs de Cobalto-60. Se utiliz6 un dise~o factorial con 5 
repeticiones; se incluyeron 2 estaciones (verano e irnvierno). La 
radiosensibilidad rue determinada con base en las siguientes 
caracteristica: germinaci6n, altura de plAntulas y de la plants, 
supervivencia, conteo de manehas en las hojas peimarias, longitud dc la 
rafz, Area foliar, tasa de Area foliar, y relaci6n brote:raiz. El anAlisis 
de variancia indic6 diferencias altmente significatvas entre poblaciones 
Onicamente para germinaci6n y supervivencia. Se encontr6 que el mejor 
momento para determinar la radiosensibilidad so present6 aprox. 10 dias 
despu6s de la germinaci6n. El Area foliar y la altura de la planta 
presentaron la correlaci6n nAs alta (77.49 pa- ciento). C. pubescens 
respondi6 bien al tratamiento con rayos gamma, indicando quo este etodo 
puede ser efectivo para inducir mutacines. Fue posible estimar una
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constante para obtener una doas mfs adeocuada para los programas domejoramiento; 6sta se determin6 alrededor de los 20-25 kR de radiaoi6ngamma. Las deteiminaciones de radloasensibilidad de C. pubescons hechasdurante el verano fueron mda apropiadas que aqullas realizadas durante el 
invierno. (RA-CIAT) 

0482

28496 PERALTA, A. ; SCHULTZE-KRAFT, R. ; MARTINEZ, J. M. ; AGUIRRE, J. F.;AMAYA, H.S.; ENnIQUEZ, J. 1987. Recolecaidn de leguminosas forrajeras
narivas en el ';r6pico de M6xico. 
 Pasturas Tropicales. Boletin 9(1):21-26.Es., Sum. En., 5 Ref., If. [Secretaria de Agricultura y Recursos

Hidrfulicos, 
 Campo Agricola Experimental Iguala, Apartado Postal no.29, 
Iguala, Gro., M6xicoj 

Centrosema pl ieri. Centrosema pube.-cens. Cen.rosema macocarpum.
Centrosema sagittatum. Centrosema schottli. 
Controsema schiedeanum.
Controsema virginianu. Aeschyromen. Callie ..dra. Calopogonlum. Canavalia.
C.'imaecrista. Clitoria. Desmanthus. Desmodium. Dioclea. Eriossma.Erythrina. Galactia. Leucaer..,. Macroptilim. l.icuna. Rhynchosia.Stylosanthes. Teramnus. Vigna. Phaseolus. Zornia. Germoplasma. Pecolecei6n. 
Distribuci6n geogriffica. M6xico. 

Se recolectaron muestras de germoplasma de leguminosas forrajeras

diferentes estados de M6xico durante 

en
 
la estaci6n aeca (marzo) de 1986; sehizo especial 6'2fasis en Centrosema. Se realizaron 84 paradas de acuerdoal clima, la vegetac16n y el suelc. Se recolectaron 393 muestras que fueron

clasificadas en 24 g6neros y 55 especies. 
 Se observ6 la mAs alta
diversidad de especies en los Estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco yGuerrero. 
 El g6nero mAs frecuente Tue Centronema; dentro de este g6nero,C. pubescens (43 por clento), C. macrocarpum (18 par ciento) y C. plumieri(18 por ciento) presentaron la mayor distribuci6n natural. Los g6neros mis
frecuentes y el 
no. 
de muestras dontro de cada g6nero fueron Controsema
(77), Deamodium (65), Calopogonium (36), Aeschynomene (27), Rhynchosia
(26), Vigna/Phaseolus (33) y Macroptilium (21). (RA-CIAT) 

0483
28495 SCHULTZE-KRAFT, R. ; BENAVIDES, 0. ; ARIAS, A. 1987. Recolecci6n degermoplasma y evaluaci6n preliminar de Controsema acutifolium. PasturesTropicales. Boletin 9(l) :12-20. Es., Sum. 
 En., 6 Ref., I1. [CIAT, Apartado

A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Centrosema acutifolitum. Accesiones. Distribuci6n geogrAfica. Hfbito docrecimiento. Morfologia vegetal. Recolecoi6n. Evaluaci6n. Rendimiento.
ateria seca. Composici6n quimica. Digestibilidad. Hojas. Producci6n de

semillas. Floraci6n. Colombia.
 

Se describen el crigen y la distribuci6n geogrdfica de la colecrid6n degermoplasma de Centrosema acutifolium. Adem~s, se presenta informa:i6ndetallada sobre la evaluaci6n preliminar llevada a cabo en CIAT-Quilieciao(Colombia) de 24 accesiones de la Orinaquja colombiana y de la regi6n oestecentral do Brasil, y de 9 accesiones de la Orinoquia colombiana yvenezolana. Se evalu6 la variaci6n intraespecifica en la precocidad de laplanta. en el potencial de producei6n de somilla y MS y en el valornutritivo. 
Los resultados mostraon una variaci6i considerable en todos
los par~metros con la excepci6n del porcentaje foliar de MS. Losrendimientos de MS se vieron afectados por un ataque de aliublo bacterianopor Pseudomonas, el cual tuvo mayor efecto saobre las accesiones del cestocentral de Brasil quo sobre el germoplasma de la rogi6n del Orinooo. 
Otrasdiferencias entre las 2 clases de C. acutilfolium fueron la precocidad de laplanta (el germoplasma del Orinoco con floraci6n mfs tardia que elgermoplasma brasilero), contenido de PC y DIVMS de las hojas (mAs alto on 

50
 



las accesiones de la regi6n del Orinoco). 
 Con base en los resultados de la
 
evalusc16n preliminar, en las diferencias morfol6gicas y en la distribuei6n 
dislocada, se sugiere quo el material de C. acutifolium de la regi6n del 
Orinoco y el del oeste central de Brasil se consideren come diferentes 
taxones. Se proponen "orinocense' y "matogrossense' come nombres de las 
resp. var. botAnicas. (RA (extracto)-CIAT) 

0484
 
27855 SCHULTZE-KRAFT, R. 1986. Exotic and native legumes for forage
production in Southeast Asia. (Leguminosas ex6ticas y nativas para la 
producci6n de forrajes en el sudeste asiAtico). In Blair, G.J. ; Ivory, 
D.A.; Evans, T.R., eds. Forages in Southeast Asian and South Pacific
 
agriculture; proceedings of ar -nternational vorkshop Cisarua, Indonesia,
 
1985. Canberra, Australian C, ;,tre for International Agricultural Research.
 
Proceedings series no.12. pp.3.i,2. En., 
28 Ref. [CIAT, Apartado A~reo
 
6713, Cali, Columbia] 

Pueraria phaseoln.l ns. Desmodi um ovalifolium. Desmodium heterophyllum. 
Desmodium heteroc-Arpon. Desmodium strigilloaum. Desmodium styracifolium.
Desmodium gangeticum. Desmodium sequax. Desmodium velutinum. Codariocalyx 
gyroides. Dendrolobium. Dicerma. Hegnera. Phyllodium. Tadehagi. Uraria. 
Dunbaria. Fleminigia. Arachis pintoi. Centrosema brasilianum. Centrosema 
macrocarpum. Centrosema acutifolium. Zornia glabra. Zornia latifolia.
 
Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala. Accesiones. Evaluaci6n.
 
Recolecci6n. Asia. Colombia.
 

Se analiza brevemente el potencial de legumiijosas forrajeras nativas para
el sudeste asiftico, y se resumen experlencias con especies forrajeras 
nuevas en Amdrice tropical. Las leguminosas nativas descritas incluyen
Pueraria phaseoloides, Desmodium heterocarpomr D. heterophyllum y D.
 
ovalifolium. Del nuevo germop-lasma se menciona D. strigillosum, D.
 
styracifolium, D. gangeticum, D. sequax, D. 
 velutinum, Codariocalyx 
gyroides, Hegnera obcordata, Tadehagi triquetrum, Uraria, Dunbaria y
Flemingia macrophylla. Se discuten aspectos 3enw.rales do experiencias en 
la regi6n con germoplasma ex6tico come Calopogonium mucunoides, Centrosema 
spp., Macroptilium atropurpureum, Stylusanthes app., Arachis pintoi y
Zornia spp. Se discuten las prioridades de investigaci6n de leg-iminosas 
nativas vs. ex6ticas. (CIAT)
 

0485 
28472 SOARES, A.R. 1980. Ecologia de populacoes de Stylosanthes guianensis
 
(Aubl.) Sw. (Leguminosae-Papilionoideae). (Ecologia de poblaciones de
 
Stylosanthes guianensis (Leguminosae-Papilionoideae)). Tese Doutor Agr. 
Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da 
Universidade de Sao Paulo. 106p. Pt., Sum. Pt., En., 48 Ref., Ii. 

Stylosanthes guianensis. Ecologia. Densidad de poblaci6n. Taxoncmia. 
Distribuci6n geogrfifica. Semillas. Reproducci6n do !a planta. Germinaci6n. 
Profundidad de siembra. Energia. Selecc!6n. Evaluaci6n. Brasil. 

Se estudiaron aspectos da la ecologia de poblaciones de Stylosanthes 
guianensis, references a los modelos de distribici6n espacial, de 
diutribuci6n fraccionaria de energia, de dispersi6n de semillas e
 
influencia de variaciones en la superficie del suelo en la germinaci6n y
establecimiento de plAntulas. Tambi~n se examln6 la validez de algunas 
predleciones de la teoria de selec1i6n r y selecei6n K para las poblaciones 
involucradas en ensayes de distribuci6n de energla. La distribuci6n 
espacial de S. guianensis se da on la forma de colonias, y la abundancia 
de esta especie fue independiente de is ccurrencla ae otras leguminosas 
como S. scabra y Desmodium adscendens. Las poblaciones de S. guianensis
ortundas de ambientes inestables destiniron mvs recursos a la reproducci6n 
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que las poblaciones de ambientes mds estables, mientras que las poblaciones 
con hdbito postrado, o tendientes a postrado, distribuyeron mayor cantidad 
de energia a la producoi6n de hojas y ramas (estrategia K) que las 
poblaciones de porte erecto (ostrategia r). 
No existi6 analogia como la
 
preconizada par la teoria de selecci6n r y seleccibn K, entre la preconidad 
y esfuerzo reproductivo para las poblaciones estudiadas. La comparaci6n de
la distribuci6n fraccior-aria de energia, entre poblaciones emparentadas,

puede hacerse utilizndose 
apenas el peso seco de la biomasa. La dispersi6n
de semillas de S. guianensis fue bastante restringida, limitndose
principalmente a la copa del follaje de La planta madre. Los ambientes con
variaciones muy altas o muy bajns an la microtopografia del suelo son
 
perJudiciales pars el estableciolento de pintulas de 
 S. guianensis. La 
profundidad de sjembra de 1 cm permLte la mejor germinaci6n de semillas de 
esta especie. (RA-CIAT)
 

0486
 
28489 VASIL, I.K. 1985. Somatic emtryogenesis and its consequences in the 
Gramineae. (Embriog6nesis somAtica y jus consecuencias en las gramineas).

In Henke, R.R.; Hughes, K.W. ; Constantin M.J.; Hollaender, A., eds. Tissue
 
culture in forestry and agriculture.. Hew York, Plenum Press.
 
v.32,pp.31-47. En., 88 Ref.
 

Panicum maximum. Panicum miliaceum. Paspalum notatum. Pennisetum
 
amercanum. Pennisetum purpureum. Saccharum 
 officinarum. Sorghum
arundinaceum. Sorghum bicolor. Cultivo de tejtdos. Meristemas. Materiales
 
de propagaci6n. Propagaci6n (cas plantas). EE.UU.
 

Se resume el trabajo de 5 aios snlre la regeneraci6n de plantas por

formaci6n du embriones somAticos cultivos teJidos
en ce de 12 especies de 
graininess (Panicum maximum, P. millaceum, P. miliare, Paspalum notatum,

Pennisetum americanum, P. purpureum, 
 Saccharum officinarum, Secale cereale,
Sorghum arundinaceum, S. bicolor, Triticum aestivum y Zes mays) y 1 hibrido 
interespecifico (P. americanum x P. purp._reum). Sc establecieron cultivos
 
de tejidos de callos embriog6nicos de todas las eupecies. Los explantos

ideales fueron embriones inmaduros, soegmentos de inflorescencias j6venes y

las porciones basales de hojas. Se revisan y discuten los avances sobre la
 
regeneraci6n a partir de cultivos 
 de ctlulas en suspensi6n y a partir de
 
protoplastos, y la uniformidad 
 de cultlvcs de tejidos embri6nicos y los
 
tejidos que regeneran. 
 Se discuten las ventajas; de la embriogdnesis

somAtica, indicando que es una fuente 
estable a largo plaza y altamente 
eficiente pars la p opagaci6n clonal rdpida y verdadera de las gramineas.
(CIAT) Vdase ademls 0373 
 0374 0375 0376 0377 0422 0428 0445
 
0449 0453 04514 0456 0457 0459 0504 0505 0507 0511 0515 0516 
0521 0522 0528 0530
 

HOO ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS
 

0487
 
28000 SPRAGUE, H.B. 1979. Managemenrt of rangelands and other grazing lands
 
of the tropics and subtropics for support of livestock production. (Manejo

de praderas y otras tierra- do 
pasoreo del tr6pico y subtr6pico pars
 
sostener la producci6n gariadera). Wdnhington D.C., Agency for 
International Development. Agriculture Technology for Developing Countries.
 
Technical Series Bulletin no.23. 111p. En., I1. 

Clima. Suelos. Requerimientos edfi cos. Praderas naturales. Ecosistemas.
 
Pastoreo. Quema. Arboles forrajeros. Accesiones. Adaptaci6n. Gramilneas.
 
Leguminosas. Requerimientos nutricionales (plantas). Requerimientos 
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nutricionales (ganado). Ganado. Desarrollo ganadero. Praderas mejoradas.
EE.UU. 

Se revise la informaci6n disponible sobre praderas y otras Areas para
pastoreo en el tr6ptco y subtr6pico, con referencia especial a su
desarrollo y utilizaci6n potenciales. Se hace un inventario de los recursos
naturales quo forman la base de praderas permanentes y se analiza el manejo
de los factores quo limltan la producci6n y utilizaci6n de forraje. Se
discuten los elementos de un manejo productivo de pasturas, la medici6n dela productividad de praderas y otras pasturas permanentes, y la estimaci6n 
de los requerimrentos alimenticios de rumiantes en el tr6pico y zubtr6pico.
En general, se estima quo la aplicaci6n de un paquete completo de prfcticas
mejoradas invariablemente darft mayores beneficios que la aplicaci6n de 
prfcticas individuales, habitrdose constatado el potencial de aumentar la
productividad de las tierras para pastoreo en el tr6pico y subtr6pico. 
(CIAT) Vase ademAs 0510
 

H01 Establecimiento, Cortes, Mantenimiento y Renovaci6n
 

0488 
27997 CROWDE, L.V. 1985. Pasture management for optimum rumiinant
 
production. (Manejo de pasturas 
pars una 6ptima producci6n de rumiantes).
New York, Academic Press. pp. 103-128. 
En., 104 Ref., Ii. [The Rockefeller
 
Foundation & Dept. of Agroncmy, Univ. of Florida, Gainesville, FL, USA] 

Gramineas. Leguminosas. Praderas mixtas. Fertilizaci6n. Fertilizantes.
 
Reciclamiento. 
 Control de malezas. Praderas naturales. Praderas
 
naturalizadas. Presi6n de pantoreo. Sistemas 
 de pastoreo. Producci6n
ani-aal. Tasa de carga. Calidad del forraje. Digestibilidad. Palatabllidad.
 
Consumo de alimentos. Conposnic6n quimica. EE.UU.
 

Se revisan diversos factores de manejo de pasturas quo se debon tener en
 
cuenta pare obtener urna 6ptima .roducci6n ganadera. Respecto al

mantendmiento y renovaci6n de pasturas, so discuten 
la fertilizaci6n y los

factores que influyen en el uso de fertilizantes, el reciclaje de
 
nutrimentos, nutrimentos distintos al 
 NPK, control de malezas y prActicas
de renovac16n. Tambitn se analizan el manejo del pastoreo en funci6n del

tipo de pasturas (nativas, naLuralizadas, sembradas y mejoradas) y la
 
suplementaci6n. Se enumeran 
 los beneficios de las mezclas de
 
gramineas-leguinonas y se diicute 
 la funci6n de los reap. componentes; se
 
presentan datos de producci6n 
animal obtenida de las mazelas. Se comparan
diferentes sistemas de pastoreo (continuo, rotacional y diferido) y se

discute parAmetros reiacionados (presi6n de pastoreo, carga animal,

selectividad animal 
 y acc16n del pastoreo). Se revisan los factores quo
inciden er. la composici6n quimica, digestibilildad, consumo y palatabilidad
del forraje. El usc de pasturas so discute seg6n el tipo de operaci6n
ganadera (cria y levante, engorde y acabado, produnci6n de leche, cria de 
terneros y sustltuci6n del hate de vacas secas y ganado de reserva). (CIAT) 

0489
 
28752 EDROMA, E.L. 1985. Effects of clipping on Themoda triandra Fors9 and
Brachiaria platynota (K. Schum. ) Robyns in Queen Elizabeth National Park,
Uganda. (Efectos del corte en Themeda triandra y Brachiaria platynota en el 
Parque Nacional Queen Elizabeth, Uganda). African Journal of Ecology
23() :45-51. En., Sum. En., Fr., 14 Ref. [Uganda Inst. of Ecology, Box 22, 
Lake Katwe, Uganda] 

Themeda triandra. Brachiaria platynota. Altura de corte. Intervalo de 
corta. Rendimiento. Materia soca. Macollas. Uganda. 
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So investigaron los efectos de la altura y el intervalo de corte en la 
productividad de Themeda trianda y Brachiaria platynota en condiciones 
controladas. Inicialmente el corte estimul6 el macollamiento y el 
rendlmiento pera luego los diminuy6 severamente, en aquellos que se 
cortaron quincenalmente a alturas mds bajas. La producci6n de MS tanto en 
los brotes coma en las raices se increment6 a medida qua aument6 ia altura 
y el intervalo de corte. La respuesta de la planta al caorte a menor altura 
e invervalos PAs cortas fue pllstica, reduciendo su potencial para producir
macollas y MS. La continuaci6n del tratamiento condujo eventualmente al
agotamiento do las reservas alimenticias y a Is muerte de las plantas. Los 
resultados confirman quo la ausencia de T. triandra y B. platynota del 
mosaico de praderas de Sporobolus en el Parque Nauional Queen Elizabeth 
(Uganda) se atribuye al sobrepastoreo par parte de ungulados salvajes.
 
(Rk-CIAT) 

0490
 
28403 GERMAN 0., M. 1985. Establecimiento y produce16n de gramineas y

leguminosas forrajeras en suelos &cidos e infbrtiles. In Reuni6n Anual de
 
Producci6n Animal, 3ra., Santo Domingo, RepCblica Dominicans, 1984. 
Memoria. Santo Domingo, Secretaria de Estado de Agricultura. Centre de 
Investigaciones Pecuarias. pp.17-21. Es. 

Andropogon gayanus. Brachiaria dietyoneura. Brachiaria brizantha.
 
Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Brachiar.a ruziziensis. 
Paspaltm plicatulum. Demodium ovallfollum. Desmodium canum. Zornia 
brasiliensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes gulanesis. Stylosanthes
leiocar.a. Stylosanthes macrocephala. Centrosema macrocarpum. Centrosema 
brasillanum. Pueraria phaseoloides. Aeschynomene histrix. Zornia latifolia. 
Accesiones. Establecimiento. Adaptcei6n. Rendimiento. Materia seca. 
Cobertura. Repfbliea Domirleana.
 

Se presentan dates de establecimiento (porcoentaje de eubertura) do
 
gramineas y legtuinosas forrajeras en suelos Acidos e inflrtiles de la 
Repfblica Dominicana en Pedro Brand, Haras Nacionales y El Valle. En Pedro
 
Brand, de 6 ecotipos de gramineas y 18 de leguminosas establecidas, las de 
mayor adaptabilidad y tolerancia a plagas y enfermedades fueron: Brachiaria 
brizantha (95 por ciento de cobertura), Andropogon gayanus (90 por ciento),

B. dictyoneura y B. humidicola (85 per ciento), Pueraria phaseoloides
 
(95 por ciento), Stylosanthes gulanensis y Centrosema macrocarpum (90 par

ciento), C. brasillanum y Desmodium ovalifolium (85 por ciento). Los demos
 
ecotipos estudiados en las 3 loecalidades presentaron un establecimiento 
menor del 70 par ciento. (CIAT) 

0431 
27875 HORNE, P.M. ; CATCHPOOLE, D.W. ; ELLA, A. 1986. Cutting management of 
tree and shrub legumes. (Manejo del corte de leguminosas arb6reas y
arbustivas). In Blair, G.J. ; Ivory, D.A. ; Evans, T.R., eds. Forages in 
Southeast Asian and South Pacific agriculture; proceedings of an
 
international workshop, Cisarua, Indonesia, 1985. Canberra, Australian 
Centre for International Agricultural nesearch. Proceedings series no.12. 
pp.164-169. En., 31 Ref. [Forage Research Project, Balai Penelitian Ternak, 
Ciawi, P.O. Box 123, Bogor, Indonesia] 

Leucaena leucocephala. Gliricidia sepium. Calliandra. Sesbania. Arboles
 
forrajeros. Densidad de sierbra. Altura de corte. Intervalo de corte.
 
Rerdimiento. Materia sees. Evaluaci6n. Indonesia. 

Se revisan aspectos del maneJo del corte en leguminosas arb6reas y
arbustivas, con referencia especial a Leucaena leucocephala. Se analizan 
los factores do altura y frecuencia de corte, densidad de poblaci6n e
 
interacci6n entre estos factores. Se presentan resultados de rendimiento de 
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MS obtenidos con Leucaena, Oliric dia. CaIliandra y Sesbania. So dan 
recomendaoiones para investigaciones futuras. (CIAT) 

0492
 
28775 KRISHNA 
 M., K. ; MUNE G., M.K. 1982. Effect of cutting and frequency
regimes on the herbage yield of Leucaena. (Efecto de la altura y frecuencia 
de cortes on el rendlimiento de forraje de Leucaena loucooephala). Leucaena 
Research Reports 3:31-32. En.
 

Leuosena leucocephala. Intervalo de corte. Altura de corte. Producci6n do 
forraje. India. 

En el Agricultural College Farm (Banealore, India), se realiz6 un expt. 
pare evaluar el efecto de 4 intervalos (40, 50, 60 y 70 dias) y 3 alturas 
de corte (15, 75 y 150 cm) en la producci6n do forraje de Leucaena 
leucocephala. Las plantas de tipo hawaiano (arbustivo) se 
sembrarorn a
 
distancias de 1.0 x 0.2 m y se cosecharon cuando alcanzaron una altura de 
2.0 m. El rondimiento total de forraje aument6 significativamente con el
 
aumento del intervalo de cosecha de 40 a 70 
 dies (22.78 a 39.40 t/ha/aio). 
El manor rendimiento de forraje (16.19 t/ha/abo) 
se obtuvo a una altura de 
corte de 15 am con un intervalo de 40 dias. El mayor rendimiento (48.34

t/ha/aho) se obtuvo a 
 una altura de curte de 150 cm con un intervalo de 70 
dies. Para obtener un forraje suculeuto y de alto valor nutritivo en L. 
leucocephala se recomjendan intorvalos de cosecha entre 50-60 dias a una
 
altura de corte de 75 cm. (CIAT)
 

0493
 
28790 LESLEIGHTER, L.C.; SHELTON, H.M. 1986. A method for enhancing
establishment of Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit in infertile acid 
soils. (Un motodo para mejorar el establecimiento de Leucaena leucocephala 
en suelos Acidos inf6rtiles). Tropical Grasslands 20(1):36-39. En., Sum. 
En., 7 Ref., Il. (Dept. of Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia, 
Qld. 4067, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Establecimiento. Espodosoles. pH. Adaptaci6n. 
Nodulac16n. Raloes. Austealia. 

Se examin6 el efecto de cilindros de suelo como medio pars mejorar el 
establecimiento de Leucaena leucocephala en un suelo Acido Inf6rtil en un
 
ensayo on inernadero, en St. Lucia (Brisbane, Australia). Los tratamientos 
consistieron en pequenos cilindros de tierra negra o turba implantados en
 
unm maceta grande con suelo podz6lico. Se compar6 el crecimiento en la
 
tierra negra con 
los testigos podz6lic: Se realizaron cosechas 
destructivas a intervalos de 2 semanas 
durante 12 semanas. Los
 
tratamientos del cilindro de tierra negra y el de turba dieron mejores

rendimientcs a6reos y de raices que cuando se sembr6 la semilla 
direcl.amente en el suelo podz6lico. El mayor crecimiento se atribuy6 a la 
nodulaei6n, la cual ocurri6 solamente en los medics de tierra negra y de 
turba. Se concluy6 quo el transplanter las pl&ntulas de L. leucocepiala en 
cilindros de medios que favorecen la nodulaci6n mejorarA el establecimiento 
en suelos &cidos. (RA-CIAT) 

0494 
28459 REIS, R.A. ; GARCIA, R. ; GOHIDE, J. A.; OBEID, J. A. 1985. Efeitos dos 
regimes de cortes nos niveis de carboldratos totais nao-eLtruturais do 
capim-brequiAria (Brachiaria decumbens Stapf). (Efectos de los regimenas de 
cortes en los niveles de hidratos de carbono totales no estructurales de 
Brachiaria decmbons). Rovista da Socledade Brasileira do Zootecnia 
14(5):522-528. Pt., Sum. Pt., En., 17 Ref., I. 
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Brachiaria decumbens. Intervalo de corte. Hidratos de carbono. Raices. 
Tallos. Muestreo. Crecimiento. Brasil.
 

Se estudiaron los efectos de regimenes de corte 
en los contenidos de
 
hidratos de carbono (HC; totales no estructurales de 10s raices y las 
bases de los tallos de Brachiaria decumbens. Los nivelos de HC de reserva
 
por efecto de los cortes se estudiaron en 4 etapas de crecimiento, a partir

del corte de uniformidad. Los resultados indicaron que los niveles de HC no 
estructurales de las ralces y lap ba.es de los tallos variaron con el

estado de desarrollo de las piantas. Se verific6 una alto asociaci6n entre 
los contenidos de HC de reserva de las raices y los de las bases do los 
tallos; estcs 61timos presentaron mayores niveles de HC de reserve que las 
raices. Los cortes disminuyeron los ceontenidos de HC de las ralces. No hubo 
disminuci6n de los contenidos de HC de reserva de ]as bases de los tallos, 
cuando las plantas se sometiern a 1 o mAs cortes. (RA-CIAT) 

0495 
27554 ROBBINS, 0.B. ; RICKERT, K.0. ; HUMPHREYS, L. R. 1986. Productivity 
decline in sown tropical grass pastures with age: the problem arid possible
solutions. (El problema de la disminuci6n de la producti',idad on pasturas

de gramineas sembradas con la edad y posibles soluciones). Proceedings of 
the Australian Society of Animal Production 16:319-322. En., Sum. En., 7 
Ref., Ii. [Queensland Dept. of Primary Industries, Brian Pastures Research 
Station. Gayndah 4625, Australia) 

Panicum maximum. Praderas mejoradas. Edad (de !a plants). N. Disponibilidad 
de nutrimentos. Fertillzaci6n. Renovaci6n. Quema. Australia. 

Se revisan las causas de la disminuci6n de la productividad en pastures de 
gramineas tropicales sembradas come consecuencia de la edad y se discuten 
las posibles soluciones. En general, la productividad de dichas pasturas 
disminuye debido a una reducci6n en el N disponible en el suelo, per lo
cual e1 problema podria resolverse mediante las siguientes opciones: 
rotaciones de cultivos/pasturas; fertilizaci6n con N; siemhra de una
 
leguminosa; renovaci6n de la pastura, con o sin I& sobresiembra :e una 
leguminosa forrajera; y quema de la pastura. (CIAT) 

0496 
27956 SALEEM, M.A.M. ; OTSYINA, P.M. 1986. Grain yields of maize and the 
nitrogen contribution folloving Stylosanthes pasture in the Nigerian
subhumid zone. (Rendimientos do grano de malz y contribuci6n de nitr6geno
posteriores a una pastura de Stylosanthes en 1a zona subh6meda de Nigeria).
Experimental Agriculture 22(3) :207-214. En., Sum. En., Es., 15 Ref., Il. 
[International Livestcck Centre for Africa, 8, Alkali Road, P.M.B. 2248, 
Kaduna, Nigeria] 

Stylosanthes hamata. guianensis.Stylosanthes Fertilizantes. N. Zea mays. 
Rendimiento. Cultivo asociado. Nigeria.
 

Los rendimientos de granos de maiz, obtenidos despu6s de 1-3 a~os de 
Stylosanthes, fueron significativamente superlores que despubs do barbecho 
natural o de repetici6n del cultivo. Esto demuestra un importante beneficelo 
del forraje de la leguminosa, ademAs de 
su valor alimenticio suplementario 
para rumiantes. Se discuten las implicaciones pare el desarrollo de 
sistemas tradicionales de produceci6n agropastoriles. (RA) 

0497
 
27876 SCOTT, J.M.; IZHAM, A. 1986. Introducing new forage species into 
existing vegetation. (Introducci6n de nuevas especies forrajeras en la 
vegetac 5n existente). In Blair, .J. ; Ivory, D.A.; Evans, T.R., eds. 
Forages in Southeast Asian and South Pacific agriculture; proceedings of an 
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international workshop Cisarut, Indonesia, 1985. Canberra, Australian
Centre for International Agricultural Research. Proceedings series no.12. 
pp. 170-178. En., 79 Ref. (Dept. of Agronomy & Soil Science, Univ. of New 
England, Armidale, NSW 2351, Australia] 

Imperata cyliidrica. Praderas naturales. Praderas mejoradas. Accesiones.
Adaptaci6n. Leucaena loucocephala. Stylosanthes scabra. Stylosanthes

humilis. Stylosanthes guianenis. Centrosema pubescens. Panicum maximum.

Brachiaria mutica. Cenchrus cliaris. 
Establecimiento. Requerimientosedificos. Malezas. Inoculaci6n. Rhizobium. Manejo de praderas. Asia.
 
Oceania.
 

Se revisan las reas del sudeste asiatico y el Pacifico Sur que requieren 
nuevas especies forrajeras y se describen los mtodos actualmente
utilizados o recomendados para el establecimiento do plantas. Se incluye
anflisis de las limitaciones de 

un 
estos m6todos y opciones parr superarlas.


Las limitaciones para el establecimiento de nuevas especies forrajeras

discutidas incluyen el clima, suelos, malezas, enfermedades y plagas,
pastoreo, inoculaci6n do leguminosas y adaptaci6n de especies. La discusi6n
de laz soluciones a estas I1.'ilt ones sp b- tsmin en ln! conocimientus

exiatentes como en invebsiesl.iws futuras. tCIAT)
 

0498

28737 WOIE, B.M. 1,.84.Influence of frequency and intensity of clipping onfcrage yield, crude protein content and digestibility of six Kenyan range
&,asses. (Influeneia de la frecuencia y la intensidad del corte en elrendimiento de forraje, contenido de proteins cruda y digestibilidad de
seis gramineas forrajeras de Kenia). Ph.D. Thesis. Kingsville, Texas, Texas
A & MUniversity. 84p. En., Sum. En., 6J4 Ref., Ii. 

Cenchrus ciliaris. Chlorin roxburghiana. Digitarla macroblephara.
Eragrostis superba. Panicum maximum. Themeda triandra. Intervalo de corte.

Altura de corte. Producci6n de forraje. Contenido 
 de proteinas.
Digestibilidad. Rebrotes. Macollas. Relaci6n hoja:tallo. Kenia. 

En 2 sitios exptl. del National Range Research Station (Kiboko, Kenia) se
evaluaron el rendimiento forrajero, 
 la relaci6n hoja:tallo, el Area 
cubierta par follaje, el no. de macollas, la altura del rehrote, la
digestibilidad del forraje y el 
contenido de PC de 6 gramincas forrajeras

nativas posterior a 3 frecuencias de defoliaci6n (3, 6 y 9 semanas) y 3alturas de carte hasta dejar tocones de 5, 10 y 15 cm de altura. Digitaria
macroblephara, Panlctcmaximum y Cenchrus ciliaris produjeron mds forraje y
mayor no. de macollas quo Chloris roxburghana, Eragrostis superba y
Themeda triandra. El alto no. 
do macollas y el Area foliar producida por

D. macroblephara, P. maximum y C. ciliaris, 3spocialmente a Is frecuencia
 
de corte de 6 semanas, permiti6 quo las 3 gramineas tuvieran una tasa max.
de crecimienio a una edad m~s temprana y se reruperaran pronto despu~s de
la defoliaci6n. El rendimiento de forraje, el 
 no. de macollas, la altura derebrote y el 
&rea cubierta par follaje de las 6 gramineas fueron mayor s a
Is frecuencia de corte de 6 semanas y menores a la frecuencia de 3 semanas.En contraste, la relaci6n hoja:tallo, contenido de PC y los valores dedigestibilidad fueron mds altos en la frecliencia do corte de 3 semanas ymAs bajos en la frecuenciL de 9 semanas. cantenido de PC y los valoresEl 

de digestibilidd do la fraeci6n foliar fueron mds altos quo el contenido

de PC y los valores de digestibilidad de la fracci6n del talls. Ade'3s,
contenido de PC y la digestibill dad mostraron una disminuci6n en todas 1gramineAs a medida quo el intervalo entre defoliaciones aument6. Las

recomenoaciones para futuras Investigaciones incluyen estudiar las

respuestas do animales en pastoreo y plantas forrajeras nativas a un plan
de pastoreo quo utilice una frocuencia do defoliaci6n de 42 dias dejando
tocones de 10-15 cm de altura, y continuar eplorando los impactos de los
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tratamientos de cefoliaci6n en las diversas etapas fenol6gicas do pasturas 
nativas. (RA-CIAT) V6ase ademds 0391 0395 0397 0399 0400 0401
 
0410 
 0422 0424 0427 0429 0437 0438 0439 0440 0446 0447 0448
 
0464 0487 0500 0518 0520 0523 :64 C569 

H02 Sistemas y Manejo del Pastoreo
 

01199
 
28796 ABRAMIDES, P.L. G. MEHILLES, N. M. F. ; BIANCHINI, D. 1985. Efeito de 
tres sistemas de manejo utilizando dois tipos de pastagem na performance de 
bovinos machos leiteiros. (Efecto de tres sistemas de pastoreo, usando dos 
clases de dietas forrajeras, en el comportamiento de bovinos machos 
leeheros). Zootecnia (Brasil) 23(M):69-83. Pt., Sum. Pt., En., 7 Ref., Ii. 

Setaria sphacelata. Galactia striata. Pradevas mixtas. Melinis minutiflora. 
Sistemas de pastoreo. Ganado bovino. Aumentos de peso. Ciclo de pasoreo. 
Composici6n bot&nica. Pres16n de pastoreo. Disponibilidad de forraje. 
Contenido de protei'as. Tasa de carga. Brasil. 

En la Estaci6n Exptl. Central del Instituto de ..ootecrda en Nova Odessa
 
(Sao Paulo, Brasil) so compar6 el comportamiento animal en 3 sistemas de
 
pastoreo con base en los dias de ocupacifr y de descanso en 2 clases de
 
pasturas entre nov. de 1981 y die. do 1982, despu6s de 2 afios de 
utilizaci6n de estas Areas. La pastura 1 era urn asociaci6n de Setaria 
anceps cv. Kazungula (S. sphacelata) con Galactia striata, y la pastura 2 
era predominantemento Melinis minutiflora. Los rendimlentos mostraron que 
a medida quo aumentaba el periodo do descanso de la pastitra 1 (0, 14 y 28 
dias), se presentaba una diLainucin lineal en la ganancia diaria de peso 
vivn/animal (P meiior quo 0.05) y en el conterido protein/co del forraje 
di..onible (P menor que 0.01). Por otra parte, el incremento de la carga
animal caus6 una dlsminucl6n proporcional en el porcentaje de cobortura dei 
suelo por parte de las leguminosas (F menor que 0.05) y -n incremento 
proporcional en la pres16n do pasto'eo (P menor quo 0.01). Se observ6 un 
buen oomportamiento de los bovincs machos lec1,eros con una producci6n 
satisfactoria/animal y por area a una carga animal prom. de 1.3 AU/ha. 
(HA-CIAT) 

0500
 
28727 ABRAMIDES, P.L.G.; BUFARAH, G.; BIANCHINE, D.; BRAUN, G. 1984. 
Efeito de duas alturas e tres frequencias de pastejo em Braquiaria 
humidicola. (Efecto de dos alturas y tres frecuencias de pastoreo en
 
Brachiaria humidicola). Boletim de Irdustria Animal 41:131-143. Pt., Sum. 
Pt., En., 13 Ref., Il. 

Brachiaria humidicola. Altura de corte. Intervalo de corte. Pastoreo. 
Manejo del pastoreo. Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteinas. 
Contenido de fibra. Digestibilldad. Capacidad de carga. Disponiblidad de
 
forraje. Epoca seca. Epoca lluviosa. Brasil. 

En Nova Odessa (Sao Paulo, Brasil), se compararon 2 intervalos de alturas 
(5-10 y 20-25 cm) y 3 frecuencias de pastoreo (21, 42 y 63 dias) en la 
productividad y el valor forrajero do Brachiaria humidicola, para obtener 
informaciones sobre el manejo adecuado de esta graminea. Se obtuvo la mayor 
producei6n (P menor que 0.01) con el uso de pastoreo bajo (15.0 t de 
MS/ha/ao) en relaci6n con el pastoreo alto (7.4 t de MS/ha/ao), y 
disminuoi6n de la producci6n (P menor que 0.01) con el aumento del 
intervalo de descanso, excepto cuando 6ste se increment6 de 42 a 63 dims en 
el pastoreo alto, donde permaneci6 preActicamente constante. El contendio de 
PC (prom. le 6.32 pot ciento) en la MS diaminuy6 linealiente (P menor que 
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0.01) con el aumento del intervalo de descanso. Los contenidos de FC (prom.
de 31.80 por ciento) y la DIVS (prom. de 61.89 por clento) no fueron
afectados significativamente por la altura y frecuencia de pastoreo. La 
capacidad de carga prom. estimada para B. humidicola rue de 3.4 y 1.1
 
U.A./ha para los periodos lluviosos y secos, resp. (RA-CIAT)
 

0501

29250 MANNETJE, L. 't. ; JONES, R.J.; STOBBS, T.H. 1976. Pasture evaluation
by grazing experimernts. (Evaluac16n de pastos en experimentos de pastoreo).In Shaw, N.H. ; Bryan, W.W., eds. Tropical pasture research principles and
methods. Hurley, Berkshire, England, Commonwealth Bureau of Pastures and
 
Field Cvops. Bulletin no.51. pp.194-234. En., 11.
 

Praderas naturales. Praderas mejoradas. Hynarrher..a rufa. Chloris gayana.

Digitaria deoumbens. Stylosanthes guianensis. Centrosema pubescens.

Macroptilium atropurpureum. Panicum maximum. 
 Cynodon plectostachyus.
Evaluac16n. Sistemas de pastoeo. Tasa de carga. Fertilizantes. Aumentos de 
peso. Praderas mixtas. Disehos experimentales. Composici6n bot~nica. 
Composici6n quimica. Modelos de imullaci6n. Australia. 

Se revisan los fundamentos del uso ce 
expt. de partoreo y sus

proceditmientos, como el enfoque m~s cercano a la realidad quo tiene el
investigador para evaluar pasturas. Se discuten los 4 aspectos que se deben
considerar en los expt. de pastoreo: planeac16n, parmetros a medir en
plantas y animales, ejecuci6n e interpretaci6n de los resultados. En la

planeaci6n, se discuten objetivos, escogencia 
 do tratamientos, escogencia

do animales, matodos do 
pastoreo y dise o de los expt. de pastoreo. Se
 
incluyen ejemplos del 
efecto del mtodo de p'storeo en pastos en la

producci6n anisal. Entre 
 los pardmetros a medir en animales so di rcuten
capacidad de carga, ganancia de peso vivo, mediciones corporales, calidad

do la carme 
 en canal, produccifn de leche y comportamiento reproductivo.

Entre los par~metros a medir en plantas, 
 se discuter, rendimiento de MS,

composici6n bot&nica, persistencla, composicifn quimica, valor alimenticio
 
y cambios en la fertilidad del 
 suelo. Se presentan igualmente guias a los
 
aspectos pr~cticos del 
manejo de los recursos blsicos utilizados en expt.

de pastoreo: tierra, pasturas y animales. Se 
analizan diversos problemas
 
que pueden surgir en la interpretacin de los resultados y so 
discute la
elaboraci6n de modelos sobre produccifn animal 
en pasturas y modei
 
econ6micos. (CIAT)
 

0502
 
26489 ROUQUETTE, F.M.; RANDEL, R.D.; FLORENCE, M.J.; NEVENDOEFF, D.A.

1985. Influencia 
 de la carga animal sobre el consumo do forraje y la
 
ganancia de 
peso de vacas Brahman puras y sus becerros v.a. vacas
(Brahman x Hereford) con becerros de 

F1 
toro Simn'ental. In Rodriguez C., 
 M.A.,


ed. Simposium sobre Oanaderia Tropical Forrajes Troplcales, 4o., Veracruz,
M6xico, 1985. HMxico, Secretaria de Agricultura y Recursos Hidr~ulicos.
Institute Nacional de Irnrestigxiones Forestales, Agricolas y Pecuarias. 
pp.53-60. Es., Sum. Es.. 

Cynodon dactylon. Tasa de cargs. Vacaz. Teri,.ob. Consumo de aliujnLub. 
Aumentos de peso. Mtxico. 

Lurante 3 ahos se 
estudi6 el efecto de 3 cargas animales (0.75, 1.5 y 2-3
 
pares vaca-becerro/acre) en el consumo de forraje de pasturas de Cynodon
dactylon y la ganancia de peso de vacas Brahman puras y sus becerrou y
vacas F1 (Brahman x Heraford) con becerros de toro Simmental. Las vacas F1
 
ganaron m~s peso (0.70 vs. 0.12 lb/dia, resp.) quo las Brahman en el nivel
de carga baja y perdieron m~s peso (-1 .55 vs. -0.94 Ib/dia, resp. ) que las 
Brahman en el nivel do carga alta. Las ganancias de peso vivo de becerros y
becerras fueron mayores a la carga baja (2.19 vs. 2.10 lb/dia para becerros 
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Brahman y F1, reap., y 1.85 vs. 2.12 lb/dia para becerras Brahman y F1,
reap.) quo a las cargas media (1.90 vs. 1.78 lb/dIa para becerroo Brahman y 
F1, resp., y 1.68 vs. 1.75 ib/dia para becerras Brahman y F1, reap.) y alta 
(1.45 vs. 0.56 lbs/dia para becerros Brahman y F1, reap., y 0.94 vs. 0.64 
lb/dia para becerras Brahman y F1, reap. ). Se indica que, conociendo la
 
magnitud del efecto negativo quo causa el aumento de la carga animal 
 en el 
desempebo animal, se pueden tomar decisiones de manejo quo optimicen
ocon6mica y biol6gicamerte los sistemas de producci6n animal a base de
 
forrajes durante todo el aho. (CIAT)
 

0503 
27979 UNITED STATES. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. 1971. Guidelines 
for improving livestock production on range lands. (Pautas para mejorar la 
producci6n de ganado en praderas). Washingtor, D.C., Agriculture Technology 
for Developing Countries. Technical series paper no.2. 25p. En.
 

Produce16n animal. Pastoreo. Ma..ejo de praderas. Nutricidn animal. Salud 
aimal.
 

Se presentan recumendasiones generalen para mejora' la producci6n de 
ganado en praderas y so discute en detalle cada una do ellas. Se 
recomienda: 1) ajustar la carga animal segrin la disponibilidad de forraje;

2) hacer rotaciones peri6dicas de pastoreo/descanso; 3) eliminar Ia
 
vegetaci6n no doseable; 
 4) introducir y establecer gramineas y leguminosas
forrajeras mejoradas; 5) s6lo utilizar la quema para prop6sito.
especificos; 6) mejorar de la capacidad de almacenamiento de agua iluvia 
de los suelos; 7) suministrar agua al ganado; 8) proteger a los hates de 
cria contra la gubnutrici6n y desnutrici6n; 9) aplicar medidas de salud
 
animal; 10) mercadear oportunamente el ganado; 11) equilibrar el use de Is
 
leche entre los terneroa y la demanda del 
hogar; y 12) mejorar lL calidad
 
del ganado. (CIAT) Vase adems 
 3402 0403 0422 0424 0426 0446
 
0447 0455 0463 0487 0497 0518 0523 0560 0561 0563 0565 0569
 
0570 0580
 

JOO ECONOMIA, DESARROLLO GANADEHO Y SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL
 

0504
 
29217 AHMAD, N. 1986. Pasture research in Belize. (Investigaci6n sobre 
pastos en Belice). In Semimr on Potential for Pasture Production in Acid
 
Tropical Soils, St. Augustine, Trinidad, 1986. Proceedings. St. Augustine, 
Trinidad, Caribbean Agricultural Research and Development Institute. 
pp.69-79. En., 18 Ref., Il. 

Suelos. Clima. Accesiones. Evaluaci6n. Stylosanthes guianesias.
 
Coderiocalyx gyroides. Pueraria phaseoloiaes. Macroptilium atropurpureum.

Desmodium adscenden. Centrosema pubeseens. Dosmodium ovalifolium. 
Deamodium heterophyllum. Demodium heterocarpon. Rendimiento. Materia seea. 
Praderas mixtas. Fertilizantes. Aumentcs de peso. Ganado. Pautoreo. 
Sistemas de producc6n. Producci6n animal. Transferencia de teenologia. 
Belico. 

Se diacute el potencial de producci6r de pastos en Belice y se presentan
reaultados sobresalientes de Is investigaci6n sobre pastes en el pals. Las 
leguminosas quo se han seleccionado oreliminaruente como promisorias para 
su evaluac16n en pastoreo incluyen Deaodium ovalifolium, Codariocalyx
gyroides, Galactia striata y Pueraria phaseoolides. Las especies quo pueden
recomendarse para los suelos mal drenados incluyen C. gyroides, P. 
phaseoloides, D. ovalifolium, Desmodium heterophyllum y D. heterocarpon. 
(CIAT) 
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0505 
27849 BLAIR, G.J. ; IVORY, D.A. ; EVANS, T.R. 1986. Forages in Southeast 
Asian and South Pacific agriculture; proceedings of an international

workshop. Cisarua, Indonesia. 1985. (Forrajes en la agricultura del sudest. 
asihtico y el Pacifico Sur; memorias de una reuni6n de trabajo 
internacional, Cisarua, Indorasia, 1985). Canberra. Australian Centre for
International Agricultural Research. Proceedings series no. 12. 210p. En.,

882 Ref., Il. (Forage Research Project, Dept. of Agronomy & Soil Science,

Univ. of New England, Armidale NSW 2351, Australia] 

Sistemas de produceci6n. Ganado. Produoci6n animal. Desarrollo ganadero.
Alimentnei6n animal. Gramineas. Leguminosas. Getmoplasma. Evaluaci6n. Valor 
nutritive. Produccidn de semillas. Producci6n de forraje. Suelos. Clima.
 
Asia. Oceania. 

Se presentan los 31 documentos compilados er, una reunic.: de trabajo sobre 
el use de forrajes on la agricultura del sudeste asiftio y el Pacifico 
Sur. S; cubren temas para la regi6n en general y per paises del Area en lo 
que respecta a sistemas de producci6n ganadera, alimentaci6n animal,
desempelho de germoplasma de leguminosas y gramineas forrajeras, factores 
que limitan la producci6n de forrajes, valor nutricional de forrajes,
sistemas intercalados y producci6n de semilla. (CIAT)
 

05O6
 
27546 CENTRO INTERNACIONAL DE AGPICULTURA TROPICAL. 1985. Research
 
strategies and projections: 1986-1990. Commodity programs: Tropical

Pastures Program. (Estrategias y proyecciones de investigaci6n: 1986-1990.
 
Programas de productos agropecuarios: Programa de Pastes Tropicales). 
In __ . CIAT in the 1980s revisited. A medium-term plan for 1986 to 
1990. Cali, Colombia. pp.59-83. En., 4 Ref., I. 

Gormoplasma. Evaluaci6n. Ecosistemas. Desarrollo ganadero. Sistemas de 
producci6n. Colombia. 

Se presentan las estrategias y proyeciones de investigaci6n del Programs
de Pastes Tropicales del CIAT durante el periodo 1986-90. Con base en la 
descripci6n de su marco de trabaJo, los logros principales alcanzados hasta 
el memento y los objetivos del Programa, se definen los 3 ecosistemas 
principales de trabajo y sus prioridades: sabanas tropicales (isottrmicas 
e isohipert rmicas) bien drenadas, sabanas tropicales sal drenadas, bosques
tropicales y tr6pico hfimedo. Un cuarto ecosistema sobre el cual hay
ingerencia es el de suelos moderadamente &cidos. Se pueden prever futures 
trabajos cooperatives en Africa y Asia. Las estrategias geerales de 
investigaci6n para el periodo ceontemplan el desarrollo de 
teonologia de
 
bajos insumos con base en recursos locales; explotac16n de la variabilidad 
gen6tica natural; use de mezelas de leguminosas/gramineas; desarrollo de 
sistemas para tierras do fi'ontera; y colaboraci6n con los programas
nacionales. Se discute la organizaci6n del Programa y de sus 3 grupos de
trabajo: desarrollo de germoplasma, evaluaci6n do pasturas e investigaci6n
de sistemas agricolas. Finalmente so discuten las proyecciones de 
necesidades de personal cientifico para el Programa. (CIAT)
 

0507
 
29213 CUMBERBATCH, R.N. 1986. Pasture production in Guyana. (Producci6n de 
pastos en Guyana). In Seminar on Potential for Pasture Production in Acid 
Tropical Soils, St. Augustine, Trinidad, 1986. Proceedings. St. Augustine,
Trinidad, Caribbean Agricultural Research and Development Institute. 
pp.38-45. En., 7 Ref., I1. 

Suelos. Clima. Praderas naturales. Cynodon dactylon. Hymenachne
amplexicaulis. Laeeraia hexandra. Paspalum distichum. Paspalum conjugatum. 
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Paspalum virginatum. Desmodium adacendens.plumosus. Vigna luteola.Echinocbloa pyramidalis. TrachypogonPraderaz mejoradas.Digitaria sativalva. Digitaria valida. 
Digitaria decumbens. 

milanjiana. Digitaria pentzli. 
Digitaria smutzli. DigitariaBrachlaria humidicola. Brachiaria decumbens.Brachiaria radicans. Brachiaria mutica. Melinis mlinutiflora. Calopogonium
mucuroides. Andropogon gayanus. Panicum maximum. StylosanthesDesmodium ovalifolium. guianensias.CentrosemaAesehynomene brasilianum. Centrosema pubescens.histrix. Setaria shacelata. Pennisetumaliaaima. purpureum.Macroptilium Hemarthriaatropurpureum.Evaluac16n. Adaptac16n. Sorghum halapense. Accesiones.

Persistencia. Sabanas. Produci6n de forraje.Pastoreo. Fertilizantes.Sistemas dc producci6n. Producc16n animal. Guyana. 
Se revisan los avances de la investigaci6nsabana, sabana intermedia tierras altas 

sobre pastos en las regiones de 
En y tierras costanerasdistintas evaluaciones do Guyana.enbigitaria app., Brachiaria 

las oabanas intermedias se destacaron spp.,Panicum Cynodon dactylorI Pennisetummaximum, Stylosanthes guianensis, purpureum,
Desmodiumbrasilianum CIAT 5184 y ovalifollum, Centrocema5055 y Aeschynomene histrix.tambi6n so destacaron in las tierras altasD. decumbens,guianensis. En las Sreas costaneras 

Setarla sphaclata, P. maximum y S.se
Brachlaria destacaron Echinochloaradicarin pyramidalis,y B. mutica, Setariatrabajos de anceps y P. maximum.producc16n de foiraje con 6stas y 
Se revisan 

regionen. otras especlesEl pastoreo rotacional en diferentesconstltuyedifundido, pern el sistema de producci6ntambin se practlca el mfssistema de "corte y lleve". (CIAT) 

29211 DAVIS, F.E. 1986. 0508Pasture productionpastos en Trinidad). in Trinidad. (Producc16nIn Semilnr on Potential de
Tropical Soils, St. Augustine, Trinidad, 

for Pasture Production in Acid 
Trinidad, 1986. Proceedings.Caribbean Agricultural St. Augustine,Rerearch and Development In:3titute.pp.27-34. En., 5 Ref. 
Digitaria decumben:.. Brachiaria radicans. FertllizantesMateria seca. Stylosanthes guanensls. N. Rendimento. 
ovallfollum. Zornia latifolia. DesmodiumAndropogon gayanus. Brachiaria decumbens.Evaluaci6n. Precipitaci6n. Accesiones.Desarrollo ganadero.
Producci6n Praderas mejoradas.de forraje. Trinidad y Tobago.
 
Se analizan 
 el estado y el potercialinvestigaci6n de producci6n, Area sembrada esobre pastes en Trinidad.evaluaci6n En ensayos colaborativosde pastes con deCIAT, se seleccionaron comoespecies Stylosanthes guianensis 184 y 

promisorias las 
ovalifolium 136, Zornia latifolia 728,350, Andropogon gayanus y DesmodiumBrachlariabrevemente decumbens.resultados Se revisande ensayos sobre producc16n, utilizaci6nconservaci6n de forrajes. (CIAT) 

y 

29815 ESTRADA, O509A. ; RAMIIEZ, M. SERF, C. 1987.gayanus Adopcl6n deen el Departamento Andropogon 
Boletin 9(2) :2-5. 

del Cesar, Colombia. PasturasEs., Sum. Tropicales. 
Programa 

En., 11. [Fondo Ganadero del Valle deldo Asistencia Tbcnica, Apdo. Cauca,
Atreo 6511, Cali, Colombia] 

Andropogon gayanus. Cultivares. Adaptaci6n. Adopc16n tecnol6gica.Requerimientos edAficos. Colombia. 
Entre 1985-86 se realiz6 un estudio para: a)distribuci6n hacer un reconocimlentode Andropogon gayanus de lacv. CarimaguaCesar, Colombia; 1 en el Departamento del 
adoptadoras 

b) determlnar las caracteristicas de las fincasy el comportamlento y persistencia dellas diferentes caracteristicas cv. ; y c) cuantiflcar 
condicionan el grado 

de los suelos y de las fincas quedo uso de esta graminea. So encuestaron 66 fincas, y 
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se analizaron datos de 982 observaciones de campo mediante regres16n 
mfiltiple. Los resultados indican quo in diseminaci6n de A. gayanus en la 
regi6n estA determinada por el contenido de Al en el suelo (b = 385.8646), 
los cultivos previos (b = 97.95*0), in profundidad del suelo (b = 46.3100) 
y la densidad de siembra (b = 6.1324). Los factores negativos que afectan 
la diseminaci6n do esta graminea fueron el mal drenaje del suelo 
(b = -159.81"9), in siembra en la 6poca seca (b = -105.28"1) y la salinidad 
del suelo (b = -72.6266). En relaci6n con el tamailo de las fincas, la 
siembra do la graminea es mayor en las que tienen mAs de 50 ha (16 por
ciento de su Area) y manor en fincas de renos de 20 hn (2 por ciento de su 
Area). Las filtimas tienden a ser fincas .e doble prop6sito. La rApida 
adopc16n de A. gayanus en el Departamento del Cesar so explica por el bajo 
costs de oportunidad de la tierra, el gran impacto en la producci6n, el 
bajo costs de establecimento, Ia alta tasa de retorno y In sufileente 
poblac16n ganadera. La influoncia del Al en el Area sembrada con A. gayanus 
sugiere que la mayoria de los suelos arenosos e i nfrtiles de la reg16n son 
aptos para el cultivo do esta especie. Par otra parte, suelos mal drenados 
o con alto contenido de sales limitan su siembra. Existen mAs de 200,000 ha 
con potencial de adopci6n de A. gayanus en la reE16rn favorecida adomAs por 
i distribuci6n de is precipitaci6n. (CIAT) 

0510
 
23862 FOOD AND FERTILIZER TECHNOLOGY CENTER FOR THE ASIAN AND PACIFIC 
REGION. 1984. Asian pastures: recent advances in pasture research and 
development in southeast Asia. (Pasturas de Asia: avances recientes en la 
investigaci6n y desarrollo de pasturas en el sudeste de Asia). Taiwan. 
Republic of Chizia, FF'TC Book Series no.25. 225p. En., 269 Refs, II. 

Andropogon. Brachiaria. Chloris. Cynodon. Digitaria. Eragrostis. Euchlaena. 
Hyparrhenia. Melinis. Panicuim. Paspalum. Pennisetum. Setarla. Sorghum. 
Cajanus. Calopogonium. Centrosema. Clitoria. Crotalaria. Desmodium.
 
Flemingia. Indigofera. Lablab. Lotononis. Leucaenr. Mcroptillum. Mimosa. 
Neonctonia. Pueraria. Sesbania. Stylosanthen. Terhrosia. Vigna. Imperata. 
Axonopus. Gliricidia. Macrotyloma. Evaluac16n. Adaptaci6n. Establecimiento. 
Producci6n de forraje. Fertilidad del suelo. Suelos. Fertilizantes. 
Praderas mixtas. Pastoreo. Aumentos de peso. Produccifn animal. Produccl6n 
de senillas. Valor nutritivo. Requerimientos olimAticos. Fitomejoramiento. 
Rendimiento. Materia seca. Sistemas do producc16n. Indonesia. Tailandia. 
Malaysia. F.lipinas. Australia. Corea. Jap6n. Taiwan.
 

Se presentan varios trabajos sobre investigaciones reciente3 en producc6n 
de pastas y forrajes en Aaia y el Pacifico, con tnfais en producciin de 
ganado on pequeTia escala. Diches trabajos fueron prenentadoas en un 
seminarlo realizado en 1983 en Khon Kaen, Tailandia, auspiciado 
conjutamente par Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and 
Pacific Region y Khon Kaen University. Los temas tratados so relacionan 
principalmente con tecnologias do baja insumos que utilizan recursos 
locales. Se Informa sobre manejo animal y perslstencia de legtminonas on 
praderas tropicales de gramineas; importancia do las legumino.,as tropicales 
coma fuente de allmento para animales y coma fijadoras de N r'a oejorar la 
fertilidad del nuelo; per.,istenia y reopuesta de diferentes especeles 
leguminosas al pastoreo; programas de irvestigacifn con Leucaena 
leucocephala; efects de las deficiencias de nutrimentos del suelo en In 
producci6n de pastos produccl6n de sf=illas, y otros aupectos de la 
investigaci6n pecuaria en la reFi6n. (CIAT) 

0511
 
28437 HARGROVE, D.D. 1986. AnLimal-forage res-earch need:n for the Caribbean. 
(Necesidades de investigaci6n sabre forrajes y animalerc on el Caribe).
Gainesville, Florida, Animal Science Department. Institute of Fool and 
Agricultural Sciences. University of Florida. pp.V-33-V43. En., Paper 
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presented at the CBAG Symposium Tropical/Subtropical Agriculture Research,
Oainesville, Florida, 1986. 

Gramineas. Leguminosas. Ecotipos. Adaptaci6n. Praderas mejoradas.

Producci6n animal. 
 Caribe. 

Se discuten las prioridades de investigaci6n en forrajes y los animales que
los consumen en la regi6n del Caribe. En forrajes, la investigaci6n dabeenfocarse hacia la b6squeda de ecotipos mejorados de gramineas yleguminosas forrajeras; selecc16n por adaptac16n y producci6n potencial;requerimientos de nutrimentos de los forrajes en relaci6n con la fertilidadnatural del suelo; mtodos de establecimiento de bajo costo; estrategiasde manejo pa.a el manterdmiento de pasturas; delconservaci6n econ6micaforrpje; y estudios 
sobre el manejo do hatos. Las Investigaciones pecuarlasdeben orientarse hacia el acoplamiento del tipo de animal seg~n el medio,,anejo animal dentro del medio y modificaci6n del medio. (CIAT)
 

0512
28791 HARRISON, R.E. 1986. The role of improved pastures in commercial
production in the tropics and sub-tropics. (El papel de las pasturasmejorhdas en la producci6n comercial en los tr6pico y subtr6picos).
Tropical Grasslands 20(1) :3-17. En., Sum. Sn., 8 Ref., I1. [Bilarabyn, Mail
Service 185, Beaudesert, Qld. 4285, Australla] 

Praderas mejoradas. Accesiones. Estableclmiento. Costos. Ingresos.Frtilizantes. Equipos agricolas. Manejo di praderas. Desar.ollo ganadero. 
Australia.
 

Se describen brevemente la introducci6n de especies de pastos tropicales ysubtropicales en el norte de Australia y el 
aumento y disminuci6n
subsigui~ntes en el Area sembrada anualmente con pastos mejoradcs entre1970-84. Se discuten algunas razones de esta.9 
iluctuaciones on las
siembras y se examina la relaci6n entre los cotos de los insumos y larentabilidad obterdda de la producci6n do carne, lana y lecho durante elperiodo 1967-84. Se identifican los papeles especificos de las pasturas
mejoradas en la producci6n primaria y se hacen 
 algunas sugerencias en
cuanto a aquellos aspeetos en que la investigac.6n adicional puede prestar
asistencia a productoros primarios para obtener 
 m&s ganancia de suspasturas. Se discuten los posibles cambios en el uso de fertilizantes
fostfatados y nitrogenados en relaci6n con sus preclos comparativos.
Tambi~n se discute el papol de los pastos mejorados en psises en desarrollo
de mundo tanto 
para agricultores de subsistencia tradicionales como

haciendas grandes 

para 
y proyectus gubernamentales. (RA-CIAT) 

28740 JIMNEZ A., A., camp. 
0513 

1987. Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos
Tropicales (RIEr) : directorio. Cali, Colombia, 
 Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. 
 2 2 

9p. Es. 

Ensayos regionales. Instituciones de investigaci6n. Caribe. Am6rica Latina.
 
Tr6picos.
 

Se presenta un listado de 
las institucionos e investigadores de paises
involucrados en la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales 
(RIEPT). (CIAT)
 

29212 KEENS-DUMAS, M.J. 
0514 

; COLLINS, P. 1986. Pasture production in Tobago.(Producci6n de pastos on Tobago). In Seminar on Potential for PastureProduction in Acid Tropical Soils, St. Augustine, Trinidad, Proceedings. 
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St. Augustine, Trinidad, Caribbean Agricultural Research ard Development 
Institute. pp.35-37. En., 3 Ref. 

Digitaria decumbens. Panictm maximum. Axonopus compressus. Brachiaria
 
mutica. Pennisetum 
 purpureum. Macroptilium atropurpureum. Teramnus
 
lablais. Stylosanthes hamata. Leucaena 
 leucocephala. Chrysopogon.

0lirlcidia. Cynodon plectostachyus. Cynodon 
 dactylon. Praderas mejoradas.
Pastoreo. Adaptaci6n. Producci6n de forraje. Trinidad y Tobago. 

Se analizan brevemente el estad) y el potencial de producci6n de pastos en
Tobago. Se listan las gramaineaa que se han seleccionado y su utilizaci6n
 
potencial: Chrysopogon sp., Cynodon plectostachyus, C. dactylon,

Echinochloa polyctachia, Brachiaria radicans, 
 Panicum maximum, Pennisetum 
purpureum y Digitaria decumbens. Se indica el Area sembrada de pastos per
estado en Tobago. (CIAT)
 

0515
27983 KRETSCHMER JUNIOn, A.E. 1984. Pasture research needs for the tropics.
(Necesidades de investigaci6n en pastos para el tr6pico). Fort Pierce,
Florida, Agricultural Research and Education Center. 312p. En., Sum. En.,
Ref. [Agricultural Research & Education Center, Fort Pierce, FL 33454, USA] 

Grsmineas. Leguminosas. Germoplasma. Evaluaci6n. Accesiones. Recolecci6n. 
Adaptaci6n. Clima. Suelos. Inutituciones de investigaci6n. Tr6picos.
 
Am6rica.
 

Se discuten brevemente los recursos de germoplasma de especies forrajeras
tropicales y subtropicales de contribuciones hist6ricas, actuales y
potenciales a la industria ganadera 
de Am6rica tropical, en lo que respecta 
a su desarrollo y adaptaci6n. La falta de persistencia de las leguminosas a

largo plazo es de seria preccupaci6n y generalmente no se define
 
f~cilmente. Aurque 
 se :,an liberado m~s de 40 legtuminosas, .56o unan pocas

pueden considerarse come exitosas. Sc discute 
el efecto de prozamas deredes de forrajes, entre ellos la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastes 
Tropicales (RIEPT) formada per el 
CIAT, y de la infraestructura interna en

los programas de forrajes en palses del Caribe. Se sugiere que los mtodos

de evaluaci6n en el future 
 deben enfocarse hacia la reducci6n del tiempo
entre la introducci6n y la liberaci6n. Esto puede lograrse 
mejor
utilizando el animal de pastorec en una etapa temprana de la evaluaci6n y

eliminando algunes pasos de los procedimientos de evaluaci6n mfs cl.sicos.
 
(RA-CIAT) 

051 629214 HcLEOD, D.S. 1986. Pasture production in Jamaica. (Producci6n de 
pastes on Jamaica). In Seminar on Potential for Pasture Production in Acid 
Tropical Soils, St. Augustine, Trinidad, Proceedings. St. Augustine,
Trinidad, Caribbean Agricultural Research and Dev.lopment Institute. 
pp.146-54. En. 

Digitaria decumbens. Cynedon plectostachyus. Cynodon dactylon. Panicum 
maximum. Brachiaria decumbens. Pennisetum purpureum. Brachlaria mutica.
Neonotonia wightli. Leucaena leucocephala. Clitoria ternatea. Lablab 
purpureus. Centrosema pubescens. Macroptilium atroptrpureum. Pueraria 
phaseoloides. Stenotaphrum secundatum. Praderas naturales. Praderas 
mejoradas. Aceesiones. Evaluaci6n. Rendimiento. Hateria seca. Adaptaci6n.
Persistencia. Fertilizantos. Requerimiertos edificos. Tasa de carga.
Aumentos di peso. Sistemas de producci6n. Producci6n animal. Jamaica. 

Se revisan trabajos sobre caracteristicas de adaptaci6n, rendimientos de 
MS, m6todos de establecimiento y ganancias de peso vivo ion especies de 
pastes ampliamente utilizados en Jamaica. Estos par.metros se evaluaron 
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pars las gramiaeas Digitaria decumbeis, Cynodon app., Panicum maximum, 
Brachiaria decumbens y Pennisetum purpureum. So presentan los rendimientos 
prom./ncre/aho durante 4 ahos para 9 legumino as, entre las cuales las de 
mayor rendimiento fueron Glycine (Neonotonia) wightii (33 t), Leucaena 
leucocephala (28.6 y 27.4 t para Australia y Antigua, resp.) y Clitoris 
ternatea (24.1 t). Se presentan datos sobre Area sembrada de pastos
 
mejorados y niveles do producei6n animal obtenidos con diferentes especies 
de gramineas vencionadas. El uso de fertilizantes demostr6 aumentar la 
producci6n de pastos, las cargas animales y la producci6n animal. Se indica 
que se requiere prestarle mds atenci6n al use de leguminosas forrajeras. 
(CIAT)
 

0517
 
27851 MAHADEVAN, P. ; DEVENDRA, C. 1986. Present and project,;J ruminant 
production systems of Southeast Asia and 
the South Pacific. (Sistemas de
 
producci6n de rumiantes actuales y proyectados en el sudeatL asi&tico y el 
Pacifico Sur). In Blair, G.J. ; Ivory, D.A. ; Evans, T.1R., eds. Forages in 
Southeast Asian and South Pacific agriculture; proceedings of an
 
international workshop. Cisarua, Indonesia, 1985. Canberra, Australian 
Centre for International Agricultural Research. Proceedings series no. 12. 
rp.7-11. En., 11 Ref., Ii. (Australian Centre for International 
Agricultural Research, GPO Box 1571, Canberra City, ACT 2601, Australia] 

Ganado. Sistemas de producci6n. Produccifn animal. Sistemas
 
silvipastoriles. Sistemas de cultivo. Asia. Oceania.
 

Se describen los sistemas de producci6n de rumiantes actuales y con 
proyecci6n hacia el futuro en el sudeste asi~tico y el Pacifico Sur. Los 
sistemas actuales incluyen los sistemas extensivos, los sistemas que 
combinan cultivos arables y los sistemas intcgrados con silvicultura. Se 
concluye que, en el futuro inmediato y a largo plazo, no se preven cambios 
drAsticos en los sistemas de producci6n de rumiantes quo existen 
actualmente, a menos que los beneficios de los nuevos 
sistemas que se
 
propongan sean demostrablemente superiores, estables y de bajo riesgo. 
(CIAT)
 

0518
 
27874 MANNETJE, L. 't. 1986. Forages in extensive grazing systems. (Los

forrajes en sistemas de postoreo extensivos). In Blair, O.J. ; Ivory, D.A.;
 
Evans, T.R., eds. Forages in Southeast Asian and South Pacific agriculture; 
proceedings of an international workshop, Cisarua, Indonesia, 1985. 
Canberra, Ausztralian Centre for International Agricultural Research. 
Proceedings series no.12. pp.161-163. En., 13 Ref. [Wageningen Univ., 
Landbouwhoges chool, Haarweg 333/6709 RZ, Wageningen, Netherlands] 

Praderas naturales. Praderas mejoradas. Sistemas de pastoreo. Imperata 
cylindrica. Panicum maximum. Setaria sphacelata. Digitaria decumbens. 
Brnchiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria mutica. Centrosema 
pubescens. Stylosanthes guianensis. Pueraria phaseoloides. Leucaena 
leucocephala. Desmodium heterophyllum. Desmodium intortum. Macroptilium 
atropurpureum. Sistemas de prcducci6n. Producci6n animal. sia. Oceania. 

Se revisa la funci6n potencial que pueden desempear las Areas de praderas
subdesarrolladas en la producci6n de alimentos en el sudeste asiftico y el 
Pacifico Sur, asumiendo que las tierras no son aptas pars la producci6n de 
cultivos arables. Se discuten sobre la productividad de las praderas
 
existentes y su mejoramiento con base en especies de leguminosas 
(Centrosema, Stylosanthes, Pueraria, Leucaera y Desmodium) y gramineas 
(Panicum, Setaria, Digitaria y Brachiaria) forrajeras potenciales. Se 
examinan la productividad j, pasturas mejoradas y el manejo de las pasturas 
extensivas. (CIAT) 
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0519
 
28477 MEJIA M., M.; VERA, R.R., comp. 1986. Sistemas de produoci6n de
 
ganado en Am6rica tropical: bibliografia. Cali, Colombia, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. Unidad de Comunicaciones e 
Inforaaci6n. 118p. Es., 504 Ref. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Producci6n de carne. Producci6n de lecho. Ganaderia de doble propaito.
Sistemas do producci6n. Oanado. Modclos matendticos. Fincas experimentales.
Am6rica Latina. Caribe. Tr6picos. 

Se presenta una bibliografla que recopila 504 referoneias sobre los 
sistemas predominantes de produce6n de ganado en los paises de Ambrica 
tropical. Los capitulos quo la conforman ir.1uyen: sistemas de doble 
prop6sito, sistemas de produoci6n de carne y leche, experimentaci6n en
 
fincas, use de modelos matemdticos en la producci6n animal, y sistemas de
 
producci6n en otras regiones del mundo. (CIAT) 

0520 
27872 MOO(1,F.A. 1986. Forages in integrated food cropping systems.
(Forrajes en sistemas integrados de cultivos alimenticios). In Blair, G.J. 
Ivory, D.A. ; Evans, T.R., eds. Forages in Southeast Asian and South Pacific 
agriculture; proceedings of an international workshop, Cisarua, Indonesia. 
1985. Canberra, Australian Centre for International Agricultural Research. 
Proceedings series no.12. pp.152-156. En., 17 Ref., If. [Forage & Pasture
 
Research Station, Bureau of Animal Industry, Alabang Metro Manila, 
Philippines] 

Sistemas de cultivo. Alimentaci6n animal. Leguminosas. Aumentos de peso.
Suplementos alimenticios. Producci6n animal. Filipinas. 

Se revisan aspectos del valor de cultivos alimenticios cultivados como 
fuentes de forraje y de enpecies forrajeras especialmente cultivadas,

Integradas a la producci6n de cultivos alimenticios para nostener la 
produccifn ganadera fn Asia. So presentan ejemplos tipicos de sistemas de 
cultivo en Areas montahosas utilizados junto con especies de gramineas y
leguninosas forrajeras nativas para la alimentaci6n de ganado; igualmente, 
se menciona otro sistema de cultivo de arroz en tierras bajau con el mismo 
prop6sito. Se describen sistemas de cultivos alimenticios intercalados con
 
leguminosas forajeras (ej., Stylcsanthes guianensis), cultivos entre 
hileras de leguminosas arb6reas y cultivos de relevo con leguminosas 
forrajeras y de grano. Se presentan resultados (ganancias de peso vivo) de 
ensayos de alimentacifn de animales en confinamiento alimentados con 
Leucaena leucocephala. (CIAT) 

0521

27852 PERKINS, J. ; PETHERAM, R.J. ; RACHMAN, R. ; SEM2ALI, A. 1986. 
Introduction and management prospects for forages in Southeast Asia and the 
South Pacific. (Perspectivas de introduccifn y manejo de forrajes en el
 
sudeste asiAtico y el Pacifico Sur). In Blair, G.J. ; Ivory, D.A. ; Evans,
T.R., eds. Forages in Soitheast Aui.n and South Pacific agrqiculture;
proceedings of an international workshop, Cisarua, Indonesia, 1985. 
Canberra, Australian Centre for International Agricultural Research. 
Proceedings series no. 12. pp.15-23. En., 18 Ref. [Forage Research Project,
Balai Penelitian Ternak. P.O. Box 123, Boger, Indonesia] 

Praderas mejoradas. Manejo de praderas. Germoplasma. Sistemas de
 
producci6n. Producci6n animal. Ganado. Mercadeo. Asia. Oceania. 

Se diacuten las perspectivas de introducci6n y manejo de forrajes en el 
sudeste asiftico y el Pacifico Sur, con base en una amplia descripci6n de 
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las caracteristicas heterog6neas de los sistemas de producci6n ganadera
actualmente existentes en la regi6n. Se discuen las posibilidades do uso
de forrajes en 4 opciones y la localizaci6n fiaica tentativa de los mismos: 
pasturas extensivas/permanentes, forrajes semi-intenaivos/permanentes,
 
forrajes semi-inteni vos/anuales 
y forrajes altamence intensivos/a corto 
plazo. Se discuten algunos factores que limitan el desarrollo de forrajes: 
acceso a la tierra y sus productos; la complejidad del manejo de forrajes;

lo3 mercados y el mercadeo; y la motivaci6n del agricultor. Se dan
recomendaciones para el desarrollc de forrajes con base en la asistencia dela investigaci6n, y se enfatizan 4 consideraciones generales que deben 
tenerne en cuenta al respecto: la escala de la Investigaci6n, la
 
simplicidad, la adversidad 
 de las oondiciones y el ajuste de la
 
investignci6n a prop6aitos especificos. 
 (CIAT) 

0522

28741 PINZON, B. ; NONrENEGRO, R., comps. 1986. Res~izenes anaiticoo de la
 
investigaci6n pecuaria 
en PanamA (1968-1985). PanamA, I:'stituto de
 
Investigaei6n Agropecuaria de PanamA. 159p. Es., 56 Ref., Ii.
 

Gramineas. Leguminosas. Accesiones. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Fertilizartes. 
Intervalo de ( ?;-te. Altura de corte. Control de malezas. Suplementos
alimenticlos. frcducct6n animal. Manejo animal. Salud animal. Sistemas de
 
producci6n. ;enmiA,
 

Sa presentan resimenes de los trabajos sobre producci6n animal realizados
 
par el Instituto de Irivestigaci6n Agropecuria de PanamA de 1968-85. 
 La
informaci6n se organiza bajo los temas: a) estudios agrornmicos de piantas
forrajeras (introducci6n y selecci6n. fertilizaci6n frecuencla y altura de 
corte, asociaci6n do gramineas y leguminosas, control de malezas y

utilizaci6n); b) suplementac16n animal 
(en pastoreo, en corifinamento y en
potreros); c) manejo y mejoramiento animal, y a) caracterizaciAn d las 
explotaciones pecuarias. (CIAT) 

0523

27525 PREVATT, J. W. ; HENDRICKS, R. G.; TANNER, G. W. ; KALtf.ACUIR, R. S. 1985.
An economic evaluation of range management practices. (Evaluaci6n econbmica 
de prActicas de manejo de pasturas). Proceedings. Soil and Crop Science
 
Society of Florida 44:184..186. En., Sum. En., 4 Ref. 

Pastoreo rotacional. Labranza. 
Costos. An(U.1sis econ6mico. Ganado.
 
Producci6n de forraje. Ingresos. EE.UU.
 

Se evalu6 la rentabilidad de 2 prActicas de manejo d
,
3 pasturas, corte doble
 

sucesivo y pastoreo rotacional, mediante un procedimiento de anAlisis 
 de

inversi6n. Los componentes del anf'lisis Incluyen datos sobre recursos,
financieros y de producci6n, los cuales describen el efecto de un
incremento en la producci6n de forraje. Esta informaci6n so utiliz6 para
calcular los beneficios netos antes de impuestos y la tasa interns de 
retorno de lao prActicas de manejo de pasturas. Las tasas de retorno 
eatimadas p:.ra el 
corte doble sucesivo y el pastoreo rotacJanal fueron de
 
12.73 y 11.50 por ciento, resp. Este ejmplo de anAlisis es especifico a

las condiciones de Florida, EE.UU., pero el procedimiento se puede aplicar 
a cualquier localidad. (RA-dIAT) 

0524

27850 REMENYI, J.V. ; McWILLIAM, J. R. 1986. Ruminant production trends in
Southeast Asia and the South Pacific, and the need for forages. (Tendencias
de la producci6n de rumiantes en el sudeste asiAtico y el Pacifico Sur, y
la necesidad do forrajes). In Blair, O.J. ; Ivory, D.A. ; Evans, T.R., eds.
Forages in Southeast Asian and Sourf Pacific agriculture; proceedings of an
international workshop, Cisarua, Indonesia, 1985. Canberra, Australian 
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CenLre for International Agricultural Research. Proceadings series no.12.pp.1-6. En., 5 Ref., Il. [Australian Centre for International Agricultural
Research, GPO Box 1571, Canberra City, ACT 2601, Australia] 

Ganado. Producol6n animal. Dasarrollo ganadero. Nutrici6n animal. Sistemasde producci6n. Brunl. Indonesia. Malaysia. Filipinas. Singapur. Tailandia.Burns. Kampucbea. Laos. Vietnam. Fiji. Nueva Caledonia. Samoa. Islas
 
Salom6n.
 

Se ,±-izaa l:a tendermlas de produccl6n de rumiantes en el sudesteasifitico y oJ Pacifico Sur hasta el a!o 2000. Se corcluye que si no secambia el actual r6gimen do alimentaci6n animal y se mantienen las
tendencies en el crecmliento de la poblac16n ganadera, la necesidad de
forrajes me duplicarf 
para el LTio 2000. Las tendencias en lAs tasas decreclmiento y aumentos en la poblaci6n animasl favorecern a los rumiantespequeis sobre los grandes, y a los bovinos sobre los bOfalos. La faltarelativa de tierras en regiones con la mayor poblac16n animal demander& quelas necesidades de forraje se satisfagan en ttrminos de calidad y no s6lode cantidad. La dispersi6n de sistemas quo incorporen pastes y forrajesdebe conaiderarse come limitada por demandps esenciales y no negociables desistemas de cultivos intensivos. Los dates indican quo el sector de mayorcaecimiento en paises del sudeste asifti.:o es el de pequelios rumtantes enasociaci6n con sistemas de peque3os propletarios y cultivos do plantac16n.La necesidad no 
es solamente de forrajes, 
sino de forrajes dentro do los
sistemas agricolas adaptados a las realidades econ6micas de los 
agricultores. (CIAT)
 

0525

28436 RINCON, P. ; HLDEBRAND, P. 
 1971. Anhlisis econ6micofertilizaci6n nitrogenada de la 

en pasto Braquiaria Decumbons. Palmira, InstitutoColombiano Agropecuarlo. Departamento u. Economia Agricola. Hoja
Informativa no.7. Regional no.5. 13p.. Es., 1 Ref., Il. 

Brahiaria decumbens. Fertilizantes. N. Anllsis econ6mico. Preclos.Prodiieci6n de forraje. aterta seca. Contenido de proteinas. Colombia. 

Se realiz6 un anlisis econ6mico do un expt. adelantado con Brachiariadecumbens durante 5 afos en Palmira, Colombia, en el cual so midi6 elefecto de diferentes niveles de fertilizaci6n con N (0, 25, 50, 100 y 150
kg/ha en formala de sulfate de amonio) en la productividad de la pastura.Las mejores respuestas en producci6n se obtuvieron con 84-113 kg deN/ha/corte; el 
mayor ingreso nete se obtuvo con la aplicaci6n de 104 kg de
N/ha/corte. El costo do la proteina producida en el forraje al aplicarlem~s de 100 kg de Nl/ha present6 un costo considerablewente melr quo el deproteina comercial (ej., 
harina de alfalfa). La rentabilidad del 
capital
invertido on N fue alta (m.is del 30 per ciento/corte). (CIAT)
 

052627916 SHELTON, H.M. 1978. The physical and socioeconomc enviroment forpasture and beef production in Northeast Thailand. (El amblente fisico y
socioecon6mioo para la 
producci6n de 
pastes y ganado do came en e1
nordeste de Tallandia). 
In Khon Kaen University. Pasture Improvement

Project. 
 Annual report 1978. Thailand. pp.7-11. En., 4 Ref. 

Cla. Suelos. Vegetaci6n. Ganado bovino. Aumentos de peso. Desarrollo
ganadero. Producci6n animal. Economia. Tailandia. 

Se describen brevemente el clima, los suelos, la vegetaci6n y los aspectossocioecon6micos para la producci6n de pastos y ganado de came en elnordeste de Tailandia. So hace &nfas1a en la distribuci6n de la tenenciadel ganado bovino y en lo aistemas de manejo. (CIAT) 
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0527 
27541 SINGH, M. ; SINGI], R. P. 1985. Economio analysis of sole oropping of 
grass (Cenhrus oili r1r Ltnn.) and gxozt -legume Intercropping systems. 
(Anlisis econ6mico de sistemas de monocultivo de gramineas (Canobrus 
ciliorls) y graminea-leguminosa intercaladas). Forage Research 11(1):51-54. 
En., sum. En., 3 Ref. (Central Arid Zone Research Inst., Jodhpur-342 003, 
India] 

Cenchrus oiliaris. Monocultivo. Cultivo intercalado. Leguminosas. Anlisis 
econ6mico. Costos. Ingresos. Mano de obra. India. 

Los resultados de un expt. de campo adelantado en el Central Arid Zone 
Research Institute (Jodhpur, India) durante 4 ahos consecutivos (1980-83) 
indicaron que todos los sistemas interealados generaron los beneficlos 
brutos y netos mds altos en comparaci6n con el monocultivo de una greminea 
(Cenchrus .iliaris). Los max. retornos bruton, retornos retos y retornos 
netcs/rupia de costo variable se obtuvieron con la mezcla graminea + Vigna 
aoonitifolia (grano). La relaci6n de retornos adicionales a costos 
adicionales para los diferentes sistemas interealados fue menor para 
graminaa + Cyamopsis tetragonoloba (forraje) que pars graminea + V. 
aconitifolia (grano). Los potenciales de empleo fuerun mayores para todos 
los sistemas intercalados que pare la graminea pure, siendo mayor (22 por 
ciento) para la mezcla de graminea + V. aconitifolia (grano). (RA-CIAT) 

0528 
28404 SOTO R., Y. 1965. Situaci6n de Is investigaci6n en pastes y forrajes 
en R.D.. In Reuni6n Anu~il de Producci6n Animal, 3ra., Santo Dcmingo, 
RepOblica Dominicana, 1984. Mer-ria. Santo Domingo, Secretaria de Estado ce 
Agricultura. Centro de Investigicienes Fecuarias. pp.22-51. Es., 110 Ref., 
Il. 

Clima. Suelos. Vegetaci6n. Panicum maximum. Digitaria decumbens. Digitaria 
pentzii. Digitaria milanjiana. Cynodon nemfuensis. Cynodon dactylon. 
Paspalum plicatulum. Pennisetum purpureum. Melinis minutiflora. Hyparrhenia 
rufa. King grass. Brachiari. urizantha. Hemarthria altissima. Leucaena 
leucocephala. Pueraria phaseoloides. PacroptJlium atropurpureum. Centrosema 
pubescens. Clitoris tern.tea. Neonotonid wightii. Stylosanthes guianensis. 
Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes leiocarpa. 
Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum. Centrosema acutifolium. 
Desmodium ovalifolium. Desmodium canum. Zornia braziliensis. Zornia 
latifolia. Leschynomene histrix. Accesiones. Evaluaci6n. Adaptaci6n.
 
Praderas mixtas. Rendimiento. Materia seca. Fertilizantes. Fraderas 
naturales. Produccibn de leche. Producci6n de carne. Ensayos region-l e:.. 
Pistoreo. Desarrollo ganadero. RepObltca Dominicana.
 

Se presenta una revisi6n y descripci6n detallada de Is situaci6n actual de 
la Jnvestigci6n sobre pastes y forrajes en la Repblica Dominicans, en 
cuanto a la distribuci6n de Is superficie cultivada de pastures, las 
principales Areas eceol6gicas del pais y aspectos climatol6gicos. Se incluye 
una descripci6n de las principales zones ganaderas y especies forrajeras 
que alli predominan. Se disoute Is situaci6n actual de la ganaderia en el 
pais, y la historia y el origen de sus pastes. Se revisan los trabajos de 
introducci6n, adaptaci6n y selecci6n de gramineas y leguminosas forrajeras 
ex6ticas y de evaluaci6n de legumirosas nativas. Se discuten los trabejor 
adelantados en producci6n de leche y carre con base en pastes y come 
tambibn los trabajos realizados per la U. Aut6noma de Santo Dominge. (CIAT) 

0529 
28770 THORNTON, P.K. 1987. A beef production model for the savannas of 
Colombia; model description and user notes. (Un modelo de producci6n de 
ganado de came pars las sabanas de Colcmbia. Descripci6n del modelo y 
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notas del usuario). Cali, Colombia. Centre Internacional de Agricultura
Tropical. Cattle Production Systems Simulation Project. Document no.5. 
118p. En., Dat. num., Sum. En., 17 Ref., I. (CIAT, Apartado A6reo 6713, 
Cali, Colombia] 

Sistemas de producci6n. Modelos de simulaci6n. Producei6n animal. Ganado 
bovino. Concepci6n. Pastoreo. Llanos Orientales. Sabanas. Colombia. 

Se describe un modelo de p.'oducci6n de ganado de carne totalmonte 
interactivo. El components del 
ganado estA basado en el modelo Kahn creado
 
en la U. de Reading (Inglaterra), el cual originalmente comparti6 
 un no.
 
limitado de caracteristicas con el modelo de Texas A & M (EE.UU.) de
 
finales de la d~cada de los 70. Se pueden manejar hatos hasta de 30
 
animales por 20 a?ios de tiempo nimulado. El modelo es flexible, y la
 
estructura permite pastoreo en grupo, pastoreo rotacional y pastoreo entre 
mfiltiples especies forrajeras. Los animales pueden ser comprados,
vendidos, eliminados o destetados segfn se roquier-a. Se simulan flujos de 
efectivo, estimando el valor presente neto y las tasas internas de retorno, 
y para cualquler corrida especifica del programa se puede rsalizar un 
nuevo auflisis econ6mico para investigar los cambios en los partimetros
econ6micos. Existe tambi6n la posibilidad ce investigar los sistemas de
 
doble prop6sito carne-leche. Se documentan las principales relaciones
 
dentro del modelo, se ilustra su usc y se describen los archivos de salida. 
(RA-CIAT)
 

0530
 
27859 TOLEDO, J.M. 1986. Forage research networking in tropical humid and
 
subhumid environments. Desarrollo de redes de investigaci6n de forrajes en 
ambientes tropicales hfmedos y subhfmedos). In Blair, G.J.; Ivory, D.A.;

Evans, T.R., eds. Forages in Southeast Asian and South Pacific agriculture;
proceedings of an international workshop, Cisarua, Indonesia. 1985. 
Canberra, Australian Centre for International Agricultural Research. 
Proceedings series no.12. pp.69-75. En., 
32 Ref., Il. [CIAT, Apartado Areo
 
6713, Cali, Colombia]
 

Gramineas. Leguminosas. Acceslones. Evaluac16n. Tr6pico himedo. 
Ecosistemas. Sistemas de producci6n. Institucicies de investigaci6n. 
America Latina. Colombia. Asia. 

Se revisan aspectos que se deben considerar para formar y desarrollar una 
red de investigaci6n de pastos en ecosistemas tropicales hOmedos y

subh6medos. Se describe el marco de estos ecosistemas y sus sistemas 
agropecuarios, para explicar el enfoque del desarrollo de redes y presentar 
pautas que se deben considerar en el desarrollo de redes de investigaci6n
do forrajes, con referencia especial al sudeste asi~tico. (CIAT)
 
V6ase ademAs 0411 0418 0428 0446 0451 0453 
 0456 0487 0503
 
0561 0571 0572 0573 0575
 

SOO SUELOS
 

S01 icrobiologia
 

0531 
27520 ACURA P., H. 1983. Revestimiento e inoculaci6n de semillas de 
leguminosas forrajeras; una tbcnica de f~cil aplicaci6n y grandes ventajas 
en la siembra y producci6n de las praderas. Investigaci6n y Progreso 
Agropecuario Quilamapu no.17:10-15. Es., 11. 

Leguminosas. Inoculaci6n. Rhizobium. Nodulac16n. Mttodos y tcnicas. PerG.
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Se describe el proceso de peletizaci6n e inoculaci6n de semillas doleguminosas forrajeras con Rhizobium, y se analizan las ventajas de la
peletizaci6n con carbonato de calcio. Entre elias est~n: separaci6n del

inoculante del tegumento de la semilla, el cual puede contener sustancias
daiinas para las semillas; protecci6n de las bacterias de los rayos solares y de la sequia; protecc16n do la semilla de la reacci6n cida de algunos
fertilizantes; proporci6n de un amblente adecuado para la nodulaci6n y
desarrollo de las plAntulas en suelos Acidos; fdcil manejo de la semilla al 
momento de la siembra; y buenos beneficios econ6micos a bajo costo. Enmuchos casos, tambi6n hace innecesaria la apllcaJ6n de grandes cantidades
de cal al suelo. Con base en el procedimiento de peletizaci6n e inoculaci6n
descrito y recomendado, se conciuye que 6ste contribuye eficazmente a
obtener buen establecimiento y producci6n en pasturas de leguminosas puras
o en asociaci6n con gramineas y a obtener mezelas con buen balance para una mayor perslstencia, mayor calidad de forraje, mejor dlstribuci6n anual de
la producei6n de las pasturas y alta producci6n sin aplicaciones de N de
 
mantenimiento. (CIAT)
 

28736 ABmAD, M.H. ; UDDIN, 
0532

1M.R. ; McLAUGHLIN, W. 1984. Characterization of 
indigenous rhizobia from wild legumes. (Caracterizaei6n de rizobios nativos

do leguminosas silvestres). Federation of European Microbiological
Societies Microbiology Letters 24(2-3):197-203. En., Sum. En., 27 Ref., Ii.
[Dept. of Biochemistry &Botany, Univ. of the West Indies, Mona-Kingston-7, 
Jamaica]
 

Macroptilium lathyroides. Macroptillum atro)urpureum. Crotalaria verrucosa.
 
Clitoria ternatea. Rhizobium. Nodulaci6n. Jamaica.
 

Se examinaron rizobios aislados de 
n6dulos radicales de leguminosas

silvestres (Macroptilium lathyroides, IPhaseolus atropurpureus (Macroptiliumatropurpureum), Clitoria ternatea y Crotalaria verrucosa) en cuanto a sus

caracteristicas culturales, bioquimicas, 
 serol6glcas y -Ambi6ticas. Las 
cepas fueron caracterizadas per la morfologia de sur colonias, la tasa decrecimiento, la produeci~n de alkafl, la tolerancia a Acido o al alkali,

el tipo de flagelos, la sensibilidad a la temp., la rusistencia a los
antibi6ticos, la utilizaci6n de dlferentes fuentes 
 de carb6n, la afinidad
 
serol6gica y la habilidad para nodular otras especies hospedantes. Todas
las cepas tenian caracteristicas de eultivo compatibles con los rizobios

de crecimiento lento del 
 grupo caupi. La afinidad serol6gica encontrada
mediante la t6cnice de ensayos inmunol6gicos de absorci6n con conjugados
enziraticos (E.ISA) indic6 que todas las 4 cepas tienen homologia

antigbnica para un aislamiento de una especie silvestre de Arachis y
diversos grados de afinidad a los rizobios del caupi. Todas las cepas

produjeron n6dulos efectivos en Vigna unguiculata y en Cajanus cajar pero

no en Arachis hypogaea y en Phaseolus vulgaris. (RA-CIAT)
 

0533

28465 ALMEIDA, H.T. DE; FREIRE, V. F. ; VASCONCELOS, I. 1985. Infeccao demicorrizas vesiculo-arbusculare em gramineas e leguminosas herb~ceas e
arbustivas em dois solos do Estado do Cearr. (Infecei6n de micorrizas 
vesiculo-arbusoulares en gramineas y leguminosas herbAceas y artustivas en
dos suelos del Ectado de CearA). Ciencia Agron6mica 16(l):69-73. Pt., Sum. 
Pt., En., 10 Ref.
 

Andropogon gayanus. Axonopus compressus. Brachiaria brizantha. Brachiaria
decumbens. Brahiaria mutica. Brachiaria ruziziensis. Cenchrus ciliaris. 
Cenchrus setigerus. Chloris gayana. Cynodon plectostachyus. Diitaria
denumbens. Digitaria pentzil. 
Ecinochloa pyramidalis. Eragrostis superva.
Melinis minutiflora. Panicum maximum. Panicun repens. Paspalum notatum. 
Pennisetum purpureum. Pennisetum setosum. Setaria sphacelata. Sorghum 
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bicolor. Sporobolus poiretii. Uocbloa mosambicensis. Calopogonium

mucunoides. Canavalia ensiformia. Cassia. Centrorema brasilianum.
 
Centrosema pascuorum. Centrosema pubescens. 
 Centrosema virginianum. 
Clitoria ternatea. Cratylia. Crotalaria incana. Cyamopsis tetragonoloba.
 
ProFlhocarpus tetragonolobus. Rhynchosia minima. Vigna unguiculata. 
Micorrizas. Flora del suelo. Arboles forrajeros. Simbiosis. Espodosoles.
 
Brasil.
 

Para obtener datos sobre feecuenia e intensidad de infecci6n de micorrizas 
vesioulo-arbdsculares (VA) y seleccionar gramineas y leguminosas herbceas 
o arbustivas quo son utilizadas como plantas multiplicadoras o en trabajos

de interaoci6n endomicorrizas vs. Rhizobium, pesticidas o roca fosfatada, 
se realiz6 un inventario de las citadas plantas que se asociaron con horgos 
micorriz6genos-VA en un suelo pods6lico Bruno Acinentado de bajo contenido 
de humedad y bajo HO y en otro del mismo tipo, con mayores contenidos de
 
humedad y MO. El 
 m6todo utilizado para determinar los porcentaJes de
 
frecuencia e intensidad de infecciCn micorrizica fue el do la coloraci6n
 
de raices 
de Phillips y Hayman. Dentro de las 43 gramineas relacionadas,
 
ademAs de otras quo exhibieron elevada infeccl6n en s6lo uno 
 de los suelos, 
se destacaron con los mayores porcentaJes de infecci6n micorrizica en los 
suelos estudiados las gramineas Brachiaria ruziziensis, B. brizantha y
Digitaria decmbens, y entre las leguminosas sobresalieron Cratylia sp., C. 
floribunda y Calopogonium mucunoides. (RA-CIAT) 

0534 
28466 ANJOS, M.I.L. D03; ALMEIDA, R.T. DE 1985. Comportamento da leucena 
(Leucaena leucocepala (Lam.) de Wit. ) em relacao a seis esp6eies de lungos 
formadores de micorrizas vesiculo-arbusculares. (Comportamiento de Leucaena
 
leucocer-ala en relaci6n con seJs especies de bongos formadores de 
micorrizas vesiculo-arbusculares). Ciencia Agron6mica 16(l):91-95. Pt., 
Sum. Pt., En., 12 Ref., Ii. 

Leucaena leucocephala. Micorrizas. Inoculaci6n. Simbiosis. Crecimiento. 
Contenido de P. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto de la inoculaci6n de Leucaena leucocephala con 
Acaulospora laevis, Gigaspora margariLa y Glomus epiLgaeum, 0. fasciculatum, 
G. macrocarpum y 0. mosseae en invernadero utilizAndose un suelj Pods6lico
 
Bruno Acinzentado sometido a autoclave y reinoculado con una suspensi6n
microbiana libro de asporas de bongos micorriz6genos vesiculo-arbusculares 
(VA). Se determinaron el pesc seco y el contenido de P de la pqrte abrea, y
el porcentaje de infecci6n de raices. Todos los bongos examinados 
favorecieron el desarrollo de L. luucocephala. G. macrocarpum, 0. 
fasciculatum y G. margarita fueron los r As eficientes, con plantas que 
presentaron los mejores pesos secos de la parte atrea, mientras que las
 
plantas inoculadas con G. mosseae y G. fasciculatum presentaron los mayores
 
contenidos de P. (RA-CIAT)
 

0535
 
27870 DECK. D.P. ; VANONAI, S. 1986. Performance of rhizobia under adverse 
conditions. (Desempeho de rizobios en condiclones adversas). In Blair, 
G.J.; Ivory, D.A.; Evans, T. ., eds. Forages in Southeast Asian and South 
Pacific agriculture; proceedings of an international workshop, Cisarua, 
Indonesia, 1985. Canberra, Australian Centre for International Agricultural

4
Research. Proceedings series no.12. pp.141-1 6. En., 64 Ref.
 

Rhizobium. Suelos. pH. Deficlencias. Sequla. Salinidad. Temperatura. 
Ilumedad. Hodulaci6n. Tailandia. 

Se revisan los factores que afcetan la supervivencia y efectivIdad de 
rizobios en condiciones adversas. Se discute la persistencia de rizobios en 
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el campo y se analizan los factores del suelc que afecuan la 
supervivenoja: pH, encalamiento, toxicidad de Al y Mn, suelos cidos
 
sulfatados, deficiencias de P, 
 Ca, Co y Mo, salinidad y alcalinidad,

sequia, temp. del suelo e inundaci6n. 
 So revisan diferentes resultados de 
estudios sobre el 
efecto de pesticidas y horbicidas en la supervivencia de
rizobios. La selecci6n de cepas de Rhizobium debe considerar, ademds de la 
efectividad, la habilidad de 
invadir las raices y competir con cepas

nativas inefectivas, habilidad para crecer fuera de 
la rizosfera, capacidad

de soportar estr~s ambiental y persistir en el suelo en cantidades
 
adecuadas. Se 
 sugieren freas de investigaci6n relacionadas. (CIAT) 

0536 
28745 BEDE, S. N. P.; FROTA, J. N.E. ; VASCONCELOS, I. ; ALVES, J. F. 1985.

Identificacao de fatores nutricionais limitantes 
da flxacao simbiotica do 
nitrogenio atmosferico em Leucaena. (Identificaci6n de factores 
nutricionales que ]imitan la fijaci6n simbi6tica de nitr6geno en Leucaena 
leucocephala). Revista Brasileira de Ciencia do Solo 9(l):5-7. Pt., Sum.
Pt., En., 18 Ref. (Banco do Estado do Cear6, 6000 Fortaleza-CE, Brasil] 

Leucaena leucocephala. Semillas. Fertilizantes. N. P. K. Ca. Mg.

Micronutrimentos. Nodulaci6n. Inoculaci6n. Fijaci6n de N. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto de la inoculaci6n y la nutrici6n mineral en la
 
fijaci6n de N en Leucaena leucocephala en el invernadero utilizando un
 
suelo arenoso de Aracati (CearA, Brasil). Se germinaron semillas
 
inoculadas y sin inocular en 
bolsas pltstiras bajo diferentes tratamientos
 
do fertilizaci6n: testigo, fertilizaci6n completa y fertilizaci6n 
excluyendo uno de los componentes N, P, K, Ca y Mg y

micronutrimentos/tratamiento. 
 Se observ6 nodulac16n 6nicamente en las 
plantas inoculadas, y el peso seco de los n6dulos y las partes a~reas y el 
contenido de N aumentaron aignificativamente. La ausencia de P redujo la

nodulaci6n el peso seco de 
 las partes abreas y el contenido de N de la
 
plant-. Los otros nutrimentos no afectaron los parhmetros 
analizados. 
(RA-CIAT)
 

0537
 
27869 BUSHBY, H.V.A.; DATE, R.A. ; SUNDRAM, J. 1986. Rhizobium collections 
and their assessment. (Colecciones de Rhizobium y su evaluaci6n). In Blair,
O.J. ; Ivory, D.A.; Evans, T.R., 
eds. Forages in Southeast Asian and South

Pa. ific agriculture; proceedings of ar. international workshop, Cisarua,

Indonesia, 
 1985. Canberra, Australian Centre for International Agricultural
Research. Proceedings series no.12. pp.133-140. En., 
 28 Ref. [Commonwealth
Scientific & Industrial Research Organization, Division of Tropical Crops &
Pastures, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia] 

Rhizobium. Reeolecci6n. Inoculaci6n. Nodulaci6n. Leguminosaa. Mtodos y
t6cnicas. Fijaci6n de N. Instituciones de investigaci6n. Australia.
 

Se prescnta informaci6n sobre las colecciones existentes de Rhizobium y se 
describen las mtodos de colecei6n6 aislamiento y autenticaci6n y t~cnicas
 
para evaltar la efectividad de cepas 
 en el lab. y el campo. Se enmeran 25 
colecciones de cepas de Rhizobium en diferentes paises del mundo. Se
indican 3 grupoa de cepas de Rhizobium: efectivas y de nodulac16n libre; de 
nodulac16n libre pore frecuentemente inefectivas; y especificas. Se indican 
prioridades de investigaci6n y desarrollo. ICIAT) 

0538
 
27563 FROIDEVAUL, L. 1985. Nodulation de quelques arbres fixateurs d'azote 
au Rwanda. (Nodulaci6n de algunos rboles fijadores de nltr6geno c.n 
Ruanda). Rubona, Rwanda, desInstitut Sciences Agronomiques du Rianda. Note4
Techrique no.2. 3 p. Fr., Sum. Fr., 35 Ref. 
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Leuaena leucocephala. Arboles forrajeros. Nodulaci6n. Rhizobium.
 
Inooulaci6n. Fljaoi6n de N. Ruanda.
 

En condiciones de Ruanda, Africa, se eatudi6 el efecto de la inoculaci6n de 
cepas importadas de Rhizobium en especies forestales aut6ctonas e
 
introducidas 
que no forman n6dulos espontfneamente. Los resultados indican 
que se puede obtener un buena nodulaci6n utilizando cepas importadas, las
cuales se pueden reproducir en el lugar. Por otra parts, se destaca el

hecho de que para Leucaena leucocephala, la cepa a inocular 
varia segfn
las caracteri.sticas del suelo en que se va a cuitivar. (RA-CIAT)
 

0539
 
26487 GONZALEZ C., O.R. 1985. Fijaci6n biol6gica de nitr6geno en gramineas 
y leguminosas tropicales. In Rodriguez C., M.A., ed. Simposium sobre
 
anaderia Tropical Forrajes Tropicales, 4o., Veracruz, MLxico, 1985.
 

M6xico, Secretaria de Agricultura y Recursos HidrAullcos. Instituto
 
Nacional do Investigaciones Forestales, 
 Agricolas y Pecuarias. pp.33-42. 
Cs., 20 Ref.
 

Medicago 
sativa. Trifolium repens. Vicia sativa. Neonotonia wightii.

Calopogonium. Cantrosema. Phaseolus. Paspalum notatum. 
 Digitaria decumbens. 
Zea mays. Sorghum vulgare. Inocuiaci6n. Rhizobium. Fijaci6n de N. 
Nodulaci6n. M6xico. 

Se describen el proceao do nodulaci6n y la bioquimica de la fijaci6n de N
 
en gramineas y leguminosas tropicales, incluyendo datos de niveles de N
 
fijados en las leguminosas Medicago sativa, Trifolium repens, Pisum
 
sativum, Glycine max, Neonotonia wightii, Vicia sativa y Calopogonium,

Centrosema y Phasolus y en las gramineas Paspalum notatum, Digitaria sp.,

D. decumbens, Trificum ostivum, Zea ways y SIorghum vulgare. Se discuten
los efectoa de 1n inoculaci6n con Rhizoblum y, en especial, el potencial de 
inoculaci6n de gramineas con Azospirillum. (CIAT) 

0540

28402 PIMENTE., E.; ESPINAL D., J. DE LOS S. 1985. Evaluaci6n de tres
leguminosas forrajeras inoculadas y sin inocular en suelos Acidos y

alcalinos. 
 In Reuni6n Anual de Producci6n Animal, 3ra., Santo Domingo,

Repfblica Dcminicans, 1984. Memoria. Santo 
Domingo, Secretaria de Estado de
Agricultura. Centro de Investigaciones Pecuarias. pp.8-16. Es., 30 Ref. 

Canavalia ensiformis. Lablab purpureus. Leucaena leucocephala. Rhizobium. 
Inooulaci6n. Suelos. pH. Nodulac16n. Producci6n de forraJe. Rendimiento. 
Materia soca. Contenido de proteinas. flep6blica Dominicana. 

Se compar6 Ie producci6n de forraje de las leguminosas Canavalia 
ensiformis, Lablab purpureus y Leucaena leucocephala, con y sin 
inoculaci6n con Rhizobium on suelos Acidos (pH 4.8) y alcalinos (pH 7.2),
en Repfblica DOminicana. En suelo alcalino, los efectos de la inoculaci6n y
Is interacci6n especie x inoculaci6n no fueron significativos en ninguna de 
las variables estudiadas (no. do n6dulos/planta a los 24 dias de
 
germinaci6n, rendimiento de MS y PC a los 3 y 6 meses de Is germinaci6n y
produccin total de MS y PC). En suelos Acidos si se observaron 
diferencias altamente significativas en rendimiento de MS y PC a los 3 
meses. En ambos suelos, C. ensiformis fue superior a las otras 2 en 
produce16n total de MS y PC. (CIAT) 

0541 
28787 REDDY, K.C. ; PRINE, G.M.; GASKINS, M.H. 1984. Effect of soil 
fumigation on nitrogenase activity (C2H2 reduction) of tropical legumes.
(Efecto de las fumigaciones del suelo en is actividad de nitrogenasa
(reducci6n de C2H2) de leguminosu.s forrajeras). Proceedings. Soil and Crop
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Sioenee Society of Florida 43:132-137. En., Sum. En., 22 Ref., II. [Alabama
A & M Univ., Normal, A'. 35762, USA] 

Vigna radiata. Cajanus cajan. Crotalaria spectabilia. Crotalaria brevidens.Indigofera hirsuta. Aeschynomene americana. Stizoloblum decringianum.lycine max. A!ysicarpus vaginalis. Fijaci6n de N. Nodulaol6n. Nitrogenasa.
Rhizobium. Nematicidas. EE.UU.
 

So cultivaron 9 cv. d,. leguminosas trcpicales durante 2 estaciones paracomparar las tasas de fijaci6n do N2 y determinar si la fumigaci6n delsulo afectaba la actividad reductora de acetileno. Se encontraron lastasas mfs altos de reducci6n de acetileno en Aeschynomene americana,
Alysicarpus vaeginalis, Glycine rax ev. Jupiter y Crotalaria brevidens. Lafumigaci6n del suelo afect6 la actividad reductora de acetileno poro elefecto no se correlacion6 con el tiempo de muestreo ni con el cultivo. Lafijnci6n le N estimada por la reducci6n de acetileno fue mfs baja quo la
 quo se estim6 mediante el anflisis micro-KJeldahl para Cajanus cajar
Crotalaria spectabilis, Indigofera hirsuta y Mucuna deeringiana

(Stizolobium deeringianum). Las diferoncias aparentemente resultan de larecuperaci6n incompleta do los n6dulos de las ralces seocundarias y

terciarias. (RA-CIAT) Vtase ademAs 
0385 0449 0531
 

S02 Edafologla 

0.542
 
27926 AITKEN, R.L. ; TOPAR.-NOARM, B.; HUGHES, J.D.; SOONTHONSORN, S. 1980.An evaluation of oome Thailand rock phosphates as phosphorus fertilizers onpasture soils, iEvaluaci6n de algunas rocas fosfatadas de Tailandia como
 
fertlli1z,., s fosfatados en suelos 
para pasturas). In Khon Kaen University.
Pptzture Improvement Project. Annual report 1980. Thailand. pp.50-53. En. 

Stylosant2es hamata. Hoca fosf6rica. P. Rendimoento. Materia oca. Suelos. 
Tailandia.
 

En un primer expt. se evalu6 la efectividad de la roca fosfatada (RF) do

Hoi Et 
(0y 80 kg de P/ha) aplicada a 10 tipos de suelo de Tailandia

sembrados con Stylosanthes hamata cv. Verano. en la disponihilidad de P.Todos los -uelos respondie'an al superfoafato dole, aplicado como testigo,
aunque en 3 de ellos no hubo respuesta sno hasta el quinto corte (26semanas despu~s de germinaci6n), S61o los suolos de las series Korat y Roi
Et respondieron a la RF de Hol Et, pero los aumentos en rendimiento fueronpequehos (de 17.56 a 22.55 g/maceta para Korat y de 12.13 a 13.88 g/macetapara Roi Et, reap.). En el expt. 2, se compararon las RF do Chiang Mal.,
Rat Bur y Ro1 Et con superfosfato doble 
en 3 suelos con S. hamata cv.Verano. No so observ6 respuesta a la RF Roi Et, pero las otras 2 fueron
 
fuentes de P muy efeotivas; 
en el suelo de Korat, ambas fueron tan
efectivas como el superfosfato doble: de 1.06 g/maceta para el testigo(0 kg de P/ha), los rendimientos de MS aumeortaron a 9.60, 9.69 y 10.66g/maceta para auperfosfato doble y las RF de Chiang Mai y Rat Buri, resp.
Los revultados orfatizan las diferencias entre RF, las cuales pueden
deberso a variaciones en porosidad, Area de superficie y tamao de las
 
partioulas. (ClAT)
 

0543271354 BLAIR, .J. ; ORCHARD, P.W. ; MoCASKILL, M. 1986. Soil and climatic
constraints to forage production. (Limitaciones edAficas y climAticas
la producci6n de forraje). In _ ; Ivory, D.A. ; Evans, T. R., eds. 

para 

Forages in Southeast Asian and South Pacific agriculture; proceedings of aninternational workshop, Cisarua, Indonesia. 1985. Canberra, Australian 
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Centre for International Agricittural 
Research. Proceedings series no.12.

pp.29-35. En., 24 Ref., II. [Forage Research Project, Dept. of Agronomy &Soil Science, Univ. or N w England, Armidale NJW 2351, Australia]
 

Producci6n de forr'.je. Requerimientos clim&ticos. Requerimientot eddfices.
Fertiljzantes. Sulos. Modelos de simulacl6n. Crecimicnto. Renditiento.
 
Materia see. Asia.
 

Se rn-isan los factores ed6ficos y climdticos que limitan la producci6n de
fc.raje en el sudeste asiftico y el Pacifico Sur, y so presentan los
 
resultados do un modelo de simulaeci6n par computador para calcular el
 
indice de crecimiento diario de 
 forrajes a partlr de registros de 
precipitaci6n, temp., evaporaci6n y radiaei6n solar. (CIAT)
 

05144
 
27877 KERRIDOE, P.C.; EDWARDS, D.G.; SALE, P.W.G. 
1986. Soil fertility

constraints: amelioration and 
plant adaptation. (Limitaciones par la
 
fertilidad del suelo: mejoramiento y adaptaci6n de 1r,planta). In Blair,

G.J.; Ivory, D.A.; Evans, 
 T.R., eds. Forages in Southeast A:.ian and South 
Pacific agriculture; proceedings of an internztlorsl workshop, Cisarua,

Indonesia, 
 1985. Canberra, Australian Centre for International 
Agricultural Research. Proceedings series n:.12. pp.179-187. En., Sum. En.,
87 Ref., Ii. [Commorwealth Scientific & Industrial Research Organization,

Division of Tropical Crops & Pastures, Cunningham Laboratory, 
 306, Carmody
Road, St. Lucia, Qld. 11067, Australia] 

Centrosema pubescens. Stylosanthes guiarensis. Stylosanthej humills.
 
Stylosanthes hamata. Stylosarithes scebra. Pueraria phaLseoloides.

Macroptillum atropurpureuu. Leucaena leucocephala. Panicum maximum.
 
Fertilidad 
del suolo. pH{. Adaptati6n. Deficiencias. Fertilizantes. 
Absorci6n de nutrimentoo. Nutrici6n vegetal. Oceania. Asia.
 

So revisan los factores nutrilonales del suelo que limitan la produoei6n

de forrajes de calidad 
en el sudeste asi~tico y el Pacifico Sur
 
(deficiencias y excesos) y la-- formas de mejorarlos utilJzando los recursos

disponibles de fertilizantes y especies forrajeras y determinan ,; el
 
sistema agricola en el cual se introducirAn. Se examinan resultados do

adaptaci6n do especies a una 
 baJa d-sponibilidad de P en el suelo 
suelos cidos. Se diseute el maneJo de limitaciones do fertilidad 

y 
del 

a 
suelo y se recomiervian futuras iriciativas pars eliminar e-tos factores que


afoctan la producci6n do forrajes. (CiAY)
 

0545
 
29218 SANZ-SCOVMO, J.I. 1986. 
Native sources of soil potassium and the use 
of feldspars as fertilizer,. in the savannah of Colombia. (Fuentes nativas 
de potasio del suelo y use de feldespatos coma fertilizantes en la sabana
de Colombia). Ph.D. Thesis. Berkshire, England, University of Reading. 
184p. En., Sum. En., 48 Ref., 11. 

Brachiaria dIletyoneura. Pueraria phasooloides. Praderas mixtas. Brachiaria 
decumbens. Panicum maximum. Oxisoles. Fortilizantes pot~sicos. K.
Feldespatos. Absore6n de nutrimentos. Rendimiento. Hateria seca. pH.

Anflisis del suelo. Disponibilidad de forraJe. Llanos Orientales. Sabanas. 
Colombia. 

So utilizaron come fertilizantes en ura pastura exptl. en Carimagua,
Colombia, feldespatos 7inamente molidos 
(malla menor de 100), macrogrAnulos

(malla do 8-13), microgrnulos (malla de 
20-bO) y KCl. Los rendlmientos de
 
Brachiaria dyatloneura x Puerariz phaseoloides en asociaci6n no fueron
 
significativos estadisticamente aunque se observaron 
tendencias tanto para

el KCl como para los feldespatos. La variabilidad de suelo afct6 los
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datos. El K nativo mantuvo una adecuada cohen. de K en la planta durante 
15 meses. El aprovechamiento de K a partir del KCI fue significativamente 
mha alto que a partir de los feldespatos. Las plantas aprovecharon 
solamente un 75 por ciento del K proveniente del KCl aplicado sin que 
quedara K intercambiable, ni que se detectara lixiviaci6n de K lo cual 
indica que hubo fijaci6n. En expt. de invernadero los bajos insumos de K y
 
de otros nutrimentos resultaron on respuestas pequeas y no significativas 
del rendimiento en Brachiaria decumbens. Con insumos ms altos de K, 
Panicum maximum respordi6 significativamente al KCl y se observ6 una 
tendencia a mayores rendimientos y aprovechamiento de K con el feldespato. 
Las concn. criticas de K de la planta quedaron satisfechas con insumos 
mayores de 10C mg/maceta (kg/ha). Se confirm6 la fijaci6n del K aplicado y 
anlisis de rayos X mostraron la presencia de Al-clorita/Al-vermiculita 
posiblem-nte responsable per dicha fijaci6n. El humedecimiento y el secado
 
indujeron la liberaci6n de K, el cual fue f±jado nuevamente. Esto tambi~n 
se observ6 an el campo. En algunos cases las plantas aprovecharon el K no 
intercambiable. Estos resultados estimulan el continuar realizando 
investigaciones adicionales sobro el uso de los feldespatos come 
fertilizantes. (RA (extracto)-CIAT) V~ase ademds 0381 0382 0383 
0384 0386 0388 0389 0391 0393 0395 0397 0431 0474 0479 0493 
0510 0540 0554 

TOO NUTRICION ANIMAL 

0546 
27853 RANJHAN, S.K. 1986. Sources of feed for ruminant production in 
Southeast Asia. (Fuentes de alimento para producci6n de rumiantes en el 
sudeste asiftico). In Blair, G.J.; Ivory, D.A.; Evans, T.R., eds. Forages 
in Southeast Asian and South Pacific agriculture; proeeedinb.- of an
 
international workshop, Cisarua, Indonesia, 1985. Canberra, Australian 
Centre for International Agricultural Research. Proceedings series no.12. 
pp.24-28. En., 14 Ref. [United Nations Development Program, P.O. Box 1864, 
Manila, Philippines] 

Use de la tierra. Brunei. Birmania. Indonesia. Kampuchea. Laos. Malaysia. 
Filipinas. Zizigapur. Tailandia. Vietnam. Praderas mejoradas. Pastoreo. 
Concentrados. Ganado.
 

Se revisan aspectos sobre las fuentes de alimentos para la producci6n de 
rumiantes utilizados actualmente en el sudeste asi&tico. En lo que respecta 
a forrajes, se discuten los disponibles en pastoreo y su potencial de
 
mejoramiento, especialmente de pasturas nativas no mejoradas las decome 
Imperata cylindrica y Theeda triandra, y los residuos fibrosos de 
cultivos. Tambi6n se discuten las fuentes de eoneontrados para rumiantes y 
la variaci6n en su calidad. Se revisan brevemente los sistemas de 
alimentaci6n animal globales disponibles en paises de la regi6n y se dan
 
reeomendaciones para superar las deficiencias estacionales de alimentaci6n 
animal con base en siembras de leguminosas arbustivas (ej., Leucaena 
leucocephla', sobresiembra de leguminosas (ej., Stylosanthes y 
Macroptilium) en pasturas nativas y use de subproductos de cultivos y 
concentrados. (CIAT) Vase ademds 0503 0510 

TO1 Composioi6n Quimica, Digestibilidad y Valor Nutritive
 

0547 
26680 AKBAR, M.A.; GUPTA, P.C. 1984. Mimosine in Subabul (Leucaena
 
leucocephala). (Mimosina en Leucaena leucocephala). Indian Journal of Dairy 

78 



Science 37(3) :287-289. En., 9 Ref. [Dept. of Animal Nutrition Haryana
Agricultural Univ., Hissdr-125 004, India] 

Leuoaena leucacephala. Cultivares. Mimoalna. Toxicidad. Temperatura. 
Secado. Hojas. Tallos. Vainas. Semilla. Flores. India. 

So determin6 el contenido de mimosina en muestras de 9 cv. de Leucaena 
leuoocephala y en diferentes partes de la planta del cv. K-8, y el efecto 
de la temp. de seeamiento (40 y 100 grados centigrados) y tratamiento con
sulfato ferroso (6.7 per ciento) en la reducei6n del nivel de mimosina. 
Cuando la temp. do secamiento de las muertras aument6 de 40 a 100 grades
centigrados, la reduceci6n en el nivel de mimosina oscil6 entre 9.45 por
ciento prtra el cv. Cunningham y 14.52 para el cv. Peru-I. El contenido de 
mimosina en diferentes partes de la plants del cv. K-8 oscil6 entre 1.38 
por ciento de la MS en vainas secs y 5.06 por ciento de la MS en hojas
inmaduras y entre 3.0-5.0 per ciento para hojas, yemas, ficres y semillas. 
El tratamiento del forraje de L. leucocephala con sulfate ferroso redujo

el nivel de mimosina en un 32.12 par iento, de 3.50 a 2.37 par ciento. 
(CIAT)
 

0548
 
28499 CALDERA N., J.B. 1986. Importaneia toxicol6gica y metab6lica de un 
aminoAcido no proteinico en Canavalia ensiformis L. Divulgaci6n Cientifica 
(Mxico) 1(I):121-127. Es., Sum. Es., 19 Ref. 

Canavalia ensiformis. AminoAcidos. Toxicidad. Metabolismo. Semilla. H16xico. 

Se muestra la forma en que los elementos t6xicos son metabolizados par
Canavalia enaiformis, haci6ndose hincapi6 en la importancia de uno de
 
ellos: L-canavanina, la manera en que act6a, el papl que desempena en is 
sintesis de proteinas de la planta y su importancia toxicol6gica. (HA) 

0549
 
27949 DOGRA, K.K.; SUD, R.G. 1985. Cell-wall constituents, cel-contents 
and in vitro digestibility of certain tropical and sub-tropical g-asses.
(Constituyentes de la pared celular, c3n.enido celular y digestibilidad in 
vitro de ciertas gramineas tropicales y subtropicales). Forage Research 
11(l):69-71. En., 4 Ref. [Dept. of Plant Breeding, H.P.K.V.V. 
Palampur-176 062, Himachal Pradesh, IndiaJ 

Brachiaria mutica. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Cynodon dactylon.
Cynodon plectostachyus. Dichanthium annulatum. Eragrostis curvula. Panicum 
coloratum. Paniczm maximum. Pennisetum clandestinus. Setaria sphacelata.
Sorghum almum. Themeda anathera. Celulosa. Hemicelulosa. Digestibilidad. 
Materia seca. India.
 

Se analizaron los constituyentes do la pared celular, contenido celular y
digestibilidad in vitro de 14 gramineas tropicales y subtropicales y se 
compararon con los de la graminea local Themeda anathera. Los rangos
porcentuales para las diferentes variables fueron: FND, 68.53-75.67; FAD, 
39.80-50.60; lignina Acida detergente, 5.11-7.93; silice, 0.90-5.20; 
contenido celular, 24.33.-31.47; celulosa, 30.83-41.60; hemicelulosa, 
22.27-33.67; y DIVMS, 37.40-62.57. Se eoncluy6 que Setaria aneps cv. 
Kazungula y Nandi fueron muy superiores en calidad en comparaci6n con las 
demAs. (CIAT)
 

0550 
28705 ELIAS, A. 1983. Digesti6n de pastas y forrajes tropicales. In Ugarte,
J.; Herrera, R.S.; Ruiz, R.; Garcia, R.; Vzquez, C.M.; Senra, A., eds. Los 
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paatoa en Cuba. v.2. Utilizaci6n. La Habana, Cuba, Instituto de Ciencia 
Animal. v.2, pp.187-246. Es., 205 Ref., Ii. 

Gramineas. Leguminosas. Forrnaje. Digestibilidad. Contenido de fibra. 
Hidratos de carbono. Fermentaci6n. Contenido de grasa. Contenido de 
minerales. Oanado. Suplementos alimenticios. Cuba. 

Se revisan aspectos y factores relacionados con la digestibilidad de 
forrajes y la digesti6n ruminal de pastos y forrajes on rumiantes, en 
particular la constituci6n y composici6n de la fibra de forrajes, la 
oalidad y digestibilidad de los pastos, y in celulolisis y factores quo la
 
afectan. Entre estoe filtimos, se revisan: el ambiente y la funci6n ruminal, 
hidratos de carbono de fdcil fermentaci6n, efecto de la suplementaci6n con 
N on la forma de proteina natural o con N no protbico, influencia de los 
fcidos grasos volftiles, importancia de los minerales, contribuci6n do las 
vitaminas y funci6n de los lipidos. Se concluye quo el estado de madurez, 
el contenido de N, la especie de planta y el clima influyen en la 
utilizaci6n de los forrajes par rumiantes. Para mejorar el aprovechamiento
 
de forrajes de mala calicad se deben satisfacer los requerimientos de 
energia, N, minerales y vitaminas de los microorgnismos del rumen. Se 
encontr5 que baJas conan. de hidratos de carbono de fMcil fermentoci6n 
favorecen la digestibilidad de la fibra y que la suplementacifn con N no 
proteico y proteico, p6ptidos o aminofcidos estimulan la celulolisis 
ruminal. Los minerales que estimularon la digesti6n de la celulosa a concn. 
determinadas fueron K, Co, I, Fe, Mn, Mo, Rb, Zn y Cd, en tanto que los que 
la dirminuyeron fueron Ba, B, Cu, F, Ni, Se y V. Las vitasminas que
estimularon la degradaci6n de la celulosa fueron riboflavina, piridoxina, 
biotina, cido paraaminobenzoico y fcido f61ico. La suplementacifn con 
grasa on dietas de forrajes ciaminuy6 la digestibilidad de la fibra. pero 
la adici6n de Fe y Ca atenu6 tal efecto. (CIAT) 

0551
 
27867 FFOULKES, D. 1986. Maxlmising the effective measurement of 
digestibility in sacco. (Mnximizaci6n do la medici6n efectiva de la 
digestibilidad mediante la t6cnica del saco del rumen). In Blair, G.J.; 
Ivory, D.A. ; Evans, T.R., eds. Forages in Southeast Asian and South Pacific 
agriculture; proceedings of an international workshop, Cianrua, Indonesia, 
1985. Canberra, Australian Centre for International Agricultural Research. 
Proccedings series no.12. pp.124-127. En., 17 Ref., Ii. [Project for Animal 
Research & Development, Balai Penelitian Ternak, P.O. Box 123, Boger, 
Indonesia] 

Forrajes. Materia seca. Digestibilidad. M6todos y tIcnicas. Indonesia.
 

Se revisan aspectos del uso de la tcnica del saco (poliester) del rumen 
pars predecir la digestibilidad aparente de forrajes in vivo, medir la tasa 
de digesti6n rminal de la MO, evaltar suplementos, hacer estudios del 
rumen y medir la tasa de digesti6n de diferentes dietas basales. Se 
describen el material utilizado para elaborar el saco ruminal, la 
preparaci6n de muestras y del saco y los procodimlentos y mediclones en 
posincubaci6n. Se dan ejemplos de resultados de degradaci6n de forrajes 
altos en proteina (Leucaena, yuca, batata y banano) obtenidos en ganado 
aliWentado con dietas basalei de caia de az(car y de otros obtenidoe con 
Desmodium intortum. El valor nutricional de alimentos pars rumiantes medido 
con base en esta t6cnica, se resume asi: Para fuentes de hidratos de 
carbono en la dieta basal, una p~rdida de 55-65 por ciento de la MS/24 h 
indica un alimonto con potencial productivo y alto consumo de MS; una 
p~rdida del 40-55 por ciento indica un alimento con menos potencial 
posiblemente requerir suplementaci6n; y una p~rdida de menos del 40 por 
ciento requerir insumos considerables para auentar la digestibilidad. 
Pars suplementos, los alimentos con una p6rdida inferior al 50 por ciento 

8o
 



do la HS/24 h contribuirfn al flujo de nutrimentos hacia al intestino
delgado y los alimentos con muy baja digestibilidad en el rumen tambi~n
pueden pasar por el intestino delgado sin ser digeridos ni absorbidos. 
(CIAT)
 

0552
28703 HERRERA, H.S. 1983. La calidad de los pastos. In Ujarte, J. ; Herrera,R.S. ; Ruiz, R. ; Garcia, R. ; Vzquoz, C.M. ; Senra, A., ed3. Los pastos en
Cuba. v.2. Utillizaci6n. La Habana, Cuba, Instituto de Ciencia Animal.
 
v.2,pp.59-115. Es., 138 Ref., Il.
 

Gramineas. Leguminosaa. Calidad del forraje. Cultivares. Clima. 
Fertilizaci6n. Edad (do la planta). Morfologia vegetal. Hojas. Tallos.

Tasa de carga. Altura de corte. Riego. Evaluac16n. Valor nutritivo.
 
Composicit6n quimica. Cuba.
 

So revisan los factores que afectan la calidad de lo3 pastos: espacies y
var. de pastas, clima, fertilizaci6rn edad, componentes morfol6gicos y

manejo (cargo, altura de corte y riego). 
 Se revisan los m6todos dedeterminaci6n de la calidad de los pastos in vivo e in vitro, ademfs 
otros mntodos flicos y quimJco-j. Se destaca la importancia do los 

de 

requerimientos de eergia ecz:o 
expresi6n del valor nutritivo. (CIAT)
 

0553
27866 LENG, R.A. 1986. Dtermining the nutritive value of forage.
(Determinacifn del valor nutritivo del forraje). In Blair, G.J. ; Ivory,
D.A.; Evans, T.R., 
eds. Forages in Southeast Asian and South Pacific

agriculture; proceedings of an international workshop, Cisarua, Indonesia,
1985. Canberra, Australian Centre for International Agricultural Research.
Proceedings series no.12. pp.111-123. En., 57 Ref., Il. (Dept. of
Biochemistry & Nutrition. Univ. of New England, Armidale NSW 2351, England] 

Forrajas. Evaluaci6n. Valor nutritivo. Requerimiento- nutricionales
(ganado). Energia. Metabolismo. Suplementon alimenticios. Digestibilidad.

Consumo de alimentos. Reino Unido. 

So revisan los fundamentos y mtodos actuales para la determinaci6n del
valor rnutrltivo de un forraje. So discuten aspectos sobre producc6n/ha vs.
producci6n/animal, disponibilidad de nutrimentos, eficiencia del 
crecimiento microblano y proteina dic.ttica derivada, posibles
requerimientos do glucosa y relac16n energia digestible:EM. Se discuten los
objetivos de la evaluaci6n de forrajes, lo-sforrajes 
como suplemento y como

alimento completo. Se revisan aspectos sobre controlel de. consumo doalimento y eficiencia de utilizaci6n de la EM. La evaluaei6n de forrajes

debe involucrar 3 fases distintas: evaluaci6n rfpida, 
 medida del consumo
voluntario de forraje y ensayos de crecimiento y produccifn. 
La seleaci6n

de forrajes debe basarse en mediciones de digestibilidad, contenido de N ycidos grasos de cadena larga, madure- do las pisturas, consumo voluntario,
oficiencia de la fermentaci6n en el rumen, potencial glucogdnico y almid6n

derivado y mediciones de produaci6n. El enfoque que se recomienda se basa
 en una tasa rApida de selecci6n, digestibilidad potencial 
 y proteina total;

las plantas selecilonadas por alta digestibilidad y contenido de PC luego
se eval~an por su capacidad para sostener tanto 
un ecosistema ruminal 
eficiente como un alto consumo voluntario. La evaluaci6n final es la del 
ensayo de produccl6n. (CIAT) 

0554

27998 MCDOWELL, L.R. 1985. Contribution of tropical forages and soil toward
meeting mineral requirements of grazing ruminants. (Contribuci6n de los
forrajes tropicales y el suelo a la satisfac i6n de los requerimientos de
minerales de rumiantes en pastoreo). In _ . Nutrition of grazing 
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ruminants in warm climates. New York, Academic Press. pp. 165-188. En., 88 
Ref., If. [Dept. of Animal Science, Univ. of Florida, Gainesville, FL, USA] 

Panicum maximum. Melinis minutiflora. Pennisetum purpureum. Digitaria
decumbens. Hyparrhenia rufa. Cynodon nlemfuensis. Brachiaria decumbens. 
Contenido de minerales. Ganado. Requerimientos nutricionales (ganado).
Digestibilidad. Selectividad. Pastoreo. Consume de alimentos. Materia seca. 
Suelos. Requerimientos eddficos. 

Se revisa la contribuci6n de los forrojes tropicales y el suelo a la 
satisfacci6n de los requerimientos de mineralea de los rumiantes en 
pastoreo. Con base en trabajos de investigaci6n realizados en diversos
 
paises tropicales sobre la disponibilidad biol6gica de minerales en los 
forrajes, se discuten los forrajes tropicales come fuentes de estos
 
elementos. Tambi~n se discuten la selectividad del pastoreo y su relaci6n 
con el consume de minerales del forraje. Se revisan los factores que

afectan el contenido de minerales en el forraje: suelos y fertilizaci6n; 
drernaje y pH del suclo; especies y var. forrajeras; madurez del forraje;
manejo de la pastura, rerdimiento de forraje y clima. Se discute el consumo 
de suelo par los rumiantes coma fuente de minerales, las razones de 1o 
anterior, sus ventajas y desventajas. (CIAT) 

0555
 
28748 PACHAURI, V.C.; PATIL, B.D. 1985. Note on the nutritional value of 
some tropical pasture legumes at three stages of growth. (Nota sobre el 
valor nutricional de algunas leguminosas forrajeras en tres etapas de 
crecimiento). Indian Veterinary Journal 62(5):426-428. En., Sum. 7n., 27 
Ref. [Indian Grassland & Fodder Research Inst., Jhansi, India] 

Alysicarpus rugosus. Macrotyloma axillare. Atylo-ia scarabaeoides. 
Stylosanthes hamata. Pueraria thumbergiana. Desmodium intortum. Cajanus

cajan. Vigna luteola. Desmanthus vJrgatus. Macroptilium atrourpwueum.
Neonotonia wightii. Macroptilium lathyroides. Clitoria ternatea. Mimosa 
invisa. Valor nutritivo. Eatadio3 del desarrollo. India.
 

Se evalu6 el valor nutritivo de 15 leguminosas forrajeras tropicales
(Alysicarpus rugosus, Macrotyloma axillare (Dolichos axillaris), Atylosia
scarabaeoides, Stylosanthes hamata, Pueraria thumbergiana, Desmodium 
intortum, Cajanus cajan Stylosanthes guianensis (S. gracilis), Vigna
luteola, Mimosa invisa, Desmanthus virgatus, MaroptilJum atropurpureum,
Neonotonia wightii (Glycine javanica), Macroptilium lathyroides y Clitoria 
ternatea) en 3 etapas de crecimiento (1, 2 y 3 meses de rebrote). Se 
evidenci6 que no hubo mucha disminuci6n en la calidad nutricional de las 
leguminosas hasta los 2 meses de rebrote, perea el tercer mes la calidad 
disminuy6 hasta su max. rnvel. Se concluy6 que estas legtninosas pueden ser 
utilizadas mAs eficientemente hasta los 2 meses de rebrote. (RA-CIAT) 
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29816 SAAVEDRA, C.E.; RODRIGUEZ, N.M.; COSTA, N.M. DE S. 1987. Producci6n 
de forraje, valor nutritivo y consume de Leucaend leucoceehala. Pasturas 
Tropicales. Boletin 9(2):6-10. Es., Sum. En., 23 Ref. (3 Calle, 14-22 Zona 
15, Colonia Tecun Uman, Guatemala]
 

Leucaena leucocephala. Producci6n de forraje. Valor nutritivo. Consume de 
alimentos. Hojas. Tallos. Edad (de la planta). Digestibilidad. 
Materia seca. Rendimiento. Ganado ovino. Cortes. imosina. Toxicidad. 
Brasil. 

Se determinaron la producci6n de MS y el valor nutritivo de Leucaena 
leucocephala cv. Perfi cortada a los 98 y 143 dias, en la Estaci6n Exptl.
Santa Rita de la Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais y en el 
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lab. de nutrici6n animal de la Escuela de Ciencias Veterinarias de la U. 
Federal de Minas Gerais (Brasil). El consume y la digestibilidad aparente 
del forraje se determinaron on carneros alimentados en jaulas metab6licas. 
Los contenidos de PC, celulosa, hemicelulosa, lignina, energla 
metabolizable y brute. y mimosina se determinaron en el forraje ofrecido. 
Los animales se evaluaron en cuanto a los efectos t6xicos de mimoaina 
mediante la conn. do tiroxina y triiodotiroxina en el suero sangulneo. No 
se enaontraron diferencias significativas - la producci6n do MS entre las 
2 fechas de corte de Is plants. Sin embar&., cuando se analizaron las 
partes de la plants, se oncontr6 mayor proaucci6n de MS en hojas de plantas 
cortadas a los 98 dias y en tallos de plantas cortadas a los 143 dias. El 
consume de MS no vari6 entre fechas de corte, aunque la digestibilidad 
aparente de MS tue mayor (64.4 per ciento) a los 98 que a los 143 dias 
(55.2 per ciento). Alternativamente, el consumo de MS digestible rue mayor 
a los 98 dias. Los contenidos de PC fueron mayores (19.0 per ciento) en 
ambas fechas do carte y no variaron entre fechas, come ocurri6 con la 
celulosa y la lignina. El consumo de energia metabolizuble y digestible tue 
mayor en el forraje cosechado a los 98 dia.s. El consu.'e da energia brute no 
vari6 entre las fechas de corte. El contenido de mimosina en hojas fue 20 
per ciento mayor a los 98 dias que a los 143 dias. Los niveles de consume
 
de este amino cido no disminuyeron significatvamente los contenidos de 
tiroxina y triidotiroxina en el suoro sanguineo. (RA-CIAT) 
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28765 SAAVEDRA V., C.E. 1986. Rendimento, valor nutritive e toxidez de 
fenos Leucaena leucocephala (Lam) de Wit c.v. PerO em ovinos. (Rendimiento, 
valor nutritive y toxicldad de hones de Leucaena leucocephala cv. Peri en 
ovino3). Tese Mestre Zootecnia. Belo Iorizonte-MG, Brasil, Escola de 
Veterinaria da Univers5idade Federal do Min.s Gerais. 86 

p. Pt., Sum. Pt., 
156 Ref.
 

Leucaena leucocephala. Heno. Edad (de la planta). Consumo de allmentos. 
Digestibilidad. imosina. Toxicidad. Contenido de proteinas. Relaci6n 
hoja:tallo. Ganado ovino. Rendimiento. Materia seca. Brasil. 

Se estudiaron la productividad, valor nutritivo y posibles efectos t6xicos
 
de Leucaena leucocephala cv. Per6, en :Minas Gerais, Brasil. Las plantas de 
L. leucecephala se cortaron, picaron y henificaron en 2 estadlos de madurez 
(98 y 143 dias) y se denominaron rratamiento A y B, resp. El expt. se 
dividi6 en 3 fases: 1) ensayo agron~mico y p6rdidas durante la 
henificacl6n; 2) cnsumo, digestibilidad y balance de N, y 3) contenido de 
mimosina en las plantas y contenidos de triiodotironina (T3) y tiroxina 
(TI) en el plasma de los ovinos utilizados. En la fase 1 las evaluaciones 
se efectuaron a travs de medidas del rendimiento de MS y PC/ha, separando 
el forraje en fracci6n utilizable compuesta per hojas, vainas y tallos 
finos de la fracci6n leTlisa in6til para el ganado. No hubo diferencla 
significativa entre los tratamientos en los rendimientos de MS/ha de las 
plantas enteras; sin embargo, cuando so analiz6 la fracci6n considerada 
coma forraje, el tratamiento A rue stuperoir (3.0 t de MS/ha) al B 
(2.7 t de MS/ha). Los rendimientos de PC no variaron (P menor que 0.05) con 
respecto al avance de la edad de la plants. Las p6rdidas do PC y la 
variac6n entre proporci6n hojas:tallos durante la henificaci6n fueron 
reap., 2.17 y 8.97 per ciento para A y 1.63 y 6.64 per ciento pars B. En 
la fase 2 el consume de MS entre tratamientos no fue significatvamente 
diferente (P menor que 0.05); sin embargo, la DMS fue mayor para el heno A 
(64.36 per ciento) que pars el B (55.79 per ciento) y 1o mlsmo ocurri6 con 
la digestibilidad de la energia. No se observaron diferencias 
significativas (P menor que 0.05) en la digestibilidad de la PC y los 
componentes de la pared celular entre nenos. No obstante, el balance do N 
fue positive pars ambos tratamientos y significativamente mayor (P menor 
que 0.05) pars el heno A (9.31 vs. 3.63). En la fase 3 los contenidos de 
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mimoaina fueron ligeramente superiores para el tratamiento A (0.97 mAs omenos 0.064 vs. 0.80 mds 0 menos 0.052). Sin embargo, el consumo demimoasina en ambo8 tratamientos no ocasion6 disminuojones de T3 y T4 en elplasma de los animales. No se observaron sintomas de Intoxicaci6n par la
mimaina. (RA-CIAT) 

27171 WILAIPON, B. ; CHUTIKUL. 
0558 

X. ; KHAJARERN, J. ; SURIYAJANTRATONG, W.;KHAJABERN, S. 1985. Study on nutritive value o 
Verano stylo (Stylosanth6s
hamata ov. Verano). (Estudio sobre el valor nutritivo de Stylosanthes
hamata cv. Vorano). In Khon Kaen University. Faculty of Agrioulture.
Thailand. Pasture Improvement Project. Annual report 1981-82. Thailand. 
pp.24-29. En., 11. 

Stylosanthes hamata. Heno. Rendimlento. Materia seca. Estadios del
desarrollo. Cortes. Digestibilidad. Valor nutritivo. Ganado ovino. Consumo

de allmentos. Tailandia. 

Se estud16 el valor nutritivo de2 heno de Stylosanthes hamata Verano,cv.preparado a partir de la leguminosa cortada en 2 6pocas diferentes (a los45 y 75 dias de la emergencia de pl~ntulas) y suministrado a 8 carneros enjaulas metab6licas. La calidau de los henas de 45 y 75 dias se mantuvo muysimilar y s6lo se 
detectaron diferencias significativas en producc16n do MS(5330 vs. 7540 kg/ha, resp.). PC (14.2 vs. 12.4 por ciento), FC (31.3 vs.35.7 por clento, ), FAD (41.5 vs. 45.5 por ciento) y contenido de lignina(6.9 vs. 8.1 
por ciento). No se observaron diferenclas significativas en elonsumo de los henos, en las ganancias de peso vivo, en la digestibilidad
aparente, en el contenido de nutrimentos digestibles y en la retenc16n deN. Pese a que las diferencias no fueron significativas, se concluy6 quo elusa del 
cv. Verano en un sistema de corte 
sera mAs efectivo si el corte se
hiciera a los 75 dias de la emergencia de plfntulas 
 (1 mes despu~s de la
florac16n). 
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T02 Seleotividad, Consumo y Producoifn
 

0559
29819 BRAGA, E.; CAMARAO, A.P. 1987. Efeito do nivel de oferta de forragemno consumo e digestibilidade do capim Paspalum pliatulm Mich Vol. Aff.
(Efecto del nivel de oferta de forraje en el consumo y digestibilidad dePaspalum plicatulum). Pastuwas Tropicales. Boletin 9(2) :24-26. Pt., Sum.En., Es., 4 Ref. [Faculdade de Ciencias Agrarias do ParA, Caixa Postal 917,
66.000 Belim-PA, Brasil]
 

Paspalum plicatulum. Disponibilidad de forraje. Materia seca. Ganado ovino.Consui o de alimentos. Digestibilidad. Brasil. 

En ParA (Belm. Bra:0l) se midl6 el efecto del nivel de oferta an el consumo y digestibilidad in vivo de Paspalum plicatulum sumLinlstrado acarneros en jaulas metab6licas. El pasta se cosech6 cada 75 dias y sesuministr6 dlariamente a los animales a raz6n de 26.3, 51.8, 78.6 y 95.9 gde MS/kg(0.75). Los resultados mostraron un inreomento lineal en el consumade MS (b = 0.1820") y de MS digerible (b = 0.7960) al aumentar el forrageen oferta. El consumo prom. diaro de MS tue de 56.07 g/kg(0.75) y de MSdigerible de 38.7 g/kg(0.75); la DMS prom. 
tue de 59.9 por ciento. (CIAT)
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05602649o CANUDAS L., E. 1985. Produca16n de leche bajo coikilciones de pastoreoen el tr6piOo. In Rodriguez C., M.A., ed. Simposium sabre GanaderiaTropical Forrajes Tropicales, 4o., Veracruz, M6xioo, 1985. M6xieo,Seoretarla de Agricultura y Reow'soa Hidrhulicos. Instituto Nacional deInvestigaciones Forestales, Agricolas y Pecuariaa. pp.61-72. Es., 29 Ref., 
I1.
 

Oramineas. Leguminosas. Forrajee. Producci6n de leohe. Pastoreo. Edad (dela planta). Valor nutritivo. Anatomia lade planta. Consumo de alimentas.
 
M6xioo.
 

Se revisan aspeotos relacionados con pastures y manejo de pastures enpastoreo en el tr6pico para la producci6n de leche. Se discuten lasfactores quo afectan ol valor nutricional de los forrajes, con 6nasis enla madurez de la planta, y los factores que limitan la producc16n de letbe(poterxial fisiol6gico de producci6n del animal y cantidad de nutrimentosco.onumidos por el animal). Se describen 1a anatomia y fisiologia de lospastas tropicales y templados para explicar la metmr digestibilidad ymayor tiempo de rumia y retenci6n de los primeros. Se revisan trabajo
sabre la energia requorida para produccifn de leche. Se concluye quo para
mejorar la producci6n 
 de lethe en los tr6picos es necesario desarrollar

sistemas de pastoreo que maximicen el consumo de pastos de alta

digestibilidad; otra alternativa es ia del uso 
de leguminosas. (CIAT)
 

056128711 DELOADO, A. ; VALDES, L.R. 1983. Sistemas de producci6n de carne a
base de pastos. In Ugarte, J. ; Herrera, R.S. ; Ruiz, R. ; Garcia, R.;
Vdzquez, C.M.; Senra, A., eds. Los pastas en Cuba. v.2. Utilizaci6n. LaHabana, Cuba, Instituto de Ciencia Animal. v.2, pp.509-563. Es., 146 Ref.,

Il.
 

Produccl6n do carne. Ganado bovino. Sistemas de producc16n. Panicummaximum. Cynodon nlemfuensis. Cynodon dactylon. Cynodon plectostachyus.
Brachiaria mutica. Brachiaria radicans. Hemarthria altissima. Echinochlca

polystaehya. Melinis minutiflora. Neonotonia wightii. 
 Macroptilium
atropurpureum. Digitaria decumbenB. Sistemas de pastoreo. Praderas mixtas.Leguminosas. Tasa de cargo. Fertilizantes. N. Suplementos alimenticlos.
 
Aumentos de peso. Cuba.
 

Se revisan los sistemas de producc6n de carne a base de pastos, conreferencia especial a los utilizados en Cuba. Se discute el potencial de
producci6n de pastas cultivados 
pars la produccln de came, mediante la
revisi6n de especies (particularmente 
 Panicum maximum, Digitaria decumbens,Brachiaria mutica, B. radicans, Echinochloa polystachia, Cynodon dactylon,C. nlemfuensis, Hemarthria altissina, Helinis minutiflora, Hyparrheniarufa), sistemas de pastoreo (rotacional, continuo y otros), cargo animal,fertilizaci6n y leguminosas (Olycine (Neonotonia) wightii y Macroptilium
atropurpureum, entre otras). Se revisan aspectos saobre el mejoramiento deleomportamiento animal medlante la suplementac16n con concentrados; soenfatiza la necesidad de suplementar a los animales alimentados con pastas
y productos conservados de baja calidad. Otros tomas tratados son lasuplementaci6n con P y S. sistemas de producci6n de carne a base de pastasy miel-urea, adaptaci6n y medidas para aumentar el consumo de urea, ysistemas de producci6n do came a base de pastos y forraJes suplementados
con altos niveles de urea en la miel. Se concluye quo la cargo es el factorque tiene mos influernia on la produccl6n animal. La fertilizaci6n con Ndurante la 6poca de lluvias ejerc16 un mayor efecto en el aumento de pesovivo por Area que par animal. Se justifica suministrar una suplementac16n
balanceada cuando los pastos y productos conservados son de mediana-baja
calidad. Cuando se dispone de pastos y productos conservados 
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independientemente de su calidad, no se justifica ofrecer miel a voluntad 
con 2-3 por ioento de urea. Se dan recomendaciones para el uso de una dieta 
bdaica de pastas y productos conservados con urea-miel. (CIAT) 

0562
 
27865 EGAN, A. R. ; WANAPAT, M. ; DOYLE. P. T. ; DIXON, R. It. ; PEARCE, 0. R.
 
1986. Production limitations of intake, digestibility and rate of passage.
(Limitaciones de Ia producci6n animal par el consumo, digestibilidad y tasa 
de paso). In Blair, 0.J. ; Ivory, D.A.; Evans. T.5., eds. Forages in 
Southeast Asian and South Pacific agriculture; proceedings of an 
international workshop, Cisarua, Indonesia. 1985. Canberra, Australian
 
Centre for International Agricultural Research. Proceedings series no.12.
 
pp.104-110. En., 50 Ref., Ii. [Dept. of Agriculture & Forestry, Univ. of
 
Melbourne, Parkville, Victoria 3052, Australia]
 

Forrajes. Digestibilidad. Disponibilidad de forraje. Consumo de alimentos. 
Requerimientos nutricionales (ganado). Palatabilidad. Metabolismo. M6todos
 
y tbcnicas. Australia.
 

Se revisan las caracteristicas de Is planta quo tiene ofectos importantes 
en el consumo y digestibilidad do forrajes. La disponibilidad y
 
digestibilidad, los nutrimentos esenciales y los requerimiantos del animal, 
y ja aceptabilidad y calidad comestible son factores que afectan el 
consumo. Se discuten los factores que afectan la digestibilidad (FND, FAD, 
contenido y composici6n auimica de Is pared celular, temp. ) y tasa do paso 
(tama~o de las particuias, tasa de reduccl6n de las particulas). Se dan 
recomendaciones sabre las investigaciones futuras. (CIAT) 

0563
 
26488 EGUIARTE V., J.A. 1985. Utilizaci6n de zacates de pastoreo pars
 
producci6n de carne en el tr6pico seco. In Rodriguez C., M.A., ed.
 
Simposium sabre Ganaderia Tropical Forrajes Tropicales, 4o., Veracruz, 
M6xico, 1985. M6xico, Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrfulicos. 
Instituto Nacional de Investiganiones Forestales, Agricolas y Pecuarias. 
pp.43-52. Es., 20 Ref. 

Cenchrus ciliaris. Cynodon plectostachyus. Chloris gayana. Panicum maximum. 
Sistemas de pastoreo. Producci6n de came. Tasa de carga. Fertilizantes.
 
Epoca lluviosa. Epoca seca. Tr6pico seco. Mxico. 

Se revisan lus trabjaJos realizados con forrajes tropicales, con referencia 
especial a Cenchrus ciliaris, Cynodon plectostachyus y Panicum maximum, 
para la producci6n de carne en el tr6pico seco de M6xlco. El 87 por ciento 
de la producci6n de pastos en la regi6n se obtiene durante la estaci6n 
Iluviosa, por 1o cual la productividad del ganado tambi6n es estacional y 
baja durante la estaci6n seas. Para mejorar la productividad ganadera, se 
recomienda fertilizar las pasturas y suplementar al ganado. La oarga animal. 
debe ajustarse al potencial de la pastura. El sistema de pastoreo que puede 
ser buena alternativa para la regi6n es el estacional o continuo 
modificado. El usa de socas, como la de sorgo, constituyen fuentes 
alimenticias adicionales, econ6micas y de buen valor alimenticio en &pocas 
de escasez de forraje. El uso de Leucaena leucocephala en asociaci6n con 
gramineas tambi~n es una alternativa prhatica y econ6mica para la ganaderia 
de la regi6n. (CIAT)
 

0564
 
27871 EVANS, T.R. 1986. Management of forages to optimise tnimal 
production. (Manejo de forrajes para optimizar Is producci6n animal). In 
Blair, G.J.; Ivory, D.A.; Evans, T.R., eds. Forages in Southeast Asian and 
South Pacific agriculture; proceedings of an international workshop, 
Cisarua, Indonesia, 1985. Canberra, Australian Centre for International 
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A icultural Research. Proceedings series no.12. pp.147-151. En., 44 Ref.
 
[Commomealth Scientific & Industrial Research Organization, Division of 
Tropical Crops & Pastures, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067,
 
Australia] 

Forrajes. Praderas mejoradas. Praderas mixtad. Fertilizantes. N. S. Ca. P.
 
Na. Micronutrimentos. Requorimientos nurricionales (ganado). Calidad del 
forraje. Producci6n animal. Ganado. Manejo de praderas. Suplementos 
alimenticios. Australia. Asia. 

Se revisa el potencial para mejorar 1o2 recursos forrajeroe y su 
utilizuci6n en el contexto de los pquoos propietarios del sudeste 
asiftico y el Pacifico Sur. Se discuten Is producci6n de forraje en la 
reg16n y las formas para mejorar la disponibilidad de alimento pars
animales mediante leguminosas forrajeras (Stylosanthes hamata ov. Verano) 
y oultivos forrajeros (Crotalaria juncea, Lablab y Macroptillum
atropurpureum) en bancos de arroz pa(*dy, pasturas arb6reas sembradas en la 
forma de setos y cultivos intercalados con leguminosas forrajeras. Se 
discute el use do fertilizantes (N, S, Ca, P, Na y micronutrimentos). Se 
revisan aspectos de Ia calidad del alimento y su relaci6n con Is produoci6n 
animal y ae examinan los requerimientos de diferentes tipos de animales.
 
(CIAT)
 

0565 
28706 GARCIA T., R. 1983. Potencial y utilizacl6n de los pastas tropicales 
para la producci6n de leckle. In Ugarte, J. ; Herrera, R.S.; Ruiz, R.;
Garcia, R. ; Vfzquez, C. M. ; Senra, A., eds. Los pastas en Cuba. v.2. 
Utilizaci6n. La Habana, Cuba, Instituto de Ciencla Animal. v.2. pp.247-298. 
Es., 91 Ref., I. 

Pennisetum clandestinum. Paspalum dilatatum. Axonopus affinis. Panicum 
maximum. Digitaria decumbens. Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. 
Pennisetum purpureum. Praderas mixtas. Neonotonia wightii. Maroptilium 
atropurpureum. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Praderas naturales. 
Producci6n de leche. Vacas. Tasa de carga. Disponibilidad de forraje.
Composici6n bottnica. Sistemas de pastoreo. Manejo animal. Epoca sees. 
Epoca lluviosa. Cuba. 

Se revisan las posibilidades de producei6n de leche de los pastas 
tropicales en diferentes condiciones de explotaci6n, los factores que
afectan esta produ,)ci6n y los sistemas de maneJo de pasturas con ganado
lechero, con base en la revisi6n de resultados de trabajos con especies
tales coma Digitaria decumbens, Panicum maximum, Pennisetum clandestinum, 
Cynodon dactylon y otras. Entre las principales limitaciones que presentan
ics pastos tropicales est.n la del bajo consumo de energia par parte de los 
animales, la estructura de los pastas, el tiempo de pastoreo y tamabo del 
bocado. Se destaca la influencia de is especie de pasta en la producci6n de 
leoche. Se revisan los siguientes aspectos del manejo de pasturas: carga
animal; disponibilidad, altura y composici6n del pasta; comportamiento 
animal en el pasta; y sistema de pastoreo. Se dan recomendaciones sobre
 
sistemas de manejo de pasturas para ganado lechero. (CIAT) 

0566
 
28754 LOXTON, I.D. ; MURPHY, G.M.; TCLEMAN, M.A. 1983. Effect of 
superphosphate application on the phosphorus status of L-eeding cattle 
grazing Townsville style based pastures in northern Queensland. (Efecto de 
Is aplicaci6n de superfosfato en el nivel de f6sforo en ganado de aria que
pastorean pasturas a base de Stylosanthes humilis en el norte de Queensland 
). Australian Journal o Experimental Agriculture and Animal Husbandry
23(123):340-347. En., Sum. En., 20 Ref., I. [Dept. of Primary Industries, 
Swan's Lagoon, Millaro, via Ayr, Qld. 4807, Australia] 
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Stylosanthes hum.lis. Fertilizantes. P. Praderas mixtas. Vacas. Pastoreo.
 
A, mentos de peso. Australia. 

Se evalu6 el comportamiento de vacas3 Brahman cruzadas quo pastoreaban unapastura anual de graminea mAs Stylosanthes humilis con o sin fertiizaci6n 
con superfosfato durante un periodo de 2 aios en Swan's Lagoon (norte deQueemsland, Australia). Los anlmales fueron introducidos a ]as Areasexptl. nomo vaquillas ahojas y permanecieron hasta el destete de su primer
ternero. Los niveles de P en las costillas variaron entre 145-172 mg/ml.Al destete, los niveles fueron mhs altos 
en la pradera fertilJzada que ellla no fertilizada (172 vs. 157 mg/ml). Los niveles de Ca en las costillas
varlaron entre 329-362 mg/ml e igualiron los niveles de P en los huesos.Los niveles de N fueron similares en ambas pasturas pero los de P fueronmhs altos en el Area fertilizada. 
Los anAlisis de materia fecal reflejaron
este mismo patr6n con niveles simliares de N en las beces en ambaspasturas, y los nivele3 m&s altos de P en las heces en la pastura
fertilizada. Los cambios en el 
peso vivo do las vacas y los pesos de
 
terneros destetados fueron mAs altos en lo.sgrupo., que pastoreaban la
pastura fertilizada. Hipottticamente, este comportamiento superior es unafunc16n del mayor consumo de alimento como resultado del mayor consumo on el Area fertilizada aurnue no so puede 

de P 
pasar pot alto la posible

contribuci6n del S. (RA-CIAT) 

056728712 PEREZ-INFANTE, F. 1983. Nuevas consderaciones sobre el balancealimentario. In Ugarte, J. ; Herrera, R.S. ; Ruiz, R. ; Garcia, R. ; Vzquez,
C.M., Senra, A., eds. L. s pastes en Cuba. v.2. Utilizai6n. La Habana,

Cuba, Instituto de Ciencia Animal. v.2,pp.565-581. Es., 20 Ref., II.
 

Cenchrus ciliarJis. Cynodon dactylon. Cynodon plectostachyus. Chloris gayana. Digitarla deeumbens. Panicum maximum. Pennisetum purpureum. Ganaio.Alimentacl6n animal. Requerimientos nutrJcionales (ganado). Materia sees.Contenido de proteinas. Energla. Digestibilidad. Consume de alimentos. Ca. 
P. Cuba.
 

Sc revisa la metodologia del balance alimentaro, neccuaria ara planificar
la producci6n ganadera, satlsfacer los requerlmienton nutricionales del
ganado y analizar los problemas de la allmentaci6n y el franejo con mtodos
cientificos. Se diocuten las diferentes formas de balance alimentario:perspectivo, hist6rico e instantAneo. El balance perspectivo es el mdsadecuado para las condlciones de Cuba. El consumo de MISconstituye la basede cdlculo y se detallan aspectos de su estimaci6n. El consume come
principal factor debe calcularse 
con base en la conon. de energia
digestible o energia metabolizable del pasto. (CIAT)
 

0568
28704 RUIZ, R. ; VAZQUEZ: C.M. 1983. Consume voluntario de pastes yforrajes tropicales. in Ugarte, J.; Herrera, R.S.; Ruiz, R. ; Garcia, R.Vzquez, C.M.; 'eua, A., eds. Los pastes en Cuba. v.2. Utilizaci6n. LaHabana, Cuba, Instituto de Ciencla Animal. v.2, pp.117-186. Es., 196 Ref., 
Il.
 

Forrajes. Consume dv alimentos. Ganado. Fisiologia animal. Digestibilidad.
Pequerimbentos nutricienales (ganado). Morfologia vegetal. Hojas. Tallos.Gramineas. Leguminosas. Selectividad. Pastoreo. Disponibilidad de forraje.

Cuba. 

Se revisan los principales aspeetos fisiol6gicos que intervienen en la
regulaci6n del consume voluntario de pastes y forrajes tropicales, conreferencia especial a la relac16n consumo-valor nutricienal del pssto paralos sistemas de alimentaci6n en 
el tr6pico. Se discuten el control de la 
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ingesti6n de pastos (control central, regulaci6n del balance energdtico
estados fisiol6gicos del animal) y los principales factores intrinsecos 

y 

(flaicos y metab6licos) y extrinsecos quo afectan el consumo voluntario.
 
Entre los factores extrinsecos, estfn los relacionados con la planta
(digestibilidad, deficiencias de N y minerales, forma fisica y proporc16n
de hojas y tallos, y leguminosas) y los relacionados con el sistema 
planta-animal (selecci6n del forraje por el animal, hfbito de pastoreo,

tiempo de pastoreo, velocidad de masticaci6n, 
 tamaho del bocado, densidad 
de la pastura y distribuci6n vertical do las partes de la plants). (CIAT)
 

0563

28412 SAKJDIO, R. ; HEYN M., R. ; MOLAS, 0.A.; VALINOTTI, P.; BLANCO M., R.
1986. Producci6n y utillzaci6n de pasturas para la alimentaci6n del ganado
bovino. San Lorerno, Paraguay, Ministerio de Agricultura y Ganaderia.
 
Programa Nacional de Investigaci6n y Extens6n Ganadera. 42p. Es., Il. 

Pennisetum purpureum. Brachiaria brizantha. Brachiaria humidicola. 
Brachlaria deoumbens. Brachiaria dictyoneura. Andropogn gayanus. Setaria
sphacelata. Digitaria decumbens. Panicum coloratura. Cynodon plectostachyus.
Praderas naturales. Producci6n de forraje. Requrimientos Limfiticos. 
Alimentaci6n animal. Ganado bovino. Requerimientos nutricionales (ganado).
Accesiones. Praderas mejoradas. Conservaci6n de forraJes. Manejo de
 
praderas. Paraguay. 

Se discuten aspectos relacionados con la producc16n y utilizaci6n do
 
pasturas para la alimentaei6n de ganado, como 
 factor de producci6n,
especialmente en el Depto. de Itapua, Paraguay. Se describe el potencial de 
uso 
de especies de pastos para diferentes tipos de suelos: alta fertilidad,
Pennisetum purpureum, Panicum maximum y Brachiaria brizantha; mediana
 
fertilidad, B. decumbens, 
 B. htmnidicoa, B. dictyoneura, Andropogon 
gayanus y Setaria ancops (S. sphacelata); baja fertilidad, S. anceps. Se
 
presentan recomendaciones pare el establecimiento de pasturas respecto a

definici6n dc objetivos y 
 especies por sembrar, tamao de la pastura,
preparac16n del suelo, calidad de la semilla, densidad, mtodos y tpoca de

siembra y control de malezas. Se dan recomendaclones para la conservac6n
 
de forrajes en la forma de ensilaje y heno y su forma de 
uso. Se discute
 
el manejo del pastoreo en p1sturas y la zuplementac16n animal. (CIAT) 

" 70
 
28415 SAMUDIO, R. 1977. DisponibLiidad estacional do forraje, 
 capacidad

estacional de pastoreo y productividad en came de una 
 pradera natural.
 
Asunc16n, Paraguay, Ministerio de Aj;,icultura y Ganaderia. Programa

Nacional de Investigaci6n y Extens6n 
 G:nadera. Boletin de Investigaci6n
 
no.7. 20p. Es., 6 Ref., 11.
 

Praderas naturales. Clima. Suelos. Vegetaci6n. Ti:;poiLibilidad de forraje.

Precipitaci6n. Evaluaci6n. Novillos. 
 lumentos de peso. Capacidad de carga.

Valor nutritivo. Consumo de alimentos. Producci6n de care. Pastoreo. 
Paraguay. 

Se utiliz6 una pastura nativa (AndropoF-n latoralis, Sorghastrum
agrostoides, Axonopus compressus, Paspalum notatum y P. plicatulum) de 15 
ha en Barrerito, Paraguay, para 1) desarrollir un m6todo de evaluac16n de 
la evoluc16n del forraje disponible sometido a pastoreo continuo con carga
estacional variable, 2) determinar la receptividad estacional de la
 
pastura, 3) medir su productividad y 4) comparar rendimientos de este
 
sistema con el tradicional de la regi6n. Se observ6 que Ia topografia es unfactor determinante en la preferencia del lugar de pastoreco (campo alto 
mayor quo campo plano mayor que campo bajo). Al aumentar la Intensidad del 
pastoreo, disminuyeron las espacies erectas y aumentaron las rastreras. De
 
nov.-feb. hay max. disponibilidad de forraje y ganancia de peso del animal. 
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La capacidad de la pastura se defini6 en 1 animal/ha en invierno y 2 
animales/ha el resto del aho. Se observ6 una rolaci6n entre la evoluci6n 
del forraje disponible y la evoluci6n del peso de los animales. El sistema 
estudiado pormiti6 aumentar las gnancias de peso/ha y por aho (89.86 
kg/cabeza/aPio) 2.5 veces nms qua con el sistema tradicional. (CIAT) 

0571 
28708 SE1RA, A. ; UOARTE, J. 1983. Sistemas de producc16n de leche. In 
Ugarte, J. ; Herrera, R. S. ; Ruiz, R. ; Garcia, R. ; V~zquez, C. M. ; Senra, A.,
eds. Los pastes en Cuba. v.2. Utilizaci6n. La Habana, Cuba, Instituto de 
Ciencia Animal. v.2, pp.331-429. Es., 179 Ref., Ii. 

Produoei6n de leche. Sistemas de producci6n. Corfinamiento. Forrajes. 
Pastoreo. Conservaci6n de forrajes. Costos. Ingresos. Suplementos
 
alimenticios. Riego. Fertilizantes. Praderas mixtas. Cuba. 

Se revisan diversos aspectos sobre los sistemas titilizados para la 
producci6n de leche en regiones tropicales y templadas, con base en los 
cuales se plantean y discuten 3 sistemas generales de producc16n: 
1) estabulaci6n (cero pastoreo), 2) semiestabulaci6n (pastoreo restringido 
en tiempo) y 3) pastoreo libre todo el aio (pastoreo sin restricei6n de 
tiempo). Para el primer sistema se discute la estabulaci6n durante todo o 
parts del aho, a base de forrajes y sus formas preservadas o raciones 
completas y sus posibilidades en Cuba. Para el segundo sistema se revisan 
la semiestabulaci6n con y sin riego, el empleo de pastos conservados, el 
use de subproductos industriales y residues de cosecha (bagazo de ca'ha de 
az6car, miel-urea, residues de cala, pulpa de citricos y otros), el uso de 
la caha de az6car, pastoreo nocturno. Tambi6n se hacen reccmendaciones para
aumentar la eficiencia de este sistema. Para el tercer sistema se 
consideran los sistcmas extensivos e intensivos (sistemas de rotaci6n de
 
potreros, uso N, siembra directa y empleo de legumfnosas). Se presentan 
numerosos dates de experiencias en sistemas de producc16n de leche 
obtenidos en Cuba y en otros palses. (CIAT) 

0572
 
28701 UGARTE, J. ; HERRERA, R.S.; RUIZ, R.; GARCIA, H.; VAZQUEZ, C.M.; 
SENHA, A., 
eds. 1983. Los pastes en Cuba. v.2. Utilizaci6n. La Habana,
 
Cuba, Instituto de Ciencia Animal. 682p. Es., 1487 He., I. 

Produoci6n de leche. Producci6n de carne. equerimientos climfticos.
 
Calidad del forraja. Consumo de alimentos. Digestibilidad. Suplementos 
alimenticios. Sistemas de producci6n. Ensilaje. Gramineas. Leguminosas.
 
Fertilizantes. Salud animal. Ganado. Cuba. 

Se revisan aspectos de la utilizaci6n de pastes por bovinos para la 
producci6n de leche y came en Cuba. Se cubren las investigaciones 
realizadas en los siguientes campos: influencia del clima en el 
ceomportamiento de bovines; calidad de los pastes; consume voluntario y
digesti6n de pastes y forrajes tropicales; potencial y utilizaci6n de
 
pastes para la producei6n de leche; alimentaci6n de vacas lecheras en 
pastoreo con concentrados; sistemas de producci6n de leche; use de ensilaje 
en la produccl6n animal; cria de bovinos j6venes en pastoreo; sistemas de 
producci6n de came en pastes; balance alimenticio; y pastes y sanidad
 
animal. Se registran los trabajos individuales en esta publlcaci6n bajo los 
siguiente no. ceonsecutivos: 0550, 0552, 0561, 0565, 0567, 0568, 0571, 
0576, 0577, 0580, 
0427 0439 04110 

0581 
0445 

y 0584. (CIAT) V6ase ademAs 
0446 0450 U451 0455 0456 

0422 
0478 

01124 
01188 

0426 
0499 

0501 0502 0505 0511 0517 0518 0519 0520 0522 0524 0526 0529 
0550 0553 0554 0556 0557 0559 0574 0575 0577 0578 0579 0580 
0581 0584 

90
 



T03 Suplementaoi6n Animal
 

0573

28413 BRAGA, J.M. 1986. Ensilagem: tecnologia adequada pars a pecuAria.
(Ensilaje: teonologia apropiada para la ganaderia). Salvador-BA, Brasil,
Empress de Pesquisa Agropecuaria da Bahia. Comunicado T6cnico no. 14. 8p.
Pt., 9 Ref. 

Ensilaje. Forrajes. Brasil. 

Se describe una tecenologia apropiada para el ensilaje de forrajes con base 
en resultados exitosos obtenidos en IbititA (Bahia, Brasil). Se presentan
consideraciones t6cnicas, recomendaciones para la escogencla del sitio de
construocifn del silo, dimensiones y capacidad del mismo y materlales
necesarios para construir un silo de trinchera. Se dan recomeraciones 
sobre la 6poca y forma de cosecha do forrajes, llenado do los silos y formade suministro del ensilaje a los animales. Se presentan los requerimientos
tcnicos para un silo de trinchera de 30 t do capacidad. (CIAT) 

057428762 EGUIARTE V., J.A.; LAGUNES L., J. ; GARZA T., R. ; RODRIGUEZ P., C.0.;
CARRETE C., F.O. 1984. Efecto de lit uplementacifn mineral y la
 
fertilizaci6n al pastizal en la respuesta biol6gica dol ganado bovino
pastoreo de zacate Estrella. Thcnica 

en
 
Pecuaria en M xico no.47:153-158. Es.,

Sum. Es., En., 9 Ref. 

Cynodon plectostachyua. Fertilizantes. P. N. Pastoreo. Novillos.
Suplementos alimentlcios. Epoca seca. Epoca lluvlosa. Consume do alimentos. 
Producci6n de carne. Aumentos do peso. Mtxico. 

En el Centre Exptl. Pecuarlo El Macho en Tecuala (Nayarit., Mtxico), con
dlima tropical Aw, se condujo un estudio durante 252 dias para medir el
efecto de la suplementaci6n mineral y la fertilizaci6n en ia respuesta

biol6gica del ganado 
 en pastoreo de Cynodon plectostachyus. Para el
anAllsis de los date 
 se utiliz6 un dise7io complecamento al azar con
diferente no. do an. ,les para cada uno de los 4 tratamientos: Ti, f estigo;
T2, suplementaei6n con sal + suplemento fof6rico; T3, suplementaci6n consal + suplemento fosf6rico en pastes fertilizados; T4, suplementaci6n con
sal + suplemento fosf6rice + suplemento con minerales traza en paste
fertilizado. 
La capacidad de carga para pastes fertilizados fue do 3
animales/ha (510 kg de peso vivo) y sin fertilizaci6n, 2 animales/ha. Laproducci6n de came en el tratamiento T4 rue estadisticamente significativa
(P menor que 0.05) con 414 kg/ha, 207 kg/animal y una ganancia diarna prom.de 0.821 kg en relaci6n con ios otros tratamientos. T3 tambi~n fue superior
estadisticamente a los tratamientes T2 y T1 en relaci6n con la producci6n
de came/ha con 330, 
 221 y 237 kg, resp. La ganancia diaria para lostratamientos T3, T2 y Ti rue de 0.654, 0.488 y 0.519 kg, resp., para untotal de 165, 123 y 131 kg/animal. La suplementaci6n de minerales traza
increment6 la produccifn de came en un 25 per ciento con respecto al 
tratamiento T3. (RA) 

0575

29216 GARCIA, G.W. 1986. The role of forage legumes in the sugarcane
feeding programme at the sugarcane feeds centre. (La funci6n de !asleguminosas forrajerag en el programa de alimentaci6n de ganado con caiia deazficar en el centre de alimentos a base de caia de az~car). In Seminar onPotential for Pasture Production in Acid Tropical Soils, St. Augustine,
Trinidad, Proceedings. St. Augustine, Trinidad, Caribbean Agricultural
Research and Development Institute. pp.61-68. En., 13 Ref. 
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Leucaena leucocephala. Ultisoles. Establecimiento. Siembra. Evaluaci6n.Compoasici6n quimica. Alimentaci6n animal. Aumentos de peso. Ganado.
Instituclones de investigaci6n. Transferencia 
 de teenologia. Oermoplasma.
Trinidal y Tobago. 

Se revisan los trabajos reallzados con la leguminosa forrajera Leucaena 
leucocephala, seleccionada par sus caracterLstlcas promisorias para la
alimentaci6n de ganado, per el Centro de Alimentos Animales a base de Cahade AzOcar en Trinidad. Se cubren aspectos sobre agronomia (establecimientoy evaluaciones agron6micas), enzsayos de alimentaci6, trabajos de extenai6n 
y colaboraci6n e investigaci6n futura. Leucaena logr6 sustituir a la calade azOcar y parte de la torta de soya importada en dietas para terneros

destetados precozmente, desde los 35 hasta 70 
 dias de edad, sin disminuir
la ganancia diaria do peso de 0.45 kg/dia. Se ha encontrado que se puedo
utilizar en niveles del 20 par ciento en dietas para ovejas y vacas

lecheras sin detrimento de las ganancias do peso. (CIAT)
 

057628709 GUTIERREZ, A. ; MJNOZ, E. ; ESPERANCE, M. ; MICHELENA, J. 1983.Utilizaci6n del ensilaje en la producci6n animal. In Ugarte, J. ; Herrera,
R.S. ; Ruiz, R. ; Garcia, R. ; Vzquez, C.M. ; Senra, A., eds. Los pastas enCuba. v.2. Utilizaci6n. La Habana, Cuba, Instituto de Cienria Animal.
 
v.2,pp.431-476. Es., 82 Ref., Il.
 

Allmentaci6n animal. Vacas. Ensiiaje. Hene. Concentrados. Producci6n de
leche. Confinamiento. N. Digestibilidad. Aumentos 
 de peso. Calidad del
forraje. Pastoreoc. Consuma de alimentos. Cuba.
 

Debido a la creciente utillzaci6n do ensliaje en la alimentaci6n animal, sehace una extensa revisl6n de estudios sobre el consuma de ensilaje y suinfluencia on el comportamiento de animales estabulados y en pastoreo, lainfluencia do la especie de pasta o forraje y de su edad, y el efecto de lasuplementaci6n con N. Se presentan las resultados de diversos estudiossabre la digestibilidad do ensilaje y las reap. ganancias de peso vivo. Se
presentan diferentes resultados de ensayos de producci6n de leche con base en la alimentaci6n con ensilaje en lo que respecta a la especie de pasta,el suministro de hona o forraje, el pastoreo restringido, lasuplementacl6n con concentrados y composici6n de is lehe par efccto delensilaje. En Cuba no se reccmienda el ensllaje coma fuente Onica de
alimento. La combinacl6n adecuada del ensillje ccn otras fuentes
voluminosas (forraje o heno) mejoran la respuesta productiva de los
animales; el 30-40 par ciento 
de la MS total de la raci6n debe ser forraje
y el 30 par ciento heno. El usa do 3-14h/dia de pastoreo restringido encondiciones de secano contribuye a mejorar los resultados de producci6n de 
vacas lecheras. (CIAT) 

057728707 MARTINEZ, R.0. ; GARCIA L., R. 1983. Alimentaci6n con concentrados avacas lecheras en pastoreo. In Ugarte, J. ; Herrera, R.S. ; Ruiz, R. ; Garcia,R.; VAzquez, C.M.; Senra, A., eds. Los pastas en Cuba. v.2. Utilizaci6n. LaHabana, Cuba, Instituto de Ciencia Animal. v.2, pp.299-330. Es., 40 ef.,

Il.
 

Alimentaci6n animal. Concentrados. Vacas. Pastoreo. Disponibilidad deforraje. Consumo de alimentos. Produecifn de leche. Calidad del forraje.
Ensilaje. Cuba.
 

Se analiza el usa de conoentrados coma suplemento en vacas lecheraspastoreo en y se discuten los factores que intervienen en la respuesta animal,
con referencia especial a las caracteristicas del pasta, del concentrado ydel animal. Se discuten las ventajas de la suplementaci6n antes del parto y 
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se mencionan los sfeotos del concentrado en el ambiente ruminal. Se 
presentan varias tables de racionamiento del corxentrado, las cuales estfn 
en proceso de evaluaci6n. con referencia a las caracteristicas cualitativas 
en la clasificaci6n de pastas y forrajes y en la clasificaci6n de 
ensilajes. Con base en los resultados dn los trabajos revisados, se 
conoluye que los criterios sobre la viabilidad econ6mica de la 
suplementaci6n con concentrados son variables; en general, es necesario 
suplementar segfn la disponibilidad y calidad del pasto, etapa de lactaoi6n 
y tipo do animal, entre otros factores. (ClAT) 

0578 
28445 PANDITHARATNE, S. ; ALLEN, V.G. ; FONTENOT, J. P. ; JAYASURIYA, M.C.N. 
1986. Ensiling characteristics ne tropical grasses as influenced by stage 
of growth, additives and chop. Ing length. (Efecto del estadio de 
crecimiento, aditivos y longitud de eorte en las caracteristicas de 
enailaja de gramineas tropicales). Journal of Animal Science 63(1) :197-207. 
En., Sum. En., 22 R-t'. [Univ. of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka] 

Panicum maxlz,.m. Pennisetum. Hibridos. Forrajes. Ensilaje. Estadios del 
desarrall. Aditivos. Composici6n quimica. Fermentaci6n. Materia sees. Sri 
Lanka. 

•n Sri Lanka se adelantaron 3 ensayos para estudiar los efectos del estadlo 
de crecimiento, longitud de corte y aditivos en las caracteristicas de 
ensilaja de Panicum maximum cv. Guinea-A y Pennisotum purpureum x P. 
americanum cv. NB-21. En e! primer ensayo, las gramineas se cosecharon 1, 2 
y 3 semanas despu6s del corte a una altura de 12.5 cm; .;e picaron y 
ensilaron en pequebos silos de lab. (cilindros de cart6n de 3 litros, con 
doble revestimiento de boLsas de polietileno) solas o con la adici6n de HY
 
(5 par ciento, base h6meda), torta de aceite de coco (5 ior ciento, base
 
hfimeda) o Acido f6rmico (3 par ciento, base seca). Guinea.-A contenia un
 
prom. de 2.3 par ciento de N y 70.6 par ciento de FND; NH-21 contenia 3.8 
par ciento de N y 65.9 par clento de FND. La conn. do nido ac~tico del 
ensilaje fue menor cuando las gramineas se cosecharon despu~s de 1 semana 
de crecimiento. La adici6n de harina de yuca o torts de aceite de coco 
disminuy6 el pH y aument6 la conan. de cldo lActico de los ensilajes. Los 
efectos fueron mayores para la harina de yuca. El Acido f6rmico no afect6 
las caracteristicas do ensilaje de los forrajes en comparaci6n con el 
testigo. En un segundo ansayo, Guinea-A se cosech6 3 semanas despu~s del 
corte, se pic6 on 3 longitudes (1.5, 7.5 y 15.0 cm) y so ensil6 en pequebos 
silos. Las concn. de Acido l&ctico y 6cido ac6tco de los ensilajes 
aumentaron con la finura del corte, en tanto quo la p~rdida de MS y el pH 
disminuyeron. En el ensayo 3, se cosech6 y ensil6 en tambores metlicos de 
210 litros con doble revestimiento de polietileno pasta Guinea-A picada
 
(1.5 cm) o no picada do 2 y 3 semanas de crecimiento. El corte de la 
graminea a las 2 semanas disminuy6 el pH y aument6 la conn. de icido 
lgctico en compara-'-n con el corte a la3 3 semanas. La p6rdida de MS fue 
manor pars el ensilaje picado. El picado disminuy6 el pH y aument6 la 
canon. de fcido lActico del ensilaje. (RA-CIAT) 

0579 
29817 SUAREZ, S. ; RUBIO, J. ; FRANCO, U. ; VERA, R. ; PIZARRO, E.A. 
AMEZQUITA, M.C. 1987. Leucaena leucocephala: producci6n y composici6n de 
leche y selecci6n de ecotipos con animales on pastoreo. Pasturas 
Tropicales. Boletin 9(2):11-17. Es., Sum. En., 11 Ref., Il. [CENICAFE, 
Chinchinf, Colombia] 

Leucaena leucocephala. Ecotipos. Evaluaci6n. Persistencia. Palatabilidad. 
Pastoreo. Vacas. Produccifn do leche. Banco de proteinas. Aumentos de peso. 
Concentrados. Colombia.
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En la Estaci6n Exptl. La Romelia. del Centro Nacional do Investigaciones deCaf6 localizada en la zona cafetera de Colombia, se escud16 el efecto de
varias tcnicas de manejo on la producci6n y composici6n de lethe de vacasPardo-Suizo de prJmero y segundo parto. Los animales tenian de 3-4 afos deedad, 443-455 kg de peso, con menos de 59 dias de lactancia. y pastoreabanpasturas de Digitaria deoumbens de 6400 metros cuadrados durante 17 diascon 34 dias de descanso. Los tratamientos consistieron en: 1) aplicaci6nde N/ha a l pastura; 2) aplicaci6n anual de 238.5 
anual de 238.5 kg 

kg deN/ha, mds el 
acceso de los anlzales durante 2 h a un banco de prot.. oa
consistente en varios ecotipos de Leucacna leucocephala, equivalei t.etamaio a 30 por ciento del drea do la 
en 

pastura; 3) aplicaci6n anual de 238.5kg de N/ha m~s el suministro diario do 6.0 kg de concentrado 
comercial/animal; y 4) aplicaci6n anual 
de 48.6 kg de N/ha a la pastura.Los tratamientos se distribuyeron en un diseho de bloques completamente alazar. Los resultados de producci6n de leche se analizaron tomando cada unode los 6 animales del expt. . omo repetici6n. Al final del periodo normal delactancia se encontraron diferencias en la producoi6n acumulada de lecheentre aquellos animales que tenian acceso a las pasturas con altafertilizaci6n y que reoibian concoentrado (2249 kg de leche en 263 dias) yaquellos que tenian acceso a pasturas fertilizadas sin suplementac16n (1435kg de leche en 228 dias). Los animales que tuvieron acceso al 
banco de
proteina de L. leucocehal.a produjeron en prom. 1920 kg de leche en 248dias, una producci6n mayor que la obtenida con animales quo pastoreaban enD. decumbens fertilizada con N, pero inferior a la (avnque
insig lificativamente) 
 de los animales alimentados con concentrado. Losanimales en pasturas fertilizadas con la mayor tasa de N (238.5 kg/ha)
tuvieron un periodo do lactancia prom. 
 de 225 dias y presentaron gananciasde peso diarias de 270 g; los animales con acceso a L. leucocejala
tuvieron una lactancia prom. de 248 dias y ganaron 150 g do peso/dia; losanimales en pasturas con bajo 
nivel de fertilizaci6n (48.6 kg de N/ha)
tuvieron un periodo de lactancia de 176 
dias y perdieron peso, haciendo
necesario retirarlos del estudio. 
Los tratamientos no afectaron la
composici6n de la leche. Los resultados de este estudio indicaron quo es
rosible incrementar la producc16n de lechemediante en la zona cafetera de Colombiala fertiliaci6n de pasturas de D. decumbens y la suplementaci6nde L. leucocephala an las dietas de 
vacas productoras de lecho con altos
requermientos de proteinas. Las evaluaciones agron6micas demostraron quo
los ecotipos de L. leucoceehala CIAT 17481, 17482, 17491 17492
y fucron losmejores adaptados 
a la zona. (RA-CIAT) 
 V6ase ademds 0445 0488 0546


0550 0554 0557 
 0561 0564 0567 0569 
0572 0580
 

VOO SALUD Y MANEJO ANIMAL 

28710 BENITEZ, D. ; SIMON, L. 
0580 

1983. Crianza de bovinos j6venes en pastoreo.In Ugarte, J. ; Herrera, R.S. ; Ruiz, R. ; Garcia, R. ; Vhzquez, C.M. ; Senra,A., eds. Los pastos en Cuba. v.2. Utilizaci6n. La Habana, Cuba, Insticuto

de Ciencia Animal. v.2, pp.477-507. Es., 89 Ref., I.
 

Cynodon dactylon. Digitaria decumbens. Ternerns. Novillas. Vacas. Pastoreo.Consumo de alimentos. Aumentos de peso. Suplementos alimenticios. Saludanimal. Manejo animal. Tasa de carga. Disponibilidad oe forraje. Cuba. 

Se revisan los factores que influyen on el desarrollo de sistemas de
crianza pars bovinos j6venes con base en la 
max. utilizaci6n de 1or pastosen Cuba. Se discuten las limitaciones fisiol6gicas de la adaptaci6n de losterneros al pasto, con rferencia especial a su comportamiento en pastoreo,consumo de pastos y edad de introducci6n de los terneros .I pasto. Seincluyen resultados obteridos con graminius como Cynodon dactylon y 
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Digitaria decumbens. Se revisan trabajos sobre el efecto de la carga
animal on la crianza del ternero y se discute la suplementaci6n de
 
conoentrados a terneros en pastoreo. El parasitismo se considera 
como un 
factor que tilene fuerte influencia en el comportamiento productivo de los 
terneros en pastoreo. Se discuten aspectos de la elimentaci6n y el irsnejo
de las hembras en pastoreo hasta la pubertad, con referencda especial a 
ganancia de peso vivo, edad y peso a la pubertad y suplementaci6n a la
 
hembra en desarrollo. (CIAT)
 

0581 
28702 GARCIA, L.A. 1993. 
Influencia directa del clima en el comportamiento

productivo del ganado bovino. In Ugarte, J. ; Herrera, R.S. ; Ruiz, R.;
Garoa, R. ; V&zquez, C.M.; Senra, A., eds. Los pastos en Cuba. v.2.
 
Utilizaci6n. La labana, Cuba, Instituto de Ciencia Animal. v.2, pp. 1-58.
 
Es., 134 Ref., Il. 

Temperatura. Radiaci6n solar. Humedad. Precipitaci6n. Oanado bovino. Ganado
 
de leche. Producci6n animal. Manejo animal. Pastoreo. Fisiologia animal.
 
Confinamiento. Cuba.
 

Se revisa la influencia directs que ejerce el elima de Cuba en el ganado

bovino y los medics para combatir sus efectos. Se analizan las
 
consecuencias de la exposici6n al calor ds bovinos lecheros respecto
con a 
su influencia en la actividad respiratoria, la evaporac16n cutfnea, el 
flujo de sangre hacia la peiferia, la temp. corporal, hAbitos de conducta 
y consumo de alimento, sistema endocrino, caracteristicas hematol6gicas y
comportamiento productivo y reproductivo. Se discute la tolerancia de las
 
razas bovinas al calor y su adaptabilidad al tr6pico, y se revisan las
 
formas de evltar los efectos adversos del estrbs por calor mediante m6todos
 
de manejo animal, modificaciones del microclima y alojamiento satisfactorio 
para animales, indicando las caracteristicas especificas requeridas para 
dichos alojamientos. (CIAT) 

0582
 
27868 HEGARTY, M.P.; LOWRY, J.B.; TANGENDJAJA, B. 1986. Toxins in forages.

(Toxinas en forrajes). In Blair, G.J. ; Ivory, D.A.; Evans, T.R., eds.
 
Forages ii: Southeast Asian and South Pacific agriculture; proceedings of an 
international workshop, Cisarua, Indonesia, 1985. Canberra, Australian 
Centre for International Agricultural Research. Proceedings series no.12.
 
pp.128-132. En., 40 Ref. (Commonwealth Scientific & Industrial Research
Organization, Division of Tropical Crops & Pastures, 306 Carmody Road, St. 
Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Cynodon pleotostachyus. Cenchrus ciliaris. Brachiaria decuwbens. Brachiaria 
brizantha. Setaria sphacelata. Leucaena leucoeehala. Indigofera spicata.
Crotalaria juncea. Toxicidad. Fotosenibilizaci6n. Ganado. Plantas t6xicas. 
Australia.
 

Se revisan los efectos t6xicos causados por al tunas gramineas y leguminosas
forrajeras en ganado y se examinan las maneras para superarlos. Entre las

gramineas se discuten Cynodon plectostachyu.% Cenchrus ciliaris, Setaria 
sphacelata, Brachiaria decumbens y B. brizantha y entre las leguminosas

Loucaena leucocephala, Indigofera spp. y Crotalaria app. Se discute la 
toxicidad de compuestos fen6licos y la importancia en sistemas de
 
alimontaci6n. (CIAT) 

0583 
27809 OPASINA, B.A. 1985. Photosensitization jaundice syndrome in West 
African Dwarf sheep and goats grazed on Brachiaria decumbens. (Sindromes do 
fotosensibilizaci6n e ictericia en ovinos y caprinos oeste africanos enanos 
bajo pastoreo en Brachiaria dccumbens). Tropical Grasslands 19(3):120-123. 
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En., Sum. En., 7 Ref. [International Livestock Centre for Africa,International Inst. of Tropical Agriculture, P.M.B. 5320, Ibadan, Nigeria] 

Brachiaria decumbens. Fotosensibillzaci6n. Ganado ovino. Ganado caprino.
Pastoreo. Toxicidad. Nigeria.
 

En un ensayo de pastoreo durante la 6poca seca con Brachiaria deeumbens cv.Basilisk en Ibadan, sudoeste de Nigeria, murieron 14 ovinos oeste africanosenanos de un grupo de 36, y 1 caprino de un grupo de 16. Los principaleshallazgos clinicos y posmortem fueron signos de fotosensibilizaci6n eictericia. Se requieren investigaciones posteriores de los efectos de B.deoumbens en la producci6n de rumiantes en Nigeria. (M. Z:AT) 

0584
28713 ORTIZ, R. 1983. Pastas y salud bovi.a. In Ugarte, J. ; Herrera, R.S.Ruiz, R.; Garcia, R.; Vzquez, C.M.; Senra, A., eds. Los pastas en Cuba.v.2. Utilizaci6n. La Habana, Cuba, Institute de Ciencia Animal.
v.2,pp.583-657. Es., 167 Ref., Ii. 

Canado bovino. Pastoreo. Enfermedades carenciales. Requerimentosnutricionales (ganado). Fotosensibilizaci6n. Metabolismo. Gramineas.Leguminosas. Toxicidad. Nitratas. Mimosina. Insecticidas. Efecto residual.
Minerales y nutrimentos. Calidad del forraje. Des6rdenes digestivos.

Incidencia paras.taria. Transtornos nutricionales. Cuba.
 

Se revisan aspectos sobre los pasto5 y la salud bovina, siguiendo unaclasificaci6n de las enfurmedade en cr.enciales, t6xicas, disfuncionesnutricionales y metab6licas e infectocontagiosas. Entre las carenciales,se discuten las minerales, vitaminicas, proteinicas y engrg6ticas. Entrelas intoxicaciones 
en sistemas de pastoreo, se wencionaiia las relacionadas
 con nitratos, nitritos, urea, cianhidrico, minerales, gluc6sidos,aminocidos, proteinLs, alcaloides, micotoxinas, fotosensibilidad y
agroquimicos. Entre las disfunciones nutricionales y metab6licas se 
trata
el meteorismo, la acidosis ruminal, diarreas, cuerpos extrahos,
desequilibrio Scido-bisico, cetosis, paresia posparto, hipomagnesemia,poliencefalomalacia e inhibici6n de la sintesis de proteina. Se revisan lasparasitosis Internas y ectoparAsitos del ganado y hongos y bacterias de lospastas en Cuba (Puceinia graminis, Helminthosporium graminis y P'eudomonasphaseoli). (CIAT) 
 V~ase ademis 0503 0556 0572
0522 0568 
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ABREVIATURAS Y ACRONICOS 

ac 	 Acre(s) Ja. Japon6s

Af. Africano 
 kcal 	 Kilocalorias
 
Al. 	 Alban6s 
 kg 	 Kilogramo(s)

alt. 	 Altitud 
 km Kil6metro(s)
 
aprox. Aproximadamente 
 Ko. 	 Koreano
 
Ar. 	 Arabe 
 La. 	 Latin
 
atm. 	 Atm6sfera 
 lab. 	 Laboraturio
 
Bg. 	 Bflgaro 
 lat. LatItud
 
Ch. Chino 
 lb 	 Libra(s)
 
cm 	 Centimetro(s) 
 m 	 Metro(s)
 
conn. 	 Concentraci6n 
 Mal. 	 Malayo

Cs. 	 Checo 
 max. 	 Mixim 
cv. 	 Cultivar(es) 
 meq 	 Miliequlvalente(s)

Da. 	 Dans 
 mg Miligramo(s)

DIVMO Digestibilidad in vitro 
 min. Minimo
 

de materia orgAnica min Minuto(s)

DIVMS Digestibilidad in vitro 
 ml 	 Milimetro(s)


de materia seca 
 mM 	 Milimoles
 
DMO 	 Digestibilidad de materia MO Materia orgAnica


orgdnica 
 MS 	 Materia seca
 
DMS 	 Digestibilidad de materia m.s.n.m. Metros sobre el 
nivel
 

seca del mar

EM Energia metabolizable NDT Nutrimentos digestibles

E. 	 Ingl~s 
 totales
 
Es. 	 Espahol 
 N1. 	 Holand~s
 
expt. 	 Experimento(s) 
 no. 	 NOmero
 
exptl. 	 Experimental(es) 
 No. 	 Noruego

FC 	 Fibra cruda 
 PC Proteina cruda

FAD Fibra Acida detergente pH Concentraci6n de iones de
 
Fi. Flnland~s 
 hidr6geno

FND Fibra neutra detergente P1. Polaco
 
Fr. Franeds 
 ppm Partes per mill6a
 
g Oramo(s) 
 prom. 	 Promedio
 
Or. 	 Griego 
 Pt. Portugu~s

h Hora(s) 
 pulg. 	 Pulgada(s)

ha 	 Hectfrea(s) 
 Ref. Referoncia(3)

HCN Acido cianhidrico 
 resp. 	 Respectivamente

He. 	 He;.-eo Ro. Rumano 
H1. Hind6 Ru. Ruso
 
HR Humedad relativa seg Segundo(s)

Hu. 	 HOngaro 
 Sk. 	 Eslovaco
 
i.a. 	 Ingrediente activo 
 Sn. 	 Esloveno
 
IAF 	 Indice de Area follar 
 sp. 	 Especie

Il. 	 Ilustrado 
 spp. Especies

In. Indonesio 
 Sum. Sumario
 
It. Ite-liano 
 Sv. 	 Sueco
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t Tonelada(s) 
 Uk. Ucraniano
temp. Temperatura 
 Ur. Urdu
Thai. Thailand6s 
 var. Variedad(es)TM Tonelada(s) mtrica(s) vol. Volumen
Tr. Turco 
 Vs. Versus
UA 
 Unldad animal 
 / Por
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0139 0314 RAVINDRAN, 
 V. 

0034
IUA~cilO,
0320 J.A. 

REDDY,0320 K.C. 
0541QUEIROZ, D.S. 050
0293 


REIS, p. R.
0293 
04630083QUESENBERRy, K.R. 06 

REIS, R.A. 
0494
 

QUIROZ, 
R.0181 

R0ENY j. V.QUISENBERRY, S. S. 0N240080 

RENARD, C.
 
0263
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ROCHA, 0.L. DA 
0208 0352RESIEDE, M.0292 

ROCHA, U.F.
 
REUNION SOBRE LA pRODUCCION 

Y 


UTILIZACION DEL GRANO DE 
CANAVALIA 0339
 

F1NSISTEMAS PECUARIOS DE
ENSIFORMIS 	 L.R. DE A.RODRIGUES, 

YUCATAN, MERIDA, MEXICO 

0301 0343
 
0258 


RODRIGUEZ, 0.
 
HEY, H.Y. 0163
 
0288 0473 


RODRIGUEZ ., H.
 
REYES, B. 0179
 
0340 
 I.RODRIGUEZ,0021 
RICKERT, K.O. 
129
 
0495 


N.M.
 
RIDGE. R.W. 0556
 

0289 
P., C.G. 

RODRIGUEZ, 

RODRIGUEZ0299 0401 0574
 
RIESCO, A.0131 

R.
RODRIGUEZ, 
RIEWE, M.B. 0269
 

0119 

RODRIGUEZ, S.
 

RIKA, I.K. 0144
 
o446 


RODRIGUEZ-FEMENIA, P. 
RINCON. P. 
 0035
 

0525 

ROE. P.
 

RITCHEY, K.D. 0026
 
0186 


ROJAS S., D. 
RIVAS R.9 L. 0431 

0307 
ROLFE, B.0.
 

RIVERA, B. 0137 0289
 
0372 


ROSA, I.V6
 
RIVERA, J. 0368
 

0354 

0327 DE A.ROSA, L.C. 
RIVERO, J.L. 

0108
 

ROSE. C.W. 
ROBBINS, G.D. 0238 
0-32 0417 0495 

ROSETE, A. 
ROB 9TS, E.H.
RO TS E0120
 

R.O.P. 
ROCA, 	 W.M. 0203
 

0101 


ROSSIELLO, 

F.M.ROUQUETTE,
DAROCHA, C.M.C. 	 0502 

0172 
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ROYO, 0. SALEEM, M.A.M. 
0026 
 0023 0152 0496
 

RUAYSOONGNERN, S. SALERNO, A.R. 
0385 
 0031 0259 0450
 

RUBIO, J. 
 SALINAS, J.G.
 
0579 
 0153 0204 0321
 

RUDDER, T.H. SAMPAIO, A.A.M. 
0364 0327 

RUIZ, M.E. SAMUDIO, C. 
0128 
 0056
 

RUIZ, R. SAMUDIO, R. 
0568 0572 
 0260 0261 0447 0448 0569 0570
 

RUIZ, T. SAMUR, C. 
0032 0216 
 0057
 

RUIZ, T.E. 
 SANCHEZ A., R.
 
0110 0223 0441 0442 
 0299
 

RUSITZKA, 0. SANCHEZ, L. 
0380 
 0021
 

RUSSELL, J.S. SANOINGA, N.
 
0296 0355 
 0317
 

RUSSO, R.O. SANKPAL, A.S.
 
0423 
 0141
 

RUSSOMANNO, 0.M.R. 
 SANTOS L., J.L.
 
0461 
 0395 

RUTHERFORD, M.T. SANTOS, L.E. DOS 
0422 
 0406
 

SAAVEDRA, C.E. SANTOS, P.A. DOS 
0556 
 0382
 

SAAVEDRA V., C.E. SANZONOWICZ, C.
 
0557 
 0186
 

SAHID, I. SANZ-SCOVINO, J.I. 
0244 
 0545
 

SAIBRO, J.C. DE SARAIVA, O.F. 
0104 
 0151 0386
 

SAIF, S.R. SARDINAS, 0. 
0140 
 0303
 

SALAM, R. 
 SAUMA, 0.
 
0453 
 0057
 

SALE, P.W.O. SCHANK, S.C. 
0193
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0544 



SCHERER, M. 
0247 


SCHMALZL, K.J. 

0221 


SCHRODER, E.C. 

0449 


SCHULT7E-KRAFT, R. 
0004 0059 0098 0168 0182 0379 0482 
0483 0484 

SCOTT, J.M. 

0497
 

SEGUI, E. 

0054 0099
 

SEIFFERT, N.F. 

0259 0315 0450
 

SEKI, K. 

0264
 

SELVARAJ, J. 


0245
 

SE4ALI, A. 
0521
 

SENRA, A. 


0571 0572
 

SERE, C. 
0040 0131 0133 0307 0308 0309 0509
 

SHELTON, H.N. 
0024 0111 0298 0451 0493 0526 

SHERIFF, D.W. 

0380
 

SIERRA, 0. 


03142
 

SILVA, A.A. DA 

0275 


SILVA, D.H. 

0206 0207 


SILVA, J.M. DA 

0169 


SILVA, N.L. DA 
0225 


SILVA P., J.V. 
0452 

SILVA, R.F. DA 
0235 0236
 

SIMON, L. 
0580 

SING, A. 
0181 

SINOH, A. 
0279
 

SINGH, D.
 
0388
 

SINGH, K.A. 
0217 0230 0387 0407 0408
 

SINGH, K.P.
 
0013
 

SING!!, M. 
0527
 

SINGH, R.P.
 
0527
 

SIREGAR, M.E.
 
0453 

SISTACHS, M.
 
0102
 

SIVASUPIRAMANIAM., S.
 
0024
 

SOARES, A.R.
 
0485
 

SOFFES, A.R.
 
0083
 

SOLANO V., J.
 
0250
 

SONODA, R.M.
 
0270
 

SOONTHONSORN, S.
 
0542
 

SOSA M., A.
 
0060
 

SOTO R., Y. 
0528
 

SOTTIAUX, 0.
 
0263
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SOUSA, F.B. DE 
0090 


SOUSA, J.C. DE 
0180 0368 

SOUTO, S.H. 

0315 


SOUZA, A.R.h. 

0275 


SOUZA, L.A. DE 

0191 


SOUZA, R.M. DE 
0224 


SPAIN, J.M. 
0154 0321 


SPRAGUE, H.B. 
0487 


SREEDHARAN, C. 

0326 


STANTON, J.M. 

0468 0469 0470 


STAPLES, R.G. 

0265 


STAUSS, R. 
0232 


STENT, S.M. 
0005 


STE T.;SON, H.P. 
O0bu 


STOBBS, T.H. 
0231 0501 


STOCKWELL, T.O.H. 
0100 


STRAZZACAPPA, W. 
0264 


STRICKLAND, R.W. 
0053 


SUAREZ, S. 
0579 

SUD, R.G. 

0549 

SUMBERG, J.E. 
0061
 

SUNDRAM, J.
 
0537
 

SURIYAJANTRATONO, W. 
0558 

SYLVESTER-BRADLEY, R.
 
0142 0312
 

SZABADOS, L.
 
0101
 

TANG, M. 
0143
 

TANOENDJAJA, B. 
0341 0582
 

TANNER, G.W.
 
0523
 

TAYLOR, T.A.
 
0277
 

TAYLOR, W.J.
 
0357
 

TEITZEL, J.K.
 
0066
 

TEIXEIRA, N.H. 
0224
 

TERGAS, L.E. 
0063 0107 0218 0356
 

THOMAS, D. 
0036 0064 0065 0172 0262 0454 0455 

THORNTON, P. K. 
0529
 

TIERNEY, T.J. 
0357
 

TILL, A.R. 
0219
 

TOLEDO, J.H. 
0058 0068 0116 0118 0187 0310 0530
 

TOLEMAN, M.A. 
0566 

TOPARK-NGARM, A.
 
0226 01400 0456 0457 0458 
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TOPARK-NGARM, B. VALDES, L.R. 
0542 0165 0561
 

TORRES, C. VALERIO, J.H. 
0069 0278
 

TORRES G., C. VAL ERO, 0.A.
 
0076 0271 0409
 

TORRES, R. DE A. VALINOTTI, P. 
0224 0236 0569
 

TORRES. V. VALLEJOS, A.
 
0108 0274
 

TORSSELL, B.W.R. VALLES, B.M. 
0238 0459 

TREJOS, R. VALLIS, I. 
0164 0121
 

TRINICK, M.J. VANLOPPENOLLE, R. 
0137 0263
 

TRIPATHI, S.B. VANONAI, S. 
0388 0535
 

TRUJILLO, G.N. VARGAS, A. 
0342 0069
 

TUERO, R. VARGAS DE ALVAREZ, A. 
0102 0075
 

TUPPER, 0.0. VARON DE AGUDEO, F.H. 
0451 0462
 

TURNER, J.W. VASCONCELOS, I. 
0088 0318 0533 0536 

TYRL, R.J. VASIL, I.K. 
0314 0091 0092 0285 0486
 

UDDIN, M.R. VAZQUEZ, C.M. 
0532 0568 0572
 

UGARTE, J. 
05[1 0572 VEIGA, J.B. T)A

0301 U343 
FUR INTERNATIONALUNITED STATES. AGENCY 

DEVELOPMENT VEIGA, J.S.M. 
0503 0339 

UHDANETA, M. VEIGA, M.C.M. 
0300 0339
 

URREA, G.A. VELLO, N.A. 
0063 0218 0095 0396 0097
 

VACCARO L. DE VELLOSO, L. 
0173 0309 0264
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iERA, R. 

0579 


/ERA, R. R. 
0040 0130 0133 0519 


;ERNEQUE, R. DA S. 
0151
 

VIANA, O.J. 
0225 0256 


VICKERY, P.J. 
0025 


VICTORIA, J.I. 
0271 


VICTORIA, R.L. 
0311 

VILLAQUIRAN, M. 

03414 


VIVEKANANDAN, H.
 
0011 


WAIDYANATHA, U.P. DE S.
 
0232 


WALLACE, L.,. 
0192 

WANAPAT, M. 
0562 


WATCHIRACHAIKARN, S.
 
0226 


WATSON, 0.A. 
0389 

WATSON, L.
 
0006 

WEIER, K.L. 
0121 


WENIGER, J.H. 
0155 


WERNER, J.C.
 
0147 0214 0215 0220 0319 

WESLEY-SMITH, R.N. 

0265 0297 


WHITEMAN, P.C. 
0026 

WICKHAM, B. 
0398 0414 

WIJESINGHE, D.S. 
0232 

WILAIPON, B. 
0111 0298 0397 0410 0419 0558
 

WILAIPON, N. 
0390 0397 0419
 

WILLIAMS, J. 
0022
 

WILLS, R.B.H. 
0341 

WILSON, H.K. 
0080 

WILSON, I.R. 
0322 

WILSON, J.R. 
0199
 

WILSON, R.J. 
0066 

WINTER, W.H. 
0100
 

WOIE, B.M. 
0498
 

WONG,C.C. 
0428 

WOOD, I.M. 
0304
 

WUN,L.X. 
04?4 

YEATES, J.S. 
0322
 

0382 0403 YOUNG, G.R. 
1,465 

iJHAENI, S. 

0453
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ZAGO, 
0293 

C. P. ZANINI NFTO, 
0031 0243 

J. A. 

ZAMORA, A. ZARRAGOITIA, L. 
0122 0122 

ZANETTI, N.A. ZHANO, C.Z. 
0353 0434 
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INDICE ACUHULATIVO DE HATERIAS 

ABONOS AESCHYNOMENE
 
ESTIERCOL 0087 0098 0286 0476 0482
 
0321 0392 AESCHYNOMENE AMERICANA
 

0270 0541
 
ABSORCION CARACTERISTICAS AGRONOMlCAS
 

ABSORCION DE AGUA 0043 0422
 
0012 COMPOSICION QUIMICA
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS 0043 0422
 
0187 0202 0203 0204 0206 0207 0213 DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0219 0280 0320 0381 0330 0389 0544 0422
 
0545 MANEJO DE PRADERAS
 

0348 0422
 
ACAROS NUTRICION ANINAk
 

0465 0348
 
PRADERAS MIXTAS
 

ACCESIONES 0348 0422
 
0022 0064 0070 0071 0083 0098 0227 PRODUCCION ANIMAL
 
0255 0261 0262 0263 0267 0286 0287 0348 0422
 
0304 0348 0375 0379 0383 0422 0424 PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0428 0432 0434 0445 0453 0454 0455 0422
 
0456 0457 0458 0469 0471 0474 0476 AESCHYNOMENE FALCATA
 
0477 0479 0483 0484 0487 0490 0497 0270 0348
 
0504 0507 0508 0512 0515 0516 0522 AESCHYNOMENE HISTRIX
 
0528 0530 0569 0049 0251 0270 0507 0528
 

AESCHYNOMENE INDICA
 
ACEPTABILIDAD 0270
 

0172
 
AFRICA
 

ACROMYRMEX 0005 0009 002? 0037 0043 0061 0072
 
0077 0087 0094 0098 0109 0152 0192 0231
 

0241 0263 0277 0286 0287 0290 0295
 
ADAPTACION 0313 0316 0317 0337 0361 0412 0435 

0031 0032 0040 0043 0048 0049 0050 0436 01438 0466 0476 0489 0496 0498 
0051 0053 0055 0058 0059 0062 0063 0538 0583 
0064 0065 0068 0087 0089 0090 0090 
0100 0106 0124 0125 0150 0153 0172 AGROEC SI!TEAS 
0197 0228 0246 0247 0248 0249 0251 0305 0306 
0252 0253 0254 0257 0262 0263 0297 
0 0 0422 0424 0425 0426 0432 0434 AGRONOMIA 
0436 0439 0443 0445 0449 0452 0455 0125 0189 0192 0-10 0223 0224 0225 
0480 0487 0490 0493 0497 0507 0509 0226 0229 0232 0237 0245 0253 0254 
0510 0511 0514 0515 0516 0522 0528 0259 0282 0288 0290 0292 0293 0294 
0544 0297 0298 0304 0305 0306 0307 0312 

0313 0329 0380 0390 0393 0398 0399
 
ADITIVOS 0400 0401 0404 0407 0408 0411 0412
 

0176 0578 0413 0415 0416 0418 0419 0420 0422
 
0424 0426 0438 0439 0440 0441 0442
 

AENEOLAMIA 04145 0446 0448 0449 0450 0451 0452
 
0077 0273 0274 0473 0475 0478 0485 0486 0487 0488
 

0491 0495 0496 0517 0520 0522 0523
 
0527 0552"0575
 

AENEOLAMIA VARIA
 
DIOLOGIA DE INSECTOS ALFISOLES
 
0273 0154 0188
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ALIMENTACION ANIMAL 

0120 0127 0128 0174 0175 0176 0177 

0179 0180 0222 0247 0253 0258 0306 

0309 0325 0327 0330 0335 0345 0348 

0349 0350 0351 0354 0356 0357 0358 

0359 0380.0361 0362 0363 0364 0365 

0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 

0426 0442 0452 0455 0478 0505 0520 

0522 0528 0546 0550 0551 0553 0554 

0560 0561 0562 0564 0565 0566 0567 

0568 0569 0570 0571 0572 0573 0574 

0575 0576 0577 0578 0579 0580 0583 

0584 


ALMACENAMIENTO 

0242 0416 

SEI4LLA 

0037 0042 


ALTURA DE CORTE 

0033 0104 0105 0110 0146 0164 0192 

0260 0261 0291 0329 0374 0404 0410 

0429 041'0 0489 0491 0492 0498 0500 

0522 0552 


ALTURA DE LA PLANTA 

0054 0093 0160 0185 0187 0194 0200 

0216 0226 0392 0401 0408 0471 0481 


ALUMINIO 

0186 0215 

TOXICIDAD 

0089 0138 0153 0154 0383 0474 0479
 

ALYSICARPUS 

0083 0144 0286 0287 0476 0555 

ALYSICARPUS VAGINALIS 

0434 0541 


AMAZONIA 

0427 


AMERICA CENTRAL 

0020 0033 0040 0048 0056 0068 0164
 
0181 0307 0309 0420 0423 0433 0504 

0522 


AMERICA DEL NORTE 
0045 0051 0060 0080 0083 0084 0091 
0092 0162 0192 0193 0194 0198 0250 
0254 0258 0272 0285 0299 0301 0314 
0328 0333 0343 0349 0350 0354 0359 
0363 0370 0383 0391 0394 0395 0401 
0402 0437 0439 0440 0445 0459 01'32 
0486 0487 0488 0502 0523 0539 0541 
0548 0560 0563 0574 

AMERICA DEL SUR 

0002 0004 0007 0008 0031 0036 0038 

0040 0044 0046 0047 0049 0057 0059 

0062 0063 0064 0065 0067 0068 0069 


0070 0071 0073 'J0750076 0077 0079
 
0081 0082 0085 0086 0087 0089 0090
 
0093 0095 0096 0097 0098 0101 0104
 
0105 0107 0112 0114 0115 0116 0117
 
0118 0119 0123 0124 0125 0126 0128
 
0130 0131 0133 0135 0139 0140 0142
 
0144 0146 0147 0149 0151 0153 0154
 
0155 0156 0158 0160 0161 0167 0168
 
0169 0170 0172 0173 0175 0180 0182
 
0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189
 
0191 0203 0204 0206 0207 0208 0209
 
0212 0213 0214 0215 0218 0220 0222
 
024 0225 0228 0234 0235 0236 0239
 
0240 0243 0246 0247 0248 0249 0251
 
0253 0256 0259 0260 0261 0262 0264
 
0268 0271 0273 0274 0275 0276 0278
 
0280 0282 0284 0288 0290 0291 0292
 
0293 0300 0305 0306 0307 0309 0311
 
0312 0315 0318 0319 0320 0321 0325
 
0327 0332 0335 0338 0339 0342 0344
 
0345 0346 031!7 0351 0352 0353 0356
 
0358 0362 0365 0366 0368 0372 0373
 
0376 0378 0379 0381 0382 0384 0386
 
0392 0399 0403 0405 0406 0409 0416
 
0418 0425 0426 0427 0430 0431 0432
 
0444 0447 0448 0450 0452 0454 0455
 
0461 0462 0463 0464 0468 0469 0470
 
0471 0472 0473 04714 0475 0479 0460
 
0481 0483 0485 0494 0499 0500 0507
 
0509 0525 0529 0530 0531 0533 0534
 
0536 0545 0556 0557 0559 0569 0570
 
0573 0579
 

AMERICA LATINA
 
0003 0058 0124 0307 0363 0513
 
GERMOPLASMA
 
0004 0125 0310 0476 053C
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0125 0308 0309 0310 0519
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0125
 
SUELOS
 
0125 0310
 

AMINOACIDOS
 
0162 0195 0247 0259 0328 0333 0370
 
0371 0449 0547 0548 0556 0557
 

ANALISIS
 
0312
 
ANALISIS DEL SUELO
 
0292 0319 0320
 
ANALISIS ECONOMICO
 
0167 0303 0307 0308 0345 0366 0523
 
0525 0527
 
ANALISIS ESTADISTICO
 
0167 0275 0227
 
ANALISIS QUIFICO
 
0199 0332 0377
 

ANALISIS DEL SUELO
 
0319 0320
 

124
 



ANATOMIA DE LA PLANTA 

0006 0010 0073 0084 0093 0110 0134 

0164 0184 0185 0186 0187 0188 0189
 
0191 0195 0196 0197 0198 0199 0203 

0206 0207 0220 0235 0238 0239 0254 

0276 0281 0282 0283 0284 0285 0288
 
0289 0311 0324 0328 0341 0344 0360 

0373 0377 0379 0380 0404 0415 0420 

0430 0472 0473 0474 0475 0479 0480 

0483 0486 0493 0494 0547 0548 0552 

0556 0560 0568 


ANDROPOGON 

0005 0476 0510 

ANDROPOOON GAYANUS 

0184 0185 0186 0307 0533 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

000) 0036 0040 0046 0047 0048 0049 

0058 0062 0075 0114 0124 0146 0187 

0409 0420 0426 0432 0455 0490 0507 

COMPOSICION QUIMICA 

0036 0155 0161 0213 0262 0332 0338
 
0392 0420 0426 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0001 0094 0262 0454 

MANEJO DE PRADERAS 

0114 0123 0126 0213 0253 0348 0351 

0356 0392 0437 0454 0455 0507 0569
 
NUTRICION ANIMAL 

0036 0062 0114 0123 0126 0155 0156 

0253 0262 0310 0348 0351 0356 0426 

PRADERAS NIXTAS 
0036 0046 0047 0062 0075 0077 0082 
0086 0114 0123 0133 0140 0146 0155 
0356 0409 0426 04514 0455 
PRODUCCION ANIMAL 

0047 0062 0123 0126 0133 0156 0156 

0213 0262 0310 0348 0351 0356 0420 

PRODUCCION DE SEMILLAS 
0038 0040 0086 0234 0236 0253 0262 

0418 0426 


ANDROPOGON TECTORUM 

0094 


APCHIXIS 

0051 


ARACHIS 


0184 


ARACHIS HYPOGAEA
 
0466
 
ARACHIS PINTOI 

0038 0053 0077 0087 0126 0135 0351 

0475 0484 


AREA FOLIAR 

0008 0164 0185 0190 0192 0194 0201 

0202 0380 0481 


ARGENTINA 
0248 0282 0288 0307 0473 0475 


ARIDISOLES
 
0150
 

ARISTIDA
 
0005
 

ASIA
 
0011 0013 0019 0034 0050 0074 0087
 
0098 0111 0141 0148 0174 0196 0197
 
0202 0210 0217 0226 0227 0229 0230
 
0232 0237 0242 0244 045 0255 0279
 
0281 0283 0290 0294 0298 0324 0326
 
0330 0331 0360 0367 0369 0375 0385
 
0387 0388 0389 0390 0393 0396 0397
 
0398 0400 0404 0408 0410 0411 0413
 
0414 0419 0421 0428 0434 0"'!3 P&i
 
0453 0456 0457 0458 0460 0467 0471i
 
0477 0478 0484 0491 0492 0497 050)
 
0510 0517 0518 0520 0521 0524 0526
 
0527 0530 0535 0542 0543 0544 0546
 
0547 0549 0551 0555 0558 0564 0578
 

AITA
 
BIOLOGIA DE INSECTOS
 
0077
 
RPSISTENCIA
 

0077
 

AUSTRALIA
 
0006 0010 0025 0026 0052 0066 0088
 
0134 0136 0137 0138 0145 0162 0195
 
0199 0201 0221 0265 0289 0336 0340 
0341 0364 0370 0371 3377 0380 0495 
0501 0537 0562 0566 0582 
CLIF.1 
0014 0022 0041 0121 0322 0334 0355 
0424 0510 
GERMOPLASNA 
0257 0267 0270 0304 0348 0422 0424 
0512
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0113 0127 0129 0132 0302 03J8 0357
 
0422 0510 0564
 

PRODUCCION DE SEMILLAS 
0233 0252 0297 0415 0417 0422 0424 
0510 

SUELOS 
0024 0053 0100 0106 0219 0252 0296
 
0322 U493 0510
 

AVENA
 
AVENA SATIVA
 
0332
 

AXONOPUS
 
0349 0476 0510
 
AXONGJS AFFINIS
 

0348 0565
 
AXONOPUS COMPRESSUS 
0348 0428 0451 0453 0478 0514 0533
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AXONOPOS MICAY 

0213 0332 

AXONOPUS SCOPARIUS 

0063 0218 0332 0366 0445 


AZUFRE 

0019 0063 0111 0140 0144 0146 0147 

0148 0151 0152 0153 0180 0187 0200
 
0206 0208 0218 0219 0230 0290 0298

0313 0319 0321 0363 0384 0386 0390 

0393 0397 0400 0564 


BACTERIAS NITRIFICANTES 

0321 

RHIZOBIUM 

0024 0135 0137 0138 0141 0142 0143
 
0151 0200 0220 0252 0253 0259 0289 

0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 

0449 0497 0531 0532 0535 0537 0538 

0539 0540 0541 


BACTERIOSIS 

0067 0068 0074 C)76 0271 


BALANCE HIDRICO 

0008 0379 


BANCO DE PROTEINAS 

0123 0126 0174 0255 0290 0356 0362
 
0430 0579
 

BELICE 

OERMOPLASMA 

0504 0504 

PRODUCCION ANIMAL 

0504 

SUELOS
 
0504 


BENEFICIO 

0243 


BIOLOGIA DE INSECTOS 

0077 0079 0080 0272 0273 0275 0277 

0278 0464 


BIOMASA 

0136 0185 0187 0423 


BIOQUIICA 

0377 


BIOTECNOLOGI 

0085 0125 


BOLIVIA 

0057 0274 0307 

GERMOPLASMA 

0077 


BORO
 
0063 0146 014/ 0151 0152 0200 0207
 
0214 0215 0218 0220 0317 0319 0382
 
0384 0386 0394
 

BOSQUE ESTACIONAL
 
0409 0418
 

BOSQUE HUMEDO TROPICAL
 
0145
 

BOSQUES
 
0049 0125 0145 0153 0154 0310 0312
 
0409
 

BOTANICA
 
0001 0003 0005 0006 0031 0055 0059
 
0085 0092 0182 0183 0184 0185 0187
 
0191 0195 0197 0198 0199 0207 0220
 
0235 0238 0239 0253 0254 0257 0262

0276 0281 0282 0283 0284 0285 0288
 
0289 0311 0324 0328 0329 0341 0344
 
0373 0374 0375 0376 0377 0379 0415

0420 0422 0424 0425 0427 0439 0440
 
0442 0447 0448 0449 0452 0472 0473
 
0474 0475 0477 0479 0480 0483 0485
 
0486 0494 0547 0548 0552 0560 0568
 

BOTHRIOCHLOA
 
0032 0286 0476
 
BOTHRIOCHLOA INTERMEDIA 
0001 0396
 
BOTHRIOCHLOA PERTUSA
 
0001 0348 0424
 

BRACHIARIA
 
0005 0087 0098 0476 0489 0510
 
BRACHIARIA BRIZANTHA
 
0135 0307 0533 0582
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 0046 0047 0048 0049 0228 0261

0274 0276 0428 0453 0455 0459 0490
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0228 0276 0332
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0001 0286
 
MANFJO DE PRADERAS
 
0437 0455 0528 0569
 
NUTRICION ANIMAL
 
0455 0528 0569
 
PRADERAS MIXTAS
 
0046 0047 0077 0228 0455 0528
 
PRODUCCION ANIMAL 
0047 0128 0453 0528
 

PRODUCCION DE SE2]LLAS
0038
 

BRACHIARIA DECUMBENS
 
0079 0135 0273 0278 0307 0320 0461
 
0533 0582
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CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0001 0031 0046 0048 0049 0050 0058 

0146 0248 0262 0274 0276 0410 0421 

0490 0507 0508 0516 0525 0545 

COMPOSICION QUIMICA 

0031 0050 0161 0213 0255 0262 0276 

0311 0332 0334 0342 0426 0451 0494 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0001 0262 0286 0454 

MANEJO DE PRADERAS 

0031 0113 0126 0213 0255 0348 0351 

0353 0356 0399 0446 0454 0455 0464 

NUTRICION ANIMAL 

0126 0156 0262 0310 0334 0342 0348 

0351 0356 0426 0455 0516 0554 0569 

PRADERAS MIXTAS 

0046 0066 0067 0077 0140 0142 0146 

0156 0255 0262 0310 0334 0348 0351 

PRODUCCION ANIMAL 

0113 0126 0128 0156 0156 0213 0262 

0310 0348 0351 0353 0356 0426 0446 

PRODUCCION DE SE4ILLAS 

0038 0262 0416 0426 0456 


BRACHIARIA DICTYONEURA 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0046 0048 0049 0114 0274 0276 0409 

0455 0490 0545 

COMPOSICION QUIMICA 

0276 0332 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0286 

MANEJO DE PRADERAS 

0114 0126 0455 0569 

NUTRICION ANMAL 

0114 0126 0156 0455 0569 

PRADERAS MIXTAS 

0046 0067 0077 0114 0140 0156 0409 

0455 0545 

PRODUCCION ANIMAL 
0126 0156 0156 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0038 


BRACPIARIA E!INII 

0048 0077 0274 0276 

BRACHIARIA HUMIDICOLA 

0039 0079 0135 0307 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0046 0048 0049 0058 0114 0124 0239 

0248 0274 0276 0427 0432 0446 0455 

COMPOSICION QUImICA 

0276 0311 0332 0427 0451 

DIS7RIBUCION GEOGRAFICA 

0286 0454 

MANEJO DE PRADERAS 

0114 0126 0351 0356 0427 0446 0454 

0455 0500 0507 0518 0569 

NUTRICION ANIMAL 

0114 0126 0351 0356 0427 0455 0569 

PRADERAS MIXTAS 

0046 0067 0077 0082 0114 0140 0351 

0356 0454 0455 


PRODUCCION ANIMAL
 
0126 0128 0351 0356 0446 0451 0507
 
0518
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0038 0239 0240 0416
 

BRACHIARIA JUBATA
 
0077 0286
 
BRACHIARIA MILLIFORNIS
 
0146
 
BRACHIARIA MUTICA
 
0533
 

CARACTERISTICAS ACRONOMICAS
 
0001 0031 0297 0428 0445 0446 0456
 
0497 0507 0514 0516
 
COMPCSICION QUIMICA
 
0031 0171 0213 0255 0332 0334 0445
 
0549
 
DISTRIBUCION GEOURAFICA
 
0001
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0031 0035 0171 0213 0255 0348 0365
 
0446 0497 0507 0514 0516 0518 0561
 
NUTRICION ANIMAL
 
0171 03311 0348 0365 0445 0516 0561
 
PRADERAS MIXTAS
 
0035 0082 0255 0334 03'18 0445 0561
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0035 0171 0213 0348 0365 0446 0456
 
0507 0516 0518 0561
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0297 0456
 

BRACHIARIA NIGROPEDATA
 
0046 0274
 
BRACHIARIA PLANTAGINEA
 
0416
 
BRACHiARIA RADICANS
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0056 0274 0507 0508
 
COMPOSICION QUIMICA 
0056 0311 0332
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0507 0561
 
NUTRICION ANIMAL
 
0561
 
PRADERAS MIXTAS
 
0077 0561
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0507 0561
 

BRACHIARIA RUZIZIENSIS
 
0012 0079 05i3
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 0017 0046 0048 0049 0056 0261
 
0274 0276 0428 0432 0456 0459 0490
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0056 0171 0276 0311 0326 0332
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0001
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0171
 
NUTRICION ANIMAL
 
0171
 

127
 



PRADERAS HIXTAS 

0046 0067 0077 0326 

PRODUCCION ANIMAL 

0171 0456
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 

0456 


BRACHIARIA RUZIZIENZIS 
0082 


BRASIL 

0002 0036 0044 0049 0064 0070 0079 

0095 0096 0097 0104 0124 0169 0180
 
0191 0206 0224 0225 0249 0256 0275 

0278 0291 0293 0307 0327 0335 0338 

0339 0346 0347 0358 0373 0403 0405 

0406 0430 0461 0463 0464 0472 0485 

0494 0499 0534 0536 0556 0557 0559 

0573 

CLIMA 

0031 0203 0235 0251 0259 0262 0264 

0362 0368 0378 0455 0480 0481 0500 

GERHOPLASMA 

0065 0125 0183 0262 0378 0416 0432 

0455 0471 0474 0479 

PRODUCCION ANIMAL 

0047 0125 0128 0259 0262 0305 0306 

0345 0352 0353 

PRODUCCION DE SEMILLAS 
0038 0040 0125 0235 0236 0239 0240 
0243 0262 0450 
SUELOS 
0040 0065 0089 0090 0125 0139 0147 
0149 0151 0186 0188 0189 0207 0208 
0209 0214 0215 0220 0292 0311 0315 
0318 0319 0320 0381 0382 0384 0386 
0455 0533 

BROWJS 

0332 


BURUNDI 


0263
 

CAJANUS 

0375 0510 

CAJANUS CAJAN 

0043 0063 0213 0269 0362 0450 0465 

0466 0541 0555 


CAL AGRICOLA 

0020 0024 0151 0153 0261 0322 0383 

0388 0389 


CAL DOLOMITICA 

0063 0147 0186 0209 0214 0215 0218 

0220 0319 0384 


CALCIO 

0089 0139 0140 0146 0152 0153 0180 

0186 0187 0200 0206 0208 0209 0212 

0363 0535 0564 0567 


CALIDAD DE LAS SEHILLAS
 
0037 0038 0042 0235 0239 0240 0241
 
0242 0252 0259 0307 0411 0416 0417
 

CALIDAD DEL FORRAJE
 
0023 0059 0080 0108 0109 0117 0120
 
0125 0152 0156 0157 0158 0193 0212
 
0260 0272 0278 0326 0327 0329 0331
 
0342 0343 0359 0361 0375 0394 0438

0478 0488 0552 0564 0572 0576 0577
 
0584
 

CALOPOGONIUM
 
0087 0098 0348 0466 0476 0482 0510
 
0539
 
CALOPOGONIUM CAERULEUM
 
0168 0428
 
CALOPOOONIUM MUCUNOIDES
 
0533
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0058 0197 0251 0378 0428 0432
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0213 0378 0403
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0213 0403
 
PRADERAS MIXTAS
 

0066 0b03
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0213
 

CALOPTILIA
 
BIOLOGIA DE INSECTOS
 
0077
 
RESISTENCIA
 
0077
 

CANAVALIA
 
0286 0482
 
CANAVALIA ENSIFORMIS
 

0254 0258 0328 0354 0365 0425 0465
 
0533 0540 0548
 

CAPACIDAD DE CARGA
 
0227 0229 0290 0296 0299 0300 0302
 
0352 0353 0355 0356 0357 0362 0392
 
0402 0403 0427 0463 0488 0500 0501
 
0502 0516 0552 0561 0563 0565 0570
 
0580
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 0007 0015 0016 0017 0018 0019
 
0021 0022 0023 0026 0027 0028 0029
 

0030 0031 0032 0033 0034 0036 0040
 
0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049
 
0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056
 
0057 0058 0059 0060 0062 0063 0064
 
0065 0075 0087 0089 0090 0093 0095
 
0096 0097 0099 0100 0102 0103 0104
 
0105 0106 0109 0111 0114 0124 0134
 
0146 0150 0152 0160 0164 0167 0172
 
0182 0187 0188 0193 0194 0196 0197
 

128
 



0198 0200 0201 0204 0205 0208 0209 
0210 0211 0212 0214 0215 0216 0217 
0220 0223 0226 0227 0228 0229 0230 
0232 0234 0239 0246 0247 0248 0249 
0250 0251 0252 0253 0254 0256 0257 
0258 0259 0261 0262 0263 0264 0265 
0267 0269 0272 0274 0276 0279 0280 
0281 0291 0293 0295 0296 0297 0298 
0298 0301 0303 0316 0319 0343 0347 
0374 0378 0380 0381 0382 0383 0384 
0387 0388 0390 0392 0393 0394 0395 
0396 0397 0400 0401 0402 0404 0405 
0406 0407 0408 0409 0410 0414 0420 
0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 
0428 0429 0430 0432 0433 0434 0435 
0436 0438 0439 0440 0442 0443 0444 
0445 0446 0449 0450 0452 0453 0455 
0456 0457 0458 0459 0466 0468 0469 
0471 0474 0477 0478 0479 0480 0481 
0483 0489 0490 0491 0492 0493 0497 
0498 0500 0504 0507 0508 0509 0510 

0514 0516 0522 0525 0528 0540 0542 

0544 0545 0556 0557 0558
 

CARIBE 
0001 0016 0017 0018 0028 0029 0030 
0032 0042 0055 0078 0099 0102 0103 
0108 0110 0122 0143 0157 0159 0163 
0176 0177 0178 0179 0200 0205 0223 
0374 0441 0442 0490 0513 0514 0532 
0550 0567 0568 0580 0584 
CLIMA 

0211 0216 0303 0323 0329 0429 0508 

0528 0552 0565 0572 0581 

GERMOPLASMA 

0068 0269 0449 0508 0528 0575 

PRODUCCION ANIMAL 

0035 0120 0.65 0166 0171 0309 0511 

0516 0519 0528 0561 0565 0571 0572 

0576 0577 0581 

SUELOS 

0015 0021 0027 0054 0528 0540 0575 


CASSIA 

0286 0287 0476 0533 

CASSIA ROTUNDIFOLIA 

0197 0257 0304 0348 0456 


CEBA 

0123 0126 0128 0166 0180 0426 


CELULOSA 

0157 0332 0337 0344 0549 


CENCHRUS 

0183 0476 
CENCHRUS CILIARIS 
0042 0178 0199 0377 0527 0533 0582 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 C'48 0060 0211 0261 0272 0421
 
0434 0445 0456 0459 0497 0498
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0163 0211 0213 0255 0272 0336 0337
 
0445 0498 0549 0567
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0001 0286
 
MANEJO DE PHADERAS
 
0213 0255 0348 0364 0463 0497 0563
 
0565
 
NUTRICION ANIMAL
 
0304 0336 0337 0348 0364 0445 0565
 
0567
 
PRADERAS MIXTAS
 
0255 0348 0445 0565
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0213 0348 0456 0563 0565
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0233 0242 0245 0456
 

CENCHRUS SETIGERUS
 
0001 0334 0348 0377 0445 0533
 

CENTROSE-MA
 
0068 0069 0074 0076 0077 0086 0098
 
0466 0476 0510 0539
 
CENTROSE24A ACUTIFOLIUM 
0004 0004 0004 0038 0046 0135 0156
 
0253 0454 0483 0434 0528
 
CENTROSEMA ANGUSTIFOLIUM
 
0004
 
CENTROSEMA BIFIDUM
 
0004
 
CENTROSEMA BRACHYPODUM
 
0004
 
CENTROSEMA BRACTEOSUM
 
0004 
CENTROSE2A BRASILIANUM
 
0004 0038 0046 0047 0049 0065 0067
 
0073 0075 0087 0126 0135 0140 0142
 
0156 0182 0248 0255 0351 0454 0457
 
0484 0507 0528 0533
 
CENTROSEMA CARAJASENSE
 
0004
 
CENTROSEMA ORIACEUM
 
0004
 
CENTROSEMA FASCICULATUM
 
0004 
CENTROSEDA GRAZIELAE
 
0004
 
CENTROSEMA MACROCARPUM
 
0004 0038 0046 0047 0048 0049 0059
 
0065 0067 0073 0087 0090 0135 0140
 
0142 0146 0156 0168 0248 0315 0344
 
0379 0409 0431 0454 0482 0484 0528
 
CENTROSMA PASCUORUM
 
0004 0100 0255 0304 0348 0454 0457
 
0533
 
CENTROSEVA PLATYCARPUM
 
0004
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CENTROSEMA PLUMIERI 
C004 0454 0482 
CENTROSEIA PUBESCENS 
0073 0135 0151 0202 0277 0313 0315 
0386 0431 0465 0533 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0001 0033 0043 0046 0049 0058 0065 

0090 0134 0150 0201 0215 0220 0246 

0434 0141450446 0453 0456 0457 0481 
COMPOSICION QUIMICA 
0043 0138 0145 0147 0195 0201 0215 

0220 0255 0326 0330 0334 0340 0378 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0001 0004 0090 0454 0482 

MANEJO DE PRADERAS 
0231 0255 0348 0403 0437 0446 0454 
0497 0501 0507 0516 0518 0528 
NUTRICION ANIMAL 
0231 0330 0334 0348 0445 0501 0516 
0528 
PRADERAS MIXTAS 
0033 0046 0065 0066 0067 0140 0145 
0231 0255 0326 0334 0348 0403 0409 
PRODUCCION ANIMAL 

0231 0348 0446 0453 0456 0507 0516 

0518 0528
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 

0038 0065 0241 0418 0456 


CENTROSEMA SAGITTAIUM
 
0004 0482 

CENTROSEVA SCHIEDEANUM 


0004 0067 0454 0482
 
CENTROSEMA SCHOTTII
 
0004 0482 


CENTROSEMA TAPIRAPOANENSE 

0004
 
CENTROSEMA TETRAGONOLOBUM 

0004 

CENTROSEMA VENOSUM
 
0004 

CENTROSEMA VEXILLATUM 

0004 0038 0046 0126 0135 0156 

CENTROSEIA VIRGINIANUM 

0004 0454 0457 0482 0533 


CERCOS 

0423 


CERCOSPORA 

0068 0269 0270 


CERRADO 

0036 0038 0047 0049 0064 0065 0070 

0090 0124 0405 0455 


CHLORIS 


0005 0286 0287 0376 0498 0510 

CHLORIS OAYANA 

0042 0533 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0001 0017 0050 0205 0248 0261 0296 
0421 0422 0445 
COMPOSICION QUIMICA 
0205 0255 0260 0296 0327 0332 0334 
0337 0422 0445 0501 0549 0567 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0001 0422 
MANEJO DE PRADERAS 
0255 0296 0348 0352 0355 0422 0437 
0501 0563 0565 
NUTRICION ANIMAL
 
0304 0334 0337 0348 0355 0445 0501
 
0565 0567
 
PRADERAS MIXTAS 
0255 0296 0334 0348 0352 0355 0422
 
0445 0501 0565
 
PRODUCCION ANIMAL 
0348 0352 0422 0563 0565
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0412 0422
 

CHRYSOPOGON
 

0514
 

CITOLOGIA
 
0091 0092 0094 0101 0284 0289 0472
 

CLASIFICACION
 
0374
 

CLASIFICACION DE SUELOS
 
0150 0286
 

CLAVICEPS
 

0072
 

CLIMA
 
0022 0031 0100 0106 0121 0154 0172
 
0229 0245 0252 0259 0260 0261 0334
 
0355 0415 0424 0425 0436 0437 0447
 
0448 0451 0480 0487 0504 0505 0507
 
051r 0515 0526 0528 0543 0552 0569
 
0572
 
BALANCE HIDRICO
 
0379
 
EPOCA LLUVIOSA
 
0158 0182 0211 0216 0218 0262 0264
 
0298 0303 0323 0356 0368 0378 0390
 

0402 0429 0445 0454 0455 0481 0500
 
0563 0565
 
EPOCA SECA
 
0158 0182 0211 0216 0218 0329 0356
 
0362 0368 0378 0402 0429 0445 0454
 
0455 0481 0500 0563 0565
 
EVAPOTRANSPIRACION 
0235
 
HUff'DAD
 

0184 0535 0581
 

130
 



PRECIPITACION 

0014 0060 0182 0211 0216 0218 0235 

0238 0250 0251 0254 0262 0263 02614 

0273 0286 0287 0298 0303 0322 0323 

0356 0362 0368 0378 0390 0395 0402 

0409 0429 0432 0438 04511 0455 0481 

0500 0508 0565 0570 0581 

TEM2IERATURA 

004110153 0194 0193 0203 
0235 0238 

0263 0286 0378 0470 0535 0581 


CLITORIA 

0482 0510 

CLITORIA TERNATEA 

0467 0532 0533 

CARACTERISTICAS AORONOMICAS 

0043 0C53 0252 0402 0408 0445 0516 

0528 

COMPOSICION QUIMICA 

0043 0213 0252 0445 0555 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0286 

MANEJO DE PRADERAS 

0213 0402 0516 0528 

NUTRICION ANIMAL 


0402 0445 0516 052F
 
PRADERAS MIXTAS
 
0402 0408 0141450526 

PRODUCCION ANIMAL 
0213 0252 0516 0528
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 

0252 


CLONES 

0080 0086 0099 0245 


CLORO 
0180 


COBALTO 


0152 0180 0317 0363 0386
 

COBERTURA 
0007 0028 0029 0103 0114 0185 0227 

0232 0251 0471 0490 


COBRE 

0063 0146 01l47 0151 0152 0180 0200 

0204 0207 0214 0215 0218 0220 0317 

0319 0363 0382 0384 


COLLETOTRICHUM DEMATIUM 

0074 


COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES 


0064 0065 025'40255 0426 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0067 0085 

RFSISTENCIA 

0067 0068 0069 0070 0074 0263 0267 

0435 0458 0471 


COLOMBIA
 
0007 0046 0049 0067 0069 0070 0071
 
0073 0075 0076 0081 0082 0093 0101
 
0107 0114 0116 0117 0119 0124 0142
 
0155 0160 0161 0168 0167 0222 0247 
0268 0271 0276 0280 0284 0307 0325 
0332 0342 0344 0372 0392 0399 0431 
01144 01452 0462 0468 0509 0525 
CLIMA
 
0154 0158 0172 0182 C!84 0218 0262
 
0273 0356 0409 01425 0454 0455 0470
 
GERMOPLASMA
 
0077 0085 0087 0125 0167 0262 0310
 
C454 0455 01469 0,483 01484 0506 0530
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0062 0112 0118 0123 0125 0126 0130
 
0131 0133 0156 0156 0167 0173 0213
 
0262 0310 0351 0356 01426 0529 0579
 
PHODUCCION DE SEMILLAS
 
0038 0040 0059 0086 0125 02314 0253
 
0262 0379 0426 0483
 
SUELOS
 
0040 0059 0063 0089 0115 0125 0135
 
0140 0146 0149 0153 0154 0204 0218
 
0228 0253 0310 0312 0321 0455 0545
 

COMPATIBILIDAD
 
0007 0036 0062 0228 01410
 

COMPETENCIA
 
0114 0187 0223 0232 0238 0397
 

COMPOSICION BOTANICA
 
0007 0017 0020 0026 0029 0032 0035
 
0036 0046 0047 0066 0103 01014 0111

0113 0114 0117 01414 0156 0165 0166
 
0167 0169 0171 
0227 0228 0290J 0295
 
0296 0391 0402 0403 0407 01108 0409
 
0499 0501 0565
 

COMPOSICION QUIMICA 
0138 0145 0163 0165 0166 0171 0177 
0179 0213 0220 0247 0252 0254 0258 
0263 0265 0290 0295 0317 0323 0331 
0333 0335 0340 0354 0370 0371 0420 
0422 0424 0425 0426 0427 0436 0440 
0449 0451 0452 01477 01488 0494 0501 
0505 0534 0547 0552 0553 0555 0560 
0570 0575 

CONTENIDO DE CENIZA 
0328 
CONTENIDO DE FIBRA 
0108 0160 0169 0193 02614 0326 03270328 0332 0341 03414 0378 0430 0438 
0550
 
CONTENIDO DE GRASA
 
0550
 
CONTENIDO DE MIN RALES
 
0015 0043 0050 0052 0108 0147 0153
 
0158 0160 0181 0182 0205 0207 0211
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0214 0215 0217 0232 0276 0324 0325 


0328 0330 0332 0375 0384 0388 0389 


0391 0550 0554 

CONTENIDO DE PROT .JNAS 

0023 0032 0034 0043 0044 0054 0055
 

0057 0104 0108 0155 0158 0160 0161 


0169 01714 0176 0182 0195 0200 0211 


0218 0230 0232 0249 0256 0259 0262 


0264 0324 0326 0328 0329 0330 0332
 

0334 031410342 0243 0344 0347 0359 


0360 0361 0375 0378 0391 0394 0396 


0403 0405 0406 0430 0438 0442 0450
 

0498 0499 0525 0540 0548 0557 0567 


MATERIA ORGANICA 

0108 0193 0311 03143 0347
 
MATERIA SECA 

0015 0018 0022 0023 0027 0030 0031 


0032 0034 0036 0043 0014 0050 0052
 

0054 0055 0C56 0057 0059 00614 0104 


0105 0109 01147 0152 0155 0157 0159 


0160 0164 01714 0176 0182 0193 0200
 

0201 0205 0206 0209 0211 0212 021P 


0215 0216 0217 0218 0228 0230 0232 

0249 0255 025C 0260 0262 0264 0272 

029? 0296 0298 0319 03214 0334 0336 

0337 0338 0339 03142 0343 0314140347 

0359 0360 0361 0367 0378 0382 03841 

0391 0392 0394 0396 0404 0405 0406 
0429 0430 0438 01439 04142 04145 01483 

0510 0525 0540 0549 05514 0556 0557 

0558 0559 0567 0578 

CONCENTRADOS 
0120 0171; 0177 0365 0366 0369 05146 

0576 0577 0579 


COblFINAMIENTO 
0571 0576 0581 


CONSERVACION DE FORRAJES 


0109 0159 0176 0178 0179 0325 0327
 

0333 0335 0359 0439 0440 0445 0557 


0558 0569 0571 0573 0576 0578 


CONSERVACION DE SUELOS 


0189 

CONTROL DE LA EROSION 


0292 0131 


CONSUMO 

0124 0308 


CONSUMO DE ALIMENTOS 

0014 0057 0120 0129 0155 0156 0160 


0162 0171 0174 0175 0177 0179 0190 


0229 0337 0342 0343 03144 03l45 0350 


0354 0359 0361 0365 0366 0367 0371 


0488 0502 0553 0554 0556 0557 0558 


0559 0560 0562 0567 0568 0570 0572 


0574 0576 0577 0580 


CONTENIDO DE N
 
0022 0052 01145 0147 0158 0158 0161
 

0193 0214 0215 0220 U311 0317 0382
 

0404
 

CONTENIDO DE P
 

0022 0155 0201 0202 0205 0212 0391
 
0534
 

CONTROL BIOLOGICO
 
0069
 

CONTROL DE ENFERVEDADES
 

0067 0069 0075 0076 0085
 

CONTROL DE INSECTOS
 
0463 04614
 

CONTROL DE LA EROSION
 

0057 0292 0431
 

CONTROL DE MALEZAS
 
00148 0290 0412 0141450447 0448 0488 

0522 
CONTROL QUIMICO 
01114 0223 0224 0399 0400
 

DESYFRBA
 
0223 02514
 

CONTROL DE NEMATODOS 
0067 0082 0279
 

CONTROL QUIMICO 
0076 
FUIGICIDAS 
0075 
HERBICIDAS 
0114 0221 0223 02214 0399 0400
 

NDIATICIDAS 
0279 0541
 

CORTES
 
0016 0027 0028 0029 0044 0061 0062
 

0063 0095 0097 0102 0103 0108 0109
 

0113 0134 0144 0147 0160 0176 0187
 

0196 0202 0211 0218 0223 0249 0255
 
0266 0312 0382 0384 0397 0141410444
 

0450 01454 0556 0558
 
ALTURA DE CORTE
 

0033 0104 0105 0110 0146 0164 0192
 

0260 0261 0291 0329 03714 01404 0410
 

0429 0141400489 0491 0492 0498 0500
 

0522 0552
 
INTERVALO DE CORTE
 
0013 0018 0019 0033 0034 0043 0045
 

0050 0051 0056 0060 0093 0146 0163
 

016 0192 U201 0212 0227 0239 0250
 

0251 0261 0291 0293 0295 0314 0338
 

0342 0392 0393 0405 0429 0430 0438
 

0439 0440 0452 0459 01489 0491 0492
 

0494 0498 0500 0522
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CORYNEBACTERIUM 

0067 0271 


COSECHA 

0038 0222 0234 0235 0245 0325 0331 

0411 0412 0416 0418 0425 

REGISTRO DEL TIEMPO 

0239 


COSECHADORAS 


0222 0234 0325 


COSTA RICA 


0164 0307 0423
 

COSTOS 

0021 0122 0123 0124 0131 0161 0302
 
0303 0307 0366 0411 0412 0426 0512 

0523 0525 0527 0571 


CROMOSOMAS 


0091 0094 0284 0472 


CROTALARIA 

0255 0286 0294 0318 0331 0441 0462 

0510 0532 0533 0541 0582 


CRUZA1IENTO 

0086 0088 


CUBA 

0001 0016 0017 0018 0028 0029 0030 

0032 0042 0055 0078 0099 0102 0103 

0108 0110 0122 0143 0157 0159 0163 

0176 0177 0178 0179 0205 0223 01441 

01412 0550 0567 0568 0580 0584 
CLIMA 
0211 0216 0303 0323 0329 0429 0552 
0565 0572 0581 
PRODUCCION ANIMAL 
0035 0120 0165 0166 0171 0561 0565 
0571 0572 0576 0577 0581 
SUELOS 

0015 0021 0027 0054 


CULTIVARES 

0010 0017 0022 0023 0029 0031 0038 

0040 0042 00411 0051 0054 0055 0056 

0062 0074 0088 0099 0100 0106 0111 

0138 0141 0143 0152 0163 0165 0169 

0176 0204 0205 0207 0210 0221 0226 
0227 0248 0255 0256 0257 0259 0260 
0262 0265 0267 0269 0281 0304 0324 
0329 0348 03714 0377 0378 0394 0400 
0416 0421 0422 01124 0426 0427 01428 
0429 0432 0434 0435 0439 04140 0445 
01,59 0509 0547 0552 

CULTIVO
 
0007 0055 0104 0124 0189 0192 0203
 
0210 0223 0224 0225 0226 0229 0232
 
0237 0244 0245 0253 0254 0259 0282
 
0288 0290 0292 0293 0294 0297 0298
 
0305 0306 0307 0312 0313 0329 0380
 
0390 0393 0398 0399 0400 0401 0404
 
0407 0408 0411 0412 0413 0415 0416
 
0418 0419 0420 0422 0424 0126 0438
 
0439 0440 0441 0442 0445 0446 0447
 
0448 0449 0450 0451 0452 0473 0475
 
0478 0485 0486 0487 0488 0491 0495
 
0496 0517 0520 0522 0523 0527 0552
 
0575
 

CULTIVO ASOCIADO
 
0061 0496
 

CULTIVO DE COBERTURA
 
0057
 

CULTIVO DE TEJIDOS 
0084 0085 0091 0092 0101 0282 0283 
0284 0285 0288 0473 0475 0486
 

CYNODON
 
0005 0286 0476 0510
 
CYNODON DACTYLON
 

0078 0080 0084
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 0017 0018 0C29 0056 0194 0261
 
0347 0394 0113140445 0459 0466 0507
 
COIPOSICION QUIMICA 
0018 0056 0157 0171 0260 0329 0332
 
03147 0394 0445 05149 0567
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0001
 
MANEJO DE FRADERAS
 
0029 0035 0171 0347 0502 0507 0514
 
0516 0528 0561 0565 0580
 
NUTRICION ANIMAL
 
0157 0171 0347 0445 0502 0516 0528
 
0561 0565 0567 0580
 
PRADERAS MIXTAS
 
0035 0445 0528 0561 0565
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0035 0171 0507 0516 0528 0561 0565
 

CYNODON NLEMFUENSIS
 
0078 0411
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 0017 0103 0109 0432 0459 0528
 
COMPOSICION QUImICA
 
0108 0109 0159 0171 0213 0323 0329
 
0332 0554
 
DISTRIDUCION GEOGRAFICA
 
0001
 
MANEJO DE PRADERAS 
0103 0171 0213 0437 0528 0554 0561
 
056' 
NUTRICION ANRIAL 
0108 0171 0528 0554 0561 0565 
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PRADERAS MIXTAS 

0528 0i6l 0565 

PRODUCCION ANIMAL 

0171 0213 0528 0561 0565 


CYNODON PLECTOSTACHYUS 

0533 0582
 
CARACTERISTICAS AORONOMICAS 

0050 0056 0261 0401 04'8 0445 0459 

0466 0514 0516 

COMPOSICION QUIMICA 

005i 0056 0337 0445 U501 0549 0567
 
MANEJO DE PRADEPAS 

0299 0501 0514 0516 0561 0563 0569 

0574 

NUTRICION ANIMAL 

0337 0349 0445 0501 0516 0561 0567
 
0569 0574 

PRADERAS MIXT'AS 

0349 0401 0445 J501 0561
 
PRODUCCION ANriAL 
0299 0349 0516 0561 0563 0574 


DACTYLIS 

DACTYLIS GLOMERATA 

0045 0332 0337 


DEFICIENCIAS 


0147 01148 0101 0292 0535 

NUTRICION VE3ETAL 

0152 0153 0200 02014 0319 0382 0385 

0386 0389 0544 


DENDROLOBIUM 

0484 

DENSIDD DE SIEMBRA 

0029 0057 0051 0111 0114 0229 0254 

0298 0407 OJ:38 0441 0445 0491 


DEOIS 

0079 0275 0464 


DEOIS FLAVOPICTA 

BIOLOOIA DE INSECTOS 

0079 0275 0464 

CONTROL DE INSECTOS 

0464 

DINAMICA DE POBLACIONES 

0079 


DESARROLLO DE V.APLANTA 

0007 0008 0009 0010 0023 0024 0041 

0093 0095 0096 0097 0104 0110 0138 

0139 0151 0164 0185 0186 0187 0188 

0191 0194 0196 0199 0200 0202 0206 

0207 0208 0216 0221 0226 0229 0233 

0235 0237 0238 0239 0240 0241 0242 

0244 0245 0254 0263 0265 0277 0280 

0301 0314 0317 0325 0327 0329 0330 


0331 0332 0338 0341 0342 0374 0378
 
0379 0386 0387 0398 0415 0416 0418
 
0420 0433 0439 0471 0472 0479 0480
 
0481 0483 0494 0495 0543 0552 0555
 
0556 0557 0558 0560 0578
 

DESARROLLO GANADERO
 
0487 0506 0508 0512
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0308 0451 0505 0524 0526 0528
 

DESMANTHUS 
0053 0375 0443 0476 0482 
D2SMANTfUS VIRGATUS 
0255 0318 0555
 

DE.SlANTHUS SUBULATUS
 
0053 

DESMODIUM
 
0068 0069 0097 0098 0144 0189 0286
 
0287 0310 0375 0443 01476 0482 0510
 
DESMODIUM APARINES
 
0150
 
DESMODIUM CANUM
 
0046 0142 0228 0451 0465 0490 0528
 
DESMODIUM DISTORTF
 

0246
 
DESMODIUM HETEROCARPON
 
0135 0484
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0047 0469 0504
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0504
 
NUTRICION ANIMAL
 
0504
 
PRADERAS MIYTAS
 
0047 0504
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0047 0504
 

DESMODIUM HETEROPHYLLUM
 

0135 0484
 
CARACTERISTTCAS AGRONOMICAS
 
0046 0047 0058 0197 0227 0428 0453
 
0504
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0334 0451
 
MJEJO DE PRADERAS
 
0227 0504 0518
 
NUTRICION ANIMAL
 
0334 0504
 
PRADERAS MIXTAS
 
0046 0047 0142 0227 0334 0504
 

DESMODIUM INTORTUM
 
0137 0313 0465
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 0026 0043 0150 0249 0316 0406
 
0421 0432 0434 0445 456
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0043 0213 0249 0334 0406 0445 0555
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DISTRIBUCION GEOaRAFICA 

0001 

MANEJO DE PRADEPAS
 
0213 0348 0518 

NUTRICION ANIMAL 

0304 0334 03118 0445 

PRADERAS MIXTAS 

0026 0334 0348 0406 0445 

PRODUCCION ANIMAL 

0213 0348 0456 0518 

PRODUCCION DE SE2ILLAS 


0456 
DESMODIUM OVALIFOLIUM 

0081 0135 0168 0431 0470 0484 

CARACTERISTICAS AORONOMICAS 

0046 0049 0058 0065 0114 0146 0227 

0228 0246 0248 0251 0280 0409 0428 

0528 

COMPOSICION QUIMICA 

0228 0332 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

01454 

RANEJO DE PRADERAS 

0114 0123 0126 0227 0454 0455 0504 

0507 0528
 
NUTRICION ANIMAL
 
0114 0123 0126 0156 0q55 05014 0528 

PRADERAS MIXTAS 

0046 0065 0067 0082 0114 0123 0142 

0146 0156 0227 0228 0409 01154 0455 

PRODUCCION ANIMAL 
0123 0126 0156 0156 0504 0507 0528 

PRODUCCION DE SEILLAS 

0038 0065 0418 


DESHODIUM STRIGILLOSUM 

0047 0484 

DESMODIUM TRIFLORU14 

0428 0451 

DESMODIU UNCINATUM 

0313 


CARACTEBISTICAS AGRONOMICAS 

0001 0034 0150 0421 
0445 0456 

COMPOSICION QUIMICA 

00334 0334 0445 

DISTRIDUCION GEOGRAFICA 

0001 

MANEJO DE PRADERAS 

0348 0437 

NUTHICION ANIMAL 

0304 0334 0348 0445 

PRADERAS MIXTAS 

0034 0334 0348 0445 

PRODUCCION ANIMAL 

0348 0456 

PRODUCCION DE SE34LLAS 

0456 


DESMODIUM VELLUTINUM 

0047 0156 


DESYE1BA 


0223 0254 


DICERMA
 
0484
 

DICHANTHIUM
 
0032 0476
 
DICHANTHIUM ANNULATUM
 
0001 0013 0332 0451 0549
 
DICHANTHIUM ARISTATUM
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 0248
 
COMPOSICION QUIMICA
 

0213 0325 0332
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0001
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0213 0325 0348
 
NUTRICION ANIMAL
 
0325 0348
 
PRADERAS MIXTAS 
0348
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0213 0348
 

DICHANTHIUM CARICOSUM
 
0001 0451 0478
 

DIOITARIA
 
0005 0255 0286 0287 0476 0478 0498
 
0510
 
DIGiTARIA CILIARIS
 
0041 0238
 
DIGITARIA DECU4BENS 
0533 0539
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 0016 0017 00500028 0056 0105 
0160 0249 0303 0347 0402 0445 0453
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0050 0056 0105 0160 0171 0213 0249
 
0260 0332 0334 0337 0347 0445 0501
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0001
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0028 0035 0171 0213 0347 0348 0357
 
0402 0437 0448 0501 0507 0514 0516
 
NUTRICION ANIMAL
 
0120 0122 0160 0171 
0304 0334 0337
 
0347 0348 0357 0402 0445 0501 0516
 
PRADERAS MIXTAS
 
0035 0334 0348 01102 0445 0501 0528
 
0561 0565 
PRODUCCION ANIMAL 
0035 0120 0171 0213 0348 0357 0453 
0507 0516 0518 0528 0561 0565 

DIGITARIA PENTZII 
0050 0507 0528 0533
 
DIGITARIA SETIVALVA
 
0428 
DIOITARIA SWAZILANDENSIS
 

0048
 
DIOITARIA VALIDA
 
0507
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DINAMICA DE POBLACIONES 

0078 0079 0272 0277 01468 


DIOCLEA 

0482 

DIOCLEA GIIANJENSIS 

0087 0168 


DISEHOS EXPLRIMENTALES 

0112 0116 0167 0172 0266 0343 0501 


DISPONIBILIDAD DE FORRAJE 

0035 0114 0117 0119 0120 0155 0156
 
0165 0166 0167 0169 0301 0334 0345 

0352 0402 0463 0499 0500 0545 0559 

0562 0565 0568 0570 0577 0580 


DISTANCIA DE SIEMBRA
 
0225 0259 0293 0404 0408 0439 


DRECHSLERA
 
0065 0068 


ECH24OCHLOA
 
0005 0013 0286 0287 

ECHINOCHLOA POLYSTACHYA 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0445 

COMPOSICION QUIMICA 

0171 0213 0332 0445
 
14ANEJO DE PRADERAS 

0171 0213 0300 0561 

NUTRICION ANIMAL
 
0171 0300 0445 0561 

PRADERAS MIXTAS 

0445 0561
 
PRODUCCION ANIMAL 
0171 0213 0300 0561 


ECHINOCIILOA PYRAMIDALIS
 
0507 0533 

ECH121OCHLOA TURNERANA 

0039 


ECOFISIOLOGIA 

0007 0125 


ECOLOGIA 

0002 0094 0115 013; 0185 0187 0197 

02114 0217 0221 0223 0232 0238 0252 

0254 0273 0?86 0287 0289 0204 0310 

0312 0314 0315 0316 0317 0318 0321 

0332 0356 0384 0385 0386 0409 04149
 
C463 0468 0470 01480 0485 0493 0532
 
0533 0534 0535 0536 0537 0538 0540 

0541 


ECONOMIA 

0021 0062 0122 0123 0124 0125 0131
 
0161 0302 0303 0306 0307 030A 0309 

0366 041: 0412 0426 0512 0523 0525 

0526 0527 0571 


ECOSISTEMAS
 
0332 01487 0506 0530
 
BOSQUE ESTACIONAL
 
0409 0418
 
SABANAS
 
0008 0068 0185 0290 0295 0310 0312
 
0321 0395 0507
 
CERRADO
 
0070 0155
 
LLANCS ORIENTALES
 
0007 0070 0107 0125 0228 0253 0262
 
0268 0351 0356 0399 0426 0455 0470
 

ECOTIPOS
 
0046 0047 0048 0054 0076 0077 0100
 
0182 0204 0248 0271 0274 0276 0284
 
0344 0379 0409 0409 0511 0579
 

ECUADOR
 
0307 0427
 

EDAFOLOGIA
 
0125
 

EE.UU.
 
0051 0080 0083 0084 0091 0092 0150
 
0192 0193 0194 0198 0285 0301 0314
 
0333 0343 0350 0359 0363 0370 0383
 
0394 0437 0486 0487 0488 0523 0541
 

ELECTROFORESIS
 
0085 0377
 

ELEUSINE
 
0005
 

ENERGIA
 
0328 0332 0485 0553 0567 

ENFERMEDADES Y PATOGENOS
 
0049 0055 0059 0086 0088 0246 0252
 
0253 0259 0424 0425 0427 0449 0457
 
BACTERIOSIS
 
0067 0068 00711 0076 0271
 
MICOSIS
 
0064 0065 U067 0068 0069 0070 0071
 
0072 0073 0074 0075 0085 0182 0251
 
0255 0263 0267 0268 0269 0270 0426
 
0435 0458 0460 0461 0462 0471
 
VIROSIS
 
0065 c068
 

ENSILAJE
 
0159 0176 0177 0178 0179 0222 0333
 
0335 0439 0445 0572 0573 0576 0577
 
0578
 

ENTOMOLOGIA
 
0125 0253 0254 0272 0273 0274 0275
 
0276 0277 0278 0425 0463 0464 0465
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FNZIMAS 

0139 0314 0541 


EPOCA LLUVIOSA 

0015 0016 0018 0033 0035 0036 0044 

0047 0054 0056 0063 0097 0099 0107 

0108 0127 0140 0144 0155 0156 0157 

0158 0160 0165 0166 0168 0169 0171 

0181 0182 0211 0216 0218 0262 0264 

0298 0303 0323 0356 0368 0378 0390 

0402 0429 0445 0454 0455 0481 0500 

0563 0565 0574 


EPOCA SECA 

0015 0016 0017 0016 0033 0035 0036 

0044 0047 0054 0056 0062 0063 0097 

0099 0102 0107 0109 0122 0127 0140 

0144 0155 0156 0157 0158 0160 0165 

0166 0168 0181 0182 0211 0216 0218 
0329 0356 0362 0368 0378 0402 0429 
0445 0454 0455 0481 0500 0563 0565 
0574 


EQUIPOS AGRICOLAS 

0028 0222 0234 0243 0307 0325 0417 

0512 


ERAGROSTIS 


0005 0039 0337 0498 0510 0533 

ERAGROSTIS CURVULA 

0549 


ERAGROSTIS TEF 

0039 0337 


ERIOCHLOA 

0286 

ERIOCHLOA POLYSTACHYA 

0213 


ERIOSE.A 

0286 0482 


EROSION 
0292 


ESCARIFICACION 

0240 0241 0416 0417 


ESPODOSOLES
 
0208 0212 0214 0215 0319 0320 0382
 
0386 0493 0533 


ESPORODESMINA 


0461 


ESUEJES 


0093 0225 0297 


ESTABLECIMIENTO
 
0024 0032 0041 0048 0049 0100 0103
 
0106 0110 0126 0135 0142 0165 0218
 
0221 0232 0238 0e1 0296 0297 0302
 
0319 0351 0427 0437 0490 0493 0497
 
0510 0512
 
PRACTICAS CULTURALES
 
0028 0102 0114 0223 0226 0237 0253
 
0259 0294 0298 0398 0400 0401 0412
 
0422 0424 0426 0441 0442 0444 0575
 
SIEMBRA
 
0029 0055 0061 0102 0111 0115 0124
 
0229 0237 0253 0294 0298 0400 0412
 
0422 0424 0426 0441 0444 0575
 
DISTANCIA DE SIEMBRA
 
0259
 
SISTEMAS DE SIEMBRA
 
0093 0104 0114 0226 0398 0401 0442
 

ESTADIOS DEL DESARROLLO
 
0104 0196 0207 0327 0330 0332 0374
 
0415 0479 0480 0555 0558 0578
 

CRECIMIENTO 
0008 0009 0023 0024 0052 0095 0097 
0110 0134 0138 0139 0151 0164 0185 
0187 0188 0190 0194 0199 0200 0201 
0202 0206 0208 0216 0221 0223 0226 
0301 0311 0317 0329 0331 0338 0338 
0341 0342 0378 0386 0387 0416 0433 
0439 01471014810494 01195 0543 0552 
0556 0557 0560 
FLORACION 

0009 0010 0044 0059 0093 0229 0235
 
0237 0239 0245 0254 0263 0265 0277 
0325 0379 0398 0418 0420 0471 0472 
0483 
FRUCTIFICACION 
0191 0379 0472 
GERMINACION 
0039 0041 0226 0233 0235 0238 0240 

0241 0242 0244 0416 01'72 0481
 

ESTRES HIDRICO
 

0013 0067 0194 0198 0380
 

ESTRUCTURA DE LA PRADERA
 
0052
 

ETIOPIA
 
PRODUCCION CE S24ILLAS
 

0412
 

EUROPA
 

0190 0266 0553
 

EVAPOTRANSPIRACION
 

C030 0235
 

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO
 
0149 0280
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FERMENTACION 

0159 0178 0333 0550 0578 


FERTILIDAD DEL SUELO 

0015 0021 0023 0025 0121 0139 0144
 
0145 0146 0148 0154 0192 0204 0213 

0219 0292 0295 0313 0314 0317 0319 

0320 0321 0322 0382 0385 0386 0388
 
0389 0391 0393 0397 0406 0451 0488 

0495 0510 0535 0544 0545 


FERTILIZANTES 

0017 0025 0056 0114 0125 0150 0154 

0156 0167 0172 0176 0210 0211 0237 

0253 0254 0259 0280 0307 0310 0348 

0393 0394 0412 0418 0422 0424 0439 

0441 0442 0445 0447 0452 0488 0501 

0504 0507 0510 0512 0516 0522 0525 

0528 0543 0544 0563 0571 0572 
ABONOS 

0321 0392 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 
0014 0015 0016 0018 0019 0020 0021 
0022 00214 0026 0033 0034 0045 0050 
0063 0099 0103 0105 0111 0113 0121 
0122 0135 0136 0139 0140 0142 0144 
0147 0148 0151 0153 0157 0163 0165 
0171 0187 0192 0199 0200 0203 0205 
0208 0209 0212 0213 0214 0216 0217 
0218 0219 0220 0230 0231 0235 0236 
0239 0249 0261 0266 0290 0291 0293 
0295 0296 0298 0299 0303 0311 03114 
0316 0317 0319 0321 0323 0326 0329 
0338 0352 0353 0355 0357 0368 0381 
0382 0384 0385 0386 0389 0390 0391 
0392 0396 0397 0400 0405 0406 0407 
0419 0426 0435 0440 0478 0496 0508 
0536 0542 0545 0561 0564 0566 0574 
EFECTO RESIDUAL 

0023 0146 0152 


FESTUCA 
FESTUCA ARUNDINACZA
 
0045 0332 0359 


FIJACION DE N 
0026 0055 0137 0139 0141 0142 0143 
0147 0151 0200 0220 0253 0311 0313 
0314 0315 0318 0319 0321 0375 0385
 
0386 0422 0449 0536 0537 0538 0539 

0541 


FIJI 

0451 0524 


FILIPINAS
 
0196 0197 0290 0546 

CLIMA 


0510 

PRODUCCION ANIAL 

0510 0520 0524 


PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0510
 

SUELOS
 
0510
 

FINCAS PILOTO
 
0126 0130 0133
 

FISIOLOGIA ANIMAL
 
0351 0361 0529 0562 0568 0581 0584
 

FISIOLOGIA VEGETAL
 
0084 0092 0101 0184 0185 0186 0187
 
0188 0190 0191 0192 0194 0195 0196
 
0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204
 
0206 0207 0208 0213 0216 0219 0220
 
0221 0223 0226 0229 0233 0235 0237
 
0238 0239 0240 0241 0242 0244 0245
 
0254 02G3 0265 0277 0280 0301 0304 
0311 0314 0317 0320 0325 0329 0331 
0338 0341 0342 0374 0378 0379 0380 
0386 0387 0398 0415 0416 0418 0420 
0433 0449 0471 0472 0479 0480 0481 
0483 0485 0494 0495 0536 0539 0541 
0543 0545 0552 0555 0557 0558 0560 
0578 

FISIULAS
 
0155 0350 0372
 

FITOMEJORAMIENTO 
0086 0088 0089 0090 0095 0096 0097 
0099 0100 0101 0125 0193 0284 0304 
0315 0336 0348 0471 0474 0479 0481 
0485 0510
 

FITOPATOLOGIA 
0125 0182 0246 0251 0252 0253 0255 
0259 0263 0267 0268 0269 0270 0271 
0425 0426 0435 0458 0460 0461 0462 
0471
 

FLEMINGlA
 

C156 0476 0484 0510 
FLEINGIA CONGESTA
 
0443
 

FLORA
 
0220 0289 0312 0314 0316 0317 0533
 

FLORA DEL SUELO
 
0136 0200 0220 0252 0253 0259 0289
 
0312 0314 0315 0316 0317 0321 0533
 

FLORACION
 
0009 0010 0044 0059 0093 0229 0235
 
0237 0239 0245 0254 0263 0265 0277
 
0325 0379 0398 0418 0420 0471 0472
 
0483
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FORRAJES 
0175 0222 0360 04142 0550 0551 0553 

0560 0562 0564 0568 

CONSERVACION DE FORRAJES 

0176 0179 0325 0327 0335 0571 0573 

0578 


FOSFORO 

0020 0021 0022 0023 0033 0050 0056
 
0063 0103 0111 0122 0135 0136 0139 

0140 0144 01146 0147 0148 0149 0152 

0153 0180 0187 0200 0201 0202 0205 

0206 0208 0209 0212 0213 0216 0217 

0218 0219 0230 0231 0249 0261 0290 

0295 0296 0298 0299 0303 0313 0314 

0317 0319 0321 0326 0338 0355 0363 

0368 0381 0384 0385 0386 0391 0392 

0395 0396 0397 0400 0407 0419 01426 

0435 0536 0542 05614 0566 0567 0574 


FOTOPERIODO 

0039 0379 


FOTOSFNSIBILIZACION 

0582 0583 0584 

FOTOSINTESIS 

0006 0008 0011 0184 0188 0190 0192 

0198 0380 

FRUCT IFICACION 
0191 0379 0472 

FUNGICIDAS 
0075
 

GALACTIA 
0087 0098 0250 01182
 
GALACTIA STRIATA 
0431 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0215 0380 0405 0406 

COMPOSICION QUINIICA 
0215 0405 006 0499 

HANEJO DE PRADERAS 
0499
 
NUTRICIOII ANIMAL 
0499 


PRADERAS MIXTAS 
0405 0406 0499 

GANADERIA DE DOBILE PROPOSITO 
0173 0308 0309 0310 0519 


GANADO 
0036 0057 0156 0162 0165 0167 0179 
0180 0181 01?70 0206 0229 0231 0265 
0290 0300 0302 0305 0306 0307 0309 
0327 0330 03.4 0335 0336 0337 0339 
0340 0342 03L4 0345 03146 0347 0349 
0351 0353 0354 0355 0356 0357 0358 

0359 0360 0361 0362 0363 0364 0366 
0368 0369 0370 0371 0372 0402 0451 
0487 0499 0502 0504 0505 0517 0519 
0521 0523 0524 0526 0529 0546 0550 
0554 0556 0557 0558 0559 0561 0564 
0565 0566 0567 0568 0569 0570 0572 
0574 0575 0577 0579 0580 0581 0582 
0583 0584 

GANADO BOVINO
 
0035 0113 0121 0128 0173 0180 0181
 
0307 0309 0353 0372 0529 0565 0569
 
0581 05814
 
AUISENTOS DE PESO
 
0014 0122 0123 0126 0127 0131 0132
 
0165 0166 0167 0169 0174 0175 0231
 
0265 0290 0300 0330 033140346 0347
 
0349 0351 0355 0356 0357 0358 0359
 
0360 0362 0364 0366 0367 0368 0370
 
0402 0455 0499 0502 0526 0561 0566
 
0570 0574 0579 0580
 
CONSUMO DE ALIMENTOS
 
0014 0057 0120 0155 0171 0174 0175
 
0177 0229 0345 0359 0365 0366 0367
 
0502 0570 0574 0577 0580
 
DIGFSTIB IL IDAD
 
0036 0155 0174 0175 0206 0265 0330
 
0334 0335 0339 0347 0359 0360 0367
 
SELECTIVIDAD 
0155 0362
 

GANADO CAPRINO 
0162 0305 0306 0340 0354 0370 0371
 
0583 

GANADO DE CARNE
 
0124 

GANADO DE LECHE 
0581 

GANADO OV111O
 
0156 0179 0190 0305 0306 0327 0335 
0340 03)'2 0344 0354 0556 0557 0558
 
0559 0583 

GENETICA 
0090 0092 0095 0096 0097 0182 0336
 
0480
 
CROMOSOMAS
 
0091 0094 0284 01472
 
CRUZAMIENTO
 
0086 0088
 
hEREN CIA
 
01471 01472 0479
 
IIBRIDACION
 
0086 0101 0284
 

MUTACION
 
0481
 
RESISTENCIA 
0086 0471
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GENOTIPOS 

00b5 0086 0093 
0096 0156 0182 0204 

0248 0271 0274 0276 0284 0336 0344 


OERMINACION 

0037 0038 0039 0041 
0042 0102 0106 

0226 0233 
0235 0238 0240 0241 0242
 
0244 0416 0468 0472 0481 01485 

GERMOPLASMA 

0004 0048 0061 0068 0085 0090 0167
 

0183 0270 
0310 0449 0478 0482 0505 

0506 0521 0575 

ACCESIONES
 
0098 0227 0261 0262 0263 0267 0286
 
0287 0304 0348 0375 0379 0383 0422 

0424 0428 0432 0434 0445 0453 0454 

0455 0456 01457 0458 0469 0471 
0474 

0476 0477 0479 0483 0484 0487 
0504 

0507 0508 0512 0515 0516 0522 0528 

0530 0569 

CJLTIVARES 

0227 0257 0262 0267 0269 0304 0348 

0378 0416 0422 0424 0428 01132 0434 

0445 

HIBRIDOS 

0065 0077 

INTRODUCCIONEL 

0098 

EVALUACION 


0087 0125
 

GHANA 

0043 


GLIRICIDIA 

0510 0514 


GLIRICIDIA SEPITUM
 
0061 0313 0375 0443 0453 0491 


GLYCINE 

0195
 
GLYCINE MAX 
0137 0541 


GUADALUPE 


0374 


GUATEMALA
0307 


GUAYANA FRANCESA 


0246 


GUYANA
 
GERMOPLASMA 

0507 


PRODUCCION ANIMAL 


0507
 
SUELOS 

0507 


HABITO DE CRECIMIENTO
 
0017 0059 0096 0227 0262 0343 0374
 
0471 0483
 

HAWAII
 
0150 0162 0370
 

HCN 

HEGNERA
 

0484
 

HENARTHRIA
 
0005 0476
 
HEIMARTHRIA ALTISSIMA
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0056 0459 0528
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0056
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0528 0561
 
NUTRICION ANIMAL
 
0528 0561
 
PRADERAS MIXTAS
 
0528 0561
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0528 0561
 

HEMICELULOSA
 
0157 0332 0549
 

HENIFICACION
 
0222 0325 0327 0359 0557 0558
 

HENO
 

0014 0325 0327 0359 C'57 0558 0576
 

HERO IC IDAS 
0048 0114 0221 0223 0224 0399 0400
 

HETEROPOGON
 

0005 0453
 

HETEROPOGON CONTORTUS
 
0199 0337
 

HIBRIDOS
 
0046 0065 0077 0089 0193 0272 0284
 
0315 0578
 

HIDRATOS DE CARBONO 
0157 0163 0164 0176 0195 0332 0337 
0344 0359 0494 0550 

HIERRO
 
0180 0200 0207 0363 0386
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HOJAS 
0006 0013 0022 0050 0073 0108 0155 
0164 0185 0188 0195 0199 0203 0207 
0254 0284 0288 0324 0341 0380 0473 
0474 0475 0479 0547 
ESTOMAS 


0067 0184 0197 0198 

VALOR NUTRITIVO 


0052 0206 0343 0344 0360 0404 0430 

0483 0552 0556 0568 


HOMOPTERA
 
0077 0079 0272 0273 0274 0275 0276 
0278 0463 01464 


HONDURAS 

0307 


HORMONAS 

0284 


HYMENACHNE 

HYMENACHNE AMPLEXICAULIS 

0507 


HYPARRHENIA 

0005 0072 0192 0510 

HYPARRHENIA RUFA 
0008 0020 0307 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0031 0033 0048 0060 0261 0293 0528 

COMPOSICION QUIMICA
 
0031 0213 0260 0293 0332 0403 0501
 
0554 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 


0094
 
MANEJO DE PRADERAS 

0031 0123 0213 0231 0292 0362 0403 

0437 0501 0528 0554 
NUTRICION ANIMAL 
0123 0231 0362 0501 0528 0554 
PRADERAS MIXTAS 
0033 0123 0231 0403 0501 0528 

PRODUCCiON ANIMAL 
0123 0213 0231 0528 


HYPARRHENIA SUBPLUMOSA 

0094 


IDENTIFICACION 

0085 0377 


IMPERATA 


0510 

IMPERAT!. CYLINDRICA 

045i 0453 0456 0478 0497 0518 


INCEPTISOLES 

0150 


INDIA
 
0011 0141 0174 0210 0217 0230 0279
 
081 0283 0324 0326 0330 0331 0360
 
0369 0396 0408 0460 01:67 0492 0527
 
0547 0549 0555
 
CLIMA
 

0245
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 

0242 02145
 
SUELOS
 

0013 0387 0388
 

INDIGOFERA
 
0318 0476 0510
 

INDIGOFERA HIIRSUTA
 
0541
 
INDICOFERA MUCRONATA
 

0166
 
INDIGOFERA SPICATA
 
0053 0582
 

INDONESIA
 
0443 0491 0546 0551
 
CLINA
 

0510
 
PROE'JCCION AN IAL 
0446 0453 0510 0524
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
0510
 
SUELOS
 
0510
 

INFLORESCENCIA
 
0005 0010 0084 0155
 

INGRESOS
 
0062 0122 0123 0131 0302 0426 0512
 
0523 0527 0571
 

MOCULACION 
0281 0461 0534 0536
 
RHIZOBIUM
 
0135 0137 0138 0142 0143 0200 0253
 
0259 0289 0312 0314 0315 0316 0317
 
0497 0531 0537 0538 0539 0540
 

INSECTICIDAS
 
0584
 

INSECTOS PERJUDICIALES 
0049 0055 0088 0253 0254 0277 0425 
0427 0445 0449 01457 0465
 
HOOPTERA 
0077 0079 0272 0273 0274 0275 0276
 
0278 0463 0464
 
LEPIDOPTERA
 
0077 0078 0080
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INTERVALO DE CORTE 

0013 0018 0019 0033 0034 0043 0045 

0050 0051 0056 0060 0093 0146 0163 

0164 0192 0207 0212 0227 0250 0251
 
0261 0291 0293 0295 0314 0338 0342
 
0392 0393 0405 0429 0430 0438 0439 

0440 0452 0459 0489 0491 0492 0494 

0498 0500 0522 

REOISTRO DEL TIEMPO
 
0239 


INTRODUCCIONES
 
0008 0032 00140 0046 0087 0098 0125 


INUNDACION 


0193 0196 0197 


ISCHAEMUM 


0428 0478 

ISCHAEMUH ARISTATUM 

0451 


ISLAS SALOMON
 
0451 0524 


IXOPHORUS
 
IXOPHORUS UNISETUS 

0160 0445 


JAMAICA 

0516 0532 


KENIA 

0498 

CLIMA 

0286 

GERMOPLASMA 

0286 

PRODUCCION DE SEMI1LLAS 

0435 

SUELOS 

0286 


T

K NO GRASS 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0027 0102 0439 0440 0444 0528 

COHPOSICION QUIMICA 

0027 0329 0439 0440 

MANEJO DE PRADERAS 

0102 0528 


NUTRICION ANIMAL 

0528 

PhODUCCION ANIMAL 
0439 0440 0528 


LABLAB
 
0255 0294 0348 011210434 0445 0465 

0476 0510 0516 0540 


LABLAB ADANS
 
LABLAB PURFJREUS
 
0011 0037 0052 0055 0137
 

LABRANZA
 
0028 0114 0224 0253 0294 0298 0312
 
0441 0442 0523
 

',AOS
 

0524 0546
 

LEERSIA
 

LEERSIA HEXANDRA
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0507
 

COMPOSICION QUIHICA
 
0332
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0507
 
PRODUCCION A:!IAL
 
0507
 

LEPIDOPTERA
 

0077 0078 0080
 

LEUCAENA
 
0048 0065 0083 0476 0482 0510
 
LEUCAENA DIVERSIFOLIA
 
0089 0090 0247 0383
 
LEUCAENA LEUCOCEPHALA
 
0076 0135 0139 0141 0283 0313 0318
 
0536 0538 0582
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0001 0063 0089 0090 0200 0226 0247 
0259 0383 0401 0404 0429 01432 0433 
0492 0493 0497 0516 0528 0540 0544 
COMPOSICION QUIMICA 
0166 0174 0200 0206 0207 0247 0255 
0259 0317 C324 0333 0334 0341 0360 
0451 0534 0540 0547 0556 0557 0575 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0001 0090
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0024 0255 0259 0294 0348 0437 0497
 
0516 0518 0528
 
NUTRICION ANIMAL
 
0127 0132 0162 0166 0174 0304 0334
 
0348 0360 0367 0369 0370 0371 0445
 
PRADERAS MIX7AS 
0166 0255 0334 0348 0401 0404 0445 
0528 
PRODUCCION ANIMAL 
0127 0132 0166 0259 0348 0451 0453
 
0516 0518 0528 0579
 

LIGNINA
 
0157 0332
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LLANOS ORIENTALES 
0007 0038 0046 00149 0062 0067 007' 
0075 0077 0081 0086 0107 0114 0123 

0124 0125 0133 0142 0155 0156 0228 

0253 0262 0268 0351 0356 0399 0426 
0454 0455 0469 0470 0929 0545 

LOLIUM 
LOLIUM MULTIFLORUM 
0045 0243 0332 0337 
LOLIUM PERENNE 

0045 0190 0219 0337 


LOTONONIS 

0476 0510 

LOTONONIS BAINESII 

0197 0249 0296 0304 0334 0473 


LUZ 

0008 0039 0041 0163 0198 0203 0244 


0323 


Mi.COLLAS 

0245 0489 0198 

MACROPTILIIM 
0074 0087 0098 0144 0476 0482 0510 
MACROPTILIUM ATROPURPUREUM 
0137 0184 0189 0191 0289 0314 0460 


0465 0532 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 0034 0043 0053 0100 0106 0198
 

0208 0209 0214 0229 0249 0250 0296 


0514 0516 0528 0544 

COMPOSICION QUIMICA 


0034 00143 0166 0195 0209 0213 0214 

0249 0255 0296 0334 01403 0405 0445 


DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0001 

MANEJO DE PRADERAS 

0035 0213 0229 0237 0255 0294 0296 


0348 0355 0403 0437 0501 0504 0514 

NUTRICION ANIMAL 


0166 0229 0304 0334 0-45 0355 14145 


0501 0504 051C 0528 C561 0565 

PRADERAS MIXTAS 

0034 0035 0166 0229 0255 0296 0334 

0348 0355 0403 0405 0410 0445 0501 


PRODUCCION ANIMAL 

0035 0166 0213 0348 0456 0504 0516 

0518 0528 0561 0565 


PRODUCCION DE SEMILLAS 

0100 0456 


MACROPTILIUM LATHYROIDES 

0043 0053 0138 0196 0197 0296 0348 

0445 0465 0532 0555 


MACROTYLOMA 

0286 0349 0476 0510 

HACROTYLOMA AXILLARE 

0137 0147 0348 0378 0457 0465 0555 


MADURAC ION 
0327 0331 0338 0415 0418 

MAGNESIO
 
0140 0146 0152 0153 0180 0187 0200
 
0206 0317 0363 0426 0536
 

MALAWI
 
SUELOS
 
0316
 

MALAYSIA
 
0244 0546
 
CLIMA
 
0510
 
GERMOPLASMA
 
0227 0428
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0510 052b
 
PRODUCCION DE SE2ILLAS
 
0510
 
SUELOS
 

0050 0389 0510
 

MALEZAS 
00514 01014 0154 0397 0399 0458 0497 

MANEJO AN]IMAL
 
0123 0170 0309 0346 0363 0522 0565
 
0571 0580 0581
 

MANEJO DE PRADERAS
 
0025 0031 0213 0231 0255 0265 0292
 
0321 0325 03148 0364 0365 0391 0399
 

0446 04514 0503 0504 0507 0514 0521
 
0528 0529 0546 0554 0560 0564 0568
 

0569 0574 0516 0577 0581
 
CAPACIDAD DE CARGA
 
0227 0229 0290 0296 0299 0300 0302
 
0352 0353 0355 0356 0357 0362 0392
 

0:102 0403 0427 0463 0488 0500 0501
 
0502 0516 0552 0561 0563 0565 0570
 

0580
 
ESTABLECIMIENTO
 
0024 0028 0029 0093 0102 0',03 0104
 

0110 0111 0114 0115 0126 0229 0237
 
0253 0259 02914 0296 0:98 0302 0351
 

0422 0424 0427 0437 0497 0510 0512
 
MANEJO DEL PASTOREO
 
0111 0114 0115 0119 0123 0137 0190
 

0227 0229 0290 0294 0296 0298 0299
 
0300 0301 0302 0309 0343 0347 0356
 

0357 0362 0392 0402 0403 0422 0427
 
0447 0463 0488 0499 0v00 0501 0502
 
0516 0552 0561 0563 0565 0570 0571
 
0580
 
MANTENIMIENTO
 
01114 0302
 
RENOVACION
 
0028 0224 0448 0464 0495
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SISTE4AS DE PASTOREO 

0113 0114 0119 0125 0167 0172 0190 

0227 0266 0299 0300 0343 0352 0359 

0402 0403 0488 0499 0501 0518 0523 

0561 0563 0565 

TASA DE CARGA
 
0035 0107 0113 0119 0123 0129 0165 

0167 0171 0172 0227 0229 0290 0296 

0299 0300 0302 0347 0352 0353 0355

0356 0357 0362 0402 0403 0427 0455 

0463 0488 0499 0501 0502 0516 0552 

0561 0563 0565 0580 


MANGANESO 

0153 0154 0180 0200 0207 0214 0363 

0386 


MANG DE OBRA 

0306 0307 0527 


MANTENIM.IENTO 

0114 0124 O0123

0114 0124 

PRADEAS 

0302 


APAS 

0004 0287 


MATEHIA ORGANICA 

0108 0193 0311 0343 0347 


MATERIA SECA 

0015 0016 0017 0018 0019 0021 0022
 
0023 0026 0027 
,u28 0029 0030 0031

0032 0033 0034 0036 0043 0044 0045 

0046 0047 0048 0049 0050 0051 
0052 

0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 

0063 0064 0066 0075 0076 0087 0093

0096 0099 0102 0103 0104 0105 0109 

0111 0114 0146 0147 0152 0155 0157 

0159 0160 0164 0174 0175 0176 0182
 
0187 0188 0193 0194 0200 0201 0204 

0205 0206 0208 0209 0210 0211 0212 

0214 0215 0216 0217 0218 0223 0226
 
0227 0228 0230 0232 0239 0249 0250
0251 0255 0256 C260 0262 0264 0272 

0274 0291 0293 
0296 0298 0301 0303 
0316 0319 0324 0334 0336 0337 0338 
0339 0342 0343 034 ' 0347 0359 0360 

0361 0367 0374 0378 0381 0332 0383 

0384 0387 0390 0391 0392 0393 0394

0395 0396 0397 
0400 0402 0404 0405 

0406 0407 01408 0409 0410 0414 0421 

0423 0429 0430 0432 0435 0438 0439 

0441 0442 0445 0453 0454 0455 0456 

0457 0458 0459 0471 0474 0483 0489 

0490 0491 0500 0504 0508 0510 0516 

0525 0528 0540 0542 0543 0545 0549 

0551 0554 0556 0557 0558 0559 0567 

0578 


MEDICAGO
 
0221 0296 0355 0375
 
MEDICAGO SATIVA
 
0001 0088 0104 0161 0189 0304 0332
 
0334 0348 0539
 

MELAZA
 
0335 0349
 

MELINIS
 
0510
 
MELINIS MIfUTIFLORA
 
0008 0307 0386 0533
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

0264 0432 0445 0456 0507 0528
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0213 0264 0332 0445 0499 0554
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0286
 

MANEJO DE PRADERAS
 
0213 0224 0292 0348 0356 043,
0499 0507 0528 0554 
0561
 

NUTRICION ANrMAL
 
0123 0345 0348 0356 0445 0499 052E
 
0554 0561

PRADERAS MIXTAS
 
0067 0123 0142 0348 0356 0445 0499
 

0528 0561
PRODUCCION 
ANIMAL
 
0123 0213 0345 0348 0356 0456 0507
 
0528 0561
 
PRODUCCION DE SENILLAS
 
0038 0456
 

MELOIDOGYNE
 
0068 0081 0082 0270 0469
 
MELOIDOGYNE INCOGNITA
 
0281 0466 0467
 

MELOIDOGYNE JAVANICA
 
0081 0082 0083 0469
 

MERCADEO
 
0418 0425 0521
 

METADOLISMO
 
0177 0195 0203 0548 0553 0562 0584
 

METODOS ANALITICOS
 
0275 0303 0308 0319 0320 0332 0345
 
0377 0523 0525 0527 

METODOS Y TECNICAS
 
0025 0066 0116 0117 0113 0161 0167
 
0182 0210 0227 0228 0246 0247 0248
 
0249 0250 0251 0253 0255 0256 0258
 
0260 0261 0262 0263 0265 0266 0267
 
0273 0274 0275 0276 0282 0289 0296
 
0302 0304 0311 0312 0339 0347 0348
 
0350 0372 0377 0395 0400 0409 0410
 
011210423 0'127 0428 0429 0432 0434
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0435 0443 0453 0455 0457 0459 0471 

0474 0477 0479 0483 0485 0491 01194 

0501 0504 0507 0508 0510 0515 0522 

0530 0531 0537 0551 0552 0553 0562 

0570 0575 0579 


MEXICO 

0045 0258 0272 0307 0328 0354 0391 

0401 0502 0539 0548 

CLIMA 

0060 0250 02514 0402 

GER1OPLASMA 

0445 0482 

PRODUCCION ANIMAL 

0299 C349 0439 0440 0560 0563 0574 

PRODUCCION DE SFMILLAS 

0254 

SUELOS
 
0395 0459 


MICORRIZAS 

0135 0139 0314 0449 0533 0534
 
FIJACION DE P 

0140 


MICOSIS
 

0064 0065 0067 0068 0069 0070 0011 

0072 0073 0074 0075 0085 0182 0251 

0255 0263 0267 0268 0269 0270 0426 

0435 0458 0460 0461 0462 01471 


MICOTOXINAS 

0461 


MICROBIOLOGIA DE SUELOS 

0125 0135 0140 0200 0312 0315 


MICRONUTIIIMENTOS
 

0063 0089 0135 0138 0147 0148 0151 

0152 0153 0154 0180 0186 0204 0,06 

0207 0208 0200 0214 0215 0218 0220
 
0249 0317 0319 0363 0368 0382 0383 

0384 0386 0389 0394 014714
0479 0536 

0564 


MICROORGANISMOS 
0136 0159 0162 0177 0178 0337 


MIMOSA 

0144 0318 0373 0-"30 0510 0555
 

MIOS INA 
0048 0247 0341 0449 

TOXICIDAD
 
0162 0259 0333 0370 0371 0547 0556 

0557 0584 


MINERALES Y NUTRIMENTOS 

0014 0015 0016 0018 0019 0020 0021 

0022 0023 0024 0026 0033 0034 0045 

0050 0063 0089 0099 0103 0105 0111 


0113 0121 0122 0135 0136 0139 0140
 
0142 0144 0145 0146 0147 0148 0149
 
0151 0152 0153 0157 0163 0165 0171
 
0175 0180 0186 0187 0192 0199 0200
 
0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208
 
0209 0212 0213 0214 0215 0216 0217
 
0218 0219 0220 0230 0231 0235 0236
 
0239 0249 0261 0266 0290 0291 0293
 
0295 0296 0298 0299 0303 0311 0313
 
0314 0316 0317 0319 0320 0321 0323
 
0326 0329 0338"03119 0352 0353 0355
 
0357 0359 0351 0363 0368 0381 0382
 
03814 0385 0386 0389 0390 0391 0392
 
0395 0396 0397 0400 0405 01406 0407
 
0419 01426 0435 0440 0474 0478 0479
 
0495 0496 0508 0536 0542 0545 0561
 
0564 0566 0567 0574 0576 0584
 

MOCIS LATIPES
 
DINAMICA DE P0BLACIONES
 
0078
 

MODELOS DE SI14JLACION
 
0123 0126 0129 0302 0305 0306 0345
 
0501 0529 0543
 

MOLIBDENO
 
0135 U1147 0151 0152 0180 0200 0208
 
0214 0215 0220 0317 0319 0382 0384
 
0386 0389
 

MORFOLOGIA VEGETAL
 
0001 0003 0005 0006 0031 0059 0085
 
0086 0092 0182 0183 0185 0191 0253
 
0257 0262 0329 0373 0374 0375 0377
 
0420 C422 01124 0425 0427 0442 0447
 
0448 01152 0472 0477 0483 0552 0568
 

MUCUNA
 
0286 01182
 

MUESTHEO
 
0066 0117 0227 0266 0273 0275 0296
 
0494
 

NEMATODOS 
0067 0068 0081 0082 0083 0270 0279 
0280 0281 0466 01467 0468 01469 0470 

NEMATOLOGIA
 
0270 0279 0280 0281 01466 0467 0468
 
0469 0470
 

NEONOTONIA
 
0476 0510
 
NEONOTONIA WIGHTII 
0313 0465 0539
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 0032 0214 0216 0217 0223 0249
 
0250 0319 0378 0406 0421 0434 0445
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COMPOSICION QUIMICA 

0032 0147 0166 0177 0214 0216 0217 

0249 0319 0378 0403 0406 04145 0451 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0001 

MANEJO DE PRADERAS 
0035 0110 0348 0352 01403 01437 0516 
0528 0561 0565 
NUTRICION ANIMAL 
0166 0177 03014 0348 03149 0141450516 
0528 0561 0565 
PRADERAS MIXTAS 

0032 0035 0166 0348 03149 0352 0403 

0406 0445 0528 0561 0565 

PRODUCCION ANIMAL 

0035 0166 0348 0349 0352 0451 0516 

0528 0561 0565 


NIGERIA 

0094 0109 
 0152 0277 0295 0317 0466 
0496 0583 

CLIMA 

0438 

GERMOPLASMA 

0061 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0023 0037 0241 


NITRATOS
 
0584 


NITPOGENASA 


0139 0311405141 


NITR OGENO
 

00114 
0015 0016 0017 0018 0021 0024 

0026 0033 0034 00145 0050 0056 0063 

0099 0103 0105 0113 0121 0122 0135 

0140 0142 0144 0146 0148 0153 0157 

0163 0165 0171 0176 0187 0192 0200 

0203 0206 0210 0211 0212 0213 0216 

0218 0235 0236 0239 0261 0266 0290 

0293 0295 0296 0299 0303 0311 0313 

0316 0317 0321 0323 
0329 0336 0352 
0353 0355 0357 0359 0386 0391 0392 
0396 01405 0406 04140 01472 0495 0'49 
0508 0525 0536 05fi 0564 0574 0576 


NODULACION
 

0023 0024 0086 0134 0135 0137 0138 

0139 0140 0141 0112 0143 0147 0151 

0197 0200 0208 0214 0215 0217 0220
 
0221 0252 0254 0289 0314 0315 0316 

0317 0318 0319 0384 0385 0386 04149 

0493 0531 0532 0535 0536 0537 0538
 
0539 0540 0541 


NOV ILLAS 

0122 0123 0126 0127 0128 0175 0347 

0351 0359 0580 


NOVILLOS
 
0014 0036 0114 0121 0123 0126 0127
 
0128 0132 0155 0166 0169 0175 0231
 
0265 0334 0346 0355 0362 0364 0368
 
0402 01426 0570 0574
 

NUTRICION ANIMAL 
0014 0036 0052 0055 0062 0108 0114 
0120 0122 0123 0126 0127 0132 0155 
0156 0157 0160 0162 0165 0166 0169 
0171 01714 0175 0177 0179 0180 0181 
0190 0222 0229 0231 0253 0258 0262 
0265 0266 0290 0300 03014 0306 0309
 
0310 0325 0330 0334 0335 0336 0337
 
0342 0343 0345 0346 0347 0348 0349
 
0350 0351 0354 0355 0356 0357 0358
 
0359 0360 0361 
0362 0363 03611 0365
 
0366 0367 0368 0369 0370 0371 0402
 
0426 0427 011112 0445 0452 01455 0478 
0487 0499 O501 0502 0503 0504 0505 
0510 0516 0520 0522 0524 0526 0528 
0546 0550 0551 0553 0554 0556 0557 
0558 0559 0560 0561 0562 0564 0565
 
0566 0567 0568 0569 0570 0571 0572
 
0573 0571 0575 0576 0577 0578 0579
 
0580 0583 05811
 

NUTRICION VEGETAL
 

0008 0022 0125 0138 0144 0146 0151

0152 0153 0200 0202 0203 02014 0205
 
0206 0207 0219 0280 0304 0319 0348
 
0381 0382 0365 0386 0388 0389 05114
 

OCEANIA
 
0006 0010 00114 0022 0024 0025 0026
 
001410052 0053 0066 0088 0100 0106
 
0113 0121 0127 0129 0132 0134 0136
 
0137 0138 0145 0162 0195 0199 0201
 
0219 0221 0233 0252 0257 0265 0267
 
0270 0289 0290 0296 0297 0302 0304
 
0322 0334 0336 0340 0341 0348 0355
 
0357 0364 0370 0371 0375 0377 0360
 
0411 0415 01417 01422 0424 0451 
01465 
0477 0178 01493 0495 01497 0501 0505 
0510 0512 0517 0518 0521 0524 0537 
0544 0562 0564 0566 0582 

OHINA
 
0121 0321
 

ORYZA SATIVA
 
0079
 

OXISOLES
 
0027 0065 0089 0125 0135 0139 0140
 
0142 01446 01147 0149 0150 0151 
0153
 
0154 0186 0204 0207 0208 0220 0228
 
0253 0310 0319 0320 0381 
C384 0397
 
0410 0455 0545
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PALATABILIDAD 

0036 0156 0167 0168 0265 0359 0426 

0488 0562 0579
 

PANAMA 
0020 0033 0056 0307 0433 
GERMOPLASMA 

0048 0087 
PRODUCCION ANIMAL 

0420 0522
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
0040 
SUELOS 

0040 0181 


PANICUM 

0005 0098 0287 0476 0510 

PANICUM ANT IDOTALE 

0334 0387 0408 0421 

PANICUM COLORATUM 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0194 0296 0387
 
COMPOSICION QUIMICA 
0260 0296 0549 

MANEJO DE PRADERAS 
0296 0348 0569 

NUTRICION ANIMAL 

0348 0569 

PRADERAS MIXTAS 

0296 0348 

PROCUCCION ANIMAL 

0348 


PANICUM MAXIMJM 

0039 0042 0079 0091 0092 0149 0199 
0285 0307 0441 0486 0533 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0001 0015 0017 0021 0034 0046 0017 
0049 0050 0051 0053 0054 0056 0058 
0248 0249 0261 0293 0295 0296 0387 

COMPOSICION QUIMICA 

0015 0034 0050 0054 0056 0109 0145 

0165 0169 0171 0176 0181 021? 0230 

0326 0327 0329 0332 0334 0337 0403 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0001 0087 0286 
MANEJO DE PRADERAS 
0035 0113 0129 0165 0171 0213 0227 
0237 0255 0292 0294 0296 0348 0353 
0497 0501 0507 0514 0516 0518 0528 
NUTRICION ANIMAL 
0014 0132 0165 0169 0171 0181 0304 

0310 0334 0337 0346 0348 0349 0358 
0554 0561 0565 0567 0578 
PRADERAS MIXTAS 
0034 0035 0046 0047 0066 0082 0145 

0227 0230 0232 0255 0296 0310 0326 

0410 0445 0455 0501 0528 0545 0561 

PRODUCCION ANIMAL 

0035 0047 0113 0129 0132 0165 0171 

0213 0310 0348 0349 0353 0446 0453 

0565 


PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0038 0415 0416 0456
 

PAPUA NUEVA GUINEA
 
0465
 
CLIMA
 
0451
 
PRODUCCION ANIMAL 
0451
 

PARAGUAY 
0307
 
CLIMA
 
0260 0261 0447 0448 0569 0570 0570
 
GEPRMOPLASMA
 
0261
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0570
 
SUELOS
 
0212 0260 

PASPALUM 
0005 0286 0287 0347 0349 0445 0476
 
0510 
PASPALUM COMMERSONII
 
0304
 
PASPALUM CONJUGATUM 
0244 0332 0426 0456 0478 0507
 
PASPALUM PI.LATATUM
 
0282
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0428 0434
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0332 0334
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0348 0565
 
NUTRICION ANIMAL
 
0334 0348 0565
 
PRADERAS MIXTAS
 
0334 0348 0365
 
PRODUCCION ANIMAL 
0348 0565
 

PASPALUM FASCICJLATUM
 
0332
 
PASPALUM GUENOARUM
 
0104 0249 0260
 
PASPALUM NOTATUM
 
0203 0282 0486 0533 0539
 

COMPOSICION QUIMICA
 
0311 0332
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0348 0437
 
NUTRICION ANIMAL 
0348
 
PRADERAS MIXTAS
 
0348
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0348
 

PASPALUM PECTINATUM
 
0107
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PASPALUM PLICATULUM 

0307 

CARACTERISTICAS AORONOMICAS 

0410 0428 0434 0456 0490 0528 

COMPOSICION QUIfAICA 

0255 0559 

MANEJO DE PRADERAS 

0237 0255 0348 0528 

NUTRICION ANIWid 

0304 0348 0528 0559 

PRPDERAS MIXTAS 

0255 0348 0410 0528 

PRODUCCION ANIMAL 
0348 0456 0528 

PRODUCCION DE SNZILLAS 

0456 


PASPALUM VIROATUM 

0282 0507 

PASPALCK4 WETTSTEINII 

0282 


PASTOREO 

0007 0014 0020 0035 0036 0046 0047 

0057 0065 0067 0075 0081 0086 0107 

0108 0111 0112 0113 0114 0115 0116 

0117 0118 0119 0120 0121 0125 0127 

0129 0130 0131 0145 0155 0156 0158 

0165 0166 0167 0168 0169 0170 0172. 

0173 0177 0181 0190 0227 0228 0229 

0231 0253 0255 0265 0266 0294 0296 

0298 0299 0300 0301 0321 0343 0347 
0348 0349 0350 0351 0352 0353 0356 
0357 0359 0361 0362 0363 0364 0365 
0402 0403 0424 04145 0446 0454 0455 
0463 0487 0488 0499 0500 0501 0503 
0504 0507 0510 0514 0518 0523 0528 
0529 0546 0554 0560 0561 0563 0565 
0566 0568 0570 0571 0574 0576 0577 
0579 0580 0581 0583 0584 

PASTOREO CONTINUO 

0113 0169 0190 0227 0266 0299 0301 

0343 0347 0352 0353 0403 


PASTOREO ROTACIONAL 

0035 0113 0158 0166 0231 0266 0300 

0352 0359 0523 


PATOGENICIDAD
 
b067 0069 0070 0071 0073 0074 0075
 
0076 0085 0251 0267 0268 0269 0270 

0271 0460 0462 0467 


PENNISErUM 

0005 0286 0287 0476 0510 0578 

PENNISETUM AMERICANUM 

0193 0486
 
PENNISETUM CLANDESTINUM 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0045 0249 


COMPOSICION QUI4ICA 
0158 0161 0249 0332 0334 0549
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0348 0565
 
NUTRICION ANIMAL
 
0334 0348 0565
 
PRADERAS MIXTAS
 
0334 0348 0565
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0348 0565
 

PENNISETUM POLYSTACHION
 
0434 0451 0478
 
PENNISETUM PURPUREUM
 
0091 0092 0225 0486 0533
 

CARACTERISTICAS ACRONOMICAS
 
0001 00414 0063 0109 0193 0249 0256
 
0261 0291 0301 0343 0404 0428 04314 
C0POICION QUIf4ICA 
0044 0109 0193 0213 0218 0249 0256 
033? 0334 0335 0339 0343 0404 01439 
DISITIBUCION GEOGRAFICA 
0001 
MANEJO DE PRADERAS 
0213 0301 0343 0348 0437 0514 0516 
0528 0554 0565 0569 
NUTRICION ANIMAL 
0175 0334 0335 0343 0345 0348 0349 
0445 0516 0528 0554 0565 0567 0569 
PRADERAS MIXTAS 
0334 0348 0349 0404 0445 0528 0565
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0213 0345 0348 0349 0439 0440 0456
 
0516 0528 0565
 
PRODUCCION DE SE4MI.LAS 
0456
 

PENNISETUM SETOSUM
 
0533
 

PERU
 
0049 0307 0531
 
GERMOPLASMA
 
0077 0125
 
PRODUCCION ANIMAL 
0125 0366
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
0040 0125 0418
 
SUELOS
 
0040 0125 0149
 

PH
 
0021 0065 0089 0090 0121 0145 0149
 
0153 0159 0204 0208 0213 0214 0215 
0244 0287 0319 0321 0322 0381 0383 
0388 0389 0391 0449 0493 0535 0540 
0544 0545
 

PHASEOLUS
 
0482 0539
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PHLEUM 

FHLEUM PRATENSE 

0045 


PHYLLODIUM 

0484 

PITHOMYCES CHARTARUM 

0461 


PLNTAS TOXICAS 

0582 


POA 

0045 


POTASIO 

0020 0021 
0033 0050 0056 0063 0103 

0122 0139 0140 0145 0147 0148 0451 

0152 0153 0180 0187 0199 0200 0206 

0208 0209 0211 0212 0213 0216 0218 

0230 0249 0261 0291 0293 0295 0303 

03114 0319 0320 0321 
0338 0363 0384 

0386 0392 0426 0536 0545 


PRACTICAS CULTURALES 

0007 0027 0028 0030 0031 0076 0102 

0114 0154 0189 0192 0203 0223 0224
 
0225 0226 0237 0244 0245 0253 02514 

0259 0290 0292 0294 0298 0307 0312 

0329 0356 0380 0390 0393 0398 0399 

0400 0401 0407 0408 0411 0412 0413 

0414 0415 0416 0418 0419 
0420 0422 

0424 0426 0438 U439 0440 0441 0442 

0444 0445 0446 0447 0448 0449 0450 

0452 0485 0487 0488 0495 0522 0523
 
0552 0571 0575
 

•PRADERAS 


0002 0008 0020 0025 0032 0111 0112
 
0116 r117 0118 0126 0127 0128 0129
 
0130 0132 0133 0136 0166 0172 0187 
0212 0213 0227 0228 0229 0230 0231 
0253 0255 0261 0262 0290 0295 0296 
0302 0309 0334 0348 0349 0351 0356 
0358 0361 0391 0401 0402 0404 0405 
0406 0407 0408 0409 0410 0422 0424 
0426 0434 0451 0453 0478 0487 0488 
0495 0497 0499 0501 0501! 0507 0510 

0512 0514 0516 0518 0521 0528 0546 

0561 0564 0565 0566 0569 0570 0571 


rRADERAS MEJORADAS
 
0025 0034 0111 0123 0126 0133 0166
 
0213 0229 0261 0290 0295 0296 0302 

0310 0334 0345 0351 0423 0434 0451 

0453 0487 0495 0497 0501 0507 0508 

0511 0512 0514 0516 0518 0521 0546 

0564 0569 


PRADERAS MIXTAS
 
0033 0034 0067 0075 0077 0082 0086
 
0116 0140 0142 0145 0146 0155 0230
 
0326 0334 0358 0401 0404 0405 0406
 
0445 0545 0566
 
COMPATIBILIDAD
 
0007 0036 0062 0228 0410
 

COMPETENCIA
 
0114 0187 0232
 
COMPOSICION BOTANICA
 

0007 0026 0032 0035 0036 0046 0047

0066 0104 C114 0144 0156 0166 0167
 
0227 0228 0290 0296 0402 0403 0407
 

0408 0409 0499 0501 0565
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0104 0114 0125 0167 0227 0229 0231
 
0253 0255 0290 0296 0348 0351 0355
 
0356 0402 0403 0422 0424 0454 0455
 
0488 0499 0504 0510 0528 0561 0565
 
0571
 
PERSISTENCIA
 
0007 0032 0036 0046 0062 0065 0167
 
0227 0228 0229 0409
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0035 0047 0062 0123 0125 0133 0156
 
0156 0166 0167 0262 0310 0348 0349
 
0351 0352 0356 0422 0426 0488 0504
 
0510 0528 0561 0564 0565 0571
 

PRADERAS NATURALES 
0002 0008 0014 0020 0032 0111 0123
 
0127 0128 0129 0132 0144 0166 0212
 
0213 0261 0290 0295 0334 0348 0349
 
0351 0356 0391 01428 0434 0451 0453
 
0478 048- 0488 0497 0501 0507 0516
 
0518 0528 0565 0569 0570
 

PRADERAS NATURALIZADAS
 
0451 0478 0488
 

PRECIOS
 
0124 0131 0302 0303 0307 0308 0525
 

PRECIPITACION 
0014 0030 0049 0050 0058 0060 0078
 
0132 0146 0182 0211 0216 0218 0235
 
0238 0250 0251 0254 0262 0263 0264
 
0273 0286 0287 0298 0303 0322 0323
 
0356 0362 0368 0378 0390 0395 0402
 
0409 0429 0432 0438 0454 0455 0481
 
0500 0508 0565 0570 0574 0581
 

PRESION DE PASTOREO
 
0115 0119 0146 0190 0301 0343 0347
 
0499
 
CAPACIDAD DE CARGA
 
0403 0488
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PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 

0195 0200 0220 0311 0313 0314 0317 

0318 0379 0449 0536 0539 0541 

ABSORCION
 
0012 0187 0202 0204 0206 0207 0213
 
0219 0280 0320 0381 0388 0389 0545 

FOTOSINTESIS 

0008 0011 0184 0188 0190 0192 0198
 
0380 

RESPIRACION 

0011
 
TRANSLOCACION 

0280 

TRANSPIRACION
 
0013 0184 


PRODUCCION ANIMAL
 
0035 0047 0062 0112 0113 0118 0120 

0123 0125 0126 0127 0128 0129 0130 

0131 0132 0133 0156 0156 0165 0166 

0167 0170 0171 0173 0213 0231 0252
 
0259 0262 0299 0300 0302 0305 0306 
0308 0309 0310 0345 0348 0349 0351 
0352 0353 0356 0357 0365 0366 0420 
0422 0426 0439 0440 0446 0451 0453 
0456 0488 0503 0504 0505 0507 0510 
0511 0516 0517 0518 0519 0520 0521 
0522 0524 0526 0528 0529 0560 0561 

0563 0564 n565 0570 0571 0572 054
 
0576 0577 0579 0581
 

PRODUCCION DE CARNE 

0047 0062 0112 0123 0126 0127 0128 

0129 0130 C132 0165 0166 0213 0231 

0252 0299 0300 0308 0310 0349 0422 

0426 0519 0528 0561 0563 0570 0572 

0574 


PRODUCCION DE FORRAJE 
0016 0031 0033 0044 0045 0057 0060 
0063 0095 0096 0097 0099 0102 0108 
0160 0170 0194 0212 0218 0230 0247 
0254 0256 0259 C260 0261 0264 0266 
0279 0291 0293 0301 0303 0378 0388 
0392 0395 0396 0401 0421 0425 043C 
0433 0438 0439 0440 0442 0443 0444 
0450 0452 0478 0492 0498 0505 0507 
0508 0510 0514 0523 0525 0540 0543 
0556 0569 

PRODUCCION DE LECHE 

0035 0112 0113 0120 0171 0173 0179 

0308 0310 0345 0353 0357 0365 03(6 

0519 0528 0560 0565 0571 0572 0576 

0577 0579 


PRODUCCION DE SEIILLAS 

0023 0037 0038 0040 0059 0065 0086
 
0100 0125 0233 0234 0235 0236 0238 

0239 0240 0241 0242 0243 0245 0252 

0253 0254 0262 0297 0379 0398 0411 


0412 0413 0414 0415 0416 0417 04!8
 
0419 0422 0424 0425 0426 0435 0450
 
0456 0483 0505 0510
 

PROFUNDIDAD DE SIEMBRA
 
0037 0244 0439 0485
 

PROURAMAS DE ADIESTRAMIENTO
 
0125
 

PROSAPIA SIMULANS
 
0272
 

PSEUDOMONAS
 
0067
 

PSOPHOCARPUS
 
PSOPHOCARIPJS TETRAGONOLOBUS 
0438 0533
 

PTEROTYLENCHUS
 
0068
 
PTEROTYLENCHUS CECIDOGENUS
 
0280 0468 0470
 

PUCCINIA STYLOSANTHIS
 
0067
 

PUERARIA
 
0098 0348 0476 0510 0555
 
PUERARIA PHASEOLOIDES
 
0135 0307 0431 0465 0484
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 0033 0046 0047 0048 0049 0058
 
0087 0114 0146 0232 0251 0378 0384
 
0516 0528 0544 0545
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0155 0161 0213 0232 0332 0334 0340 
0378 0384 0389 0451 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0001 0087 
MANEJO DE PPADEPAS 
0114 0123 0126 0213 0356 0437 0446 
0455 0504 0516 0518 0528 
N4UTRICION ANfiAL 
0114 0123 0126 0155 0156 0334 0356 
0455 0504 0516 0528 
PRADERAS MIXTAS
 
0033 0046 0047 0067 0114 0123 0140
 
0142 0146 0155 0156 0232 0334 0356
 
PRODUCCION ANIMAL 
0047 0123 0126 0156 0156 0213 0356
 
0446 0451 0504 0516 0518 0528
 
PRODUCCION DE SEML.LAS 
0038
 

PUERTO RICO
 
GERHOPLASMA
 
0269 0449
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QUEMA 

0007 0107 0154 0224 0290 0292 0356 

0445 0187 0495
 

RADIACION SOLAR 

0039 0203 0238 0244 0273 0323 0379 

0415 0581
 

RAICES 
0012 0082 0093 0134 0138 0139 0140 
0151 0164 0185 0186 0187 0188 0189 
0196 0197 0203 0220 0281 0289 0311 
0474 0479 01481 0493 0494 

RARIFIOACION
 

0239 0374 0471 0479 


REBROTES 

0022 0107 0108 0113 0134 0154 0201 

0314 0342 0498 


REGULADORES DEL CRECINIENTO 

0101 0244 0283 0473 0475 


RELACION AGUA-SUELO-PLANTA 

0008 0012
 

:4ELACION HOJA-TA.LLO 

0030 0134 0156 0160 0169 


hELACION SUELO-PLANTA-ANIMAL 

0118 0136 


RENDIMIENTO 

C315 0016 0017 0018 0019 0021 0022 
0023 0026 0027 0028 0029 0030 0031 
0032 0033 0034 0036 0038 0043 0044 
0045 0046 00117 00148 0049 0050 0051 
0052 0054 0055 0056 0057 0058 0059 
0060 0063 0064 0066 0075 0076 0087 
0088 0093 0096 0099 0100 0102 0103 
0104 0105 0109 0111 0114 0134 0146 
0147 0152 01600164 0182 0187 0188 
0193 0194 0200 0201 0204 0205 0208 
0209 0210 0211 0212 0214 0215 0216 
0217 0218 0220 0223 0226 0227 0228 
0230 0232 0234 0239 0249 0250 0251 
0255 0260 0261 0262 02614 0272 0274 
0291 0293 0295 0296 0298 0301 0303 
0316 0319 0347 0374 0378 0381 0382 
0383 0384 0387 0390 0391 0392 0393 
0394 0395 0396 0397 0400 0402 0404 
01405 01406 0407 0408 0409 0410 0414 
0421 0423 0429 0430 0432 0433 0435 
0438 0439 0441 0442 0445 0453 0454 
0455 0456 0457 0b58 0459 0b1 04714 
01483 0489 0490 01491 0496 0500 0504 
0508 0510 0516 0528 0540 0542 0543 
0545 0556 0557 0558 

RENOVACION
 
0028 0224 0448 0464 0495
 

REPRODUCCION ANIMAL
 
0112 0123 0126 0128 0133 0173 0349
 
0351 0529
 

REPRODUCCION ASEXUAL
 
0051 0091 0092
 

REPRODUCCION DE LA PLANTA
 
0055 0084 0085 0091 0092 0101 0106
 
0115 0480 0485
 

REPUBLICA DOMINICANA
 
0200 0307 0149C
 
CLIMA
 
0528
 
GERMOPLASMA
 
0528
 
PRODUCCION ANDIAL
 
0528
 
SUELOS
 
0528 0540
 

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS 
0008 0009 0012 0014 0016 0027 0030 
0037 0039 0041 0042 0049 0051 0058 
0060 0067 0070 0078 0132 0134 0146
 
0153 0163 0182 0184 0194 0198 0203
 
0211 0216 0218 0233 0235 0244 0245
 
0250 0251 0252 0254 0259 0262 0263

0264 0273 0286 0287 0298 0303 0322
 
0323 0329 0334 0356 0362 0368 0378
 
0379 0390 0395 0402 0409 0415 0429 
0432 0436 0437 0438 0442 0445 0447 
0448 0454 0455 0470 0480 0481 0500 
0508 0510 0535 0543 0563 0565 0569 
0570 0572 0581 

REQUERIMIENTOS EDAFICOS
 
0135 0150 0153 0192 0193 0196 0197
 
0200 0204 0208 0213 0219 0231 0238
 
0259 0292 0295 0312 0313 0314 0315
 
0317 0319 0320 0321 0322 0382 0385
 
0386 0388 0393 0397 0406 0436 0437
 
0442 014147
0448 0451 0480 0487 0488
 
0495 0497 0509 0510 0516 0535 0543
 
054h 0545 0554
 

REQUERIMIENTOS HIDRICOS
 
0008 0012 0013 0041 0194 0195 0198
 
0199 0380
 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
 
0025 0146 0147 0152 0153 0180 0181
 
0187 0253 0313
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RESISTENCIA 
0067 0068 0069 0070 0071 0074 0076 

0077 0078 0080 0082 0083 0086 0088 
0196 0263 0267 0269 0276 0281 0427 

0435 0457 0458 0466 0468 0469 0471 


RHIZOBIUH 
0259 0312 0497 

FIJACION DE N 

0137 0141 0142 0143 0151 0200 0220 

0253 0313 0314 0315 0318 0449 0537 

0538 0539 0541 

NODULACION 


0024 0135 0137 0138 0141 0142 0143
 
0151 0200 0220 0252 0289 0314 0315 

0316 0317 0318 04119 0531 0532 0535 

0537 0538 0539 0540 0541
 

RHIZOCTONIA 

0065 0067 0068 0073 0075 0182 0270
 
01160 


RHIZOCTONIA SOLANI
 
0069 0460 

RFHYNCHOSIA 


0287 0476 0482
 
HHYNCHOSIA MINIMA 

0053 0195 0286 0533 


RHYNCHOSIA RETICULAIA
 
0168 


RIEGO
 
0015 0016 0027 0030 0045 0099 0102 

0122 0192 0237 0329 0380 0552 0571 


8IZOMAS 

0203 


ROCA FOSFORICA 

0144 0149 0395 0542 


SABANAS 
0008 0068 0140 0144 0153 0185 0290 

0295 0310 0312 0321 0395 0507
 
CERRADO 

0036 0038 0047 00119 0064 0065 0070 

0090 0124 0455
 
LLANOS ORIEN;TPLEZ 
0007 0038 0046 0049 0062 0067 0070 

0075 0077 0081 0086 0107 0114 0123
 
0124 0125 0133 0142 0155 0156 02P8 

0253 0262 0268 0351 0356 0399 0426 

0454 0455 0470 0529 05115
 

SACCHARUM 

0445 

SACCHARUH OFFICINARUM 

0063 0213 0218 0332 0437 0486 


SAL IN IDAD 
0053 0244 0387 0535
 

SALUD ANIMAL
 
0123 0128 0170 0181 0309 0323 0369
 
0370 0371 0503 0522 0572 0580
 
DESORDENES DIGESTIVOS
 
0584
 
ENFERHEDADES CARENCIALES
 
0584
 
FOTOSENSIBILIZACION
 
0582 0583 0584
 
INCIDENCIA PARASITARIA
 
0584
 

SAM3A
 
0451 0524
 

SCLEROTIUM ROLFSII
 
0074
 

SECADO
 

0243 0547
 

SELECCION 
0009 0086 0088 0089 0095 0096 0097
 
0099 0336 0471 0474 0479 0485
 

SELECTIVIDAD 
0117 0155 0362 0554 0568
 

SELENIO
 

0180 0363 

SENILLA
 
0041 0055 0067 0076 0106 0114 0115
 
0251) 0271 0324 0328 0377 0379 0415
 
0547 0548
 
ALt,ACENAMIENTO 
0037 0042
 
CALIDAD DE LA SE'IIILAS
 
0037 0042
 

LATENCIA 
0039 0238 0472 04P0
 
TRATAMIENTO DE LAS SEMILAS 
0037
 

SEIILLEROS
 
0238
 

SEQU IA 
0059 0195 0263 0380 0471 0535
 

SESPANIA 
0281 0313 0375 0443 0491 0510 

SETARIA
 
0005 0287 0348 0510
 
SETARIA ANCEPS
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0026
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PRADERAS MIX7AS 
0026 


SETARIA SPHACELATA
 
0121 0533 0582 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0031 0034 0050 0056 0210 0248 0249 

0261 0405 0406 0421 0422 0428 0432 

COMPOSICION QUIMICA 

0031 0034 0050 0056 0249 0255 0260 

0326 03311 0337 0403 0405 0406 0422 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0422 


MA;FJO DE PRADERAS 
0031 0255 0403 0422 0437 0499 0569 
NUTRICYON ANIMAL 
0304 0334 0337 0445 0499 0569 
PRADERAS MIXTAS 

0034 0255 0326 0334 0403 0405 0406 

0422 0445 0499 

PRODUCCION ANIMAL 

0422 0456 

PRODUCCION DE SEIILLAS
 
0235 01116 0422 0456 


SETARIA SPLENDIDA 

0453 


SIEMBRA
 
0007 0019 0029 0037 0055 0057 0061 

0093 0102 0104 0111 0114 0115 0124 

0226 0229 0237 021140253 0294 0298
 
0307 0398 0400 0401 0407 01112 0418 

0419 0422 0424 0426 0438 01440 0441 

0442 0444 04115 01447 0449 0452 0485
 
0491 0575 

D1STANCIA DE SIEMBRA 

0225 0259 0293 0404 0408 0439 

REGISTRO DEL TIEMPO 

0413 0414 


SIMBIOSIS 

0024 0135 0137 0138 0139 0140 0142 

0143 0151 0197 0200 0208 0214 0215 

0217 0220 0221 0252 0254 0289 0314 

0315 0316 0317 0318 0319 0384 0385 

0386 0449 0493 0531 0532 0533 0534 

0535 0536 0537 0538 0539 0540 0541 


SINGA}IR 

0524 0546 


SISTEMAS DE CONTROL 


CONTROL QUIMICO
 
0076 0399 


SISTEFAS DE CULTIVO
 

0210 0232 0305 0306 0313 0441 0442
 
0446 0451 0517 0520 0527 

cULTIVO ASOCIADO 


0061 0496
 
CULTIVO DE COBERTURA 

0057 


SISTEMAS DE DOBLE PROPOSITO
 
0167
 

SISTEMAS DE PASTOREO
 
0114 0116 0119 0120 0125 0131 0156
 
0167 0172 0402 0488 0499 0501 0518
 
0561 0563 0565
 
PASTOREO CONTINUO
 
0113 0169 0190 0227 0266 0299 0343
 
0352 0403
 
PASTOREO ROTACIONAL
 
0113 0166 0266 0300 0352 0359 0523
 

SISTErAS DE PPODUCCION
 
0118 0123 0125 0126 0127 0128 0130
 
0132 0133 0167 0173 0305 0306 0308
 
0309 0310 0349 0351 0446 0451 0504
 
0505 0506 0507 0510 0516 0517 0518
 
0519 0521 0522 05211 0529 0530 0561
 
0571 0572
 

SISTEMAS DE SIEMBRA
 
0093 0104 01111 0225 0226 0398 0401
 
0439 0440 04142 0449
 

SODIO
 
0175 0180 0368 0564
 

SOMBRIO
 
0323 0415 01446
 

SCRGHUM
 
0005 0304 0388 0453 0507 0510
 
SORGHUM ALHIM
 
0348 0445 0549
 
SORGHUM ARUNDINACEUM 

0094 0486 
SORGHUM BICOLOR 
0001 0030 0042 0184 0213 0332 0441 
0486 0533 
SORGHUM SUDANENSE 
0001 0434
 
SORGHUM VULGARE
 
0179 0539
 

SPHACELOMA
 
0065 0067 0068
 

SPHACELOMA ZORNIAE
 
0071
 

SPODOPTERA FRUGIPERDA
 
0080
 

SPOROBOLUS
 
0005 0533
 

SRI LANKA
 
0034 0232 0578
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STEGASTA BOSQUELLA 
0077 

STIZOLOBIUM 

STIZOLOBIUM DEERINGIANUM 

0541 


STYLOSANTHES 

0068 0069 0098 0144 0213 0249 0287 

0476 0482 0510 

STYLOSANTHES CAPITATA 

0070 0074 0085 0135 0284 0307 0484 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0007 0046 0047 0048 0049 0058 0062 

0087 0090 0114 0146 0164 0167 02014 

0455 0490 0528 

COMPOSICION QUIMICA 

0153 0155 0164 0262 0332 0426 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0087 0090 0262 0472 

MANEJO DE PRADERAS 

0114 0123 0126 0351 0356 0455 0528 

NUTRICION ANIMAL 


0062 0114 0123 0126 0155 0262 0310 

0351 0356 0426 0455 0528 

PRADERAS MIXTAS 

0007 0046 0047 0062 0067 0077 01114 

0123 0133 0140 01142 0146 0155 0'87 

0528 

PRODUCCION ANIMAL 

0047 0062 0123 0126 0133 0262 0310 

0351 0356 0426 0528 

PRODUCCION DE SE4ILLAS 

0038 0262 0426 


STYLOSANTHES ERECTA 

0067 

STYLOSANTHES FRUTICOSA 

0067 0267 0334 

STYLOSANTHES GRACILIS 
DISTRIBUCICN GEOGRAFICA 

0472 


STYLOSANTHES GRANDIFOLIA 

0067 0472 

STYLOSANTHES GUIANENSIS 

0010 0070 0074 0085 0101 0135 0143 

0268 0284 0313 0496 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0001 0023 0032 0046 0047 0048 0049 

0058 0064 0065 0087 0090 0093 0095 

0248 0251 0262 0263 0267 0316 0374 

COMPOSICION QUIMICA 

0023 0032 0064 0138 0153 0255 0262 

0263 0326 0334 03414 0501 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0001 0002 0087 0090 0262 0374 0472 

0480 ;85 


MANEJO DE PRADERAS
 
0093 0227 0229 0255 0348 0437 0497
 
0501 0504 0507 0518 0528
 
NUTRICION ANIMAL
 
0229 0262 0304 0334 0348 0501 0504
 
0528
 
PRADERAS NIXTAS
 
0032 0046 0047 0065 0067 0077 0086
 
0140 0142 0227 0229 0255 0262 0326
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0047 0262 0348 0453 0456 0504 0507
 
0518 0528
 
PRODUCCION DE SE21ILLAS
 
0023 0038 0065 0086 0262 0417 0435
 
0456
 

STYLOSANTHES HAMATA
 
0385 0496
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0001 0019 0022 0023 0032 0048 0065
 
0100 0106 0152 0227 0229 0230 0246
 
0390 0393 0397 0405 0407 0410 0414
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0022 0023 0032 0152 0153 0195 0230
 
0255 0262 0265 0295 0298 0405 0424
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0001 0262
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0227 0229 0255 0265 0294 0298 0348
 
0424 0514
 
NUTRICION ANIMAL
 
0229 0262 026E 03014 0348 0558
 
PRADERAS MIXTAS
 
0032 0065 0227 0229 0230 0255 0262
 
0348 0405 0407 0410 01424
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0262 0348 0456
 
PRODUCCION DE SE2ILLAS
 
0023 0065 0100 0262 014114
0424 0456
 

STYLOSANTHES HUMILIS
 
0041 0074
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0043 0065 0111 0150 0229 0267 0393
 
0397 01400 0421 0434 0456 0497 0544
 
COMPOSICION QUIMICA 
0043 0153 0255 03314
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0472
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0111 0229 0237 0255 0294 03148 0497
 
NUTRICION ANIMAL
 
0229 0304 0334 0348 0566
 
PRADERAS MIXTAS
 
0065 0229 0255 0334 0348 0566
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0348 0456
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0065 0238 0419 0456
 

STYLOSANTHES LEIOCARPA
 
0077 0140 01490 0528
 
STYLOSANTHES MACROCEPHALA
 
0036 0038 0047 0049 0065 0067 0077
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0087 0090 0114 0140 0146 0153 n262 

0344 0472 0484 0490 0528 

STYLOSANTHES MONTEVIDENSIS 
0288 

STYLOSANTHES SCABRA 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0022 0053 0106 0227 0246 0262 0267 

0434 0480 0497 0544
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0022 0195 0262 0334 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0002 0262 0472 0480 

MANEJO DE PRADERAS 

C227 0237 0348 0497 

NUTRICION ,NIMAL 

0262 0304 0334 0348 

PRADERAS MIXTAS 

0227 0262 0334 0348 

PRODUCCION ANIMAL 
0262 0348 

PRODUCC:CO DE 
0262 0398 0413 


STYLOSANTHES VISCOSA
 
0074 


CARACTEDISTICAS AGRONOMICAS 

0046 0047 0106 0265 0267 0480
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0255 0265 0334 

DISTRIDUCION GEOGRAFICA 

0002 0472 0480
 
MANEJO DE PRADERAS 

0255 0265 

NUTRICION ANIMAL 

0265 0334 

PRADERAS MIXTAS 
0046 0047 0255 0334 

PRODUCCION ANIMAL 
0047 


SUDAFRICA 

036i 


SUELOS 
0154 0172 0212 0526 0535 0543 0570 
GRAMINEAS 
0012 0013 0015 0021 0027 0054 0098 
0105 0115 0135 0140 0146 0149 0181 
0186 0188 0218 0219 0260 0286 0287 
0292 0296 0311 0320 0321 0386 0386 
0387 0388 0395 0409 0410 0451 0459 
0505 0533 0545 0554 
ADAPTACION 

0031 0040 0050 0053 0063 0125 0228 

0253 0310 0424 0432 0455 048' 0507 


LEGUMINOSAS 

0024 0098 0115 0135 U139 0140 0146
 
0147 0148 0151 0189 0204 0207 0208
 
0209 0214 0215 0220 0286 0287 0296 

0312 0315 0316 0318 0319 0321 0322 


0381 0382 0383 0384 0389 0397 0409
 
0410 0451 0504 0505 0533 0540 0542
 
0545 0575 

ADAPTACION 
0053 0059 0063 0065 0089 0090 0090 
0100 0106 0125 0150 0153 0228 0252
 
0487 0493 0507 0510 0515 0528
 

SUPIEMENTOS ALIMENTICIOS
 
0120 0123 0127 0128 0174 0175 0176
 
0177 0180 0255 0290 0309 0345 0354
 
0356 0358 0360 0361 0362 0363 0365
 
0365 0367 0368 0369 0452 0520 0522
 
0546 0550 0553 0561 0564 0571 0572
 
0574 0576 0577 0578 0579 0580
 
HARINA DE PESCADO
 
0366
 
MELAZA
 
0335 0349
 
URf...SEA
 
0349 0359
 

SYNCHYTRIUM
 
0068
 

TADEHAGI
 
0156 0484
 

TAILANDIA
 
0019 0074 0111 0202 0226 0237 0255
 
0294 0367 0385 0393 0400 0546 0558
 
CLIMA
 
0229 0298 0390 0510 0526 0535
 
GERMOPLASHA
 
0457 0458
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0456 0510 0524 052c
 
PRODUCCION DE 5.4ILLAS
 
0398 0413 0414 0419 0510
 
SUELOS
 
0148 0397 0410 0510 0535 0542
 

TAIWAN
 
0510
 

TALA
 
0154
 

TALLOS
 
0022 0050 0052 0102 0108 0110 0155
 
0164 0185 0188 0203 0207 0225 0254
 
0276 0324 0343 0344 0404 0430 74
 
0479 0494 0547 0552 0556 0568
 

TANINOS
 
0324 0341
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TASA DE CARGA 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOOIA0007 0035 0036 0046 0047 0086 0107 0125 0308 0310 0456 0504 0509 0575
0112 0113 
0119 0122 0123 0129 0131
 

0156 0165 0166 0167 0169 0171 0172 
 TRANSLOCACION
0227 0229 0290 0296 0299 0300 030d 

0347 0352 0353 0355 0356 0357 0362 

0280
 

0402 0403 0427 0455 0463 0488 0499 
 TRANSPIRACION

0501 0502 0516 0552 0561 0563 0565 
 0013 0184
 
0580
 

TRATAMIENTO DE LAS SEMILLAS
 
TAXONOMIIA 0037 0038 0242
 

0001 0003 0006 0055 0182 0183 0373 
 TRIFOLIUM
0376 0377 0439 0440 0449 0472 0485 0476
 

TMPERATURA 0332
TRIFOLIUM PRATENSE
 
0008 0009 0027 0030 0037 0041 
0042 TRIFOLIUM REPENS
0051 0067 0070 0153 0194 0198 0203 
 0313 0332 0348 0539
0233 0235 0238 0263 0286 0378 0470 
 TRIFOLIUM SE24IPILOSUM
0535 0547 0581 


0197 0249 0304 0313 0334 0348
 
TERAJUS
0482 TRIFOLIUM SUBTERRANEUI
 

0221 0322
 

TERAMNUS LABIALIS 

TRINIDAD Y TOBAGO
 

0001 0166 0514 
 0514
 
TERAMUL UNCINATUS 

CLIMA
0137 0378 

0508 

TERNEROS 
 EM40PLASMA
0508 

0575
 

0123 0126 
0174 0309 0351 
0357 0360 
 SUELOS

0367 0502 0580 


0575
 

TH? 7DA 

TRIPSACUM
0451 0453 0549 

TRIPSACUM LAX1IM
THEMEDA TRIANDRA 

0218 0428
 

0009 0192 0478 0489 0498
 

THYSANOPTERA 

TROPICO HUMDO
0277 


0023 0058 0066 0070 0145 0152 0154
 

TOLE9ANCIA 0267 0274 0321 03-14 0349 0366 0418
0427 0432 0530

0051 0053 0059 0067 0085 0089 0090
0182 0193 0197 C198 0246 0251 0255
0274 0280 0321 0380 0383 0387 0426 

TROPICO SECO
 
0013 0106 0238 0334 
0408 0436 0563


0474 0479
 

TROPICOS
 
0013 0023 0058 0066 0070 0106 0145
TOXICIDAD 

0214 0323 0328 0354 0548 0582 0583 0152 0154 0238 0267 0274 0321 03340349 0366 0408 0427 0432 0436 0513
ALUMINIO 

0515 0519 0530 0563
0089 0138 0153 0154 0383 0474 0479
 

MIMOSINA
 
0162 0259 0333 
0370 0371 
0547 0556 
 UGANDA
0557 0584 


0489
 

TRACHYPOOON PRODUCCION ANI14AL 
02310144 


TRACHYPOOON FLUMOSUS 
 ULTISOLES 
0008 0507
TRACHYPUGON VESTITUS 
 0024 0059 0063 0105 0125 0150 0153
0154 0218 0310 0395 0409 0432 0459
0107 0332 


0575
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UREA 


0349 0359 


UROCHLOA 


0005 0476 

UROCHLOA MOSAMBICENSIS 


0533
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0410 0424 0456 

COMPOSICION QUIMICA
 
0255 0424 

HANEJO DF PRADERAS 


0237 0255 0348 0424
 
NUTRICION ANIMAL 

0348 


PRADERAS MIXTAS 

0255 0348 0410 0424 

PRODUCCION ANIMAL 

0348 0456 

PRODUCCION DE SEHILLAS 

0424 0456 


USO DE LA TIERRA 

.0306 0546 


VACAS 


0128 0131 0177 0309 0352 0359 0502 

0566 0580 


CONCEPCION
 
0123 0126 0351 

PRODUCCION DE LECHE 

0035 0113 0120 0171 0173 0179 0345
 
0353 0357 0365 0366 0565 0576 0577 

0579 


VAINAS 


0076 0254 0330 0365 0547 


VALOR NUTRITIVO 

0031 0043 0052 0055 0063 0087 0144 

0167 0172 0174 0176 0179 0182 0193 

0206 0218 0247 0252 0255 0258 0260 

0263 0264 0265 0272 0290 0293 0325
 
0327 0328 0329 0330 0331 0332 0334 
0335 0336 0337 0338 0339 0340 C342 
0343 0344 0347 0359 0360 0361 0367 
0375 0394 0396 0403 0404 0420 0422 
0424 0425 0426 0427 0430 0436 '!.39 
0440 0450 0452 0477 0483 0488 0498 
0500 0505 0510 0540 0549 0550 0551 
0552 0553 0554 0555 0556 0557 055b 
0559 0560 0567 0568 0570 0572 

VEGETACION 
0107 0287 0290 0526 0528 0570 


VENEZUELA 

0008 0144 0175 U185 0307 

GERMOPLASMA 


0087 


PRODUCCION ANIMAL
 

0300 0365
 

PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0040
 
SUELOS
 
0040 0105 0149
 

VERTISOLES
 
0053 01i0
 

VICIA
 
0057 0539
 

VIGNA
 
098 0287 0465 0476 0482 0510 0541
 

VIONA LUTEOLA
 
0196 0507 0555
 
VIGNA PARKERI
 
0197 0348
 
VIGNA SINENSIS
 
0434
 

VIGNA TRILOBATA
 
0053
 
VIGNA UNGUICULATA
 

0137 0184 0466 0533
 

VIROSIS
 
0065 0068
 

YODO
 
0180 0363
 

ZEA MAIS
 
0332 0388 0496 0539
 

ZIMBABWE
 

0005
 

ZINC 
0146 0147 0151 0152 0180 0200 0206
 
0207 0208 0214 0215 0220 0317 0319
 
0363 0382 0386
 

ZORNIA
 
0068 0069 0090 0098 0140 0287 047C
 
0482
 
ZORNIA BRASILIENSIS
 
0036 0047 0065 0067 0142 0246 0344
 
0454 0490 0528
 
ZORNIA GLBRA
 
0038 0047 0049 0067 0076 0087 0135
 
0146 0156 0248 0454 0484
 

ZORNIA LATIFOLIA
 

0071 0135 0484
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0036 0047 0049 0058 0065 0246 0248
 

0251 0490 0508 0528
 
CONPOSICION QUIMICA
 
0036 0155
 
DISTRIBUCION GEOGEAFICA
 
0454
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MANEJO DE PRADERAS ZULIA COLOMBIANA 
0454 0528 
 BIOLOGIA DE INSECTOS
 
NUTRICION ANIMAL 
 0077
 
0036 0155 0528 
 RESISTENCIA
 
PRADERAS MIXTAS 0077 0276
 
0036 0047 0065 0067 0086 0142 0155
 
0454 0528 
 ZULIA ENTRERIANA
 
PRODUCCION ANIMAL BIOLOGIA DE INSECTOS 
0047 0528 
 0079 0275 0278 0464
 
PRODUCCION DE SEHILLAS CONTROL DE INSECTOS 
0038 0065 0086 
 0463 0464
 

DINAMICA DE POBLACIONES
 
0079 

ZULIA
 
0077 0079 0274 0275 0276 0278 0463 ZULIA PUBESCENS 
0464 
 0077
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(con sede en Costa Rica)

Roberto Saez, PhD, Inventigaci6n de Pasturas en 
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