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INTRODUCCION 

Esta revista de rcsti.menes analfticos est, disefiada para proporcio
nar una gufa especializada de la literatura sobre pastos y forrajes 
tropicales, mediante ]a cual se diseminan los avances y resultados de 
la investigaci6n y se registran las actividades relacionadas con las di
ferentes especies de grarnfneas y legurninosas forrajeras de los tr6pi
cOs. 

Los resfimenes presentan informaci6n condensada Lie artfculos de 
revistas, folletos, informes, tesis, mnanuales y otros materiales con
vencionales y no convencionales, y estdn clasificados en ireas tenti
cas, complementados por fndices de autores y de materias para facili
tar su consulta. 

Cuando se requiera informaci6n sobre un tena especffico, el Cen
tro de InformaciOn sobre Pastos Tropicales del CIAT puede realizar 
bflsquedas bibliogrdficas en su colecci6n de documentos. Como 
parte de este servicio, el usuario recibe un grupo de resfmenes sobre 
trabajos o investigaciones relacionadas con el tema de su interds; los 
documentos completos se pueden obtener a travds del Servicio de 
Fotocopias de la Unidad de Comunicaci6n e Informaci6n. 

Los Centros de Informaci6n sobre yuca (Manihotesculenta Crantz) 
y frfjol (Phaseolusvulgaris L.) tambi(n publican revistas de resitme
nes en sus dreas respectivas. 
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ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Nfimcro consecutivo en 
Afio de la rev ista (para uso de 

Autor-s publicaci6n fndices)
Nimero de acec

so del documento 016 3
(para pedidosde-(70499 "GUPTA, B.N.; SINGH, R.B. 1981. Chemical composition and nutritive)--Tftulooriginal

fotocopias) value of Stylosanthes Euvanensis (OiK) hay. (Composici6n quimica Y)---Tftulo en espafiolvalor nutritivo del henc de Stvlosanthps guiancnris). Indian Veterinary)___:ucnte 
Journal 58(12):3969-972. Ingl., Res. Ingl., 6 Refs. [Dairy Cattle
Nutrition & Physo DivisioN, National Dairyi Rearch Inst., Kacoal Direcci6ndelAutor
 
Haryana, India]
 

P'ieinas Idiona dcl Idoina del Noias 
docuniento resumncn adicionales 

Stvlosanthes gulanensis. Heno. ForraJes. Contenido de proteinas. Materia' 
seca. Valor nutritivo. Novillos. Consure de alinentos. 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/lO0 kg de peso corporal. Los resultados indicaron que

el heno de esta leguminosa contiene 8.64% 
de PC digestible y 41.77% de NDTResumen 
con base en la MS. Los balances de N, Ca y P fueron, resp., 6.39 + i u4,

6.58 + y 1.57 + 0.19 g/dla. El heno de S. guianensis, preparad3 en est,do 
de floraci6n, satisface las necesidades del ganado. [R -CIAT][ 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los nfireros que aparecen debajo de cada autor o materia en los fn
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los resiune
ties dentro de ]a revista; dicho ntniero estiubicado en ]a parte 
superior de cada resunien. 

En la filtinia re :sta del afio se incluyen los hndices acumUlativos 

anuales de autores y de malerias. 

Indices de Autores 

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

Indice de Materias 

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

-STYLOSANTHES GUIANENSIS
 

008? 0092 0152
 

CARACIERIST. AGRONOMICAS
 

0039 0040 0070 0071 0078
 

0090 0095 0096 0111 0150 
- OMPOSICION QUIMICA 

0039 0070 01 12 ( 
MAN.JO DE PRADERA,

0 4

0038 0039 u 2 0071 00?9
 

0095 0096 0111 0112 0135
 
NUT/ICION ANIMAL
 

0038 0042 0071 0096 0111
 

PRADERAS HIXTAS
 

0038 0039 0040 0042 0070
 
0090 0096 0112 0135 0154
 

PAODUCCION ANIMAL
 
0095 0096 0111 0112 0135
 

I PRODUCCION OSEMMILLAS
 

v 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS 

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

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

Los pedidos deben indicar el tt'nterode acceso del documento (parte
superior izquierda de cada referencia) y nto el nt~mero cotisecutivo. 

Costo de fotocopias: CoI510.00 por pdigina en Colombia mds el 
costo del porte a(reo.

US$0.20 por pdgina para paises de Am&
rica Latina, El Caribe, Asia y 
Africa, incluido el porte a6reo. 

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

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

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

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

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

4. Cupones CIAT: En unidades de US$0.10 6 ColS5.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Biblioteca (personalnictite o por correo). 

5. Cupones AGR INTER: lDisponibles cn monedu local en las b)ibliotecas agricolas
nacionales o en las oficinas del Instituto Interaniericano do Cooperaci6n para la
Agricultura (IICA) en todos los paises de Anrica Latina y El Caribe. 

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

http:ColS5.00
http:CoI510.00


A0 BOTANICA, TAXONOMIA Y FITOGEOGRAFIA
 

0001
 
28757 BALATOVA-TULACKOVA, E.; HERRERA 0., P. 1984. A new Zornia species in
 
the flora (f Cuba. (Una nueva especie de Zornia on la flora de Cuba). Folia
 
Oeobotanica et Phytotaxonomica 19(2):211-212. En., Sum. En., 3 Ref.
 
[Botanical Inst., Czechoslovak Academy of Science, 662 61 Brno, Star& 18, 
Czechoslovakia]
 

Zornia arenicola. Taxonomia. Distribuci6n geogrAfica. Morfologla vegetal.
 
Cuba. Monografias. 

Se describe una nueva especie de Zornia orig'naria de Cuba, la end6mica 
Z. arenicola sp. nova. Se encontrb en baneos de arena entre las 
poblaciones de Guane y Villa de Cortts (Provincia de Pinar del Rio). 
(RA-CIAT) 

0002
 
28771 COCHRANE, T.T.; AZEVEDO, L.G. DE; THOMAS, D.; MADEIRA NETTO, J.; 
ADAMOLI, J. ; VERDESIO, J.J. 1985. Land use and productive potential of 
American savannas. (Uso de la tierra y potenciai productivo de las sabanas 
americanas). In Tothill, J.C. ; Mott, J.C., eds. Ecology and management of 
the world's savannas. Canberra, Australia, Australian Academy of Science. 
pp.114-124. Fn., Sum. En., 55 Ref., Il. 

Uso de la tierra. Sabanas. Praderas naturales. Praderas mejoradas. Clima.
 
Suelos. ClasifJcaci6n de suelos. Producci6n animal. Desarrollo ganadero.
 
Brasil. Colombia. 

Se presenta una vi-,i6n general de las sabanas de America tropical, con base 
en un estudio computarlzado de los sistemas de tierras. Las sabanas
 
naturales se definieron seg6n criterios aceptados localmente, y -e discuten 
otras formaclones consideradas algunas veces en el contexto de ]as sabanas,
 
incluyeijdo ?as reglones semiAridas de Caatinga Chaco, y las sabanas 
inducidas. Se resehan el uso de las sabanas (bien y ral drenadas), su 
potencial de producci6n y limitaclones y su vegetaci6n. Se discuten, 
ademAs, las posibilidades para la producci6n de ganado bovino y de cultivos 
y se hacen predicciones sobre lus progresos logrados, particularmente por 
instituciones como CIAT y la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropeuiria. 
(CIAT) 

0003
 
28480 DURVASULA, R.V. 1982. Histology of root nodules of Calopogonium 
muconoides Desv., Desmodium procumbens (Mill) A.S. Hitchc., and Leucaena 
leucocephala (Lam.) dq Wit. (Histologia de los n6dulos radicales de
 
Calopogonium muounoides, Desmodium procumbens y Leucaena leucocephala). 
Mag.Sc. Thesis. College, Laguna, Uriversity of the Philippines at Los 
Baos. 119p. En., Sum. En., 48 Ref., Il. 

Calopogonium mucunoides. Desmodlum procumbens. Leucaena leucocephala. 
N6dulos. Raices. Semilla. Histologia. Fijaci6n de N. Filipinas.
 
Monograflas.
 

Se obtuvieron n6dulos radicales de plantas de Calopogonium muconoides,
 
Desmodium proaumbens y Leucaena leucocephala a partir de semillas obtenidas 
localmente. Los rizobios penetraron en las ralces a trav~s de los pelos
 
radicales y se desarroll6 una infecci6n en las 3 especies. Los pelos 
radicales infectados se enrollaron. La infecci6n tendi6 a alojarse en la 
corteza de la raiz. El origen de los n6dulos fue ex6geno en C. mucunoides y 
en L. leucocephala pero fue end6geno en D. procumbens. Los n6dulos maduros 



en las 3 especies cor)istieron de 4 regiones fundamentales: 1) el feristemadel n6dulo, 2) la regi6n bacteroide, 3) la regi6n vascular y 4) la corteza
del n6dulo. En C. mucunoides la regi6n bacterolde present6 mayor cantidadde c6lulas infectadas o sea aprox. el 80 por ciento, en D. procumbens el.60 par ciento y en L. leucocephala el 50 por ciento. En las 3 especies elsministro vascular consisti6 de 
2 cordones. Los haces vasculares que
rodean la regi6n bacteroide fueron anficribales en la regi6n apical y
bicolaterales por 
 los lados en C. mucunoides; s6lo se encontraron haces
vasculares anficribales en D. procumbens. 
 En L. leucocephala seencontraron haces vasculares anficribales y bicolaterales pero no secncontraron haces vasculares al final del spice donde se presentaron capasmeristemfticas. En las 3 fspecies la infecci6n progres6 
desde la base haciaarriba. Esto se caracteriz,5 par la aparici6n de vac~olas mis grandes, ladesintegraci6n del 
ntcleo de la c6lula hospedante y la reducc16n de la

afinidad a la tinci6n. (RA-CIAT) 

28750 GRIMES, J.W.; BARNEBY, R.C. 
0004 

1985. A new Acacia (Mimosaceae) fromtropic-al southeast Brazil. (Una nueva Acacia (Mimosaceae) del sudeste deBrasil tropical). Brittonla 37(2) :186-189. En., Sum. En., 3 Ref., Il.

[Dept. of Botany, Univ. of Texas, Austin, TX 78712, USA]
 

Acacia kallunkiae. Distribuci6n geogrAfica. Taxonomia. Morfologia vegetal.

Brasil. Monograflas.
 

Se describe e ilustra Acacia kallunkiae, Gnica entre los miembros
suramericanos del 
gbnero Acacia en cuarco a su f6rmula foliar. (RA-CIAT)
 

0005
28485 SCHULTZE-KRAFT. R. 1986. Natural 
distribution and germplasm
collection of the tropical pasture legume Centrosema macrocarpum Benth.(Distribuci6n natural y colecci6n de germoplasma de la leguminosa forrajeratropical Centrosema macrocarpum). Angewandte Botanik 60:407-419. En.,
En., De., Sum.20 Ref., I1. [CIAT, Apartado Abreo 6713, Cali, Colombia] 

Centrosema macrocarpum. Taxonomia. Distribuci6n geogrifica. Germoplasma.
Recolecci6n. Evaluaci6n. Morfologia vegetal. Adaptaci6n. Accesiones. 
Colombia. Monografias.
 

Se describe una especie forrajera tropical del Nuevo Mundo, hasta ahora

casi 
desconocida agrcn6micamente del gbnero Centrosema (Leguminosae).
Taxon6micamente, C. macrocarpum y C. grandiflorum parecen fusionarse yposiblemente sSlo 
se debe considerar una 
especie vAlida. Su distribuci6n

natural se extiende a partir de los 19 grades Norte hasta varios grades alSur del Tr6pico de Caprieornio, y desde 38 grados Oeste (Pernambuco,Brasil) hasta 103 grades Oeste 
(Sudoeste de M6xico). Los rangos del habitat
nativo van desde los bordes de bosques de galeria en las regiones desabana, con una estaci6n seca de hasta 6 meses de duraci6n. hasta losextremos de los bosques liuviosos tropicales, con precipitaciones de hasta4000 mm/a~io. La oayoria de la colecci6n de germoplasma de C. macrocarpum
precede de suelos Acidos de baja fertilidad 
(pH 4.5-5.5 con saturaci6n de
Al de hasta 90 par cdento); sin embargo, algunos ecotipos proceden desuelos menos 6cidos o ligeramente alcalinos, con un alto nivel de bases. Elgermoplasma se recolecta desde 1973 y consiste de material nativo 
procedente de Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, M6xico, PanamA yVenezuela. Actualmente la colecci6n comprende 322 accesiones. Se presentaun esquema tentativo de clasificaci6n de germoplasma en 5 grupos; este
esquema indica un grupo morfol6gicamente distinto de colecciones 
procedentes del norte del Ecuador, las cuales presentan un especial
potencial e inter~s agron6mico. Se resalta la urgencia de determinar la
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alta tasa de exogamia sospeehada en C. macrocarpum y se discute la 
necesidad de incrementar mAs la colecci6n existente. 'RA-CIAT)
 

0006
 
28735 TURPE, A.M. 1983. Las especies sudamericanas del g6nero Pennisetum 
L.C. Richard (Oramineae). Lilloa 36(l):105-129. Es., Sum. En., Ii. 

Pennisetum annum. Pennisetum clandestinum. Pennisetum villosum. Pennisetum 
polystachion. Pennisetum purpureum. Pennisetum rigidum. Pennisetum 
frutescens. Pennisetum chilense. Pennisetum nervosum. Pennisetum montanum. 
Pennisetum sagittatum. Pennisetum occidentale. Pennisetum rupestre. 
Pennisetum intectum. Pennisetum weberbaueri. Pennisetum latifolum. 
Pennisetum tristahyon. Penni setum bambusiforme. Distribuci6n geogrAfica. 
Taxonomia. Morfologia vegetal. Ambrica del Stu. 

Se presentan claves y descripcJones de 20 especies del gOnero Pennisetum 
cultivadas o nativas de Am&rica del Sur. Para cada una se revisa la 
sinonimia y la distribucion geogrAfica. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0082
 
0118 0121 0122 0125 0138
 

COO FISIOLOGIA VEGETAL
 

C01 Desarrollo de la Planta
 

0007
 
29843 BOVO, O.A. 1986. Cinco especies de Paspalum (Gramineae) por obtenci6n
 
de plantas por cultivo in vitro de ovarios. Turrialba 36(l):117-119. Es.,
 
Sum. En., 
Es., 6 Ref., Ii. [Inst. de Bot~nica del Nordeste, Casilla de
 
Correo 209, 3400 Corrientes, Argentina]
 

Paspalum notatum. Paspalu= ionanthum. Paspalum cromyorrhizon. Paspalum 
dilatatum. Cruzamiento. Polinizaci6n. Cultlvo do teJdos. Propagaci6n 
(de plantas). Argentina. Monografias.
 

Se cultivaron en redio de Murashige y Skoog, variando la conen. de sacarosa 
entre 0.5-5.0 por ciento, ovarios provenientes de 5 especies de Paspalum
 
con 24, 76 y 100 h despu6s de la polinizaci6n. Los ovarios so incubaron en 
condiciones de lab. (27 mAs o menos 5 grados centigrados), con 16 h do
 
fotoperiodo. Los mejores resultados se obtuvieron con ovarios de 100 h 
despu~s de la polinizacifmn. Los nlveles mAs altos de sacarosa
 
posibilitaron la obtenci6n de mejores plantas. 
 La suplementac16n con ANA,
 
K y AG al medic de cultivo no produjo una mejor respuesta. Algunos ovarios
 
provenientes del hibrido P. ionanthum x P. ",,omyorrhizon fueron cultivados 
exitosamente. (RA)
 

0008 
29275 FEBLES, G.; PEREZ, J. ; PADILLA, C. 1985. 'Ina nota acerca de la 
influencia de Is luz y la remoci6n de cubiertas florales en la germinaci6n 
de Pennisetum setosum. Boletin Thcnico de Pastos no.1:155-159. Es., Sum. 
Es., 5 Ref. 

Pennisetum setosum. Semilla. ferminaci6n. Luz. Escarificaci6n. Calidad do 
las semillas. Cuba. Monografias. 

Se condujo un expt. para 
conocer el efecto de la luz y la remoci6n de 
oubiertas en la germlnaci6n de Pennisetum setosum. Los tratamientos
 
consistieron en eliminar o 
m, las cubiertas florales y aplicaci6n de luz
 
total, durante 11 h y oscuridad total. Se emple6 un arreglo factorial 
con
 
8 repeticiones. 
La remoci6n de cubiertas no produjo germinaci6n. Las
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semillas sometidas a luz total presentaron una germinaci6n de 5.75 
ciento que no difiri6 del tratamiento de la oscuridad cuya emergencla 

por 
fue 

de 4.38 per ciento. Estos 2 tratamientos difirieron (P menor que 0.01) de 
aquel en el cual las semillas fucron expuestas durante 11 h a la luz (2.12 
per ciento) y el resto del dia a oscuridad completa. Se concluye que esta 
especie no necesita de la remoci6n de cubiertas para aumentar la 
germinaci6n asl como que el efecto de la luz no est&i claramente definido. 
(RA) 

0009
 
28468 ISON, R.L. 1982. Climatic factors controlling juvenility, flowvring
and seed production of selections of Stylosanthes guianensis var. 
guianensis. (Factores climAticos que controlan el 
estado juvenil, floraei6n 
y producci6n de semilla de selecciones de Stylosanthes guianensis var. 
guianensis). Ph.D. Thesis. St. 
4 

Lucia, Australia, University of Queensland. 
57p. En., Sum. En., i. 

Stylosanthes guianensis. Cultivares. Floraci6n. Producci6n de semillas.
 
Edad (de la planta). Temperatura. Luz. Humedad. Madurac16n. Iotoperiodo.

Adaptaci6n. Creclmiento. Semilla. Morfologia vegetal. Anatomla de la
 
planta. Tr6pieo h~medo. 
 Indonesia. Australia. Monograflas. 

Se estudiaron los factores climiticos que controlan el estado juvenil, is

floraci6n y Iz producci6n de cemilla de selecciones de Stylosanthes

guianensiL var. guianencis en condiciones de campo en localidades de 
diferente alt. en el tr6pico hOmedo (Bali, Indonesia) y en invernaderos y
eimaras de crecimiento (Brisbane, Australia). Las plantas w6s j6venes y

las plantas 
 en condiciones marginales para induccin requirieron mAs ebelos 
de dias cortes. Las plantas maduras se iniciaron en los Apices de ramas 
terminales simultAneamente o antes que en el Apice terminal. 
 El no.

potencial de citio de yemau se relacion6 positivamente con la durac16n de
 
la nducci6n. Las selecciones individuales difirieron en su desarrollo
 
fenoi6gico que condujo a la florac16n y rendimiento final de semilla. La

competencia de las plintulas para responder a los fooperlodos induotivos 
fue afectada per la temp. y el fotoperiodo iniclales, la temp. de los dias
inductivo.s y la edad a la transferencia a condiciones inductivas. Los 
mayores rendimientos de semil]a de S. gujanensis ce obtuvieron en una 
localidad clida de baja latitud, 1o cual indica que el mayor sincronismo 
mostrado en sitios de mayor latitud es 
menos critico que la duraci6n del
 
desarrollo del cultivo. Los efectos compensatorios en los componentes
rendimiento oe semilla, especificos para 

del 
cada localidad y var., permitieron

obtener rendimientos de semilia similares en distintos ambientes. Se
 
discuten las implicaciones de la fenologia de selecci6n en relaci6n con la
adaptaci6n de la planta y escugencia de sitios para la producci6n de
 
semilla. (La tests contiene fotograflas a color y negativos de las
 
ilustraciones que se pueden consultar directamente en el Centre de
 
Informaci6n de Pastes Tropicales, N.E.). (RA (extracto)-CIAT)
 

0010 
30215 PEREZ M., E.; LABRADA, R.; DUARTE, M. 1985. 
Aspectos biol6gicos de

Cynodon dactylon. 1. Germinaci6n y brotaci6n de semillas y de partes
vegetativas. Agrotecnia de Cuba 17(1):69-77. Es., Sum. Es., En., 6 Ref.,
If. [Inst. de Investigaciones de Sanidad Vegetal, Calle 5A no.4207 el 42 y
44, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba] 

Cynodon dactylon. Semilla. Malezas. Germinaci6n. HAbito de crecimiento.
 
Crecimiento. Cuba. Monograflas.
 

Durante 1978-79 se desarrollaron estudios de germinaci6n de semillas y de 
brotaci6n de plantas de semillas y de partes vegetativas de Cynodon

dactylon en suelo ferralitico rojo en Alquizar, Cuba. Las semillas de esta
 

14 



especie tienen muy baja viabilidad (0.75 por ciento de brotaci6n en suelo). 
La proporci6n de la brotaci6n de estolones y rizomas es afectada par la 
profundidad en que se encuentran en el suelo, 28 par ciento con una yema y 
51-55 par ciento con 2-3 yemas, y es independiente de la Epoca del aho y 
del tipo de propdgulo. La mayor brotaci6n de esta graminea en el periodo 
lluvioso so efecttia entre 16-30 dias de la siembra de los rizomas o 
estolones en el suelo. (RA) 

0011 
30214 PEREZ M., E.; LABRADA, R. 1985. Aspectos biol6gicos de Cynodon
 
dactylon. 2. Fases fenol6gicas y productividad de la planta. Agrotecnia de 
Cuba 17(2):37-45. Es., Sum. Es., En., 5 Ref., 11. [Inst. de Investigaciones 
de Sanidad Vegetal, Calle 5A no. 4207 el 42 y 44, Miramar, Playa, Ciudad de 
La Habana, Cuba] 

Cynodon dactylon. Malezas. Semilla. Propag-aci5n. Desarrollo de la planta. 
Control de malezas. Cuba. Monografias.
 

Durante 1978-79 se estudiaron la fenologla y la capacidad vegetativa de 
Cynodon dactylon en condiciones de campo en suelo ferralitico rojo 
(Alquizar, Cuba). C. dactylon posee una elevada producci6n de semillas, 
con 230 m&s o menos 40 semillas/panicula y 334 m.s o menos 104
 
paniculas/metro cuadrado durante los 3 primoros moses de fructificaci6n. La 
brotac16n de plantas de semillas se efect6a a los 23 dias ue sembrados y 
el crecimiento longitudinal comienza 22 d-as despu~s, periodo durante el 

cual las plantas se postran y arraigan los estolones. Por lo tanto, es 
necesarJo realizar su control antes de alcanzar dicha fase. La mayor 
posibilidad de propagaci6n de C. dactylon durante los primeros 5 meses de 

crecimiento -s a travs de sus estolone. con una producci6n de 4064 y 
19, 722 yemas de estolones en los periodos seco y lluvioso, resp. Se 
obtuvo una producci6n de MS foliar de 69 y 74 g/metro cuadrado a los 5 
meses en los periodos seco y lluvioso, resp. El sistma subterr&neo del 
c6sped establecido de C. dactylon profundiza hasta los 35 cm del suelo, 
poro el 80 por ciento de los rizomas se localiza en los primeros 5 cm. (RA)
 

0012
 
28492 VIERA, J. ; HORESOK, J.L. 1982. Observaciones sobre floraci6n y
 
fructificaci6n en Canavalia ensiformis. In Univcrsidad Central de 
Venezuela. Instituto de Genbtica. Informe de Investigaci6n 1982. Maracay. 
pp.±46-48. Es.
 

Canavalia ensiformis. Cultivares. Floraci6n. Fructificaci6n. Maduraci6n.
 
Fitomejoramiento. Venezuela. Monografias. 

Se efectuaron observaciones sobre florac16n y fructificaci6n en 10 cv. de 

Canavalia ensifcrmis. con miras a implementar estudlos de fitomejoramiento 
para resolver el problema de la maduraci6n desuniforme de la leguminosa. 
Cada cv. se sembr6 en parcelas de ±4hileras de 5 m con separaciones de 0.8 
m entre hileras y 0.4 m dentro de hileras. Se utiliz6 un diseho de bloques 
al azar con 3 repeticiones. Mediante estas observaciones so determin6 el 

no. de dias a la prefloraci6n y a la floraci6n y se detectaron diferencias 
significativas (al 1 por ciento) entre cv. en prefloracl6n; en floraci6n 
hubo diferencias significativas para bloques (al 5 por ciento) y para la 

interacci6n cv. x bloque (1 por ciento). Se pre,,entan los datos obtenidos. 
(CIAT)
 

0013 
28717 WEBER, O.L. DOS S. 1984. C eescimento, coeficiente de digestibilidade 
da mat6ria seca, concentracao e extracao de nutrientes polo Panicum maximum 
Jacq. cv. Makueni dos 30 aos 180 dias de idade. (Crecimiento, coeficiente
 
de digestibilidad de materia seca, concentracifn y extracci6n de
 

5 



nutrimentos por Panicum maximum cv. Makueni de los 30 a los 180 dias deedad). Tese Mestrado. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agricultura

Luiz de Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 88p. Pt., 
Sum. Pt., En., 83
 
Ref., Il. 

Panicum maximum. Cultivares. Edad (de la planta). Digestibilidad. Materia
seca. Absorci6n de nutrimentos. Intervalo de corte. Rendimiento. Contenido 
de minerales. Brasil. Monografias. 

Se estudi6 Panjcum maximum cv. Makueni para evaluar el crecimiento a travsde la producci6n de MS, el coeftiient: de DIVMS y la concn. y extracc16n demicro y macronutrimentos funci6n de la edad, enen un ensayo de campo en

Saa Carlos (Sao Paulo, Brasil). 
 El suelo era un Latosol (Oxisol)
rojo-amarillo, fase arenosa, en un Area de P. maximum cv. Makueni ya
formada y cortada, fertilizada 
con N (250 kg de sulfato de amonio/ha). Con
intervalos de 30 dias despubs del 
corte inicial hasta los 
180 dias se
escogieron al 
azar 4 metros cuadradoas de plantas sin subdividir 
en hojan ytallos. Para el material recolectado se determinaron el peso de MS y elcoeficiente de DIVMS. 
 Se cOncluy6 quo la max. producci6n de MS ocurre a
los 120 dlas (1425 kg/ha) y 
 1. mayor velocidad de acumulaci6n so presentaaprox. 60 dlas despus del corte. 
El coeficiente de 
DMS es max. a los 30
dias (51.9 por ciento) y disminuye linealmente hasta los 180 dias (29.4 Por
ciento). Las concn. 
de N, S y Cu fueron max. a los 30 dias 
(1.62 y 0.14
por ciento y 7.63 ppm, resp.) y las de N y S min. a los 120 dia! r0.72 y0.07 por ciento, resp.). 
 Las coneD. de P, Zn, Mn y Fe fueron max. a los
180 dias (0.87 por ciento y 22.66, 
133.85 y 236.25 pp, reap.). La canon.de K rue lineal con las edades; vari6 de 2.8 por ciento en la fase inicialhasta 0.76 por ciento a los 180 dias. A los 30 dlas la concn. de Mn rue
min. (49.64 ppm). 
 A los 60 dias, las canon. de P y de B fueron min. (0.003
por ciento y 1.69 ppm, resp.). A los 90 dias, la conch. de Ca tue(0.53 por ciento) y la de Fe sin. 

max. 
(136.22 pli). No hubo variaci6r. en laconch. de Mg en funci6n de la edad de la planta. 
 A los 120 dias, la conch.
de Zgi rue min. (12.42 ppm) y la coneh. de B fue max. a los 150 dlas y min.a los 60 dias (1.69 ppm). La acumulaci6n de P, K, Ca y Cu fue max. a los90 dieas, Is de Mg a los 120 dias, y la de S a los 60 dias; la acumulaci6n

de Fe y de Zn no vari6 entre edades. La acuulaci6n de B y Mn tue Fe y de
Zn no vari6 entre edades. La acumulaci6n de 
B y Mn fue max. a los 180
dias. La extracci6n de nutrimentos contenidos en 
 la producci6n max. de
1425 kg de MS/ha sigue el siguiente orden: 30.4 kg de K, 13.9 kg de N, 7.0
kg de Ca, 6.3 kg de Mg, 1.3 kg de S, 
 1.2 kg de P, 286 g de Fe: 157 g de Mn,23 g de Zn, 13.2 g de B y 7.6 g de Cu. (RA-CIAT) Vbase adems 
 0003
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C02 Relaci6n Agua-Suelo-Planta 

0014
28433 PHIRI, G.Y.K. 1985. 
Response of Deamodium intortum and Centrosema
 
pubescena to soil moisture stress. (Respuesta de Desmodium intortum y
Centrosema pubescens al estrbs de humedad del suelo). In Ssali, H. ; Keys,S.0., eds. Conference of the African Association for Biological NitrogenFixation in Africa, 1st., Nairobi, Kenya, 1984. Proceedings. Kenya, NairobiRhizobium Microbiological Resources Centre. pp.372-383. En., Sum. En.,Ref., I1. [Crop Production Dept., Bunda College of 

9 
Agriculture, Univ. of

Malawi, P.O. Box 219, Lilongwe, Malawi] 

Desmodium intortum. Centrosema pubescens. Humedad. Estr~s hidrico.

Nodulaci6n. Crecimiento. Requerimientos hidricos. Hojas. Tallos. Raices.

Contenido de proteinas. Malawi. Monografias. 
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Se investig5 la respuesta de Desmodium into .tum y Centrosema pubescens a 
diferentes niveles de estrbs de humedad en condiciones dFi invernadero en 
Bunda College of Agriculture (Malawi), entre marzo-junio de 1984. Los pesos 
secos de los tallos, raiz y n6dulos y el no. y diAmetro de los n6dulos 
tanto de D. intortum como de C. pubenenn se reduJe,-on en eorma 
significatlva en el menor r~gimen de humedad (10 for ciento). Un r6gimen de 
humedad superior al 35 por ciento tambln tendi6 a reducir los pesos secos 
y !a nodulaci6n de las 2 especies. Las respuestas 6ptlmas se registraron 
con regimenes de humedad entre 30-35 por ciento. La 1 ngitud de las ralces 
se redujo cuando el r6gimen de num3dad super6 el 35 per ciento, aunque esta 
reducri6n no fue significativa. C. pubescens prevent6 raices 
significativamente m~s largas que D. intortum en los diferentes regimenes 
ae humedad. Las relaciones de peso eco raiz:tallos de anbas leguminosas se 

d .redujeron significatvamente por el incremento la humedad del suelo. Las 
diferencias significativas (P menor que 0.01) en las relaciones de peso 
seco hoja:tallo y n6dulo:raiz y el porzentaje de n6dulo.s funcionales se
 
atribuyeron a las especles y no al estrbs de humedad. El contenido de PC de 
las hojas de D. intortum se redujo en forma significativa (P menor que
 
0.01) tanto (n el rbgimen de humedad ms bajo como en el m6s alto. Por 
otra parte, en C. pubescens se registr6 el mayor contenido de PC foliar en 
los reglmenes de humedad wis bajos. Cuando se establecieron los pron. entre 
los diferentes reeimenes do humedad del suelo, D. intortum produjo una 
cantidad de PC foliar 3ignificativanente mayor (P menor quo 0.01) que C. 
pubescens. Los contenidos de PC de los tallos de ambas leguminosas no se 
analizaron estadisticasente. (RA-CIAT) VHase ademAs 0041 0127 

C03 Nutrici6n de la Planta
 

0015 
29271 AYALA, J.R. ; SISTACHS, M. 1985. Estudi. de la germinaci6n de esquejes 
de Fing grass (P.nnisetum purpureum x Pennisetum typhoides) sumergidos en 
diferentes solucione;i de fertilizantes. Boletin T6cnico de Pastos 
no.1:121-127. Es., Sum. Es., 9 Ref., Ii. 

King grass. EsqueJes. Propagac16n vegetativa. Germinaci6n. Nutrici6n 
vegetal. Fertilizantes. N. P. K. Cuba. Monogrfias. 

En un arreglo factorial en diseho de bloques al azar con 4 repeticiones, se 
compararon la germinaci6n y el peso seco de yemas y ralces de distintas 
secciones del tallo de King grass (superior, central e inferior) stergidas 
previamente en soluciones de N, NPK y agua sola. Hubo interacci6n secci6n x 
soluci6n para la germinaci6n. El meJor comportamiento se obtuvo con la 
inmersi6n de la secci6n central en soluci6n de N (92 por ciento superior
 
respecto al agua sola). El peso de las yemas y raices fue tambi~n mayor 
con la inrmersi6n en soluci6n de N (1.22 y 1.27 g de MS/esqueje, resp.). La 
seeci6n superior tuvu menor peso de las ralces (0.60 g de MS/esqueje). Se 
puede emplear la soluc16n de 18 g de N03NI14/litro de agua pars obtener 
mayor y mis ripida germinaci6n. Se deben estudiar mitodos pricticos de 
aplicacitn de soluci6n de fertilizante a la semilla /egetativa de esta 
especie antes de la plantaci6n. (RA) 

0016 
28450 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICIULTURA TROPICAL. 1981. Sintomas de 
deficiencia de macronutrimentos y nutrimentos sez-undarios on pastos 
tropicales; unidad audiotutorial. Contenido cientifico Salinas, J.G.; Sanz, 
J. I,; producci6n Valencia G., C.A.; Fuentes de Piedrahita, C.L. Cali, 
Colombia. 86 diap. color 5 x 5 cm. ; 1 cassette 26 min.; gui6n 20p. ; guia de
 
estudio 28p. Es., 11. 
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Andropogon gayanus. Brachiaria hLuidicola. Brachiaria brizantha. Brachiaria
 
ruzizlensis. Panicum maximum. Stylosanthes. Deamodium. Pueraria 
phaseoloides. Centrosema. Deficienclas. N. P. K. Ca. '.;g. S. Oxisoles. 
Ultjseles. Colombia. 

Se presentu una cdave para 'n identificdci6n correcta dc sS.ntomas de 
deficirv-la de N, K, P, Ca, Mg y S en especies de gramineas y legumlnosas

forrajeras tropicals. E1 trabajo 
ac realiz6 en invernadero, utijizando el 
mitodo del elemento faltante. Se explica la importancia quo tienen la 
edad de las hojas y su posic16n en la planta eomc informaci6n auxllar de 
gran valor para identificar las deficiencia,. (CIAT) 

0017
 
28448 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
1981. Sintolas de
 
deficiencia de mlcronutrimenos y de toxicldades minerales en pastos
tropicales; unidad audiotutorial. Contenido cientifico Salinas, J.G. ; Sanz, 
J.I.; producci6n Valencia G., C.A. Fuentea de Piedrahita, C.L. Call, 
Colombia. 78 diap. color 5 x 5 cm.; 1 cassette 26 min.; gu16n 15p.; gula de 
estudlo 28p. Es.9 11. 

Desmodiurn. Pueraria phaseoioidec. Centrosema. Stylosaithe. Zornia. 
Deficiencias. Cu. Zn. Fe. I'. Mo. loxicidad, Mn. Al. Oxisclen. Ultisoles. 
Disponibil'dad de rutrimentos. Andropogon gayanus. B:'achiarla. Panicum
 
maximum. Colombia.
 

Se presenta una 3ula para la identificaci6n correcta do c;Intcmas de 
deficiencia de Cu, Zn, Fe, B y Mo o de toxicldad ocaslonada ,or Mn o Al. Se 
presentan sintomas en 5 leguminosas (Pueraria phaceoloides, Dec:modium sp.,
Centrosema sp., Styloaanthes sp. y Zornia sp.) y 3 grorineas forrajeras
tropicales Andropogon, Brachiaria y Panicum maximum y :meerfatiza la 
importanoJa de la posicl6n de IEs hojas quo presentan la deflciencia, como 
ayuda para un dlagn6stico rhpido y acertado. Se eomparan los sintomas quo 
aparecen en la diferentes especies; algunas son mAs senribles que otras a 
la carencla de un elemento. (CIAT) 

0018
 
28779 DUTT, A.K. ; PATHANIA, U. 198';. Effect of gysum r.and sulfur on the 
growth and noduiation of Sesbania esban :5eodlings in alkaline soils. 
(Efecto del yeso y el azufre on el crecimiento y la nodulaci6n de pllntulas
Je Sesbania sesban en su los alcalinos). Nitrogen Fixing Tree Research 
Renorts 1:3-4. E. [Regional Researcn Laboratory, Council of Scientific & 
Industrial Reearch, Jammu-Tawi, India] 

Sesbania seban. Fertilizantes. S. Crerimiento. Nodulaci6n. India.
 
Monogrofias. 

Se ultivaron pllntulas de Sesbania secban en macetas que contenian 1 kg de 
suelo mejorado con 0, 5 6 10 g de yeso o S/maueta. A los 60 dias soe 
midieron altura de tallos, pac!o seco de ralces y brotes, y no. y peso seco 
de n6dulos. Se encontr6 quo el yeso y el S redujeron el pH del suelo; la 
max. reducci6n del pH y las plantas m6s grandes se lograron con 10 g de 
S/maceta. El mayor incremento en la nodulaci6n se oltuvo con 10 g de 
yeso/maoeta. (CIAT)
 

0019
 
28719 JARDIM L.M.B.F. 1984. Efeitos do aluminlo e do manganes sobre o 
desenvolvimento de quatro leguminosas forraguiras tropicais. (Efeetos del 
alummno y el manganeso en el desarrollo de cuatro leguminosas forrajeras
tropicales). Tese Mestrado. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de 
Agricultura Lulz de Queiroz oa Universidade do Sao Paulo. 113p. Pt., Summ. 
Pt., En., 72 Pef., Il. 
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Galactia striata. Neonotonia wightii. Macroptilium atropurpureum. 
Stylosanthes guianensis. Nutrioi6n vegetal. Al. Mn. Toxicidad. Toleranaja. 
Rendimiento. Materia seea. Absorei6n de nutrimentos. 

Se cultivaron en soluc16n nutritiva 4 leguminosas forrajeras tropicales
 
(Galactia striata, Glycine (ueonotonia) wightii cv. Tlnaroo, Macroptilium 
atropurpureum cv. Siratro y Stylosanthes gulanensis cv. IRI 1022) conocidas 
por su aceptabilidad y buena producci6n de MS y proteina. Fstas 
recibieron dosis de Al de 0, 5, 10 y 20 ppm y dusis de Mn de 0, 25, 50 y 
100 ppm, en forma separada. Los sintomas de toxtcidad y los anAlisis de
 
variancia para el peso de MS de las partes abreas y de las ralces
 

permitieron clasificar las especies en relaci6n con .3u tolerancia a los 
excesos de Al y Mn en el medio de cultivo. S. gulanensis y 0. striata se 
mostraron como las mds tolerantes al Al. 0. striata present6 una
 
pradueci6n max. en presencia de 5 ppm de Al; no se afect6 por el incremento 
de la conn. en el medic. S. gulanensis present6 la producci6n max. en 
presercia de 20 ppm de Al, sin pre.'entar toxicidad en ia raices o en las 
hojas. N. wightii y Siratro se mostraron mAs sensibles. La primera se 
benefici6 por la adici6n de Al a la soluci6n, pero la producci6n de MS 
disminuy6 en presencia del elemento t6xico. 11asta 10 ppm de Al, Siratro no 
present6 variaci6n en la producci6n de MS, pero 6sta disminuy6 cuando la 
concn. se elev6 hasta 20 ppm. N. wightii mostr6 sintomas graves de 
toxicidad en la raiz y en la parte atrea de las plantas. En esta especie
 
el nivel m&s alto de Al da i6 completamente el sistema radical de laa 
plantas. En relaci6n con Mr S. guianensis fue la mAs tolerante porque no
 
present6 variaci6n significativa en la producci6n de MS con un aumento en 
los niveles de Mn. No se observaron sintomas severos en las hojas o 
raices. G. striata tambitn se mostr6 tolerante, present6 una reducci6n 
significativa er la producci6n en pre-encia de 100 ppm de Mn y sintomas mAs 
severos de toxicicad que S. guianensis. El cv. Siratro y N. wightii se 
mostraron sensibles al exceso de Mn. N. wlghtii mostr6 una prrduceci6n min. 
on presencia de 25 ppa de Mn, y no se modifie6 sig-.tficativamente con 
concn. mAs altas. El cv. Siratro present6 la mn. producc16n de MS total 
en presencia de 50 ppm del elemento t6xico. Los sintomas de toxicidad 
presentados par N. wiFgtii fueron mis severos que los del cv. Sivatro. La 
adici6n de Al provoc6 una di sminuci6n en las concn. de P, Ca y Mg en las 
ralces y en las partes atreas de 1s p.antas y de Mn en las raice.j y una 
elevac16n del contenldo de Al en las raices. La adicin de Mn provoe6 una 
disminuci6n en la conan. de Ca, K y Mg en las partes a~reas y raices de las 
plantas estudiadas, elevaci6n de los niveles de Zn y Cu en ]as partes 
a~reas y las raices y de Mn en la planta entera. (RA-CIAT) 

0020 
29822 MENEZES, J.B. DE O.X. DE 1934. Efeito da fertilizacao fosfatada e da 
calagem sobre o desenvolvimento em casa de vegetacao de cinco leguminosas 
trapicais forrageiras. (Efecto de la fertilizaci6n con f6sforo y el 
encalamiento en el desarrollo de cinco leguminosas forrajeras tropiales en 
invernadero). Tese Mestrado. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 224p. Pt., Sum. 
Pt., En., 126 Ref., Ii. 

Stylosanthes capitata. Calopogonium mucunoldes. Centrosema pubescens.
 
Macroptilium atropurpureum. Galactia striata. Adaptaci6n. Cerrado. 
Oxisoles. Fertillzaci6n. Cal dolomitica. P. Rendimiento. Materia seaa.
 
Comosici6n quimica. Fertilidad del suelo. Fertilizantes. Brasil.
 

S ;studi6 la adaptaei-5n de algunas legiminosas forrajeras tropicales 
(Stylosanthes capitata, Calopogonium mucunoides, Centrosema pubescens cv. 
Deodoro, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro y Galactia striata) en 
condiciones de invernaderc, en un Latosol (Oxisol) rojo-amarillo, procedente 
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de la regi6n de Cerrado. Se aplicaron 3 niveles de encalamiento (0, 1.5 y3.0 t do cal dolomitica/ha) combinados 
con 4 tratamientos de fertilizaci6n
(testigo, fosfato catalao con y sin S, superfosfato simple). Se aplic6 P araz6n de 150 kg/ha . Se utiliz6 un diseho exptl. de bloques al azar conparcelas subdivididas con 3 repeticiones; las leguminosas se 
colocaron en
las parcelas, las fuentes de P en las subpareelas y los nivelesencalamiento en las sub-subparcelas. Se evaluaron los efectos de 
de 

los
tratamientos, 
 no s61o a trav6s de las principales caracterlsticas quimicasy de las plantas, sino tambi6n a traves 
de ]as producciones de MS a 65
grados eentigrados de la parte atrea y de las raices y de los contenidos ycantidad de nutrimentos en la parte abrea de la planta. El enalamientoelev6 el nivel del pH, neutraliz6 el Al interambiable y reduJu ladisponibilidad de P procedente de roca fosf6rica a pesar de la preparaei6nprevia del 
suelo con roea fosf6rica. 
 En las condiciones del 
expt. se
demostr6 el alto potencial de adartaci6n de S. capitata 
y C. mueunoides enel suelo estudiado, seguldos por 0. striata, M. atropurpureum y C.pubescens. Al toner en cuenta el efecto prom. de todas las fuentes de P, seencontr6 un efecto negativo del encalsmiento en la producci6n de C.pubescens y uno 
positivo en la de G. striata. 
Ademds, se present6tendencia de interacci6n triple entre 
una 

Ca x fuente de P x leguminosa, quesolamente en su desdoblamiento mostr6 un efect diferente del encalamiento para cada leguminova dentro de las fuentes de P. En los tratamientos sin
encalamiento se destac6 C. pubescens, la cual ouup6 el primer lugar enausencia de P y en el tratamiento con roca fosf6rica, y el segundo lugarel tratamiento con superfosfato simple. 
en 

En funci6n de la planta escogida,el nivel de producci6n previsto y la relaci6n de costo entre la fuente de Py el producto obterdo, la fertilizaci6n con P sigue siendo de interbs para
la investigaci6n. (RA-CIAT)
 

0021
28718 RANGEL, J.H. DE A. 1984. Efelto residual de fontes de f6sforo e
da calagem na producao de matbria seca 
acao
 

e composicao quimica de cincoleguminosas forrageiras tropicais. (Efecto residual de fuentes de f6sforo yacci6n de la cal en la producci6n de materia seca y la composici6n quimicade cinco leguminosas forrajeras tropicales). Tese Mestrado. Piraclcaba-SP,Brasil, Eseola Superior Luiz de Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 1 6 
5p.
Pt., Sum. Pt., En., 
 105 Ref., Il. 

Stylosanthes capitata. Macroptilium atropurpureum. Calopogonium mucunoides.Centrosema pubescens. Galactia striata. Fertilizantes. P. Cal dolomitica.Roea fosf6rica. Efecto residual. Disponibilidad de nutrimentos.
Rendimiento. Materia seca. Contenido de minerales. pH. Oxisoles. Brasil. 

Se estudi6 el efecto residual de 3 fuentes de P y un testigo en combfnaci6n con 3 niveles de encalamiento, en la producc16n de P.S y los contenidos denutrimentos en la MS de las leguminosas Stylosanthes capitata, Macroptiliumatropurpureum cv. Siratro, Calopogonium mucunoides, Centrosema pubescenscv. 
Deodoro y Galactia striata. Las especies se cultivaron en un Latosol(Oxisol) rojo-amarillo de Cerrado, en macetas en invernadero durantedias. Se utiliz6 un diseo exptl. 
64 

de bloques al azar, en parcelas
subdivididas 
con 3 repeticiones. 
Las fuentes de P aplicadas con
anterioridad a nivel do 150 kg/ha fueron: P natural del 
suelo (testigo);
roca fosf6rica de 
Catalao (aplicado a los 353 dias); superfosfato simple
(aplicado a los 284 dias); y roea 
fosf6rica Catalao con adici6n de 80 kg de
S/ha (aplicado a los 353 dias). 
 Dentro de cada fuente se estudiaron los
niveles de 
0, 1500 y 3000 kg de cal dolomitica/ha. Lus valores del pH y
los niveles de Al, 
Ca y Mg en el suelo se relacioraron con el efecto
residual de la cal 
aplicada en el 
cultivo anterior con las mismasleguminosas. En los anlisis de suelo para la determinaci6n del P 
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disponible por el m6todo de Carolina del Norte, no se detectaron
 
modificaciones en los niveles de cada elemento como efecto residual de las
 
fertilizaciones anteriores. La especie. las fuentes de P y los niveles de
 
encalamiento afectaron la producci6n de MS en la parte atrea de las
 
legzminosas. En cuanto a las fuentes, el superfosfato simple aument6 8
 
veces ia producci6n obtenida con el testigo y 2 veces la obtenida con la 
rooa foaf6rica, quo a su vez fue 4 veces mAs eficiente que el testigo. S. 
capitata y C. muconoides presentaron una mayor CLpacidad de adaptaci6n a 
bajos niveles de P en el suelo y produjo, con roca fosf6rica, el 75 y 60 
por ciento, resp., de Is MS obtenida con el superfosfato simple. El 
encalamiento ejerc6 un efecto depresivo en la producci6n de MS de la 
mayoria de las legwiinosas, cuando se aplin6 ccn roca fosf6rica. El 
superfosfato simple produjo pequehos aumentos de la producei6n; solamente 
fue significativo (P menor quo 0.05) para el cv. Siratro. No se encontr6 
relaci6n entre los niveles de P en la parte atrea de las leguminosas y la 
producei6n de MS de las mismas. Los contenidos de K en la MS variaron 
invereamente con la solubilidad de las fuentes de P y no se modificaron en 
las especies per la influencia del encalamiento. El Ca present6 contenidos 
superiores a los normales de las plantas, y no hubo diferencias 
significativas entre los tratamientos. Entre los contenidos de Mg hubo 
diferencias significativas entre las leguminosas por el efecto de los 
niveles de encalamiento. El cv. Siratro present6 la mayor capacidad de
 
acumulaci6n de Mg en la parte a~rea. Se observ6 un efecto negativo del 
encalamiento en relaci6n con la absorci6n de los nutrimentos Zn y Mn y un 
efecto negativo tambi6n de las fuentes mds solubles de P en la absorci6n 
del Cu, par el aumento de la concn. de HI2P04 en el suelo. (RA-CIAT) 

0022 
29812 TEITZEL, J.K.; STANDLEN, J.; ABBOTT, R.A. 1983. Nutrition of 
Digitaria decumbens on two sandy soils in a humid tropical lowland 
environment. (Nutrici6n de Digitaria decumbens en dos suelos arenosos en un 
ambiente de tierras bajas himedas tropicales). Queensland Journal of 
Agricultural and Animal Sciences 40(1):1-14. En., Sum. En., 12 Ref., Ii. 
[Queensland Dept. of Primary Industries, South Johnstone Research Station.
 
Qld. 4859, Australia]
 

Digitaria decumbens. Requerimientos nutrice.onales (plantas). Ensayos 
regionales. Evaluaci6n. Nutrici6n vegetal. Fertilizantes. N. P. K. Ca.
 
Cortes. Suelos. Requerimlentos eddficos. Tr6pico h~medo. Rendimiento. 
Materia sea. Australia. 

Se estudiaron los requerimientos de fertili. ci6n de Digitaria decumbens en 
2 sitios representatives de clases de tlerra importantes en extensas 
regiones de suelos arenosos inf~rtiles en las tierras baJas hfmedas 
tropicales de Queensland, Australia. El primer sitio se deriv6 de granito 
y el segundo de arenu de plays. Se variarun las cantidades de 
fertilizantes de N, P, K y Ca en un expt. de corte en parcelas pequehas en 
cada sitio y so estudiaron las fuentes y las tasas de S en un tercer expt. 
en arena de playa. Los resultados mostraron la interuependencia de los 
diferentes fertilizantes en las situaciones donde se presentaron 
deficiencias m6ltiples. La cantidad de fertilizante requerido y el grado de 
la respuesta de] rendimiento a cualquier elemento dependi6 de la cantidad 
en que se aplicaron los otros elementos. Los resultados indicaron que un 
insumo inicial de 500 kg de superfosfato, 50 kg de mur.ato de potasa y 500 
kg de cal agricola/ha mfs un insumo anual de 200 kg de N/ha satisfacen los 
requerimientos de N, K, P. S y Ca de D. decumbens en ambos tipos de zuelo. 
Sin embargo, se encontr6 evidencia de modelos de deficiencia secuencial 
pars el rango de elementos en ambos sitios. (RA-CIAT) V~aae ademAs 0013 
0025 0169
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C04 
 Coposici6n Qulmica, Metodologla y Anlisis 

0023
30237 TANGENDJAJA, B. ; LOWRY, J.B. ; WILLS, R.B.H. 1986. Isolation of amimosine degrading enzyme from Leucaena leaf. (Aislamiento de una enzimaque degrada la mimosina de nojas de Leucaena leucocephala). Journal of theScience of Food and Agriculture 37(6):523-526. En., Sum. En., 
11 Ref., I.
[School of Food Technology, Uriv. of New South Wales, Kensington, NSW 2033,
Australia] 

Leucaena leucocephala. Mimosina. Toxicidad. Enzimas. AnAlisis quimico.
Mtodos y t6cnlicas. Monografias. 

Se aisl6 una ernzima que cataliza la degradacl6n de mimosina a 3-hidroxi-4(U H)-p ,ridona (DHP) de hojas de Leucaena leucocehlala mediante extracc6ncon sulyato do amonio, purificaci6n en Sephadex G-25 y fraccionamiento enSepharose GB y electroforesis en geles. Se encontr6 que la enzima tiene unp. mol. de 140, 000, un valor Km de 1.64 mil. :Uolar/ml y una velocidad max.de reacci6n de 0.3 mmol de DHP producida/ml/min. La tiroxlna fue un
inhibidor competitivo de la enzima peroel. DHP no qctu6 como inhibidor deretroaoni6n. La enzlma se denam*in6 "mimosinasa". (NA-CIAT) 

0024
29222 CARDONA M., 0.; CORREA J., 
J. 1984. ApllcacJ6n fraccionada de
nitr6geno 'n el rendimiento y compodici6n quimica del pasto Kingrass(Pennisetum purpuretun x Pennisetum thyphoJdes. Teds3 Zootoonista. Medellin,Universidad Nacional do Colombia. 75p. Fs., Sum. Es., 23 Ref., Il. 
King grass. Fertilizaci6n. N. Rendimiento. Composi c6n quimica. Cortes.Producci6n de forraje. Fertilzantes. Colombia. Monograflas.
 

En el Centro de Producci6n San Pablo en Rionegro (Antioquia, Colombia), seobsarv6 el efecto de la aplicaci6n fraccionada de N e el rendimient- ycomposici6n quimica de King grass, 
con cortes reallzados cada 45 dE.. y conuna dosls constante de N do 90 kg/ha, pero fraccionada seg(n cadatratamiento. Se determin6 la 6poca mAs apropiada para la fertilzaci6nnitrogenada despus del corte on cuanto a la producc16n de forraje, aligual quo el efecto de la poca de aplicaci6n de N en la composici6nquimica del pasto (contenido de PC, cenizas, P, K, Ca y Mg). Se estud16 elefecto de las distintas 6pocas de aplicaci6n de N en la relaci6nhojas:tallos. No 
so encontr6 diferencia significativa para ninguna de las
variables en estudio (P igual 
o monor que 0.05). Sir embargo, soencontraron altos rendimientos en forraje verde y de proteins (68.84 y1.17 t/ha/corte), altos conteridos de PC (base seca), K y de cenizas(15.49, 5.39 y 16.Q6 por ciento, reap.), bajo contenido de MS (11 perciento), buenos contenidos de P, Ca y Mg (0.35, 0.48 y 0.30 por ciento,
resp., y buena relaci6n hojas:tallos. (RA) 

DO0 AURONOMIA
 

D01 Suelo, Riego, Clima y Fertilizaci6n
 

0025
29890 CRESPO, 0. ; GONZALEZ, S. 1986. Algunos factores que afectan olcontenido de microelementos en los pastos y recomendaciones de aplicaci6n.Ciencia y Tkcnica en la Agrieultura. Pastos y Forrajes 9(l):35-49. Es.,Sum. Es., En., 6 Ref. [Inst. dc Ciencia Animal, Apartado 24, 9qn Jos6 de 
Las Lajas, La Habana, Cuba]
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Pani,um maximum. Digitara decumbens. Pennisetum purpureum. Cynodon 
dactylon. Melinis minutiflora. Cynodon nlemfuensis. Fertilizantes. N. 
Micronutrimentos. Contenido de minerales. Suelos. Esti~reol. Cuba. 

Se comprob6 que el contenido de mieroelementos en los pastos y forrajes 
flucta considerablemente. Como los factores rods influyente, se sehalan 
especies y var., edad de rebrote, fertillzaei6n nitrogenada, camblos 
climAticos y componentes morfol6gicos. Se indican las dosis de 
microelementos recomendados para suelos de diferentes texturas y se 
reseian los rangos de contenido encontrados para diversas especies y var. 
en diferentes tipos de suelos. Se comprob6 que los fertilizantes minerales
 

(principalmente, los superfosfatos) y el estitrool vacuno aportan 
importantes cantidades de microelementos al suelo. Se incluyen el 

contenido prom. de microelementos en un importante grupo de suelos cubancs 
y tablas de interpretaci6n del contenido en suelos y plantas. Ce 
reccmienda establecer cuanto antes mttodos agroquimicos adecuados de 
determinaci6n de microelementos en los suelos mAs representativos de la 
ganaderia, conocer los contenidos criticos en suelos y pastos y 
contabilizar las dosis de microelementos en los sistemas intensivos de 
explotaci6n forrajera en diferentes suelos. (RA) 

0026
 
29270 CRESPO, G.; ODUARDO, M. 1985. Influencia del momento de aplicaci6n
 
del estibrcol vacuno durante la fase de preparacibn de tierra en el 
establecimiento y producei6n forrajera del king grass (Pernisetum 
purpureum x Pennisetum typhoides). Boletin T6cnlco de Pastos no.1:103-120. 
Es., Sum. Es., 17 Ref., Ii. 

King grass. Esti6rcol. Labranza. Establecimlento. Suelos. Producci6n de 
forraje. Contenido de minerales. Fertilidad del suelo. Rendimiento. Materia
 

seca. Cuba. Monografias.
 

En un diseTo de bloques al azar con 4 repeticiones se estudi6 el efecto de 
aplicar estibrcol (40 t/ha) en diferentes momentos de preparac16n de la 
tierra (antes de la rotura, antes del cruce, antes de la 6ltima grada y sin 
estibrcol) en el establecimiento y is produccl6n del King grass en un suelo 
ferralitico rojo. El esti6rcol increment6 (P meter que 0.001) la altura 
del forraje, el no. de hijos/planta y el rendimiento forrajero en is fase 
de establecimiento sin dilferencias entre los momentos dc aplicaci6n. El 
rendimiento acumulado anual de forraje y de hojas se increment. (P menor 
que 0.001) por la aplicaci6n del esti~rcol (62 y 114t/ha pcr ermmiia ciel
 
testigo) y no se encontraron diferencias entre los mementos de aplicael6n.
 
E1 tratamiento antes de la rotura proporcion6 el mayor rendimiento y el 
mayor contenido de K del forraje en los 6ltimos cortes; esto increment6 
significativamente los contenidos de MO, P y K en el suelo. Se recomienda 
aplicar el estibrcol antes de la rotura en las Areas de fomento de esta 

u.[,eci(c t'nvestigar Is mejor relaci6n estitrol:fertilizante potfsico en 
tipos de suelos similares. (RA) 

0027
 
29262 CUESTA, A. 1985. La respuesta de las legwminosas forrajeras
 
tropicales a la fertilizaci6n y la fertilidad del suelo. Boletin T6cnico de
 
Pastos no.1:1-18. Es., 64 Ref.
 

Leguminosa.. Fertilizaci6n. Fertilidad del suelo. N. P. K. S. Ca. Mg. 
Micronutrimentos. Fertilizantes. Producc16n de forraje. Nutrici6n vegetal. 
Cuba. 

Se revisan aspectos de la respuesta de las leguminosas forrajeras 
tropicales a la fertilizaci6n y la fertilidad del suelo, con referencia 
especial a trabajos realizados en Cuba. Se describen las respuestas de las 
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leguminosas en general al N, P, K, S, Ca, g,M M , -. Cu, Mn. B y Fe. Sedisouten las estrategias

fertilizaci6n. Se concluy6 

que 
que 

se deben seguir en los estudios de

los estudios de fertilizaci6n en Cuba se hanconcentrado en P, S y Mo. El uso difundido del superfosfato simple en Cubaes beneflcoso por rer portador de P y S. (CIAT) 

002829841 DWIVEDI, G.K.; KANODIA, K. C. 1986. Effect of nitrogen levelsdifferent varieties of Setaria 
on 

sphacelata (Schumach.Ex M.B. moss ) Stapf, et Ce. Hubb.under rainfed conditions. (Efecto de niveles de ieitr6geno endlferenten variedades de Setaria shAacelata bajo condiclones de temporal).Forage Research 12(1):21-25. En., Sum. En., 7 Ref. [Division of GrasslandNanagament, Indian Grasisland & Fodder Rc earch Inst., Jhansi, india] 

Setaria snhacelata. Cultivares. Fertilizaite. N. Rendimiento. Materiaseca. Crecimsinto. Conteriddo tpfrotu1ras. Abnorc16n de nutrimentos. India. 
Monografi as. 

Se estudi6 el comp rtamierto de 3 cv. de Setarna s nacelata (Kazungula,Narok y Nandl) fertilizados con 0, 40, 80 y 120 kg 6e N/ha durante 1980 y1981. Fl cv. Nandi Frodujo losn mayores rendimlentos MS (73.57 q/ha) yPC (4.141 q/ha). Los, porcentaJes de ab sorni6n 
de 

y de recuperaci6n de N enKazungula y Nandi fueron igualel;. La aplicaei6n de 120 kg de N/haincrement6 ;igrificativamente ;c de1roducifn forraje, el rendimiento dePC y la absore16n de N. El jp(: -ntaje de recuperac16n de N fue mayor con40 kg de N/ha, comparado con ic, otros, tratamientos. (RA-CIAT) 

29268 GONZALEZ, S. B. ; RAMOS, 
0029 

N. ; SANCHEZ, m.fertilizaci6n nitrogerada en la compcsnii6n 
1985. Inf] uencla de la 

mineral de los pastoa estrella(Cynodon nlumfuenis cv. jamaicano) y bermuda cruzada (Cynodon dactylon cv.Coast cross 1) en la Cpoca do seco. Poletin Ttcnico de Pa:;toi no.1:81-88. 
Es., Sum. Es., 7 Ref. 

Cynodon nlemfuennis. Cynodon dactylon. Fertilizaei6n. N. Epoca seca.
Contenido de minerale:s. Fertillzantes. 
 Cuba. Monograflas. 

En un diseo de bloques al azar con ai'reglo factorial y 4 repetIcionesestud16 el efecto sede 3 doris de N (0, 200 y 4100kg/ha/aho) en lacompc3ici6n mineral de CynoJon dactylon cv. Coast cross I y Cynodonnlemfuensis cv. Es.trella jamaicano en la poca seea con riego. El P y Kmostraron diferencias significativas entre especles (P meon que 0.05) yentre niveles de fertilizaci6n (P menor que 0.001). 
 La dosis de 400 kg de
N/ha disninuy6 el contenido de P (0.35 per ciento) y de K (1.45 par ciento)pere auuent6 --.ignifieativamente el conterido de Mg (P menor quo 0.001). ElCu y el Mn mostraron interacci6n entre el N y la especie (P monor que 0.01y P me-or que 0.001, reap.). Los mayore.s valores se preaertaron endactylon C.con 400 kg de '/ha, no encontrAnduoe 
N/ha para 

dlferencias entre 200-400 kgC. rlo-mfuensl.. tratamientos no influyeronLos en los contenidos
de Ca y Fe, los cuales variaron entre 0.f1-0.45 por ciento y entre 73-84
 ppm para arnbas especies, 
 resp. ; sin embargo, el Zn mostr6 diferenciassignificativas entre especies. C. nlemfuesms presert6 generalmente losmayares centenidos de los elementos estudlados. Se discuten las tendenciasdel contenido mineral de estas especie: para los niveles de N estudiados. 
(RA) 

003030201 HERNANDEZ, M. ; CARVENA, M. 1987. Efeoto del nivel y frecuenciaaplicaci6n dedel Ken el pasta este-clla cv. Jamaicano (Cynodon nlemfLensis).Pastos y Forrajes 10(l):61-66. Es., Sum. Es., En., 16 Ref. [Estaci6nExperimental Ge Pastos y Forrajes Indio Hatucy, Perico, Matanzas, Cuba] 

1'4 
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Cynodon nlemfuensis. Cultivares. Fertilizaci6n. K. Rendimiento. Materia 
seca. Epoca lluviosa. Epoca seca. Contenido de K. Cuba. onografias. 

Se wvalu6 la respuesta de Cynodon nlemfuensis cv. Jamaicano a diferentes 
niveles y frecuenias de fertilizaci6n potAsica. Se emple6 un disemo en 
bloques al azar con arreglo factorial con testigo y 4 repeticiones para
estudiar los snigiientes tratomientos: niveles de K (100, 150 y 200 
kg/ha/ao) y frecuencias de aplicaci6n (1, 2 y 4 veces/ago). El testigo no 
recibi6 K. Todos los tratamientos recibieron 300 kg de N/ha fraccionado 
pop caorte y 150 kg do P en la siembra. Se encontraron diferencias 
sign-ficativas (P menor que 0.001) en el rendmiento en el tercer ago, 
presentando el testigo la menor producc.6n de MS (6.7 t/ha/aho). El
 
contenido y la extracci6n de K fueron mayores en aquellos tratamientos quo 
recibieron fertJlizaci6n pothsica. El testigo present6 los contenidos mfs 
bajos en los 3 -- os de evaluaci6n (0.76, 0.55 y 0.81 por ciento en 6poca de 
lluvias y 0.72, 0.52 y 0.76 por ciento en bpoca seca). Seg~n los 
resultados se concluye quo deben aplicarse 100 kg de K/ha/ago en el tercer 
a1io en eondi.iones similares a las de este expt. (RA) 

0031
 
29832 LEON C., P.R. ; GOMEZ L., J.A. 1986. Efecto de la gallinaza y del 
esti~rcol bovino frescos sobre la producci6n de forraje de la graminea

"King grass" (Pennisetum purpuream x F. americanum Burton) en un andosol de 
Cajibio-Cauca. Acta Agron6mica 36(2):177-184. Es., Sum. Es., En., 10 Ref.
 

King grass. Fertilizantes. Gallinaza. Cal dolomitica. N. Esti6rcol.
 
Fertilizaci6n. Rendimiento. Hateria seca. Producci6n de forraje. Cortes. 
Colombia. Monografias.
 

Se eva]u6 la respuesta en r-ndimiento de King grass a la aplicaci6n de 
fertilizantes orginJcos, urea y cal dolomitica. Los mayores rendimientos 
de forraje seco se obtuvieron con la aplicaci6n por corte de 3 t de 
gallinaza/ha, aunque no fue diferente estadisticamente del tratamiento con 
urea (200 kg de N/ha). A pesar de 6sto, pareoen po.~o r,-,.cmendables 
cantidades mayores de I t de gallinaza,'ha y 50 kg de N/ha/corte, 
tratamientos que obtuvieron igual comportamiento en cuanto a rendimiento. 
La producci6n no respondi6 a las aplicaciones do cal. (RA)
 

0032
 
29294 LOPEZ C., d.; SILVA DEL A., 0. 1986. Fertilizaci6n de gramineas y

leguminosas forrajeras tropicales con roca fosf6rica. Tarapoto, Perd, 
Instituto Nacional do Investigaoi6n y Promoci6n Agropecuaria. Avances en 
Investigaci6n en Pastos y Forrajes no.1. 7p. Es., Sum. En., Il. 

Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus. Hyparrhenia rufa. Melinis 
minotiflora. Desmodium ovalifolium. Puraria phaseololdes. Stylosanthes 
capitata. Zornia. Cortes. Oxisolen. Roca fosf6rica. FerLilizantes.
 
Rendlmieno. Materia sea. P. Bosques. Per6. 

En un Oxisol &cido de bajo contenido de P y alta :3aturaci6n do Al, en 
Tarapoto, PerC, so evalu6 la ficiencia do la rosa fosf6rica Bayobar (30 
por clento de P), comparada con superfosfato triple, en la producci6n de MS 
de 14gramineas y 4 leguminosas forrajeras. Despu6s de 6 cortes realizados 
cada 6 semanas, se demostr6 que es posible obtener igiial producci6n de MS 
(6.0 t/ba/abo) utilizando 60 kg de P/haiaho en la forma de superfosfato 
triple o roca fosf6rica Bayobar. Cuando se utilizaron 120 kg de P/ha/ago 
en forma de roca fosf6riea Bayobar, se obtuvo una mayor producci6n de MS 
(7.0 t/ha/ao) en las 8 espeeies forrajeras evaluadas. Andropogon gayanus 
CIAT 621 fue la graminea mas p:roductiva (11.0 t/ha/aho) y Desmodium 
ovalifolium CIAT 350 la leguminosa m6s productiva (6.5 t/ha/ago). (JA-CIAT)
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0033
29849 PARETAS, J.J. 1984. Algunos factores que afectan la produci6n de
forrajes. Ciencia y T6crlica en la Agricultura. Pastos y Forrajes

7(2) :15-27. Es., Sum. Es., En., 17 Ref. [Estaci6n Central de Pastus y
Forrajes Niha Bonita, Ministerio de la Agricultura, Ciudad do La Habana,
 
Cuba]
 

Producci6n de forraje. Fertilizantes. N. P. K. Svelos. Estitrcol. Manejo de
praderas. Renovacl6n. Cultivo interealado. Gramineas. Cuba. 

Se analizan algunos factores que intervienen en la producci6n do forrajes

en las condiciones tropicales, sicndo el 
N uno de los elementos discutidos. 
Asi, a pesar de que este elemento es el factor que mAs limita la producci6n
de los forrajes en las ceondiciones de Cuba, su aplicaci6n a veces no se
corresponde con una elevacifn de los renjimientos de MS, debido a que en
6sta intervienen otros factoren tmportantes, come especie, suelo y manejo,
y un adecuado equilibrio cor, otros nutrimentos del suelo. Se sehala quo laaplicaci6n de 15-30 t de MO/ha en forma de excremento eleva en un 20-25 per
ciento la eficiencia do los fertllzante3 mJnerales aplicados, al mismo
tiempo que sL obtiene una 
notable mejoria en las condiciones fisicas del

suelo, lo que aumenta la vida fitil de los forrajes y ahorra labores de
rehabilitaci6n. Litintroducci6n de especies mejoradas posibilita, sin

duda, una mejoria en Is cantidad y calidad de los alimentos producidos como

ha sido demostrado con King grass y Cynodon app. Se discuten las ventajas

del interealamiento con el fin de aumentar la disponibilidad de forraje
durante el periodo seeo. Cuando este slstema se emplea junto a iarehabilitaci6n pormite Is obtenci6n adicional de 8-12 t 
de MS/ha siempre

que se utilice una adecuada densidad do 
siembra del cultivo intercalado. Se

seala In ventaJa de incluir cosechas de granos con un alto valor biol6gico
para deshidratar o producir concentrados. En este entido son promisorios

los cultivos de Helianthus annuus. Glycine max y Sorghum vulgare. (RA) 

0034

29245 SERNA E., G.; URIBE A., H.A. 1984. Respuesta del pasto Kingrass

(Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides) a tres fuentes de
fertilizaci6n nitrogenada. Tests Ing.Agr. Universidad Nacional de Colombia. 
75p. Es., Sum. Es., 25 Ref., Ii. 

King grass. Fertilizaci6n. N. Rendimiento. Materia seca. Contenido de
proteinas. Cortes. Fertilizantes. Abonos. Producci6n de for) aje. Colombia. 
Aonografias. 

En la finca El Bosque Iccalizada en el municipio de Andes (Antioquia,
Colombia) se evalu6 durante Julio-dic. de 1983 el efecto de 3 fuentes de N en el rondimiento y contenido de proteina de King grass. Las fuentes
utilizadas fueron urea (146 por ciento de N), pulpa de caf& y abono de 

de N 

establo. So utiliz6 un diseho de bloques al 
azar con 7 tratamientos y 4
repeticiones, para un total de 28 parcelas exptl. de 20 metros cuadrades
cada una. Los tratamientos fueron: testigo; 50 y 100 kg de N/ha, 5 y 10 t
de pulpa de cafb/ha, 5 y 10 t de abono de establo/ha. El anAllsis
 
estadistico se realiz6 con pruebas de 
contrastes ortogonales y Duncan al 
nivel do 5 por ciento. Se realizaron 3 cortes y on cada uno se
determinaron eso Verde, peso seco y proteina/unidad exptl. Los mejores
resultados de peso Verde, peso 
 eco y proteina se obtuvieron con 100 kg de
N/ha, pero no se erk-ontr6 diferencia significativa con la dosis de 50 kg de
N/ha. Los contenidos de proteina (porcentaje) y la producci6n de 
proteina/ha s6lo aumentaron significativamente con la dosis de 100 kg de

N/ha. Los rendlmientos obtenidos con pulpa de caf6 y abono de establo 
fueron muy similares; las dosis de 10 t/ha no mostraron dlferenciazignificativa con las de 5 t/ha, y ostas C1timas ne ±norementaron los 
eendimientos significativamente en ceomparac16n con el teptigo sin N. Los 
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datos obtenidos parecen indicar que la aplicaci6n do pulpa de caf6 y abono 
de establo debe hacerse en cantidades altas (superiores a 10 t/ha). (RA) 

0035
 
29286 SOBRAL, L.F.; BARRETO, A.C.; ARAGAO, W.M.; ALMEIDA, S.A. 1986. 
Caracterizacao da 
curva de resposta ao f6sforo per gramineas forragelras. 
(Caracterizaci6n do la curva de respuesta al f6sforo pcr gramineas 
forrajeras). Aracaju-SE, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa
 
Agropecuiria. Centro Naclonal de Pesquisa de Coco. Pesquisa en Andamento 
no.01. Pt., I1. [EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de Coco, Caixa Postal 
44, 49.000, Aracaju-SE, Brasil]
 

Panicun maximum. Cenchrus ciliaris. Brachlaria decumbens. Fertilizantes. P. 
Evaluaci6n. Ensayos regionales. Rendimiento. Materia seca. Cortes. 
Precipitaci6n. Brasi].
 

Para definir el nivel critico de fertlllzari6n con P en suelos de los 
municipios de CarirLa y Arauh (Sergipe, Brasil), se adelantaron expt. de
 
fertilizaci6n con 0, 100, 200 y 300 kg de 
 P/ha en pasturas do las gramineas 
Panicum maximum cv. Sempre Verde en ambas localidades, Pennisetum ciliaris 
en Carira y Brachiaria decumbens en Araud. En el 
primer a~io, la producci6n
 
de MS de P. raximum en Carira aument6 en aprox. 27 por cienro (de 6269.9 a 
7981.7 kg/ha), en respuesta a 100 kg de P/ha. Dols mayores de P no 
lograron mayores aumentos en la producci6n de MS. Los resultados con P. 
ciliaris en esta localidad fueron similares a los obtenidos con P. maximum, 
poro en el primero se hicleron 14 cortes y en P. maximum 3 cortes. En ambos 
se observ6 un efecto m~s pronunciado del P en los primeros cortes,
 
probablemente debido a que coincldleron con los perlodos mns 
lluviosos. En
 
Araud los resultados con P. maximum y B. decumbens fueron similares a los
 
obtenidos en Carira; no se observ6 atunento en productividad con dosis
 
superiores a 100 kg de P/ha. P. maximum produjo el doble de MS que en
 
Carira, posiblemente debido a que ArauL es una regi6n de ms lluvias.
 
(CIAT) V6ase ademds 0018 0020 0021 0022 
 0026 0060 0072 0085
 
0119 0127 0128 0148 0152 0168 0169 0170 0171 0202
 

D02 Pr~oticas Culturales: Siembra, Control de Malezas y Cosecha
 

0036 
29248 CARMONA S., A.E. 1982. Combate quirico de malas hierbas para el 
establecimiento del Kudzu (Pueraria phaseoloides). Tesis Ing.Agr. San JoA, 
Universidad de Costa Rica. 65p. Es., Sum. Es., 48 Ref., I1. 

Pueraria phaseoloides. Control de malezas. Herbicidas. Siembra.
 
Establecimiento. Costa Rica. Monograffas. 

En una prueba preliminar efectuada en la Provincia de Puntarenas, Costa 
Rica, se estudi6 la efectividad de 14 herbicidas para el combate de malezas 
durante el establecimiento de Pueraria phaseoloides. Los mejores 
resultados se obtuvieron con los herbicidas oxifluorf~n (0.75 k ,'ha), 
alaclor (1.50 kg/ha), napropamida (4.00 kg/ha) y dinitramina (0.75 kg/ha) 
aplicados el dia de la siembra. En un segundo ensayo, los herbicidas 
seleccionados en la primera fase so utilizaron solos y en meaclas y so 
compararon contra un testigo absoluto y tin testigo deshlerbado. El mayor 
control de las malezas se encontr6 con los tratamientos oxifluorfbn a 0.75
 
y 1.25 kg/ha y alaclor + xifluorf~n (1.00 + 0.50 kg/ha) aplicados un dia 
despu6s de la siembra de P. phaseoloides. El control de lan malezas 
durante el establecimiento de P. favoreci6phaseoloides un establecimiento 
mfi. rfpido de la legumin'sa en relaci6n con el testigu absoluto. El mayor 
peso de las plantas de P. phaseoloides se encontr6 con alaclor a 1.50 kg/ha 
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y alaclor + oxifluorf&n (1.00 + 0.50 kg/ha), los cuales superaron al
testigo absoluto y fucron semeJantna al testige deshierbado. En el testigoabsolute, P. phaseoloides present6 una poblac16n de malezas que no 
difiri6do algunos tratamientos quimicoo, 1o cual reafirma que erta planta posee la
caracteristica natural de evitar el crecimiento de alninoa g~neros demalezas. Sin seembargo, encontr6 una tendencia negativa de las malezas dohoja ancha y hoja angata contra el peso fresco de P. phaseololdes, lo cual
indica la necesidad de combatir a las malezas durante el establecimlento deesta leguminosa do cobertura. En lon tratamientos con dinitramina a 1.25
kg/ha y napropamida a 4.00 y 5.00 kg/ha, P. phaseoloides present6 una

germinaci6n 
 err~tica, un pobre desarrollo del sistema radical y una 
clorosis 
tenue en el follaJe. (RA)
 

0037
29996 CORBEA, L.A.; FERNANDEZ, E. 1987. Efecto do 
la 6poea y momento de

si .mbra en el establecimiento del 
paste estrella Jamaicano (Cynodon

nlemfuensis). Pasto y ForraJes 10(1):37-18. Es., Sum. Es., En., 14 Ref.,
I. [Estani6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico,
 
Matanzas, Cuba] 

Cynodon nlemfueonsis. Siembra. Registre 
del tiempo. Establecimiento.
 
Cobrtura. Rendimiento. Materia seca. Cuba. Monografias. 

En un dise o de bloquen al azar con 4 repeticiones, se estudi6 el efecto dela 6poca y cl memento de siembra en el establecimiento de Cynodon

nlemfuensis. 
 Los tratamientos fueron niembra en Junio, Julio, sept., nov.,ene., marzo y wayo. La siembra se realiz6 a vuelta de arado, en un suelo
ferralitico roJo hidratado 
con ser:illa de 90-100 dias de edad. El corte deestablecimiento se 
realiz6 cuando el 
pasta cultivado cubri6 el 75 
per

ciento o mAs del Area en uno de los tratamientos; los restantes cortes se
efeetuaron 
 cada 60 dias. L3s tratamientos de Junio y Julio lograron su
establecimiento 
 a los 120 y 105 dias, resp., y alcanzaron una producci6n de19.9 y 20.3 t de MS/ha sin diferenclas entre ellon, pore si del resto (Pmenor que 0.001), que lograron su establecimiento 
entre 190-340 dias. Las

siembras efectuadas en ene. y mayo no 
llegaron a establecerse a los 340

dims. Lus partmetros de establecimlento de Junio y Julio w0 fueron
igualadon par ning6n otro tratamiento, io que muestra una evidente 
superioridad de 
esos 2 momentos de 
siembra para csta epecie. Se
reccienda el 
periodo iluvioso coma 
el meJor para el establecimiento de C.

niemfuennis y los meses de Junio y Julio come los m~s aproplados. (RA) 

0038
29865 CORBEA, L.A.; FERNANZDEZ, E. 1986. Influericia de la preparaci6n del
suelo en el establecimlerto do pastas. 1. Estrella Jamaicano (Cynodon

nlemfuensis). Pastos y ForraJes 9(2):119-125. Es., Sum. Es., En., 10 Ref.,Ii. [Estaci6n Experimental de Pastas y Forrajes Indio Hatuey, Perico,
 
Matanz as, Cuba]
 

Cynodon niemfuensis. Cultivares. Labranza. Siembra. Cobertura. 
Establecimiento. Rendimiento. Materia seca. Cortes. Suelos. Cv a. 
Monograflas. 

So estudi6 el efecto do la preparac16n del suelo on el establecimiento de
Cynodon niemfuensis en disehoun de bloques al azar con 4 repeticiones y 5tratamientos. Los tratamientos consistieron en la preparaci6n con arado y
grada desde 2 hasta 6 labores, en un suelo ferralitico roJo compactado con
abundante vegetacl6n espontAnea eonpuesta per especies nativas y

cultivadas. La siembra se realiz6 en Julio a vuelta de arado con semilla
de 90 dias de edad y densidad de 2 t/ha. El mayor poreentaJe de Area 
oublerta per C. nlemfuensis y la menor invasi6n par la 
-egetaci6n

espont&nea (P menor que 0.01) se produjeron en los tratamientos con 14 o mds 
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labores. El Area no cubierta en el primer corte (establecimiento) fue
 
mayor (P menor quo 0.05) en los tratamientos con menor no. de labores y no 
se registraron diferencias significativas para rendimaento de MS. ]ongitud 
de estolones y no. de hijos/estol6n. Seg6n lon resultados obtenidos, es
 
necesario realizar 4 labores como min. en la preparael6n del suelo para 
legrar un buen establecimlento en este cv., y deben continuarse estos 
estudios en otros tipos de .uelo. (RAI
 

0039
 
29281 COSTA, N. DE L. 1987. Reeomendacoes tbcnicas para o cultivo do 
guandu. (Becomertiacione3 ttenicas para el cultivo do Cajanus cajan). Porto 
Velho-RO, Brasil, Empresa Brasileira de PesquJsa Agropeouiria. Unidade de 
Exeoucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho. Comunicado T6cnico
 
no.49. 7p. Pt., 11 Ref. [EMBRAPA/Unidade de Execucao de Pe.quisa de Ambito 
Estadual de Porto Velho, Caixa Postal 406, 78.900 Porto Velho-RO, Brasil]
 

Cajanus cajan. Requerlmientos climiticos. Requerimientos edificos. Siembra.
 
Valor nutritivo. Manejo de praderas. Banco de proteinas. Rendimiento.
 
Materia seca. Aumentos de peso. Tasa de carga. Brasil. Monografla.
 

Se revisan anpectos sobre el uso y la producci6n de pasturas de Cajanus 
cajan, con base en reaultados de su investigaci6n en Brasil. Se discuten 
su3 roquerimJentoa de clima y nuelo; 6poca, distancias y densidad de 
siembra; valor nutricional y produotividad; utillzci6n y manejo; 
comportamiento animal en pasturas de C. uajan; y manejo de C. cajan como 
banco de proteina. (CIAT) 

0040
 
29866 HERNANDFZ, 1. ; PEREZ, B. 1986. Mtodo y densidad de siembra en el 
estableciwlento de Stylosanthe. guianensis cv. ClAT-184. Pzstos y Forrajes 
9(2):127-131. Es., SLLM.Es., En., 9 Ref. [Estaci6n Experimental de Paston y 

.Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba] 

Stylosanthes guianerri,. Ecotipos. Sistemas de siembra. Densidad de 
siembra. Establecimlento. Altura de la planta. Cobertura. liamificaci6n. 
Rendimiento. Hateria seoa. Cuba. Monografia:;. 

En un suelo ferralitico rojo de la Estaci6n Exptl. de Pasto-, y Forrajes 
Indio Hatuey se reallz6 un estudio en Stylo,anthis guianenis cv. CIAT-184 
para determiner en su estableoiiriento la influencia de los m6todos de 
siembra a voleo y en linen, con 14 densidades (1.5, 3.5, 5.5 y 7.5 kg de 
semilla pura germinable/ha) con un 30 por ciento de germlnaci6n. Se
 
utiliz6 un dise7o de bloques al azar con arreglo factorial y 4 
repeticiones. Se midi6 el porcentaje de Area cubierta por S. gulanensis y 
malezas, la altura de las plantas, la longitu de las ramas y el
 
rendimiento de MS. Se presentaron diferencias significativas (P menor que 
0.05) en la altura de las plantas a favor del mztodo en linea. En la 
longitud de las ramas los mayores valores (39.78 y 140.20 cm) se obtuvieron 
en las 2 densidades mis bajas. A pesar de no encontrarse diferencias 
signlfieativas, los mejores rendimientos se aleanzaron en las densldades de 
1.5 y 3.5 con el mtodo en linea. Se sugiere :embrar S. gulanensis ov.
 
CIAT-184 en linea con una densidad de 1.5 kg de semilla pura germinable/ha
 
en estas condiciones. (RA)
 

0041
 
29835 MARIN C., D. 1984. Efecto de diferentes formas de siembra sobre el
 
potencial de pres16n del xilema y el rendimiento en granos de Canavzlia
 
ensiformis (L DC. Agronomia Tropical 34(1-3):15-27. Es., Sum. Es., En., 23 
Ref., Ii. [Univ. Central de Venezuela, Facultad de Agronomia, Inst. de 
Botfnica Agricola, Apdo. 4579, Maracay 2101, Venezuela) 
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Canavalia ensiformis. Sistemas de siembra. Semillas. Hendimiento. 
Requerimientos h1dricos, Venezuela. Monoraflas.
 

Se compar6 el rendimjento de granos en cultivos de Canavalla ensiformis
sembrados a densidad constante pero con diferentes posiciones de siembrarespecto a loo camellones. Los mayores rendimientos se obtuvieron consiembras en mitad del emell6n (MC) y en plano (PI), 
entre cuyos valores no
so encontraron diferencias significativas. Las siembras en surco (S) ysobre camell6n (SC) produjeron rendimientos signiftiatvamente menores quelos obtenidos en MC. Por otra parte, se siguieron peri6dicamente los
 cursos diarios del potek~al de pi-esi6n del 
 xilema (P) on 'nlantas de los
tratamientos SC y C mediante el 
uso de una bomba de presi6n. Los

resultados obtenidos sugieren que C. ensiformis 
se 
comporta come reguladora

de potencial h1drico. (HA) 

004229264 RUIZ, T.E. ; LAUZURICA, I. ; BERNAL, G. 1985. Estudio agron6mico de laprofundidad de siembra de Leucaena leucocephala cv Per6 en dos suelos.

Boletin Tcnico de Pastos no.1:29-41. Es., 
 Sum. Es., 16 Ref., Ii. 

Leucaena leueocephala. Profundidad de siembra. Propagac16n por semillas.
 
Germinaci6n. Crecimiento. 
 Suelos. Cuba. Monograflas. 

En un arreglo factorial 2 x 5 en bloques al azar se estudi6 el efecto deltipo de suelo (latosol tipico y pardo tropical) y Is profundidad de slenbra(0, 2, 4, 6 y 8 cm) en la germinaci6n y crecimiento inicial de Leucaera
leuococehala cv. Pnr( en condiciones de invernadero. Hubo interacci6n

significativa entre e] tipo de suelo y la profundidad de siembra para elporeentaje de geruinaeci6n durante los 10 primeros dias y al final del expt.donde los mejores resultados fueron a 2 em pars el suelo latosol y entre
2-4 cm para el pardo tropical. El peso seco fue
de las plantas emergidasmayor (0.03 g) cuando las semillas se colocaron entre 2-14 cm de profundidad
en cualquier tipo de suelo (P menor que 0.001). No hubo efecto

significativo entre 
los factore estudloen para la altura, no. dehojas/planta y peso de 
la planta al final del expt. 
 Se 2oncluye que no se
deben efectuar siembras superficlales con esta especie. En el suelo pardotropical se debe sembrar entre 2-4 cm yen el latosol a 2 cm de
 
profundidad. (RA)
 

004328723 SETTI, J.C. DE A.; ALMEIDA, F.M. DE 1986. Controle qulmico e mecanico

da palmeira bacuri em pastagens. (Control quimico y irecAnico 
de Pradosia

lutexens en pasturas). Campo Grande-MS, Brasil, Empress de Pesquisa,
Assistencia T6cnica e Extensao Rural de Mato Grosso do Sul. Pesquisa emAndamento no.23. 7p. Pt., 
1 Ref. [EMPAER, Caixa Postal 472, 79.100 Campo

Grande-MS, Brasil]
 

Panicun maximum. Control de malezas. Control quimico. Control mecAnico.
 
Malezas. Brasil. Monografas.
 

Se estudi6 el control 
de Pradosia lutexens, maleza agresiva de dificil

erradicaci6n en Mato Grosso do Sul 
(Brasil), en pasturas de Panicum
maximum. 
Se utiliz6 control quimico (dicamba a una conch. de 2 por ciento
de i.a. + aeeite diesel 
o aeeite quemado) o combinado con medios mecnlcos
 
(destrucci6n del 
punto de crecimiento y/o poda). 
 Los tratamientos que
lograron el mayor control incluyeron dicamba + aceite diesel 
+ destrucci6n

del punto de crecimiento (100 por ciento de control), dicamba + aceite
diesel + destrucci6n del punto ae crecimiento + poda (95 por clento decontrol) y dicamba + aenite quemado + destrucci6n del punto de crecimientu+ poda (90 per ciento de control). Dicamba solo o con aceite quemado no
lograron un buen control. El 
aceite quemado s6lo tue ben~fico en
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asociaoi6n con un m6todo mecnico. La destrucci6n del punto de crecimiento 
(estacado) rue mAs efectiva que la poda en asociaci6n con el control 
quimico. (CIAT) 

0044
 
29868 SISTACHS, M. ; LEON, J. . 1986. Susceptibilidad de las semillas de
 
Paspalum virgatum y Sorghum halepense a diferentes herbicidas. Pastos y 
Forrajes 9(2):141-146. Es., Sum. Es., En., 23 Ref. [In.. de Ciencia 
Animal, San Jos6 de Las Lajas, La Habana, Cuba) 

Paspalum virgatum. Sorghum halepense. Semillas. Malezas. Control de 
malezas. Herbicidas. Germinaci6n. Cuba. Monografias. 

Se estudi6 el comportamiento biol6gico de las seamillas de Puspalum virgatua 
y Sorghum halepense frente a los herbicidas atrazina, dalap6n. diur6r, 
ioxinil, TCA y trifluralin y un testigo. Se us6 un diseho de bloques al 
azar con 3 repeticiones en condiciones de invernadero. Atrazina, dalap6n y 
TCA efectuaron un control complete en P. virgatum, mientras que trifluralin 
control6 el 96 por ciento de esta especie. Tanto trifluralin como dalap6n 
mostraron un fu.erte efecto embrionario (92 y 84 por ciento, resp.). 
S. halepense rue controlado totalmente por diur6n y en un 92 por ciento por 
dalap6n, mientras atrazina origin6 plantas con mayor altura (70 cm). Los 
resultados indican que es posible obtener control en suelos infectados de 
se.illas de P. virgatum con atrazina, TCA o trifluralin y de S. halepense 
con diur6n o dalap6n. Se siigiere continuar el estudio del dalap6n en P. 
virgatum y repetir el trabaJo en condiciones de campo. (RA) V6ase ademks 
0026 0033 0047 0051 0055 0063 0064 0066 0093 0106 0129 0130 
0132 0134 0139 0142 0145 0160 0163 

D03 Praderas Mixtas
 

0045 
30247 BROLMANN, J.B. 985. The persistence of Stylosanthes in Florida, a 
review. (Persisten,;da de Stylosanthes en Florida, una revisi6n). In 
International Grassland Congress, 15, Kyoto, Japan, 1985. Proceedings. 
Japan. Science cou.'cil of Japan and Japanese Society of Grassland Science. 
pp.147-148. En., Sum. En., 7 Ref. [Inst. of Food & Agricultural Sciences, 
Univ. of Florida, ARECO Fort Pierce, FL 33450, USA] 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. Stylosanthes viscosa. 
Stylosanthes montevidensis. Stylosanthes scabra. Stylosanthes guianensis. 
Accesiones. Evaluaci6n. Persistencia. Ensayos regionales. Propagdei6n per 
semillas. Praderas mixtas. EE.UU. Monografias. 

Se evalu6 la supervivencia de varias espectes de Stylosanthes en cultivos 
puros o en asociaciones con graininess. Las pasturas de Stylosanthes se 
evaluaron en cuanto a dispersi6n, vigor y persistencia. S. guianensis y S. 
scabra, establecidas en 1971, fueron las de mayor supervivencia. Estas 
pasturas se regeneraron cada aho per semillas. Tipos anormales est6riles de 
S. £.danensis mostraron mayor habilidad de supervivencia que la mayoria de 
especies introducidas y se ceomportaron come perennes. Las prcticas de 
maneJo y las condiciones ambientales favorables parecen ser de vital 
importancia en el 6xito de Stylosanthes come cultivo forrajero en el sur de 
Florida (EE.UU.). Se sugiere desarrollar cv. mAs tolerantes a la 
inundaci6n y mfs capaces de competir con las gramineas vigorosas de rfpido 
crecimiento, come Paspalum notatum. (RA-CIAT) 
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29242 DZOVELA, B.H. 1986. Value 
0046 
of a forage legume component in summer beeffattening systems Jn Malawi. (Valor de un componente de leguminosa


forrajera en sistemas de alimentaci6n para engorde de bovinos durante el verano en Malawi). In Haque, I.; Jutzi, S.; Neate, P.J.H., eds. Proceedingsof a workshop. Addis Ababa, Ethiopia, Internacional Livestock Centre forAfrica. pp.540-546. En., Sum. En., 8 Ref. [Dept. of Agz'ieultural Research,Ministry of Agriculture, Chitedze Research Station, P.O. 3o'- 158, Lilongwe,
Malawi] 

Chloris gayana. Desmodium uncinatum. Pradaras mixtas. Fertilizantes. N.Rendimiento. Materia seca. Ceba. Novillas. Aumentos de peso. Epoca seca.
 
Malawi. Monografias.
 

Se estudiaron 2 sistemas de pasturas para alimentaci6n para engorde de
ganado bovino durante el verano en MalawJ : 1) una pastura pura de Chioris gayana + 40 kg de N/ha, y 2) una mezcla de C. gayana y Desmodium uncinatum.Los rendimientos de forraje de las 2 pasturas fueron similares. Laganancia prom. diaria de peso vivo de novillas en Is pastura de graminealeguminosa fue mayor que la de las novillas en la pastura de C. gayana

debido al 
mayor contenido de PC de la pastura asociada. (RA-CIAT)
 

0047
29254 FERNANDEZ S., L.E. ; HENRIQUEZ, J.1. 1983. Establecimiento de una
parcels de la graminea Brachiaia humidiola en asociaci6n con la
leguminosa Desmodium ovalifolium por el sistema de sifmbra rala. Tesis.
PanamA, Universidad de PanamA. 108p. Es., Sum. Es., 33 Ref., I. 

Brachiaria hum-dicola. Desmoajum ovalifolium. ?raderas mixtas. Sistema3 de

siembra. Establecimiento. Costos. Suelos. pd. Fertilizantes. Rendimiento.
Materia seca. Contenddo de proteinas. Valor nutritivo. PanamA. Monograflas. 

En el Distrito de Chepo, Provincia de PanamA, se evalu6 una parcela de 1.5ha de Brachlaria humidicola y Desmodium ovalifolium en usociaci6n paradeterminar: a) la factibilidad de establecimiento de la aociacin en un
suelo con poblemas de 
baja fertilidad; b) Is factibilidad del sistema de
siembra rala; c) los costos de establecimiento y d) la calidad nutritiva dela graminea y de la leguminosa. El suelo utilizado era de textura franca
areno-arcillosa, con un pH de 4.6 el cual mantenia originalmente pastonativo, 
 Semilla vegetativa de B. humidicola CIAT 679 y de D. ovalifolium
CIAT 350 se sembr6 mediante el sistema de siembra rala a una distancia de3.0 m entre hileras y 1.5 m entre plantas. La graminea se sembr6matojos pequeaTos en hoyos hechos con 
en 

pala y la leguminosa se sembr6golpes en forma superficial; solamente 
a 

se tapaba con una pelicula min. desuelo. La sequia al inicio del ensayo afect6 ambas especies, y el ataquede Atta sexdens tambi~n afect6 a la leguminosa en las etapas iniciales delestableciminto. 
Se observ6 un dejeenso en el crecimientu de ambas
especies en la estaci6n seca, en particular en el de la leguminosa. Elsistema de siembra rala result6 bastante econ6mico y prActico, ,a queredujo en gran medida los costos de fertilizante, semilla, mano de obra,
insecticidas y herbicidas. 
Adem6s facilit6 otro tipo de labores comolimpieza manual y resiembra. Las enfermedades no fueron factor limitante
durante el ensayo; s6lo se present6 el ataque de los hongos Fusarium .p. yCurvularia sp. en la graminea, pero sin causar daho. No hubo necesidad derealizar control ya que desaparecieron por si solos. El valor nutritivo de
la graminea (5.47 y 7.28 por ciento de PC en plants entera y partc a~rea,resp.) se consider6 aceptable ya que los datos fueron superiores a los
reportados por investigadores en otros palses. La leguminosa mostr6 unvalor nutritivo bajo, especificamente en proteina (6.86 y 7.24 po. ciento en la planta entera y la parte abrea, resp.) en comparaci6n con datos de
 ensayos realizados en Gualaca (Chiriqui). Se considera que este bajo
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porcentaje de proteins se debi6 a '% alta acidez y baja fertilidad del
 
suelo. Se sugiere quo con una fertilizaci6n aceptable : encalaiiento del 
suelo, o con un suelo menos Acido, dicha legumirosa obtendr& un mejor
 
porcertaje de proteina y de nutrimentos en general; sin embargo, la 
graminep i.-str6 buena adaptabilidad a suelos, baja exigencia de 
fertiliz ,,.es y alta agresividad. (RA (extracto)) 

0048
 
2927E GONCALVES, C.A. ; COSTA, N. DE L. 1986. Adaptacao de noves 
germoplasmas de leguminosas forrageiras consorciadas com graminras em Porto 
Velho, RO. (Adaptaci6n de nuevo germoplasma de leguminosas forrajeras 
asociadas con gramineas en Porto Velho, Rondonia). Porto Velho-RO, Brasil, 
Empresa Brasilera de Pesquisa Ag. ecuaria. Unidade de Execucao de Pesquisa 
de Ambito Fstadual. Boletim de Pesquisa no.05. 23p. Pt., Sum. Pt., En., 24 
Ref.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Praderas mixtas. Desmodium 
heterophyllum. Desmodium oalifoliLum. Centrosema pubeseens. Stylonanthes 
capitata. Stylosanthes guiancnzis. Leucaena leucocephala. Zornia latifolia. 
Pueraria phaseoloides. Macroptilium atropurpureum. Accesiones. Evaluaci6n.
 
Germoplasma. Adaptac16n. Oxisoles. Rendlimiento. Materia soca. 
Precipitaci6n. Conter. do de proteinau. Contenido de minerales. 
Compatibilidad. Cortes. Brasil. 

En Porto Velho (Fondonia, Brasil) se evaluaron 2 gramineas y 15 leguminosas 
forrajeras en asociaci6n, con y sin fertilizaci6n fosfatada, en el periodo 
de mayo de 1982-dic. de 1983, para seleccionar en t6rminos de 
productividad, ccmposici6n botfinica y quimica y persistencia, las melores 
mezlas en las condiciones locales (e clima y suelo. Se utiliz6 un disabo 
exptl. de bloques al azar con parcelas subdivididas (2 x 15 x 2), con 60 
combinaciones y 3 repeticiones. Con base en las variables analizadas se 
concluy6 que las asociaciones adecuadas para Is regi6n son: BrachiarJa 
humidicola con Desmodium ovalifolium CIAT-350, Stylosanthes guianensis 
CIAT-136 y cv. Cook, S. capitata CIAT-10I9 y CIAT-14O5, Pueraria 
phaseoloides CIAT-9900 y Zornia sp. CIAT-728; Andropogon gayanus cv. 
Planna tina con D. ovalifolium CIAT-350, S. capitata CIAT-IO19, CIAT-1078 I
 
CIAT-14 5, S. gu.aneiusis cv. Cook y P. phaseoloides CIAT-9900. (RA-CIAT) 

0049 
29282 GONCALVES, C.A. ; OLIVEIRA, J. R. DA C. ; COSTA, N. DE L. 1986. 
Consorciacao de gramineas e leguminosas forrageiras sob pastejo er Porto 
Velho-RO. (Asociaci6n de gramineas y leguminosas forrajeras en pastorec en 
Porto Velho-Rondonia). Porto Velho-RO, Brasil, Empresa Brasileira de
 
Pesquisa Agropecuaria. Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual 
deo Porto Velho. Comunicado T~onico no.38. 8p. Pt., 2 Ref. [EMBRAPA/Unidade 
de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual do Belem, Caixa Postal 130, 
66.000 Bele'i-PA, Brasil] 

Setaria sphacelata. Brachiaria humidicola. Andropogon gayi~nus. Praderas 
mixtas. Pueraria phaseoloides. Desmodium ovalifolium. Styjcsanthes 
guianensis. Evaluac6n. Pastoreo. Novillos. Disponibilidad de forraje.
 
Per'istencia. Consumo de alimentos. Rendimiento. Materia seca. 
Precipitaci6n. Composici6n botfnica. Contenido de proteinas. Contenido de 
minerales. Brasil. 

Se Investig5 la productividad de MS, composici6n botfnica y quimica, 
tolerancia al pisoteo y mejor asociae6n graminea/legminosa para Rondonia, 
Brasil, en las asociaciones de las gramineas Setaria sphacelata cv. Nandi, 
Brachiaria hutmdieola o Andropogon gayanus CIAT 621 con las leguninosas 
Pueraria phaseoloides CIAT 9900, Stylosanthes guianensis cv. Cook o 
De modium ov.lifolium CIAT 350, solas o mezcladas las 3. Con base en los 
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resultados obtenidos, !as mezelas mds indicadas para la regi6n por
producci6n de MS, composici6n botgnica, contenido de PC, P, Ca, Mg y K y
tolerancia al pisoteo son: A. gayanus + P. phaseoloides, A. gayanus + D.
 
ovalifolium, B. humidicola + D. ovalifolium, B. humidicola + P. 
phaseoloides, B. humidicola + mezci3 de las 3 leguminonas, y S. sphacelata

+ mezcla de las 3 leguminosas. Estos presentaron produecones de MS. en las
6pocau de max. y min. precipitaci6n, de 8.10 y 2.37, 10.47 y 2.42, 11.45 y
2.68, 7.25 y 2.47, 7.29 y 2.46, 9.15 y 1.68 t/ha, reap. 'CIAT) 

0050
 
29807 KRETSCHMER JUNIOR, A.E. 1986. Summary of research work on tropical

forage legumes at the University of Florida's Agricultural Research and
 
Education Center, Ft. Pierce, Florida. (Resumen del 
trabajo de
 
investigaci6n en leguminosas forrajeras tropicales en el Agricultural
Research and Education Center de Florida, Ft. Pierce, Florida). In Workshop 
on Pasture Research and Development in the Eastern Caribbean, St. John's
 
Antigua, 1986. Proceedings. St. John's, Antigua, Caribbean Agricultural

Research and Development Institute. pp.100-102. En. [Univ. of Florida,
 
IFAS, Ft. Pierce, Florida 33454, USA]
 

Desmodium barbatum. DeLmodium heterocarpon. Stylosanthes guianensis.

Stylosanthes hamata. 
 Stylosanthes scabra. 1acroptilium atropurpureum. Vigna
adenantha. Centrosema vlrginianum. Alysicarpus vaginalin. Accesiones. 
Evaluac16n. Praderas mixtas. Persistencia. Mftodos y ttcnicas. EE.UU. 

Se deserlben brevemente el objetivo, la merodologia y las limitaciones de
 
la investigaA,6n en leguminosas forrajeras tropicales en el Agricultural
Research and Education Center de Florida (EE.UU.). El objetivo es evaluar

la superviverAAa de las leguminosas en mezclas con graimineas bajo pastoreo, 
para 1o cual se esthn desarrollando mtodos que reduzcar el tiempo de los 
expt. que no incluyen pastoreo, sin afectar la eficiencia de seiecc16n de

las mejores entradas. Este procedliniento se estd utilizando ya con
 
Stylosanthes guianensis, 
 S. hamata, S. scabra, acrptilium atropurpureum,

Desmodium heterocarpon y D. barbatum. Se dan detalles del 
 mtodo. (CIAT) 

0051

29263 MONZOTE, M.; GARCIA, M. 1985. Establecimiento ue glycine (Neonotonia
wigntii) sobre cinco especies de gramineas ustablecidas. Boletin Tbcnico de 
Pastos no.1:19-27. Es., Sum. Es., 13 Ref. 

Neonntonia wightii. Establecimiento. Panicum maximum. Cynodon dactylon.

Cenchrus cilirris. Cenchrus setigerus. Sistemas de siembra. Praderas
 
mixtas. Intervalo de corte. Composici6n botAnica. Rendimiento. Materia 
seca. Cuba. Monograflas.
 

En un diseho de bloques al azar se estudi6 durante 1 afo el establecimiento 
de Neoncitonia wightii en 5 gramineas establecidas (Panicum maximum, Cynodon
dactylon, Cenchrus ciliaris cv. Biloela y Formidable y C. setigerus)
mediante cultivo min. (pass de grada y siembra a vcLeo). 
 Cinco meses
 
despu~s de la siembra se 
efectu6 el primer corte y 3 cortes posteriores a
 
intervalos de 2 meses y a una 
altura de 20 em. Los mejores porcentajes de

N. wightii se obtuvieror con C. dactylon, C. setigerus y P. maximum (44, 42 
y 36 por ciento, reap.). El mejor rendimiento se obtuvo con N. wightil/C.
dactylon (7.9 t/ha) y en las restantes asociaciones los rendimientos 
oscilaron entre 5.8-6.4 t/ha. Todas las asociaciunes se establecieron pero
la de mejor comportamiento fue N. wightli/C. dactylon. Se sugiere cortinuar 
la evaluac16n de las asociaciones bajo condiciones de pastoreo. (RA)
 

0052

29837 SOLLENBERGER, L. E.; QUESENBERRY, K.H. ; MOJRE, J.E. 1987. Forage
quality responses of an Aeschynomene-limpograss association to grazirg
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management. (Respuestcs cualitativas del forraje de una asociaci6n de 
Aeschynomene mericana-Hemarthria altissima al manejo del pastoreo). 
Agronomy Journal 79(l):83-89. En., Sum. En., 19 Ref., Il. 

Hemarthria altissima. Aeschynomene americana. Praderas mixtas. Pastoreo
 
rotacional. Altura de la planta. Contenido de proteinas. Digestibilidad.
 
ateria seca. Materia orgdnica. Relaci6n hoja-tallo. Composic16n botfnica.
 

Epoca seca. EE.!UU. Monografias.
 

Se midieron los efectos del manejo del pastoreo en Aeschynomene americana, 
Hemarthria altissima y la calidad del forraje de la parte atrea total, en 
un suelo arenoso, siliceo, Ultic Haplaquod hipert~rmico en Florida (EE.UU.) 
durante 1983 y 1984. Las variables exptl. fueron: i) altura de H. altissima 
cuando se aembr6 A. americana, ii) estado de crecimiento de plAntula de la 
leguminosa cuando termin6 la estac16n temprana de pastorco de H. altissima, 
y iii) altura de A. americana cuando se inici6 el pastoreo en el verano. 
Todas las pasturas se pastorearon en forma rotacional cada 5 semanas, 
despu~s del comienzo del pastorco de verano. El follaje de A. americana 
present6 concn. de PC y DIVO de aprox. 250 g/kg de MS y 700 g/kg de MO, 
resp. La calidad del follaje de la leguminosa se aftct6 muy poce per el 
manejo del pastoreo, aunque la calldad del tallo y la relaci6n hoja:tallo 
disminuyeron a medida que se retras6 el inicio del pastoreo. La PC de H. 
altirsma generalmente fue menor de 40 g/kg de MS. SegOn el a~o y el 
tratamiento do pastoreo, se neceit6 una acumulaci6n do forraje de 8.0-23.0 
per ciento de A. americana para que el consume de PC en el forraje fu-ra de 
70 g/kg de MS o mayor. Cuando se pastore6 H. altiss.ma durantf. 2 semanas 
despu~s de que las plf.itulas de A. americana exhibieran 2 hoJas verdaderas, 
se redujo la competencia del pasto con la leguminosa en proceso de 
establecimientu, se increment6 el porcentaje de la leguminosa en l. pradera 
y se aument6 al max. la PC consumida en el forraje. La DIVMO acumulada del 
forraje total disminuy6 linealmente segOn se retras6 la lniciaci6n del 
pastoreo. El consumo estacional de MO digestible fue mayor en los 
tratamientos doni el pastoreo se inici6 a 0.20 m, en lugar de 0.60 6 0.80 
m, a pesar de que la acumulaci6n de MO era mayor para las mayores alturas 
de iniclaci6n. La max. produccifn de la leguminosa ocurri6 al final del 
verano, cuando la calidad de H. alt',salma rue baja, y estos datos indicon
 
que la incorporacift de A. americana en las praderas de gramineas puede
 
mejorar el desempeho del animal durante este periodo. (RA-CIAT) Thase 
ademas 0083 0087 0097 0101 0137 0153 0156 0157 0159 0161 0183 
0186
 

D04 Semillas: Producci6n, Calidad y Tratamiento
 

0053
 
29240 AOISHI, E. 1986. A smallholder approach to stylo seed production in 
Nigeria. (Un enfoque de pequeho agricultor para la produccifn de semilla de 
Stylosanthes en Nigeria). In Haque, I.; Jutzl, S.; Neate, P.J.H., eds.
 
Potentials of forage legumes in farming systems of sub-Saharan Africa, 
Addis Ababa, Ethiopia, 1985. Proceedings of a workshop. Addis Ababa, 
Ethiopia, International Livestock Centre for Africa. pp.523-532. En., Sum. 
En., 5 Ref. [National Animal Production Research Inst., Ahmadu Bello Univ., 
Zaria, Nigeria]
 

Stylosanthes hamata. Stylosanthes guianensis. Cultivares. Producct6n de 
semillas. Costos. PrActicas culturales. Equipos agricolas. Mano de obra. 
Ingresos. Nigeria. Monografias. 

Se estudi6 el costo de producir semilla de Stylosanthes hamata cv. Verano y
 
S. guianensis cv. Cook on una peque~ia propiedad en Shika, Nigeria. Se 
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determinaron los insumos de mano de obra y costos de todas las operaciones
de campo, como arranuoada de tocones a mano, apilawlento, quema, desmonte,
cultivo, siembra, fertilizaci6n, desyerba, cosecha y limpieza de lb
aemilla. Los datos demostraron que se requuririan cerca de 180 dias-hombre 
y 2400 kg de N/ha para producir semilla de S. hamata cv. 
Verano on 1 ha de
tierra en el primer afio, pero las cifra.9 s'riaz menores en el segundo afio y
en alios posteriores. Los costos de .nsumos de mano de obra y de
operaciones de campo son mayores pars rrodiwir memilla de S. guianensis 
ov. Cook. Donde se utiliza maquinaria en Is cosecha, cuesta menos producirsemilla de ambas especies. La limpieza de Is semilla, le cual se hace a 
mano, es la operaci6n m~s costosa, seguida por !a preparac16n del
 
semillero. (RA-CIAT)
 

0054
29813 BUTLER, J.E. 1983. Dry heat scarification of Stylosanthes guianensis
seed. (Esarificaci6n de la semilla de Stylosanthes guianensis mediante

calor seco). Queensland Journal of Agricultural and Animal Scienes
 
40(l):15-18. En., Sum. En., 
10 Ref. [Queensland Dept. of Primary

Industries, Indooroopilly, Old. 4068, Australia] 

Stylosanthes gulanensis. Cultivares. Semllias. Temperatur&. Latencia. 
Germinaci6n. Calidad de laE 
semillas. Australia. Monografias.
 

La exposici6n de semillas de las 4 principales var. de Stylosanthes
guianensis (cv. Schofield, Cook, Endeavour y Oxley), a calor seco de 50,

60, 70 u 80 grados centigrados durante 
 6 h, redujo el nivel de dureza en

diversos grados dependiendo del 
 cv., la temp. y la muestra particular.
Ninguno de los tratamientos t6rmicos afoct6 la viabilidad y, por tanto, una
dimsinuoi6n en la dureza se asoci6 con un corresponuiente aumento en el
 
nivel de germinaci6n. Los de
lotes semillas de Schofield, Cook y Endeavour
pueden ser escarificados mediante calor seco (80 gradns centigrados durante 
6 h) cuando la germinaci6n rApida es de vital importancia. El mismo
 
tratamiento t~rmico se 
podria utilizar para el 
cv. Oxley (aunque es menos
efectivo) debido a la caracteristica baja germinaci6n de semilla sin tratar 
de este ov. (RA-CIAT)
 

0055

28452 CENTRO INTENNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1984. Cosecha de

semilla de Andropogon gayanus; unidad audiotutorial. 
 Contenido ci.:..ifico

Garcia, D.A. ; Ferguson, J.E. ; producci6n Valencia, 
 C.A. Cali, Colcmbia. 80
diap.; 1 cassette 26 min.; gui6n 12p.; gula 2de estudio 9p. Es., Il. 

Andropogon gayanus. Semillas. Cosecha. deManejo praderas. Corte. 
Maduraci6n. Florac16n. Conechadoras. Producc16n de semillas. Calidad de las
semillas. Colombia. Monografias. 

Se prosentan en forma detallada loa pasos a seguir para quo la cosecha de

semilla de Andropogon gayanus sea Io mAs eficiente poslble, 3egn el mftodo

empleado. Se analizan 
 las ventajas y desventajas de la cosecha manual, la
 
cosecha con ceombinada modificada y Ia recolocci6n del suelo. Igualnente se

describen los equipos a utilizar 
en cada tipo de cosecha. (CIAT) 

0056

30228 CORDERO M., J. ; OLIVEROS, M. 1983. Efecto do varias condiciones de
almacenamiento sobre la germinaci6n de semillas de Andropogon gayanus.
Agronomia Tropical 33(1-6) :177-189. Es., Sum. Es., En., 6 Ref., Ii.
 
[FONAIAP, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarlas, 
 Aptdo. 4653, 
Maracay, 2101, Venezuela] 

Andropogon gayanus. Semallas. Almaoenamiento. Germinaci6n. Calidad do las 
semillas. Temperatura. Venezuela. Monografias. 
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Durante 24 meses se realiz6 un expt. con semillas de Andropogon gayanus en 
el lab. de semillas del Centro Nacional de Inveatigaciones Agropecuarias 
(Maracay, Venezuela) para evaluar el efecto de var'as eondiciones de 
almacenamiento en la viabilidad de semillas de esta especie. Se 
elmaenaron semillas reeifn cosechadas en 4 condiciones diferentes: a) 
ambientales en saceo de polietileno hermticamente cerrado; b) amblentales 
en saco de polietileno abierto; e) en almac6n a temp. de 13 grados 
centigrados y 55 per clento de 11R, en saco de polietlleno hermticamente 
cerrado y d) en almac6n a temp. de 13 grados contigrados y 5i5p~r ciento de 
H., en saco de polietileno ablerto. Se realizaron pruebas bimensuales de 
germinaci6n a semillas con y sin glunas, plantadas a 20-30 grados 
centigrados de temp. alterna y en cipsulas de petrl con papal de filtro
 
como substrato. Las semillas almacenadas en cava presentaron mayor 
uniformidad de germinaci6n durante todo el periodo, aprox. 40 por ciento en 
semillas con glumas y 70 por ciento en semillas sin glumas. Las semillas 
en condiciones ambientales, colocadas dentro del saco de polieti'eno 
abierto, mostraron a los 12 meses alto grado de deterioraci6n y al final
 
del ensayo s6lo so observ6 2 por ciento do germlnaci6n. Las semillas 
almacenadas en condiciones ambientales, en ernvases her-n6ticamente cerrados, 
se conservaron blen hasta 12 meses y despu~s comenzar'on a diaminuir su 
germinaci6n, a los 24 meses alcanzaron valores de s6lo 10 por ciento. Al 
comparar los valores de germinaci6n obtenidos en las semillas con glumas y 
sin glumas, se puade deducir quo las glumas en las semillas do A. gayanus, 
presentan un efecto inhibitorlo de la germinaci6n en condiciones de lab. 
(RA)
 

0057 
30227 CORDERO M., J. ; OLIVEROS, M. 1983. Evaluaci6n de temperatura y tiempo 
para conducir pruebas de germinaci6n en semillas do Andropogon gayanus. 
Agronomia Tropical 33(1-6):357-366. Es., Sum. Es., En., 6 Ref., Il . 
[FONAIAP, Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Aptdo. 4653, 
Maracay 2101, Venezuela]
 

Andropogon gayanus. Semillas. Temperatura. Germinaci6n. Calidad de las 
semillas. EE.UU. Monograflas. 

Se realiz6 un expt. con semillas de Andropogon gayanus en el lab. do 
aemillas de la U. del Estado de Mississippi (EE.UU.) para determinar el 
tiempo de evaluaci6n pars conducir las pruebas do germinaci6n y la ternp. 
6ptima do germinaci6n. Los conteos de las pruebas de germinaci6n se 
efectuaron a 5, 12, 21 y 28 dias. Las semillas se colocaron en papel de 
filtro dentro de cApsulas de petri a temp. de germinaci6n de 20-30 grados 
centigrados. Los resultados mostraron que 21 dias de evaluaci6n son 
auficientes pars conducir la prueba de germinaci6n de las semillas de A. 
gayanus. En otro ensayo so compararon varies temp. de germinaci6n (20, 25, 
30, 35, 40 y 45 grados centigrados coma temp. constante y 20-30 grados 
centigrados coma temp. alterna). Se usaron 4 repeticiones de 50 semillas 
cada una, con y sin glumas. Los dates se anallzaron en un diseo exptl. 
de parcelas divididas. Las semillas sin gluwas, junto con las temp. de 20
30 grados centigrados y 35 grades centigrados, arrojaron los mayores 
valores de germinaci6n. No se presentaron diferencias significativas entrE 
esas 2 temp. Los valores do germinaci6n decrecieron en el siguiente orden: 
30, 40, 45 y 20 grades centigrados. (PA) 

0058 
29297 DIAZ N., E.R. ; PALACIOS H., E. 1986. Producci6n do semilla de 
Desmodium ovalifo.ium en Calzada, Departamento do San Martin. PerO. 
Tarapoto, Per6, Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n 
Agropecuaria. Avances en Investigtci6n en Pastes y Forrajes no.1. 2p. Es., 
Sum. Es. 
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Deamodium ovalifolium. Ecotipo . Producc16n de semillas. Rendimiento.

Haterla seca. Bosque hmedo tropical. Per6. Monograflas.
 

Se compar6 la producc16n de semilla en 3 ecotipos de Desmodium ovalifolium
sembrados en Calzada 
(Depto. de San Martin, PerO), 
en un ecosistema de
bosque h6medo subtropical, con suelo Inceptisol. Los ecotipos D.
ovalifolium CIAT 350, 3666 y 3784 se sembraron en parcelas de 7 x 7 m en undiaeeo de bloques completes al azar con 3 repeticiones/ecotipo.

ovalifolium 3666 logr6 la mayor produer16n de semilla, mientras 

D. 
que CIAT
350 super6 a las demSs en producoi6n de MS. D. ovalifolium mostr6 buencomportamiento agron6mico y fitosanitario en ensayos de campo, por 1o cualrue -ebalada como una leguminosa promisoria en el mejoramiento de las 

pasturas del Alto Mayo, Depto. do San Martin. (RA)
 

0059
29296 DIAZ N., E.R.; PALACIOS H., E. 1986. Producci6n de semillas deCentrosema spp. or, Cilzada, Departamento de 3an Martin, PerO. Tarapoto,Per6, Institutc Naccnal do Investi ci6n Agropecuarla. AvancesInvestigacibn en Faston y Forrajes no.1. 4p. Es., Sum. Es., 2 
en 

Ref. 

Centrosoema pubescens. Centrosema brasilianum. Centro3ema macrocearpum.Ecotipos. Producc16n de semillas. Florac16n. Bosque hOmedo tropical. Per6. 
Monograff as.
 

Se presentan resultado. do 
un ensayo sobre producci6n de semIlla deCertrosema pubeseeni CIAT 438, C. brasilianum CIAT 52314, C. macrocarpumCIAT 5065 y C. pubuscea oom~n, realizados en Calzada (Dpto. de San Martin.Per6) dentro de un ecosistera de bo.-quL hOmedo subtropical y suelosinceptlsoles Acidos, de 
baja dinponlbilidad de F y alta saturaci6n de Al.
El material 
se sembr6 seg~n un diseho de rloques completos al azar con
parcelas de 7.0 x 4.5 
m y 3 repeticione-/tratamlento, usando tutores de 
m de alturu. C. macrocarpum 5065 fue la acces16n 
1.5
 

con mayor producc16n do
MS y semil.1, asi como buena resistencia a plagas y enermedades. (RA) 

0060
28798 JUNQUEIRA, E.C. 1984. Efoito da 
adubacao nitrogenada em alguns
componentes di producao de sementes do Setaria ohacelata var. sericeea cv.
Kazungula e Andropogon gayanus var. bfiquamulatus cv. Planaltina e
determinacao da melhor 6poca de colheita para producao de bementes de
Set&fria. (Efecto de la fertilizaci6n nitrogenada en algunos componentes de
produccl6n de semilla de Setaria sphaeelata var. 
sericea cv. Kazungula y
Andropogon gayanus var. 
bisquamulatus cv. 
Planaltina y determinaci6n de la
mejor 6poca de cosecha para producci6n de semillas de S. sphaeelata). Tese
Mag.Sc. Vicosa-MG, Brasil, Universidade Federal de Vicosa. 86p. Pt., Sum.

Pt., 52 Ref., 11. 

Setaria sphacelata. Andropogon gayanus. Cultivares. Fertillzaeci6n. N.Produccl6n de semillas. Inflorescencias. Almacenamiento. Semillas. Calidadde ls semillas. Floraci6n. Fertilizantes. Brasil. Monografias. 

Se examin6 el efecto de la fertilizaci6n nitrogenada en algunos componentesde la producc16n de semilla de Setaria 3phacelata var. sericeea cv.
Xazungula (expt. 1)y Andropogon gayanus var. bisquamulatus cv. Planaltina
(expt. 2). Tambin se determin6 la mejor 6p ;ca de cosecha para la
produoci6n de semilla de S. sphaecelata. En el 
expt. 1, para ceada 6poca de
cosecha se 
tomaron muestras de las inflorescencias para determinar
longitud y contenido de humedad. 
 El material cortado se 
pes6 para calcular
le cantidad de materia verde y de MS; las inflorescencias se secaron y se
determinrron la producci6n total 
de semillas y de semilla beneficiada.
Despu~s de 120 dias do almaceeamiento, se determinaron, en cada 6poca de
cosecha, el contenido de humedad de la semilla y el peso de MS de 100
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semillas. Se montaron testigos de germinaci6n en el lab. y en el 
invernadero en suelo o en arena. Se calcularon los porcentajes de pureza 
fisica, valor cultural y coeficiente do velocidad de germinaci6n en el 
suelo. En el expt. 2, se determiraron los contenidos do humedad a Is 
cosecha y la producei6n de materia verde y de MS. En el periodo de 

secamiento de las inflorescencias, se realiz6 un muestreo para determinar 
el no. prom. de raoimos/inflorescencia. Despu~s de secarlas, se obtuvo la 
producci6n total do semillas beneficiadas aparentemente. Despu~s de 90 
dias de almacenamiento se determinaron las mismas variables del expt. 1. En 
el expt. I con S. sphaeelata se encontr6 que la aplicaci6n de N afect6 
positivamente el no. de retoheos vegetativos, y este efecto probablemente 
explica el aumento en la producci6n de materia verde y de MS. El N no 
Influenci6 significativamente Is mayoria de las variables estudiadas, tal 
vez porque el aumento de los retohes vegetativos no fue proporcional al 
aumento del no. de retocs reproductivos, lo cuul explica lo observado en 
los demos componentes. El efecto de la bpoca ,.ecosecha fue significativo 
para todas las variables evaluadas exctpto pars la longitud de la 
infloresoencia. La cosecha le semillas de S. sphacelata se puede realizar 
de los 29-36 dias despu-s del iniclo de la floraci6n, si se considera Is 
cantidad de semilla producida, semilla viable y el valor cultural. En el 
expt. 2 con A. gayanus, no se observaron efectos Bignificativos cuando se 
aplicaron dosis mayores de N. La aplicaci6n de N afect6 positivamente el 
no. de retohos vegetativos, pero este efecto positivo no se tradujo en un 
aumento del no. de retohes reproductivos (retobos con inflorescencia 
abierta o parcialmentu abierta) con las dosis intermedias de N. No se 
demostr6 la hip6tesis de que el N ayuda al incremento de la producci6n de 
semillas de esta graminea por el volcamiento ocurrido on las parculas donde 
se aplicaron las dosis de 30, 60 y 90 kg de N/ha. (RA-CIAT) 

0061
 
29239 JUTZI, S.C. 1986. Herbage seed production in sub-Saharan Africa, its 
integration in national pasture research and Eeed industry development and 
prospects for regional supporting activities. (Producei6n de semilla de
 
especies forrajeras en Africa aub-Sahara, su incegraci6n en la 
investigaci6n nauional de pastes y en el desarrollo de la industria de 
semillas y prospectos pars las actividades regionales de apoyo). In Haque, 
I.; 'itzi, S.: Neate, P.J.H., eds. Potentials of forage legumes in farming 
systems of suo-Saharan Africa, Ethiopia, 1985. Proceedings of a workshop.
 
Addis Ababa, Ethiopia. International Livestock Centre for Africa. 
pp.505-522. En., Sum. En., 38 Ref. [Highlands Programme, ILCA, P.O. Box 
5689, Addis Ababa, Ethiopia] 

Producoi6n de semillas. Gramineas. Leguminosas. Cultivares. Kenia.
 
Zimbabwe. Zambia. Nigeria, Ghana. Sierra Leona. Multiplicaci6n (de
 
semillas). Transferencia de teenologia.
 

Se presenta una visi6n de algunos esfuerzos nacionales (Kenia y Zimbabwe) 
para desarrollar la infraestructura de producci6n de semillas. Se destacan 
algunas de las investigaciones sobre producci6n de semillas de cultivos
 
forrajeros y se resaltan algunos avances recientes en tbrminos de
 
actividades regionales e internacionales pars apoyar los esfuerzos 
nacionales para incrementar la producci6n de semillas de especies 
forrajeras. (CIAT)
 

0062 
27816 JUTZI, S.C. 1983. Samenbildung und wachstum der tropischen 
weideleguminose Zornia latifolia (J.F. Gmel) (Al-stresstolerante Herkunft
 
CIAT 728). (Producci6n de semillas y crecimiento de Is leguminosa forrajera 
tropical Zornia latifolia (accesi6n CIAT 728 tolerante al exceso do
 
aluminio)). Dr. Technischen Wissenshaften. Zurich, Switzerland, 
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Eidgenossiscei, Technischen 1ioehschule Zurich. 70p. De., Sum. De., Fr.,
En., Es., Pt., 67 Ref., Il. 

Zornia latifoll'a. Produei6n de semillas. Semilla. Crecimiento.
Fotoperiodo. Temperatura. Requerimlentos hidricos. Densidad de poblac16n.
Florac16n. Madarac16n. Latencia. Bolivia. Brasil. Monograffas. 

Se estudiaron la formacl6n do semillas y el crecimiento de la leguminosaforrajera tropical Zornia latifolia. 
Se observ6 una acces6n tolerante alexceso de Al soluble en el suelo (CIAT 728), obtenida por CIAT-Call, enexpt. de campo, invernadero y cfmaras climatizadas como parte del programaexptl. ejecutado en la parte oriental de Bolivia, en el Cerrado central
brasileho y en Zurich. Se analizaron los efectes de fotoperiodo, temp.,suministro de agua y densidad poblacional en los componentes del
rendimiento en semillas y la evaluac16n de algunos parmetros del
crecimiento vegetativo. La accesl6n CIAT 728 requiere do dias cortos parasu inducci6n floral. Se estim6 un valor de 12.5 h para el fotoperlodo
critico. En m~sdia. cortos la indszcci6n floral ocurre indepf.ndlentemente
de ia temp., mierras que e d5aa mds largos esa se produce 6nicamente bajola Influencia de temp. bajas (menos de 22 grados centigrados). Laaccez;"6n CIAT 728 no requiere de das muy corton para la inducci6n floraly, por lo tanto, florece tambitn en -egione: ecuatoriales. En ecosistemas
 con veranoa cilidos er lat. geogrificas mayores las plantas permanecen enestado vegetativo dur,'nte 3-5 mese al aBo, debido a los efectos combinados
do una temp. alta y Ce un fotoperlodo largo. Conformse a su origen
(regisnej bajas ecuatoriales) CIAT '728 rLquic!'e de temp. alitas para sucreeimiento. Sin embargo, a una t,;mp. media de 33 grados centigrados laformac16n de nemillas es limitada IrAstiLcauente por una esterilidad masiva
de las flores. Esta eterilidad puede ner reducida por un" Mecanin o de
adaptaci6n paulatina. Sin 
embargo, ensta adaptaci6n no so observa dUrante
 una exposli6n a temp. 
 baJas: a 13 grades centigradozi (prom.) no hay mis
formac16n de semillas. 
La temp. media 6ptima para la floraci6n y la
formae6n de sem.ilas -;enit6a 
entre 20-27 grados centigrados. CIAT 728 es
preponderantemente aut.61ama con un potencl al muy reducido de polinizaci6n
cruzada. Un z;nini.tro limitado de agua acclera la formac16n deinfloreseeneias. Una densidad de plantas suflicientemente alta intensificael desarrol]c. reproductivo: a) la parte mAs importante del rendimiento onsemillas en ,roduoida por las inflorescencias de orden jer-rquico m~selevado, mejor aprovisionadas con asimllados; b) la florac!6n del cultivo
 
eo mms Qorta debido a un desarrollo vegetativo 
 menos vigoroso do cada
planta, Io que facilita t6cnicamente la cosecha. Sin 
embargo, densidadespoblaclonalen m&3 altas reducen la tolerancia do los cultivos a la sequla.
CIAT 728 produce entre 400-700 kg/ha de semillas (peso 1000 granos: 1.2 g).
Durante 3 a7)s de evaluaci6n no 
 se observ6 un descenso en la producei6n desemillan. Las 2 regionen (Bolivia oriental, Jrasil centra) cunsiduradas
 para los expt. do campo 9nn, seg~n la hip6tesls de Hopkinson y Ped
(1978), especialmente aptas para la produccl6n do 
semillas de (1978),

especialmente aptas para is produci16n de 
semillas de leguminosas
forrajeras tropicalen. Los resultados de ete trabajo confirman esahip6tesis; sin embargo, con alertas reservas para la parte oriental deBolivia. 
Antes y durante la madurac16n la acces16n pierde mis de la mitad

(hasta 80 per ciento) de las semilla2 producidas a consecuencia de unadehiscercia de las vaina5 per fegmerLo. Las semillas presentan unadormancia proloa;gada y un percentale elevado de tegumentos duros (mfs del

80 por ciento 5 me.;es denpu6s de la cosecha). (RA) 

0063
29290 LOPEZ, W. ; SILVA, G. ; MACEDO, J.A. 1985. Epocas de siembra yregulaci6n de crecimiento para la produccibn de nemila de Andropogon
gayanus. Tarapoto, PerO, Institutc Nacional de Investigaci6n y Promoe16n 
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Agropecuai'ia. Avances en Investigaci6n en Pastos y Forrajes no.4. 19p. Es., 
Sum. En., Es., 3 Ref., Ii. 

Ardropogon gayanus. Siembra. Registro del tiempo. Edad (de In planta).
Crecimiento. Producci6n de semillas. Ultisoles. Bosque estacional. 
Floraci6n. Cosecha. PerG. Ponograflas.
 

Se llevaron a cabo varios ensayos con Andropogon gayanus CIAT 621, entre 
ago. de 1982 y mayo de 1984 pars dotermiziar el me o los meses de siembra o
 
regulaci6n de crecimiento en campos establecidos, para una 6ptima 
producci6n de semilla. Los ensayos se reelizaron en el campo exptl. 
Tarapotillo, de Is Estaci6n Exptl. El Porverir (Tarapoto, Perfi), ubicado en 
un Ultisol, dentro de un ecosistema de bosque semi siempre-verde 
estacional, a 360 m.s.n.m. Se utilizaron parcelas de 8 metros cuadrados en 
unos casos y 15 metros cuadrados en otros, en diseios de bloques al azar 
con 2 6 3 repeticiones. La fertillzaci6n fue de 100-50-50 kg de N, P, 
K/ha/aho, en forma de urea, superfosfato triple y cloruro de potasio, reap. 
En las condiciones ecol6gicas y edfficas en que se condujeror. estos 
ensayos, A. gayanus 621 present, caracteristicas fenol6gicas bien 
determinadas: inicio de floraci6n en Ia primera quincerna de abril, max. 
floraci6n en la primera quincena de mayo y bpoca dc cosecha entre 15-20 de
 
mayo. Los resultados preliminares de estos ensaros indican que, pars una
 
buena producci6n de semilla (200-300 kg de semilla limpia/ha), A. gayanus 
621 requiere un min. de 6 meses de crecimiento vegetativo y posiblemente un 
6ptimo de 9 meses. Por tanto, en siembras nuevas como en campos 
establecidos, este pasto debe sembrarse o regular su crecimiento (Corte, 
quea o pastoreo) a m~s tardar en nov. o mejor entre ago. y sept. (RA) 

O064 
29895 MATIAS, C. 1987. Determinaci6n de In explotaci6n de un banco de 
semilla de Panicum maximum ev. Likoni. Pastos y Forrajes 10(l):49-55. Es., 
Sum. Es., En., 11 Ref., Il. [Estaci6n Experimental do Pastos y Forrajes 
Indio Hatuey, PerJeo, Matanzas, Cuba] 

Panicum maximum. Cultivares. Semillas. Cosecha. Intervalo de Corte.
 
Fertilizantes. N. P. K. Producci6n de semillas. Germinaci6n. Rendimiento.
 
Materia sees. Cuba. Monografias.
 

En un dise?io de bloques al azar con 5 repeticiones, se estudi6 Is
 
influencia del manejo del banco en la producci6n de semilla y Is dinfimica
 
de la poblaci6n de Ponicum maximum cv. Likoni. Los tratamientos 
consistieron en: a) cosechar is semilla y cortar el forraje todo el aho; b) 
coseehar en 3 momentos picos (marzo-mayo, junio-julio y sept.-nov.) y 
cortar el forraje 4 vecen al aio; c) cosechar en 3 momentos picos y cortar 
el forraje igual al tratamiento a; y d) cosechar Is semilla todo el aho y 
cortar cada 2 cosechas. Se fertiliz6 con 360 kg de N/ha/a~o fraccionado 
seg6n el tratamiento y no. de c rtes, asi come con 100 y 200 kg de P y K/ha 
en el momento de In s±embra y al a~o de explotae.6n. El mejor tratamiento
 
result5 a) con producciones de 955.8 y 368.0 kg de oemilla total y semilla 
llena, resp., durante el primer aho, y e) 218.3 y 47.0 en el segundo ano. 
En dicho tratamiento se obtuvo tambi6n Is mejor germinaci6n (36 y 52 por 
ciento pars el primer y segundo aho). Se recomienda para el primer aio 
cosechar las semilias y cortar el forraje todo el tiempo y en el segundo 
cads vez que produzca jemilla. Debe manteners, -t frecuencia de Ceorte 
entre 50-60 dias. (RA) 

0065
 
29811 PATERSON, R.T. 1986. Seed production and demand for the neutral to 
alkaline soils of the Eastern Caribbean. (Producci6n y demanda de semilla 
pars suelos neutros a alcallnos del oriente del Caribe). In Workshop on 
Pasture Research and Development in Eastern Caribbean, St. John's, Antigua, 
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1986. Proceedings. St. 
John's, Antigua, Caribbean Agricultural Research and
 
Development Institute. pp. 131-137. En. 

Panicum maximum. Panicum coloratum. Chrysopogon. Leucaera leucocephala.

Maroptillum atropurpureum. Neonotonoa wightil. Teramnus labialis.
 
Cultivares. Producci6n de semillas. Antigua.
 

Se resumen los datos de producci6n de semilla de gramineas y leguminosas
forrajeras en Antigua para suelos neutros y alealinos del oriente delCaribe, correspondlertes a 1984-85 y los estimados para 1985-86. Se
 
presentan datos de producc16n de semilla de 
 las graminsas Panicum maximum 
ev. local y Litcord, P. coloratur ev. Bambatsi, Chrysopogon sp., y las
leguminosas Leueaena leucocephala cv. Giant K8 y Cunningham, Macroptillum
atropurpureum cv. Siratro y Y 16, Neonotonia wightlil cv. Tinaroo y CPI

52614 y Teramnus labialis, para un total de 
123 kg de semilla de gramaneas 
en 
1984-85 y un estimado de 300 kg para 1985-86, y un total 
de 632 kg de 
semilla de leguminosas en 1984-85 y un estimado de 685 kg para 1985-86. Se
 
presentan los dates de semilla distribuida en 1984-85 a Antigua, Barbados,
Dominica, RepOblica Dominicana, Granada, Guyana, San Vincente y Trinidad yTobago. Se presentan datos sobre la demanda estimada de semillar en 
1986-87. (CIAT)
 

0066
 
29867 PEREZ, A.; MATIAS, C.; REYES, 1. 1986. Influencia dpl m~todo y la
 
densidad de siembra sobre la producci6n de P-"illas de Cenchrus ciliaris
 
cv. Biloela. Pastes y Forrajes 9(2) :133-139 es., Sum. Es., En., 17 Ref.,

11. (Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico,
 
Matanzas, Cuba] 

Cenchrus ciliaris. Sistamas de siembra. Semillas. Densidad de siembra. 
Producci6n de semillas. Cuba. Monografias. 

En un dise!5o de 
parcelas divldidas con 4 repeticiones se estud16 la

influencia del m6todo y la densidad de siembra en la produec!6n de semillas 
le Cenchrus ciliaris ev. Biloela. En las parcelas principales se 
utilizaron los mbtodor voleo + rodillo, voleo + grada + rodillo y voleo +
grada, y en las subparelas se emplearon las densidades de 4, 6 y 8 kg de

semilla/ha, 
 con 17 por clento de germinaci6n. No se eneontraron
 
diferencias significativas para la producc6n de semilla total ni 
 para la
interacci6n; sin embargo, en la producei6n de semillas llenas se hallaron 
diferencias significativas entre las medias de los mtodou. Los resultados 
mfs altos se aleamnaron con voleo + grada y voleo + rastrillo (27.0 y 22.6

kg/ha, resp.). En los componentes de la producci6n de semillas se
obtuvieron diferencias sigriftcativas entre los mtodos (P menor que
0.001) en el prom. de tallos reproductivos totales y tallos repe'oductivos
formados, aunque no las hubo entie las densidades y en las interaciones. 
La longitud de la espiKa mostr6 diferencias signifieativas (P menor que

0.05) en las interacciones, y en el 
no. de espiguill.as/espiga se Obtuvieron

diferencias significativas entre las densidades y no entre los m~todos ni 
las interacoiones. Para la producc16n de semillas 
se recomienda sembrar
 
con una densidad de 0.68 kg de semilla pura germinable a voleo, y realizar 
el tapado con una grada ligera, o un paso de rodillo. (RA) 

0067
 
29295 SILVA DEL A., 0. 1986. Fenologia y producci6n de semil'.a de
Centrosema spp. en Tarapoto, PerG. 
Tarapoto, Per6, Institvo Nacional deInvestigaci6n y Promoci6n Agropecuaria. Avances en Investigaci6n en Pastes 
y Forrajes no. 1. 8p. Es., Sum. En., Es., 12 Ref. 

32
 



Centrosema pubescerL. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. 
Ecotipos. Flcrac16n. Inflorescenias. Producci6n de semillas. Cosecha. 
Bosques. Per6. Monograf~as. 

En el Instituto Superior Tecnol6gico Nor-Oriental de la Selva en Tarapoto,

Perfi (ecosistema de bosque seco tropical 1 280 m.s. n.m.), se realizaron 
ensayos preliminares en 1983 con Centrosema upp. para la producc16n
comercial de semilla. Se usaron accesiones ClAT de C. pubescens comin, C. 
pubescens 438, C. macrocarpum 5065 y C. brasilianum 5234 on parcelas de 4 x 
7 m, en bloques coupletamente al azar y 3 repeticiones/tratamiento. Se 
encontr6 que el inicio de floraci6n fue en abril-mayo y la max. florac16n 
en Julio. El periodo vegetatlvo fue de 90 dias er C. br'asilianum 5234, 120 
dias en C. pubescens com6n y C. pubescen 1438, y 140 dia.s en C. macrocarpum 
5065. La producci6n prom. de semilla fue de 623 kg/ha/cosecha; C. 
brasilianum 5234 ebtuvo el mayor rendimiento con 1247 kg/ha/cosecha, 
seguido de C. puoescens comin, C. macrocarpum 5061 y C. pubescens 438, con 
521, 384 y 340 kg/ha/cosecha, resp. (HA) 

0068
 
27530 WICKIHAN, L. 1978. The storage ilfe of Stylosanthes hamata cv. Verano 
seed. (Vida de lo semila de Stylosanthe3 hamata cv. Verdno en 
almacenamiento). In Khon Kaen University. Faculty of Agriculture. Thailand. 
Pasture Improvement Project. Annual Report 1978. Khon Kaen, ThailaId, 
pp.98-101. E.I.
 

Stylosanthes hamata. Cultivares. Sewillas. Almacenamiento. Temperatura. 
Humedad. Latencia. Germinaci6n. Calidad de las semillas. Tailandia.
 
Monografias. 

Se almacen6 semilla de Stylosanthes hamata cv. Verano en bolisas de tela en 
2 condiciones: a) temp. y HR ambientales y b) temp. de 18 grados 
centigrados sin control de la HR. Cada mec se midieron el porcontaje de 
germinaci6n y la cantidad de semilla dura. Las plAntulas se contaron 2
 
veces, a los 6 y 12 dlas despuls del inicio de la germlnaci6n, y se 
dividieron en 3 categorias: normales, semilla dura y semilla muerta. Al 
comienzo del ensayo el lote de vemilla tenia cerca de 9 por ciento de 
gervinaci6n, 67 por ciento de semilla dura y 24 por ciento de semilla 
muerta. La cantidad de semilla dura disminuy6 ligeramente cada ines. En los 
primeros 6 meses la cantidad de semilla durs disminuy6 en 11 por ciento y
al aho disminuy6 en 15 por ciento. Al mismo tiempo, la cantidad de semilla 
muerta aument6 en 10 por ciento durarte 1 ao y en 20 por ciento en 20 
meses. En los primeros 12-15 meses la germinaci6n de la semilla aument6 de 
5-6 por ciento y luego di.iinuy6 a un nivel similar al del comienzo del 
expt. Las semillas alnmacenadas a 18 grados centigrados tuvieron un 
porcentaJe de germinaci6n ligeramente mayor que las almacenadas a temp. 
ambiental. Las condiciones de almacenamiento no tuvieron efecto en la 
cantidad de semilla dura o muerta. Todas las semillas duras resultaron 
viables. Se demostr6 que con el tiempo la cantidad de semilla dura decrece, 
pero tan pronto las semillas pierden su dureza, pierden rApidamente su 
viabilidad, segin lo indic6 el aumento del porcentaje de semilla muerta en 
las semillas almacenadas en condiciones ambientales. (CIAT) Vase adem~s 
0003 0009 0010 0041 0071 0146 0157 0160 0169 

D05 Caracteristicas Agron6micas
 

0069
 
29215 AHMED, b.; HUGGINS, R. 1986. Selecting tropical forage legumes for 
site specificity. (Sclecci6n de leguminosas forrajeras tropicales por
especificidad de sitio). In Seminar on Potential for Pasture Production in 
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Acid Tropical Soils, St. Augustine, Trinidad, 1986. Proceedings. St.Augustine, Trinidad, Caribbean Agricultural Research and Development

Institute. pp.55-60. En., Sum. En., 3 
 Ref. 

Desmanthus Virgatus. Desmodium distortum. Nconotonia wightii. Centroajema
schottii. Macroptilium atropurpurcum. Teramnrius labialis. Clitoria ternatea.Centrosema pubescens. Accesiones. Evaluac16n. Adaptac16n. RerdimJento.
Materia seca. Persistenia. Suelos. pN. Cobertura. rrinidad y Tobago. 

Se evaluaron 13 leguminosa.s forrajeras tropicales rospecto a varias

caracteristicas agron6micas en un suelo areroso 
 (pH 5.0) in Cocal,
Trinidad. Las leguminosas mostraron una amplia variacifn en qu

adaptabllldad en tbrminos de rendlimiento de 
 MS y persistencia. Algunas
tuvieron muy baja germinaei6n, aurijue se adaptaron a los suelos Acidos einfrtiles. Los mayores rerdimlentos de MS (2893 kg/ha) y otros parAmetrosagron6micos coma vigor, cobertura y resistencia a enfermedades se 
presentaron en Desmanthus virgatus, seguida de 1,Eacroptilium atropurpureum
cv. Siratro. E3tas 2 legumlnosas persistieron en la localidad durante m~sde 2 aSos y parecen ser adecuadas para las condiciones de Cocal. (RA-CIAT) 

0070

29929 ALMEIDA, E. X, DE; SEIFFERT, N.F.; VETTERLE, C. P. 1987. Forragelras de verao no Alto ale do Itajal. (Forrajeras de verano en Alto Vale do
Itajafl). Flrlan6poli s-SC, Bras11, Empresa Catarinense de Pesquisa

Agropecuaria. Pesquisa Andamento
em no.77. 8p. Pt. [FZIPASC, Estacao
Experimental d Ituporanga, Caixa Postal 98, 33.1409 Ituporanga-SC, Brasil] 

Setaria sphaevlata. Setaria splendida. Brachiaria decumbens. Bra(hiaria

mutica. Brachiaria ruziziensi5a. Prachiaria 
 radicans. Brachiaria orizantha.
 
Brachiaria dictyoneura. Brachiarla humidicola. Axonopus sceoparius.

Andropogon gayanus. Cynodon dactylon. 
 Cynodon plectostacbyus. Cenchrus
 
ciliaris. Andropoeon ischaemun. Acroceras. Digitaria pentzti. 
 lemarthria
altissima. Pas,alum gramodua. Pennizetum pw'pureum. Pennisetum
 
clandestinum. 
 11anoUM maximum. Tripsacum laxum. Sorghum bilrcor.

Stylosanthes guianensis. Calopogonium mucunoides. Neonotonia 
 wihtii. 
Leucaena leucocephala. Cajanus cajan. Medicagc sativa. Lablab purpurcus.
Accesiones. Cultivares. Evaluac16n. Cortes. Rendimiento. Hateria Eeca.
 
Contenido de proteinas. Ecotipos. Adaptaci6n. Pastorec. Brasil.
 

Se presrntan los resultados de evaluac16n durante 1 afo de 36 ecotipos de

graminea. y 32 de leguminosas ara pastoreo 
y 41 de gramineas y 23 delegumino.as de certe introducidas en la estac16n exptl. de Ituporanga
(Alto Vale do Itajal, Brasil). En 4 cortes, l.aagramineas fcrajeras que se
desta:.aron per producci6n de M!Sfueron Setaria spp., Brachiaria decumbens yAndropogon gayanus (mAs de 1 t de MS/ha); las leguminosas presentaron
 
severos problemas de adaptaei6n. 
 excepto algunas come fleonotonia wightii,
Stylosanthes guianen.is, Calopognium mueunodea y Maroptilium
atropurpureum. Entre Ja.,; gramineas de corte so destacaron los ecotipos deSorghum vulgare y entre las leguminosas, ecotl)os dc Medicago satlva,
Leucaena leucocephala, Cajanus cajan y Dolichos lablab (Lablab purpureus). 
(CIAT)
 

0071
 
29838 APONTE, A.; SALAS, M. 1984. Descripci6n de cuatro variedades
sobresaltentes de quinchonch3 (Cajanus cajan Millps). Agronomia Tropical
34(1-3):199-204. Es., 
Sum. En., Es. [FONAIAP, Estac16n Experimental

Yaritagua, Yaritagua, Estado Yaracuy, Venezuela]
 

Cajanus cajan. Cultivares. Evaluaci6n. Fnsayos regionales. Rendimiento.
 
Producc16n de semillas. Venezuela. Manugraffas.
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Se describen 4 var. de Cajanus cajan, seleccionadas masalmente en Is 
Estaci6n Exptl. Yaritagua del Fondo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (Estado Yaracuy, Venezuela). Las var. Lara 98-1 y Portuguesa 
68 rindieron en prom. 984 y 892 kg/ha, resp., en diversas localidades de la
 
regi6n centro occidental. Tambin son las m6s precoces (132 dias) y las 
quc mejor se adaptan a las siembras totalmente mecanizadas, en rotaciones 
despu6s del maiz, en el periodo oct.-nov. en el Yaracuy Medio. La var. 
Tfchira 401 rtndi6 un prom. do 1054 kg/ha en los ensayos regionales, es de 
ciclo intermedio (140 dias) y presenta un tallo de poco grosor que le 
permite tambi6n adaptarse a la mecanizaci6n integral; sin embargo, por su 
mayor rendimiento y capacidad de cobertura, se recomienda igualmente pars 
las siembras de inicio del invierno en mayo, como cultivo asociado. La 
var. T&chira 386 rindi6 un prom. de 1272 kg/ha en los ensayos regionales. 
Por su tallo grueso no se considera apropiada para la cosecha mecanizada, 
pen- es la m~s deseable por su buen rendimiento y crecimiento como cultivo 
asociado o en franjas para terrenos proclives a la erosi6n y/o problemas de 
malezas. (RA) 

0072
 
30231 ARONOVICH, S. ; ROCHA, G.L. DA 1985. Gramineas e leguminosas
 
forrageiras de Importancia no Brasil Central Pecudrio. (Gramineas y 
leguminosas forrajeras de importancia en Areas pecuarias de Brasil 
Central). Informe Agropecurio 11(132):3-13. Pt., 56 Ref., Il. [Empresa de 
Pesquisa Agropecufria do Estado do Rio Janeiro, 24.000 Niteroi-RJ, Brasil] 

Melinls minutiflora. HIyparrhenia rufa. Panicum maximum. Digitaria 
decumbens. Cynodon dactylon. Cynodon plectostachyus. Cynodon nlemfuensis. 
Brachiaria decumbens. Brachiaria mutioa. Brachiaria radicans. Brachiaria 
humidicola. Brachiaria brizantha. Andropogon gayanus. Neonotonia wightii. 
Pueraria phaseoloides. Centrosema pubescens. Stylosanthes guianensis. 
Stylosanthes macrocephala. Macroptilium atropurpureum. Galactia striata. 
Desmodium uncinatum. Desmodium intortum. Leucaena leucocephala. Accesiones. 
Distribucin geogrAfica. Evaluac16n. Frasi1.
 

Se informa sobre el origen e introducci6n al pais de las principales 
gramineas y leguminosas utilizadas en las Areas pecuarias de Brasil 
Central. Para cada una se detallan caracteristicas importantes, su 
adaptac16n a diferentes tipos de elima y suelo y potencial productivo. 
Estas especies incluyen las gramineas Melnis minutiflora, Hyparrhenia 
rufa, Panicum maximum, Digitaria decumbens, Cynodon dactylon, C. 
nlemfuensis, Brachiaria spp., Axonopus scoparius, Pennisetum purpureum y 
Andropogn gayanus, y las leguminosas Neonotonia wightil, Pueraria 
phaseoloides, Stylosanthes spp., Calopogonium mucunoides, Macroptilium 
atropurpureum, Galactia striata, Desmodium app. y Leucaena leucocephala. 
(CIAT)
 

0073 
29284 COSTA, N. DE L.; LIMA, J. A. DE S.; ALVES, P.M.P. 1987. Avaliacao de 
cultivares de guandu, sob dois niveis de fertilidade, em Porto Velho-RO.
 
(Evaluaci6n de cultivares de CaJ _nt, cajan en 2 niveles de fertilidad en 
Porto Velho, Rondonia). Porto Velh tiO, Brasil, Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuaria. UniJade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual 
de Porto Velho. Pesquisa em Andamento no. 102. 3p. Pt. [EMBRAPA/UDnidade de 
Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho, Caixa Postal 406, 
78.900 Porto Velho-RO, Brasil]
 

Cajanus najan. Cultivares. Evaluaci6n. Fertilizantes. P. Rendimiento. 
Materia seca. Brasil. Monograflas.
 

Se evalu6 la producci6n media de MS de 2 cortes de Cajanus cajan cv. 
Branca, Preta, Vermelha y Comercial con 0 6 50 kg de P/ha en Porto Velbo 
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(Rondonia, Brasil). 
El anflisis de variancia indic6 significancia

estadistica (P menor que 0.05) para Ia interacci6n cv. x fertilizaci6n con
P. Con la aplicaci6n de P, los mayores rendimientos de MS se obtuvieron con
los cv. 
Branca (3.32 t/ha) y Vermelha (3.01 t/ha), seguidos por Preta (2.89

t/ha) y Comercial (1.99 t/ha), en comparac16n con 0 P (2.06, 1.47, 2.22 y

1.56 t/ha, resp.). Excepto para el cv. Cowercial, todos respondleron
significatvamente (P menor que 0.05) a la fertilizaci6n con P. Los
resultados indican el comportamiento satisfactorio de Branca, 
 Vermelha yPreta y resaltan la importancia de Is fertilizaci6n con P para aumentar la 
productivIdad de la leguminosa. (CIAT) 

0074 
29283 COSTA, N. DE L.; ALVES, P.M.P. 1987. Avaliacao de cultivares de
Leucena em Rondonia. (Evaluac16n de cultivares de Leucaena en Rondonia).
Porto Velho-RO, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria.
Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho. Pesquisa
em Andamento no.103. 3p. Pt. [EMBRAPA/Unidade de Execucao de Pesquisa deAmbito Estadual de Porto Velho, Caixa Postal 406, 78.900 Porto Velho-RO, 
Brasil)
 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Evaluac16n. Ensayos regionales. 
Rendimiento. Materia seca. Brasil. Monogzraflas.
 

En las localidades de Ouro Preto D'Oeste y Presidente Medici 
en Porto Velho
(Rondonia, Brasil), se evalu6 la producci6n de MS del .irimer corte (a 50 cmdel suelo cuando la planta tiene entre 1.4-1.6 m de altura) de los cv. de
Leucaena leucocephala Cunningham, Campina 
 Grande y Per6. En Ouro Preto
D'Oeste, la mayor producc16n de MS se obtuvo 
con los cv. Per6 (4.66 t/ha)
y Campina Grande (4.38 t/ha), 
en tanto que en Presidente Medici fueron
 
Cunningham (2.97 
 t/ha) y Pert (2.57 t/ha), observAndose diferenciasestadisticas significativas (P menor que 0.05) para la interacci6n cv.
localidad. El cv. Cunningham no present6 diferencias significativas en la
producci6n de MS entre localidades, en tanto que los otros 2 
 cv. si. (CIAT) 

0075

29293 DIAZ N., E.R.; PALACIOS H., E. 1986. Comportamiento de gramineas yleguminosas forrajeras on el Alto Mayo, Per6. Tarapoto, Per6, 
Instituto

Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria. Avances en
Investigaci6n en Pastos y Forrajes no.1. 6p. Es., Sum. Es., I Ref. 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Andropogon gayanus. Andropogon
 
compressus. Paspalum plicatulum. Panicum maximum. 
 Centrosema pbescens.Centrosema macrocarpum. Calopogorium mucunoides. Codariocalyx gyroldes.Desmodium ovalifolium. Stylosanthes capitata. Pueraria phaseoloides. Zornialatifolia. Ecotipos. Evaluaci6n. Persistencia. Rendimiento. Materia seca.
Establecimiento. Bosque h6medo tropical. Precipitaci6n. Pert. 

Se evalu6 la persistencia y producci6n de MS de 9 leguminosas y 7 gramineas
forrajeras en los Shapumbales (formaciones de Pteridium aquilinum) en elValle del Alto Mayo (Depto. de San Martin, PerO) 
dentro de un ecosistema de
bosque hOmedo subtropical con suelos Inceptisoles, Acidos infbrtiles,
baJa disponibilidad de P y 

e de 
alta saturaci6n de Al y precipitaci6n prom. de1284 wm/ano. Las gramineas Brachiaria humidicola CIAT 679, B. decumbens

CIAT 606, Andropogon gayanus CIAT 621, Panicum mixlmum comdn (testig) yPaspalum plicatulum CIAT 600 produjeron mayor cantidad de MS. Las
leguminosas de mejor adaptaci6n fueron Desmodium ovalifolium CIAT 350,

Centrosema macrocarpum CIAT 5065, Pueraria phaseoloides CIAT 9900, C.pubescens CIAT 438 y Stylosanthes capitata CIAT 1019; estos lograron la 
mayor produoci6n de MS. (RA) 

x 



0076
 
27558 EIJK-BOS, C. VAN; MORENO V., A.; MARTINEZ H., H. 1986. Res ultados

preliminares de la producci6n de biomasa de Leucaena spp. en Urab6,
 
Antioquia, Colombia. Bogot6, Colombia, Corporaci6n Nacional de

Investigaci6n y Fomento Forestal-Holanda-Corpouraba. Conif Informa no.5.
 
19p. Es., Sum. Es., En., 8 Ref., Il. 

Leucaena leucocephala. Leucaena esculenta. Loucaena collinsii. Leucaena
 
diversifolia. Cultivares. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Producci6n de forraje.

Establecimiento. Rcndimiento. Biomasa. Intervalo de corte. 
 Colombia.
 
Monografias.
 

En la zona de UrabA (Antioquia, Colombia) se establecieron ensayos de
 
especies, var. y procedencias de Leucaena para conocer su adaptaci6n,

comportamiento y producc16n de biomasa. Se utiliz6 el disehio de bloques

completos al azar con 3 repeticiones. 25 rboles/parcela, plantados a 
2 x 2 m. 
A los 26 meses de edad los rrboles se podaron a 70 cm del suelo.
 
L. leucocephala var. El Salvador y L. esculenta registraron una producci6n
de Diomasa (leBa y follaje) mayor de 100 t/ha. Luego de este corte se
 
escogieron, para evaluar la producci6n de biomasa en periodos de poda cada
 
3 meses, L. esculenta, L. collinsil, L. diversifolia y L. leucocephala var. 
El Salvador; cada 4 meses a L. leucocephala var. K-4 y K-72 y cada 8 moses 
a L. leucocephala procedentes de Tumaco, Arbolztes y Apartad6. Despu~s de 
efeotuar cortes sucesivos durante 18 moses y segOn cada frocuencia de poda,
las efectuadas cada 3 6 4 moses no ageguran una producci6n sostenida de
 
biomasa. Aunque la poda efeoctuada cada 8 moses tiende a estabilizar la
 
producci6n, se recomienda probar el comportamiento de Leucaena bajo ui
 
r6gimen de podas semestrales, compatibles con las bpocas del cultivo de
 
maiz or. Urabd. Al evaluar la relaci6n entre el dimetro basal a 10 cm de 
altura del suelo con la producci6n de biomasa, se encontr6 una relaci6n
 
exponencial. Los Arboles con diAmetro mayores contribuyen mAs a la
 
producci6n 
 de biomasa que los de diAmetros menoren. Considerando la 
variabilidad en el comportamiento y la producc_!6n de biomasa de Leuaoena 
mediante un r6gimen de podas, se recomienda enfatizar en futuros estudios 
con L. esculenta, L. leucocephala K-72 y la procedente de Turaco. (RA) 

0077
 
29898 GERARDO, J.; RODRIGUEZ, 0. 1987. Introducci6n de dieciseis gramineas

tropicales en un suelo pardo con carbonatc, sin riego. Pastos y 
 Forrajes
10(l):25-31. Es., Sum. Es., En., 16 Ref. [Estaci6n Experimental de Pastos y 
Forrajes Indio Hatuey, Perco, Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Chloris gayana. Cenchrus ciliaris. Cynodon dactylon.
Cynodon nlemfuensis. Brachiaria decumbens. Cultivares. Evaluaci6n. Epoca 
seca. Epoca lluviosa. Altura de la planta. Rendimiento. ateria seca. Cuba.
 

En suelos pardos con carbonato de la regi6n de Jovellanos (Cuba) se 
evaluaron 16 gramineas mediante un dise7o de bloques al azar con 3 
repeticiones. Se emplearon frecuencias de corte de 45 y 60 dias para los 
periodos lluvioso y poco lluviono, resp. Se aplicaren 50 kg de N/ha/aho a 
raz6n de 50 kg de N/ha/corte, solamente en el periodo lluvioso. Cenchrus 
ciliaris cv. Biloela (26.5 t de MS/ha/aho), sin diferir de Panicum maximum
 
cv. Likoni, C. ciliaris cv. Molopo y Formidable, super6 significativamente
(P menor quo 0.001) a los restantes cv. Cynodon dactylon cv. Callie,
Chloris gayana comn, Digitaria decumbens comn, C. gayana cv. Callide y C. 
dactylon no. 67 pr.-sentaron los menores rer dimientos (3.9, 4.1, 7.1, 8.2 y
8.7 t de MS/ha/aho, reap.) y el cemportamiento general mfs deficiente. El 
mayor porcentaje de hojas en ambas &pocas se enoontr6 en P. maximum cv. 
Likoni, mientras que en la 6poca de lluvia sobresalieron P. maximum cv. 
SIH-127 y Gigante azul. Los cv. de C. gayana y C. dactylon sufrieron la 
mayor despoblaci6n. Se sugiere que los cv. de P. maximum y C. ciliaris asi 
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come Brachiaria dectubens cv. Basillsk sean evaluados en condiciones de
 
pastoreo y comernarlas a propagar paulatinamente en esta zona. (RA)
 

0078
 
29285 GONCALVES, C.A.; COSTA, N. DE L. 1986. 
 Adaptacao de novos
 
germoplasmas de gramineas forrageiras em Ouro 
 Preto D'Geste-RU. (Adaptaci6n 
de nuevo germoplasma de gramineas forrajeras n Ouro Preto 
D'Oer.te-flondonia). Porto Velho-RO, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria. Unidade de Fxecucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto 
Velho. Comunicado T~cnico no.39. 8p. Pt., 4 Ref. (EMBRAPA/Unidade de 
Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Belem, Caixa Postal 130, 66.000 
Belem-PA, Brasil] 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Brachiaria 
ruziziensis. Panicum maximum. Setarla sphacelata. Melinis minutiflora.
 
Cynodon nlemfuen.sis. Cultivares. Evaluac16n. Adaptac16n. Germoplasma.

Intervalo de corte. Rendimiento. Materia sea. Precipitaci6n. Cobertura.
 
Florac16n. Brasil.
 

Se evalu6 la productividad de IC a las 3, 6, 9 y 12 semanas de corte en las 
§pocas de max. y min. precipitact6n y aspectos agron6mlco de un total de 
15 acce.iones de gramineas de los g6neros Andropogon Brachiarla, Panicum,

Setaria, Melinis y Cynodon en las condiciones de Ouro Preto D'Oeste
 
(Rondonia, Brasil). En la 6poca de max. precipitacifn, Ia mayor
 
productlvidad 
 de MS se obtuvo con P. maximum S.O. Africa 2 (0.94 t/ha) y
Comum (0.93 t/ha) y A. gayanus cv. Planaltina (0.80 t/ha) a las 3 semanas; 
A. gayanus cv. Vlanaltina (3.09 t/ha), P. decumbens (3.18 t/ha) y P. 
maximum cv. Tob..ata (3.00 t/ha), Comum (2.98 t/ha) y Makuenia (2.93 t/ha) a 
las 6 semanas; A. gayanus cv. Planaltina a las 9 y 12 semanas (6.87 y 10.47 
t/ha, resp.). En Ia bpoca de min. precipitaci6n se destacaron B. 
humidicola y P. maximum cv. Sempre Verde, Tobiata y Makuenia en todos los 
cortes. Se concluy6 que las gramincas mis favurables para Ia reg16n son B.
 
humidicola, A. gayanus y P. maximum 
 cv. Sempre Verde y Tobiata. (CIAT) 

0079 
29280 GONCALV'S, C. A.; COSTA, N. DE L.; ROCHA, C. M.C.; LIMA, J. A. DE S. 
1986. Introducao e avaliacao de gamlneas forrageiras nos cerrados de
 
Rondonia. (lntroducci6n y evaluaci6n de granineas forrajeras en los
 
Cerrados de Rondoria). Porto Veiho-RO, Brasil, 
Empresa Brasileira de
 
Pesquisa Agropecudria. Unidade de Execucao de Pesqulsa de Ambito Estadual 
de Porto Velho. Pesquisa em Andamento no.85. lOp. Pt. [EMBAPA/Unidade de 
Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Belem, Caixa Postal 130, 66.000 
Belem-PA, Brasil] 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Brachiaria ruziziensis.
 
Brachiaria dictyoneura. Brachiaria brizantha. Setaria sphacelata. Pa!!pslum

maritimum. Paspalum gucnoarum. Paspdlum notatum. Paspaum coryphaeum.
Axonopus. Panicum maximum. Pani-!um aquaticum. Melinis mnutiflora. 
Accesiones. Evaluac16n. Precipitzci6n. Cortes. Rendimiento. Materia seca. 
Germoplasma. Insectos perjudiciales. Resistencia. Adaptaci6n. Cerrado. 
Brasil.
 

En die. 1983 se introdujeron 27 accesiones de gramineas de los g~neros
Andropogon, Brachiaria, Setaria, Paspalum, Axonopus, Panicum y Melinis para 
su evaluaci6n en las condiciones de Cerrados del municipio de Vilhena 
(Rondonia, Brasil). En nov. de 1984 se introdujeron 47 accesiones 
nuevas
 
de algunos de estos Entreg~neros. las primeras 27 accesJones en la 6poca
de max. precipitaci6n, las mayores producciones de MS se obtuvieron con 
Andropogon gayanus CIAT 621 (10.05 t/ha), Panicum maximum ev. Tobiata (7.28 
t/ha) y Brachiaria brizantha (7.01 t/ha) a las 12 
semanas de crecimiento y
 
con Axonopus sp. (9.28 t/ha) en el 
corte de 9 semanas. En la bpoca de min.
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precipitaci6n. las wayores producciones de MS se obtuvieron con 'Aelinis 

minutiflora, Brachiaria dictyoneura, Setaria spacelata Congo 3. Brachiaria 

humidicola, Brachiaria sp. y Brachiaria sp. French Guyana (0.39, 0.86, 

0.77, 0.70, 0.69 y 0.65 t/ha, resp.) en el corte a las 12 remanas y con B. 

brizantha (0.6? t/ha) en el corte a las 9 semanas. En la segunda 

introducci6n en 1984 y durante la 6poca de max. precipitaci6n, se 
destacaron P. maximum CPAC 3069, CPAC 3070, CPAC 3068, CPAC 3015 y CPAC 

3047 (9.58, 8.36, 7.88, 6.82 y 4.99 t/ha, resp. ) en el corte de 9 semanas, 

CPAC 3071 (4.75 t/ha) en el corte a las 12 semanas y CPAC 3047 y Paspalum 
notatuu CPAC 3024 (4.93 t/ha) a las 6 semanas. Se conoluy6 que las 

gramineas mis promisorias pot su aoaptaci6n a los ;uelos Acidos, capacidad 
de competir con malezas y tolerancia a plagas son: A. gayanus CIAT 621, 

Axonopus sp., B. humidicola, B. brizantha cv, MarandG y P. maximum (CPAC 
3069, 3070, 3068 y 3015) para la bpoca iluviosa y M. minutiflor B. 

dictyoneura, S. sphaelata Congo 3 Y B. humidicola para la bpoca de min. 
precipitaci6n. (CIAT)
 

0080
 

284b7 GONCALVES, C.A.; COSTA, N. DE L.; OLIVEIRA, J.R. DA C. 1986. 

Introducao e avallacao de leguminosas forrageiras em Ouro Preto D'Oeste-RO. 

(Introducci6n y evaluac16n de leguminosas forrajeras en Ouro Preto 

D'Oeste-Rondoiia). Porto Vulho-RO, Brasil, Empress Brasileira de Pesquisa 
Agropecuiria. Unidade de Execacao de Pesqulsa de Ambito Estadual de Porto 
Velho. Comunicado T6cnlco no.45. 8p. Pt., 10 Eef. [EMBRAPA/Unidade de 

Execucao de Pesquisa de Asbito Estadual de Belem, Caixa Postal 130, 66.000 
Belem-PA, Brasil]
 

Centrosema pubescens. Desmodium ovallfollum. Leucaena leucocephala. 
Pueraria phaseoloides. Calopogonum mucunoides. Desmodium intortum. 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Accesiones. Evaluac16n. 
Adaptaci6n. Precipitaci6n. Intervalo de corte. Rendimlento. Materia seca. 
Enfermedades y pat6genos. robertura. Florac16n. Brasil. 

Se evalu6 el potencial prnductivo de las leguminosas Centrosema pubeseens 

CIAT 438, Desmodium ovalifolium CIAT 350, D. intortum, Leucaena 
leucocephala, Calopogonlum mucunoides, Stylosanthes guianensis cv. Cook, S. 

capitata CIAT 1405 y Pueraria phaseoloides CIAT 9900 en las condiciones de
 

Ouro Preto D'Oeste (Rondonia, Brasil). En la bpoca de max. precipitaci6n y
 

en todas las edades de corte (3, 6, 9 y 12 semanas), las mayores
 

proejcciones de MS se obtuvleron con D. ovalifolium (0.89, 1.97, 3.20 y 

4.20 t de MS/ha, resp.) y L. leucocephala (0.46, 1.46, 2.76 y 4.91 t de
 

MS/ha, resp.), excepto en el corte de 9 semanas en el cual las producciones
 

de S. guianensis y D. intortum fueron semejantes a las de L. leucocephala. 

Las leguninosas mis agreslvas en relaclin con las malezas fueron D. 
ovalifolium, P. phaseoloides, C. mucunoides y L. leucocephala, con buen 
purcenta.e de cobertura y aspecto vegetativo dL bueno a 6ptimo. 

Caiopogonium, Desmodium y Centrosema fueron severamente atacadas por 
Rhizoctora microsclertia y Stylosanthes pot Colletotrichum 
gloeosporioides. Excepto en Stylosanthes y Leucaena, todas fueron 
severamente atacadas por Diabrotica spp. En la 6poca seca, las mayores 

producciones de MS se observaron en D. ovalifolium, P. phaseoloides y S. 
capitata en el corte a las 3 semanas (0.62, 0.52 y 0.50 t de MS/ha, ,esp.). 

A las 6, 9 y 12 semanas las especies mAs productivas fueron D. ovalifolium 
(0.69, 0.93 y 1.66 t de MS/ha) y S. capitata (0.68, 1.00 y 0.78 t de 

MS/ha). Las leguminosas mds promisorias para la reg16n fueron D. 

ovalifolium CIAT 390, L. leucucephF a, P. pheseoloides CIAT 9900, S. 
capitata CIAT 1405 y S. guianensis cv. Cook. (CIAT)
 

0081 
28721 GONCALVES, C.A. ; COSTA, N. DE L.; ROCHA, C.M.C. DA; LIMA, J.A. DE S. 
1986. Introducao e avaliacao de leguminosas forrageiras nos cerrados de 
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Rondonia. (Introducci6n y evaluac16n de leguminoas forrajeras en los

Cerrados de Rondonia). 
Porto Velho-RO, Brasil, Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecudria. Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Eatadual

de Porto Velho. Pesquisa em Andamento no.97. 4p. Pt. (EMBRAPA/Unidade deExecuceao de Pesquisa de Amb-to Ee "lual ' lwu!,Caixa Poutal 130, 66.000 
Belem-PA, Brasil] 

Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala.Stylosanthes viscosa. Centr.ema macrocarpum. Accesiones. Evaluaci6n.
Cerrado. Cobertura. 
 Florav16n. Enfermedades y pat6genom. Establecimiento. 
Brasil. Monograffas.
 

Se presentan los resultados de evaluac16n en la fase de establecimiento dela cobertura y la incidencia de plagas y enfermedades en un total de 23accesiones de las leguminosas Stylosanthes guianensis (8), S. ceapitata (4),S. macrocephala (6), S. viscosa (2), Centrosema macrocarpum (1) y

Centrosema sp. (2), en condlciones 
 de Cerrado de] municipio de Vilhena
(Rondoda, Brasil). El mayor porcentaje de Area cubierta (80 por ciento) 
se
obtuvo con S. capitata CIAT 1019, seguida por S. guJanensis CIAT 1244, 
 S.
capitata 
CIAT 1097 y 1318 y S. macrocephala CIAT 2039 
con 75 por ciento. Se
descartaron accessione con base en su aspecto vegetativo. Se constat6 
susceptibilJdad a la acidez y baja fertilidad de los suelos cn accesiones
de S. guianensis. En algunas accesiones de S. gulanensis, S. viscosa y C. macrocarpum no Oe detectaron problemas de plagas y enfermedades, pero

las demAs se detect6 antracnosis 

en
 
(Colletotrchum gloeosporioides). (CIAT)
 

0082

28428 GRAHAM, T.G.; HELY, F.W. 1979. Observations on Centro i. .sIal
north Queensland. (Observaciones sobre Centrosema 
 pubescens en la costa
 
norte de Queensland). Australia, 
 Queensland Department of Primary

Industries. Agriculture Branch Project Report no.P-19-79. 9p. En., 
15 Ref.
 

Centroema pubescens. Adaptaci6n. Suelos. pH. Morfologia vegetal.

Compatibilidad. Praderas 
mixtas. Panicum maximum. Brachlaria mutica.Producci6n de carne. Aumentos de peso. Establecimiento. Mancjo de praderas.
Producci6n de semillas. Rendimiento. Materia seca. Valor nutritivo.
 
Enfermedades y pat6genos. Australia. Monograflas. 

Se rese~ian las principales caracteristicas de Centrosema pubescens y su
comportamiento en el norte de Queensland, Australia. Se informa en detallesobre adaptac16n, morfologia, compatibilidad con gramineas (Panicum maximum y Brachiaria mutica), establecimiento, produeci6n de semillas, rendimiento,
valor nutritivo, plagas y enfermedades. (CIAT) 

0083

29859 GROF, B. 1986. 
Forage potential of some Centromema species in the
Llano. Orientales of Colombia. 
(Potencial forrajero de 
algunas especies de

Centroscma en los Llanos Orientales de Colombia). Tropical Grasslands

20(3):107..112. En., 
Sum. En., 5 Ref., I. (CIAT, Apartado Alreo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Centrosema macrocarpum. Centrosema acutifolium. Centrosema brasilianum.

Ecotipos. Evaluaci6n. Cortes. Rendimiento. 
 Materia seca. Accesiones.
Pastoreo. Praderas mixtas. Andropogon gay.nus. Tasa de carga. Persistencia. 
Llanos Orientales. Sabanas. Colombia. Monografias.
 

Se compararon los atrilutos forrajeros de 18 accesiones de Centrosema
incluyendo las especies C. brasilianum, C. macrocarpum y Centrosema sp.nov., en 2 expt. bajo regimenes de corte. Tambifn se estudiaron parcelas
pequehas bajo pastoreo de varias especiem de Centrosema asocir'das con
Andropogon gayanus para identificar asociaciones de graminea-leguminosas 
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adaptadas a las condicionos de suelo Acido de sabana y el pastoreo. El 
tipo estolonifero de Centrosema sp. nov. (especie sin ident:ficar) rindi6
 
bien bajo corte y fue especialmente buena en las parcelas pastoreadas, 
superando a las otras especies de Centrosema en el tratamiento con la mayor 
tana de carga (3 animales/ha). De estos estudios en los Llanos Orientales
 
do Colombia se concluye que varies especies de Centrosema estfin adaptadas a 
este ecosistema de sabana de alta precipitaci6n y que los tipos 
estoloniferos pueden sotortar el pastoreo intenso. (RA-CIAT) 

0084
 
30208 GUTERRES, E.P.; PRETTO, C.J.A. 1984. Avaliacao 
de algumas leguminosas 
tropicais em Tupancireta (RS). (Evaluaci6n de algunas leguminosas 
tropicales en Tupancireta-RS, Brasil). Anuario Tecnico do Instituto de 
Pesquisas Zooteenicas Francisco Osorio 11:55-63. Pt., Sum. Pt., En., 16 

Ref. [IPZFO, Estacao 2).perimental Zoottenica de Tupancireta-S, Brasil] 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata. Calopogonium mucunoides. 
Cultivares. Evaluacl6n. Rendimiento. ateria seca. Persistencia. Brasil. 
Monegr afias.
 

En la Estaci6n Exptl. Zoot~cnica de Tupari. reta (Rio Orande do Sul, Brasil) 
se evaluaron el rendimiento y la persistencia do 5 leguminosas tropicales 
(Stylosanthes guianensis cv. Schofield, Cook y Endeavour, S. hamata cv. 
Verano y Calopogonium muunoides) de oct. de 1979-dic. de 1980. S.
 
gulanensis ev. Scbofield super6 en producci6n de MS a las demos, con
 
excepei6n del cv. Cook, el cual no dlfiri6 estadisticamente de Verano y
 
Endeavour, pero super6 a C. mucunoides. Sin embargo, despu~s del primer
 
corte, la ocurrencia de heladas y/o las dlficultades en el nanejo 
determinaron la de de las I par lo cual no sefalta persistencia ,guminosas, 
recomienda su cultivo en la reg16n. (RA-CIAT) 

0085 
29289 INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL DE CUBA. 1976. Pasto Estrella Jamaicano y 
pasto Estrella Panameo. La Habana, Cuba. 40p. Fs., I. 

Cynodon nlemfuensis. Cynodon dactylon. Cultivares. Morfologia vegetal.
 
Sistemas de siembra. Fertilizaci6n. N. Rendimiento. Materia seca.
 
Compoici6n quimica. Fertilizantes. Establecimento. Crecimiento. Cuba. 
Monograflias. 

Se discuten los resultados preliminares de e,,aluaci6n de los pastos 
Cynodon nlemfuensis cv. Estrella Jamaicano y Panameo en Cuba. Se describen 
sus caracteristicas y diferencias morfol6gicas. Ambas presentaron excelente 
establecimiento en pruebas de esta naturaleza utilizando 2 m6todos de 
siembra (semilla regada en surco y tapada con el pie y semilla a voleo y 
tapaaa con rastrillada ligera). Estrella Ja,aicano y Estrella Panameho 
junto con Cynodon dactylon cv. Cruzada 1 tambin fueron superiores en 
establecimiento a C. dactylon cv. Cruzada 2 y Bermuda de Costa. Se
 
presentan los resultados de ensayos de fertilizaci6n con N, de los cuales 
se concluy6 que a niveles de 200 y 400 kg de N/ha/aio hay respuesta lineal 
en rendimiento de MS. El rango de edad en el que el pasto presenta la 
mejor composici6n bromatol6gica y respuesta agron6mica oscila entre 
28-42 dias. (CIAT)
 

0086
 
29292 LOPEZ C., W. ; SILVA DEL A., 0. 1986. Adaptaci6n y rendimiento de 
gramineas y leguminosas en Ultisol Tarapoto, Peri. Tarapoto, PerO, 
Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria. Avances en 
Investigaci6n en Pastos y Forrajes no.1. 
lOp. Es., Sum. Es., 2 Ref., 1l.
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Andropogon gayanus. Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Brachiaria
 
humidicola. Paspalum plicatulum. Desmodium distortum. Desmodium
 
ovalifolium. Desmodium barbatum. Desmodium heterop'yllum. Codariocalyx
 
gyroides. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitate. Aeschynomene

histrix. Zornia latifolia. Pueraria phaseoloides. Centrosema pubeseens.

Calopogonium mucunoides. 
 Rhynchosia minima. Ecotipos. Evaluac16n.
 
Adaptac16n. Rendlmiento. ateria seca. Perslstencia. Cobertura. Bos ues.
 
Ultisules. PerG.
 

Se evalu6 el comportamiento agron6mico y fitusaniturlo de gramineas y

leguminoaas forrajeras Fenun Ultisol do Tarapoto (Depto. de San Martin
 
Per6i), localizado a 360 m.s.n.m., dentro de un ecosistema de bosque
 
tropical seco con 1241 mm do precipltaci6n prom. anual. Andropogon gayanus 
CIAT 621 sobresal16 en producci6n de MS repecto a las dem&s gramineas,

sigui6ndole Panicum maximum cv. Coloniao CIAT 104, Brachiaria decumbens
 
CIAT 606 y B. humidicola CIAT 679. Entre las leguminosas se destacaron
 
Zornia latifolia CIT 728, Stylosanthes capitata 1079, S. gulanerisis 1811,
 
S. capitata 1045 y S. guianensis 136, en orden decreciente. Desmodiurn 
ovalifolium CIAT 350 se desarroll6 lentamente y luego mostr6 buena
 
producci6n do MS, excelente 
 cobertura y aceptable persistencia. Centrosema 
pubescens com6r. 003 y CIAT 438 mostraron un entablee~mlento rApido y buena 
cobertura. (RA) 

0087 
29204 MENENDEZ, J. ; REMY, V.; REYES, F.; SANTANA, H.; MILERA, M. 1986. 
Fitotecnia y utillzaci6n del Lablab niger cv. Rongal en Ia ganaderla. In 
Seminario Cientifico (acioral, 7; y 1 Internaclonal do Pastos y Forrajes de 
la Estaci6n Experimental Indic Hatuey, Cuba, 1986. Conferencias, mesas 
redondas y trabajos temAicos. MatanzaL, Cuba, Estac16n Experimental de
 
Pastos y Forrajes Inaio Hatuey. pp.112-118. Es.
 

Lablab purpur-us. Cultvares. Praderas mixtas. King grass. Rendimiento.
 
Materia 
 seca. Contenido de proteinas. Cortes. Valor nutritivo. Cuba.
 
Monograflas.
 

Se describen algunas caracteristicas de la leguminosa forrajera Lablab 
niger purpureus (L) cv. Nongai y se presentan resultados de estudios 
realizados en Cuba con eta leguminosa en asociaci(n con King grass. En un 
expt. las producciones do MS y forraje fresco de L. purpureus cv. Rongai + 
King grass (8.96 y 50.39 t/ha) superaron a las de Clitoria ternatea + King
 
grass (7.59 y 48.13 t/ha) y de King grass solo (7.68 y 45.70 t/ha). En
 
otros expt. tambitn fueron superiores los contenidos de MS (18.07 t/ha) y 
PC (1.95 por ciento) de Rongai + King grass comparado con los de King grass 
asociado con C. ternatea, Vigna sp. o Phasolus helvolus, y King grass con y
sin N. Para evaluar la calidad y el valor nutritivo de Rongai se utiliz6 
como cultivo puro en 5 expt. con carneros. El contenido de MS estuvo entre 
16-25 por ciento, mientras que la PC var16 de 12-17 por ciento. (CIAT)
 

0088 
29810 MICHAUD, M.W. 1986. The establishment of improved pastures in the 
U.S. Virgin Islands. (Establecimiento de pasturas mejoradas en las Islas
 
Virgenes de EE. UU. ). In Workshop on Pasture Research and Development 
Institute, St. John's, Antigua, 1986. Proceedings. St. John's, Antigua,
Caribbean Agricultural Research and Development Institute. pp.118-127. En., 
Sum. En., 1 Ref. 

Cenchrus ci iaris. Panicum coloratum. Panicum maximum. Neonotonia wightii.
Maroptiliun atropurpureum. Evaluaci6n. Estableciniento. Adaptac16n. 
Praderas naturales. Bothriochloa pertusa. Clma. Suelos. Pr~cticas
 
culturales. Islas Virgenes (EE.UU.). 
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Se identificaron gramineas y leguminosas forrajeras adaptadas a las Islas 
Virgenes de EE.UU. Su utilizaci6n en pasturas invadidas por especies de
 
baja producci6n incrementaria significativamente Is producci6n animal. A 
veces el establecimiento de estas especies ha presentado problemas; sin 
embargo, se han proyectado y examinado pr~cticas culturales y teenologlas 
para superar esas dificultades, lo cual a3eguraria el establecimiento y
 
crecimiento de pasturas productivas. (RA-CIAT)
 

0089 
29809 MICHAUD, P.J. 1986. Area report on native pastures research and 
development in the U.S. Virgin Islands. (Informe sobre investigaci6n y 
desarrollo de pastos nativos en las Islas Virgenes de los EE.LU.). In 
Workshop on Pasture Research and Development in the Eastern Caribbean, 
St. John's, Antigua, 1986. Proceedings. St. John's, Antigua, Caribbean 
Agricultural Research and Dcvel .pmnt Institute. pp. 109-117. En., 2 Ref. 

Panlcum maximum. Bothriochloa pertusa. Chloris inflata. Digitaria.
 
Brachiaria. Dactyloctenium. Paspalum. Cynodon dactylon. Leucaena 
leucocephala. Teramnus labialis. Desmanthus virgatus. Rhynchosia minima. 
D'smodium. Alysicarpus vaginal'n. Centrosema. Clitoria ternatea. Praderas
 
naturales. Evaluaci6n. Ganado. Pr.oducci6n animal. Islas Virgenes (EE.UU.). 

Se presents un breve rcuento de la investigacl6n y el desarrollo de 
pastos nativos en las Islas Virgenes de los EE.UU. (St. ToiAs, St. Croix y
 
St. John). Estudies de observaci6n indican la predominancia de pasturas 
daminadas por Panicum maximum (considerada como la m~s deseable) seguida
 
por Bothriechloa pertusa. Otras graininess nativas de menor importancia 
encontradas en la regi6n son Chloris inflata, Digitaria sp., Sporobolus 
sp., Bracbiaria sp., Dactylotenum aegyptium, Paspalum sp. y Cynodon 
dactylon. Entre las leguminosas, !as m~s eomunmente encontradas fueron 
Desmanthus virgatus y Teramnus labialis en mayor grado, seguidas por 
Rhynchosia minima, Dewmodium sp., Stylosanthes hamata, Alysicarpus 
vaginalis, Centrosema sp. y Leucaena leucocephala. Se concluy6 que las 
pasturas nativas constituyen un recurso val.oso en las Islas Virgenes y que 
P. maximum local, junto con las leguminosas nativas, produce una excelente 
pastura. (CIAT) 

0090 
29834 HOHAM4AD, N.; NAQVI, A.H. 1987. Dry matter yield of promising grasses 
in tropical arid rangelands of SInd, akistan. (Rendimiento de materia sees
 
de gramineas promisorias en praderas Aridas tropicales de Sind, Pakist6n). 
Tropical Agriculture (Trinidad) 64(l):70-71. En., Sum. En., 6 Ref.
 
(Pakistan Agricultural Research Council, Islamabad, Pakistan] 

Cenchrus ciliaris. Panicum maximum. Fanicum antidotale. Eragrostis superva. 
Chluris gayana. Hyparrhenia rufa. Chrysopogon montanus. Lasiurus sindicus. 
Tr6oico seco. Evaluaci6n. Sequla. Resistencia. Rendimiento. Materia seas. 
Adaptaci6n. Accesiones. Pakistan. 

Se estudi6 el rendimiento de MS de 10 gramineas tropicales promisorias en 
una estac16n de investigaci6n de praderas en Dhabeji (Sind, PakistAn) pars 
seleccionar forrajes adecuados para la resiembra en gran escala en las 
praderas Aridas tropicales del pals. La siembra se realiz6 en feb. de 
1976, en hileras separadas a 50 cm. Todas las parcelas se cortaron 
anualmente a una altura de rastrojo de 7 am al final de la estaci6n de 
Precimiento estival. Cenchrus ciliaris y Panicum antidotale superaron el 
rendimiento de otras gramineas durante un periodo de estudio de 8 alos. 
Chrysopogon montanus y Lasiurus sindicus son relativamente menos 
produtivos pero pueden sembrarse en combinaci6n con C. ciliaris. Este
 
estudio ha permitido la resiembra de C. ciliaris, P. antidotale y L. 
sindiaus en m.s de 5000 ha en las praderas arenosas tropicales de Thai,
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D.C. Khan, Konistan y Tharparker. Se ha desarrollado una tecnologia de 
producci6n de estas grauineas para resembrar mAs de 30 millones de ha de 
praderas desl-rtica. en fakistin. (RA-CIAT)
 

0091
 
29851 OQUENDO, G.; GERARDO, J.; MANTECON, F. 1984. Comportamiento de 20
variedaden de pastos tropicales en suelos pardos de la Empresa Pecuaria 
ectangulo de Guaimaro. Ciencia y Thcnica en la Agricultura. Pastos y


Forrajes 7(2):41-56. Es., Sum Es., En., 23 Ref. 
 [Estaci6n Experimental deflutrici6n Vegetal y Mejoramiento de Buolo,, Camaguey, Ministerio de la 
Agricultura, Ciudad de La Habana, Cuba] 

Cynodon nlemfuensis. Cynodon plectostachyus. Cynodon dactylon. Panicum 
maximum. Panieum coloratum. Chloris gayana. Cenchrub ciliaris. Digitaria

deeumbens. Paspalum paniculatum. Paspalum notatum. Paspalum dilatatum.

Cultivares. Evaluac16n. Rendimiento. Mater'ia seca. Composici6n quimica.

Epoca seca. Epoca iluviosa. Incectos perjudiciales. Enfermedades y
 
pat6genos. Cuba.
 

En un suelo pardo gri:3ceo, ne fertilldad natural de media a pobre, se
estudi6 durante el periodo liuvioso de 1979 y el -coo de 1980, el 
comportamiento de 20 var. de pasto tropicales, incluidas algunas
informadas come promiorias para Cuba. El expt. se condujo en condiciones 
de secano en un dineho de bloques con 3 repeticiones. Se hizo una
aplicaci6n general de 40 kg de N/ha/corte y 100 kg de P y K/ha/aho, reap.

Los mayores rerimienton correspondieron a los gdneros Cynodon y Panicum.
Se destacaron Cyniodon nleafuenais ev. Tocumen y Jamaicano con m~s de 20 t

de MS/ha, los que difirieron (P mener que 0.01) de las 
demds especies
evaluadas y superaron en 50 y 100 por ciento lon rendimientos alcanzados, 
resp., por Panicum maximum y Digitaria decumbens, los pastes mAs extendidos 
en la Empresa Pecuaria Rect&ngulo. Cenehrus ciliaris cv. 
Formidable, P.
 
coloratum cv. akarikari, C. cillaris cv. Biloela, 
 C. dactylon cv. Bermuda 
Cruzada 1 y P. maximum cv. Likoni y Uganda tuvieron el m&s destacado 
equilibrio estacional, con rendimiento3 en 6poca seca superiores al 30 por
ciento de su producci6n total anual, mientras que Paspalum spp. 361o
produjo entre el 12-20 per ciento en ese periodo. Cerchrus, ranicum y

Chloris alcanzaron contenidos do FC superioreu al 30 per ciento, y se

destac6 generalmente que las especien m.s fibrosas fueron las do mAs bajos

tenores de FC y contenido mineral. 
 Se concluye quo C. nlemfuenSis cv.
Tocumen y Jmaicano, C. dactylon cv. Cruzada 2 y Cruzada 1 y P. maximum cv.
Likoni y Uganda, resultaron promisorios para las condiciones ecol6gicas do 
la Empresa Pecuaria RectAngulo. (RA) 

0092

29897 PANEQUE, G. ; FRANCO, R. ; MARRERO, L. 1987. Evaluaci6n comparativa de

gramineas forrajeras 6
 en la poca dE Seca. Nota tbcnicea. Pastos y Forrajes
10(1) :32-36. Es., Sum. Es., En., 14 Ref. [Univ. Central de las Villas, 
Facultad de Ciencia Animal, Cuba] 

Pennisetum purpureum. King grass. Cultivares. Evaluaci6n. Producci6n de 
forraje. Altura de 
corte. Intervalo de corte. Rendimiento. Materia Seca. 
Contenido de proteinas. Epoca 3eca. Altura de la planta. Cuba. Monografias. 

En un suelo pardo con carbonato se estudi6, durante la bpoca Seca y sn
riego, el comportamiento de Pennisetum purpureum cv. TaiwAn A-144 y
Selecci6n-1 y King grass. Se utiliz6 un diseio de bloques al azar con 4 
repeticiones. Los corten se realizaron cada 60 dias y so fertiliz6 con 75
 
kg de N/ha. Se hallaron diferencias significativas (P menor que 0.01)
favorables a King grass (6.9 vs. 5.4 y 4.1 t de MS/ha). La mayor altura, 
contenido de hojas y menor despoblac16n fue detectada en King grass y en el
 
cv. Taiwin A-144. Se concluye quo el cv. TaiwAn A-144 resulta de interbs 
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en estas condiciones y se recomienda la realizaci6r de expt. de mayor 
duraci6n en estos y otros suelos, donde se Incluyan, edemAs, otras lineas 
del cv. TaiwfAn. (RA) 

0093 
29279 PATERSON, R.T. ; PHILIP, P.; MAYNARD, P. 1986. A guide to improved 
pastures for the drier areas of the Eastern Carlbboan. (Una gula sobre 
pastos mejorados para las Areas mAs secas del oriente del Caribe). St. 
John's, Antigua, Caribbean Agricultural Research and Development Institute. 
51p. En., Ii. 

Cynodon. Panicum ma)imum. Panioum coloratum. Cenchrus eiliaris. 
Chrysopogon. Pennisetum purpureum. Saccharum officinarum. Zea maya. Sorghum 
bicolor. Macroptillum atropurpureum. Neonotorla wightii. Stylosanthes 
hamata. Teramnus labialis. Clitoria ternatea. Leucaena leucocephala. 
Adaptaci6n. Tr6pico seco. Tratamiento de semillas. Ganado. Alimentaci6n
 
animal. Banco de proteinas. Epoca soca. Conservaci6n de forrajes. 
Propagaci6n vegetativa. Siembra. Fertilizantes. Control de plagas. Manejo 
del pastoreo. Sistemas de pastoreo. Tasn do cargs. Sistemas de producci6n. 
Antigua. 

Se presentan pautas y recomendaciones para lograr mejores pastures en las 
Areas mAs secas del oriente del Caribe. Pars la regi6n se recomiendan las 
siguientes especies de gram.neas y leguminosas: Cynodon app., Panicum 
maximum, P. coloratum cv. Bambatqi, Cenchrus ciliaris, Cnrysopogon sp., 
Pennisetum purpureum, Saccharum officinarum, Zea maes, Sorghum vulgare, 
Macroptilium atropurpureum, Neonotonia wightii, Teramnus labiasis, 
Stylosanthes bamata, Clitoria ternatea y Leucaena leucocephala. Se incluye 
una breve descripci6n de las caracteristicaa de cada una, y se dan 
recomendaciores pars el tratamiento de las semillas Je leguminosas. Se 
ofrecen alternativas pars la ailmentaci6n del ganado, .ncluyendo el 
estableocimiento de pasturas de prop6sito general, legumlnosas en bancos o 
reservas, leguminosas en forraje conservado y fuentes proteinicas para 
complementar pasturas pobres (subproductos agricolas e industriales, 
material cultivado en la finca y fuentes de N nn proteinico). Se dan
 
racomendaciones para el establecimiento y mantenimiento de pasturas 
dependiendo de si el material de slembra es semilla sexual o material 
vegetativo y se cubren aspectos sobre preparaci6n del suelo, siembra, 
fertilizaci6n, control de plagas, manejo del pastoreo, control de malezas y 
renovaci6n de pastos. Se tratan aspectos especificos del manejo del 
pastoreo relacionados con el sistema de pastoreo, carga animal, use del 
ague y sombrio y niveles de producci6n esperados. So dan recomendaciones 
pars lograr mayores ganancias de las Areas de explotaci6n agropecuaria. 
(CIAT) 

00911 
29291 SILVA DEL A., G. 1986. Adaptac16n de giamineas y leguminosas 
forrajeras tropicales en suelos Acidos y de baja fertilidad en Tarapoto, 
PerG. Tarapoto, Per6, Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n 
Agropecuaria. Avanoez en Investigaci6n en Pastos y Forrajes no.1. 12p. Es., 
Sum. Es., 9 Ref. 

Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Panicum 
maximum. Paspalum plicatulum. Melinis minutiflora. Aeschynomene histrix.
 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Zornia latifolia. 
Centrosema pubescens. Desmodium ovalifolium. DesmodiLu heterophyllum. 
Desmodium barbatum. Desmodium distortum. Codariocalyx gyroides.
 
Calopogonium. Rhynehosia minima. Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. 
Rendimiento. Materia seca. Alfisoles. Cobertura. Enformedades y pat6genos. 
Precipitaci6n. Bosques. PerO.
 

45
 



De feb. 1981-abril 1983, .e evaluaron la adaptac16n y produoci6n de 8
gramineas y 19 leguminosas forrajeras provenientes del CIAT y algunas
nativas en un onsayo regional un Tarapoto, Perfi. El Area 
 se enruentra enun ecosistema de bosque seoco tropical, con 1200 mm de precipitaci6n anual y
26 grados centigrados de temp. media y el suelo es Alfisol de bajocontenido de nutrimentos. Se emple6 el diseMo de bloques completes enarreglo de parcelas divididas 
(parcelaa divididas (parcelas = ecotipo;subparcela 
= edad do crte)); el Area de muestreo fue de I metro cuadrado ylas edades de crte de 3, 6, 9 y 12 semanau de rebrote. Se evaluaron elrendimiento de MS, cobertura, al Iura de plantas/metro cuadrado, ataque deplagas y enfermedades durante max. y min. precipitaci6n. La graminea
Andropogon gayanus 621 
superL a las demos estudiadas (2673 kg de
MS/ha/corte prom. de crte y 
pOcas de liuvias). Las dom.As gramineastuvieron rendimientos estadisticamente iguales (Brachiaria decumbens 606,B. humidicola 679, B. decumbens Lamas 093, 
Panicun maximum 606 y 104.Paspalum plicatulum 095 y Melinis minutiflora 102, cuyos rendimientos
estuvitron entre 1612-758 kg/ha/corte. De las leguminosas las mejores

fueron Zornia latifolia 728, Stylosar.thes guianensis 184 y 136,
Aeschynomene hitrix 9690, Centrosema pubescens 438 y 003, y Desmodium
ovalifolium 350, cuyos rendimientos variaron entre 1087-590 kg/ha/corte.
Algunas leguminosas, especialmente del gnero Desmodium, resultaronafectadas por la enfermedad hoja pequea (Mycoplasma sp.). So registr6 un
ataque severo de Meloidogyne javanica un Desmodium gyroides 3001. (HA) 

0095
28716 THOMAS, D. 1986. Development of forage species for the acid infertile
soils of tropical South America. (Desarrollo de especies forrajeras parelos suelos Acidos e inf6rtiles del tr6pico de Amdrica del Sur). Cali,Colombia, Centra Internacional de Agricultura Tropical. 2 6p. En., 46 Ref.,

Ii. [CIAT, Apartado Atreo 6713, Call, Colombia]
 

Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala.
Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum. Centrosema acutifolium.Desmodium ovalifolium. Arachls pintol. Andropogon gayanus. Brachiariadeoumbens. Brachiaria brizantha. Brachiaria humidicola. Brachiaria
dict~oneura. Accesiones. Evaluaci6n. Cultivares. ermoplasma. LlanosOrientales. Corrado. Adaptac16n. Rendimiento. ateria seca. Persistencia.
Praderas mixtas. Compatibilidad. Producci6n animal. Tasa de carga.
Pastoreo. Brasil. Colombia.
 

Se revisan aspectos Eobre el 
desarrollo de gramineas y leguminosas

forrajeras para los suelos Acidos e inf~rtiles del tr6pico de Am~rica del
Sur. Se tratan aspectos sobre cl ambiente, el potencial de mejoramiento de 
pastos y la metodologia puesta en prActica por CIAT pare la selecei6n de
ermoplasma promisorio. Se discuten las caracteristicas de planta
deseables, especialmente con referencia a crecimlento, supervivencia yvalor nutricional. Se revisan caracteristicas de especies que tienenpotencial, en especial de los g6neros Stylosanthes, centrosema, Desmodium,Arachis, Andropogon y Brachiaria. Se discuten resultados exptl. 
obtenidos

sobre potencial de prodireci6n animal con especies forrajeras mejoradas.enfatiza la importancia de que 

Se 
los paises de habla inglesa del Caribecomiencen a participar en la red regional de evaluac16n de forrajes

establecida par el CIAT. (CIAT)
 

29252 VELAZQUEZ P., R.H. 1983. 
0096
Rendimieno y composici6n quimica del pastaKing grass (Pennisetum purpureum x Pennisetum americanum) a cuatrofrecuencias de carte. Teals Zootecnista. Medellin, Universidad Nacional de

Colombia. 95p. Es., Sum. Es., 19 Ref., Il. 
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King grass. Intervalo de corte. Rendimiento. Composici6n quimica. 
Producci6n de forraje. Colombia. Monograffas. 

En el Centro de Producc16n Cotov6 de la U. Nacional en el municipio de 
Santa F6 (Antioquia, Colombia), se observ6 el comportamiento productivo y 
la composici6n quimica de King grass en un programa de cortes a 28, 42, 56
 
y 70 d5as de edad, durante un periodo exptl. de 6 meses que comprendA6 
periodos de invierno y verano. Para, las edades de 42 y 56 dias los 
rerdimientos de forraje verde no presentaron diferencias significativas (P
mayor que 0.01), mientras que los rendimientos de MS mostraron dlferencias 
significativas entre si (P igual o menor quo 0.01). Fit el rendimiento 
acumuladu de MS el anflisis no mostr6 diferencias entre tratamlientos; sin 
embargo, se destacaron los rendimientos de MS cosechados a mayores 
intervalos de corte. En el rendimient( de PC se destac6 el tratamiento de 
corte a 42 dias como el mejor, pudi6ndose adoptar esta edaJ como apropiada 
para la reg16n dotnde se hizo el ensayo. Intervalos de corto frecuerntes 
podrian afectar el desempeho del cultlvo por defoliaclones continuas c 
intensas si no se considera una estrateCia de manejo adecuada. (RA)
 

0097 
27127 WEGE, L. 1984. Untersuchungen uber die eignung von arten und okotypen 
verschiedene' leguninosengattungen zux verbesserung tropischer savannen 
sudamerikas, am beispiel der kolumbianischen Llanos Orientales. (Ertudios 
sobre el 
potencial de especies y ecotipos de varios gbneros de leguminosas
 
para mejorar las sabanas tropicales de sudam6rica, con referencia a los 
Llanos Orientales de Colombia). Dr.Sc.Agr. Thesis. Berlin, Federal Republic
of Germany, Technischen Urdversltat Berlin. Fachboreich fur Internationale
 
Agrarentwicklung. 2 2 

1p. De., Sum. De., En., Es., 213 Ref., II.
 

Aeschynomene americana. Aesohynmene brasiliana. Aeschiynomere falpata. 
Aeschynomene histrix. Aeschynoirene indica. Aescoynomene paniculata. 
Aeschynomene sensitiva. Aeschynomene vlrginica. Arachis pintoi. Cassia 
rotundifolia. Centrosema acutifolium. Centrosema arenarium. Centrosema
 
brasilianum. Centrosema macrocarpum. Centrosema pascuorum. Centrcsema
 
plumieri. Centrosema pubescens. Centrosema totundifolium. CentrosLma 
schiedeanum. Centrosema schottii. Codariocalyx gyroides. Desmodium canum. 
Derodium heterocarpum. Desmodium heterophyllum. Demodium ovalifolium. 
Stylosanthes angustifolia. Stylosanthes capitata. Stylos-anthes gulanensis. 
Stylosanthes leiocarpa. Stylosanthes macr.-epnala. Stylosanthes scabra. 
Zornia brasiliensis. Zornia diphylla. Zornia guanipensis. Zornia myriadena. 
Zornia latifolia. Zornia tenuifolia. Andropogon gayanus. Brachiaria
 
humidicola. Brachiaria decumbens. Brachiaria di tyoneura. Ecotipos. 
Distribuci6n geogr6Lfica. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Oxisoles. Sequia.

Tolerancia. Insectos perjudiciales. Enfeimedades y pat6genos. Resistencia.
 
Propagaei6n (de plantas). 
Producci6n de semillas. Rendimiento. Materia
 
seea. Praderas mixtas. Coirpatibilidad. Pastoreo. Ganado bovinc. 
Persistencia. Compos."t6n botfnica. Epoca seca. Banco de 
p,,oteinas. 7alor
 
nutritivo. SaDanas. L-anos Orientales. Colombia. 

En la Estaci6n Exptl. Ca'imagua del Instituto Colombiano Agropecuario-CIAT
 
se evalu6 el potencial productivo de diferentes ecotipos de especies de 
leguminosas forrajeras tropicales para los Llanos Orientales de Colombia. 
Se evalu6 el valor agron6mico de ecotipos en parcelas pequehas; los
 
criterios utilizados fueron adaptaci6n a las condicienes del suelo,
 
tolerancia a la sequia, a las enfermedades y a los insect. s,
 
autopropagac16n, potencial de producei6n de semillas y producei6n de MS. 
Tambin se evaluaron bajo pastoreo leguminosas con valor agron6mico, en 
mezcla con gramineas. Se establecieron 746 ecotipos pertenecientes a 52 
especies y 7 g~nercs de leguminosas para su evaluaci6n agr6nomica. En los 
ensayos bajo pastoreo se ; ncliiyeron 67 ecotipos que representaban 12 
especies de 3 g~neros de leguminosas y 4 gramineas (Andropogon gayanus, 
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Brachiaria decuibens, B. dictyoneura y B. humidicola). Se encontraron

algunos ecotlpos de leguminosas que tienen una resistencia 
 suflciente a la
sequla, a las plagas y las enfernedades y quo son muy pr'oduetivao bajo
las corjlciones de sabanas. EJemplos de ollo son ecotipos de Centrosema 
aeutifolium, C. brasillanuri, Dsmrodlium ovalifolium y Stylosanthes capitata
de floracl6n temprana. Para toner' una proporcl6n alta do leguminoia par unperiodo largo du tiempo, cuando estas legumirlosas 8on usada. er mezela co.
gramIneas, es neecarvio tener enr cuenta que el hbito de creclrniento, la
 
agresividad y 1a palatabilidad de lo.; componentes 
 sen , iilaree;. Si nembargo, la palat-ibiladad de la legumsirios podria ser un poco m'rrw. Do 
esta forma se arantiztria an;furta suf'iciente do la legumirrosa para ia 
6po2a sec . Estas condiciori. :iolarmonte aon presentada; por D. ovalifolium 
y B. humidleola. Pzra el use ce otros ecotipos (p.ej., espocies de
Centro;ema, S. capitata) ;erlan mejor en nmezcia |pars pazstoreo, granmineas
 
con un crecimlento esoo agresivo quo las que 
 s etudiaron en Este
trabajo. Do todap; maneras, tambi6n se puedo producir forraje de resr va
 
para ]a bpoea seca en lote:; puree (banco 
 de proteina) con legumnnosas de
 
un crecirniento meno 
 agre ;ivo, peo de us valor' nutritivo alto. Se infor-ma 
en detalle sobre el comportamento de cada un de loo ecotipo:;' eval.lados. 
(RA (extracto)) Vta:e ade is 0011 0020 002b 002 0030 0031
0032 0034 0035 0039 00115 0011F 0049 0058 0098 0099 010111 0118 
0119 0120 0126 0128 
 0132 0133 0135 0136 013,7 01141 0143 01144
 

i54 0158 0160 0162 0169 0173 0187 019b 

D06 Mbtodos y T6cnicas de Evaluac16n 

0098

29221 GAPDNER, A.L. 1987. E:;tudlo ,obre los mtodos agron6mlcos papa la

evaluacil)n do las pasturas. Monteviceo, Uruguay, Instituto interaiericano 

8de Cienmias Agrlcolas de la O.E.A. 0p. Es., 71 Lef., I]. 

Gramine s. Leguminosas. Evaluac16n. M6todos tecnicas.y Intervalo de corte.

Altura de corte. Hbito de crecimiento. Praderas miyta6. Pr:;toreo. Materia
 
seca. Forrajes. Cosechadoras. Uruguay. 

Se revisan los beneflcion y deflcJinclas do- lon m6todcs agron6micon

existentes para la evaluaci6n 
 de 1a productividad de pa:tuas. Se discuten
 
los diferenta 5.todos de evaLuac16n pot corte: frecuencal y altura de
 
corte, contenido de lego, Ino~as y altura 
de corte, hibito de crecimiento 

altura de corte, influencla de la-, legunirosas asociada:, efecto 

y
 
del N

disponible y usa de plantas alaladan. Igualmente se analizan la evaluaci6n

bajo pastoreo (irfluencia do excreciones, pastorco selectivo y efecto del
 
pisoteo) y en pastoreo on parcelas pequehas 
 (transferencia de fertilidad,
 
pastoreo irregular y necesidad de pastorco). Se dan recomeodaciones
 
prActicas sobre mecnicala de corte do parcelas, la niimuiaci6n do
excreciones, el use de jaulas y el dob]e muestreo. Se dan ejemplon de expt.

en los rales se detemminaron la MS y el peso verde 
 de pa.sturas. Los
resultados indican que es mejor usar bolsas plisticas para las muestras a 
menos que se sequen en la estufa en forma irnediata. Las muestras 
almacenadas en un conelador pueden permanecor alli basra 2 dlas sin
afectar el peso seco. El pesaje do forraje verd. y 3ubmuestreo para
detcrminar el contenido de MS deberia hacerse simultCrneamente, pero de no
poderse, entoncas el forraje debe rastrillarse y amontonarse. (CIAT) 

0099
29203 MACHADO, H. ; GERARDO, J. ; SEGUl, E. ; MACHADO, R. ; HERNANDEZ, R.
1986. Determinaci6r. de zonas predictivas para la seleccit6n de variedades de 
pastoas. In Seminario Cientifico Naclonal, 7; y 1 Internacional de Pastos y
Forrajes de la Estaci6n Experimental Indio Hatuey, Cuba, 1986.
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Conferenclas, mesas redondas y trabajos temiticos. Matanzas, Cuba, Estaci6n 
Experimental de Pastos y,Forrajes Indio Hatuey. pp.107-111. Es.
 

Panicum maximum. Cynodon dactylon. Chloris gayana. Digitaria decumbens. 
Cultivares. Evaluac16n. Rendimiento. Adaptac16n. Ensayos regionales. 
M'todos y t~cnicas. Cuba.
 

Se revisan diferentes criterios para definir las zonas ideales o 
representativas para la evaluaci6n do var. do pastos on Cuba, mediante los 
cuales se pueden predecir el rendimiento en un Area dada. Con base en una 
serie de expt. en diferentes localidades y ahos donde se inclula un amplio 
no. de var., se aplicaron varios mbtodos para determinar el valor 
predictivo y discrimlnativo de las mismas. Segin el m~todo de Hambling et 
al, se indica el valor predictivo y discriminativo de 5 zonas (Guantfnamo, 
Bayamo, Cascajal, Indio Hatuey y Jovellanos) durante 1 aho de evaluac16n, 
teniendo como bae el porcentaje de MS. (ClAT) 

0100
 
29839 MENCHACA, M.A.; JEHEZ, T. 1986. Evaluac16n de tres gramineas
 
tropicales. 1. Tratamiento eotadistico. Revista Cubana de Ciencia Agricola
 
20(3):225-231. Es., Sum. Es., 6 Ref. [Inst. 
 de Ciencia Animal, Apartado 24, 
San Jos6 de Lai; Lajas, La Habana, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Digitaria decumbens. Anlisis 
estadistico. Pastoreo. Vacas. Tasa de carga. Modelos matumticos. 
Producci6n de leche. Cuba.
 

Se utillz6 un modelo multiplicativo que controla los efectos de curva de 
lactancia y icr factores que influyen en la unidad exptl. para el an&lisis 
estadistico de un expt. con vacas lecheras que tuvo como objetivo el 
estudio de 3 pasto-s tropicales (Cynodon dactylon, Cynodon nlemfuensis y 
Digitaria deocunbens) y 3 cargas (3, 4 y 5 vacas/ha). Se discuten la 
definici6n del modelo, las correspondientes estimaciones y d6cimas asi 
como un ejemplo de aplicaci6n. Se concluye que el modelo es Otil para 
representar la situaci6n exptl. bajc estudlo. (RA) 

0101 
28720 OLIVEIRA, E.B. DE 1984. M6todos de anAlie de experimentos de
 
consorciacao aplicados a plantas forrageiraL. (M6todos de anglisis de 
experimentos de aaociaci6n aplicado a plantas forrajeras). Tese Mestrado. 
Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da
 
Universidade de Sao Paulo. 118p. Pt., Sum. Pt., En., 50 Ref., I1. 

Panicum maximum. Hyparrhenia rufa. Brachiaria dictyoneura. Brachiaria 
humidicola. Cynodon nlemfuensi.. Paspalum plicatulum. Setaria sphacelata. 
Praderas mixtas. Pueraria phasecloides. Stylosanthes guianensis. Galactia
 
striata. Centrosema pubescens. Leucaera leucocephala. Macroptilium 
atropurpureum. Neonotonia wightii. Competencia. Rendimiento. Andlisis 
estadistico. Modelos matemAticos. M&todos y t~cnicas. Brasil. 

Se discuten 4 m6todos de anAlisis de expt. de asociaci6n aplicados a 
plantas forrajeras: m~todo de anhlisis grAfico de los expt. de serie de 
reposici6, 
an,.lisis de variancia siguiendo un diseho dialblico modificado, 
an~lisis bivariado de la variancia y m6todo de regresi6n. Estos m6todos se 
evaluaron con datos de un expt. con 7 gramineas y 7 leguminosas forrajeras 
en combinaciones binarias y en monecuiltivo, realizado en el Centro de 
Pesqulsa Agropecuaria do Tr6pico Umido en Paragomina (Par&, Brasil), dentro 
del Proyecto de Mejoramiento de Pasturas de la Amazonia-Legal. Se
 
evaluaron los datos de producci6n de MS de los 7 primeros cortes (feb. de 
1977-julio de 1978). Todos los mbtodos mostraron eficiencia,
 
principalmente en el estudio de los mecanismos de competencia entre las 
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especies, slendo quo cada uno presents ur enfoque especifico. Se concluy6 
que es necesario conocer las caracteristicns competitivas de las especies

en la determinaci6n de las asociaciones mfs productivas y en Ia seleco16n 
de especies mfs adaptadas al cultivo en asociaci6n. Tambi6n se debe 
utilizar en conjunto m6s de 1 m6todo segfn el tipo de expt. y la
informaci6n requerlda por el investigador. (HA-CIAT) V~ase ademds 0050 
0155
 

EO FITOPATOLOGIA
 

Vfase 0082 0102
 

E01 Nioosis
 

0102

28449 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1983. Descripoi6n de
 
las enfermedades de las principales leguminosas 
 forrajeras tropicales;

unidad audiotutorial. Contenido cientifico Lenn6, Vargas H.,
J. ; A.; Torres
G., C.; producci6n Valencia 0., C.A. ; Altamirano, S.A. Cali, Colombia. 113 
diap. coic 5 x 5 cm.; 1 cassette 42 min.; gui6n 16p.; gula de estudio 50p.
 
Es., Il. 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes scabra. 
Stylosanthes hamata. Stylosanthes huilis. Stylosanthes viscosa. 
Stylosanthes macrocephala. Colletotrichum gloeosporioides. Sclerotium
 
rolfsii. Rhizopus. Rhizoctonia solani. Botryosphaeria ribis. Cercospora.
Macrophomina phaseolina. Meloidogyne javanica. Botrytis. Mycoplasma.
Des odium ovalifolium. De.nodium heterocarpon. Desmodium heterophyllum.

Synchytrium desmodii. Centrosema brasilianuu. Centrosema pubescens.

Centrosema arenarium. Centrosema virginianum. Centrosema pascuorum.

Centrosema macrocarpum. Pseudomonas fluorescens. Alternaria. 
 Zornia
 
latifolia. Zornia brasiliensis. Zornia reticulata. Zornia campestris.

Sphaceloma zorniae. Drechslera. Corynebacterium flaccumfaciens. Meliola.
 
Puccinia. Sintomatologia. 
 Control de enfermedades. Patogenicidad. Sabanas.
 
Bosques. Colombia.
 

Se presenta una guia para el reconocimiento de las enfermedades qua atacan 
las leguminosas forrajeras tropicales. 
Los estudios en 4 ecosistemas y 4 
g4neros de leguminosas forrajeras promisorias (Stylosanthes, Desmodium,
CentrosemL y Zornia) permiten determinar el grado de importancia de algunas
enfermedades o el riesgo de que se presenten. (CIAT) 

0103
29833 OLAYA H., 
 0.; LENNE, J.H. 1986. Caracteristicas de a.'slamientos de 
Rhizoctonia solani Huhn y su importancia como eat6genos de . tylosanthes
guianensis (Aubl.) Sw. Acta Agron6mica 36(2):119-134. Es., S10j. Es., En., 
20 Ref., Il. 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Centrosema pubescens.
Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum. Desmodium ovalifolium.
 
Pueraria phaseoloides. Ecotipos. Rhizoctonia solani. Patogenicidad. Edad
 
(de la plants). Digestibilidad. Producci6n de forraje. Colombia.
 

En CIAT (Colombia) se identificaron 7 aislamientos de Rhizoctonia solani, 
se compar6 su patogenicidad en leguminosas furrajeras promIsorias, y se
determin6 el efecto de la edad de ecotipos de Stylosanthes guianensis en el 
ataque de R. solani. Se encontr6 considerable variaci6n on el crecimiento,
color, zonificaci6n, esclerocios, textura del micelio y en la virulencia 
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de los 7 aislamientos de R. solani. Como 6 aislamientos fueron 
multinuoleados y uno binucleado, se demostr6 que es indispensable 
determinar esta caracteristica en ensayos con R. solani. Los aislamientos 
so ubicaron en los grupos de anastomosis AG-I, AG-2 y AG-4, peoe en los 
ensayos con electroforesis de isoenzimas los modelos de bandas para los 
aislamientos probadores de los AG y los probadus en este estudio fueron 
diferentes, 1o que llev6 a cuestionar la importancia de los AG. Los
 
ecotipos de Centrosema spp. y Pueraria phaseoloides fueron m~s afectados
 
que los de S. guianensis, Desmodium ovalifolium y Stylosanthes capitata. La 
reacci6n al daho de R. solani fue diferencial en los ecotipos de S. 
guianensLs CIAT 1283 (tardio) y 184 (com6n) y tuvo relaci6n con la edad. En 
general, la enfermedad se increment6 con Is edad en el ecotipo tardlo y 
dimninuy6 con 6sta o fue independiente en el ecotipo com~n. El ecotipo mAs 
afectado rue el tardio. Las p6rdidas de forraje no fueron considerable.e,
 
pero el efecto en Is digestibilidad fue notorio. La capacidad de rebrote 
fue buena en 184. Se observ6 un estimulo en el crecimiento de ls plantai
 
de S. guianensis y D. ovalifolium. (RA) 

0104
 
275L8 VINIJSANOND, T. ; TOPARK-NGARM, A. 1978. A study of the reaction of 
Stylosanthes sp. to Colletotrichum gJ.oeosporioides. (Estudio de la reace16n
 
de Stylosanthes sp. a Colletotrichum gloeosporioldes). In Khon Kaen
 
University. Faculty of Agriculture. Thailand. Pasture Improvement Project. 
Annual Report 1978. Khon Kaen, Thailand. pp.26-31. En. 

Stylosanthes fruticosa. Stylosanthes subsericea. Stylosanthes humilis. 
Stylosanthes hamata. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes viscosa.
 
Stylosanthes scabra. Accesiones. Colletrotrichum gloeosporioides.
 
Patogenicidad. Resistencia. Tallandia. Monografias. 

En 1978 se realizaron 2 expt. para estudiar la reacci6n de 23 lineas y

accesiones de 7 especies de Stylosanthes a la antracnosis (Colletotrichum 
gloeosporioides). Un ensayo de invernadero incluy6 plantas con un in6culo 
artificial del pat6geno, y en un ensayo de campo se evalu6 la reacci6n de 
las plantas a un in6culo natural del pat6geno. Las semillas de 
Stylosanthes spp. se escarificaron y se sembiaron en macetas plAsticas que 
contenian suelo esterilizado. Cuatro macetas de cada linea se inocularon
 
artificialmente con una suspensi6n de esporas del hongo cuando las plantas 
tenian 6 semanas de edad. Despu~s de la inoculqci6n todas las maetas se 
colocaron en cAmaras pl~sticas para mantener las plantas humedecidas 
durante 48 h. Diez dias despu~s de la Jnoculaci6n el grado de infecci6n de 
la enfermedad se calific6 en un r ingo de 0-5. En el expt. de camps se 
evaluaron 15 lineas de Stylosanthes spp. Las semillas se escarificaron y se 
sc'ibraron en hileras distanciadas a 1 m en parcelas de 1 x 2 m organizadas 
en un diseho de bloques al azar con 4 repeticiones. S. humilis cv. Lawson 
se sembr6 1 mes antes alrededor de cada parcels para servir como fuente 
natural del in6culo (enfermedad). Aprox. 3 meses despubs de la germinsci6n 
se registr6 el no. de plantas infectadas en cada parcels. Se seleccionaron 
2 plantas infectadas de cada linea para calificar is infecc!6n en hojas y
tallos. Varias linea de S. humilis, S. hamata, S. guianensis y de S. 
scabra cv. Seca mostraron fuerte resistencia a la enfermedad en cl ensayo
de invernadero. En el ensayo de campo todas las lineas tuvieron un alto 
porcentaje de incidencia de la enfermedad, excepto 1 linesa de S. humilis, 2 
de S. guianensis y I de S. scabra. Aunque uriginalmente no se pretendi6 
comparar los resultados de los 2 expt., se observ6 que la incidencia de la 
enfermedad fue mayor en el invernadero. Bajo condiciones naturales 
normales se espera que la mayoria de las lineas de Stylosanthes tengan un 
grado moderado de tolerancia a la enfermedad, el cual puede aumentar cuando 
las hojas y tallos enfermos sean removidos per el pastoreo o el corte. 
(CIAT)
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E02 Virosis
 

V6ase 0102
 

E03 Bacteriosis
 

V6ase 0102
 

FOO ENTOMOLOGIA Y CONTROL DE PLAOAS
 

F01 Inseotos PerJudiciales y su Control
 

0105
29274 BARRIENTOS, A. 1985. Comportamiento de la poblaoi6n de Coleoptera,Lep/doptera y Homoptera en Glycine (Neonotonia wightii). Boletin T6cnico de 
Pastes no. 1,145-154. Es., Sum. Es., 5 Ref., I. 

Neonotonia uightii. Coleoptera. Lepidoptera. Homoptera. Dinhmica de 
poblaciones (insectos). Clima. Cuba. Monograflas.
 

En un pastizal de Neenotonia wightll se estud16 durante 3 ahos lapoblaci6n de Insectos que lo habitan, uJlizando uaIdlseo muestral. Los
muestreos so realizaron mediante el uso de una trawpa de luz blanca yentoviol6gica. Se realizaron 

unared andlisis de correlaci6n y regresi6n simple
y lineal entre el no. 
de insectos y los factores clirmntios. Los insectos
del orden Coleoptera fueron abundantes y los de mayor importancia econ6mica
fueron Diabrotica balteata, Cclapsls brunnea y Andrector ruficornls. D.
balteata correlacion6 (P menor que 0.01) 
con la temp. media y min. A.
rificcrnis correlacion-i6 (P menor que 0.05) con la temp. media, max. y min.Los lepid6pteros fueron los menos abundantes y los de mayor importancla
econ6miea fueron Lamprosema indicata y Spraguea dams. L. indicata 
correlacion6 positlvamente (P menor que 0.05) con la temp. max. LosHom6pteros fueron los mas numerosos y su abundancia estuvo influida por
Cicadellldae y la especle Stictocephala rotundata, la que correlaoion6 

los 

positivamente (P menor que 0.01) 
con la temp. min. y (P menor que 0.05) conla iluvia y HR. Estos resultados pueden servir como gula para establecer

m6todos de pron6stico en la aparici6n de plagas en esta leguminosa 
forrajera. (RA)
 

0106

29273 BARRIENTOS, A.; MORA, C. 1985. Uso de la quema, el pastoreo y el 
corte del pasto bermuda cruzada 1 (Cynodon dactylon cv Coast cross 1) en el
control de ninfas de sallvita (Moneehora bicincta fraterna Uhler.).
Boletin T6cnico de Pastos no.1 :137-143. Es., Sum. Es., 12 Ref., II. 

Cynodon dactylon. Monecphora bicincta fraterna. Control de insectos. Quema.
Pastoreo. Corte. Sistemas de control. Anlisis econ6mico. Cuba. 
Monografias. 

Se investigaron matodos para ol 
control do ninfas de Moneephora bicincta
fraterna en Cynodon dactylon cv. Bermuda cruzada 1. Se utiliz6 un pastlzal
de C. dactylon Bermuda cruzada 1 con 6 afios de establecido que tenia unapoblaci6n media de 52.5 nin'as/metro cuadrado. La unld.,. exptl. fue laparcela de 0.2 ha y se emple6 un diseBo de elrsificaci6n simple para losmuestreos. Los tratamientos fueron: quema del pasto (sin corte previo),
corte del pasto a 10 cm de altura, pastoreo con carga instantfnea de 100vacas/ha y testigo. En todos los tratamientos, excepto el testigo, 
se

registr6 una disminuoi6n (P menor que 0.001) del no. de ninfas respecto al 
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muestreo inicial. La quema mantuvo los m5s bajos contenidos de nirdas, 
pero no difiri6 del corte, excepto en el 6ltimo muestreo. El pastoreo
 
result6 ser el menos efectivo y mantuvo una poblaci6n de ninfas/metro 
cuadrado similar al testigo, del que no difiri6 al final del expt. En el 
anflisis econ6mico se encontr6 que los mayores valores de producci6n de 
proteina y de MS se obtuvieron con los tratamientos quema y corte del 
pasto. Se concluye que la quema o el corte del pasto pueden ser utillzados 
para disminuir a valores bajos la poblaci6n de este insecto con resultados 
econ6micos ventajosos. El pastoreo puede favorecer el incremento do la 
plaga en cordiciones similares a las empleadas en este trabajo. (RA) 

0107
 
29823 BORGES, V.E. 1985. Estudo do isolados de Metarhizlum aniaopliae
 
(Metsch.) Sorokin, 1883 p-.ra controle do cigarrinhas das-pastagons.
 
(Estudios de aislamientos de Metarhizium anisopliae pars el control del 
mi6n de los pastos). Tese Mestrado. Piraclcaba-SP, Brasil, Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 118p. Pt., Sum 
Pt., En., 86 Ref., Il. 

Brachiaria decumbens. Control de insectos. Deols flavopicta. Zulia 
entreriana. Metarhizium anisopliae. Control blol6gico. Din~mica de
 
poblaciones (insectos). Brasil. Monoraflas.
 

Se estudiaron la fluctuac16n poblacional del m16n do los pastos y la 
presencla natural del bongo Metarhizium anisopliae y se caracterizaron y 
seloccionaron aislamientos del bongo con el objeto de controlar el mi6n de 
los pastor en el Estado de Mato Grosso, Brasil. El expt. de campo se 
instal6 en una pastura de Brachiaria decumbens. La fluctuaci6n se 
determin6 en muestreos quincenales mediante la colecta de adultos con redes 
entomol6gicas; se hicieron 100 pasadas, distribuidas en 4 puntos al azar, 
por parcels de 1500 metros cuadrados. Se detectaron 2 especies del insecto 
en el sitio del ensayo: Deois flavopicta y Zulia entreriani, con
 
predominancia de la primera. Se detectaron mayores niveles de poblacidn de 
la plaga y de presencia del bongo en el periodo de dlc.-ene. La 
caracterizaci6n del bongo se bas6 en los estudios de producci6n de 
conidios, crecimiento del micelio en las colonias, aspectos morfol6gicos y 
culturales cuando s! sometieron a temp. de 26.0 m~s o menos 0.5 grados 
centigrados, tamaho de los conidios y de las colonias que so desarrollaron 
en un medio de cultivo de papa-dextrosa-agar y estudios de resistencia a la 
luz ultravioleta (2.537 Angstrom) y a trav~s de un bioonsayo empleando 
Diatraea saccharallo como insecto testigo. Se estudiaron tamb.dn las 
actividades amilolitica, proteolitica y lipolitica en medics de cultivo 
s6lidos. No se encontr6 correlaci6n entre la virulencia y la actividad 
enzim&tica; sin embargo, los aislamientos mAs virulentos (SPL-272) 
presentaron mayor actividad amiloli'.ica. A partir de los resultados de los 
diferentes ensayos, se escogi6 el aislamiento EPL-272 pars la realizaci6n 
de los ensayos de campo. Su producct6n se realiz6 en sustrato de arroz, el 
cual se splic6 15 dias despu6s de la siembra en el campo. Se evaluaron 4 
dosis del producto: 7.3, 681.0, 1000.0 y 1363.0 g/ha correspondientes a 
10(10), 7.5 x 10(12), 1.1 x 10(13) y 1.5 x 10(13) conidios/ha, resp. Se 
realiz6 una sola aplicaci6n. Las dosis del bongo que presentaron mayor 
eficiencia a nivel de campo fueron: 1000 y 1363 g/ha con 44 y 66 por 

.ento de mortalidad, resp. La mortalidad se evalu6 a los 8, 15 y 23 dies 
despu6s de la aplicaci6n y la mejor 6poca para efectuar el muestreo fue 
despu6s de 8 diss. (RA-CIAT) 

0108 
29219 BUENO, V.H.P. 1984. Ocorrencia e aspectos etol6gicos de Porssilus 
arbiellinii curran, 1934 (Diptera, Asilidae) predador da cigarrinha-das

pastagens Deois falvopicta (Stal, 1854) (Homoptera, Cercopidae) em pastagem 
de Brachiaria decumbens Stapf. (Ocurrencia y aspectos etol6gicos de
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Porasilus barbiellinii 
(Diptera, Asildae) depredador de Deols flavopicta

(Homoptera, Cercopidae) pasturasen de Drachiaria decumbenr). Tese Doutor 
Cienclas. Plraclcaba-SP, Brasil, Escola 

4 
Superior
8 

de Agricultura Luiz de
Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 1 p. Pt., Sum. Pt., En., Fr., 76 
Ref., Ii. 

Brachiaria decumbens. Deod flavopicta. Control de insectos. Control
 
biol6gico. Poraslus barbiellini. Biologia de Insectos. Brasil.
 
Monograflas.
 

Se estudiaron aspectos de la biologia y la etologia de 
Porasillus 
barbiellinil, depredador de Deols flavopicta, en el lab. y en el campo
(una pastura de Brachiaria decuabens) en el municiplo de Tres Corazones
(Minas Gerais, Brasil). Se determiar-on ion siguientes parAmetros:

caracter-sticas morfc,6gicas 
del huevo, larva del primer instar y adulto,
per-odo embronario, viabllidad de los huevo.s y fiuctuac16n poblacional de

machos y hembras. En cl campo se obnervaron ia-,,cnductas de apareamiento,
oviposicl6n, actividad de b6queda y predac16n en 3 periodos de 5 dias,
durante 9 h/dia). AdemAs de la especie P. barbjellinil, se recolectaron 
otras especles de Aslidae como Eicherax .p. 1 y 2, Amblyonychus sp. y

Lecania sp., m~s no e obnerv6 competencia entre ella.. (RA-CIAT)
 

0109
28455 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. Descripc6n de
las plagas que atacan los pagtos tropicales y caracter-iticas de sus dahos;
unidad audiotutorial. Contenido cient5fico Calder6n M. ; Varela, F.A.;
coordinaci6n de producc16n Valencia 
G., C.A. Cali, Colombia. 106 diap.; 1
 
cassette 41:19 min.; gul61j 23p. ; gula 5 

2de estudio p. Es., Il. 

Atta. Acromyrmex. Spodoptera frugiper-da. Diabrotlca. Mocds latipes.
Aeneolamia. Deoi. 
 Zulia. Mahanarva. Siuha flava. Acaros. Caloptilla.

Stegasta bo.3quella. Apion. Cornitermep. Biologia ce insectos. Dln~mica de
poblaclon.s (innectos). PreeipitacJ 6n. Desmodium ovalifolium. Stylosanthes.

Centrosema. Brachlar-a. Puerar-a phaseoloides. Zornia. Sabanas. Bosques.
 
Am~rlca del Sur.
 

Se Identifican los Innectos que se ban constituido en plagas de importancia 
en pastos y leguinnonan forraJeran, y se indican lan 6pocas de mayor
intensidad del losataque, h~bitos de ataque y la importancia de los daos 
econ6micos que pueden llegar ocasioror.a (C1 

AT) 

0110

28431 COSTA, J.M. DA; CORREIA, J. S.; SANTOS, Z. F. D'A.F. ; FERRAZ, M.C.V.D.
 
1983. Pragas das pantagens no Estado 
 da Bahia e meos de controle. (Plagas
de las pasturas en el Estado de Bahia y medics para su control).
Salvador-BA, Brasll, Empresa de Pesquisa Agropecu&ria da Bahia. Circular
 
TI6cmca no.6. 39p. Pt., 32 Ref., Ii.
 

Deois schach. Deois flavopicta. Zulia entreriana. Aeneolamia selecta. Iocis

latipes. Antonina gramlrns. Acromyrrex landolti. Spodoptera frugiperda.
Blissus leucopte:,us. Scaptocoris castanea. Agrotis subterranea. Atta
 
sexdens. Lagria vilosa. Cor-nitermes cumulans. 
 Sipha flava. Sogata. Biologia
de insectos. Dinhmica de poblaciones (insecton). Control de insectos. 
Control biol6gico. Control quimlco. Control cultural. Brasil. 

Se relacionan y describen las principales especies de insectos que atacan
las pasturas del Estado de bahia, Brasil. Para cada especie se incluyen
aspectos biol6gicos, hAbitos alimenticion, tipos de daos, mtodos de 
control, ilustraciones y nombres comunes usados en la regi6n. Las especies
incluidas en este estudio corresponden a los gineros Aeneolamia, Zulia,
Deojs, Mocis, Antonina, Acromyrmex, Spodoptera, Blissus, Scaptocoris, 
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Rhamatocerus, Xyleus. Omexecha, Dichroplus, Orphulella, Schistocerca, 
Agrostis, Atta, Lagria, Cornitermes, Sipha y Sogata. (CIAT) 

0111
 
29825 FERRUFINO C., A. 1987. Caracterizaci6n de la resistencia de 
Brachiaria app. al salivazo de los pastes Zulia colombiana (Lallemand)
 
(Homoptera:Cercopidae). Tesls Mag.Sc. Turrialba, Universidad de Costa Rica. 
Centro Lgron6mico Tropical do Investigacl6n y Ensehanza. 14 

8 
p. Es., Sum. 

Es., En., 114 Ref., I. 

BrachiarJa decumbens. Brachiaria ruzizienrLis. Brachiaria humidicola. 
Brachlaria brizantha. Brachiaria dictyoneura. Andropogon gayanus. Digitaria 
decumbens. Ecotipos. Zulia colomblana. Resistencia. Biologia de insectos.
 
Tolerancia. Din&mica do poblaciones (insectos). Colombia. Monografias. 

En condiciones de invernadero se realizaron 3 investigaciones para 
caracterizar la resistencia do Brachlaria spp. (11 accesiones do 5 
especies) a Zulia colombiana, plaga importante de esas gramineas. Com
 
testigo resistente so utillz6 Andropogon gayanus CIAT 621 y coma testgos 
susceptibles, Digitaria decumbens y Brachiaria decumbens CIAT 606. Se 
intent6 desarrollar una metodologia para la selecc16n de graminpa 
forrajeras por resistencia a cerc6pidos, mediante antibiosiL, antixer.osis y 
tolerancia. Sc evidenci6 la presencia de antibiosis en 59.brizantha 6294. 
En esta graminea las ninfas so denarrollaron mAs lentamente (58.3 mAs o 
menos 6.9 dfas) que en las dem&n (P igua o menor quo 25.3 por ciento) y 
las hembras adultas fueron mAs livianas (11.5 mds o menos 1.6 ag), 1o que 
supondria una menor fecundidad. En B. decumbens 606 las ninfas tuvieron un 
desempebo similar a las criadas en B. brizantha 6294. Ello se atribuy6 a Is
 
alta susceptibilidad a infestaci6n par ninfas en esa graminea. Los demAs 
pastos, as coma A. gayanus 621, fueron buenos hospedantes para las niras 
bajo las condiciones do este ensayo. Coma criterio do preferencia se us6 
el no. de ninfas que nacieron en cada pasta. La especie mAs preferida para 
ovipositar fue B. ruziziensis 654 y la menos preferida, B. decumbens 606 (P 
igual o menor quo 0.05). La 6nica accesi6n que present6 una oviposici6n 
similar a B. decumbens 606 fue B. brizantha 665. No se encontraron 
relaciones significativas (P igual o meor que 0.05) entre el no. de ninfas 
y la densidad de races supcrficiales (r = 0.56) ni el mantillo sobre el
 
suelo (r = 0.47). Hubo una marcada preferencia (P igual o menor quo 0.01) 
de los insectos adultos par las gramineas ccn mayor biomasa (r = 0.82) que 
tambin presentaron el mayor no. de nirfas (r = 0.75). Para la
 
cuantificaci6n de la tolerancia se utiliz6 un indice que relacion6 la 
poblaci6n del insecto y el fporlodo de infestac'.6n necesarios para la
 
manfestaci6n del nivel do dao severo en el follaje. El daio se evalu6 
con una escala visual do 1 a 4. B. dictyoneura 6133, B. humidicola b75 y 
6705 presentaron el mayor indice do tolerancia (P igual o menor quo 0.05). 
B. brizantha 6294 y A. gayanus 621 presentaron una tolerancia media. B. 
ruziziensis 654 y 6419 y B. decumbens 6132 fueron las mAs suceptibles. Se 
realizaron algunos estudios complementarios para obs"-var la tolerancia de 
los pastas. No se encontraron diferencias significaivas (P igual o menor 
que 0.05) entre la capacidad de rebrote de plantas dahadas severamente y 
plantas sanar ni en los contenidos de N y P en el follaje. Algunas 
gramineas dahadas presentaron un contenido reducido de K en su follaje. Se
 
presentan aspectos te6ricos sobre las poblaciones de cerc6pidos en especies
 
resistentes y en buenos hospedantes para as resaltar la importancla
 
relativa de la antibiosis y la tolerancia. Se destaca la importancia de
 
seleccionar gormoplasma de gramineas forrajeras par antibiosis; sin 
embargo, se sugiere hacerlo adicionalmente par tolerancia. La metodologia 
de selecei6n par antixenosis on cerc6pidos no se puede recomendar todavia; 
sin embargo, se dispone de bases para estudios futuros. (RA) 
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0112
29885 HEWITT, G.B. 1986. Spittlebug egg density in Brachiaria pastures in
Central Brazil. (Densidad de huevos de mi6n en pasturas de Brachiaria en 
Brasil central). Anais da Soojedade Entomologica do Brasil 15(l):109-112.

En.. Sum. En., Pt., 1 Ref. [Centro Naclonal de Pesquisa de Gado de Corte,
EMBRAPA, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-MS, Brasil] 

Brachiaria deoumbens. Brachiaria brizantha. Brachiaria humidicola. Biologla

de insectos. Deois flavopicta. Zulia entreriana. Dinhmica de poblaciones
(irsectos). Brasil. Monografias.
 

Un muestreo de huevos de m16n (Zulia entrerisna y Deois flavoilcta) en
 
Brachiaria decumbens en 2 Areas de Brashl 
central, mostr6 diferencias
 
significativas (P menor que 0.05) en relaci6n con el mayor no. de huevos
junto al suelo en la base de Is plants que el de las Areas entre las mlsmas 
o en la parte area basal. El no. de huevos recuperados fue
significativamente mayor (P menor quo 0.05) en pasturas de B. decumbens que
en B. brizantha y B. humidicola. Se recuper6 mayor no. de huevos en Areas
 
sobreadas entre las plantas quo 
en Areas semejantes expuestas al sol, pero

las diferencias no fueron signflfcativas (P menor quo 0.05). La eclosi6n de
los huevos recuperados en las Areas sombreadas fue mayor (56 por ciento)

que en lao Areas expuastas al sol (25 por ciento) en una localldad,
mientras que en otra fueron de 60 y 83 
per ciento, reap. (RA-CIAT)
 

0113
 
29884 KALVELAGE, H.; BUZZI, Z.J. 1986. Ciclo de vida da cigar:inha das
 
pastagens, Deois (Pandysia) schach (Fabricius, 1787) (Homopteri,

Cercopidae), a duas temperaturas. (Ciclo de vida de Deois schach
 
(Homoptera: Cercopidae) a dos temperaturas). Anais da Sociedade 
Entomiologica do Brasil 15(1):113-136. Pt., Sum. Pt., En., 4 Ref., I1.
[Empress Catarinense de Pesquisa AgropecuAria S.A. Estacao Expvrimental do 
Lages, Caixa Postal 181, 88.500 Lages-SC, Brasil] 

Pennisetum clandetinum. Deois schach. Blologia de insectos. Temperatuva.
 
Brasil. Monograffas.
 

Se estudi6 el ciclo de vida de Decis schach en condiciones ue lab. a temp.

de 20 m~s o menos 2 grados centigrados y 25 mAs o menos 2 grades

centigrados, ambas con 70 mAs o menos 
5 por ciento de 11Ry 12 h de
fotoperiodo, emplefndose come dieta Pennisetum clandestinum. Se observaron 
posturas de huevos no diapusicos y diapAusicos; los periodos de ineubaci6n 
de los huevos no diapAusicos y diapAusicou fueron de 25.54 y 292.31 dias
 
prom. a 20 grados centigrados y 20.41 y 241.22 dfas a 25 grades
centigrados, reap. La ninfa present6 5 instares. La durac16n media del
periodo ,ild'al rue de 63.50 (20 grades centigrados) y 41.88 (25 grades
centigrados) dias para los macbos y de 6A.80 (20 grados centigrados) y
43.12 (25 grados centigrados) dias para las hembrai. La mayor mortalidad
ocurri en el primer instar; 77.5 y 85.0 per ciento de las ninfas, a 20 y
25 grados eentigrados, resp., completaron el periodo ninfal. La relac16n
de machos:hembras fue de 1:1 y la duraci6n media de los periodos de
preoviposici6n, oviposici6n y posoviposici6n fue, resp., 8.72, 22.11 y 1.28 
dias a 20 grades centigrados y de 4.76, 16.43 y 0.95 dias a 25 grades
centigrados. La fecundidad media fue de 112."8 y 104.52 huevos, a 20 y 25 
grados centigrados, reap., siendo el porcentaje prom. de huevos fbrtiles a estas mismas temp. de 92.09 y 94.41. La longevidad media de los machos fue 
de 27.56 y 18.90 dias y la de las hembras do 32.11 y 22.14 dias a 20 y 25 
grados centigrados, reap. (RA-CIAT) 

0114

29202 MARTINEZ-MOJENA, A. 1986. La lucha biol6gica como alternativa contra
las principales plagas de los pastos en Cuba. In Seminario Cientifico 
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Nacional, 7; y 1 Internacional de Pastos y Forrajes de la Estaci6n 
Experimental Indio Hatuey, Cuba, 1986. Conferencias, mesas redondas y 
trabajos temAticos. Matanzas, Cuba, Estaci6n Expevimental de Pastos y 
Forrajes Indio Hatuey. pp.9 8 -105. Es., Ii. 

Graminean. Jnsectos perJudiciales. Control biol6gico. Control de insectos. 
Cuba.
 

Se presentan !os principales resultado3 obtenidos en Cuba sob-e utllizaci6n 
de medios biol6gicos paia el control de plagEi en pastos. SL han iogrado 
6xitos cn el combate 0d Mocis con biopreparados a tase de e: 1ras y 
cristales de Bacillus kourigiensis. Igualmente ha dado buenos resultados la 
utilizaci6n de Trichogr *nma como par~sito do huevos de Mccis, teniendo en 
cuenta que esta plaga estA sometida a la acc16n de diversos partsitos 
naturales como Tachindae sp. Se registra, ademAs, Is efectividad de 
Mefarhizium anisopliae y Beenuveria bassiana sobre Monecphora bicincta 
fraterna; tambitn es posible utilizar el manejo de los animales y medidas 
agrot~enicas para combatir el insecto. (ClAT) 

0115
 
28426 RUSZBLL-SMITH, A. 1986. Workshop on biological and genetic control of 
the Leuc, rna payllid: mission report. (Reuni6n de trabajo sobre el control 
biol6j' , y genftico de Heteropsylla cubana en Leucaena: informe de viaje). 
Panes Newsletter no.3:12-15. En. [International Livestock Centre for
 
Africa, P.O. Box 5689, Addit; Ababa, Ethiopia] 

Leucaena. Heteropsylia. Dinimica de poblaciones (insectos). Co:-trol de 
insectos. Biologia de insectos. Hawaii. Etlopla.
 

Se llev6 a cabo una reuni6r. de trabajo del 3-7 de nov. de 1986 en Hawaii 
para revisar el conocimiento actual de la biologia de Heteropsylla cubana y
 
us enemigos naturales y evaluar estrategias alternativas de control para 

trazar un plan de accl6n. Este insecto, considerado la principal plaga de 
Leucaena, fue reportado pot, primera vez fuera de su habitat nativo en el 
Caribe y amfrica Central desde Florida (EE. UU.) en 1983 y en 3 ahos ha 
viajado 12,600 km, sin que se conozca el medio exacto de transporte. H. 
cubana es un insecto chupador, cuyas ninfas y adultos se concentran en 
hojas j6venes y rctohs. Los trabajos en Hawaii demostraron que s6lo puede
 
completar su ciclo do vida en Leucaena spp. y Samanea saman. El daho 
caracteristico incluye muerte descendente de retoios terminales seguida por 
defoliaci6n extensiva. El impacto econ6mico de este insecto ha sido grande 
en los paises del sudeste asitico, particularmente en Indonesia y 
Filipinas. "e propusieron esencialmente 3 m6todos de control del insecto: 
quimico, biol6gico y gen6tico (fitomejoramiento/selecci6n). Se describen en 
detalle las alternativas y posibilidades de cada m6todo de control, y las 
implicaciones que tendria para el International Livestock Centre for Africa 
la eventual ilegada del insecto al Africa. (CIAT) 

0116 
29298 VALLES P., C.R.; DIAZ N., E.R. 1986. Resistencia de Brachiaria app. 
al salivazo (Homoptera: Cercopidae) en Calzada, Per6. Tarapoto, PerG, 
Institute Nacional de Investigaci6n y Promoci6n AgropecuAria. Avances en 
Investigaci6n en Pastes y Forrajes no.l. 6p. Es., Sum. Es., 3 Ref., Il. 

Brachiaria dictyoneura. Brachiarta brizantha. Brachiaria ruziziensis.
 
Brachiaria radicars. Brachiaria decumbens. Brachiaria eminii. Brachiaria 
humidicola. Ecotipos. Evaluaci6n. Homoptera. Resistencia. Bosque h6medo 
tropical. Precipitaci6n. PerG. Monografias. 

Se evalu6 la resistencia de 26 accesiones de Brachiaria spp. del CIAT al
 
ataque del salivazo (Homoptera: Cercopidae), en condiciones de bosque 
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h6medo subtropical del Valle del Alto Mayo (Depto. de San Martin, Per6) en 
suelo Inceptisol. Las accesiones se sembraron en parcelas de 5 x 3 m en 
un disebo de bloques completos al azar con 3 repeticiones/accesi6n. A los
 
18 meses de la siembra no 
se encontraron diferenclas estadisticamente
 
significativas (Duncan 5 por ciento) 
en los prom. de ninfas de salivazo de
 
la 6poca de min. precipltaci6n con los de max. precipitaci6n. Brachiaria 
spp. hibrido CIAT 6298 tue la mis atacada y B. dictyoneura tuvo la menor
 
presencia de ninfas. (RA) 

F03 Nematodos y su Control
 

0117 
29299 HERNANDEZ M., 
 R.; VALLES P., C.R. 1986. Susceptibilidad de Desaodi,,

ovalifolium al nematode del nude Heloidogyne javanica en Tarapoto, PerO.
 
Tarapoto, PerO, Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n
 
Agropecuaria. Avances en Inveatigaclbn en Pastes y Forrajes no,1. 
 7p. Fs., 
Sum. En., Es., 13 ef. 

Desmodium ovalifolium. Ecotlpo.. Eal~uaci6n. Resistencia. Meloidogyne

javanica. Bosques. Per-5. Morograi'ias.
 

Se evaluaron 75 ecotipos de Desmodium ovalifolium para encontrar 
resistencia al nematodo del nude (Meloidogyne javanica). Los ecotipos se
sembraron en un Alfisol con 80 per ciento de arena en el Instituto Superior
Tecnol6gico Nor-Oriental de la Selva, Per6, en un ecosistema de bosque
tropical seco a 280 r.s.n.m. Se usaron parcelas de 2 x 2 m al azar, con 3 
repeticiones/ecotipo. 
Se observaron el comportamlento agron6mico, el
 
ataque de insectos y enferiedades y los grades de ataque 
 de nematodo hasta 
26 meses despubs de la slembra. Se encontr6 que el 6.3 y 73.0 per ciento
 
de los ecotipos resultaron inmunes y resistentes al ataque de M. javanica,
 
reap. 
 La enfermedad hoja menuda, causada per micoplasma, atac6 al 4.0 y
33.3 per ciento de las accesiones innunes y resistentes al nematodo del
 
nude. D. ovalifolium CIAT 13121, 13125 
 y 13132 resultaron inmunes al

aLFque del nematodo y dei micoplasma, resp. 
 A los 30 meses se Increrent6
 
el ataque de micoplasma. (RA)
 

GO0 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

GO1 Mejoramiento, Germoplasma, Selece16n Citologia e
 
Introducciones
 

0118 
27128 KELLER-GREIN, G. 1984. Untersuchungen uber die eignung von herkunften 
versehiedener wenig bekannter leguminoscanarten als weidepflanzen fur 
sudamerikanische savannengebiete. (Estudio sobre el potencial de ecotipos
de varlas especies de leguminosas poco conocidas 
come plantas de pastoreo

para las sabanas sudamericanas). Tesis. Gottingen German Federal Republic,
Georg-August-Unversitat Gottingen. Institut fur Pflanzenbau und 
Tierhygiene in den Tropen und Subtropen. Gottinger Beitrage zur Land-und 
Forstwirtschaft in den Tropen un Subtropen Heft 5. 243p. De., Sum. De., 
En., Es., 105 Ref., Il. 

Centrosema macrocarpum. Dioclea guianensis. Dioclea virgata. Calopogo.-um
caeruleum. Calopogonium velutinum. Rhynchosia reticulata. Stylosanthes
viscosa. Accesiones. Ecotipos. Evaluaci6n. Distribuci6n geogrAfica.
Adaptaci6n. Oxisoles. Ultisoles. Epuca 
seea. Produeci6n de semillas.
 
Rendimiento. Materia seca. Palatabilidad. Valor nutritivo. Praderas mixtas. 
Andropogon gayanus. Sabanas. Morfologia vegetal. Colombia.
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En expt. do campo y de invernadero realizados en la Estac16n Exptl.
 
CIAT-Quilichao (Cauca, Colombia), se evaluaron 357 accesiones do diferentes
 
especies de leguminosas tropicales agron6micamente poco conocidas por su 
potencial como plantas forrajeras. Inicialmente se caracterizaron 
botfnicamente las plantas -'lvestres y se verific6 Is aptitud general parsa 
el cultivo de todas las accesiones con base oe,evaluaciones visuales score 
adaptaci6n a las condiciones ecol6gicas del lugar (Ultisol Acido e
 
inf6rtil; 2 periodos secos, cortos pero intensos; enfermedndes y plagas). y 
tambi~n evaluaciones do rebrote, producci6n de semillas, renditriento y
aceptac16n per el ganado. Despu(s se examinaron accesiones selecelonadas 
en pequeThas parcelas; se bcieron cortes para determinar la producci6n de 
MS y el valor nutritivo. Tambi~n so evaluaron accesiones sel.rccionadas 
bajo pastoreo, en una ocas16n junto con un pasto asociado. En los expt. en 
invernadero se identificaron los elementos nutritivos m~s importantes para 
el crecimiento en un suelo tipico de sabana. Entre todas las especies 
examinadas, Centrosema macrocarpum mostr6 el mejor potencial como planta 
forrajera. Excluyendo las accesiones con mal crecimiento de Belice y 
Hxico, la colecei6n estuvo bien adaptada al suelo Acido y fue resistente a 
la sequia; no aparecieron problemas de enfevimedades y plagas. El valor 
nutritivo fue alto, la producctLn de MS rue buena y mAs alta que la de C. 
pubescens y la aceptac16n per el ganado fue excelente. [a mayoria de las 
accesiones de Dioclea guianensis y D. virgata en.tuvieron bien adaptadas a 
las conaiclones ecol6gicas, particularmente a la sequia de Quillchao y 
presentaron un rendimiento satisfactorio. El valor nutricional de D. 
guianensis fue inferior al de C. macrocarpum. La mayoria de las accesiones 
de Calopogonium caeruleum mostraron escasa adaptac16n r suelo, tuviercn 
problemas con enfermedades y plagas y fueron poco resistentes a la sequia. 
La aceptaci6n por el ganado fue deficiente, y su valor nutricional fue un 
poco mAs bajo que el de C. macrocarpum. Solamente algunas do las 
accesiones fueron mAs aceptables y ecol6gicamente mejor adaptadas. C. 
velutinum no se adapt6 al lugar y fue casi rechazado per el ganado. Las 
accesiones de las 8 especie:3 examinadas de Rhynchosia, con excepe16n de R. 
reticulata var. kuntzei y H. schombrugkil, no se adaptaron al suelo Acido. 
Sin embargo, toda la coleec16n result6 inapropiada come forraje per el 
rechazo del ganado. La colceifn de Stylosanthes viPcosa, morfol6gicamente 
wuy variable, en gran parte se adapt6 al suelo del lugar y su rendimiento 
fue su rendimiento fue satisfactorlo. Su uso come plaita forrajera depende 
especial monte de la tolerancia a la antracnosis y de la palatabilidad. La 
colecei6n mostr6 gran vartabilidad en eostos aspectos. En los expt. de 
invernadero el P fue de vital importancia para el crecimiento de las 
leguminosas en un suelo Acido e inf&rtil do los Llanos Orientales de 
Cclombia. La inoculaci6n del suelo no esterilizado con micorriza
 
vesiculo-arbuscular mejor6 el crecimiento y la utilizaci6n del P de las
 
plantas. (RA (extracto)-CAT)
 

01 
29863 MACHADO, H. ; SEGUl, E. ; MARTE'jJEZ, J. ; JACOME, A. 1986. Estudio de la 
interacci6n genotipo x ambiente en Panicum maximum JOcj. Pastos y Forrajes 
9(2) :103-109. Es., Sum. Es., En., 13 Ref. [Estacl6n Esperimental de Pastos 
y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba] 

Panicum maximum. Cultivares. Evaluacl6n. Ensayos regionales.
 
Requerimientos climAticos. Adaptac16n. Genotipos. AnAlisis estadistico. 
Rendimiento. Materia seca. Cuba. Monografias. 

Se estudiaron 11 var. de Panicum maximum en 3 localJdades: Empress Peouaria 
TriAngulo 1 de Camaguey (suelo pardo grisAcoe), Empresa Pecuaria San 
Crist6bal de Pinar del Rio (vuelo ferralitico cuarcitico) y Estaei6n Exptl. 
de Pastos y Forrajes Indlo Hatuey de Matanzas (suelo ferralitico rojo). Se
 
aplic6 el diseio factorial de Fisher )1926) para conocer la contribuci6n dc 
los factores ambientalez (aho, 6poca y localidad) asi como su interacci6n 
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con el genotipo a la variancia total, y los mt!&dos de regres16n lineal deFinlay y Wl'kinson (1963) y Eberhart y Russell (1966) para conocer laadaptabil).dad y estabilidad de las var.. 
 La 6poca del aio mostr6 la mayor
contribuci6n a la variancia, pero la mayor interacci6n genotipo x 6pocaestuvo dada por la localidad. Los resultados muestran que no es necesarlo
usar un gran no. de zonas de prueba en el Area muestreada pars seleocionarpor adaptabilidad y estabilidad del rendimiento. El cv. Likoni 
mostr6 alta
respuesta a las condicionea favorables del amniente. 
El cv. STH-127 mostr6adaptae16n especifica a condiciones desfavorables y el ecotipo Honticolatuvo altos rendimientos y bue.-.i adaptabilidad y estabilidad; por lo tanto,se recomienda estudiar su potencial frente al animal. (RA) 

0120
28714 MACKAY, J.H.E., comp. 1981. Register of Australian herbage plant
cultivars. Supplement to 
the 1972 edition. (Registro de cultivares
forrajeros australianos. Suplemento a la edici6n de 1972). Melbotirne,
Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
 
137p. En., 388 Ref.
 

Dactylis glomerata. Lolium perenne. Lolium multiflorum. Lolium rigidum.Phlaris aquatica. Festuca arundinacea. Phleum pratense. Panicum coloratum.Panicun maximum. Paspalum scrobiculatum. Paspalum plcatulum. Setaria

sphacelata. Setaria 
 porphyrantha. Sorghum bicolor. Pennisetum purpureum.Pennisetum glaucum. Pennisetum clandestinum. Cenchrus cJliaris. Chloris gayana. Urochloa mosambicensis. Brachiaria decumbens. Bothricchloainsculpta. Trifolium repens. Trifolium pratense. Trifolium fragiferum.
Trifojium subteri aneum. Trifolium semirilosum. Desmodl'v, uncinatus.Desmodium intortum. Desmodium heterohyllum. Lablab purpureus. Macrotylomauniflorum. Macrotyloma axillare. Neonntoria wightil. Leueaena leucocehala.
Lotononis bainesii. Medlcago sativa. Macroptilium atropurpueum.
Macroptilium ]athyroides. Stylosanthes guianensi.v Stylosunthes humilis.Stylosanthetz hamata. Stylosauthes scabra. Vicia sativa. Vicia villosa.Vigna radiata. Lespedeza. Aesehynomene falcata. Certros,;ema pubescens.
Cultivares. Morfologla vegetal. Caracteristicas agron6micas. Germoplasma.

u,,Atralia.
 

Se descscbn el origen, la morfologia y las caracteristicas agron6micas de!as especies y cv. registrados en Australia dp los siguientes 17 g6neros degramineas (Dactylis, Lolius, Phalari,;, Festuca, PhJeum, Panicum, Paspalum,Setaria, Sorghum, Pennisetum, Puccinellia, Cenchrus, Chloris, Ehrharta,
Urochloa, Brachiaria y Dothriochloa) y 19 de leguminosi 
 (Trifolium,

Deamodium, Lablab, Macrotyloma, Neonotonia, Leucaena, Lotonoi!.s, Lupinus,Medicago, Mocroptilium, Ornithopu Stylosanthea, Vicia, Vigna, Centrosema,Lespedeza, Aeschynomene, Astragalus y Onobrychis). (CIAT) 

0121
29253 MONNIAUX, G. 1978. Structure gOn~tique des populations naturelles
d'Andropogon gayanus Kunth. au Sbn~gal. (Estructura genbtica de las
poblaciones naturales de Andropogon gayanus en Senegal). Dakar, Senegal,Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. 103p. Fr., 80 
Ref., I. 

Andropogon gayanus. Genotipos. Taxonoma. Selecciones. Floraci6n.Distribuci6n geogrtfica. Ecologia. Densidad de poblaci6n. Requerimientos

edtficos. Requerimientos climSticos. Caracteristicas agron6micas.
Morfologia vegetal. Anatomia de la plants. Fructificaci6n. Reproducci6n (deplantas). Genttica. AnA.sis estadistico. Senegal. Monografias. 

Se efectu6 una primers prospeci6n de Andropogon gayanus en Senegal y luegose analizaron los genotipos encontrados para identificar las zonas de mayorvariabilidad. Se especific6, en un comienzo, el polimorfismo 
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interpoblacional. Los especialistas de la clasificacl6n sistemdtica 
distinguieron 4 var. : genuinis, tridentatus, squamulatus y bisquamulatus 
con base en 2 caracteres cualitativos. Ambos caracteres presentan, en 
realidad, una variabilidad continua. En las poblacioneR estudiadas, la
 
selecci6n natural conduJo a Is formaci6n de un gradiente ecotipico de norte 
a sur en lo referente al carticter floraci6n precoz. Este Se encontraba 
muy pronunciado en el norte, mientras que en las regiones mis h6medas, las 
poblaciones presentaban una dispersi6n mucho mAs extendida sin que 
existieran genotipos realmente precoces. (AGRITROP)
 

0122
 
29891 SCHULTZE-KRAFT, R.; GANI, A.; SIREGAR, M.E. 1987. Collection of 
native forage legume germplasm in Sumatra, Indonesia. (Colecei6n do 
germoplasma nativo de leguminosas forrajeras en Sumatra, Indonesia).
 
Newsletter. Internationsl Board fcr Plant Genetics Resources 11 (1):4-6. 
En., 5 Ref., II. [CIAT, Apartado Areo 6713, Call, Colombia] 

Desmodium gangeticum. Desmodium heterocarpon. Desmodium heterophyllum. 
Desmodium laxiflorum. Desmodium ovalifolium. Desmodium repandum. Desmodium 
sequax. Desmodium strigillosum. Desmodium styracifolium. Desmodium 
triflorum. Desmodium velutinum. Codariocalyx gyroides. Dendrolobium. 
Dicerma. Phyllodium. Tadehagi. Pueraria phaseoloides. Germplasma.
 
Recoleoi6n. Distribuci6n geogr~fica. Indonesia. 

"e informa sobre los resultados del proyecto de colecci6n de germoplasma de 
leguminusas forrajeras nativas en Sumatra, Indonesia, ea sept. 1985 y sept. 
1986, con la participaci6n del CIAT (Colombia), el Sukarami Research 
Institute for Food Crops y el Research Institute for Animal Production 
(ambos en Indonesia). Se obtuvo un total de 413 muestras, la mayoria do 
las cuales correspondieron a especies prioritarias de los g~neros Desmodium 
(eJ., Desmodium heteropbylium, D. heterocarpor. y D. ovalifolium) y 
Codariocalix, Dendrolobium, Dicerma, Phyllodium, Tadehagi y Pueraria (P. 
phaseoloiues). Se incluyen los dates de muetras colectadas en ambos viaJes 
para 6stas y otras especies de 22 g~neros de leguminosas. (CIAT) 

0123
 
28464 SOLANKI, K.R.; KACKAR, N.L. ; JINDAL, S.K. ; GUPTA, A.K. 1985. Analysis 
of variability for leaf characters in soobabool (Leucaena leucocehala). 
(AnAlisis de vvriabilidad de caracteres foliares en Leucaena leucocephala).
 
Forage Research 11(2):139-141. En., 4 Ref. [Central Arid Zone Research
 
Inst., Jodhpur-342 303, India] 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Hojas. Herencia. Selecci6n. 
Ramificaci6n. Area foliar. Morfologia vegetal. Rendimiento. Materia seca.
 
Contenido de proteinas. Mimosina. India. Monografias. 

Se estudiaron la variabilidad y heredabilidad de caracteres foliares de 
Leucaena leucocephala y sus implicaciones en un programs efectivo de 
seleoci6n. El material exptl. lo constituyeron 19 var. representativas de
 
los tipos Salvador, Hawaii y PerO. Las pl~ntulas de todas Ins var.
 
sembradas en marzo de 1978 se transplantaron en Julio segn un diseho de 
bloques a). azar con 3 repeticiones. En sept. de 1983 se seleccion6 la 
tercera rama desde la base para registrar las observaciones de caracteres 
foliares: no. de hojas/rama, foliolos de primer y segundo orden. Area 
foliar, peso fresco y seoco de foliolos. Tambi6n se analizaron PC y 
contenido de mimosina. Se observaron variaciones significativas para todos 
los caracteres excepto no. de hojas/rama, 1o cual indiv6 suficdente 
variabilidad entre genotipos pars estos caracteres. Se not6 un amplio 
range de variabilidad pars no. do hojas/rama, Area foliar, foliolos de 
segundo orden y pornentaje de proteina. De otra parte, foiolos de primer 
orden, peso fresco y seco de foliolos y contenido de mimosina tuvieron un 
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estrecho rango de variabilidad. 
Los dates obtenidos indicaron que el 
no.
 
de hoJas, el Area foliar y el porcentaje de proteina dieron un alto

cooeficionte de variaci6n genttica, lo cual sugiri6 alto grado de

variabilidad on los caraeteres. 
 Entre los caracteres morfol6gicos sobre
lo3 cuales se practica generalmente la selecei6n, el Area foliai, y eI pesofresco de la hoja tuvieron alto progreso gentico y moderada estimaci6n de
heredabilldad. Por 
tanto, parece que la selecci6n con base en estos 2 
caracteres podria ser efectiva y satisfactoria para prop6sitos prActicos.
Se ha encontrado que la frondosidad es un importante atributo a nivelmorfol6gico, el cual puede ayudar en el mejoramiento del rendlmiento y elvalor nutritlvo de los forrajes. Segdn esto, se sugiee que la selecei6n 
por Area foliar podria mejorar la calidad y cantidad .n L. leucoeephala.
 
(CIAT)
 

0124

29830 TAYLOR, S.G. ; BALTENSPERGER, D.D. 1987. Seedling vigor of selectedAlysicarpus accessions. (Vigor de la plAntula en accesiones seleccionadas 
de Alysicarpus). Agronomy Journal 79:101-103. En., 
Sum. En., 6 Ref. [Dept.

of Agronomy, Univ. of Florida, Gafnesville, FL 32611, USA] 

Alysicarpus vaginalis. Genoti pos. Germplanma. Evaluac16n. Crecimiento.
Herencia. Semilla. Rendimiento. Materna seca. Selecci6n. EE.UU.
 
14onografias.
 

Se evaluaron 10 1 Ineas mejoradas de Alysicarpus por su crecimiento tempranode plAntula y se compararon con A. vaginalis eomn. En los expt. de campo
realizados durante 1981-85 en Gainesville (Florida, EE.UU.) en arena finade Arredondo (Grossarenic Palcudult, franco, sllirea e hipert6rica), sedetect6 un alto grado de variaci6n entre los genotipos pars el vigor de lasplAntulas segfin se evalu6 mediante el prom. de peso seco de la planta 3 y 6 
semanas despou6s de la iembra. Una linea, FL-3, fue, de manera
consistente, m&s vigor-osa que t. vaginalis comOn. Varias lineas diferentes
(FL-i, FL-2, FL-5, FL-6 y FL-iI) fueron igual o ligf mente menos vigorosasque el tipo cumar Cuatro lineas (FL-4, lL-7, FL-9 y FL-10) tuvieron un

nivel de vigor no aceptable. Dertro de 
 esta colecci6n de gormoplasma, hubo 
una alta correlac16n entre el peso 
de la semilla y el peso de la planta

(r = 0.62-0.79). Las clasificaciones visuales del vigor de 
las plAntulas,
realizadas 14 dias despubs de la germinaci6n tambitn presentaron una
correlac16n con los pesos 

alta 
de las plantas 0, = 0.57-0.93). Los pesos de la

semilla y las clasificaclones visuales del vigor de las plAntulas puedenser caracteristicas Otilos on la selecci6n proliminar de futros trabajos.
Las heredabilidades en sentido 
 amplio para los pesos secos de las plantas

fuoror, altan (68-77 por clento), 1o que indica que el vigor de las
plAntulas puede estsr bajo 
 el control de mecanismos genticos. Esto seiala
 
que el mejoramiento del vigor de las plAntulas en A. vaginalis puede

realizarse a trav~s de la 
,elecci6n. (RA-CIAT) 

0125
28479 VALLE, C.B. DO 1986. Cytology, mode of reproduction, and forage
quality of selected species of Brachiaria Griseb. (Citologia, modo de

reproduce16n y calidad del forraje de especies selecoionadas deBrachiaria). Ph.D. Thesis. Urbana, Illinois, University of Illinois at
Urbana-Champaign. 92 

p. En., Sum. En., 113 Ref., Il. 

Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. 
Brachiarxa humidicola. Brachiaria deflexa. Brachiaria plantaginea.

Brachiaria jubata. Drachiaria dictyoneura. Accesiones. Cromosomas. 
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Reproduccifn sexual. Apomixis. Semilla. Germoplasma. Digestibilidad. 
Contenido de fLibra. Materia seca. Celulosa. Hemicelulosa. Hojas. Tallos.
 
Hibridaci6n. Distribuci6n geogr.fica. Brasil. Monograflas. 

Se discuten los resultados de 4 investigaciones adelantadas en el g6nero
 
Brachiaria: 1) citologia y modo de reproduccifn del g6nero; 2) cromosomas
 
de paquiteno de B. ruziziensis; 3) composici6n de la pared celular y 
digestibilidad en 5 especies (B. ruziziensis, B. humidicola, B. brizantha, 
B. decumbens y B. dictyoneura) ; y 4) efecto del nivel de ploidia en la 
composicl6n de la pared celular y digestibilldad de B. ruzizlensLis. En el 
expt. 1, se registr6 un no. ere mos6mico de 2n = 4x = 36 en todas las 
accesiones de B. brizantha y B. decumbens; 2n = 4x = 36 en B. plantaginea, 
B. deflexa y B. jubata; 2n = 6x = 54 en B. humidicola y B. dictyoneura; y 
2n = 2x = 18 en B. ruziziensis. La sexualidad completa se observ6 en B. 
ruziziensis, B. deflexa y B. plantaginea; las demos fueron altamente 
apomicticas. En el expt. 2, se identificaron los 9 cromosomas de B. 
ruziziensis y por primera vez se prepar6 un ideograma pars esta especie. En 
el complemento se detectaron 4 y 5 cromosomas medianos y subiedianos, resp.
En el expt. 3, se observaron diferencias significativas entre especies y 
entre accesiones de una misma especie en lo quo respecta a la composici6n 
de la parev celulf.r v la digestibilidad. B. ruziziensis present6 la menor 
conen. de FND, FAD, celulosa y hemicelulosa en fracciones tanto foliares 
como caulinares, y la mayor digestibilldad entre todas las especies. La 
digestibilidad de la pared celular de tallos todas las 5 especies rue
 
150-200 g/kg menor quo la de hojas. Las variaciones entre accesiones en 
ambos par&metros debe permJtir la selecci6n de genotipos ruperiores para 
mejorar lineas de Brachiaria de mayor calidad. En el expt. 4, se
 
encontraron diferencias significativas entre niveles de ploidia y entre 
hojas y talloo para FND, FAD, celulosa, lignina detergente Acida y ceniza 
insoluble. B. ruziziensis tetraploide present6 concn. mayores de hidratos 
de carbono estructurales (celulosa y lignina) quo su contraparte diploide, 
pero las digestibilidades no fueron afectadas significativamente. Las 2 
lineas diploides respondieron en forma similar a la ploidia inducida, lo 
cual indica que la selecc6n de genotipos puede hacerse a nivel de diplodia 
para obtener lineas tetraploides de mayor calidad. (CIAT) 

0126
 
27596 VIERA D., J. 1981. Mejoramiento del pasto Estabiol Paspalum 
coryphaeum Trin. In Universidad Central de Venezuela de Gentica. Informe 
de Investigaci6n 1981. Maracay. p: 33-37. Es. 

Paspalum coryphaeum. Evaluaci6n. Clones. Reproducc16n (de plantas).
 
Producci6n de semillas. Desarrollo de la planta. Fitomejoramiento.
 
Venezuela. onografias.
 

En 1978 se inicr6 un proyecto de mejoramiento gen~tico de Paspalum 
coryphaeum en la 'staci6n Biol6gica de los Llanos (Estado Glarico, 
Venezuela) para obtener un cv. de f~cil y r~pido establecimiento mediante 
reproducc16n vegetativa o por semilla. El proyecto comprendi6 3 etapas: 1) 
formaci6n de la colecci6n de clones y -valuaci6n prelindnar; 2) evaluaci6n 
mediante porcentaJe de germinaci6n d: la semilla y 3) evaluaci6n seg~n la 
producc16n de semillas. En relaci6n con esta 6ltima etara, y con el fin 
de multiplicar los materiales mAs promisorios se realizaron 3 siembras en 
las cuales se observaron paniculas/macolla, semillas/panicula y producui6n 
de semillas (kg/ha). Seg6n las observaciones realizadas, el clon 817-2 fue 
superior a los demos en todos los aspectos evaluados. (CIAT) 
V6ase ademAs 0001 0005 0007 0009 0012 0048 0071 0072 0074 
0077 0078 0079 0085 0091 0095 0097 0158 0188 
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HO ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADEAS 

H01 Establecimiento, Cortes, Mantenimiento y Renovaci6n
 

0127
 
30212 BOYER, J. ; ROBERGE, G. 1985. Etude tcophysiologique do la
 
productivitt de quelques gramintes 
 a hauts rendements fourragers cultiv6es 
au S~ngal. 1. Influence des conditions matbrielles d'exploitation sur
valeurs en matiere seche do la production 5ur pied et de l'efficeence de

les 

l'utilisation de l'eau. (Estudio ecofisioltgico de la productividad de 
algunas gramineas de altos rendimienton forrajoros cultivadas en Senegal.
1. Influencia de las cordicione, materiales de explotacJ6n en los valores 
de materia seca de la producci6n en pie y de la eficiencia de utilizaci6n 
del agua). Revue d'Elevage et dc M6deeine VMtbrinaire des Pays Tropicaux
38(4):320-338. Fr., Sum. Fr., En., Es., 48 fef., 11. [Centre ORSTOM de 
Dakar, B.P. 1386, Dakar, Republique du Senegal]
 

Panicum maximum. Pennisetum purpureum. brachiaria mutioea. Bruchiaria
 
brizantha. Andropogon gayanus. Chlori; gayana. 
 Produccl6n de forraje.

Fertilizantes. N. Manejo de praderas. 
 Balance hidrico. Riego.
Evapotranspiraci6n. Requerimlentos hidricos. Rerilimiento. Materia seca.
 
Ecofisiologia. Senegal.
 

Se evidenc16 la importancia de ciertas tbcnicas de cultivo, entre las
 
cuales la utilizaci6n dr 
elemertos minerales y el ritmo de la explotaci6n 
parecen mAs importantes para mejorar la producc16n forraj,'ra y la
 
eficiencia de utilizaci6n del aga. Los resultados obtenidos durante 5 
afos consecutivos en Senegal 
mostrazon el rapel particular de una
 
fertilizaci6n nitrogenada adecuada: aumento importante 
do las tasas de 
cr !imlento y de los rendimientoa de MS y rcgularizaci6n de la repartiei6n
estacional de las producciones durante el ho. Tawbibn se destz-caron
 
diferentes var. de Panicum maximum come 
 material gentico de calidad para 
una producci6n forrajera intensIva y unm 
buena rentabilidad del agua. Se
 
necesitaria desarrollar su utilizacifn en las diversas zona3 propicias par.
 
una ganaderia mejorada en el pals. (RA)
 

0128
 
30238 BUFARAH, G. ; MATTOS, H.B. DE; MENDONCA, A. 1984. Efeito de frequencie 
e altura de corte na producao de Kazungula e Galaxia. (Efecto de la
frecuencia y altura de corte en la producci6n de Setaria anceps cv.
 
Kazungula y Galactla striata). Boletim de Industria 
Arimal 41(l):111-119.
 
Pt., Sum. Pt., En., 14 Ref.
 

Setaria sphacelata. Galactia striata. mlxtas.Praderan Intervalo de corce.
 
Altura de eorte. Rendimiento. Materia seca. ContenJdo 
 de proteinas. Brasil. 
Monografias. 

Se realiz6 un expt. en la Estaci6n Exptl. Central del Instituto do 
Zootecnia en Nova Odessa (Sao Paulo, Brasil), para determnar el efecto do
la frecuencia y altura de corte on la producei6ii de MS y PC Ukg/na) de 
Setaria (Sphacelata) anceps cv. Kazungula, Galactia striata, y en la 
azociaci6n de las 2 especies. Las alturas de corte fueron de 7.5 y 15.0 cm
 
y las frecuencias de corte fueron de 6, 9 y 12 semanas. El anAlisjs

estadistico indic6 que las mayores producciones de MS so obtuvieron en 
cortes a 7.5 cm a la frecuencia de 12 semanas. Hubo efectos significativos 
do la frecuencia de corte para la asociaci6n y para la graminea sola. El

contenido de PC di sminuy6 con la disninuci6n de la frecuencia de corte, y

la producci6n de PC no present6 diferencia estadistica significativa. 
(RA-CIAT)
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0129 
28453 CENTRO INTERNACIONAL DE AORIC!JLTURA TROPICAL. 1981. Establecimiento 
de pradera.n en sabanas bien drenadas de los Llanos Orientales de Colombia;
unidad audiotutorial. Contenido cientifico Spain, J. ; producei6n Fuentes de
Piedrahita, C.L.; Barons, A.M. Cali, Colombia. 96 diap.; 1 cassette 34
 
min.; gu16n 21Ip.; guja de estudio 40p. Es., Ii.
 

Brachiaria humidicola. Brachiaria deoumbens. Andropogon gayanus.

Stylosanthes capitata. Desmodium ovalifolium. Pueraria phaseoloidos. Zornia
latifolia, Establecimiento. Sabanas. Labranza. Herbicidas. Quema.
Propagaci6n (de plantaL). Siembra. Sembradoras. Panicum maximum. Praderas 
mixtas. Fertillizaci6n. Mantenimiento.
 

Se presentan en forma prctica y sencilla los diferentes sistemas que

pueden emplearse para el eatablecimiento de praderas en suelos Acidos e 
inf~rtiles. Se explican 3 m6todos (labranza convenoional o tradicional,
labranza min. y sin labranza) de preparaci6n del suelo para la siembra de 
pastos, con sus ventajas y desventajas, y Ia mayor conveniencia de cada uno 
segOn el 
ti~o de semilla que se vaya a utilizar, sexual o vegetativa.
 
(CIAT)
 

0130
 
30230 CRUZ FILHO, A.B. DA 1985. Formacao e recuperacao de pastagens.

(Formac16n y recuperaci6n de pasturas). Informe AgropecuArio 
 11 (132) :13-18. 
Pt., 17 Ref., Il. [EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa Gado de Leite, 
36.155 Coronel Pacheco-MG, Brasil]
 

Brachiaria decumbena. Melinis mlnutiflora. Establecimiento. Siembra.
 
Praderas naturales. Praderas 
 mixtas. Quema. Pastoreo. Rendimiento. Materia 
seca. Renovac16n. Bra3il. 

Con base en una revlsi6n de literatura se discuter los diferentes aspectos
 
quo deben considcrarse al establecer una nueva pastura: la selecci6n de
 
especies adecuadas y los m6todos para el establecimiento, entre los cuales
 
los mAs comunes oon la quema preliminar o el pastoreo intensivo seguido por
siembra a voleo en sureos, en fajas o en hileras. Se presentan datos del 
no. de plantas/wetr-o eruadrado a los 60 dias de la siembra y la producci6n
de MS a los 4 y 18 meses do la tiembra, para Braciiiaria decumbens y para
leguminosas sewbradas con Melinis minutiflora, establecidas sin preparac16n
del suelo, en hoyos, on surcos y en fajas. Se encontraron diferencias
sigrificativas entre las distintas t6cnicas de siembra. Otras modalidades 
de formaoi6n de pasturas incluyen la preparaci6n o no del suelo y 1a 
siembra de semillas o de material veoetativo en surcos o esparcimiento en
el Area despu6s de un arado; enseguida se hace ur pase de grada para
ineorporar los materiales do siembra al suelo. 
 So discuten diferentes
 
tasas de siembra de Chloris gayana y Macroptilium atropurpureum, la 
distaneja y tasa de siembra de B. decumbens y la profundidad do siembra. 
(CIAT) 

0131
29877 DRUDI, A. ; FAVORETTO, V. ; REIS, R.A. 1986. Influencia da altura e do 
frequencia de corte sobre algumas caracteristicas da rebrota do 
wcpim-androp6gon. (Influencia de Is altura y la frecuenyia de corte en 
alginas caracteristicas del rebrote de Andropogon gayanus). Pesquisa
Agropacuaria Brasileira 21(4):409-416. Pt., Sum. Pt., En., 21 Ref., Il. 
[Empress Ooiana de Pesquisa Agropecuaria, Caixa Postc-l 49, 74.000 
Goiania-GO, Brasil] 

Andropogon gayanus. Altura de corte. Intervalo de corts. Rebrotes. 
Crecimiento. Hidratos de carbono. Raices. Tallos. Manejo de pradoras. 
Brasil. Monografias.
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En la Facultad de Cieoias Agrarias y Veterinarias de la U. Estadual de Sao 
Paulo-Jaboticabal (Brasil) se evalu6 el mejor manejo dc Andropogon gayanus 
var. bisquamulatus. Se emple6 un disebo exptl. de bloques al azar en
 
arreglo factorial que consisti6 en 3 alturas (10, 20 y 30 cm), 2
 
frecuancias (35 y 42 dias) 
 y 4 6pocas de corte. El vigor del rebrote no
 
fue afectado por las frecuencias y alturas dv corte, pero si par las 2
 
primeras 6pocas de ccrtu, 
 cuando tambi~iu se nbservaron menores porcentajes 
de macollas decapitadas. De manera g.nc:%l, 
se observ6 una elevaci6n
 
tardia de los puntos de crecimJento durante el periodo exptl. Las plantas

tendieron a acumular mayoreq contenidos de hidratos de carbono totales no
 
estructurales en la base de los tallos que 
en el sistema radical. El
 
cnntenido de 
 estos compuestos disminuy6 acentuadamente en los 7 primeros
 
diaz despu6s de cada corte, indicando que las plantas pueden estar
 
utilizando parte de los mismos en el rebrote, lo cual fue observado par la 
recuperaci6n de los niveles de hidratos de carbono totales no estructurales 
21 dias despu~s del corte. (RA-CIAT)
 

0132
 
29803 FLETCHER, R.E. 1986. Establishment and management of improved

pastures for small scale livestock production in Montserrat: experiences
 
and major constraints. (Establecimiento y manejo de pastos mejorados pare

operaciones ganaderas en pequeia escala de Montserrat: experioncias y

limitaciones principales). In Workshop 
on Pasture Research and Development

in the Eastern Caribbean, St. John's, Antigua, 1986. Proceedings. St.
 
John's, Antigua, Caribbean Agricultural Resear'ch and Development
 
Institute. pp.71-83. En.
 

Digitaria decumbens. Diehanthium aristatum. Panicum maximum. Panicum
 
coloratum. Chrysopogon. Pennisetum purpureum. Tripsacum 
 la:Lum. Le;:4dena

leucocephala. Teramnus labialts. Macroptilium atropurpureum. Nconotonia
 
wightii. Stylosanthes hamata. Calopogonium. Rhynchosia. Accesiones.
 
Praderas naturales. Evaluaci6n. Establecimiento. Manejo de praderas. 
Producci6n animal. Sistemas de producci6n. Ganado. Praderas mejoradas.

Persistencia. Renovaci6n. Sistemas de siembra. Control de malezas. 
Fc.tilizaci6n. Praderas mixtas. Conservaci6n de forraJes. Montserrat.
 

Se describen brevemente la investigacion y el desarrollo de pastas en 
Montserrat. Se revisan aspectos sobre producci6n ganadera, bases de la
 
alimentaci6n de ganado y establecimiento y maneJo de pastas mejorados

(ej., Digitaria deoumbens, Dichantium sp., Panicum maximum, P. coloratum,
 
Pennisetum 
 purpureum, Setaria anoeps, Chrysopogon sp., Stylosanthe3 Sp.,
Teramnus labialis y Leucaena leucocephala), con referencia especial a: 
preparaci6n del suelo, siembra, control de malezas, fertilizaci6n. manejo
 
de asociaciones de gramineas/]eguminosas, conservaci6n de forrajes y

alimentaci6n animal en la 6poca seca. Se dan recomendaciones pare trabajos 
futuros. (CIAT)
 

0133
 
29244 HERRERA M., J. 1980. Estudio comparativo de. efecro de la frecuencia
 
de corte sobre el rendimiento, composici6n quimica y digestibilidad in
 
vitro de dos forrajes tropicales (Brachiaria ruziziensis y Brachiaria sp.).
Teais Ing.Agr. San Joe6, Universidad de Costa Rica. 97p. Es., Sum. Es., 66 
Ref., II. 

Brachiaria ruziziensib. Brachiaria radicans. Intervalo de corte. 
Evaluaci6n. Corte-. Rendimiento. Materia seca. Composici6n quimica, 
Digestibilidad. rosta Rica. Monografias. 

En la zona de El Jor6n (San Isidro de Perez Zeled6n, Costa Rica), se 
determinaron el rendimiento de MS y el valor nutritivo de Brachiaria 
ruziziensis y Brachiaria sp. a diferentes frecuencles de corte. 
Los
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parfimetros analizados fueron la producci6n y el contenido de MS, el 
contenido y la producci6n de PC, el conterldo de FND y la DMS. Se 
utilizaron 2 parcelas exptl. de 50 metros cuadrados, una para cada var. de 
pasto, con 5 frecuencias de corte (21, 28, 35, 42 y 49 dias). Los cortes 
se realizaron a una altura aprox. do 15 cm, en un drea de muestreo de I 
metro cuadrado; el periodo exptl. fue de marzo-agosto de 1979. B.
 
ruziziensis present6 las mayores producciones de MS, con un valor prom. de 
941.2 kg/ha/corte, frente a 262.5 kg/ha/corte de Brachiaria sp., con las
 
mayores producciones a los 49 y 42 dias, resp. Los mayores contenidos de
 
MS correspondieron a Brachiaria sp., con un valor prom. de 30.3 por ciento, 
frente a 27.5 por ciento para B. roziziensis. Los mayores porcentajes de 
PC se encontraron en B. ruziziensis, con prom. entre 11.8 por ciento a los 
21 dias y 9.2 por clento a los 49, y los de Brachiaria sp. entre 10.5 y 7.5 
por ciento para las mismas frecuencias. El mayor descenso ocurri6 entre
 
los 21 y 28 dias de edad en ambos pastos. Las menores producciones de
 
PC/corte se observaron a los 21 dias en los 2 pastos y las mayores a los 49
 
dias para B. ruziziensis, y a los 42 dfas para Draehiaria sp., con valores 
prom. de 96.0 y 23.8 kg/ha/corte, resp. Se observ6 un incremento en los 
valores de FND, conforme avanz6 la madurez de los pastos de los 21 a los 49 
dias, con valores que oscilaron entre 61.0-64.7 po ciento y 72.6-72.7 por
ciento para B. ruziziensis y Brachiaria sp., reap. Se observaron las 
mayores DMS en B. -izizienois para Lodas las frecuencias de corte, con una 
diferencia prom. de e.6 por ciento respeeto a Brachiaria sp. (69.9 y 61.3 
par ciento, resp.). La frecuencia de corte 6ptima para cada pasto so 
obtuvo al considerar ia producci6n de MS y los porentajes de PC, DIVMS y 
pared celular, utilizando la f6rmula propuesta por P&ez-Pizarro (1975) en 
su tesis. (RA)
 

0134
 
28772 HIERNAUX, P.; DIARRA, L. 1985. Savanna burning, a controversial 
technique for rangeland management in the Niger flood plains of central 
Mali. (La quema de sabanas, una tcnica controvertida para el manejo de 
praderas en las llanuras inundables del Niger de Mali central). In Tothill, 
J.C.; Mott, J.C., eds. Ecology and management of the world's savannas. 
Canberra, Australia, Australian Academy of' Science. pp.238-243. En., Sum. 
En., 13 Ref., Il. [ILCA, B.P. 60, Bamako, Mali] 

Praderas naturales. Andropogon gayanus. Inundaci6n. Quema. Manejo de 
praderas. Cortes. Pastoreo. Composici6n quimica. Composici6n botAnica. 
Rebrotes. Epoca seca. Mali.
 

Se realizaron expt. durante 3 ahos para determinar los efectos de la quema 
en praderas representatlvas de las llanuras inundables de Mali central. Se 
compararon los efectos de la quema con los de cortes, pastareo, y sin estas
 
prf.cticas de manejo. Se discuten los resultados en relaci6n con los
 
m~ritos de la pr~ctica de quema, y se hacen propuestas para su uso 
continuado y pars el mejoramiento de los mbtodos empleados tradicionalmente 
en la regi6n. (RA-CIAT)
 

0135
 
29246 JACKSON P., F. 1980. Efecto de la frecuencia de corte sobre el
 
rendimiento, composici6n quimica y digestibilidad in vitro de los pastos 
estrella (Cynodon nlemfuensis) y gramalote (Axonepus micay). Tesis Ing.Agr. 
San Jos6, Univerzidad de Costa Rica. 81p. Es., Sum. Es., 42 Ref., Ii. 

Cynodon nlemfuensis. Axanopus micay. Intervalo de corte. Rendimiento.
 
Materia seca. Digestibilidad. Monografias.
 

En San Isidro de El General (Costa Rica), se estudiaron los cambios en el 
valor nutritiva y el rendimlento de MS, a 5 diferentes frecuencias de corte 
(21, 28, 35, 42 y 49 dias) de los pastos Cynodon nlemfuensis y Axonopus 
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micay. Se analizaron los sigzientes parAmetros: produccl6n de MS y de PC 
(kg/ha/corte), contenido de WS,y de PC (porcentaje), con.endo do pared
celular (porcentaje do FND) y DIVMS. Se estableci6 un dise'5o exptl.

completamerte al azar con arreglo 
factorial. Los cortes se efeotuaron a 15 
cm del nivel del suelo en un Area efectiva de 1 metro cadrado. La
 
produoei6n Je MS de C. nlemfuensls mostr6 valores prom. desde 236.25
 
kg/ha/corte 
a los 21 dias hasta 821.87 kg/ha/corte a los 142 dlas. El rango
de A. micay oscil6 entre 382.19 kg/ha/corte a los 2: dias hasta 1705.83 
kg/ha/corte a los 49 dias. Ambos pastos mostraron unsa terdencia creciente 
en la producc16n de MS al a ientar el inte'valo de corte. C. nlemfuensis 
mostr6 los mayores contenido. de MS, con prom. de 39.62 por ciento a lcs 21 
dias, disminuyendo luego a 29.87 por clento a los 35 dias y aumentando a 
36.09 por ciento a los 49 dias. A. micay sigui6 la misma tendencia con 
24.71 por ciento a los 21 dias, 17.16 por ciento a los 35 dia y 25.74 por

ciento a los 49 dias. El conterido prom. de PC de C. rlemfuensls
 
dism.nuy6 de 11.97 a 9.22 por clento 
para las frecuencias estudiadas. El
oontenido do PC de A. micay no sigul6 una tendencia definiJa, presentando

el mayor valor (9.8? por clento) a la frecuencia do 49 dia:3 y cl 
menor
 
valor (8.33 por clento) a la frecueoia de 28 dias. A. micay present6
 
producciones prom. de PC 
superiore a C. nlemfuensis en todas las
 
frccuencias de ceorte. C. nlemfuersis present6 valores de FND superiores a 
los d, A. mlcay en toda.s las frecuenclas de corto estudiadas, con una 
diferencia prom. de 10 uridades. La DVMS dlsaminuy6 al aumentar el 
intervalo do corte en ambos pasto,. (62.29 a 59.85 por clento y 79.39 a
 
75.37 por ciento para C. nlemfuensls y A. micay, resp.). Se encontraron

oorrelaciones sigrdfcativas (P menor o igual que 0.05) 
 para C. nlemfuensis 
solamente entre porcentaje de PC:FND (r = 0.88); porcentaje do PC:DIVMS 
(r = 0.87); porcentaje de FND:porcentaje de DIVMS (r = -0.82). En cuanto a

A. micay las correlt.iones sirnificativas (P mernor o igual que 0.05)

fueron: porcentaje de PC: porcentaje do FND (r 
= -0.69); porcentaJu de
 
PC: porcentaje de DIVMS (r = 0.85); porcentaje 
 do FND: porcentaje de DIVMS
 
(r = -0.80). El an~lilsi do regreql6n maltiple par-s C. nlemfuensis mostr6
 
que la DIVMS estuvo afectada de manera vignificativa (P 0.10) solamente
 
por la variable porcentaje do PC, mientras, quo pars A. micay la 
DIVMS 
estuvo afectada de manera significativa (P 0.10) por las variables
 
frecuencias de ceorte, porcentaje de MS. por' entaje do PC 
 y porcentaje de
 
FND. (RA)
 

0136

30216 KARACHI, M.K. 1985. Performance of pasture legumes in western Kenya:
 
a note on seedling regeneration and soil seed reserves of ten Stylosanthos
accessions. Journal brief. (Comportamiento de leguminosas forrajeras en
 
Kenia occidental: nota sobre la regenerac16n de plAntulas y las reservas de
 
semilla en el suolo de diez 
aecesiones de Stylosanthes). East African
 
Agricultural and Forestry Journal 50(4):111-112. En., Sum. En., 5 Ref.
 
[Beef Research Station, P.O. Box 1275, Nakuru, Kenya] 

StylosantheL gulanensis. Stylosanthes viscosa. Stylosanthes scabra.
 
Stylosanthes humilis. Stylosanthes fruticosa. Cultivares. Accesiones.
 
Prnpagaci6n por semillas. Semillas. Germinaci6n. Kenia. Monografias. 

Se evaluaron la regeneraci6n de pl~ntulas y las reservas de semilla en el 
suelo de 10 accesiones de Stylosanthes de praderas sin pastorear durante 5
 
estaciones lluviosas. So encontraron diferencias significativas tanto en 
regeneraci6n de plAntulas como en reservas de semilla en el suelo. La

poblaci6n de plAntulas vari6 de 2-58 plantas/metro cuadr'do, mientras que
las reservas de semilla en el suelo variaron de 1-62 kg/ha. (RA-CIAT) 

0137
 
29238 KUSEKWA, H.L. ; LWOGA, A.B. 1986. Establishment and early survival of 
nine pasture 2egumes oversown into natural pastures in northern Tanzania. 
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(Establecimiento y supervivernia inicial de nueve leguminosas 
sobresembradas en praderas naturales en el norte de Tanzania). In Haque, 
I.; Jutzi, S.; Neate, P.J.H., eds. Potentials of forage legumes in farming 
systems of sub-Saharan Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 1985. Proceedings of 
a workshop. Addis Ababa, Ethiopia, International Livestock Centre for 
Africa. pp.490-504. En., Sum. En., 25 Ref. [TALIRO, Livestock Production
 
Research Inst., Private Bag, Mpwapwa, Tanzania] 

Praderas naturales. Macroptilium atropurpureum. Medicago sativa. 
Stylosanthes hamata. Stylosanthes humilis. Desmodium intortum. Desmodium 
uncinatum. Leucaena leucocephala. Neonotonia wightii. Clitoria tez'natea. 
Siembra. Quema. Pastoreo intensivo. Fertilizaci6n. P. Establecimiento.
 
Persistencia. Praderas mixtas. Fertilizantes. Praderas mejoradas.
 
Composici6n bothnica. Tanzania. 

En un estudio realizado durante 61 semanas en Tengeru, Arusha, en el norte 
de Tanzania, se sembraron 9 leguminosas forrajeras en praderas naturales. 
Se emplearon 4 m6todcs de preparac16n de semilloros: quema, pastoreo 
intensivo, cultivo y pastoreo normal (teatige), con o sin fertilizaci6n
 
fosfatada. Se hicier-,n 16 conteos de plAntulas y plantas para determinar
 
la germinaci6n, e] establocimiento , la supervivencia de las leguminosas. 
De las 9 leguminosas evaluadas, Desmodium intortum cv. Greenleaf y

Macroptilium atropurpureum cv. Siratro fueron significativamente superiores 
a las demAs, en tbrminos de germinaci6n, establecimiento, supervivencia y 
porcentaje de contribuci6n a la MS total. Para in mayoria de las 
leguminosas, el establecimiento no Tue exitoso despues de quema o pastoreo
 
intensivo de las praderas naturales. Se discuten las implicaciones de
 
estos hallazgos, con referencia especial a las posibilidades de mejorar las
 
praderas naturales mediante la introducci6n de legusinosas seleccionadas
 
por sobresiembra. (RA-CIAT)
 

0138 
26773 McIVOR, J.G.; GARDENER, C.J. 1985. Germination of Introduced pasture 
species in the semi-arid tropics. (Germinaci6n de especies forrajeras 
introducidas en los tr6picos semiridos). In Tothill, J.C.; Mott, J.C., 
eds. Ecology and management of the world's savannas. Canberra, Australia,
 
Australian Academy of Science. pp.277-279. En., Sum. En., 7 Ref., Ii.
 
[CSIRO, Division of Tropical Crops & Pastures, Davies Laboratory, Private 
Mail Bag, P.O. Aitkenvale 4814, Qld., Australia] 

Sabanas. Cobertura. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Germinaci6n. 
Semilleros. Siembra. Precipitaci6n. Establecimiento. Modelos de simulaci6n. 
Australia. 

Se examinan los efectos de la cobertura vegetal en la germinaci6n de
 
algunas especies forrajeras importantes en las sabanas del norte de
 
Australia. Se desarrolla un modelo pars demostrar el impacto de Ia
 
cobertura en la germinac-6n y la forma como bsta varia a trav~s del
 
nordeste de Australia. (CIAT)
 

0159
 
30232 POZZER, 0.L. ; ANDRADE, I. F. DE 1985. Formacao e manejo de capineira. 
(Formaci6n y manejo de usa pastura de graminea de alita capacidad de
 
producc16n de forraje). Info.me Agropecurio 11(132) :78-84. Pt., 17 Ref., 
11. [Ef-ORAPA/Centro Nacional de Pesquisa Gado de Leite, 36.155 Coronel 
Pacheco-MG, Brasil] 

Pennisetum purpureum. Tripsacum fasciculatum. Axonopus scoparius. Sacharum 
officinarum. Producci6n de forraje. Fertilizaci6n. Siembra. Rendimiento. 
Materia seea. Intervalo de corte. Altura de corte. Brasil. 
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Se describen las prActicas para la formaci6n y manejo de una pastura de
graminea de alta capacidad de producci6n de forraje (capineira). Tales
prfcticas inaluyen: Iocalizacl6n. preparaci6n del rea, fertilizaci6n,
escogencia de var., calidad del material vegetativo, siembra, prfcticas
culturales, intervalo y altura de corte, riego y recuperaci6n. Las

gramineas mAs utilizadas 
 en Brasil para este fin son Pennisetum purpureum,
Tripsacum fasciculatum, Axonopus scoparius y Saccharum officinarum. (CIAT) 

014029269 PADILLA, C.; IMEZ, J.; FEBLES, 0. 1985. Efecto de la edad de la

semilla vegetativa en el establecimiento de especies y variedades de
Cynodon. Boletin T6cnico de Pastos no.1:89-101. Es., Sum. Es., 7 Ref., Ii. 

Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuersis. Cultivares. Propagaci6n vegetativa.
Estolones. Edad (de la planta). 
Establecimiento. Crecimiento. Rendimiento.
 
Materia seca. Cuba. Monografias.
 

Se estudi6 el efecto de la ed 
 de la semilla vegetative en el
 
ectableciwiento de 5 var. de Cynodon en un arreglo factorial 3 x 5 en
bloques al azar con 4 repeticiones. Los tratamientos consisti.3ron en

estolones de 7, 12 y 18 semanas de edad de Cynodon dactylon cv. Bermuda
 
cruzada 1, 6t, 68 y Callie y C. nlemfuensis. Hubo interacci6n
 
significativa entre las var. de Cynodon y la edad de la semilla (P menor
 
quo 0.001) para el no. de hijos/metro cuadrado al res de la siembra. Se
encontr6 que las semillas de 7 semanas fueron mejores para los cv. 67 y

Callie y las de 12 semanas 
 para Bermuda Cruzada 1, 68 y C. nlemfuensis. La
edad no tuvo efecto en el no. de estolones enraizados en la longitud de
6stos y en la altura del c~sped en el primer y segundo corte. Los pastos 
se diferenciaron (P menor que 0.001) en estas medidas; C. nlemfuensis,
Callie y Bermuda cruzada 1 presentaron el mejor comportamiento. El
rendimiento de especies indeseables en los 3 cortes rue menor en Callie y
C. nlemfuensis, las cuales difirieron (P wenor que 0.05) 
de las demsk. El

rendimiento de MS en el primer corte rue mayor en C. nlemfuensis (3.02
t/ha) y en Callie (2.50 t/ha). Hubo una interacci6n significativa pastos
 
x edad en el segundo y tfercer corte. Se comprob6 que las semillas de 
12
 
semanas fueron mejores pe.ra C. nlemfuensis mientras que pars 67 y 68 el

regdimiento tend16 a ser menor 
 al utilizar semilla de mayor edad. Se

concluye que C. nlemfuensis y Callie tuvieron el mejor 
 comportamiento
durante la fase de establecimiento. Es necesario conducir estudios en
 
condiciones controladas pars conocer mejor el efecto de la edad de la
 
semills en el establecimiento de especies y var. 
de Cynodon. (RA)
 

0141 
29802 PROVERBS, G.A.; QUINTYNE, R. 1986. Pasture establishment and
 
management in Barbados. (Establecimiento y manejo 
 de pastos en Barbados).
In Workshop on Pasture Research and Development in the Eastern Caribbean,
St. John's, Antigua, 1986. Proceedings. St. John's, Antigua, Caribbean 
Agricultural Research and Development Institute. pp.60-70. En., 6 Ref. 

Panicum maximum. Setaria sphacelata. Pennisetum purpureum. Cynodon
dactylon. Cynodon nlemfuensis. Digitaria decumbens. Brachiaria mutica.
Panict coloratum. Dichanthium. Axonopus compressus. Macroptilium
atropurpureum. Neonotonia wightii. Teramnus labialis. Clitoria ternatea. 
Centrosema pubescoens. Gliricida sepium. Stvlosanthes. Desmanthus virgatus.

Leicanna leucocephala. Arachis glabrata. Accesiones. Establecimiento. 
Evaluaci6n. Sistemau de siembra. Praderas mixtas. Barbados. 

Se presents una breve resells de las actividades de investigaci6n y el
desarrollo de pastos en Barbados hasta el presente. Las especies que se han 
seleccionado pars su establecimlento en fincas incluyen las gramineas

Panicum maximum, Setaria (Sphacelata) anceps, Pennisetum purpureum y 
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Cynodon dactylon, y las leguminosas Macroptilium atropurpureum, Olycine 
(Neonotonia) wightii, Teramnus labialis, Clitoria ternatea, Stylosanthes

hamata, Centrosema pubescer:' y Leucaena leucocephala. Se han adoptado los 
mejores m6todos de siembra y establecimiento recomendados. Se indican las 
especies disponibles y los esfuerzos realizados en las Oltimas 
introducciones de germop]asma de Cynodon niemfuensis, Panicum coloratum y 
P. maximum. Lr Jiscuten las perspectivas futuras de trabajo con S. hamata y

Glirieidia se,.l,J=.(CIAT) 

0142
 
29889 RABAGO, R.; SARROCA, J.; MARTINEZ, H.L. 1986. Intercalamiento del
 
sorgo forrajero (Sorghum bieolor) en un pastlzal de bermuda cruzada-1
 
(Cynodon dactylon). Cencia y Ttcnica en la Agricultura. Pastos y Forrajes 
9(l):7-17. Es., Sum. Es., En., 17 Ref., I. [Inst. de Investigaciones de
 
Pastos y Forrajes, Carretera 43, Km 1 1/2, Cangrijeras, Baula, La Habana,
 
Cuba]
 

Cynodon dactylon. Cultivo intercalado. Sorghum bicolor. Renovaci6n. 
Densidad de slembra. Composici6n bot~nica. Rendimiento. Materia seca. 
Precipitaci6n. Cuba. Monografias.
 

En un suelo ferralitico rojo de Is provincia de La Habana, Cuba, se estud16 
durante un aho el efecto de intercalar Sorghum bicolor en on pastlzal de 
Cynodon dactylon. el coal habia sido eliminado temporalmente con labores de 
arado y grads. Los tratamientos consistieron en 2 densidades de siembra
 
(5 y 10 kg/ha) y un teatigo sin intercalar. El expt. se reallz en 
condiciones de secano con vacas en pastoreo, y se tomaron medidas de 
composici6n bot~nica y rendimiento total de MS durante el desarrollo del 
misme. La composici6n bot6nica del pastizal foe afectada, inicialmente, 
por las 2 densidades de siembra, pero hubo una recuperaci6n evidente del 
mismo segfr, se observ6 en la evaluac16n final. Los rendimientos totales 
(t de MS/ha) alcanzados con 5 y 10 kg de semilla/ha superaron al teatigo en 
73 y 63 por eiento, reap. La MS disponible ofrecida a los animales foe de 
39.0, 36.8 y 22.6 kg/vaca/dia pars 5 y 10 kg de semilla/ha y el testigo, 
reap. La siembra de S. bicolor en un pasta perenne como Cynodon dactylon 
es un buen m6todo pars obtener una mejor distribuci6n estacional del 
forraje y aumentar la productividad del pastizal. (RA) 

0143
 
29266 RAMOS, N.; CURBELO, F. 1985. Efecto de la altura de corte en el
 
comportamiento de la bermuda cruzada-1 (Cynodon dactylon vc. Coast
 
cross-i). 1. Componentea del rendimiento. Boletin T~cnico de Pastas 
no.1:61-67. Es., Sum. Es., 9 Ref.
 

Cynodon dactylon. Altura de caorte. Fertilizantes. N. P. K. Riego.
Rendimiento. Hateria seca. Epoca sees. Epoca liuviosa. Cuba. onografias. 

Se utiliz6 un diseZo de bloques al azar con 4 repeticiones para comparar el 
efecto de las alturas de cortes (0,5, 10, 15 y 20 cm del suelo) en lo. 
componentes del rendimiento de Cynodon dactylon cv. Cruzada-1 durante 2 
abos. Se aplic6 una fertilizaci6n basal de 400, 100 y 200 kg de N, P y 
K/ha/a~o, reap., en un suelo ferralitico rojo tipico. Se aplic6 riego a 
raz6n de 500 metros cdbicos nada 15 dias. La altura del csped se 
increment6 (P menor quo 0.001) a partir de los 5 cm, variando entre 18-37 
am pars el periodo poco lluvioso entre 32-48 y desde 40 hasta 53 cm para

los periodos lluvioso y poco Iluvioso del segundo aho, reap. El porcentaje 
de MS solo difiri6 (P menor quo 0.05) en el periodo luvioso y en el
 
periodo poco Illvioso del primer y segundo aho (27.9 y 32.9 par ciento). El 
porcentaje de hojas difiri6 (P menor que 0.05) con vhlores entre 58.7-64.1 
y deade 49.9 y hasta 57.6 pare ambos periodos. La densidad del c6sped 
diLminuy6 (P menor quo 0.001) en ambos abos, variando entre 70.7-13.1 kg de 

71
 



MS/ha/cm. Los mejores resultados en los componentes del rendimiento se

lograron cuando los :ortes se realizaron a 10 cm de, suelo. (RA)
 

0144 
29267 RAMOS, N.; CURBELO, F. 1985. Efecto de la altu.-a de corte en el 
comportamiento de la bermuda cruzada no.1 
(Cynodon dactylon ev Coast
 
cross). 2. Rendimento y calidad. Boletin Ttcnico de Pastos no.1:69-79.
 
Es., Sum. Es., II. 

Cynodon dactylon. Altura de corte. Rendimiento. Materia seca. Calidad del
forraje. Contenido de proteinas. Contenido de minerales. Cuba. Monografias. 

Se estud16 durante 2 afos el 
efecto de 5 alturas de caorte (0,5, 10, 15 y

20 cm) en Cynodon dactylon cv. Bermuda cruzada-1 en un dise?o de bloques al 
azar con 4 repeticiones. El rendimiento de MS(t/ha) disminuy6 (P menor 
que 0.001) con los tratamientos, "ariando de 17.27 a 5.13 y de 20.02 8.24a 
entre las alturas a ras de sielo y 20 cm para el primer y segundo aflo,
 
resp. El porcentaje de PC increment6 significativamente (P menor que

0.001) entre 6.65-18.8 a medida que se elev6 la altura de aorte de 0 a 20
 
cm. No hubo diferencias slgnificatlvas para la producci6n de PC (kg/ha)
entre las alturas de caorte de 5 y 10 cm, pero 
 difirieron signiflcatvamente
(P menor que 0.05) del resto de los tratamientos. Se logr6 la mayor

produccl6n de PC para el primer y segundo aho cuando el 
 pasto se cort,5 a 10
 
cm 
(1307 y 1214 kg/ha, reasp.). S61o el contenido de Ca y K fueron

afectados significatvamente por los tratamientos, diminuyendo el Ca,
mientras que el K se Increment6. 
La pureza del csped se increment6

(P menwr que 0.001) con valores de 8 y 96 por ciento en el filtimo aso. El 
efecto del costo unitario de la tonelada de forraje fue favorable a la
 
altura de 10 cm. Se sugiere efectuar los cortes a 10 cm de altura del
 
suelo. (RA)
 

0145
 
29272 SISTACHS, M.; LEON, J.J. 1985. 
Mbtodos de rehabilitaci6n de un
 
pastizal de pangola (Digitaria decumbenm Stent.) con alta infestaci6n de
 
malezas. Boletin T6cnico de Pastos no.1 :129-135. Es., Sum. Es., 11 Ref.
 

Digitaria decumbens. Renovaci6n. Control de malezas. Labranza. Quema.
Composici6n botinica. Rendimiento. Materia seca. Cuba. Monografias. 

Se estudiaron diferentes mtodos de rehabilitaci6n (arada en franjas,
gradeo en cruz y quema) du tin pa-tizal de Digitaria decumb,7s con una 
Infestaci6n prom. de malezas de 64 por ciento. Los tratami.ntos se
aplicaron al inicio de la estaci6n lluviosa y se distribuyeron en un diseho

de clasificaci6n simple con 4 repeticiones. Los 3 m6todos incrementaron 
(P menor quo 0.901) el rendimiento (3.03, 2.48 y 1.61 t de MS/ha para arar,quemar y gradar, resp.) comparado con el testigo (1.0 t de ' 'a). Tanto
la quema como la arada en franjas mejoraron el porcentaje ). decumbens 
(11.0 y 10.9 por ciento, reasp.) y dinsminvyeron ligeramente l. cantidad de
Paspalum (2.0 y 1.0 por ciento, reasp.). Se discuten las ventajas de arar 
on franja y quemar, asi como la poca utilidad de estos m~todos cuando la 
infestaci6n de malezas es del 64 por ciento. (RA) 

0146

30244 STUB, W.W.; HUMPHREYS, L.R. 1985. Burning, cutting and the structure
 
of seed yield in Brachiaria decumbens. (Quema, corte y estructura del

rendimiento de semilla en Brachiaria decumbens). In International Grassland 
Congress, 15, Kyoto, Japan, 1985. Proceedings. Japan. Science Council of 
Japan and Japanese Society of Grassland Science. pp.303-304. En., Sum. En.,
9 Ref. [Dept. of Agriculture, Univ. of Queensland, Old. 4067, Australia] 
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Brachiaria decumbens. Cultivares. Quema. Cortes. Macollas. Inflorescencias. 
Producci6n de semillas. Cosecha. anejo de praderas. Australia.
 
Monogr afias.
 

Se estudi6 el manejo de residuos poscosecha de cultivoas de semilla de
 
BrachiarJ.a decumbens ov. Basilisk en 't. Cotton (sudeste de Queensland, 
Australia). El corte y la quema utilzando una caraga moderada de 
combustible (4-8 t/ha) produjo rundimlcnto de semilla similares al corte y
remoc16n de residuos, pero una mayor carga de combustible que increment6 la 
durac16n del fuego, disminuy6 la dertidad de macollas e inflorescenias y 
el rendimiento de semilla. La densidad de macollas se relacion6 
negativamente con la duraci6n del intervalo entre el corte y la quema. El 
corte pr6ximo al nivel del suelo y la remoc16n de residuos incremnent6 Is 
densidad de macollas. La formaci6n de macollas ces6 virtualmente 25 dias 
despu6s del corte o la quema cuando ya se habia presentado la Iniciaci6n 
floral, y s6lo las macollas producidas en los primeros 15 dias 
contribuyeron significativamente al rendilmiento de semilla. Efectoas 
jerfrquicos y compensatorios en los cultivos de semilla fuoron evidentes en 
la formac16n y supervivencia de macollas y en la diferenciaci6n en racimos 
y espiculas, pero la fertilidad de lag macollas, el llenado de las semillas
 
y el peso de 100 semil1as fueron menos influenciados por el manejo. 
(RA-CIAT)
 

0147
 
30234 ZUNIGA, M.C.P. 1985. A complexa tarefa de manejar pastagens. (La 
compleja tarea de manejar pasturas). Informe Agropecu~rio 11(132) :19-23. 
Pt., 10 Ref., Il. [Empresa de Pesquisa Agropecudria de Hinas Gerais, 35.700 
Sete Lagoas-MG, Brasil] 

Melinis minutiflora. Hyparrhenia rufa. ranicum maximum. Brachiaria.
 
Andropogon gayanus. Cenchrus cillaris. Defoliaci6n. Crecimiento. Relaci6n 
suelo-planta-animal. Hidratos de carbono. Manejo de praderas. Brasil. 

Se discuten los principios b~sicos del manejo de pasturas (complejo animal
planta-suelo-clima) para poaibilitar un entendimiento de las 
interrelaciones que rigen esta prActica y permitir al productor un manejo 
racional de sus pasturas. Se explican en particular la defoliaci6n y el 
punto de crecimiento y las reservas de hidratos de carbono, seg6n sean las 
especies erectas o postradas. Se indican pr~cticas de manejo de algunas
 
especies forrajeras conocidas coao Melinis minutiflora, Hyparrhenia rufa, 
Panicum maximum, Brachiaria spp., Andropcgon gayanus y Cerchrus ciliaris. 
(CIAT) Vbase adem&s 0026 0037 0038 0039 0040 0047 0051 0076 
0085 0088 0090 0093 0096 0149 0153 0156 0157 0175 0187 0193 
0200 

H02 ;iistemas y Manejo del Pastoreo
 

0148 
29873 ALFONSO, A.; HERNANDEZ, C.A.; BATIST4, J. 1986. Algunas alternativas 
para la producci6n de came en pastizales de guinea likoni con distintos 
niveles de carga-fertilizaci6n. Ceba final. Pastos y Forrajes 9(2):177-184. 
Es., Sum. Es., En., 18 Ref., 11. (Estaci6n Experimental de Pastos y 
Forrajes IndJo Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba] 

Panicum maximum. Tasa de carga. Fertilizantes. N. Novilles. Ceba Aumentos 
de peso. Producci6n de came. Disponibilidad de forraje. Composici6n 
botfnica. Cuba. Monografias. 

73
 



Veintiocho toretes 3/4 Holstein x 1/4 CebO, de 250 kg de peso vivo inicial, 
se distribuyeron en un diseio totalmente al azar para estudiar el efecto de 
diferentes cargas (1.5, 2.0, 3.0 y 4.0 animales/ha) con diferentes niveles 
de fertilizaci6n (0, 0 y 80, 80 y 120, 120 y 160 kg de N/ha/aKo, reasp.). 
Se
 
encontraron diferencias significativas (P menor que 0.05) para la ganancia
diaria entre tratamientos. Se observ6 que el mayor incremento de peso vivo 
2e obtuvo en la carga de 1.5 animales/ha sin fertilizaci6n (0.528 g/dia),
 
que no difiri6 de 2 animales/ha con 80 kg de N/ha (0.466 g/dia) y fue
 
superior a 3 anlmales/ha con 80 kg de N/ha (0.412 g/dia). 
 No se hallaronmejoras significativas para la ganancia individual cuando se emplearon

iguales cargas y se elev6 el nivel de fertillzaci6n; sin embargo, el
 
aumento de la dosis de fertilizantes con similares 
 cargas mejor6 la
 
disponibilidad de pasta. La aplicaci6n de 160 kg de N/ha permiti6

estabilizar la composici6n bot~nica del pastizal. Los resultados sugieren
utilizar cargas de 1.5, 3.0 6 4.0 animales/ha cuando se apliquen 0, 80 6 
160 kg de N/ha, reasp. (RA) 

0149 
29828 AVENDANO, J.C.; BOREL, R.; CUBILLOS, 0. 1986. 
Periodo de descanso y
 
vsignaci6n de forraje en la 
estructura y la utilizaci6n de varias especles

de una pradera naturalizada. Turrlalba 36(2):131-147. Es., Sum. En., Es.,
 
33 Ref., 11.
 

Panicum maximum. Hyparrhenia rtifa. Axonopus. Paspalum. Pastoreo. Novillos. 
Ciclo de pastoreo. H~bito de crecimiento. Disponibilidad de forraje.

Estructura de la pradera. Digestibilidad. Materia seca. Consumo de
 
alimenvos. Defoliaci6n. Manejo del pastoreo. Costa Rica.
 

Se realtz6 un estudio en Turrialba, Costa Rica, para determinar el efecto 
de 3 asignaciones de forrajes (5, 10 y 15 
kg de MS/100 kg de peso vivo
 
diario) y 3 periodos de descanso (21, 49 y 77 dias) en la estructura y

utilizaci6n de gramineas de diferentes formas de crecimiento (porte alto
 
Panicum maximum, Hyparrhenta rufa y porte bajo Axonopus y Paspalum spp.).

El diseho exptl. utilizado fue uno completamente al azar con arreglo

factorial de los tratamientos 3 x 3, con 2 repeticiones en el tiempo. La 
mass total dispanible vari6 conentre 3500-9600 kg/ha con la asignaci6n y

el periodo de desranso, reflejando en gran medida la variaci6n de 
 Ia mass 
de material muerto. La proporc6n de la masa 
total en el estrato inferior
 
(0.5 cm del suelo) vari6 entre 07-56 
par ciento entre la asignaci6n baja y

alta, resp., y refleJ6 cambios en la composici6n botfnica de la pradera y 
en la morfologla de las plantas. 
La densidad del forraje disponible

disminuy6 con la asignaci6n, con el 
descanso y en los estratos superiores.

El consumo Individual de los bovinos fue superior a 2.4 par ciento del pesn
vivo y tendi6 a ser mayor, aunque no significativamente, con mayores
asignaciones y periodos de descansus. 
El grado de defoliaci6n fue mayor
 
con bajas asignaciones, con mayores descansos, y fue mayor en graininess de 
porte alto que de porte bajo. Los resultados sei'alan el mayor potencial de 
crecimiento y utilizaci6n de las gramineas de porte alto quo las de port.

bajo, e indican quo los factores de manejo pueden aportar cambios muy
marcados en la estructura de la pradera. Sin embargo, en este tipo de
pradera los cambios observados no se reflejan claramente en un mayor 
consume individual. Se discuten las consecuencias prActicas de estas 
observaciones. (RA) 

0150 
28722 GONCALVES, C.A.; PEREIRA, 
R.G. DE A.; COSTA, N. DE L. 1986. Efeitos
 
de diferentes cargas animais sobre o ganho de 
peso em pastagem de
 
Andropogon gayanus cv. Planaltina em Porto Velho-RO. 
(Efecto de diferentes
 
cargas animales en las ganancias de peso en pastoreo de Andropogon gayanus
 
cv. Planaltina en Porto Velho-Rondonia). Porto Velho-RO, Brasil, Empresa
Brasilelra de Pesquisa Agropecu&ria. Unidade de Execucao de Pesquisa de 
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Ambito Estadual de Porto Velho. Pesquisa em Andamento no.96. 5p. Pt. 
[EBRAPA/Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Belem, Caixa 
Postal 130, 66.000 Belem-PA, Brasil]
 

Andropogon gayanus. Tasa de carga. Novillos. Aumentos de pesc. 
Preoipitaci6n. Rendimiento. ateria seca. Brasil. Monografias. 

Entre ago. 1984 y junio 1985, se invcstig6 el efecto de la carga animal 
(1.22, 1.97 y 2.81 y 0.77, 1.50 y 2.23 UA/ha en las 6pocas de max. y min. 
precipitaci6n, resp. ) en Is ganancias de peso de animales en pastoreo de 
Andropogon gayanus cv. Planaltina en Porto Velho (Rondonla, Brasil). En la 
bpoca de max. precipitaci6n, la mayor ganancie diaria do peso/animal (741
 
g) se obtuvo con la carga mAs baja, pero la mayor ganancia diaria do 
peso/ha (1182 g) se obtuvo con la carga intermedia; sin embargo, la menor 
ganancia de peso/ha en un periodo de 211 dias de max. precipitaci6n se
 
obtuvo con la cargo baja (199.8 kg), aumentando a 261.2 y 391.2 kg con laS 
cargas intermedia y aita, resp. Las ganancias de peso disminuyeron 
significativamente en el ,eriodo de sin. precipitaci6n, principalmente con 
la cargo alta, pero ningn animal dej6 de ganar peso en este periodo. En 
cuanto a la ganancia prom. de peso/ao, a medida que aument6 la cargo 
disminuy6 la ganancia de peso vivo/animal (643, 493 y 395 g/animal/dia para 
las cargas baja, intermedia y alta, resp. ) pero aumentaron las ganarcias/ha 
(662, 880 y 1064 g para las resp. cargas). La producci6n de MS residual fue
 
mayor para las .argas bajas en ambas bpocas (7.16 y 3.16 t de MS/ha en las 
6pocas de max. y min. precipitacl6n, resp.). Se concluy6 que las cargas 
altas de 2.81 y 2.23 UA/ha en las 6pocas de max. y min. preclpitaci6n dan
 
las mayores ganancias de peso vivo/ha. (CIAT)
 

0151
 
30204 HERNANDEZ, D. ; SAEZ, C. ; GARCIA T., R. ; CARBALLO, M. ; MENDOZA, C. 
1987. Factores del manejo en pastoreo de la guinea likoni para la 
producci6n de leche. Pastas y Forrajes 10(1) :83-93. Es., Sum. Es., En., 22 
Ref., 11. [Estaci6n Experimental de Pastes y Forrajes Indio Hatuey, Perco, 
Matanzas, Cuba] 

Panicum maxim.um. Cultivares. Manejo del pastoreo. Vacas. Producci6n de 
leche. Consume de alimentos. Disponibilidad de forraje. Estructura de la 
pradera. Tasa de carga. Digestibilida'. Materia seca. ManeJo de praderas.
 
Cuba. Monografias.
 

En un dise-o cuadrado latino 3 x 3 con 9 vacas mestizas (3/4 Holstein x 1/4 
Ceb(i) con 3 y 4 lactanc ias y de 2-3 moses de pardas, se estudiaron 3 
ofertas de Panicum maximum cv. Likoni: a) 15, b) 35 y c) 55 kg de 
MS/vaca/dia. El porcentaje de aprovechamiento de la especie baj6 al
 
incrementarse Is oferta. Un efecto contrario se observ6 en el consume de 
MS/vaca/dia (9.7, 12.7 y 14.3 kg para a, b y c. resp., 1o que se manfest6 
en un iiieremento de is produeci6n diaria de leche: 8.7, 9.1 y 10.0 
kg/vaca/da en a, b y c. Hubo diferencias significativas (P menor que 
0.001) favorables a Is mayor oferta de MS. Se recomienda manejar Panicum 
ma:dimum cv. Likoni con presiones de pastoreo equivalentes a 3 vacas/ha come 
cargo global, ofreciendo a cada animal 55 kg de MS diarios aprox. Se debe 
ser flexible seg~n las variaciones de la disponibilidad per Area pars 
proteger el paste de sobrecargas perjudiciales. (RA) 

0152
 
29829 JEREZ, I.; MENCHACA, M.A. ; HIVERO, J.L. 1986. Evaluaci6n de tres 
gramineas tropicales. 2. Efecto de la carga en Is produceci6n de leche. 
Revista Cubans de Ciencia Agricola 20(3):233-239. Es., Sum. Es., 31 Ref. 
[Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de Las Lajas, La Habana, 
Cuba] 
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Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Digitaria decumbens. Evaluaci6n.Tasa de carga. Vacas. Producci6n de leche. Rendimiento. ateria seca.
Riego. Fertilizantes. N. P. K, Cuba. Monografias.
 

Se utilizaron 90 vacas Holstein durante la segunda y torcera lactancia enun dieho en arreglo factorial 3 x 3 para evaluar 3 pastos tropicals,Cynodon dactylon, Cynodon nlemfuensis y Digitaria decumbens, con 3 cargas(3,4 y 5 vacas/ha). La fertillzaci6n fue de 380, 90 y 120 kg do N, P y
K/ha/aio, resp. Se utiliz6 riego durante la 6pocoa seca. La interacci6n
carga x tipo de pasta para la producci6n do leche/animal y par unidad deArea fue significative (P menor quo 0.001) para los 2 ahos estudiados. 
 En
la segunda lactancia el rendimiento/animal disminuy6 en 953 y 1274 
kg/lactancia al incrementar la carga desde 3 hasta 5 vacas/ha en C.dactylon y D. decumbens, resp. En C. nlemfuensis se incremert6 en 513
kg/lactancia. El rendimiento/ha aument6 con la carga en los 3 
pastos,pero en C. nlemfuensis se elev6 basta 96 per ciento. La respuesta de la
tercera lactancia fue -imilar a la segunda. 
 Estos resultados sugieren que
es posible la utilizaci6n de C. nlemfuensis 
con 5 vacas/ha para la
producci6n de leche, mientras que en C. dactylon y D. decumbens laproducci6n mas alta se obtuvo con Is menor carga bajo condiciones de riego 
y fertilizante. (RA) 

28758 MAGADAN, P.B.; CURAYAG, 
0153 

L.J. 1984. Produtivity of Themeda pastures
at different stocking rates. (Productividad do pasturas de Themeda a
dif:rentes tasas de carga), CMUJournal of Agriculture, Food and Nutrition6(l):61-77. En., Sum. En., 28 Ref. [Central Mindanao Univ., Musuan,

Bukidnon, Philippines]
 

Themeda triandra. Praderas mixtas. Stylosanthes guianensis. Tasa de carga.Novillos. Aumentos de peso. Rendlmiento. Materia seca. Producci6n de
forraje. Fertilidad del suelo. Composici6n botAnica. AnAlisis econ6mico.
 
Filipinas. Monografias.
 

Se realiz6 un estudio en Musuan (Bukidnon, Filipinas) para determinar la
tasa de carga apropiada para pasturas de Themeda triandra y para comparar,

a travbs de ensayos de pastoreo, la productividad de las pasturas
mejoradas. Los animales que se levantaron en pasturas de T. triandra

(bagokbok), sobresembradas con Stylosanthes guianensis, a una tasa de carga de 1 UA/ha obtuvieron la mayor ganancia de peso viva (112.042 kg).
Esto fue significativamente mAs alto (P menor que 0.05) quo las ganancias
obtenidas con cualquiera de los tratamientos con pastures puras de T.triandra. Se observ6 una tendencia similar para la ganancia diaria prom. ende peso de los novillos: 0.307 kg en las pasturas de T. triandra-S.guianensis y s61o 0.220, 0.217 y 0.184 kg en las pasturas puras de T.triandra con tasas de carga de 1.00, 0.25 y 0.50 novillos/ha, resp. Estosdatos indican quo las tasas de carga de 0.25 y 0.50 novillos/ha sondemasiado bajas pars este tipo de pastura native. El rendimiento deforraje fresco de !a pastura de T. triandra sobresembrada con S. guianensisfue significativamente mayor que los rendimientos de pasturas sembradas cons6lo T. triandra bajo las diferentes tasas de carga. La pastura nativa
 con prestones tajas de pastoreo de 0.25 y 0.50 tendieron a producir plantasmAs maduras con mayor no. de tallos. Se observ6 que la sobresiembra de lapastura nativa con Stylosanthes redujo la poblaci6n de malezas en el Area.En general, la abundancia de malezas fue 5 voces superior en las praderasde T. triandra en cultivo puro quo en las de T. triandra-S. guianensis. Un
anflisis econ6mico parcial del 
 estudio demostr6 que las pastura, con carga
de 1 UA/ha presentaron el min. retorno seguida por la pastura con la tasade carga ae 0.5; aquellas con 1 UA/ha presentaron una producci6n 2-4 veces mayor. El balance de N en el ecosistema de la pasturo mostr6 una pfrdidaprom. de 29.42 kg de N en un aho en las pasturas puras de T. triandra 
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debido a las quemas, en tanto que en las pasturas de T. triandra-S. 
guianensis se produJo una acumulaci6n de 108.95 kg de N/aio, lo cual 
significa que la fertilidad dcl suelo se incrementa afio tras afio. (RA-CIAT) 

0154
 
29808 PITMAN, W. D. 1986. Orazing evaluations of tropical legumes at Ona, 
Florida. (Evaluaciones de pastoreo en leguminosas tropicales en Ona, 
Florida). In Workshop on Pasture Research and Development in the Eastern 
Carribbean, St. John's, Ant.gua, 1986. Proceedings. St. John's, Antigua,
Carribbean Agricultural Research and Development Institute. pp. 103-108. 
En., 6 Ref. 

Aeschynomene americana. Indigofera hirsuta. Vigna parkeri. Vigna adenantha. 
Vigna luteola. Desmodium heterocarpon. Macroptilium atropurpureum. 
Macroptilium lathyroides. Stylosanthes guianensis. Alyst.2arpus vaginalis. 
Desmodium barbatum. Accesiones. Evaluaci~n. Persistencia. Tasa de carga. 
Pasto;*eo. Aumentos de peso. Germoplasma. EE.UU. 

Se presenta un breve recuento de los reaultados de evaluaciones de 
leguminosas forrajeras en pastoreo en Ona (Florida, EE. UU.) desde 1981. 
Antes de 19D, las evaluaciones se concentraron en Aeschynomene americana e 
Indigofera hirsuta; de 6stas, la primera predomina en pasturas de la regi6n 
por su excelente calidad y productividad en aliss de lluvias veraniegas 
tempranas. A partir de 1981 las evaluaciones de persistencia de germoplasma 
han identificado otras accosiones, p. ej. , Vigna parkeri, V. adenantha, V. 
luteola, Desmodium hetero(urpon, D. barbatum, Alysicarpus vaginalis, 
Macroptilium atropurpureum y M. lathyroides. (CIAT) 

0155 
30213 HOBERGE, 0.; DENIS, J. P. 1985. Paturage direct d'une parcele de 
culture fourragere irrigute au Stntgal: m6thode de suivi et rtsAltats. 
(Pastoreo directo de una parcela de cultivo forrajero con riegc en Senegal: 
m6todo de maneJo y resultados). Reuie d'Elevage et de Mdecine Vbtbrinalre 
dts Pays Tropicaux 38(4) :313-319. Fr., Sum. Fr., En., Es., 14 Ref., Ii. 
[ISRA, Laboratoire National de Rech-!hes VeterJnares, B. P. 2057. Dakar, 
Sn6gall
 

Panicum maximum. Brachiarla mutica. Riego. Pastoreo rotacional. Vacas. 
Consumo de alimentos. Producci6n de forraje. ManeJo de praderas.
 
Evaluac16n. Mbtodus y tcnicas. Producci6n de leche. Senegal. Monografias. 

Se calcul6 la heterogeneidad de un pctizal tropical baJo riego pars 
determinar la imprecisi6n de estimaci6n de la producci6n de un pasto 
artificial (Panicum maximum), al variar el no. de las muestras y despubs 
la superficie de la muestra. Los animaler utilizados en el ensayo fueron 
32 vacas lecheras, que pastaron durante un periodo de 6 meses (Julio de 
19a2-ene. 1983) en una parcela de 35 ha, dividida en 17 subparcelas 
explotadas en rotaci6n con ayuda de una cerca el6ctrica. Se obtuvieron 
curvas significativas (exponenciales) que relacionan la Imprecisi6n y el 
no. de las muestras. Se compararon los resultados con los datos 
zoottcnicos, y se observ6 que durante los meses de julio y agosto, las 
cantidades de forraje consumidas variaron de 1.7-2.2 kg de MS/100 kg de 
peso vivo. Se concluy6 quo la producci6n de forraje se duplica (.,parcelas 
pastadas en rotaci6n y que esta espeie se acapta muy bien al pactoreo. 
(RA) 

0156
 
29836 SOLLENBERGER, L.E. ; QUESENBERRY, K.H. ; MOORE, J.E. 1987. Effects of 
grazing management on establishment and productivity of Aeschynomene
 
overseeded in limpograss pastur,.s. (Efectos del manejo del pastoreo en el 
establecimiento y la productividad de Aeschynomene americana sobresembrada 
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en pasturas de Hemarthria altissima). Agronomy Journal 79(l):78-82. En.,
 
Sum. En., 15 Ref.
 

Aeschynomene americana. Hemarthria altissima. Praderas r'xtas. 
Establecimiento. Pastoreo. Manejo del pastoreo. Altura de la planta. Ciclo 
de pastoreo. Rendimiento. Materia seca. Composici6n botAnlca. Consumo de 
alimentos. LE. UU. Monograffas. 

Durante 1983 y 19811 se reallz6 un expt. en un sutlo Ultic Haplaquod
hipertbrmico, arenoso, silicco, para evaluar los efectos del manejc del 
pastoreo en el establecimiento y la productiIdad de Aeschynomene americana 
sembrada en praderas de Hemarthrla altinJma. Se pasto-earon pa:'-uras ya
establecadas de H. altisima en la primavera hasta altu: as de 75 6 150 mm. 
Despubs de la siembra a voleo de A. americana, las alti!;as del pasto se 
mantuvieron mediante el pastoreo hasta que 1) aparecieron los cotiledones 
de la leguminosa, 2) se presentaron 2 hojas verdaderas o 3) 2 semanas
 
despu6s del estado de 2 hojas. El pastoreo en el verano se inici6 cuando
 
las plantas de A. americana tenian una altura de 0.20, 0.40 6 0.80 m en
 
1983 y 0.20, 0.40 6 0.60 
m en 1984. Desputs del inicio del pastoreo las 
pasturas se pastorearon cada 5 semanas. 
La alturade H. altissim, iurante 
el establecimiento de la leguminosa no afect6 la productividad d .sta, 
aunque se observ6 una tendencia a favorecerse el nivel de 75 =im. La 
prolongac16n de. periodo de pastorec tumprano de H. altissima hasta que laz, 
plAntl as de A. americana alcarzaron por lo menos el entado le 2 hojas

contru-6 la competencia del pzsto y maximiz6 .i desempe.o de la leguminosa. 
La a, um. aci6n de MTSen la leguminosa fue mayor cuando se retras6 el inicio 
del pastc)-o ei, el .urano hasta quo la altura de A. americana fue de 0.80 m 
(1983' 6 f.G m (19814). El oomierzo del pastoreo cuando la altura de A. 
americana er . de 0.20-0.40 i dio como resultado una distribuci6n mAs 
uniforme de ha FS total y do la leguminosa, mayor oficiencia de pastoreo, 
un rebrote las vigoroso dr la leguminosa v -ma tendencia hacia un mayor

analmo total del forraje. Esto datos i>' c-, qie A. americana puede
establecere en praderas de H. altiosia bLis pastoreo, y que esta 
asociaciln tien potenclal on las grande Lreas de suelos mal drenados de 
Florida. (RA-CIAT) Vbase ademrs 0039 0052 0083 0093 0134 0142
 
0141 0171 0183 0188
 

J00 ECONOMIA, DESARROLLO GANADERO Y SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL
 

0157 
?9237 AGISHI, E.; DE LJUW, P.N. 1986. The performance of Stylosanthes 
species in different produa tion systems in Nigeria. (Comportamiento de
 
especies de Stylosanthes en diferentes sistemas de producci6n en Nigeria).
In Ha4 ue, I.; Jutzi, S.; Neate, P.J.H., eds. Potentials of forage legumes
in farming systems or eub-Saharan Africa, Iddis Ababa, Ethiopia, 1985. 
Proceedings of a workshop. Addls Ababa, Ethiopia, International Livestock 
Centre for Africa. pp. 4 72-489. En., Sum. En., 27 Ref. (National Animal 
Production Research Inst.. Shika, Ahmadu Bello Univ., Zaria, Nigeria] 

Stylos nthes guianensis. Styloesanthes hamata. Stylosanthes humills.
 
Cul*.iva'es. Evaluac1bn. Praderas mixtas. Monocultivo. Praderas naturales. 
Produccain de semllas. Sistemas de producoi6n. Establecimiento. Andropogon 
gayanus. Panicum maximum. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Fertilizantes. 
DefoliaciAn. Costos. Nigeria. Monografias. 

Se revisa el comportamieitc de Stylosanthes guianensis cv. Cook y

Schofield, S. hamata cv. Verano y S. humilis en difarentes sistemas de 
produccifn en Nigeria. Estos sistemas son: a) pasturas puras de
 
legumifosas; b) past-ras mixtas de graminea-leguminosa; c) mezclas de 
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leguminosas-cereal es; d) leguminosas en praderas naturales; e) leguminosas 
pare prodLOci6n de semilla y f) leguminosas en barbechos cortos. Se 
discuten los factores que afectan el comportamiento de las 1-guminosas en 
dichos sistemas, y se enumeran los problemas asociados con la produccln de 
Stylosanthes y las Areas para investigaciones futuras. (RA-CIAT) 

0158
 
29805 AHMED, B. 1986. Pasture research and development in Trinidad and
 
Tobago. (Investigaci6n y desarrollo de pastos en Trinidad y Tobago). In 
Workshop on Pasture Research and Development in the Eastern Caribbean, St. 
John's, Antigua, 1986. Proceedings. St. John's, Antigua, Caribbean 
Agricultural Research and Development Institute. pp.86-96. En. 

Panioum maximum. Brachiaria mutica. Brachiaria radicans. Brachiaria 
decumbens. Pennisetum purpureum. Cynodon plectostachyus. Cynodon dactylon. 
Digitaria decumbens. Echhinochloa pyramidalis. Stenotaprum secundatum. 
Centrsema pubescens. Desmodium. Leucaena leucocephala. Clitoria ternatea. 
Stylosanehes hamata. Vigna vexillata. Pueraria phaseoloides. Macroptilium 
lathyroides. Canavalia ensiformis. Rhynchosia minina. Lablab purpureus 
Axonopus compressus. Tripsacum laxum. Echinochloa pyramidalis. Paspalus 
virgatum. Desmodium distortum. Gliricidia sepium. Chrysopogon. Teramnus 
labialis. Neonotonia wightii. Maroptilium atropurpureum. Desmanthus. 
Brachiaria bumidicola. Hemarthria altissima. Accesiones. Praderas
 
naturales. Praderas naturalizadas. Multiplicaci6n (de semillas). Sistemas 
de producci6n. Desarrollo ganadero. Trinidad y Tobago. 

Se hace un breve recuento de las investigaciones y el desarrollo de pastos
 
en el pasado y en la actualidad en Trinidad y Tobago. Se presentan listas 
de las gramineas y leguminosas forrajeras nativas e introducidas y se 
describen la situaci6n actual, los logros y los futuros trabajos en el 
mejoramiento de pastos. (CIAT)
 

0159 
29233 ATTA-KRAH, A. N.; SUMBERG, J.E. ; REYNOLDS, L. 1986. Leguminous fodder 
trees in the farming system-an cverview of research at the humid zone 
programme of ILCA in southwestern Nigeria. (Arboles leguminosos forrajeros 
en los sistemas de cultivo-una visi~n de la investigaci6n en el programa
 
del ILCA en la zona h6meda del suroccidente de Nigeria). In Haquc, I.; 
Jutzi, S. ; Neate, P. J. H., eds. Potentials of forage legumes in fai-ming 
systems. Proceedings of a workshop. Addis Ababa, Ethiopia, International 
Livestock Centre for Africa. pp.307-329. En., Sum. En., 10 Ref., Ii. [Humid 
Zone Programme, ILCA, P.M.B. 5320, Ibadan, Nigeria] 

Oliricidia sepium. Leucaena leucocephala. Arboles forraerosq. Sistemas de 
cultivo. Tr6pico hOmedo. Germoplasma. Evaluaci6n. Establecimiento. 
Floraci6n. Producci6n de semillas. Densidad de siembra. 
Rendimiento.
 
Materia seca. Fertilidad del suelo. Producci6n animal. Suplementos
 
alimenticios. Nigeria. Monograflas.
 

Se considera el potencial de los Arboles leguminosos forrajeros en los
 
sistemas de cu'.tivo de las regiones hCmedas de Africa occidental, a la luz
 
de la investigaeci6n realizada por el Programa de la Zona H6meda del 
International Livesovk Centre for Africa (ILCA), en Ibadan, Nigeria. Los 
esfuerzos de investigaci6n agron6mica del ILCA se enfocan hacia las 
especies Leucaena leucocephala y Gliricidia sepium. Se revisan diversos
 
ensayos que van desde el mejoramiento de germoplasma hasta el desarrollo de 
sistemas de producci6n de forraje. Se dan recomendaciones pars una mayor
 
atenci6n a la investigaci6n y el desarrollo en la integraci6n de drboles 
forrajeros en los sistemas de cultivo existentes. (RA-CIAT)
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0160
 
29223 HAQUE, I.; JUTZI, S.; NFATE, P.J.H., eds. 1936. Potentials of forage 
legumes in farming systems of sub-Saharan Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 
1985. Proceedings of a workshop. (Potencial ue las leguminosas forrajeras 
en sistemas de cultivo de Africa sub-Sahara. Addis Ababa, Ethiopia, 1985. 
Memorias de una reuni6n). Addis Ababa, Ethiopia, International Livestock 

5
8 6 Centre for Africa. p. En., Sum. En., Fr., 763 Ref., Il. 

Leguminosas. Fijaci6n de N. Rhizobium. P. Produce16n de forraje. Sistemas 
de cultivo. ProduccJ6n de semillas. Sistemas de producci6n. Suelos. 
Producci6n animal. Fertilizantes. Manejo de praderas. Africa.
 

Se presentan 30 trabajos y 6 repmenes acerca del potencial de las
 
leguminosas forrajeras en sistemas de cultivo de Africa sub-Sahara y otras
 
partes del mundo. Ocho trabajos y un res-men se relacionan con los 
requerimientos de nutrimentos y ague do las leguminosas en crecimiento. 
Veintid6s trabajos y 5 res6menes revisan el papel de las leguminosas 
forrajeras en los sistFas de producci6n. Ze presentan recomendaciones 
para investigaciones futuras. Algunos res6menes de los trabajos presentados 
en la reuni6n, se encuentran en esta revista bajos los nCmeros: 0046 0053 
0061 0137 0157 0159 0163 0169 0187 0200. (RA-CIAT)
 

0161
 
30224 KORNELIUS, E. 1985. Producao de .!arne bovina sob pastejo. (Producei6n 
de carme bovina baje pastoreo). Informe Agropecuario 11(132):67-77. Pt., 55 
Ref., 11. [EMB9APA/Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrafos, Caixa 
Postal 70.0023, 73.300 Planaltina-DF, Brasil] 

Producci6n do 
carne. Ganado bovino. Pastoreo. Praderas naturales. Praderas
 
mejoradas. Fertilizantes. N. Tasa de carga. iAumentos de pesc. Praderas
 
mixtas. Sistemas de producci6n. Ensayos regionales. Economla. Brasil.
 

Se discute la producci6n de carne boiina a base de pasturas nativas sin
 
mejorar y mejoradas, en pasturas sembradas y en pasturas utilizadas rn
 
forma integrada, en las condiciones d Brasil. Se pr'esentan numerouos
 
datos sobre gananclas de peso vivo de ganado bajo pastoreo en los
 
diferentes tipos do pasturas y de manejo (carga y fertilizaci6n). Se
 
discuten tambi6n aspectos econ6micos de la producci6n de carne con
 
pastu!as. Se concluye que la producci6n de carne bovina en Brasil so 
obtiene esencialmente bajo pastoreo. Debido a la estacionalidad de 
crecimiento de las pasturas, la nutriciL6n animal en los periodos criticos
 
es inadecuada y como consecuencia, las nroducrurnes de carne son bajas. Las 
pasturas narivas son importates para la producci6n de came. Se han 
obtenidc aumentos significativos de producci6n de carne en pasturas 
nativas con la Introducci6n de leguminosas, o con el uso integrado,
 
especialmente con bancos de proteina. 
Las especies cultivadas proporcioian 
mejores ganancias de peso vivo, las cuales varlan en funci6n de la especie, 
Ia fertilizaci6n, la carga animal y la 6p'4a del aio. Existe una gama de 
alternativas que permiten aume-itar la cantidad y calidad de forraje en las 
pasturas, y per tanto, aumentar la producci6n de carre. La capacidad de 
cada productor para utilizar adecuadamente las teenologias disponibles,
 
posibilitarA 'nejorar el retcrno de capital invertido, siempre y cuando haya
 
una politica agricola di nida para el sector pecuario. (CIAT)
 

0162
 
29801 PATERSON, R.T. 1986. Pasture research and development in Antigua.
 
(Investigaci6n y desar-ollo de pastos en Antigua). In Workshop on Pasture
 
Research and Development in the Eastern Caribbean, St. John's, Antigua, 
1986. Proceedings. St. John's, Antigua, Caribbean Agricultural Research and 
Development Institute. pp.51-59. En., 2 Ref. 



Desarrollo ganadero. Gramineas. Leguminosas. Manejo de praderas. Praderas 
mejoradas. Sistemas do producci6n. Antigua.
 

Se prez-entr un breve recuento de lo que ha sido la investigaci6n y el
desarrtllo de pastos en Antigua haste el presente. Se enumeran laslimitaciones socioecon6micas y ttcnicas que actualmente restringen el
mejoramiento de pastui'as. Las primeras son los precios controlados de la came, la tenencia de tierras, la actividad de medio tiempo, la actitud delos ganaderos (consideran la actividad como una reserva y no un negocio) yla falta de control sobre los animales. Las segundas son el sobrepastoreo,
las limitaciones en alimentaci6n en la 6poca 
seca y la falta de ualos sobre 
comportamiei,to animal. Se concluye que la aceptaci6n de pastures mejcradas
en Antigua ha sido lenta y el mal manejo de pasturas na corxlucido a la
desaparici6n de espeetes deseables de muchas Areas sembradas en 
el pasado.

La intervenci6n reciente del gobierno mediante polilicas de estimulo al 
sector podrian conducir al mejoramiento Is esta actlvidad en el 
pals.
 
(CIAT,
 

0163

29230 hUSSO, S.L. 1986. The introduction of forage legumes into Gambianfarmin, systems. (Introducei6n de leguminosas forrajeras en los sistemas docultivo 0 Gambia). In Haque, I.; Jutzi, S.; Neate, P.J. H., eds. Potentials
of forage legumes in farming systems of sub-Saharan Africa, Addis Ababa,Ethiopia, 1985. Proceed.:;&s of a workshop. Addis Ababa, Ethiopia,
International Livestock Centre for Africa. pp.255-264. En., Sum. En.,

2 Ref. [Mixed Farming Project, P.O Box 2596, Banjul, Gambia]
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthcs hamata. Stylosanthes scabra.
Stylosanthes guianensis. Stylov.anthes macrocephala. Stylosanthes capitata.
Aeschynomene hLitrix. Macroptllum atropurpureum. Leucaena leucocephala.

Cultivares. Accesione2. Gervo plasma. Evalu-,-16n. Adaptacf6n. Cultivo

intercalado. Pastoreo. A2imentrci6n inimal. Gambia. 

Se deacrib . e!l Proyecto de Cultivos Mixtos, iniciado en Gambia en 1981 para
lograr ura meur lntegrarifn de los cultivos y la ganaderia, con lo cual seincrements la disponibilidad de forraje para el ganado. 
 El proyeeto ha
trabajado ec 3 Areas: producci6n de maiz (grano para humanos, forraje para
el ganado), agronomia 
 de forrajes y ecologia de pasturas, con el apoyo de
estudios socioecon6micos. Se indica que antes de 1981 se hPbia
investigado poco sobre agronomia de forrajes. En 1982 se establecieron 
parcelas de leguminosas irtroducidas, en varios sitios del pais. S61o

algunas especies de Stylosanthe y una graminea, Andropogon gayanus, han
resultado promisorias baJo las condiciones locales, 
 pero el pastoreo

comunal y !a falta de cercos han hecho impr~ctico el pastoreo difirido o

los bancos de forraje. En 1984 se inici6 el intercalamiento de
leguminosas forrajeras con maiz, para provec- pastoreo en la 6pooa seca. A pesar de que los resultados de investigacirn, los ensayos de pastoreo y de
alimentaci6n muestran un eyelente potencial de las leguminosas forrajeras

en Gambia, hasta que tengan posesi6n de la tJerra, los agricultores no

incluir~n forrajes en sus sistemas de cultivo. (RA-CIAT) 

016428766 THORTON, P.K. 1987. Experimentation with a beef production model for
the savannas of Colombia. (Experimentaci6n con un modelo de producci6n de
 carne para las sabanas de Colombia). Cali, Colombia, Centro Internacional
de Agrlcultura Tropical. Cattle Production Systems Simulation Project.

Document no.6. 165p. En., Dat.nim,., Sum. En., 20 Ref., Il. [CIAT, Apartado
A6reo 6713, Cali, Colombial 

Vaca-. Terneros. Concepoi6n. Sabanas. Aumentos de peso. Novillas. Praderas 
mejoradas. Brachiaria decumbens. Digestibilidad. Produoci6n de 
carne.
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Ststeas de producci6i. Modelos de simulaci6n. Disponibilidad de forraje. 
Praderas mixtas. Ganaderia de doble prop5sito. Precios. Llanos Orientales. 
Colocbia. 

Se describe la experimentaci6n, con un modclo de simulaci6n basado en 
computador, de las operacioises de produccldn extensiva de ganado de came 
en las sabanas de Colombia. Se hace un estudio breve del trabajo de
 
validaci6n y del anflisis de senaibilid-ad realizado para el modelo original 
en la U. de Reading (Inglaterra). Se describe el trabajo de validaci6n 
realizado en Colombia para adaptarlo a las condiciones locales. Se
 
presentan un gran rh. de estrategias de manejo posibles, asi como los 
res-altados del anisis de riesgo bruto en las alternativas mbs 
promisorias. (RA-CIAT) Vbase ademAs M047 0053 0061 0065 0089 0093
 
0132 0181 0191 0192
 

SOO SUELOS 

S01 Microbiologia
 

0165 
29265 LOPEZ, M.; TABOADA, J. 1985. Influencia de la inoculaci6n y la 
fertilizaci6n nitrogenada en el desarrollo de Neonotonia wightii, 
Macroptilium atropurpureum, Desmodium intortum y Centrosema pubescens en 
suelo ferraltico rojo. Bolelin Tbcnico de Pastos no.1:43-50. Es., Sum.
 
7s., 10 Rel. 

Nc ,tonia wightii. Macroptil.'um atropurpureum. Desmodium intortum. 
Centrosema pubescens. Inoculaci6n. Rhizobiam. Fertilizantes. N. Nodulac16n.
 
Rendimiento. Materia seca. Suelos. Cuba. 

Se utiliz6 un arreglo factorial en diseTko de bloques al azar con 4 
repeticiones para comparar el efecto de la inoculaci6n (con y sin) y Ia 
fertilizaci6n nitrogenada (0 y 50 kg/ha) en el desarrollo de 4 leguminosas
 
tropicales (Noonotonia wightil, Macroptilium atropurpureum, Desmodium 
intortum y Centrosema pubescens) en un suelo fe:-ralitico rojo.
 
Independientemente de las interacciones, la inoculaci6n aument6 el no. 
total, de n6dulos, el peso de MS de n6dulos y de plantas. Se obtuvieron 
resultados similarcs a los alcanzados con la aplicaci6n de 50 kg de N/ha. 
En N. wightii los rendimientos obtenidos con la inoculaci6n fueron mayores 
que con la fertilizaci6n. El N del fertilizante redujo el peso seceo de los
 
n6dulcs tanto en las plantas inoculadas come en las no inoculadas, siendo 
mfs pronunciada la depresi6n en el primer case. Se concluye quo la 
inoculaci6n puede ceonsiderarse come una via pars lograr mayores
 
rendimientos de estas especies con aho-ro significativo de fertilizante 
nitrogenado en suelos similares. (RA) 

0166
 
28427 MAMO, T. 1986. Mycorrhiza and pasture establishment. (Micorrizas y 
establecimiento de pasturas). Panea Newsletter no.3:24-28. En., 8 Ref. 

Gramineas. Leguminosas. Micorrizas. Estab!ocimiento. Suelos. eijaci6n de P. 
Fertilidad dol tuelo.
 

Se revisa y discute el efecto de las micurrizas vesiculo-arbusculares (MVA) 
en el crecimiento de leguminosas forrajeras. Se indica quo casi tedos los 
suelos tienen algunos tlpos de MVA r tivas y las raices de las plantas son 
susceptibles a su infecei6n. En tales cases, el comportamiento de una MVA 
introducida estA determinado por su habilidad para competir con is 
poblaci6n de hongos micorriz6genos natives. Los efectos benbficos 0e estos 
hongos tienen particular aplIcaci6n a leguminosas forrajeras cuyos 
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requerimiento3 de P son muy altos. La mayoria de los suelcs tropicales son 
defiiientes en P disronible y tienen ademfs alta capacidad de fijaci6n de 
ests elemento. En entos suelos las MVA influyen en la nodulac16n de las 
leguminosas al Incrementar la absorct3n de P de xas plantas hospedantes. 
Segfin varias investigaciones, muchas especies de los g£neros Acacia, 
Anuropogon. Arachis, Branhiaria, Centrosewa, Desmodium, Leucaena, 
Macroptilium, Medicago, Panieum, Pueraria, Trifolium, Stylosanthes, Vigna y 
Zornia forman asociaciones mlcorrizicas. Las investigacionas han revelado 
que la asociacSn de MVA puede ser aprovechada para lograr un uso mAs 
econ~mico de los costosos fertilizantes fosfatados y meJor explotac16n de
 
il.a mAs econ6micas y mers solubles rocas fosf6ricas. Actualmente los 
-entificos proponen 2 posibles mftodos para mejorar la utilzaci6n do la
 
simbiosis planta-micorrizas: a) manejo de bongos micorriz6genos nativos;
 
b) introducci6n de in6oulo puro de MVA. Se recomienda estudiar el
 
potenrlal de las poblaotones de MVA nativas y evaluar los in6culos
 
introducidos en diferentes condiciones, particularmente en palses en 
desarrollo. (CIAT)
 

0167 
29864 TANG, M. ; SYLVESTER-BRADLEY, R. 1986. Selecci6n de cepas de Rhizobium 
para Centrosema pubescens en jar-as de Leonard (arena) y dos suelos de 
Colombia. Pastos y Forrajes 9(2):111-118. Es., Sum. Es., En., 15 Ref. 
[Estaci6n Experimental de Pastes v Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, 
Cuba]
 

Centrosema pubescens. Rhizobium. Inoculaci6n. Oxisoles. Ultisoles. 
Nodulac16n. Colombia. Cuba. Mon.grafias.
 

Se estudi6 la acc16n de 18 cepas de Rhizobium en Centrosema pubescens en 
Jarras de Leonard (A, arena) y en 2 suelos diferentes (B, Quilichao y C, 
carimagua), en cilindros cor suelo no perturbado con tin diseo de bloques 
al azar y 5 repeticiones. Se determinaron el peso seco de Is parte abrea, 
contenido total de N, y no. y peso de lou n6dulos. Las cepas mAs 
destacadas on loo 3 cases fueron CIAT-1670 y CIAT-1780 que presentaro. 
resp., un contenido total de N de 64.22 y 61.41 mg para A, 134.15 y 129.85 
mg pars B y 35.90 y 35.97 mg para C, con diferencia significativa (P menor 
que 0.01) con sus eesp. testigos no inoculados y sin N. Los testigos 
presentaron contenidos totales de N de 15.29 mg en A, 7 .. 1 (.r B y 22.12 en 
C. El rerdimiento y la nodulaci6n en estas 2 cepas Z,Jen fueron 
supEriores en los 3 cases. En las jarras de Leonard so encontr6 mayor no. 
de cepas eficientes que on los suelos estudiados para eLta leguminosa. Es 
recomendable la inoculaci6n de la especie estudiada con aUg~na de estas 2 
cepas de Rhizobium (CIAT-1670 y CIAT-1780) para garantizar un buen proceso 
de fijaci6n de N. (RA) Vtase ademhs 0160 

S02 Edafulogia
 

0168
 
28456 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Manejo de la
 
fertilizaci6r, fosfatada de pastes tropicales en suelos cidos de America 
Latina; unidad audiotutorial. Contenido cientlfico Salinas, J.0.; Le6n, 
L.A.; produce16n Arregoebs, 0. ; Vazquez, J.C. Cali, Colombia. 87 diap.; 1 
cassette 30 min.; gui6n 15p.; guia de estudio 60p. Es., Ii. 

Sabanas. Bosques. Oxisoles. Ultisoles. Al. pH. Disponibilidad de
 
nutrimentos. Absorci6a de nutrimentos. Fertilizaci6n. P. Melinis
 
minutiflora. Brachiaria humidicola. Brachiaria decumb ns. Pr'opogon 
gayanus. Hyparrhenia rufa. Panicum. maximum. Centrosema plumeri. Centrosema 
pbescens. Centrosema macrocarpum. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes 
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capitata. Desmodium ovalifollum. Codariocalyx gyroides. Reciclamlento.
 
Fertilidad del suelo. Establecimiento. Mantenimiento. Praderas mixtas.
Rendimiento. Materia seca, Fertilizantes fosfatados. Minerales y
nutrimentos. Pastoreo. Relaci6n sulo-planta-animal. Emiendas del suelo. 
Colombia. 

Con base en trabajos realizados en suelos dcidos de Am6rica Latina, se
analiza la participaci6n de diversos 
factores en el manejo adecuado de la 
fertilizaci6n fosfatada empleando fuentes locales. 
 Entre estos factores se
eruentran: asociacionee de gramIneas y leguminosas adaptadas a las
 
cordiciones, tipo de fertilizaci6n uso del pasto, suplemento 
 nutricional 
adicional al ganado, fase de establecimie.to y de mantenimiento,
aprovechamiento de diferentes tipos de roca fosf6rica, sistemas de 
aplicaci6n del fertilizante fosfatado y adici6n de 
erniendas. (CIAT)
 

0169

29226 HAQUE, 1.; NNADI, L.A.; SALEEM, M.A. N. 19C6. Phosphorus management
with special reference to forage legumes in sub-Saharan Africa. (Manejo del
f6sforo con referencia eopecial a las lgumirobas forrajeras en Africa 
sub-Sahara). In_ . ; Jutzi, S.; Neate, P.J.H., eds. Potential, of

forage legumes in farming systems cf sub-Saharan Africa, Addis Ababa,

Ethiopia, 1985. Proceedings of a workshop. 
 Addis Ababa, Ethiopia,
International Livestock Centre for Africa. pp.100-119. En., Sum. En., 62
 
Ref., 11. [ILCA, 
 P.O. Box 5689, Addis Abaca, Ethiopia] 

Suelos. Fertilizaei6n. P. Nodulac16n. Rendlimiento. Materia sec. Producci6n 
de semillas. Leguminosas. Fertilidad del suelo. Ab:sorci6n de nutrimentos.
 
Etiopla.
 

Se resume la informaci6n dipordble sobre el nivel de P de lor suelos y los 
efectos de la aplicaei6n de P c,.la nodulaci6n, producci6n de MS y

semillas, digestibilicad de PC y ,S. Se revisan tambi6n el uso de fuentes
 
de P de liberaci6n lenta; lac diferencias entre especie3 y var. en 
su 
respuesta al P; la evaluaci6n del nivel de P en leguminesab foirajeras; la 
fertilizaci6ri fosfatada en sistemas agricolas y la nutrici6n con P da
 
plantas vs. animales. Tambi~in se destacan lineas futuras de investigaci6n
 
que necesitan ser entendidas sobre algunos 
 de estos aspectos. (RA-CIAT) 

0170
28743 PROBERT, I.E.; WILLIAMS, J. 1986. The nitrogen status of red and

yellow earths in the 
 semi-arid tropics as irfluenced by Caribbean stylo
(Stylosanthes hamata) grown at various rates of applied phosphorus. (Nivel

del nitr6geno en suelos rujos y amarillus en los tr6picos semi~ridos seg6n

la Influencia de Stylosanthes hemata cultivada a varias tasas 
de f6sforo
aplicado). Australian Journal of Soil Reset cli 24(3):405-421. En., Sum.

En., 21 Ref., I1. 
 [Commonealth Sc:.ntifir 1.Industrial Research
 
Organization, Division of Soils, 306 Car: .1, Road, 
 St. Lucie, Qld. 4067, 
Australia] 

Stylosanthes hamata. Fertilizantes. P. Sue]os. Fertilidad del suelo. 
Contenido de N. Anlisis del surlo. Absorci6n do iutrimentos. Rendimiento. 
Materia seca. Tr6pico seco. Australia. Monografias. 

Se examinaron los cambios en el nivel de N de lrs suelos rojos y amarillos 
en los tr6picos semiAridos del norte central en Queensland (Australia),
siguiendo el crecimiento durante 5 abos de una pastura de Stylosanthes
hamata bajo un rango de aplicaciones de P. Los rusultados enfatizta la 
importancJa de la lixiviaci6n del nitrato-N en estos ambientes. Esto
 
podria explicarse satisfactoriamente mediante un modelo simple de

intercambio de agua y solutos. Pequeios increientos en el cart6n org&nico 
y en el N total en el suelo fueron restringdo a los primeros a~os de la 
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fase de la pastura, pero no se relacionaron significativamente con los
 
tratamientos de P. El auminlstro de N 
a un oultivo testigo de Pennisetum 
typtoldes, tanto en el campo como en muestras superficiales de 0 a 10 cm 
cultivado en el invernadero, fue inorementado mediante un crecimiento 
prevyo de la leguminosa y la ma,,nitud del efecto dependi6 del rendimiento 
de la leguminosa cultivada, influenciada por su nutrici6n fosf6rica. En
 
funci6n del nitrato de amonio "ecientemente aplicado, el aporte de la
 
leguminosa medido en el campo fue equivalente a 33 kg de N/ha per una
 
producci6n anual de 1 t de MS de la leguminosa/ha en el suelo rojo,

asimismo, 38 kg de N/ha en el suelo amarillo. De varios m6todos de 

y
 

anlisis de suelo estudiados, el N-mineral extraido con 1 molar de KCL, ya
 
sea a temp. de ebullici6n o temp. ambiental, fueron los mejores indicadores
 
individuales del suministro de N segn se widi6 par ia absorci6n de N por
P. typhoides. S. proporciona evidencia para demostrar que formas distintas 
a! N mineral tsmb-6n contribuyen al sumini._tro de N, pero ninguno de los 
mftodos de an&li-s1ide suelo utilizados fue apto para cuantiticar este 
incremento debido a la mineralizaci6n. (CIAT) V6ase ademAs 0002
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TO1 Composici6n Quimica, Digestibiildad y Valor Nutritive
 

0171
 
30211 BOYER, J. ; ROBERGE, 0. ; FRIOT, D. 1985. Etude 6 

cophysiologique de la 
productivit6 de quelques gramin6es a hauts rendements fourragers cultiv~es
 
au S6n6gal. 2. Variations de leur valeur fourragere en forction du rythme
 
d'exploitation et 
de la fumure min6rale. (Estudio ecorisiol6gico de la
 
productividad del alpunas gramindas de rendimientos forrajeros altos en
 
Senegal. 2. Variaciones de su valor forrajero con arreglo al ritmo de
 
explotaci6n y del abonamiento mineral). Revue d'Elevage et de M~docine
 
Vbt~rinaire des Pays Tropicaux 38(4):339-352. Fr., Sum. Fr., En., Es., 43
 
Ref., Il. [Centre ORSTOM 
 de Dakar, B.P. 1386, Dakar, R~publique du S6nbgal] 

Panicum maximum. Brachiaria mutica. Brachiaria brizantha. Andropogon 
gayanus. Chloris gayana. Pennisetum purpureum. Fertilizantes. N. Calidad
 
del forraje. Ciclo de pastoren. Manejo de praderas. Valor nutritive.
 
Estadios del desarrollo. Contenido de minerales. Contenido de proteinas. 
Digestibilidad. Senagal.
 

Las observaciones efectuadas en Senegal durante agunos a~os consecutivos 
mostraron que !a acci6n de una fertilizaci6n mineral suficiente
 
(nitrogenada, en particular) y el establecimiento de uri calendario de 
explotaci6n racional, permiten aumentar y regularizar tanto la producci6n 
forrajera come sus cualidades alimenticias y nutricion les. De esta
 
manera, no tiene quo utilizarse Panicum maximum 6nicamente per los
 
rendimientos clevados do lab lineas seleccionadas sine por su valor
 
alimenticio a fin de obtener un t~rmino 
medio entre ambas cualidades. (RA) 

0172
 
30203 CACERES, 0. ; SANTANA, H. 1987. Valor nutritive y rendimiento de 
nutrimentos de seis gramineas forrajeras. Pastes y Forrajes 10(l):76-82.
 
Es., Sum. Es., En., 32 Ref. [Estaci6n Experimental de Pastes y Forrajes
 
Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

King grass. Sorghum bicolor. Panicum maximum. Cenchrus ciliaris. Cynodon

nlemfuensis. Cynodon dactylon. Valor nutritivo. Ganado ovino. Consumo de 
alimentos. Digestibilidad. Contenido de proteinas. Cuba. 
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Se estudiaron el valor nutritivo y los rer5imientos de nutrimentos de las
 
gramineas forrajerks King grass, Sorghum bicolor, Panicum maximum, Cenchrus 
ciliaris, Cynodon nlemfuensis y Cynodon dactylon durante 2 aRos. El valor 
nutritivo se determin6 con carneros en jaulas metab6licas. Se presentaron
 
diferencias significativas en el valor nutritivo y en los rendimientos de 
nutrimentcs entre las especies estudiadas, particularmente las de
 
diferentes hbitos de crecimiento. Los consumos de EM (kJ) y de PC 
digestiblekg)/kg de peso metab6lico, pot los carneros, fueron: 503.7 y 
1.905 en Ki.g grass; 522.8 y 3.458 en S. bicolor; 537.4 y 3.190 en P.
 
maximum; 414,0 y 2.015 en C. ciliaris; 544.3 y 2.564 en C. nlemfuensis;
 
528.2 y 3.004 en C. dactylon. Con base en los consumos y rendimientos de
 
PC digestible y EN, el orden de las especies fue: C. daotylorn P. maximum,
 
King grass, S. bicolor, C. ciliaris y C. nlemfuensis. (RA)
 

0173 
29846 GONCALVES, C.A. 1985. Crescimento e composicao quimica das gramineas 
Brachiaria humidicola, Andropogon gayanus cv. Planaltina e Setaria 
sphacelata cv Nandi em Porto Velho-RO. (Composici6n qummica y crecimiento 
de las gramineas Brachiaria humidicola, Andropogon gayanus cv. Planaltina y 
Setaria sphacelata cv. Nandi en Porto Velho-RO). Portu Velho-RO, Brasil,
 
Empress Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Unidade de Execucao de 
Pesquisa de Ambito Estadual. Boletim de Pesquisa no.4. 55p. Pt., Sum. Pt., 
En., 34 Ref., Il.
 

Brachiaria humidicola. Andropogon gayanus. Setaria sphacelata. Crecimiento. 
Edad (de la planta). Epoca saca. Epoca lluviosa. Rendimiento. Materia seca. 
Composici6n quimica. Maduraci6n. Brasil. Monografias. 

Se realiz6 un estudio en Porto Velbo, Brasil, para examinar la varlaci6n 
estacional de la producci6n y composici6n quimica de las principales 
gramineas forrajeras que se utilizan en Rozdonia: Brachiaria humidicola, 
Andropogon gayanus cv. Planaltina y Setaria sphacelata cv. Nandi. El suelo
 
era un Latosol Amarillo de textura pesada y de baja fertilidad. Se utiliz6
 
un diseho en bloques al azar, en un factorial completo (3 x 6 x 4) con 3
 
repeticiones. Adem&s de las gramineas, se estudiaron las variables
 
relacionadas con 6 6pocas de crecimiento (abril/mayo, junio/julio, 
ago./cept., oct./nov., dic./ene., feb./marzo) y 4 edades de la planta (21,
35, 49 y 63 dias). Las pasturas de A. gayanus y S. sphacelata presentan 
buenas condiciones para utilizarse en la regi6n alrededor de los 49 dias, 
en tanto que en B. humidicola el pastoreo puede realizarse en edades entre 
35-49 dias. Las gramineas estudiadas presentaron un crecimiento estacional 
durante el periodo de sequla, especialmente S. sphacelata y A. gayanus. 
Las tasas de crecimiento evaluadas durante los periodos de lluvias y de
 
sequia fueron: 38.6 y 28.6, 50.9 y 22.7, 31.0 y 19.0 kg de MS/ha/dia, para
 
B. humidicolia, A. gayanus y S. .-.celata, resp. Los contenidos prom. de
 
PC, P, Ca, K y Mg disminuyeron !a madurez en las gramineas, con 
excepci6n de la PC en S. sphacaU..e (RA-CIAT)
 

0174 
29276 HERRERA, R.S.; HERNANDEZ, Y. 1985. Sustituci6n del decalin por aceite
 
vegetal en las tbcnicas para la determinaci6n de fibra fcida detergente y
 
fibra neutra detergente en pastos. Boletin T6cnico de Pastos no.1:161-164.
 
Es., Sum. Es., 4 Ref. 

Cynodon dactylon. Andlisis quimico. M6todos y t6cnicas. Contenido de fibra. 
Costos. Cuba. Monografias.
 

Se estudi6 la influencia de aRadir 2, 3 y 5 gotas de aceite vegetal
 
comercial en las t6onicas de determinaci6n de FAD y FND en pastos, con el 
fin de sustituir el decalln. No se encontraron diferencias significativas 
entre el decalin y 2 gotas de aceite pars la FAD (40.7 y 40.4 por ciento), 
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FND (66.0 y 65.7 por ciento), llgnina (6.1 y 5.8 por ciento) y celulosa 
(32.3 y 32.4 por ciento, reap.). El costo de decalin para 500 anAlisis fue 
Cub$. 4.42 mientras que para 2 gotas de aceite fue Cuo$. 0.025. Se sugiere 
la posibilidad de sustituir el decalin por aceite vegetal comercial en las 
t6cnicas antes scialadas. (RA) 

0175
 
29848 LEON, J.; IBARRA, 0.; ACOSTA, N.; FLORES, M. 1984. Valor nutritivo 
del King grass. 1. Composicl6n bromatol6gica y digestibilidad in vitro. 
Ciencia y T6cnica en la Agricultura. Pastos y Forrajes -. ?):5-14. Es., Sum. 
Es., En., 23 Ref., I. 

King grass. Valor nutritivo. Epoca seca. lntervalo de corte. Registro del
 
tiempo. Materia seca. Contenido de fibra. Celulosa. Contenido de ceniza.
 
Digstibilidad. Edad (de la planta). Cuba. Monograflas.
 

Para estudiar la influencia de las edades de corte en el valor nutritivo de 
King grass en 6poca de seca se hicieron determinaciones de MS, FC, 
celulosa, PC, EE, extracto libre de N (ELN), cenizas y DIVMS a las edades 
de 30, 45 y 60 dias. Para MS. PC, cenizas y DIVMS hubo una reducci6n con 
el aumento de la edad (P menor que 0.05). La FC, celulosa y EE, por el 
contrario, se incrementaron significativamente a los 60 dias (P menor que 
0.05). El ELN no fue afectado. Se encontraron relaciones significativas 
entre la DIVMS (y = porcentaje) y el conterddo de PC (): = porcentaje), 
y 46.19 + 0.61 x; entre la DIVM:, (y z porcentaje) y el contenido de HS 
(x poi'centaje), y = 31.59 + 1.16. Los datos muestran la composici6n 
quimica a las edades estudiadas, lo que junto a otros parhmetros, permitirA 
hacer una mejor utilizaci6n del fcrraje. (RA) 

0176
 
29850 LEON, J. ; PEON, A.M.; REYES, F.; BURGOS, W. 1984. Valor nutritivo del 
King grass. 2. Estudio de la composici6n mineral. Ciencia y Tbonica en la 
Agricultura. Pastos y Furrajes 7(2):20-40. Es., Sum. Es., En., 40 Ref. 

King grass. Epoca seca. Intervalo de±corte. Edad (de la planta). Registro
 
del tiempo. Contenido de minerales Requerimientos nutricionales (ganado). 
Cuba. Monograflas.
 

Se estudi6 el efecto de 3 edades de corte (30, 45 y 60 dias) en ]a
 
composici6n mineral de King grass en bpoca s,ca, sobre un suelo pardo 
grisiceo en la Provincia de Camaguey, Cuba. Se determinaron el Ca, P, Mg, 
Na, K, S, Fe, Mn, Cu y Zn. Los cortes a edades tempranas ofrecieron los 
mayores contenidos de K, Mg. S y todos los micronwtrimentos. Se concluye 
que, segn los requerimentos del ganado bovino, King grass a los 45 dias 
satisface las necesidades de K, Mg. S, Fe y Mn. (RA) 

0177
 
29249 PORTELA L., F.J. 1980. Diagn6stico del estado de nutrici6n mineral 
del suelo, forraje y ganado bov'no en la finca de la Escuela 
Centroamericana de Ganaderia durante la 6poca seca. Tesis Ing.Agr. San 
Jos6, Universidad de Costa Rica. 107p. Es., Sum. Es., 55 Ref., Il. 

Hyparrhenia rufa. Pennisetum purpureum. Suelos. Ganado bovino. Contenido de 
minerales. Ca. P. Mg. K. Fe. Cu. Zn. Mn. Contenido de proteinas.
 
Deficiencias. Requerimientos nutricionales (ganado). Requerimientos 
nutricionales (plantas). Costa Rica.
 

Se evalu6 el contenido de minerales en el suero sanguineo de los bovinos, 
en los forrajes y en los suelos de la finca de la Escuela Centroamericana
 
de Ganaderia, localizada en Balsa de Atenas (Alajuela, Costa Rica). 
Durante marzo y abril de 1979, se recolectaron muestras de sangre, pasts y 
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suelo. Se encontr6 que los prom. de Ca, P y Mg en el fuero sanguineo

fueron de 10.63, 6.23 y 2.74 mg/100 ml de suero, resp. En el pasto se 
encontraron valores de PC, Ca, P. Mg y K de 2.88, 0.88, 0.22, 0.12 y 0.42 
por ciento de la MS. Se obtuvieron prom. de Ca y Mg en el suElo de 3.72 y
11.47 meq/100 g de suelo, mientras que para el P, Cu, Zn. Mn y Fe se
 
encontraron prom. 
de 21.27, 0.21, 33.7, 2.25 y 3.24 ppm. No se presentaron
deficiencias de minerales en el suero unguineo de lon bovinos, pero s se 
presentaron deflciencias de PC, Ca, K, Cu, Zn en el pasto y una deficiencia 
de Cu en el suelo. (RA) 

0178
 
29870 SANTANA, H.; CACERES, 0.; RIVERO, L. 1986. Valor nutritivo de plantas

forrajeras proteicas. 1. Girasol (Helianthus annuus). Pastes y Forrajes
 
9(2):155-160. Es., Sum. Es., En., 14 ref., Ii. [Estaci6n Exk'3rimental de
 
Pastes y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Helianthus annuus. Valor nutritive. Ganado ovico. Consumo de allmentos.
 
Digestibilidad. Materia seca. Contenido 
 de proteinas. Contenido de fibra.
 
Materia orgonica. Epoca lluviosa. Epoca neca. Cuba. Mono&raflas.
 

SL realizaron 3 expt. para e;tudiar el girasol (Oelianthus annuus) para Is 
producci6n de forraje, 2 en bpoca de lluvia y 1 en tpoca neea, en parcelas 
de 500 metros cuadrados en un suelo ferralitico ro.o. Se aplicaron 
100-50-80 kg de NPK, resp., y riego. El forraje se cort6 a 15 cm de altura 
(grano lechoso) y se suministr6 a carneros machos castradon y estabulados
 
en jaulas metab6licas. Los animales fueron nometidos a un 
perlodo de
 
adaptaci6n (12 las) y uno exptl. (5 dias). 
 Se mueotrearon el forraje

verde, el reiduo y las heces y se lei realiz6 anAlisis quimlco (PC, FC, 
ceniza, Ca y P). Se obtuvieron valores prom. de PC de 11.29 por ciento en
 
ambas 6pocas, con tendencia a ser nuperiores en la 6poca seca. Los 
contenidos de FC fueron bajos (22.97 on la 6poca de lluvia y 19.114 per
ciento en la seca) y los de Ca y P aceptables. Los consumes de nutrimentos 
(g/kg P(0.75) en 6poca seca fueron altos (71.03, 61.20 y 8.60 para la MS,. 

MO y PC, reop., as;icomo la digeotibilldad. El contenido energ~tico no 
difiri6 entre bpocas y se alcanzaron los mayoren valores de la 
dige~tibilidad de la energia bruta er. 6poca seca (66.0 por ciento). Se 
considera una buena opc16n la utilizaci6n del forraje de H. annv:,,durante 
la 6poca seca. (RA) 

0179 
29858 WEBER, O.L.S.; HAAG, H.P. 1984. Nutricao mineral do Panicum maximum 
cv. Makueni. 3. Digestibllidade da matbria seca. (Nutrici6n mineral de 
Panicum maximum cv. Makueni. 3. Digestibilidad de la materia !eca). Anais 
da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 41(2):821-830. Pt., Sum.
 
Pt., En., 17 Ref., Ii. 

Panicum maximum. Cultivares. Edad (de la planta). Digentibilidad. Materia
 
seca. Cortes. Nutrici6n vegetal. N. Fertilizantes. BrasJl. Monografias.
 

En un Area de Panicum maximum cv. Makueni localizada en Sao Carlos (Sao

Paulo, Brasil) en un Oxisol rojo-amarillo, se evalu6 el coeficiente de
 
DIVMS en funci6n de la edad. El Area se fertiliz6 con sulfato de amonio
 
(250 kg de N/ha). A intervalon de 30 dias despu~s del corte de 
uniformidad, hasta 180 dias, se cosecharon al azar 4 metros cuadrados de 
plantas, sin dividir en hnjas y tallos. En el material cosechado se 
determin6 el coeficiente de DIVMS. Se encontr6 que el coeficiente de DIVMS 
es max. a los 30 dias (51.9 per ciento) y di'iniy6 a los 180 dias (29.4 
por ciento). (RA-CIAT) 
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29892 YOUSSEF, F.G.; BRATHWAITE, R.A.I. 1987. The mineral profile of some
 
tropical grasses in Trinidad. (Perfil mineral de algunas gramineas 
tropicales en Trinidad). Tropical Agriculture 64(2) :122-128. En., Sum. En., 
18 Ref. [Faculty of Agriculture, Univ. of the West Indies, St. Augustine,
 
Trinidad, West Indies] 

Gramineas. Cu]tivares. Contenido de p:otelnas. Contenido de minerales. 
Trinidad y Tobago. Monografias.
 

Se hicieron 2 cortes a las 6 semanas de 
"ebrote durante la 6pocl lluviosa a 
106 gramineas cultivadas en parcelas de 2.4 x 1.2 m en la Entaci6n de Campo
Universitaria (Valsayn, Trinidad), para determinar los contenidos de PC, 
Ca, P, Mg, K, Na, Cu, Fe, tn y Zn. Los rangos para PC, Ca, P, Mg, K y Na 
(g/kg de MS) fueron 58.0-141.0, 2.8-12.6, 1.0-3.0, 0.7-4.4, 1.1-6.4 y 
0.16-6.90, resp., y para Cu, Fe, Mn y Zn (mg/kg de MS) fueron 2.2-11.9, 
90.0-1473.0, 63.0-983.0 y 11.0-59.0, resp. Los porentajes de gramineas 
que tenian concn. de PC, Ca, P, Mg, K y Na debajo de (g/kg de MS) 100.0, 
3.0, 2.0, 2.0, 5.0 y 1.0 fueron 68.9, 0.9, 71.7, 41.5, 88.7 y 141.5, resp. 
Los correspondientes valores de Cu, Fe, Mn y Zn debajo de (mg/kg de MS)
10.0, 100.0, 100.0 y 30.0 fueron 98.1, 0.9, 1.9 y 52.8, resp. Se discuten 
los resultados a la luz de los requerimientos de ganado de came y de
 
leche, ovejas y cabras bajo pastoreo. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0013 
00214 0025 0026 0029 0039 0046 0047 0049 0052 0082 0085 0087 
0091 0096 0097 0125 0131 0133 0135 0144 0169 0182 0183 0184 
0187 0188 0189 0194 0195 0196 0198 0201 0202 

T02 Selectividad, Consumo y Producci6n
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28405 FERNANDEZ B., S. 1985. Algunas consideraciones sobre la producci6n de 
leche en la Repblica Dominicana. In Reuni6n Anual de Produccifn Animal, 
3ra., Santo Domingo, Rep'blica Dominicana, 1984. Memoria. Santo Domingo,
Secretaria de Estado de Agricultura. Centro de Investigaclones Pecuarias. 
pp.71-77. Es., 12 Ref. 

Producci6n de leehe. Produccin de carne. Reproducciin animal. Sistemas de 
producci6n. Repblica Dominicana.
 

Se presentan algunos conceptos y experiencias sobre sistcmas de producoi6n 
de leche en el tr6pico y la, poEibildades de aplicacin de entas 
experienclas en Repblica Dominicana. Se sehala quo el aumento de los 
costos de producci6n de leche debido al incremento del procio de los 
concentrados y otros insumos importados hace necesaria la b~v'ueda de 
alteronativas basadas en la max. utilizacitn de los recursos locales. Se 
han obtenido niveles razonables de producc16n de leche a base de pasturas 
tropicale bien manejadas y con ganado mestizo. Este pais tiene potencial 
para incramentar su producci6n de leche, tomando como base las vacas 
existentes y mejorando su potencial productivo mediante cruces con toros de 
raza europea. La utilizaci6n de becerros machos para engorde evitaria que 
se afectara la pioduccifn actual de carne. La implementaci6n de un 
programa de este tipo requiere: a) capacitaci6n adecuada de t6enicos y 
productores, b) servicio de asistencia t6cnica respalddo por un programa
de investigaci6n que responds a las necesidades reales del productor, y c) 
canales de comercializaci6n adecuados que aseguren un mercado confiable 
para los productos. (CIAT)
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0182 
30202 GARCIA T., R.; CACERES, 0. 1987. Introducci6n de nuevos sistemas Para
 
expresar el valor nutritivo de los forrajes tropicales. 5. Predicci6n del
 
valor de consumo de los forrajes (VCF). Pastes y Forrajes 10(l):67-75, Es.,

Sum. Es., En., 25 Ref., Ii. [Estac16n Experimental de Pastos y Forrajes
 
Indio Hatuey, Perco, Matanzas, Cuba]
 

Sorghum bicolor. King grass. Panicum maximum. Cynodon nlemfuensis. Cynodon
dactylon. Digitaria decumbens. Cultivares. Valor nutritivo. M6todos y

t nicas. Modelos matemAticos. Digestibilidad. Ganado ovino. Consumo de
 
alimentos. Materia org.inica. Contenio do protoinas. Contenido de fibra.
 
Materia seca. Cuba.
 

Se desarroll6 un grupo de ecuaciones para predecir el valor de consume de
los forrajes de 7 forrajcras tropicales, a paitir de 113 perlodos exptl.
procedentes do pruebas dP digestibilidad con carneros. Los principales
factores quc se relaoior ron con el valor do consumo de los forrajes fueron 
la PC, DMO y !a FC. Se encontraron ecuaciones con r(2) superiores a 0.70 
en serge, King grass, Panicum maximum cv. Likoni y SflI-127 y Digitaria
decumbens; no obstante, el er,'or estandard residual de la mayoria de las 
ecuaciones fue baJo y representaron come prom. un error estandard de ofs o 
menos 0.3 kg de MS/dia para un bovine adulto. Se muestra que a modida que
diminuye la calidad de los forrajes el consume en ovinos decrece mAs
 
r~pidamente que en bovinos. (RA)
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27185 KHON KAEN UNIVERSITY. FACULTY OF AGRICULTURE. THAILAND. 1985. Animal
production. (Producci6n Inni,).1n . Pasture Improvement Project.
 
Final Report 1984. pp.36-11. En., 2 Ref., If.
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. Praderas mixtas. Brachiaria
 
decumbens. Urochloa mosambicensis. Macroptilium atropurpureum. Arundinaria.
 
Praderas naturales. Praderas mejoradas. Pastoreo. Ganado bovine. Aumentos
 
de peso. Epoca seca. Epoca lluviosa. Suplementos alimenticios.
 
Persistencia. Crotalaria juncea. Toxicidad. Producci6n animal. Tailandia.
 

Se informa soere la evaluac16n de producci6n animal adelantada en el
 
proyecto de mejoramiento de pastu,-.j de la U. de Khon Kaen (Tailandia). Se
 
realizaron una sere de ensayos df ab. y de pastoreo 
 para determinar, en
 
t~rminos de producci6n animal, las especies de gramineas y leguminosas m~s
 
exitosas, el potencial de las praderas naturales no mejoradas, el efecto de
 
varios insumos (fertilizantes, minerales y suplementos forrajeros en la 
6poea seca) y el valor nutritivo y la toxicidad de La leguminosa forrajera

Crctalaria juncea. Las praderas no mejoradas (Arundinaria app.)

produjeron relativa:iente bajas ganancias de peso vivo (35 kg/ha/aRo) a una 
tasa de carga de 1.1 a7ojos/ha. Las praderas mejoradas (Brachlaria
decumbens cv. Basilisk y Urochloa mosambicensis cv. Nixon asociadas con 
Stylosanthes hamata y Macroptilium atropurpureum cv. Siratro) produjeron
ganancias de peso 4 veces mayores que las de las praderas naturales con 
tasas de carga comparables. C. juncea mostr6 un considerable potencial come 
suplemento proteinico en la 6poca seca (18-20 per cento de PC) mientras 
los niveles de alcaloides fueron bajos. (CIAT)
 

0184 
2984o McSWEENEY, C.S.; WESLEY-SMITH, R.N. 1986. Factors limiting the intake 
by sheep of the tropical legume, Calopogonium mucunoides. (Factores que
li itan el consume de la leguminosa tropical Calopogonium mucunoides por
ovejas). 
Australian Journal of Experimental Agriculture 26(6):659-664. En.,

Sum. En., 24 Ref., Il. [CSIRO, Division of Tropical Animal Science, Davies 
Laboratory, Townaville, Qld. 4814, Australia]
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Calopogonium muunoides. Consum.n do alimentos. Ganado ovino. Contenido de 
minerales. Toxicidad. Materia orginica. Digestibilidad. Relec16n 
huja-tallo. Australia. Monograflas.
 

Se estudiaron ovejas para determinar si el baJ) consumo de MO (400-500 
/dia) de Calopogonium mucunoides ae debe a propiedades t6xicas Ce la
 

planta, a factores que afoctan su aceptabilidad o al nve? rli minerales d
 
la logumJnosa. Ta'rbidn se investigaron mtodos prActicos Inerementar
 
el ectisumo do la planta cosechada. El bajo consumo de C. mucunoiaes par
ovejas no ne debi6 a su toxieidad ya que is suplementac16n con 500 Z le C. 
mucunoides molido/dia a travs de la fistula runIral no disminuy6 el 
consumo voluntario de Medicago sativa en mayor medida que cuando se 
.uministr6 una cantidrd equivalente de Macroptiliam atropurpureum. El 
tratami.hnto de la planta con lon modificadores de sabor glutamato 
monos6dico (2 por ciento de MS suministrado) y vuelaza (5 per ciento), , con 
hidr6xido de sodio 4 per ciento en peso/peso o su equivalente mola,' en
 
hidr6mido de potasio, se asoci6 con un incremento inmediato y sostenido en 
el consumo de MO en cerea de un 40 per caento. Este consume es similar al 
di otros fo-rajes tropicales con digestibilidades similares. Per tanto, el 
sabor y el olor de la plrnts parecen I.mitar ou connumo. E Ujc. ontonido 
de Na (0.03 per ciento) y el contenido marginal de K (0.55 por elenro) de
 
C. mucunoides indujeron la deficiencia de estes elementos en el animal, el 
cual no afecta su consume a corto plazo. El tratamiento con melaza tiene 
la ven~aja de sumi.Jstrar K y eneugia adicionales. (RA-CIAT) 

0185
 
29871 MILERL, M. ; MKRTINEZ, J. ; CACERES, 0. ; HERNANDEZ, J. 1986. ,ialuercia 
dFi. nivel de oferta en la producci6n dr leche seg6n los dias de estancia en 
la bermuda cruzada-1. Pastes y Forrajes 9(2):167-176. Es., Su'. Es., En., 
18 Ref., Il. [Estaci6n Experimental de Pastor y Forrajes Indic HEItuey, 
Perico, Matanzas, Cuba] 

Cynodon dactylon. Vcas. *4sponibilidad de forraje. Fertillzartes. N. 
Consume de alimentos. Froducci6n de lerhe. Valor nutritive. Ciclo de
 
pastoreo. Cuba. Monografias.
 

Se utilizaron n -lacas mestizas (3/4 Holstein x 1/4 Ceb6) en un diseio 
alternado para estudiar el efecto de diferentes ofertas de Cynodon dactylon 
cv. Coastcrogs-1 con estancia de 7 dias y una fertilizacJcjn de 50 kg de 

t
N/ha/rotaci6n. Lus ratamientos fueron 15, 32 y 50 kj de MS/vaca/dia. Se 
observ6 una respuesta significativa (? menor que 0.001) en los rendimientos 
de leche de 9.5(a); 10.4(b) y 11.5(c) kg/vaca/dia para cada tratamiento, 
rasp. La DMS, DMO, r2 y constuno de MS medido en carneros aumentaron 
signifizativamente (P menor que 0.01) con el nivel de oferta, Pars (l 
contenido de hojas y material ruerto se observ6 una interacci6n 
sinificativa (P menor que 0.001) entre las ofertas y los dias de 'stancia: 
disminuy6 el primero y aument6 el segundo de furma general a part.r eel 
cuarto dia. Se observaron resultados similares en la altura del pat8o. La 
mayor produeci6n de leche tambi t 

n se alcanz6 del sugu.,do al cuarto d5a, 
desputs del cual decreci6. Se eoncluye que con ofertas de 50 kg de
 
MS/vacadiu )as vacas pueden seleccionaz los nutrimentos necsarios para 
producir 11 kg de lehe/dia y la estancia no debe ser superior a los 4
 
dias. En el r,.sto de la ocupaci6n podrAn utilizarse vacas de meorr 
requerimiento. (HA) 
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27549 MILLER, C. P. ; HOLMES, A, E. ; McKEAGUE, P.J. 1986. Augmenting native 
pastures with Stylosanthes. (Aumento de las pasturas nativas con 
Stylosanthesl. Preceedings of the Austr Otan Society of Animal Production 
16:1C7-109. En. (Queensland Dept. Primary InJustries, P.O. Box 1054, 
Mareeba 4880, Australia]
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Stylosanthes g'ianensis. Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra. 
Cultivares. Producci6n animal. Aumentos de peso. Manejo de praderas.

Economia. Pastoreo. Adaptaci6n. Praderas mixtas. Tr6pico h6tredo. Australia, 
Monograffas.
 

Se revisa brevemente el potencial de Stylosantijes guianensis (Graham y !e
tallo fino), 
S. hamata (cv. Verano) y S. scabra (cv. Seca y Fitzroy) para
el mejoramlento de pasturas nativas en el tr6pico subh6medo y subtr6pico de
Australia. Se discuten su aplicabilldad, productividad, manpjo y economia.Se incluyen datos de ganancias de peso de novillos en pasturas nativas vs.pasturas mejoradaj con Stylosanthes spp. (CIAT) 

0187

29241 ONWUKA, C.F.I. 1986. Gliricidia stpium as dry season feed for goat

production in Nigeria. (Gliricidia sepium rowe alimento en la 6p.ca seca para caprinos en Nigeria). In Haque, :,; Jutzi, S.; Neate, P. J.H., eds.

Potentials of forage legumes 
in farming !ystem.j cf sub-Saha.'an Africa,

Addis Ababa, Ethiopia, 1985. Proceedings of a workshop. 
Addis Ateba,
Ethiopia, irternational Livestock Centre for Africa. pp.533-539. Et., Sum.En., 11 Rlef. [Dept. of Agriculture, Univ. of Cross River State, Uyo, 
C.R.S., Nigeria]
 

Gliricidia sepi.im. Hojas. Suplimentos alimenticios. Ganado caprino. Cc):sluo
de alimentos. Valor nutritivo. Epoca sees. Nigeria. Monorafi s. 

Se realiz6 un (xpt. que consisti6 de 5 ensayos durante la 6Doca seca
 
(nov.-abril) para determinar el 
valor nutricional de hojas desecas
Oliricidia sepium (HSGS) suministradas solas y suplementadas con c~scara
 
de yuca. 
Se examin6 la habilidad de !as hojas para satisf'acer los
requerimientos de N de catras enanas West African. Las hojas de G. sepium

contienen cerca 
de 3.3 por ciernto de N y estdn disponibles durante todo el
aho. Las hojas secas se alnmacenazon durante la estaci6n seca sin

deteriorarse, y por tanto sievieron. como alimento de reserva. 
 Las cabras
consumieron hasta 477 g de M3i de ilGS/dla cuando la dieta 3e suplement6 con 
cAscara de yuca. El 
N de HSGS fue digestible en un 58 por ciento.
 
(RA-CIAT)
 

0188
29844 ORTIZ C., M.C. 1987. Productividad animal y calidad de clone, de
 
Andropogon gayanus 
Kunth bajo pastoreo. Tesis Veterinario-Zootecniita.
 
anizales, Colombia, Universidad de Caldas. 9 2 p. Es., 
 Sum. Es., En., 97 

Ref., 1l.
 

Andropogon gayanus. Clcnes. Evaluac16n. Pastoreo. Novillos. Relaci6n 
hoja-tallo. Disponibilidad de forraje. Calidad del forraje. Selectividad.
Aumentos de peso. Presl6n de pastoreo. Tasa de carga. Hojas. Tallos. Epoca
lluviosa. Epoca seca. Colombia. Honografias.
 

En la Estaci6n Exptl. CIAT-Quilichao se determini 
si bajo condiciones de
pastoreo existian diferencias en productividad animal entre clones de
Aadropogon gayanus, seleccicnados per su reiacin hoja:tallo, en
comparaci6n con el cv. Carimagua 1 (CIAT 621). Se utiliz6 un diseo exptl,
completamente al azar con 3 tratamientos (clones de A. gayanus' y 4
parcelas/tratamiento. El periodo exp.l. 
de 560 dias se dividi6 en 4 fechas
de evaluac16n dondeen se ridieron diferentes par~metros en cada parcela de una rotaci6n 17 dias de o'.vpsci6n/21 dias de descansc) a] inicle y al final
 
del pastoreo; se obtuvieron asi 16 mediciones de cads 
variable. Los
parAmetros fueron forraje en ofe-.ta, relaci6n de hojas:tallos en el forraje

en oferta y al seleccionado per animales fistulados del eaSfago, calidad 
del forraje en oferta y seleccionado y ganancia de peso. Fn la c':arta
evaluaci6n se midi5 Ia distribuci6n vert.,,al de componentns de planta en 

92 



1os 3 clones de A. gayanus antes y despu~s del pastoreo. El andlisis 
global de resultados indic6 qua no hubo diferenclas entre clones er 
t6rminos de disponibilidad y calidad del forraje en oferta y del
 
seleccionado por animales en pastoreo. Sin embargo, hubo una tendencia (P 
0.10) de mayores gananeias de peso en A. gayanus testigo (CIAT 621). Un 
andlisi& mds detallado de los resultados indic6 que si bien la proporci6n 
de hojas en la MS verde fue simila, entre clones, el material hojoso tuvo 
mayor proporol6n de hojas en la materia muerta antes y despu6s del 
pastoreo. Por otro lado, en la 6poca seca el dlon hojoso produjo menos MS 
verde que el cv. coner ial, 1l oue se tradujo or.menores gananclas de peso 
durante esta 6poca del aho. Por filtimo, al analizar la arquitectura de
 
las plantas al inicio y al finaC del pastoreo, se encontr6 menor 
utilizaei6n de las hojas en el estrato inferior de 10-30 cm del elon hojoso 
en comparaoi6n con A. gayanus comercial (11 vs. 25 por clento). Se 
concluy6 que no hubo diferencias en ganancia de peso entre los clones de A, 
gayanus evaluados bajo condiciones de pastoreo. Por 1o tanto, se sugiere
 
que la selecc16n ce genotipos de A. gayanus por su cantidad de hojas no 
tendria mayor impacto er. prodl:ce16n animal con el cv. comercial, por lo 
menos dentro de los rangos de relaci6n hoja:tallo encontrados en los 
materiales estudiados. (RA)
 

0189 
29872 PEREIRA, E. ; CACERES, 0. ; SANTANA, N. ; DIAZ, D. 1986. Consumo y 
digestibilidad del pasto estrella cv. Tocumen a diferentes edades. Pastos y
PorraJes 9(2):161-165. Es., Sum. Es., En., 13 Ref., Ii. [Estaci6n 
Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba] 

Cynodon nlemfuensis. Vacas. Ganado ovJno. Consumo de alimentos. 
Digestibilidad. Materia seea. Edad (de la plants). Conter.>1o de proteinas.
 
Calidad del forraje.
 

Se utillzaron 3 vacas (3/4 Holstein x 1/4 Ceb6) y 4 earneros mestizos 
castrados para estudiar el consumo y la digestibilidad de Cynodon
 
nlemfuensis cv. Tocumen a diferentes edades en forms continua. Las edades 
fueron a) 48 m~s o menos 3 dias, b) 55 mAs o menos 3 dias, c) 62 mAs o 
menos 3 dias y d) 69 ads o menos 3 dias. Existieron diferencias 
significativas (P menor que 0.001) en el conaumo de PC (g/animal/dia):
 
100.5(ab); 97.8(b); 106.0(a) y 80.2(c), y en su digestibilldad
 
(poroentaje) en los marneros. Esta fue de 78.6(b); 80.2(a); 89.0(a) y
 
79.5(b) pars a, b, c y d, resp. Los consumos de MS (kg/animal/dia en las 
vacas tambin difirieron sigrdficatlvamente entre tratamientos con valores 
de 12.2(a); 11.9(a); 10.9(b) y 12.3(a) pars a, b, c y d, resp. 'a DMS
 
decrec16 de 58.75 en la edad mfis temprana hasta 56.41 
por ciento en la edad 
mas avanzada. Los resultados sugieren que C. nlemfuensis cv. Tocumen 
mantiene aceptable calidad y buenos consumos hasta edades que no sobrepasen 
los 62 dias, a partir de la cual decrecen. (FA) 
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30233 SIMAO NETO, M.; ASSIS, A.G. DE; VILACA, H. DE A. 1985. Produoao de
 
leite a pasto. (Producc16n de leche con pastos). Informe Agropecuario
 
11(132):57-64. Pt., 66 Ref., Il. [EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa Gado
 
de Leite, 36,155 Coronel Pacheco-MG, Brasil]
 

Produci6n de leche. Vacas. GramIneas. Calidad del forraje. Consumo de 
alimentos. Suplementos alimentlolos. Fertilizantes. Tasa de carga. 
Dispordbilidad de forraje. Requerimientos olimticos. Brasil. 

Se revisa y discute el potencial de las pasturas de gramineas tropicales, 
con y sin leguminosas, para la producci6n de leche, enfocado 
pa-ticularmente a las condiciones de Brasil Central. Se hace referencia a
 
ls calidad y el consumo del forraje, Is estacionalidad de la producci6n de 
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forraje en la producc16n de leche bajo diferentes condiciones de manejo,
con y sin alJmentac16n suplomentaria. Se dan recomendaciones yalternativas para atenuar los efectos de la estacionalidad do la producc16n
de forraje, uno de los factores limiltantes para la adecuada producci6n de 
leche en estas condiciones. (CIAT) 
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29847 ZAPATA A., J.O.; MEDRANO L., J.; CARNICA 0., V.M.; MEZA Q., J.H.
1987. Sistemas de alimentaci6n de vacas en pastoreo. Palmira, Colombia,Instituto Colombiano Agropecuario. Prograna Ganado de

2 Leche. Regional 5.Documento de Trabajo no.234. 5p. Es., Il. 

Digitaria decumbens. Cynodon plectostachyus. Pastoreo. Concentrados. Vacas.Alimentaci6n animal. Produce16n de leohe. Tasa de carga. Manejo de
 
praderas. Colombia.
 

'e presentan los i'esultados de 2 expt. adelantados par la Secci6n dc Ganado
de Leehe de la granja exptl. del Instituto Colowbiano Agropecuario (ICA) enPalmira (Valle, Colombia) sobre sistemas de alimentaci6n de vacas en 
pastoreo. En el expt. 1 se evaluaron 5 raciones de suplemento: 1,eoncentrado comercial como testigo; 2, soya integral; 3, soya integralcocida a 90-100 grados centigrados; 4, semilla de algod6n; y 5, semilla de
algod6n cocida a 90-100 grado3 centigrados. EEtas fueron suministradas a 5
 grupos de 5 vacas e/u, con acoeso a una pastura de Digitaria decumbens, auna carga de 3 animales/ha. Con base en las evaluaciones hechas a los 224

dias, se determin6 qLe mediante un manejo adecuado de D. deeumbens, se
puede aumentar Is carga a 3 anic-les/ha. La soya integral fue mAs
efiieente quo la semilla de algodbr. :'uuncentrado, pero el anAlisiseeon6mico indic6 que, 
a los precos aotuales, fue mejor la semilla de

algod6n. Las producciones obterdas con concentrado y semilla de algod6n
fueron similares pero los costos se redujeron un 34 por ciento con 
 lasegunda. La eficiencia productiva de la soya integral fue 52 y 32 par
ciento superior al coneontrado y semilla 
de algod6n, resp. La coceci6n noresult6 en beneficlo alguno pars proteger la proteina de la soya integral yla semilla de aleod6n. En el expt. 2, se 
evalu6 el uso intensivo de Cynodon
plectostachyus en la producc16n oe leche, sin o con suplementaci6n de
concentrado: 1 kg/5 kg de leche producida o 1 kg/3 kg de leche producida. Alos 273 dias del expt., la produoci6n de leche/vaca/periodo fue de 1893.7,1821.6 y 2113.5 kg pars los tratamientos sin y con suplementaci6n media yalta, reap. Se concluy6 que C. plectostachyus a los 28 dias es un forraje

de buena calidad pars la producc16n de leche, capaz de soportar una carga

de 5 vacas/ha y producciones superiores a 11,000 litros/ha/aho. La
cantidad de sup]emento deperder del potencial animal, estado de lapastura, carga animai y relaci6n de precios suplemento:leche. El sistema
de manejo usado on el expt. no aumenta la produe1i6n/animal pero bace m~s
eficiente el usa de la tierra. (CIAT) 
 Vase ademfs 0039 0046 0093
0095 0097 0100 0132 0149
0148 0150 0151 0152 0155
0153 0161
0164 0172 
 0176 0178 0180 0192 0196 0198 0199 0200 0201 0205 

T03 Suplementacl6n Animal
 

0192

29220 ARANCO M., J.F.; OVINAND 0., H. 1984. La ceba con Jugo de caia, unaalternativa para la producci6n de carne vacuna. Teals Zooteenista.Medellin, Universidad Nacional de Colombia. 82p. Es., Sum. Es., 31 Ref. 

Panicum maximum. Pastoreo. Novillos. Suplementos alimenticios. Sacoharum
officinarum. Gliricidia sepium. Aumentos de peso. Costos. Ceba. Sistemas de
 
produc16n. Producci6n de 
came. Colombia.
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Para mostrar una forma de utilizaci6n de la caha de azficar en la
 
alimentacien de rumiantes, ce realiz6 
un expt. en Supia (Calda., Colombia) 
con 20 novillos Cebfi mestizos, distribuidos al azar on 2 tratamientos: un 
tratamiento testigo que consisti6 en 10 animales en pastoreo en Panicum 
maximum y un tratamiento exptl. que conslsti6 de la alimentaci6n en
 
confinamiento de novillos con una raci6i, de Gliricidia 
sepium y cayia de
 
azfcar, en partes iguales, y jugo de caha mezclado con urea (30 g de
 
urea/animal/dia) a voluntad. 
 Se evalu6 el comportamiento de los novillos 
en cuanto a ganancia de peso, tanto total come diaria, para ambos 
tratamientos, al igual que los costos/tratamiento. El anflisi.s estadistico 
no mostr6 diferencias significativas (al nivel del 0.01) entre Il.s 2 
grupos, respecto a gananclas de peso. El anAlisis de ingresos-egresos
mostr6 ventajas para e1 grupo testigo, 1o que indica que la caKa y sus 
subproductos son un recurso alimenticio importante para los animales, pero
la instalaei6n de un sistema intensivo de producci6n con base en dicho
 
cultivo debe ir precedido de 
 un exhaustivo estudio de factibilidad. Se 
concluye que los animales con que se debe trabajar en un slatema de engorde 
intensivo, deben toner un desarrollo adecuado, para que la raci6n 
suministrada cumpla 6nicamente la funci6n de ceba y no tenga que cumplir
 
requerimientos de levante. (RA)
 

0193
 
29874 CACERES, 0.; ESPERANCE, M.; HERNANDEZ, N.C. 1986. Estudios sobre la
 
henlficaci6n de tres pastes destacados. 
 Pastos y Forrajes 9(2):185-189.
 
Es., Sum. Es., En., 10 Ref., Il. [Estaci6n Experimental de Pastos y
 
Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Andropogon gayanus. Cultivares. Henificaci6n. Materia
 
seeas. 
 Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Heno. Temperatura.
 
Calidad del forraJe. Cuba. Monografias.
 

So estudiaron las caracteristicas de henlficaci6n de 3 pastos destacados:
 
Panicum maximum com6n, Andropogon gayanus y P. maximum cv. Likoni. Se
 
efectu6 la henlficaci6n 
 cuando los pastos tenian entre 9-10 semanas de edad
 
y habian sido fertilizados con 60 kg de N/ha. El corte se realiz6 en horas
 
de la mahana con una segadora do cuchillas en peine y se estudi6 la curva
 
de deshidrataci6n durante el tiempo de exposici6n al sol. 
 Se us6 un disebo
 
exptl. completamente al azar. En el momento del 
corte los contenidas de MS
 
oscilaron entre 26.7-30.0 por ciento; 
 el menor valor correspond16 a A. 
gayanus y el mayor a P. maximum cv. Likoni. Para estos cv., al cuarto dia 
de exposici6n al sol se obtuvieron valores de 78, 76 y 82 por ciento de MS, 
resp. Durante el proceso de henificaci6n se present6 una disminuci6n en el 
contenido de PC, y aument6 el oorcentaje de p~rdidas con el tiempo de 
exposici6n al sol. El contenido Inicial de FC fue ligeramente superior en 
P. maximum coman que 
en el resto de los pastos. Los pastos estudiados 
henifican bien y se pueden obtener henos de buena calidad cuando el tiempo
 
de exposici6n no sobrepasa los 3 dias. (RA)
 

0194
 
29880 GOMIDE, J.A. ; CRUZ, M.E. DA 1986. Fenacao do excedente de pasto,
durante a estacao de pastejo. (Henlficaci6n del excedente de pasto durante 
el periodo de pastoreo). Revista da Sociedade Brasileira de Zooteenia 
15(l):85-93. Pt., Sum. Pt., En., 19 Ref. 

Panicum maximum. Hyparrhenia rufa. enificaci6n. Secado. Contenido de 
minerales. Materia seca. Digestibilidad. Disponibilidad de forraje.
Cont~nido de proteinas. Brasil. Monograflas. 

Para estudiar la posIbilidad de henificaci6n durante el periodo de 
pastoreo, se henificaron excedentes de Panicum maximum e Hyparrhenia rufa 
sometidos a pastoreo, en los periodos de oct.-mayo de 1981-82, 1982-83 y 
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1983-84. Se evaluaron ls p6rdidas de MS y las alteraciones de la
 
oomposici6n mineral y de la DIVMS de las 2 gramineas durante la

henificaci6n. Debido a la ocurrencia de lluvias se observaron 1-2 casos de 
p6rdidas totales en cada aho agrioola. Excluyendo estos casos, las 
p6rdidas observadas fueron muy variables (13.7-62.0 por ciento). Se
 
verificaron disminuciones en los contenidos de PC, P y K y en los valores 
de DIVMS, principalmente en la henificaci6n de P. maximum. (RA-CIAT) 

0195
30236 LAVEZZO, W. 1985. Silagem de capim-elefante. (Ensilaje do Pennisetum 
purpureum). Informe Agropecudrio 11(132) :50-57. Pt., 38 Ref., Il. 
[Faculdade de Med. Vet. e Zootecna/UNESP, Campus Botucatu, Caixa Postal 
502, 18.600 Botucatu-SP, Brasil] 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Ensilaje. Cosecha. Edad (de la planta).
Calidad del forraje. Aditivos. Valor nutritivo. Fermentaci6n. Composici6n

quimica. Equipos agricolas. Brasil. Monograflas. 

Se revisan el valor y el potencial de Pennisetum purpureum para ensilaje, y 
se discuten los factores que afectan su calidad, la mejor 6poca para el 
corte, el grado de marchitamiento por ensilaje, el uso de ad~tlvos 
(estimulantes e inhibidores de la fermentac16n), la eficiencia el 
procesamiento por mfquina y su valor nutritivo. 
Se presentan datos sobre

la producci6n de forraje de 10 cv. comercales de P. purpureum, la calidad 
del ensilaje del pasto cortado y ensilado sin tratamiento y cor, uso de 
aditivos. 
Tambin se analiza el efecto de diferentes tratamienos en el 
consume diario, DMS y NDT de ensilajes de P. purpureum. (CIAT) 

0196
 
29831 LITTLE, D.A. 1987. The influence of sodium supplementation on the 
voluntary intake and digestibility of low-sodium Setaria sphacelata cv.
 
Nandi by cattle. (Influencia de la suplementaci6n de sodio en el consumo
 
voluntario y la digestibilidad de Setaria spacelata cv. Nandi con bajo

sodio, por el ganado). Journal of Agricultural Science (Australia)
108(l):231-236. En., Sum. En., 35 Ref. [International Livestock Centre for 
Africa, P. Box 5689, Addis Ababa, Ethiopia] 

Setaria spacelata. Cultivares. Heno. Ganado bovino. Suplementos
alimenticios. Na. Consumo de alimentos. Digestibilidad. Materia seca. 
Requerimientos nutricionales (ganado). Australia. Monograflas. 

Se examin6 el efecto de la suplementai6n con Na en el consumo y la 
digestibilidad por el ganado de heno deficiente en No y la aplicaci6n
potencial del anglisis fecal para el diagn6stico de la deficiencia de Na en 
el campo. Ganado adulto, provisto de fistulas esoffigicas, se aliment6 a

voluntad con forraje de heno de Setaria sphacelata cv. Nandi en jaulas
metab6licas, con y sin un suplemento de Na(10 g diarlos como NaHC03). 
 En
 
el primero de los 2 expt. el heno contenia 0.44 g de Na/kg de MS y en el 
segundo, 1.05 g/kg. Antes de un tratamiento sin suplemento, se elimin6 el 
Na de los animales mediante la remoci6ri de saliva a trav6s de las fistulas;
 
se evalu6 el nivel de Na con base en la relaci6n Na:K en la saliva. Cuando
 
el alimento present6 0.44 g de Na/kg, la suplementaci6n de Na aument6 el 
consumo voluntario en un 28 por ciento (P menor que 0.01) y Is 
digestibilidad en un 12 por ciento (P menor que 0.05). No se encontraron
tales respuestas en el expt. 2, en el cual el alimento contenia 1.05 g de 
Na/kg. El anglisis de los datos disponibles sehala que se indica un 
diagn6stico de la deficiencia de Na en el ganado si la conen. de Na fecal 
es menos de 1 g/kg de MS y la relaci6n Na:K en las heces es menos de 0.1.
Se requieren datos adicionales para confirmar estos criterios, los cuales 
podrian ser 6tiles en el 
campo cuando no estfn disponibles las muestras de
 
saliva (el criterio de diagn6stico preferible). (RA-CIAT)
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0197
 
29869 LUIS, L. ; RAMIREZ, M. 1986. Estudio de los principales grupos de 
mioroorganismos presentes en un ensilaje de guinea SIH-127. Pastos y
Forrajes 9(2):147-153. Es., Sum. Es., En., 17 Ref., If. 

Panicum maximum. Cultivares. Enslaje. Microorganismos. Forrajes.
 
Fermentac16n. Cub-. Monografias. 

En un ensilaje de Panicum maximum cv. SIH-127 de 6 semanas de rebrote y con 
una fertilizac6ii de 60 kg de N/ha/corte, se estud16 el desarrollo de los 
principales grupos de microorganismos que participan en la fermentaci6n y
la relaci6n de estos con algunos parumetros bioqulmicos que influyen en la 
calidad del ensilaje. El cido actico domin6 a partir de los 10 dias de
 
oonservaci6n, debido a la permanencia de las levaduras y oacterlas
 
entbricas y lActicas durante todo el proceso. Esto impidi6 la disminuci6n 
del pH hasta un nivel adecuado y la estabilizaci6n de la conservac16n. A
 
pesar de ello, las bacteries clostridicas no lograron proliferar. (RA) 

0198
 
28774 PIZARRO, E.A.; VERA, R.R. ; MORAIS, M. DA 0. ; CARNEIRO, J.A. 1985.
 
Standing legume hay as supplement in the Brazilian Cerrado. (Heno de
 
leguminosa en pie come suplemento en el Cer-ado brasileo). In Tothill,
 
J.C. ; Mott, J.C., eds. Ecology and management of the world's savannas. 
Canberra, Australia, Australian Academy of Science. pp.280-282. En., Sum. 
En., 7 Ref., If. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cal, Colombia] 

Neonotonia wightli. Heno. Rendimento. Materia seca. Froca seca. Valor 
nutritivo. Hojas. Tallos. Digestibilidad. Contenido de proteinas. Cerrado.
 
Sabanas. Brasil. Monografras.
 

Se estudiaron el rendimiento y el valor nutritive de Neonotonis wightii cv. 
Tinaroo durante 2 aos consecutivos come suplemento de alta calidad en la 
6poca seca, junto con el efecto de las fechas de aplazamiento del pastoreo 
y de utilizaci6n en los rendimientos de MS y hojas, proteinas y DIVMS del 
forraje. En la estimaci6n a intervalos de 28 dias durante el periodo seco, 
el rendimiento de MS se increment6 de 1.0 a 7.0 t/ha al aumentar el periodo 
de aplazamiento. El contenido de PC en la planta entera nunca fue menor de 
12.0 per cdento y en la hoja slempre rue mayor de 17.0 per ciento. La PC
 
en los tallos disminuy6 de 13.0 per ciento al comienzo, 9.0 per cientoa a 
los 238 dias de aplazamiento. La DIVMS en la planta entera fue alta y

disminuy6 lentamente a travs de la 6poca seca (0.02 a 0.05 unidades/dia); 
la DIVSM de las hojas permaneci6 constante en cerca de 68.0 per ciento.
 
(RA-CIAT)
 

0199 
29243 ROJ:3 U., W. 1980. Efecto de la suplementaci6n con melaza y urea 
sobre las ganancias de peso de novillas en pastoreo de heno en pie de 
Jaragua (Hyparrhenia rufa) duraate la 6poca sece en Guanacaste. Tesis 
Ing.Agr. San Jos6, Universidad de Costa Rica. 54 p. Es., Sum. Es., 45 Ref., 
Il. 

Hyparrhenia rufa. Heno. Melaza. Urea. Novillas. Aumentos de peso. Pastoreo. 
Epoca seca. Disponbilidad de forraje. Anflisis econ6mico. Costa Rica. 
Monograf ias. 

En la finca La Lima situada en el Cant6n Central de Bagaces (Guanacaste, 
Costa Rica) se evalu6 el efecto de la suplementaci6n con urea y melaza en 
el crecimiento de novillas qua pastoreaban heno en pie de Hyparrhenla rufa 
durante la 6poca seca. Se utilizaron 44 novillas encastadas de la raze
 
Brahman, con peso prom. de 180 kg, las cuales fueron agrupadas en 4 bloques 
de 11 animales cada uno. En el periodo pre-exptl. se hizo el pesaje y la 
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identificaci6n de los animales; estos fueron sometidos a un periodo deadaptaci6n a la urea durante 14 dias, aumentando gradualmente el porcentaje
de 6sta en el suplemento. El periodo exptl. de 
136 dias, se inici6 con elprimer pesaje de las novillas; posteriormente se realizaron 4 pesajes a
Intervalos de 28 dias, a excepei6n de los 39 dias transcurridos entre el
primero (peso inicial) y el segundo. Los tratamientos fueron 1) solo heno en pie; 2) heno en pie + 1 kg de melaza/animal/dla; 3) heno en pie 11 kgde un suplemento a base de melaza con 5 por ciento de urea; 4) beno en pie
+ 1 kg de un suplemento a base de melaza con 10 por ciento de urea.Ademds, todos los animales recibteron a voluntad una mezcla de sal mineral 
durante el periodo exptl. 
 Debido a la irregularidad que presentaron los
 
potreros en cuanto 
a tamao y disponibilidad de heno en pie, 
se decidi6

aleatorizar la asignaci6n de los tratamientos a los reap. potreros; 
 de esta 
manera cada grupo de animales rotarla por cada uno de los apartados
disponlblen para diLminuir el efecto del potrero. Para el anlisis
estadistico de las ganancias 
de peso, -,e utiliz6 un diseho de cuadrado
 
latino 4 x 4 con 4 tratamientos, 4 
 potreros y 11 repeticiones. Se
 
encontraron diferencias significativas (P menor 
que 0.05) en las ganancias

de peso de las novillas por efecto de 
los tratamientos durante los 4

periodos exptl. El tratamiento 3 present6 las mayores ganancias (0.144
kg/animal/dia) sin diferir estadisticamente de lat ganancias de peso de losanimales de los trataxientos 1 y 4. A su vez, el tratamiento 2 present6

las menores ganancias (-0.010 kg/animal/dia). Al considerar 6nicamente los

3 primeros periodos correspondientes a la 6poca seca no se encontraron 
diferenclas significativas entre las ganancias de 
peso de los animales de

los tratamientos expt]. 
por efecto de la suplementaci6n. Todos los
 
animales perdieron peso debido a la baja disponibilidad y calidad del heno
 en pie en la bpoca seca, siendo mayores las p~rdidas de los animales que

recibieron heno en pie ml. melaza (-0.108 kg/animal/dia). Hubo una

ganancia neta para lcs animaleo en el tratamiento 3; sin imbargo, durante
la 6poca seca no se encontraron berieficloa e(!on6micos pop efecto de la

suplementaci6n. Se concluye que cuando no 
 hay una buena disponibilidad de
heno 
en pie, los efectos de la suplementaci6n con melaza y urea en las
 
ganancias de 
peso de los animales no son recomendables. (RA)
 

0200

29236 SALEEM, M. A. M. SULEIMAN, H.; OTSYINA, R. m. 1986. Fodder banks: for
pastoralists or farmers. (Baneos de forraje: para ganaderos o
agricultores). In Haque, I.; Jutzi, S.; Neate, P.J.H., eds. Potentials offorage legumes in farming ,ystems of sub-Saharan Africa, Addis Ababa,
Ethiopia, 1985. Proceedings of a workshop. Addi., Ababa, Ethiopia,
International Livestock Centre for Africa. pp.420-437. En., Sum. En., 14
Ref., Il. [ILCA, Subhumid Zone Programme, P.M.B. 2248, 
 Kaduna, Nigeria] 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes harrata. Banco de proteinas.
Rendimiento. Materia seca. Composici6n bothnica. Perositencia. Pastoreo. 
Suplementos alimenticios. Epoca 
seca. 
Sistemas de cultivo. Fertilidad del
 
suelo. Control 
de la eros16n. Producc16n animal. 
Nigeria. Monografias.
 

Se resenan los principios y prActlcas del establecimiento y manejo de 
 un
 
banco de forraje en la zona subh~meda de Nigeria. Se resumen los datos que

indican los beneficio de los bancos de forrajes para cultivos
 
subsecuentes. 
Un banco de forraje de Stylosanthes spp. de 4 ha, bien
manejado, puede proporcionar suplementos proteinicos para 15-20 bovinos 
durante la eataci6n seca. Las leguminosas forrajeras en crecimiento
 
tambin aumentan el rendimiento de cultivos subsecuentes. (CIAT)
 

0201

30210 SALEEH, M.A.M.; SULEIMAN, H. 1986. Nigeria and West Africa: fodder
banks. Dry-season feed supplementation for traditionally managed cattle in
the subhumid zone. (Nigeria y Africa occidental: banoos de forraje. 
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Suplementac16n alimenticia en la 6poca seca para el ganado manejado
tradicionalmente en la 
zone subh6meda). 
World Animal Review no.59:11-17.
 
En., 6 Ref., If. [International Livestock Centre for Africa, Subhumid Zone
 
Programme, Kaduna, Nigeria] 

Stylosanthes guianensis. Stylosanhes hamata. Cultivares. Banco de
 
proteinas. Epoca seca. 
Suplementos alimenticios. Ganado bovino.
 
Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteinas. Establecimiento.
 
Adopci6n tecnol6gica. Tr6pico h6medo. Nigeria. Monografias.
 

Se describe la utilizaci6n de 
bancos de forraje a base de leguminosas

productivas para la suplementacin del ganado durante la bpoca seca en la
 
zona subh6meda de Nigeria. Los resultados obtenidos por el 
International
 
Livestock Centre for Africa indican la utilidad de loo bancos de forraje

para la ganaderia y las fineas de cultivos, y la posibilidad de incrementar
 
su valor con leguminosas m~s productivas que Stylosanthes guianensis cv. 
Cook o S. hamata cv. Verano, utilizadas actualmente. Se presentan datos de
la producc16n de forraje y la calidad de bancos de forraje de S.
 
guianensis y ae discuten las limitaciones para el uso de tstos a largo
 
plaze. (CIAT)
 

0202

28786 SALEEM, M.A.M.; OTSYINA, R.M. ; SULEIMAN, H.; KAUFMANN, R. VON 1985.
 
Kanwa cattle :alt as a potential micronutrient fertilizer in Nigeria's

middle belt. (La sal ganadera Kanwa como fertilizante de micronutrimentos 
potencial en la zone media de Nigeria). ILCA Bulletin no.22:21-23. En.,
 
Sum. En., 4 Ref., I. 
 [Subhumid Zone Programme, International Livestock
 
Centre 
for Africa, P.M.B. 2248, Kaduna, Nigeria] 

Stylosanthes hamata. Cultivares. icronutrimentos. Fertilizantes. P.
 
Rendimiento. 
 Materia seca. Producci6n do semillas. Nigeria. Monograflas. 

Estudios preliminares sobre Kanwa, un suplemento mineral suministrado al
 
ganado manejado tradiclonalmente en el centro-norte 
 de Nigeria, indicaron 
su potencial como fuente econ6micamente atractiva de micronutrimentos para
las plantas. Se obtuvo un incremento de 200 kg/ha en el rendimiento de PC
 
de Stylosanthes hamata cv. Verano con la aplicaci6n de 50 kg de Kanwa/ha.
 
(RA-CIAT) V6ase adem~s 0159 0163 0184 0187 0190 0205
 

VOO SALUD Y MANEJO ANIMAL 

0203
 
28781 CHATER, S. 1986. Leucaena: an end to toxicity in ruminants?.
 
(Leucaena: eliminaci6n de la toxicidad en rumiantes?). ILCA Newsletter
 
5(2):1-3. En., 6 Ref. [International Livestock Centre for Africa, Addis
 
Ababa, Ethiopia] 

Leucaena leucocephala. Mimosina. Toxicidad. Microorganismos. Ganado ovino. 
Australia. Indonesia. Africa. Monograflas. 

Investigaciones realizadas en Australia y Asia registran el descubrimlento 
de I bacteria en el rumen de ovinos que degrade la mimosina-DHP de Leucaena 
leucocephala. Eata bacteria se 
puede cultivar in vitro, y parece posible

transmitirla a los animales. 
Actualmente en el International Livestock
 
Centre for Africa se 
llevan a cabo estudios sobre la efectividad y el
 
impacto de la bacteria en la productividad animal cuando se utiliza L.
 
leucocephala como suplemento alimenticio. (CIAT)
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0204
 
28476 MEJIA A., B. 1985. Intoxicaci6n por nitratos en los bovinos. Ganados
 
y Praderas 4(25):43,45. Es., Il.
 

Pennisetum clandestinum. Ganado de leche. Consumo de alimentos. Nitratos. 
Toxicidad. Salud animal. Colombia.
 

Se informa sobre la alta mortalidad de ganado bovino lechero ocurrija en la 
sabana de Bogota y los valles de Ubatt y ChiquinquirA (Colombia), debida al 
consumo de Pennisetum clandestinumi. Segn los anAlisis de lab. este pasto
contiene altas concn. de nitrato que son t6xicas para el ganado. Los
 
principales slntomas que se presentan en el ganado 
 bovino que consume el
 
pasto con concn. de nitrato superiores a 5000-7000 ppm son: disminuci6n de
 
la produeci6n de leche, erizamiento del polo, salivaci6n abundante,
 
incapacidad para caminar, temblore y finalmente caida, pre.entAndose 
parflisis del rumen. So dan algunas recomendaciones pars el manejo de los 
animales en eston eat;os y el tratamiento a seguir. (CIAT) 

0205
 
28800 MEULEN, VON U. TER; EL-HARITH, E.A. 1985. Mimosine-a factor limiting 
the use of Leucaena leiiocoqhala as an animal feed. (Rimosina-un factor que 
limita el uso de Leucaena leucocephala como alimento para animales). 
Tropenlandwlrt. Journal of Agriculture in the Tropics and Subtropics 
86:109-118. En., Sum. En., De., 25 Ref. [Thai-German Animal Nutrition 
Project, Faculty of Agriculture, Chianginai Univ., Chiangmai, Thailand] 

Leucana leucocephala. Mimofina. Ganado. Consuo de alimentos. Valor, 
nutritivo. Toxicidad. Salud animal. Ta-' ndia. Monografias. 

Se presenta una sugerencia para determinar la concn. de mimosina en harna 
integral de Leucaena leucocepzhala y para estimor las cantidades de mimosina 
consumidas/animal/d!a (expresadas en g/kg do peso corporal). Estas 
cantidades no deben exceder clertos nivele! para cads uno do los animales. 
El m~todo asegura la estimaci6n previa de lnoiniveles de harina integral de 
L. leucocephala que deben snr suministrados en los alimentos sin causar 
efectos perJudiciales en la producci6n animal. (Abstracts on Tropical 
Agriculture-CIAT) Vbase ademAs 0177 
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

ac Acre(s) Ja. Japon6s 
Af. Africano kcal Kilocalorlas 
Al. Albanbs kg Kilogramo(s) 
alt. Altitud km Kil6metro(s) 
aprox. Aproximadamente Ko. Koreano 
Ar. Arabe La. Latin 
atm. Atm6sfera lab. Laboratorio 
Bg. BOlgaro lat. Latitud 
Ch. Chino lb Libra(s) 
cm Centimetro(s) m Metro(s) 
concn. Concentraci6n Mal. Malayo 
Cs. Checo max. Miximo 
cv. Cultivar(es) meq Miliequivalente(s) 
Da. Dan6s 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 org~nica 

orginica MS Materia seca 
DMS Digestibilidad de materia m.s.n.m. Metros sobre el nivel 

seca del mar 
EM Energia metabolizable NDT Nutrimentos digestibles 
En. Ingl~s totales 
Es. Espahol 1:1. Holand6s 
expt. Experimeito(s) no. NOmero 
exptl. Experimental(es) No. Noruego 
FC Fibra cruda PC Proteina cruda 
FAD Fibra Acida detergente pH Concentraci6n de iones de 
Fi. Finland6s hidr6geno 
FND Fibra neutra detergente P1. Polaco 
Fr. Franc4- ppm Partes por mill6n 
g Gramo(s) prom. Promedio 
Gr. Griego Pt. Portugu~s 
h Hora(s) pulg. Pulgada(s) 
ha Hectrea(s) Ref. Referencia(s) 
HCN Acido cianhidrico resp. Respectivamente 
He. Hebreo Ro. Rumano 
Hi. HindO Ru. Ruso 
HR Humedad relativa seg Segundo(s) 
Hu. HOngaro Sk. Eslovaco 
i.a. Ingrediente activo Sn. Esloveno 
IAF Indice de Area foliar sp. Especie 
Il. Ilustrado spp. Especies 
In. Indonesio Sum. Sumario 
It. Italiano Sv. Sueco 
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t Tonelada(s) Uk. Ucraniano 
temp. Temperatura Ur. Urdu 
Thai. 
TM 

Thailand6s 
Tonelada(s) mtrica(s) 

var. 
vol. 

Variedad(es) 
Volumen 

Tr. Turoo vS. Versus 
UA Unidad animal / Por 
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CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0070 0082 0127 0155 0171 

COMPOSICION QUIMICA 

0070 0082 0127 0171
 
DISTRIBUCION GECGRAFICA 

0072 


114
 

MANFJO DE PRADERAS
 
0070 0082 0127 0155 0171
 
NUTRICION ANIMAL
 
0082 0155
 
PRADERAS MIXTAS
 
0082 0141
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0082 0155
 
PRODUCCION DE SEIILLAS
 
0082 0158
 

BRACHIARIA PLANTAGINFA
 
0125
 
BRACHIARIA RADICANS
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0070 0116 0133
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0070 0133
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0070
 
PRODUCCION DE SDIILLAS
 
0158
 

BRACHIARIA RUZIZIENSIS
 
0016
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0070 0078 0079 0111 0116 0133
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0070 0078 0079 0125 0133
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0125
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0070
 

BRASIL 
0004 0013 0043 0073 0074 0084 0101 
0107 0108 0110 0112 0128 0130 0131 
0139 0147 0179 0194 0195
 
CLIMA
 
0002 0035 0039 0048 0049 0062 0078
 
0080 0113 0150 0173 0190 0198
 
GERMOPLASMA
 
0048 0070 0072 0078 0079 0081 0095
 
0125
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0002 0095 0161
 
PRODUCCION DE SEMI-LAS
 
0060 0062
 
SUELOS
 
0002 0020 0021 0048
 

CAJANUS
 

CAJANUS CAJAN
 
0039 0070 0071 0073
 

CAL DOLOMITICA
 
0020 0021 0031
 

CALCIO
 
0016 0022 0027 0177
 



CALIDAD DE LAS SEMILLAS 
0008 0054 0055 0056 0057 0060 0068 

0093 

CALIDAD DEL FORRAJE 
0144 0171 0188 0189 0190 0193 0195 

CALOPOGONIUM 

0094 0132 

CALOPOGONIUM CAERULEUM 
0118 

CALOPOGONIUM MUCUNOIDES 
0003 


CARACTERISTICAS AGRON40MICAS 

0020 0021 0070 0075 0080 0084 0086 

COMPOSICION QUIMICA 

0020 0021 0070 0075 0080 0084 0086 

0184 

MANEJO DE PRADERAS 

0070 

NUTRICION ANIMAL 

0184 

CALOPTILIA 

BIOLOGIA DE INSECTOS
 
0!09 

CANAVALIA 

CANAVALIA ENSIFORMIS 

0012 0041 0158 


CAPACIDAD DE CARGA 

0039 0083 0093 0095 0100 0148 0150 

0151 0152 0153 0154 0161 0188 0190 

0191 


CARIBE 
0001 0010 0011 0015 0027 0037 00140 
0044 0051 0085 0087 0099 0106 01114 
0140 0144 0145 0162 0172 0174 0180 
0182 0197 
CLIMA 

0008 0029 0030 0077 0088 0091 0092 

0093 0105 0119 0142 0143 0175 0176 

0178 0193 

GERMOPLASMA 

0069 0132 0141 0158 

PRODUCCION ANIMAL 

0089 0100 0132 0148 0151 0152 0181 
0185 

PRODUCCION DE SEMILLAS 
0008 00614 0065 0066 0093 0158 

SUELOS 
0025 0026 0033 0038 0042 0069 0165 
0167 

CASSIA 

CASSIA ROTUNDIFOLIA 
0097 
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CEDA 
0046 0148 0192
 

CELULOSA
 
0125 0175 

CENCHRUS
 
CENCHRUS CILIARIS
 
0138
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0035 0051 0070 0077 0088 0090 0091 
0093 0120 0172
 
COMPOSICION QUIMICA 
0035 0051 0070 0077 0090 0091 0147 
0172 
MANEJO DE PRADERAS 
0070 0093 0147 
NUTRICION ANIMAL 
0093 0172 
PRAD2RAS MIXTAS 
0051 0157 
PRODUCCION DE SE4LLAS
 
0066 0093 0157
 

CENCHRUS SETIGERUS
 
0051
 

CENTROSEMA 
0016 0017 0089 0109 
CENTROSEMA ACUTIFOLIUM
 
0083 0095 0097
 
CENTROSE2A BRASILIANUM
 
0059 0067 0083 0C95 0097 0102 0103
 
CENTROSEMA MACROCARPUM
 
0005 0059 0067 0075 0081 0083 0095
 
0097 0102 0103 0118 0168
 
CENTROSEMA PASCUOIUM
 
0097 0102
 
CENTROSEMA FLUMIERI
 
0097 0168
 
CENTROSEMA PUBESCENS
 
0102 0167
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0020 0021 0048 0069 0075 0080 0082
 

0086 0094 0097 0101 0120 0165 0168
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0014 0020 0021 0048 0069 0075 0080
 
0082 0086 0094 0097 0165 0168
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072 0097
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0082 0097 0168
 
NUTRICION ANIMAL 
0082 0097
 
PRADERAS MIXTAS 
0048 0082 0097 0101 0141 0168 
PRODUCCIOJ ANIMAL 
0082
 

PRODUCCION DE SE2ILLAS
 
0059 0067 0082 0097 0158
 

CENTROSEMA SCHIEDEANUM 
0097 



CENTROSE A SCHOTTII 

0069 0097 

CENTROSE1A VlRGINIANUM 

0050 0102 


CERCOSPORA 

0102 


CERRADO 

0020 0079 0081 0095 0198 


CHLORIS 


0089
 
CHLORIS GAYANA 

0138 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0046 0077 0090 0091 0099 0120 0127 

0171 

COMPOSICION QUIMICA 

0046 0077 0090 0091 0127 0171 

MANEJO DE PRADERAS 

0127 0171 

NUTRICION ANIMAL 

0046 

PRADERAS MIXTAS 

0046 0157 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0157 


CIILORIS INFLATA 


0089
 

CHRYSOPOGON 
0065 0090 0093 0132 0158 
CHRYSOPOGON MONTANUS 

0090 


CICLO DE PASTOREO
 
0149 0156 0171 0185 


CITOLOGIA
 
0125 


CLASIFICACION DE SUELOS 

0002 


CLIMA 

0002 0008 0039 0088 0105 0119 0121 

0190 

BALANCE HIDRICO 

0127 

EPOCA LLUVIOSA 

0030 0077 0091 0143 0173 0178 0183 

0188 

EPOCA SECA 

0029 0030 0046 0052 0077 0091 0092
 
0093 0097 0118 01341 0143 0173 0175 

0176 0178 0183 0187 0188 0198 0199 

0200 0201 

EVAPOTRANSPIRACION 

0127 
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HUMEDAD
 
0009 0014 0068
 
PRECIPITACION
 
0029 0030 0035 0046 0048 0049 0052
 
0075 0077 0078 0079 0080 0091 0092
 
0093 0094 0097 0109 0116 0118 0134
 
0138 0142 0143 0150 0173 0175 0176
 
0178 0183 0187 0188 0198 0199 0200
 
0201
 
TEMPERATURA
 

0009 0054 0056 0057 0062 0068 0113
 
0127 0193
 

CLITORIA
 
CLITORIA TERNATEA
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0069 0093 0137
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0069
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0093 0137
 
NUTRICION ANIMAL
 
0093
 
PRADERAS MIXTAS
 
0137 0141
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0089
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0093 0158
 

CLONES
 
0126 0188
 

COBERTURA
 
0037 0038 00140 0069 0078 0080 0081
 
0086 0094 0138
 

COBRE
 

0017 0177
 

CODARIOCALYX GYROIDES
 

0075 0086 0094 0097 0122 0168
 

COLEOPTERA
 
0105 0109 0110
 

COLLETOTRICHUM
 
0102 0104
 
COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0102
 
RESISTENCIA
 
0104
 
SINTOMATOLOGIA
 
0102
 

COLOMBIA
 
0024 0031 0034 0076 0096 0102 0103
 
0111 0204
 
CLIMA
 
0002 0097 0118 0188
 



GE4OPLASMA 

0005 0083 0095 

PRODUCCION ANIMAL 

0002 0095 016), 0191 0192 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0055 0097 0118 

SUELOS 

0002 0016 0017 0097 0118 0167 0168 


COMPATIBILIDAD 

0048 0082 0095 0097 


COMPETENCIA 

0101 


COMPOSICION BOTANICA 

0049 0051 0052 0097 0134 0137 0142
 
0145 0148 0153 0156 0200
 

CONCENTRADOS 

0191 


CONSERVACION DE FORRAJES 

0093 0132 0193 0194 0195 0196 0197 

0198 0199 


CONSERVACION DE SUELOS 

CONTROL DE LA EROSION
 
0200 


CONSUMO DE ALIMENTOS
 
0049 0149 0151 0155 0156 0172 0178 

0182 0184 0185 0187 0189 0190 0196 

0204 0205
 

CONTENIDO DE K 

0030
 

ONTENIDO DE N 

0170 


CONTROL BIOLOGICO 

0108 0110 0114
 
METARHIZIUM
 
0107 


CONTROL CULTURAL
 
0110 


CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0102 


CONTROL DE INSECTOS 

0106 0107 0108 0110 0114 0115 


CONTROL DE LA EROSION 

0200 
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CONTROL DE MALEZAS
 
0011 0132 0145
 
CONTROL QUIMICO
 
0036 0043 0044
 

CONTROL DE PLAOAS
 
0093 0102 0106 0107 0108 0110 0114
 
0115
 

CONTROL MECANICO
 
0043
 

CONTROL QUIMICO 
0043 0110
 
HERBICIDAS
 
0036 0044 0129
 

CORTES 
0022 0024 0031 0032 0034 0035 0038
 
0048 0070 0079 0083 0087 0106 0134 
0146 0175 0179 
ALTURA DE CORTE 
0092 0098 0128 0131 0139 0143 0144 
INTERVALO DE CORTE 
0013 0051 0064 0076 0078 0080 0092 
0096 0098 0128 0131 0133 0135 0139 
0176 

CORYNEBACTERIUM
 
0102
 

COSECHA
 
0005 0055 0064 0067 0122 0146 0195
 

COSECHADORAS
 
0055 0098
 

COSTA RICA
 
0036 0133 0149
 
CLIMA
 
0199
 
SUELOS
 
0177
 

COSTOS
 
0047 0053 0157 0164 0174 0192
 

CROMOSOMAS
 
0125
 

CROTALARIA
 
0183
 
CROTALARIA JUNCEA
 
0183
 

CRUZAMIENTO
 
0007
 



CUBA 
0001 OU10 0011 0015 0027 0037 0040 
0044 0051 0085 0087 0099 0106 0114 
0140 0144 0145 0172 0174 0182 0197 
CLIMA 
0008 0029 0030 0077 0091 0092 0105 
0119 0142 0143 0175 0178 0193 
PRODUCCION ANIMAL 
0100 0148 0151 0152 0185 
PRODUCCION DE SE4ILLAS 


0008 0064 0066 

SUELOS 

0025 0026 0033 0038 0042 0165 0167 


CULTIVARES 
0009 0012 0013 0028 0030 0038 0053 
0054 0060 0061 0064 0065 0068 0070 
0071 0073 0074 0076 0077 0078 0084 
0085 0087 0091 0092 0095 0099 0119 
0120 0121 0123 0136 0140 0146 0151 
0157 0163 0179 0180 0182 0186 0193 
0195 0196 0197 0201 0202 

CULTIVO DE TEJIDOS
 
0007
 

CULTIVO INTERCALADO 


0033 0142 0163
 

C YNODON
 
0093
 
CYNODON DACTYLON 

0011 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0010 0051 0070 0077 0085 0091 0099 
01110 0142 0143 0144 0152 0172 0182 
COMPOSICION QUIMICA 
0025 0029 0051 0070 0077 0085 0091 
0140 0142 0143 0144 0152 0172 0174 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0072 
MANEJO DF PRADERAS 
0070 0100 0106 0142 0185
 
NUTRICION ANIMAL 

0025 0172 0182 0185 

PRADERAS MIXTAS
 
0051 0141 


PRODUCCION ANIMAL 

0089 0100 0152 0185
 
PRODUCCION DE SEIILLAS 
0158 


CYNODON NLEMFUENSIS 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0030 0037 0038 0077 0078 0085 0091 
0101 0135 0140 0152 0172 0182 

COMPOSICION QUIMICA 
0025 0029 0030 0037 0038 0077 0078 
0085 0091 0135 0140 0152 0172 0182 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0072 
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MANEJO DE PRADERAS 
0100
 
NUTRICION ANIMAL
 
0025 0172 0182 0189
 
PRADERAS MIXTAS
 
0101 0111
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0100 0152
 

CYNODON PLECTOSTACHYUS
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0070 0091
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0070 0091
 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072
 
MANEJO DE PRADERAS 
0070 0191
 
NUTRICION ANIMAL
 
0191
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0191
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0158
 

DACTYLOCTENIUM
 
0089
 

DEFICIENCIAS
 
0016 0017 0177
 

DEFOLIACION
 
0013 0022 0024 0031 0032 0034 0035
 
0038 0048 0051 0064 0070 0076 0078
 
0079 0080 0083 0087 0092 0096 0098
 
0106 0128 0131 0133 0134 0135 0139
 
0143 0144 0146 0147 0149 0157 0175
 
0176 0179
 

DENDROLOBIUM
 
0122
 

DENSIDAD DE POBLACION
 

0062 0121
 

DENSIDAD DE SIEMBRA
 
0040 0066 0142 0159
 

DEOIS
 
0107 0108 0109 0110 0112 0113
 
DEOIS FLAVOPICTA
 
BIOLOGIA DL INSECTOS
 
0108 0110 0112
 
CONTROL DE INSECTOS
 
CONTROL BIOLOGICO
 
0107 0108 0110
 
CONTROL CULTURAL
 
0110
 



CONTROL QUIMICO 

0110 

DEOIS SCHACH 

0110 0113 


DESARROLLO DE LA PLANTA 
0008 0009 0010 0011 0012 0013 00111 
0015 0018 0028 0040 0042 0044 0052 
0054 0055 0056 0057 0059 0060 0062 
0063 r164 0067 0068 0077 0078 0080 
0081 6085 0092 0103 0121 0123 0124 
0126 0131 0136 0138 0140 0147 016 
0159 0173 0175 0176 0179 0189 0195 

DESARROLLO GANADERO 

0158 0162 

PRODUCCION ANIMAL 

0002 


DESMANTHUS 

0158 

DESMANTHUS VIRGATUS 

0069 0089 0141 


DESMODIUM 

0003 0016 0011 0089 0103 


DESMODIUM BARBATUM 

0050 0086 0094 0154 

DESMODIUM CANU 

0097 
DESMODIUM DISTORTUM 

0069 0086 0094 0158 

DESMODIUM HETEROCARPON 

0102 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0050 0154 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0122 

MANEJO DE PRADERI. 

0154 

NUTRICION ANI4AL 


0154 

PRADERAS MIXTAS 
0050 


DESMODIUM HETEROPHYLLUM 
0102 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0048 0086 0094 0097 0120 
COMPOSICION QUIMICA
 
0048 0086 0094 0097
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0097 0122 

MANEJO DE PRADERAS 
0097
 
NUTRICION ANIMAL 


0097 

PRADERAS MIXTAS 
0048 0097 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0J97 


DESMODIUM INTORTUM 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0080 0120 0137 0165 
COMPOSICION QUIMICA 
0014 0080 0165 
DISTRIBUCIi0 GEOGRAFICA 
0072 
MANFJO DE PRADERAS 
0137 
PRADEPAS MIXTAS
 
0137
 

DESMODIUM OVALIFOLIUM 
0102 0109
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0032 0047 0048 0049 0058 0075 0080
 
0086 9094 0095 0097 0117 0168
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0032 0047 0048 0049 0058 0075 0080
 
0086 0094 0095 0097 016e
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0097 0122
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0049 0095 0097 0129 0168
 
NUTRICION ANIMAL
 
0049 0097
 
PRADERAS MIXTAS
 
0047 0048 0049 0095 0097 0129 0168 
PRODUCCION ANIMAL
 
0095
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0058 0097
 

DESMODIUM PROCUMBENS
 
0003
 
DESMODIUM TRIFLORUM
 
0122
 
DESMODIUM UNCINATUM
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0046 0120 0137
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0046
 
DISTRIBUCION GEOG RAFICA
 
0072
 

MANEJO DE PRADERAS
 
0137
 
NUTRICION ANIMAL
 
004G 
PRADERAS MIXTAS
 
0046 0137
 

DICERMA 
0122
 

DICHANTHIUM
 

0141
 
DICHANTHIUM ARISTATUM 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0132
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0132
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PRADERAS MIXTAS 
0132 

PRODUCCION ANIMAL 
0132 


DIOITARIA
 
O0e 9 

DIGITARIA DECUMBENS 

CARACTERISTICAS ARONOMICAS
 
0022 0091 0099 0111 0132 0145 0152 

0182 

COMPOSICION QUIMICA 
0022 0025 0091 0145 0152 0182 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0072 

MANEJO D2 PRADERAS 

0100 0132 0145 0191 

NUTRICION ANIMAL 

0025 0182 0191 

PRADERAS MIXTAS 

0132 0141 

PRODUCCION ANIMAL
 
0100 0132 0152 0191 

PRODUCCION DE SEMILLAS 
0158 


DIGITARIA PENTZII 

0070
 

DINAMICA DE POBLACIONES (INSECTOS) 

OlU5 0107 0109 0110 0111 0112 0115
 

DIOCLEA 

DIOCLEA GUIANENSIS 

0118
 

DIPTERA 
0108 

DISPONIBILIDAD DE FORRAJE 

0049 0148 0149 0151 0164 0185 0188 

0190 0194 0199 

DISPONIBILIDAD DE NUTRIMENTOS 
0017 0021 0168 


DRECHSLERA 

0102 


DRENAJE 
0134 

ECHINOCHLOA 
ECHINOCHLOA PYRAMIDALIS 
0158 0158 

ECOFISIOLOGIA 

0127 
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ECOLOGIA 
0002 0003 0014 0018 0058 0059 0063
 
0075 0076 0083 0097 0101 0102 0105 
0107 0109 0110 0111 0112 0115 0116
 
0118 0121 0129 0138 0164 0165 0167
 
0168 0169 0198
 

ECONOMIA 
0053 0161 0164 0186
 

ECOSISTEMAS
 
0032 0067 0086 'X940117
 
BOSQUE ESTACTONAL 
0063
 
BOSCUE HUMEDO iOPICAL
 
0058 0059 0075 0116
 
SABANAS
 
0002 0102 0109 0118 0129 C138 0168
 
CERRADO
 
0198
 
LLANOS OHIENTALES
 
0083 0097 0164
 

ECOTIPOS
 
0040 0058 0059 0067 0070 0075 0083
 
0086 0094 0097 0103 0111 0116 0117
 
0118
 

EDAD (PLANTAS)

0009 0013 0140 0173 0179 0179
 

EE.UU.
 
0045 0050 0052 0057 0115 0124 0154
 
0156
 

ENFE!NEDADES Y PATOGENOS 
0080 0081 0082 0091 0094 0097
 
BACTERIOSIS
 
0102
 
MICOSIS
 
0102 0104
 
VIROSIS
 
0102 

ENMIENDAS DEL SUELO 
0020 0021 0031 0168
 

ENSAYOS REG IONALES
 
0022 0035 0045 0071 0074 0099 0119 
0161
 

ENSILAJE 
0195 0197 

ENTOMOLOGIA 
0079 0091 0097 0102 0105 0107 0108
 
0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 
0116 0120
 

ENZIMAS
 
0023
 



EPOCA LLUVIOSA 

0030 0077 09i u143 0173 0178 o183 

0188 


EFOCA SECA 


0029 0030 00116 0052 0077 0091 0092 

0093 0097 0118 0134 0143 0173 0175
 
0176 0170 0183 0187 0188 0198 0199 

0200 0201 


EQUIPOS A(.3ZOLAP
 
0053 001, 0095 0129 0195 


ERAGROSTIS
 
0090 

ERAGROSTIS SUPERVA 

0090 


ESCARIFICACION 

0008 


ESQUEJES 


0015
 

ESTABLECIMIENTO 

0075 0076 0081 0082 0140 0156 0157 

0166 0201 

PRACTICAS CULTURALES 

0026 0036 0037 0038 0040 0047 0051 

0085 0088 0129 0130 0132 0137 0138 

0141 0159 0168 

SIEMBRA 


0036 0037 0038 0129 0130 0137 0138 

0159
 

SISTEDAS DE SIEMBRA 
0040 0047 0051 0085 0132 0141 

ESTADIOS DEL DESARROLLO 

0063 0123 0171 0173 

CRECIMIENTO
 
0009 0010 0013 0014 0018 0028 0040 

0042 0052 0062 0077 )085 0092 0103 

0124 0131 01110 0147 0156 0175 0176 

0179 0189 0!95
 
FLORACION
 
0009 0012 0055 0059 0060 0062 0067 

0078 0080 0081 0121 0159 

FRUCTIFICACION 
0012 0121 
GERMINACION 
0008 0010 0015 0042 0044 0054 0056 
0057 0064 0068 0136 0138 

ESTOLONES 
0140 

ESTRES HIDRICO 

0014 


ESTRUCTURA DE LA PRADERA 

0149 0151 
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ETIOPIA
 
0115
 
PRODUCCION DE SFMILLAS
 

0169
 
SUELOS
 

0169
 

EVAPOTRANSPIRACION
 
0127
 

FERHENTACION 
0195 0197
 

FERTILIDAD DEL SUELO
 
0016 0017 0020 0021 0026 0027 0153
 
0159 0166 0168 0169 0170 0177 0200
 

FERTILIZACION
 
0020 0024 0027 0029 0030 0031 0034
 
0060 0085 0129 0132 0137 0139 0168
 
0169
 

FERTILIZANTES
 
0018 0047 0093 0157 0190 0199
 
MINERALES Y NUTLIMENTOS
 
0015 0020 0022 0024 0025 0027 0028
 
0029 0031 0032 0033 0034 0035 0046
 
0060 0064 0073 0085 0127 0137 0143
 
0148 0152 0160 0161 0165 0168 0170
 
0171 0170 0185 0202
 
EFECTO RESIDUAL
 

0021
 

FERTILIZANTES FOSFATADOS
 
0021 0032 0168
 

FERTILIZANTES NITROGENADOS
 
0199
 

FESTUCA
 
FESTUCA ARUNDINACEA
 
0120
 

FIJACION DE N
 
0003 0160
 

FILIPINAS
 
0003 0153
 

FISIOLOGIA ANIMAL
 
0164 0181
 

FISIOLOGIA VEGETAL 
0003 0008 0009 0010 0011 0012 0013
 
0014 0015 0018 0019 0028 0040 0042
 

0044 0052 0054 0055 0056 0057 0059
 
0060 0062 0063 0064 0067 0068 0077
 
0078 0080 0081 0085 0092 0103 0121
 



0124 0125 0126 0127 0131 0136 0138 

0140 0147 0156 0159 0160 0166 0168 

0169 0170 0173 0175 0176 0179 0189 

0195 


FITOMEJORAMIENTO 

0007 0012 0123 01211 0125 0126 


FITOPATOLOGIA 
0080 0081 0082 0091 0094 0097 0102 
0103 0104 

FLORACION 

0009 0012 0055 0059 0060 0062 0067
 
0078 0080 0081 0121 0159 


FOR HAJ ES 
0098 

CONSERVACION DE FORRAJES 

0197 


FOSFORO 

0015 0016 0020 0021 0022 0027 0032 

0033 0035 0064 0073 0137 0143 0152 

0160 0168 0169 0170 0177 0202
 

FOTOPERIODO 

0062 


FRUCTIFICACION
 
0012 0121 


GALACTIA
 

OALACTIA STRIATA 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0019 0020 0021 0101 0128 

COMPOSICION QUIMICA 

0019 0020 0021 0128 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0072 

PRADERAS MIXTAS 

0101 0128 


GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO 
0164 


GANADO 
0046 0049 0089 0093 0097 0100 0132 
0148 0149 0150 0151 0152 0153 0155 
0161 0164 0172 0177 0178 0182 0183 
0184 0185 0187 0188 0189 0190 0191 
0192 0196 0199 0201 0203 0204 0205 


GANADO BOVD4O 

0097 0100 0152 0177 0191 0201 

AUMENTOS DE PESO
 
0046 0148 0150 0153 0161 0164 0183 

0188 0192 0199 
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CONSUMO DE ALIMENOS
 
00)19 0149 0151 0155 0185 0189 0190
 
0196
 
DIGESTIBIIJDAD
 
0149 0151 0164 0189 0196
 
SELECTIVIDAD
 
0188
 

GANADO CAPRINO
 
0187
 

GANADO DE LECHE
 
0204
 

GANADO OVIEO
 
0172 0178 0179 0182 0184 0189 0203
 

GENETICA
 
0040 0058 0059 0067 0070 0075 0083
 
0086 0094 0103 0118 0119 0121
 
HERENCIA
 
0123 0124
 
RESISTENCIA
 
0097 0111 0116 0117
 

GENOTIPOS
 
0040 0058 0059 0067 0070 0075 0083
 
0086 0094 0097 0103 0111 0116 0117
 
0118 0119 0121 0124
 

GERMINACION
 
0008 0010 0015 0042 0044 0054 0056
 
0057 0064 0068 0136 0138
 

GERMOPLASMA 
0122 0124 0159 
ACCSIONES 
O0n5 0045 0048 0050 0069 0070 0072 
0079 0080 001 0083 0090 0095 0104 
0118 0125 0132 0136 0141 0154 0158
 
0163
 
CULTIVARES
 
0070 0078 0095 0120 0136 0163
 

GHANA
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0061
 

GLIRICIDIA
 
GLIRICIDIA SEPIUM
 
0141 0158 0159 0187 0192
 

HABITO DE CRHIMIENTO
 
0010 0098 0149
 

HAWAII
 
0115
 

HELIANTHUS ANNUUS
 
0178
 



HEMATHRIA 
HEMARTHRIA ALTISSIMA 
CARACTERISTICAS AGRONCHICAS 

0070 0156 

COMPOSICION QUIMICA 
0052 0070 0156 

MANEJO DE PRADERAS 
0070 0156 

NUTRICION A!IMAL 
0156
 
PRADERAS MIXTAS 
0052 0156 

PRODUCCION DE SE4ILLAS
 
0158 


HEMICEULOSA 

0125
 

H1IPTERA 

0110 


HENIFICACION 

0193 0194 0196 0198 0199 


HENO 
0193 0196 0198 0199 

HERBICIDAS 
0036 0044 0129 


HETEROPSYLLA 
0115 

HIDRATOS DE CARBONO
 
0125 0131 0147 0175 


HIERRO 

0017 0177 


HISTOLOGIA 
0003 


HOJAS 
00111 0123 0188 

VALOR NUTRITIVO 

0125 0187 0198 


HOMOPTERA 

0105 0107 0108 0109 0110 0111 0112 

0113 0115 0116
 

HYMENOPTERA 
0109 0110 


HYPARRHENIA
 
HYPARHENIA RUFA 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0032 0090 0101 0149 0168
 
COMPOSICION QUIMICA 

0032 0090 0147 0149 0168 0177 0194 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0147 0149 0168 0199
 
NUTRICION ANIMAL 
0149 0177 0199
 
PRADERAS MIXTAS 
0101 0168
 

INDIA 
0018 0028 0123
 

INDIGOFERA
 
INDIGOFERA HIRSUTA
 
0154
 

INDONESIA
 
0203
 
CLIMA
 
0009
 
GERMOPLASMA
 
0122
 

INFLORESCENCIAS
 
0060 0067 0146 

INGRESOS 
0053
 

INOCULACION 
RHIZOBIUM 
0165 0167
 

INSECTO$ PERJUDICIALES 
0079 0091 0097 0114
 
COLEOPTERA
 
0105 0109 0110
 
DIPTERA
 
0108
 
HEMIPTERA
 
0110 
HOMOPTERA 
0105 0107 0108 0109 0110 0112 0113
 
0115 0116
 
HYMENOPTERA
 
0109 0110
 
LEPIDOPTERA
 
0105 0109 0110
 

INTERVALO DE CORTE 
0013 0051 0064 0076 0078 0080 0092
 
0096 0098 0128 0131 0133 0135 0139
 
0176 

INUNDACION
 
0134 

ISLAS VIRGENES (EE.UU.)
 
0088 0089 



KENIA 

GEJMOPLASMA 


0136
 
PRODUCCION DE SEM4ILLAS 

0061 


KING GRASS 
0015 

CARACTERISTICAS AGRONCICAS 
002.4 0026 0031 0034 0087 0092 0096 
0172 0175 0182
 
COMPOSICION QUIMICA 

0024 0026 0031 0034 0087 0092 0096 

0172 0175 0176 0182 

NUTRICION ANIMAL
 
0026 0031 0172 0176 0182 


LABLAB
 
0070 0087 0120 0158 


LABRANZA 
0026 0038 0129 0145 


LEPIDOPTERA 


0105 0109 0110 

LESPEDE2A 


0120 


LEUCAENA 

0115 

LEUCAENA COLLflSII 

0076 

LEUCAENA DIVERSIFOLIA 

0076 

LEUCAENA ESCULENTA 
0076 

LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
0003 0042 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0048 0070 0074 0076 0080 0093 &101 
0120 0123 0132 0137 0159 0163 

COMPOSICION QUIMICA 

0U23 0048 0070 0074 0080 0123 0159 

0203 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072
 
MANETO DE PRADERAS 

0070 0093 0132 0137 0163 

NUTRICION ANIMAL
 
0093 0159 0163 

PRADERAS MIXTAS 


0048 0101 0132 0137 0141
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0089 0132 0159 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0065 0093 0158 0159 
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LLANOS ORIENTALES
 
0083 0095 0097 0164 

LOLIUM
 
LOLIUM MULTIFLORUM
 

0120
 
LOLIUM PERENNE
 
0120
 
LOLIUM RIGIDUM
 
0120
 

LOTONONIS
 
LOTONONIS BAINESII
 
0120
 

LUZ
 

0008 0009
 

MACOLLAS
 

0146 

MACROPTILIUM 
MACROPTILIUM ATROPURPUREUM
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0019 0020 002' 0048 0050 0069 0088
 
0093 0101 0120 0132 0137 0154 0163
 
COMPOSICION QUIHICA 

0019 0020 0021 0048 0069 0165
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072
 

NANEJO DE PRADERAS 
093 0132 0137 0154 0163 0183
 
NUTRICION ANIMAL
 
0093 0154 0163 0183
 
PRADERAS MIXTAS
 
0048 0050 0101 0132 0137 0141 0183
 
PRODUCCION ANIMAL 
0132 0183
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
0065 0093 0158
 

MACROPTILIUM LATHYROIDES 
0120 0154 0158
 

MACROTYLOMA
 
MACROTILOMA AXILLARE
 
0120
 
MACROTYLOMA UNIFLORUM
 
0120
 

MADURACION
 
0009 0012 0055 0062 0173
 

MAGNESIO
 
0016 0027 0177
 

MALAWI
 
CLIMA
 
0014 0046
 



MALEZAS 
0010 0011 0043 0044 


MALI 

0134 

MANEJO DE PRADERAS 
0049 0055 0070 0097 0098 0106 0127 
0131 0134 0146 0147 0160 0162 0163 
0183 0186 0192 0199 0200 
CAPACIDAD DE CARGA 
0039 0083 0093 0095 0100 0151 0154 
0161 0188 0191 
ESTABLECI14IENTO 
0082 0129 0130 0132 0137 0156 019 
MANEJO DEL PASTOREO 
0039 0083 0093 0095 0100 01149 0151 
0154 0156 0161 0171 0185 0188 0191 
MANTEIMIENTO 
0129 0168
 
REOVACION 

0033 0130 0132 0142 0145 

SISTE AS DE PASTOREO 
0093 0155 

TASA DE CARGA 
0039 0083 0093 0095 0100 0151 0154 
0161 0188 0191 

MANGANESO 

0017 0019 0177
 

MANO DE OBRA 

0053 


MANTENIMIENTO
 
PRADERAS 

0129 0168 


MATERIA ORGANICA 
0052 0178 0182 0184 


MATERIALES DE PROPAGACION 
0015 0041 0044 0054 0055 0056 0057
 
0060 0064 0066 0068 0136 0140 


MEDICAGO 
MEDICAGO SATIVA 
0070 0120 0137 


MELAZA 
0199 

MELINiS 

MELINIS MINUTIFLORA 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0032 0078 0079 0094 0130 0168 

COMPOSICION QUIMICA 

0025 0032 0078 0079 0094 0130 0147 

0168 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0072 


125
 

MANEJO 'E PRADERAS
 
0130 0147 0168
 
NUTRICION ANIMAL
 
0025
 
PRADERAS MIXTAS 
0130 0168
 

MELOIDOGYNE 
0102 0117 
MELOIDOGYNE JAVANICA 
0102 0117
 

METARHIZ IUM 
0107
 

METODOS ANALITICOS 
0023 0100 0101 0106 0119 0121 3153 
0174 0199 

METODOS Y TECNICAS
 
0005 0022 0023 0035 0u45 0048 0049
 
0050 0069 0070 0071 0072 0073 0074 
0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081
 
0083 0084 0086 0088 0089 0090 0091 
0092 0094 0095 0097 0098 0099 0101
 
0116 0117 0118 0119 0124 0126 0132
 
0133 0141 0152 0154 0155 0157 0159
 
0163 0174 0182 0188
 

MICORRIZAS
 
FIJACION DE P
 
0166 

MICOSIS 
0102 0103 0104
 

MICRONUTRIMENTOS 
0017 0019 0025 0027 0168 0177 0196
 
0202
 

MICROORGANISMOS
 
0197 0203
 

MIMOSINA 
0123
 
TOXICIDAD
 
0023 0203 0205 

MINERALES Y NUTRIMENTOS 
0015 0016 0017 0019 0020 0021 0022
 
0024 0025 0027 0028 0029 0030 0031
 
0032 0033 0034 0035 0046 0060 0064
 
0073 0085 0127 0137 0143 0148 0152
 
0160 0161 0165 0168 0169 0170 0171
 
0177 0179 0165 0196 0202
 

MOCIS 
0110
 



MOCIS LATIPES 

BIOLOGIA DE INSECTOS 

0110 

CONTROL DE INSECTOS 

CONTROL BIOLOGICo 

0110 


CONTROL CULTURAL 
0110 

CONTROL QUIMICO 

0110
 

MODELOS DE SIMULACION 
0138 0164
 

MODELOS MATEMATI0OS 

0100 0101 0182 


MOLIBDENO 

0017
 

MONOCULTIVO 


0157
 

MONTSERRAT 


0132
 

MORFOLOGIA VEGETAL 
0001 0004 0005 0006 0009 0082 0085 
0118 0120 0121 0123 


MULTIPLICACION (SEMILLAS) 

0061 0158 


NEATODOS
 
0102 0117 


NEONOTONIA
 

NEONOTONIA WIGHTII
 
0105 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0019 0051 0069 0070 0088 0093 0101 

0120 0132 0137 0165 0198
 
COMPOSICION QUIMICA 
0019 0051 0069 0070 0165 0198 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 


0072
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0070 0093 0132 0137 

NUTRICION ANIMAL 

J093
 
PRADERAS MIXTAS 
0051 '101 0132 0137 0141 

PRODUCCION ANIMAL
 
0132 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0065 0093 0158 
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NIGERIA
 
CLIMA
 
0187 0201
 
GERMOPLASMA
 
0159
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0159 0200
 
PRODUCCION DE SEHILLAS
 
0053 0061 0157 0159 0202
 

NITRATOS
 
0204
 

NITROGENO
 
0015 0016 0022 0024 0025 0027 0028 
0029 0031 0033 0034 0046 0060 0064
 
0085 0127 0143 0148 0152 0161 0165
 
0171 017W 0185
 

NODULACION
 
0003 0014 0018 0165 0167 0169
 

NOVILLAS 
0046 0164 0199
 

NOVILLOS
 
0049 0148 0149 0150 0153 0188 0192 

NUTRICION ANIMAL
 

0025 0026 0031 0033 0039 0046 0049
 
0082 0093 0097 0098 0148 0149 0150
 
0151 0153 0154 0155 0156 0159 0161
 
0163 0164 0172 0176 0177 0178 0182
 

0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189
 
0190 0191 0192 0195 0196 0197 0199
 
0200 0201 0204
 

NUTRICION VEGETAL
 
0015 0019 0022 0027 0179
 

OCEANIA
 
0009 0022 0054 0082 0120 0138 0146
 
0170 0184 0186 0196 0203
 

OXISOLES 
0016 0017 0020 0021 0032 0048 0097
 
0118 0167 0168
 

PAKISTAN
 
0090
 

PALATABILIDAD 
0118
 

PANAMA
 
SUCLOS 
0047
 



PANICUM 

PANICUM ANTIDOTALE 
0090 

PANICUM AQUATICUM 

0079 
PANICUM COLORATUM 


CARACTERISTICAS AGRONCMICAS 

0088 0091 0093 0120 0132 

COMPOSICION QUIMICA 

0091 

MANEJO DE PRADERAS 

0093 0132 

NUTRICION ANIMAL 
0093 

PRADERAS MIXTAS 
0132 0141 

PRODUCCION ANIMAL 

0132 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0065 0093 


PANICUM MAXIMUM 

0016 0017 0043 


CARACTERISTICAS AGRONCOICAS 
0013 0035 0051 0064 0070 0075 0017 
0078 0079 0082 0086 0088 0090 0091 
0132 0149 0155 0168 0171 0172 0182 
COMMOSICION QUIMICA 

0013 0025 0035 0051 0064 0070 0075 

0077 0078 0079 0082 0086 0090 0091 

0171 0172 0179 0182 0193 0194 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0072
 
MANEJO DE PRADERAS 
0070 0082 0093 0127 0129 0132 0147 

0149 0151 0155 0168 0171 0192
 
NUTRICION ANIMAL 

0025 0082 0093 0148 0149 0151 0155 

0172 0182 0192 0197
 
PRADERAS MIXTAS 
0051 0082 0101 0129 0132 0141 0157 
0168 
PRODUCCION ANIMAL 
0082 0089 0132 0148 0151 0155 0192 
PRODUCCION DESE4ILLAS 
0064 0065 0082 0093 0157 0158 


PASEALUM 

0070 0089 0126 0149 

PASPALUM CORYPHAEUM 
0079 0126 

PASPALUM CRCOIYORRFIZON 

0007 

FASPALUM DILATATUM 
0007 


CARACTERISTICAS AGRONCMICAS 
0091 

COMPOSICION QUIMICA 
0091 


PASPALUM GRAMODUM 

0070 

127
 

PASPALUM GUENOARUM
 
0079 
PASPALUM IONANTHUM
 
0007
 
PASPALUM MARITIMUM
 
0079
 
PASPALU4 NOTATUM
 
0007
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0079 0091 
COMPOSICION QUIMICA 
0079 0091
 

PASPALUM PANICULATUM 
0091
 
PASPALUM PLICATULUM 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0075 0086 0094 0101 0120
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0075 0086 0094
 
PRADERAS MIXTAS
 
0101
 

PASPALUM SCROBICULATUM 
0120
 
PASPALUM VIRGATUM
 
0044 0158
 

PASTOREO
 
0049 0052 0070 0083 0093 0095 0097
 
0098 0100 0106 0130 0134 0137 0149
 
0154 0155 0156 0161 0163 0168 0183
 
0186 0188 0191 0192 0199 0200
 

PASTOREO INTENSIVO 
0137
 

PASTOREO nOTACIONAL
 
0052 0155
 

PATOGENICIDAD 
0102 0103 0104
 

PENNISETUM 
PENNISETUM ANNUM 
0006 
PENNISETUM BAMBUSIFORME 
0006
 
PENNISETUM CHILENSE
 
0006
 
PENNISETUM CLANDESTINUM 
0113
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0070 0120
 
COMPOSICION QUIMICA 
0070
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0006
 
MANEJO DE PRADERAS 
0070
 
NUTHICION ANIMAL
 
0204 



PENNISETUM FRUTESCENS 

0006 

PENNISETUM INTECTUM 
0006
 
PENNISETUM LATIFOLIUM 

0006 

PENNISETJM MONTANUM 


0006
 
PENNISETUM NERVOSUM 

0006 


PENNISETUli OCCIDENTALE
 
0006 

PENNISEIT/M POLYSTACHION 


0006
 
PENNISETUH PURPUREUM 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0070 0092 0093 0120 0127 0132 0139 

0171 0195
 
COMPOSICION QUIMICA 

0025 0070 0092 0127 0139 0171 0177 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0006 

MANEJO DE PIADERAS 

0070 0093 0127 0132 0171 

NUTRIcION ANIMAL 
0025 0093 0177 0195 

PRADERAS MIXTAS
 
0132 0141 

PRODUCCION ANIMAL 


0132
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 

0093 0158 


PENNISETUM RIGIDUM 

0006 

PENNISETUM RUPESTRE 

0006 

PENN1SEIIJM SAGITTATUM 
0006 

PENNISETUM SETOSUM 
0008 

PENNISETUM TRISTACHYON 

0006 

PENNISETUH TYPHOIDES 

0120 

PENNISEIIJM VILLOSUM 
0006 


PENNISETUM WEBERBAUERI
 
0006 


PERU 


0117
 
CLIMA 

0075 0094 0116 

PRODUCCION DE SE4ILLAS
 
0058 0059 0063 0067 

SUELOS 


0032 0063 0086 0094 

PH 

0021 0047 0069 0082 0168 
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PHLARIS
 
PHLARIS AQUATICA
 
0120
 

PHLEUM
 
PHLEUM PRATENSE
 
0120
 

PHYLLODIUM
 
0122
 

POLINIZACION
 
0007
 

POTASIO
 
0015 0016 0022 0027 0030 0033 0064
 
0143 0152 0177
 

PRACTICAS CULTURALES
 
0011 0020 0024 0026 0027 0029 0030
 
0031 0034 0036 0037 0038 0039 0040
 
0041 0042 0043 0044 0047 0051 0053
 
0060 0063 0066 0085 0088 0093 0106 
0127 0129 0130 0132 0134 0137 0138 
0139 0141 0142 0143 0145 0146 0152 
0155 0159 0168 0169
 

PRADERAS MEJORADAS 
0002 0132 0137 0161 0162 0164 0183
 

PRADERAS MIXTA-S
 
0046 0047 0087 0118 0128 0141 0157
 
COMPATIBILIDAD
 
0048 0082 0095 0097
 
COMPETENCIA
 

0101
 
COMPOSICION BOTANICA 
0049 0051 0052 0097 0137 0153 0156
 
MANFJO DE PRADERAS 
0049 0082 0083 0095 0097 0098 0129 
0130 0132 0156 0161 0168 0183 
PERSISTENCIA 
0045 0049 0050 0083 0095 0097 0132 
0137 0183 
PRODUCCION ANIMAL
 
0082 0095 0132 0161 0164 0186
 

PRADERAS NATURALES 
0002 0088 0089 0130 0132 0134 0137
 
0157 0158 0161 0183
 

PRADERAS NATURALIZADAS 
0158
 

PRECIOS
 
0164
 

PRECIPITACION 
0029 0030 0035 0046 00418 0049 0052
 
0075 0077 0078 0079 0080 0091 0092
 
0093 0094 0097 0109 0116 0118 0134
 



0138 0142 0143 0150 0173 0175 0176 

0178 0183 0187 0188 0198 0199 0200 

0201 


PRESION DE PASTOREO 

CAPACIDAD DE CARGA 

0188 


PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 

0003 0127 0160 0166 

ABSORCION 

0013 0019 0028 0168 0169 0170 


PRODUCCION ANIMAL 

0002 0082 0089 0095 0100 0132 0148 

0151 0152 0155 0159 0160 0161 0164 

0181 0183 0185 0186 0190 0191 0192 

0200
 

PRODUCCION DE CARNE 

0082 0148 0161 0164 0181 0192 


PRODUCCION DE FORRAJE
 
0024 0026 0027 0031 0033 0034 0076 

0092 0096 0103 0127 0139 0153 0155 

0160
 

PRODUCCION DE LECHE 

0100 0151 0152 0155 0181 0185 0190
 
0191 


PRODUCCION DE SE24ILLAS
 
0008 0053 0054 0055 0056 0057 0058 

0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 

0066 0067 0068 0071 0082 0093 0097
 
0118 0126 0146 0157 0158 0159 0160 

0169 0202 


PROFUNDIDAD DE SIEMBRA 

0042 


PROPAGACION (PLANTAS) 

0007 0011 0097 0129 


PDOPAGACION POR SE2ILLAS 

0042 0045 0136 


PROPAGACION VEGETATIVA 

0015 0093 


PROSAPIA BICINCTA 

0106
 

PSEUDOMONAS 

PSEUDOMONAS FLUORESCENS
 
0102 


PUERARIA 

0103 


129 

PUERARIA PHASEOLOIDES
 
0016 0017 0036 0109
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0032 0048 0049 0075 0080 0086 0101
 
0168
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0032 0048 0049 0075 0080 0086 0168
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072 0122
 
MANFJO DE PRADERAS
 
0049 0129 0168
 
NUTRICION ANIMAL
 
0049
 
PRADERAS MIXTAS
 
0048 0049 0101 0129 0168
 
PRODUCCION DE SE'1ILLAS
 
0158
 

QUEMA
 
0106 0129 0130 0134 0137 0145 0146
 

RADIACION SOLAR
 
0008 0009 0062
 

RAICES
 
0003 0014 0131
 

RAMIFICACION
 
0040 0123
 

REBROTES
 
0131 01311
 

RECURSOS GENETICOS
 
0005 0045 0048 0050 0069 0070 0072 
0078 0079 0080 0081 0083 0090 0095 
0104 0118 0120 0122 0124 0125 0132 
0136 0141 0154 0158 0159 01b3 

RELACION HOJA-TALLO
 
0188 

RELACION SUELO-PLANTA-ANIMAL 
0147 0168
 

RENOVACION
 
0033 0130 0132 0142 0145
 

REPRODUCCION ANIMAL
 
0164 0181
 

REPRODUCCION ASEXUAL
 
0125
 

REPRODUCCION DE LA PLANTA
 
0007 0121 0125 0126
 

REPri '"'CION SEXUAL 
0007 U15 



REPUBLICA DOMINICANA 
PRODUCCION ANIMAL 

0181 


REQUERIMIENTOS CLIMATICOS 

0008 0009 0014 
 0029 0030 0035 0039 

0046 0048 0049 0052 0054 0056 0057
 
0062 0068 0075 0077 0078 0079 0080 

0091 0092 0093 0094 0097 0109 0113 
0116 0118 0119 0121 0127 0134 0138 
0142 0143 0150 0173 0175 0176 0178 
0183 0187 0188 0190 0193 0198 0199 
0200 0201 


RHQUERIMIENTOS EDAFICOS 

0016 0017 0020 0021 0022 0026 0027 

0039 0121 0134 0153 0159 0166 0168
 
0169 0170 0177 0200 


REQUERIMIENTOS HIDRICOS 
0014 0041 0062 0127 


REQUERIMIENTOS NUTRIC1ONALES (GANADO) 
0177 0196 


REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES (PLANTAS)
 
0015 0016 0017 0019 0020 0021 0022 

0024 0025 0026 0027 0028 0029 0031 

0032 0033 0034 0035 0046 0060 0064 
0073 0085 0127 0137 0143 0148 0152 

0160 0161 0165 0168 0169 0170 0171 

0177 0179 0185 0196 0202 


!ESISTENCIA
 
0079 0090 0097 0104 0111 0116 0117 


RHIZOBIUM 


FIJACION DE N
 
0160 

NODULACION 
0165 0167
 

R14IZOCTONIA 

O102 0103 


RHIZOCTONIA SOLANI 

0102 0103 


HHYNCHOSIA 
0132 0158 
RHYNCHOSIA MINIMA 
0086 0089 0094 0158 
RHYNCHOSIA RETICULATA
 
0118 

RI O 
0127 0143 0152 0155 

ROCA FOSFORICA 
0021 0032 
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SABANAS 
0002 0102 0109 0118 0129 0138 0168
 
CERRADO
 

0198 
LLANOS ORIENTALES
 
0083 0097 0164 

SACCHARUM
 
SACCHARUM OFFICINARUM 
0093 0139 0192 

SALUD ANIMAL 
0204 0205
 

SCLEROTIUM ROLFSII
 
0102
 

SECADO
 

0194 

SELECCION
 

0123 0124
 

SELECTlVIDAD
 

0188 

SEM1ILLA
 
0003 0009 0010 0011 0124 0125
 
CALIDAD DE LAS SEMlLLAS 
0008
 
LATENCIA
 
0062
 

SE4ILLAS
 

0041 0044 0054 0055 0056 0057 0060
 
0064 0066 0068 0136
 

SEMI1 LEROS
 
0138 

SENEGAL
 
0121 0127 0155 0171
 

SEQUIA
 
0090 0091
 

SESBANIA 
0018 

SESBANIA SESBAN 

00!8 

SETARIA 

0173 
SETARIA PORPHYRANTHA 
0120
 



SETARIA SPHACELATA 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0028 0049 0070 0078 0079 0101 0120 
0128 
COMPOSICION QUIMICA 
0028 0049 0070 0078 0079 0128 0196 
MANEJO DE PRADERAS 
0049 0070 
NUTRICION ANIMAL 

0049 0196
 
PRADERAS MIXTAS
 
00149 0101 0128 0141 

PRODUCCION DE SE2.ILLAS 

0060 


SETARIA SPLENDIDA 
0070
 

SIEMBRA 

0036 0038 0039 0040 0041 0042 0047
 
0051 0066 0085 0093 0129 0130 0132
 
0137 0138 0139 0141 0142 0159 

REGISTRO DEL rIEMPO 
0037 0063
 

SIERRA LEONA 
0061 

SIMBIOSIS 

0003 001; 0018 0165 0167 0169 


SIPHA FLAVA 
0109 0110 


SISTEMAS DE CONTROL 

CONTROL BIOLOGICO 

0107 0108 0110 0114 

CONTROL CULTURAL 

0110 

CONTROL QUIMICO 

0043 


SISTEMAS DE CONTROL (PLAGAS Y MALEZAS) 
0106 


SISTEMAS DE CULTIVO 

0033 0142 0157 0159 0160 0163 0200 


SISTE4AS DE PASTOREO 

0093 

PASTOREO ROTACIONAL 

0052 0155 


SISTEIAS DE PRODUCCION 

0093 0132 0157 0158 0160 0161 0162 

0164 0181 0192 


SISTEMAS DE SIEMBRA 

0040 0041 0047 0051 0066 0085 0132 

0141 


131
 

SODIO
 
0196 

SORGHUM 
0044 
SORGHUM BICOLOR
 
0070 0093 0120 0142 0172 0182
 
SORGHUM HALEPENSE 
0044
 

SPHACELOMA
 
SPHACELOMA ZCRNIAE
 
0102
 

SPODOPTERA FRUGIPERDA
 
0109 0110
 

STEGASTA BOSQUELLA
 
0109 

STENOTAFHRUM SECUNDA1UM 
0158
 

STYLOSANTPES
 
0016 0017 0109 0141
 
STYLOSANTHES ANGUSTIFOLIA
 
0097 
STYLOSANTHES CAPITATA
 
0081 0102
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0020 0021 0032 0048 0075 0080 0086
 
0094 0095 0097 0103 C163 0168
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0020 0021 0032 0048 0075 0080 0086
 
0094 0095 0097 0103 0168
 
DISTRTBUCION GEOGRAFICA
 
0097
 
MANEJO DE PRADERAS 
0095 0097 0129 0163 0168
 
NUTRICION ANIMAL
 
0097 0163
 
PRADERAS MIXTAS
 
0048 0095 0097 0129 0168 
PRODUCCION ANIMAL
 
0095
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0097
 

STYLOSANTHES FRUTICOSA 
0104 0136
 
STYLOSANTHES GUIANENSIS
 
0081 0102 0136
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0009 0019 0040 0045 0048 0049 0050
 
0070 0080 0084 0086 0094 0095 0097
 
0186 0200 0201
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0019 0040 0048 0049 0070 0080 0084
 



0086 0094 0095 0097 0103 0153 0200 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0072 0097 

MANFJO DE PRADERAS 

0049 0070 0095 0097 0154 0163 0186 

0200 

NOTRICION ANIMAL 

0049 0097 0153 0154 0163 0186 0200 

0201 

PRADERAS MIXTAS 
0045 0048 00119 0050 0095 0097 0101 

0153 0157 0186 

PRODUCCION ANIMAL 

0095 U186 0200 

PRODUCCION DE SEILLAS 

0053 0054 0097 0157 


STYLOSANTHES HAMATA 

0102 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0045 0050 0084 0093 0104 0120 0132 

0137 0163 0170 0183 0186 0200 0201 

C(CMPOSICION QUIMICA 

0084 0170 0200 0201 0202 

MANFJO DE PRADERAS 

0093 0132 0137 0163 0183 0186 0200

NUTRICION ANIMAL 
0093 0163 0183 0186 0200 0201 

PRADERAS MIXTAS 
0045 0050 0132 0137 0157 0183 0186 
PRODUCCION ANIMAL 
0132 0183 0186 0200 
PRODUCC1ON DE SEMILLAS 
0053 0068 0093 0157 0158 0202 


STYLOSANTHES HUMILIS 
0102 0136 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0045 0104 0120 0137 0163 0183 

MANEJO DE PRADERAS 

0137 0163 0183
 
NUTRICION ANIMAL
 
0163 0183 

PRADERAS MIXTAS 

00145 0137 0157 0183 

PRODUCCION ANIMAL 

0183 

PRODUCCION DE SBILLAS 
0157 


STYLOSANTHES LEIOCARPA 

0097
 
STYLOSANTHES MACROCEPHALA 

0072 0081 0095 0097 0102 0163 
STYLOSANTHES MONTEVIDENSIS
 
0045 
STYLOSANTHES SCABRA 
0102 0136 


CARACTERISTICAS AGRONCMICAS
 
0045 0050 0097 9104 0120 0163 0186
 
COMPOSI2ION QUIMICA 
0097 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0097 

132 

MANEJO DE PRADERAS 
0097 0163 0186
 
NUTRICION ANIMAL 
0097 0163 0186 
PRADERAS MIXTAS
 
0045 0050 0097 0186
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0186
 
PRODUCCION DE SEI4ILLAS
 
0097
 

STYLOSANTHES SUBSERICEA
 
0104
 
STYLOSANTHES VISCOSA 
0081 0102 0136 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0045 0104 0118
 
COMPOSICION QUIMICA 
0118
 
DISTRIBUCJON GEOGRAFICA
 
0118
 
PRADERAS MIXTAS
 
0045 0118
 
PRODUCCION DE SE4ILLAS
 
0118
 

SUELOS
 
0002
 
GRAMINEAS 
0016 0017 0022 0025 0026 0032 0033
 
0038 0047 0063 0166 0168 0177
 

ADAPTACION 
0048 0082 0086 0088 0094 0097 0118 

LEGUMINOSAS
 
0016 0017 0021 0032 0042 0047 0160 
0165 0166 0167 0168 0169 0170
 

ADAPTACION
 
0020 0048 0069 0082 0086 0088 0094
 
0097 0118
 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
 
0025 0026 0031 0073 0039 0093 0097
 
0159 0183 0187 0190 0191 0192 0195
 
0196 0200 0201 
MELAZA
 
0199
 
UREA
 
0199
 

SYNCHYTRIUM
 
0102
 

TADEHAGI 
0122
 

TAILANDIA 
0205
 
CLIMA
 
0068 



GERMOPLASMA 


0104 

PRODUCCILN ANIMAL 

0183 


TALLOS 
0014 0015 0125 0131 0140 0188 0198 

TANZANIA 
,'137 


TASA DE CARGA 


0039 0083 0093 0095 0100 0148 0150 
0151 0152 0153 0154 0161 0188 0190 

0191 


TAXONOMIA 

0001 0004 0005 0006 0121 


TEPERATURA 
0009 0054 0056 0057 0062 0068 0113 

0127 0193 


TERAMNUS
 
TERAMNUS LABIALIS 
0065 0069 0089 0093 0132 0141 0158 


TERNEROS 

0164 


THEMEDA 

THEMEDA TRIANDRA 
0153 


TOLERANCIA 

0019 0097 0111 


TOXICIDAD 

0183 0184 0204 

ALUMINIO 

0017 0019 

MIMOSINA 

0023 0203 0205
 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

0061 0201
 

TRATAMIENTO DE S1 ILLAS 
0008 0056 0060 0068 0093
 

TRIFOLIUM 

TRIFOLIUM PRATE2SE 

0120 

TRIFOLIUM REPENS 


0120
 
TRIFOLIUM SE2IPILOSUM 
0120 

TRIFOLIUM SUBTERRANEUM 

0120 
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TRINIDAD Y TOBAGO
 
0180
 
GER4OPLASMA
 
0069 0158
 
PRODUCCION DE SEDIILLAS
 
0158
 
JUELOS 
0069
 

TRIPSACUM
 
TRIPSACUM LAXUM 
0070 0132 0139 0158
 

TROPICO HUMEDO
 
0022 0159 0186 0201
 

TROPICO SECO
 
0090 0093 0170
 

TROPICOS 
0009 0022 0090 0093 0159 0170 0186 
0201
 

ULTISOLES 
0016 0017 0063 0086 0118 0167 0168
 

UREA
 
0199
 

UROCHLOA
 
UROCHLOA MOSAIBICENSIS 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

0120 0183
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0183
 
NUTRICION ANIMAL
 
0183
 
PRADERAS MIXTAS
 
0183
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0183
 

URUGUAY
 
0098
 

USO DE LA TIERRA
 
0002
 

VACAS 
0179 0189
 
CONCEPCION
 
0164
 
PRODUCCION DE LECHE
 
0100 0151 0152 0155 0185 0190 0191
 

VALOR NUTRITIVO 
0013 0039 0047 0052 0082 0087 0097
 
0103 0118 0125 0133 0135 0149 0151
 
0164 0171 0172 0175 0178 0179 0182
 



0184 0185 0187 0189 0194 0195 0196 
0198 0205 


VEGETACION 
0002 0032 0058 0059 0063 0067 0075 
0083 0086 0O94 0097 0102 0109 0116 
0117 0118 0129 0138 0164 0168 0198 


VENEZUELA 

0012 0041 

CLIMA 

0056 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0071 0126 


VICIA 
0120 

VICIA SATIVA 

0120 

VICIA VJLLOSA 

0120 


VIGNA 
0050 0120 

VIGNA ADENANTHA 

0050 0154 

VIGNA LUTEOLA 

0154 

VIGNA PARKERI 
0154 0158 

V:GNA RADIATA 

0120
 

VIROSIS 
0102 


ZAMBIA 

0061 


ZEA MAYS 
0093 


ZIMBABWE
 
0061
 

ZINC
 
0017 0177
 

ZORNIA
 
0001 0017 0032 0109
 
ZORNIA ARENICOLA
 
0001
 
ZORNIA BRASILIENSIS
 
0097 0102
 
ZORNIA LATIFOLIA
 
0102
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0048 0075 0086 0094 0097 
COMPOSICION QUIMICA
 
0048 0075 0086 0094 0097
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0097
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0097 0129 
NUTRICION ANIMAL 
0097
 
PRADERAS MIXTAS
 
0048 0097 0129
 
PRODUCCION DE SEM1ILLAS 
0062 0097
 

ZULIA
 
0107 0109 0110 0111 0112
 

ZULIA COLOMBIANA 
RESISTENCIA
 
0111
 

ZULIA ENTRERIANA
 
BIOLOGIA DE INSECTOS 
0110 0112
 
CONTROL DE INSECTOS
 

CONTROL BIOLOGICO
 
0107 0110
 
CONTROL CULTURAL 
0110
 
CONTROL QUIMICO 
0110
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INTRODUCCION 

Esta revista de resimenes analfticos estd diseflada para proporcio
nar una guia especializada de la literatura sobre pastos y forrajes 
tropicales, mediante la cual se diserninan 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 res~mrenes presentan informacifn condensada de artfculos de 
revistas, folletos, informes, tesis, manuales y otros materiales con
vencionales y no convencionales, y estin clasificados en direas temdti
cas, complementados por (ndices de autores y de materias para facili
tar su consulta. 

Cuando se requiera informaci6n sobre un tema especffico, el Cen
tro d. Informaci6n sobre Pastos Tropicales del CIAT puede realizar 
bisquedas bibliogr1ficas en su colecci6n de documentos. Como 
parte de este servicio, el usuario recibe un grupo de resimenes sobre 
trabajos o investigaciones relacionadas con el terna de su interfs; los 
documentos completos se pueden obtener a travs del Servicio de 
Fotocopias de la Unidad de Comunicaci6n e Informaci6n. 

Los Centros de Informaci6n sobre yuca (Manihot esculenta Crantz) 
y frfjol (Phaseolus vulgaris L.) tambion publican revistas de restme
nes en sus dreas respectivas. 



ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Nicro consecutivo en
Aio de larevista (para uso de 

Autores publicaci6n fndiccs)Nimero de acce- I I
 
so del docurnento 
 0!63(parapedidosde-40499 
 GUPTA, B.N.; 
SINCH, R.B. 1981. Chemical composition and nutritive).--T-tulooriinal
fotocopias) value of Stylosanthe Suvanensis (11BK) hay. (Corpeoici6n quimica Y---Ttulo en espaholvalor nutritive del heno dc St'losanthps gulancnis). Indian Veterinary__ucnt,,


l
Journal 5S(12):,969- . Ing .,-.Res. Ingl.,
9 72 6 Refs. [Dairy Cattle
Nutrition & Physiolog D stion' ationl 
 h Inst., Karnal, Diacrv
Haryana, India] -. 
de Autrr 

Dirccci6n del Aur
 

Ninasil Idionmj del Idioma d,-! 
kotaN
 
docuinento reunen -idicionales 

Stvlosanthes gulanensis. Heno. Forraies. Contenido de protefnas. Materia 

seca. Valor nutritive. Novillos. Consuro de alimentob. 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 consucieron 
en
 
prom. 
1.42 kg de heno/100 kg de peso corporal. Los resultados indlcaron 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 da N, Ca y P fueron. reFp., 6.39 + 1.54,

6.58 + v 1.57 + 0.19 g/dIa. El heno de S. guianensis, preparado en estado 
de floraci6n, satisfacelasnecesidades del Sanado. [RA-CIAT]
 

Compr-diador Traductor 

1



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto conpleto de los documeit.os 
citados en las revistas de restImenes pueden solicitarlos en fotocopia a 
la siguiente direcci6n: 

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

Los pedidos deben indicar el niimerode acceso del documento (parte 
superior izquierda de cada referencia) y no el nt mero conseculivo. 

Costo de fotocopias: Col$10.00 	 por pgina en Colombia mdis el 
costo del porte areo. 

US$0.20 	 por pdgina para paises de Am6
rica Latina, E! Caribe, Asia y 
Africa, incluido el porte aereo. 

US$0.30 	 por p.gina para otros paises 
incluido cl porte a(reo. 

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

I. 	 Cheque en IJSS: A nomnbre dei CIAT, girado contra un banco internacional de 
Estados Unidos. 

2. 	 Cheque en $Col.: A nombre del CIA'r. agregando el valor de ]a comisi6n 
bancaria. 

3. 	 Giro postal o bancario: A nomibre dl CIAT. anotando claramente sus datos. 

4. 	 Cupones CIAT: En unidadcs ic US$0.10 6 Col$5.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Biblioteca (personalmcntc o por "xorreo). 

5. 	 Cupones AGRINTER: l)isponibles en moneda local en las bibliotecas agricolas 
nacionales o cn las olicinas del Instituto Interanericano de Cooperaci6n para la 
Agricultura (IICA) cn todos los paises de Arntrica Latina y El Caribe. 

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

http:Col$5.00
http:Col$10.00
http:documeit.os


INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ntneros que aparecen debajo de cada autor o matcria cn los fn
dices respectivos, corresponden al ordCn consCcutivo (IClos resciine
nes dentro de ]a rc\'ista: dicho n~unero esti ubicado en la parte
superior de cada resumen. 

En la iltima ievista dcl afiO se incluycn los indices acumulativos 
anuales de autores y dc materias. 

Indices de Autores 

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

Indice de Materias 

Este fndice presenta una lista alfabc~tica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de los pastos tropicales, muchos de los cuales est~n 
combinados con otros descriptores para permitir la identificacion de 
temas rods Cspecfficos: 

- SYLOSANTHES GUIANENSIS 

0082 0092 0152
 
CARACIENIST. 
 AGRONOMICAS
 

0039 0040 0070 0071 0078
 
0090 0095 0111
0096 015o
 

- CO410, I0CION QUIMICA 
0039 0070 0112 COI63)
 

MANEJO DE PRADERA!.
 
0038 0039 0O)42 0071 0079
 
0095 0096 0111 0112 01.35
 

NUTiAICIUN ANIMAL 
0038 0042 0071 0096 
0111
 

P14ADERAS MIXTAS 

0U30 0039 0042
0040 0070
 
0090 0096 0135
0112 1154
 

PROUUCCION 
 ANIMAL
 

0095 0096 0111 0112 0135
 

PRODUCCION DE 
SEMILLAS
 

0096
 



AO BOTANICA, TAXONOMIA Y FITOGEOORAFIA
 

0205
 
30209 BARRETO, I.L. 1983. Una nueva especie do Paspalum (Gramineae) del sur 
do Brasil. Bonplandia 5(29):291-293. Es., Il.
 

Paspalum ramboi. Morfologia vegetal. Taxonomia. Cromosomas. Distribuoi6n 
geogrdfica. Brasil. 

Se describe e ilustra la graminea perenne Paspalum ramboi (2n = 60), 
oriunda del sur de Brasil. Cuando esta especie se mantuvo en cultivo
 
present6 medians producci6n de forraje; en condiciones raturales fue muy
 
apetecida por el ganado. (CIAT)
 

0206
 
30917 GRAMSHAW, D. ; PENGELLY, B.C. ; FULLER, F.W. ; 9IARDING, A.T.; WILLIAMS, 
R.J. 1987. Classification of a collection of the legume Aiysicarpus using 
morphological and preliminary agronomic attributes. (Clasificaei6n de una 
colecci6n de la leguminosa Alysicarpus, utilizando atributos morfol6gicos y
agron6micos preliminares). Australian Journal of Agric." ural Research 
38(2):355-372. En., Sum. En., 31 Ref., Il. [Queensland Dept. of Primary 
Industries, GPO Box 46, Brisbane, Qld. 4001, Australia] 

Alysicarpus. Accesiones. Morfologia vegetal. Genotipos. Clasificaci6n.
 
Caracteristicas agron6micas. Taxonoma. Australia.
 

Se cultiv6 y clasific6 una colecei6n de 121 accesiones del g~nero de
 
legumiziosa Alysicarpus, utilizando sus atributos morfo]6gicos y 
agron6micos. Diecinueve grupos morfol6gico-agron6micos se ideritificaron y
 
aparearon con una clasificaci6n taxon6mica previa, cuando Cue posibie 
hacerla. Se encontr6 diversidad sustancial en cuanto a perennidad, hbitat
 
de la planta, fechas do flnraci6n y do madurez do la vaina, tamalo de la 
seilla, forma y superficie de la vaina y tambi6n en atributo.z que
 
involucran las dimensiones de las partes de la planta. Tambit-n hubo 
confusi6n en la clasificaci6n previa de las especies. Se destaca el valor 
que tiene una clasificaci6n amplia de una gran colecci6n de plantas como 
introducci6n %,ayuda para una subsecuente investigaci6n y tambi(n so
 
considera el posible potencial agron6mico de los grupos morfol6gicn
agron6micos. (RA-CIAT)
 

0207 
30915 PEDRALLI, G. 1984. Observacoes sobre o genero Echinochloa Beauv.
 
(Gramineae) no sul do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. (Observaciones 
sobre el g6nero Echinochloa en el sur Lel Estado do Rio Grande do Sul, 
Brasil). Agroncmia Sulriograndense 20(l):195-198. Pt., Sam. Pt., En., 
7 Ref. [Dept. de BotAnica, Univ. Federal de Pelotas, 96.100 Pelotas-RS, 
Brasil]
 

Echinochloa colona. Echinochloa he/odes. Echinochloa crus-galli. Taxonomia. 
Morfologia vegetal. Brisil. 

Se relacionan los resultados del estudio taxon6mico de plantas del gnero

Ehinochloa que ocurren en el sur de Rio Grande do Sul, Brasil. Se constat6 
la presencia de 5 especies y/o var. en la regi6n: E. colona, E. crus-galli
 
var. crus-galli, E. crus-galli var. cruspavonis, E. crus-galli var. 
zelayensis y E. helodes. La citaci6n de E. colona es 
nueva para la regi6n.
 
(HA-CIAT)
 



0208 
28767 PILLAR, V. DE P.; TCACENCO, F.A. 1987. As pastagns nativas do Vale
 
do Itajai e Litorl Norte de Santa Catarinw. (Pa-,t~ras nativas del Vale do
 
Itaai y el Litoral Norte de Santa Catarina) ilorian6polis-SC, Brasil,
 
Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecwuria. Comunicado T6cnico no. 109. 
17p. Pt., 19 Ref., Ii. [Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria, 
Estacao Experiment d dr T.tajai, Caixa Postal 277, Itaja!-SC, Bra.il] 

Praderas naturales. Distribuci6n geogrAfica. Paspalum pumilum. Paspalum
conjugatum. Paspalum notatum. Paspalum jesuiticum. Axonopus obtusifolius. 
Axonopus affinis. Panicum. Desmodium. Cobertura. Compoici6n botAnica. 
Anlisis del suejo. Caracteristicas agronrmica-. Brasil. 

Se adelant6 un inventario de la flora de pastos nativos en el Vale do 
Itajai y el Litov'sl Norte de Snta Catarina (Brasil) en un 6rea de aprox.
4000 km cuadvados entre oct. 1984-ene. 1985. El anAlisis de conglomerados 
reuni6 los pastos en 4 grupos aeaog6neos en cuanto a su composici6n
 
floristica. El grupo I se caraureriz6 pot la cobertura significativamente 
mAs alta do Axonopus obtusifolius (147 por ciento) y mayor porcentaje de 
Cyperaceae y Liliiflorae (23 por ciento); el grupo II por una cobertura 
tambifn alta de la misma especie del grupo I (35 por ciento) y media dc 
Cyperacoae y Liliiflorae (17 por ciento); el grupo III se caracteriz6 por 
coberturas do A. affinis (27 pot ciento), Paspaium conjugatum )7 po
ciento) y Panicun spp. (7 por ciento); y el grupo IV estuvo tipicamente 
daninado pot Paspalum pumilum (50 por eiento). So describen las 
caracterlsticas de lo suelos representativos del 6rea ,uestreada y 
aspectos sobre el manejo dado a lo pastos Ln la rogifn. Se descri en 
brevemento caracteristicas sobresalientes do las especies mAs importar.tes: 
A. obtusifolius, P. pumilum, A. affinis, Paspalum notatum, Desmoeium spp., 
P. conjugatum y las ciperaceas y lilifleras. Se presentan consideraciones
 
finales sobre las posibilidades de menorar las pasturas oxistentes en la
 
regi6n. (CIAT) V6ase ademls 0209 0210 0212 0213 0217 0218 0220 0221
 
0288 0291 0294 0295 0297 0333 0335 0377 0397
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0209
 
30299 ALCANTARA, P.B.; ALCANTARA, V. DE B.G.; CERVI, A.H. DE A.; ASTOLPHI,
 
J.R.S. 1986. Estudo de alguns atributos morfo-fisiol6gi c.s de Interense 
forrageiro em trezc introduceoes de Brachiaria Griseb. (Escudio de agunas
 
caracteristicas morfofi,1iol~gicas de inter6s forrajero en 13 introducciones
 
de Brachiaria). Revista de Agricultura 61(3):267-276. Pt., 
Sum. Pt., En.,
 
11 Ref. [Inst. de Zootecnia, Nova Odersa-SP, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. 'Brachiaria brizantha. Brachiaria dictyoneura.
Brachiaria humidicola. Brachiaria mutica. Braehiari-t ruziziensis. 
Cultivares. Accesiones. Evaluacin. Mcrfologfa vegetal. llelaci6n 
hoja-tallo. Area foliar. Crecimiernto. Brasil. 

Se estudiaron las earacterlsticas morfol6gicas y fisiol6gicas para

prop6sitos forrajeros en 13 especies/var. del gnero Brachiaria. For tanto, 
se midieron las relaciones hoja:tallo, el IAF y el no. de yemas axilares a 
20 cm dcl nivel del suelo. Se obtuvieron meJores relaciones hoja:tallo en 
B. dictyoneura, B. decumbens (tallo violeta), B. decumbens cv. IPEAN, B. 
brizantha no. 172 y cv. Marand6 y B. humidicola (Florida). Se obsrvaron 
altos IAF en B. dictyoneura, B. decumbens cv. Basilisk, B. brizantha cv. 
Marand6 y B. ruziziensis no, 2299, y las especies mns aptas para tasas de 
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carga altas o poco manejo fueron B. decunbens (tallo violeta), Tangola (B. 
mutica x B. arrecta) y B. humidicola. (RA-CIAT) 

0210
 
30964 ALMEIDA, E.C. DE 1986. Biologia floral e mecanismo de reprodueao em
 
Crotalaria mucronata Desv. 
(Biologla floral y mecanismo de reproducci6n en
 
Crotalaria mucronata). Revista Ceres 33(190):528-540. Pt., Sum. Pt., En.,
 
22 Ref., I1. [Depto. de Biologia Vegetal da Univ. Federal de Vicosa, 36.570
 
Vicosa-M, Brasil) 

Crotalaria mucronata. Flores. Morfologla vegetal. Floraci6n. Reproducci6n
 
de la planta. Fructificaci6n. Polinizaci6n. Brasil.
 

Se realizaron varias pruebas para conocer la biologia floral y los 
mecanismos de reproducci6n de Crotalaria mucronata. Dichas pruebas 
incluyeron la viabilidad del polen y contenido de a&6car, almid6n y grasa 
en los verticilos floraleo. Tambi6n se registraron las visitas diarias de 
insectos. Los resultados obtenidos permitieron descubrir la capacidad
 
reproductiva de esta especie y verificar que el gran no. de insectos que
visitan sus flores no afectan su reproducci6n, ya que son cloist6gamas. 
(RA-CIAT)
 

0211
 
29225 CHAMBERLIN, R.J.; PEAKE, D.C.r.; McCOWN, R.L.; VALLIS. I.; JONES,
 
R.K. 1986. Competition for nitrogen between a maize crop and forage legume 
intercrops in a wet-dry tropical environment. (Competencia por nitr6geno
 
entre un cultivo de malz y cultivos intercalados de leguminosas forrajeras
 
en un ambiente htmedo-seco tropical). In Haque, I.; Jutzi, S.; Neate, 
P.J.H., eds. Potentials of forage legumes farming systems of sub-Saharan 
Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 1985. Proceedings of a workshop. Addis
 
Ababa, Ethiopia, International Livestock Centre for Africa. pp.82-99. En., 
Sum. En., 19 Ref., If. [CSIRO, Division of Tropical Crops & Pastures, 
Darwin, Northern Territory 5789, Qld., Australia]
 

Alysicarpus vaginalis. Stylosanthes hamata. Centrosema pascuorum. Zea mays.
 
Competencia. 
 Cultivo intercalado. Densidad de siembra. Fertilizantes. N. 
Rendimiento. Materia seca. Producci6n de semillas. Fijaci6n de N. Epoca 
seca. Epoca lluviosa. Kenia.
 

Se compararon el crecimiento y rendimiento de malz en monocultivo con el de 
malz en cultivo intercalado con Alysicarpus vaginalis, Stylosanthes hamata 
cv. Verano o Centrosema pascuorum en condiciones en las cuales el contenido 
de humedad del suelo fueron adecuadas antes de la madurez fisiol6gica del 
cultivo. Se presentan datos de 3 estaciones. En 1979-80, cuando s6lo se
 
utiliz6 1 dosis de N con un rango de densidades de leguminosa, el
 
rendimiento de maiz vari6 inversamente al de las leguminosas. En las otras 
2 estaciones se vari6 la dosis de N, y se utiliz6 N(15) para obtener mAs
 
informaci6n sobre las relaciones de competencia entre los componentes de
 
los sistemas intercalados. Los resultados muestran que cuando las
 
condiciones son buenas para el establecimiento y crecimiento temprano de 
las leguminosas, ocurre competencia entre el cultivo intercalado de 
leguminosa y el maiz. Este efecto fue mayor en dosis bajas de N y menor con 
S. hamata cv. Verano que con A. vaginalis. Nunca se observ6 evidencia de
 
una contribuci6n positiva por cualquiera de las leguminosas a la economia 
de N del maiz. La proaucci6n de somilla de leguminosas, esencial para la 
regeneraci6n de las leguminosas en el sistema de cultivo estudiado, vari6
 
con la especie y las condiciones estacionales. (RA-CIAT) 

0212 
28715 CHOU, C-H.; KUO, Y-L. 1986. Allelopathic research of subtropical 
vegetation in Taiwan. 3. Allelopathic exclusion of understory by Leucaena 
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leucocephala (Lam.) de Wit. (Investigaci6n sobre alelopatia de la 
vegetaci6n subtropical en TaiwAn. 2. Exclusi6n alelopdtica en el sotobosque 
por medio de Leucaena leucocephala). Journal of Chemical Ecology 
12(6):1431-1448. En., Sum. En., 30 Ref., Il. [Inst. of Botany, Academia 
Sinica Taipei, Taiwan 11529, Republic of China] 

Leucaena 1)ucocephala. Alelopatia. Luz. pH. Humedad. Malezas. Mimosina. 
Taiwin. 

Se investig6 el mecanismo de interferencia alelopdtica de Leucaena 
leucocephala en interacci6n con estr6s ambiental. Para el estudio se 
escogieron plantaciones de L. leucocephala en "aoshu, al sur de TaiwAn. 
Despu~s de varios afios de crecimiento, 6stas exhiben un patr6n singular de 
exclusi6n de malezas debajo de la cobertura de L. leucocephala. Los datos 
de campo demostraron qua el fen6meno no se debe fundamentalmente a ]a 
competencia fisica con factores de luz, humedad del suelo, pH y 
nutrimentos. En cambio, los extractos acuosos de las hojas frescas de L. 
leucocephala, la capa vegetal, el suelo y el exudado de la semilla 
presentaron efectos fitot6xicos significativos en muchas especies
 
evaluadas, incluyendo arroz, lechuga, Acacia confusa, Alnus formosana, 
Casuarina glauca, Liouidambar formosana y Mimosa pudica. Sin embargo, los 
extractos no fueron t6xicos para el crecimiento de las plAntulas de L. 
leucocepha..a. Las hojas de L. leucocephala en descompssici6n tambidn 
suprimioron el crecimiento de las plantas mencionadas anteriormente cuando 
se cultivaron en macetas, pero no inhibieron el crecimiento de plAntulas de 
L. leucocephala. Se identificaron 10 fitotoxinas mediante cromatografia en 
papel y CCD, espectrofotometria visJble de rayos UV y cromatografta liquida 
de altas caracteristicas. Estas incluyeron mimosina, quercetina y los
 
Icidos gdlico, protocat~quico, p-hidroxibenzoico, p-hidroxifenilac6tico, 
vanillico, fer6lico, cafeico y p-cumrico. Las hojas maduras de L. 
leucocephala poseen aprox. el 5 por ciento en peso seco de mimosina; la 
cantidad varia seg6n la %ar. La germinaci6n de la semilla y el crecimiento
 
radicular de la lechuga., el arroz y Lolium sp. se inhibieron 
significativamente mediante una soluci6n acuosa de mimosina en una conn. 
de 20 ppm, en tanto que esta germinaci6n y el crecimiento de las especies 
forestales mencionadas se suprimieron mediante la soluci6n de mimosina a 50
 
ppm o mis. Se concluye que la oliminacibn de las plantas en el sotobosque 
se debi6 evidentemente al efecto alelopAtico de los compuestos producidos 
por L. leucocephala. La distribuci6n alelopAtica se demostr6 claramente 
en un Area con una alta acumulaci6n de capa vegetal de L. leucocephala, la 
cual fue resultado de una sequia e influencia de vientos fuertes. (RA-CIAT)
 

0213 
30935 DHAWAN, V.; BHOJWANI, S.S. 1985. In vitro vegetative propagation of 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. (Propaga_:6n vegetativi in vitro de 
Leucaena leucocephala). Plant Cell Reports 4(6):315-318. En.. Sum. En., 23 
Ref., Ii. [Dept. of Botany, Univ. of Delhi, Delhi 110007, Ind.a] 

Leucaena leucocephala. Propagaci6n vegetativa. Cultivo de tejidos. India. 

Se describe un m6todo para la multiplicaci6n clonal in vitro de Leucaena 
leucccephala cv. K-8. En un medio Murashige y Skoog (MS) con 
bencilaminopurina (3 x 10(-6) molar) a la temp. 6ptima de 30 grados
 
centigrados, brotes de plAntulas y Arboles adultos se multiplicaron a una 
tasa de 6-7 vecas cada 3 semanas. La adici6n de adenina y glutamina redujo 
la calda precoz de hojas. Todos los brotes enraizaron en el medio MS con 
Acido indolacbtico (5 x 10(-6) molar). Plantas micropropagadas se 
transfirieron con 6xito al suelo. (RA-CIAT)
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0214 
30940 GODWIN, I.D.; GORDON, G.H.; CAMERON, D.F. 1987. Plant regeneration 
from leaf-derived callus cultures of the tropical pasture legume 
Stylosanthes scabra Vog. (Regeneraci6n de plantas de cultivos de callos
 
derivados de hojas de la leguminosa forrajera tropical Stylosanthes 
scabra). Plant Cell, Tissue and Organ Culture 9(l):3-8. En., Sum. En., 13 
Ref., If. [Dept. of Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, 
Australia] 

Stylosanthes scabra. Cultivo de tejidos. Reguladores del crecimiento. 
Crecimiento. Morfologla vegetal. Propagaci6n vegetativa. Australia. 

Cultivos de callos de 5 genotipos de Stylosanthes scabra se establecieron 
6ptimamente a partir de tejido foliar en un medic basal Murashige y Skoog
 
(MS), suplementado con 0.5-2.0 mg/litro de 2,4-D/litro y 1.0-2.0 mg de
 

1
6-bencilaminopurina'litro. En el medio que contonia solamente 2,4-D, .os 
calloz fueron suaves y la rizog6nesis ocurri6 en callos de 4 genotipos. Los 
callos se formaron en el medio que contenia Gnicamente 6-bencilaminopurina 
pero no con s61o kinetina. En presencia de 2,4-D, 6-benc±laminopurina
 
inhibi6 rizog~nesis y estmul6 ur, mejor crecimiento de callo que kinetina. 
Se obtuvo una alta frecuencia de inducci6n de retohos para 3 genotipos en 
medio basal MS + 2.0 mg de 6-bencilaminopurina/litro. Las raices se 
formaron en los retohos cuando fueron subcultivadas en medio basal MS 
diluido a 1/2 sin reguladores de crecimiento. La forma de citoquinina
empleada en el medio de inducci6n de callo parece afectar la organog~nesis 
subsecuente del retoho. Se observaron diferencias genotipicas para la 
organognesis del retoho. Hubo algunas variaciones morfol6gicas evidentes 
entre regenerantes. (RA-CIAT)
 

0215
 
30249 ISON, R.L. 1985. Reproductive development of two Desmodium 
cultivars. (Desarrollo reproductivo de dos cultivares de Desmodium). In
 
International Grassland Congress, 15th, Kyoto, Japan, 1985. Proceedings.
 
Japan, Science Council of Japan and Japanese Society of Grassland Science. 
pp.300-302. En., Sum. En., 8 Ref. [School of Agriculture, !lawkesbury
 
Agricultural College, Richmond, New South Wales, Austraila]
 

Desmodium uncinatum. Desnodium intortum. Cultivares. Floraci6n. Ensayos
 
regionales. Temperatura. Altitud. Producci6n de semillas. Inflorescencias. 
Rendimiento. Materia seca. Fotoperiodo. Cosecha. Indonesia. 

El desarrollo reproductivo de Dsmodium uncinatum cv. Silverleaf y D. 
intortum cv. Greenleaf se invesLig6 en condiciones de campo en Bali, 
Indonesia. Los sitios con diferentes alt. y, por tanto, regimenes de 
-- p., separados tan s6lo 45 km a lat. 8 grados 30' S, permitieron la 
investigaci6n de los efectos de las interacciones de temp. x fotoperiodo en 
la floraci6n y la produoci6n de semilla de estos cv. La iniciaci6n floral 
y la floraci6n del cv. Silverleaf en marzo 22 y abril 14, resp., fue 
independiente del sitio, aunque este cv. present6 una pobre adaptaci6n al 
sitio mAs cilido y de alt. baJa donde no sobrevivi6. La iniciaci6n floral 
de Greenleaf en el sitio mAs frio y de alt. alta en marzo 30, fue 27 y 148 
dias mds temprana que en los sitios de alt. intermedia y baJa, resp.; la 
fecha de la primera floraci6n fluctu6 de mayo 3 a Junio 14 en los sitios de 
alt. alta y baJa, resp. La densidad de los racimos y la producci6n de 
semilla fue mayor en la cosecha de Julio en el sitio de alt. alta debido al 
desarrollo mds temprano de Greenleaf. La producci6n de semilla de 
Greenleaf se puede intentar mejor en sitios de altas at. en los tr6picos 
h6medos. Es probable que se requiera la manipulaci6n agron6mica de 
Silverleaf para cultivo de semilla en esta lat. debido a su largo perlodo 
de floraci6n. (RA-CIAT) 
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0216 
30919 JAMES, D.; ARIYANAYAGAM, R.P.; DUNCAN, E.J. 1987. Comparative studies 
of in vitro germination of pollen of pigeonpea (Cajanus cajan (L.) Millsp.)
and Atylosta platycarpa Benth. (Estudios comparatives de germinaci6n in 
vitro de polen de Cajanus cajan y Atylosia platycarpa). Tropical
Agriculture 64(4):343-34I6. En., Sum. En., 26 Ref., I. [Dept. of Plant 
Science & Biochemistry, Univ. of the West Indies, St. Augustine, Trinidad]
 

Cajanus cajan. Atylosia platyearpa. Polen. Germlnaci6n. Trinidac y Tobago.
 

Se determinaron los requerimientos para 2a germinaoi6n 6ptima in vitro del 
polen maduro de Cajanus cajan y Atylosia platycarpa, y la presi6n osm6tica 
de los granos de polen. Los requerimientos para la germinaci6n in vitro del 
polen de estas leguinosas difirieron considerableaente. Para el polen de 
C. cajanus la germinaci6n 6ptima se obtuvo a conh,. da 140por ciento de 
sucrosa, 250 ppn de Acido b6rico y 200 ppm de nitvato de Ca, mientras que 
para el polen de A. platycarpa las concn. 6ptimas fueron de 20 per ciento, 
100 y 200 ppm, resp. Las presiones osm6ticas de los granos del polen

tambi6n difirieron: para el polen de C. cajan se observ6 plasm61iais
incipiente a 60-65 per ciento de sucrosa, y para el polen de A. platyoarpa, 
este fen6meno se observ6 a una conch. de 30 per ciento de sucrosa.
 
(RA-CIAT)
 

0217 
29883 OHSUGI, R.; MURATA, T. 1986. Variations in the leaf anatomy among 
some C4 Panicum species. (Variaciones en la anatomia de la hoja entre 
algunas especies C11de Panicum). Annals of Botany 58(4):443-453. En., Sum. 
En., 20 Ref., Il. [Fastue Plants Division, National Grassland Research 
Inst., 768 Senbormatsu, ?ishinasuno, Tohigi, 329-27, Japan] 

Panicum maximum. Panicum coloratura. Panicum antidotale. Panicum 
laevifolium. Panicum miliaceum. Panicum infestum. Panicum virgatum. Hojas. 
Anatomia de la planta. Fotosintesis. Taxonomaa. Jap6n.
 

Se investigaron diferentes atributos de la anctomla foliar de 22 especies
C4 de Panicum para analizar y cuantificar las diferencias entre los tipos 
C4; se enfatizaron las diferencias entre lao especies de LNA (dinucle6tido
de niceotinamida y adenina)-enzima mAlic3 (EM) con clorgplastos en posici6n 
centrifuga en las c6lulas de Kranz (especies DNA-EM(F)) y especies DNA-EM 
con cloroplastoe en posici6n centripeta en las c6lulas de Kranz (especies

1
DNA-EM(P)). Se identificaron y claificaron 4 subtipos diferentes de C4:
 
las especies FLNA (fosfato de dinucle6tido de nicotinamida y adenina)-EM, 
DNA-EM(F), DNA-EM(P) y PEP-CK (fosfoenolpiruvato carboxikinasa), per las
 
enzimas de descarboxilaci6n Acida-CI y la localizaci6n de los cloroplastos
 
en las c lulas de Kranz. Se encontraron diferencias en el no. de clulas 
de Kranz quo rodean una nervadura 5.ande y el no. alrededor de una
 
nervadura pequehra, la. distancias entre nervaduras, la proporci6n del Area 
do un corte seccional de la hoja ocupada per la epidermis mAs el 
esolernquima, per las clulas del mes6filo, per las c6lulas de Kranz y por
los haces vasculares. Tambi6n se observaron diferencias en la relaciones 
del Area de los diferentes tipos de c6lulas. El no. de las caracteristicas 
significativamente diferentes entre un respective par de subtipos C4 fue 
mayor entre la. especies DNA-EM(F) y DNA-EM(P). En un anAlisis del 
componente principal apLicado a 11 caracteristicas anat6micas de la hoja,
los diferentes subtipos C4 se agruparon en grupos pequenos, aunque el range
de las variaciones de las especies PEP-CK y el de las especies DNA-EM(F) se
 
sobrepusieron. Se discuten los resultados en relaci6n con la taxonomia y
 
la adaptaci6n ecol6gica de las especies de Panicum en los diferentes
 
subtipos C4. (RA-CIAT)
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0218 
30285 SPEARS JUNIOR, E.E. 1987. Island and mainland pollination ecology of
 
Centroaema virginianum and Opuntia stricta. (Ecologla de la polinizacifn de 
Centrosema virginiantm y Opuntia stricta en islas y en tierra filme). 
Journal of Ecology 75(2):351-362. En., Sum. En., 34 Ref., I1. [Dept. of 
Biology, Colby College, Waterville, ME 04901, lISA] 

Centrosema virginianum. Polinizaci6n. Ecologla. Raproducci6n de la planta.
 
Floraci6n. Fructificaci6n. EE.UU.
 

En 1981 y 1982, se compararon los 6xitos reproductivos en tierra firme y en 
islas distantes y cercanas de poblaciones mas'nulinas y femeninas de 
Centrosma virginianim y Opuntia stricta, cultivadas en 2 cornunidades de 
playa en islas y 1 en tie~ra firme en la costa oeste de la Florida (EE.UU). 
La diseminaci6n de polen a plantas vecinas (usado como un estimativo del 
6xito reproductivo masoulino) se redujo significativamente en ambas 
poblaciones de Centrosema en las islas en comparaci6n con la poblaci6n de
 
tierra firme. La diseminacitn de polen de Opuntia fue significativamente
 
mds bajo en la isla lejana que en la isla cercana. Los 6xitos reproductivos
 
femeninos (estimados por los frutos cuajados) fueron significativamente 
menores en Centrosema en la isla distante que en la isla cercana y en 
tierra firme durante 1981. El cuajado de frutos en Opuntia no fue 
diferente entre la isla cercana y !a lejana, pero el no. de semillas/fruto 
fue significativamente menor en la isla lejana en ambos ahos. Los expt. de 
campo indicaron una significativa limitaci6n polinizadora del cuajado del 
fruto para Centrosema cultivada en la isla cercana en 1981, pero no en 
1982. En la isla lejana en 1983, no hubo diferencia significativa en el 
no. de emillas/fruto en flores de Opuntia polinizadas naturalmente y 
mediante cruzamiento manual. Las dJferencias entre comunidades 
polinizadoras y 6xitos reproductivos de islas y tierra firme, encontradas 
en comunidades vegetales separadas por menos de 10 km de agua, sugieren que 
la limitaci6n polinizadora puede ser una fuerza selectiva importante en 
comunidades vegetales de islas oce6nicas distantes. (RA-CIAT) 

0219 
30300 STUR, W.W.; HUMPHREYS, L.R. 1987. Tiller development and flowering in 
-wards of Brachiaria decumbens. (Desarrollo de macollas y floraci6n en 
pa-turas de Brachiaria decumbens). Annals of Applied Biology 
110(3):639-644. En., Sum. En., 11 Ref., I1. [Dept. of Agronomy & Soil 
Science, Univ. of New England, Armidale 2350, Australia] 

Bradciaria decumbens. Floraci6n. Macollas. Inflorescencias. Quema. 
Crecimiento. Australia.
 

Se estudi6 el desarrollo de macollas de Brachiaria decumbens que emergieron
 
5 (T5) 6 10 (T10) dias despubs de ser quemada la pastura, en el sudeste de 
Queensland, Australia. Los estados de iniciaci6n de racimos - de 
espiguillas, diferenciaci6n de espiguillas y aparici6n de inflorescenclas
 
ocurrieron en el 50 por ciento de las macollas arededor de los 14.5, 21.0,
 
26.5 y 59.0 dias despu6s de quo 6stas emergieran, resp. El crecimiento de 
las macollas de T5 fue mds rApido que las de T10 y la irniciaci6n de racimos 
ocurri6 cuando las macollas de T5 fueron ligeramente mAs largas y mAs 
pesadas que las de T1O, haciendo no confinble la identificaci6n externa del 
desarrollo de eventos terupranos. Se dirige la atenci6n a la gran 
variabilidad en el desarrollo de macollas que emergen en el Malrmo dia y a 
la necesidad de una mejor sincronia en la iniciaci6n de racimos come una 
base para incrementar la uniformidad de aparici6n de inflorescencias. 
(RA-CIAT)
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0220
 
29882 STUR, W.W. 1986. Reproductive development of the apex of Brachiaria
 
decumbens Stapf. (Desarrollo reproductivo del Apice de Bra".hiaria
 
decumbens). Annals of Botany 58(4):569-575. En., Sim. En., 13 Ref., If. 
[Forage Research Project, Dept. of Agronomy & Soil Science, Univ. of New 
England, Armidale, NSW 2351, Australia]
 

Brachiaria decumbens. Reproduceca6n de plantas. Inflorescencias. Semilla. 
Maduraci6n. Floraci6n. Australia.
 

Se describe la morfologia del Apice de Brachiaria decumbens y se definen 
las fases del desarrollo de las macollas de la siguiente manera: 1) 
vegetativa, 2) iniciaci6n del racino, 3) intciaci6n de la espiguilla, 4)
diferenciaci6n do la espiguilla, 5) desarrollo de las inflorescencias y 
antesis y 6) fases de maduraci6n de la semilla. El in cio del desarrollo
 
reproductive se caacteriza por un incremento en la longitud del Apice y

continia con la expan.i6n de una yema en la axil" del primordio foliar de 
mfs reciente iniciacifn. Esta yema da lugar al Primer racimo y forma
 
racimos ponteriores on uucesi6n basipeta. Se describan los cambios en la 
morfologla del Apice durante ]as 4 primeras fases del desarrollo y se
 
ilustran con microfotograflas realizadas con microscopio electr6nico de
 
exploraci6n y de la secci6n longitudinal media. (RA-CIAT)
 

0221
 
29205 VASIL, I.K. 1983. Isolation and culture of protoplastn of grasses. 
(Aislamiento y cultivo de 
protoplastos de gramineas). International Review
 
of Cytology. Supplement 16:79-88. En., 65 Ref.
 

Panic=m maximum. Penrsetum purpureum. Pennisetum americanum. Saccharim 
sinense. Lolium multiflorum. Avea aativa. Hordeum vulgate. Cultivo de 
tejidos. EE.UU.
 

Se resuman los avances reeien~e, ogrados en el cul.ivo de protoplastos de 
especies de gramineas, incluyendo los cerealLs, y se da una perspective 
para la investigaci6n futura. Se incluye una tabla con la historia
 
cronul6gica del aislamiento y/o cultivo de protoplastos para varias 
gramineas, destacando que los cultivos de hojas y c~lulas han sido las 
fuentes favoritas de protoplastos. Se rencionan los fracasos de otros 
investigadores en su intento de cuitivar protoplastos del mes6filo de
 
gramineas, y el 6xito obtenido on el cultivc de clulas no morfog6nicas y
morfogdnicas de varl.as especies de aramineas como Pennisetum americanum, P. 
purpureum, Lolium multiflorum y Panicum maximum. (CIA'i) 

0222 
30942 VLACHOVA, M.; METZ, B.A.; SCHELL, J.; BRUIJN, F.J. DE 1987. The 
tropical legume Sesbania rostratd: tissue culture, plant regeneration and 
infection with Agrobacteri.-n tumefaciens and rhizogenes strains. (La 
leguminosa tropical Sesbania rostrata: cultivo de tejido, regeneraci6n e 
infecci6n de la planta con cepas d3 Arobacterium tumefaciens y A. 
rhizogenes). Plant Science 50(3):213-223. En., Sum. En., 40 Ref., Il. 
[Agricultural Academy, Central Laboratory of 
Genetic Engineering, 2232
 
Kostinbrod-2, Bulgaria]
 

Sesbania rostrata. Cultivo de tejidos. Reguladores del crecimlento.
 
Crecimiento. Bacteriosis. Propagaci6n vegetativa.
 

Se examinaron las condiciones para inducei6n de callos y morfog6nesis in 
vitro de Sesbania rostrata. Se estableci6 un protocolo para organog~nesis 
de diferentes explantes de S. rostrata (eetiledones, hipoc6tilos y 
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embriones inmaduros) y se utiliz6 para regencear las plantas. La 
citoquinina 6-bencilaninopuina so encontr6 esencial para la formaci6n de 
reto~os a concn. de 0.2-1.0 mg/litro. Tambi6n se encontr6 quo el medio de
 
cultivo basal Schenk e Hildebrandt, libre de hormonas o suplementado con 
0.1 mg de ANA/litro, estimula el desarrollo de la raiz de las plintulas 
regeneradas. Se prob6 la susceptibilidad de S. rostrata a 
infoeci6n/transformaci6n ocasionada per Agrobacterium, usando t!iferentes 
cepas de tipo silvestre de A. tumefaciens (C58 y B6S3) y do A. rhizogened 
(15834). Se observ6 una infecei6n sistmica extensa do S. rostrata per 
cepas de Agrobacterim, que ocurrieron presumiblemente per propagaci6n de 
la bacteria en los haces vasculares, (RA-CIAT)
 

0223
 
30908 WILSON, J.R.; JONES, P.N.; MINSON, D.J. 1986. Influence of 
temperature on the digestibility and growth of Macroptilium at.opurpureum 
and Panicum maximum var. trichoglme in subtropical and tropical Australia. 
(Influencla de Is temperatura en la digestibilidad y crecimiento de 
Macroptilium atropurpureum y Panicum maximum var. trichoglume en Australia 
tropical y subtropical). Tropical Grasslands 20(4):145-156. En., Sum. En., 
29 Ref., If. [CSIRO, Div. of Tropical Crops & Pastures, 306 Carmody Road,
 
St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Macroptilium atropurpureum. Panicum maximum. Cultivares. Praderas mixtas. 
Temperatura. Digestibilidad. Materia seca. Ensayos regionales. Rendimiento.
 
Crecimiento. Australia. 

Se colect6 forraje proverilente de un ensayo multilocalizado de lineas 
mejoradas de la leguminosa Macroptilim atropurpureum, en cosechas
 
regulares cada 6 semanas durante 2 estaciones de crecimiento para
 
determinar el efecto de la temp. en la DMZ en condiciones de campo. Las 18 
parcelas se localizaron a trav~s del subtr6pico y tr6pico de Australia 
(30 gradas S - 13.5 gradas S). En 10 sitios, Panicum maximum var. 
trichoglume se sembr6 come pasta asociado. Se colectaron las partes a6reas
 
enteras y las hojas mis recientes completamente expandidas de 2 lineas de
 
M. atropurpureum y de P. maximum. El anlisis de regresi6n mostr6 que para 
cada aumento de 1 grado centigrado en la temp. max. o min. diaria la DMS de 
M. atropurpureum decreci6 resp. 0.25 6 0.26 unidades porcentuales para las 
partes areas y 0.19 6 0.14 unidades para las hojas. El decrecimiento en 
DMS para la graminea fue mayor, siendo de 0.43 y 0.74 unidades para las 
partes a6reas y de 0.29 y 0.18 unidades para las hojas. La CHS prom. fue 
menor en los sitios tropicales del norte (21 gradus S-13 grades S) quo en 
los sitios subtropicles del sur (30 grados S-23 grados S) er 2.5 y 1.9 
unidades para las partes a6reas y las hojas de M. atropurpureum, y en 3.0 y 
1.3 unidades para las partes a6reas y las hojas de P. maximum. La ventaja 
en DMS en los sitios subtropicales fue generalmente mayor en primavera y 
otoho quoen verano. La DMS de las partes a6reas tendi6 a i;,crementarse 
con estr6s hidrico. El crecimiento active de M. ar.-:purpureum y P. maximum 
se inici6 a una temp. min. diaria de 12 grados centigrados (temp. prom. 
diaria de 17 grades centigrades), poro la respuesta a la temp. par la 
leguminosa (4.8 kg/ha/dia/grado centigrado) fue solamente la mitad de la 
respuesta de la graminea (10.8 kg/ha/dia/grado centigrado). Se consideran 
las respuestas de DMS a la temp. en relaci6n con los efectos de la temp.
 
en el rendimiento, relpcit~n hoja/tallo y desarrollo foliar. So consideran 
algunas implicaciones prhcticas del efecto adverse de la temp. alta en la 
calidad del forraje. (RA-CIAT) V6ase ademds 0224 0225 0226 P229 
C242 0247 0249 0254 0.267 0270 0271 0274 0276 0280 0301 0)302 
0302 0343 0347 0350 0355 0380 0386 0387 
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C02 Relaoi6n Agua-Suelo-Planta 

0224
 
30974 DIAS FILHO, M.B. 1986. Efeito do estresse h1drico em algumas
 
respostas morfol6gicas e fisiol6gicas de Panicum maximum Jacq. cv. Tobiata.
 
(Efecto del estr6s hidrico en algunas respuestas morfol6gicas y
 
fisiol6gicas de Panicum maximum 
cv. Tobiata). Teve Mestrado. Piracicaba-SP, 
Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de 

8
Sao Paulo. 11 p. Pt., Sum. Pt., En., 76 Ref., Il. 

Panicum maximum. Cultivares. Estr6s hidrico. Morfologia vegetal. 
Crecimiento. Rendimiento. Materia seca. Hateria orgdnica. Hojas. Raices. 
Contenido de minerales. Humedad. Sequia. Absorci6n de nutrimentos.
 
Amazonia. Tr6pico h6medo. Brasil. 

En la Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz en Piraciceaba (Sao 
Paulo, Brasil), se evaluaron algunas respuestas morfofisiol6gicas de
 
Panicum maximum cv. Tobiata al '-strbs b1drico, mediante su establecimiento
 
en suelos 
con 3 regimenes distintos de humedad, en condiciones controladas
 
de humedad del suelo. Se determinaron la tasa de crecimiento foliar y la 
tasa de aparici6n foliar diariamente en un periodo de 29 dias; el no. dc 
hojas/planta, no. de hojas/macolla y no. de macollas/planta a los 0, 7. 14, 
21 y 28 dias despu6s del inicio de los tratamientos; y la producci6n de MS 
de la parte a6rea, producci6n de MO de la raiz, relaci6n raiz:parte abrea y

composiui6n mineral de la parte a6rea a los 7. 14, 21 y 28 dias del inicio 
de los tratamientos. Se utiliz6 un diseho de bloques al con 3
azar 

repeticiones en arreglo factorial de r~gimen de humedad x &-oca de 
evaluaci6n. Los regimenes de humedad fuf;ron: U1, capacidad al campo (45 por
ciento de humedad en el suelo); U2, estrbs hidrico constante (29 per ciento 
de humedad en el suelo); y U3, estr~s h1drico progresivo (37, 33, 29 y 27 
per ciento de humedad en el suelo y cada r~gimen de humedad .on un ciclo tc 
7 dias de duraci6n). La necesidad de riego se determin6 ror el peso de caca
 
maceta 2 veces al dia. Se utiliz6 un suelo Latosol (Oxisol) Rojo Eutr6fico
 
(Eutrortox) con curva de retenci6n de agua conocida. 
Los resultados
 
indican que el efecto prom. del 
estr~s hidrico present6 el siguiente orden 
decreciente de intensidad: MOde la raiz, peso seco de la parte a~rea, tasa 
de crecimiento foliar, no. de hojas/planta, no. de rnacollas y no. de 
hojas/macolla. Esas reap. variables para los tratamientos U2 y U3 
presentaron los siguientes valores en relaci6n 
con U1: 58 y 59; 59 y 62; 71
 
y 68; 75 y 76; 79 y 87; y 88 y 96 por ciento. El conjunto de los efectos
 
perjudiciales del estr6s hidrico indica que el manejo de la utilizaci6n de
 
las pastures en estas condiciones debe controlarse mejor. Las plantas
 
sometidas inicialmente a mejores condiciones de humedad del suelo 
parecieron sufrir mds los efectos negatives de determinado estr~s hidrico 
que i- plantan que ya se habian sometido al estr~s hidrico. La disminuci6n 
en la absorci6n de Ca, Mg y S seria un buen indicativo del estr~s hidrico. 
(RA-CIAT) 

0225
 
28408 GUIMARAES, C.H.; PORTES, T. DE A.; OLIVEIRA, E.T. DE 
1984. Capins
 
Andropogon e Jaragug: sistema radicular e extracao de agua. (Andrtpogon
 
gayanus e Hyparrhenia rufa: siotema radical y extracoi6n de agua).
 
Goiania-GO, Brasil. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Centro 
Nacional de Pesqulsa de Arroz e Feijao. Pesquisa em Andamento no.46. 4p. 
Pt., 4 Ref., I. [Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao, Caixa 
Postal 179, 74.000 Goiania-GO, Brasil] 

Andropogon gayanus. Hyparrhenia rufa. Raices. Sequia. Resistencia. 
Absorci6n de agua. Requerimientos hidricos. Estr~s hidrico. Translocaci6n. 
Brasil.
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Para comprender la resistencia a la sequia de Andropogon gayanus e 
Hyparrhenia rufa, se ccepararon los sistemas radicales y la capacidad de 
extracci6n de agua de estas 2 especies a intervalos de 20 cm de profundidad 
del suelo hasta 4 m en un Latosol (Oxisol) rojo oscuro de Brasil. Se 
verific6 que Is profundidad y la densidad do ambos sistemas radicales son 
semejantes, pero Is extracci6n de agua de las diferentes capas del. suelo 
fue difereite. A. gayanus explor6 mejor l-s reservas de agua del suelo, 
extray~rdcla de las capas mAs profundas, evitando asi el estrbs hidrico 
durante bu.na parte do la estac16n seca. Se concluy6 que la densidad y la 
profundidad del sistema radical por si solos no explican la resistencia 
diferencial a la sequ. a de las 2 especies, suponi6ndose que hay factores 
asceiados a la absorci6n, translocaci6n y p~rdida de agua cue pueden
 
explicar el comprtu iento do estas graLLIneas forrajeras d- ante la 6poca
 
sees. (CIAT)
 

0226
 
30903 KOWITHAYAKORN, L. ; HUMPHREYS, L.R. 1987. Influence of water stress 
on flowering and seed production of Macroptilium atropurpureum cv. Siratro. 
(Influencia del estr~s hidrico en la floraci6n y la producci6n de semillas 
de Macroptilium atropurpureun cv. Siratro). Annais of Botany 59(5):551-557. 
En., Sum. En., 25 Ref., Il. [Faculty of Agriculture, Khon Kaen Univ., Khon
 
Kaen, Thailand] 

Macrop lium atropurpu-eum. Cltivares. Estr6s hidrico. Floraci6n. 
Pro, -ci6n de semillas. Crecimiento. Riego. Australia.
 

Se cultiv6 Macroptilium atropurpureum cv. Siratro en semilleros grandes con 
un nivel de agua constante debajo, desarrollAndose un potencial de agua 
foliar al amanecer de -0.25 MPa. Se desarrollaron estrbs hidricos 
equlvalentes a -0.7 6 -1.0 MPa durante 14 dias, causando redLCci6n en !a 
elongaci6n de yemas y tallos, expansi6n foliar, y diferenciaci6n y 
supervivencia de la yema. El tamaTio del Apice, la proporci6n de yemas 
florales o vegetativas, las fases tempranas de iniciaci6n floral y la 
formaci6n de semillas en las inflorescencias avanzadas fueron peco 
afectidas durante el periodo de d~ficit hidrico. Despu6. de regar las 
plantas previamente sometidas a deficit hidrico, bstas mostraron 
incr-nentos en las tasas de aparici6n do retohos, expansi6n foliar y 
aparici6n de nuevos nudos, comparadas con las plantas testigo. La 
proporci6n de yemas en proceso de florac16n fue independiente del 
tratamiento de riego, y la tasa mejorada de producci6n de yemas florales en 
los tratamientos previos de dficit hidrico se debi6 a mayores tasas de 
diferenciaci6n total de yemas, las cuales persistieron hesta 6 semanas 
despu6s del reinicio del riego. La supervivencia de yemas florales se 
redujo por dficit hidrico p,evio, pero el no. de flores/inflorescencia, 
fijaci6n do vainas, no. de semillas/vaina y peso de 100 semillas fueron 
independientes del tratamiento. La producci6n de semillas se control6 por 
la densidad de inflorescencias. La tans de producci6n de semillas fue 
independiente del tratamiento durante el d6ficit hidrico y las 4 semanas 
siguientes, y luego se increment6 en 46 y 54 per ciento respecto al testigo 
en los tratamientos de -0.7 y -1.0 MPa, resp. (RA-CIAT)
 

0227 
29300 UGHERUGHE, P.O. 1986. Drought and tropical pasture management. (La 
sequia y el maneJo de pasturas tropicales). Journal of Agronomy and Crop 
Science 157(1):13-23. En., Sum. En., De., 49 Ref. [Dept. of Crop Science,
 
Faculty of Agriculture, Univ. of Maiduguri, P.M.B. 1069, Maiduguri, 
Nigeria) 

Gramineas. Leguminosas. Praderas mixtas. Sequia. Requerimientos hidricos. 
Alelopatia. Requerimientos nutricionales (plantas). Luz. Manejo de 
praderas. Nigeria.
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Se discuten aspectos de estrategias para el manejo de pasturas tropicales 
en regiones fridas y semifridas. Para manejar adecuadamente las pasturas en
 
estas condiciones se deben considerar aspectos fundamentales como: los
 
mecanismoE de supervivencia d. las planta. forrajeras tropicales; las
 
interaccione de gramIneas/leguminosas con respecto al agua, los
 
nutrimentos minerales, la luz, el maneJo del pastoreo y el control de 
malezas. En condiciones de sequia, la variabilidad en la producci6n de un 
afio a otro se considera uno de los factores maSs dificiles )ara el manejo de 
pasturas. El uso de mezclas de gramIneas/leguminosas puede tener ventajas
 
sobre el use de especies forrajeras solas debido a sus diferentes 
 patrones
de crecimiento dentro de una estaci6n, I'iempo de mayor, demanda de agua,
profundidad del suelo utilizada y requerimlentos de humedad, luz o 
nutrimentos. Para incrementar la productividad agricola y el uso eficiente 
de los recursos en regiones secas, los agr6ncmos de pasturau deberian
 
prestar atenci6n a los caracteres de las7 gramineas y leguminosas 
discutidos. (CIAT) Vtase adem s 0223 0274 0309
 

C03 Nutrici6n de la Planta
 

0228
 
30997 AMARAL, W. rO; CAAG, H.P. 1986. Nutricao mineral de leguminosas. 5.
 
Sintomas de deficienclas de macronutrlentes, e de boro em Clitoria ternatea
 
L. (Nutrici6n nineral de legumiriosas. 5. Sfntimas de deficiencias de
 
macronutrimentcs y de boro on Clitoria ternatea). Anais da Escola 
Superior 
de Agricultura Luiz de Queoroz 43(2):295-317. Pt., Sum. Pt., En., 16 Ref.
 

Clitoria ternatea. Deficiencias. N. P. K. Ca. Mg. S. B. Requerimientos
 
nutricionales (plan' s). Crecimiento. Hendimiento. Materia seca. Hojas.
 
Tallos. Raices. Composicl6n quimica. Bril. 

Se reliz6 un expt. en invernadero con Clitoria ternatea en soluci6n 
nutritiva, con silica finamente molida ceomo sustrato, para estudiar la 
sintomatologia y lo niveles anallticos de macronutrimentos y de B. Los 
sintomas de deficiencias nutrlcionales observados fueron id6nticos a los de 
la mayoria de leguminosas forrajeraL tropicales. Los niveles analiticos en 
*lnjas de plantas no deficientes y deli cientes fueron, resp. : N, 3.51 y 
1.59; P, 0.96 y 0.18; K, 3.42 y 1.58; Ca, 1.62 y 0.50; Mg, 0.89 y 0.38; S, 
0.13 y 0.09 por ciento; B, 13.0 y 16.0 ppm. (RA-CIAT) 

0229
 
30996 AMARAL, W. DO; HAAG, H.P.; DECUEN, A.R.; MIDAMI, K. 1986. Nutricao 
mineral de leguminosas tropicais. 6. Crusciniento e recrutamento de 
macronutrientes pela Clitorja 
Gernatea L. (Nutrici6n mineral de leguminosas 
tropicales. 6. Crecimlento y absorci6n de macronutrimentos por Clitoria 
ternatea). Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
43(2) :445-467. Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref., I]. 

Clitoria ternatea. Nutrici6n vegetal. Absorc16n de nutrimentos. Contenido
 
de mlnerales. Minerales y nutrimentos. Edad (planta). Hojas. Tallos. 
Flores. Vainas. Oxisoles. Crecimiento. Brasil.
 

Para obtener datos referentes al crecimiento y absorci6n de
 
wacronutrimentos, se cultiv6 Clitoria ternatea en un Latosol (Oxisol) rojo
 
oscuro, serie Luiz de Queiroz, en Piracicaba (Sao Paulo, Brasil). Se
 
colectaron muestras de plartas rastroras cada 15 
dias, empezando 41 dias 
despu6s de la siembra, y s separzron en hojas, tallos, flores y va-.as. En
6
cada poca y para las diferentes partes de la planta se determinaron la 
cantidad de MS y las conn. de N, P, K, Ca, Mg y S. La produevi6n de MS
 
aument6 con la edad dt la plaota. 
 A lo. 86 dias despu6b de la germinaci6n,
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la conen. foliar de macronutrimentos (poreentaje) era N, 3.69; P. 0.32; K,
 
2.30; Ca, 0.85; Mg, 0.43 y S, 0.15; la acumulaci6n de macronutrimentos 
(mg/planta) era: N, 321; P, 31; K, 218; Ca, 71; Mg, 38 y S, 16. (RA-CIAT) 

0230 
30910 COSTA, N. DE L.; ANGHINONI, I.; MIELNICZU, J. 1984. Toxidez de 
alumLinio en formas de Pa.palum guenoarum Arec. (Toxicidad de aluminio en 
variedades de Paspalum guenoarum). Agronomia SuIriograndense 20(1) :51-58. 
Pt., Sum. Pt., En., 31 Ref. 

Paspalum guenoarum. Cultivares. Al. Toxicidad. Absorci6n de nutrimentos.
 
Crecimiento. Rendimiento. Materia soca. Raflcos. pH. Brasil.
 

En condiciones de invernadero se e:tud16 el comportamiento de 2 var. de 
Paspalum guenoarum (Azul y Bajo) sometidas a 3 niveles de Al intercambiable 
en el suelo (0.05, 1.35 y 2.65 meq/100 g), respecto al crecimiento de las 
plantas (MS 6e la parte a~rea y peso seco de las raices), longitud radical 
y niveles de Ca y P en el tejido de la parte a~rea. Se utiliz6 un suflo 
lateritico caf6-rojizo distr6fico (Serie San Jer6nimo). Los niveies de Al 
redujeron significativamente todas las variables en estudio. En la 
producci6n de MS se observ6 una interacci6n significativa entre niveles x
 
var., indicando comportamientos diferentes. Las 2 var. presentaron 
producciones semejantes a niveles de 0.05 y 1.35 meq de A1/100 g; con 2.65 
meq de Al/100 g, la var. Azul demostr6 ser significativamente superior a la 
var. Bajo, debido a una mayor absorci6n de Ca y P. Esta mayor eficiencia 
en la absorei6n y utilizaci6n de Ca y P, cuando las condiciones son 
adversas, proporcionan a la var. Azul una mayor habilidad para tolerar la 
aceci6n t6xica del Al. (RA-CIAT) 

0231 
29257 CRESPO L., G.; GONZALEZ I., S.B.; HERRERA, ,.S. 1986. Nutrici6n y 
calidad de gramineas tropicales. In Instituto de Ciencia Animal Ae Cuba. 
Pastes tropicales; curso de posgrado. La Habana, Cuba, pp.123-187. Es., 66 
Ref., I1. 

Requerimientos nutricionales (plantas). N. P. K. Ca. Mg. S. Zn. Fe. B. Mo.
 
Fertilizaci6n. Contenido de minerales. Rendimiento. Materia seca. Absorci6n 
de nutrimentos. Fertilizantes. Digitaria decumbens. Panicum maximum. 
Chloris gayana. Cynodon dactylon. Anlisis del suel,. Enmiendas del suelo.
 
Pastoreo. Calidad del forraje. Cuba.
 

Se revisan aspectos sobre los requerimientos nutricionales, fertilizaci6n y
 
calidad de gramineas tropicales. Se resumen las formas encontradas en el 
suelo, funci6n en la planta y sintomas de deficiencia de N, P, K, Ca, Mg, S 
y microelementos (Cu, Zn, Fe, Mn, B y Mo). Se discuten los efectos de la 
fertilizaci6n en el rendimiento y composici6n quimica del pa-zto y suelo,
 
con ejemplos de resultados obtenidos en Cuba con gramineas come Digitaria
 
decumbens, Panicum maximum, Chloris gayana y Cynodon dactylon. Su discuten
 
los factores que pueden afectar el uso eficiente de fertilizantes (dosis, 
condiciones edafoclimAticas, ospecie de pasto, frecuencia de corte, fuente 
de fertilizante, sistema de apliaci6n y estado rcutricional del suelo). Se
 
consideran aspectos sobre cl encalamiento y fertilizaci6n en condiciones de
 
pastoreo y se revisan los factores que afectan la caiidad de las gramineas
 
adem~s de los nutricionales (especie y var., lima, fert-_izante, altura de 
corte, riego y componentes morfol6gicos). (CIAT)
 

0232 
30905 FRANCA, A.F.S.; HAAG, H.P. 1965. Nutricao mineral de gramineas 
tropicais. 1. Carencias nutricionais de capim tobiata (Panicum maximum 
Jacq.). (Nutrici6n mineral de gramineas tropicales. 1. Carencias 
nutricionales de Panicum maximum). Anais da Escola Superior de Agricultura 
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,.aiz de Queiroz 42(l):83-95. Pt., Sum. Pt., En., 8 Ref. [Depto. de
 
'coi ;ni; da Escola de Veterinar', , U. F.G. Goiania-GO, Brasil] 

:,nicum m&axcmum. Deficiencias. Requerimientos nutricionales (plantas).

X;utrJ- i6n vegetal. N. P. K. Ca. Mg. S. B. Rendimiento. Materia seca.
 
Compc.ibi6n quimlca. Hojas. Tallos. Brasil. 

Elnuonu(jlones controladas se sometieron plantas j6venes de Panicum maximum 
a tratamientos en soluci6n nutritiva completa y carente de N, P, K, Ca, Mg,
S y B para obtener el cuadro sintcoatol6gico de deficiencias, y determinar 
los contenidos de estos elemelntos en tallos y hojas. Las conch. de
 
elementos en las huJas de plantas con deficiencia y normales fueron reap.:

N, 1.0-2.06; P, 0.08-0.15; K, 0.47-2.99; Mg, 0.12-1.52; Ca, 0.19-1.18; S.
 
0.08-0.16 por ciento; y B, 15.11-95.55 ppm. (HA-CIAT)
 

0233
 
30995 FRANCA, A.F.S.; hAAG, H.P. 1986. Nutricao mineral de gramineas

tropicais. 2. Carencias de micronutrientes em capim tobiata (Panicum
 
maximum, Jacq.). (Nutrici6n mineral de gramineas tropicalas. 2. Carencias 
de micronutrimentos cm Panicum maximum). Anais da Escola Superior de
 
Agricultura Luiz de Queiroz 43(2):537-550. Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref.
 
[Depto. de Zootecnia, Escola de Veterinaria da UFG, Goiania-GO, Brasil]
 

Panicum maximum. Deficiencas. Fe. Cu. Mn. B. Zn. Requerimientos

nutrleionales (plantas). Hojas. Tallos. Absorci6n de nutrimentos.
 
Rendimiento. Materia seca. Nutrici6n vegetal. Brasil. 

Durante 81 dia.n so condujo ur expt. de omisi6n de micronutrimentos en 
Panicum maximum en inver-nadero, para establecer un 2,,Pdro .sintomatol6gico

de las deficiencias nutricionales y verificar los efectos de la omisi6n en
 
la producci6n de MS de !a gramiinea. Para el efecto se analizaron tallos,

hojas viejas, aecas y nuevas. Se evaluaron los siguientes tratamientos:
 
completo v umisi6n de cada uno de los niguientes clementus: Fe, Cu, Mn, B y 
Zn. La produceci6n de MS fue de 62.2; 48.8, 45.7, 48.1, 48.1 y 46.9 
g/maceta, reap. La conen. prom. (ppm) en hojas nuevas en funci6n de los
 
tratamientos fue de 
19.0, 2.0, 79.0, 42.0 y 27.0 cuando se incluyeron B,

Cu, fe, Mn y Zn, reap. y de 23.0, 0.8, 81.0, 41.0 y 31.0 ppm cuando se 
omitirron estoa miumes micronutrimentos, reap. La suma total de 
micronutrimentos (mg/t.ratamiento) en las diferentes partes de la planta fue 
1221, 85, 4734, 536 y 2273 cuando se incluyeron B, Cu, Fe, Mn y Zn, reap., 
y de 1227, 21, 2788, 393 y 1444 mg cuando _.eomitieron estos minos 
micronutrimentos, reap. (RA-CIAT) 

0234
 
29854 JARDIM, L.M.B.F.; MALAVOL' -, E. 1984. Efeitos do alum.inio sobre o 
desenvolvimento e a composicao mineral de quatro leguminosas forrageiras
tropicais. (Efectos del aluminio en el desarrollo y la composici6n mineral 
de cuatro leguminosas forrajeras tropicales). Anais da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz 41(2):689-723. Pt., Sum. Pt., En., 36 Ref., I. 

Galactia striata. Neonotonia wightii. Macroptilium atropurpureum. 
Stylosanthes guianensis. Cultivares. Nutrici6n vegetal. Al. Toxicidad.
 
Desarrollo de la planta. Absorci6n do nutrimentos. Contenido de minerales.
 
Rendimiento. Materia seca. Brasil.
 

Se cultivaron 4 leguminosas forrajeras tropicales (Galactia striata,
Glycine (Neonotonia) wightii cv. Tinaroo, Macroptilium atropurpuretm cv. 
Siratro y Stylosanthes guianensis cv. 
IRI 1022) en una soluci6n nutritiva
 
con dosis de Al de 0, 5, 10 y 20 ppm, para estudiar los efectos de las 
dosis crecientes del elemento en las diferentes especies. Seg~n el 
anfli3is estadistico de los datos de producci6n de MS y de las conn. de 
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macro y micronutrimentos, S. Suianensis y G. striata fuercn las mAs 
toldrantes. 
0. striate present6 una prcducci6n max. en presencia de 5 ppm

de Al y no se 
afect6 por concn. mds elevadas. S. guianenais present6 una
 
producci6n max. en presencia de 20 ppm de Al. N. wightii y M. 
atropurpureum cv. Siratro fueron sensibles y mostraron una disminucL6n de 
la producci6n de MS en presencia de 20 ppo de Al en la soluci6n. N.
 
wightii mostr6 sintomias mds graves de toxicidad; present6 un sistema
 
radical totalmente daado 
con la mayor concn. de Al en la soluci6n. La
 
adici6n de Al provoc6 una diaminuci6n en las concn. de P, Ca y Mg en las
 
raices y en las 
partes a6reas de las plantas y de Mn en las raices, y una 
elevaci6n en la conen. de Al en la3 raices. (RA-CIAT)
 

0235 
29855 JARDIM, L.M.B.F.; MALAVOLTA, E. 1984. Efeitos do manganes sobre o
 
desenvolvimento e a composicao mineral de quatro leguminosas forrageiras
tropicais. (Efectos del manganeso en el desarrollo y composici6n mineral de 
cuatro leguminosas f~rrajeras tropicales). Anais da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz 41(2):725-759. Pt., Sum. Pt., En., 33 Ref., I1. 

Galactia striata. Neonotonia wightii. Macroptilium atropurpureum. 
Stylosanthes guianensis. Cultivares. Nutrici6n vegetal. 
Mn. Dezarrollo de
 
la planta. Contenido do nutrimentos. Absorci6n de nutrimentos. Toxicidad.
 
Rendimiento. Mteria neca. Brasil. 

Se cultivaron 4 leguminosas forrajoras tropicales (Galactia striata,

Glycine (Neonotonia) wightil 
 cv. Tinaroo, Macroptilium atropurpureum cv.
 
Siratro y Stylosanthes guianensis 
 cv. IRI 1022) en una soluci6n nutritive
 
con dosis de Mn de 0, 
 5, 10 y 20 ppm, parn verificar los efectos de las
 
dosis crecientes del elemento en lasi diferentes especies. Seg~n el
 
anglisis estadistico de los datos de producci6n de 
0- y de conn. de macro 
y micronutrimentos, S. guianensls fue la mds tolerante, ya quo no present6
variaci6n significativa en la producci6n de MS al aumentar los niveles de
 
Mn. No se observaron sintcnas severos en las 
hoJas o en las raices. G. 
striata tambi6n se mostr6 tolerante; s6lo present6 una reducci6n
 
significativa de la producci6n en presencia de 100 ppm de Mn, y sintomas
 
m5s severos de 
toxicidad que los de S. guianensis. M. atropurpureum cv.
 
Siratro y N. wightii cv. 
Tinaroo se mostraron sensibles al exceso do Mn. N.
 
wightii cv. Tinaroo present6 una producci6n min. en presencia de 25 ppm de 
Mn y no hubo modificaci6n significativa a concn. mAs elevada3. 
 M.
 
atropurpureum cv. Siratro present6 una producci6n sin. de MS total en 
presencia dc 50 ppm de Mn. Los sintomas de toxicidad presentados por N. 
wightii cv. Tinaroo fueron mAs 
severos que los prebentados por M.
 
atropurpureum cv. Siratro. La adici6n de Mn provoc6 una disminuci6n en las 
concn. de Ca, K y Mg en las partes areas y en las raices de las plantas

estudiadas, y un aumento en los niveles de Zn y Cu en las partes a6reas y 
en las raices y de Mn en toda la planta. (RA-CIAT)
 

0236
 
28726 JEANNOT, C.G. 19B3. Etude comparative de quatre gramin6es et trois 
lgumineuses fourrageres a Damien. 2. Nutrition min6rale des grands
ruminants et composition min~rale des fourrages: mmoire de fin dt6tudes 
agroncmiques. (Estudio comparativo de 
cuatro gramineas y tres leguminosas

forrajeras en Damien. 2. Nutrici6n mineral de los grandes rumiantes y

composici6n mineral de los forrajes: memoria de final de estudios
 
agron6micos). Port-au-Prince, Haiti, Universlt6 d'Etat d'Haiti. Facult6
 
d'Agroncmie et de M6decine V6trinaire. 81p. Fi,., 10 Ref., Il. 

Panicum maximum. Pennisetum purpureum. Dichanthium annulacum. Cenchrus 
ciliaris. Neonotonia wightii. Macroptilium atropurpureum. Mucuna pruriens.
Nutrici6n vegetal. Contenido de Ca. Contenido de P. Contenido de minerales.
 
Clime. Suelos. Haiti. 
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Se determinaron los contendos de Ca y P do 4 gramineas (Panictum maximum, 
Pennisetum purpureum, Andropogon annulatus (Dichanthium annulatum) y 
Cenohrus ciliaris) y 3 leguminosas forrajeras (Glycine wightii (Neonotonia 
wightii), Macroptilium atropurpureum y Mucuna pruriens) en condiciones de 
Damien, Haiti. Se incluye una revisi6n bibliogrAfica sobre la importancia 
y el papel del Ca y el P en la nutrici6n de rumiantes, y se indican los 
cunteniaos ue dichos elementos en algunas gramineas y leguminosas 
forrajoras. Se encontr6 que las legiuminosas ensayadas poseen altos 
contenidos de Ca y una relaci6n Ca/P alia (superior a 6); sin embargo, la 
falta de anAlisis estadistico3 y de andlisis de muestras do suelos antes y 
despu~s de la siembra no permiten obtener ninguna conclusi6n en relaci6n 
con la especie de gramineas que dio mejore8 resultados. Se recrmienda 
realizar trabajos con otras var. de pastos tropicales mAs productivos para 
esta zona ecol6gica. (CIAI)
 

0237 
30294 MELENDEZ R., C.G.; SALINAS, J.G.; PIZARHO, E.A. 1986. Respuesta de 
ecotipns de Stylosanthes capitata a do is de cobre en soluci6n nutritiva. 
Acta Agror6mica 36(3):22-33. Es., Sum. Es., En., 3 Ref. [Univ. Nacional de 
Colombia, Palmira] 

Stylosanthes capitata. Cultivares. Ecotipos. Cu. Nutrici6n vegetal. 
equerimientos nutricionales (p! ntas). Oxisoles. pH. Rendimiento. Materia
 

seca. Contenido de minerales. Absorci6n de nutrimentos. Trar.slocaci6n.
 
Colombia. 

Se determin6 la respuesta diferencial a varlos niveles de Cu de 5 ecotipos
 
y del cv. Capica de Stylosanthes capitata. Se modific6 la soluci6n
 
nutritiva de Amen y Hoagland a 1/10 pars simular las condiciones de acidez
 
y fertilidad del suelo do las sabanas bien dronadas isohipert~rmicas de los 
Llanos Orientales de Colombia. Se usaron 6 concn. de Cu (0, 0.05, 0.10, 
0.20, 0.40 y 0.80 ppm); la soluci6n nutritiva se renov6 cada 15 dias y se 
aplicaron N (14 ppm/semana) y Fe (1 prn, 3 vees/semana). La cantidad de 
MS producida per los ecotipos y el cv. Capica en los tratamientos do 0.2, 
0.4 y 0.8 ppm de Cu fue casi nula. La preoucci6n do MS de la parte a6rea, 
raiz y total de la planta fue CJferento en los ecotipos de S. capitata. Asi 
mismo hubo diferencias significativas en la concn absorci6n y 
translocaci6n d'l Cu por los ecotipos y el cv. Cap ua. El requerimiento 
diferencial de Cu, manifestado on la producci6n de MS en la parte a6rea en 
el nivel 0.05 ppm por los ecotipos CIAT 1693 y 1728 y por el cv. Capica 
(CIAT 10280), se define como el resultado de las relaciones evolutivas de 
cada ecotipo con el nivel de Cu disponible en la soluci6n del suelo. (RA) 

0238
 
30991 ROJAS 0., D.; McDOWELL, L.R.; MOOHE, J.E.; MARTIN, FOG.; OCUMPAUGH, 
W.R. 1987. Mineral concentration of tropical grasses as affected by age of 
regrowth. (Concentraci6n mineral en gramineas tropicales afectadas por la 
edad de rebroto). Tropical Grasslands 21(l):8-14. En., Sum. En., 23 Ref. 
[Facultad de Agroricmnia, inst. de Producci6n Animal, Univ. Central de 
Venezuela, Maracay. Veneziela] 

Paspalim notatum. Digitaria decumbens. Cultivares. Contenido de minerales. 
Intervalo de corte. Heno. Maduraci6n. Rebrotes. Edad (planta).
 
Requerimientos nutricionales (ganado). EE.UU.
 

Se estudiaron las variaciones on las concn. minerales de henos provenientes
 
de 4 g6neros diferentes de gramineas tropicales cosechados a las 2, 4, 6 y 
8 semanas de madue.ez. Se obtuvieron 46 muostras de hono de gramineas que 
crccieron en sueos arenosos y bien drenados, cerca de Gainesville 
(Florida, EE.UU.) en 1975, e incluyeron 3 cv. de Paspalum notatum y 1 cv. y 
2 lineas erptl. de Digitaria spp. Se encontraron diferencias entre gdneros 

16 

http:madue.ez


para P y Mo (P menor que 0.05) y para Na, S y Co (P menor que 0.01); el 
gnero Digitaria present6 valores mds altos de Na, P y Mo y valores mds
 
baJos de S y Co en comparaci6n con el g&nero Paspalum. Para las concn. de 
Na y Co; las diferencias entre g~nero dependen de las semanas de rebrote. 
Todas las concn. medias de Na del forraje estuvieron por debajo del nivel 
adecuado para el ganado de came en comparaci6n con el valor sugerido de 
0.08 por ciento. Todos los cv. tuvieron concn. adecuadas de P. K, Ca y Mg, 
comparados con los requerimientos para producci6n de ganado de carne con 
excepci6n del cv. Argentine (0.21 por ciento de P) y Pensacola (0.22 por 
ciento de P). Las COncn. medias de S en los cv. de las muestras de heno 
pueden ser consideradas como deficientes segn el requermiento sugerido 
por National Research Council de 0.10 por ciento" aprox. 46 por ciento de 
las muestras de los cv. del g6nero Digitaria estuvieron por debajo del 
nivel crltico. Al comparar tanto los requerimientos como los niveles max. 
tolerables, todas las muestras tuvieron conch. adecuadas de Mn y Mo, con 
prom. generales de 105 y 0.35 ppm, resp. Conc. de Cu, Se y Zn menores quo 
8.0 0.2 y 30.0 ppm, resp., fueron deficientes en todos los cv. Concn. 
medias de Co (0.08 ppm) estuvieron ligeramente par debajo del nivel critico 
de 0.10 ppm. (RA-CIAT)
 

0239
 
30284 SWART, P.H. DE; VAN DIEST, A. 1987. The rock-phosphate solubilizing 
capacity of Pueraria Javarnica as affected by soil pH, superphosphate
 
priming effect and symbiotic N2 fixation. (Capacidad de solubilizaci6n de
 
roca fosf6rica de Pueraria Javanica seg6n es afectada por el pH del suelo,
 
el efec2to preparatorio del superfosfato y la fijaci6n simbi6tica de N2).
 
Plant and Soil 100(l):135-147. En., Sum. En., 16 Ref., Il. [Dept. of Soil 
Science & Plant Nutrition, Agricultural Univ., De Dreyen 3, 6703 BC 
Wageningen, The Netherlands] 

Neonotonia wightii. Roca fosf6rica. pH. Fijaci6n de N. Absorci6n de 
nutrimentos. P. Rendimiento. Materia seca. Fijaci6n de N. Contenido de N.
 
Contenido de P.
 

Cuando Pueraria javanica (Neonotonia wightii) se cultiv6 en un expt. en
 
suelo Acido en maceta, el efecto de acidificaci6n de la leguminosa 
origirado por un patr6n de asimilaci6n, en el cual se absorbieron m~s 
cationes quo aniones nutritivos en una base de equivalencia, fue suficiente 
para movilizar roca fosf6rica a6n cuando se adicion6 como material muy
 
insoluble. En suelos neutros se necesit6 de una pequea cantidad de 
superfosfato triple para poner en marcha una serie de reacciones en las
 
cuales el efecto preparatorio del superfosfato triple permite que suceda la
 
nodulaci6n, seguido en orden por fijaci6n de N2, aoidificaci6n del suelo y 
movilizaci6n de roca fosf6rica. En regiones tropicales se debe poner mfs
 
atenci6n a sistemas agrcolas mixtos, en los cuales cultivos de leguminosas 
como P. javanica producen forraje pars ganado; las heoes y la orira, cuando 
son recogidas adecuadamente, pueden usarse para producir biogds y los
 
residuos pupdcl.n servir como abono para los cultivos alimenticios. Afn
 
cuando los fos ats no son adecuados para tn beneficio apropiado, muchas 
rocas fosf6ricas encontradas en Africa y Am6rica Latina pueden ser
 
utilizadas como fertilizante para cultivos de leguminosas forrajeras.
 
(RA-CIAT)
 

0240
 
29856 WEBER, O.L.S. ; HAAG, H.P. 1984. Nutricao mineral do Panicum maximum 
ev Makueni. 1. Crescimento, cor-,entracao e extracao dos macronutrientes. 
(Nutrici6n mineral de Panicu maximum cv. Makueni. 1. Crecimiento, 
conentraci6n y extracci6n de macronutrimentos). Anais da Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz 41(2):761-793. Pt., Sum . Pt., En., 40 Ref., 
I1.
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Panicum maximum. Cultivares. Nutrici6n vegetal. Edad (planta). Rendimiento. 
Materia seca. Cortes. Contenido de minerales. N. P. K. Ca. Mg. S. Absorci6n 
de nutrimentos. Oxisoles. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo en un Area de Panicum maximum cv. Makueni ya 
establecida y cortada, situada en !a hacienda Canchim Sao Carlosen (Sao 
Paulo, Brasil) para e-aluar el crecimiento a trav~s de la producci6n de MS, 
la conc. y la acuinulaci6n de macronutrimentos a partir de los 30 dias 
despu~s del corte hasta los 180 dias. El suelo (Latosol (Oxisol) rojo 
amarillo, fase arenosa) se abon6 con N (250 de sulfato de amonio/ha). Se
 
recolectaron 4 metros cuadrados de plantas al azar sin separar hojas y 
tallos, a intervalos de 30 dias despu6s del corte hasta los 180 dias. La 
materia secada a 80 grados centigrados se analiz6 por sus contenidos de N, 
P, K, Ca, Mg y S. La concn. de N fue max. a los 30 dias con 1.62 por 
ciento y min. a los 120 dfas con 0.72 por ciento. La concn. de P fue max. 
a los 180 dias con 0.87 por ciento y min. a los 60 dias con 0.003 par
ciento. La concn. de K fue lineal con la edad y vari6 desde 2.80 haste 
0.76 par ciento a los 180 dias. La concn. de Ca fue max. a ls 90 dias con 
0.53 par ciento. No hubo variaci6n en la concn. de Mg en funci6n de la 
edad de la planta. La conan. de S vari6 de 0.14 por ciento a los 30 dias 
hasta un min. de 0.07 por ciento a los 120 dfas. La acumulaci6n de P, K y 
Ca ocurri6 a ls 90 dias, la de Mg a los 120 dias y la de S a los 60 dias. 
La extracci6n de macronutrimentos contenida en la produccJ6n max. de 1425 
kg de MS/ha present6 el siguiente orden (er, Kg): K, 30.4; N, 13.9; Ca, 7.0; 
Mg, 6.3; S, 1.3 y P, 1.2. (RA-CIAT) 

0241
 
29857 WEBER, 0.L.S. ; HAAG, H.P. 1984. Nutricao mineral do Panicum maximum 

v. Makueni. 2. Concentracao c extracao de micronutrientes. (Nutricifn
 
_ineral de Panicum maximum cv. Makueni. 2. Concentraci6n y extracci6n de
 
micronutrimentos). Anais da Escola Superior de Agricultura LuIz de Queiroz 
41(2):795-820. Pt., Sum. Pt., En., 35 Ref., II. 

Panicum maximum. Cultivares. Intervalo de corte. Contenido de mineralos. 
Cu. Zn. B. Mn. Fe. Absorci6n do nutrimentos. Nutrici6n vegetal. Edad 
(planta). Oxisoles. Brasil. 

Se estidiaron la conan. y la acumulaci6n de micronutrimentos en un drea de 
Panicum raximum cv. Makueni ya establecido y cortado, situado en la 
hacierda Canchim en Sao Carlos (Sao Paulo, Brasil). a partir de 30 dias 
despu6s del corte hasta 180 dias. El suelo (Latosol (Oxisol) rojo 
amarillo, fase arenosa) se fertiliz6 con N (250 kg de sulfato de 
amonio/ha). Se recolectaron 4 metrcs cuadrados de las plantas al azar, a 
intervalos de 30 dias despu~s del corte hasta 180 dias, sin separar las 
hojas y ls tallus. El material se sec6 a 80 grados centigrados y se 
analiz6 por sus contenidos de Cu, Zn, B, Mn y Fe. A los 30 dias, la concn. 
de Cu fue la mAs alta (7.63 ppm) y la de Mn, min. (49.64 ppm). Las concn. 
de Zn, Mn, Fe y B fueror. max. a las 180 dias (22.66, 133.85 y 236.25 ppm, 
resp.). La acumulaci6n de Cu fue max. a los 90 dias y la de B a los 150 
dims (11.76 ppm). La conan. de Zn fue min. a los 120 dias (12.42 ppm), la 
de B a las 60 dlas (1.69 ppm) y la de Fe a los 90 dias (136.22 ppm). La 
acumulaeci6n de Zn y Fe no vari6 con las diferentes edades. La extracci6n 
de micronutrimentos contenida en la max. producci6n de 1425 kg de MS/ha
 
present3 el siguinte orden (en g): Fe, 286; Mn, 157; Zn, 23; B, 13.2 y Cu. 
7.6. (RA-CIAT) 

0242 
29853 WILSCN, J..; CATCHPOOLE, V.R.; WEIER, K.L. 1986. Stimulation of 
growth and nitrogen uptake by shading a ,undown green panic pasture on 
Brigalow clay soil. (Estimulaci6n del crecimianto y absorci6n de nitr6geno 
mediante sombrio en una pastura agotada de Panicum maximum en un suelo 
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arcilloso Brigalow). Tropical Grasslands 20(3):134-143. En., Sum. En., 16
 
Ref. [CSIRO, Division of Tropical Crops & Pastures, 306 Carmody Road, St. 
Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Panicum maximum. Sombrio. Crecimiento. Renovaci6n. Absorci6n de 
nutrimentos. Rendimiento. Materia seca. Clhma. Contenido de N. Australia. 

El sombrio de una pastura agotada de Panicum maximum var. trichluglume 
estimul6 un mayor crecimiento y una mayor concn. de N de csta gratuinea, en 
comparaci6n con par.elas adyacentes expuestas a luz solar total. La 
pastura, de 16 aficoda edad, se localiz6 en un suelo aroilloso gris, rojo y 
caft B;r.galow, en el sur de Queensland (Australia). El sombrio (efectuado 
con tela Sarlon que pernite el paso de 37 por ciento de luz), se realiz6 
durante 2 estaciones de cultivo. E! sombrio increment6 la absorci6n de N 
en la pastura agotada en aprox. 5.3 g/metros cuadrados Iaprox. 53 kg de
 
N/ha) en el follaje, durante los 2 aios, 1o cual represent6 el doble de la
 
cantidad de N cosechado en la: parcelas con luz solar total. La 
transfercncia del N de las raices a las partes areas aparentemente no 
explic6 este resultado; al final del expt., las ralces con sombrio
 
perdieron solamente 0.55 g de N/metro cuadrado, en comparaci6n con las
 
parcelas con luz solar total. El earbono de la biomasa microbiana del 
suelo y la actividad de fijaci6n de N de las raices medidos al final del 
expt. no fueron dlferenter entre tratamientos. La estimulaci6n de la
 
absorci6n de N por el pasto, mediante el sombrio, necesita posteriores
 
investigaciones para entender los mecanismos involucrados. (RA-CIAT)
 
V6ase ademsA 0330 0383 0385 0389
 

C04 Compovici6n Qutmica, Metodologia y AnAlisis
 

0243
 
30901 ADES T., J.J.; HERNANDEZ L., F. 1986. Presencia de 6cido cianhidrico 
en forrajes cultivados en M6xico. Agricultura T6cnica en M6xico 
12(l):77-90. Es., Sum. Es., 11 Ref., Il. [Facultad de Estudios Superiores

Cuautltl~n, UNAiM,M~xico] 

Gramineas. Leguminosas. Plantas t6xicas. HCN. Anlisis quimico. Toxicidad. 
Mxieo. 

Se determin6 el potencial toxicol6gico de algunos forrajes cultivados en 
MNxico que tienen glue6sidos cianogbnicos capaces de liberar HCN bajo un
 
efecto enzimdtico. Del examen de 93 muestrar, 29 resultaron cianog4nicas.
 
La cantidad de HCN que pueden liberar varla entre 27-385 mg/kg de planta 
seca. Este estudio incluye, ademAs, las variaciones en la concn. de HCN
 
seg~n la edad de las plantas, la alt. y la temp. de las regiones donde se 
cultivan y las condiciones de a macenamiento. (RA) 

0244
 
30966 POTT, E.B. 1987. Comparacao interlahbratc;.al de resultados de
 
anflises quimicas em dua.9 subamo:3tr2- e Bracniaria ",,umbens. (Comparaci6n 
de resultados de andlisis quimicos de diferentes lauoratorios en dos
 
submuestras de Brachiaria decumbens). Pesquisa Agropecuaria Brasileira 
22(1):105.-108. ;t., Sum. Pt., En., 1 Ref. [EMBRAPA, Centro de Pesquisa 
AgropecuAria do Pantanal, Caixa Postal 109, 79.300, Corumb&-MS, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. AnAlisis quimico. Mtodos y t~cnicas. Coposici6n 
quimica. N. P. S. K. Ca. Mg. Na. Cu. Fe. Zn. Mn. Brasil. 

AnAlisis quimicus de 2 submuestras de Brachiaria decumbens en 12 lab. de 
Brasil y 1 del exterior revelaron diferencias significativas 
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(P menor que 0.05) entre los resultados de N, P. S, KL Ca. Mg. Na, Cu. Fe, 
Mn y Zn. Los resultados de S y Na obtenidos en solo 6 lab. resultaron
 
extramadamento variables. (RA-CIAT) 
 V6ase ademis 0234 0235 0251 0393
 
0402
 

DO0 AGRONOMIA
 

D01 Suelo, Riego, Clhma y Fortilinaci6n
 

0245 
30229 CARVALHO, M.M. DE 1985. elhoramento da produtividade das pastagens

atrav6s da adubacao. (Mejoramiento de la productividad de pasturas mediante
 
fertilizaci6n). Iniorme Agropeocuario 11(132)-23-32. Pt., 
34 Ref., Ii.
 
[EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa Gado do Leite, 36.155 Coronel
 
Patheoo-MG , Brasil] 

Praderas mejoradas. Fertilizaci6n. Gramineas. Leguminosas. Adaptaci6n. pH.

Oxisoles. Toxicid,d. Al. Tolerancia. Fertilizantes. P. Ca. Mg. K. S. N.
 
Micronutrimentos. Requerimientos nutricionales (plantas). Praderas mixtas.
 
Aumentos de peso. Composici6n botfnica. Tasn de carga. Ganado bovino. 
Cerrado. Brasil.
 

So revisan diferentes aspCctos del uso de ferLilizantes para el 
mejoramiento de la productividad de las pasturas en Brasil Central. Se 
hace referencia a las deficiencJns nutricionales mas frecuentes en las 
Areas de pasturas de Minas Gerals; selecci6n de especies forrajeras 
adaptadas a condiciones de acidez y baja fertilidad del suclo; 
mejoramiento de pasturas naturales o naturalizadas; introduccibn oe
 
leguminosas en pasturas nativas de Cerrado; pasturas naturalizadas de
 
Melinis minutiflora en las Sreas montahosas de Zona da Mats; formaci6n de
 
pasturas cultivadas mediante la correcci6n de la acidez del suelo y la
 
fertilizaci6n foofatada; y fertilizaci6n de mantenimiento de pasturas
 
c"-ltivadas en asociaciones de gramInea-leguminosa y en gramineas
 
fertilizadas con N. (CIAT)
 

0246 
30226 CECATO, U.: SANTOS, G.L. DOS; BARRETO, I.L. 1985. Efeito de doses de
 
nitrogenio e altura de corte sobre 
 a producao qualidade e reservas de 
glicideos da Setaria anceps Stapf cv. Kazungula. (Efecto do las dosis do N 
y la altura de corte en la producci6n, calidad y reservas de hidratos de 
carbono de Setaria anceps cv. Kazungula). Revista do Centro de Ciencias 
Rurais 15(4):367-378. Pt., Sum. Pt., En., 20 Ref., Il. [Uzniv. Federal do 
Santa Maria, 97.119 Santa Maria-RS, Brasil]
 

Setaria sphacelata. Cultivares. Fertilizantes. N. Altura +, corte. 
Rendimaento. Materia seca. Hidratos de 2arbono. Contenido de proteinas.
 
Relaci6n hoja-tallo. Brasil.
 

En un ensayo de campo en 1979-80 en un suelo rojo amarillo podz6lioo (Rio
 
Grande do Sul, Brasil) se estudiaron los efectos de dosis de N (0, 200 y

400 kg/ha) y alturas de corte (5, 1G, 15 y 20 cm del suseo) en la
 
produccibn de MS, contenido y producci6n de PC, porcentaje do bidratos de
 
carbono disponibles totales (HCDT) en la base de los tallos y en las raices 
y relaci6n tallo:hojas de Setaria anceps (S. sphacelata) cv. Kazungula. Se
 
utiliz6 un disoo de bloques completos al azar en un factorial 4 x 3, con 4 
repeticiones. En el a-no de establecimiento, en 4 cortes realizados a 
intervalos de 6 semanas, las dosis de N de 200 y 400 kg/ha provocaron 
aumentos en la producei6n de MS (P menor que 0.05) en comparaci6n con la 
dosis 0; la dosis do 358 kg de N/ha dio la mayor producci6n de MS. A 
medida que aument6 la dosis de N, se incrementaron (P monor quo 0.05) el 
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contenido y la producci6n de PC. Con las dosis de 0 y 400 kg de N/ha el 
porcnntaje de HCDT en la base de los tallos y en las raices rue mayor 
(P menor quo 0.05) quo con 200 kg de N/ha. 9 medida quo se cortaron las
 
plantas mis cerca del suplo, aumentaron las producciones de MS y PC,
 
disninuy6 el contenido de PC y se observ6 una ligera tendencia a disminuir 
ol porcentaje de HCDT. Las plantas cortadas a 5 y 10 cm produjeron m~as IS 
(P menor que 0.05) que las plantas cortadas a 15 y 20 cm. El porcentaje de 
HCDT fue mayor en la base de los tallos quo en las raices. La fertilizaci6n 
con N y las alturas de corte no afectaron la relaci6n tzdlo:hojas. 
(RA-CIAT)
 

0247
 
30909 COOKSLEY, D.G. 1986. Temperature constraints to sowing tme of 
Leucaena in sc;,theast Queensland. (Factores de temperatura que afectan la 
ferha de siembra de Leucaena leucocephala en el sudeste de Queensland). 
Tropical Grasslands 20(4):156-159. En., Sum. En., 9 Ref. [Scuth Johnstone
 
Research Station, P.O. Box 20, Snuth Joh.stone, Qld. 4859, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Crecimiento. Siembra. Temperatura. Registro del
 
timpo. Radiaci6n solar. Establecimiento. Australia.
 

Se estudi6 la tasa 6i crecimiento relativo (TCR) del establecimiento de 
Leucaena leucocephala sembrada en diferentes fechas en primavera y verano 
en el sudeste de Queensland, Australia. El crecimiento inicial fue mejor 
,.n relaci6n con la temp. min. del aire, la cual die zuenta de 74 par clento
 
de la variaci6n on la TCR. La max. temp. del aire y la radiaci6n solar
 
tuvieron poea influencia en la TCR. Los resultados indican que L.
 
leucocephala deberia sembrarse cuando la temp. min. diaria prom. dal aire
 
estuviera por encima de 15 grados centigrados. (RA-CIAT)
 

0248
 
31205 CRESPO, G. 1986. Variaci6n de la respuesta de los pastes al
 
fertilizante nitrogenado durante el afio. 3. Guinea (Panicum maximum Jacq) 
con irrigaci6n. Revista Cubana de Ciencia Agricola 20(l):75-83. Es., Sum.
 
Es., 19 Ref., Il. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de las
 
Lajas, La Habana, Cuba]
 

Panicum maximum. Fertilizantes. N. Riego. Cortes. Requerimientos
 
climAticos. Cuba. 

Se estudi6 la respuesta de Panicum maximum durante el aho a dasis de 0, 30, 
60, 90, 120 y 150 kg de N/ha/corte en un diseMo de bloques al azar con 5 
rep-ticiones en un suelo ferralitico rojo con riego. Los rendimientos
 
anual y estacional se ajustaron significativamente a ecuaciones de 
resvesi6n cuadrAticas con coeficientes de determinaci6n mayores que 0.80. 
Los rendimientos diaries se incrementaron significativamente hasta la 
dasis de 60 kg de N/ha/corte y fueron mayores en el corte de junio 25 
'167 kg de MS/ha/dia) seguido de los cortes de mayo 18 y ago. 8 (97 y 86 kg 
de M/ha/dia, resp.). Par su parte el menor rendimiento diario se present6
 
en el corte de marzo 7 con solamente 27 kg de MS/ha/dia. La mayor 
conversi6n prom. del N aplicado a MS se produjo con la dosis de 30 kg de
 
N/ha/corte con un max. valor en el corte de Junio 25 (49.3 kg de MS/ha/dia
 
y menor en el corte de marzo 7 (9.8 kg de MS/kg de N). Los resultados
 
demuestran que aun en condiciones de riego el rendimiento y la respuesta al 
N de P. maximum muestran fluctuaci.6n marcada durante el a~io. Se discute la 
influencia de los factores climticos en dicho comportamiento. (RA)
 

0249 
30993 FERNANDES, F.M.; ISEPON, O.J.; NASCIMENTO, V.M. DO 1985. Resposta de 
Bradiiaria deoumbens, Stapf a niveis de NPK em solo originalmente coberto 
per vegetacao de cerrado. (Respuesta de Brachiaria decumbens a niveles de
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NPK en suelo originalmente oubierto per vegetaci6n de C 
rado). Cientifica
 
13(1-2):89-97. Pt., Sum. Pt., En., 
12 Ref., Il. (Depto. de Agricultura,
 
Faculdade de Engenharia, UNESP, 15.378 Ilha Solteira-PS, Brazil]
 

Brachiaria decLnbens. Fertilizantes. N. P. K. Rendimiento. Materia seca.
 
Contenido tieN. Contenido de P. Contenido de K. Corrado. Brasil.
 

Se eatudi6 !a rerp;Ierta do Brachiaria decumbena a aplicaci6n de NPK on 
un e-,pt. de bloques al azar con 3 repeticiojes seg6n un dise o factorial de 
3 x 3 x 3 constituido por 3 niveles do N (0, 20 y I0 kg/ha), 3 do P (0, 60
 
y 120 kg/ha) y 3 de K (0, 30 y 60 kg/ha). De-pu6s de un corte de
 
uniformidad 
 a 5 cm del suelo se aplicaron iob fortilizantes a voleo el 14 
de dic. de 1982. Secenta dias deopu~s, en estado de prefloraci6n, se 
tomaron muentrac de las plantas para anAisis de producci6n de MS y
contenido'de N, P y Y en ]a parte atrea. Da los elemento aplicados s6lo el 
N ocacion6 auaento, en IL produceJbn de VI3, en prreencia da K. En relaci6n 
con los contenidos de nutrimenton en la parte a6rea, se constat6 que el N 
y el K presentaron rv-]aci6n inverca entre io3 niveles aplicado y el 
contenido del elcment en la parte atrea. E! contenido de P en la parte 
a~rea dlm)inuy6 con e aumento do los niveles de N, en presencia de K. 
(FA-CIAT)
 

0250
 
30252 GOMIDE, J.A.; ZAGO, C.P.; RIBEIRO, A.C.; BRACA, J.M.; MARTINS, 0. 
1986. Calagem, fontec 
e nvei de f6rforo no estabelecimento e producao de
 
capim-coloniao (Panicui maximum Jacq) no etrrado. (Encalamierto, fuentes y
dois do f6oforo on (- etaL]eeimiento y producci6n de Panicum maximum en 
cl Corrado). Revibta da Sociedade Braileira de Zooteenia 15(3):241-246. 
Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref. 

Panicen maximum. Cal agricola. Fertilizantec fosfatados. P. 
Estableclmiento. Pendimiento. Materia aeca. Contenido de minerales. Cortes. 
Corrado. Brail. 

En un ;uelo arenoso con vegetaci6n de Corrado (Brasil), se estudiaron las 
ventajac; del encalamiento y la apllcaci6n do superfofato triple y de 2 
foafatos do Arax6 y Pates en el eotablecimi-nto, rendlmiento do forraje y
contenidos do P, Ca y Mg de Panicum maximum. El ensayo :e realiz6 durante 3 
a~os, con 3 ceortes/a~o. Sc hicieron aplicasiones anuales fraccionadas con
 
sulfato 
 de amonio (300 kg/ha/aie) y cloruro do potasio (100 kg/ha/a'o). La 
aplicaci6n d, suerfe--fato triple favoreci6 (P menor que 0.05) el 
rendimiento de forraje en el primer corte, coma tambi~n la producci6n total 
del primer ahe, poee dicho efecto desapareci6 en los ahos siguientes. La 
inceorporaci6n do cal 3 meser antes 
de la siembra redujo el rendimiento de 
forraje en el pricer orte, pore lo favoreci6 en el segundo a~o. Las 2 
fuentea de roca fofatada en aus diferentes dosiz no tuvieron efecto (P 
mayor que 0.05) on la producci6n de la graminea; apenas se observ6 en el 
primer aio una tendencia a incrementar la producci6n con las dosis del 
fosfato de Pates. El contenido prom. do P do la graminea aument6 de 0.14
 
per ciento (prom. de los 2 primero alos) a 0.28 par ciento en el rercer 
a5c. (RA-CIAT)
 

0251
 
30298 M )OZ Q., C.A.; GRAJALES L., l.A.; SANCHEZ G., H. 1986. Efecto de dos 
inhibidores de la ritrificac16n sobre la concentraci6n ;e nitratos en pasto

elefante (Pennisetum purpureum Schum.). Acta Agron6mica 36(3):86-98. Es., 
Sum. En., Es. LUniv. Nacional de Colombia, Palmira.
 

Penni.setum purpureum. Fertilizantes nitrogenados. N. Intervalo de corte. 

Produoci6n de forraje. Relaci6n hoja-tallo. Nitrates. Toxicidad. Colombia.
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Se compararon 2 inhibidores de la nitrificaci6n (sulfatiazol, ritrapirina) 
y las tondencias de la conversi6n de amonio a nitrato en el suelo y la 
concn. de este i6n en Pennisetum purpureum seg(in la fuente (urea, Nitr6n 
26) y las dosis de N (100, 200 kg/ha). Las concn. de nitratos en los
 
suelos y en el tejido vegetal tendieron a incrementarse a medida que 
aunentaban los niveles de fertilizaci6n. La efectividad de los inhibidores
 
se encuentra determinada por los niveles de fertilizaci6n y, en algunos
 
casos, por las condiciones ambientales presentes. (RA) VHase ademds
 
0211 0231 0236 0255 0258 0266 0269 0285 0300 0341 0343 0345
 
0346 0347 0353 0354 0358 0394 0407 

D02 PrActicas C'ulturales: Siembra, Control de Malezas y Cos(-oha
 

0252
 
28769 APONTE, A.; SALAS, M.; ESCALONA, J.; JIMENEZ, F. 1986. Mecanizaci6n
 
de la cosecha del quinchoncho (Cajanus cajan L. Millsp) en Venezuela. 
Yaritagua, Venezuela, Fondo Nacional de Investigariones Agropecuarias. 
Estaci6n Experimental Yaracuy. Publicaci6n Tcnica. Serie B. 20p. Es., 5 
Ref., Ii. [Fonda Naclonal de Investigaciones Agropecuarias, Estaci6n
 
Experimental Yaritagua, Venezuela]
 

Cajanus cajan. Cosecha. Cosechadoras. Costos. Ingresos. PrActicas
 
culturales. Rendimiento. Venezuela. 

Se describe la tecnologia desarrollada y adaptada por el Fondo Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP) y varios productores de Portuguesa 
y Yaracuy (Venezuela) sobre la mecanizaci6n de la cosecha de Cajanus cajan. 
Actualmente se adelanta un proyecto para desarrollar o adaptar un equipo 
para cosechar las vainas tiernas. Se dan eJemplos de resultados de cosecha 
mecanizada de grano seco de C. cajan utilizando una combinada convencional 
para cereaies (sergo y arroz). Tambin se presentan resultados de cosecha 
samimecanizada y el respectiva desglose de costos de producci6n y 
beneficios. (CIAT)
 

0253
 
30948 CRUZ FILHO, A.B. DA; COSER, A.C.; NOVELLY, P.E. 1986. Comparacao
 
entre m~todos de plantio de Bradjiaria decumbens em pastagens de 
capim-gordura em Areas montanhosas. (Comparaci6n entre mstodos de siembra 
de Brachiaria decumbens en pasturas de Melinis minutiflora en Areas 
montahosas). Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia 15(4):297-306. 
Pt., Sum. Pt., En., 19 Ref. [EMBRAPA, Centra Nacional de Pesquisa de Gado 
de Leite, Rodovia-MG 133, Caixa Postal 36.155, Coronel Pacheco-MG, Brasil]
 

Bradhiaria decumbens. Melinis minutiflora. Praderas mejoradas. Renovaci6n.
 
Quema. Pastoreo intenaivo. Sistemas de siembra. Fertilizantes. N.
 
Establecimiento. Control de la erosi6n. Rendimiento. Materia seca. Brasil.
 

Para obtene informaci6n sobre posibles m~todos alternativos para recuperar 
pasturas degradadas de Mellnis minutiflora en Areas montabosas de Zona da 
Mata (Minas Gerais, Brasil), se estudiaron los efectos de 2 m~todos de 
control de la vegetaci6n (quema y .astoreo intensivo), 4 m6todos de siembra 
(frauJass, hileras, huecos y a voleo) y 2 niveles de fertilizaci6n con N en 
el establecimientu de Brahiaria denumbens. El expt. se realiz6 en parcelas 
sub-subdivididas en un diseho de bloques al azar con 5 repeticiones. La 
siembra se realiz6 el 23 da out. de 1979 y, despu6s de 30 y 65 dfas, se 
realizaron evaluaciones mediante el recuento del no. de plantas/metro 
cuadrado. La producci6n do S y la composici6n botfnica se estimaron a los 
4 y 18 maoses despu6s de la siembra. Aunque los 2 mtodos de control de la 
vegetaci6n nativa fueron efP" ..., la quema proporcion6 un mejor
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establecimiento cuando la siembra se hizo en hileras, huecos o a voleo. 
Cuando la siembra se hizo en franjas, el cual fue el mejor mdtodo (P menor 
que 0.05). no se observaron efectos significativos de la fertilizaci6n con
 
N er. la producci6n de B. decumbens. (RA-CIAT) 

0254
 
29861 MAASDORP, B.V.; GUTTERIDGE, B.C. 1986. Effect of fertilizer and weed
 
control on the emergence and early growth of five leguminous fodder shrubs. 
(Efecto del fe.-tilizante y el contro] de malezas en la emergencia y el 
crecimiento temprano de cinco leguminosas arbustivas forrajeras). Tropical
 
Grasslands 20(3):127-134. En., Sum. En., 15 Ref., II. (Dept. of Crop 
Science, Univ. of Zimbabwe, P.O. Box MP 167, Harare, Zimbabwe] 

Acacia angustissima. Sesbania formosa. Sesbania sesban. Calliandra 
calothrysus. Leucaena lococephala. Arboles forrajeros. Fertilizantes. N. 
P. Control do malezas. Crecimiento. Establecimiento. Rendimiento. Materia
 
seca. Australiv.
 

So realiz6 un expt. do campo en Mt. Cotton (sudeste de Queensland, 
Australia) para examinar los efectos do los fertilizantes nitrogenados y 
fosfatados y el control de malezas en la emergencia y crecimiento temprano 
de 5 leguminosas arbustivas. En cordiciones de buena nutrici6n y sin
 
competencia de malezas, el rendimlento de MS de la parte abrea a las 11 
semanas fue de 294, 239, 66, 25 y 21 g/m de hilera para Sesbania sesban, S.
 
formosa, Leucaena leucocephala, Acacia angustissima y Calliandra 
calothrysus, reap. Las especies ce Sesbania, de crecimiento mAs r~pido y 
de mayor altura, fueron menos susceptibles a la competencia de malezas que
 
las otras 3 especles; su rendimiento s redujo aprox. un 65 per ciento en
 
comparaci6n con un 80 per ciento aprox. para las otras. La aplicaci6n en
 
el memento de la siembra de 100 kg de N y 200 kg de P/ha en bandas, cerca
 
de la semilla, increment6 el crecimiento de las 2 especies de Sesbania 
aunque dirminuy6 el rendimiento en las otras 3 especies. El rendimiento de
 
malezas aument6 con la aplicaci6n del fertilizante en presencia de C. 
calothrysus y L. l'-ucocephala y no se afect6 en presencia de las otras. El 
fertilizante afoct6 en forma adversa la emergencia de las pl~ntulas y la 
nodulaci6n en todas las especies. (RA-CIAT)
 

0255
 
30994 NUNEZ, T.E.; MAGADAN, P.B. 1986. Cultural requirements of Leucaena 
leucocephala intended for grazing. (Requerimientos culturales de Leucaena 
leucocephala destinada para pastoreo). CMJ Journal of Agriculture Food and 
Nutrition 8(l):3-17. En., Sum. En., 28 Ref. [Dept. of Animal Science, CMU, 
Musuan, Bukidnon, Philippines] 

Leucaena leucecephala. Fortil4 zantes. P. Altura de corte. Intervalo de 
corte. Distancia de siembra. Producci6n de forraje. Rendimiento. Materia 
seca. Filipinas. 

Se determinaron las combinaciones m~s productivas de tratamientos para 
Leucaena leucocephala, una leguminosa forrajera tropical promisoria en 
Filipinas, usando como factores, fertilizantes, altura y frecuencia de
 
corte, y distancia de siombra. La producci6n del forraje fresco se
 
increment6 con la aplicaci6n de 50 kg de P, intervalos de corte mds 
cortos, altura do corte mAs baja y menores distancias de siembra. La mayor 
producei6n se obtuvo para la combinai6n de tratamiento: 50 kg de P + 
altura de corte de 30 cm+ intervalo de corte de 50 dias -+ distancia de 
siembra de 20 cm (11.78 kg/7.5 metros cuadrados/100 dias equivalentes a
 
57.3 TM/ha/aho). La menor producci6n de 2.8 kg (3.73 TM/ha/abo) se obtuvo 
en la combinaci6n de cratamiento: 0 kg de " + altura de corte de 60 cm + 

24 



intervalo de corte de 50 dias + distancia de siembra de 40 cm. (RA-CIAT)
 
V6ase adem~s 0219 0247 0265 0268 0272 0283 0291 0294 0296 0328
 
0341 0345 0353 0354 03 6 0376 0388 0398 0413
 

D03 Praderas Hixtas
 

0256
 
30240 ALCANTARA. P.B.; ABRAMIDES, P.L.G. 1984. Entudo do trinta e cinco
 
associacoes de gramineas e leguminosas sob efeito de dois manejos. 1.
 
Estabelecimento. (Estudio de 35 asociaciones de gramineas y leguminosas 
bajo el efecto de dos sistemas de manejo. 1. Establecimiento). Boletim de 
Ind6stria Animal 41(l):159-171. Pt., Sum. Pt., En., 16 Ref., Il. 

Panicum maximum. Setaria sphacelata. Paspalum virgatum. Andropogon gayanus. 
Melinis minutiflora. Macroptilium atroptwnureum. Galactia striata. 
.. eonotonia wightii. Centrosema pubescens. Stylosanthes guianensis. 
Cultivares. Praderas mixtas. Evaluaci6n. Establecimiento. Persistencia.
 
Pastoreo. Manejo dcl pastoreo. Cobertura. Rendimiecto. Materia seca. 
Composici6n botAnica. Contenido de proteinas. Epoca ]luviosa. Epoca seca. 
Brasil.
 

Durante 3 afcs conseoutivos (1980-83) en el Instituto de Zooteenia en Nova 
Odessa (Sao Paulo, Brasil), se compararon 35 asociaciones de gramineas y 
leguminosas forrajeras troplcales, bajo e] efecto de 2 sistemas de manejo 
simulado: alto y bajo. El diseho exptl. fue de bloques eompletos al azar, 
las 7 gramineas y 5 leguminosas estudiada se distribuyeron en franjas 
cruzadas, con 2 repeticiones/sistema de manejo, para un total de 140 
parcelas de 149 metros cuadrados cada una. Durante los periodos de liuvias 
y sequja del segundo y tercer aho se evaluaron la oomposici6n bot~nica (no. 
de plantas/Area y cobertura del suelo), la cantidad de MS y el contenidu de 
PC del forraje. En el sisteaa de manejo alto, entre las gramineas se 
destac6 Panicum maximum cv. Coloniao, por su buena pohlaci6n, 6ptima 
cobertura del suelo y buena disponibilidad de MS; en el sistema de manejo 
bajo, se distingui6 Setaria sphacelata cv. Kazungula. En relaci6n con las 
leguminosas, en ambos sistemas de manejo sobresali6 Neonotonia wightii 
cv.
 
Tinaroo. La selecci6n de las mejores asociaciones se realiz6 con base en
 
criterios de eliminaci6n y no en finci6n de su enmarcaci6n dentro de las 
caracteristicas preestablecidas como apropiadas para cobertura del suelo, 
cantidad de MS y participaci6n porcentual en peso de la leguminosa en la 
mezela. De esta forma so seleccionaron por manejo las aisuientes 
asociaciones: a) sistema de manejo alto, P. maximum cv. Coloniao + 
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, P. maximum cv. Gatton + M. 
atropurpureum cv. Siratro, P. maximum cv. Coloniao + N. wightii cv. 
Tinaroo, Paspalum virgatum + N. wihtii cv. Tinaroo, S. sphacelata cv. 
Kazungula + N. wightii cv. Tinaroo y P. maximum var. trichoglume + 
Centrosema pubescens; b) sistema de manejo bajo, P. maximum var. 
trichoglume + M. atropuirpureum cv. Siratro, P. virgatum + M. atropurpureum 
cv. Siratro, P. maximum var. trichoglume + N. wightii cv. Tinaroo, P. 
virgatum + N. wightii cv. Tinaroo, P. maximum cv. Gatton + N. wightii cv. 
Tinaroo y S. sphacelata cv. Kazungula + N. wightii cv. Tinaroo. Se 
presentan los contenidos proteinicos de las mezelas seleccionadas y las 
perspectivas de su uso para ganadu de carre y leche. (RA-CIAT) 

0257 
31207 ANNIG, P.; SHEPHERD, R.K.; WALKER, R.W.; CROWTHER, D.C. 1986. 
Persistence and productivity of ten p,;rennial Urochloa genotypes with 
Stylosanthes species in far north Queensland. (Persistencia y productividad 
de diez genotipos perennes de Urochloa con especies de Stylosanthes en el
 
lejano norte de Queensland). Australian Journal of Experimental Agriculture 
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26(5):567-575. En., Sum. En., 24 he.., I. [Queensland Dept. of Primary 
Industries, P.O. Box 266, Bowen, Qld. 4805, Australia) 

Urochloa mosambicensis. Urechloa pullul-ns. Urociloa oligotricna. Orochloa 
stolonifera. Biachiaria dectnben. Cultivares. Pt rsistencia. Stylosanthes 
humilis. Stylosanthes hanata. Stylosanthea scabra, Stylosanthes viscosa. 
Praderas mixtas. Establecimiunto. Rendimiento. Materia seca. Compsici6n 
botAnica. Densidad de poblac16n. Auztralia. 

Se semoraron 1'1 aeer~erioij.: jerevme.. de 14 eopecie- de Urochloa y Brachiaria 
decumbens cv. Basilisk con urn mezola de oopecss do Stylosanthes en 6 
localidades del tr6pieo zeco del norte dc Queensland (Australia), pare 
medir su perslsteneia, productividad y compatibilidad con leguminosas. De 
un total de 8 slembrac, puerto que 2 sitios fueron resembrados, las 
gramineas no pudieron oo.tablecur::, en todas las localidades excepto 3, y en 
1 de ellaz, en un zuelo arenoso, 1:o persistieron. En los 2 sitios restantes 
(Southedge y Boocmieang), 14 afos de.:;uto do la siembra, todas las especies 
sembradas estaban 1j1reseot' 3 Ceo cultivou densos libres de malezas con 
prom. de 61 y 37 por clento de rarnneatS oembradao y 20 y 38 per ciento de 
leguminoas (en peso). Las legiiminoo as conotituyeron una mayor proporci6n 
del rendimiento de E; al final ae lo ctae16n lluviosa quo a comienzos de 
l mioma estaci6n. El Tendisjnito de Ba.Silisk fue superior al prom. en 9 
du 12 cosecha- on eotas 2 loealidad(e, en tanto quo U. mosamicensis CPI 
46876 y U. oligotricha CPI 47122 :.impre estuvieron per enima del prom. en 
1 de las localidades. El rendimiento do las leguminosca no se relacion6 con 
las gramineas zembradas. El rendimionto de hojas verdes en gramineas 
sembradas so relacion6 en primavera con Ia densidad do Ia corona y no con 
el genotipo. (RA-CIAT)
 

29206 CHANDINI, S.; PILLAI, G.E.;.SIEEDHARAN, C. 1985. Fodder production 
potential of grans, legume mixture.i a-; influenced by phosphorus levels. 
(Potencial do producc16n do forraje de mezclas de graminea-leguminosa bajo
el efecto de niveles de f6nforo). Agricultural Research Journal of Kerala 
23(2):196-199. En., Sum. Mal., 5 Nsef.[College of Agriculture, Vellayami 
695 522, Trivandrum, Kerala, Indial 

Panicumn maximum. Setaria sphacelata. Brachiaria ruziziensis. Praderas 
mixtas. Stylosantthes guianensis. Centro!3ema pubescens. Fertilizantes. P. 
Producci6n do forraje. Rendimiento. Materia seca. India. 

Se realiz6 un expt. en el Colegio de Agricultura de Vellayani (Kerala, 
India) para determinar el potencial de producci6n de forraje de mezclas de 
graminea/legunninosa bajo diferentes niveles de P. Los rendimientos prom.
de forraje fresco de Panicum maximum, Setaria sp. y Brachiaria ruziziensis 
fertilizadas fueron 27.6, 35.2 y 33.9 t/ha con 80, 120 6 160 kg de P/ha,
 
reasp. Las miumas gramineas produjeron 26.7, 37.7 y 32.3 t/ha en los 
tratamientos sin asociaci6n y asociadas con Stylosanthes guianensis y 
Centrosema pubescens, resp. El mayor rendimiento (46.7 t/ha) se obtuvo an 
la asociaci6n de Setaria sp. con S. guianensis fertilizada con 120 kg de
 
P/ha. Los tratamientos de asociaci6n de graminea/leguminosa y aplicaci6n
 
de P no afectaron la producci6n do forraje de las gramineas estudiadas.
 
(CIAT)
 

0259
 
30988 ECHEVARRIA, M.G.; REYES, C.; CLAVO, N.; RODRIGUEZ, J.; VALDIVIA, R.;
 
McDOWELL, L,R. 1987. Phosphorus supplementation of Nellore steers fed
 
Yaragua/Stylo mixture in the Peruvian tropics. (Suplementaci6n con f6sfoio
 
de novillos Nellore bajo pastoreo en una mezcla de Hyparrhenia
rufa/Stylosanthes guianensis en el tr6pico peruano). Tropical Animal Health 
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and Production 19(3):143-146. En.. Sum. En., Fr., Es., 9 Ref. [IVITA, Univ.
 
Naoional Mayor de San Marcos, P.O. Box 4270, Lima, Per6]
 

Hyparrhenia rufa. Stylosanthes guianensis. Praderas mixtas. Novillos.
 
Pastoreo. Suplementos alimenticios. P. Fertilizantes. Aumentos de peso.
 
Amazonia. Tr6pico htmedo. Por6.
 

En un expt. de 392 dias de duracJ6n 24 novillos CebG Nellore de un afo de 
edad y 180 kg de peso inicial se asignaron al azar a 3 tratamientos 
diferentes. Los animales pastorearon continuamente Hyparrhenia rufa solo o 
H. rufa + Stylosanthes guianensis, con los siguientes tratamientos: a) 
testigo, H. rufa + sal; b) H. rufa + S. guianensis + sal; c) H. rufa + S.
 
guianensis + fosfato dicdlcico y sal com6n 1:1. El consumo mineral en los 
3 grupos fue en prom. de 52 g/animal/dia. A los 13 meses de edad, is 
ganancia animal/dia fue de 0.182, 0.409 y 0.483 kg para los tratamientos 
a, b y c, reap. La ganancia de peso diaria/ha fue de 0.488, 1289 y 1522 
kg/novillo para a, b y c, resp. Los novillos que recibieron leguminosa en 
la dieta, m~s que doblaron en ganancia do peso (P menor 0.05) a los 
testigos, y aun mds (P menor 0.05) los animales que recibieron fosfato
 
dic&lcco en Is dieta. (RA)
 

0260 
30971 HERRERA, R.S.; MONZOTE, M.; HERNANDEZ, Y. 1987. Contribuci6n al
 
estudio de indicadores agron6micos y de calidad en la asociaci6n 
glycine-bermuda. Revista Cubana de Ciencia Agricola 21(2):197-203. Es., 
Sum. Es., 9 Ref., I1. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de 
las Lajas, La Habana, Cuba] 

Neonotonia wightii. Cynodon dactylon. Pradera5 mixtas. Estructura de la
 
pradera. Altura de corte. Pastoreo. Rendimiento. Materia seca. Contenido de
 
proteinas. Hemicelulosa. Contenido de r!nizas. Digestibilidad. Composici6n 
botfnica. Cuba. 

En un diseho de bloques al azar je estudi6 li distribuci6n vertical (0-10, 
10-20, 20-30 y 30-40 cm de altura a partir del suelo) do agunos 
indicadores agron6micos y de la calidad en la asociaci6n de Neonotonia 
wightii con Cynodon dactylon cv. Coast cross 1 durante la 6poca de iluvia 
y con una carga de 2 animales/ha. No hubo diferencias significativas para 
el rendimiento de MS en los diferentes estratos de N. wightii (media = 0.4 
t/ha) y de C. dactylon (media = 0.6 t/ha). El mayor porcentaje de hojas se 
encontr6 en el estrato de 30-40 cm (52 y 48 por ciento para N. wightii y C. 
dactylon, resp.). No se hall6 diferenica en al porcentaje de N. wi&htii 
por estrato y vari6 entre 33-47 por ciento. En el estrato de 30-40 cm se 
obtuvieron los mayores valores de proteina (18.2 y 13.3 por ciento), 
digestibilidad (73.3 y 68.1 por ciento) y contenido celular (46.3 v 21.3 
por ciento) y los menores de la pared celular (54.2 y 79.2 por ciento pars 
N. wightii y C. dactylon, reap.). La utilizaci6n de esta asociaci6n por
 
debajo de 20 cm puede ocasionar un desbalance en el sistema. Se sugiere 
profundizar en este tipo de estudio en otras asociaciones en diferentes
 
mmentos del arto. (RA) 

0261
 
30968 McCOSKER, T.H. 1987. Establishment and persistence of introduced
 
grasses on the Marrakai land system, in the Northern Territory semi-arid 
tropics. (Establecimiento y persistencia de gramineas introducidas en el
 
sistema de 6uelos de Marrakai en los tr6picos semirldos del norte del
 
territorio). Tropical Grasslands 21(l):28-41. En., Sum. En., 26 Ref.
 
[Resource Consulting Services Pty. Ltd. Box 4168, Darwin, N.T. 5794,
 
Australia]
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Andropogon gayanus. Setaria sphacelata. Brachiaria humidicola. Digitaria 
decumbens. Paspalum plicatulun. Panicum maximum. Bothriochloa pertusa.
 
Brachiaria decumbens. Brachiaria mutica. Cenchrus setigerus. Cenchrus 
ciliaris. Urochloa mosambicensis. Urochloa bolbodes. Chloris gayana.
 
Hyparrhenia rufa. Alysicarpus vaginalis. Calopogonium mucunoides.
 
Centrosema pascuorum. Macroptilium atropurpureum. Macrotyloma axillare. 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata. Stylosanthes humilis.
 
Stylosanthes scabra. Acoesiones. Cultivares. Evaluaci6n. Adaptaci6n.
 
Establecimiento. Persistencia. Compatibilidad. Praderas mixtas. Ensayos

regionales. Tr6pico seco. Rendimiento. Materia seca. Composici6n quimica. 
Australia. 

En suelos tipicos en la estaci6n Mt. Bundey en el Territorio del Norte 
(Australia) se sembraron 26 gramineas introducidas y se pastorearon para 
evaluar su establecimiento, persistencia y adaptaci6n. Los semilleros se
 
prepararon con fertilizaci6n adecuada y una serie de leguminosas. Se 
registra la experiencia comercial lograda durante el periodo exptl. y 
posteriormente. Las gramineas que se adaptaron bien fueron Andropogon
 
gayanus cv. Kent, Setaria sphacelata cv. Kazungula, Brachiaria humidicola
 
cv. Tully y Digitaria decumbens. Gramineas como Paspalum plicatulum cv. 
Bryan, Panicum maximum cv. Hamil, Coloniao y Common Guinea, y Bothriochloa 
pertusa cv. Bowen se 
adaptaron 6nicamente a ciertos suelos y condiciones de 
manejo. Brachiaria decumbens cv. Basilisk, B. mutica y P. plicatulum cv. 
Rodds Bay se adaptaron a otros suelos en el distrito pero no persistieron 
en Mt. Bundey. Las gramineas que no se adaptaron a los suelos y al medio 
monz6n tropical fueron Cenchrus ciliaris cv. Gayndah y American, C. 
setigerus cv. Birdwood, P. maximum ev. Petrie, S. sphacelata cv. Narok, 
Chloris gayana cv. Callide, Urochloa mosambicensis cv. Nixon y CPI 46876, 
U. bolbodes CPI 47122, y Bothriochloa insculpta cv. Hatch. En Hyparrhenia
 
rufa CPI 52255, 52256, 52257 y Q 5108 las observaciones no fueron
 
suficientes para evaluar su potencial. Stylosanthes scabra cv. Seca y S. 
hamata cv. Verano se adaptaror. y se consideran leguminosas Gtiles. 
Calopogonium mucunoides result6 vigorosa en suelos de tierra amarilla pero 
fue poco consmida por el ganado. Stylosanthes guianensis cv. Cook y

Macrotyloma axillare cv. Archer no se adaptaron. En Mt. Bundey se 
desarrollaron pasturas comerciales exltosas con a) A. gayanus cv. Kent en 
litosol y suelos do tierras superficiales amarillas con S. hamata cv. 
Verano; b) S. sphaeelata cv. Kazungula en suelos amarillos profundos con 
S. hamata cv. Verano; c) B. humidicola cv. Tuily S. sphacelatao cv. 
Kazungula en llanuras inundables de soloth/sol6dico con Centrosema
 
pascuorum cv. Bundey; y d) P. maximum cv. Hamil en suelos de ribero con C.
 
mucunoides. Estas demostraron ser mezclas mAs viables que aquellas 
disponibles previamente. (RA-CIAT)
 

0262
 
29228 MULONGOY, K.; KANG, B.T. 1986. The role and potential of forage 
legumes in alley cropping, live mulch and rotation systems in humid and 
subhumid tropical Africa. (La funci6n y el potencial de leguminosas
 
forrajeras en cultivos asociados, coberturas vivas y sistemas de rctaci6n
 
en Africa tropical hdmeda y subhimeda). In Haque, I.; Jutzi, S.; Neate,
 
P.J.H., eds. Potentials of forage legumes in farming systems of sub-Saharan 
Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 1985. Proceedings of a workshop. Addis
 
Ababa, Ethiopia, International Livestock Centre for Africa. pp.212-231.
 
En., Sum. En., 51 Ref., Ii. [International Inst. of Tropical Agriculture,
 
P.M.B. 5320, Ibadan, Nigeria]
 

Centrosema pubescens. Mucuna utilis. Psophocarpus palustris. Pueraria 
phaseoloides. Stylosanthes guianonsis. Leucaena leucocephala. Gliricidia 
sepium. Flemingia congesta. Sesbania rostrata. Mucuna pruriens. Arboles 
forrajeros. Cultivo iijtarcalado. Control de la erosi6r. Cultivos de 
cobertura. Fijaci6n de N. Rendimiento. Tr6pico h6medo. Nigeria.
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Se revisan aspectos sobre la funci6n y e1 potencial que pueden tener las 

leguminosas forrajeras en cultivos asociados de artustos y drboles, 
coberturas vivas y sistemas de rotaci6n en Africa tropical hdmeda y
 

subh(imeda. Se hace referencia a trabajos de ilvestigaci6n en los cuales se
 

ha comprobado la utilidad de especies de leguminosas en dichos sistemas. 
Especies leosas y herbdceas tales como Leucaena leucocephala, Gliricidia 

sepium, Flemingia congsta y Sesbania rostrata han mostrado gran potencial 
para su uso en cultivos intercalados de Arboles y arbustos. L. leucocephala 
y G. sepium han contribuido con mds de 140 y 230 kg de '/ha/aio, resp. 

Mucuna pruriens var. utilis es una de las fuentes mds promisorias de 
cobertura viva in situ para explotaciones en pequeha y gran escala. 
Cobertturas vivas de Psophocarpus palustris y Centrosema pubescens controlan 
malezas en forma efectiva , logran sostener los rendimientos de maiz con 
poco fertilizante nitrogenado. A posar de los resultados alentadores
 
obtenidos con leguminosas forrajeras en suelos menos cidos, se requiere 
mayor investigaci6n para seleccionar especies que puedan ser incluidas en 
sistemas de producci6n de bajos insumos en suelos muy Acidos. (CIAT) 

0263
 
29232 OGWANG, B.H. 1986. Research on forage legumes in Swaziland.
 

(Investigaci6n scbre leguminosas forrajeras en Swazilandia). In Haque, I. 
Jutzi, S.; Neate, P.J.H., eds. Potentials of forage legumes in farming 
systems of sub-Saharan Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 1985. Proceedings of 
a workshop. , idis Ababa, Ethiopia, International Livestock Centre for 
Africa. pp.289-304. En., Sum. En., 25 Ref. [Univ. of Swaziland, P.O. 
Luyengo, Swaziland] 

Cajanus cajan. Desmodium discolor. Desmodium intortum. Desmodium
 
sandwicense. Desmodium uncinatum. Neonotonia wightii. Leucaena 
leucocephala. Trifolium repens. Medicago sativa. Lotononis bainesii.
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes huilis. Stylosanthes hamata. 
Accesiones. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Praderas mixtas. Rendimiento.
 

Fertilizantes. N. Fijaci6n de N. inoculaci6n. Rhizobium. Praderas
 
mejoradas. Aumentos de peso. Swazilandia.
 

Se revisan los trabajos de investigaci6n que se han realizado en 
Swazilandia sobre leguminosas forrajeras en las d6cadas de los 60 y 70. 

Introducciones de leguminosas que probaron ser aptas despu~s de 10 aos de 
evaluaciones incluyen: Cajanus cajan, Desmodium app., Glycine javanica
 

(Neonotonia wightii), Leucaena let:,cephala y Trifolium repens para la 
estepa media h6meda; C. cajan, Desmodium spp. y L. leucocephala pars Is 
estepa media seca; Desmodium uncinatum, N. wightii y Medicagu sativa para 
la estepa bajA con rtego; y Lotononis bainesii y Trifolium spp., para le 
estepa alta. Se ha supuesto que la incapacidad de las leguminosas para 
fijar N en las -ondiciones del pals se debe a la estaci6n de crecimiento 
relativamente corta tipica del sur africano. La inoculaci6n de Stylosanthes 
guianensis, S. hamata y S. humilis con Rhizobium no result6 en respuestas 
distintas a las de testigos sin inocular. No so observ6 respuesta 
significative de Desmodium spp. a la fertilizaci6n con P. Se ban observado 
mejoramientos en el comportamiento animal y is capacidad de carga al 
introducir S. guianensis + 20 kg de P/ha. Etudios han recomendado 
alimentar ganado con semillas de D. intortum para establecer la leguminosa 
en las estepas. Se discute el futuro de las leguminosas forrajeras en el 
pais y se enfatiza la necesidad de intensificar !a investigaci6n del manejo 
de leguminosas en otra Areas para minimizar la dependencia de pasturas de 

gramineas puras. (CIAT) 

0264
 
29842 PRASAD, L.K.; MUKERJI, S.K. 1986. Effect of legumes introduction on 
Rhodes grass. (Efecto de le, introducci6n de leguminosas en pasturas do
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Chloris gayana). Forage Research 12(1):57-58. En., 2 Ref. [Birsa

Agricultural Univ., Kanke, Ranchi-834 007]
 

Chloris gayana. Praderas mixtas. Leucaena leucocephala. Stylosanthes
hamata. Stylosanthes guianensis. Establec!miento. Producci6n de forraje. 
Rendimiento. Materia seea. Cortes. 
India.
 

Se realiz6 un expt. en la meseta de Ranchi, India, para estudiar el
 
establecimiento de leguminosas 
con Chloris gayana y su rendimiento de 
forraje. Los tratamientos inoluyeron: 1) C. gayana solo; 2) C. gayana +
Leucaena leucocephala; 3) C. gayana + Stylosanthes hamata, y 4) C. gayana + 
S. gracilis (S. guianensis). Se sembraron reteos de raices de C. gayana
 
en hileras espaciadas a 50 cm con una distarcia do 
25 cm entre plantas. Al
 
memento de la siembra se aplicaron 20 kg de N y de P/ha. Una vez
 
establecida la graminea, se sembraron las semillas do las leguminosas 
mencionadas. La Gnica que no se 
estableci6 fue L. leucocehala. Despu6s 
de establecidas S. hamata y S. gracilis, se efectuaron 3 cortes/aHo en 1981
 
y 1982. El efecto de izs tratamientos fue significativo en ambos ahos,
observAndose incrementos en el rendimiento de forraje verde con la 
introducci6n de Stylosanthes, en comparaci6n con C. gayana solo. El mejor
tratamiento fue C. gayana + S. hamata, con rendimiento prom. do 20,677 kg
de forraje verde/ha, para ambos ahos. C. gayana solo rindi6 un prom. do
 
13,959.62 kg/ha. (CIAT)
 

0265
 
30954 TOLEDO, J.M.; GIRALDO, H.; SPAIN, J.M. 1987. Efecto del pastoreo 
cont±nuo y el m~todo de slembra en la persistencia de la asociaci6n
 
Andropogon gayanus/Stylosanthes capitata. Pastures Tropicales. Boletin 
9(3):18-24. Es., 
Sum. En., 5 Ref., Ii. [CIAT, Apartado a6reo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Andropogon gayanus. Stylosanthes capitata Praderas mixtas. Pastoreo
 
Lontinue. Sistemas de siembra. Persistencia. Producci6n de semillas.
 
Floraci6n. Rendimiento. Materia seca. 
Rebrotes. Llanos Orientales. Sabanas.
 
Colombia. 

Se estudiaron durante 3 afos el efecto de pastoreo continuo y el m6todo de
 
siembra en la persistencia de la asociaci6n Andropogon gayanus cv.
 
Carimagua 1/Stylosanthes capitata cv. 
Capica, en la estaci6n de
 
Investigaeci6n del ICA-CIAT en Carimagua, Llanos Orientales de Colombia.
 
Los tratamientos se realizaron scgtn un arreglo factorial 
do Stylosanthes

capitata cv. Capica (CIAT 10290) y sus componentes (S. ceapitata CIAT 1315,
 
1318, 1342, 1693 y 1728). Los patrones de siembra consistieron de 1:1, 2:2 
y 3:3 surcos de graminea y leguminosa. El diselo exptl. fue de parcelas

divididas, donde las parcelas fueron los patrones de siembra y las
 
subparcelas las aucesiones, con 3 repeticiones. Toda el Area (3 ha) fue
 
pastoreada continuamente por 6 animales (2 animales/ha) con peso entre
 
250-400 kg. Antes de iniciar el pastorco, se evalu6 la fenologia de cada
 
accesi6n de S. 
 capitata. Durante el periodo exptl. se determinaron el 
rendimiento, la supervivencia de plantas madres, las reserves de semillas y
la regeneraei6n de plgntulas. Al final 
del expt. se suspendi6 el pastoreo
 
y so evalu6 la recuperaci6n de S. capitata. Los resultados indican que

tedos los ceomponentes de Capica tuvieron cearacteristiceas fenol6gicas bien
 
sincronizadas. La tasa de supervivencia do las plantas madres de todas las 
accesiones de S. capitata fue menor do 3 
 aios. Las accesiones de S.
 
capitata CIAT 1693 y 1728 mostraron las mayores tasas de supervivencia, 
reservas de semillas y regeneraci6n de plAntulas. Al inicio, so observ6 
que los patrones de siembra afectaban el rendimiento de S. capitata, pore
los efectos desaparecieron durante el segundo afo cuando toda el Area fue 
colonizada en su mayoria per plAntulas de A. gayanus. El efecto principal
de los patrones de siembra estuvo en la distribuci6n de plintulas de S.
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capitata; 6stas se concentraron en los surcos dcnde se sembraron las 
plantas madres. No se afect.,ron la producci6n total de semillas, las 
reserves de semilla y el no. de plntulas/parcela. El pastoreo continuo 
con 2 novillos/ha produjo una alta prei6n de pastoreo sobre la leguminosa 
altamente palatable, ocasionando una disminuci6n r6pida de su oferta de 
forraje. A pesar de esto, la leguminosa se recuper6 rApidamente despu6s de 
4 meses de descanso, independientemente de los patrones de siembra. La 
accesi6n de S. capitata CIAT 1315 mostr6 una tasa de recuperaci6n levemante
 
menor debido principalmente a sus reservas de semillas y poblaci6n de
 
plantas mis bajas. Se confirm6 la naturaleza no perenne de las plantas de
 
S. capitata; gin embargo, los resultados indican que las roservas de
 
semilla y la regeneraci6n de plntulas son suficientes para mantener la
 
poblac16n do leguminosa en la pastura, an bajo una carga animal continua y 
alta. Tambi~n se demostr6 la habilidad de esta leguiinosa para ricuperarse 
despu~s de periodos de despanso cortes. (RA-CIATj 

0266
 
30975 VALENTIM, J.F.; RUELKE, 0.C.; FRINE, G.M. 1987. Fertilizer versus
 
legume nitrogen for tropical grass-legume associations. (Fertilizaci6n
 
versus nitr6geno de leguinosa para asociaciones de gramineas
 
leguminosas-tropicales). In Forage and Grassland Conference, Springfield,
 
Illinois, 1987. Forages: resources of the future. Springfield, Illinois, 
American Forage and Grassland Council. Illinois Forage and Grassland
 
Council. pp.I15-190. En., Sum. En., 7 Ref. [Agronomy Dept., Univ. of 
Florida, Gainesville, FL 32611, USA]
 

Paspal um notatum. Cynodon dactylon. Digitaria umfolozi. Fertilizantes. N. 
Praderas mixtas. Arachis glabrata. Cultivares. Producci6n de forraje.
 
Contenido de proteinas. Competencia. Rendimiento. Materia seca. EE.UU. 

En 198U y 1985 se evaluaron los efectos de la fertilizaci6n eu.1 N y de N de 
leguminosa cn la producci6n y calidad de 3 granineas tropicales (Paspalum 
notatum cv. Pensacola, Cynodon dactylon cv. .ybrid-81 y Digitaria umfolozi
 
ev. Survenola), una leguminosa (Arachis glabrata cv. Florigraze) y 
asociaciones de graminea-leguminosa. La fertilizaci6n con N increment6 la 
producci6n de forraje de alta calidad en cultivos puros de gramineas. La 
asociaci6n de gramineas tropicale con A. glabrata increment6 el contenido 
de PC del componente de graminea y la producci6n de forraje de alta
 
calidad. La habilidad de las gramineas tropicales para competir con A.
 
glabrata aument5 sustanoialmente per fertilizaci6n con N, lo cual result6 
en asociaciones balanceadas de la leguminosa con C. dactylon y Digitaria 
umfolozi. (RA-CIAT) Vase ademas 0211 0245 0258 0283 0367 0370
 
0374 0376 0JI06 0409 0410
 

DO4 Semillas: Produccibn, Calidad y Tratamiento
 

0267
 
30963 ALMEIDA, E.C. DE 1986. Germinacao da semente de Crotalaria mucronata 
Desv. (Cerminaci6n de la semilla de Crotalaria mucronata). Revinta Cures
 
33(188):298-308. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref., II. [Depto. de B4ologia
 
Vegetal w Univ. Federal de Vicosa, 36.570 Vicosa-MG, Brasil] 

Crotalaria mucropata. Semillas. Germinaci6n. Almacenamiento. Edad (planta).
 
Registro del tiempo. Requerimientos clim~ticos. Brasil.
 

Se estudi6 el comportamiento de la germinaci6n de las semillas de 
Crotalaria mucronata en condiciones controladas de lab. y en condiciones de
 
campo. Se emplearon semillas reci~n cosechadas obtenidas de poblaciones en
 
estado natural. Los indices de germinaci6n en cualesquiera de los sustratcs 
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empleados fueron altos; sin embargo, disminuyeron en las semillas 
almacenadas. Los factores humedad, luz y temp. fueron .imitantes para las 
semillas de esta especie. La germinaei6r, se comport6 de forma inversa al 
tiempo de almacenamiento. So ceoncluye que C. mucronata es poco exigonte, en 
relaci6n con el sustrato, y quo zu:3 semillas pertenecen al grupo de las 
llamadas de vida corta. (RA-CIAT)
 

0268
 
29826 ENGLISH, B.H. 1986. Lablab seed production in north QueenslF.:.d.
 
(Producci6n de semilla de lablab en el norte de Queens] and). Queensland
 
Agricultural Journal 112(6):307-310. En., Il.
 

Lablab purpureus. Cultivares. Establecimiento. ManeJo de praderas.
 
Fetilizantes. Control de insectos. Insectos perjudiciales. Cosecha.
 
Floract6n. Control de malezas. Producci6n de semillas. Australia.
 

Se selala la importancia y los diferentes usos de Lablab purpureus, y se 
menciona que en ei norte de Queensland, Australia, se produceon por 1o menos 
400 t de semilla/afo, mds del 70 per ciento correspondiente :I cv. Rongai. 
Se informa bre;-'mente sobre el origen de este cv. y su posterior liberaci6n 
en Queensland y se descriten las principales caracteristica.- agron6micas y 
morfol6gicas de los cv. Rong i y Highworth, 'stacAndo-j el primero por su 
resist',, ia a la roya del frijol (Uromyces appendiculatus). Se incluyen los 
requisitks jenerales que deben llerar los sitios escogidos para la 
prodt.2c-. Je semJlla de estos 2 cv. y algunas recomendaciones para su 
establecimi,-nto y manejo, como control qulmico de malezas antes de la 
siembra, 6rota de siembra, cntidad de semilla y fertilizaci6n. Se 
eencionan iis principales plagas que atavci, las flores y vainas, y la forma 
de rsn ro!,rras. Se sehala la 6poca adec: J! de cosecha, incluyendo los 
ajustes n,.cesarios que hay que hacerle a I (osechadora mocArca. Se 
propore'onan datos de rendimiento prom. (1.8 y 2.2 t/ha para Rongai y 
Highwurth, resp.). Se incluyen unas indicaciones generales sobre la
 
limpieza de las semillas. Los requisitos de porcentajes de germinaci6n 
min,, de semilla pura min. y de otras semillas son: 75.0, 98.6 y 0.4, resp. 
(CIAT)
 

0269 
29258 FEBLES, G.; RUIZ, T. 1986. Produccidn y calidad de semillas de pastos 
de gramineas y leguminosas. In instituto de Ciencia Animal de Cuba. Pastes 
tropicales; curso de posg~ado. La Iabana, Cuba, pp.189-215. Es., 37 Ref. 

Produccifn de semillas. Calidad de las semillas. Tratamiento de semillas.
 
Fertilizantes. Graminneas. Leguminosas. Ger-oinaei6n. Almacenamiento. ManeJo 
de praderas. Cuba. 

Se discuten los factores quo influyen en la producci6n y calidad de
 
senil'.Ps de gramineas y leguminosas forrajeras tropicales y se revisan 
conce, tos que inciden en los sistemas y mtodos actuales de investigaci6n 
en est campo. Los factores que inciden en la calidad de la semilla 
incluyt n la germinaci6n, la viabilidad y el vigor. Entre los factores qua 
af'ectan la producci6n de semilla, se hace nfasis especial en la 
nutrici6i, edad del paste y elima; sc revisan brevemente los cases del B
 
(en Trifilium repens, T. pratense y Medicago sativa), Ca (an Trifolium 
subterraneum), P (an Desmodium uncinatum, Stylosanthes humilis, Neonotonia 
wightii, Panicum maximum y Andropogon gayanus), S, K y N (en Paspalum 
dilatum, P. plicatulun , P. maximum, Setaria aneps). Se presentan 
consideraciones sob-e el manejo de las pasturas para producci6n de 
semillas. (CIAT) 
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0270
 
30286 FLENNIKEN, K.S. ; FULBRIGHT, T.E. 1987. Effects of tewnerature, light,
 
and scarification on germination of brownseed paspalum seeds. (Efectos de
 
la temperatura, la luz y la escarificaci6n en la germinaci6n de semillas de
 
Paspalum plicatulum). Journal of Range Management 40(2):175-179. En., Sum. 
En., 17 Ref. [College of Agriculture &Home Economics, Texas A & I Univ., 
Kingsville 78363, TX, USA]
 

Paspalum plicatulum. Semillas. Temperatura. Luz. Escarificaci6n.
 
Germinaci6n. Calidad de las semillas. Latencia. EE.UU.
 

Se estudiaron los efectos de la temp., la luz y la escarificaci6n en la
 
genminaci6n de semillas de Paspalus plicatulum provenientes de Texas 
(EE.UU.), Australia, Ambrica del Swu y Africa. Las fuentes de semilla 
incluyeron PI-353399 (Costa de Marfil), Bryan (Australia), Paspalum
 
plicatulum 600 (Colombia) y colecciones de los condados de De Witt e 
Hidalgo (Texas, EE.UU.). Se hicieron gerainar semillas no tratadas y 
escarificadas con fcido sulf6rico 17 molar durante 20 min bajo luz (12 h 
diarias) y en condiciones de oscuridad a temp. alternas de 5-15 (12 h-12h), 
10-20, 15-25, 20-30, 25-35 y 30-40 grados centigrados durante 28 dia. . Las 
semillas prcvenientes de todas las fuentes mostraron respuestas similares a 
la temp. en cuanto a porcentaje de germinaci6n e Indice corregido de tasa 
de grminaci6n (ICTG). El mayor porcentaje de germinaci6n de semilla 
Hidalgo se present6 a 20-30 y 25-35 grados centigrados, mientras que las 
semillas de otras fuentes germinaron a 25-30 y 30-40 grados centigrados. El 
ICTG para la mayoria de las fuentes fue a 30-40 grados centigrados. El 
porcentaje de germinaci6n generalmente fue mayor en condiciones de luz que 
en oscuridad. La escrificaci6n increment6 el porcentaje de germinaci6n y 
el ICTO de semillas de De Witt, Hidalgo, PI-353399 y Bryan. Los datos 
indican que semillas de P. plicatulum estin mAs adaptadas para germinaci6n 
en estaci6n c6lida. (RA.-CIAT) 

0271 
29876 GOLDERT, C.O.; ROBERTS, E.H. 1986. Characterization of
 
alternating-temperature regimes that remove seed dormancy in seeds of 
Brachiaria humidicola (Rendle) Schweickerdt. (Caracterizaci6n de regimenes 
de temperatura alternos que remueven la dormancia en semillas de Brachiaria
 
humidicola). Plant, Cell and Environment 9(7):521-525. En., Sum. En-, 14 
Ref., Il. [National Centre for Genetic Resource (CENARGEN), EM1!3fIPA, P.O. 
Box 10.2372, Brasilia 70.770, Brasil]
 

Brachiaria humidicola. Semillas. Temperatura. Latencia. Germinaci6n. Luz.
 
Rel.no Unido.
 

Semillas de Brachiaria humidicola, sobre una placa de gradiente t~rmico, se 
sometieron a un amplio range de ciclos de temp. alternas (24 h) y a temp. 
constantes, con exposici6n intermitente a la luz difusa de lab., en 
presencia y ausencia de 10 rol de KNO3/metro cibico. El r6gimen 6ptimo 
para el max. porcentaje de germinaci6n fue con temp. alternas de 35 grades 
centigrados durante 4 h/dia y 13 grades centigrados durante 20 h/dia. Casi 
no se present6 germinaci6n con temp. constantes. Los termoperiodos en los 
cuales re aplicaron temp. mAs c6lidas durante la parte mAs larga del ciclo 
de 24 ' fueron de toicho menor estimulo; sin embargo, en presencia de KNO3, 
se mejor6 la germinaci6n bajo tales regimenes aurnue hubo muy poco efecto 
en las ",eillas que experimentaron regimenes de temp. alterna cerca del 
6ptimo. Esta investigaci6n es el primer paso para identific&r las 
caracteristicas de temp. alterna que producen estfmul y poder predecir la
 
eficacia de los diferentes regimeries de t.jmp. e identificar las 
caracteristicas del estimulo que pueden explicarse finalmente mediante la
 
fisiologia celular. El trabajo demuestra que se deben incorporar la 
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amplitud, el termoperiodo y la temp. prom. en un modelo cuantitativo.
 
(RA-CIAT)
 

0272 
29210 HARE, M.D. 1985. Tropical pastuie _ied production for village farmers 
in South-east Asia. (Producci6n de sewir !a de pastos tropicales para
agricultores de aldeas en el sudeste asiAtico). Palmerston North, New 
Zealand, Grasslands Division, Department of Scientific and Industrial
 
Research. 43p. En., 29 Ref., Il. [Grasslands Division, DSIR, Private Bag,
 
Palmerston North, New Zealand]
 

Panicum maximum. Cenchrus ciliarin. Chloris gayana. Urochloa mosambleensis. 
Paspalum plicatulum. Brachiaria decumbens. Stylosanthes hamata. 
Stylosanthes scabra. Stylosanthes guianensis. Macroptilium atropurpureum.

Centrosema pubescens. Leuoena leucocephala. Cultivares. Producci6n de
 
semillas. Requer..mientos cliaticos. Requerimientos edificos.
 
Establecimiento. Pastoreo. Cortes, Control de malezas. Fertilizantes.
 
Cosecha. Secado. Almacenamiento. Rendimiento. Cosechadoras. Tratamiento de 
semillas. Calidad de las semillas. Tailandia. 

Se presenta tn manual sobre la producci6n de semilla de pastos tropicales
 
en pequeha escala para agricultores de aidea de paises del sudeste
 
asiftico, empleando en gran parte m6todos manuales. Se describen los
 
principios generales de manejo, incluyendo selecei6n del 
 sitio (clima,
suelos y aislam.ento), establecimiento del 
cultivo (6poca, preparaci6n de
 
semilleros, siembra y tratamiento de semilla), manejo (fertilizacin,

control do malezas, insectos y enfermnedades, riego y pastoreo o corts),

cosecha (problemas en gramineas y leguminosas, 6poc-: y ret@odos),

secamiento y limpieza de semilla, almacenamientc y pruebas de contenido de
 
humedad y germinaci6n. Se presentan los c-. mis comunes 
 y recomendaciones 
de manejo de las gramineas Panicum maximum, Cenchrus ciliaris, Chloris
 
gayana, Urochloa mosambicensts cv. N!ixon, Paspalum plicatulum y Brachiaria 
decumbens cv. Basilisk, y de las legum!ir.osas Stylosanthes hamata cv.

Verano, S. scabra cv. Seca, 
 S. guianensis, Macroptilium atropurpureum cv.
Siratro, Centrosema pubescerns y Leucana leucocephala. (CIAT) 

0213
 
29888 JUTZI, S.C. 1987. 
Herbage seed production needs in sub-Saharan
 
Afrlc:t. (Necesidades de producci6n de semilla de pastos en 
el sub-Sahara
 
africano). International Herbage ProductionSeed Research Group Newsletter
 
no.9:27-30. En., 5 Ref. [International Livestock Centre 
for Africa, P.O.
 
Box 5689, Addis Ababa, Ethiopia]
 

Producei6n de semillas. Sistemas de cultivo. Etiopla.
 

Se mencioa el papel 
de las semillas en el desarrollo agricola no s6lo de 
cultivos alimenticios sino de cultivos forrajeros y se indica que la tasa 
de Incremento en el suministro de semillL no alcanza a cubrir las 
necesidades en los paises en dcsarrollo. En el caso de Africa, s6lo en 
algunos palses como SudAfrica, Zimbabwe y Kenia, la industria de producci6n
de semilla de pastos produce excedentes exportables, y on otros, como

Zaire, Tanzania, Uganda y Et:.opla, esta activiad no ha tenido efectos 
duraderos en la producci6i, agricola. Por otra parne, parece que en dicho 
continente, la producci6n de semilla de 
pastos estA orientada
 
principalmente al servicio de sistemas de explotaci6n mixta. AdemAs, la 
falta de personal capacitado para estas actividades es la principal

limitaci6n, a pesar de la existencia de varios programas de capacitaci6n 
(CIAT entre otros), 
lov cuales no logran cubrir las necesidades locales.
 
Por esta raz6n, el International Livestock Centre for Africa (Addis Ababa,

Etiopia) inici6 Is Unidad de Germoplasma. de Leguminosas en 1983. Con base 
en la condici6n y capacidad de esta instituci6n se propone la creaci6n de
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una unidad de semillas forrajeras para servicio del sub-Sahara africano, 
cuyos principales objetivos se mencionan. (CIAT) 

0274
 
30248 KOWITHAYAKORN, L. ; HUMPHREYS, L.R. 1985. Flowering and seed
 
production of Macroptilium atropurpureum cv. Siratro as influenced by
 
water stress. (Floraci6n y producci6n de semilla de Macroptilium
 
atropurpureum cv. Siratro afectado por estr~s hidrico). In International
 
Grassland Congress, 15th, Kyoto, Japan, 1985. Proceedings. Japan, Japan
 
Sclence Council of Japan and Japanese Society of Grassland ScJ-ace.

8
pp.35 -359. En., Sum. En., 3 Ref., Il. [Dept. of Agriculture, Queensland
 
Univ. St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Macroptilium atropurpureum. Estr~s hfdrico. Riego. Requerimentos hidricos. 
Floraci6n. Producci6n de semil-as. Tal) andia. Australia. 

Se cultiv6 Macroptlium atrcpurpuruum cv. Siratro en camas de suelo con 
nivel de agua controlado En invernadiero y en el campo en Khon Kaen, 
nordeste de Tailandia. Se evidcnci6 un gradiente en c! potencial hidrico 
folipr a medida que se desarroll6 el estr~s hidrico; las hojas mAs j6venes 
present ron un menor potencial hidrico foliar que las hojas mds viejas
cargadas con vainas. Durante la fase de secamiento se redujo la densidad 
de yemas de -10.0 hasta -15.0 bares pero mostr6 un incremento persistente 
hasta las 8 seianas despu6s de reinicio del riego en relaci6n con las 
plantas cue se mantuvieron niveles de agua coastantes. La relaci6n de 
yemas florales a totales fue independiente del tratamiento. La densidad de 
las inflorescencias ejercit6 el mayor control sobre el rendimiento de 
semilla, el cual se aument6 por el denarrollo del estr~s de 
-7.0 hasta -10.0 bares y el reinicic del riego. En el campo! las plantas 
de M. atropurpureum cultivadas en espa] dLkras presentaron un potencial 
hidriu foliar do aprox. 1.0-1.5 b:ro' mds tajo que las planton cultivadas
 
en la praderk., las cuales pres'ntaron un menor rendimsinto de semilla. El
 
rendimierntc, de semilla en espalderas fue independiente del tratamiento de 
riego au,,uo ei rndilmiento de semilla fue de 273, 323 y 298 g/m cuadrado, 
resp., en praderas regadas durante todo el periodo o regadas despu~s de
 
habter alcanzado un potencial hidrico foliar de -7.6 y -9.7 bares. (RA-CIAT) 

0275
 
30250 LOCH, D.S.; HARDING, W.A.T.; HARVEY, G.L. 1985. Improved handling of
 
chafyy grass seeds through cone threshing. (Manejo mejorado de semillas 
brozoeas de gra'sineas medianto trilla mecl.nica). In International Grassland
 
Congress, 15th, Kyoto, Japan, 1985. Proceedings. Japan, Science Council of 
Japan and Japanese Society of Grassland Science. pp.277-279. Er..,Sum. En.,
 
5 Ref., Il. [Dept. of primary Industries, Old. 4570, Australia]
 

Andropogon gayanus. Bothriochloa pertusa, i+othriochloa insculpta. Chloris 
gayana. semillas. beneficio. calidad de l;.. semillas. germinaci6n. Equipos 
agricolas. Australia. 

Se investig6 la trilla mecdnica cumo un medio de procesamiento de semillas
 
brozosas de gramineas para mejorar sus caracteristicas de manejo. El 
procesamiento removi6 las aristas, los fl6sculos est~rlles y algunos pelos 
superficiales de las unidades normales de dispersi6n en Andropogon gayanus 
cv. Kent, Bothriochloa insculpta cv. Hatch y Bothriochloa pertusa. Esto 
facilit6 la limpieza para incrementar la pureza analitica con poca o 
ninguna reducci6n on la viabilldad, aun despu6s de un almacenamiento hasta 
por 20 meses. Mediante el mismo mtodo se removi6 cerca del 50-60 por 
ciento de las cariopsis -ieChloris gayana, otra vez con pc:!a o ninguna 
aparente reducci6n en la viabilidad despu~s de 12-18 meses. Tambi~n se 

.registr6 	el uso semicomercial de trilla mecAnica para tratar 450 kg de 
semilla de B. insculpta. La calidad de semilla limpia nuevamente se 
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mejor6, principalmente en t6rminos de pureza analitica. Hubo poco o ningdin 
efecto iruediato en is viabilidad, aunque las pruebas de germinaci6n 25 
meses despu6s del procesamiento indicaron una deterioraci6n ligeramente
 
m~s rdpida qua en las muestras testigo sin tratamiento. Siempre y cuando 
la semilla no contenga una cantidad excesiva de semilla de salezas y que es 
limpiado previamente para remover la paja antes de la trilla meednica, la 
limpieza subsecuente se puede limitar principalmente a la aspiraci6n. Esta 
secuencia produce una semilla mas fdcil de manejar y de mejcr calidad, que
fluye mds fAcilmente. Como resultado, las pruebas de pureza son mds
 
rApidas y mas f1Acils, se reducen los costos de almacenamiento y de 
trr.nsporte y la semilla puede cistribuirse en formsa ms uniforme durante Is 
siembra. (RA-CIAT) 

0276
 
30251 LOCH, D.S. 1985. Tiller development in relation to seed production of
 
tropical Wasser. (Desarrollo de macollas en relaci6n con la produoci6n de 
Lemilla de gram.ieas tropicales). In International Grassland Congress, 
15th, Kyoto, Japan, 1985. Proceedings. Japan, Science Council of Japan and 
Japanese Society of Grassland Science. pp.264-266. En., Sun. En., 6 Ref., 
Yl. [Dept. of Primary Industries, Gympie, Qld. 4570, Australia] 

Bothriochloa insculpta. Chloris gayana. Panic,- coloratum. Paspalum

plicatulun. Setaria porphyrantha. Setaria sphacelata. Cultivares. Maclla.
 
Fertilizantes. N. Defoliaci6n. Inflorescencias. Crecimiento. Producci6n de
 
semillas. Maduraci6n. Australia.
 

h) inejo intensivo de cultiv-s de semilla de gramineas tropicales se
 
reeliza para maximizar el no. de macollas que producen inflorescencias y
 
para reducir Ins diferencias de madurez entre las macollas individuales.
 
El 6xito depende del no. dc macollas, !a sincronizaci6n de su desarrollo,
 
la proporci6n que sobrevive y el porcentaje que produce inflorescencias. Se 
registran estos aspectos para cultivos de semilla establecidos dsa13 cv. de
 
6 especies de gramineas perennes, cultivadas en expt. repetidos de campo,
 
cerca de Gympie, en el sur de Queensland (Australia). El max.
 
macollamiento se presentb durante el crecimiento vegetativo inicial. La
 
densidad de las macollas vari6 entre las diferentes gramineas y

generalmente comerrw6 a disainuir antes de la aparici6n de inflorescencias,
 
de tal modo que un no. sustancial de macollas murieron sin completar su
 
desarrollo. Las macollas basales de formaci6n temprana son las mds
 
importantes para la producci6u de semilla, puesto que hay un retraso 
con.iderable antes de que se 
inlcia la actividad de producci6n

macollamiento durante la fase reproductiva. Debido al periodo de retraso 
antes de que ellas se desarrollen, las macollas de las partes a6reas
 
contribuyen muy poco a la producci6n de semilla madura. El fuerte control 
interno del macollaniento en cv. frondosos (Bothriochloa insculpta cv. 
Hatch, Setaria sphacelata var. sericea cv. Narok) indican que se requieren, 
en lugar de muchas, pocas macollas para mejorar la producci6n de semilla.
 
En contraste, el macollamiento en otras gramineas (Paspalum plicatulum cv. 
Bryan, Sotaria porphyrantha cv. Inverell) fue afectado fuertemente por
condiciones externas y el incremento en macollamiento temprano (p.ej.
mediante surcos mAs estrechos) podr'a mejcrar In sincronizaci6n del 
cultivo, sin afectar el rendimiento de semilla. (RA-CIAT)
 

0277
 
27808 OVA1.LES, E.; VIERA D., J. 1979. Duraci6n de la latencia en semillas
 
de pasto Estabiol (Paspalum coryphae n, Trin.). In Universidad Central de 
Venezuela. Instituto de Gentica. Informe de Investigaci6n 1979. Maracay, 
pp. 4 

9-56. Es., 3 Ref. 

Paspalum coryphaeum. Semillas. Latencia. Cosecha. Edad 
(planta).
 
Germinaci6n. Clones. Venezuela.
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Se determin6 la duraci6n del periodo de latencia de la semilla de Paspalum 
uoryphaeum, cosechada en diferentes 6pocas en las localidades de Maracay y
 
Calabozo, Venezuela. Para las pruebas de gorriraci6n se itilizaron cajas 
Petri eubiertas con papel adherente transparente, usando papel toalla para
 
conservear la humedad. En cada caja se colocaron 50 semillas. Las pruebas
 
duraron 23 dias y cada 3-4 dias se efectuaron observaciones. Se colocaron 
semillas de 11 clones de 1 afio de cosechadas y de 13 clones de 1 mes de
 
cosechadas. Se observ6 gran diferencia en los porcentojes de germinaci6n 
para los minsos clones en las diferentes localidades. Por otra parte, a
 
-a. Is que el tiempo de cosecha se prolong6, para la mayoria de lob clones 
el porcentaje de germinaci6n se increment6; sin embargo, para altunos 
clones, el porcentaje de germinaci6n tendi6 a permanecer constante. Adem~s, 
hubo correlaci6n entre el porcentaje de germinaci6n de la semilla y su 
peso. (RA-CIAT) 

0278 
30961 ROA, J.I. 1987. Producci6n de semilla de Stylosanthes capitata cv. 
Capica en la explotaci6n ganadera Altagracia en los Llanos Orientales de 
Colombia. Pasturas Tropicales. Boletin 9(3):50-52. Es., Ii. [CIAT, Apartado 
A~reo 6713, Cali, Colombia] 

Stylosanthes capitata. Cultiva: :. . Producci6n de semillas. Semilla.
 
Floraci6n. PrActicas culturales. Coscc."i. Llnnoa Orientales. Colombia.
 

Se presentan resultados de un programa de producci6n de semilla de
 
Stylosanthes capitata cv. Capica adelantado en una explotaci6n ganadera 
tipica de los Llanos Orientales de Colombia, con el apoyo t~cnico del 
Programa de Pastos Tropicales del CIAT. En 1984 se sembraron 5 heettireas de 
Capica que produjeron 140 kg de semilla preclasificada/ha, la cual sirvi6 
pars aumentar el Area de siembra en los ahos siguientes. En 1985 y 1986 se 
establecieron 26 nuevas hectAreas para producir semilla. La producci6n 
total de semilla derde 1984 hasta 1986 en las 26 ha fue de 10,095 kg. 
Durante los periodos siguientes a la cosecha de semillas, los campos de S. 
capitata fuaron utilizados para pastoreo suplemontario de 8anado bovino con
 
resultados altamente satisfactorios. Se presentan las caracteristicas
 
fenol6gicas de esta leguminosa y algunas recomendapAonvs para el manejo de 
los campos de produccidn de semilla. (CIAT) 

0279
 
30906 SIMAO N. , M.; JONES, R.M. 1986. The effect of storaF~e in cattle dung 
on viability of troical pasture seeds. (Efecto del almaoenamiento de 
semillas d':pastos tropicales en esti~rcol de ganado en su viabilidad).
 
Tropical Grasslands 20(4):180-183. En., Sum. En., 12 Ref., ii.
 
(CPATU/EMBRAPA, Caixa Postal 48, 66.000 ParA, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Axonopus affinis. Trifolium semipilosum. Stylosanthes 
scabra. Semillas. Almacenamiento. Esti6eol. LaGencia. G,.finaci6n. 
Temperatura. Australia.
 

Semillas de las gramineas Brachiaria decumbens y Axonopus affiris y de las 
leguminosas Trifolium semipilosum cv. Safari y Stylosanthes scabra cv. Seca 
se almacenaron en heces de ganado durante 0, 2, 7 y 21 dias a temp. de 10, 
35 y 35/10 grados centigrados (8 h/16 h de fluctuaci6n diurna). Los
 
periodos mas largos y las mayores temp. de almacenamlento disminuyeron
 
notablemente la viabilidad de las semillas de las gramineas y de las 
semillas blandas de las leguminosas, pero tuvieron poco :,fecto en las 
semillas duras de las leguminosas. La supervivencia de as semillas 
susoeptibles fue casi nula despu~s de 21 dias de almacenamiento a las 
temp. mfs altas. (RA-CIAT) 
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0280 
31201 STUR, W.W.; HUMPHREYS, L.R. 1987. Seed production in Brachiaria
 
decumhens and Paspalum plicatulu as influenced by system of residue 
disposal. (Producci6n de semilla ei, Brachiaria decumbens y Paspalum
plicatulum seg(in la influencia del sistema de disposici6n de residuos).

Australian Journal of Agricultural ilesearch 38(5):869-880. En., Sum. En., 
21 Ref., Il. [Dept. of Agronomy & Soil Science, Univ. of New England, 
Armidale, N.S.W. 2350]
 

Brachiaria decumbens. Paspalum plicatulum. Cultivares. Producci6n de 
semillas. Quema. Macollas. Intervalo de corte. Flo-aci6n. Inflorescencias. 
Requerimientos clim~ticos. Australia. 

Pasturas de Brachiaria decumbens cv. Basilisk y de Paspalum plicatulun cv. 
Rodds, establecidas desde hace mucho tiempo en Mt. Cotton (sudeste de
 
Queensland, Australia), se cortaron, secaron en el campo y quemaron, o se 
cortaron y removieron los residuos a finales de nov. o principios de ene., 
para determinar los efectos de estos sJ stemas de manejo en la producci6n de 
semilla. La quema redujo inicialmente la formaci6n de macollas, en 
especial cuando el interralo entre el corte y la quema fue de 7 dias, pero
 
esta diferencia desapareci6 an P. plicatuum cuando habia un intervalo 
largo hasta la iniciaci6n de la floraci6n. Fue evidente un requerimiento de
 
plantas j6venes en las pasturas de P. plicatulum de dias cortos, en las 
cuales la quema o corte tardio retrasaron la iniriaci6n de la floraci6n 11 
dias, en compsraci6n con la defoliaci6n temprana. Ocurrieron fuertes 
efeoctos ccrnpunsatorios y jerdrquicoa en los componentes del rer.dimiento de 
semilla, y el rendimiento de semilla fue similar en los tratamientos de 
corte o quema, excdpto per una oisminuci6n del 23 por ciento er. P.
 
pliatulum de corte tardio. B decumbens defoliada tardiamente produjo 31 
por ciento mAs semilla que iaF pasturas defoliadas tempranamento, debido 
principalmente a la disniiuci6ii del no. de espiguillas/racimo (rama). La 
quema aument6 ligeramente la sincrordzaci6n de la protuberancia de la 
inflorescencia en P. plicatulum y redujo el volcamiento del oultivo, aunque 
en un expt. subordinado con P. plicatulum, el volcamiento se relacion6 
positivamente con el nivel de suministro de N y no con el tratamiento de 
defoliaci6n. (RA-CIAT)
 

0281
 
27531 WILAIPON, B. 1987. Thu grazing management of Verano stylo swards 
grown for seed production. (El ',anejo del pastoreo de pasturas de 
Stylosanthes hamata cv. Verano cultivadas para producci6n de semilla). In
 
Khon Keen University. Faculty -f Agriculture. Thailand. Pasture Improvement 
Project. Annual Report 1978. Kt:on Keen, Thailand, pp.102-103. En. 

Stylosanthes hamata. Cultivares. Past-reo. Aanejo del pastoreo. Producci6n 
de semillas. Epoca lluviosa. Tailasdia. 

En la Facultad de Agriciiltura de la U. d& Khon Kaen (Tailandia), se 
estudiaron los efectos del pastoreo en la producci6n de semJIllas de 
Stylosanthes hamata cv. Verano. Se cont6 como factor favorable para la 
producci6n de semilla el clirsa nonz6n del nordeste del pals. Se hizo un 
muestreo al azar en bloqueg con 6 repeticiones; los tratamientos 
individuales se realizaron en Areas oe 40 x 40 m, dlispuestas en 2 filas, 
Se hicieron 4 tratamientos exptl: a) testigo o no pastoreo; b) pastoreo en 
estaci6n temprana (14-26 Julio/1978); c) pastoreo de estaci6n iedia 
(27 julio-8 ago./1978 y d) pastoreo de estaci6n tardla (9-21 ago./1978).


So permiti6 el acceso de ganado nativo para el pastoreo on cada peiodo.
La producci6n total de semilla se determir,6 cosedindola totalmente en 9 

reas (50 x 50 cm) y al azar en una sola en feb. de 1979. La produceci6n 
total de semillas (g/metro cuadrado) de Verano fueron pars a) 19.6; b) 
19.6; c) 27.1 y d) 24.2. Los tratamientos de pastoreo no afectaron ha 
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producci6n do semilla, debido posiblemente a las iluvias caldas en la 
estaci6n hdmeda, lo que permiti6 que las plantas se recuperaran y 
realizaran un adecuado crecimiento antes que la estac16n hfimeda finalizara. 
(CIAT) V6ase ademds 0215 0288 0294 0297 0324 0334 0339 0393 

D05 Caracteristicas Agron6micas
 

0282
 
30281 AHMED, B. 1987. Selecting suitable pasture species for sheep in
 
Tobago. (Selecci6n de especins forrajeras apropiadas para ovejas en 
Tobago). in Woikvbop on Sheep Management in Tobago, Tobago, 1987.
 
Proceedings. Triotdad and Tobago, Ca,.bbean Agricultural Research and
 
Development Institute. pp.26-30. En.
 

Cynodon dactylon. Cynodor plectostachyus. Chrysopogon. Macroptilium
 
atropurpureum. Neonotonia wightii. Terannus. Ztylosantl-s. Leucaena. 
Adaptacion. Calidad del forraje. Trinidad y Tobago.
 

Se resumen la localizaci6n Feogr~fica y las condiciones ecol6gicas de la
 
isla de Tobago y se menciona la existencia de aprox. 10,000 ovejas y
 
cabras, is cuales pa; torean en la vegetaci6n natural que incluye Axonopus
 
compressus. En vista de la baja calidad de las pasturas de Is isla, se
 
propone la selecci6n de especies forrajeras altamente productivas y
 
adaptables come prioridad para cualquier programa de mejoramiento de
 
pasturas. Se analizan y discuten los distintos criterios que deben tenerse
 
en cuenta para lp selecci6n de especies forrajeras: produrcividad,
 
adaptabilidad y calidad alimenticia. Con base on el anilisis de los
 
factores anteriormente mencionados, se incluye un cuadro con las
 
caracteristicas genes'ales de algunas especies forrajeras recomendadas pars
 
pastoreo de ovejas on Trinidad a saber: Cynodon dactylon, C.
 
plectostachyus, Chrysopogon, Macroptilium atropurpureum, Nconotcnia 
wightii, Teramnus, Stylosanthes y Leucaena. (CIAT) 

0283 
30944 ALVIM, M.J.; BOTREL, M. DE A.; NOVELLY, P.E. 19V6. Producao de 
gramineas tropicais e teaperadas, irrigadas na 6poca da seca. (Producci6n 
de gramineas tropicales y te.npladas, con riego en la 6poca seca). Revista 
da SocJedade Brasileira do Zootecnia 15(5):384-392. Pt., Sum. Pt., En., 19 
Ref., Ii. [EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite, Rodovia-
M7 133, Caixa Postal 36.155, Coronel Pacheco-MG, Brasil] 

Pennisetum purpureum. Panicum maximum. Setaria sp*hacelata. Brachiaria 
mutica. Brachiaria decubens. Brachiaria ruziziensis. Chloris gayana.
 
Lolium multiflorum. Avena sativa. Cultivares. i;vsIvaci6n. Riego. Epoca 
seca. Rendimiento. Materia sea. Contenido de proteinas. Epoca iluviosa.
 
Brasil.
 

Se realiz6 un estudio en el Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite,
 
Coronel Pacheco (Minas Gerais, Brasil), en un Inceptisol ali.vlal de 
tierras bajas, en el cual se compararon 11 gramineas perennes tropicales y
 
subtropicles, 2 gramineas anuales templadas y una mezla de estas filtimas,
 
con riego durante la estaci6n seca. Los rendimientos anuales totales de MS
 
(kg/ha/aio) fueron: Pennisetum purpureum 32,978; Panicum maximum cv. 
Coloniao 23,890; P. maximum cv. Makueni 22,993; Setaria sphacelata cv. 
Narok 19,951; S. sphacelata cv. Nandi 19,246; S. sphacelata cv. Kazungula 
19,058; Brachiaria mutica 17,410; B. decumbens 16,437; B. ruziziensis
 
10,913; P. maximum cv. Green Panic 10,535 y Chloris gayana cv. Calide 9256. 
Los rendimientos de HS durante la estaci6n seca fueron, reap., 28.9, 27.7, 
32.3, 35.2, 42.5, 38.9, 33.0, 33.0, 8.5, 21.4 y 10.8 por ciento de la
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producci6n anual. Los rendimientos de HS de Lolium multiflorum cv. 
Comercial y Avera sativa cv. Suregrain y sus mezelas fueron 5673, 4732 y 
5518 kg/ha, resp. La PC de las gramineas tropicales oseil6 entre 
8.3 -11.4 por ciento en la estaci6n seca y entre 8.0-10.3 per ciento en la
 
6poca lluviosa. El contenido de proteina rue menor para B. mutica y mayor
 
para S. sphacelata. Las granineas templadas presentaron contenidos de PC de
 
17.5, 16.6 y 17.3 por ciento para L. multiflorum, A. sativa y la mezola,
 
resp. (RA-CIAT)
 

0284
 
30921 BAZILL, J.A.E. 1987. Evaluation of tropical forage legumes under 
Pinus caribaea var hondurensis in Turrialba, Costa Rica. (Evaluaci6n de 
leguminosas forrajeras tropicales bajo Pinus caribaea var. hondurensis en 
Turrialba, Costa Rica). Agroforestry Systems 5(2):97-108. En., Sum. En.,
 
Es., 28 Ref., Il. [Oxford Forestry Inst., South Parks Road, Oxford OX13RB, 
UK]
 

Cajanus cajan. Canavalia ensiformis. Controsema brasilianum. Centrosema
 
macrocarpum. Centrosema pubescens. Codariocalyx gyroides. Desmodium 
heterocarpon. Desmodium heterophyllum. Desmodium intortum. Desmodium 
ovalifolium. Demodium uncinatum. Flemingia congesta. Galactia striata.
 
Neonotonia widitii. Lablab purpureus. Macroptilium atropurpureum. 
Stizolobium. Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes 
hamata. Stylosanthes humilis. Vigna unguiculata. Evaluaci6n. Sombrio. Luz.
 
Adaptaci6n. Persistencia. Sistemas silvipastoriles. Tr6pico h6medo. Estr6s
 
hidrico. Recursos gen~ticos. Costa Rica. 

Se sembraron especies diversas de leguminosas forrajeras en Turrialba,
 
Costa Rica, en pareelas al descubierto y bajo una cobe:-Aura uniforme de
 
Pinus caribaea var. bondurensis con Area basal de 30 metros cuadrados/ha. 
El nivel medio de iluminaci6n bajo los pinos era 18 por ciento del nivel a 
pleno sol. Despu6s de 19 meses las especies que mostraron buena
 
adaptaci6n a la scmbra fueron Centrosema spp., Desmodium spp., Flemingia
 
congesta y Galactia :triata. Especies de bajo rendimiento en la sombra 
fueron Stylosanthes spp., Indigofera hirsuta, Cajanus cajan y Stylozobium 
sp. La plants anual Canavalia ensiformis creci6 bier, bajo sombra, como 
tambi~n 1o hicieron Lablab purpureus y Vigna unguiculata. Se sugiere
 
investigar las especies mencionadas como bien adaptadas al sombrio para
 
uso en sistemas silvipastoriles. Se presentan recomendaciones sobre
 
colecciones de germoplasma, metodologia de evaluaci6n e investigaci6n para
 
el desarrollo de sistemas silvipastoriles. (RA)
 

0285 
29251 BEREAU, M.; BOULET, R.; '"-AS, Y. 1984. P6rennit6 des prairies a 
Digitaria swazilandensis en C ..i. (Pevennialidad de pasturas de Digitaria 
swazilandensis en Guayana Fray.. . In Reunion Tnterinstituts INRA, 
ORSTOM, GERDAD, Cayenne, Suzini, :981. Prairies guyanaises et elevage 
bovin. Resultats preliminaires. Paris, France, Institut National de la 
Racherde Agroncmiqu:e. Colloques de l'INRA no.2 4. pp.219-231. Fr., Sum. 
Fr., En., 5 Ref. [INRA, Station de Recherches sur les Systemes Agraires et 
le D6veloppement, B.P. 739, 97300 Cayenne, Guyane Francaise] 

Digttaria swazilandensis. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Suelos. Clima. 
Rendimiento. Materia seca. Riego. Requerimientos hidricos. Pastoreo. Tasa 
de carga. Guayana Francesa. 

Se estudi6 una pastura de Digitaria swazilandensis en 4 tipos de suelos 
caracteristicos de Guayana Francesa, y bajo pastoreo por ganado bovino. La 
relaci6n entre el rendimiento de forraje y las condiciones del suelo mostr6 
la importancia de variaciones laterales en el r6gimen hidrico del suelo. La 
contribur'.(e] especiflca de los principales componentes botAnicos al
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rendimiento plantea el problema de la adaptaci6n de D. swazilandensis a 
diferentes suelos. (RA-.CIAT)
 

0286
 
30246 BISHOP, H.G.; WALKER, B.; LUDKE, D.H.; RUTHERFORD, M.T. 1985.
 
Aeschynomene - a legume genus with potential for the Australian tropics. 
(Aeschynamene - un g~nero de leguminosa con potencial para el tr6pico 
Australiano). In International Grassland Congress, 15th, Kyoto, Japan,
 
1985. Proceedings. Japan, Science Council of Japan ano Japanese Society of 
Grassland Science. pp. 160-161. En., Sum. En., 4 Ref. 

Aeschynomene indica. Aeschynomene americana. Pastoreo intensivo.
 
Macroptilium atropurpureum. Setaria sphacelata. Praderas mixtas. 
Persistencia. Tasa de carga. Novillos. Accesiones. Evaluaci6n.
 
Fertilizantes. P. Rendimiento. Materia seca. Cultivares. Australia. 

Se presentan los resultados de un trabajo exptl. realizado con Aeschynomene
 
spp. Estas especies se han identificado como un grupo promisorio de 
leguminosas adaptadas a suelos con problemas de inundaci6n estacional en
 
la costa central h6meda de Queensland (Australia). Cerca de Mackay (1470 mm
 
de precipitaci6n prom. anual), el coirponente leguminosa de pacturas de
 
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro/Setaria sphacelata var. seri-ea cv.
 
Kazungula en suelos sol6dicos adecuadamente fertilizados, no persisti6 en
 
ceondiciones de pastoreo intensio,(2.5 y 2.0 novillos/ha) mientras que la
 
loguninosa nativa Aeschynomene :.ndica persisti6 y dio rendimientos hasta de
 
1401 kg/ha. Con tasas de carga bajas el cv. Siratro persisti6, en tanto
 
que la frecuencia y el rendimiento de A. indica fueron insignificantes.
 
Despu~s de un programa de evaluaci6n e introducci6n se liber6 A. americana 
CPI 58491 en 1983 como el cv. Glenn. Esta leguminosa anual es apropiada 
para muchos suelos, pero es particularmente valiosa en suelos con problemas
 
do inundaci6n estacional. Se establece fIcilmente, so regenera bien y 
compite efectivamente con otros pastos y leguminosas sembrados en
 
condiciones de pastoreo de verano moderado a intensivo. Responde bien a la
 
adici6n de P, es ficilmente rcnsumida por el ganado y la semilla se 
dispersa por el animal en pastoreo. (RA-CIAT) 

0287
 
27522 BRAY, R.A.; JONES, R.J.; PROBERT, M.E. 1984. Shrub legumes for forage
 
in tropical Australia. (Leguminosas arbustivas para forraje en Australia
 
tropical). In Craswell, E.T.; Tangendjaja, B., ed. Shrub legumes in
 
Indonesia and Australia. Canberra, Australian Centre for International
 
Agricultural Research. pp.33-38. En., 18 Ref. (Div. of Tropical Crops &
 
Pastures, Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization, 
Cunningham Laboratory, St. Lucia, Qld. 4667, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Arbolez forrajeros. Germoplasma. PrActicas 
culturales. Manejo de praderas. Toxicidad. imosina. Fitomejoramiento. 
Valor nutritivo. Producci6n animal. Microorganismos. Australia. 

Se revisan los trabajos que se han realizado en la Estaci6n de 
Investigaci6n de Pasturas en Lansdown (Queensland, Australia) sobre el
 
potencial de leguminosas arbustivas para forraje, con 6nfasis en Leucaena
 
leucocephala. Se discuten las fuentes genticas de L. leucocephala, 
establecimiento y manejo agron6mico de la especie, problemas toxicol6gicos 
y Lnfoques que se han adoptado para superarlos (manejo, mejoramiento 
gen~tico de var. bajas en mimosina y uso de microorganismos del rumen), 
valor alimenticio y producci6n animal. Se discuten las prioridades de
 
investigaci6n futura relacionadas con la caracterizaei6n y explotaci6n de
 
las colecciones de germoplasma existentes, la eliminaci6n del problema de
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toxicidad, la definici6n de sistemas de producci6n, estudios sobre 
nutricl6n de plantas y estrategias de producci6n de semilla. (CIAT)
 

0288
 
29875 CAMERON, D.G. 1986. Tropical and subtropical pasture legumes. 12.
 
Puero (Pueraria phaseoloides): a much underused legume. (Leguminosas
 
forrajeras tropicales y subtropicales. 12. Pueraria phaseoloides, una
 
leguminosa subutilizada). Queensland Agricultural Journal 112(5):227-230.
 
En., Sum. En., Il.
 

Pueraria phaseoloides. Adaptaci6n. Botanica. Clima. Suelos.
 
Establecimiento. Pastorco. Fertilizantes. Valor nutritivo. Insectos 
perJudiciales. Producci6n de semillas. Australia. 

Se presenta una breve reseha sobre Pueraria phaseoloides y su potencial 
para Australia. Se revisan aspectos sobre su historia, descripoi6n
 
botfnica, cv., adaptaci6n a clima y suelos, establecimiento, manejo
 
(pastoreo, fertilizaci6n y control de malezas), productividad, valol.
 
alimenticio, plagas (Maruca testulalis, Lampides boeticus, Heliothis spp.)
 
y su control y producci6n de semilla. (CIAT)
 

0289
 
30955 ECHEVERRI, J.D.; GOMEZ-CARABALI, A.; PIZARRO, E.A.; FRANCO, L.H.
 
1987. Evrluaci6n agron6mica de accesiones de Leucaena en el Valle del
 
Cauca, Colombia. Pasturas Tropicales. Boletin 9(3):25-29. Es., Sum. En., 16 
Ref.
 

Leucaena leucocephala. Loucaena diversifolia. Leucaena pulverulenta. 
Leucaena shannonii. Accesiones. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca. 
Cortes. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Colombia.
 

Se determinaron la producci6n de MS, el valor nutritivo y el contenido de 
imosina de 20 accesiones de Leucaena del banco de germoplasma del CIAT. 
Las accesiones evaluadas comprendieron 14 de L. leucocephala, 4 de L.
 
diversifolia, 1 de L. pulverulenta y 1 de L. shannonii. Las accesiones se 
sembraron en un Mollisol en e1 Instituto Colombiano Agropecuario en 
Palmira, Colombia (1000 m.s.n.m, 1095 mm de precipitaci6n pr'jm. anual y 24 
grados centigrados de temp. media anual). Se utiliz6 un diseho de bloques 
al azar con 3 repeticiones. Cada bloque consisti6 de 20 rarcelss de 10 
plantas cada una, sembradas a 1.5 m entre plantas y 2 C. m entre hileras. A
 
los 180 d ar despu6s del transplante, las plantas recibieron un corte de 
uniformizaci6n. Cada 8 semanas se hicieron evaluaciones de producci6n 
total de MS de las fracciones fina y gruesa, altura de planta y no. do 
rebrotes. En las 6pocas seca y himeda se determinaron el contenido de PC, 
la DIVMS y el contenido de mimosina en las 7 accesiones de mejor 
comportamiento. Despu6s de 10 cortes se encontr6 que la mayor producci6n 
de MS/corte (2040 mds o menos 80 kg/ha) se obtuvo en las accesiones de L.
 
leucocephala CIAT 17467, 17475, 17488, 17491, 17495, 17498 y 17502 (cv. 
Cunningham). La producci6n de MS de las fracciones finas de la plants fue 
superior a la de las fracciones gruesas, demostrando una correlaci6n 
negativa (r = - 0.42*0) entre la producci6n de MS de la planta entera y la 
proporci6n fracci6n fina/fracei6n gruesa. El no. prom. de rebrotes/plants 
se increment6 de 12 en el primer corte a 42 en el d6cimo corte. El
 
contenido de PC en las 7 accesiones sobresalientes vari6 entre 21.3-28.7 
por ciento pars las fracciones finas y 7.3-10.1 por ciento para las 
fraceiones gruesas. En el periodo de min. precipitaci6n, los valores prom. 
pars la DIVMS fueron de 54.9 mds o menos 2.9 y 32.6 mAs o menos 1.8 pars 
las fracciones fins y gruesa, resp. El contenido de mimosina en las 
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fracciones gruesas fue 6 veces mAi bajo quo el do las fracciones finas de 
la planta. (RA-CIAT)
 

0290
 
30293 FRANCO F., R.; QUI9ONES R., R.; CORTIZA C., R. 1986. Evoluaci6n
 
zonal de doce gramineas tropicales bajo condiciones de secano. Revista de
 
Producci6n Animal 2(2):111-116. Es., Sum. Es., En., 16 Ref.
 

Cynodon dactylon. Panicum maximum. Chloris gayana. Cynodon nlemfuensis.
 
Digitaria decumbens. Cenchrus ciliaris. Cultivares. Evaluaci6n. Cortes.
 
Rendimiento. Materia seca. Fertilizante,. N. P. K. Epoca seca. Epoca
 
liuviosa. Sequia. Contenido de proteinas. Cuba. 

En un suelo arenoso de la Empresa Pecuaria El Tabl6n, Provincia de Cien
 
Fuegos (Cuba), se evaluAron bajo corte durante 1 aho, 12 gramineas 
tropicales: Cynodon dactylon (ev. Bermuda flo.1 y No.2, Bermuda de corte y
 
Bermuda Alicia), Panicum maximum (ev. Comin y Guinea No.37), ChlorJs
 
gayana, Cynodon nlemfuensis (Jamaicano), Digitaria decumbens (Coman y PA
32), Cenchrus ciliaris (Biloela y Formidable). Las parvelas no recibieron
 
riego y se fertilizaron con 250, 90 y 250 kg de NPK/ha/afio, resp. Se
 
utiliz6 un diseho de bloques al azar con 3 repeticiones. El rendimiento
 
total de MS/ha/aBo fue: C. dactylon 18.25, 12.77, 12.95 y 11.39; P. maximum
 
16.03 y 8.38; C. gayana 15.69; C. nlemfuensis 14.19; D. decumbens 11.10 y
 
13.87; C. ciliaris 13.47 y 6.88, resp. Se detect6 diferencia significativa 
(P menor que 0.05) entre especies. El pasto mAs ef,ctivo en cuacto a 
cantidad y calidad fue C. dactylon Bermuda Cruzada No.1; tambidn mostraron 
resultados favorables P. maximum cv. ComOn, C. gayana y C. nlemfuensis cv. 
Jamaicano. Se sugiere estudiar los pastos del g6nero Cynodon en 3xpt. a 
largo plazo debido a su buen comportamiento en etas condiciones. (RA) 

0291
 
29899 EL KING Grass, forraje de alta produci6n. 1984. Revista Nacional de
 
Zootecnia 1(I):9-13. Es., I1.
 

King grass. Botnica. Siembra. Establecimiento. Fertilizantes. N.
 
Producei6n de forraje. Altura de corte. Rendimiento. Composici6n quimica. 
ruba.
 

Se reseian brevemcnte aspectos de King grass, con referencia especial a 
resultados de trabajus en Cuba. Ce revisan aspectos sobre su origen e
 
introducci6n en Am6rica y Cuba, doscripci6n bot~nira y siembra y
 
establecimiento, con 6nfasis en la selecci6n del &rea, preparaci6n del
 
suelo, siembra, establecimiento, fertilizaci6n y composici6n qutmica del 
pasto. Se discuten 2 factores que afectan la composici6n quimica de King 
grass: edad y altura de corte. (CIAT)
 

0292
 
30941 MAYER, L.; CHANDLER, D.R.; TAYLOR, M.S. 1986. Lab-Lab purpureus. A
 
fodder crop for Botswana. (Lablab purpureus. Un cultivo forr.jero para
 
Botswana). Bulletin of Agricultural ResCLrch in Botswana no.5:37-48. En., 
Sum. En., 13 Ref.
 

Lablab purpureus. Adaptaci6n. Sequia. Rendimiento. Materia seca. Producci6n 
de semillas. Contenido de proteinai. Contenido de minerales. Cosecha. 
Requerimientos nutricionales (plantas). Valor nutritivo. Botswana. 

Se presentan varios aspectos de la investigaci6n y cl desarrollo on la 
producci6n y utilizaci6a de Lablab purpureus dentro y fuera de Botswana. En 
aios recientes la planta ha mostrado una considerablemente tolerancia a la 
sequla en este pals, y ha producido por encima de todas las expectativas,
 
a~n con menor precipitaci6n que la sugerida neesaria por la literatura.
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Debido a su habilidad para superar en rendimiento a cultivos 
tradicionales, particularmente en estaciones secas, y a su alto valor 
nutritivo, esta leguminosa forrajera es de gran importancia para Botswana.
 
Los agricultores de Areas rurales, donde se ha cultivado con 6xito, ya
 
muestran un interts marcado en 61. Se sugiere dirigir los esiuerzos hacia
 
el conocimiento Jel potencial de esta leguminosa. (RA-CIAT)
 

0293
 
29207 MZAMANE, N.; AGISHI, E.C. 1986. Lesmodium velutinum (Willd) D.C.: a 
promising leguminous browse shrub of Nigeria's savannas. (Desmodium 
velutinum: una leguminosa arb6rea de ramoneo promisoria de las sabanas de
 
Nigeria). PGRC e ILCA Germplasm Newsletter no.12:24-26. En., Sum. En., 4
 
Ref. [National Animal Production Research Inst., Ahmadu Bello Univ., P.M.B. 
1096, Shika, Zaria, Nigeria]
 

Desmodium volutinum. Morfologla vegetal. Floraci6n. Distribuci6n 
geogrvfica. Establecimiento. Siembra. Rendimiento. Materia seca. Contenido 
de proteinas. Contenido de minerales. Valor nutritivo. Nigeria. 

Se presentan diversos aspeLtos de Desmodium velutinum, una leguminosa 
arb6rea con potencial forrajero para las sabanas de Nigeria. Se irlorma 
sobre morfologia, fenologia, ecologia, establecimiento, rendimitnto de M
 
y valor nutritivo. D. velutinum es una especie crecta y de buena
 
palatabilidad por el ganado. Su contenido de PC es de 21.6-23.9 por
 
ciento, comparable al de Leucaena leucocephala. (CIAT) 

0294
 
29845 PERALTA M., A.; RAMOS S., A.; ENRIQUEZ Q., J.F.; LOPEZ N., J.;
 
AQUINO, A.C. DE; PALOMO S., J.; CORDOVA B., A. 1987. Pasto Ilanero 
Andropogon gayanus Kunth. Una alternativa para el tr6pico de Mxico. 
Veracruz, M6xico, Secretaria de Agricultura y Recursos HidrAulicos.
 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. Follcto
 
Thcnico no.2. 17p. 11 Ref., Il. 

Andropogon gayanus. Cultivares. Adaptaci6n. Morfologia vegetal. 
Caracteristicas agron6micas. Establecimiento. Siembra. Fertilizaci6n.
 
Control de malezas. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. 
Producci6n de forraje. Rendimiento. Materia sece. Valor nutritivo.
 
Producci6n animal. Praderas mi;t-s. Manejo del pastoreo. Producci6n de 
semillas. M6xico. 

Se mencionan el origen y ia adaptaci6n de la graminea forrajera Andropogon 
gayanus, y se describen sus principales c.racteristicas morfol6gicas y 
agron6micas. Adem~s, ae incluyen algunas recomerlaciones prActicas para su 
establecimiento (preparaci6n del terreno, 6poca y distancias de siembra, 
cantidad de semilla, fertilizaci6n y control de malezas). Por otra parts,
 
se destaca que este pasto estA libre del ataque de plagas y enfermedades de 
importancia econ6mica. Se suministran datos de producci6n de forraje 
obtenidos en varias localidades del tr6pico de M6xico, e informaci6n 
general sobre su valor nutritivo y producci6n animal. Se dan 
recomendaciones generaes sobre manejo del pastoreo y produoci6n de
 
semilla. (CIAT)
 

0295 
30960 RAMIREZ P., A. 1987. Nuevas pasturas para los Llanos colombianos. 
Pasturas Tropicealeu. Boletin 9(3):48-49. Es., 3 Ref. [CIAT, Apartado Afreo 
6713, Cali, Colombia] 

Centrosema acutifolium. Brachiaria dictyoneura. Brachiaria brizantha.
 
Cultivares. Adaptaci6n. Morfologla vegetal. Rendimiento. Materia sece. 
Producci6n de came. Aumentos de peso. Llanos Orientales. Colombia. 
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Se .Jnforma breventente sobre el origen, adaptaci6n. mnrfologia y 
productividad de la leguminosa forrajera Centrosema acutifolium cv.
 
Vichada, y las gramineas Brachiaria bi'i7antha cv. La Libertad y B. 
dictyoneura cv. Llanero. Estos cv. fueron liberados comercialmente por el
 
Instituto Col1mbiano Agropecuario en 1987, despues de varlos ahos de 
investigaci6n. Lo.5 nuevo Lateriales presentan excelentes caracteristi;%a!. 
de adaptaci6n y produelividad en las condiciones de saana (cv. Vichada y 
Llanero) y piedemonte (,. La ibortad) en los Llanos Orienta;es de 
Colombia. (CIAT) 

0296
 
30990 SALAZAR, R. 1986. I.euuaena dversifolia y Leucaena leucocephala en 
Costa Rica. Slvoenergia no.18:1-4. Es., 3 Ref., Il.
 

Leucaena leucocephala. Leucaena diversifolia. Evaluaci6n. Ensayos 
regionales. Rendimiento. Ceecimiento. Costa Rica.
 

Se mencionan lop usos de Leucaena leucocephala y L. diversifo?ia en Costa 
Rica y los resultados de crecimiento y rendimiento (e oicns especies 
durante 6 ahos de estudio en 2C jitics de este pals (alt. de 0-1200 
m.s.n.m., temp. media anual de 20.0-29.9 grados centigrados y 1635-34$3 mm 
de prectpitaci6n media anual). Los contenidos de P, K y MO del suelo hasta 
40 cm de profundidad eran bajoj c i la mayoria de los sItios y el pH mayor 
que 5.5, y los suelos de textura arcillosa, franca o franeo-arcillosa. con 
drenaje superficial libre. Se concluy6 que ambas especies resultan
 
promisorian en Costa Rica, si se cultivan en ritios s.n problemas de 
acidez, drernaje y compactacitn, y n zonas con estaclones secai oien 
definidas. Se renomienda sembrar L. leucoiephala a elevaciones menores de 
800 m y L. elversifolia a alturas superlores, obteni6ndose buenos 
resultados hasta 120J m.s.n.m. Amb-2s se pveden utilizar como culti'os 
solos, como sombra de caf6, en asoci, c16n con otros cultivos, en linderos 
y como rompejientos. Adems, se obcerv6 que a menor densidad de siembra se 
obtuvo uyor no. de ejes/Arlol, lo cual muestra el potercial de esta 
especie para la producci6n de poates. Finalmente, oe recemienda semaha 
estas 2 especies a 2.0 x 2.0, 2.5 x 2.5 y posiblemente a 1.0 x 2.0 m, 
resp.. en plantaciones pura- para producir leha y poctes. Para sorbr, 
en
 
cafetales, se puede sembrar a 5.0 x 5.0 m. (CIAT)
 

0297 
29900 M.1NG,M.; HERNANDEZ, I.; HERNANDEZ, C.A. 1987. Neonotonia wightii 
(Wight & Arn.) Lackey. Pastos y Forrajes 1011):1-21. Es., Sum. Es., En., 90 
Ref. (Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes lndlo Hatuey, Perico, 
Mati nzas, Cuba] 

Neonotonia wightii. Taxonomia. Morfologia vegetal.. Distribuci6n geogrAfica.
 
Adaptaci6n. Clina. Suel03. Cultivares. Rhizobis. Fijaci6n de N.
 
Enfermedades y pat6geuoj. Insentos perjudiciales. Producci6n de semillas. 
Tratamiento de semillas. Siembra. Establecimiento. Praderas -Ixtas. Banco 
de proteinas. Maneo de praderas. Nutrici6n vegetal. lendim-.ento. Materia 
seca. Valor nutritivo. Producci6n animal. Aumentos de pesc. Cuba. 

Se revisan diversos aspectoz, de Neonotonla wightil, con ruferencia especial 
a las investigaoiones que so han realizado en Cuboi. Se discuten su 
taxonomia, caraceristicas morfol6gicas, origen, discribuei6n, adaptaci6n y 
var. Se analtza su relaci6n con RhIzobium y la fijecifn de N. Se presentan
 
sus principales plagas (Liab-otica balteata, Andrector ruficornis, 
Pilocrosis lauralfs, P. hespirialis y Anticarsis gammatilis) y enfermedades 
(Corti!,i , sp., Alternari. sp. y hhtzoetonia solani). Se revisan aspectos 
sobre pruducoci6n de semilla, tratamiento de la mitua, cultivo asociado con 
gramineas, manejo pars establecimieno, renovaci6r, do pasturas, valor 
nutricional y produeci6n animal. Con base en la experiencia acumulada en 
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el pals, se dan recomendaciones pare el uso de N. wightii como banco de 
proteina para complementar pastes de g-amineas 1) en condiciones de rieGo
 
para producci6n lechera, 2) en condiciones de secano para pz >dccci6n 
lechera y 3) en condiciones de -ecano para crecimiento y ceba de bovinos. 
(CIAT)
 

0298
 
30920 THRO, A.M.; SHOCK, C.C. 1987. Performance of subtropical forage 
legumes in Louisiana, south-certral USA. (Comportamiento de leguminosas
forrajeras subtropicales en Louisiana, centro-sur de EE.UU). Tropical
Agriculture 64(4):297-304. En., Sum. En., 24 Ref. [Dept. of Agronomy, 
Louisiana Agricultural Experiment Station, Louisiana State Univ.
 
Agricultura. Center, Baton Rouge, LA 70803-2110, USA]
 

Aeschynomene americana. Aeschynomene falcata. Alynicarpus vaginalis. 
Ind.gofer-a hirsuta. Lablab purpUreus. Macroptilium lathyreides.
 
Necroptilium atropurpuruum. Arachis glabrata. Vigna unguiculata. Vigna 
luteola. Vigna parkeri. Stylosanthes humilis. SLylosanthes guianensis. 
Stylosanthes scaLra. Centrosema pubeccens. Deumodium 2anum. Desmodlun 
heterocarpon. Desmoolum intortum. Ga-Lactia ,triata. Leucaena leucocephala. 
Lotononis bainesii. Lespedeza striata. Neonotonia wightil. Rhynchosia 
minima. Accesiones. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Cultivares. Rendimiento. 
Materia seca. Digestihbilidad. Contenido do fibra. Contenido de proteTnas.
 
Relaci6n hoja-tallo. EE.UU. 

Se evaluaron 27 especies forrajeras subtice icales en cuanto a pcrs! stencia, 
producci6n y ca idad de forraje en 2 sJtlo: (lat. 29 grades 50 min N y 30 
grades 50 min N) en Louisiana, EE.UU. Lr leguminosa anual Macroptilium 
lathyroides present6 los mayores rendimentos de forraje !n el aho de 
siembra en un sitio en Area montafosa. Aeschynaijene americana tuvo los 
mayores rendimientos en el delta del rio t4]ssissippi y los mayores 
rendimientos de planta3 autopropagadas en ambos sitios en el segundo afo. 
Las leguminosas peronnes Aesohynomene falcatz, Arachis glabrata, Desmodium 
canum, D. intortum, D. uncinatum, Lotonon.is bainesii y Vigna parkeri 
sobrevivioron a las temp. do invierno de -13 grados ,entigrados. Entre 
6stas, 
las mds vigorosas fueron D. canum, D. intortum y D. uncinatum. Se
 
requiere investigaci6n sobre manejo y valor 
ccon~nico de A. americana, M. 
lathyroides y Desmodium app. en sistaas de producci6n de forraje-g .nado en 
el centro-sur de EE.UU. (RA-CIAT) 

0299
 
30245 10PfRK-11GARM, A. 1985. Khon KaEn stylo: the first commercial cultivar 
of pasture legume in Thailand. (Stylosanthos humilis cv. Khon Keen: el
 
primer cultivar comercial de una leguminosa forrajera en Tailandia). In 
Interratonal Grassland Congress, 15th, Kyoto, Japan, 1985. Proceedings. 
Japan, Science Council of Japan and Japanese Society of Grassland Sciernce. 
pp.32e-329. En., Sum. En., 7 Ref. 

Stylosanthes humilis. Cultivares. Evaluaci6n. Selecci~n. Colletotrichun 
gloeosporioides. Resistencia. Rendimiento. Materia seca. Pastoreo. 
Persistencia. Densidad de siembra. Estabecimiento. Tailandia. 

Durante 1976-82 se realizaron varios expt. pare evaluar e identifloar la 
leguminosa forrajera que pudiera reemplazar ; Stylosanthes humilis 
utilizada en un programa de mejoramientu de pastures pare el nordeate Ge 
Tailandia. Se selecci,,nb y se purific6 un lotr de Eemilla de S. humilis 
CPI 61674 introducia de Austr'ilia, a trav6s de 2 cileos de mtodo de 
s'lecci6n masal en la U. de Khon Keen. Esta accesi6n se evalu6 en verios 
aspectos agron6micos, con 6nfasls en resistencia a la antraencsis, 
tolerancia a pastoreo intensivo y persistencia bajo las condiciones d
manejo locales. Los principalec resultados de las evaluaciones indicen que 
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S. humili. CPI 61674, cuando se compar6 con los cv. 
Townsville o Verano, 
fue mds resistente a la antracnosis. La densidad de plantas en dreas de 
pastoreo de las localidades fue conside-ablemente alta y ce increment6 con 
los ahos. En diferentes ambientes y condiclone- de manejo, esta acces16n 
present6 un rendimiento do HS forrajera entre 1.0-7.2 t/ha. Terniendo en 
cuenta los resultadoo satirfaetorios obtenidos durante 7 anoc, s liber6 S. 
humilis CPI 61674 a comienzos de 19814 como el primer cv. cosercial de 
leguminosa fo'rajera en Tailandia ron el n4nbrH Fhon Kaen Stylo. (RA-CIAT) 

0300
 
30998 WONG, C.C.; SIHARUDIN, M.A.M. 1986. Forage productivity of three
 
fodder shrubs in Malaysia. (Productividad do forraje de tirs arbustos
 
forrajeros en Malaysia). 
 MARDI Research Bulletin 14(2):178-188. En., Sum.
 
Mal., En., 26 Ref., 11. [Livestock Retearch Division, MARDI, Serdang,
 
Selangor, Malaysia]
 

Gliricidia sepium. Leucaeria l'.ucoccphaa. Manihot eseulenta. Pennisetum 
purpureum. Arboles forrajeros,. Producecin do forrajo. Fertilizantes. N.
 
Rendimiento. Materia eca. Digestibilidad. Intervalo de corte. HCN.
 
Contenido de minrzleo. Malay:sia.
 

Se evalu6 la prcducci6n do forraje do 3 arbus;toi, (Gli!'icidia sepium,
Leucaena leueoceoaia y Maruihot esculenta) Junto con Ponnisetum purpureum 
(testigo), con y vin fertilizaci6n nitrognada, a intervalos de corte de 4, 
8 y 12 semanas. P. purpureum produjo la mayor cantidad de forraje (15.6 t 
de MS/ha/afo), soeguido por M. esculentL (6.2 t/ha/aho), L. leucocephala
(5.5 t/ha/ao) y G. sepium (2.1 t/ha/a?o). Los rendimientos de MS
 
generalmonte aumentaron al incranentarse lo. intervalos do corte y la
 
fertilizaci6n nitrogenada. 
 La DIVMS de los arbustos forrajeros.- fue bsja,
 
pero sus contenidos do N y minerales fueron mayores que los do 
 P.
 
purpureum. L. leucocehaia fue la e 3oje m~s perzistente y P. purpureum 
 la 
menos persistente. El contenido do IICN en el follaje do 11. eculenta fue 
alto pero dia-minuy6 al aumentarsoe los intervalos de carte. (RA-CIAT)
 

0301
 
30290 WONG, C.C. ; RAHIM, HIi. ; SHIARUDIN, M.A.M. 1915. Shade tolerance
 
potential of same tropical forages for integrati 
 rj with plantations. 1.
 
Grasses. (Tolerarcia potencial a la sombra 
 de algurna.; forrajeras tropicales 
para integraci6n con plantaciones. 1. Gramfneas). MARDI Research Bulletin 
13(3):225-247. En., 
Sum. En., Mal., 14 Ref., Ii. [Livestock Research
 
Division, MARDI, Serdang, Selangor, Malaysial 

Axonopus compressus. Brachiaria documbens. Brachiaria ruziziln:i . 
Digitaria setivalva. Digitaria decumbens. Ottochloa nodooa. Panicua 
maximum. Paspalum conjugatum. Setaria sohacelata. Evaluaci6n. Experimentos
de laboratorio. Fxperimentos Sombrio.de campo. Cultivo asociado. Cultivos
 
permanentes. Luz. Rendimiento. Materia secs. 
Area foliar. Crecimiento.
 
Macollas. Composici6n botAnica. Tolerancia. Contenido do N. Malaysia. 

Se evalu6 la tolerancia a ia sombra de 12 gramneas tropicales bajo sombra
 
artificial en condiciones de invernadero con tran.rrisi6n de flujo de 
quantum fotosint~tico (PHAR) de 614, 30, 18 y 9 por ciento de luz solar 
plena. Un expt. de campo sigui6 pars evaluar el rendimiento de las 6 
gramineas seleccionadas bajo transmisi6n de luz do 100 por ciento
 
(testigo), 60, 34 y 18 por cienco de PHAR de luz plena y defoliac16n a 
intervalos de corte de 6 y 10 
semanas. En una prueba de invernadero, la 
sombra redujo significativamente la producci6n do macollas 
(P manor quo 0 01), los rendimientos acumulativos de MS de los retofos, 
hojas, tallos, rastrojo y ralces, pero mejor6 el Area foliar especifica.
 
La mayor distribuci6n de MS a los componentes foliares a expensas de la
 
ralz bajo sombra dio como resultado mayores proporclones: ralces y
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hojas:tallos. Las gramineas con mejor tolerancia a la sombra fueron
 
Panicum maximum, P. maximum cv. Tanganyika, Digitaria setivalva y 
Brachiaria decumbens. Las de menor tolerancia a la sambra fueron Setaria 
aphacelata cv. Kazungula, Digitaria decumbens cv. Transvala y B. 
ruziziensis; sin embargo, a una sombra densa (9 por ciento de transmisi6n 
de PHAR) las gramineas nativas Paspalu'i conjugatum y Axonopus compressus se 
clasificaron do s6ptimo y cuarto, resp. En el expt. de campo P. maximum y 
B. decumbens presenta.on los mejores rondimientos en todes los niveles de
 
sombra. A. compressun y P. maximum var. trichoglume produjeron m~s MS a
 
sumbra moderada en ambos intervalos de defoliaei6n. El corte cada 10
 
semanas dio el mayor rendimiento de MS y producc16n de macollas bajo scmbra 
en las gramineas erectas, mientras que el corte cada 6 semanas dio una 
mayor producci6n en las gramineas postradas (A. compressus y P.
 
conjugatum). Se prefirieron los intervalos de corte prolongados bajo mucha 
sombra para mejorar la supervivencia y composici6n bot&nica de las 
gramineas i embradas. El contenido de N de las gramineas increment6 
generalmente cun sombrio e intervalos de corte mAs cortos. Las gramineas 
de bajo rendimiento (S. sphacelata cv. Kazungula y A. compressus) tuvieron 
mayores contenidos de N, mientras que P. maximum var. trichoglume tuvo el 
m~s bajo. Se discuten estos resultados an relaci6n con el manejo de 
pasturas DaJo plantaciones. (RA-CIAT)
 

0302
 
30291 WONG, C.C.; SHARUDIN, M.A.M.; RAHIM, ti.1981 Shade tolerance
 
potential of some tropical forages for integrat.on wJth plantations. 2. 
Legumes. (Tolarancia potencia a la scmbra cie algunas forrajeras tropicales 
para integraci6f con plantaciones. 2. Leguminosas). MARDI Research Bulletin 
13(3):249-269. En., Sum. En., Mal., 25 Ref., Il. [Livestock Research
 
Division; MARDI, Serdang, Selangor, Malaysia]
 

Aeschyncmene falrata. Alysicarpun vaginalis. Calopogonium caeruleum. 
Calcpogonium mucunoides. Centrosema pubescens. Demsodium heterophyllum. 
Demsiodium ovalifolium. Desmodium triflorum. Leucaena leucocephala. Pueraria 
phaseoloides. Stylosanthes guianensiis. Stylosanthes hamata. Zornia 
diphylla. Cultivo asociado. Cultivos permanentes. Evaluaci6n. Scmbrio. Luz. 
Exparimentos de laboratorio. Experimentos de campo. Rendimiento. Materia 
seca. Crecimiento. Area foliar. Hojas. Tallos. R-ilces. Nodulaci6n. 
Contenidu de N. Tolerancia. Malaysia. 

En una evaluaci6n comparativa de 14 leguminosas tropicales cultivadas en 
macetas en invernadero, Calopogonium caeruleum, fue la de mejor tolerancia 
a la scmbra, seguida por Pueraria phaseoloides, Alysicarpus vaginalis y 
Desmodium ovalifolium. Las especies de Stylosanthes, Demnodium triflorum y 
D. heterophyllum fueron las de menor tolerancia a la sombra. Las 
leguminosas de mayor rendimient.o de MS en todos los niveles de sombra 
fueron P. phascoloides, Calopogonium mucunoides y C. caeruleum. Una 
reducei6n del flujo de quantum fotosint6tico (PHAR) de 44, 66 y 82 por 
ciento, en relaci6n con el testigo no scmbreado, caus6 una reducci6n 
correspondiente en el prom. de rendimiento de MS de las partes o reas de 
las plantas de 30, 55 y 71 por ciento en relaci6n con el testigo no 
sombreado. C. mucunoides, C. caeruleum y D. ovalifolium presentaron una 
respuesta cuadrAtica en rendimiento de 142de los niveles de luz con un 
6ptiwo a 57 por ciento de PHAR a plena luz solar. En los ensayos de campo, 
S. guianensis cv. Endeavour dio el mayor rendimiento de MS anual en todos 
los iveles de sombra seguido de D. ovalifolium, C. caeruleum y P. 
phaseoloides. Centrosema pubescens tuvo la menor producci6n de MS. Una 
reducci6n en PHAR de 40, 66 y 82 por ciento a plena luz result6 en una 
disminuci6n correspondiente on el prom. general de rendimiento de MS de 36, 
43 y 60 por eento en relac16n con el testigo no smbreado. El porcentaje
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de MS de las partes a~reas de las plantas, el Area foliar especifica y Is 
proporei6n retofo:raiz se incrementaron con la intenaidad del sembrio, 
mientras que el porcentaje de raices y el no. de n6dulos disminuyeron. Los 
porcentajes de hojas y tallos se incrementaron marLinalmente con la 
intensidad del sambrio. El Area foliar se increment6 bajo poca sombra no 
significativamente, pero disninuy6 con mucha sombra. El contenido de N 
difiri6 entre especies y aument6 generalmente entre los regimenes de scmbra
 
con excepci6n del scmbrio mds intenso. (RA-CIAT) Vaase ademds 0206 
0208 0209 0256 0257 0261 0263 0325 0326 0327 0331 0339 0340 
0344 0348 0350 0367 0370 0380 0389 0411 0412 

D06 M6todos y T6cnicas de Evaluaci6n
 

0303 
31204 TORRES, V.; MARTINEZ, J. 1986. Mtodo visual para estimar la 
disponibilidad del pasto. 1. Estudios de precisi6n. Revista Cubans de 
Ciencia Agricola 20(l):1-7. Es., Sum. Es., 3 Ref. [Inst. de Ciencia Animal,
 
Apartado 24, San Josd de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Digitaria decumbens. Muestreo. Disponibilidad de forraje.
 
Rendimiento. Mrteris seca. Cuba. 

Se estimaron la disponibilidad de materia verde (MV) y MS en cuartones de 
Cynodon dactylon y Digitaria decumbens por el m6todo de muestreo visual con 
5 marcos de referencia. Los an-lisis de precisi6n efectuados presentan 
proporciones de error por sesgo que varian para C. dactylon entre 0.01-0.62 
pars la MV y entre 0.01-0.68 para la MS. Los rangos para D. decumbens 
fueron de 0.00-0.42 y de 0.00-0.76 para la MV y MS. resp. Se encontr6 quo 
este m4todo de muestreo puede resultar muy preciso cuando los observadores 
son suficientemente entrenados en la clasificaci6n de las muestras. La
 
desiaci6n de la disponibilidad en los marceos de referencia puede ser 
util-zada como una cota superior de la desviact6n estimada y real de la 
disponibilidad de cada Area de muestreo. (RA) 

0304
 
30969 TORRES, V. 1987. M6todo visual para estimar la disponibilidad del
 
pasto. 2. Determinaci6n del tamao de muestra. Revista Cubana de Ciencia
 
Agricola 21(2):117-121. Es., Sum. Es., 6 Ref. [Inst. de Ciencia Animal,
 
Apartado 24, San Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba]. 

Cynodon dactylon. Digitaria decumbens. Muestreo. Disehos experimentales.
 
Cuba.
 

Se describe el mstodo para determinar el tamafo de muestra (n) apropiado
 
cuando se utiliza el m6todo de muestreo visual con 5 marcos de referencia. 
Para el c~lulo de n se utiliza la varianza de los rendimientos Jo los 5 
marcos de referencia S(2)M y valores prefijados para incremento = d/z de 
0.1, 0.2... , 1.0 t/ha para la materia verde y MS, donde d = precisi6n 
deseada y z nivel de confianza. Los valores de tamaho z Je muestra 
variaron de 2874 a 5 psra Cynodon dactylon y de 2715 a 3 pars Digitaria 
decumbens. (RA) V~ase ademAs 0389 0396 

EO FITOPATOLOGIA
 

V6ase 0305
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E01 Hic:ais
 

0305 
29209 BEREAU, M. 1984. Principales maladies des plantes fourrageres

cultiv~es en Guyane francaise. (Principales cnfermedades de gramineas

forrajeras tropicales en Guayana Francesa). In Reunion Interinstituts INRA, 
ORSTOM, GERDAT, Cayenne, Suzini, 1981. Prairies guyanaises et elevage

bovin. Resultats pieliminaires. Paris, France, Institut National de la 
Recherche Agronomique. Colloques de l'INRA no.24. pp.233-242. Fr., Sum. 
Fr., En., 5 Ref. [INRA, Station de Recherches sur les Systemes Agraires et 
le Dveloppment, B.P. 739, 97300 Cayenne, Guyane Francaise] 

Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Cenchrus ciliaris. Chloris
 
gayana. Digitaria swazilandensis. Digitaria decumbens. Eragrostis curvula.
 
Hemarthria altissima. Melinis minutiflora. Panicum maximum. Paspalum.
Pennisetum purpureum. Setaria sphacelata. Tripsacum laxum. Panicum maximum. 
Accesiones. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Control de enfermedades. Puccina.
 
Cercospora. Xanthomonas. Drechslera. Fusarium. Claviceps. Erwinia.
 
Resistencia. Ensayos regionales. Guayana Francesa.
 

Se describen las Ipri clipales enfermedades de gramineas forrajeras
tropicales en Guayana Francesa. El hongo Fusarium semitectum y la bacteria 
Erwinia chrysanthemi se identificaron como las mAs perjudiciales. Aunque el 
control de enfermedades es dificil, se presentan algunas recomendaciones 
para prevenirlas. Digitaria swazilandensis parece ser la graminea m6s 
apropiada para las condiciones locales. (RA-CIAT)
 

0306
 
30943 DAVIS, R.D.; IRWIN, J.A.G.; SHEPHERD, RK.; CAMERON, D.F. 1987. Yield
 
losses caused by Colletotrichum gloeosporioides in three species of
 
Stylosanthes. (P~rdidas de rendimiento causadas por Colletotrichum
 
glceosporioides en tres especies de Stylosanthes). Australian Journal of 
Experimental Agriculture 27(l):67-72. En., Sum. En., 9 Ref., Il. [Plant
Pathology Branch, Queen:1land 'ept. of Primary Industries, P.O. Box 1054, 
Mareeba, Qld. 4880, Autralia] 

Stylosanthes scabra. Stylosanthes hamata. Stylosanthes guianensis.
Cultivares. Colletotrichum gloeosporioides. Patogenicidad. Fungicidas.
Control de ezfermedade,:. Rendimiento. Materia seca. Producci6n de forraje. 
Semillas. Australia.
 

Se estimaron las p6rdidas de rendimiento debidas a la antracnosis 
(Colletotrichum gloeosporioides) en 3 especies de Stylosanthes cultivadas
 
en el norte de Queensland, Australia. Parcelas testigo de S. scabra cv. 
Fitzroy, S. hamata cv. Verano y S. guianensis cv. Graham infectadas
 
naturalmente se 
compararon con parcelas protegidas con 3 tratamientos de
 
bencrail diseiadas para restringir el desarrollo de la antracnosis a 0, 25 y
50 por ciento del nivel sostenido en las parcelas sin fumigar. Despu~s de
la infeeci6n inicial a principios de feb. de 1984, la incidencia y
severidad de la enfermedad en los cv. Fitzroy "/Verano alcanzaron un max.
 
al camienzo de marzo. Este r~pido desarrollo de la enfermedad se asoci6 
con un periode de tiempo h~medo sostenido. El cv. Graham se infect6 
solamente mucho m~s tarde en la estaci6n cuando las plantas maduraron y
experimentaron lesiones severas de antracnosis en hojas y tallos adn cuando 
las condiciones de tiempo parecieron scr inadecuadas para una epidemia. Las 
p~rdidas de rendimiento fueron severas en los 3 cv. Los rendimientos prom.

de MSde cv. no fumigados fueron 6nicamente de 21.6, 66.7 y 53.5 por
ciento, resp., de las parcelas libres de enfermedad para los cv. Fitzroy,
Verano y Graham. Los rendimientos de semillas correspondientes fueron de 
15.6, 48.9 y 42.5 por ciento, resp. Se enconr.raron correlaciones negativas 
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altamente significativas entre la KS y la producc6n de semillas de las 3 
especies y la incidencia y severidad de la antracnosis. (RA-CIAT)
 

0307
 
30962 OHINI, H.; BETTIOL, W.; HENTEN, J.O.M.; POTASCHEFF JUNIOR, J. 1986.
 
Levantamento de microrganismcs associados as sementes de Crotalaria Juncea
 
e seus efeitos na germinacao e vigor de plantulas. (Estudio de
 
microorganismos asociados a zomillas de Crotalaria juncea y sts efectos en 
la germinaci6n y vigor de las plntulas). Summa Phytopathologica 
12(1-2):113-124. Pt., Sum. Pt., En., 29 Ref. [Depto. de Fitopatologia da 
ESALQ/USP, Caixa Postal 09, 13.400 Piracicaba-SP, Brasil] 

Crotalaria juncoea. Semillas. Microorganismos. Micosis. Bacteriosis. Calidad 
de las semillas. Fungicidas. Germinaci6n. Brasil.
 

Se identificaron los microorganismos asociado., a 3 lotes de semillas de 
Crotalaria juncea procedentes de Juazeiro, Bahia (cosecha de 1981/82), 
Barra do Garca, Mato Grosso (cosecha de 1983/84) y Campinas, Sao Paulu
 
(cosecha de 1983/84) mediante 4 m6todos de sanidad: a) metodo del papel de 
filtro con congelamiento y con asepsia superficial; b) mAtodo del papel de 
filtro con congelamiento y sin asepsia superficial; c) m~todw del papel de 
filtro sin congelamiento y con asepsia supe,'flcial y d) m~tod.) de papel de 
filtro sin congelamiento y sin asepsia superficial. Se deteotaron los
 
siguientes microorganismos: Alternaria tenuis, Aspergillus spp.,
 
Cladosporium sp., Curvularia sp., Fusarium sp., Macrophomina phaseolina,
 
Nigrospora sp., Paecilomyces sp., Penicillium sp., Phomopsis sp.,
Rhinotrichum sp., Rhizopus sp., un ficomiceto, un hongo ro identificsido y 
bacterias. El m6todo b) se consider6 el mejor puesto que present6 un mayor 
porcentaJe de recuperaci6n de microorganismos potencialmente importante
para el cultivo y la calidad de las semillas. Los lotes de Juazeiro, Barra 
do Garca y Campinas presentaron 86.0, 61.0 y 38.0 por ciento de 
germinaci6n, resp. En un ensayo realizado en cordiciones de invernadero, el 
lote de Juazeiro present6 mayor porcentaje de emergencia, peso de materia 
verde y MS de las plAntulas que loo demos lotes. En el mlsmo ensayo, no se
 
verific6 efecto del tratamtento do las semillas con fungicidas: benomil 
(80 g/100 kg de semillas) y tiram (140 g/100 kg de semillas). Los
 
resultados obtenidos evidenciaron la importancia del sitio de produccien de
 
.as semillas, en vista de que el lote proveniente de Juazeiro (regi6n
 
caracterizada por un clima seco) present6 mejores condiciones sanitarias y
 
fisiol6gicas. (RA.-CIAT)
 

0308 
30956 MORENO, J.; TORRES, C.G.; LENNE, J.M. 1987. Reconocimiento y
evaluaci6n de enfermedades de Leucaena en el Valle del Cauca, Colombia. 
Pasturas Tropicales. Boletin 9(3):30-35. Es., Sum. En., 3 Ref., Il. [Inst.
 
Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, M6xico] 

Leucaena leucocephala. Leucaena macrophylla. Leucaena diversifolia. 
Leucaena lanceolata. Leucaena esculenta. Leucaena revoluta. Leucaena 
trichodes. Leucaena shannonii. Leucaena greggii. Leucaena pulverulenta. 
Leucaena retusa. Leucaena collinsii. Leucaena stencuarpa. Accesiones. 
Evaluaci6n. Pseudomonas fluorescens. Fusarium. Camptomeris. Patogenicidad. 
Colombia. 

Para evaluar el dafo ocasionado por diferentes pat6genos a semillas,
 
pl&ntulas, rebrotes y plantas adultas de 138 accesiones de Leucaena, se 
llev6 a cabo un expt. de abril-julio de 1986 en CIAT-Palmira, el cual 
incluy6 observaciones de campo y estudios de lab. En el campo se 
estudiaron los dafios causados a las hojas por Pseudomonas fluorescens 
Biotipo II y especies de Fusarium, y se evaluaron en el lab. los efectos de 
hidr6xido de cobre y captafol en el crecimiento de los 2 6itimos pat6genos. 
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Los resultados demostraron que el hongo Camptomeris leucaenae ataca
 
principalmente a L. leucocephala y la mancha marr6n, a L. marophylla. 
En

todas las especies de Leucaena evaluadas se encontraron pudrici6n causada 
per P. fluorescens Blotipo II y enfermedades causadas per especies de
 
Fusarium y mildeo. Vainas inoculadas con especies de Fusarium y P.
 
fluorescens Biotipo II presentaron pudrici6n total 8 dias despu~s do la
 
inoculaci6n. Las aplicaciones de hidr6xido de 
cobre y captafol redujeron

significativamente la incidencia de colonias formadas per microorganimos 
en vainas y semillas. (RA-CIAT) 

0309
30296 NUREZ , L.E.; LENNE, J.M.; TOLEDO, J.M. 1986. Efecto del estr~s per

sequia 
en el desarrollo de la antracnosis en tres ecotipos de Stylosanthes 
spp. Acta Agron6mica 36(3):34-47. En., Sum. En., Es., 6 Ref., 
If.
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Ecotipos. Estr6s hidrico.
 
Colletotrichum gloeosporolodes. Tolerancia. Sequia. Rendimiento. 
Materia
 
seca. 
Resistencia. Estomas. Patogenicidad. Colombia.
 

En condiciones do invernudero soeevalu6 el efecto del 
estrbs per sequia en
 
la incidencja y severidad de antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) 
en
 
S. guianensis var. guianensis CIAT 136 
y var. pauciflora CIAT 1283 y S.
 
capitata CIAT 13i5. 
 Al mismo tiempo, se estudiaron las diferentes
 
respuestas morfol6gicas y fisiol6gicas de los 3 ecotipos bajo dficit de
 
agua en el suelo y la presi6n del pat6geno. Los ecotipos de Stylosanthes
estudiados no s6lo toleran la deshidrataci6n (-26 bares) sino tambi~n 
exhiben importaates mecanismos de adaptaci6n morfol6gica que tienden a 
evitarla. El efecto aditivo del 
estr6s causado por antracnosis en
 
ondiciones de sequia afect6 la persistencia de los ecotipos de
 

Stylosanthes spp. m~s susceptibles. (RA)
 

0310
 
31202 VINIJSANUN, T.; CAMERON, D.F. IRWIN, J.A.G.; BARNES, A. 1987.
 
Phenotypic 
 variation for disease resistance and virulence within 
naturalized populations of Stylosanthes humilis and Colletotrichum
 
gloeosporieodes. (Variaci6n fenotipica por resistencia a enfermedades y

virulencia dentro de poblaciones naturalizadas de Stylosanthes humilis y

Colletotrichum gloeosporioides). 
 Australian Journal of Agricultural 
Research 38(4):717-728. En., 
Sum. En., 19 Ref. [Dept. of Botany, Univ. of
 
Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Stylosanthes humilis. Fenotipos. Colletotrichum gloeosporioides.
 
Patogenicidad. Resistencia. Seleoci6n. Australia.
 

Se estudi6 el grade de variaci6n de la reacci6n del hospedante a la
 
enfermedad y virulencia del pat6geno en 
 pobiaciones naturalizadas de 
Stylosanthes humilis y Colletotrichum gloeosporioides, el hongo causal de 
la antracnosis en Stylosanthes app. Se colectaron plantas enfermas (SO) del 
campo en 3 loecalidades (Townsville, Wrotham Park y Niall) en el norte de
 
Queensland, Australia, y per cada una de las colecciones hechas se 
cultivaron progenies autopolinizadas de primera generaci6n ($1) (lineas
hospedantes) y cultivos f6ngicos de una sola espora. En cada sitio, todas
 
las lineas hospedanten se inocularon con cada aislamiento fdngico de ese
 
sitio, y se realiz6 un cuarto expt. con combinaciones hospedanto-pat6geno 
representativas de cada localidad. Se obtuvo suficiente semilla para
permitir el ensayo de 12, 10 y 8 colecciones de Nliall, Wrotham Park y

Townsville, reap. En todos los 4 expt. se encontraron variaciones 
significativas (P menor que 0.01) entre los valores de severidad de la 
enfermedad para las medias de 
las lineas hospedantes, las medias de los
 
aislamientos f6ngicos y las interacciones entre lrteas
 
hospedantes/aislamientos ffngicos. Las diferencias entre las medias de los
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aislamientos fingicos constituyeron la fuente principal de variaci6n en 3
 
de los 4 expt. Tanto las diferencias en virulencia dentro de la poblac16n
 
del pat6geno como las diferencias en resistencia de las lineas hospedantes,
 
parecieron heredarse en forma cuantitativa. Una linea hospedante
 
proveniente de Wrotham Park fue significativaminte mis resistente que el
 
testigo susceptible, el cv. Paterson, en 2 expt. repetidos, lo cual indica
 
que debe ser posible la selecci6n por alguna mejora en resistencia dentro 
de las poblaciones naturalizadas. Sin embargo, ninguna de las lineas 
hospedantes provenientes de Townsville y Niall fueron significativamente 
mLs resistentes que Paterson, lo cual indica que ha ocurrido poca selecci6n 
natural por resistencia dentro de las poblaciones hospedantes 
'wturalizadas en los 10 aios siguientes al deprimer brote la enfermedad en 
el norte de Australia. (RA-CIAT) Vase ademds 0297 0299 

E02 Virosis
 

V~ase 0307
 

E03 Bacteriosis
 

VHase 0307 0308
 

P00 ENTOMOLOGIA Y CONTROL DE PLAGAS
 

F01 Insectos PerJudiciales y su Control
 

0311
 
29259 BARRIENTOS, A. 1986. Algunas plagas de los pastos y forraJes. In
 
Instituto de Ciencia Animal de Cuba. Pastos tropicales; curso de posgrado.
 
La Habana, Cuba, pp.245-270. Es., 16 Ref.
 

Mocis. Zulia. Aeneolamia. Prosapia bicincta. Mahanarva. Diabrotica.
 
Gramineas. Leguminoias. Biologfa de insectos. Control de insectos. DinAmica
 
de poblaciones (insectos). Cuba.
 

Se revisan algunas de las plagas insectiles mds importantes de gramineas y
 
leguminosas forrajeras tropicales en Cuba y se dan recomendaciones para su
 
control. Se describen los diferentes estados de desarrollo, 6poca mds
 
probable do aparici6n, manifestaci6n del ataque y control de Mocis sp.,
 
Monecphora bicincta fraterna (salivita) y Spodoptera frugiperda. Se hace
 
referencia a algunas plagas de leguminosas (Hedylecta indicata, Diabrotica
 
balteata, Andrector ruficornis, Sistena basalts y Colaspis brunnea). (CIAT)
 

0312 
28451 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. Cerc6pidos plagas 
de los pastos en Am6rica tropical: biologia y control; unidad 
audiotutorial. Contenido cientifico Calder6n, M.; Arango, G.; Varela, F.A.; 
produccifn Valencia G., C.A., Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. 79 diap. color 5 x 5 cm.; 1 cassette 37.29 min.;
 
gui6n 16p.; guia de estudio 51p. Es., Il.
 

Aeneolamia. Denis. Zulia. Mahanarva. Prosapia. Distribuci6n geogrAfica.
 
Biologia de insectos. Control de insectos. Brachiaria decumbens. Brachiaria 
mutica. Brachiaria humidicola. Andropogon gayanus. Cynodon dactylon.
 
Digitaria decumbens. Pennisetum purpureum. Tolerancia. Resistencia. Control 
biol6gico. Metarhizium anisopliac. Control quimico. Control cultural.
 
Colombia.
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Se presenta una descripoi6n detallada de la biologia y los hbitos de la 
salivita o mi6n de los pastos, una plaga de importancia en las gramineas 
forrajeras y aun mds en pasturas homog6neas. Se informa sobre resultados
 
de evaluaci6n de sus dalos en dlferentes especies de gramineas y se dan una 
serie de reccmendaciones para su control: siembra de especies resistentes y 
tolerantes; control con pastoreo, quema, labranza superficial; control
 
biol6gico con depredadores y otros agenten. No se recomienda el control
 
quimico. (CIAT) 

0313
 
30219 HERNANDEZ M., R.; MELENDEZ, M. 1985. Resistencia de 26 ecotipos de
 
Brachiaria spp. a la plaga salivazo (Hlomoptora: Cercopidae) en Tarapoto, 
Departamento de San Martin. Tarapoto, PerO, Instituto Nacional de
 
Investigaci6n y Prcnoeci6n Agropecuaria. Avances en Investigaci6n no.3. 9p. 
Es., Sum. Es., 5 Ref. 

Brachiaria brizantha. Brachiaria htunidicola. Brachiaria ruziziensis. 
Brachiaria decumbens. Brachiaria dietyoneura. Brachiaria eminti. Brachiaria 
radicans. Ecotipos. Evaluaci6n. Aeneolamia. Deols. Mahanarva. Zulia. 
Resistencia. Amazonia. Tr6pico h6medo. Per-G.
 

En el campo exptl. Coperholta, del CIPA-X. Moyobamba (Per6), se estableci6
 
en oct. de 1983 un ensayo de resistencia de 26 ecotlpos de Brachiaria al 
ataque del salivazo (Homoptera: Cercopidae). La primera evaluaci6n del 
insecto so hizo durante la etapa de establecimiento en 1984; 
posteriormente, al afo y 4 meses de establecido el paste se continu6 con 
las evaluaciones do poblaciones del insecto cada mes mediante el conteo de 
ninfas/metro cuadrado y de adultos con captura de 10 pasadas de red 
entomol6gica/parcela. Las accesiones de Brachiaria quo presentaron escasas 
poblaciones de salivazo a los 2 ahos de establecida3 fueron B. brizantha 
665, 6297 y 6016 B. humidicola 675, 679, 682 y 6013, Brac!iaria 3p. 6058 y 
6008; B. decumbens 6130, 6131 y 6132, Brachiaria sp. hibrida 6248 y B. 
dictyoneura 6133 y 6369. Los ecotipos mis atacados fueron B. ruzizionsis 
665, 654 y 660, B. decumbens 6012 y 6009, B. radicans 6020 y B. brizantha 
667. (RA)
 

0314
 
30295 EWITT, G.B. ; NILAKHE, S.S. 1986. Environmental factors affecting 
the survival of eggs and early instar nymphs of spittlebugs Zulia 
entreriana (Berg) and Deos flavopicta Stal during the rainy season in 
Central Brazil. (Factoros ambientales que afoctan la supervivencia de 
huevos y ninfas de los primeros instares de Zulia entreriana y Deois 
flavopicta, durante la estaci6n lluviosa en Brasil Central). Anais da 
Sociedade Entomologica do Brasil 15(l):61-7b. En., Sum. En. Pt., 15 Ref., 
Il. [EMBRAPA, Centre Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 
154, 79.100 Campo Grande-MS, Brasil]
 

Zulia entreriana. Deois flavopicta. Epoca lluviosa. Biologla de insectos.
 
Control de insectos. Control biol6gico. Ecologia. Brasil.
 

Se hicieron observaciones y pruebas para documentar la predaci6n de huevos 
y ninfas de Zulia entreriana y Deois flavopicta per 5 especies de hormigas: 
Solenopsis sp. 1 y 2, Pheidole sp., Canomyrma sp. y Cyphomyrmex rinosus. 
Estas 5 especies de hormigas cargaron 47 huevos y 15 ninfas durante un 
tiempo de observaci6n de 9 h en 2 sitios. En un sitio do observaci6n se 
determin6 que la mortalidad ninfal fue de 61 por ciento, come resultado de 
depredadores, necr6fagos, enfermedades y factores abi6ticos. Los huevos 
fueron desplazados per la lluvia y menos del 35 por ciento fueron
 
recuperados luego de estar expuestos. La predaci6n de nuevos y ninfas
 
reci6n eclosionados por normigas tuvo el mayor efecto en el no. de Z. 
entreriana y D. f"avopicta. (HA-CIAT)
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0315 
30913 HUDSON, W.G. 1986. Hole cricket (Ortboptera: Gryllotalpidae) damage

to Hemarthria altisaima: resistance or nonpreference?. (Dahos causados por
Scapteriscus (Orthoptera: Gryllotapidae) en Hemarthria altissima:
 
resistencia o no preferencia?). Journal of Economic Entomology 
79(4):961-963. En., Sum. En., 9 Ref. [Dept. of Entomology & Nematology,
 
Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611, USA]
 

Paspalun notatum. Hemarthria altisima. Cultivares. Scapteriscus vicinus. 
Resistencia. Tolerancia. Rendimlento. Materia seca. Producci6n de forraje.
 
Selecci6n. Control de insectos. EE.UU.
 

Se seleccionaron por su susceptibilidad relativa al daflo par el grillo topo
(Scapteriscus vicinus y S. acletus) 6 gramineas forrajeras (Paspalum 
notatum cv. Pensacola y Argentina, y Hemarthria altissima cv. Greenalta, 
Redalta, Bigalta y Floralta). En pruebas donde las 6 gramlnoas estuvieron 
disronibles, todos los cv. de Hemarthria sufrieron menos reducci6n en
 
rendimiento y p6rdiJa de forraje que los cv. de P. notatum cuando so 
infestaron con S. vicJnis. En particular, P. notatum cv. Floralta parece
sufrir menos la infestaci6n del. insocto; sin embargo, en pruebas de 
repistencia a tolerancia del cv. Floralta al daho par Scapteri.cus cuando 
no hubo otro alimenLo alternativo disponible, S. vicinus caus6 da5o tan
 
severo (reducci6n del rendimiento mayor que 90 par ciento) como el daho 
infligido en P. notatum usado mAs extensivamente. (HA-CIAT) 

0316
 
30987 LEUCAENA PSYLLIDS--The probleu and proposed solution. (Psillidos de 
Leucaena: el problema y la soluci6n propuesta). '986. Leucaena Research 
Reports 7:16-17. En., 4 Ref. 

Leucaena leucocephala. Leucaena esculenta. Leucaena collinsii. Leucaena 
pallida. Leucaena retusa. Heteropsylla cubana. Control de insectos. 
Tolerancia. Control biol6gico. Control quimico. Hawaii.
 

Se schalan la importancia econfinca de los psillidos (Heteropsylla sp.) en 
cultivos de Leucaena en las islas del Caribe, los dahs ocasionados desde
 
1982 y las regiones donde se han registrado a saber: Florida y Hawaii
 
(EE.UU.), Samoa Occidental, Fiji, Tongo, y otras islas del Pacifico Sur, 
Filipinas, Indonesia, Taiw~n, Papua Nueva Guinea, Malaysia y Australia. Se
 
describen brevmente las caracteristicas morfol6gicas ms sobresalientes de 
esta plaga, sus hbitos alimenticios y el tipo de daho que causa en
 
Leucaena. Se proponen medidas de control gen6tico, biol6gico y quimico. El
 
control gentico ircluye algur.s var. de L. leucocephala (K527, K538, K584,
 
K591, K636, K656 y K658) y varias especies (L. diversifolia, L. esculenta,

L. collinsii, L. pallida y L. retusa), altamente tolerantes a inmunes a la 
plaga. En el control biol6gico, .e destacan los depredadores Curinus
 
coeruleus y Olla abdcminalis, el primero da ellos introducido a Hawaii
 
desde M~xico en 1922 para controlar una plaga del cocotero. En 1o que
 
respecta al Lontrol quimico, se sehala que el uso de insecticidas estA 
sujeto a varios factores tales como residualidad, costos, precaucionos en
 
su uso y efectos en la poblaci6n de depredadores y parAsitos de la plaga.
 
(CIAT)
 

0317 
30220 LOPEZ C., 
W.; MACEDO, J.A. 1985. Evaluaci6n de establecimiento de 26
 
accesiones de Brachiaria en Tarapoto, Peri. Tarapoto, Per6, Instituto
 
Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria. Avances en 
Investigaci6n no.2. 11p. Es., Sum. En., Es., 4 Ref. 
[Estaci6n Experimental 
El Porvenir, Tarapoto, PerO] 
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Brachiaria dictyoneura. Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. 
Brachiaria hrizantha. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria radicans. 
Accesiones. Evaluaci6n. Establecimiento. Deois. Zulia. Resistencia.
 
Bosques. Per.
 

Se evalu6 el establecimiento de 26 acoesiones do Brachiaria y su relaci6n
 
con el ataque de Deois sp. y Zulia Bp. El ensayo se estableci6 en oct. de 
1984 en parcelas de 5 x 6 m en bloques al azar con 3 repeticiones en el 
campo exptl. Tarapotillo de la Estaci6n Exptl. El Porvenir (Tarapoto,
 
Per6). El sitio est- ubicado en un Ultisol, en un ccosistema de Bosque 
seco Tropical 
a 310 m.s.n.m. Se realizaron evaluaciones de establecimiento 
a los 80 y 227 dias (no. de plantas, porcetanje de cobertura, altura de 
plantas y vigor) y observaeioneie a] ataque del insecto. Segn las 
observaciones prelimirares las acceisones de mis rtpido establecimiento y
 
tolerancia al .taque del inseetu fueron: Firachiaria humidicola CIAT 682,
 
679, 6013 y 675, B. dietyonura CIAT 6133, B. brizantha CIAT 6297 y 
Brachiaria sp. CIAT 629 y 6058. (}HA)
 

03 18 
30930 MAGALHAES, 13.1.; PARIPA, J.F.P.; SILVA, A. DE D. 1987. T6cnica de 
criacao e biologia de Deoi incompleta em Bradiaria. (Thcnica de crianza y
biologla de Deois incompleta en Brachiaria). Pesquisa Agropecuaria 
Brasileira 22(2):137-144. Pt., Sum. Pt., En., 12 Ref., I!. [EMRAPA, Centrc 
Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao, Caixa Postal 179, 74.000 Goiania-
GO, Brasil] 

Deois incompleta. Biologla d insectos. Mftodoa y ttenicas. Brachiaria 
humidicola. Brasil.
 

Se desarroll6 una tcnica para lit ,rianza de ninfas de Deois incompleta en
 
Brachiaria hLuidicola en can;an de maila, en Bel6m (Par6, Brasil). La
 
utilizaci6n del m6todo durante 2 afos 
permiti6 la determinaci6n de un 
periodo prom. de incubaci6r de ioni huevos de 12.9 dias y una viabilidad 
prom. de 63.5 per oiento. La viabilidad ninfal fue de 20.5 por ciento, y el 
maycr indice de mortalidad (73.2 pot ciento) ocurri6 en el primer instar. 
Se verific6 que, tanto machon como hembras pueden realizar hasta 4 c6pulas,
cada una de duracifn prom. de 2 h y 47 min. El periodo de preoviposici6n 
dur6 un prom. 3.47 dias, y el de oviposicJ6n 1.94 dias; pricticamente no se 
constat6 periodo de posovipostei6n. La capacidad prom. de postura fue de 
18.12 huevos/hembra, la mayoria de los cuales fueron producidos en los 3
 
primeros dias de posturas. (RA-CIAT)
 

0319
 
30984 MITCHFIL, W.C.; WATERHOUSE, D.F. 1986. Spread of the Leucaena 
psyllid, Hoteropsylla cubana, in the Pacific. (Disominaci6n del psyllido de
 
Leucaena, Heteropsylla cubana, en el Paoifico). Leucaena Research Reports 
7:6-8. En., 15 Ref. (Dept. of Entomology, UIIM, Honolulu, Hawaii] 

Leucaena. I1eteropsylla cubana. Dinialca de poblaciones (insectos). Control
 
de insectos. Control biol6gico. Hawaii. 

Se describen brevemente los hibitos alimenticios y el daho causado por los
 
psillidoss on especies de Leucaena. 
 Con base en revisiones bibliogrificas 
y comunicaciones personales con entom6logos y agricultores de la regi6n del 
Pacifico so presenta un informe sobre las distintas especios de
 
Heteropsylla (H. fusca, H. huasachae, H. incisa, H. cubana y Hf.mimosae)
 
quo se han registrado ocasionando daho en diversas especies de leguminosas 
forrajeras (L. leucocephala, Acacia farnesiana, Desmanthus virgatus y 
Samanea saman). 
 Se especula igualmente sobre la forma de diseminaci6n de
 
esta plaga en el &rea del Pacifico. Por otra parte, se indica la 
distribuci6n googrifLca del coccinela Curinus cocruleus, un depredador del
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insecto y se mencionan estudios sobre su posible uso comc control 
biol6gico. Finalmente, se seialan varios depredadores que se han 
registrado atacando a los psillidos (9 espeocies de coccinelas, 2 de larvas
 
sirfidos, 1 de red6vidos y 1 de estafilinos). (CIAT)
 

0320
 
30977 NAKAHARA, L.M.; FUNASAKI, G.Y. 1986. Natural enemies of the Leucaena 
psyllid, Heteropsyjla cubana Crawford (Homoptera: Psyllidae). (Enemigos
 
naturales del psillido de Leucaena, Heteropsylla cubana (Homoptera:
 
Psyllidae)). Leucaena Research Riports 7i9-12. En., 13 Ref., Il. [Plant
 
Pest Control Branch, Hawaii Dept. of Agriculture, 1428 South King Street,
 
Honolulu, HI 96814, USA]
 

Leucaena. Heteropsylla cubana. Control de insectos. Control biol6gico.
 
Hawaii. 

Debido a la importancia econ6mica de Heteropsylla cubana en cultivos de 
Leucaena de Hawaii desdL 1984, el Dept. de Agricultura de Hawaii inici6 un 
programa de control biol6gico de esta plaga. So identificaron enemigos 
naturales de Heteropsylla en Trinidad y Tobago. Se colectaron 2 especies 
de parasites (Tetrastihus triozae y P:yllaephagus sp. nr. rotundiformis)
 
y 1 depredador (Cycloneda conjugata), los cu les no so habtan registrado
 
antes atacando especies de Heteropsylla. Se incluye una brave revisi6n
 
bibliogrffica sobre resultados de estudios de especificidad del hospedante
 
y distribuci6n geogrAfica de C. conjugata. De estudios do campo efectuados
 
en Hawaii, se observ6 una amplia var. do artr6podos establecidos localmente 
que atacan H. cubana, a saber: Paratriphleps laevisculus, Rhinacloa 
forticornis y Zelus renardii, Coelophora pupillata y Olla abdominalis. Este 
6ltimo, junto con Curinus coeruleus, se consideran los enemigos naturales 
mfs efectivos para controlar la plaga en Hawaii. Se mencionan otros 
posibles depredadores; sin embargo, se desconoce significanciasu como 
agentes biol6gicos. Se destaca el interbs de palses como Filipinas, 
Saipan, Guam, Indonesia y Nueva Guinea para introducir C. coeruleus desdo
 
Hawaii, y se incluyen algunas consideraciones para tener en cuenta sobre
 
la distribuci6n de este coccinelido a otras Areas. (CIAT) 

0321
 
29208 SILVAIN, J.F. 1984. Premieres observations sur l'ecologie de 
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) et Mocis latipes (Gu~n6e), noctuelles
 
d6pr~datrices des gramin6es fourrageres 
en Guyane Francaise. (Observaciones
 
preliminares sobre la ecologia de Spodoptera frugiperda y Moc¢s latipes,
 
plagas noctuidae de gramineas forrajeras en Guayana Francesa). In Reunion
 
Interinstituts INRA, ORSTOM, GERDAT, Cayenne, Suzini, 1981. Prairies
 
guyanaises et 6levage bovin. Resultats preliminares. Paris, France, 
Institut National de la Recherche Agronmique. Colloques de I'INRA no.24.

4

pp.2 3-272. Fr., Sum. Fr., En., 26 Ref., Il. [ORSTOM, B.P. 165, 97305
 
Cayenne, Guyane Francaise]
 

Digitaria swazilandensis. Pennisetum purpureum. Brachiaria decumbens. 
Brachiaria radicans. Spodoptera frugiperda. Mocis latipes. Din~mica de 
poblaciones (insectos). Epoca lluviosa. Biologia de insectos. Guayana
 
Francesa. 

En Guayana Francesa se estudi6 la ecol ogia de plagas de la familia 
Noctuidae, principalmente Spodoptera frugiperda y Mocis latipes, en 
gramineas forrajeras. El seguimiento de poblaciones de adultos de ambos 
insectos mostr6 que la lluvia desempeha un papel importante en la 
evoluci6n estacional de estas poblaciones. En el caso de S. frugiperda, 
los resultados obtenidos utilizando trampas do luz confirman los obtenidos 
con trampas de feromonas. Por medio de la recolecci6n regular de larvas, 
fue posible determinar el rango de parf'sitos particulares de estas 
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especies. El estudio de las tasas de parasitismo y mortalidad de S.
 
frugiperda muestra que los factores bl6ticos desempean un papel
 
importante en la reducci6n de la poblaci6n durante ciertos periodos del
 
azo. Inversamente, parece que el parasitismo y los agentes patog6nicos no
 
intervienen significativamente en la cvoluci6n de poblaciones de M.
 
latipes. (RA-CIAT) V~ase adems 0288 0297 0337
 

F03 Nematodos y su Control
 

0322
 
29277 AZMI, M.I. 1986. (Respuesta de Stylosanthea spp. al nematodo del nudo
 
de la raiz). Indian Journal of Nematology 15(2):251-252. En., 2 Ref.
 
[Indian Grassland & Fodder Research Inst., Jhansi-284 003, India to 
Response of styloses (Stylosanthes spp) against root-knot nematode] 

Stylosanthes scabra. Stylosanthes hamata. Stylosanthes viscosa. 
Stylosanthes hunilis. Stylosanthes guianensis. Meloidogyne incognita. 
Patogenlcidad. Crecimiento. Ralces. Nodulc4ci6n. Resistencia. India. 

En condiciones dc invernadero se evalu6 la reaccifn de Stylosanthes scabra, 
S. hamata, S. viscosa, S. humilis y S. guianensis al nematodo del nudo de
 
la raiz (Meloidogyne incognita). El indice del nematodo fue menor en S.
 
scabra, S. humilis y S. viscosa que en S. hamata y S. guianensis, lo cual
 
sugiere menor susceptibilidad de las 3 primeras especies. Se observ6 la
 
max. dlsminuci6n en el crecimiento de las plantas en S. guianensis, seguido
 
de S. humilis. (CIAT)
 

03?3
 
30218 HERNANDEZ M., P.; MELENDFZ, M. 1985. Resistencia al nematode del
 
nudo de la ralz M. javanica en 75 ecotipos de Desmodium ovalifoliin.
 
Tarapoto, Per6, Instituto Nacional de Investigaci6n y Promoci6n 
Agropecuaria. Avances on Investigaci6n no.5. 8p. Es., Snum. Es. LEstaci6n
 
Experimental El Porvenir, Tarapoto, Per6] 

Desmodium ovalifolium. Ecotipos. Evaluaci6n. Meloidogyne javanica.
 
Resistencia. Cobertura. Establecimiento. Bosque estacional. Per6. 

Se presentan resultados de evaluaci6n del ataque del neatodo del nudo, 
Meloidogyne javanica, en 75 ecotipos de Desmodium ovalifolium procedentes 
del CIAT, utilizando la wetodulogla utilizada por la Red Internacional de
 
evaluaciones 'e Pastos Tropicales. El ensayo se instal6 en feb. de 1984, 
en un suelo altamente infestado de nematodos, en el Campo Exptl. del 
Instituto Superior Tecnol6gico Nor-Oriental de la Selva, a 1 km de Tarapoto 
(San Martin, Peri). El grado de ataque del nematodo se determin6 con base 
en la escala utilizada por Sasser y Laylor comprendida entre 0-5 grados de 
nudosidad de la raiz, tomando al azar 5 plantas/parcela. Tambi6n se 
evaluaron porcentaje de cobertura, altura de piantas, vigor, insectos y 
enfermedades. Los ecotipos inmunes (0 grado de ataque) al nematodo del 
nudo fueron: D. cvalifolium CIAT 3794, 13121, 13125, 13131 y 13132. Los
 
ecotipos resistentes (prom. inferiores a 1 grado de ataque) al neatodo del 
nudo fueron: D. ovalifolium CIAT 13081, 13091, 13092, 13094, 13096, 13097,
 
13098, 13100, 13100, 13111, 
13302, 13099, 1324, 350, 13307, 1303, 13113,
 
13116, 13289, 131100, 3780, 13086, 13087, 13095, 13105, 13107, 13130, 3784,
 
3788, 13093, 13106, 13117, 13127, 13128-A, 13133 y 13030. (RA)
 

0324 
30934 MERMY, G. ; BILLARD, G. ; PELLETIER. R. 1985. Technique dt6radication 
d'Aphelenchoides besseyi (Nematoda: Arhelenchina) dans les semences de 
Panicumn maximum. (Tcnica para la erradicaci6n de Aphelenchoides besseyi
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(Nematoda: Aphelenchina) de semillas Le Panicum iaxinrm). Revue de 
N6matologie 8(2):155-160. Fr., Sum. Fr., En., 11 Ref., I. [5, rue du 

Dibenn, Le-Lenn-en-Pe.ierf, 56750 Daagan, France] 

Pauicum maximum. .5.cnillas. Aphelenchoides besseyi. M6todos y t6cnicas. 
Control de nematodos. Tratamiento de semillas. lemperatua. Germinaci6n. 
Francia. 

Se describe un traLamiento t~rmio.o que permite la erradicaci6n del nematodo 
Aphelenchoides besaeyi de semillas de Panicum maximum. El trataiiento 
comprende las siguientes etapas: a) humedecimiento rApido de lns semillas 
bajo 	 vacio parcial, el cual asegura contacto con el nematodo; b) preremojo 
(16 h), el cual reactiva el nematodo; c) tratamiento t6rmico propiamente 
dicho, mediante remojo de las semillas en agua caliente. Los mejores 
resultados se obtuvieron a 55 grados centigrados duzante 20 min (la 
supervivencia de nematodos fue de 1 par ciento come max.). El efecto 
adverso del tratamiento en la germinaci6n de las semillas es variable,
 
dependiendo del origen de las serillas, pero no se observ6 aumento de 6ste 
durante un periodo de observaci6n de 6 meoe3. (HA-CIAT) 

G00 	 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO 

G01 	 Mejoramiento, ermoplasma, Selecci6n, Citologia e
 

Introduccione s
 

0325 
30292 BROLMANN, J.B. 1987. Registration of FP-7303 Caribbaan-stylo 
pencilflower germplasm. (Registro de germoplasma de Stylosanthes hamata 

"Pencilflower FP-7303"). Crop Science 27(I):154. En., 2 Ref. [Univ. of
 
Florida Agric. Res. & Education Ctr., Fort Fierce, FL 33454, USA] 

Stylesanthes hamata. Ecotipos. Accesiones. Producci6n de forraje. 
Colletotrichum loeosporioides. Reistencia. Digestibilidad. Contenido de 
proteinas. Cultivares. EE.UU.
 

Se describen las caracteristicas del ecotipo de Stylosanunes hamata, 
Pencilfloer FP-7303, nativo de Florida (EE.UU.). Este ecotipo tiene 
cromosemas 2n = 40, a diferencia de S. hamata coren que presenta 2n = 20. 
El ecotipo FP-7303 puede crecer en suelos con pH de 5.5-9.5, tolera heladas 
ligeras e inundaciones per'i6dicds y produce 5-10 veces mds forraje que los 
ecotipos comunes; el conteinido prom. de PC y la DIVMO son de 21.0 y 64.0 
per ciento, reap., y tiene buena aceptaci6n per el ganado bovino. Aunxue 
FP-7303 es mAs susceptible a la antracrosis que S. guianensis
 

FP-8400, no se han encontrado problemas serios en Florida, en condiciones 
de corte o pastoreo. Se indica el lugar donde se pueden obtener semillas o 
materiales de siembra. (CIAT) 

0326 
30287 BROLMANN, J.B. 1987. legistration of FP-8400 pencilflower germplasm. 
(Registro de germoplasma de Stylosanthes guiaziensis "Pencilflower 
FP-8400"). Crop Science 27(l):153. En., 1 Ref. [Univ. of Florida Agric. 
Res. 	& Education Ctr., Fort Pierce, FL 33454, USA]
 

Stylosanthes guianensis. Ecotipos. Accesiones. Evaluaci6n. Persistencia.
 
Colletotrichum gloeocporioides. Resistencia. Digestibilidad. Cantenido de
 
proteinas. Competencia. Digitaria decumbens. Praderas mixtas. Cultivares. 
EE.UU. 

Se describe el ecotipo de Stylosanthes guianensis, Pencilflower FP-8400, el 
cual en el resultado de una selececi6n natural que involucr6 22 accesiones 
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de S. guianensis de distintas Areas de Amgrica del Sur. Dichas accesiones 
se establecieron en 1971 en un Area de 2 ha junto con otras especies de
Sty3osanthes, en el Agricultural Research and Education Center en Ft. 
Pierce (Flu.ida, EE.UU.). 
Desde ettonces se han evaluado bajo diferentes 
condiciones ambientales (inundacion, sequia, temp. bajas, competencia con 
gramineas) y pr'tcticas culturales (quema, corte). 
FP-8400 es bien aceptado
 
por el ganado bovine y tambi~n se puede utilizar come hone. Presenta 21.0 y

70.0 per ciento de PC y DIVMO, resp., y es tolerante a la antracnosis. Se
indica el lugar donde se pueden obtenar semillas o rateriales de uiembra. 
(CIAT)
 

0327 
30983 DELA V., A.C.; ENGLE, L.M. 1985. 
Forage legume collection in the
 
Philippines. (Colecci6n de leguminosas forrajaras en Filipinas).

Newsletter. International Board for Plant Genetic Resources 9(4):9-10. En.
 
(Dept. of Agronomy, College of Agriculture, Univ. of the Philippines at Los 
Bafos, Laguna, PhiJippines]
 

Centrosema. Leucaena. Vigna. Macroptilium atropurpureum. Cajanus.

Desmodium. Calopogonium. 
 Pueraria. 0Dermoplasma. Caracteristicas
 
agron6micas. Morfologia vegetal. Filipinas,
 

Se presenta ura lista de las especies de leguminosas forrajera- colectadas 
en Filipinas hasta junio de 1983, con menci6n de su lugar de origen. De 
396 accesiones recolectadeas, se identificaron 387. AdemAs, se describen
las principales caracterinjticas tot~nicas, morfolegicas y agron~micas de 
las distintas accesiones estudiadas do Centrosoma, Leucaena, Vigna

(V. unguiculata, V. mungo, V. sesquipedalis y 7. umbellata), Macrcptilium
 
atropurpureu, Cajanus scarabaeroides, resmodium, Calopoeolium y Pueraria. 
(CIAT)
 

0328

29287 GLOVER, N.L. 1986. Collection, conservation and evaluation of
 
Gliricidla aepium (Jacq) Steud. germplam. 
 (Colecci6n, conservaci6n y

evaluaci6n de geirmoplasma de Gliricidia sepium). M.Sc, Thesis. Honolulu,
 
University of Hawaii. 
 85p. En., Sum. En., 126 fef., I. 

Gliricidia sjepium. Germoplasma. Evaluacl6n. Morfologfa vegetal. Floraci6n. 
Crecimiento. Accesiones. Siembra. Gantica. Recolecci6n. Propagaoi6n
 
vegetativa. Hawaii. Costa Rica.
 

Se rea).iz6 un estudio para estaLlecer y eunservar una extensa base de 
3ermoplasma de?.frbol 
de usa multiple 0liricidia sepium. Hasta el momento
 
se han recolectado y d;cu ontado 56 
 var. .ativas y 31 forAneas, con
 
semillas disoanibles internzcionalmente a trav6s de la Asociaci6n de

Arboles 
Fijadores de Uitr6geno y del Institute Forestal de Oxford para su 
evaluacien. Para la conservacien del germoplasma se establecieron siembras 
en Costa Rica con 26 var. y en Hawaii con 49. En Costa Rica y Hawaii se 
eutablecieron 4 ensayos con la coleceien inicial en un amplio rango de 
ambientes, pare determinar 2a variaci6n genetica Inter e intravarietal y 
pare identificar var. vigorosas y de crecimiento r6pido. La evaluaci6n de 
esta relativamente limitada colacci6n indic6 claramante la exdstencia de
variaci6n significativa intervarieta en morfologia, fenologla y tasa de 
crecimiento. Las var. ILCA 1 y 8 fueron las mda vigorosas y de rApido
crecimiento, las cuales se pueden recomendar pare un amplio range de 
amblentes. Se recomienda establecer semilla clonal de polinizaci6n abierta 
de las var. mAs premisorias en. t6rminos de crecimiento (ILCA 1, 2, 3, 8, 21 
y N TA 556 y F58) pare evaluaci6n y selece.16n de la -:..gunda generaci6n. 
(RA-CIAT)
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0329
 
31000 HACKER, J.B. 1987. Genetic shift in Setaria sphaoelata in response to 
grazing. (Cambio geritico en Setaria sphacelata en respuesta al pastoreo). 
Australian Journal of Agricultural Research 38(5):907-916. En, Sun. En., 
19 Ref., Ii. [Division of Tropical Crops & Pastures, SIRO, 306 Carmody 
Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia] 

Setaria sphacelata. Cultivares. Pastoreo continuo. Tasa de carga. 
Fertilizantes. N. Selecci6n. HAbito de crecimiento. Floraci6n. Rendimiento. 
Muteria seca. Gen6tica. Australia. 

Se estudiaron 7 poblaciones de Setaria sphacelata cv. Nandi como plantas 
espaciadas. Se derivaron 6 poblaciones de pasturas fertilizadas con N, 
pastoreadas continuamente a cargas animales atas, medias o bajas y 
fertilizadas con altos o bajos niveles de N. La s6ptima poblaci6n se
 
deriv6 de una muestra de semilla comercial del cv. Las plantaa que
 
crecieron de la muestra de semilla comercial fueron m~s erectas, mns 
variables en su h.bito de crecimiento y mds altas que las plantas derivadas
 
de las pasturas. Las diferencias genbti-as en las poblaoiones provenientes 
de pasturas pastoreadas se asociaron estrechamente con la fecha de 
floraci6n; las poblariones qua provinieron de pasturas bajo pastoreo m~s
 
intensivo fueron cada vez m~s precoces en floraci6n. Esto fue evidente en 
pasturas con altos y bajos niveles de fertilizaci6n nitrogerada. La 
floraci6n mds precoz se asoci6 con un mayor no. de pan~culas en una fecha 
fija, pero no se asoci6 con alguna diferencia detectable en rendimiento. 
Las pasturas pastoreadas inten.ivamente se caracterizaron por poblaciones 
que fueron mis variables en su h~bito de crecimiento y a veces mis 
variables en su fecha de floraci6n que las pastures con cargas animales 
bajas. Esto pudo deberse a un efecto aleatoric de Areas donde cayeron las 
heces en pasturas bajo pastoreo intensivo, 1o cual promovi6 el crecimiento 
pero redujo la palatabilidad, y por tanto, result6 en la retenci6n de una 
alta variabilidad. Las poblacioneo no fueron significativamente diferentes
 
en su composici6n quimica o digestibilidad in vitro (RA-CIAT)
 

0330
 
30981 HUTTON, E.M.; SOUZA, F.B. DE 1986. Degeneration of Cunningham 
Leucaena in an acid oxisol. (Degeneraci6n de Leucaena leucocephal cv. 
Cunningham en un Oxisol Acido). Leucaena Research Reports 7:28-30. En., 3 
Ref. [EMBRAPA-CPAC, Planaltina-FD, Brasil]
 

Leucaena leucocephsla. Cultivares. Oxisoles. Sabanas. Cerrado. pH. Al. 
Toxin'dad. Adaptaci6n. Furtilizantes. Cal dolomitica. AnAlisis del suelo. 
Brasil. 

Se determinaron los factores que inhiben el crecimiento de Leucaena 
leucocephala cv. Cunningham en la regi6n central de Cerrados, Brasil, cuyos 
nuelos son Oxisoles Acidos (pH menor que 5.0), con baja capacidad de 
intercambio cati6nico efectiva, en su mayor parte saturados de Al, 
altamente deficientes en P y bajos en Ca y Mg intercambiables. La
 
leguminoea se sembr6 en 1980 y se aplicaron 600, 100 y 20 kg de 
superfosfato simple, KCI y mezela de micronutrimentos/ha, resp. Las 
muestras de suelo se tomaron a 0-10 cm de profundidad, antes de la siembra 
y fertilizaci6n. En 1983 se determinaron el no. y la longitud de raices 
principales y adventicias de 3 Arboles distanciados, y se escogieron al 
azar 3 grupos de 6 Arboles para medir altura y vol. de hojas j6venes 
expandidas y maduras. A cada grupo se le aplicaron 1000 kg de cal 
dolomitica u 850 kg de yeso junto con 100, 250 y 50 kg de superfosfato 
triple, KCl y mezela de micronutrimentos resp. Los efectos residuales en 
1983 indicaron algunos incrementos en los contenidos de Ca, Mg, P y K. No 
hubo cambius en el pH ni en el conterido de Al. El rrecimiento de los 
drboles a los 3 e1vns fue deficiente y a los 4 fue similar, pc-ro los Arboles 
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se degeneraron. En 1985 la mayorla muri6. Se concluy6 que la degeneraci6n
 
de este cv. se debi6 al desequilibrio de Al y Ca intercambiables, 1o cual 
inhibe la absorci6n de Ca e incrementa el requerimiento de dicho elemento 
para el crecimiento y productividad de las raicos. Se recomienda 
reemplazar este cv. por lineas tolerantes a desequilibrios do Al-Ca, lo 
coal se puede lograr mediante cruzEnientos entre L. leucocephala y L. 
diversifolia. (CIAT) 

0331
 
30976 INSTITUTE OF PLANT BREEDING. PHILIPPINES. 1984. Forage and pastures. 
(Forraje y pasturas). In Institute of Plant Breeding. Report 1984. College,
 
Laguna, University of the Philippines at Los Bahos. pp.67-70. En., Il.
 

Centrosema pascuorum. Centrosema schottii. Centrosema brasilianum.
 
Centrosema plumieri. Centrosema arenarium. Centrosema sagittatum. 
Centrosema schiedeanu .. Centrosema pubescens. Centrosema virginianum. 
Cassia rotundifolia. Clitoria. Calopogonium. Pueraria. Cajanus.
 
Aesdhynomene. Stylosanthes guianensis. Accesionos. Evaluaci6n. Produoci6n 
de forraje. Producci6n de semillas. Filipinas.
 

Se destaca la incorporaci6n de 42 acoesiones de 10 especies diferentes de
 
Centrosema (C. pascuorun, C. schottii, C. brasilianum, C. plumieri, C.
 
arenarium, C. sagittatum, C. schiedeanum, C. pubescens y C. virginianum) y 
1 accesi6n de Cassia rotundifolia y Clitoria, reasp., a la coleoci6n de
 
germoplasma del Institute of Plant Breeding (Laguna, Filipinas). Todas las 
especies mencionadas se adquirieron en Australia. Por otra parte, se 
describen brevemente agunas caracteristicas agron6micas y morfol6gicas de 
varias accesiones locales do Centrosema, Calopogonium, Pueraria, Cajanus 
cajan y Aeschynomene. Se incluyen los resultados de un ensayo de 
evaluaci6n de la producci6n de forraje y productividad de semilla de 6
 
accesiones de Stylosanthes guianensis. Sobresali6 la aeesi6n CIAT 136, 
por presentar el mayor no. de plantas/metro cuadrado (54.33) y el mayor 
rendimiento dc forraje (1.52 kg/metro ouadrado). (CIAT)
 

0332 
29256 RAMOS, N. 1986. Aspectos de la introducci6n do pastos tropicales. In 
Instituto de Ciencia Animal de Cuba. Pastos tropicales; curso de posgrado. 
La Habana, Cuba, pp.1-23. Es., 8 Ref., Ii. 

Digitaria decumbens. Cynodon dactylon. Panicum maximum. Saocharum 
officinarum. King grass. Cynodon nlemfuensis. Accsiones. Cultivares. 
Adaptaci6n. Clima. Germoplasma. Caracteristicas agron6micas. Cuba.
 

Se presenta una gula general sobre los aspectos que se deben tenor en 
cuenta pare introducir pastos tropicales en Cuba. Pars el efecto, se 
revisan aspectos sobre el clima del pals, generalidades de la produeci6n de 
pastos tropicales, origen de las especies y var. de gramineas por 
introducir e historia e importancia de la introducci6n de plantas. So dan 
recomendaciones generales sobre la estrategia inicial de la introducci6n 
de plantas, sus objetivos y requerimientos bdsicos. Se esbozan los pesos en 
un programa de introducci6n y la metodologia empleada en el pals. Se
 
discuten brevemente los aspectos socioecon6micos de la introducci6n de 
pastos. (CIAT)
 

0333
 
30950 REIS, M.S.; MARTINS, P.S. 1986. Andlise da distribuicao fraciongria 
de energia em diferentes esp6cies de Stylosanthes Sw. (Anklisis de la 
distri buci6n fraccionaria de energia en diferentes especies de 
Stylosanthes). Revista Ceres 33(188):330-340. Pt., Sum. Pt., En., 20 Ref., 
II. [Depto. de Fitotecnia da Univ. Federal de Vicosa, 36.570 Vicosa-MG, 
Brasil] 
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Stylosanthes debilis. Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes scabra. 
Stylosanthes hamata. Stylosanthes humilis. Stylosanthes leiocarpa. 
Stylosanthes viscosa. Energfa. Biomasa. Ralces. Hojas. Tallos. Flores.
 
Selecei6n. Reproducci6n de Is planta. Brasil.
 

Se analizaron las espacies Stylosanthes debilis, S. gulanensis var. 
canescens, S. guianensis var. microcephala, S. scabra, S. hamata, S. 
humilis, S. leiooarpa y S. viscosa para comparar la distribuci6n de 
energla, expresada en peso seco de biomasa, entre raices, tallo, ramas, 
hojas, br&cteas, flores y frutos, y probar la validez de algunas 
predicciones de la teoria de selecci6n-r y selecei6n-k para las especies

mencionadas. El ensayo se realiz6 en macetas en condiciones ambientales 
raturales (Piracicaba, Brasil). El diseho exptl. fue de bloques al azar con 
8 tratamientos y 4 repeticiones. Cada parmela estuvo conIformada por 2 
plantas bzpaciadas 0.70 iaentre sf. Se concluy6 que S. guianensis var. 
canescens, S. gulanensis var. microcephala y S. viscosa destinaron mfis 
energia a las actividades no reproductivas, comport~ndose ccmo estrategas 
k, en comparaci6n con las demos especies. La predicci6n de la teoria de 
selecei6n-r y seleeci6n-k de que las especies perennes destinan una mayor 
fracci6n de sus recursos energticos a las actividades no reproductivas, 
en comparaci6n eon las especies de ciclo de vida ms corto, qued6 
confirmada para las especies S. guianensis var. canescens, S. guianensis 
var. microcephala, S. viscosa, S. hamata y S. scabra (estrategas k), en 
comparaci6n con la especie anual S. humilis (estratega r). Hubo analogia 
entre precocidad y vigor reproductivo para la mayoria de las especies
 
estudiadas. (RA-CIAT).
 

0334
 
30951 REIS, M.S.; MARTINS, P.S. 1986. Deter-minacao de parAmetros gen6ticos
 
relacionados corn a dormencia das sementes de esp~cies de Stylosanthes Sw. 
(Doterminaci6n de los partmetros genticos relacionados con la dormancia de 
las semillas en especies de Stylosanthes). Revista Ceres 33(188):363-371. 
Pt., Sum. Pt., En., 8 Ref. [Depto. de Fitoteenia da Univ. Federal de 
Vicosa, 36.570 Vicosa-MG, Brasil]
 

Stylosanthes debilis. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata. 
Stylosantt.es humilis. Stylosanthes viscosa. Cultivares. Semillas. Latencia. 
Genotipos. Selecci6n. Gen6tica. Brasil.
 

Se analiz6 la variabilidad existento eiitre familias, dentro de especies de 
Stylosanthes, con respecta al grade de dormancia de las semillas, pars 
obtener parfimetros gen6ticos relacionados con dicha caracteristica. Se 
estudiaron S. dobilis, S. guianensis var. canescens, S. guianensis var. 
microcephala, S. hamata, S. humilis y S. viscosa. El ensayo so realiz6 en 
un germinador Conviron, a temp. constante de 25 grades centigrados, en
 
ausencia de luz. Se utiliz6 un diseho completamente al aor con 4 
repeticiones do 50 semillas para cada familia/especie y se analizaron 16 
famiilias de cada espacie. Los resultados indican una amplia variabilidad
 
entre las especies estudiadas y dentro de ellas respecto al porcentaje de 
semillas duras. Las magnitudes de los coeficientcs de variaci6n gen6tica y 
coeficientes de determinaci6r genotipica entre familias en las especies S. 
viscosa, S. hamata, S. debilis y S. guianensis var. microcelala indican
 
que gran parte de la variabil! dad en la dormancia de esas poblacicnes se
 
debi6 a factores no gen6ticos. Los valores del coeficiente do determinaci6n 
gonntipica (b) fueron altos pars S. guianensis var. canescens (b = 0.8935) 
y S. humilis (b = 0.7171), 1o cual indics la posibilidad de respuestas mss 
r~pidas a la selecci6n par un mayor o menor porcentaje de semillas duras. 
(RA-CIAT)
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0335 
22494 SCHULTZE-KRAFT, R.; ARENAS, J.A.; FRANCO, M.A.; BELALCAZAR, J.; 
ORTIZ, J. 1987. Catilogo do germoplasma de especies forrajeras tropicales.
4ed. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa 
de Pastos Tropicales. Unidad de Recursos Genticoa. v.1,.426p.;
 
v.2,pp.427-949; v.3,pp.950-1436. Es. Contenido: v.1. Guia secuencial y 
gramineas. v.2. Leguminosas (A-G). v.3. Loguminosas (H-2).
 

Oramineas. Leguminosas. Aeosiones. Cat~logos. Colombia. 

Se presenta un cat&logo, compuesto por 3 tomos, con datos dc pasaporte 
bfsicos de las accestones de plantas forrajeras del CIAT. El tomo 1 incluye 
la guia secuencial y las gramineas estin ordenadas alfab~ticamente por 
g6neros, mientras los tomos 2 y 3 comprenden los g6neros de legumincsas, de 
A-0 y de H-Z, resp. El catAlogo proporciona algunos datos como: no. de 
acceso, g6nero/especie, fuente (donaci6n, recolecci6n colaborativa o
 
recolecci6n de CIAT), instituci6n colaboradora, origen, fechas de 
recoleeci6n y registro de la accesi6n. Se indica que algunas accesiones han 
pasado por una fase oemultiplicaci6n inicial de semillbs por parte del 
Programa de Pastos Tropicales y/o la Unidad de Recursos Gen6ticos del CIAT, 
quienes pueden nroporcJonar pequeas cantidades de semillas para prop6sitos 
de investigaci6n. (CIAT)
 

0336
 
30276 SCHULTZE-KRAFT, R. 1986. Report on the CIAT collection of tropical 
forage germplasm. (Informe sobre la colecci6n de germoplasma de pastos

tropicales del CIAT). Tn Meeting Working Group on Forages, 1, Khon Kaen, 
Thailand, 1986. Report. Italia, International Board for Plant Genetic 
Resources. pp.73-79. En. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Gramineas. Leguminosas. G~rmoplasma. Evaluacl6n. Reolecci6n. Colombia. 

Se mencionan algunos antecedentes del Programa -e Ganado de Carre (ahora 
Programs de Pastos Tropicales) del CIAT, y se seoalan sus principales 
objetivos, dentro de los cuales se destaca la colecci6n, into'oducci6n, 
mantenimiento, caracterizaci6n y evaluaci6n de germoplasma de pastos 
tropicales, con nfasis en especies adaptadas a suelos Acidos. Se enumeran 
los componentes do la estrategia utilizada en relaci6n con la colecci6n de 
especies de forrajeras tropicales, y so incluye un cuadro de los palses 
donde se realizaron las expediciones y las instituciones eolaborativas, 
durante el periodo 1977-86. Se describe el procedimiento utilizado para la 
caracterizaci6n y evaluaci6n de la colecci6n. Tambi~n se indican las
 
condiciones bajo las cuales se conserva la colecci6n de gormoplasma, y se 
incluye un cuadro con los diferentes g~neros de leguminosas y gramineas 
forrajeras de la colecci6n del CIAT (17,950 accesiones hasta ago. de 1986). 
Por otra parte, se sehala que la documentaci6n de dicha colecei6n estf 
computarizada y quo el Programa de Pastos Tropicales y la Red Internacional 
de Evaluaci6n de Pastos Tropicales hacen uso de la miama. Se incluyen 
algunas recomendaciones orientadas principalmente a la necesidad de 
realizar actividades de recolecci6n en regiones que no han sido muestreadas 
como Vietnam, Laos, Camboya, Birmania y China. (CIAT) 

0337 
30978 SORENSSON, C.T.; BREWBAKER, J.L. 1986. Resistant; of Leucaena 
species and hybrids. (Resistencia de especies e hibridos de Leucaena). 
Leucaena Research Reports 7:13-15. En., 3 Ref., Il. [Dept. of Agronomy, 
Univ. of Hawaii, 3190 Maile Way, Honolulu, HI 96734, USA] 

Leucaena collinsii. Leucaena diversifolia. Leucaena esculenta. L ,uoaena 
greggii. Leucaena lanceolata. Leucaena leucoceehala. Leucaena aLrophylla. 
Leucaena pallida. Leucaena pulveruleata. Leucaena retusa. Leuoena 
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shannoni. Leucaena trichodes. Heteropsylla cubana. Resistencia. Control de
 
insectos. Tolorancia. Control biol6gico. Hibridos. Hawaii.
 

En el verano de 1986 se efectuaron observaciones preliminares en los 
viveros de Leucaena de la U. de Hawaii (897 accesiones de 12 especies), 
pars determinar su resistencia a los pailas. Se encontr6 que todas las 
acoosiones de L. collinsii y L. pallida eran inmunes o altamente
 
resistentes. L. esculenta pareci mostrar variabilidad gen~tica y L. 
retusa tal vez posee alta resistencia, aunque su hibrido con L. 
diversifolia (4n) mostr6 menor resistencia de ia esperada. Las 
observaciones coinciden favorablemente con registros anteriores sobre
 
resistencia de la especie a los psilas. En 1o que respecta a los hibridos
 
interespecificos, la resistencia fue por 1o general intermedia en relaci6n 
con los progenitores. La habilidad combinatoria general fue mayor para las 
especies resistentes L. collinsii, L. esculenta y L. pallida. Los hibridos 
tetraploides con L. pallida presentaron buen comportamiento y L. 
leucocephala x L. pallida parece promisorlo. Se seala el desconocimiento 
del mecanismo de resistencia a los psilas. (CIAT) 

0338 
30274 TOLEDO, J.M.; LENNE, J.M.; SCIIULTZE-KRAFT, R. 1986. Effective 
utilization of tropical pasture gernplasm. (Utilizaci6n efectiva del 
germoplasma de pastos tropicales). Call, Colombia, FAO Commission of Plant 
Genetic Resources. 32p. En., 18 Ref., Il. 

Brahiiaria. Panicum maximum. Andropogon gayanus. Stylosanthes. Centrosema. 
Zornia. Aeschynomene. Axonopus. Paspalun. Desmodium. Pueraria phaseoloides. 
Calopogonium. Melinis. Hyparrhenia. Axonopus. Hemarthria. Germoplasma.
 
Evaluaci6n. Ensayos regionales. Distribucl6n geogrAfica. Fitomejoramiento.
 
Instituciones de investigaci6n. Cultivares. Adopci6n tecnol6gica. Colombia.
 

So tratan en detalle varios aspectos relacionados con la utilizaci6n 
efectiva del germoplasma de pastos tropicales del CIAT, a saber: g~neros de 
pastos tropicales importantes y sus origenes, tamafio de la colecci6n de 
germoplama. proporci6n de la colecei6n evaluada activamente, limitaciones 
para la colecci6n y el transporte de germoplasma, almacenamiento y 
renovaci6n, disponibilidad del germoplasma de pastos tropicales pars
agencias de investigaci6n y desarrollo, relaciones entre el Programs de 
Pastos Tropicales y la Unidad de Recursos Genticos en el CIAT en el 
movimiento de germoplasma, papel del mejoramiento, estrategias del Programa 
de Pastos Tropicales en relaci6n con la evaluaci6n y utilizaci6n eficientes 
del germoplasma, costos de mantenimiento, procesamiento y utilizaci6n de la 
colecci6n, y estrategias futuras de colecci6n. (CIAT) 

0339 
27597 VIERA D., J. 1979. Mejoramiento del pasto Estabiol (Paspalum 
coryphaeum, Trin.). In Universidad Central de Venezuela. Instituto de 
Gen6tica. Informe de Investigaci6n 1979. Maracay, pp.39-48. Es.
 

Paspalum coryphaeum. Clones. Evaluaci6n. FitomeJoramiento. Rendimiento. 
Materia seca. Digestibilidad. Cortes. Contenido de proteinas. Ens3yos 
regionales. Producci6n de semillas. Venezuela.
 

Se mencionan algunos antecedentes y resultados preliminares del proyecto de
 
mejoramiento gen6tico de Paspalum coryphaeum, iniciado en 1978, en el 
Instituto de Gen6tica de la U. Central de Venezuela en Maracay. Se sehalan 
la metodologia y los resultados de un ensayo sobre evaluaci6n de la 
producci6n de MS y del valor nutritivo del P. coryphaeum, y de otro ensayo 
-obre produccifn de semillas del mismo pasto. Del primer ensayo, se 
eoncluy6 quo P. coryphaeum posee alta proporcifn de hojes con un alto 
porcentaje de proteinas (rango de 8.63-11.4 por ciento pars los clones 
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813-2 y 815-2, reap.). Su produccit6n de MS, aunque no es muy alta, puede 
aumentarse con un manejo adecuado (fertilizaci6n). Se oberv6 una baja
digestibilidad in vitro; sin embargo, puede mejorarse con un corte mAs 
temprano o selecci6n de clones con valores mAs altos. En el segundo 
ensayo, realizado en las localidades de Maracay y Calabozo, se observ6 gran

variaci6n entre los clones en relaci6n con la proporci6n de semilla limpia. 
En Calabozo, los valores fueron slempre superiores a los de Haraceay. Asi 
mismo, en dicha localidad, la cantidad de semilla/panicula fue mayor, 
destacdndose el lon 1-14-1. (CIAT) V6ase ademds 0206 0282 0286 0287
 
0288 0289 0299 0310 0367
 

Ho ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS 

H01 Establecimiento, Cortes, Mantenimiento y Renovaci6n
 

0340
 
30239 ALCANTARA, 7. DE B.G.; PAULINO, V.T. 1984. Frequencia e altura de
 
corte em cinco cultivares do gbnero Stylosanthes Sw. (Frecuencia y altura 
de corte en cinco cultivares del g nero Stylosanthes). Boletim do Industria 
Animal 41(l):121-130. Pt., Sum. Pt., En., 15 8ef. 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes hamata 
Cultivares. Intervalo de corte. Altura de corte. Epoca lluviosa. Epoca
 
seca. Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteinas. Colletotrichum 
gloeosporioides. Resistencia. Brasil. 

En el Instituto de Zooteenia en Nova Odessa (Sao Paulo, Brasil) se estudi6 
el efecto de 3 alturas (10, 20 y 30 cm) y 2 frecuencias de corte (Fl, cada 
6 semanac en el perlodo lluvioso y cada 9 semanas en el periodo seco; F2, 
cada 8 y 16 semanas en los periodos aluvioso y seco, resp.) en los
 
rendimientos de W, y PC/ha de Stylosanthes g-ianensis cv. Endeavour, S. 
guianensis cv. Schofield, S. guianensis ev. IRI-1022, S. capitata ev. 
CIAT-1019 y S. hamata cv. Verano. Se adopt6 un dise7o exptl. de bloques al
 
azar en un esquema factorial 5 x 2 x 3, en los que los factores fueron los 
cv., las frecuencias y las alturas de corte, con 3 repeticiones. En
 
relaci6n con los resultados de emergencia (no. de plentas/metro cuadrado), 
las evaluaciones realizadas a los 45 dias de la siembra indicaron que
 
Verano c IRI-1022 presentaron una mayor emergencia y mayor precocidad que 
Endeavour; sin embargo, Schofield, CIAT-1019, IRI-1022 y Verano no fueron 
diferentes entre si. Se encontr6 que IRI-1022 y Schofield fueron
 
susceptibles a la antracnosis, en tanto que CIAT-1019, Verano y Endeavour 
fueron m~s tolerantes. En el perlodo iluvioso (oct.-marzo), la altura de 
corte de 10 cm y la frecuencia F1 correspundieron a los mayores prom. de 
producci6n de MS (5301 kg/ha) y PC (972 kg/ha), destacndose los ov. 
Verano, Schofield y Endeavour con producciones medias de 6117, 5804 y 5537 
kg de MS/ha, resp. En el periodo de sequla (abril-sept.) con una altura de 
corte de 20 cm, se obtuvieron mayores producciones prom. de MS y PC (2526 y 
347 kg/ha reap.); los cv. m~s destacados fueron Endeavour con rendimientos
 
do 3017 kg de MS y 528 kg de PC/ha y Schofield con 2272 kg de MS y 348 kg 
de PC/ha. (RA-CIAT)
 

0341
 
30957 ARRUDA, N.G. DE; CANTARUTTI, R.B.; MOREIRA, E.M. 1987. Tratamentos
 
fisico-mecanicos e fertillzacao na recuperacao de pastagens de Brachiaria 
decmbens em solos de tEbuleiro. (Tratamientos fisico-mecnicos y
fertilizaci6n en la recuperaci6n de pasturas de Bradciaria decumbens en 
suelos de tabuleiro). Pasturas Tropicales. Boletin 9(3):36-39. Pt., Sum. 
Es., En., 8 Ref., Ii. [Divisao de ZooLccza do Centro de Pesquisas do 
Cacau, Caixa Postal 07, 45.600 Itabuna-BA, Brasil] 
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Brachiaria decumbens. Renovaci6n. Quema. Labranza. Fertilizaci6n. N. P. K. 
Ca. Mg. S. Rendimiento. Materia seci.. Tr6pico hmedo. Brasil. 

En Brasil, el ecoai stera tabaleiro se caracteriza por sus suelos de baja 
fertilidad (Oxisoles y Ultisoles), en los cuales las pasturas de Brachiaria 
decumbens pierden en forma rApida su productividad. En el Centro de 
Pesquisas do Cacau en Itabuna (Bahia, Brasil), se evaluaron los siguientes 
tratamientos mecnicos (parcelas principales) para la recuperaci6n de
 
pasturas degradadez de Brachiaria decumbens: 1) arado, 2) arado + 
rastrillo, 3) cUtivador, 4) quema, 5) quema + rastrillo, 6) quema +
 
cultivador. AdemAs, se incluy6 un tratamiento testigo. En cada
 
tratamiento se aplicaron como sulpareelas los tratamientos: 1) sin 
fertilizaci6n, 2) 22 kg de P/ha, y 3) 22, 45, 25, 28, 18, y 15 kg de P, N, 
K, CaO, MgO y S/ha, resp. En 7 cortes, efectuados en 420 dias, se erncontr6
 
que la apllcaci6n de tratamientos mecAnicos sin fertilizaci6n no mejor6 el
 
desarrollo de la pastura ni su productividad. El P produjo los mejores
 
resultados (3.58 t de MS/ha/corte y 71 por ciento de cobertura del suelo), 
siendo mayor la respuesta de este nutrimento cuando se combin6 con la 
quema. Se concluye que la quema acompahada con la aplicaci6n de P es un 
sistema esencial para la recuperaci6n de la.s pasturas do B. decumbens 
degradadas en el econistema tabuleiro de Brasil. (CIAT)
 

0342 
28783 BUSCHBACHER, N.J. 1986. Tropical deforestation and pasture
 
development. (Desforestaci6rn tropical y desarrollo de pasturas). BioScience 
36(l):22-28. En., 49 Ref., Il. [Inst. of Ecology, Univ. of Georgia, Athens,
 
GA 30602. USA]
 

Amazonia. Clima. Suelos. lanejo de praderas. Tala. Fstablecimiento. Quema. 
Fertilizantes. Tr6pico h6medo. Am6rica del Sur.
 

Se anal17a la situaci6n de desforestaci6n de la Amazonia, sus 
consecuencias, el potencial agricola de la regi6n y el desarrollo de 
pasturas. La p6rdida de diversidad biol6gica y cultural constituye el 
efecto m~s perJudicial de la desforestaci6n do esta regi6n. Debido a un
 
porcentaje relativamente bajo de tala de basque y a la gran capacidad del 
bosque para recuperar su estructura, la amenaza de convertir la regi6n en 
un desperdicio es una exageraci6n. Quiz~s el argumento mds vdlido contra la 
desforestaci6n del Amazonas es que las limitaciones de transporte e 
infertilidad de los suelos hacen poco factible que su conversi6n en 
pasturas sea econtmicamente viable. Se presentan algunos datos de estudios 
sobre establecimiento de pasturas on la Amazonia. (CIAT) 

0343 
30225 CAMARGO, A.H.A.; SANTOS, G.L. DOS 1985. Efeito da altura de corte e 
doses de nitzogenio sobre as reservas; de glicidios, desenvolvimento 
radicular e n~mero de afilhos da Setaria anceps Stapf. cv. Kazungula. 
(Efecto de la altura de corte y dosis de nitr6geno en las reservas de 
hidratos de carbono, desarrollo radical y formaci6n de macollas de Setaria
 
anceps cv. Kazungula). Revista do Centro de Ciencias Rurais 15(4):379-388.
 
Pt., Sum. Pt., En., 19 Ref.
 

Setaria sphacelata. Cultivaras. Altura de corte. Fertilizantes. N. Hidratos 
de carbono. Raices. Macollas. Crecimiento. Tallos. Brasil. 

En un ensayo de campo en Rio Grande do Sul (Brasil) en 1980-81, se estudi6 
el efecto de dosls de N (0, 200 y 400 kg/ha) y 14alturas de corte (5, 10, 
15 y 20 cm del suelo) en el peno seco de raices, contenido de hidratos de 
carbono no estructurales (MCNE) en las raices y base de tallos y en el no. 
de macollas de Setaria anceps (S. spnacelata) cv. Kazungula. Se utiliz6 un
 
diseo de bloques al azar en arreglo factorial 3 x 4 con 4 repeticlones. En
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el contenido de HCNE hubo interacci6n significativa entre los niveles de N 
y las alturas de corte (P menor que 0.01) tanto en las raices como en la 
base de los tallos. La mayor reduei6n en los HCNE ocurri6 
con un
 
aplicaci6n de 200 kg de N/ha y plantas cortadas a 10 y 15 cm, siendo 
similares los ceontenidos de HONE en las ralees de plantas testigo y las que 
recibieron 400 kg de N/ha. Se observ6 un aumento aignificativo (P menor quo
 
0.05) en los contfnidos de HCNE de los tallos cuando la dosls de N auent6 
do 0 a 400 kg de N/ha en las plantas cortadas a 10 y 15 cm de altura. En 
las plantas cortadas a 20 cm se observ6 una reducci6n en los contenidos de
 
HCNE per la aplicaci6n do N. El poeo oeco del zistema radical tendi6 a 
aumentar cuando se elevaron la dosis de N y la altura de corte. En 
reiaci6n con el no. do maeollas, se observ6 una interacci6n significativa 
(P menor que 9.05) entre los niveles de N y la altura 6 corte. A medida 
que Be aumentaron la altura de ceorte y la deals do N, se encontr6 mayor no. 
do macollas. (RA-C.IAT) 

0344 
30217 CAMARGO FILHO, W.P. PE; CAHARGO, A.Z1.M.P. DE; CHALITA, M.A. DE C. 
PIVA, L.Ii. DE 0. 1987. Area (ILpastagens regionais: composicao e 
participacao per variedade de g.aminea 
no Estado de Sao Paulo. (Areas de
 
pasturas reglonales: composici6n y partiecpaei6n por variedad de graminea 
en el Estado de Sao Paulo). Sao Paulo-SP, Brasli, Sec, et.aria de Agricultura 
e Abastecimento. hnstituto de Econcnmla Agricola. IRclatorio de Pcaquisa 
no.28. 28p. Pt., Su'i. Pt., 10 Ref., Ii. 

Brachiaria decumbens. Brachlaria husidicola. Brahi--ria brizantha. 
Brachiaria ruziziensis. Panicum maximum. Melinis minutiflora. Pennisetum 
purpureum. Hyparrhenia rufa. Digitaria decumbens. Cynodon dactylon. 
Distribuc6n georAfica. Mapas. Sicmbra. Desarrol]o ganadero. Adopei6n 
teenol6gica. Brasil. 

Se realiz6 un e tudjo para determinar ia distribucifr. del Area cultlvada 
con var. do gramlneas forrajeras en las 72 Fiscallar Agrlcolas que componen 
las 10 Diviiones Regionales Agricelas del Estado de Sao Paulo, Brasil. Lrs 
resultados indi-caron que del Area de pasturas eultivadas en 1984 
(7'572,218 ha), el 5314 por ciento ceorrespondi6 a Brachiaria spp., siendo 
B. decumbens la espece mLh difundida en el Estado. El restante 46.6 per 
ciento entaba ocupado por otros pastes, dectac6ndose Panicum maximum. Se
 
concluy6 que la mayoria de las propiedades tienen mAs de un tipo de
 
graminea; sin embargo, predomina una de ellas. Regionalmente se perciben 
diferencias en cuanto a la aparici6n de deterr'inados cv., peoe es dificil 
evaluar si esto oecurre debido a su adaptaci6n al suelo o elima de la
 
regi6n, 0 a] manejo que se le da tradiclonalmente. (RA-CIAT) 

0345 
30973 DIAS FILHO, M.B. 1987. Especies f rrageiras e estabelecimento de 
pastagens na Amazonia. (Erpacie.3 forrajeras y establecimiento de pasturas 
en la Amazonia). Vlem-PA, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa 
AgroecuAria. Centre de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pico Umido. Documentos4no.46. 9p. Pt., Sum. Pt., En., 146Ref.. Ii. [EMBRAPA-CPATU, Caixa Postal 
48, 66.2140 Belem-PA, Brasil) 

Panicum maximum. Andropogon gayanus. Brachiaria humidiceola. Braehiaria 
deeumbens. Bracalaria brizantha. Centrosema pubeseens. Stylosanthes 
guianensis. Stylosanthes capitata. Leucaena leucocephala. Calopogonium 
mucunoides. Hyparrhenia rufa. Setaria sphacelata. Melinis minutiflora. 
Roza. Quema. Establecimiento. Equipos agricolas. Tratamiento de semillas. 
Densidad ue siembra. Fertilizaci6n. Adaptaci6n. Rendimiento. Materia seca. 
Renovaci6n. Tr6pico htmedo. Amazonia. Brasil.
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Se presentan algunos aspectos relacionados con el establecimiento de 
pasturas en la reg16n amaz6nica, y se comparan los efectos do los m6todoes 
mecAnico y manual de roza y tala del bosque en las propiedades del suelo. 
Se discuten el tratamiento de semillas de leguminosas, L Lataa do siembra,
la fertilizaci6n, el manejo y la utilizaci6n de cultivos de ciclo eorte en 
el establecimiento de pasturas en Areas nuevas y degradadas. Se presentan
las caracteristicas agron6micas de las principales gramineas y leguminosas
forrajeras utilizadas y con potencial de utilizaci.n en la Amazonia. 
HA-CIAT)
 

0346 
30972 DIAS FILHO, M.B. ; SERRAO, E.A.S. 1977. Limitacoes de fertilidade do
 
solo na recuporacao de pastugem degradada de capim coloniao (Panicum

maximum Jacq.) em Paragominas, na Amazonia oriental. 
 (Limitaciones do 
fertilidad del suelo en la recuperaci6n de una pa.tura degradada de Panicum 
maximum en Paragominas, en la Amazonia oriental). Belem-PA, Brasil, Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Centro de Pvsquisa Agropeciaria do 
Tr6pico Umido. Boletim de Pesquisa no.87. 19p. Pt., 
Sum. Pt., Fn., 13 Her., 
11. [EMBRAPA-CPATU, Caixa Potal 48, 66.2110 Belem-PA, Brasil]
 

Panicum maximu. Fertilizantes. N. P. K. 1. Cal dolomitica. 
Nicronutrimentos. Rendimiento. Materia seca. Cobertura. Renovaci6n. 
Mantenimiento. Efecto residual. Contenido de minerales. 
Oxisoles. Tr6pico
 
hmedo. Amazonia. Brauil.
 

En una pastura degradada de Panicum maximum de cerca de 12 afos de edad en 
un Oxisol en ParagomJiras (Pard, Brasil), se estudi6 durante 3 aYos el 
efecto de la fertilizac±6n con 14, P, K, S, micronutrimentos y cal en la 
recuperaci6n do la pasture, modiante la t~cnica de dialgosLs per
sustracci6n. Se utiliz6 un diseho completamente al azar con 3 repeticiones. 
Durante la estaci6n lluviosa, peri6dicamente se midieron la producci6n de 
MS de P. maximum y el porcentaje de la graminea, de las malezas y del suelo
descubierto de las parcelas (16 metros cuadrados) tratadan. Los contenidos 
de P y Ca de la parto Aerea ne midieron s6lo en el primer corts. Seg(n los
 
resultados obtenidos el P fue el principal elemento para la recuperaci6n de 
la pastura. Las omisioneo de N, P, S, micronutrimentus y cal no limitaron 
la produaci6n de MS de P. maximum. Tres abos despu~s de la imposici6n de
 
los tratamientos todavia fue posible observar efecto residual en la
 
pastuva. No hubo efecto signIficativo (P mayor quo 0.05) de los
 
tratamientos en las conan. 
do P y Ca del fovrajb. (RA-CIAT)
 

0347
 
30952 FARIA M., 
J.; ARRIOJA, I.; CHACON, E.; BERROTERAN, J.; CHACIN, F.
 
1987. Efecto del carte y de la aplicaci6n de nitr6geno en el crecimiento de
 
Andrepogon gayanus. Pasturas Tropicales. Boletin 9(3):2-8. Es., Sum. En., 
20 Ref., Il. [Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Estaci6n 
Experimental Gu~rico, Estado Gudrico, Venezuela] 

Andropogon gayanus. 
Altura de carte. Intervalo de corte. Fertilizantes. N.
 
Rendimiento. MNaterla nera. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Estr~s 
hidrico. Sequia. Sabanas. Venezuela. 

Se estudiaron los efectos de alturas de corte y aplicaci6n de N en la tasa
de acumulaci6n de MS (TANS), contenido de PC y DIVMO de ura pastura de 
Andropogon gayanus, en el Yalle de la Pascua, Estado GuArico, Venezuela.
 
El suelo tenia un pH de 6.1 y 5.5, 
3.8 y 0.78 meq de Ca, Mg y K/,00 g. Las
 
aplicaciones anuales de N (parcelas principales) fueron de 0 y 75 kg/ha;

las alturas de carte (subparcelas) fueron de 15 y 30 cm sobre el nivel del
 
suelo, y las frecuencias de corte (sub-subpareelas) fueron de 4, 6, 8 y 10 
semanas. Para cada corte se midieron el contenido de PC, DIVMO y TAMS. 
Los resultados ve analizaron par un periodo total de evaluacin de 38
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semanas y durante 20 semanas do precipitaci6n max. Se encontr6 una 
correlaci6n significativa (r = 0.57') entre la humedad del suelo y la TAMS 
de A. gayanus, con un prom. de 7.72 kg de MS/ha/mm de agua. La aplicaci6n 
de 75 kg de N/ha no increment6 la producci6n de MS, la cantidad de tallos, 
el contenido de PC ni la DIVW'. En cambio, caus6 una reducci6n en la 
cantidad de hojas y un incremento del material muerto. La interacci6n del N
 
con la altura del corte influy6 (P igual o menor quo 0.01) en la TAMS, con 
una reducci6n del rendimiento cuando el pasto se cort6 a 15 cm del suelo y 
se fertiliz6 con 75 kg de N/ha. El corte del pasto a 30 cm del suelo
 
favoreci6 la producci6n de MS y redujo la cantiedad de hojas. La TAMS 
ocurri6 cuando e1 corte se realiz6 cada 6-8 semanas. (RA-CIAT) 

0348 
29887 FAVORETTO, V.; REIS, R.A.; MALIIEIhOS, E.B. 1986. Efeito da altura de 
rebaixamento a do regime de colheita sobre a produLao e composicao 
bromatol6gica do guandu. (Efecto de le altura del corte y del r6gien de 
cosecha en la producci6n y composici6n bromatol6gica de Cajanus cajan), 
Revista da Sociedade Brasileira de ZooteorLia 15(3):210-218. Pt., Sum. Pt.,
 
Fn., 25 Ref., Ii. 

Cajanus cajan. Altura do corte. Intervalo de corte. Rendimiento. Materia 
seca. Calidad del forraje. Contenido de proteinas. Contenido de fibra. 
Hojas. Tallos. Flores. Vainas. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto de 2 alturas de corte (45 y 90 m del suelo) y de 5
 
regimenes de cosecha (10 y 26, 12 y 26, 14 y 26, 16 y 26, y Onicamente 26 
semanas despu6s del corte), on la producci6n y la calidad de MS de Cajanu3
 
cajan para utilizarla durante el periodo de sequia. La siembra se realiz6 
el 29 de nov. de 1982 y el corte se practio6 93 dias despu6s, seg6n las 
alturas indicadas. En las fechas do cosecha, se recolect6 todo el material 
vegetativo disponible de las plantas (hojas, ramas delgadas, floras y 
vainas). Se observ6 una mayor producci6n de MS en las plantas con cortes a 
90 cm de altura. Con base en la producci6n y ]a calidad del material 
vegetativo recolectado, se puede recomendar la realizaci6n do la primera 
cosecha do C. cajan entre las 12-16 semanas despubs del corte, seguida de 
una cosecha final a las 26 semanas. (RA-CIAT)
 

0349 
30241 IANNELLI, P. 1985. The principles of pasture improvement and range
 
management and their application in Somalia. (Principios del mejoramiento y 
manejo de pasturas y vu aplicaci6n on Somalia). Rome, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. FAO Pasture and Fodder Crop Studies 
no.9. 223p. En., 220 Rtef.,Il.
 

Praderas naturales. Distribuci6n geogrAfica. Vegetaci6n. Clima. Suelos. 
Imperata cylindrica. Stylosanthes guianensis. Praderas mejoradas. 
Accesiones. Andropogon. Cynodon. Acacia. Drachiaria. Urochloa.
 
Fertilizantes. Control de malezas. Manejo del pastoreo. Conservaci6n do
 
forrajes. Valor nutritivo. Distribuci6n geogr~fica. Somalia.
 

Se discuten diferentes aspectos del mejoramiento y .anejo de pastu'as y su
 
aplicaci6n en Somalia. Los primeros oap'.tulos tratan en detalle la 
naturaleza de las pasturas, influencia del ambiente y la vegetaci6n, 
principales sistenan de pasturas y mejoramiento do los misnos, manejo de 
pasturas, producci6n y conaervaci6n de oultivos forrajeros. Los capitulos
 
restantes se refleren mds especificamente a Somalia, con una desuripci6n de 
la topografla, cima, suelos y la aricultura del pais, la producei6n e 
investigaci6n de pasturas, su mejoraniiento y la producei6n y conservaci6n 
do forrajes. Se hace referencia especial a la producci6n de forraje de la 
vegetaci6n rantiva, la cual es la principal fuente de nutrici6n del ganado 
en Somalia. Tambi6n se presta atenci6n a la degradaci6n de la vegetaci6n 

7r
 



nativa causada por la erosi6n del suelo, y se dan aigunas recomendaciones 
para enfrentar el problema. (RTI-CIAT) 

0350
 
30902 KRISHNAWJRTHY, M.K. ; MUNE G., M.K. ; RAMAKRISHNAPPA, K. 1986.
 
Influence of frequency and cutting regimes on the growth and yield of
 
Leucaena leucocephala (L) de-Wit. (Influencia de la frecuencia y los
 
regimenes de corte en el crecimiento y reriimiento de Loucaona
 
leucocephala). Mysore Journal of Agricultural Sciences 20(2):89-98. En.,
 
Sum. En.. 13 Ref. [UAS-KDDC Fodder Project, Main Research Station, Hebbal,
 
Bangalore-560 024, India) 

Loucaena leucocephala. Intervalo de corte. Altura de corte. Crecimiento.
 
Rendimiento. Materia sees. Produccibn de forraje. Contenido de 
 proteinas.
 
Contenido de minerales. Rebrotes. India.
 

Se realiz6 un expt. que comprendi6 4 frecuencias y 3 regimenes de corte en 
una granja agricola en Iebbal (Bangalore, India) durante 1978-81 con 
plantas de Leucmena leucocep±hala K-63 tipo hawaiano (arbustivo) oultivadas 
a 1.0 x 0.2 m y cosechadas cuando alcanzaron una altura prom. de 2.0 m. La 
producci6n total de forraje aument6 significativamente al incrementarse el 
intervalo de carte de 40 a 70 dias. Durante ambos afos se obtuvo un
 
incremento significativo en la producci6n de forraje al aumentarse la 
altura do carte de 15 a 150 cm. La menor producci6n de forraje se present6 
a una altura de carte de 15 cm con un intervalo de carte de 40 dias, y la 
max. producci6n se logr6 a un intervalo de carte de 70 dias con altura de
 
carte do 150 
cm. El no. de retobos nuevos, hojas compuestas, longitud de
 
hoJas compueotan, no. y longitud de eje securdario anentaron segdn se
 
incrementaron el intervalo y la altura de carte, mientras que la altura de 
retoos nuevos y cl contenido de PC y otros minarales disminuyeron, aunque 
!as diferencias no fuoron significativas. La producci6n total de forraje
vari6 con la edad y la altura del material cortado y afect6 la calidad del 
forraje, 1o que indica que el cultivo cosechado pars forraje entre 50-60 
dias y a 75 cm de altura de carte es el ideal para obtener forraje v~rde 
suculento, con mayor contenido de nutrimento2 minerales. (RA-CIAT) 

0351
 
30289 LEON M., J.; REYES S., 
F.; IBARRA G., G.; ACOSTA 0., N.; CABEZAS A., 
R. 1986. Influencia de la frecuencia de carte y la 6poca del ano sobre la
 
composici6n mineral y los rendimientos de la Leucaena leucocephala 
 cv. 
Perd. Revista de Producci6n Anima 2(3):203-210. Es., Sum. Es., 
En., 26
 
Ref.
 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Intervalo do carte. Epoca sees. Epoca
 
iluviosa. Rendimiento. Materia seca. 
Contenido de minerales. Contenido de
 
proteinas. Cuba.
 

En un suelo pardo grisfceo se evalu6 !a respuesta de Louoaena leucocephala
 
cv. Per6 a la frecuencia do carte (8, 10 y 12 semanas) y la 6poca del aho
 
en los rendimientos y la composici6n mineral, mediante un diseho de bloques

al azar con aleatorizaci6n restringida y 3 repeticiones. Se determin6 que

la interacci6n lluvia x 12 semanas fue aignificativamente superior (P menor 
qua 0.05) para el cv. y los rendimientos de materia verde, MS y PC/ha. Los 
niveles mAs altos de Ca y Na 6e presentan en las interaccones 6poca seca x 
10 y 12 semanas. Se encontraron diferencias significativas (P menor que
0.05) en la 6poea seca en los niveles de ceniza, Ca y Mg mientras que el P, 
K y los rendimientos de MS y PC/ha fueron m~s altos en primavera (lluvia).

Se concluye que los rendimaentos fueron aceptables a pesar de las
 
condiciones de estr6s del vultivo. 
Los macroelementos cubren los
 
requcrimientos del ganado de carne, aunque los contenidos de microolementos 
son deficitarios. (RA)
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0352 
30205 MACEDO, W.; GONCALVES, J.O.N.; GIRARDI-DEIRO, A.M. 1985. Melhoramento 
de pastagem natural corn fosfatos e introducao de leguminosas em solo da 
fronteira oeste do Rio Grande do Sal. (Mejoramiento de una pastura ratural 
con fosfatos e introducci6n de leguminosas en un suelo de la frontera oeste 
de Rio Grande do Sul). Revista Brasileira de Cieneia do Solo 9(3):231-235. 
Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref., 11. [EMBRAPA-UEPAE de Bagd, Caixa Postal 242, 
96.400 Bag6-.RS, Brasil]
 

Praderas naturales. Paspalum. Axonopus. Renovaci6n. Fertilizantes
 
fosfatados. Fraderas mejoradas. Trifolium repens. Roca fosf6rica. P.
 
Fertilizaci6n. Brasil.
 

Durante 4 ahos (1978-82) se e.alu6 la utilizaci6n do fosfatos naturales y
 
de la leguminosa forrajera Trifolium repens cv. BR-i Bag6 en el
 
mejoramiento de un campo naturd, en un suelo de la frontera oeste de Rio 
Grande do Sul, Brasil, clasificado como Bruiiizem. So utiliz6 ur diseho do 
parcelas subdivididas; on las parcelas principales se evaluaron las
 
respuestas a las fuenter de P (superfosfato triple, fosfatos de Gafsa,
 
Patos y de Arax6), en las subparcslao Ion niveles do P (0, 50, 100 y 150
 
kg/ha) y en las subsubparcelos, los m6.todos de introducci6n de T. repens:
 
sin leguminona, leguminosa en cobertura, y escarificaci6n superficial +
 
leguminosa en cobertura. Los resultados demostraron la superioridad del
 
superfosfato triple sobre los fosfatos naturales y la equivalencia de los
 
m6todos de introducci6n de T. repens. Se determinaron los niveles de max.
 
eficiencir econ6mica de los fertilizantes (89 kg de P/ha pars el
 
super-foNfato triple) y el grado de equivalencia do los fosfatos naturales
 
en relaci6n con la fuente soluble (36.6, 42.0 y 69.6 por ciento para el
 
fosfato de Araxi, Patos y de Gafsa, reap.). Se constat6 que la
 
fertilizaci6n con fosfato no produjo modificaciones importantes en la 
composici6n botlnica del caimpo natural. (RA-.CIAT) 

0353 
30282 PATERSON, H.T. 1987. Maogemcnt of tropical pastures. (Manejo de 
pasturas tropicalen). in WIorkshop on Shnep Management in Tobago, Tobago, 
1987. Proceedings. Trinidad and Tobago, Caribbean Agricultural Research and 

8
Development Institute. pp.31-3 . En.
 

Control de malezas. Fertilizaci6n. Control de insectos. Control de 
enfermedades. Manejo del pastoreo. Caribe. 

Se discuten los aspectos m~s importantej que se deben tener en cuenta en el
 
manejo de pasturas en el Caribe, a saber: control de malezas, 
fertilizaci6n, control do plagas y enfermedades, y manejo del pastoreo. En 
relaci6n con el control de malezas, se seala la importancia de una buena 
Veparaci6n del suelo, la cual puede lograrne por medios mecnicos o 
quimicos, o con una combinaci6n de ambos. Se incluyen algunas 
consideraciones generalen sobre la aplicaci6n y el efecto de varios 
herbinidas come paraquat 2,4-D y glifosato, y sobre la manera mAs prctica 
de eliminur a1gunas malezas que el ganado no consume (Digitaria insularis, 
Rottboellia exaltata y Aacia spp.). En cuanto a la fertilizaci6n, se 
pr sentan recomendacionos prdcticas sobre la forma y 6poca de aplicaci6n 
del fertiliz.nte y se seala la importancia de incorporar el esti 6rcol del 
ganado a las pasturas. Por otra parte, se mencionan los factores de los 
cualen depende la cantidad y tipo de fertilizante a usarse. En lo que 
respecta al control de enfermedades y plagas, se hace 6nfasis en que un 
pasto que requiera un control continuo de plagas y enfermedades no estA 
bien adaptado y per lo tanto no debe usarse. Se indica que el manejo del 
pastoreo e el aspecto mds frecuentemente ignorado en el Caribe. En 
consecuencia, el pastoreo por animales pequeos (ovejas y cabras) debe 
manejarse cuidadosamente, ya quo un use excesivo puede ocasionar dabo3
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graves a las pasturas, an mds que con ganado mayor. Para un manejo del
 
pastoreo adecuado, se sugiere considerar aspectos bdsa.2os como el sistema 
de pastoreo, la tasa de carga y el us. de agua y scmbra. Se incluyen 
algunas recomendaciones generales sobre el tratamiento de la semilla en 
ireas donde se presenta marchitamiento del tallo, y sobr, el control de la 
oruga negra o de hormigas cortadoras de hojas. (CIAT) 

0354 
29878 PITMAN, W.D. 1986. Florida earpon desmodium establishment studies. 
(Entudios de establecimiento de Desmodium hete-ocarpon var. heterecarpon).
 
Proceedi,;-s. Soil and Crop Science Society of Florida 45:161-163. En., Sum.
 
En., 3 Ref. [Univ. of Florida, Agricultural Research Centre, Ona, FL 33865, 
USA]
 

Desmodium heterocarpon. Establecimiento. Densi ad de siembra. Estr6s 
hidrico. Sequia. Ernmiendas del suelo. Fertilizantes. N. P. K. Inoculaci6n. 
Ferlilidad del suelo. EE.UU.
 

Se realizaron estudios preliminares de campo sobre los efectos de la tasa
 
de siembri, ermiendas con fertilizantes e inoculaci6n con Rhizobium en el 
establecimiento de Desmodium heterocarpon var. heterocarpon, tambi~n se
 
evaluaron en invernadero los efectos de las enmiendas con fertilizantes en
 
el establecimiento. En los estudios de campo en Florida (EE.UU.), se
 
encontraron periodos largos de estrbs por sequia, con influenclas de tipo 
microambiental, primordialmente condiciones de humedad debidas a 
diferencias topogrficas mu sutiles que limitan el establecimiento en
 
mayor grado que en los trat.mientos. Durante el estado de pl~ntula, el 
incremento de las tasas de oiembras de 2.8 basta 22.4 kg/ha result6 en 
incrementos lineales (P menor que 0.05) cntre las poblaciones, sun cuando 
la sequia en el otoho e invierno siguientes redujeron an mAs las
 
poblaciones de plantas. Las tasas de siembra m~s altas que !as
 
recomendadas originalmente de 3.4-5.6 kg/ha deben tenerse en cuenta en un 
esfuerzo para reducir los riesgos del establecimiento. Los tratamientos
 
con inoculaci6n y fertilizantes no lograrn amentar el eitablecimiento en 
las condiciones de este es udio. Para utilizar D. heterocarpon var. 
heterocarpon en una amplia extensi6n en las pasturas de la peninsula de 
Florida, bon esenciales una mayor comprensi6n de los factores que afectan 
el establecimiento y medics para reducir los riesgos durante el 
establecimiento. (RA-CIAT)
 

0355 
29893 ROBBINS, G.B.; BUSHELL, JJ.; BUTLER, K.L. 1987. Decline in plant 
and animal production from ageing pastures of green panic (Panicum maximum 
var. trichoglume). (Disminuci6n en la producci6n vegetal y animal de 
pasturas envejecidas de Panicu maximum var. trichoglume). Journal of 
Agricultural Science 108(2):407-417. En., Sum. En., 23 Ref., Ii. 
[Queensland Dept. of Primary Industries, Brian Pastures Research Station, 
Gayndah, Qld. 4625, Australia] 

Panicum maximum. Cultivares. Edad (planta). Pastoreo. Novillos. Aumentos de
 
peso. Disponibilidad de nutrimentos. Calidad del forraje. Rendimiento. 
Materia seca. Requerimientos eddficos. Precipitaci6n. Hojas. Tallos. 
Australia. 

Desde 1976 hasta 1981 se midi6 el impacto de la edad en la productividad de 
pasturas de Panicum maximum var. trichoglume cv. Petrie cultivadas en un 
suelo de tierra negra al sudeste de Queensland, Australia. Durante el 
invierno y la pri.iavera novillos destetados se pastorearon a raz6n de 2.4 
animales/ha, en pasturas con periodos cortos de verano, las cuales, cada 
ajo, fueron de 1, 2, 3, 4 y 5 aos de edad. Las pasturas se abonaron con 
58 kg de N/ha/aio en forma de urea. La ganancia de peso vivo dio un prom.
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de 74 kg/animal en las pasturas de 
' aho de edad, pero solamente de 35
 
kg/animal en pasturas 5 de edad. La de la encon afios mayoria disminuci6n 
la ganancia de peso se present6 durante el invierno (Jun.-ago.) hasta la 
edad de 3 ajios, y en pasturas con edades mayores de 3 afios la mayoria de la 
reducci6n se present6 an primavera (sept.-nov.). La disminuci6n en la 
producci6n animal no rue causada por cambios en la composicifn de especies 
de la pastura. Pop el contrario, la ganancia de peso en las pasturas mds 
vieJas se restringi6 por la calidad de la pastura en invierno y por 
una
 
reduccJ6n del crecimlento de la minma en la primavera, y no por el 
rendimiento de MS presentado. La disminuci6n en la productividaO le la 
pastura se debi6 principalmente a la reducci6n en la disponibilidae del N
 
mineral del suelo con la edad, puesto que la concn. de N an los tal, . do 
la planta diwinuy6 con la edad de la pastura. Se postula quo la
 
inobilizaci6n de N en la capa de pasto en descomposici6n es la causa
 
primordial de la disminuc16n de la productividad en pasturas ervejecidas. 
(RA-CIAT)
 

0356
 
30958 VEIGA, J.B.; SERRAO, E.A. 1987. Recup-rac16n de pasLuras en la
 
regi6n este de la Amazonia brasilela. Pasturas Tropicales. Boletin
 
9(3):40-43. Es., Sum. En., 
7 Ref., If. [Centro de Pesquisa AgropecuAria do
 
Tr6pico Umido, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuiria, Caixa Postal
 
48, 66.000 Belem-PA, Brasil]
 

Panicum maximum. Brachiaria brizantha. Brachiaria humidicola. Andropogon 
gayanus. Cultivares. Accesiones. Fertilizaci6n. P. Renovaci6n. Cultivo 
asociado. Praderas mejoradas. Manejo de praderas. Amazonia. Tr6pico h~medo. 
Brasil. 

Se discute la dindmica de la degradaci6n de pasturas establecidas en zonas 
de bosque y se presentan datos de investigaciones sobre recuperaci6n de 
pastures en el este de la Amazonia de Brasil. Se afirma que en los 6ltimos 
25 ahos esta regi6n ha sido sometida a un proceso de deforestaci6n para el
 
desarrollo agricola y ganadero, estimulado por incentivos fiscales del 
gobierno. So estima que actualmente existen 5 millones de ha de pasturas
cultivadas en la Amazonia brasilera, de las cuales el 30 por ciento estAn 
total o parcialmente degradadas. Se ban obtenido contribuciones 
significativas para la recuperaci6n de pasturas como resultado de lar, 
investigaciones realizadas en diferentes sitios de la Amazonia por la 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria de 1976-82. Estas 
contribuciones incluyen, entre otras: 1) el gran potencial de los pastos 
introducidos Andropogon gayanus, Panicum maximum cv. TobiatA y Brachiaria 
brizantha cv. 
MaranJi; 2) el efecto positivo de la fertilizaci6n con P on 
pasturas degradadas de P. maximum y A. gayanus; 3) la reducci6n de costos 
de recuperaci6n de pasturas mediante la siembra de P. maximum, A. gayanus y
B. humidicola con cultivos anuales (maiz) y leguminosas. Estos hallazgos 
sugieren que es bioeconbmiamente posible recuperar pasturas degradadas, en 
vez de deforestar Areas de bosques para establecer nuevas pasturas. (CIAT)
 
V~ase ademAs 0211 0227 0242 0246 0247 0248 0250 0253 0254 
0255 0256 0264 0265 0280 0284 0297 0301 0302 0317 0359 0363 
0364 0372 0376 0388 0391 0423 

H02 Sistemas y ManeJo del Pastoeo
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30949 CHEN, C.P. ; OTHMAN, 0. 1986. Effects of stocking rate and grazing 
management on cattle production from trorpical grass Digitaria setivalva 
Stent. (Efeetos de la tasa de carga y el maneJo del pastoreo en la 
produeci6n de ganado con la graminea tropical Digitaria setivalva). MARDI 
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Research Bulletin 14(l):69-80. En., Sum. Mal., En., 11 Ref., II. [Livestock 
Research Division, MARDI, Serdang, Selangor, Malaysia] 

DigLtaria setivalva. Pastureo continue. Pastoreo rotacional. Tasa de carga. 
Disponibilidad de forrFje. Compoaici6n botgnica. Rendimiento. Materia seca. 
Manejo del pastoreo. Composici6n quimica. Aumentos do peso. Producoci6n 
animal. Tailandia. 

Sa diseU6 un expt j-.r e:tudiar los efectos de las tasas de carga y el 
manejo del pastor,. en lI. producci6n animal y do forraje, y la cuomposici6n 
bottanica y quimica de una pastura de Digitaria setivalva fertilizada con N 
durante 4 abon, en Serdang, Malaysia. La mayor producci6n animal resultante 
de un inoremento de la carga animal en la pastura se obtuvo bajo pastoreo 
rotacional (1 semana de pastoreo y 3 de descanso). Este sistema permiti6 
mayor disponibilidad de foraje, mantuvo mayor porcentaje do D. setivalva 
en la pastura y redujo la invasi6n de malezas, comparado con el pastoreo
 
continuo. El pastoreo rotacional con una carga de 6.7 animales/ha y el 
continuo con 5.3 animales/ha mantuvieron la pastura estable pars lograr Ia 
mayor producci6n arimal/ha asi coifo la mayor ganancia diaria do peso 
vivo/animal. Sin embargo, *e detectaron mayores rivele de minerales en las 
plantas en la pastura ba~o pantoreo continuo. (RA-CIAT) cat H02 

0358 
30242 GODO, P.A.; FAVORETTO, V.; EZEQUIEL, J.M.B.; VIEIRA, P. DE F. 1984. 
Efeito da taxa de lotacao e da utilizacao de nitrogenio ou de leguminosas 
na composicao do pastagens do capim-coloniao. (Efecto de la tasa du carga y 
utilizaci6n de N o de leguminosas en la composici6n le paoturas de Panicum 
maximum). Boletim de Indust'ia Animal 41(l):193-201. Pt., Sum. Pt., En., 15 
Ref., Il. 

Panicum maximum. Neonotonia wightii. Praderas mixtas. Fertilizantes. N.
 
Tasa de carga. Novillos. Composici6n botfnica. Composici6n quimica. 
Disponibilidad de forraje. Brasil. 

En el Area exptl. do la Faculdade de Ciencias Agrarias e Veterinaries de 
Jaboticabal (Sao Paulo, Brasil), so estudi6 el efecto de la fertilizaci6n 
con 11(100 kg/ha/afo) o do Is asociac!6n con las leguminosas Neonotonia 
wightii y Centrosema pubescens y del use de 2 tasas do carga (1.5 y 2.0 
.nimales/ha) en la variaci6n de la composici6n botAnica y bromatol6gica de 
pasturas de Panicum maximum. Se utilizaron bovines mestizos con edades de 
9-12 meses y peso vivo media de 200-250 kg. flediante el mtestreo de 
material vegetative de las pasturas cada 56 dias, se verific6 que la 
disponibilidad de MS de P. maximum fertilizado con N siempre fue maycr quo 
la de P. maximum testigo o asociado. Sin embargo, especialmente en la 
6poca sees, ese aumento en la productividad per la aplicaci6n de N no 
result6 en material de buena calidad; per el contrario, presont6 un bajo 
contenido de PC (2.74 per ciento) y altos ccntenidos de constituyentes de 
pared celujar (81.75 per ciento). Este ocurri6 en la mayor tasa de carga 
adoptada, pues el no. de animales fue insuficiente pars consumir el exceso 
de forraje producido. El use de la carga mAs alta posibilit6 un aumento en 
la proporci6n de leguninosas en las pasturas asociadas y 6stas influyeren 
en el aumento de la fracci6n proteinica de las gramineas. (RA-CIAT) 

0359 
30932 GONCALVES, J.0.N. ; GIRARDI-DEIRO, A.M. 1986. Efeito de tres cargas 
animals sobre a vegetacao de pastagem natural. (Efecto de ires cargas 
animales en Is vegetacl6n de pasturas naturales). Pesquisa Agropecuaria 
Brasileira 21(5):547-554. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref. [EMBRAPA-UEPAE de 
Bag4, Caixa Postal 242, 96.400 Bag-RS, Brasil] 
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Praderas naturales. Gramineas. Leguminosas. Tasa de carga. Cobortura. 
Ganado bovino. Pastoreo. Presi6n de pastoreo. Composici6n bot~niea. Brasil.
 

Durante 5 afios se estudi6 el efecto de 3 cargas animales (alta, media y 
baja con 1.0, 0.75 y 0.50 UA/ha, reap.) en una pastura natural mixta en la 
regi6n suroceidental de Rio Grande do Sul, Brasil. Se itilizaron cuadrados 
permanentes como unidades de muestreo y bovinos adultos para pastoreo. Se
 
evaluaron la composici6n bot~nica, los valores de frecuencia y abundancia 
de la cobertura de la3 especies de la pastura. La freuuencia y abundancia 
de la cobertura se registraron segin la escala combinada de Braun-Blanquet.
Las diferentes cargas animales promovieron modificaciones considerables en 
la comunidad vegetal. Con la carga animal baja, hubo una dianinuci6n en la 
frecuencia y cobertura do gramineas con buen valor forrajero, y un aumento 
en gramineas de baja calidad y especies indeseables. Con las cargas 
animales media y alta, dominaron las gramineas do buena calidad, en tanto 
que !as de baja calidad y las especies indesoables estuvieron presentes en 
baJa frecuencia y cobertura. Los resultados muestran que para estas
 
comunidades de pasturas se deben utilizar cargas animales 
 que oscilen entre 
0.75-1.00 UA/ha. Las cargas de 0.5 UA/ha promovieron la formaci6n do una 
vegetaci6n de gramneas do baja calidad forrajera y plantas indeseables, y 
en la cual se requieren operaciones frecuentes de limpieza para mantener la 
productividad del Area. (RA-CIAT)
 

0360
 
3028 JEREZ, I.; MENCHACA, M.A.; RIVERC, J.L. 1987. Evaluao16n de tres
 
gramineas tropicales. 3. Comportamiento del peso vivo de vacas Holstein
 
durante la lactancia. Revista Cubana de Ciencia Agricola 21(2):135-143.

Es., Sum. Es., 18 Ref., I!. [Inst. do Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 
de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Cynodon dactylori. Cynodon nlemfunnsis. Digitaria decumbens. Evaluaci6n. 
Pastoreo. Tasa de oarga. Vacas. Lactancia. Fertilizantes. N. P. K. 
Concentrados. Aumento3 de peso. Cuba. 

Se utilizaron 90 vacas Holstein durante la segunda y tercera ldotancia en 
op expt. factorial 3 x 3 para evaluar 3 pastos tropicales CyncJon dactylon,
Cynodon nlemfuensis y Digitaria decmbens con 3 cargas (3, 4 y 5 vacas/ha).

La fertilizaci6n fue de 380, 90 y 120 kg de N, P y K/ha/ao resp. y riego
 
en la 6@oca seca. 
 La interaccifn carga x tipo de pasto fue significativa 
(P men~r quo 0.001) para las 2 lactancias estudiadas. Las p6rdidas de peso 
vivo a' 

. 
parto al incrementar la carga do I a 5 vacas/ha fueron de -51, -3 y 

-27 y de -23, -12 y -21 kg para C. dactylon, C. nlemfuensis y D. decumbens 
on la:s 2 lactancias, reap. y a los 305 d1as de -52, -4 y -28 y de -26, -12 
y -23 kg en los pastes estudiados. Estos resultados muestran que cada 
paste requiere un manejo diferente para sou mejor utilizaci6n en la 
producci6n animal y una mayor suplementaci6n que permita recuperar el peso
vivo. Por 1o tanto, se sugiere que C. dactylon y D. decumbens sean 
manejados con cargas bajas (3 vacas/ha), mientras quo C. nlewfuensis puede 
ser pastado con una carga de 5 vacas/ha bajo condiciones de riego y 
fertilizacin. (RA) 

0361 
30926 PEREIRO, M. ; ELIAS, A. 1987. Estudio de diferentes frecuencias de 
pastoreo restringido en glycine (Neonotonia wightii) en el comportamiento 
productivo de vacas lecheras en pastizal de pangola (Digitaria decumbens)
durante el periodo lluvioso. Revista Cubana de Ciencia Agricola 
21(2):129-134. Es., Sum. Es., 17 Ref. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 
24, San JosA de las Lajas, La Habana, Cuba]
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Noonotonla wightii. Vacas. Pastorco ceontrolado. Digitaria decumbens. Banco 
de proteinas. Producci6n de leche. Disponibilidad de forraJe. Epoca 
lluviosa. Tasa de carga. Calidad del forrajo. Cuba.
 

Se utilizaron 16 vaces Holstein er, un dit'oeo cuadrado latino repetido para 
estudiar el comportamiento productivo de vacas lecheras que pastaron 
Digitaria deeunbens en el periodo lluvioso, fertilizada con 30 kg de N/ha 
caaa 45 dias y con una carga de 3 vacas/ha en el sistema graminea
leguminosa. Los tratamientos consistiuron en diferentes frecuenclas do 
pastoreo complementario de Neonotonta wightii aurante 3 h/dia: a) diario,
 
b) alterno, c) cada 3 dias y d) pastoreo en D. decumbens solamente 
(testigo). No hubo diferencias en produccifn de leche (16.1, 16.5 y 15.9 
kg/vaca/dia) para a, b y c, reap., pero fi entre 6stos y D. decumbons sola 
(12.4) (P meror que 0.001). La disponibilidad de MS (kg/vaca/dfa) y los
 
porcentajes de PC, FC, DMOy EM (MJ/kg de MS) fueron de 36.0, 11.1, 31.2. 
57.7 y 8.4 para D. decumbens, y de 12.0, 18.2, 27.0, 66.2 y 9.6 pars N.
 
wighti!, resp. durante la etapa exptl. p..ra ainbos pastos. Los resultados 
parecen indicar que pare D. decumbens fertilizada do buena calidad en el 
periodo lluvioso, el pastoreo suplementario de 3 h/dIa en N. wightii puede 
realizarse on d1as alternos y cada 3 dfas, sin que se afecte el 
comportamiento productivo do !as vacas. (RA) 

0362
 
30931 RODRIGUES, L.R. DE A.; MOTT, G.0.; VEIGA, J.B.; OCUMPAUGH, W.R. 
1987. Effects of grazing management or leaf area and total nonstructural 
carbohydrates of dwarf elephatgrass. (Efectos d,.cl
manejo del pastoreo en el
 
Area foliar y en los hidratos de carbono totalen no estructurales de 
Pennietum purpureum enano). Pesquisa Agropecuaria Brlasileira 22(2):195-201. 
En., Sum. En., Pt., 35 Ref., Ii. [ NLSP, Caixa Postal 188, 114.870 
Jaboticabal-SP, Brasil] 

Pennisetum purpureum. Ciclo de pastoreo. Prurin de pastoreo. Pastoreo 
continuo. Area foliar. Hidratos de carbono. Rebrotes. EE.UU.
 

Se estudiaron los efectos del manejo del pastoreo en el Area foliar y en 
los hidratos de carbono totaler no estructurales (HCTNE) de Pennisetum 
purpureum, en una prueba de pastoreo llevada a cabo en la U. do Florida en 
Gainesville (EE.UU.) en 1982. Se estudiaron 2 iatores de manejo de 
pastoreo como variables exptl.: a) longitud del ciclo de pastoreo (CP), y 
b) presi6n de pastoreo (PP). El pasto se sometiM a 5 niveles de cada una 
de estas variables: CP, pastoreo continuo, 14, 28, 142y 56 dias; PP, 500, 
1000, 1500, 2000 y 2500 kg de NS foliar residual/ha. Para el anAlisis de 
los datos se utiliz6 la metodologfa de superficie de respuasta. El no. 
prom. de hojas/macolla principal fue mayor cuando se combinaron cinlos de
 
pastoreo largos con presiones de pastoreo bajas. Fl no. de hojas
 
senescentes/macolla principal aument6 a medida que se incr~tc.r.t6 P! CP. El 
Area foliar de hojas verdes aument6 a medida que el CP se iricrement6 y la 
PP disminuy6. Las concn. de HCTNE en las bases de los tallos fueron 
afectadas principalmente por la longitud del CP y fueron mds bajas pars CP 
cortos y PP mAs intensas. Las respuesta.s flsiol6gicas observadas indican 
que CP cortos y PP altas deben evitarse en el wanejo de P. purpureum. 
(RA-CIAT)
 

0363 
309111 RUIZ, T.E. ; AYALA, J.R. 1987. Estudio sobre el establecimiento de 
Neonctonia wightii. 6. Efecto del momento de comenzar a pastar. Revista 
Cubana de Ciencia Agricola 21(l):97-102. Es., Sum. Es. 7 Ref., Il. [Inst. 
de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba] 
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Neonotonia wightii. Pastoreo. Tasa de cargo. P:endimiento. Materia saca.
 
Establecimlento. Composici6n 
 bot~nica. Malezas. Manejo del pastoreo. 
Disponibilidad de forraje. Cuba.
 

En un diseoiu de bloques al azar con 4 repeticiones se evaluaron 3 mementos 
de comienzo del pastoreo: 9, 12 y 15 meses despuds de la siembra en un 
pastizal puro de Neonotonia wightii cv. Ti.naroo. So utiliz6 una carga do 
1.7 novillas de 300 kg de peso vivo/ha con intervalo do rotaci6n de 35 y 49 
dias para las 6pocas de lluvia y seca, resp., en un sistema de pastoreo
simulado en condiciones de secano durante 8 pastoreos. Los rendimientos
 
disponibles de N. wightii y maleza fueron do 
5.3 y 4.0; 3.5 y 0.4; 0.9 y

1.1 t de MS/ha/a7no para los diferentes tratamientos, resp. Aunque no se 
encontraron diferencias significativas entre tratamientos, al finalizar el 
trabajo so observ6 un mejor comportamiento en el pastorco que comenz6 a los 
9 meses, asl come una menor incidencia de enfermedades. Este tratamiento 
propici6 ventajas econfmicas al crearse un valor de Cub$ 709.92 y 217.26
 
per cada ha de N. wightii per concepto de leche y carne. Se recomienda
 
comenzar a pastar temprano (9 despu6s
meses de la siembra do sept. ) con 
cargas do 1.7 animales do 300 kg de peso vivo/ha. (RA)
 

0364
 
30970 RUIZ, T.E.; BERNAL, G. 1987. Estudlos sobre cl establecimiento de 
Neonotonia wightii. 7. Efecto del 
porcentaje do utilizaci6n en 1a
 
composici6n bot.nica y disponibilidad. Revista Cubana de Ciencia Agricola

21(2):189-195. Es., Sum. Es., 14 Ref. (Inst. do Ciencia Animal, Apartae.
 
24, San Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba] 

Neonotonia wightii. Pastoreo rotacional. Altura do corte. Disponibilidad de 
forraje. Rendimiento. Materia seca. Composici6n bot~nica. Epoca 
seca. Epoca
 
lluviosa. Malezas. Cuba.
 

Durante 3 aflos ceonsecutivos so 
compararon 3 poreentajes de utilizaci6n de
 
rendimiento disponible (40-50, 60-70 y 80-90 per ciento) de una pastura
 
pura de Neonotonia wightii en un diseho do clasificaci6n simple. Se
 
utilizaron 4 toros de 300 kg de peso vivo/tratamiento que pastaron en un
 
sistema rotacional simulado en condiciones de secano con tiempos de reposo

de 42 dias. Durante el primer aTio los tratamientos no dif:rieron
 
significativamente. 
 En el segundo aio el menor rendimiento anual (4.9
t/ha) y en la estaci6n lluviosa (3.1 t/ha) ceorrespondi6 al tratamiento
 
80-90 per ciento (P menor que 0.001), pero en la estaci6n seca las
 
diferencias no fueron significatlvas. En la estaci6n lluviosa del 
tercer 
alo, la mayor disponibilidad ocurri6 con el tratamiento 60-70 per ciento 
(4 t/ha) que dlfiri6 significativamente del de 40-50 per ciento, pore 6stas 
desaparecieron en la estaci6n seca. Las malezas comenzaron a brotar a 
partir de la estac16n lluviosa del segundo aho y variaron entre 2-15 per
 
ciento en la composici6n bot~niea. 
 La altura del paste rechazado fue
 
siempre mayor con el tratamiento 40-50 per ciento de utilizaci6n y menor en
 
80-90 per ciento. Se recomienda un poreentaje de utilizaci6n de esta 
leguminosa de 40-50 per ciento en la estaci6n 
seea y de 60-70 per ciento u 
80-90 per ciento en la estaci6n lluviosa con una altura de pastoreo no 
menor do 20 cm. (RA) 

0365
 
30967 WALKER, B.; HODGE; P.B.; O'ROURKE, P.K. 1987. Effects of stocking 
rate and grass species on pasture and cattle productivity of sown pastures 
on a fertile brigalow soil in central Queensland. (Efectos 6e la carga 
animal y de la especie de graminea en la productividad de la pastura y del 
ganado en pasturas sembradas en un suelo f~rtil con Acacia harpophylla en 
Queensland Central). Tropical Grasslands 21(l):14-23. En., Sum. En., 28 
Ref., If. [Queensland Dept. of Primary Industries, G.P.O. Box 46, Brisbane, 
Australia 4001) 
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Panicum maximum. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Cultivares. Praderas
 
naturales. Acacia. Producoi6n animal. Novillos. Pastoreo continuo. Tasa 
 de 
carga. Disponibilidad de forraje. Composioi6n botAnica. Aumentos de peso.
 
Rendimiento. Materia sees. Australia.
 

Durante 4 afios seceroa a Theodore en Queensland central (Australia), 
compar6 ia producri6n animal proveniente de pasturas sembradas de Panicum
 
maximum var. trichoglume, Conhrus ciliaris cv. Biloels y Chloris gayana 
cv. Pioneer, en un Area de Acacia harpophylla rozada reoentemente. El 
ganado se pastore6 continuamente con cargas de 0.4, 0.7 y 1.4 afioJos/ha. Se
midieron 1a disponibilidad de forraje, la composici6n botAnica y el peso 
vivo del ganado. Los rendimientos de forrajo fueron: C. ciliaris mayor 
que C. gayana mayor quo P. maximum var. trichoglume para todas las cargas

animales en cada cosecha. El aumento en la carga animal 
 dio los mencres
 
rendimientos de P. maximum var. trichoglume y C. gayana, 
 poro los
 
rendimientos do C. ciliaris fueron casi todos 
en el orden do carga animal 
do 0.7 mayor que 0.4 mayor que 1.4. P. maximum var. trichoglume tuvo un 
alto contenido de otras gramineas (prom. 54 par ciento), principalmente C. 
gayana y C. ciliarie. La producci6n do pastos no declin6 para ning~n 
tratamiento duranto los 4 aios. Las ganancias do peso (kg/anmal/aho)
 
fueron P. maximum var. trichoglume mayor que C. ciliaris mayor que C. 
gayana, en cads carga animal, siendo lineal el efecto de la carga animal. 
Durante el verano no hubo efectos significativoa do la carga animal, pero
durante el invierno la ganancia de peso viva dl uminuy6 con un incremento
 
en la carga animal. Durante los 4 alos hubo una disminuci6n progresiva en
 
la tasa de ganancia 
 de peso durante el invierno. El nivel de rendimiento
 
total 
 de forraje fresco y seco, ya sea par animal o par hectAres, tuvo un
 
efecto insignificante en 1a ganancia do peso durante el verano 
 pero se
 
correlacion6 altamente con la gananoia do peso durante el invierno.
 
(RA-CIAT)
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30923 ZAMORA, A.; ELIAS, A.; ZARRAGOITIA, L. 1987. Comportamiento de 
novillas lecheras en pasta pangola (Digitaria decumbona Stent) con 
diferentes cargas. 2. Segundo aio iniclado en 6poca de lluvia. R.vista 
Cubans de Ciencia Agricola 21(2):151-155. Es., Sum. Es., 16 Ref. [Inst. de 
Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de la. Lajas, La Habana, Cuba] 

Digitaria decumbens. Novillas. Tasa de carga. Fertilizantes. N. P. K. 
Riego. Aumentos de peso. Epoca Iluviosa. Ingresos. Cuba.
 

Se emplearon 26 terneras lecberas (3/4 Holstein 1/4 CebW) con 
108 kg de 
peso vivo prom. y 6.4 moses de edad en un diseho completamente al azar para
estudiar su crecimlento con diferentes cargas (4, 6 y 8 animales/ha) en 
Digitaria deocumbens fertilizado con 400, 80 y 160 kg de N, K, y P/ha/aho y
riego en la 6poca seca. No se encontraron diferencias significativas en
 
la ganancia (0.52, 0.50 y 0.49 kg/dia) pars las cargas (4, 6 y 8 
animales/ha, resp.). 
 La edad al primer servicio fue estadisticamente igual
 
en todos los tratamientos (18.4, 19.5 y 19.6 moses, resp.). 
 La carga no
 
afect6 el crecimiento corporal. El beneficio econ6mico/ha al utilizar D. 
decumbens rue do Cubs 450.19, 913,40 y 1367,08 pars 4, 6 y 8 novillas/ha, 
resp. Las cargas estudiadas no afectaron el comportamiento de las 
novillas en D. decumbens con riego y fertilizaci6n. (RA) VeAse ademAs 
0265 0281 0286 0329 0353 0375 0391 0404 0405 0406 0412 

JOO ECONOMIA, DESARROLLO GANADERO Y SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL
 

0367 
29229 AHMAD, N. 1986. Contributions of fora-e legumes to pasture production 
in the Caribbean. (Contribuciones de leguminosas forrajeras a la producci6n 
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de pasturas en el Caribe). In Hague, I.; Jutzi, S.; Neate, P.J.H. 
Potentials of forage legumes in farming systems of sub-Saharan Africa,
Addis Ababa, Ethiopia, 1925. Proceedings of a workshop. Addis Ababa, 
Ethiopia, International Livestock Centre for Aflca. pp.232-254. En., Sum. 
En., 46 Ref. [Department of' Soil Science, Univ. of the West Indies, St. 
Augustine, Trinidad, West Indies]
 

Codariocalyx gyroides. Desmodium ovalifolium. Desmodium heterophyllum.
 
PuerarJa phaseoloides. Calopogonium mucunoides. Gliricidia sepium.

Stylosanthes 
 hamata. Stylosanthes guianensis. Maroptilium atropurpureum.
Teramnus labialis. Desmanthus virgatus. Clitoria ternatea. Neonotonia
 
wightii. Leucaena leucocephala. Adaptaci6n. Desarrollo ganadero. Suelos. 
Fertilizantos. Praderas mejoradan. Aumentos de peso. Producci6n animal.
 
Praderas mixtas. Sistemas de producci6n. Caribe.
 

Durarte los rIltimos 15 arios se recolectaron y evaluaron sistemAticamente 
especles de leguminosas, on un intento de encontrar aquellas que se puedan
utilizar para Jncrementar la calidad del forrae en la3 Areas marginales
 
del Caribe. La- plentas 
meer adaptadas se evaluaron par su nabillid.' 
para sostener la producci6n de gani do mediante su introducci6n en praderas
nativas en ensayos de pastoreo. Los trabajos se realizaror en Belics, en 
repiesentacl6n de ]as rea3 hlmedas del Caribe con uelos inf*6rtiles ral
 
drenados, y en Antigua, en clima remih~medo a semiArido en suelos
 
arcillosos con alto pHi. Se identificaron leguminosas adaptadas estas
a 

condiciones marginales. Para los suelos Acidos ral drenados, 
 las especies 
adecuadas son Codariocalyx gyroides, Desmodium ovalifoli m, D. 
heterophyllum y Pueraria phasoloides. En suelos inf6rtiles blen drenados,

Calopogonium mucunoides, D. ovalifolium y en menor grado, C. gyroides, son 
muy pramisorlas. La planta arb6rea Gliricidia sepJt es endlsica en estas 
Areas. La aplicaci6n de pequelias cantidades do ferti-.lizantes tambi~n ha 
producido cambios importantes en la composici6n floristica de las pasturas 
en estas Areas, al aumentar la pruporci6n de leguminusas nativas y mejorar 
la calidad de las gramireas en las praderas. El rango de leguminosas 
adaptadas es mayor en mejores condiciones de las pequebe.s islas. Estas son 
Stylosanthes hamata, S. guianensis, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, 
Teramnus labialis, Desmarichus virgatus, Centrosema app., Clitoris ternatea 
y Nonotonia wightii. L, leguinosa arbustiva Leucaena leucocephala es
 
end6mica en estas Areas 
 y se rncuentra bien adaptada. (RA-CIAT) 

0368 
27820 BARNES, R.F. 1985. The savanna resource in raminant production
 
systems. (Recursos de la sabana en sistenas de producci6n de ruminantes).

Tropical Grasslands 19(3):99-109. En., Sum. En., 9 Ref., I. [United States 
Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service, P.O. Box 19227, New 
Orleans, LA 70179-0227, USA]
 

Sabanas. Clima. Suelos. Praderas naturales. Producci6n animal. Quema.
 
Sistemas de producci6n. Transferencia de tecnologia. Uso de la tierra. 
Australia.
 

Se presenta una revisl6n bibliogrAfica detallada sobre he localizaci6n do 
los ecosistemas de sabana en la tierra, sus rasgos mAs destacados y los 
factores que deteminan su desarrollo, conservaci6n y Deuso. otra parte, 
se describen los distintos tipos climAticos de la sabana (himeda, subh(rmeda 
y seoi.rida), con su localizaci6n. Tambidn se sehalan loa efectos de las 
quemas sobre la vegetaci6n de las sabanas y las caracteristicas generales
do sus suelo. Se incluyen algunas consideraciones sobre el ciclo de los 
nutrimentos (el N en particular) y se analizan y discuten los rasgos ms 
sobresalientes de los pastos tropicales, en comparaci6n con especies de 
zonas templadas. Se explican brevemente las actividades de la herbivoros 
de mayor tamabo en estos ecosistemas y se mencionan las caracteristicas 
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generales de los sistemas pastoriles tradicionales, a saber: n6mada. 
transhumante y sedentario. Se enumeran los aspectos que se deben tener en 
cuenta para incrementar la productividad del ganado y los factores de los 
ecosistemas de sabana que influyen en !a producci6n de ganado. Se incluye 
un osquema explicando el flujo de energla y los factores de estrfs 
ambiental en condiciones do sabana y sus efectos en la poblaci6n. Se 
describen aigunas consideraciones sobre la tenencia y uso do Is tierra y, 
por 61timo, se ircluyen recomeylaciones sobre los aspectos que hay que 
tener en cuenta para la investigaci6n y transferencia de tecnologia, 
destacando la participaci6n do la comunidad afectada como base del 6xito. 
(CIAT)
 

0369 
30904 CHARRY, A.; ARANGO N., L.; PRESTON, T.; CARDONA, J.F. 1987. Doble 
prop6sito: sistema de producci6n bovina para el tr6pico colombiano (Segunda 
parte). Revista Nacional do Zootecnia )4(21):28-29,31-32,34. Es., 10 Ref. 
[ICA, Divisi6n de Bovinos, Sec. Doble Prop6sito-Jefe Secci6n] 

Producci6n animal. Oanaderia de doble prop6sito. Desarrollo ganadero.
 
Colombia. 

Se seala el desconocimiento del sistemna ,oble prop6sito, y se indica que 
s61o a partir de 1982 la investigacion empez6 a considerar este sistema de
 
producci6n como una unidad independiente, encontrAndose por consiguiente, 
una amplia brecha teenol6gica entre la disponibilidad de conocimientos y 
las necesidades do los productores. En vista de que .61o la integraci6n 
del gremio de productores con las estaciones exptl. permitirA que los
 
t6enicos ofrezoan soluciones prontas a las ncesidades, se onumeran una 
aerie de faccores que lon centros exptl., los gremios de productores y las
 
institucionea de fomento deben considerar. So resumen y explican 
brevemente los distintos factores que han justificado la 
institucionalizaci6n dol doble prop6sitc como sistema de producci6n bovina 
del tr6pico coombiano, y se destaca su aporte significativo a la economa 
nacional, por lo ci 1 se seliala la importancia de organizar trabajos 
investigativos on esta Araa. (CIAT) 

0370
 
29231 CLATWORThY, J.N.; MACLAURIN, A.R.; AVILA, M. 1986. The possible role
 
3f forage legumes in cmmunal area farming systems in Zimbabwe. (Posible
 
funci6n de leguminosas forrajeras en sistemas agricolas de drua comunal en 
Zimbabwe). In Hague, I.; Jutzi, S.; Neate, P.J.H., ods. 
Potentials of
 
forage legumes in farming systems of sub-Saharan Africa, Addin Ababa, 
Ethiopia, 1985. Proeceding: of' a workshop. Addis %baba, Ethiopia, 
International Livestock Centre for Africa. pp.265-288. En., Sum. En., 
12 
Ref. [Dept. of' Research & Specialist Services, Mtniaitry of Lands, 
Agriculture & Rural Settlement, Grasslands Research Station, Marondera, 
Zimbabwe] 

Sistema: de cultivo. Latononis bainesii. Trifolium semipilosum. Alysicarpus 
rugosus. Cassia rotundifolia. Clitoria ternatea. Desmodium tntortum. 
Desmodium sandwicense. Desmodium uncinatum. Galactia striata. Macroptil,um 
atropurpureum. Macrotyloma axillare. Macrotyloma uniflorum. Neonotonia 
wightii. Stylosanthec fruticosa. Stylosanthes guianenis. Stylosanthes 
humilis. Teramnis labialis. Vigna vexillata. Fertilizantes. N. 
Eutablecimiento. Rendimiento. Materia seca. 
Cosecha. Pastoreo. Ganado
 
bovino. Costos. Epoca seca. Cultivo asociado. Zimbabwe.
 

Se discuten los sistemas agricolas actuales y las principales limitaciones
 
para el mejoramiento en 2 Areas (Mangwende y Chibi) en Zimbabwe. Tambi~n se 
revisa la investigaci6n previa de leguminosas forrajaras el pals. Seen 
discute la factibilidad de introducir leguminosas forrajeras en las breas 
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agricolan eomunales, como tambi~n sus implicaciones para la investigaci6n
future. Se encontr6 que la principal limitaci6n para mejorar el manejo y la
productividad del ganado era la escasez de alimento de estaci6n seca en el 
invierno debido a la muy baja productividad de las Areas comunales de 
pastoreo y la muy baja calidad do los residues de cosecha, principalmente
forraje de granos. Investigaclones anteriores indican que Trifolium 
semipilosum y Lotononis bainesii persistieron con varias gram5neas
rastreras bajo Corte durante 6 afos y, en ausencia de fertilizaci6n con N,
resultaron en aumentos marcados en rendimiento de MS y contenido de PC del
forraje. En tierra arada, Desmodiun intortum, D. uncinatum, Macroptilium
atropurpurem y otra leguminosas herb~ceas persistieron bajo pastoreo
controlado o Corte y produjeron rendimientos hasta de 10 t de MS/ha. El uso
do loguminosas herbiceas para pastoreo en estaci6n seca ha dado resultados
desalentadores debido a la calda do hojas a causa de heladas y al pisoteo
del forraje. Para reforzar el 
pasto nativo, la habilidad para establecerse
 
en condic:iones adversas es un requerimiento primordial y Stylosanthes spp. 
parece especialmente apta. En condiciones de pastoreo controlado, S.
 
guianensis var. intermedia aument6 la3 ganancias de peso vivo hasta 
en un
 
60 par ciento. En una serie de ensayos, se establecieron 4 legumirioaas
(S. hunilis, S. guianensis var. intermedia, Macroptilium atropurpureum y
Macrotyloma axillare) en Areas arables agotadas, ahora utilizadas para
pastoreo, en 11 locilidades do Areas agricolas comunales. Se registraron
respuestas marcada.i on rendjmicnto de MS a la aplicaci6n de superfosfato
simple y cal dolomitia. La factibil.dad de int 'oducir legnirinosas
forrajeras en los sisttmas agricolas de Areas ecounales depende de una 
serie de factores: -anejo mejorado de las treas conuriales; para pastoreo;

competencia con actividades de cult'.vo por recursos e-casos incluyendo

tierra, mano de obra y efectivo para fertilizantes; voluntad y

oisponibilidad 
de capital para levantar cereas; retribuciories directas e
 
indirectas en 
 t61rminos de las prioridades actuale: de los agricultores; y

entusianmo y habilidad del personal de extensi6n. 
 (RA-CIAT) 

0371

30207 DIAS JUNIOR, V.L. 1987. Producc-6n bovina do doble prop6sito en los 
tr6picos brasileos. Ceb6 19(235):14,16-18. Es., 11. 

Producci6r animal. Ganaderia de doble prop6sito. GanaJo de leche. Vacas. 
Ganado de lecho. Toros. Brasil. 

Se indica quo la mayor parte del ganado lechero brasileo es ganado com~n,
resultante de cruzamiento.e indiscrimlnados, y que mediante cruzamientos de
ganado com6n con reproduntoreo de razas europeas (Holstein principalmunte) 
se obtiene un rebano de buena producci6n para las condiciones del tr6pico,
conocido coma mestizo o cruzado. Se seTialan las principales ventajas de la 
explotaci6n del ganado mestizo y se indican los cruzamientos mAs usados en
la gLanaderia lechera dcl Brasil, a saber: cruzamientos para meJorar,
cruzamientos alternativos y cruzamientos dirigidos. Se describe el 
procedimiento seuido en cada uno de ellos y so presentan los resultados 
obtenidos. Sc incluyen agunas recomendaciones sobre el tipo de ganado par
explotarse, seg~n las condiciones clim~ticas en la regi6n tropical
brasileha. AdemAs, se 
presentan datos do producci6n do !echo, obtenidos en 
regiones lecheras del Estado de Sao Paulo en 
1985, y unas tablas de
 
proyeetos de cruzamientos dirigidos, elaborado3 por el Miristerio de

Agricultura de Brasil, las cuales incluye lors diferentes cruzamientos 
recomendados y su denominacibr p;ra producci6n Jf. leche, do came y doble 
prop6sito. (CIAT) 

0372
 
29860 LESLEIGHTER, L.C.; SHELTON, H.M. 1966. Adoption of the shrub legume
Leucaena leucocephala In central and southeast Queensland. (Adopci6n de la 
leguminosa arbustiva Leucaena leucoephala en el Centro y sudeste de 
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Queensland). Tropical Grasslands 20(3):97-106. En., Sum. En., 16 Ref., Il. 
[Queensland Country Life, G.P.O. Box 711, Brisbane, Old. 4001, Australia] 

Leucaena leunocephala. Adopei6n tecnol6gica. Arboles forrajeros. Siembra. 
Manejo del pastoreo. PrActicas culturales. Australia.
 

En nov. de 1984, se realiz6 un estudio para cuantificar el nivel do
 
adopci6n de Leucaena leucocephala en el centra y sudeste dc Queesland, 
Australia, y para determinar las razones del bajo rivel de adopci6n 
supuesto. La encuesta se realiz6 en 1208 fincas de 14 condados, seg~n la 
divisi6n estatal de Fitzroy, Wide-Bay-hurnett y Moreton. Estas 
comprendioron el 30 por ciento de los productores de lecne y carne en estas 
divisiones. So obtuvieron respuestas vilidas de 1451 productores. Los 
resultados mo.traron un bajo nivel de adopei6n en tt.,winos del Area 
nembrada y cl no. de productores quo utilizan L. leucocephala (6 por ciento 
do los entrevistados). La adopei6n se limit6 per el bajo nivel de 
informaci6n (sblo 60 per ciento tenian conccimiento do L. leucocephaia),
la falta de informacin y una alta tasa do fracano (63 per ciento del Area 
sembrada origlnalmente). Sin embargo, los datos indican que en 1986 habria 
un incremento de 10 veces en el Area de siembra y de 3 veces on el no. de 
productores. La adopci6n rue mayor, cn la diviri6n do Fitzroy y fue mayor
 
en los productores do carne que en los de leche. So discuten otros
 
factores que afectaron la adopc16n do Leucaera, tales ecomo las 
caracteristicas de la finca, actitude y experiencias, y los niveles y
fuentes do informaci6n. La ata tasa do fracaso de siembras de L. 
leucocephala so asoci6 con el nivel en el uso de las prActicas cu.turales 
recaerdadas tales come la escarificaci6n y la inoculaci6n, y ia cantidad 
de siembras pequeas (71 per ciento en Areas menores de 4.1 ha), las cuales 
fueron vulnerables al daho do los animales salvajen. (RA-CIAT) 

0373 
30221 LOPEZ C., W.; MEDINA P., F.P. 1983. Sistema do producci6n ganadero
!orestal en el Departamento de San Martin. Tarapoto, PerG, inst.ituto 
Nacional de Investigaci6n y Promocin Agropecuaria. lop. Es., 3 Ref., Il. 

Sistemas silvipastoriles. Producein animal. Drachiaria hutidicola.
 
Andropogon gayanus. Digitaria decumbens. Desmodium ovalifolium. Neonotonia 
wightii. Stylosanthes guianernsis. Centrosema pubescens. Praderas mixtas. 
Labranza. Siembra. Fertillzacin. Manejo de praderas. Econcxia. Tr6pico
htmedo. bosques. Per6. 

Se presentan un plan de trabajo, 1-n cronograma de actividades, un plan de 
manejo y recomendaciones generales pars el establecimiento de un sistema 
silvipastoril, aiseiado come alternativa para la selva peruana, para tratar 
de proteger los bosques y hacer de la ganaderia una empresa econ6micamente 
estable, sin degradaci6n de los suelos. Se incluyen tablas con los nombres
 
comunes y cientificos, familia y usos de varias especies de leguminosas

forrajeras, forestales y frutales, recomendadas tanto para suelos Acidos e 
infrtiles come para suelos alcalJnos (f6rtiles), en sistemas de producci6n 
silvipastoril. (CIAT)
 

03714 
29235 McCOWN, R.L.; WINTER, W.H.; ANDREW, M.H.; JONES, R.K.; PFAKE, D.C.I. 
1986. A preliminary evaluation of legume ley farming in the Australian 
semi-arid tropics. (Evaluaci6n preliminar de la producei6n de leauminosas 
en el tr6pico semiArido australiano). In laque, I.; Jutzi, S. ; Neate, 
P.J.H., eds. Potentials of foraCj legumes in farming systems of sub-Saharan 
Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 1985. Proceedings of a workV'uh. Addis 
Ababa, Ethiopia, International Livestock Centre for Africa. Pv.297-419. 
En., Sum. En., 20 Ref., Il. [CSIRO, Division of Tropical Crops & Pastures 
Davies Laboratory, Townsville, Qld. 4814, Australia) 
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Stylosanthes hamata. Alysicarpus vaginalis. Centrosema pascuorum. Cultivo 
intercalado. Ganado bovino. Pastoreo. Praderas naturales. Aumentos do peso.

Control de malezas. Fertilizantes. N. P. K. Rendimlento. Materia 
seca.
 
Epoca seca. Composici6n bothnica. Tr6pico seco. Australia.
 

Se informa sobre los hallazgos de 4 afos de un estudlo piloto en Katherine 
(Territorio del Norte, Australia), sobre un sistema en el 
cual el ganado

pastorea pasturas nativas en la estaci6n lluviosa y Areas do cultivo en In 
estaci6n seca. Las Areas de cultivo estaban conformadas por 1/3 de malz o 
sorgo y 2/3 de leguminosas forrajeras (rotaci6n 2:1). Los principales
objetivos fuelon ctntificar: 1) la contribuci6n do pasturas de leguminosas
bajo pastoreo al suministro de N del suelo para un cultivo posterior de 
cerealos, 2) los beneficios de pasturas de leguminosus para el crecimiento
del ganado y 3) la habilidad de pastures de leguminosas pare soporrar la 
invapi6n de malezas nitr6filas. Se compararon 3 leguminos-,s (Stylosanthes

hamata cv. Verano, Alysiuarpos vaginalJs y Centrosema pasnuorum). En el
afo en el cual se facilit6 un bioensayo de campo sobre la contribucifn de 
N, se estima que la pastura de leguminosa proporcion6 el equivajente a 
aprox. 40 kg de N fertilizante/ha. Los novillos en Areas de cultivo en la
 
estaci6n seca ganaron un prom. do 0.63 kg/dia. Las ganancias anuales
 
durante 3 afios promediaron 123 kg, 30 kg mhs que el ganado en pastures

naturales en forma continua. Incluso en 2 ahos, queda claro que in
invasi6n de gramineas anuales puede ser un problema, particularmente en 
pasturas de A. vaginalis. A plazo mAs largo, se juzga que la invasi6n 
generalizada de una graminea perenne agresiva es una amonaza aun mayor. Se 
identifican breas prioritarias pars mayor investigaci6n en la evaluaci6n
 
del potencial do esta estrategia agricola. (RA-CIAT)
 

0375

30916 McKEAGUE, P.J. ; HOLMES, A.E.; MILLER, C.P. 1986. The development of
commercially robust stylo pasture systems. (Desarrollo do sistemas de 
pasturas de Stylosanthes comercialmente fuertes). Proceedings of the
 
Australian Society of Animal Production 16:271-274. En., Sum. En., 4 Ref. 
(Dept. of Primary Industries, P.O. Box 1054, Mareeba, Qld. 48bo, Australia]
 

Stylosanthes scabra. Stylosanthes hamata. Stylosanthes guianensis. 
Stylosanthes huilis. Cultivares. Praderas mejoradas. Establecimiento.
 
Adopci6n tecnol6gica. Producci6n animal. Pastoreo. Fincas experimentales. 
Aumentos de peso. Costos. Australia.
 

Se informa s )-re un programa de investigaci6n/extensi6n del Dpto. de
 
Industrias Primarias de Queensland (Au.stralia), establecido pars fomentar
 
el desarrollo y la adopci6n comercial de pastures a base de Stylosanthes,
debido a in baja calidad y productividad de las praderas ziaturales de las 
Areas mons6nicas secas locales. El progama se bass en la experlmuntaci6n
formal y er demostraciones de pastoreo en parcelas pequehas y en gran
escala. Asl come han tenido considerable valor pars la extensi6n, estas 
demostraciones de pastoreo tambi4n proporcionan informaci6n sobreadaptaci6n ambiental, manejo y capacidad de producci6n de Stylosantnes. Se 
diseute unsa gama de estrategias de desarrol lo de pasturas que indican un
incremento en la productividad de 5-50 veces sobre las praderas naturales, 
con ahorro de tiempo y costos. (RA-CIAT) 

0376
 
29234 SALEEN, M.A.M.; OTSYINA, R.; KAUFMANN, R. VON 1986. Some methods for
improving fodder by incorporating forage legumes in cereal cropping systems
in the Nigerian subhumid zone. (Algunos m6todos para mejorar el forraje
inrorporando leguninosas forrajeras en sistemas de cultivos de cereales en 
la zona subhfmeda de Nigeria). In Haque, I.; Jutzi, S.; Neate, P.J.H., eds. 
Potentials of forage legumes in farming systems of suh-Saharan Africa,
Addis Ababa, Ethiopia, 1985. Proceedings of a workshop. Addis Ababa, 

84
 



Ethiopia, International Livestock Centre for Africa. pp.363-378. En., Sum.
 
En., 8 Ref., Ii. [ILCA Subhumid Zone Programme, Kaduna, Nigeria] 

Stylosanthes guianensis. Cultivo intercalado. Siembra. Sistemas de 
producci6n. Rendimiento. Tr6pico himedo. Nigeria. 

Se describen mtodos para introducir leguminosas forrajeras en sistemas de 
ctultivo de cereales or la zona subhfteda de Nigeria. Los m6todos descritos 
incluyen: 1) siembra de leguminosas en cultivos ya establecidos de 
cereales; 2) siembra entre hileras; 3) cultivo superimpuesto y 4)
transplante de cereales a franjas de leguminosa proviamente removidas. Con 
el m6todo 1, la siembra de Stylosanthel guianensis cv. Cook y S. hamata ov. 
Verano 3-6 2emanas deipu~u del sorge mejor6 el valor nutricional del 
forraje sin afectar los rendimientos de grano del sorge. Con el m6todo 2 
re sembraron hileras de S. guianensis cv. Cook entre hileras de sorgo y 
soya. Con el m6todo 3 el cereal se cultiva durante la estac16n iluviosa, 
tiempo durante el cual le leguminosa, Stylosanthes, se mantiene bajo
control mediante desyerba o herbicida hasta que el cereal pueda soportar la 
competencia; Luego se permite que la leguninosa se regenere a partJr de 
semilla. Por iltimo, con el m6todo 4, el mll o o sorge es transplantado a 
francas de S. hamata cv. Verano removidas con azadmn. So describon los 
-isteinas de producci6n agropeccua-i. predomnantes er Ta regi6n y la 
seleeo6n de la t6cnicsA para w-,(-: ,. fcLvrije. Se coneluyc que la 
competencia entre las leguinoisaa forrajeraz y oultivos de cereales puede
minimizarse mediante cabios en !a geometria do siembra y fechas de siembra 
de las especies. (CIAT)
 

0377 
28782 SANFORD, W.; WANGAII, E. 1985. Los pastizales tropicales: su din~mica 
y utilizaci6n. La naturaleza y sus Recursos 21(3):12-27. Es., I1. 

Praderas naturaleg. Tr6plcos. Bosques. Sabanas. Clsma. Suelos. Ecologla.
 
Africa. ..
m6rica del Sur. Australia. Asia.
 

Se discute ampliamente sobre la dinmlca y utillzaci6n de pasturas

tropicales, y se presenta un panorama actualizado sobre dichas pasturas 
con referencia especial a su Importancia pars la mayoria de los paises en 
desarrollo y pars el euilibrio de la poblaci6n, los recursos, el medio 
ambiente y el desarrollo mundial. Se revisan aspectos sobre la variabilidad
 
y extensi6n de !as pasturas tropicales; los mantos de pastos como 
caracteri3stica de unidad considerable que existe entre la estructura, 
fisonomia y funclonamiento de la vegetaci6n tropinal y subtropical; y las 
quemas en el medio de las pasturas. Se discuten la importancia de las 
pasturas pars el hombre, la evoluci6n de las pasturas y las adaptaciones
especiales de lo3 organirmos de pasturas. Sc analizan rasgos fisiol6gicos 
especiales de los pastas y su adaptaci6n a las condiciones de suelos 
tropicales. Se discuten la estabilidad y la elasticidad de los ecosistemas 
de pastas y los factores de eostabilidad do los suelos. Se plantean 
estrategias de meJoramlento del usa de zonas marginales mediante el 
nomadiwmo controlado, especialmente en Africa, y el mejoramiento de tierras 
do pastoreo abiertas. Se presentan consideraciones pars lograr una 
actividad agropecuaria arm6nica e incrementar la producci6n de alimentos. 
(CIAT)
 

0378 
29227 TOTHILL, J.C. 1986. The role of legumes in farming systems of 
sub-Saharan Africa. (La funci6n de las leguminosas en sistemas agricolas
del subsahara africano). In Haque, I.; Jutzi, S.; Neate, P.J.H., eds. 
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Potentials of forage legumes in farming systems of sub-Saharan Africa, 
Addis Ababa, Ethiopia, 1985. Proceedings of a workshop. Addis Ababa, 
Ethiopia, International Livestock Centre for Africa. pp.162-185. En., 
Sum. 
En., 32 Ref., Il. [ILCA, P.O. Box 5689, Addis Ababa, Ethiopia) 

Centrosema pubescens. Deamodium urcinatum. Leucaena leucocephala. 
Stylosanthes guianensis. Trifoliu semipilosnu. Fijaci6n de N. Banco de 
proteinas. Ganado bovine. ALM.enLtoa de peso. Sistemas de cultivo. Producci6n 
animal. Tr6pico h6medo. Tr6pico seco. Fertilidad del ruelo. Calidad del 
forraje. Africa. 

Se examinan los principales factores que pueden limitar la utjl zaoi6n 
potencial de legminosas forrajeras en el Subsahara de Africa. Se revisan
 
trabajos realizados on la regi6n relacionados con fijaci6n biol6gica de N
 
por leguminosas: Centrosema pubescons, 84-395 kg/ha/aho; Deaodiun
 

ncinat=u, 178 kg/ha/aho; Leucaena leucucephala, 110-600 kg/ha/ao; 
Stylosanthes guianensi 94-290 kg/ha/aho; Trifollu. semip1iasunm, 80 
kg/ha/afo. Tambidn so revisan trebajos sobre los efectos de las leguminosas 
en la calidad del foiraJc y aumentos on la producc16n animal. Se considera 
que las legumi'nonas podrIan utilizarse ya sea durante la fase de cultivos 
pars reducir la tasa do agotumiento de la fertilidad del suelo c durante la 
fase de barbecho pars acelerar' la tasa do restauraci6n de la fertilidad. 
Considerando cada zona agrioclimAtica (hO6meda, subh6meda y soemiArida del 
Sundano-Sahel), se da respuos~ta interroganteo come la manors de hacerlo, 
los coastes, las modificacione:i a io.; ,itemas actuales y los tipos de 
plantas quo se usarian. La nuplcmunLaci6n con residues y subproductos con 
leguminosas es otra opci6n de u: (a, Ian leguminoass forrajeras. Finalmente 
so tratan aspectos generalos do manjo roquorido al incorporar pasturas de 
loguminosai en los sisteas do producci6n, especialmente en lo que respecta 
a la fcrtilidad del ,uelo, palatabilidad do los forrajes y los fastores 
demogr&'ios/fenol6gieo . So diacuten los factores socioecon6micos que
limitan el use potencial de leguminosas en la regi6n. ICIAT) V6ase ademi.s 
0211 0272 0273 0278 029? 0338 0344 0349 0356 0366 014011 
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30912 CABALLERO M., J.; VALDEZ, M. 1983. Incidencia de Azospirillu en
 
aigunaso gramineas del tr6pico subh~rmedo cAlido de M6xieo. Turrialba 
33(M):83-88. En., Sum. En., Es., 12 Ref. 

Pardeom maximum. Hyparuhenia rufa. Cynodon dactylon. Zea mays. Azospirillum 
brasilliensis. Azosporillum lipoferum, Ralces. FiJaeJ6n de N. Wixico. 

Se ceontaron e identificaron especief; de Azospirillum en el interior de las 
ralces y en la rizasfera de sais, Panicum maximunM, Hyparrhenia rufa y,Cynodon dactylon colectada:s en el campo en la regi6n Costa Grande (Estado
do Guerrero, M6xiceo. Se obsorv6 variaci6n en el no. de aislamientos pars 
una misma graminea, dependiondo do !a zona &, muesireo. Se con.2tat6 el 
predominio do A. lipoferum e.. la raiz del maz y do A. brasilensin en C. 
dactylon; en los otros 2 pastes no hubo predomin.o acentuado do una 
especie sobre otra. 
En la rizosfera (, todas las plantas estudiadas 
predomin6 A. lipoferum. El porcentaj- de cepas de A. brasilensis 
desnitrificantos fue de 12.9 y 9.2 en C. dactylon y en H. rufa, resp.,
mientras quo en malz fue de 6.1 y P. maximum de solo 1.2 por ciento.en 
(RA) 
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30939 KARACHI, M.K. 1984. Pasture legume performance in Kenya. Ccaparative
performance of ten accessions from the genus Stylosanthes and Glycine grown 
in basalt soil. (Desempeho de leguminosas forrajeras en Kenia. Desempeio

comparativo de diez accesiones de Stylosanthes y GlycLne cultivadas en 
suelo bas~ltico). East African Agricultural and Forestry Journal
 
49(l):111-115. En., SL=. En., 10 Ref. [Beef Research Station, P.O. Box
 
1275, Nakuru: 7enya]
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes viscosa. Stylosanthes scabra.
 
Stylosanthes humilis. Stylosanthes fruticosa. Neonotonia wightii. 
Cultivares. Accesiones. Evaluaci6n. Nodulaci6n. Rendimiento. Materia seca.
 
Fijaci6n de N. Floraci6n. Contonido de N. Kenja.
 

Se determinaron los rendimientos de 10 accesiones de los g6neros

Stylosanthes y Glycine (Neonotonia) en expt. en macetas realizados en 
Kenia. Sintomas clor6ticos que sugiriercn deficiencias de N se
 
desarrollaron m6s temprano en las accesiones de Glycine que en las de
 
Stylosanthes. El tiempo de floraci6n para los 2 g6neros fue de 59 y 37
 
dias, resp. Las accesiones de Glycine produjeron m~s n6dulos extirpables
 
pero menos n6dulos no extirpables que los de Stylosanthes. Sin embargo, el 
grado de nodulaci6n no se reflej6 en el rendimiento y contenido de N o en
 
el rendimiento de MS. Varias accesiones superaron en rendimiento de MS a
 
los cv. comercJales. (RA-CIAT)
 

0381
 
30982 LARA-FERNANDEZ, V.; FERRERA-CERRATO, R. 1986. Study of the vesicular
 
arbuscular endomycorrhizal-Leucaena leucocephala symbiosis. (Estudio de la 
simbiosis Leucaena leucocephala-endomicorrizas vesicjlo-arbusculares). 
Leucaena Research Report 7:914-96. En., 3 Ref., Il.
 

Leucaena leucocephala. Micorrizas. Inoculaci6n. Simbiosis. Crecimiento. 
Raices. Producci6n de forraje. M6xico.
 

Se determin6 la respuesta de Leucaena leucocephala a la inoculaci6n con 9 
cepas de endcrnicorrizas nativas de Zacatecas, M~xico (Glomus sp. Zac. 6, 
14, 19, 20, 23 y 25 y Gigaspora sp. Zac. 5, 7 y 8), con 6nfasis en 
producci6n de forraje. Las plantas de Leucaena se mantuvieron en
 
condiciones de invernadero, en bolsas de polietileno de 1 kg, con suelo 
funigado con bromuro de metilo. Luego se inocularon y transplantaron con 
las 9 cepas mencionadas. A los 90 dias de la inoculaci6n, se midieron los
 
siguientes parAmetros: altura, diAmetro del tallo, peso seco del follaje, 
Area foliar, vol. de raices y colonizaci6n par micorrizas. Ninguna de las
 
cepas inoculadas increment6 la altura ni el diAmetro de Leucaena; sin 
embargo, se pueden emplear las cepas Glomus sp. Zac. 19, 20 y 25 y 
Gigaspora sp. Zac. 8 en estudios para tratar de incrementar la producci6n
 
de forraje, ya que incrementaron el Area folipr en 159, 181, 189 y 198 por

ciento, resp., y el peso seco del follaje. Las cepas Glomius sp. Zic. 19 y

20 y Gigaspora sp. Zac. 8 promovieron un mayor vol. de raices, 1o que

permitiria una mayor aireaci6n del suelo y un incremento de la formaci6n de
 
agregados del suelo. (CIAT)
 

0382
 
29224 LUYINDULA, N. ; KARABARANGA, L. 1986. Preliminary studies on the 
symbiotic association between rhizobium and Leucaena leucocephala (Lam) De 
Witt. in Zaire. (Estudios preliminares sobre la asociaci6n simbi6tica entre 
Rhizobium y Leucaena leucocephala en Zaire). In Haque, I. ; Jutzi, S. ; 
Neate, P.J.H., eds. Potentials of forage legumes in farming systems of
 
sub-Saharan Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 1985. Proceedings of a workshop.
 
Addis Ababa, Ethiopia, International Livestock Centre for Africa. pp.69-81.
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En., Sum. En., 23 Ref. (Dept. de Microbiologie CREN-K, B.P. 868, Kinshasa 
XI, Zaire]
 

Leucaena leucocephala. Rhizobium. 
Inoculaci6n. Nodulaci6n. Fertilizaci6n.
 
N. Composici6n quimica. Zaire. 

Se estudi6 la asociaci6n simbi6tica entre Rhizobium y Leucaena leucocephala
utilizando una cepa de Rhizobium aislada del suelo 
 rizosf6rico de un Arbol 
de Leucaera que crecia cerca del Centro Regional para Estudios Nucleares en

Kinshasa, Zaire. El aislamiento so purific6 en extracto de 
levadura/manitol/agar y se utiliz6 para inocular plhntulas de un cv. local
 
de L. leucocephala cultivado en vermiculita humedecida con medio Fahraeus
 
libre de N. Se observaron n6dulos eficientes 38 dias despu~s de la
 
inoculaci6n. El peso fresco de las plantas inoculadas fue 240 per ciento
 
superior al de las plantas testigo no inoculadas. Las hojas de las plantas 
no inoculadas mostraban sintomas, de deficiencia de N. En un segundo expt.,
3 cv. de L. leucocephala (local, Per6 y Cunningham), 2 cv. de Glycine max 
(local y Amsoy) y 1 cv. local de Arachis hypogaea se inocularon con R. 
japonicum sp. CB 756, Rhizobium CB 81, el aislamiento local y un in6culo a 
base de turba para L. leucocephala. Rhizobium CB 756 de amplio espectro, 
utilizado en Australia para inocular la mayor parte de las leguminosas del
 
grupo caupi, s6lo nodul6 en A. hypogaea, en tanto que la cepa CB 81, el 
aislamiento local y el 
in6cuio a base de turba s6lo nodularon L.
 
leucocephala. En I expt. con 2 suelos diferentes, se observaron efectos
 
ben~ficos cuando el cv. delocal L. leucocephala se inocul6 con el
 
aislamiento local. El peso fresco de 
 las plantas inoculadas fue 140 por

ciento superior que el de las testigo sin inocular. El anlisis bioquimico 
de hojas ,,semillas mostr6 que el cv. local de L. leucocephala era rico en
 
proteina y otros nutrimentos. Tambitn se encontraron factorcs 
antitripsicos, iero se inactivaron mediante calentamiento a 97 grados 
centigrados por 2 h o autoclave 
a 120 grados centigrados per 30 min.
 
(RA-CIAT)
 

0383 
30989 MEDINA-GONZALES, O.A.; IYLVIA, D.M. ; KRETSCHMER JUNIOR, A.E. 1987. 
Growth response of tropical forage legumes to inoculation witn Glomus 
intraradices. (Respuesta de crecimiento de leguminosas forrajeras
 
tropicales a la inoculaci6n con Glomus intraradices). Tropical Grasslands
 
21(l):24-27. En., 
Sum. En., 13 Ref., Il. [Dept. of Soil Science, Univ. of
 
Florida, -ainesville, FL 32611, USA]
 

Macroptilium atropurpureum. Aeschynomeno americana. Aeschynomene villosa. 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata. Vigna adenantha. Arachis. 
Micorrizas. Inoc.'laci6n. Crecimiento. Fijaci6n de P. EE.UU. 

Se estudi6 el efecto de la inoculaci6n con Glomus intraradices en el 
crecimiento de varias leguminosas forrajeras tropicales en suelos con 
deficiencia de P, pasterizados y no pasterizados, en condiciones de
 
invernadero durante 45 dias. 
Los pesos secos de tallos y raices se 
incrementaron significatvamente (P menor que 0.05) despu~s de la 
inoculaci6n en suelos no pasterizados para Macroptilium atropurpureum,
Aeschynomene americana y A. villosa, Stylosanthes hamata y S. guianensis, 
pero no para Arachis sp. y Vigna adenantha. En suelos pasterizados la 
inoculaci6n aument6 el crecimiento de Arachis sp. y V. adenantha. El hecho 
de que estas 2 leguminosas respondieran a la inoculaci6n en suelos
 
pasterizados pero no en los no pasterizados, se debi6 probablemente a la
 
colonizaci6n sunoesiva de esas 
leguminosas por la poblaci6n micorriz6gena

nativa en el suelo no inoculado. Los resultados obtenidos demuestran el
 
potencial para introducir hongos micorriz6genos vesiculo-arbusculares para
incrementar el creciriento de leguminosas forrajeras tropicales en suelos 
con baja disponibilidad de P. (RA-CIAT) 

88 



0384 
30235 MIRANDA, C.H.B.; BODDEY, R.M. 1987. Estimation of biological nitrogen 
fixation associated with 11 ecotypes of Panicu= maximum grown in
 
nitrogen-15-.labeled soil. (Estimaci6n de la fijaci6n biol6gica de nitr6geno

asociada con 11 ecotipos de Panicum maximum cultivados en un suelo marcado 
con nitr6geno-15). Agronomy Journal 79(3):558-563. En., Sum. En., 40 Ref., 
I1. [EMBRAPA, Programa Nacional do Posquisa em Biologia do Solo, Km 47, 
Serop6dica, 23.851 RJ, Brasil] 

Panicum riaximtn. Ecotipos. Fijaci6n de N. Brachiaria radicans. M6todos y

t~cnicas. Azospirillum. Suelos. Contenido de N. Brasil. 

Se sembraron 11 ocotipos de Panicumn maximum en el campo en cilindroa de 
concreto quo contenian suelo (Hapludult tipico) enriquecido con una 
cantidad baja pero estable de N-15. Se utiliz6 Braehiaria radicans cv.
 
IRI-442 como testigo no fijaoor, y el tejido a~reo de la planta se cosech6
 
8 veces durante un perlodo de 390 dias. En la primera cosecha (mayo 17 de 
19811), la ceon. de N fue alta en todas las gramineas y disminuy6 
subsecuentemente durante los primeros 270 dias de crecimiento, 1o que
reflej6 una disminuei6n en ]a disponibilidad de N en el suelo. Hasta que 
la disponibilidad de N en al suclo so convirti6 en el principal factor 
limitante del crecimiento de ia plants, se pens6 que dificilmente podria

ocurrir nualquier contribuci6n significativa de fijaci6n biol6gica de N, y 
esto se confirm6 por los datos de enriquecimiento con N-15. En las 
cosechas posteriores (feb.-abril de 1985), las conon. de N en las plantas 
fueron m~s bajas, y todos los ecotipos de P. maximum acumularon mAs que B. 
radicana. Durante este periodo, el enriquecimiento con N-15 de todos los 
ecotipos de P. maximum fue significativamente menor que el de B. radicans, 
lo que indica tinacontribuci6n de la fijaci6n biol6gica de N a.ociada con 
la planta en los ecotipos de P. maximum. Se estim6 que las contribuciones
 
de fijaci6n biol6g:ca de N asociadas en los ecotipos de P. maximum fueron
 
de 24-38 por ciento del total do N incorporado, lo que equivale a 5-10 kg

de N/ha/30 rlias. Las diferencias significativas observadas en el contenido 
do N-15 entre los genotipos de P. maximum indican que la seleci6n y
evaluac16n posterior de estos ecotipos con una alta fijaci6n biol6gica de N 
asociada, es un objetivo que merece tenere on cuenta. (RA-CIAT) 

0385 
284146 NEWMAN, E.I. 1985. Mycorrhizas in relation to mineral nutrition of 
grassland plants. (Las micorrizas en relaci6n con la nutrici6n mineral de 
los pastos). In Meeting on the Use of Nuclear Techniques to Study the Role 
of Mieorrhiza in Inc. asing Food Crop Production, Vienna, 1981. 
Proceedings. Vienna, Austria, International Atomic Energy Agency. 
pp.103-107. En., Sum. En., 11 Ref. 

Lolium perenne. Trifolium repens. Micorrizas. Nutrici6n vegetal. Absorci6n 
de nutrimentos. Crecimiento. P. Reciclamiento. Reino Unido.
 

Se analizan y discuten resultados de expt. en macetas sobre el efecto de 
las micorrizas en el crecimiento de leguminosas y gramineas forrajeras y 
sobre su funci6n en el cilo de los nutrimentos (el P on particular). Se 
observ6 que el crecimiento de los pastos se incrementa mediante la 
infecei6n con micorrizas 6nicamente en suelos con deficiencia extrema de 
P. Por otra parte, hubo una marcada transferencia de P de plantas donantes 
(Plantago lanceolata, Lolium perenne y Trifolium repens) a plantas 
receptoras (L. perenne y P. lnceolata) cuando se inocularon previamente 
con micorrizas, Se explican los posibles mecanismos mediante los cuales se 
realiza la transferencia de P de una raiz a otra. Finalmente, se destaca la 
importancia de investigar mds sobre el efecto de las micorrizas en la 
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transferencia de otros nutrimentos (p. ej. N) de leguminosas a no
 
leguminosas. (CdAT)
 

0386
 
30911 SAIF, S.R. 1987. Growth reaponses of tropical forage plant species to 
vesicular-arbuscular mycorrhizae. 1. Growth, mineral uptake and myeorrhizal 
dependency. (Respuestas de creciniento de especies forrajeras tropicales a 
micorrizas vesioulo-arbusculares. 1. Crecimiento, absorct6n mineral y
dependencia do mloorrizas). Plant and Soil 97(l):25-35. En., Sum. En., 30 
Ref., I1. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Stylosanthes lelocarpa. Stylosanties macrocephala. Stylosanthes guianensis. 
Stylosanthes capitata. Centronema macrocarpum. Centrosema brasilianum. 
Centrosema arenarium. Centroscino pas.cuorum. Centrosema pubescens. Desmodium 
ovalifolium. Dormodium canum. De:rnodium heterocarpon. Macroptilium 
atropurpureum. Pueraria phaseoloides. Arachis pintoi. Zornia glabra. Zornia 
brasilionsis. Micorrizas. Inoculaci6n. Oxisoles. Absorci6n de nutrimentos.
 
Raices. P. N. K. Ca. Mg. Brachiaria humidicola. Bracharia dietyoneura.
 
Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus. Panicum
 
maximumi. Contenido de minerales. Nutrici6n vegetal. Crecimiento. Colombia.
 

Se compararca el crecimiento y ia absorci6n mineral de 24 leguminosas y
gramineas forrajera:i tropicales en condiciones de invernadero en un Oxisol 
estbril, de bajo contenido de P, una parte inoculada y otra sin inocular
 
con hongos micorriz6genos. Los pesos secos de bretes y ralco y la 
absorei6n total de P, N, K, Ca y Mg de todas las plantas do ensayo se 
incrementaron significativamente por la inoculaci6n con micorrizas; 6sta, 
con pocas excepelones, dI ininuy6 la proporci6n ralz/tallo. Las plantas no 
micorriz6genas siempre contenian cantidides de elementos mlneralos menores 
que las planta:; micorriz6gonas. Las especles de plantas mostraron 
diferencias en pnreentaje en longitud de ralces micorriz6genas y no hubo 
una correlaci6n entre el porcentaje Je infecci6n con mic.,rrizas y los 
parAmetros Je erecimlento de la planta. Se observ6 una gran variaei6n en 
la dependencia de micorrizas- ,ntre e:specie: forrajeras. La absorci6n total 
de todos los elementos por leguminosas no micorriz6genas y la absorci6n de 
P, N y K por gramineas ,-:o micorriz6genas tuvo una correlaci6n inversa con 
!a dependencia de micorrizas. Plantas micorriz6genas de todas las especies 
usaron cantidades de P del suelo sigrificativaente mayores que plantas no 
micorriz6genas. La utilizaci6n de P del suelo por plantas no 
micorriz6genas se correlacion6 inversamente con la dependencia de 
micorrizas. (RA-CIAT)
 

0387 
29881 UDVARDI, M.K.; DAY, D.A.; GRESSHIOFF, P.M. 1986. Stimulation of
 
respiration and nitrogenase in ba-teroids of Siratro (MacroptilIi.m 
atropurpureum) by plant nodule cytosol. (Estimulaci6n de la respiraci6n y 
,a nitrogenasa en bacteroides de Macroptilium atropurpurum per citosol de 
n6dulos de plantas). Plant Cell Reports 5(3):207-209. En., Sum. En., 5
 
Ref., I1. [Botany Dept., Australian National Univ., Canberra, L.C.T., 2601.
 
Australia] 

Macroptilium atropurpureum. Nitrogenasa. Nodulaci6n. Respiraci6n. Fijaci6n 
de N. Australia.
 

La actividad de nitrogenasa (reduceci6n de acotileno) de bacteroides 
aislados de Macroptilium atropurpureum se estimul6 por adici6n de 
fracciones de citosol de plantas que tambidn preservaron la actividad a 
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altas tensiones de 02 (hasta el 3 por ciento). Estos efectos no se 
debieron a legahemoglobina. La ebullici6n elimin6 parte, pero no toda, la 
capacidad protectora del citosol. El citosol tratado con calor estimul6
 
sustancialmente la respiraci6n de bacteroides de M. atropurpureum. De la 
amplia var. de componentes probados, solamonte el ascorbato pudo imitar F± 
citosol. E1 a'corbato estuvo presente en la fracci6n de citosol en 
cantidades significativas. El efecto del ascorbato fue evidente a bajas 
conan. do 02 y en bacteroides purificados y fue inhibido por el cizauro. 
Los bacteroides de M. atropptreum parecen tener usa oxidasa que puede 
servir como protector in vivo. (RA-CIAT) V6iase ademAs 0222 C262 0297
 

S02 Edafologia
 

0388
 
28424 CAMACHO B., A.R. 1977. The effects of pasture (Panicum maximum) on 
the chemical composition of the soil after clearing and burning a typical 
tropical higiland rain forest. (Efectos de una pastura (Panlcum maximum) en 
la compo.3ici6n quimica del suelo despu6s de la roza y quema de un bosque
 
lluvioso tropical de tierras altas). Mag.Sc. Thesis. Ames, Iowa State
 
University. 175p. En., Sum. En., 200 Ref., 11. 

Panicum maximum. Pastoreo rotacional. Quema. Fertilidad del suelo. AnAlisis 
del suelo. Bosque h~medo tropical. Oxlnole. Contenido de minerales. 
Materia orginica. Brasil. 

Se determinaron los efectos de pastur'as maneJalas adecuadamente en la 
composici6n quimica del suelo, comarado , on un sulo en su ambiente 
natural. En Paragominas (Par-, Biasil), se recolectaon muestras del 
perfil del suelo de a) un bosque nativo, b) un Area rozada recientemente y 
quemada y c) un Area con pasturas de Panicts maximum de 2, 6 y 10 aRos de
 
edad. Se utiliz6 un sistema de pastc o rotacional y las pasturas se
 
quemaron anualmente. Se present6 una precipitacifn prom. anual de 2591 mm, 
el 80 por ciento de la cual ocurri6 entre dic.-mayo. Se observaron 
diferenclas signifJeativas en la textura del suelo y la capacidad de 
intercambio cati6nico, lo que indica que existen diferencias medibles
 
entre los suelos en los diferentes sitios y que las otras diferencias del 
suelo no se deben solamente a los tratamientos. Todos los perfiles 
presentaron Oxisoles de textura media y las determinaciones de la capacidad 
de intercambio indican que todos los suelos arcillosos son de tipo 
caolinitico. los niveles de Ca, Mg y K fueron m~s bajos en el suelo a) y 
mayores en las uestras b) y c). El Area do pastura de 10 aahos de edad 
present6 un mayor contenido de bases en la superficie que el Area rozada 
recientemento y quemada. El contenido de P disponible en la muestra del 
suelo superficial fue de 5.11 ppm en a), 16.9 ppm en b), pero disminuy6 
hasta 3.0 ppm en ). Este patr6n representa probablemente la liberaci6n 
del P disponible en la planta a partir de !a MO durante la quema y su 
r&pida remoci~n de la forma disponible en el suelo medicnte una 
combinaci6n del uso de la planta y su fijaci6n dentro del suelo. El patr6n
 
del Al intercambiable fue inverso del patr6n de Ca intercambiable. El Al 
intercambiable se present6 (1.03 meq/100 g de suelo) en el suelo
 
superficial en a), se redujo hasta 0.32 meq/100 g de suelo en b) y estuvo
 
ausente en las muestras de c). Estos patrones de distribuci6n de las bases
 
intercambiables y de Al representan probablomente difprencias inducidas por 
los tratamientos. No hubo evidencia de una reducci6n del Ca o de un 
incieemento del Al intercambiable en a). Si se asume que el suelo de 
pastura fue usa vez un suelo de bosque igual al que se compar6, con la 
excepei6n del P, la composici6n quimica general del suelo se mejor6 por la
 
acci6n de la pastura cuando se compar6 con el suelo en su ambiente natural. 
Se concluye que los suelos Oxisoles de textura media, procede,.tes de Areas 
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de bosque lluvioso tropical en ParA, pueden convertirse de un bosque n un
sistema de pastoreo rotacional en P. maximum sin p6rdidas de bases en la
 
biomasa forestal. (RA-CIAT)
 

0389
 
28454 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1984, Seleec16n y

evaluac16n de pastos tropicales 
on cosdiclovr.. -.L 2-ta con'ertraei6n do
 
aluminio y bajo contenido 
 de f6rforo di-sponiuj."; unidad audiotutorial. 
Contenido cientifico Salinas, J.G. ; Sanz, J.1.; producc16n Arr'egoc6s, O.L.
VAsquez, J.C.; Reina, J.0.. Call, Colcmbia, Centro Internacional de
Agricultura Tropical. 90 diap.; I car--'ette de 32 min.; gui6n 16p. ; gula de 
estudio 50p. Es., 11.
 

Oxisoles. Ultiosles. Al. Toxi idad. F. pH. Disporibilidad do nutrimentos. 
Stylosanthes gulanonsits. Stylosanthe,- capitata. Stylosanthes sympodialis.
Puoraria phaseoloides. Derazodium Gvallfolium. Zornia latifolia. 
Stylosanthes humilis. Centro.oema pube.,icens. Codariocalyx gyroides.

Andropogon 
 gayanus. rachiaria decuntens. Panicum maximum. MelirJ
 
minutiflora. Chlori gayana. Paspalum 
 dilatatum. Brachiaria brizantha.
Brachlaria humidicela. Stylosanthes maerocephala. Centrosema macrocarpum.

Hyparrhenia rufa. Dei-modium intortuin. 
 Pennisetum purpureu'. Digitaria
decurbens. Selecci6n. Evaluaci6n. Abs rci6n do nutrimentos. Minerales y
nutrimentos. Translocaci6n. Adaptacifn. Rendimiento. Praderas mzxtas. 
Tolerancia. Contonido de rinerale:3. Requer-imientos nutriciona]es (plantas). 
Colombia.
 

Se presentan los m6todos utilizados actualmente para evaluar el grads de
adaptac16n de las graminea. y leguminosa.; forrajera, tropicales a las 
condiciones de alta acidez y baja fertilidad, especialmente bajo contenido
de P disponible. Lo., resultados obtenidoz, hasta el momento han periitido
identificar especies forrajera,. promi:or'ias, lan cuales so especifican. 
(CIAT) 

0390
 
30986 DADALTO, G.G.; COSTA, L.M. 
 DA; RIBEIRO, A.C. 1986. Alteracoes nas
caracteristicas quilicas de solos cultivados com pastagem. (Alteraciones de 
las caracteristicas quimicas de sulols cultivados con pastos). Revista
 
Ceres 33(189):395-403. Pt., Stun. Pt., En., 15 Ref. [Secretaria da
Agricultura do Espiritu Santo, Forte Sao Joao, 29.000 Vitoria-ES, Brasil] 

Panicu maximum. Espodosoles:. Oxisoles. pH. N. P. Ca. Mg. Al. ateria 
orgdnica. Fe. AnAlisis quimico. Edafologfa. Brasil.
 

En Bahia, Brasil, se estudiaron los posibles cambios de las caracterfsticas
quimicas del suelo cultivado con pastos en 3 suelos diferentes: 1)
Podz6iico rojo-amarillo Eutr6fico (PETa) 
con pastas durante 2 ahos; 2)

Latosol Eutr6fico C.mbico (CeL) 
con pastos durante 5 aos; 3) Latosol

rojo-amarillo, textura media areno-cuarzaza (LVm/AQ) cultivado con pasta
durante 2 periodos de tiempo (5 y 9 afios). Las 3 clases de suelos bajo

vegetaci6n natural se muestrearon para compararse con sueloslos cultivados 
con pastas. Panicum maximum soeencontr6 efieiente en la acumulaci6n de MO 
en el suelo PETa, prineipalmente en los estratos superficiales. En el 
suelo Podz6lico se observaron incrementos de Ca y Mg intercambiables, asi 
coma K y P disponibles y mayores valores do pH. En el suelo CeL, con
 
pasta y principalmente a 10 cm do profundidad, tendi,..on a disminuir la MO,
el Ca y el Mg intercambiables, el K disponible y el ,hb. En el suelo LVm/AQ, 
con pastos durante 5 aos, tendieron a disminuir la MO, el Ca y el Mg
intercambiables, el K disponible y el 
pH. Esta clase de suelo es 
susceptible a la degradaci6n de rus propiedades quimicas cuando se sacete a 
pr~cticas tradicionales de manejo. (RA-CIAT) V~ase ademds 0229 0230
 
0231 0237 
 0239 0245 0285 0330 0352 0378 0386
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TOO NUTRICION ANIMAL
 

TO1 Composici6n Qufzica, Digestibilidad y Valor Nutritivo
 

0391
 
30953 ALWVJEZ, A.; LASCANO, C.E. 1987. Valor nutritivo de Ia sabana bien 
drenada de los Llanos Orientales de Colombia. Pasturas Tropicales. Boletin 
9(3):9-17. Es., Sum. En., 19 Ref., ii. 

Praderas naturales. Trachypogon vestitus. Paspalum pectinatum. Sabanas. 
Quema. Tasa de carga. Epeca seca. Epoca lluviosa. Novillos. Pastoreo 
continue. Disponibilidad de forraje. Contenido de proteinas. 
Digestibilidad. Materia seca. Consume de alimentos. Aumentos de peso. 
Calidad del forraje. Selectiviad. Llanos Orientales. Colombia.
 

En 1985 se llev6 a cabo un expt. en la estaci6n de investigaci6n de ICA-

CIAT en Carimagua, Llanos Orientales de Colombia, para medir Is calidad 
nutritiva y el consumo estacional de pasturas nativas manejadas con quema y 
2 cargs animalez (0.375 y 0.750 animales/ha) en una sabana bien !:'enada. 
La sabana se quem6 en eads potrero de manera socuencial, en die. (comienzo 
de la estaci6n seca), marzo (final do la estact6n seca) y sept. (estaci6n 
lluviosa). Cada 2 mese3 durante las estacioneo seca y lluviosa se midieron 
la calidad del forraje on oferta y coleccionado per novillos fistulados en 
el es6fago, asl come el consumo voluntario y su h+bito de pastoreo. Los
 
resultados indicaron que la PC y la DIVMS del forraje en oforta y 
seleccionado no fueron afectadas pot, la carga animal. Las variaciones 
esperadas en a calidad del forraje en cferta que resultaron de la quema se 
confundieron con la 6poca del aio. La PC on las hojas del forraje 
disponible se increment6 al inicio de la eostaci6n iluviosa proe baJ6 a 
niveles de 5 por ciento hacia el final de la estaci6n liuviosa, sin 
importar la fecha de quema. En ceontraste, la DIVIS del forraje on oferta 
fue m~s baja en la estaci6n lluviosa que en la seca. En el forraje 
seleccionado per los animales, la PC y la DIVW fuoron maycreos que los 
valores ceorrespondlentes en el forraje disponible. Los niveles do PC en el
 
forraje seleecionado fueron de 7 per ciento o mayorej dur'ante el aHo. Per' 
el ceontrario, los valores de DIVMS en la dieta seleccionada fueron bajos 
(34-39 per ciento), particularmente en la estaci6n seca. A pesar de la 
baja disponibilidad de forraje, tanto los animales fictulados come les no 
fistulados permanecieron 50 pcir ciento o m~s de su tiempo pastoreando en 
Areas de quema reniente. El consume voluntario de MOno se afect6 per la 
carga animal, pero vari6 entre estaciones, siendo mayor en la estaci6n 
lluviosa (2.2 kg de MO/100 kg de peso rorpora) que en la estaci6n seea 
(1.4 kg de MO/I00 kg de peso corporal). La ganancia de peso vivo/animal no 
tuvo ceorrelaci6n con la PC del forraje selecceonado (r = 0.32) pore si 
estuvo altamente ceorrelacionada con la DIVMS de la dieta seleccionada 
(r = 0.92"0 y con el consume de nutrimentos digeribles) (r = 0.8841). De 
otra parte, el consume de nutrimentos digeriblec se relacion6 con la
 
disponibilidad de MS verde digerible. Se eoncluye quo la baja 
digestibilidad del forraje disporble y seleccionado per los animales en 
pastoreo durante el a?,oes un factor, nutricional que limita la produccifn 
animal en sabanas bien drenadas manejadas con quema. Especificamente, Is 
baja digestibilidad del forraje, junto con su limitada disponibilidad en
 
reas quemadas preferidas per los animiles, oriF~ina un bajo consume de 

nutrimentos digeribles y ceonsecuentemente una baja ganancia de peso. 
(RA-CIAT)
 

0392 
30937 BONILLA, 0. 1985. Evaluaci6n del estado mineral de los pastes de los 
cantones do Nicoya, Nandayure y Pojancha provincia de Guanacaste, durante 
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la 6pooa iluviosa. Agronemia Costarricense 9(l):47-54. Es., Sum. En., Es.,
 
16 Ref., I.
 

Hyparrhenia rufa. Cynodon nlemfuensis. Echinochloa polystachya. Contenido
de proteinas. Contenido de minerales. Epoca iluviosa. Requerimientos
nutricionales (ganado). Costa Rica. 

Se evalu6 el contenido mineral do 
los pastos de los cantones de Nicoya,
Nandayure y Hojancha (Provincia do Guanacaste, Costa Rica), durante la
6pooa lluviosa, y se relacionaron dichos valores con los roquerimlentos
minerales de los bovinos de 
carne. Entre Julio-oct. se reeolectaron 116
 
muestras de pastos, a las quo se les determin6 los contenLidos (base seca)do PC, Ca, P, Mg, K, Fe, Cu, Mn y Zn. Los prom. (pcrcentajes) de PC, Ca,P, Mg y K para los 3 cantones fueron: 7.20, 0.24, 0.16, C,13 y 0.18. Para
los microelementos los contenidos prum. de Fe, Cu, Mn y Zn fueron 204, 4,
27 y 10 mg/kg, resp. Los cantones de Nicoya, Nandayure y Hojancha
mostraron, reap. los siguientes valores prom. de los mismos nutrimentos:

PC, 7.39, 7.17 y 7.05; Ca, 0.21, 0.30 y 0.22; P, 0.15, 0.18 y 0.16; Mg,

0.09, 0.20 y 0.09; K, 075, 1.23 y 1.25 
por elento; Fe, 109, 255 y 249 por

ciento; Cu, 2, 9 y 2; Mn, 17, 
45 y 19 y Zn, 8, 14 y 7 mg/kg. Su colicluyeque de los minerales analizadon en el forraje 6nicamente el Ca, Mg, K y Fe
cubren las necesidades nutrleionales de los arimales en los 3 cantones

estudiados, mientras quo el 
 P. Cu, Mn y Zn son deficientes en los cantones
de Niooya y Hojaneha. Los anlisis de PC hechos al forraje muestran
valores prom. quo apenas logran satisfacer las necesidades nutricionales
 
min. de los animales en los 3 cantones estudiados. (RA)
 

0593
30922 BRESSANI, R.; GOMEZ B., 
R.; GARCIA, A.; ELIAS, L.G. 1987. Chemical

composition, amino acid content and protein quality of Canavalia spp.seeds. (Composici6r quimica, cont-nido do aminoScidos y calidad de laproteina de semillas do Canavalia spp). Journal of the Science of Food and
Agriculture 40(l):17-23. En., Sum. En., 15 Ref. [Div. of Fnod &
Agricultural Sciences, In.t. of Nutrition of Central America & Panama
 
(INCAP), P.O. Box 1138, Guatemala]
 

Canavalia ensiformis. Canavalia gladiata. Canavalia maritima. Contenido de

proteinas. Semillas. Aminocidos. Contenido de fibra. Calidad de las
 
semillas. Contenido de minerales. Anlilss quimico. Guatemala.
 

Se presontan datos quimicos y nutricionales de granos de Canavalia
ensiformis, C. gladiata y C. maritima. 
 Las 3 especies variaron en el
contenido de proteina, debido principalmente a difer'-ticlas en el contenido
de FC. La proteina vari6 de 26.9 a 22.4 por ciento, y la FC de 8.5 a 17.3por ciento, debido a las diferencias on e1 porcentaje de testa. El
cnntenid de aminoAcidos en C. ensiformis y C. gladiata fue esencialmenteel mJsmo y ambo., fueron deficlentes en aminoAcidos sulfurados pero riceos enlisina. La ceoccl6n en olla do presi6n y el tostado redujo los niveles de
lisina. El contenido mineral on las 3 especies fue esencialmento el mimo 
con altos niveles do K, como es el caso con la mayoria de las leguminosas
alimenticias. Pruebas de alimentaci6n indicaron una 
baja ealidad

nutricional para el grano crudo, el cual fue mejorado significativamente 
por la ceocci6n en olla de presi6n y el tostado. La digestibilidad de la

proteina fue de 47.9 por ciento y muestras cocidas y tostadas presentaron
76.4 y 78.7 por ciento, resp. Tanto C. ensiformis como C. gladiatatuvieron la misma calidad de proteina (relaci6n de eficiencia proteinica, 
= 1.24), y 6sta rue mejorada signlficativamente con la suplementaci6n de
 
metionina. (RA-CIAT)
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29894 DAVIS, C.E.; JOLLEY, V.D.; MOOSO, G.D.; ROBISON, L.R.; HORROCKS, R.D. 
1987. Quality of stockpiled Bigalta limpograss forage at varying fertility
levels. (Calidad del forraje de Hemarthria altissima conservado en pie bajo
diferentes niveles de fertilidad). Agronomy Journal 79(2):229-235. En., 
Sum. En., 26 Ref., Il. 

Hemartnria altissima. Calidad del forraje. Fertilizaci6n. N. P. K.
 
Requerimientos nutricionales (plantas). Contenido de fibra. Contenido de 
minerales. Materia seca. Digestibilidad. Contenido de proteinas.
 
Fertilizantes. EE.UU.
 

Se realiz6 un estudio de 2 aios para determinar el efecto del aumento en 
los niveles de fertilizante aplicado en el otoho en la calidad de
 
Homarthria altissima conservado en pie en el centro de Florida, EE.UU. Se 
aplicaron 8 tratamientos de fertilizaci6n con NPK en oct. 10 cada aho: 
0-0-0, 34-4-13; 68-7-26; 100-11-40; 135-15-54; 168-18-67; 200-22-80 y

400-45-160 kg/ha. Se midieron ]as variables de calidad del forraje en 
muestras de toda la planta, a intervalos mensuales desde dic. 5 hasta abril 
5, inclusive, y se comoararon con los requerimientos establecidos par el 
National Research Council (NRC) para ganado de came. Los incrementos del
 
rendimiento se presentaron durante el per.odo de conservaci6n en pie

(die.) do 285 hast. 610 per ciento (on relaci6n con el tostJgo) y

resultaron de tasas de 68-7-26 kg de NPK/ha y mayores, y estos incrementos 
del rendimiento se mantuvieron hasta finales de abril. La adici6n de una 
cantidad mayor a 68-7-.Z6 kg de NPK/ha aument6 consistentcmonte la DIVMS, la 
PC y el P. K y Mn, mientras que la cnoen. de Zn dlminuy6 con la aplicaci6n
del fertilizante. El nivel de fertilizaci6n no afect6 generalmente la 
FAD, la FND y las conch. de Ca, Mg, Fe y Cu. Los niveles de PC, P y K se 
incrementaron hasta los rangos aceptados par el NRC, en tanto quo os de Zn 
disminuyeron en relaci6n con el nivel requerido come resultado Je la 
fertilfzaci6n. Los animales que se alimenten con forraje en pie de H. 
altissima de esta calidad necsitarian una suplementaci6n con Zn y Cu
 
duranten toda el periodo, en tanto que la suplementaci6n con PC y P sera 
necesaria solamente durante feb. y abril., resp. Las relaciones Ca:P y

K:(Ca + Mg) se mantuvieron dentro de niveles que permitleron una buena 
producci6n de ganado de carne durante todo el periodo de conservaci6n del 
forraje en pie. (RA-CIAT)
 

0395
 
30946 FRANZOLIN NETO, R.; VELLOSO, L. 1986. Leucaena leucocephala (Lain.)

de Wit em racoes ovinos. 1. Valor nutritive. (Leucaena leucocephala en
 
raciones para ovinos. 1. Valor nutritivo). Revista da Sociedade Brasileira
 
de Zooteonia 15(5):409-414. Pt., Sum. Pt., En., 13 Ref. 

Leucaena lecocephala. Heno. Ganado ovino. Raciones. Digestibilidad. 
C.7idad del forraje. Brasil.
 

2 realizaron ? uxpt. para determinar el valor nutritivo de Leucaena 
leucocephala cv. Per6, coma dieta Onica (expt. I) y en mezela con niveles 
crecientes be heno de Chloris gayana (expt. II). 
Para el efecto se 
utilizaron carneros on jaulas metab6licas, sometidos a ensayos de 
digestibilidad par el m~todo de la colecci6n total de heces. Se utiliz6 un 
diseho exptl. de bloques completamente al azar. En el expt. I, 10 carneras 
recibieron heno de L. .eucocephala coma dieta exclusiva y en el expt. I, 9 
carneros se distribuyeron en 3 tratamientos con 3 repeticiones cada uno: a)
solamente heno do C. gayana; b) 30:70 par ciento y a) 60:40 por ciento de
 
heno de 1,.leucocephala y C. gayana (poreentaje de MS), resp. Los
 
coeficientes medics de digestibilidad (porcentaje) para el heno de L. 
leucocephala en raci6n exclusiva fueron: MS, 49.46; PC, 43.25; FC, 47.26; 
extracto etbroo, 20.05; extracto libre de N, 59.72. Los NDT fueron de 49.70 
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por ciento. Estos coeficientes fueron monores que los encontrados para la 
mezcla de heno de L. leucocephala y C. gayana en los 2 niveles (30 y 60 per
olento de MS). Los resuttados muestran que cuando se sumini.9tr6 solamente 
heno de L. leucocephala, hubo probiemaD de toxicdad para los ovinos y su 
valor nutritivo apenas fue razonable. Sin embargo, en mezcla heno de C.con 

gayana, mejor6 sustanctalmonte el valor nutritivo de la rac16n, siendo
 
mejor el nivel del 60 por cienLo de H3, sin quo ocurrieran sintomas de 
toxicidad. (RA-CIAT)
 

0396
 
29260 HERRERA G., R. 1986. MHtodos do muestreo y de determinaci6n de la
 
calidad de pastos tropicales. In instituto de Ciencia Animal de Cuba.
 
Pastos tropicales; curso de posgrado. La Habana, Cubs, pp.305-334. Es., 25 
Ref.
 

Calidad del forraje. Muestreo. M6todos y t~cnicas. Ensilije. Heno. Secado.
 
Cuba. 

Se revisan los m6todos de muestreo y procedimientos para determinar la 
calldad de los pastos. Se aiscute el muestreo con indicaciones sobre su 
disero, matodos de muestreo en pastos en pie y conserwdcs, horarios, forma 
y tamaho de la muestra, equipos requeridos y cuidados al hacer el muestreo. 
Se revisan aspectos sobre la conservaci6n de la muestra y la recepci6n de 
la misma en el lab. para su socado, molienda, envasado y almacenamiento. 
Tambi~n se discuten los mtodos fisicos, quimicos, in vivo e in vitro para 
determinar la calidad de 'os pastos. (CIAT) 

0397
 
29261 HOYOS G., P. 1987. Caracterfsticas nutritlvas y botAnicas de sabana
 
nativa sin quema suplementada con legwinosa en los Llanos Orientales de 
Colombia. Tesis Mag.Sc. Turrialba, Universidad de Costa Rica. Centro 
Agr6nomico Tropical de Investigaci6n y Ensehanza. 1

7 
9p. Es., Stun. Es., En., 

192 Ref., I1. 

Llanos Orientales. Praderas naturales. Stylosanthes capitata. Siembra en 
franjas. Quema. Pastorco continuo. Mainejo del pastoreo. Novillos. Tasa de
 
carga. Selectividad. Consumo de alimentos. Banco do proteina. Aumentos de 
peso. Supiementos alimenticios. Disponibilidad de forraje. Composici6n
 
bot&nica. Rendimlento. Materia seca. Digestibilidad. Contenido de 
proteinas. Contenido de fibra. Contenido de minerales. Calidad del forraje. 
HAbito de crecimiento. Colombia.
 

En la Estaci6n Expt. ICA-CIAT en Carimagua, Llanos Orientales de Colombia, 
so estudiakon los efectos del nivel de suplementaci6n de leguminosa y la 
carga animal en los atributos de calidad del forraje ofrecido y

sjelencionado, la composici6n floristica y la ganancia 
de peso on novillos 
Ceb6 cruzados con San Martinero. Los niveles de suplementacifn de 
leguminosa/animal exptl. fueron de 1) 1500 y 2) 2250 metros cuadrados de
 
Stylosanthes capitata cv. Capica sembrados en franjas en la sabana nativa. 
En el nivel 1 de S. capitata se evaluaron 4 ssrgas (0.33, 0.6(6, 1.0 y 1.33 
animales/ha), mientras que on el nivel 2 se evaluaron solo 2 cargas (0.66 y
1.0 animles/ha). Un tratamiento adicional incluy6 quema secuencial y oarga
de 0.33 animales/ha (testigo). So utilizaron 2 repeticiones y 3 
animales/parcela exptl. en un diseho do bloques completos al azar con 
arreglo factorial incompleto. Los resultados indicaron quo el Area 
sembraada de leguminosa no tuvo ning6n efecto en la calidad y disponibilidad 
de las gramineas ni en las ganancias de peso, debido a la baja
 
disponibilidad de leguminosa en la pastura. Las mejores ganancias de peso

ocurrieron en las cargas bajas con quema y sin quema (312 y 160 
g/animal/dia, resp.) asociadas con rebrote y selectividad en cada caso. El 
factor nutricional que m~s limit6 las ganancias de peso fue la baja DIVMS 
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del forraje seleccionado (02por ciento), como una consecuencia de los
 
altos niveles de fibra neutra indigerible. En t&rminos de calidad y 
selectividad, las gramineas se clasificaron en 3 grupos (2 de ereetas y 1 
de rastreras), siendo en general mayor la preferencia de las g-amineas de 
porte bajo o rastreras (79 por ciento) que las ereetas (45 por ciento). La 
preferencia y selectividad de las especies estuvo determinada por la 
calidad y disponibilidad, siendo este 6ltimo el factor mds limitante. Se 
concluye que el factor que ms limit6 la productividad animal en este 
ecosistema fue la energia, debido a la baja DIVMS de las especies 
dominantes (Andropogon bicornis y Paspalum pectinatum) la cual no so 
modific6 con la carga ni con ia quema. (RA)
 

0398 
30929 LEON M., J.; PEDRAZA 0., R.M.; FUNES A., F. 1985. Estudio preliminar
 
de la composici6n quimica de la hoja de dos cultivares de Leucaena 
leucocephala a dos edades de siembra. Revista de Produeci6n Animal 
2(2):117-124. Es., Sum. En., Es., 17 Hf. [Facultad de Ciencia Animal, 
Univ. de Camaguey, La Habana, Cuba] 

Leucaera leucocephala. Cultivares. ifojas. Siembra. Composici6n qulmica. 
Cuba.
 

Se utiliz6 un diseho de bloques al azar con aleatorizaci6n restringida y 3 
repcticiones, para estudiar el efecto de 2 cv. de Leucaena leucocephala 
(Per6 e Ipil-Ipil) y la edad de siembra (24 y 28 semanas) en la ceomposici6n 
quimica de la eja en !a bpoca eca. Los Indices evaluados fueron MS 
parcial, PC, FC, extracto et6reo (EE), extracto libre de N, cenizas, Ca y 
P, los cuales se sometieron a un annlisis de varianza bifactorial 2 x 2. 

cv. encontr6 ) FC CaPara awbo.s me que la KS ,rclal, cerazas, EE, y tuvieron 
valores significativamente superJores (P menor que 0.05) a lasl 28 semanas, 
mientras que la PC y el P se comporLaron de forma inversa. Frn la 
comparaci6n entre cv. se dostacan los valores de MS parcial, EE, extracto 
libre de N1y Ca sig.ific,,tivancnte superiore.s (P menor que 0.05' en el cv. 
PerO mientras que la FC del -v. Ipil-Ipil fue superior con el mimo nivel 
de significaci6n. No hubo diferencia significativa para la interacci6n. 
Se muestra el alto potencial nutritivo de estos cv. Asn on condiciones 
adversas para su establecimiento. (RA)
 

0399
 
30297 RAMIRE2 V., G.S.; POSSO L., L. DEL P.; LASCANO, C. 1986. Algunos
 
factores relacionado con )a dlgostibilidad de la legum.nosa Dezmodium 
ovalifolium. Acta Aron6mlca 36(3):75-85. Es., Sum. En., Es., 11 Ref.
 

Desmodium ovalifolium. Centrosema macrocarpum. Consumo. Digestibilidad. 
Materia eca. Ganado ovino. Hojas. Tallos. Secado. Tanino,.;. Colombia.
 

En la Subestaci6n CIAT-Quilichao (Cauca, Colombia) se estudiaror, la 
digestibilidad y el consumo in vivo, los efectos del m6todo de secamiento y 
de la fuente de in6culo en la DIVFS de Desaodium ovalifolium CIAT-350. La 
prueba incluy6 2 tratamientos (D. ovalifollum CTAT-350 y Centrosema 
macrocarpum CIAT-5065) y 5 repeticiones. Los animales exptl. fueron ovinos 
machos j6venes (21 kg) africanos, los cuales se distrlbuyeron en jaulas 
metab6iicas. El consumo y la digestibilidad de D. ovalifolium CIAT-350 por 
los carneros fueron similares a los de Centrosema macrocarpum CIAT-5065 (52 
vs. 57 y 55.6 vs. 56.6 resp.). El andlisis de variancia mostr6 difcrencias 
significativas (P menor que 0.05) en la DIV" entre los 3 m6todos de secado 
(60 y 100 grados centigrados en horno el ctrlco y liofilizaci6n) del 
forraje. Cuando el material se liofiliz6 la DIVMS aument6 en la hoja, el 
tallo y la planta entera en D. ovalifolium y C. macrocarpum (de 35 a 46 por 
ciento y de 51 a 56 por ciento, resp.). No se encontraron diferencias 
significativas (P menor quo 0.05) en la DIV14S de partes de la planta debida 
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a medios y fuentes de in6culo de bacterias ruminales. Ademds, se determin6 
el efecto del m6todo de secado en el porcentaje de taninos, FAD y N 
asociado con la FAD (N-FAD), (RA) 

0400 
30999 SMITH, O.B.; VAN HOOTERT, M.F.J. 1987. Va- or forrajero de Gliricidia 
sepium. Reseha. Revista Mundial de Zooteenia no.2:57-68. Es., Sum. Es., 50 
Ref., Il. Tambidn en Ingl~s: World Animal Review no.62:57-68. [Dept. of
 
Animal Science, Univ. of Ife, Ile-Ife, Nigeria] 

Gliricidia sepium. Forrajes. Valor nutritive. Caracteristicas agron6micas. 
PrActicas culturales. Produecifn de forraje. Edad (pianta). Hojas.
Contenido de minerales. Materia seca. Coaterddo do fibra. Celulosa. 
Contenido de proteinas. Tallo. Digestibilidad. Suplementos alimenticios.
 
Consumo. Rendimiento. Toxicidad. Ganado. Nigeria. 

Se examina el valor de Gliricidla sepium como forraje para el ganado y se 
resumen los datos publicados sobre su distribuci6n, eondiciones do cultivo, 
rondimiento y contenido de nutrimentos. Se analizan en detalle los 
estudios de evaluaci6,n de sus posibilidades para mejorar la ingesti6n y 
digestibilidad de forrajes bAsiceos de escasa calidad y so hace un examen 
eritico de is bibliografia que expone los efecto en el rendimiento de los 
animales con el suninistro de cantidades olevadas de G. sepiL durante 
periodos de tiempo bastante largos. Tambi6n se ovalfan los posbles 
problemas do toxicidad que plantea una alimentaci6n de larga duraci6n. Se 
concluye que G. sepium tiene un elevado valor nutritivo para los rumiantes, 
y podria utilizarse como el forraje preforible paia mantener el peso del 
ganado e inclusL conseguir pequehos aumentos durante la estaci6n seca. Se 
necesitan nuevs estudios de alimentacifn para establecer los niveles 
6ptimos de consLo y obtener pruebas definitivas con respecto a 3u posible 
toxicidad para los rumiantes. (RA)
 

0401 
30938 VARGAS, E.; CAMPABADAL, C.; MURILLO, 0.; FONSECA, H.; COWARD, J. 
1985. Situaci6n mineral del ganado bovino en pastoreo durante la 6poca seca 
en el Cant6n de Cafas, Guanacaste. Agronomia Costarricense 9(l):55-64. Es., 
Sum. En., Es., 13 Ref. Il. 

Hyparrhenia rufa. Cynodon nlemfuensis. Digitaria decumbens. Paspalum
conjugatum. Paspalum fasciculatum. Contenido de proteinas. Contenido de 
minerales. Epoca eea. Requerimientos nutricionales (ganado). Deficiencias. 
Costa Rica.
 

En 19 fincas del cant6n de Cahas (Guanacaste, Costa Rica), se recolectaron
 
90 muestras do forrajes y 109 de sangre para hacer un diagnostico de la 
nutrici6n mineral del ganado en pastoreo, durante la 6poca seca en la zona. 
De las muestras de sangre analizadas, 11, 50 y 2 per ciento mostraron
 
resultados per debajo de los valores considerados come min. para Ca, P y
Mg en el suero sanguineo, resp. El valor prom. de P en el suero fue de 
4.35 mg/100 ml. En los forrajes se encontraron valores prom. (base seca)
de PC, Ca, P, Mg y K de 3.83, 0.26, 0.09, 0.12 y 1.10 per cientc, resp., y
de Fe, Cu, Mn y Zn., do 149, 3, 26 y 20 mg/kg, resp. Se enccntr6 que un 
80, 89, 81, 86 y 93 por ciento de lai muestras analizadas, resp. para PC, 
P, Cu, Mn y Zn presentaron conen. de estos nutrimentos per debajo de los 
valores considerados come criticos. La distribuci6n per especie de planta 
indiea que existen difereqcias significativas para las conen. de PC, P, Mg, 
K y Fe. Asimi.smo, so presenta informaci6n sobre algunos factores de manejo
de los hates y uso de la tierra en las fincas do la regi6n. La informacifn 
indica que el. 79 per ciento de las fincas -uplementan a sus animales con 

•algOn tipo de mineral (sal mineralizada o harina do hueso). (RA) 
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0402 
30283 WEE, K.L.; WANG, S.S. 1937. Effect of post-harvest treatment on the 
degradation of mimosine in Leucaera leucocephala leaves. (Efecto del 
tratamiento poscosecha en la degradaci6n de mimosina en hojas de Leucaena 
leucocephala). Journal of the Science of Food and Agriculture 
39(3):195-201. En., Sum. En., 12 Ref., Il. [Division of Agricultural & Food 
Engineering, Asian Inst. of Technology, GPO Box 2754, Bangkok 10501, 
Thailand] 

Leucaena laucocerhala. Hojas. Temperatura. imosina. Contenido de 
proteinas. Secado. Tailandia.
 

Se estudiaron los efectos del secado al sol, el remojo a varias temp. y
6pocas de sumersi6n, y la rotura del tejido en la degradaci6n de mimosina 
en hojas de Leucaena leucocephala. La tasa de eliminaci6n de mimosina se 
increment6 con el aumento do la temp. y el tiempo do exposici6n, pero la
 
maceraci6n de las hojas no aument6 significatlv.mzrnte la tasa do conversi6n 
de mimosina. El remojo prolongado de las hojas fue mds efectivo y,

virtualmente, toda la mimosina se degrad6 despu~s de 48 h de rmiersi6n en 
agua a 30 grades centigrados. (RA-CIAT) V6aae ademAs 0223 0231
 
0236 0238 0210 0241 0243 0244 0246 0260 0266 0287 0288 0289
 
0291 
 0292 0293 0294 0297 0298 0300 0343 0347 0348 0350 0351
 
0355 0358 0362 0380 01106 0407 0408 0411 0412 016 0418 0420 
0422 0424 

T02 Selectividad, Consumo y Producci6n
 

01403 
30222 AROEIRA, J.A.D.C.; ROSA, A. DO N.; VERNEQUE, R. DA S. 1987. Efeito da 
desmama precoce sobre o desenvolvimento de bezerros e sobre a eficiencia 
reprodutiva de vacas nelore criadas em jaraguA e campo nat'va. (Efecto del
 
destete precoz en el desarrollo de terneros y on la eficiencia reproductiva 
de vacas Nelore criadas en Hyparrhenia rufa y en pastura nativa). Campo
Grandc-MO, Brasil, Empresa Brasileira de PeLsuisa Agropecuaria. Centre 
Nacional de Pesquisa do Gado do Corte. Comunicado Tcnico no.31. 7p. Pt. 
[EMBRAPA, Centro flacional de Pesquisa de Gado de Leite, Caixa Postal 151, 
36.155 Coronel Pachoco-W], Brasil] 

Hyparrhenia rufa. Praderas naturales. Pastoreo. Vacas. Terneros. 
Rsproducci6n animal. Aumentos do peso. Brasil. 

Se evalu6 el efecto de 3 mrtodes de destete definitive (a los 3, 5 y 7 
meoes de edad) en el desarrollo de los terneros y en la eficiencia
 
reproductiva de vacas Nelore que pastorearon en Hyparrhenia rufa, y en 
pasturas nativas. Los terneros so pesaron al nacer', al momento del destete 
y a los 12 meses de edad. So eonr.luy6 que el destete a los 5 moses fue el 
mds ventajoso, si se considera la eflciencia reproductiva do las vacas, el 
crecimiento de los terneros y 1- edad para el primer parto de las novillas. 
Por otra parte, el destete a lob 3 y 5 meses de edad, en comparaci6n con el
 
destete a los 7 meses, reduce el intervalo entre partos de las vacas on 
aprox. 40 dias. Per 61timo, el deatete a los 3 meses resulta benefico para
la vaca, siempre y cuando se efectOe en una 6poca en que los terneros 
dispongan de pastes de buena calidad, que so coloquen en pastes bien 
manejados, y que su peso min. al memento del destete sea de 90 kg. (CTAT) 

04014 
30918 BUSCHBACHER, R.J. 1987. Cattle productivity and nutrient fluxes on an
 
Amazon pasture. (Productividad del ganado y flujo de nutrimentos en una 
pastura del Amazonas). Biotropica 19(3):200-207. En., Sum. En., Es.,
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31 Ref. [Inst. of Ecology, Univ. of Georgia, Athens, GA 30602, USA] 

Brachiaria decmbens. Pastoreo. Tava do carga. Orina. Rep;.oducci6n animal. 
Aumentos de peso. Esti~rcol. Contenido de minerales. Calidad del forraje.
Reciclamiento. Cortes. Quema. Amazonia. Bosque h6medo tropical. Produoci6n
 
animal. Coston. Venezuela.
 

Se estuoiaron las tasas de pastoreo, defecaci6n y micci6n, al igual que el
 
crecimiento y la mortalidad del ganado en una pastura de Brachiaria
 
deocumbens en el Territorio Federal 
 de Amazonas, Venezuela. El Eanado
 
consum16 12-16 por ciento de la 
producci6n vegetal (excluyendo las raices) 
en los 2 potreros ostudiados. Los nutrimentcs en la vegetaci6n fueron 
reciclados al suelo por medio de las heces (N, P, Ca y Mg) y la orina (N y
K). Los nutrimentos que fueron reiclados il suelo por medic de excreci6n 
estuvieron mAs disponibles para el uso de lIs plantas. La conen. de los 
nutrimentos en Areas de excreta y orina fue may'or que los nutrimentos en la 
hojarasca. Las tasas de carga de los 2 potreros fueron de 0.43-0.83 
ardmales/ha, y La producci6n animal foe de 21-142 kg de peso vivo/ha/aho. Un 
20 por ciento del ganado muri6 por, causas naturales y no hubo reproducci6n
del miaio. Es posible que la causa del crecimiento lento, l falta de

reproducci6n y el porcentaje de mortalidad 
se deba a la baja conen. de P en 
el paste. (RA)
 

01405
 
30980 CARDOSO, E.P. 1986. Performance of young bulls grazing leucaenra 
pastures in Brazil. (Comportamiento de 
toros j6venes en pastoreo de
 
Leucaena leueocephaa en Brasil). Leucaena Research Reports 7:26-27. En., 
3 Ref. [Semel, Caixa Postal 05004, Perdizes-SP, Brasil]
 

Leucaena leucoeeph-Ja. Pastoreo. Toros. Aumentos de peso. Brasil. 

Se llev6 a cabo un expt. en Jansuba (Minas Gerais, Brasil) de 1981-83, con 
5 toros ceb(i j6venes (18 meeas de edad en prom.) 
que pastorearon en 3
 
parcelas (2.6 ha) de Leucaena leucocephala, sembradas en el verano de 
1977-78. A log animales se lea suministr6, ademis, sal a voluntad; .cos
 
datos de peso se tomaron durante los 6ltimos 118 dias del expt. So
 
efectuaron un total do 4 registros, y despu6s del 51timo, so saurificaron
 
los ardmaies y se tomaron datos de peso de la carcasa y de rendimiento en 
canal. El prom. de ganancia diaria para los 5 animales fue de 0.799 
kg/animal. Por otra parte, alcanzaron un buen peso vivo (533 kg/animal en 
prom.) a una edad relativamente temprana (37 moses en prom.). 
lo cual
 
increnent6 el rondimiento en canal a un prom. de 54.8 por ciento. Por esta 
raz6n, resulta rda ventaJoso vender los animales con base en el peso de
 
canal en vez del peso vivo, ya que e. coi. pador estimarg en 50-52 por
 
ciento el rendimiento en canal. (CIAT)
 

0406
 
30907 COWAN, R. T.; DAVISON, T. M.; SHEPHPRD, R. K. 1986. Observations on the 
diet selected by Friesian cows grazing tropical grass and grass-legume
pastures. (Observaciones de la dieta seleccionada per vaeas Friesian quo 
pastorean pasturas de gramineas y de graminea-leguminosas tropicales). 
Tropical Grasslands 20(4):183-192. En., Sum. En., 17 Ref'.,Il. [Queensland
Dept. cf Primary Industries, Mutdapilly Research Station, M.S. 825, Ipswich 
4305, Australia]
 

Paniczn maximum. Cultivares. Monocultivo. Neonotonia wightii. Desmodium 
iptortum. Praderas mixtas, Pastoreo rotacional. Vacas. Tasa de carga.
Fertilizantes. N. Contenido de proteinas. Producci6n do lecho. 
Disponbilidad de forraje. Composici6n bot6nica. Rendimiento. Materia sees. 
Digestibilidad. Selectividad. Australia.
 

http:0.43-0.83


En la Altiplanicie Atherton en el norte de Queensland (Australia) se 
midieron durante el verano y el invierno la composici6n de la dieta 
seleccionada por vacas Friesian bajo pastoreo en pasturas puras de graminea
 
tropicales que contenian Panicum maximum cv. Gat on y pasturas tropicales 
mixtas que contenlan P. maximum cv. Gatton y las leguminosas Neonotonia 
wightii cv. Tinaroo y Desmodim intortum ev. Greenleaf. La pastura de 
graminea se someti6 a cargas de 2.0 y 3.5 vacas/ha y recibi6 200 y 400 kg 
de N/ha/afio en cada carga animal. La pastura mixta tuvo una carga animal
 
de 2.0 vacas/ha y no recibi6 fertilizante nitrogenado. Todas las pasturas 
fueron pastoreadas con una rotaci6n de una semana de pastoreo y 3 semanas
 
de descanso, y se tomaron muestras de la dieta con novillos fistulados en 
el es6fago. En las pasturas de gramlnea puras hubo una r~pida disminuci6n 
del contenido de hojas en la dieta durante los primeros 3 dias de la 
semana y un incremento asociado de tallos y material muerto. El contenido 
de PC en la dieta excedi6 12 par ciento en la MS solamente durante los 
primeros 2 dias de cada soemana. Los efectos de la carga animal y del nivel
 
de fertilizaci6n fueron evidentes a prinelpios y a finales de la semana, 
pero fueron pequeios en relaci6n con loj cambios a medida que se pastore6 
la pastura. Hubo menos variaci6n en la composici6n de la dieta de las 
vacas bajo pastoreo on la pastura mixta pero el contenido de PC en la dieta 
nuevamente excedi6 solo 12 per ciento en los primeros 2 dias de la semana.
 
Para las pasturas de graminea puras los resultados muestran una asociaci6n
 
estrecha entre el porcentaje de hojas en la dieta y los rendimientos de
 
hojas en oferta y de pastura total on oferta. El tiempo de pastoreo se
 
redujo cuando el rendimiento de hojas de la graminea fue menos que 1.0 t
 
de MS/ha. La producci6n de leche vari6 hasta 25 per ciento durante la
 
semana, con valores pieos en los dias 2 y 3 y el valor min. en el dia 7. 
(RA-CIAT)
 

0407
 
30992 DAVISON, T.M.; SHEPHERD, R.K.; BROWN, G.W. 1987. Influence of 
frequency of nitrogen fertilizer application on milk production from cows 
grazing tropical grass pastures. (Influencia de ia frecuencia de aplicaci6n 
de fertilizante :itrcgenado en la producci6n de leche de vacas que 
pastorean en pasLuras de gramineas tropicales). Tropical Grasslands 
21(l):1-8. En., Sum. En., 12 Ref., 11. [Mutdapilly Research Station, M.S.
 
825, Ipswich, Qld. 4305, lustralia] 

Panicum maximum. Fertilizaci6n. N. Vacas. Pastoreo. Disponibilidad de
 
forraje. Contenido de minerales. Contenido de proteinas. Fertilizantes.
 
Producci6n de leche. Australia. 

Se realiz6 un ezpt. durante 2 a~os en el norte de Queensland, Australia, 
para determinar los efectos de la frecuencia y los niveles de aplicaci6n de 
N en la producci6n de leehe de vacas que pastoreaban pasturas de Panicum 
maximum cv. Gatton. Se usaron 36 vacas Holstein-Friesian en un diseio 
factorial 2 x 3. Los tratamientos consistieron de 2 tasas de nitrato de 
amonio (200 y 400 kg de N/ha/a1o), cada una con 3 frecueneias de aplicaci6n 
(intervalos de 3, 6 y 12 semanas). La producei6n de leche se registr6 
durante un periodo de 36 soemanas cada aho. La producci6n de leche con 
Indice de grasa corregido tuvo un prom. de 2838 kg/vaca en 1980 y de 2210 
kg/vaca en 1981, y no hubo diferencia (P mayor que 0.05) entre
 
tratamientos en cada afio. El porcentaje de suero de leche y la producci6n 
no difirieron entre los tratamienton, pero el contenido de N no proteinico
 
en la leche aument6 por el nivel alto de N fertilizante en las primeras 24 
semanas de lactaci6n. La frecuencia de aplicaci6n del fertilizante no tuvo
 
efecto en la producci6n de forraje en oferta, ni en los contenidos de PC y
 
minerales de la pastura. El mayor nivel de fertilizaci6n nitrogenada
 
produjo pequehos incrementos en la producci6n de forraje en oferta y en el
 
contenido de PC en la pastura y en la dieta. La conen. de P en la pastura
 
disminuy6 (P menor que 0.05) y las de Ca y Mg aumentaron (P menor que 0.05) 
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con el mayor nivel de fertilizante nitrogenado. Se concluy6 que cuando las
 
pasturas recibieron aplicaciones anuales de fertilizante en el orden de
 
300 kg de N/ha/aho, no sera beneficioso aplicar fertilizante nitrogenado
 
con mayor frecuencia que cada 12 semanas. (RA-CIAT)
 

0408 
30947 FRANZOLIN NETO, R.; VELLOSO, L. 1986. Leucaena leucocephala (Lam.)
de Wit em racoes para ovinos. 2. Toxicidade. (Leucaena leucocephala en 
racion"s para ovinos. Toxicidad). Revista da Sociedade Brasileira de 
Zootecnia 15(5):415-424. Pt., Sum. Pt., En., 15 Ref., Il. 

Leucaena leucocephala. Heno. rimosina. Toxicidad. Ganado ovino. Consumo de 
alimentos. Metabolismo. Raciones. Brasil.
 

Se evaluaron los efectos t6xiceos de la mimosina en ovinos en 2 expt.
 
completamente al azar, 
en los cuales se sometieron carneros al consume
 
exclusive de heno do Leucaena leucocephala, con 2 frecuencias de 
alimentaci6n (2 y 4 veces/dia) y al consume de 2 niveles de heno de L. 
leuceocephala en mezela con hono de Chloris gayana (30 y 60 por ciento de 
MS). Se midieron las cantidades de mimosina ingerida y de 3,4
 
dihidroxipiridina (DHP) excretada per la orina, come 
tambi~n el
 
comportamiento de los animales. Los carneros presentaron un retrazo marcado 
a los 10 dias del in.cio del consumo exclusive 
do heno de L. leucocephala, 
con una ingesti6n media de mimosina de 12.16 g/dia y excreci6n media diarja 
de DHP per la orina de 3.08 g. La excreci6n de DHP per la orina present6 
una relaci6n lineal con la cantidad de mimosina ingerida. La frecuencia de 
a'Imentaci6n influy6 en el modelo y la forma del metabolismo de la 
miwosina en los carneros. Per otra parte, cuando L. leucocephala se 
suministr6 en 
mezela con C. gayana, los animales respondieron en forma 
similar a los 2 niveles, en lo que respecta al metabolismo de la mimosina 
sin que se presentaran signos de toxicidad. La baja conen. de DHP en la 
orina en los 2 expt. indica que los carneros metabolizaron la mimosina en 
DHP y quiz~s el mismo DHr tambi~n fue metabolizado per los microorganismos
del rumen o per otra via. Per los resultados obtenidos, se infiere que los 
rumiantes difieren en cuanto al metabolirno de la mimosina y el DHP, en 
tanto que la excreci6n de DHP per la orina parece presentar una relaci6n 
lineal con la ingesti6n de mimosina. (RA-CIAT)
 

0409
 
30243 LOURENCO, A.J.; MATSUI, E.; ARCARO JUNIOR, I. 1984. Variacoes de 
valores de delta(13)C nas fezes, leite e sangue de vacas em lactacao
 
mantidas em pastagens exclusivas de gramineas ou consorciadas. (Variaciones 
en los valores de C delta(13) en las heces, leche y sangre de vacas en 
laetaci6n mantenidas en pasturas exelusivas de gramineas asoeciaci6n).o en 
Boletim de Industria Animal 41(l):183-192. Pt., Sum. Pt., En., 9 Ref., Il. 

Panicum maximum. Setaria sphacelata. Neonotonia wightii. Praderas mixtas. 
Vacas. Lactacibn. Consume de alimentos. Composici6n bott:ica. M6todos y 
t 

6
cnicas. Fistulas. Calidad del forraje. Contenido de proteinas. 

Selectividad. Brasil. 

En la Estaei6n Exptl. Central del Institute de Zooteenia en Nova Odessa 
(Sao r -. durante el periodo nov. 1980-abril 1981, se:1o, Brasil), 

determinaron is6topos naturales de C mediante espectrometria de masa. Se 
pretendi6 evaluar mediante la determinaci6n de C delta(13) en las heces, la 
proporci6n de leguminosa y graminea en la dieta ingerida per vacas en 
lactaci6n mantenidas en pasturas asociadas. Tambibn se pretendi6 
correlacionar los valores de C delta(13) determinados en las heces, leche y 
sangre de los mismos anlmales. El expt. const6 de 2 fases. En la primera 
fase las vacas fueron estabuladas y recibieron ensilaje de maiz (C-4) y 
heno de Neonotonia wightii (C-3) para la recolecci6n de muestras de heces, 
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lecle y sangre; en la fase 2, los tratamientos incluyeron 4 tipos de pastos
(Panicm, maximum var. trichoglume cv. Petrie; P. maximum en asociaci6n con 
N. wightii cv. Tinaroo; Setaria anceps (S. sphacelata) cv. Kazungula sola; 
y S. anceps cv. Kazungula en asociaci6n con N. wightii cv. Tinaroo. Se 
utilizaron 4 vacas en lactaci6n/tratamiento. Para la evaluaci6n 
cualitativa del forraje seleccionado, se usaron bovinos mestizos fistulados 
en el es6fago. Los valores de C delta(13) encontrados en las heces y leche 
de vacas en lactaci6n se modificaron rdpidamente en los 3 primeros dias 
despu~s del cambio de alimentuci6n con ensilaje de maiz a ensilaje de N. 
wightii, en tanto queen la sangre, la variabilidad fue pequeha. Los
 
valores de C delta(13) en las heces, leche y sangre de las vacas en 
lactaci6n mantenidas en pasturas asociadas (leguminosa + graminea) fueron 
mAs negativos qua los obtenidos en animales mantenidos en graminea pura, 
demostr&ndose qua hubo un consumo efectivo de N. wightii cv. Tinaroo por 
las vacas mantenidas an las pasturas asociadas. Se observ6 mayor consumo de
 
N. wightii cv. Tinaroo por las vacas en abril qua en ene., 1o cual se 
demostr6 per los resultados de C delta(13) en las heces de los animales.
 
Los coeficientes de correlaci6n obtenidos fueron altamente significativos
(P manor qua 0.01) entre heces y leche (0.90) y sangre y leche (0.61) y
significativos (P manor que 0.05) entre heces y sangre (0.48). Los 
contenidos de PC del forraje disponible y de la dieta seleccionada en las 
pasturas asociadas fueron mayores que los observados en graminea pura, 
debido a la participaci6n de la leguminosa. (RA-CIAT) 

0410 
31203 MONZOTE, M.; CASTILLO, E.; LOPEZ, A.; GARCIA, M. 1986. Comparaci6n
 
de sistemas de alimentaci6n basados en gramineas puras o asociadas con 
leguminosas para la producci6n de came. 2. Comportamiento de los animales. 
Revista Cubana de Ciencia Agricola 20(l):95-102. Es., Sum. Es., 20 Ref.,
 
Il. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de las Lajas, La
 
Habana, Cuba] 

Digitaria decumbens. Neonotonia wightii. Macroptilium atropurpureum. 
Praderas mixtas. Dichanthium. Bothriochloa. Praderas naturales. 
Fertilizantes. N. Terneros. Pastoreo rotacional. Aumentos de peso. 
Producci6n de carne. Consumo de alimentos. Cuba. 

Se compararon 3 sistemas de alimentaci6n: a) asociaoi6n
 
gramineas/leguminosas (Dichanthium sp. y Bothriochloa sp., Digitaria 
decumbens, Neonotonta wightii y Macroptilium atropupureum); b) D. 
decumbens fertilizada con 100 kg de N/ha/aho y c) paste natural 
(Dic2,anthium sp. y Bothriocnloa sp.) para ser utilizados en terneros de 
125-250 kg de peso. Se emple6 un diseho completamente al azar. Los 
animales rotaron en 2 cuartones de 1.5 ha cun 14 dias de reposo y 14 de 
estancia. Se evaluaron 3 grupos de animales consecutivamente (18 
animales/gruz'. Los 2 prin'eros con carga de 2 animales/ha y el tercero 
con 3 animales/ha. Wo hubo diferencia signficativa an consumo, el cual 
oscil6 entre 2.5-5.6 kg de M/animal/dia para los diferentes grupos. Las 
ganancias diarias siempre fueron superiores en el sistema de la asociaci6n 
(596, 629 y 477 g/dia) comparados con D. decumbens fertilizada (478, 499 y 
388 g/dia) y con el paste natural (395, 345 y 190 g/dia). Estas
 
diferencias se correspondieron con la DMSde los 3 tratamientos (61.2, 52.8 
y 41.4, resp.). Los resultados sugieren la posibilidad de incrementar las 
ganancias de peso vivo de animales an crecimiento mediante el empleo de 
asociaciones gramineas/leguminosas. (RA) 

0411 
28768 NASCIMENTO, J.A.L. DO; FREITAS, E.A.G. DE; DUARTE, C.M.L. 1936. 
Grama missioneira no Planalto Catarinense. Potencial de produoao, qualidade 
a resposta animal. (Axonopus compressus en el Planalto Catarinense: 
potencial de producci6n, calidad y respuestq animal). Florian6polis-SC, 
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Brasil, Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria. Pesquisa em Andamento 
no.67. 
7p. Pt., 5 Ref. [Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria. 
Estacao Experimental do Lages, Caixa Postal 181, Lages-SC, Brasil] 

Axonopus compressus. Novillos. Pastoreo. Aumentos de peso. Rendimiento. 
Materia seca. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Tasa de carga.
 
Brasil.
 

En 2 fincas localizadas en los municipios de Santa Cecilia y Ponte Alta do
 
Sul en la regi6n del Planalto Catarinense (Brasil), se estudiaron las
 
ganancias de peso de novillos mestizos de 2 afios de edad en la primera y

animales de diferentes edades y categorias cn la segunda y la producci6n de 
HS y calidad forrajera de pasturas de Axonopus compressus var. jesuiticus.
En la finca de Santa Cecilia, las evaluaciones parciales durante el periodo 
oct. 31 1984-oct. 2 1985 dieron una producci6n prom. de MS de 9407 kg/ha, 
con 9.7 por ciento de PC, 38.3 per ciento de N disponible total y 42.3 por 
ciento do DIVMS. En la finca de Ponte Alta do 
 Sul, las evaluaciones
 
parciales duranto die. 9 dieron unae] perlodo 5 1984-oct. 1985 producec6n 
prom. de tIS ue 6159 kg/ha, con 8.5 per ciento de PC, 31.2 per ciento de N 
disponible total y 38.4 por ciento de DIVMS. S61o se obtuvieron dates de 
comportamiento animal de la finca de Santa Cecilia donde la carga media 
duranto el periodo exptl. (337 fue de 1.5dias) animales/ha, con una 
ganancia prom. do peso de 0.304 kg/dia. (CIAT) 

0412
 
30959 rEIXCIRA NETO, J.F.; VEIGA, J.B. 1987. Utilizaci6n de pasturas en la
 
isla de Maraj6, Estado de Par&, Brasil. Pasturas Tropicales. Boletin 
9(3).44-47. Es., Sum. En., 4 Ref., Il. [EMBRAPA, Centra de Pesouisa 
Agropecuaria do Tr6pico Umido, Caixa Postal 48, 66.000 Belem-PA, Brasil]
 

Axonopus affinis. Brachiaria humidi-ola. Pastereo continuo. Tasa de carga.
Aumentos de peso. Praderas mejoradas. Praderas naturales. Amazonia. Tr6pico 
'idmedo. Brasil. 

Se realiz6 un ensayo de pastoreo en la isla de MaraJ6, localizada en la 
de.,embocadura del Rio Amazonas on Brasil, pars comparar la productividad de 
las pasturas nativas (principalmente Axonopus affinis) con la de Brachiaria 
humidicola, bajo 2 cargas animales. Durante el primer aho, soeobtuvieron 
ganancias de peso de 115 y 354 kg/ha para B. humidicole y pastura nativa, 
resp. La pastura nativa y B. humidicola soportaron eficientemente cargas 
animales tan altas come 1.0 y 2.7 novillos/ha, resp. Camo resultado del 
manejo de pasturas, la poblaci6n de las leguminosas nativas se increment6 
considerablemente en la pastura nativa. El cozitenido de PC de A. affinis 
(7 per ciento) fue superior al de B. humidicola (4 per ciento). 
 Los
 
resultados sugieren que las pasturas de la isla de Maraj6 tionen gran 
potencial para la producei6n de ganado a bajo costo y que su productividad
 
potencial ha sido sibestimada. (RA-CIAT) V6ase adem&.s 0245 0259 
0294 0295 0297 0349 0355 0357 0359 0360 0361 0364 0365 0366 
0368 0369 0371 0373 0391 0395 0397 0399 0400 0414 0415 0417 
0419 0421 0422 0423 0424 

T03 Suplamentaci6n Animal
 

0413
 
30979 BUENO, C.F.H. 1986. Estrutura para conservaoao do forragens. 
(Estructura para la conservaci6n de forrajes). Inforre Agropecuario
12(135-136):66-81. Pt., 11 Ref., I. [Depto. de Engenharia, ESAL, Caixa 
Postal 37, 37.200 Lavras-M2, Brasil] 
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Silos. Ensilaje. Altura de corte. Brasil.
 

Se analizan y discuten varios aspectos que se deben tener en cuenta en 
relaci6n con los silos para conservaci6n de forrajes: localizaci6n,
 
selecci6n del tlpo de silo (a6reo, de declive, cisterna, trinchera y de 
superficie), dimensiones, aspectos de la construcci6n, cubierta, gases y
henificaci6n. Se incluye un cuadro con las principales ventajas y
desventajas de cada tipo de silo mencionado y f6rmulas matemticas pare el 
cAlculo de las dimensiones de los mismos. Ademis, se incluyen datos 
complementarios sobre peso del ensilaje, altura de 
corte y algunos

ejemplos practicos de dimensiones de silos tipo trinohera, cilindrico 
(cisterna), a6reo y de declive. Se proporcionan tambi6n unas tablas
 
prActicas con dimensiones de silos tipo trinchera y cisterna, para evitar 
efectuar clculos oomplicados en el case de que el productor no tenga 
acceso a consultas o asistencia tcnica especializada. Se suministra una 
guia grhifica sobre el procedimiento para la construcci6n de cada uno de los 
tipos de silo mencionados anteriormente. (CIAT)
 

0414 
29879 CRUZ, G.M. DA; VILELA, D. 1986. Avaliaeao da silagem de 
capim-elefante (Pennisetum purpureum, Schum) para producao de leite. 
(Evaluaci6n del onsilaje de Pennisetum purpureum pars producci6r de leche).
Revista da Sociedaoe Brasileira de Zootecia 15(l):26-35. Pt., Sum. Pt.,

En., 19 Ref., Il. [EMBRAPA, Unidade de Execucao de Pesquisa do Ambito 
Estadual de Sao Carlos, Caixa Postal 339, 13.560 Sao Carlos-SP, Brasil] 

Pennisetum purpureur. Ensilaje. Vacas. Aditivos. Producci6n de leehe. 
Consumo de alimentos. Contenido de proteinas. Materia seea. Fertilidad
 
animal. Brasil. 

So suministr6 enslaje de Pennisetum purpureum a 22 vacas cruzadas 
holand~s-cebd en el estado inicial de lactaci6n. El ensilaje se prepart 
con 1.42 por ciento de harina integral de malz o con 1.60 per ciento de una 
mezela de harina de maiz + aditivo comercial a base de erizimas y
bacterias, y se suplement6 con un concentrado proteinico (harina de semilla 
de algod6n) o con un concentrado proteinico-energ6tiec (harna integral de 
maiz + harina de semilla de algod6n). Se evaluaron la producei6n de leche 
y la eficiencia reproductiva. Se utiliz6 un diseo de bloques modificados 
y se distribuyeron las vacas al azar, despu~s del parto, en los 
tratamientos seufn un esquema factorial 2 x 2. El consumo de PC de los 
concentrados proteinicos y proteiniceo-energ tico so mantuvo constante (1.15
kg/dia) y el ne NDT variable (2.16 y 3.57 kg/dia, resp.). El ensilaje de P. 
purpureum suministrado a voluntad y suplementado con un concentrado, fue 
capaz de mantener una producci6n de leche de 10.2 kg/dia y una producci6n
 
corregida de leche de 9.3 kg/dia, en un periodo de 14-84 dias despu6s del
 
parto. El aditivo comercial no afect6 la produeei6n de leche (P mayor que
0.05) ni el cons3mo de HS del ensilaje. El aumento del contenido de NDT a 
trav6s de los concentrados, donde mantuvo constante tambibn la PC, no 
aument6 la producci6n de leche (P mayor que 0.05); sin embargo, aument6 la 
producci6n de proteina lActea (P menor que 0.05) posiblemente a trav6s de 
una mayor eficiencia de utilizaci6n de la PC on la dieta. El constno de HS 
del ensil: 'q fue bajo (63 g/kg(0.75)), 1o cual probablemente fue la cause 
principal r..la baja producci6n de leoche obtenida (10.2 kg/dia). Tambi~n 
se ob'ierv6 una baja eficiencia reproductiva. S61o el 68 por ciento de las 
vacas resultaron pre~adas con inseminaci6n artificial entre 30-84 dims 
desputs del parto, para 1o cual fueron necesarias 1.9 inseminaciones 
artificiales/oncepci6n. Las vacas estudiadas no mostraron pico en la 
curva de lactaci6n en el poriodo estudiado. El modelo de regresi6n lineal 
djust6 bien (r(2) = 0.99; P menor que 0.01) las producciones medias 
semanales de leche. (RA-CIAT) 
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0415 
30927 DELGADO, A.; NUREZ, M.; ELIAS, A.; HERNANDEZ, J.; LEON, I. 1937. 
Relaciones gallinaza: harna de pescado como suplemento para torneros 
alimentados con forraje. Revista Cubans de Ciencia AgrIcole 21(2) :145-14 9 . 
Es., Sum. Es., 18 Ref. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 21I, San Jos6 de 
las Lajas, La Habana, Cuba]
 

King grass. Ternoros. Gallinaza. Harina do pescado. Aumentos de peso. Cuba.
 

Se alimentaron 54 terneros con forraje durante 180 dias para estudiar el 
efecto de la suplonmentaci6n con gallinaza: harina do pescado en la ganancia 
de peso vivo. Lot terneros (3/4 Holstein, 1/4 Ceb6) de 7-8 meses de edad 
tenian un peso vivo inicial de 150 kg. Los tratamientos fueron 2

1 re aciones de gallinaza: harina do pescado (sobre la base de N x 6.25), 
75:25 y 50:50, y un testimo sin suplementaci6n. Los suplementos cubrieron 
el 56 por ciento del N x 6.25 jwra una ganancia esperada de 500 
C/animal/dfa, incluyerido io aportado pot, 1.5 kg/animal/d,(a d(- miel con el 3 
por ciento de urea. Todos los anirmale:n recibieron forraje Kir'g grass 
(Pennisetum pLu'pureum x P. typhoides) a voluntad. Los animales se pesaron 
cada 28 dias con 18 h c" ayuno. El forrajo ofrecido tuvo 8.4 por ciento do 
N x 6.25 y 7.95 W11de EM. Las ganancias do peso vivo fueron 235, 550 y 612 
g/anmmal/dia pars el testigo y las relaciones 75:25 y 50:50, rerp. El 
testigo fue inferior (P menor que 0.05) en relaci6n con los suplementados, 
los cuales no difirieron entre si. Do igual manera, so comport6 el consumo 
de MS total, proteina y energfa. Se evidencian los bereficios de la 
suplementaci6n en bovinos j6venet; alientados con forraje. Se recomienda 
snplementar con gallinaza:harina de pescado en relaciones de 50:50 6 75:25 
y 1 .5 kg de miel con el 3 por ciento do urea, para obtener ganancias de 
peso vivo de 500-600 g. (RA)
 

0416 
29862 ESPERANCE, M.; CACERES, 0. 1986. Estudios de algunos factores que

afectan la ralidad y el valor nutritivo del heno. Pastos y Forrajes 
9(2):91-10I. Es., Sum. Es., En., 18 Ref., 11. [Estaci6n Experimental de 
Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matarizac, Cuba] 

Heno. Secado. Requerimientot climAtieos. Materia 3eca. Calidad del forraje. 
Valor nutritivo. Cortes. Coechadorar. Edad (planta). Cuba. 

Se analiza la influencla do algunos factores en la calidad y las p~rdidas
 
cuando se henifica. pastos para su conscrvac16n. Los trabajos revisados
 
confirmian que la calidad del heno y las p~rdidas que se producen durante su 
elaboraci6n est~n relacionadas con el m6todo de elaboraci6n (tipo de 
mdquina de corte, frecuencia y no. do volteos), 6poca, hora del corte, 
tiempo de exposici6n en el campo y estado de madurez del forraje al 
momento de la cosecha. Pars lograr hencs de alta calidad en las condiciones 
de Cuba es necesario que 1) la edad del pasto osoile entre 6-9 semanas y 
que hays sido fertilizado crn N (50- 60 kg/ha); la henificaci6n se haga 
preferiblcmente al final del periodo de lluvias (oct.-nov.); 2) el corte se 
haga en horas de la manana; 3) si los rendimientos de forraje no son altos 
(inferiores a 11.2-13.4 t de materia verde/ha), no es necesario realizar 
volteos cuando las cordiciones climAticas son adecuadas; y, 4) de ser 
necesario por motivos de lluvia, el volteo se puede hacer el dia del ceorte 
o al dia sigulente. Debe tenerse en cuenta que las p~rdidas de nutrimentos 
que ecurren durante la henificaci6n influyen en su ealidad y valor 
nutricional, y pueden reducirse al lograr una desecaci6n rapida y un 
almacenamiento del producto con un contenido de MS apropiado (aprox. 80 por 
ciento). (CIAT)
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0417
 
31206 FORERO, J.; PERDOMO, R.; VILLAREAL, M.E.; AMAYA, M. 1987. Efecto de
 
la suplementaci6n con concentrado sobre la ganancia de peso de novillos en
 
periodo de ceba. Revista !lacional de Zootecnia 4(20):21-23. Es., Sum. E3.,
 
11 Ref., II.
 

Brachiaria decumbens. Novillos. Pastorco rotaciona1 . Concentrados. Aumentos 
de peso. Coba. Colombia.
 

Se utilizaron 20 novillos 3/4 Santa Gertrudis x 1/4 Brahman en pastoreo 
rotacional en Brachiaria decumbens para. medir el efecto de la 
suplementaci6n con un alimento completo en la ganancia de peso en periodo 
de ceba. Los novillos utilizados tenian entre 26-29 meses de edad y un
 
peso prom. de 410 kg al iniciar el ensayo; se dividieron al azar en 2 lotes 
de 10 novillos cada uno. Un lote recibi6 1 kg de suplemento/animal/dia, 
distribuido en 2 racione3 y el otro lote sirvi6 como testigo. Luego de 60 
dias de ensayo los animales suplementados pesaron 452 kg y los testigos 
pesaron 433 kg. Las ganancias diarias fueron de 0.707 y 0.388 kg/animal 
(P menor que 0.05) para los animales suplementados y testigo, resp. La 
auplementaci6n aument6 la ganancia diaria de peso en 82 por ciento e 
increment6 la utilidad econ6mica en el periodo de ceba. (RA) 

0418 
29886 KHATTA, V.K.; KUMAR, N.; GUPTA, P.C.; SAGAR, V. 1987. Effect of
 
ensiling at different intervals on mimosine content of subabul (Leucaena 
leucocephala). (Efecto del ensilaje a diferentes inte"valos en el. contenido
 
de mimosina de Leucaena leucocephala). Indian Journal of Animal Sciences 
57(4):340-342. En., 6 Ref. [Haryana Agricultural Univ., Hisar, Haryana 
125004, India]
 

Leucaena leucocephala. Ensilaje. Mimosina. Toxicidad. India.
 

Se realiz6 un expt. en Huvya:a Agricultural U. (Haryana, India) para 
estudiar el efecto del ensilaje a diferentes intervalos en el contenido de 
mimosina de Leucaena leucocephala. El forraje verde de la leguninosa se 
cort6 en trozos do 2-3 cm y se usaron los siguientes tratamientos: 1) L. 
leucccelhaa (100 par ciento, testigo); 2) L. leucocephala + 5 por ciento 
de grancs de malz y 3) L. leucocephala + saja de trigo en proporci6n d, 
3:1. Los materiales de los anteriores tratamiento3 se empacaron en silos 
de lab. (62 x 15 cm), se prensaron adecuadamente y se cubrieron con tapas 
de vidrio a prueba de aire. A los 15, 30, 45 y 60 dias se abrieron los 
silos y se tomaron muestras representativas de cada uno para determinar
 
contenido de mimosina, porcentaJes de MS, de principios activos y de NH3-N, 
y pH. Los porcentajes de reducci6n en el contenido de mimosina fueron de 
28.56, 34.32 y 68.34 para el tratamiento 1); 28.75, 38.48 y 44.51 para el 
tratamiento 2); y 43.88, 45.78 y 69.67 para el tratamiento 3) a los 30, 45 
y 60 dias, resp. Se concluye que el contenido de mimosina de L. 
leucocephala se puede reducir signifJcativamente (aprox. 70 por ciento) 
mediante el ensilaje. (CIAT)
 

0419 
28738 MARTIN, P.C. 1979. Reseia descriptiva del bagacillo predigkrido en 
Cuba. Habana, Cuba, Instituto de Ciencia Animal. 55p. Es., 5 Ref., Ii. 

Forrajes. Saeoharum officinarum. Materia seca. Digestibilidad. Melaza.
 
Urea. Producci6n de le-.e. Costos. Consumo de alimentos. Vacas. Novillas.
 
Terneros. Aumentos de peso. Ceba. Salud animal. Cuba.
 

Se describe el uso del bagacillo de caha de azdcar para la alimentaci6n de 
bovinos en Cuba. Se revisan trabajos exptl. y experiencias prActicas sobre 
el bagacillo con respecto al efecto de tratamientos quimicos y fisicos en 
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la disponibilidad de MS, producci6n de Scidos grasos volAtiles y

composici6n quimica; caracterfsticas del producto para uso comercial y

costos; uso para produceci6n 
 de leche, crianza de novillas, alimentaci6n de 
terneros y ceba de machos; patrones de fermentaci6n ruminal ; y enfermedades 
asociadas a su utilizaci6n. Se contraindica el 
uso de bagacillo predigerido
 
o bagacillo/miel/urea como 6nicas fuentes de alimentaci6n puesto que pueden 
ocasionar trastornos en la salud de los animales, siendo necesario 
combinarlas con premezclas de minerales y vitaminas, forraje verde u otras 
formas de alimentos que constituyan fuentes de Se y vitamina E. (CIAT)
 

0420 
30924 MICHELENA, J.B.; MOLINA, A. 1987. Efecto de la adici6n de diferentes 
niveles de 6cido propi6nico en la calidad del ensilaje de King grass
(Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides). Revista Cubana de Ciencia 
Agricola 21(2):175-180. Es., Sum. Es., 20 Ref. [Inst. de Ciencia Animal,
 
Apartado 24, San Jcs6 de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

King grass. Forrajes. Aditivos. Ensilaje. An lisis quimico. Composici6n
 
quimica. Fezmentaci6n. Calidad dcl forraje. Cuba.
 

Se ensil6 forraje de King grass de 60 dias de rebrote, fertilizado con 50
 
kg de N, en condiciones de lab. er recipientes con capacidad aprox. 5 kg de
 
forraje fresco cada uno. 
 Se utiliz6 un diseho completamente al azar con 6 
repeticiones/tratamiento. Los tratamientos consistieron en aplicar Acido 
propi6nico al forraje que sc onsilaba a niveles de 0, 0.3, 0.6 y 1 por 
ciento de su pW;3o fresco. No se encontraron diferencias significativas en 
la composici6n bromatol6gica entre los niveles de aditivo estudiados. 7l
 
pHl, N-NH3 como porcentaje del N total y los -cidos ac~tico y butirico
 
disminuyeron ;ignificativamente po la aplicaci6n del Acido 
 propi6nico, tin 
diferencia significativa entre los niveles do 0.3, 0.6 y 1.0 por ciento.
 
La conch. de Acido lActico ze estimul6 significatvamente cuaido se aplici

el Acido proni6nico. Se sugiere aplicar 0.3 por ciento de Acido
 
propi6nico coma porcentaje del peso del forraje fresco para mejorar 1.. 
calidad del encilaje de King grass. (RA)
 

0421
 
26619 OCHOA 0., C.; ALBA R., 
J.L. 1979. Efecto del nivel do gallinaza
 
sobre el 
crecimiento de novillos alimentados con melaza. Investigaci6n en
 
Producci6n Animal 1:31-37. Es., 
Sum. Es.. 12 Ref.
 

Concentrados. Gallinaza. Melaza. Urea. Novillos. Novillas. Aumentos de
 
peso. Consumo de alimentos. Costos. M~xico.
 

En el Contro de Investigaci6n y Fomento Pecuario de la U. Aut6noma 
de
 
Chihuahua (Mxico), se investig6 el efecto del uso de gallinaza (27 y 37
 
par ciento de las i-lones) on los aumentos de peso do 
novillos y los
 
costos de alimentaci6n de becerros con dietas hasadas en gallinaza y melaza
 
de caha de azicar. Las ganancias de peso/animal/dia fueron de 0.718 y 0.712
 
kg para las dietas con 27 y 37 por ciento de gallinaza, resp., sin que las
 
diferencias fueran significativas (P mayor que 0.05). Tampoco se
 
observaron diferencias significativas en los consumos de ]a mezcla 
gallinaza + melaza; los ecotos para producir 1 kg de oarne fueron mayores 
para la dieta con 27 par ciento de gallinaza (Mex.$7.72) que con 37 por
ciento (Mex.$5.58). Se recomienda la raci6n con 37 por iento de gallinaza
 
para la cria de novillas lecheras de reemplazo. (CIAT)
 

0422
 
30548 PANDITHARATNE, S. 1984. Ensiling characteristics, digestibility and
 
Walatability of tropical grasses as affected by growth stage, chopping

legth and additives. (Caracteristicas de ensilaje, digestibilidad y

palatabilidad de gramineas tropicales seg~in el efecto de la etapa de
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crecimiento, longitud del picado y aditivos). Blacksburg, Virginia
 
Polytechnic Institute and State University. 125p. En., Sum. En., 95 Ref.,
 
II. 

Panicum maximum. Ensilaje. Digestibilidad. Palatabilidad. Intervalo de
 
corte. Aditivos. Ganado ovino. Calidad del forraje. Consumo de alimentos.
 
Rendimiento. Materia seca. Compoaici6n quimica. Sri Lanka. 

Se realiz6 una investig ci6n en Sri Lanka para estudiar los efectos de la 
etapa de crecimiento, longitud del picado y adJtivos en las caracteristicas 
de bnsiiaje de Panicum maximm Ecotipo A y Pennisetum purpureum x P. 
americanum. Los forrajes se cosechsron a 1, 2 y 3 semar.3 de creciriento y 
se picaron y ensilaron en silos p juehos de lab. (cilindros de cart6n 3 
litros con doble revestimiento de ',olsas de polietileno) solos o con la 
adici6n de harina integral de raicEs de yuca, harina de aceite de coco y 
5cido f6rmico. El corte del pasto a la semana aument6 los Acidos ac6tico y 
lhctico del ensilaje, en comparaci6n con el corte a las 3 semanas. La 
adici6n de narilna integral de raices do yuca y harna de aceite de coco 
aument6 el Acido lActico y disminuy6 el pH y el Acido ac6tico del ensilaje, 
en comparaci6n con el testigo. Los efectos fueron mayores para la harina 
integral de raices de yuca. Er un segundo estudio, se pic6 manualmente P. 
maximum Ecotipo A de 3 semanas de crecimiento en longitudes de 1.5. 7.5 y 
15.0 cm y se ensil6 (n silos pequehos de lab. Los Acidos ltictico y ac~tico 
del ensilaje aument on, en tanto que la ptrdida de MS y el pH disminuyeron 
entre mds fino f el picado. En un tercer estudio, se cosech6 P. maximum 
Ecotipo A de 2 y 3 semanas de crecimiento, y se ensil6, picado o sin picar, 
en tambores metAlicos de 210 litros, con doble revestimiento de bolsas de 
polietileno. El corte de la graminea a las 2 semanas disminuy6 el pH y 
aument6 el Acido lActico, en comparaci6n con el corte a las 3 semanas. El 
picado diminuy6 el pH y aument6 los Acidos ldctico y actico del eiisilaje. 
Tambi~n se realizaron expt. para estudiar la digestibilidad y palatabilidad 
de ensilaje de P. maximum Ecotipo A preparado en el tercer estudio, por
 
ovejas. Las digestibilidades aparentes de MS, PC, FND y FAD fueron mayores 
para el corte a las 2 semanas que para el corte a las 3 semanas. El picado
 
de la graminea antes del ensilaje aument6 las digestibilidades aparentes de 
MS, PC, FND, FAD :1hemicelulosa. No se observaron diferencias 
significativas en el consumo de M por las ovejas debido a la etapa de 
crecimiento, pero el picado aument6 el consumo de MS en un 17 por ciento. 
La prolongaci6n del intervalo de corte de P. maximum Ecotipo A y P. 
purpureum x P. americanua aument6 linealmente el rendimiento de MS. 
(RA-CIAT)
 

C423 
30945 REIS, R.A.; FAVORETTO, V. 1986. Efeito dos sistemas de manejo sobre
 
a producao e qualidade do feno-de-soja perene (Neonotonia wightii Verde).
 
(Efecto de los sistemas de manejo en la producci6n y calidad del heno de
 
Neonotonia wightii). Revista da Sociedade Brasileira de Zooteenia
 
15(5):393-401. Pt., Sum. Pt., En., t Ref.
 

Neonotonia wightii. Intervalo de carte. Secado. Heno. Valor nutritivo.
 
Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteinas. Brasil.
 

Se evaluaron los efectos de 2 frecuencias de corte (42 y 56 dias) Y 3 
formas de secamiento en la producci6n de MS, valor nutritive del heno y
 
p6rdidas ocurridas durante el proceso de henificaci6n de Neonotonia
 
wightii. Las formas de secamiento fucron: forraje deshidratado en
 
condiciones controladas a 56 grados centigrados; forraje deshidratado en el
 
campo y forraje deshidratado en el campo pero cubierta con un hule. Hubo
 
un efecto significativo de la frecuencia y no. de cortes en la producci6n 
de MS (P menor quo 0.05); las plantas cortadas cada 56 dias produjeron 
mayor cantidad de MS (2052 kg/ha) que las cosechadas con una frecuencia de 
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42 dias (1513 kg/ha), pero los henos presentaron un valor nutritivo similar
 
(P mayor que 0.05). Las formas de secamiento estudiadas 
no influyeron en el

valor nutritivo de los henos (P mayor quo 0.05), 
 excepto en el contenido
 
de PC, el cual 
se redujo en 1.25 por ciento durante el secamiento en el campo en condiciones normales. Las p6rdidas de MS para el 
secamiento en el
 
campo y secamiento en el campo con cubierta de hule fueron de 11.83 y 8.06
 
por ciento, resp.; estos valores se pueden considerar como bajos trat~ndose
 
de una leguminosa. (RA-CIAT)
 

0424
30925 RUIZ, R.; CAIRO, J.; RUBIO, R.; REYES, I. 19A7. Valor nutritivo y
dinfmica de fermentaci6n de la pangola ensilada al 
vaclo. Revista Cubana deCiencia Agricola 21(2):181-188. Es., Sum. Es., 32 Ref. [Inst. de Ciencia
Animal, Apartado 24, San Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba] 

Digitaria decumbens. Ensilaje. M6todos y t6cnicas. Valor nutritivo.
 
Fermentaci6n. Terneros. Consumo de 
alimentos. Digestibilidad. Cuba.
 

Se estudi6 el efecto del ensilaje al vaclo on el consume y digestibilidad
de Digitaria decumbens 
con 6 terneros Holstein do 91 
kg de peso vivo. Estosfueron alojados en jaulas mtab6licas y distribuidos en 2 tratamientos

seg6n un disehio cuadrado a--lno replicado: D. decumbens ensilada 
 al vacio y
D. decumbens fresca (F). Los aniiale reclbieron los forrajes y sales

minerales a voluntad durante 30 dias (nov.). El 
porcentaje de MS fue

superior (P menor 0.001) er el forrajo fresco (31.6 v.-. 25.2) y el
 
contenido de paredes celulares en 
el forraje ensilado (81.0 vo. 65.8). El

contenido proteinico de ambos forrajes fue similar 
(10.8 y 11.1 por

ciento). Durante el 
perlodo de ensilaje de D. decumbens al vaclo, el Acido
 
ac~ticc fue el mis importante de loo cidos orgdnicos de 60.8 a 68.9 por

ciento y el Scido lictico s6lo e 26.9 a 13.9 per ciento. El consume

diario de MS fue superior (P menor que 0.005) 
 en el forraje ensilado 
(85.61 vs. 74.74 g/kg P(0.75)), peoe el forraje fresco mostr6 mayores

digestibilidades (P menor que 0.001) de 
la MS y FAD (celulosa + lignina),
aunque la digestibilidad de la celulosa no 
difiri6 y los consumes de MS y
celulosa digestible fueron superiores on el forraje ensilado (P menor que
0.001. La ingesti6n de agua en D. decumbens 
onsilado al vaclo provino en
 un 63 pj.t ciento del alimento, inverse a D. decumbens fresco, donde los
animales bobleron 3.31 1/kg de MS consumida contra s61o 1.71 con D.

decumbens ens!lado al vaclo (P menor 
 0.001). Se se1ala la importancia de

la calidad nutrtiva y de la t6enica de conservaci6n al 
vaclo en el consume 
voluntario del pasto ensilado. (RA) V&ase adem.s 
0259 0361 0378 0394
 
0395 0400 0408 

VOO SALUD Y MANEJO ANIMAL 

042529852 OTHMAN, A.M.; YUSUFF, M.K.; ABDUL RAHMAN, S.0 1983. Jaundice and
photosensitization in indigenous sheep of Malaysia grazing on Brachiaria 
decumbens. (Fotoensibilizaci6n e ictericia en ovejas nativas de Malaysia

que pastorean on Brachiaria decumbens). Malaysian Veterinary Journal 
7(4):254-263. En., 
Sum. En., 19 Ref., Ii. 

Bradciaria decumbens. Ganado ovino. Pastoreo. Fotosensibilizaci6n. 
Toxicidad. Malaysia.
 

Se hicieron observaciones en 12 ovejas nativas que pastorean on una pastura

de Bracdiaria decumbens en Serdang (Selangor, Malaysia). Con dias44 de 
pastoreo, 5 animales murieron; todos mostraron ignos de ictericia y
fotosensibilizaci6n. 
Los 12 
animales mostraron reducci6n significativa de
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peso corporal. Hubo t.ambikn marcado incremento en glutamato oxalacetato
 
transaminasa en el suero y bilirrubina total con rango de valores de 330
1891 U/litro y 5.47-13.06 rag/100 ml, resp. Tambidn se observaron cambios 
en placas hematol6gicas (recuento de gl6bulos rojos, vol. do saturac16n 
celular, conon. de hemoglobina y recuento de leucocitos) y proteina
plasmtica. Al hacer la necropsia, loz 5 cuerpos mostraron ulceracl6n en 
la piel, particularmente alrededor de los p~rpados, Locico, en ambos 
labios, extremos de las orejas y de la vulva. Tambi~n mostraron varios 
grados de ictericia. El higado estuvo ligeramente agrandado, mds duro que 
1o normal con moteado p~lido. La histopatologia mostr6 necrosis 
centrilobulillar del higado 1o que inoica que. la ictericia se debi6 a daho 
t6xico. Se concluye que un agente etiol6gico de Bradclaria o asociado con 
Brachiaria fue el factor de predisposioi6n de daho t6xico del higado,
 
fotosensibilizaci6n e ictericia. (RA-CIAT) V6ase adem~s 0243 0408
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

ac 
Af. 

Acre(s) 
Africano 

Ja. 
kcal 

Japon6s 
Kilocalorfas 

Al. 
alt. 

Alban~s 
Altitud 

kg 
km 

Kilogramo(s) 
Kil6metro(s) 

aprox. Aproximadamente Ko. Koreano 
Ar. Arabe La. Latin 
atm. Atm6sfera lab. Laboratorio 
Bg. B6lgaro lat. Latitud 
Ch. Chino lb Libra(s) 
cm Centimetro(s) m Metro(s) 
conc,. 
Cs. 

Concentracidn 
Checo 

Mal. 
max. 

Malayo 
Mdximo 

cv. 
Da. 
DIVMO 

Cultivar(es) 
Dans 
Digestibilidad iinvitro 

meq 
mg 
min. 

Miliequivalente(s) 
Miligramo(s) 
Minimo 

DIVMS 
de materia orgAnic_. 
Digestibilldad in vitro 
de materia seca 

min 
ml 
mM 

Minuto(s) 
Milimetro(s) 
Milimoles 

DMO Digestibilidad de materia 
orgdnica 

MO 
MS 

Materia org~nica 
Materia seca 

DMS Digootibilidad de materia m.s.n.m. Metros sobre el nivel 

EM 
En. 

ieca 
Energfa metabolizable 
Irlglt' 

NDT 
del mar 
Nutrimentos 
totales 

digestibles 

Ea. Espafiol N1. Holandds 
expt. Experimento(s) no. Ndmero 
exptl. 
FC 

Experimental(es) 
Fibra eruda 

No. 
PC 

Noruego 
Prcceina aruda 

FAD Fibra dcida detergente pH Concentraci6n de iones de 
Fi. 
FND 

Finland6s 
Fibra neutra detergente PI. 

hidr6geno 
Polaco 

Fr. 
g 
Gr. 
h 

Franc~s 
Gramo(s) 
Griego 
Hora(s) 

prI 
prw4. 
Pt. 
pulg. 

Partes par mill6n 
Promedio 
Portugu~s 
Pulgada(s) 

ha 
HCN 

HeetArea(s) 
Acido cianhidrico 

Ref. 
resp. 

Referencia(s) 
Respectivamente 

He. Hebreo no. Rumano 
Hi. HindO Ru. Ruso 
HR 
Hu. 

Humedad relativa 
HOngaro 

seg 
Sk. 

Segundo(s) 
Eslovaco 

i.a. Ingrediente activo Sn. Esloveno 
IAF Indice de rea foliar sp. Especie 
Ii. 
In. 

Ilustrado 
Indonesio 

spp. 
Sum. 

Especies 
Sumario 

It. Italiano Sv. Sueco 
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t Tonelad.a(s) Uk. Ucraniano 
temp. Temperatura Ur. Urdu 
Thai. Thailand6s var. Variedad(es) 
TM Tonelada(s) m6trica(s) vol. Volumen 
Tr. Turco vs. Versus 
UA Unidad animal / Por 
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CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0231 0260 0266 0282 0290 0303 0312 

0332 


:CPOSICION QUIMICA 

0231 0260 0266 0290 0303 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0312 0344 
MANEJO DE PRADERAS 


0231 0260 0360 

NUTRICION ANIMAL 

0360 


PRADERAS MIXTAS 
0260 0266 


CYNODON NLEMFUENSIS 
CARACTERISTICAS AGRONOMICV 

0290 0332
 
COMPOSICION QUIMICA 

0290 0392 0401 

MANFJO DE PRADERAS 
0360 

NUTR7CION ANIMAL 

0360 0392 0401 


CYNOD(. PLECTOSTACHYUS 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0282 


DEFICIENCIAS 

0228 0401 

NUTRICION VEGETAL 

0232 0233 


DEFOLIACION 


0238 0240 0241 0246 0248 0250 051 
0255 0260 0264 0272 0276 0280 0289 
0290 0291 0300 0339 0340 0343 0347 
0348 035J 0351 0364 0404 0413 0416 

0422 0423 


DENSIDAD DE POBLACION 

0257 
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DENSIDAD DE SIEMBRA
 
0211 0299 0345 0354
 

DEOIS
 
0312 0313 0314 0317 0318
 

DEOIS FLAVOPICTA
 
BIOLOGIA DE INSECTOS
 
0314
 
CONTROL DE INSECTOS
 

CONTROL BIOLOGICO
 
0314
 

DEOIS INCOMPLETA
 
BIOLOGIA DE INSECTOS
 

0318
 

DESARROLLO DZ LA PLANTA
 
0209 0210 0214 0215 0216 0218 0219
 
0220 0222 0223 0224 0226 0228 0229
 
0230 0234 0235 0238 0242 0247 0254
 
0265 0267 0268 0269 0270 0271 0274
 
0275 0276 0277 0278 0279 0280 0293
 
0301 0302 0307 0322 0324 0328 
0329
 
0334 .1343 0350 0380 0381 0383 0385
 
0386
 

DESARROLLO GANADERO
 

0344
 
PRODUCCION ANIMAL 
0367 0369
 

DESMANTHUS 
DESNANTIIUS VIRGATUS 
0367
 

DESMODIUM
 
3208 0327 0338
 
DESMODIUM CANUM
 
0298 0386
 
DESMODIUM DISCOLOR
 
0263
 
DESMODIUM HET:iiuCARPON
 
0354
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

0284 0298
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0298 0386
 

rESMODIU: hETEROPHYLLUM
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0284 0302 0367
 

COMPOSICION QUIMICA
 
0302
 

NUTRICION ANIMAL 
0367
 

PRADERAS MIXTAS
 
0367
 

DESMODIUl INTORTUM
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0215 0263 0284 0298 0370 0389 0406
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0215 0298 0370 0389 0406
 



MANEJO DE PRADERAS 

0370 

NUTRICION ANIMAL 

0263 

PRADERAS MIXTAS 

0263 0389 0406 

PRODUCCION ANIMAL 

0106 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0215 


DESMODIUM OVALIFOLIUM 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0284 0302 0323 0367 0389 

COMPOSICION QUIMICA 

0302 0386 0389 0399 

MANEJO DE PRADERAS 
0373 

NUTRICION ANIMAL 

0367 

PRADERAS M:,TAS
 
0367 0373 C38f 

PRODUCCION ANIMAL 

0367 0373
 

DESMODIUM SANDWICENSE 

0263 0370 

DESMODIUM TRIFLORUM
 
0302 

DESMODIUM UNCINATUM 

CARACTERISTICAS AGRONOMICPS 

0215 0263 0284 0370
 
COMPOSICIc)' QUIMICA 
0215 0370 

MANEJO DE PRADERAS 
0370 

NUTRICION ANIMAL 

0263 0378
 
PRADERAS MIXTAS 

0263 

PRODUCCION ANIMAL
 
0378
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0215
 
DESMODIUM VELUTINUM 

0293 


DIABROTICA 

0311 


DICHANTHIUM 
0410 
DICHANTHIUM ANNULATUM 
0236 

DIGITARIA
 
rIGITARIA DECUMBENS 

0304 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0231 0261 0290 0301 0303 0305 0312 

0326 0332 0389 0424 


133
 

COMPOSICION QUIMICA
 
0231 0238 0261 0290 0301 0303 0326
 
0389 0401 0424
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0312 0344
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0231 0360 0373
 
NUTRICION ANIMAL
 
0238 0360 0361 0366 0401 0410 0424
 
PRADERAS MIXTAS
 
0261 0326 0373 0389 0410
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0361 0373 041C
 

DIGITARIA SETIVALVA
 
0301 0.57 
DIGITARIA SWAZILANDE;SIS 
0285 0305 0321
 
DIGITARIA UMFOLOZI
 
0266
 

DINAMICA DE POBLACIONES (INSECTOS)
 
0311 0319 0321
 

DISEROS EXPERIMENTALES
 
0304
 

DISPONIBILIDAD DE FORRIJE
 
0303 0357 0358 0361 0363 0364 0365
 
0391 0397 0406 0407
 

PISPONIBILIDAD DE NUTnIMENTOS 
0355 0389
 

DISTANCJA DE SIEMBRA
 
0255
 

DRECHSLERA
 
0305
 

ECHINOCHLOA 
ECHR10(LOA COLONA
 
0207
 
ECHINOCHLOA FRUMENTACEA
 
0207
 
ECHINOCHLOA HELODES
 
0207
 
EUHINOCHLOA POLYSTACHYA 

COMPOSICION QUIMICA
 
0392
 
NUTRICION ANIMAL
 
0392
 

ECOLOGIA
 
0211 0212 0218 0227 0265 0266 0302
 
0311 0314 0319 0321 0322 0323 0326
 
0330 0333 0347 0368 0377 0380 0381
 
0382 0387 0388 0391 0404
 



ECONOMIA 

0252 0366 0373 0399 0400 


ECOSISTEMAS
 
0316 0373 

BOSQUE ESTACIONAL 

0323
 
BOSQUE HUMEDO TROPICAL 

0388 0404 

SABA1AS 

0347 0368
 
CERRADO 

0330 

LLANOS ORIENTALES
 
0265 0391 


ECOTIPOS
 
0237 0309 0313 0323 0325 0326 0384 


EDAD (PLANTA)
 
0229 0238 0240 0241 0267 0277 035 

0400 0416 


EDAFOLOGIA 

0390 


EE.UU. 

0218 7221 0238 0266 0270 0298 0315 

0316 0319 0320 0325 0326 0328 0337 

0354 0362 0383 0394 

ENERGIA
 
0333 


ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0294 0297 

BACTERIOSIS 

0222 0305 0307 0308 

MICOSIS 

0299 0305 0306 0307 0308 0309 0310 

0325 0326 0340 


ENMIENDAS DEL SUELO 

0231 0250 0330 0346 0354 


ENSAYOS REGIONALES 

0215 0223 0261 0305 0338 0339 


ENSILAJE
 
0396 0413 0414 0418 0420 0422 0424 


ENTOMOLOGIA 

0268 0288 0294 0297 0311 0312 0313
 
0314 0315 0316 031& 0321
 

ENZIMAS 

0387
 

EPOCA LLUVIOSA 

0211 0256 0281 0283 0290 0314 0321 

0340 0351 0361 0364 0366 0391 0392 
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EPOCA SECA
 
0211 0256 0283 0290 0340 0351 0364
 
0370 0374 0391 0401
 

EQUIPOS AGRICOLAS
 
0252 0272 0275 0345 0416
 

ERAGROSTIS
 
ERAGROSTIS CURVJLA
 
0305
 

ERWINIA
 
0305
 

ESUARIFICACION
 
0270
 

ESPODOSOLES
 
0390
 

ESTABLECI1IENTO
 
0250 0256 0257 0261 0264 0288 0317
 
0323 0363 0370 0375
 
PRACTICAS CULTURALES 
0247 0253 0254 C268 0272 0291 0293 
0294 0297 0299 0342 0345 0354 
SIEMBRA
 
0247 0291 0293 0294 0297 0299 0345
 
0354
 

SISTEMAS DE SIEMBRA
 
0253
 

ESTADIOS DEL DESARROLLC
 
0238 0334
 
CRECIMIENTO
 
0209 0214 0219 0222 0223 0224 0226
 
0228 0229 0230 0242 0247 0254 0276
 
0301 0302 0322 0328 0343 0350 0381
 
0383 0385 0386
 
FLORACION
 
0210 0215 0218 0219 0220 0226 0265
 
0268 0274 0278 0280 0293 0328 0329
 
0380
 
FRUCTIFICACION
 
0210 0218
 
GERMINACION
 
0216 0267 0269 0273 0271 0275 0277
 
0279 0307 0324
 

ESTRES HIDRICO
 
0224 0225 0226 0274 0284 0309 0347
 
0354
 

ESTRUCTUIA DE LA PRADERA
 
0260
 

ETIOPIA
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
0273
 



EUROPA 


0271 0324 0385 


'XPERIMENTOS DE CAMPO 


0301 0302 


EXPERIMENTOS DE LABORATORIO 

0301 0302 


FENOTIPOS 

0310 


FERMENTACION 

0420 0424 


FERTILIDAD ANIMAL 

0414 


FERTILIDAD DEL SUELO 

0228 0232 0233 0354 0355 0378 0385
 
0388 0389 0401 0404 


FERTILIZACION 

0231 0245 0294 0341 0345 0352 0353 

0356 0373 0382 0394 0407 


FERTILIZANTES 

0268 0269 0272 0288 0342 0349 0367 

0419
 
ABONOS 

04I 

MINERALES Y NUTRIMENTOS 

0211 0231 0239 0245 0246 0248 0249
 
0250 0251 0253 0254 0255 0250 0259 

0263 0266 0276 0286 0290 0291 0300 

0329 0330 0343 0347 0352 0354 0358
 
0360 0366 0370 0374 0394 0406 0407 

0410 


EFECTO RESIDUAL
 
0346 


FERTILIZANTES FOSFATADOS 


0239 0250 0352 


FERTILIZANTES NITROGENADOS 

0251 0419 0421
 

FIJACION DE N 


0211 0239 0239 0262 0263 0297 3378 

0379 0380 0384 0387
 

FILIPINAS 

0255 

GERMOPLASMA 

0327 0331 
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PRODUCCION DE SE4ILLAS
 
0331
 

FINCAS EXPERIMENTALES
 

0375
 

FISIOLOGIA ANIMAL
 
0403 0404 0408 0414
 

FISIOLOGIA VEGETAL
 
0209 0210 0211 0214 0215 0216 0217
 
0218 0219 0220 0222 0223 0224 0225
 
0226 0228 0229 0230 0231 0233 0234
 
0235 0237 0238 0239 0240 0241 0242
 
0247 0254 0262 0263 0265 0267 0268
 
0269 0270 0271 0274 0275 0276 0277
 
0278 0279 0280 0293 0297 0301 0302
 
0307 0322 0324 0328 0329 0333 0334
 
0343 0350 0378 0379 0380 0381 0383
 
0384 0385 0386 0387 0389 0408
 

FISTULAS
 
C409
 

FITOdEJORAMIEN'i
 
0287 0299 0310 0315 0329 0333 0334
 
0337 0338 0339 0389
 

FITOPATOLOGIA
 
0222 0294 0297 0299 0305 0306 0307
 
0308 0309 0310 0325 0326 0340
 

FLEMINGIA
 
FL2INGIA CONGESTA
 
0262 0284
 

FLORA
 
0379 0384
 

FLORA DEL SUELO
 
0379 0384
 

FLORACION
 
0210 0215 0218 0219 0220 0226 0265
 
0268 0274 0278 0280 0293 0328 3329
 
0380
 

FLORES
 
0210 0229 u333 03'18
 

FORRAJES
 
0400 0419
 
CONSERVACION DE FORRAJES
 
0420
 

FOSFORO
 
0228 0231 0232 0239 0240 C244 0245
 
0249 0250 0254 0255 0258 0259 0286
 
0290 0341 0346 0352 0354 0356 0360
 
0366 0374 0385 0386 0389 0390 0394
 



FOTOPERIODO 

0215 


FOTOSENSIBILIZACION 

0425 


FOTOSINTESIS 


0217
 

FRANCIA 


0324 


FRUCTIFICACION 

0210 0218 


FUNGICIDAS
 
C306 0307 


FUSARIUM 

0305 0308 


GALACTIA 


GALACTIA STRIATA 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0234 0235 0256 0284 0298 0370 

COMPOSICION QUIMICA 

0234 0235 0256 0298 0370 

MANEJO DE PRADERAS
 
0256 0370 

PRADERAS MIXTAS 

0256 


GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO 

0369 0371 


GANADO 


0245 0259 0286 0355 0358 0359 0360 

0361 0365 0366 0370 0371 0374 0378 

0391 0395 0397 0399 0400 0403 0405 

0406 0407 0408 0409 0410 0411 0414
 
0415 0417 0419 0421 0422 0424 0425
 

GANADO BOVINO 

0286 0358 0359 0361 0370 0371 0407 

AUMENTOS DE PESO
 
0245 0259 0355 0360 0365 0366 0374 

0378 0391 0397 0403 0405 0410 0411 

0415 0417 0419 0421 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

0391 0397 0409 0410 0414 0419 0421 

0424
 
DIGESTIBILIDAD 

0391 0397 0406 0411 0419 0424 

SELECTIVIDAD
 
0391 0397 0406 0409 


GANADO DE LEClE 

0371 0371 
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GANADO OVINO
 
0395 0399 0408 0422 0425
 

GENETICA
 
0206 0237 0328 0329 0334 0384
 
RESISTENCIA
 
0309 0313 0323 0325 0326
 

GENOTIPOS
 
0206 0237 0309 0313 0323 0325 0326
 
0334 0384
 

GERMINACION
 
0216 0267 0269 0270 0271 0275 0277
 

0279 0307 0324
 

GERMOPLASMA
 
0287 0316 0327 0336
 
ACCESIONES
 
0206 0209 0261 0263 0286 0289 0298
 
0305 0308 0325 0326 0328 0331 0332
 
0335 0349 0356 0380
 
CULTIVARES
 
0209 0261 0286 0298 0325 0326 0334.
 
0338 0356 0380
 

GLIRICIDIA
 
GLIRICIDIA SEPIUM
 
0262 0300 0328 0367 0400
 

GUAT14ALA 
PRODUCCION DE SMII.LAS 
0393
 

GUAYANA FRANCESA
 

CLIMA
 

0321
 
PERMOPLPSMA
 

0305
 
SUELOS
 
0285
 

HABIRO DR '":iSflIENTO 

0329 039'
 

HAITI
 
CLIMA
 
0236
 
SUELOS
 

0236
 

HAWAII
 
0316 0319 0320 0328 0337
 

HCN
 

0243 0300
 

HE4AR7]RIA
 

0338
 



HEMARTHRIA ALTISSIMA 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0305 0315 

COMPOSICION QUIMICA
 
0315 0394 


HEMICELULOSA
 
0260 


HENIFICACION 

0238 0395 0396 0408 0416 0423
 

HENO 

0238 0395 0396 0408 0416 0U3 


HETEROPSYLLA CUBANA 

0316 0319 0320 0337
 

HIBRIXS 
0337 


HIDRATOS DE CARBONO
 
0246 0260 0343 0362 0400 


HIERRO 

0231 0233 0241 0244 0390 


HOJAS 
021' 0224 0228 0229 0232 0233 0302 
0333 0348 0355 0398 0402 
ESTOMAS 
0309 

VALOR NUTRITIVO 


0399 0400 


HOMOPTERA 

0311 0312 0313 0314 0316 0318 0349 


HOPtEUM VULGARE
 
0221 


HYPARRHENIA
 
0338
 
HYPARRHENIA RUFA 
0379 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 


0225 0261 0345 0389 
COMPOSICION QUIMICA
 
0261 0345 0389 0392 0401 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0344
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0259 0345 0403 

NUTRICION ANIMAL 

0259 0392 0401 0403 

PRADERAS MIXTAS 

0259 0261 0389 

PRODUCCION DE SEMILLAS 
0345 
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IMPERATA
 
IMPERATA CYLINDRICA
 
0349
 

INDIA
 
0213 0258 0264 0322 0350 0418
 

INDIGOFERA
 
INDIGOFERA HIRSUA
 
0298
 

INDONESIA
 
CLIMA
 
0215 
PRODUC(ION DE SFNILLAS
 
0215
 

INFLORESCENCIAS
 
0210 0215 0219 0220 0229 J276 0280
 
0333 0348
 

INGRFSOS
 

0252 0366
 

INOCULACION
 
0354 0381 0383 0386
 
RHIZOBIUM
 
0263 0382
 

INSECTOS PERJUDICIALES 
0268 0268 0294 0297
 
COLEOPTERA
 

0311
 
HOMOPTERA
 
0311 0312 0313 0314 0316 0318 0349
 
LEPIDOPTERA
 
0311 0321
 

INSTITUCIONES DE INVESTIGACION
 

0338
 

INTERVALO DE CORTE 
0238 0241 0251 0255 0280 0300 0340
 
0347 0348 0350 0351 0422 0423
 

JAPON
 
0217 

KENIA
 
CLIMA
 
0211
 
GERMOPLASMA 

0380
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
0211
 



KING GRASS 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0291 0332 

COMPOSICION QUIMICA 

0291 0420 

NUTRICION ANIMAL 

0415 0420 


LABLAB 

LABLAB PURPUREUS 

0268 0284 0292 0298 


LABRANZA 


0341 0373 


LACTACION 

0409 


LEPIDOPTERA 

0311 0321
 

LESPEDEZA STRIATA 

0298 


LEUCAENA 


0282 0319 0320 0327
 
LEUCAENA COLLINSII
 
0308 0316 0337 

LEUCAENA DIVERSIFOLIA 


0289 0308 0337
 
LEUCAENA ESCULENTA 

0308 0316 0337 

LEUCAENA GREDOTI 

0308 0337 

LEUCAENA LANCEOLATA 

0308 0337 

LEUCAENA LEUCOCEPHALA 


0213 0247 0308 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0254 0255 0262 0263 0264 0272 0287 

0289 0298 0300 0302 0316 0316 0330 

COMPOSICION QUIMICA 

0212 0254 0255 0264 0287 0289 0298 

0300 0302 0345 0350 0351 0382 0395 

MANEJO DE PRADERAS 

0272 0287 0345 0372 0405 

NUTRICION ANIMAL 

0263 0367 0378 0395 0405 0408 

PRADERAS MIXTAS 

0263 0264 0367 

PRODUCCION ANIMAL 


0287 0367 0378
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0272 0345 


LEUCAENA MACROPHYLLA 

0308 0337 

LEUCAENA PALLIDA 

0316 0337 
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LEUCAENA PULVERULENTA
 
0289 0308 0337
 
LEUCAENA RETUSA
 
0308 0316 0337
 
LEUCAENA REVOLUTA
 
0308
 
LEUCAENA SHANNONI
 

0337
 
LEUCAENA STENOCARPA
 
0308
 
I.EUCAENA TRICHODES
 
0308 0337
 

LLANOS ORIENTALES
 
0265 0278 0295 0391 0397
 

.2LIUM
 
LOLIUM PULTIFLORUM
 
0221 0283
 
LOLIUM PERENNE
 
0385
 

LOTONONIS
 
LOTONONIS BAINESII
 
0263 0298 0370
 

LUZ 
0212 0227 0270 0271 0284 0301 0302
 

MACOLLAS
 
0219 0276 0280 0301 0343
 

MACROPTILIUM
 
MACROPTILIUM ATROPURPUREUM
 
0383 0387
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0223 0234 0235 0256 0261 0272 0282
 
0284 0286 0298 0327 0367 0370
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0223 0234 0235 0236 0256 0261 0286
 
0298 0370 0386
 
MANFJO DE PRADERAS
 
0255 0272 0286 0370
 
NiUTRICION ANIMAL
 
,-67 0410
 

PRADERAS MIXTAS
 
0223 0256 0261 0286 0367 0410
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0367 0410
 
PRODUCCION DE SD4ILLAS
 
0226 0272 0274
 

MACROPTILIUM LATHYROIDES
 
0298
 

MACROTYLOMA
 
MACROTYLOMA AXILLARE
 
0261 0370
 
MACROTYLOMA UNIFLORUM
 
0370
 



MADURACION 

0220 0238 0276 


MAGNESIO
 
0228 0231 0232 0240 0244 0245 0341
 
0386 0390 


MAHANARVA
 
0311 0312 0313 


MALAYSIA 

0300 0425 

CLIMA 

0301 0302 


MALEZAS 

0212 0363 0364 


MANEJO DE PRADERAS 

0227 0231 0259 0260 0269 0287 0355 

0373 0374 0403 0405 0407 0425 

CAPACIDAD DE CARGA 

0285 0286 0357 0359 0360 0363 0397 

014010111
 
ESTABLECIMIENTO 

0253 0256 0268 0272 0288 02911 0297 
0299 0342 0345 0363 0370 0375 
MANEJO DEL PASTOREO 
0256 0281 0285 0286 02911 0349 0353 
0357 0359 0360 0362 0363 0372 0397 
0014 0411 
MANTENIMIENTO 
0346
 
RENOVACION 


0242 0253 0341 0345 0346 0352 0356 
SISTEMAS DE PASTOREO 
0357 0362 0397
 
TASA DE CARGA 

028: 0286 0357 0359 0360 0363 0397 
0404 0411 

MANGANESO 

0233 0235 0241 0244 


MANIHOT ESCULENTA 

0300 


MANTENIMIENTO
 

0346
 

MAPAS 

0344 


MATERIA ORGANICA 


0224 0388 039r)
 

MATERIALES DE PROPAGACION 

0267 0270 0271 0275 0277 0279 0306 

0307 0324 0334 0393 
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MEDICAGO
 
MEDICAGO SATIVA
 
0263
 

MELAZA
 

0419 0421
 

MELINIS
 

0338
 
MELINIS MINUTIFLORA
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0253 0256 0305 0345 0389
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0253 0256 0345 0389
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
03114
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0253 0256 0345
 
PRADERAS MIX'rAS
 
0256 0389
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
03115
 

MELOIDOGYNE
 
MEOLOIDOGYNE INCOGNITA
 
0322
 
MELOIDOGYNE JAVANICA
 
0323
 

METABOLISMO
 
0108 

HETARHIZIUM
 

METARHIZIUN ANISOPLIAE 
0312
 

METODOS ANALITICOS
 
0243 0244 0390 0393 0420
 

METODOS Y TECNICAS
 
0209 0244 0256 0261 0263 0283 0284
 
0285 0286 0289 0290 0298 0299 0301
 
0302 0303 0304 0305 0308 0313 0316
 
0318 0323 0324 0326 0328 0331 0336
 
0338 0339 0360 0380 0384 0389 0396
 
0409 0424
 

MEXICO
 
0243 0379 0381 0421
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0294
 

PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0294
 

MICORRIZAS
 
0381 0385 0386
 
FIJACION DE P
 
0383
 



MICOSIS 

0299 0305 0306 0307 0308 0309 0310 

0325 0326 0340 


MICRONUTRIMENTOS 

0228 0230 0231 0232 0233 0234 0235 

0237 0241 0244 0245 0330 0346 0389 

0390 


MICROORGANISMOS 
0287 0307 


MIMOSINA 

0212 0402 

TOXICIDAD 


0287 0408 0418 


MINERALES Y NUTRIMENTOS 

0211 0228 0229 0230 0231 0232 0233 

0234 
0235 0237 0239 0240 0241 02114 

0245 0246 0:48 0249 0250 0251 0253
 
0254 0255 0258 0259 0263 0266 0276 

0286 0290 0291 0300 0329 0330 0341 

0343 0346 0347 0352 0354 0356 0358 

0360 0366 0370 0374 0382 0385 0386 

0389 0390 0394 0406 0407 0410
 

MOCIS 


0311
 
MOCIS LATIPES 

BIOLOGIA DE INSECTOS 
0321
 

MOLIBDENO 

0231 


MONOCULTIVO 


0406 


MORFOLOGIA VEGETAL
 
0205 0206 0207 0209 0210 0214 0224 

r293 0294 0295 0297 0310 0327 0328 


MUCUNA 
MUCUNA PRURIENS 

0236 0262 


MUCUNA UTILIS
 
0262
 

MUESTREO 


0303 0304 0396 


NE1ATODOS 

0322 0323 


NEMATOLOGIA 


0322 0323 
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NEONOTONIA
 
NEONOTONIA WIGHTII
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0234 0235 0239 0256 0260 0263 0282
 
0284 0297 0298 0363 0364 0367 0370
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0234 0235 0236 0239 0256 0260 0297
 
0298 0358 0363 0364 0370 0380 0406
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

0297
 
MANEJO DE PRADERAS 
0256 0260 0297 0363 0370 0373
 
NUTRICION ANIMAL
 
0263 0297 0361 0367 0409 O'10
 
PRADERAS MIXTAS
 
0256 0260 0263 0297 0358 0367 0373
 
0406 0409 0410
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0297 0361 0367 0373 0406 0410 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
0297 

NIGERIA
 
0262 0293 0376 0400
 
CLIMA
 
0227
 

NITRATOS
 
0251
 

NITROGENASA
 
0387
 

NITROGENO
 
0211 0228 0231 0232 0240 0244 0245
 
0246 0248 0249 C251 0253 0254 0263
 
0266 0276 0290 02)1 0300 0329 0341 
0343 0346 0347 0354 0358 0360 0366 
0370 0374 0382 0386 0390 0394 0406 
0407 0410 

NODULACION
 
0302 0322 0380 0382 0387
 

NOVILLAS
 
0366 0419 0421
 

NOVILLOS
 
0259 0286 0355 0358 0365 0391 0397
 
0411 0417 0421
 

NUTRICION ANIMAL
 
0238 0245 0259 0263 0279 0295 0297
 
0355 0357 0360 0361 0365 0366 0367
 
0374 0375 0378 0391 0392 0395 0397
 
0400 0401 0403 0404 0405 0408 0409 
0410 0411 0412 0414 0415 0417 0419 
0420 0421 0422 0424 



NUTRICION VEGETAL 

0229 0232 0233 0234 0235 0236 0237 

0240 0241 0297 0385 0386 


OCEANIA 

0206 0214 0219 0220 0223 0226 0242 

0247 0254 0257 0261 0268 0274 0275 

0276 0279 0280 0286 0287 0288 0306 

0310 0329 0355 0365 0368 0372 0374 

0375 0387 0406 0407 


ORINA 


0404 


ORTHOPTERA 
0315 


OTTOCHLOA NODOSA 

0301 


OXISOLES 


0229 0237 0240 0241 0245 0330 0346 

0386 0388 0389 0390 


PALATABILIDAD 

0422 


PANICUM 

0208 

PANICUM ANTIDOTALE 

0217 

PANICUM COLORATUM 

0217 


PRODUCCION DE SEMILLAS 
0276 


PANICUM INFESTUM 

0217 

PANICUM LAEVIFOLIUM 

0217 

PANICUM MAXIMUM 

0217 0221 0248 0379 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0223 0224 0231 0232 0233 0240 0242 

0250 0256 0258 0261 0272 0283 0290 

0389 0406 0422 

COMPOSICION QUIMICA 

0223 0224 0231 0232 0233 0236 0240 

0241 0242 0250 0256 0258 0261 0283 

0384 0386 0388 0389 0390 0406 0407 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0338 0344 

MANEJO DE PRADERAS 

0231 0242 0256 0272 0345 0346 0355
 
0356 0407 

NUTRICION ANIMAL 

0355 0365 0409 0422 
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PRADERAS MIXTAS
 
0223 0256 0258 0261 0358 0389 0406
 
0409
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0365 0406 0407
 
PRODUCCION DE SK04ILLAS
 
0272 0324 0345
 

PANICUM MILIACEUM
 
0217
 
PANICUM VIRGATUM 
0217
 

PASPALUM
 

0305 0338 0352
 
PASPALUM CONJUGATUM
 
0208 0301 0401
 
PASPALUM CORYPHIAEUM
 
0277 0339
 
PASPALUM DILATATUM
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0389
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0389
 

PRADERAS MIXTAS
 
0389
 

FASPALUM FASCICULATUM 
0401
 
PASPALUM GUENOARUM
 
0230
 
PASPALUM JESUITICUM
 

0208
 
PASPALUM NOTATUM
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0208 0266 0315
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0238 0266 0315
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0208
 
N;UTRICION ANIMAL 
0236
 
PRADERAS MIXTAS
 
0266
 

PASPALUM PLICATULUM
 
CARACTERISTICAS AGRON04ECAS
 
0261 0272
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0261
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0272
 
PRADERAS MIXTAS
 
0261
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0270 0272 0276 0280
 

PASPALUM PUMILUM 
0208
 
PASPALUM VIRGATUM
 
0256
 

PASTOREO
 
0231 0253 0256 0259 0260 0265 0272
 
0281 0285 0286 0288 0299 0329 0355
 



0357 0359 0360 0361 0362 0363 0364 

0365 0370 0374 0375 0388 0391 0397 

0403 0404 0405 0406 0407 0410 0411 

0412 0417 01425 


PASTOREO CONTINUO 
0265 0329 0357 0362 0365 0391 0397 

0412 


PASTOREO CONTROLADO 

0361 


PASTOREO INTENSIVO 

0253 0286 


PASTOREO ROTACIONAL
 

0357 0364 0388 01406 01410 0417
 

PATOGENICIDAD 

03G6 0308 0309 0310 0322 


PENNI3ETUM 

PENNISETUM AMERICANUM 

0221 

PENNISETUM PURPUREUM
 
0221 0321
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0251 0283 0300 0305 0312 0389 

COMPOSICION QUIMICA 

0236 0283 0300 0362 0389 04114
 
DiSTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0312 03414
 
MANEJO DE PRADERAS 

0362 

NUTRICION ANIMAL 
0414 

PRADERAS MIXTAS 

0389 

PRODUCCION ANIMAL 

0414 


PERU 


0259 0313 0317 0323 

PRODUCCION ANIMAL 

0373 


PH 


0212 0230 0237 0239 0245 0330 0389 

0390 


PLANTAS TOXICAS
 
0243 


POLEN

0216 


POLINIZACION 

0210 0218 
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POTASIO
 
0228 0231 0232 0240 0244 0245 0249
 
0290 03141 0346 0354 0360 0366 0374
 
0386 0394
 

PRACTICAS CULTURALES
 
0211 0219 0226 0231 0242 0245 0247
 
0248 0252 0253 0254 0255 0265 0268

0272 0274 0278 G280 0283 0284 0285 
0287 0291 0293 0294 0297 0299 0301 
0302 0328 0341 0342 0344 03145 0149
0352 0353 0354 0356 0366 0368 0372 
0373 0374 0376 0382 0388 0391 0394 
0397 0398 01400 0404 0407 

PRADERAS 
0208 0223 0227 02145 0253 0256 0257
 
0258 0259 0260 0261 0263 0264 0265
 
0266 0286 0294 0297 0326 0349 0352
 
0356 0358 0359 0365 0367 0368 0373
 
0374 0375 0389 0391 0397 0403 0406
 
0409 0410 0412
 

PRADERAS MEJORADAS 
0245 0253 0263 0349 0352 0356 0367
 
0375 0412
 

PRADERAS MIXTAS
 
0223 0258 0263 0264 0389
 
COMPATIBILIDAD
 
0261
 
COMPETENCIA 
0V%' 0266 0326
 
C'. OSICION BOTANICA 
0245 0256 0257 0260 0358 0406 0409
 
MANEJO DE PRADERAS
0227 0256 0259 0286 0294 0297 0373
 
PERSISTENCIA
 
0256 0257 0261 0265 0286 0326
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0294 0297 0367 0373 0406 0410
 

PRADERAS NATURALES
 
0208 0349 0352 0359 0365 0368 0374
 
0377 0391 0397 0403 0410 0412
 

PRECIPITACION
 
0211 0256 0281 0283 0290 0314 0321
 
0340 0351 0355 0361 0364 0366 0370
 
0374 0391 0392 0401
 

PRESION DE PASTOREO
 
0362

CAPACIDAD DE CARGA
 
0359
 



PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 

0211 0262 0263 0297 0378 0379 0380 

0383 0384 01408 

ABSORCION 

0224 0225 0229 0230 0231 0233 023 

C235 0237 0239 0240 0241 0242 0385 
0?86 0389 

FD3TOSIITESIS 
0217 

RESPIRACION 

0387 
'IANSLOCACION 
0225 0237 0389 


PHODUCCION 
0367 0363 0M76 


PRODUCCION AN M AL 

0287 029, 0295 0297 0357 0361 0365
 
0367 0368 0369 0371 0373 0375 0378
 
O 014 01406 01407 0410 041b 01419 

PRODUCCIOA DE CARNE 
0295 0410
 

PRODUCCOIN DI. FORRAJE 
0251 0255 0258 0261 0266 0291 0294 
0300 030. 0315 0322 0331 0350 0381 
0400 

PRODUCCION DE 'ECHE 
0361 0406 01107 r14114 0419 

PR CiGCCION DE SEV,1ILLAS 
C211 0215 0226 0265 0267 0268 0269 

0270 0272 0273 02714 0275 C276 0273 
0279 0230 0281 0288 0292 0294 0297
 
0307 03214 0331 0339 0345 0393 

PROPAGACION ('LANTAS) 
0213 0214 0222 0328 


PROPAGACION VEGETATIVA 
0213 02111 0222 0328 


PhOSAPIA 
0312 

"IOSAPIA BICINCTA 

0311 


PSEUD.ONA; 
PS EUDOMONAS FLUORESCENS 
0308 


PSO9HO ARPUS 
PSOPI!OCAF2'S PALUSTRIS 
0262 


PUCCINIA 
0305 
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PUERARIA
 
0327 0331
 
PUERARIA PHASEOLOIDES
 
CARACTERIST: 225, AGRONOMICAS 
0262 0288 0302 0367 C389 
COMPK')STION QUIMICA 
0288 0-,u,03F6 038': 
EISTRIBUCION GT N(rAFIf' 
0338
 
MAN4EJO DE FRADERAS
 
0288
 
NUTRICION ANIMAL
 
0367
 
PRADERAS MIXTAS
 
0367 0389
 
PRODUCCICI ANIMAL
 
0367
 
LRODUCCI ,E SF IILLAS
 
0288
 

QUEMA 
0219 0253 0280 0341 0342 0345 0368 
0388 0391 0397 0404 

fiACIGNES
 
0395 0408
 

IiADIACION SCLAR 
0212 02'5 0227 0247 0270 0271 0284
 
0301 030? 

RU1CES 
01514 0225 0228 0230 0302 0322 0333 
03113 0379 0381 0386 

REBROTES 
0238 0265 0350 0362
 

RECICLAMIENTO
 

0385 01404 

RECOLECCION
 
0328 0336
 

RECURSOS GENETICOS
 
0206 0209 0261 0263 0284 0286 0287
 
0289 0208 0305 0308 6316 0325 0326
 
0327 0328 0331 0332 0335 0336 0338
 
03149 0356 0380
 

REGULADDRES DEL CRECIMIENTO
 

0214 0222
 

REINO UNINO 
0271 0385
 

RELACION HOJA-TALLO 
0209 0246 0251 0298
 



RENOVACION 
 ROCA FOSFORICA
 
0242 0253 0341 0345 0346 0352 0356 
 0239 0352
 

REPRODUCCIGN ANIMAL 
 ROZA 
0403 0404 
 0345
 

REPRODUCCION DE LA PLANTA
 
0210 0218 0220 0333 
 SABANAS
 

0347 0368 0377
REPRODUCCION SEXUAL 
 CERRADO
 
0210 0218 
 0330
 

LLANOS ORIENTILES
 
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS 
 0265 0391
 

0211 0212 0215 0223 0224 0227 0247
 
0248 0256 0267 0270 0271 0272 0279
 
0280 0281 0283 0284 0290 0301 0302 
 SACCHARUM
 
0314 0321 0324 0340 03 1355 0361 SACCHARUM OFFICINARUM
 
0364 0366 0370 0374 03' 0392 0401 
 0332 01419 
0402 0416 SACCHARUM SINENSE 

0221
 
REQUERIMIENIOS EDAFICOS
 

0228 0232 0233 0272 0354 0355 0378
 
0385 0388 0389 0401 0404 
 SALUD ANIMAL
 

0419
REQUERIMIENTOS HIDRICOS 
 FnTOSENSlI3ILIZACION
 
0224 0225 0226 0227 0274 0284 0285 
 0425
 
0309 0347 0354
 

SCAPTERISCUS
 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES (GANAD0) 0315
 

0238 0392 0401
 

REQUEHIMIENTOS NUTRICIC:4ALES (PLANTAS) SCAPTERISCUS VICINUS 
0211 0227 0228 0229 0230 0231 0232 
 0315
 
0233 0234 0235 0237 0239 0240 0241
 
0244 02 5 0246 0248 02149 0250 0251 SECADO
 
02'3 0254 0255 0258 0259 0263 0266 
 0272 03?6 0399 0402 0416 0423
 
0276 0279 0286 0290 0291 0292 0300
 
0329 0330 0341 0343 0346 0347 0352 SELEC'jION

0354 0356 0358 0360 0366 0370 0374 
 0299 0310 0315 0329 0333 0334 0389
 
0382 0385 0386 0389 0390 0394 0404
 
0406 0407 0410 0415 0421 
 SELECTIVIDAD
 

0391 0397 0406 01409
RESISTENCIA
 

0225 0299 0305 0309 0310 0312 0313
 
0315 0317 022 0323 0325 0326 0337 SM1TLLA
 
0340 
 0220 0278
 

SEMILLAS
RHIZOBIUM 
 0267 0270 0271 0275 0277 0279 0306
 
FIJACION DE N 
 0307 0324 0334 0393
 
0263 0297
 
NODULACION
 
0382 
 SEQUIA
 

0224 0225 0227 0290 0292 0309 0347
 
0354
 

RLYNCHOSIA 

RHYNCHOIA MINIMA SESBANIA
 
0298 
 SESBANIA FORMOSA
 

0254
RIEGO 
 SESBAIIA SESBAN 
0226 0248 0274 0283 0285 0366 
 0254
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SETARIA 


SETARIA PORPHYRANTHA 


0276
 
SETARIA SPHACELATA 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0246 0256 0258 0261 0283 0286 0301
 
0305 0329 0345 

COMPOSICION QUIMICA 

0246 0256 0258 0261 0283 0286 0301
 
0329 0343 0345 01403 
MANEJO DE PRADERAS 

0256 0286 0345 

NUTRICION ANIMAL 
0409 


PRADCRAS MIXTAS 

0256 0258 0261 0286 0409
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 

0276 0345 


SIEMBRA 

0211 0253 0265 0291 0293 0294 0297 

0299 0328 0344 0345 0354 0372 0373 
0376 0397 0398
 
DISTANCIA DE SIEMBRA 

0255 

REGISTRO DEL TIEMPO
 
0247 


SIE1/RA EN FRANJAS 
0397 


SILOS 

0413 

SIMBIOSIS 
0302 0322 0380 0381 0382 0387 


SISTEMAS DE CONTROL 

CONTROL BIOLOGICO 

0312 0314 0316 0319 0320 0337 

CONTROL CULTURAL 

0312 

CONTROL QUIMICO 

0312 


SISTEMAS DE CULTIVO 
0211 0262 0273 0374 0376 0378 0406 

CULTIVO ASOCIADO 

0301 0302 0356 0370 


SISTEMAS DE PASTOREO 

0361 

PASTOREO CONTINUO 

0265 0329 0357 0362 0365 0391 0397 

0412 

PASTOREO ROTACIONAL 

0357 0364 0388 0406 0410 0417 


SISTEMAS DE PRODUCCION 

0284 0367 0368 0369 0371 0373 0376 
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SISTEMAS DE SIEMBRA
 
0253 0265 0397
 

SISTEMAS SILVIPASTORILES
 
0284 0373
 

SODIO
 
0244
 

SOMALIA
 
CLIMA
 
0349 
GERMOPLASMA
 

0349 

SOMBRIO
 
02142 0284 0301 0302
 

SPODOPTERA
 
SPODOPTERA FRUGIPERDA
 
0321 

SRI LANKA
 
01422 

STIZOLOR TUM
 

0284 

STYLOSANTHES
 
0282 0338
 
STYLOSANTHES CAPITATA
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0237 0265 0284 0309 0340 0345 0389
 
0397 
COMPOSICION OUTMICA
 

0237 0265 0309 0340 0345 0386 0389
 
0397
 
MANEJO DE PRADERP
 
03145 0397
 
NUTRICION ANIMAL
 
0397
 
PRADERAS MIXTAS
 
0265 0389
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0265 0278 031:5 

STYLOSANTHES DEBILIS
 
0333 0334
 
STYLOSANTHES FRUIICOSA
 
0370 0380
 
STYLOSANTHES GUIANENSIS
 
0333 0334 0383
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0234 0235 0256 0258 0261 0262 0263
 
0264 0272 0284 0298 0302 0306 0309
 
0370 0376 0380 0389
 
COMPOSICION QUIIIICA
 
0234 0235 0256 0258 0261 0264 0298
 
0302 0306 0309 0326 0340 0345 0349
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0349 0349
 



MANEJO DE PRADERAS 
0256 0259 0272 0345 0349 0370 0373 
0375 
NUTRICION ANIMAL 

0259 0263 0367 0375 0378 

PRADERAS MIXTAS 
0256 0258 0259 0261 0263 0264 0326 

0367 0373 0389 

PRODUCCION ANIMAL 

0367 0373 0375 0378 

PRODUCCION DE SE3IILLAS 

0272 0331 03145 


STYLOSANTHES HIAMATA 

0333 0334 0383 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0211 0257 0261 0263 0264 0272 0284 

0302 0306 0322 0325 0340 0367 0314 

COMPOSICIO14 QUIMICA 

0211 0257 0261 0264 0302 0306 0325 

0340 0374 

MANEJO DE PRADERAS 
0272 0281 0374 0375 

NUTRICION ANIMAL 

0263 0367 0374 0375 

PRADEPAS MIXTAS 

0257 0261 0263 0264 03() 

PRODUCCION ANIMAL 
0367 0375 

PRODUCCION DE SELT-M.LAS 
0211 0272 0281 

STYLOSANTHES HUMILIS 
0333 0334 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0257 0261 0263 02814 0298 0299 0310 

0322 0370 0380 0389 

COMPOSICION QUIMICA 
0257 0261 0298 0299 0370 0380 0389
 
MANEJC DE PRADERAS 
0299 0370 0375 

NUTRICION ANIMAL 
0263 0375
 
PRADERAS 1IIrAS
 
0257 0261 0263 0389 

PRODUCCION ANIMAL 

0375 


STYLOSANTHES LEIOCARPA 

0333 0386 

STYLOSANTHES MACROCEPHALA 
0386 0389 

STYLOSANTHES SCABRA 


0214 0333
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
0257 0261 0272 0298 0306 0322 0380 

COMPOSICION QUIMICA
 
0257 0261 0298 0306 0380
 
MANEJO DE PRADERAS 
0272 0375 

NUTRICION ANIMAL
 
0279 0375 

PRADERAS MIXTAS 

0257 0261 
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PRODUCCION ANIMAL
 
0375
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0272 0279
 

STYLOSANTHES SYMPODIALIS
 
0389 
STYLOSANTHES VISCOSA
 
0333 0334
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0257 0322 0380
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0257 0380
 
PRADERAS MIXTAS
 
0257
 

SUELOS
 
0342 0368 0377
 
GRAMINEAS
 
0236 0240 0241 0346 0349 0384 0386
 
0388 0390
 
ADAPTACION
 

0245 0285 0389
 
LEGUM14 OSAS
 
0229 0236 0237 0349 0386
 
ADAPTACION
 
0245 0288 0297 0330 0367 0389
 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
0259 0279 0297 0360 0361 0378 0397 
0400 04014 0414 0417 0420 0422 
HARINA DE PESCADO 
0415 
MELAZA 

0419 0421 
UREA 
0419 0421 

SWAZILANDIA
 
0263
 

TAILANDIA 
0299
 

CLIMA
 
0272 0281 0402
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0357
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0272 02714 0281
 

TAIWAN 
0212
 

TALA 
0342
 

TALLOS 
0228 0229 0232 0233 0302 0333 0343
 
0348 0355 0399 0400 



TANINOS 

0399 


TASA DE CARGA 

0245 0285 0286 0329 0357 0358 0359 

0360 0361 0363 0365 0366 0391 0397 

0404 0406 0411 0412
 

TAXONOMIA 

0205 0206 0207 0217 0297 


TEMPERATURA 

0215 0223 0247 0270 0271 0279 0324 

0402 


TERAMNUS 
0282
 
TERAMNUS LABIALIS 
0367 0370 


TERNEROS 

0403 0410 0415 0419 0424 


TOLERANCIA 

0245 0301 0302 0309 0312 0315 0316 

0337 0389 


TOROS 

0371 0405 


TOXICIDAD 


0235 0243 0251 0400 0425 

ALUMINIO 

0230 0234 0245 0330 0389 

MIMOSINA 

0287 0408 0418 


TRACHYPOGON 

TRACHYPOGON VESTITUS 

0391 


TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

0338 0344 0368 0372 0375 


TRANSLOCACION
 
0225 0237 0389 


TRATAIIIENTO DE SENILLAS 
0267 0269 0270 0272 0279 0297 0324 
0345 

TRIFOLIUM 

TRIFOLIUM REPENS 


0263 0352 0385
 
TRIFOLIUM SE2-IPILOSUM 

0279 0370 0378 


TRINIDAD Y TOBAGO 

0216 0282 


TRIPSACUM
 
TRIPSACUM LAXUM
 

0305
 

TROPICO HUMEDO 
0224 0259 0262 0284 0313 0341 0$-2 
0345 0346 0356 0373 0376 0378 0412 

TROPICO SECO
 
0261 0374 0378
 

TROPICOS
 
0224 0259 0261 0262 0284 0313 0341
 
0342 0345 0346 0356 0373 0374 0376
 
0377 0378 0412
 

ULTISOLES
 
0389
 

UREA
 
0419 0421
 

UROCHLOA
 
0349
 
UROCI]LOA MOSAMBICENSIS
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0257 0261 0272
 
COMPOSICION QUIMICA
 

0257 0261
 
MANEJO DE PRADERAS
 

0272
 
PRADERAS MIXTAS
 
0257 0261
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0272
 

UROCHLOA OLIGOTRICHA
 
0257 0261
 
UROCHLOA STOLONIFERA
 
0257
 

USO DE LA TIERRA
 
0368
 

VACAS
 

0371 0403 0409
 
FERTILIDAD ANIMAL
 
0414
 
LACTANCIA
 
0360
 
PRODUCCION DE LECHE
 
0361 0406 0407 0414 0419
 

VAINAS 
0229 0348
 

VALOR NUTRITIVO
 
0223 0260 0287 0288 0289 0292 0293
 
0294 0297 0298 0300 0325 0326 0339
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0347 0349 0391 0394 0395 0397 0399 
0400 0406 0411 0416 0419 0422 0423 

0424 

VE)GETACION 
0265 0316 0323 0:30 0347 0349 0368 
0373 0388 0391 0404 

VENEZUELA 

0252 0277 0347
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0404 

PRODUCCION DE SE24ILLAS 

0339 


VIGNA 

0327 

VIGNA ADENANTHA 

0383 

VIGNA LUTEOLA 

0298 

VIGNA PARKERI 

0298 0370 

VIGNA UNGUIJLATA 

0284 0298 


XANTHOMONAS 

0305 


ZAIRE 
0382 

ZEA MAYS 
0211 0379
 

ZIMBABWE
 
0370
 

ZINC
 
0231 0233 0241 0244
 

ZORNIA
 
0338 
ZORNIA BRASILIENSIS
 
0386 
ZORNIA DIFHYLLA
 
0302
 
ZORNIA GLABRA
 
0386
 
ZORNIA LATiJuLIA
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0389
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0389
 
PRADERAS MIXTAS
 
0389
 

ZULIA
 
0311 0312 0313 0317
 
ZULIA ENTRERIANA
 
BIOLOGIA DE INSECTOS
 

0314
 
CONTROL DE INSECTOS
 

CONTROL BIOLOGICO
 
0314
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INTRODUCCION 

Esta revista de restmenes analfticos estA 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 grarnfneas y legurninosas forrajeras de los tr6pi-
Cos. 

Los rest'imenes presentan informaci6n condensada de artfculos de 
revistas, folletos, informes, tesis, manuales y otros materiales con
vencionales y no convencionales, y est~in clasificados en Areas tem~iti
cas, complementados por fndices de autores y de materias para facili
tar su consulta. 

Cuando se requiera informaci6n sobre un tema especffico, el Cen
tro de InformaciOn sobre Pastos Tropicales del CIAT puede realizar 
bi'squedas bibliogrficas en su colecci6n de documentos. Como 
parte de este servicio, el usuario recibe un grupo de resOmenes sobre 
trabajos o investigaciones relacionadas con el terna de su inter6s; los 
documentos completos se pueden obtener a travis del Servicio de 
Fotocopias de la Unidad de Comunicaci6n e Informaci6n. 

Los Centros de Informacifn sobre yuca (Manihotesculenta Crantz) 
y frfjol (Phaseolus vulgaris L.) tambi6n publican revistas de restime
nes en sus Areas respectivas. 
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ELEMENTOS DEL RESUMEN 

NcIZIro consecutivo en 
Afio de la revista (para Uso de 

AutoresNtimero de acce- publicaci6n findices) 

so del documento _163(para pedidos de 420499 "GUPTA, B. N.; SINC, R.
.otocopias) 

1981. Chemical composition and nutritive---Tftuio originalvalue of Stvlosanthes Euvanensis (11BK) "y. (Comrpo ici6n quimicavalor nutritivo Y'-Tftulo en espafioldel heno de Stvlosanthps uian rcnis). Indian Veterinary,)___uent.ournal 58(12):,969-972. In . Res. Ingl., e6 Refs. [Dairy CattleNutrition 
6 Physiology Divisiinst. aional ]Dairy rh Karnal, Direcci6n del AutorHaryana, India]
 

I':iginas Idionia dcl Idiom-a del NLotas 
docunitnio resuinen adicionales 

Stvlosanthes utianensis. 
Heno. Forrajes. Contenido de proteinas. Materia
 

seca. Valor nutritivo. Novillos. Consurre de alimentos. Digestibilidad Descriptores
India.
 

Se realiz6 un ensayo de alimentaci6n con 5 novillos Red Sindhli 
a los cuales
se suministrF heno de Stvlosanthes Luianensis. Los animales consumieron en
prom. 1.42 
kg de heno/00 kg de peso corporal. Los resultados indicaron que
el heno de esta loguminosa contiene 8.64% de PC digestib2o y 41.77% decon base NT Resuenen la MS. Los balances de 
N, Ca v P fueron, resp. 6.39 + 1 54u6.58 + v 1.57 + 0.19 g/da. El 
heno de S. guianensis, preparado en 
estado
de floraci6n, satisface las necesidades del ganado. [RA-CIAT] 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los nfiieros ilUe aparecen debajo Lie cada autor o materia en los in
dices respectivos, corresponden al orden ConSeCUtivo die los resume
nes dentro de la revista; dicho nimero estA ubicado en la part, 
superior de cada resuen. 

En la filtima revista dl aflo se incluyen los indices acumulativos 

anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

Se utiliza para localizar los restJmenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Este fndice inclyc los nombres 
de wodos los autores o coautores citados en la publicaci6n, ordena
dcs alfab~icamente. 

Indice de Materas 

Esto. indice presenta una lista alfab6tica de descriptores utilizados en 
la investigacion de los pastos tropicales, 1Iuclhos Lie los cuales estn 
combinados con otros descriptores para permitir a identificaci6n de 
temas neis especfficos" 

S VLOSANTHES GUIANUNSIS
 
0082 0092 0152
 
CARAC1EkIST. AGRONOMICAS
 

0039 0040 0070 007' 0078 

0090 0095 0096 0111 0150 

- 040 ICION QUIMICA 

0039 0070 O112 :0 
MANEJO DE PRADERA. 

0038 0039 0042 0071 0079 
0095 0096 0111 0112 013b 

NUTkICION ANIMAL 

0035 0042 0071 0096 0111 

PRADERAS MIXTAS
 

0U36 0039 0040 0042 0070
 

0090 0096 0112 0135 3154
 

PAODUCC ION ANIMAL
 

009095 6 0111 0112 0135
 

PRODUCCION DE SEMILLA. E
 

0096
 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

CIAT - Unidad de Comunicaciones e Infcrmaci6n 
Servici3 de Fotocopias
 
Apartado Arec 6713
 
Cali, Colombia
 

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

Costo de fotocopias: Col$10.00 por pdgina en Colombia m,6s el 
rosto del porte a~reo. 

US$0.20 por pdgina para paises de Am&
rica Latina, Ei Caribe, Asia y 
Africa, incluido el porte aereo. 

US$0.30 por p.gina para otros paises 
incluido el porte a~reo. 

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

1. 	 Cheque en US$: A nombre dul CIAT, girado contra un banco internacionai 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 i,dquirir en 

CIAT-Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. 	 Ci.pones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agricolas
nacionales oen las oficinas del !nstituto Inteiamericano de Cooperaci6n para la 
Agricultura (IICA).cn todos los paises de Amrica Latina y El Caribe. 

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

http:IICA).cn
http:Col$10.00
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31224 AaRASAR, Z.E.R. DE 1974. Las especies del g6nero Digitaria

(Gramineae) de in Argentina. Darwiniana 19(l):65-166. Es., Sum Es., En., 
124 Ref., Il.
 

Digitaria. Taxonomla. Morfologia vegetal. Anatomia de la planta. 
Distribuci6n geogrAfica. Argentina. Monograflas.
 

Se estudiaron taxon6micamente las especies argentinas dol g6nero Digitaria 
Heister ex Hailer (Gramineae), subg~nero Digitaria, aunque se incluyen 
tambi~n agunas especies propias de parses limitrofes. Henrard (1950)

establece que dicho subgdnero couprende 32 secciones, de las cuales 11 
estAn representadas en Argentina. Se adaptaron las secciones, segin las 
especies locales, lieg6.ndose a reconoecer 5 pars la flora del pals. Se 1,n 
estudiado 23 especies y 6 var. que se distribuyen en las secciones en la 
siguiente forma: 1) secc. Trichachne (Nees) Henr., que cimprende los 
siguientes taxones: D. laxa (Reich.) Parodi, D. insularis (L.) Mez, D.
 
saechariflora (Raddi) Henr., D. californica (Benth.) Her., D. californica 
var. villosissima Henr. y D. swalleniana Henr. 2) Secc. Phaeotrichae nov. 
secc. que estA integrada per D. enodis (Hack.) Parodi (Uruguay), D.
 
chaceoensis (Parodi) Henr., D. phaeotrix (Trin.) Parodi, D. phaeotrix var.
 
adusta (Nees) Rdgolo, D. phaeotrix var. haekelii (Arech.) Henr., D.
 
phaeotrix var. saltensis (Henr.) nov. comb. (Uruguay) y D. leiantha 
(Hackel) Parodi. 3) Secc. Ternatae Hackel que comprende D. ternata (Rich.)
 
Stapf, D. filiformis (L.) Keel., D. ischaemum (Schr.) Schreber (Chile), D. 
balansae HerT., D. violascens Link, D. singularis Mez, nueva para el pals, 
D. lehmanniana Henr. (Bolivia y Per6) y D. lehmannlana var. dasyantha 
Rdgolo. 4) Secc. Aequiglumae que comprende D. eritrostachya Mez, D. 
aequiglumis (Hack. et Arech) Parodi, D. aequiglumiz var, Iaetevirens (Mez)
Henr. y D. cuyabensis (Trin.) Parodi. 5) Sece. Digitaria integrada per D. 
horizontalis Willd., nueva pare el pals, D. ]snguinalis (L.) Scopoli, D. 
adscendens (H.B.K.) Henr., nueva pars el pals, y D. decumbens Stent 
(cultivada). (RA)
 

0427
 
27891 FANTZ, P.R. 1979. A new species of Centrosema (Leguminoseae) from
 
Nicaragua and a key to the species in Central America. (Una nueva especie
 
de Centrosema (Leguminoseae) de Nicaragua y una clave pars la especie en 
Am6rica Central). Side Contributions to Botany 8(2):152-156. En., 11 Ref.,
 
Il. 

Centrosema seymourianum. Taxoncmia Distribuci6n geogrAfica. Centrosema 
sagittatum. Centrosema angustifolium. Centrosema pascuorum. Centrosema
 
virginianum. Centrosema plumieri. Centrosema galeottii. Gersoplasma. 
Nicaragua. 

Se describe e ilustra Centrosema seymourianum Fantz sp. nov., una nueva 
especie enceontrada en la flo:.a de Nicaragua. Ests especie tiene flores mfs 
grandes y bracttolas similares a C. plumieri, pore se distingue fdcilmente 
per la form& del foliolo, 16buls del cAliz mAs largos, y el hecho de que 
Is planta no so ennegrece cuando se seca. Tambi~n se presentan claves para 
otras especies de Centrosema que ocurren en America Central (C. sagitattum,
C. angustifolium, C. pascuorum, C. virginianum, C. plumieri y C. 
galeottli). (CIAT) 

/.I 



0428 
31964 GREAR JUNIOR, J.W. 1968. A revision of the American species of
Eriosema (Leguminosae-Lotoideae). (Una revisi6n de las especies americanas
de Eriosema (Leguminosae-Lotoideae)). Ph.D. Thesis. Morningside Heights,
NY, Columbia University. 208p. En., Sum. En., 66 Ref., Ii. 

Erioaema, Distribuci6n geogrAfica. Ecologia. Morfologia vegetal. Anatomia
de la rlanta. Taxonomia. Rhynchosia. Cromosomas. EE.UU. Monografias. 

Se presents un recuento hist6rico del g6nero Eriosema incluycndo la base
propuesta para la conservaci6n senprjda de Eriosema (DC.) G. Don contraEuriosema Desv., Eriosema Desv. e, Reichenbach y Eriosema (DC.) E. Meyer.Se discuten la distribuci6n y ecologia del g6nero y se 
trata en detale su
morfologia respecto a caracteristicas vegetativas y reproductivas. La
confusl6n anterior entre Eriosema y el g6nero Rhynchosia que se relacionancstrechamente es el resultado de la dependencia en el modo de ligamiento
funicular de la semilla en relaci6n con el hilum como la 6nica
caracteristica distintiva entre los 2 g6neros. Se examinaron varias
caracteristicas exom6rficas de ambos gdneros con la esperanza de encontrar
 mayores bases para 
su delimitaci6n. Las caracteristicas del cAliz, hilum yestrofiolo se consideraron confiables para delimitar los gdneros. Seconsideraron otras caracteristicas como el 
patr6n de clulas epidermales,
morfologia del polen, anatomia de peciolo y no. de cromosomas, pero no
fueron aptas. Se demostr6 que el ligamientu funicular era una
caracteristica invdlida para distinguir Eriosema y Rhynchosia. Con base 
en
lo anterior, se transfirieron Eriosema edule (Gris.) Burkert, E.
nigropunctatum Brandegee y E. rotundifolium Micheli a Rhynchosia. 
 Setratan 45 taxones de Eriosema (38 especies y 7 var.), 
entre las cuales se
describen comu 
nuevas E. brevipes, E. crassicaule, E. irwinii, E.
longicalyx, E. crinitum var. macrophyllum, E. palmeri var. pedunculatum, E.pycnanthum var. veadeirensis y E. simplicifolium var. micranthum. Elestudio estA documentado mediante la cita de colecciones representativas de
mds de 5000 especimenes de herbario prestados de 20 herbarios. (RA-CIAT)
 

042931921 POTT, A. 1986. Pastagens no Pantanal. (Pasturas en el Pantanal). InPeixoto, A.M.; Moura, J.C. DE; Faria, V.P. DE, edo. 
Congresso Brasileiro de
Pastagens'86, Piracicaba-SP, Brasil, 1986. 
Anais do 8o. Simposio sobre
Manejo da Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil, 
Fundacao de Estudos Agrarios.
pp.413-441. Pt., Sum. Pt., 19 Ref., Il. (Centro de Pesquisa Agropecuaria doPantanal, EMBRAPA, 79.300 CorumbA-MS, Brasil] 

Acrocei-as. Axonopus. Bothriochloa. Brachiaria. Cenchrus. Cynodon.

Dactylontenium. Digitaria. Echinochloa. Hemarthria. Hymenachne. Leersia.
Panicum. Paratheria. Paspalum. Paspalidium. Reimarochloa. Setaria.
 
Aeschynomene. Alysicarpus. Arachis. Centrosema. Desmodium. Dioclea.
Galactia. Indigofera. Macroptilium. Rhynchosia. Stylosanthes. Teramnus.

Vigna. Zornia. Praderas naturales. Suelos. Clime. Inundaci6n. Adaptaci6n.

Vegetaci6n. Malezas. Brasil.
 

Se describen las caracteristicas climAticas, eddficas e hidrogrAficas y la
vegetaci6n del Pantanal (Brasil), regi6n donde se 
crian 4 millones debovinos a base de praderas naturales (gramineas, leguminosas y otras
familias). 
 Se relacionan 145 gramineas, 70 leguminosas y 60 especies
forrajeras no convencionales (de 31 familias), ademAs de 21 malezas,
incluy6ndose grado de frecuencia, textura del suelo, inundaci6n y calidad 
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forrajera. Se presentan los contenidos de PC de 15 gramineas y de PC y 

minerales de 20 forrajeras de otras familias. Las principales especies 

forrajeras del Pantanal arenoso son: Axonopus purpusii y Mesosetum chaseae;
 

las de suelo arenoso, Hemarthria altiss.ma y Leersia hexandra; las de suelo
 

siltoso, Paratheria prostrata, Paspalidium paludivagum, Paspalum plicatulum 
y Reimarochloa spp.. las cuales tambidn se encuentran en los 2 tipos de 

suelos anteriores. Lao logiminosas herbdceas tienen poca presencia en las 
Areas arenosas, siendo Desmodium intortum la principal. En Areas 
arcillosas se encuentran 3 especies de Aeschynomene, 2 de Discolobium y de
 
Arachis, y 1 de Dolichopsis, Galactia, Rhynchosia, Teramnus y Vigna, como 
las mAs frecuentes. Las pasturas cultivadas son recientes, siendo 
Brachiaria decumbens la principal en Areas arenosas. (RA-CIAT) 

0430
 
31265 SHARMA, M. 1985. The genus Panicum Linn in Punjab (India). (El g6nero 
Panicum en Punjab (India)). Journal of Economic and Taxonomic Botany 
7(l):103-109. En., Sum. En., 19 Ref., Il. [Dept. of Botany, Punjabi Univ., 
Patiala-147002, Punjab, India]
 

Panicum miliaceum. Panicum psilopodium. Panicum sumatrense. Panictum 
trypheron. Panicum atrosanguineum. Panicum maximum. Panicum antidotale. 
Paicum paludosum. Taxonomia. Distribuci6n geogrAfica. Floraci6n. 
Morfologia vegetal. India. 

Se relacionan 8 especies de Panicum registradas en Punjab, India. Se
 
presentan variaciones marcadas, datos fenol6gicos y de distribuci6n, y
 
notas de nomenclatura. Se describe una nueva subespecie bajo P. maximum 
Jacq. La ocurrencia de P. atrosanguineum Hochst. ex A. Rich. de India, en 
las afueras de las inestas de Punjab, parece dudosa. (RA-CIAT)
 

0431
 
31282 TCACENCO, F.A. 1988. Selecao de caracteres para a classificacao de
 
tres cultivares de capim elefante. (Selecci6n de caracteres para la
 
clasificaci6n de tres cultivares de Pennisetum purpureum). Pasturas 
Tropicales 10(l):14-19. Pt., Sum Es., En., 8 Ref., Il. [Empresa Catarinense
 
de Pesquisa AgropecuAria, Estacao Experimental de Itajai, Caixa Postal 
277.88300, Itajai-SC, Brasil]
 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Selecci6n. Tallos. Inflorescencias. 
Hojas. HAbito de crecimiento. Morfologia vegetal. Brasil. Monografias.
 

En la estaci6n exptl. ItaJal (Santa Catarina, Brasil) so evalu6 la utilidad 
de 24 caracteres morfol6gicos en la identificaci6n de Pennisetum purpureum 
cv. Taiwan A-148, IJ 7125 e IJ 7127. Para el efecto se analizaron 18 
tallos maduros provenienteo de plantas sembradas en 2 bloques al azar. En 
los caracteres quo inicialmente fue -n significativos (P menor que 0.001) 
se realiz6 un anAlisis de variancia reduciendo el no. de tallos a 18, 9, 6 
y 3 en 17 arreglos posibles en 2 repeticiones. Los caracteres difmetro de
 
la inflorescencia y longitud de las ligulas presen~aron valores de F 
altamente significativos (P menor que 0.01) para los 17 arreglos. Ademds 
de estos cara teres, el color de la inflorescencia, la vellosidad de la 
Cara interior y superior de la tercera y quinta hoja, el color de las 
ligulas y el h.bito de crecimiento de los rebrotes son 6tiles on la 
identificaci6n de estos 3 cv. La metodologia adoptada, consistente en la
 
reducci6n del no. de plantas, fue apropiada para los fines del ensayo. (RA)
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31226 ZULOAGA, F.O. 1979. El gdnero Panicum (Oramineae) en la repfiblica
 
Argentina 1. Darwiniaia 22(1-3):3-44. Es., 51 Ref., I1.
 

Panicum mertennli. Panicum glutinosum. Panicum villarricense. Panicum 
sellowii. Panicum millegrana. Panicum maximum. Panicum olyroides. Panicum 
chloroleucum. Panicum urvilleanum. Panicum racemosum. Panicum procuwrens.
Panicum procurrens. Panicum trichidiachne. T'xonomia. Morfologia vegetal.
 
Distribuci6n geogrAfica. Argentina. Monograflas.
 

Se presenta una clave taxon6mica para la diferenciaci6n de especies de

Panicum existentes en Argentina, con una descripci6n morfol6gica de las 
especies encontradas en cada secci6n taxon6mica. Las secciones y especies

tratadas incluyen: Megista (P. mertensii), Glutinosa (P. glutinosum y P.
villaricense), Sarmentosa (P. sellowii y p. millegrana), Maxima (P.maximum
 
var. maximum y var. trichoglume), Dura (P. olyroides, P. chloroleucum P.
 
urvilleanum, P. racemosum y P. procurrens) y Parviglumia (P.
trichidiachne). (CIAT) V~ase ademAs 0434 0437 0445 0446 
 0496
 
0497 0504 0508 0541 
 0544 0545 0548 0552 0553 0556 0559 0585
 
0598 

COO FISIOLOGIA VEGETAL 

0433
 
30267 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Ecofisiologia. In
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa de Pastos

Tropical-s. Informe Anual 1986. Cali, Colombia, Documento de Trabajo no.24. 
pp.237-251. Es., 11. 

Sabanas. Balance hidrico. Andropogon gayanus. Altura de corte. Intervalo de 
corte. Relaci6n suelo-planta-animal. Stylosanthes capitata. Stylosanthes
guianensis. Centrosema acutifolium. Brachiaria dictyoneura. Arachis pintoi.

Desmodium ovalifolium. Requorimiento- hidricos. Adaptaci6n. Requerimientos

eddficos. Rendimiento. Materia seca. Crecimiento. Riego. Pastoreo.
 
Ecofisiologia. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se describen las actividades de la Secci6n de Ecofisiologia del Pzograma de

Pastos Tropicales del CIAT durante 1986. En este aio sc defini6 c"n mAs
 
precisi6n la direcci6n de la nueva secci6n, al emprender.- un ejerAciio de

modelaci6n para determinar la factibilidad de utilizar un enfoque

mecanistico de la interrelaci6n planta-animal. Despu~s de concluir
 
exitosamente la modelaci6n, se estableci6 un expt. de campo para validar el
 
modelo conceptual. Paralelos a estas actividades se realizaron expt. para

examinar algunos aspectos de la disponibilidad de agua en el suelo en
varias ccmunidades de sabana y en pasturas de Andropogon gayanus, bajo

diferentes alturas y frecuencias de defoliaci6n. Tambi6n se realizaron
estudios preliminares sobre la adaptaci6n de algunas especies de
 
Stylosanthes en las condiciones edAficas de los Llanos. De otra parte, en 
colaboraci6n con la Secci6n de Agronmja (Carimagua), se evalu6 el

crecimiento de los componentes de asociaciones de gramineas/leguminosas en
la Categoria III. Los estudius de interrelaciones planta-animal incluyeron
4 asociaciones: A. gayanus cv. Carimagua 1 con S. capitata cv. Capica y
non Centrosema acutifolium CIAT 5277, y Brachiuria dictyoneura CIAT 6133 
con Arachin pintoi CIAT 17434 y con Desmodium ovalifolium CIAT 3788. Se 
presentan detalles de los diferentes estudios y los resultados obtenldos. 
(CIAT) Vase adem~s 0468 0598 0601
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COI Desarrollo do la Planta
 

0434 
32110 DHAWAN, V.; BHOJWANI, S.S. 1987. Hardening in vitro and 
morpho-physiological changes in the leaves during acclimatization of 
micropropagated plants of Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. 
(Endurecimiento in vitro y cambios morfofisiol6gicos en las hojas durante
 
la aclimataci6n de plantas de Leucaena leucocephala micropropagadas). Plant 
Science 53(l):65-72. En., Sum. En., 23 Ref., 1l. [Tata Energy Research 
Inst., 90, Jorbagh, New Delhi-i10 003, India] 

Leucaena leucocephala. Cultivo de tejidos. Propagaci6n vegetativa. Hojas. 
Morfologla vegetal. India. Monografias.
 

Se describe un protocolo para el endurecimiento de plantas de Leucaena 
leucocephala micropropagadas in vitro qua asegura hasta el 85 par ciento de 
supervivencia de las plantas despu6s de su transferencia a manetas o camas 
de vivero. Estudios morfofisiol6gicos confirman informes anteriore do quo 
las plantas cultivadas in vitro presentan un control deficiente de la 
p6rdida de agua. Sus hojas presentaron muy poca care epicuticular y sus 
c6lulas carecieron de granos de almid6n. Cabe anotar que las c6lulas 
foliares on la etapa de multiplicaci6n de retohos se observaron normales. 
La reducci6n en su tamahe y la anormalidad en su forma aparecieron par 
primera vez durante la etapa de enraizamiento in vitro. Durant, .. 
endureeimiento, la aparici6n de granes de almid6n precedi6 a la 
normalizaci6n de las clulas mesofilicas. (RA-CIAT) 

0435
 
31999 DHAWAN, V.; BHOWANI, S.S. 1987. In vitro nodulation of 
micropropagated plants of Leucaena leucocephala by Rhizobium. (Nodulaoi6n 
in vitro par Rhizobium de plantas micropropagadas de Leucaena 
leucocephala). Plant and Soil 103(2):274-276. En., Sum. En., 10 Ref., Il. 
[Tata Energy Research Inst., 90, Jor Bagh, New Delhi, 110 003 India] 

Leucaena leucocephala. Propagaci6n (do plantas). Nodulaci6n. Rhizobium. 
Crecimiento. Cultivo de tejidos. India. Monografias.
 

Plantas micropropagadas de Leucaena leucocephala nodularon con Rhizobium 
durante la etapa de endurecimiento in vitro y crecieron normalmente en un 
sustrato libre de N. Este es el primer informe do nodulaci6n in vitro de 
plantas micropropagadas por Rhizobium. (RA-CIAT) 

0436
 
32105 KOWITHAYAKORN, L.; HUMPHREYS, L.R. 1987. Formation of seed yield in
 
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro. (Formaci6n de la producci6n de 
semilla en Macroptilium atropurpureum cv. Siratro). SeeJ Science and 
Technology 15(3):599-611. En., Sum. En., Fr., De., 19 Ref., Il. [Dept. of 
Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia, Old. 4067, Australia] 

Macroptilium atropurpureum. Seimilla. Floraci6n. Maduraci6n. Produoci6n de 
semillas. Sistemas de siembra. Desarrollo de la planta. Requerimientos 
climfticos. Requerimientos hidricos. Riego. Tailandia. Australia. 
Monograffas.
 

Se cultiv6 Macroptilium atropurpureum cv. Siratro en semilleros con 
espalderas en un invernadero de Brisbane y con espalderas o en pastures 
bajo riego en Khon Keen, Tailandia. Se describe la morfologla del dpicoe
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floral. La durac16n de las fases desde la iniciaci6n floral hasta Isfloraci6n y maduraci6n de la semilla fue de aprox. 36-44 dias. El aistemade producai6n de semilla de esta planta indeterminada es flexible y est
controlado mfs por las fases tempranas del desarrollo 
(densidad de retoios,
tasa de aparici6n de nudoe, proporci6n de yemas axilares florales totales,
supervivencia de yemas florales) quo por procesos posteriores de
diferenciaci6n de flores, formaci6n de vainas, no. de 
 semillas/vaina y
peso de 100 semillas. La floraci6n es ciclica y muestra una estacionalidad
compatible con una respuesta cuantitativa a dias cortos. Los rendimientos
de semilla en Khon Kaen fueron de 273 y 354 g/m para la3 pasturas y las
espaldera, 
resp. (RA-CIAT)
 

0437
31938 WOODS, A. 1985. The potential for the in vitro propagation of a
number of economically important plants for arid areas. (Potencial parapropagaci6n in vitro de varies plantas econ6micamente importantes para
zonas Aridas). In Wickens, G.E.; Goodin, J.H.; Field, D.V., eds.
International Conference on Economic Plants for Arid Lands, Kew, England,1984. Proceedings. London, Allen & Unwin. pp.333-342. En., 
6 Ref., Il.
 
Centrosema brasilianum. Centrosema pascuorum. Macroptilium atropurpureum.
Stylosanthes hamata. Stylosanthes sympodialis. Propagaci6n vegetativa.Cultivo de tejidos. Reguladores del crecimiento. Reino Unido.
 

Utilizando reguladores (6del crecimiento -bencilaminopurina solocombinaci6n con ANA) o ense 
investig6 la formaci6n de pldntulas in vitro de 10
especies de plantas econ6micamonte importantes para dreas semidridas,
entre las cuales se 
incluyeron las leguminosas Centrosema brasilianum, C.
pascuorum, Geofraea decorticans, Macroptilium atropurpureum, Prosopis alba,
Stylosanthes hamata, S. sympodialis y Tylosema Osculentum. Las dnicas
especies que produjeron retofos ftcilmente en las condiciones del expt.
fueron S. hamata y S. sympodialis; hubo algo de evidencia en Macroptilium
atropurpureum. Es dudoso quo los resultados se mejoren utilizando
diferentes medios basales y reguladorcs del crecimiento. (CIAT)
 

0438
31221 YOUNG, C-C. 1983. Allelopathy in Hemarthria altissima and Desmodium
intortum association. (Alelopatia en la asociaci6n de Hemarthria altissima
Y Desmodium intortum). In Chou, C-H.; Waller, G.R., 
eds. Seminar on
Allelochemicals and Pheromones, Taipei, Taiwan, 1982. Proceedings. Taipei,
Taiwan, Academia Sinica. pp.87-96. En., Sum. En., 21 
 ef., Il. [Dept. of
Soil Science, National Chung Hslng Univ., Taichug, Taiwan 400, n.O.c.]
 

Hemarthria altissima. Desmodium intortum. Cultivares. Praderas mixtas.
Alelopatia. Raices. Crecimiento. TaiwAn. Monograffas.
 

Se estudi6 el problema del establecimiento de Demodium intortum en una
pastura de Hemarthria altissima cv. Bigalta en expt. 
 en nerie quoincluyeron los efecton de residuos y exudados de H. altissima. 
El
crecimiento de D. intortum en suelo fertiliLado quo contenia residuos deraices de H. altissima cv. Bi-alta fue significativamcnte menor quo sucrecimiento en la presencia de H. altisima cv. Greonalta. 
 Los
tratamientos residuales tuvieron poco o ningin efecto en los contenidos de
nutrimentos mineralcs de las partes aeteas de D. intortum. Se estudiarun
los efectos de los exudados de rafees de H. altissima en medios de
vermiculita regados con soluci6n de Hoagland. 
Los exudados de H. altissimacv. Bigalta inhibieron el crecimiento de las plntuas y 
estacas de D.intortum en un 75 por ciento en macetas divididas y en un 88 por ciento en 
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macetas sin dividir. Los exudados de H. altissima fueron mucho mas 
inhibitorios que los de II.altissima cv. Oreenalta. Se desarroll6 un 
sistema dnico de atrapamiento continua para recolectar los exudados, 
mediante la oonexi6n de una columna con resina XAD-4 al recipiente 
utilizado para oultivar H. altissima en medios do arena. Los productos 
quimioos atrapados par la resina fueron disueltos con solventes orgdnicos y 
separados en fracciones neutras, Acidas y bAsicas. La fracci6n neutra do 
H. altissma cv. Bigalta inhibi6 la germinaci6n de semillas de lechuga m~s 
que la de H. altissima. Se aislaron productos aleloquimicos y se
 
identificaron come compuestos fen6licos en su mayoria. De estos datas Be
 
concluye quo la inhibici6n del crecimiento de D. intortum par H. altissima 
ov. Oreenalta fue alelopftica. (RA-CIAT) VHase ademAs 0433 0439 
0440 0444 0462 0474 0490 0492 0494 0513 0515 0542 0552 0555 
0559 0561 0568 0577 0634 

C02 Relaoi6n Agua-Suelo-Planta
 

0439 
32116 BROLMANN, J.B. 1987. The tolerance of Stylosanthes to flooding in 
south Florida. (Tolerancia de Stylosanthes a la inundaci6n en el stu" d5 
Florida). Proceedings. Soil and Crop Science Society of Florida 46:59-6.. 
En., Sum En., 6 Ref. [Agric. Res. & Education Ctr., Fort Pierce, FL 33454, 
USA] 

Stylosanthes guianenais. Accesiones. Hibridos. Inundaci6n. Tolerancia. 
Requerimientos hidricos. Rendimiento. Materia seca. EE.UU. Monograffas. 

Varias accesiones de Stylosanthes se sometieron a inundaci6n en expt. de
 
invernadero en recipientes de porcelana. Se encontr6 una respuesta
 
diferencial a la inundaci6n entre 20 acesiones evaluadas. 
Al final de un 
periodo de 11 semanas que incluy6 7 semanas de inundaci6n continua, s6lo 6 
accesiones sobrevivieron. La mayor tolerancia a la inundaci6n se encontr6 
en hibridos estriles de Stylosanthes mientras que las accesiones de S. 
guianensis tuvieron la monor tolerancia. Cuando se compar6 la tolerancia a 
la inundaci6n de las accesiones con su desempeo en el campo, se encontr6 
una correlaci6n positiva altamente significativa entre la producci6n de MS 
de las accesiones en el campo y su tolerancia a la inundaci6n en expt. de 
invernadero (r = 0.74 y 0.91 para porcentajes do supervivencia de 7 y 11 
semanas, resp.). (RA-CIAT)
 

0440
 
31210 TRUJILLO C., W. 1987. Efecto de la capacidad de campo de dos Oxisoles 
de los Llanos Orientales sobre el crecimiento y fijaci6n do nitr6geno de 
Stylosanthes capitata Vog. y Stylosanthes guianensis Sw. Tsis Bi6logo. 
BogotA, Colombia, Pontificia Universidad Javeriana. 160p. Es., Sum. Es., 
En., 58 Ref., Il. 

Stylosanthe guianensis. Stylosanthes capitata. Oxisoles. Adaptaci6n.
 
Riego. Estr~s hidrico. Huhedad. Rendimiento. Materia seca. Crecimiento. 
Nodulaci6n. Deficiencias. Minerales y nutrimentos. Fijaei6n de N. 
Disponibilidad de nutrimentos. Colombia. Monograffas. 

Se describe un expt. que forma parte de una investigacion en marcha del
 
Programa de Pastas Tropicales del CIAT para ontendor la naturaleza de la 
interacci6n entre germoplasma de especies forraJeras promisorias con suelos
 
de diferente textura. Dos especies promisorias del g~nero Stylosanthes 
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(S. capitata y S. guianensis) crecieron en 2 suelos de textura dilferente 
bajo oondiciones de invernadero y fueron sujetas a diferentes niveles de 
humedad (100, 80, 70, 60 y 50 por ciento) y frecuencias de riego (cada 1 y 
3 dias). Ademds, se investig6 la interacci6n entre nodulaci6n, frecuencia 
de riego y nivel de humedad. S. guianensis produjo mayor cantidad de MS 
que S. capitata en ambos suelos, posiblemente debido al mayor tamaio de su 
semilla. No hubo interacci6n entre especies y suelo, nivel de humedad y 
frecuencia de riego, pero si hubo una interacci6n entre suelo y nivel de
 
humedad tanto para MS come para no. de n6dulos. En el nuelo arcilloso cl
 
rendimiento de MS y el no. de n6dulos de ambas especies se incrementaron 
linealmente con la humedad del 
suelo, pero en el suelo arenoso no se
 
detectaron mayores incrementos pot encima del 70 per ciento de humedad.
 
Hipot6ticamente se puede decir quo 
a los mayores niveles de humedad en
 
suelos arenosos so induce a una toxicidad, posiblemente de Fe. (RA) V~ase
 
adem~s 01433 0479 0481 0482
 

C03 Nutrici6n de la Planta
 

0441
 
31991 AMARAL, W. DO; HAAG, H.P.; DECHEN, A.R. 1987. Nutricao mineral de
 
legumrnosas tropJcais. 7. Recrutamento de micronutrientes pela cunha
 
(Clitoria ternatea L.). (Nutrici6n mineral de leguminosas tropicales. 7.
 
Absorci6n de micronutrimentos por Clitoria ternatea). Anais 
da Enoola
 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 44(l):549-570. Pt., Sum. Pt., En.,
 
10 Ref., I.
 

Clitoria ternatea. Nutrici6n vegetal. Absorci6n de nutrimentos. B. Cu. Fe.
 
Mn. Zn. Contenido de minerales. Oxisoles. Brasil. Monografias.
 

Para determinar la conen. y as extraccionos de micronutrimentos se realiz6 
un ensayo de campo en un Latosol roj oscuro (Orthox) y ne muestrearon
 
plantas de Clitoria ternatea cada 15 dias desde loa 41 dias de edad hasta
 
los 146 dias. Las plantas so dividieron en hojas, talloa, florea y vainas. 
El diseho exptl. fae completamente al azar con 14 repeticiones. A los 146 
dlas, la planta prenent6 las siguientes nonan. de B, Cu, Fe, Mn y Zn (ppm) 
en las hojas: 23, 11, 316, 47, y 31 
renp. A la misma edad, la planta
 
present6 las siguientes ceantidades de B, Cu, Fe, Mn, y Zn (mg): 580, 101,
 
5384, 960, y 451 renp. (RA-CIAT)
 

0442
 
32102 FALADE, J.A. 1982. Comparative effects of chloride and sulphate on
 
four tropical forage legumes. (Efectos comparativos del cloruro y el
 
sulfato en 4 leguminosas forrajeras tropioales). 'ast African Agricultural
 
and Forestry Journal 45(1):48-54. En., Sum. En., 18 Ref.
 

Centrosema pubescens. Centrosema plumieri. Stylonanthes guianensis.
 
Pueraria phaseoloides. Fertilizantes potiaicos. K. Rendimiento. Materia
 
sea. 
Contenido de minerales. Absorci6n de nutrimentos. Nigeria.
 

Se investig6 el efecto del cloruro y el sulfato en el 
crecimiento y

composici6n mineral de 4 leguminosas forrajeras tropicales (Centrosema
 
pubescens, C. plumieri, Stylosanthes gracilis (S. guiarensis) y Pueraria 
phaseoloidea). Las plantas recibieron K ya sea como cloruro, sulfato o una

mezela de ambos. El rendimiento de las legzninosas aument6 con el nivel de 
sulfato excepto en C. pubencens que present6 un aumento no significativo.
 
El mayor rendimiento se obtuvo con sulfato solo o con una mezela de sulfate
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y cloruro. En todos los casos, el K en forma de cloruro disminuy6 el 
rendimiento. La concn. de S. P y K en las plantas eument6 a mayor cantidad 
de sulfato en el fertilizante. El KCl disminuy6 el P de la plantas pero 
aument6 la PC, en tanto que K2S04 dismJnuy6 o no afect6 la eoncn. de PC. 
El K2SO4 aument6 la concn. de Na en C. pubescens y C. plumieri, pero la 
disminuy6 en P. phaseoloides y S. gracilis. Las conen. do Ca y Mg en las 
plantas aumentaron o no fueroi afectados por el sulfato en comparaci6n con 
el cloruro. (RA-CIAT)
 

0443 
31984 MESA, A.R.; MARTINEZ, J.; MENDOZA, F. 1987. Niveles criticos de P en 
leguminosas promisorias. Pastes y Forrajes 10(2):147-152. Es., Sum. Es., 
En., 24 Ref., Il. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, 
Perico, Matanzas, Cuba] 

Lablab purpureus. Teramnus labialis. Macroptilium atropurpureum. 
Cultivares. Requerimientos nutricionales plantas). P. Cortes. Nutrici6n 
vegetal. Rendimiento. Materia seca. Contenido de P. Fertilizantes.
 

Se rcaliz6 un expt. bajo condiciones ceontroladas para determinar los
 
niveles criticos de P en 3 leguminosas tropicales (Lablab purpureus cv. 
Rongai, Teramnus labialis cv. Semilla Clara y Macroptilium atropurpureum 
cv. Siratro) en un suelo de texture arenosa. Los tratamientos consistieron
 
en la aplieaci6n de 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 1400 k6 de P/ha.
 
Se efectuaron 2 cortes en T. labialis y M. atropurpureum y uno en L. 
purpureus para determinar el rendimiento do MS (g/maceta) y el contenido de 
P. Las especies respondieron sirnificativamente (P manor que 0.001) hasrs 
los 134, 142,84.04 y 200-250 kg do P/ha para L. purpureus, T. labtalis y M. 
atropurpureum, reap. El contenido do P se corrlacion6 significativamente 
con los tratamientos, con r do 0.88(***); 0.85(ftf) y 0.72(0**) para estas 
mismas especies; los niveles criticos de P fueron de 0.160, 0.216 y 0.259 
per ciento, reap.; per tanto, L. purpureus fue la especie menos exigente y
 
M. atropurpureum la de mayor requerimiento de P. (RA) 

L444 
31988 RAMOS, N.; HERRERA, R.S.; CURBELO, F. 1987. Edad de rebrote y niveles
 
de N en paste estrella (Cynodon nlemfuensis). 3. Extraeci6n de P, K, Ca y 
Mg en suelo forralitico rojo. Revista Cubana de Ciencia Agricola
 
21(3):305-311. Es., Sum. Es., 15 Ref., I1. [Inst. de Ciencia Animal,
 
Apartado 24, San Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Cynodon nlemfuensis. Fertilizentes. N. Intervalo de corte. Absorci6n de 
nutrimentos. P. K. Ca. Mg. Edad (do la planta). Epoca seca. Epoca lluviosa. 
Suelos. Cuba. Monografias. 

En un diseho de parcela dividida con 4 repeticiones se estitdi6 la
 
influencia del N (0, 200 y 400 kg/ha/aio) y la frecuencia de corte (4, 5 y 
6 semanas) en la extracci6n do P, K, Ca y Mg de Cynodon nlemfuensis. En el 
periodo lluvioso el N y la edad incrementaron (P menor qua 0.05) la 
extracci6n de nutrimentos y alcanzaron valores de 70, 275, 110 y 85 kg/ha 
para P, K, Ca y Mg, reap., cuando se cort6 cada 6 semanas y se aplica'on 
400 kg de N. En el periodo seco hubo interacci6n (P manor que 0.05) entre 
los tratamientos y los menores valores se obtuvieron cuando el paste so 
cort6 cada 6 semanas y no se fertiliz6 (10, 25, 5 y 5 kg/ha para P, K, Ca y 
Mg, resp.). En general, las extraociones realizadas durante el periodo de 
lluvia fueron superiores a las del periodo seco. Las mayoes extracciones
 
se obtuvieron ouando el paste se cort6 cada 6 semanas y se aplicaron 400 kg
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de N/ha/afto. Se discute la importancia de la extracci6n mineral por C.
nlemfuensis en relaci6n con la nutrici6n animal. 
(RA) V~ase ademdn 0452
0480 0517 0618 0624 0625 0627
 

C04 
Composici6n Quinmioa, Metodologia y Andlisia
 

0445 
31225 HUSSAIN, A.; RAMIREZ, H.; BUSHUK, W.; ROCA, W. 1987. Identification
of 
oultivars of forage legume (Desmodium ovalifolium Guill et Pert.) by
their electrophoretic patterns. (Identificaci6n de cultivares de la
leguminosa forrajera Desmodium ovalifolium per sus patroneselectrofor~ticoe). Canadian Journal of Plant Science 67:713-717. En., Sum.En., Fr., 8 Ref., Il. 
[Dept. of Plant Science, Univ. of Manitoba, Winnipeg,

Manitoba, Canada R3T 2N2]
 

Desmodium ovalifolium. Cultivares. Identificaci6n. Electroforesis.
 
Taxonomia. Canada. 
 Colombia. Monografias. 

Se desarroll6 un proecedimiento electrofor6tico para discriminar cv. de
Desmodium ovalifolium con base en patrones de proteinas de 
 semillas
purificadas parcialmente. La electroforesis se hizo en geles de
policrilamida uniforme al 15 por ciento en pH b~sico (8.9). El m~todoprodujo discriminaci6n satisfactoria de 8 cv. empleados en su evaluaci6n 
inicial. (RA-CIAT)
 

29794 HUSSAIN, A.; BUSHUK, W.; 
0446
RAMIREZ, H.; ROCA, W.M. 1987. Polyacrylamidegel electrophoresis procedures for cultivar identification of field bean,cassava and pasture legumes. (Procedimiento de electroforesis en gele3 depoliacrilamida para la identificaci6n de cultivares de frijol., 
yuca y
leguminosas forrajeras). Cali, Colombia, Centro Internacional deAgricultura Tropical. Working Document no.22. 21p. En., Es., 6 Ref. [FoodScience Dept., Itniv. of Manitoba, Winnipeg, Canada R3T 2N21 

Centrosema macrocarpum. Centrosema pubescens. Centrosema acutifolium.
Desmodium ovalifolium. Stylosanthes capitata. Cltivares. Electroforcsis. 
Identificaci6n. Morfologia vegetal. 
Colombia.
 

Se describen los procedimientos para la identiflefcei6n de cv. de frijol,yuca y leguminosas forrajeras (Centrosema macrocarpum, C. pubescens,acutifolium, Desmodium ovalifolium y Stylosanthes 
C. 

useo capitata), medi aite elde la eledtroforesis en gel do poliacrilamida, come t6cniea que permitedeterminar en forma indirecta diferencias entre cv. al comparar los
productos de la actividad g6nica, es decir, usando las proteinas como
marcadores genotipicos. 
Los procedimientos para la identificaci6n de
leguminosas forraJeras incluyen preparaci6n de la muestra, preparaci6n del

gel, electroforesis, coloraci6n y fotografla. (CIAT)
 

0447
ROCA, W.M. 1986. Manual protico para la 

29793 HUSSAIN, A.; RAiIRE, H.; 
deteci6n olectrofor~tlca de imoenzimas y otras proteinas. Cali, Colombia,
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Documento6 de trabajo no.19.8p. Es., 73 Ref., Il. [Dept. of Plant Science, Univ. of Manitoba, Canada] 

Electroforesis. Leguminosas. Mtodos y t~cnicas. Experimentos de
laboraterio. Enzimas. Anflisis quimico. Contonido de proteinas. Colombia. 
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Se describen los procedimientos para la detecci6n electrofor6tica de 
isoezimas y proteinas presentes en materiales Oe yuca, frijol y

leguminosas forrajeras. Se detallan 
 par medio de gr&ficas la construcci6n 
y ensamble del equips necesarto para llevar a cabs electroforesis con gel
de almid6n y con gel de poliacrilamida y electroforesis do proteinas. Se

describen la preparaci6n de la gel de 
 almid6n y de poliacrilamida, las
 
soluciones tamp6n, las soluciones para la preparaci6n de las muestras. So

especifican procedimientos do corte, tiempos de aplicaci6n de voltajes,

voltajes y praoedimientos para coloraci6n de las principales enzimas
evaluadas 
(fosfatasa Acida, catalasa, esterasa, fumarasa y peroxidasa). La
electroforesis de proteinas es un procedimiento mis sencillo, dado que las

bandas protelnieas no estdn influenciadas par los artefactos utilizados en
los procedimientos de extracci6n nt 
par el estado fisiol6gico del material

vegetal. Se pueden extraer por medio de estos m6todoa las proteinas

totales, proteinas solubles en agua (albfmines), proteinas solubles 
en sal 
(globulinas), proteinas solubles en alcohol (gliadinas), proteinas solubles
 
en 6cido ac6tico (gluteninas), proteinas insolubles o residuales. 
El
 
procedimiento en general para la extracci6n de las proteinas consiste enhacer mezlas do clorura de sodio 0.4 N y centrifugar hasta conseguir laproteina deseada; se describe la electroforesis en geles de poliacrilamida
bdsico y Ia 6cida. Se presenta un andlisis de evaluaci6n de los patrones

electrofor6ticos, el 
cual puede ser mediante la comparaci6n con muestras de 
identidad conocida o medici6n de la intensidad visual. (CIAT) 
 V~ase
 
ademfAs 0438 0622 0628 0633 

D00 AGRONOMIA
 

VHase 0598
 

D01 Suelo, Riego, Clima y Fertilizaci6n
 

0448
 
30279 BEST G., C.B. 1983. Efectos de distintos niveles de fertilizaci6n
 
nitrogenada y fosfatada en el rendimiento y composici6n quimica del pasta
indiana (Panicum maximum Jacq.). Tesis Ing.Agr. PanamA, Universidad de
Panam&. 133p. Es., Sum. Es., 96 Ref., Il. 

Panicum maximum. Fertilizantes. N. P. Rondimiento. Materia 3eca. Cortes.

Producci6n de forraje. Contenido de proteftaz. Panama. Monografias. 

Se evaluaron los efecto de la fertilizaci6n con N (nitrata de amonio) y P 
(superfosfato simple) lo0 rendimientes y compoaicifn quimicaen de Panicummaximum en San Martin (Chepo, PanamA). Se aplicaron deals do 0, 225 y 450
 
kg/ha/aia en forma distribuida 1 mes 
antes de cada corte en 3 cortes. Los
rendimientos de forraje verde, MS y PC y los contenidos de Ca, Mg y PC 
atuMentaron mS cuando se 
elev6 la dosis de N de 0 a 225 kg/ha que cuando la

elevaci6n fue de 225 a 450 kg/ha. El 
P caus6 un efecto similar pera
present6 efectos variables de aumento o disminuci6n dependiendo del corte en los parAimetros mernionados. Los conteidos de P disminuyeron con la 
aplicacj6n do N, aumentaron con la aplicaci6n de 225 kg de P/ha y,dependiendo del corte, aumentaron o disminuyeron con 450 kg de P/ha. Los 
mayores rendimientos prom. de MS se obtuvieron con la aplicaci6n de 450 kgde N + 225 kg de P/ha (2697.1 kg/ha), 450 kg de N + 450 kg de P/ha (2504.6

kg/ha) y 225 kg d3 N + 225 kg do P/ha (1940.7 kg/ha). (RA (ext:'aeto)-CIAT) 
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0449
 
31913 GLORIA, N.A. DA 1986. Adubacao potfssica de pastagens. (Fertilizaci6n 
de pastos con potasio). In Peixoto, A.M.; Moura, J.C. DF; Faria, V.P. DE, 
eds. Congresso Brasileiro de Pastagens'86, Piracicaba-SP, Brasil, 1986.
 
Anais do 8o. Simposio sobre Manejo da Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil,
 
Fundacao de Estudos Agrarios. pp.225-230. Pt., 10 Ref.
 

Fertilizantes potAsicos. Praderas. K. Fertilizaci6n. Requerimientos 
nutricionaies (plantas). Suelos. Brasil.
 

Se revisan aspectos de la fertilizaci6n de pastes con K en relac6n con
 
trabajos realizados en Brasil. Se discute su importancia, las formas de K 
en el suelo, relaciones con otros nutrimentos y factores que intluyen en el 
6xito d.-la fertilizaci6n con este elemento. Se presentan consideraciones
 
que se deben tener en cuenta para la fertilizaci6n de pastas con K en 
Brasil. (CIAT)
 

0J450 
31906 GRANT, P.J. 1986. Re.ponses to dolcnitie lime and single

superphosphate of pasture legumes on different soil types. (Respuestas de
 
leguminosas forrajeras a la cal dolomitica y al suparfosfato simple en
 
diferentes tipos de suelos). In Zimbabwe. Department of Research and
 
Specialist Services. Division of Livestock and Pastures. Annual Report

1982-1983. Harare, Zimbabwe, pp.79-81. En. 

Stylosanthes guianensis. Macroptilium atropurpureum. Desmodium uneinatum. 
Neonotonia wightii. Cal dolomitica. Fertilizantes fosfatados. ?. Suelos. 
pHl. Rendimiento. Zimbabwe. 

Se investigaron las respuestas de las leguminosas forrajeras Stylosanthes
guianensis, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, Desmodium uncinatum y
Neonotonia wightii a la cal dolomitica (0, 1000, 2000 y 3000 kg/ha) y

superfosfato simple (0, 200, 400, 800, 1600 y 3200 kg/ha) en todas las
combinacJoneJ posibles, en 2 tipos de suelo (arena granitica en Grasslands 
y Makohoit y arcilloso rojo en Macheke) en Zimbabwe. Los resultados 
obtenidos en Grasslands y Macheke da experiencias de agricultores indicaron 
nharecomendaci6n de por 1o menos 500 kg de cal dolomitica y 200 kg de
 
superfosfato simple/ha en la preparaci6n de los semilleros para leguminosas

forrajeras subtropicales. La cal dolomitica parece tener propiedades 
nutricionales paro leguminosas subtropioales pero, a diferencia de la
mayoria de las leguminosas templadas, 6stas no necesariamente se combinan 
con el nivel de pH. (uiAT) 

0451
 
31983 HERNANDEZ, M.; CARDENAS, M. 1967. Respuesta del king grass al 
fertilizante potsico y su fraccionamiento. Pastos y Forrajes
10(2):153-159. Es., Sum. En., Es., 12 Ref. [Estaci6n Experimental de Paotes 
y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba] 

King grass. Fertilizantes. K. Rendimiento. Materia seca. Producci6n de 
forraje. Absorei6n de nutrimentos. Fertilizaci6n. Contenido de K. Cuba.
 
onografias.
 

Se emplearon 4 niveles de K (0, 100, 200 y 300 kg/ha) y 4 frecuencias de 
aplicaci6n (1, 2, 4 y 5 veces/aBo), en un di.eho de bloques al azar y 4 
repeticiones, para determinar la respuesta del King grass a la 
fertilizaci6n potAsica. Todas las parcelas recbieron 400 kg de N/ha 
fraccionado per corte y 150 kg de P/ha en la siembra. 
En el primer aRo se
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encontr6 una respuesta significativa (P menor que 0.05) a la fertilizaci6n
 
potfsiea a partir de los 200 kg ricK/ha aplicedos 5 veces/afio (25.3 vs.
 
17.0 t de MS/ha), En el segundo afo el testLgo no difiri6 de 100 y 200 kg 
de K/ha aplicados 1 y 2 veces/afo y de 300 kg 1 vez/ao, y en el tercer ah( 
las diferencias en relaci6n con a! testigo se observaron a partir de 200 kf 
de K/ha aplicados 2 veces/ao. Los conteridos de K y la extracci6n se
 
inc'ementaron significatiamente con las aplicaciones de este elemento. Se 
concluye que debe fertilizarse con K a raz6n de 200 kg/ha en 2
 
aplicaciones. (RA)
 

C452
 
31220 KEERATI-KASIKORN, P.; LORWILAI, P.; HUGHES3, J.D. 1986. Residual
 
effect of particle size on response of Stylosanthes hunilis and
 
Stylosanthes hamata to gypsum. (Efecto residual del tamafo de particula en 
la respuesta de Stylosanthes humilis y Stylosanthes hamata al yes.). Thai 
Journal of Agricultural Science 19(3):197-205. En., Sum. En., 8 Ref. [Dept.
of Soil Science, Khon Kaen Univ., 40002, Khon Kaen, Thailand] 

Stylosanthes hamata. Stylosanthes humilis. Fertilizantes. S. P. K. E. .cto 
residual. Fertilizaci6n. Cortes. Rendimiento. Materia jeca. Contenido de 
minerales. Tailandia. Monografias. 

Se investig6 la disponibilidad de S en leguminosas forrajeras en expt. de 
campo realizados durante 2 ahos en un suelo de la serie Yasothon en 
Tailandia. Se aplic6 yeso en 3 tamaos de particulas (menor que 0.25, 1-2 
y 5-8 mm) en tasas de 0, 50 kg de S/ha y 50 kg de S mAs 50 kg de P/ha. A
 
cada tratamiento se agregaron 50 kg de K/ha a las 12 semanas de la siembra
 
en el primer aho y al momento de la siembra en el segundo. Cada aio se
 
sembraron a voleo Stylosanthes humilis CPI 61674 y S. hamata cv. Verano
 
para asegurar cultivos uniformes. No se presentaron diferencias 
significativas de rendimiento entre los 3 tamahos de particula de yeso pars 
aho o especie de leguninosa. Sin embargo, S. hamata respondi6 -ila
 
aplicaci6n de S del prime- aio en el segundo afio de manera altamente 
significativa. La aplicaci6n conjunta de P y S dininuy6 
significativamente los rendimientos de las 2 leguminosas en el primer aio, 
pero produjo incrementos de rendimiento altamente significativos en el 
segundo ao. La falta do respuesta a la aplicaci6n de S y li reducci6n en 
rendimiento debidas al P en el primer aho pueden haber sido causadas por
 
una deficiencia do K. La respuesta de las leguminogas en el segundo afo 
indic6 que el yeso proporci6no S efectivamente al menos durante 2 ajos. La 
aplicaci6n de S inc-ement6 el contenido de S en la planta y rue superior en 
el segundo corte a las 8 semanas. (RA-CIAT)
 

0453
 
31912 LOBA1i, E.; KORNELIUS, E.; SANZONLWICZ, C. 1986. Adubacao fosfatada 
em pastagens. (Fertilizaci6n fesfatada en pastos). In Peixoto, A.M.; Moura, 
J.C. DE; Faria, V.P. DE, eds. Congresso Brasileiro de Pastagens'86,
 
Piracicaba-SP, Brasil, 1986. Anais do 8o. Simposio sobre Mrnejo da
 
Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil, Fundacao de Estados AgrarJos. pp.199-224. 
Pt., 41 Ref., 1l.
 

Neonotonia wightii. Centrosema pubescens. Galactia striata. lacrptilium
 
atropurpureum. Calopogonium mucunoides. Stylosanthes guianensis. 
Stylosanthes capitata. Stylusanthes scabra. Stylosanthes humilis. PuLia 
phaseoloides. Desmodium ovalifolium. Andropogon gayanus. Brachiaria 
decumbens. Brachiaria humidicola. Digitaria decumbens. Hyparrhenia rufa. 
Panicum maximum. Pennisetum purpureum. Fertilizantes fosfatados. P. 
Requerimientos nutricionales (plantas). Rendimiento. Materia sees. 
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Deficiencias. Fertilizaci6n. Efecto residual. Establecimiento.
Mantenimiento. Ultisoles. Oxisoles. pH. Praderas mixtas. Micorrizas.
Absorci6n de nutrimentos. Aumentos de peso. Brasil. 

Se revisan aspectos de la fertilizaci6n de pastos con P con 6nfasis entrabajos realizados en Brasil. Se discuren las exigencias nutricionales de!as plantas y 
se dan ejemplos de productividades relativas de leguminosas
forrajeras (Glycine, Galactia, Stylosanthes y Phaseolus) a diferentesniveles de P en el 
suelo y para diferentes leguminosas y gramineas a
niveles criticos internos y externos. Se revisan aspectos de la
fertilizaci6n de establecimiento y mantenimientc, fientes, doats, m~todosde aplicaci6n y efectos residuales. Se discute 
v eJEmplifica la eficienciade especies en la utilizaci6n de P. Se discute .1 .fecto Je las micorrizasen la eficiencia de utilizaci6n de P. So presentan restltadcs exptl. defertilizaci6n con P con el uso de animales. Se dan recomendaciones
generales de fertilizaci6n de cstablecimiento y mantenimiento de pasturascon P para diversos estados de Brasf , y otras especificas para Santa

Catarina y Rio Grande 
 do Sul. (CIAT 

0115431211 RODEL, M.G.W.; MILLS, P. F.L. 1986. Effects of app] lied nitrogen on thecomposition and yield of a Star grass/Si]verleaf deamodium pasture.(Efectos del nir6geno aplicado en ]a composici6n y rendimiento de unapastura de Cynodon dactylon/DeLmodium uncinatum). larare, Zimbabwe,
 
pp. 114-115. En.
 

Cynodon dactylon. Desmodium uncinatum. Praderas mixtas. Fertilizantes.
Rendimiento. Materia seca. Composici6n botAnica. Zimbab;e. 

N. 
Monograffas. 

Se estableci6 un expt. en Zimbabwe en 1982/83 para ostudiar los efectos de
la fertilizaci6n con N (0, 50, 100, 150 y 200 kg/ha en la forma de nitratode amonio) en la composici6n y el rernimiento de una pastura do Cynodondactylon/Deodium uncinatum. Los primeros resultado2 indicaron que alaumentar Ia dosis de N los rerjimientos do la graminea y de] forraje totalaumentaron significativamente (P menor que 0.001) de 1770 kg de MS/ha conkg de N/ha a 5640 kg de MS/ha con 200 kg de N/ha, en tanto que 
0 

los de laleguminosa no fueron afectado- significatvamente (3)0 a 470 kg de MS/ha alas resp. dosis de N). Por lo tanto, la proporc16n de leguminosa d.sinuy6signiflcativamente (P menor que 0.01) al aumeftar la dosis de N (17.3 porciento a 0 kg de N/ha a 9.0 por ciento a 200 hg de N/ha). (CIAT) 

045531928 SANZONCWICZ, C.; GOEDERT, W.J. 1986. Uso de fosfatos naturais empastagens. (Uso de fosfatos naturales en pasturas). Planaltina-DF, Brasil,Empresa Brasileira de Pesquisa Agropocudria. Centro de Pesquisa

Agropecuria dos Cerrados. Circular T6cnica no.21. 33P. Pt., Sum. Pt., 23 
Ref., Ii.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Andropogon gayanus.
Fertilizantes fosfatados. Roca fosf6rica. P. Rendimiento. Materia seca.
Oxisoles. pH. 
Efecto residual. Fertilizaci6n. Brasil. Monografias.
 

Se revisan aspectos de la fertilizaci6n de pasturas con P, particularmentecon roca fosf6rica del Brasil, con referencia especial a las respuestas
exptl. obtenidas con Brachiaria decumbens, B. huidicola y Andropogongayanus. Durante 10 afos se investig6 la respuesta de B. decumbensdiferentes dosis (0, 38, 
a 

150 y 600 kg/ha) y fuentes de P. En t6,'minos deproducci6n total de MS, las fuentes de P tuvieron el siguiente orden de 
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eficiencia: superfosfato simple igual que termofosfato de Mg mayor que roca

fosf6rica de Gafsa mayor que roca fosf6rica de Arax.. La oficiencia 
agron6mica de esta 6ltima fue del 88 y 61 por ciento a dosis de 600 y 150
kg de P/ha, resp. En B. humidicola fertilizada con superfosfato simple o 
rooa fosf6rica de Pates, se observ6 despu6s de 5 afos que la MS acumulada 
con cualquiera de las 2 fuentes era similar. En otro expL. se 
ceompararon JI 
fuentes de roca fosf6rica natural de Brasil (Pa.Los, AraxA, Abaet6 y

':.'alao)aplicadas a A. gayanus y cultivos anuales en dosis de 88 y 350 kg 
, il/ha, La cficiencia agron6mica de los diferentes tipos de roca fosf6rica
de,puC3 da 8 afos de cultivo de A. gayanus oasci!6 entre 91 por ciento parsla de Patos a 350 kg de P/ha y 36 por ciento pars la de Catalao a 88 kg do

P/ha. Otros expt. con A. gayanus y roca fosf6rica mostraron la conveniencia 
de aplicar a la siembra fuentes solubles de P para obtenr alts

produociones 
 de MS desee el establecimiento. Las rocas fosftricas do Brasil 
son de baja solubilidad y disoluci6n lenta, su eficienoia aumenta con eltiempo, y su uso es viable siempre y cuando la estrategia de maneJo sea
 
adecuada. (CIAT)
 

J456

31228 TE rAS, L.E. ; VELEZ-SANTIAGO, J. ; VERA DE SALDARA, D. 1988. Response
of tropical g'asses to potassium fertilization in the humid coastal region
of Puerto Rico. (Respuesta de grasineas tropicales a la fertilizaci6n con 
potasio en !a costa h~meda de Puerto Rico). 
Journal of Agriculture of the
University of Puerto Rico 72(l):81-90. En., Sum. En., Es., 18 Ref.
 
(Agricultural Experiment Station, Mayaguez Campus, Univ. of' Puerto Rico, 
Rio Piedras, Puerto Rico]
 

Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Digitaria decumbens. Digitaria

pentzii. Cultivares. Fertilizantes. K. Rendimiento. 
 Materia seca. Contenido
de proteinas. Intervalo de 
corte. Contenido de mineralas. Tr6pico h6medo.
 
Puerto Rico.
 

En 1982 y 1983 se estudi6 en un suelo arcilloso Bayam6n de una finca cerca
 
de Arecibo, Puerto Rico, el 
efecto de la fertilisaci6n con K (0. 45, 136 y
272 kg/ha/afio) en el rendimiento de forraje seco (PS), el contenido y el 
rendimiento de PC, el contenido de K y Ca, la absorci6n de K y le
contenidos de P, Ca y Mg en el forraje seco de 6 gramineas (Cynoon
dactylon cv. Coastcross-1, Digitaria peontzii 
cv. Slonderstem, C. dactylon

cv. Toho, D. decumbens cv. Transvala, C. nilemfuensis cv. Estrella y D.

decumbens 
 cv. Pangola) coitadas a intervalos de 45 dias. Las mtLtas de
forraje seco do las primera3 4 gramineas, 34,957-38,533 kg/ha, fueron

significativamerte mAs altas (P = 0.05) que 
 las de las otras dos en 1982,
pero en 1983 la primera fue susceptible a las malezas, y l.s medias pars

las otras, 19,499-21,198 kg/ha, fueron significativamente mAs altas
 
(P = 0.05) que la de C. nlemfuensis cv. Estrella. La aplieaci6n do 136 y

272 kg de K/ha/aho produjeron 
rendimientos de FS mAs significativos
(P = 
0.05) en 1982, pero en 1983 solamente la aplicaci6n mds alta tuvo un

efecto significativo (P = 0.05). El contenido de PC de D. deoumbens cv. 
Fangola (12.29 per ciento), rue mAs significativo (P = 0.05) que el de las 
otras especics en 1982, pore en 1983 C. nlemfuersis cv. Estrella mostr6 un
contenido de PC (9.85 por ciento) mds significativo (P = 0.05) en el 
contenido de PC. Los rendimientos de PC estuvieron relaclonados con los

rendimientos de FS y siguieron patrones similares en ambos aos. El 
contenido medie y Is absorei6n de K fueron de 1.75 y 1.53 per ciento y 603 
y 299 kg/ha/ao en 1982 y 1983, resp. Estos valores no fueron

significativamente diferentes (P = 0.05) entre especies pore fueron
significativamente diferentes para las 2 mayores tasas de K en 1982, y pars 
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la mayor toss de K en 1983. Los contenidos medios de P, Ca, y Mg 0.29, 
0.46 y 0.37 po ciento, resp.) fueron similares en todas las g'ranineas y
 
no no se afeotaron por los tratamientos de K. (RA)
 

0457
 
31947 VALLEJOS A., A.; SAAVEDRA, F. 1986. Efecto de la cal en el
 
estableoimiento, producui6n y persistencia de Brachiaria decumbenrs y

Brachiaria brizaritha. In Instituto Boliviano de Te-nologfa Agropecuaria.
Programs Pastos y ForraJes. Iuforme Anual 1985-1986. Cochabamba, Bolivia, 
Estaci6n Experimental Chipiriri. pp.142-47. Es., 4 Ref., 1l. [Estaci6n
Experimental Chipiziri, Apartado Postal 4067, Cochabamba, Bolivia] 

Brachiaria deoumbens. Brachiaria brizantha. Cal agricola. Bosque hdmedo 
tropical. Establecimiento. U1tisoles. pH. Rendimiento. Materia seca. 
Cortes. Persistencia. Bolivia. Monografias. 

Se estudi6 el efecto de la aplicaci6n de cal agriccla (0, 0.5, 1.0 y 1.5
 
t/ha) en el establecimiento, producci6n y persistencia de Brachiaria
 
decumbens y B. brizantha en Is Estaci6n Exptl. de Chip.riri (Bolivia). Las 
produociones de MS a las resp. dosis do cal fueron de 2.15, 2.42, 2.51 y

2.53 t/ha/corte para B. decumbens sin que estas diferencian fueran 
significativas, y de 2.71, 2.93, 3.13 y 3.44 t/ha para B. brizantha en cuyo
 
case las diferencias si fueron significativas. La tplicaci6n de cal 
aument6 los rendimientos de B. decuabens y B. brizantha en un prom. de 18 y 
27 per ciento, resp. (CIAT) 

0458 
31911 WERNER, J.C. 1986. Colagem pars plantas forrageiras. (Encalamiento 
pars plantas forrajeras). In Peixoto, A.M.; Mour, J.C. DE; Faris, V.P. DE,
eds. Congresso Brasileiro de Pastagen'.86, Piracicaba..SP, Brasil, 1986. 
Anais do 8o. Simposio sobre Manejo da Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil,
 
Fundacao de Fstudos Agrarios. pp.191-197. Pt., 27 Ref. 

Gramineas. Leguminosas. Requerimientos edificos. Suelos. pH. Toxicidad. Cal 
agricola. Cal dolomitica. Brasil. 

So revisan aspectos de la necesidad d) encalamiento de especices forrajeras,
los tipos de cal existentes (clcica, magn6sica y dolomitica), las 
funciones de la cal en el suelo y las f6rmulas para calcular las
 
necesidades do encalamJento de un suolo con base en su andlis:s quimico. Se

indican 2 grupos de gramneas y leguminosas forrajeraj segfn su recesidad 
de encalamiento: las que requieren que la saturaci6n de bases se eleve al 
60 per ciento (Leucaena leucocephala, Glycine (Neonotonia) wi~tii, Chloris 
gayana, Hyparrhenia rufa, entre otras) y las que requieren elevar Is 
saturaci6n de bases a s6lo 40 per ciento (Centrosema, Desmodium, Galactia, 
Brachiaria, Melinis, Digitaria, entre otras). (CIAT) Vase ademrs 
0440 0442 0443 0444 0471 0480 0487 0489 0494 0496 0497 0504
 
0508 0509 0517 0518 0519 0524 0549 0567 0575 0579 0581 0592
 
0614 0622 0623 0624 0625 0634 0641 0642 0655 

D02 Prgotioas Culturales: Siembra, Control de Malezas y Cosecha 

0459
 
31985 AYALA, J.R.; SISTACHS, M.; TUEHO, R. 1967. Efecto de la distancia de 
plantaci6n en el establecimiento de King grass (Pennisetum purpureum x 
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Pennisetum typhoides). Revista Cubana de Ciencia Agrioola 21(3):299-303.
 
Es., Sum. Es., 14 Ref. [Inst. do Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 do 
las Lajas, La Habana, Cuba]
 

King grass. Distancia do siembra. Establecimiento. Cobertuv'a. Rendimiento. 
Materia seca. Malezas. Producci6n de forraje. Cuba. Monograffas.
 

En un diseho de bloques al azar con 4 repeticiones se estud16 la influencia 
de 3 distancias de plantaci6n (75, 100 y 125 cm entre surcos) en el
 
establecimiento del King grass en un suelo ferralitico rojo on La Habana,

Cuba. Los tratamientos no influyercn significativamente en ninguno do los 
indicadores del establecimiento estudiado: poblaci6n y peso individual de
 
plantas, rendimiento de forraje e invasi6n de malezas. Se discute la
 
conveniencia de utilizar distancias entre surcos de 100 cm 
 por razones 
econ6micas y fitot6cnicas. (RA)
 

0460 
31297 CARRASCO Q., V.A. 1984. Efecto de diferentes densidades de siembra en 
el rendimiento de materia seca y contenido proteico en Leucaena
 
leucocephala cv. Cunningham. Tesis Ing.Agr. PanamA, Universidad de PanamA.8 

6p. Es., Sum. Es., 46 Ref., Il. 

Leucaena leucocephala. Densidad de siembra. Distancia de stembra. 
Rendimiento. Producci6n de forraje. Contenjdo de proteinas. Altura de la 
planta. Intervalo de corte. Epoca 
lluviosa. Epoca seca. PanamA. Monograflas
 

En el Centro de Ense~anza e Investigaciones Agropecuari'as de la Facultad de 
Agronomila (T

ocumn, PanamA) se determin6 el efecto de difereites densidades 
de siembra on el rendimiento de forraje, MS y contenido de proteinas de 
Leucaena leucocephala. Se utiliz6 un diseaso exptl. do bloques completes al 
azar con 4 rueiticiones y 9 tratamientos, el cual ocup6 un &rea de 1170 m 
cuadradon. Lr.s densidades de siembra usadas en el ensayo resultaron do 
las distancias entre hileras de 0.50, 1.00 y 1.50 m combinadas cada una con 
distancias entre plantav do 0.10, 0.25 y 0.50 m. En el periodo del ensayo
(feb. 21-oct. 5, 1983) se hicieron 3 cortes a intervalos de aprox. 75 dias 
y a 10 cm de altura del suelo. En cada corte se determinaron: producci6n 
de forraje verde per tratamiento, no. de plantas/tratamiento, altura de las 
plantas al memento del corte, y peso de hojas y tallos do 2 plantas. Los 
mayores rendimientos de forre.je verde en los 3 cortes se obtuvieron en las 
distancias de 0.50 m entre nileras y de 0.50 m entre plantas cmn prom. de 
13,008, 20,316 y 15,104 kg/ha, resp. Los mayores porcentajes do PC en base 
sees se observaron en las muestras de hojas en las distancias de 0.50 m
 
entre hileras y 0.10 m entre plantas con prom. de 29.89 per ciento; en las
 
muestras de tallo se obtuvo 
 el mayor porcentaje en el mismo tratamiento 
con un prom. de 6.97 per ciento. En relaci6n con la altura de las plantas,
 
bubo una marcada diferencia a favor del segundo corte en donde la mayor
altura alcanz6 un prom. de 2.02 m, ijientras que pars el primer corte la 
mayor altura fue de 1.77 m. La mayor ali u;a prcm. en el tercer corte fue 
de 1.74 m. Los mayores rendimientos se obtuvieron en los co.tes 
correspondientes al periodo de verano y al 
 inicio de las lluvias. Sin
 
embargo, las menores alturas de planta y, per lo tanto, los menores
 
rendimientos se obtuvieron on el periodo mAs lluvioso quo correspondi6 al 
tercer corte. (RA) 

0461 
31239 OODINEZ G., V.C. 1985. Determinaci6n del periodo critico de 
competencia de malezas en un cultivo de Leucaena (Leucaena leucocephala) 
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(Lam) do Wit. bajo las condiciones de Hacienda Verapaz, Tiquisate,
 
Escuintla. Tesis Ing.Agr. Guatemala, Universidad de San Carlos de
 
Guatemala. 46p. Es., Sum. Es., 25 Ref., Il. 

Leucaena leucocephala. Malezas. Competencia. Siembra. Producci6n de 
forraje. Guatemala. Monografias. 

Se realiz6 un estudio para determinar el periodo critico de competencia de 
malezas en un cultivo de Leucaena leucocephala. Para el efecto se 
seleccion6 un Area de 864 metros cuadrados, en la secci6n de plantas
forrajeras de la Hacienda Verapaz en Tiquisate (Escuintla, Guatemala). Se 
utiliz6 un diseo de bloques al azar con 3 repeticiones y 8 tratamientos, 
con un tamaho de unidad exptl . do 36 metros cuadrados y un Area 6til de 
14.4 metros cuadrados. El periodo critico de competencia de malezas se
determin6 mediante on anAlisis de las medias de readimiento (t de materia 
verde (MV)/ha) de cada uno de los tratamientos, tonando como base la prueba
do Tukey, aplicada a los ninmos. Para determinar las malez-sa ncontradas
 
en los 4 muestreos realizados en el Area expt]. so conaultaron her'bario, 
tesis, revistas, flora 6tIl de Guatemala y personal de la Facultad de
 
Agronomia de la U. de San Carlos de Guatemala. Las malezas que ocasionaron
 
mayor interferencia a L. leucocephala se determinaron con base en el valor
 
de Importancia registrada en los distintos muestreos, realizados en un Area
 
de 1 metro cuadrado para cada unidad exptl. conoci6ndose asi los valores
 
reales de densidad, cobertura y frecuencia. Posteriormente er, trabajo de 
gabinete se determinaron los valores relativos (e los parkmetros
anteriores, para conocer as el valor de importancia, mediante la sumatcria 
de los misos. Al finalizar el 
ciclo del cultivo (4 meses), se determin6
 
el rendimiento (t de MV/ha/unidad exptl.). Los resultados de rendimiento 
de forraje so sometieron a un anAllsis de variancia, el cual proporcion6
diferencia9 altamente significativas entre tratamientos; por tanto, fue 
necesario aplicar la prueba de Tukey con un nivel 
de 3ignificancia del 5.0
 
por ciento. Se determin6 que el periodo ertico de competencia estA 
comprendido entre 30-60 dfas dospu6s del establecimiento del cultivo y el 
punto crtico a los 45 dIas de la siembra. Las especies de malezas que Ms
compiten con el eultivo de L. leucocephala 9,n Cynodon dactylon, Digitaria
sanguinalis, Ciperus spp., Phillanthus niruri, Charnaeschyse prostrata,
Sporobolus indicus, Sida rhombifolia, Euphorbia hirta, Amaranthus spinosus, 
y Phisalis angulata. Se recomienda i.antener sin malezas al cultivo durante 
30-60 dias durante 30-60 dias de su ciclo y orientar el control do malezas 
a aquellas cuyo valor de importancia cea mayor. AdemAs, se deben realizar 
otros estudios con periodos de interferencia de malezas mAs ceortos, para
las mismas y distintas condiciones. (RA (extracto)-CIAT) 

0462 
31212 GONCALVES, C.A.; ROMAN, E.S.; COSTA, N. DE L. 1986. Competicao de 
V'amineas forrageiras em relacao a ervas invasoras de pastagens em Porto 
Velho-RO. (Competencia de gramineas forrajeras con malezas de pasturas on 
Porto Velho, RondonJa). Porto Velho-RO, Brasil, Emprer- Brasileira do 
Pesquisa AgropecuAria. Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual
 
de Porto Velho. PEsquisa ei Andamento no.84. 5p. Pt. [EMBRAPA/Unidade de 
Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Bel6m, Caixa Postal 130, 66.000 
Bel~m-PA, Brasil] 

Paspalum guenoarum. Paspalum secans. Paspalum coryphaeum. Paspalum 
plicatulum. Andropogon gayanus. Bradliaria humidicola. Malezas. 
Competencia. Control de malezas. Herbicidas. Desyerba. Rendimjnto. Materia 
sees. Costos. Brasil.
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So evalu6 el efecto competitivo de las gramineas Paspalum guenoarum
 
FCAP-43, P. secans FCAP-12, P. coryphaeum FCAP-8, P. plicatulum FCAP-6,
 
Andropogon gayanus cv. Planaltina y Brachiaria humidicola sembradas por
 
somilla, con malezas de pasturas en el campo exptl. do UEPAE de Porto Velho
 
(Rondonia, Brasil). Con excepci6n de P. plicatulum, todas las gramineas 
presentaron agresividad y competitividad en comparac16n con las malezas
 
(0-10 por ciento de infestaci6n). Los mayores rendimientos de MS en 2
 
cortes para los tratamientos testigo, control manual y control con
 
herbicida (picloram) se obtuvieron con A. gayanus (4.03, 4.2" y 4.88 t/ha,
 
resp., para el primer corte y 5.85, 5.10 y 4.82 t/ha, resp., para el
 
segundo corte); le sigui6 B. humidicola sin quo hubiera diferencias
 
estadisticamente significativas entre las 2 gramineas. La menos productiva
 
fue P. plicatulum. La ccmpa:aci6n de costos do control de alezas indic6 
quo el uso de picloram e mAs econ~mieo qua el control manual de malezas. 
(CIAT)
 

0463
 
31933 GUTIERREZ, A.; STOLBERG, S. 1986., Comportamiento de Vicia faba L.
 
bajo las condiciones climAticas de Cuba. 2. Producci6n do forraje. Cuba,
 
Academia de Ciencias de Cuba. Instituto do Investigaciones Fundamentales en 
Agricultura Tropical. Reporte de Investigaci6n no.39. 7p. Es., Sum. Es., 
En., 6 Ref. [Inst. de investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical 
Alejandro de Humboldt, Academia de Ciencias de Cuba, Cuba]
 

Vicia faba. Distancia de siembra. Densidad do siemtra. Producci6n de 
forraje. Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteinas. Floraci6n.
 
Cuba. Monografias.
 

Durante 1978-81 se investig6 la influencia dc diferentes distancias y 
densidades de siemra on la producci6n de materia verde (MV), I-S y PC de 
Vicia faba cosechada en floraci6n plens. Los resultados no mostraron 
diferencia3 significativas entre las variables utilizadas. La mayor
 
producci6n de MV y PC se obtuvo coz la slemtra de 50 semillas
 
erminantes/metro cuadrado, con una separaci6n entre surcos de 0.30 m. (RA)
 

0464 
31939 YINADSAPUN, P.; Tf .ARK-NGARV., A. 1987. Economic weed control in 
Stylosanthes humilis CPI 61674 seed production. (Control econ6mico de 
malezas en la producci6n de semilla de Stylosanthes humilis CPI 61674). In
 
Hill Junior, R.R.; Clements, R.O.; Hower Junior, A.A.; Jordan, T.A.;
 
Zeiders, K.E., eds. International Symposium on Establishment of Forage
 
Crops by Conservation-Tillage: Pest Management, Pennsylvania, 1986. 
Proceedings. Pennsylvania, Unlited States Regional Pasture Research 
Laboratory, University Park. p.53. En., 1 Ref. [Dept. of Plant Science, 
Khon Yaen Univ., Khon Kaen 40002. Thailand]
 

Stylosanthes humilis. Cultivates. Control de malezas. Producci6n de 
semillas. Fertilizantes. N. P. K. S. Herbicidas. Desyerba. Costos.
 
Tailandia. Monograffas.
 

Se compararon el use de desyerbe manual, el corta de la planta a 10 cm y
 
el use de herbicida (alaclor) en el control de malezas de cultivos de
 
producci6n de semilla de Stylosanthes humilis CPI 61674 en el nordeste de 
Tailandia, utilizando 8 niveles de fertilizaeci6n ccn N, P, K y S. El 
herbicida ejerci6 algunos efectos delett-reos en la emergencia de plAntulas, 
diaminuyendo la poblaci6n y el rendimiento de semilla. El corte peri6dico 
de la pastura antes de la floraci6n redujo Is competencia per malezas y 
permiti6 la obtenci6n de rendimientos satisfactorlos de semilla en los 
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tratamientos sin N. La aplicaci6n de N (125 kg/ha) en las parcelas donde elcontrol de malezas no fue efectivo aument6 el crecimiento de malezas ydisminuy6 el rendimient- de semilla. El m6todo de corte requiri6 menos

capital y tambi6n propor.con6 algunos materiales 
 para la alimentaci6n
animal. (CIAT) 
 V6ase ndemds 01436 0475 0478 0481 0482 0489

0493 0504 0506 0508 0509 0518
0512 0519 0561 0562 0564 0565
 
0566 0568 0575 0576 
 0654
 

D03 Praderas Mixtas
 

01165
 
30258 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULIURA TROPICAL. 1987. Agronomia

Corrados. In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa do
Pastos Tropicales. Informe Anual 1986. Cali, Colombia, Doecumento de Trabajo
no.24. pp.60-70. Es. 

Centrosema ,naerocarptn. Certrosema brasillanum. Centrosema arenarium.Controsema brachypodum. Desmodium heterocarpon. Desmodium strigillosum.
Desmodium o,,alifolium. Stylosanthes 
guianensis. Stylosanthes capitata.

Stylosonthos nacroeephala. Zornia glabra. Arachls pintot. Arachis repens.
Pueraria phaseoloides. 
 Andropogon gayanus. Birachiaria b.rizantha. Praderas 
mixtas. Evaluaci6n. Rendimiento. ateria seca. 
Evaluaci6n. Paspalum

fasciculatum. Paspalum plicatulum. Paspalum guenoarum. Paspalumhydrophyllum. Paspalum conspersum. Prstoreo. Acesiones. Cerrado. Sabanas.
 
Colombia. Brasil. 

Dentro del proyecto colaborativo CIAT-Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria-Instituto Interamericano do Cooperaci6n pata la Ag'ioultura,en el Centre de Pesquina Agropecuaria do Corrado (Planaltina, Brasil),

continu6 la evaluaei6n de Eramlneas y legi=minosas forrajeras adaptadas 
 alecosistema de Cerrado. En la evaluacl6n preliminar (Categorias I y I) degramineas introducidas (365) se incluyeron 325 accesiones de Brahiaria

obtenidas de meristemas. Este material se 
estableci6 con 6xito en el

invernadero y 
 inici6 su propagaci6n vegetativa.
se En las mismas
e<'c=gorias se evaluaron 351 accesiones de leguminosas. Las mds promisorias
eorresiondieron a Centrosema macrocarpum, C. brasilianum, C. arenarium,

brachypodum, 
 Desmodium heteroearpon, D. strigillosum, Stylosanthes 

C.
 

guanosis var. canescens, S. capitata, 
 S. macrocephala y Zornia glabra.Las evaluaciones anteriores -e realizaron en localidades bien drenadas. En

silecs inundados estacionalmente (vrseas) se evaluaron aoccesiones deArachis pintoi y A. repens, Desmodium ovalifolium, Pueraria phaseoloides yPaspalum spp.' Dentro de la evaluaci6n agron6mica de pasturas de gramineas
leguminosas bajo pastoreo en pareelas pequeias (Categoria III) se

incluyeron asociaciones de Andropogon gayanus cv. Planaltina, Panicum
maximum CIAT 6116 y Brachiaria brizantha cv. MarandG, cada una con S. 
guianensis var. pauciflora cv. 
Bandeirante, o con S. guianensis CIAT 2245.
De igual manera, se 
evaluaron accesiones de C. brasilianum (CIAT 5234, 5523
Y 5924), C. acutifolium (CIAT 5277 y 5568) y 3 lineas de C. pubescens x C.macrocarptn, cada una en asociaci6n con A. gayanus ov. Planaltina y B.brizantha ev. arandd. En la categorfa IV so evalu6 la producci6n animal dopastures de gramineas-leguminosas compuestas per A. gayanus asooiada con

S. capitata CIAT 1097, S. guianensis var. pauciflora cv. Bandeirante o S.macrocephala ev. Pioneiro. 
 Continuaron las actividades de evaluaci6n

regional de germoplasma on este ecosistema, y la multiplicaci6n de semillade materiales promisorios. Se presentan los dates obtenidos en las 
distintas evaluaciones. (CIAT) 
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0466 
31263 GILL, A.S.; PATIL, B.D. 1985. Subabul for forage production under 
intercropping: a new approach. (Leucaena leucooephala para produooi6n de 
forraje bajo oultivo intercalado: un nuevo enfoque). Indian Farming 
35(6):37,39-40. En., Ti. [Indian Grassland & Fodder Research Inst., Jhansi
 
Uttar Pradesh, India] 

Leucaena leucocephala. Cultivo intercalado. Producci6n do forraje. 
Pennisetum purpureum. Panicum maximum. Arboles forrajeros. Fertilizantes. 
India. Monografias.
 

En el Indian Grassland and Fodder Research Institute (Jhanai, India) se 
realizaron estudios durantu 1980-83 para evaluar el comportamiento do 
Leucaena leucocephala en sistemas intercalados con gramineas. En un primer 
expt., los mayores rendinientos do forraje verde (875 q/ha) se obtavieron 
con L. leucocephala en asociaci6n con Pennisetum purpureum, en comparaci6n 
con otras leguminosas arbustivas y Panicum maximum. En un segundo expt. de 
sistemas intercalados de 3 leguminosas con los hibridos mejoradoz de P. 
purpureumi IFGRI-3 e IFGRI-6, el de mayor rendimiento de biomasa fue L. 
leucocephala con IFORI-3 (1499 q de forraje verde/ha). En un expt. similar 
pero con L. leucocephala en asocJaci6n con 1 de 3 gramineas, la mayor 
producci6n de biowaaa (2382 q/ha) se obtuvo con el hibrido de P. purpureum 
IFGRI-3. Al ostudiar L. leucaena en ascciaci6n con 4 hibridos de P. 
purpureum, aurnue se obtuvo el mayor rendimiento (2202 q/ha) con IFGR±-6, 
Is asociaci6n con IFGRI.3 (1900 q/ha) dio una mayor proporci6n de biomasa 
de L. leucocephala (318 vs. 181 q/ha). Se describe un paquete de prcticas 
pare el cultivo intercalado de L. leucocephala con P. purpureum IFORI-3 o 
IF3RI-6. (CIAT) 

0467
 
30616 HERMAN A., R.F. 1984. Estudio comparativo de la asociaci6n do pasto
 
Pangola (Digitarin decumbens) con tres leguninosas forrajeras y efecto de
 
la inoculaci6n do Rhizobium en las mismas. Tesis Ing.Agr. Guatemala, 
Universidad do San Carlos. 62p. Es., Sum. Es., 25 Ref., Ii. 

Di&itaria decumbens. Desmodium intertum. Calopogonium mucunoides. 
Centrosema pubescens. Praderas mixtas. Compatibilidad. Persistencia.
 
Composici6n bottnica. Rhizobium. Fijaci6n de N. Nodulaci6n. Rendimiento. 
Materia seca. Guatemala. Monografias.
 

En la Hacienda San Jos6 Nil on el municipio Nuevo San Carlos (Retalhuleu, 
Guatemala), so estableci6 simult~neamente una asociaci6n de leguininosas y 
gram.tneas forrajeras, utilizando 3 ospecies diferentes de leguminosas 
(Desmodium intortum, Calopogonium mucunoides y Centrosema pubescens) con 
Digitaria decumbens. So probaron 4 porcentajes diferentes de asociaci6n. 
D. deoumbens se sembr6 mediante estolones y las leguminosas por semilla, 
las cuales, para probar su respuesta a la inoculaci6n se inocularon con 
cepas especificas do Rhizobium CIAT 590 para Centrosema, CIAT 299 para

Deamodium y CIAT 79 pars Calopogonium. So utiliz6 un dise~io de parcelas 
subdivididas on bloques al azar, en donde !a parcela grande fue la especie 
de leguminosa, la mediana el inoculante y la pequea el porcentaje de 
densidad en cada asociaci6n; en total fueron 24 tratamientos con 4 
repeticiones, para un total de 96 unidades exptl. Al finalizar el ensayo 
se comprob6 que os factible la asociaci6n simult~nea de D. decumbens con 
las 3 leguminosas evaluadas, pero solamente C. pubescens persisti6 en las
 
condiciones de la zone donde so realiz6 el expt., ya que las otras 2
 
leguminosas no sonortaron el periodo de verano. El porcentaje de 
asociaci6n quo dio el mejor rendimiento fue el de 40 per ciento de D.
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deoaubens y 60 por ciento de leguminosas; no hubo respuesta a losinooulantes evaluados, por 1o que se deducs que la cepa de Rhizobiuminoculada 
a cada leguminosa no fiJ6 mns N que las cepas nativas existentes.
Se anul6 la competencia de las malezas debido a la presencia de las
laguminosas. 
 El rendimiento de D. decmbens aparentemente no so alter6 par
las asociaciones evaluadas en este trabajo. (RA)
 

0468
 
31920 NASCIMENTO JUNIOR, D. DO 1986. 
Leguminosas: especies disponiveis,

fixacao de nitrogenio e problemas fisiologicos para a manejo de
consorciacao. (Leguminosas: especies disponibles, fijaci6n de nitr6geno y
problemas fisiol6gicos para el manejo en asociaci6n). 
In Peixoto, A.M.;Moura, J.C. DE; Faria, V.P. DE, eds. Congresso Brasileiro de Pastagens'86,
Piracicaba-SP, Brasil, 
1986. Anais do 8o. Simposio sabre Manejo da
Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil, Fundacao de Estudos Agrarios. pp.389-411.

Pt., 63 Ref., Ii. 

Aeschynamene. Alysicarpus. Arachis. Calopogonium. Centrosema. Desmodium.
Lablab. Lotononis. Macroptilium. Neonotonia. Pueraria. 
 Stylosanthes.Cajanus. Leucaena. Fijaci6n do N. Praderas mixtas. Pastoreo. Gramineas. N.Producci6n animal. 
Anatomia de la 
planta. Procesos fisiol6gicos de la
 
planta. Crecimiento. Brasil. 

Se revisan aspevtos de las leguminosas forrajeras tropicales cultivadas
comercialmente en 
Brasil y de trabajos exptl. relacionados con fijaci6n deN y manejo en asociaciones ccn gramineas. Se indican especies disponibles

de los g6neros Aeschync -ne, Alysicarpus, Arachis, Calopogonium,
Centrosema, Deamodium, Lablab, Lotononis, Macroptilium, Neonotonia,

Pueraria, Stylosanthes, Cajanus y Leucaena. Se discuten 
el ciclo de N enpasturas asociadas con pastoreo, la c:ntidad de N fijado par lasleguminosas y la relaci6n cntre N y la producci6n animal. 
Se presentan
consideraciones fisiol6gca:. sobre el manejo de pa.sturas asociadas. (CIAT)
 

0469
23579 RAUN, N.S. 1983. Tropical forage legumes in the American tropics.(Leguminosas forrajeras tropicales en el 
tr6pico americano). Beef Cattle

cience Handbook 19:928-936. En., 9 Ref. 

Stylosanthes capitata. Zornia latifolia. Pueraria phaseoloides.
Stylosanthes guianensis. Praderas mixtas. Banaa de proteinas. Valornutritiva. Contenido de proteinas. Andropogon gayanus. brachiaria

decLnbens. Melinis minutiflora. Sabanas. Epoca seca. Epoca lluviosa.

Praderas mejoradan. Fertilizantes. P. Producci6n de semillas.
 
Establecimiento. Llanos Orientales. Colombia. Perd.
 

Se revisan aspectos de la productividad de leguminosas forrajeras
tropicales y asociariones de gramineas-leguminosas, coma 
 tambin del
desarrollo de programas de mejoramiento de pasturas con base en leguminosastropicales. Se discute el usa de leguminosas solas ya --ca c-.c for.oje
fresco cortado (Desmodium distortum) a coc forraje en pie para pastorec(Leucaena leucocephala y Pueraria phaseoloides). So revisa la funci6n doble
de las leguminosas en mczolas con gramineas (coma suplemento proteinico y
coma fuente do fijaci6n de N par simbiosis con Rhizobium) y se discutenresultados sobresallentes de investigaci6n en 
el desarrollo de asociacionos
de gramineas-leguminosas en el tr6pico americano, par ej., 
con leguminosas

de los g6neros Stylosanthes, Pueraria, Centrosema, Zornia y Macroptilium.Se revisan aspoctos do 103 11factores principales que limitan el desarrollode pasturas mejoradas con base en leguminosas tropicales: la disponibilidad
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de var. adaptadas, fertilizantes fosforados, semilla y m~todos econ6ainos y

prioticos de establecimiento. (CIAT)
 

0470
 
31259 SABIITI, E.N. 1985. Evaluation of Indigofera hirouta L. in
 
association with Chloris gayana Kunth. under grazing. (Evaluac16n de 
Indigofera hirsuta en asociae!6n con Chloris gayana bajo pastoreo). In
 
Tothill, J.C.; Mott, J.J., 
eds. Ecology and management of the world's 
savannas. Camberra, Australia, Pustralian Academy of Science. pp.288-290.
En., Sum. En., 13 Ref. [Uganda Inst. of Ecology, Box 22. Lake Katwe, 
Uganda] 

Indigofera hirsuta. Praderas mixtas. Chloris gayana. Evaluacl6n. Pastoreo. 
Vacas. Rendimiento. MS. Consumo de alimentos. Palatabilidad. Persistencia. 
Composici6n botAnica. Australia. Ponograflas. 

Se evaluaron el rendimiento de MS y Ia palatabilidad por vacas bajo
pastoreo en una pradera mixta do Indigoftra hirsuta/Chloris gayana. Los

animales consumieron menos leguminosa que graminea, pore el consumo tendi6 
a incrementarse con pastoreos sucesivos. La eficiencia general de

utilizaci6n de la pastura mixta vari6 de 
 10-68. La leguninosa se recuper6 
con menos vigor que la graminea denpus del pastoreo. Las plantas se 
quebraron fAcilmente per el pisoteo de los animales y esto ocasion6
 
desperdicio del forraje. I. hirsuta puede prosperar bajo manejo sin
 
pastoreo. C. gayana tuvo una recuperaeci6n vigorosa despu~s de cada
 
pastoreo y le proporcion6 scmbra a la mayoria de pl~ntulas de la leguminosa
 
en recuperaci6n. 
El pastoreo modsrado o el corte de la parte superior de
 
la pastura favoreceria el crecimiento de I. hirsuta. (RA-CIAT)
 

0471 
31234 TERGAS, L.E. 1987. Utilizaci6n de leguminosas en sistemas de 
producci6n animal en Puerto Rico. Revista del Colegio de Agr6nomos de

Puerto Rico Enero-Junio:29,31,54-55. Es., Sum. Es. (Depto. do Agronomia y

Suelos, Univ. de Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico 00709]
 

Leguninosas. Praderas mixtas. Banco de proteinas. Producci6n animal. 
Tr6pico hjmedo. Puerto Rico.
 

Se revisa cl potencial de las leguminosas forrajeras tropicales para
 
aumentar el N del suelo y Ia producci6n y calidad del forreje mediante la

fijaci6n del N del aire. 
Varies trabajos de investigaci6n realizados en
 
Puerto Rico resaltan Ia ccntribuci6n de algunas especies de 2eguminosas

tropicales y subtropicales a la producci6n de MS y el contenido de PC del 
forraJe. AdemAs, la presencia de diferentes especies de leguninosas
natives indica que existo ia posibilidad de encontrar var. y cv., similares 
que tengan un mejor potencial y sean mAs productivas que la.- especies
natives. La utilizaci6n de 
estos recursos deberia ser,considerada e
 
investigada para su explotaei6n en Punrto Rico comc 
una alternative al use
 
intensivo de g-amineas con altos requerimientos de fertilizacin
 
nitrogenada. Per lo tanto, se propone Ilevar a cabo una investigaci6n que
trats de integrar estas plantas en los sistemas de producci6n pecuaria
prevalecientes en Ia Isla. (RA) 

0472
 
31907 VICENZI, M.L. 1986. Praticas do manejo do 
pastagens associ,das a

lavouras. (Prfcticas de manejo de pasturas asociadas co.i oultivos). In
Peixoto, A.H.; Moura, J.C. DE; Faris, V.P. DE, eds. Congresso Brasileiro de 
Pastagens'86, Piraciaba-SP, Brasil, 19( 
 Anais do 8e. Simposio sobre
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Manejo da Pastagem. Piracicaba-Sil, Brasil, Fundacao de Estudos Agrarios. 
pp.1-16. Pt., 44 Ref.
 

Gramineas. Leguminosas. Cultivo asoeiado. Conservaci6n de suelos. Manejo d(praderas. Producc16n animal. Fijaci6n do N. Cultivos do cobertura. Brasil.
 

Se revisan afpectoa de los beneficios de manejar pasturas en asociaci6n ao
cultivos en Bra!Il y on otros paises del mundo. Se discuten aspectos
relacionados con los efectos de las pasturas en los factorej fislco.,

quimicos y bi'i6gicon de. suelo. Se revisan tambi6n trabajos sob:'ebeneficios do 1. sucesi6:, de cultivcs forrajeros y nu manejo on Brasil con6nfasis en la suceslon de pastos despu6s do cultivo2 en Santa Catarina. Sedan ejemplos de productividad animal en carne y leche con forrajeras
selecclonada: (Trifolium vestculosur, Andropogon gayanus/Stylosanthes
gulanensia, S. humilin, entre otros) en Bra.-il. Se concluye que el pais

tieno- gran potncial para la producc16r! de pastos y quo estos, bien
manejados, permitt-n abundanto produclAn 
do came y loche. Cuando los 
pastos so integTan a la producci6r do cul'tvos, contribuyen a laoonservaci6n y mejoramiento del ouelo y reducer Is problemas de plagas y
malezas. (CIAT) 
 V6ase ademAs 
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D04 SemJllas: Producci6n, Calidad y Tratamiento
 

0473
32123 CARMONA, R.; FERGUSON, J.E.; MAIA, M. DE S. 1986. Germinaca, do

sementes em (Stylosanthes macrocephala M.B. Ferr. et Sousa Costa E.S.
capitata vog. in Linnaea). (Germinaci6n de semillas de Stylosanthes

macrocephala y S. capitata). 
Revista Brasileira de Sementes 8(3):19-27.

Pt., Sum. Pt., En., 8 Ref.
 

Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes capitata. Semillas. Latencia.Germinaci6n. TratExmiento de nemillas. Escarificaci6n. Brasil. Monograffas. 

Se observ6 un alto nivel do Iatencda en semillas reci~n cosechadas de
Stylosanthen macrocephala y S. capitata. Se evaluaron varios tratamientos
 
para aumentar ia germinaci6n de semilla 
 (p6rdida de latencia). En los
mtodos ff '-cos, las szemillas 
 se calentaron a 60 grados centigrados durante
150 min y a 4 grados centigrados durante 10 y 14 dias. Los tratamientos
quimicos consistleron on el remojo de semillas en Acido sulfrico (98.08por clento) durante 10, 
15 y 20 min. Como tratamientos mecAnicos se

utilizaron la escarificaci6n y 01 corte de la seilla on la vaina. La mayorgerminaci6n so logr6 con ia ecarificacl6n de las semillas. Las semillas
 
escarificadas tambi6n se 
evaluaron en presencia de KN03 
(0.2 por ciento),
AG3 (500 ppm) y tiourea (0.5 y 1.0 por ciento). El trataminto mAs efectivo 
para la gorminacifn y la prueb- de tetrazolio fue el de tiourea. El AG3 quecontenla tiourea aument6 la germinaci6n do S. capitata, aunque se afect6 elcrecimiento de las PlAntulas y diaminuyeron las pat6genos de In semilla. Latiourea result6 apta para estas 2 eopecles pero se requiere mayor estudio 
do su conan. (RA-CIAT) 

01474
32122 CARMONA, R.; FERGUSON, J.E.; MAIA, M. DE S. 1986. Maturacao para
colheita de sementes em (Stylosanthes macrocephala M.B., Ferr. et 
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Sousa Costa). (Haduraci6n para la cosecha de semilla de Stylosanthes 
macrocephala). Revista Brasileira de Sementes 2(3):9-18. Pt., Sum. Pt., 
En., 9 Ref., 11 . 

Stylosanthes macrocephala. Semillas. Cosecha. Madurac16n. Calidad de lc 
semillas. GerTaoaci6n. Rendimiento. Floraci6n. Llanos Orientales. Colombia. 
Monograflas. 

Se determinaron el rendimiento y la calidad de semillas cosechadas de la 
planta y de semillas desprendidas en la fase de maduraci6n de Stylosanthes 
macrocephala on Carimagua, Colcmbia, en 1983. Se utiliz6 un lisebo expti.
de bloques complotamente al azar con 4 repeticiones. Las muestras de 
semilla se recogieron entre 57-92 dias despu6s de la antesis. Las semillas 
desprendidas se muestrearon en bandejas plAsticas. El mayor rendimiento de
 
semillas pura viables en las plantas se obtuvo entre 65-80 dias despu6s de 
la antesis, es decir, la 6poca adecuada para la cosecha. En la segunda 
semana de este periodo, el rendimiento de semillas puras fue menor pero de 
mayor viabilidad. El desprendimiento de semilla aument6 a medida que se 
retras6 la cosecha. Los par~metros humedad do la semilla (40-50 por
 
ciento), oolor do los botones, color de la vaina y desprendimiento de
 
semilla fueron buenos indicadores de la 6poca de cosecha. (RA-CIAT) 

01175 
32124 CARMONA, R. ; FEhIUSON, J.E.; MAIA, M. DES. 1986. M6todos de colheita 
de sementes em (Stylosanthes capitata vog. in Linnaea). (Mtndos de cosecha 
de semilla en Stylosanthes capitata). Revista Brasileira de Sementes
 
8(3):29-40. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref.., Il. 

Stylosanthes capitata. Semillas. Cosecha. Cosechadoras. Cortes. Calidad de 
las semillas. Escarificaci6n. Germinaci6n. Latencia. Beneficio. Mane de 
obra. Costos. Lianos Orientales. Colombia. Monografias. 

Se evalu6 el efecto de varies m6todos de cosecha de semilla de Stylosanthes 
capitata cv. 693 en el rondimiento, la calidad de ]a semilla, y los dates 
econ6micos en Carimagua, Colombia en 1983. Los gx'upos de tratamicnto
 
fueron: a) totalmente manual, b) totalmente mecnica, c) corLe manual. y 
trilla mec6nica, d) corte mecAnLico y trilla manual. El tratamiento a) tuvo 
variaciones; tambi~n se evalu6 el efecto de la retrilla en los tratamientos 
a, b y c. El expt. se realiz6 en un dise~o en bloques eompletamente al azar 
con 3 reputiciones. Las parcelas de ceosecha tuvieron 450 metros cuadrados. 
Se registr6 el tiempo prom. de cosecha. La cosecha con combinada produjo el 
mayor rendimiento de semillas viables pore no presentS diferencias con los 
otros tratamientos. La retrJlla manual o mecAnica proporcion6 un aumento 
del 10 per ciento en el rendiiaiento final. Aunque las semillas de la 
retrilla presentaron menor peso, su viabilidad permaneci6 i'gual. Con 
combinada directa se obtuvieron escarificaci6n parcial de las somillas y 
reducci6n en la vi&biltdad de las mismas. El tratamiento m~s rentable Cue 
el de eosecha con combinada y retrilla manual despu~s de 5 dies. (PA-CIAT) 

0476 
32125 CARNEIRO, J.W.P.; ROSSETO, M.Z.; GIOVANINI, R. 1986. Influencia da 
posicao da semente no substrato e d4 temperatura de germinaceao no 
desempenho de dois lotes de sementes de Brachiaria humidicola. (Influencia
 
de la posici6n de la semilla en el sustrato y de la temperatura de
 
germinaci6n de la semilla en el eomportamiento de dos lotes de somilla de
 
Brachiaria humidicola). Revista Brasileira de Sementes 8(3):41-46. Pt., 
Sum. Pt., Er., 8 Ref. [Fundaeao Univ. Estadual de MaringA, Depto. de 
Agronomia, Caixa Postal 331, 87.100 Maring&-PR, Brasil] 
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Brachiaria humidicola. Semillas. Temperatura. Germinaci6n. Latencia.
 
Bramil. Monogr affas.
 

Samillas de Brachiaria humidicola se colosaron sobre y ontre hojas de papela temp. alternadas de 20-35 y 20-30 grados centigrados y a temp. constantede 30 grados contigrados. Las semillas del lote 1 se cosecharon con untambor dentado acoplado a un tractor en la -egi6n de Uniflor (ParanA,
Brasil), 
en tanto quo las semillas del lote 2 se 
cosecharon con combinada
en Inajd, ParanA. No se observ6 efocto de la posici6n de la oemilla en elsustrato ni en el vigor ni en la germinaei6n segdn las evaluaciones hechao
en el primer recuento y la prueba de germinaci6n, reasp. La mejor

gorminaci6n so verific6 en semillas del lote 
I a tcmp. alternadas de 20-35
 
grados contigrados. (RA-CIAT) 

047730269 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Froducci6n de
semillas. In Centro Internacional de Agricultura Tropical. I'rograma de
Pastes Tropicales. Informe Anual 1986. Call, 
 Colombia, Documento 6e Trabajo
no.24. pp.274-285. Es., Il. 

Arachis pintoi. Controsema macrocarpun. Controsema acutifolium. Centrosema

brasilianum. Desmodium. Pueraria phaseoloidej. Canavalia braniliensis.
Cratylia floribunda. Chamaerista rotundifolia. Dioclea guianensis.
Flemingla macrophylla. Leucaena. Stylosanthes. Tadehagi. 
 Zornia. Andropogongayanus. Brachiaria decmbens. Melinis minutiflora. Panicum maximum.
 
Produooi6n de semillas. Fertilizaci6n. Coaecha. 
 Multiplicaci6n (de
semillas). Fertilizantes. N. Rendimiento. Calidad de semilleao Brachiaria
dietyonieura. Floraci6n. Programas de capacitaci6n. Colombia. 

Se describen las principales actividades de la Secci6n ae Producci6n deSemillas del Programa de Pastos Tropicales del CIAT durante 1986, las
cuales consistieron en multiplicaci6n de somilla 
de germoplasma forraJeroprlisorio, investigaci6n aplicada, colaboraci6n t~cnica y capacitaci6n. Sem iltiplicaron 107 aocesiones de 24 especies de leguminoras, con 6nfasis enCentrosema spp., Desmodium app. y Pueraria phasooloides, para un total de1767 kg de semilla. 
En cuanto a las gramnneas, se multiplicaron 25
accesiones de 11 especies, principalmente de Bradiaria app. y Panicummaximum, para Un total de 380 kg de semilla, en su mayoria do B.dietyoneura. 
 Reapecto a la investigaci6n aplicada, so realizaron varios
estudios quo incluyeron: fertilizaci6n y producci6n da aemilla, ycomparaci6n de los mtodos de cosecha en B. decumbens; fenologia yrendimiento de semilla do B. dictycneura y Cent..osema app. Conjuntamentecon la Unidad de Semillas del CIAT 
se realizaron 2 actividades importantes
de colaboraci6n tgonica mediante un acuerdo do producci6n y ccmpra con unproductor do somillas: el II Curso Intensivo sobre Producci6n de Semillasde Pastos Tropicales, y la multiplicaei( 
 de semilla bisica de Centrosema

acutifolium CIAT 5277, C. brasilianum C.LAT 5234 y C. macrocarpum CIAT 5713.Coao parte de !a estrategia general ppra promover la expansi6n de Ins
actividades de multiplicaci6n de semilla 
de loa programas nacionales, sevisitaron instituciones de Pori, Costa Rica, M6xico y Cuba. AdemAs del curso realizado en CIAT, se realiz6 otro on Cuba. Se presentan detalles y
resultados do lea diferentes estudios realizadou. (CIAT) 

0478
32128 CONDE, A. DOS R.; GARCIA, J. 1986. Efeito da 
ecoca de colheita sobre
 
o potencial de armazenamento das sementes do capim-jaragA. (Efe-to de la
 
pooa de coseoha on el potencial de almacenamiento do semillas de 
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Hyparrhenia rufa). 
Revista Brasileira de Sementes 8(2):109-116. Pt., 
Sum.
Pt., En., 12 Ref., Ii. 
(EMGOPA, Caixa Postal 49, 74.000 Goiania-GO, Brasil]
 

Hyparrhenia rufa. Semillas. Almacenamiento. Cosecha. Registro del 
tiempo.

Maduraci6n. Latencia. Brasil. Moncgrafias. 

Se 
investig6 el efecto de la 6poca de cosecha de semillas de Hyparrhenia

rufa en su longevidad en condiciones ambientales de almacenamiento. Despu~sde la cosecha, las semillas se secaron bajo socmbra a una humedad del 10-11 por ciento, se empacaron en bolsas de algod6n y se almacenaron.Peri6dioamente (a los 0, 4, 8, 12 y 16 meses) se determinaron germinaci6n,

porcentaje de sesilla viva pura, emergencia, primer recuento y rendimiento
de semillas puras germinadas. Las semillas de H. rufa presentaron latencia
indistintamente del tiempo de cosecha. La latencia de las semillas se
supera en forma natural mediante el almacenamiento de semilla inmadura y
madura durante 8 y 4 meses, resp. 
 Las semillas que presentaron el mayorpotencial de almacenamiento fueron las cosechadas entre 38-44 dias despudsdel inicio de la emergencia de inflorescencias. (HA-ClAT) 

047932137 DLLAcMIAVE, M.E.A.; RODRIGUES, J.D.; MORAES, J.A.P.V. DE; PEDRAS,

J.F.; RODRIGUES, S.D.; BOARO, C.S.F. 1986. Germinacao de sementes de
"tylosanthes guianensis. 4. Potencial 
 agua e embebicao. (Germinaci6n de

semillas de Stylosanthes gulanensis. 
 4. Potencial hidrico e imbibici6n).
Revista Brasileira de Sementes 8(3):55-61. Pt., Sum. Pt., En., 16 
 Ref., Ii.[Depto. de Botanica, IBBMA, UNESP, Caixa Postal 18.600, Botucatu-SP,
 
Brasil]
 

Stylosanthes guianensis. Semillas. Absorei6n de agua. Germinaci6n. 
Requerimientos h1dricos. Brasil. Monograflas. 

Se sametieron semillas de Stylosanthes guianensis a potenciales hidricos
 
que oscilaron entre 0 y -18 bares con 
incrementos de 6 bares. Para obtenerlos diferentes potenciales h1dricos se emplearon soluciones de manitol ypolietilenglicol. Las semillas previamente pesadas se sometieron a

diferentes potenciales hidricos a 20 grados centigrados. Se tomaron
 
muestras 1, 4, 8 y 14 h despu~s, las cuales se 
secaron y pesaron. Se usaron
10 repeticiones de 100 semillas cada una. 
En todos los potenciales hidricos
estudiados se observ6 aumento del peso fresco durante las 14 h del procesode imbibici6n. A medida quo e: potencial hidrico disminuy6 ocurri6 una
disminuci6n en la imbibici6n tanto para las soluciones con manitol cco
para las con polietilenglicol. Los valores finales de 
 imbibici6n fueron menores para los potenciales inducidos con soluciones de polietilenglicol.
 
(RA-CIAT)
 

048031992 DEMATTE, M.S.E.P.; HAAG, H.P.; PERECIN, D.; VASQUES, L.H. 1987.
Nitrogenio, f6sforo, potdssio, adubo orgAnico e calcArio dolomitico naproducao de sementes de gramma-batatais (Paspalum notatum Flugge) em 
Latossol vermelho Esouro. 
(! -icaci6n de nitr6geno, f6sforo, potasio, abono
orgdnrco y cal 
dolcmitica y su relaci6n con la producci6n de semilla de
Paspalum notatum on un Latosol roJc oscuro). Anais da Esoola Superior de
Agrioultura Luiz de Queiroz 44(l):571-616. Pt., 
Sum. Pt., En., 57 Ref.

[Depto. de Fitotecnia da Faculdade de Ciencias AgrArias e Veterin.rias do
Campus de Jaboticabal da Univ. Estadual Paulista, Jaboticabal-SP, Brasil] 
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Paspalum notatum. Fertilizantes. N. P. K. Esti~rcol. Cal 
dolomitica.
 
Semillas. Producci6n de semillas. Calidad de las semillas. Nutrici6n
 
vegetal. Oxisoles. Brasil. Monografias.
 

En un Latosol rojo oscuro en Jaboticabal (Sao Paulo, Brasil), se compar6
la producci6n de semilla de Paspalum notatum con o sin la adici6n de 14g de 
N/metro cuadrado (en forma de sulfato de amonio), 50 g/m cuadrado de P, 15 
g de K/metro cuadrado (en forma de cloruro de potasio), 10 litros de 
esti~rcol de caballo/metro cuadrado y 200 g de cal dolomitica/metro
cuadrado en un Latosol rojo oscuro. La producci6n de semilla se evalu6 en
ttrminos del no. de espiguillas, peso total, peso de semillas puras,

relaci6n entre el peso de semillas puras y el peso total, peso 
 de 1000
semillas puras, peso total/espiguilla, peso de semillas puras/espiguilla,
 
porcentaje de germinaci6n 
 de semilla y velocidad de emergencia de

plintulas. Se determinaron los niveles de N, P, K, Ca, 
 Mg. S, B, Cu, Fe, Mn 
y Zn en la MS foliar y en la semilla. La nutrici6n mineral afect6 la 
calidad y cantidad de semillas. Los mayores porcentajes de carbono en el
 
suelo se asociaron con ]a mayor cantidad y la sejor calidad de is semilla. 
La mayor producci6n de semilla correspondi6 a los menores niveles de P, K,
 
Ca y Zn en las hojas. Las relaciones N/P, P/Ca, P/Mg, P/S, P/Zn, K/Ca,

K/Mg, K/B, Ca/Mg, Ca/B, Fe/Mn, Zn/Cu, Zn/Fe y Zn/Mn en la MS de las plantas

afectaron la producci6n de semilla. Los mayores rendimientos de sem.il1a

correspondieron a los menores niveles de N, B y Cu y a los mayores de Ca en 
la semilla. Las mejores semillas presentaron los niveles mAs altos de Zn y
los mAs bajos de B. La producci6n de semilla no mejor6 significativamente 
por la aplicaci6n de fertilizantes o cal dolomitica. (RA-CIAT)
 

0481 
32106 KOWIlhAYAKORN, L.; HUMPHREYS, L.R. 1987. Effects of severity and 
repetition of water stress on seed production of Maroptilium atropurpureum 
cv. Siratro. 
(Efectos de la severidad y la repetici6n del estr6s hidrico en
la produccifn de semil'a de Macroptilium atropurpureum cv. Siratro).
Australian Journal of ALricultural Research 38(3):529-536. En., Sum. En.,

13 Ref., I'. [Dept. of Atzrieulture, Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld.
 
406 7 , Australia]
 

Macroptilium atropurpureum. Estr6s hidrico. Riego. Semilla. Producci6n de
 
semillas. Requerimientos hidricos. Infloreseencias. Flores. Hojas.

Semillas. Rendimiento. Australia. Monograflas.
 

Se cultiv6 acroptilium atropurpureum cv. Siratro en semilleros grandes en 
invernadero con nivel freAtico a altura constante. Se desarroll6 estr6s

hidrico de potencial hidrico foliar al amanecer de -1.0 MPa (estr~s

intermedio) o de -1.5 
MPa (estrbs severo) durante 14 6 28 dias, ya sea en
 
forma aislada repetida despubs de 42 dias del riego. Este 
estr~s caus6
 
muerte de retoifon terminales y caida de hojas senescentes, pero al
 
reiniciar el riego, las tasas r~pidas de diferenciaci6n foliar restauraron
 
la densidad foliar hasta los niveles de 
 las plantas testigo. Un expt.
complementario mostr6 menores 
niveles de potencial hidrico foliar en hoJas
 
J6venes cerca del Apice que en hojas debajo de inflorescencias. Al 
restaurar el riego oeurrieron aumentos persistentes en la tasa de aparici6n
de yemas florales pero la proporei6n de estas que sobrevivi6 para formar
 
una inflorescencia con flores se redujo durante y despu~s de la imposici6n
del estr6s. Un solo ciclo de estr6s intermedio aument6 el rendimiento de
 
semilla en 36 pop ciento en comparaci6n con las plantas testigo, debido a 
una mayor densidad de inflorescencias y flores. La repetici6n del estr~s 
hidrico despu~s de 42 dias rue desventajosa; los efeetos de intervalos m~s
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prolongados entre los periodos de estr~s merecen investigaci6n. Un estr6s
 
severo de -1.5 MPa no rue ben~fico para la producci6n de semilla. (RA-CIAT)
 

0482
 
32108 KOWI1 HAYAKORN, L.; HUMPHREYS, L.R. 1987. Influence of withholding
 
irrigation and trellis culture on seed production of Macroptilium
 
atropurpureum cv. Siratro. (Influencia de la retenci6n del rlego y el
 
cultivo en espalderas en la producci6n de semilla de Macroptilium 
atropurpureum cv. Siratro). Tropical Grasslands 21(3):107-116. En., Sum. 
En., 10 Ref., I. (Faculty of Agiculture, Khon Kaen Univ., Khon Kaen, 
Thailand]
 

Macroptiliu. atropurpureum. Riego. Producci6n de semillas. Sistemas de 
siembra. Estr6s hidrico. Requerimientos hidricos. Epoca seca. 
Inflorece ncias. Semillas. Rendimiento. Requerimlentos climAlticos. 
Tailandia. Monografias. 

Se cultiv6 Macroptilium atropurpureum cv. Siratro en Khon Kaen, nordeste de 
Tailandia, en pasturas o en espalderas de 1.11 m de altura y 1.0 m de 
distancia. Las plantas 1) se regaron 2 veces/semana durante la estaci6n
 
seca a una tasa prom. de 8.6 mm/dia (pasturas) y 11.4 m/dia (espalderas), 
2) no se regaron durante 10 semanas cuando el potencial hidrico foliar al
 
amanecer disminuy6 a aprox. -0.76 MPa (estr~s intermedio), se regaron 
durante 6 semanas y se sometieror, nuevamente a estr~s, o 3) no se regaron
 
durante 13 semanas cuando el potencial hidrico foliar al amanecer alcanz6 
aprox. -0.97 MPa (estr~s severo), se regaron y se semetieror nuevamente a
 
estr~s. Al desarrollarse el estr~s hidrico, disminuy6 la tasa de aparicifn 
de nudos en esta planta indeterminada. La muerte de retolos y 
desprencitmiento foliar ocurrieron bajo estr~s jevero, pezo la proporci6n de 
yemas axilares, que fueron florales y no vegetativas, y su supervivencia
 
para formar inflorescencias aument6. La tasa de aparici6n de yemas florales 
y do producci6n de inflorescencias aument6 durante las primeras 4 semanas 
del d6ficit hidrico Pero el equilibrio posterior de los componentes del
 
rendimiento de semilla redujo las diferencias entre tratamientos respecto a
 
producci6n de -emilla. La seilla totai c onlectada durante 20 semanas rue 
de 273, 323 y 298 g/metro cuadrado en el testigo y en los tratamientos do 
estr~s intermedio y severo en la siembra de paltura, resp., y de 354, 372 y 
355 g/metro cuadrado pars los mismos tratamientos en el cultivo con 
espalderas. El potencial hidrico foliar de las plantas en espalderas al 
amanecer fue de 0.04-0.14 MPa menor que el de las plantas en pasturas, y la 
mayor producci6n de semilla on espalderas se relacion6 con una mayor 
densidad de retoios y yemas florales. Se discute la implicaci6n de este 
estudio ;ra la economia do riego en la producci6n de semilla de Siratro. 

R.A-CIAT) 

0483
 
31997 LOCH, D.S.; MULDER, J.C. 1987. Comparison of Irish and International
 
purity methods for pure live seed determination in Chloris gayana.
 
(Comparaci6n de los m~todos de pureza irland~s e internacional para la 
determinaci6n de semilla pura viva en Chloris gayana). Seed Science and
 
Techniology 15(3):617-623. En., Sum. En., Fr., De., 20 Ref., Il. [Dept. of
 
Primary Industries, Animal Research Inst., 665 Fairfield Road,
 
Yeerongpilly, Queensland 4105, Australia] 

Chloris gayana. Semillas. Anlisis. Calidad de las semillas. M6todos y 
t~onicas Germinaci6n. Australia. Monografias. 
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Se calcularon los porcentajes de semilla pura viva (SPV) de 371 muestras dosemilla de Chloris gayana con base en las definiciones de semilla pura
com6nmente conocidas eoro lcs m6todos de pureza irland6s e internacional.El m6todo irland6s subestim6 la SPV internacional hasta en 10-20 puntosporcentuales en la mitad del rango, con desviaciones cada 
vez menores hauia
0 y 100 per ciento. La relaci6n entre la SPV determinada par lon m6todos
irland6s e internacional fue curvillnea y se ajust6 a una ecuac16ncuadrAtica altamente significativa. Sin embargo, la relaci6n ajustada fue
simplemente el "promedlo" de 
una familia de 
ourvas (domostrado utilizando
cifras de SPV 
predichas para nivele. de germinaci6n especificos). Datos
puntuales individuales mostraron una dispersi6n considerable, espec.'almente 
a valores de SPV moderados y altos. (RA-CIAT)
 

0484
31927 MACHADO JUNIOR, R.C. 1986. Comercializacao de sementes deforrageiras. (Comercializaci6n de semillas de especies forrajeras).Peixoto, A.M. ; Moura, J.C. DE; 
In 

Faria, V.P. DE, eds. Congresso Brasileiro dePastagens'86, Piracicaba-SP, Brasil, 
1986. Anais do 8o. Simposlo sobre
Manejo da Pastagem . Piracicaba-SP, Brasil, 
Fundacao de Estudos Agrarios.

pp.537-542. Pt., I.
 

Semillas. Comercio. Aspectos legales. Producci6n de semillas. 
Mercadeo.
 
Brasil.
 

Se presenta un rosumen hist6rico de la cOmersializaci6n do semillas deespecies forrajeras en Brasil, el mercado actual y la legislaci6n existente
sobre semillas en el 
pals. Se destaca la rApida evoluci6n del sector da
semillas de forrajeras en este pain, al 
pasar de importador a productor y
exportador en algo mis de 
1 d6cada. 
 Se concluye que la investigaei6n,
producci6n y comerciallzaci6n de semlllas de forrajeras ya estin encondiclones de ofrecer productos de alta calidad y mayor seguridad 
a la
 
inversi6n. (CIAT)
 

048527920 MOOLSIRI, A.; KOWI11AYAKOR11, L. 1982. 
Influence of remnant seed in
each inflorescence or, seed quality of sabi grass (Urochloa mosambicensie).(Influercia de semilla remanente en cada infloresa.eria en la calidad de
vemilla de Urochloa mcsambicensis). In Khon Kaen University. PantureImprovement Project. Annual 8report 1981-82. Thailand, pp. 3-84. En. 

Urochioa mosambicensis. Semillas. Calidad de las semillas. Cortes.Infloreacencias. Germinaci6n. Tailandia. Monografias. 

En la estac16n exptl. 
de la U. de Khon Kaen (Tailandia) se investigaron
m~todos para mejorar la calidad de semillas de Urochloa mosambicensis, unagraminea forrajera exitosa en suelos de baja fertilidad y poca
precipitaci6n en el 
norte del pals. 
Se utiliz6 un diseBo de 
bloques al
azar con 3 repeticiones y 5 tratamientos: TI, testigo sin corte; T2, eorLm
de la mitad de cada rama 
 de una inflorerepncl.; T3, dejar aulo una mama deeada inflorescencia; T4, dejar 2 ramas de cada inflorescencia; T5, dejar 3ramas de cada inflorescencia. Los cortes do cads inflorescencia serealizarxan ripidamunte despu~s de la emergencia. No 3e presentarondiferencias significativas en el poroentaje de pureza de la semilla entretratamientos. Sin embargo, pareci6 existir una tendennlca a incrementarseel ,alor de pureza cuando so cortaron algunos racinmos j 6 
venes deinflorescencias, oomparados con inflorescencias sin cortar. La pureza deltestigo fue de 68 per ciento y la de T4 y T5 do 75 y 79 per ciento, reap.
 

(CIAT)
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0486 
31926 OLIVEIRA, P.R.P. DE 1986. Qualidade de sementes de ?orrageiras.
 
(Calidad de semillas de especies forrajeras). In Peixot,, A.M.; Houra, J.C.
 
DE; Faria, V.P. DE, eds. Congresso Brasileiro de Pastpgens'86,
 
Piraoicaba-SP, Brasil, 1986. Anais do 8o. Simposlo qjbre Manejo da
 
Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil, Fundacao de Estuds Agrarios. pp.521-535.
 
Pt., 36 Ref., Il. (Divisao de NutricLo Animal e rastagens, Inst. de
 
Zootecnia, Caiza Postal 60, 13.460 Nova Odessa-ZP, Brasil]
 

Gramineas. Loguminosas. Semillas. Calidad de las semillas. Germinaci6n.
Cosecha. Beneficio. Cortes. Temperatura. Almicenamiento. Brasil. 

Se revisan conceptos t6cnicos relpcioriados con la calidad de semillas de 
especies forrajeras tropicales en Brasil. Se definen el concepto de
 
"calidad de sellas" y los par~metros de medici6n de calidad (nombre de 
la especie y cv., porcentaje de pureza, porcentaje de gE-minaci6n y valor 
cultural). Se discuten los factores que inciden en la calidad de semillas
 
de forrajeras en precosecha (aislamiento, eliminaci6n de contaminantes,
 
corte o pastoreo/veda y fertilizaci6n), en cosedia (punto de cosecha y

m6todo de cosecha) y en poscosecha (secamiento, benoficio y

almacenamiento). (CIAT)
 

0487
 
31982 PERFZ, A.; MATIAS, C.; REYES, I. 1987. Influencia de diferentes
 
fuentes nitrogenadas en la producci6n de semillas de hierba Buffel cv.
 
Biloela. Pastos y Forrajes 10(2):141-146. Es., Sum. En., Es., 26 Ref., Il.
 
(Estaci6n Experime.ntal de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas,
 
Cuba]
 

Cencrus ciliaris. Fertilifantes nttrogenados. N. Producci6n de semillas. 
Inflorescencias. Cuba. Monografias. 

Durante 2 agos se 
 tudi6 la influoncia de diferentes fuentes ritrogenadas
 
en algunos componente del rendimiento y la producci6n de semi)la, en un 
dlseho cuadrado latino. En cada unc, de los tratamientos se aplicaron 360
 
kg de N/ha/aio en forms de nitrato de amonio (A), sulfato de amonio (B) y 
urea (C) fraccionados en 6 cortes y un testigo (D). Ademins, se aplicaron
150 kg de P y K. Se efectuaron 6 cosechas cada a~o. En el primer aio hubo 
diferencias para el total de semillas (P menor que 0.05), y se alcanzaron 
rendimientos de 568, 554, 536 y 400 kg/ha/aio para los tratamientos A, B, C 
y D, resp. No se obtuvieron diferencias en semillas llenas y se lograron 
rendimientos de 125, 103, 117 y 99 kg/ha/aio, resp. Tambitn hubo
 
diferenoias significativas en la longitud de la espiga (P menor que 0.05)
 
con valores entre 8.5-10.0 cm. En el segundo aio se encontraron 
diferencias significativas entre los tratamientos pars semillas totales y
llenas (P menor que 0.001), los cuales fueron, resp., do 56,43,43 y 8 kg/ha
 
y de 5,4,3 y 0.14 kg/ha, y para los tallos reproductivos totales (6000
260.000/ha) y fcrmados (5000-240.000) y la longitud de la espiga (6.3-9.3
cm). Se recomienda la aplieaci6n indistinta de cualquier fertilizante
 
nitrogenado, preferentemente el nitrato. (RA)
 

0488
 
31279 PONOY, B.; BHUMIBHAMON, S.; KOBMOO, B. 1984. Effect of seed cutting 
on the germination of Leucaena leucocephala (Lain.) de Wit. for determining
seed viability. (Efeeto del corte de la semilla en la germinaci6n de 
Leucaena leucocephala pare determinar la viabilidd de la semilla).
Vanisarn 42(l):33-38. En., Sum. En., 2 Ref., Ii. (ASEAN/Canada Forest Tree 
Seed Centre, Musk Lek, Sarat'uri 18180] 
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Leucaena leucocephala. Semillas. Cortes. Germlnaci6n. Calidad do lan
 
semillas. Altura de la planta. Tailandia. Monografiam.
 

Se aplicaron t~cnicas do corte do 
;emillam para determinar la viabilidad de

semillas de Leucaena leucocophala. Dichas tbcnicas consistieron en el

seccionamiento de la semilla y en 
 l corte y remoci6f do 1/4, 1/2 y 3/4 de 
la semilla. Lan scmlL.' z !,icloeron ge ',inar en cajas pl sticas
 
con arena esterilzada a riatomr. 
 de 30 mAs o mno-, 1 grado centigrado y
luz durante 8 h. Se oncortr6 que )o: coteo entimularon significativamente
la germinaci6n do la semilla (96-100 por ciento) y so viabilidad se pudoevaluar dentro leIt dias. Penpu6s de 8 :;emanas lan semilla, secciunadas
 
proporcio-arcn !: pl 
 ntulas snasa cor una altura max. do 14.66 cm. (CIAT) 

31283 HIVEr(O M., L. ESPlNOSA, J. 1088. PuracL6n. dc la latencia on semillas
de Bracniaria decumtbn:l. Posturas Tioj caluL 10(1) :20-23. Es., Sum. Fn., 5
Ref., I. [Centro de Invotigacionwi La Vicleta, Univ. Mayor do San Sjm6n, 
Cochabamba, Boliva] 

Brach aria decumbcns. Soroll;as. Almscoen;into. Frti]izaci6n. N. P. K.
 
Germinaci6n. Latencia. Cosecha. Ilegiotro 
del tiospo. Bolivia. MonografIas. 

Se evaluaron el efecto del siti de prcdueci6n, la fertiliici6n y la 6poca
de cusecha en !a duraci6n de ]o latenc.ia y la Eerminaci6ri de semillao de
Brachiaria decumbens, on el lab. de 'a Empesa Productora y Valorizalora de
SEmillas do Forrajeras de Bolivia. Las soiillas analizadas se cosecharon
 
en ene. y marzo de 1986. La gr7rifnea se 
cultiv6 on parcelas sin fertilizar 
y en parcelas fertilizadas con 30 kg de N, 11y K/ha. Los sitlos de

producci6n fueron Colonia Canadions;e y Warnes, locallz," on el Dept. de

Santa Cruz. Las s millaae so almaceraron a 16 gradot . ta'do.-. Denputs
de 151 dfas do alnsicenamientc la. ,;(-mlslan se colocar.- en un medlo do
 
germinaci6n de papel de filtre y e evalu6 la 
 j-rminacift cada 28 dfas
hasta loa 319 dfar; las, lecturan de Lerminaci6n se hicieron cada 7 dias

hasta los 21 dias. Er, Colonia Canadiense el mayor, porcentaje do emilla
 
(44.6 por cionto) germini6 a lo, 207 dias; Warneson (141 por ciento) a los

235 dias. La sa-milla cosechada on marzo present6 un periodo de latencia
Mrc oorto (hasta el dfa 207) qut. la eorEchada on one. (hanta el dia 235).

La fertilizaci6n no afect6 la 
 oornlinaclo l perfodo do latencia. 
(RA-CIAT)
 

31295 SALGADO E., S. 1987. Comporento. do calidad fislol6gica do semillas
 
de Brachiaria decumsins, B. b'izantha, B. dietyoneura, Centrosema

brasilianu y C. acutifolium. Tesis Ing. Agr. Palmlra, 
 Colombia, Universidad

8Naoional de Colombia. 2p. Es., Sum. Es., En., 40 Ref. 

Brachiaria decuberis. Brachiarla brizantha. Brachiaria dictyoneura.
Centrosema brasilianum. Controsema acutifolium. Semillas. Calidad de las
somillas. Almacenamientu. Esnarificapi6n. Germinaci6n. Latencia. Colombia. 
Monografl as. 

En CIAT-Palmilra se realiz6 un estudlo para: 1) evaluar lo cosj Cr.ontes de 
la calidad fisiol6gica de las semillas do las gramineas Brachiaria
decurbens, B. brizantha y B. dictyoneura y las leguminosas Centrosema 
brasiliann y C. acutifolium; 2' inrerrelacionar los resultados de los 
componentes de la calidad fislo: gioa do las semillas en cada especie; 3)
comparar el efecto de varios tratamientos de germinaci6n a travs del
tiempo y relacionarlos con los resultados obtenidos en el invernadero; 4) 
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determinar la latencia directamente como resultado de medir la vi.ilidad 
en tetrazol de las semillas que no germinaron durante la prueba de 
germinaci6n; y 5) evaluar una t6cnica para medir vigor. Los 5 lotes de 
semillas se almacenaron a 18 grados centigrados y 60 por eiento de H.R 
durante 240 dias. Cada 2 meses se realizaron evaluaciones de viabilidad en 
tetrazol, pruebas de germinaci6n tn ol lab., viabilidad total, emergencia 
en el invernadero y vigor. Se evaluaron 3 tratamientos de germinaci6n con 
semillas de Brachiaria: a) agua, b) KN03 al 0.2 por cianto y c) 
escarificaci6n con H2504 concentrado y KNO3 al. 0.2 por ciento como primer 
remojo. Para las semillas de leguminosas se utilizaron 2 tratamientos de 
germinaci6n: a) agua, y b) escarificacin con H2SO4 coneentrado. Para las
 
5 especies se evaluaron 2 tratamientos do emergencia en el invernadero: a) 
agua y b) escarificaci6n con 1i2S04 durante el mismo tiempo utilizaCo en las 
pruebas de germinaci6n. La viabilidad se mantuvo alta a trav6s del tiempo
 
en 
todas las especies, reflejando lansadecuadas condiciones de
 
almacenamiento en que se mantuvieron las semillas. Los mejores resultados 
globales para B. dectnbens y E. brtzantha se obtuvieron on el invernadero 
con semillas escarificadas con H2S04 durante 12 min con valores de
 
emergencia de 77 y 68 por ciento, resp. Estns resultados fueron 
aproximados a los de viabilidad en tetrazol. En el lab. cl mejor 
tratamiento de germinaci6n para estas especies fue: semillas escarificadas 
por 12 sin. con H2S04 mAs KNO3 al 0.2 por ciento como primer remojo, 
obteni~ndose 65 por ciento en B. decumbens y 58 por ciento en B. 
brizantha. En semillas de B. dictyoneura la germinaci6n en el lab. y la 
emergencia an el invernadero fue casi nula en todas las evaluaciones. Los 
valores de viabilidad total fueron muy cercanos a los de viabilidad en
 
tetrazol, a sea de 50 por ciento. Las especies de Centrosema mantuvieron 
valores altos de viabilidad en tetrazol en las 4 evaluaciones: 84 y 94 por
 
ciento prom. para C. brasilianum y C. acutifolium. La germinacifn on el 
lab. y la emergencia en el invernadero fueron altan durante todo el tiempo 
de almacenamiento; se obtuvo un porcentaje de germinact6n do 85 por clento 
para la semilla de C. bhasilianum escarificada con H2SOI durante 12 sin y 
de 89 por ciento para la semilla de C. acutifolium esrarificada con H2S4 
durante 15 min. En la prueba de vigor se observ6 mayor acumuJ.aci6n de peso 
seco en B. brizantha (35 mg/plAntula) que en B. decumbens (17 mg/plAntula) 
debido debido al mayor peso de las semillas de B. brizantha. El peso seco
 
total/pl~ntula vari6 en cada una de las Itevaluaciones, entre 9-10
 
mg/plintula para C. brasilianim y 15-17 mg/pl1ntula para C. aeutifolium;
 
este mayor peso so explica por ei mayor tamahu y peso de la semilla de C.
 
acutifolium. (RA)
 

0491 
31925 SOUZA, F.H.D. DE 1986. Producao de sementes de gramineas forrageiras 
no Brasil Central. (Produccifn do semillas de gramineas forrajeras en 
Brasil Central). Tn Peixoto, A.M.; Moura, J.C. DE; Faria, V.P. DE, eds. 
Congrasso Brasileiro de Pastagons'86, Piracicaba-SP, Brasil, 1986. Anais do 
8o. Simposio sobre Manejo da Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil, Fundacao de 
Estudos Agrarios. pp.513-519. Pt., 5 Ref. [Centro Nacional de Pesquisa de 
Gado de Corte, FI4BHAPA, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-MS, Brasil] 

Gramineas. Producci6n de somillas. Comercio. Semillas. Cosecha. Pr~cticas 
culturales. Beneficio. Madurac16n. Brasil. 

Se revisan aspectos de la producci6n y comercializaci6n de semillas de 
gramineas forrajeras en Brasil Central, y se diseuten los sistemas de 
producci6n prevaleclentes, problemas de producci6n, manejo de pasturas 
pars prfducei6n de snemilla, maduroz de semillas de forraJeras y formas de
 
cosecha. Las prActicas de manejo que mAs influyen en la producci6n de 
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sem-lla son la preparaci6n del suelo, el control de malezas, el
corte/pastoreo y la fertilizaci6n. La cosecha de semillas se realiza
mediante los mtodos alternatives de corte mec6nico de inflorescencias,
succi6n y desgrane mocnico. (CIAT) 

31296 SUAREZ C., 
0492
 

J.E. 1983. Estudio de algunos factores fisiol6gicos en
germinaci6n de pasto Carimagua 1 (Andropogon gayanus, Kunth). Tesis Mag.So.BogotA, Colombia, Universidad Naeional de Colombia. Instituto Colombiano
Agropecuario. 113p. Es., Sum. Es., En., 110 Ref., 11.
 

Andropogon gayanus. Semillas. Temperatura. Luz. Hormones. Latencia.Germinaci6n. Tratamiento do 
semillrs. Colombia. Monografias.
 

Se realizaron 5 expt. para estudiar los efectos de imbibici6n, temp.,
testes, irradiaci6n scn luz roja y luz dia, hormonas y sustancias
metab6licas en ]a latencia de Andropogon gayanus cv. 
Carimagua 1. Se
emple6 semilla reci6n coseehada procedente del CIAT. Los resultados
obtenldos demostraroi que las semillas latentes de A. gayanus imbibieron
agua y qub el mayor incremento de peso se encontr6 a las 72 h deimbibici6n. Al ceomparar el tratamiento de temp. de precalentamientosemillas conimbibldas a temp. constantes, se encontr6 mayor porcentaje degerminaci6n a las temp. constantes. 
 El mayor poreentaje prom. de
germinaci6n para las temp. do 
precalentamiento se obtuvc cuando las
semillas se trataron durante 241dias. 
 Con temp. alternas Se obtuvo la
mejor respuesta utilizando 25-35 grades centigrados. No hube gorminaci6n
con semillas estratificadan a baja teml. 
 Se encontr6 el mejor porcentaje
de germlnacifn (30.5 per ciento) con el tratamiento de remoc16n complete delas estructuras que cubren la semilla. El mejor porcentaje do germinaci6n
en el expt. con luz 
se obtuvo cuando se irrbdi6 la semilla con luz roja,
sin encontrarse diferencias significativas en cuanto al tiempo de
exposici6n. En el expt. con hormonas y sustancias metab6licas el mejorresultado se obtuvo con cianuro de potasio en concn, de 1 x 10(-2) molarcon Una gerwinacl6n de 29.25 per' elento. No hubo diffroncia.significativas con Lcido gibert-lico a 6 x 10(-3) y 6 x 10(-4) molar,nitrate de potas.o a 2 x 10(-2) molar, cianuro de potaslo 1 x 10(-3) molar,y tiourea I x 10(-2) molar. 
 Los resultados de 
 trabajo indicean que las
cubiertas3 de la semilla son una barrera que posiblemente impide la entradade oxigeno. La respuesta de A. gayanus, 
a las temp. altas sugiere que
estas actaan sobre permeabilidad de membranas. 
 La respuesta obtenida con
el cianuro de putasio sugivre que el 
bloqueo de la via glicolitica cause un
cambio a la ruta de los pentcsa fosfatog, permitiendo quo e1 oxigeno
disponible sea 
pare la oxidasa terminal de esta ruta, la cual 
es esencial
 
en la p6-rdida de latencia. (RA (extracto))
 

049332126 VIEIRA, R.D.; FORNASIERI FILHIO, D.; NUNES, O.L.G. DA S. 1986. 
Efeito
da epocea de semeadura sobre a producao e qualidade fisiol6gica de sementes
de guandu a labe-labe. (Efecto do la 6poca do siembra en la prcducci6n y
calidad fisiol6gica de semillas de Cajanus cajan y Lablab purpureus).
Revista Brasileira de Sementes 8(3):47-54. Pt., Sum. Pt., En., 
12 Ref.
[Faculdade de Ciencias Agrarias e Veterinarias, UNESP, Caixa Postal 14.870,

Jaboticabal-Sp, Brasil)
 

Cajanus cajan. Lablab purpureus. CultLvares. Semillas. Siembra. Registro
del tiempo. Producci6n de semillas. Calidad de lan semillas. Germinaoi6n. 
Brasil. Monografias.
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Se realiz6 un expt. en la Estaci6n de Jaboticabal (Sao Paulo, Brasil) para 
determinar el efecto de fechas de siembra en la producci6n y calidad de
 
semilla de Cajanus cajan cv. FAJ-I y Lablab purpureus ov. Highworth y
 
Rongai. C. cajan se sembr6 en 4 fechas diferentes espaciadas 1 mes desde 
oct. hasta one. Las siembras de L. purpureus so hicieron on las mismas
 
fehas exeepto en die. Cada fecha present6 3 repeticiones de campo y 4 do
 
lab. La semilla se produJo durante el aho agricola 1983/84. Despu6s de
 
cosecha In somilla se almacen6 en una c~mara seca. La calidad fisiol6gica
 
de las semillas se analiz6 mediante el peso de 100 semillas y pruebas de
 
germinaci6n y vigor (Indie de velocidad de emergencia, longitud del
 
retoo, longitud do la raiz primaria y peso sero de plAntulas). La fecha
 
do siembra afect6 la produecifn do semilla do ambas especies; la max.
 
producci6n de semilla de C. cajan se obtuvo cuando la siembra se realiz6 en
 
die. y la do I..purpureus en enero. La feha do sieIbra influy6 en la
 
gorminaci6n de semilla de C. cajan con los mejores resultados en die. y
 
enero. La semlla de L. purpureus present6 mayor vigor que la de C. cajan.
 
Las diferentes poecas de siembra influyeron en el porcentaje de germinaci6n 
e Indice do velocidad do emergencia de las semillas de C. cajan y en la 
longitud de la raiz primaria do L. purpu'eus cv. Highworth. ( IA-dAT) 

04914 
31213 W4IITD1AN, P.C. ; OKA, G.M.; M'ARMI,, S.; CAND, S.; GUTTERIDGE, H.C. 
1986. Studies on the ger'ination, growth and winter survival of Gliricidia 
maculata in South-castorn Queensland. (Estudios sobre la germinaci6n, 
c.scimiento y supervivencia en ul invierno de Gliricidia maculata en el
 
sudeztte do Queensland). International Tree Crops Journal 3(4):245-255. En.,
 
Sum. En., Fr., Es., 15 Ref. [Dept. of Ag'iculture, Univ. of Queensland, St. 
Lucia, Qld. '4067, Australia] 

Gliricidia seplum. Semillas. Escarlficaoi6n. Temperatura. Germinaei6n. 
Crecimiento. Persistencia. ManeJo do pr'aderas. Rendimiento. Materia seca. 
Contenido do minerales. poeca lluviosa. Australia. Monografias. 

La germinaci6n do semillan do Gliricidia maculata (G. '5epium) no se afect6 
per la escarifieaci6n ni per temp. entre 20-32 grades centigrados. El 
porcentaje de germinaci6n diuminuy6 per eneima de los 32 grades centigrados 
y lleg6 a 0 a lo 40 grades centigrados. Parece quo G. maculata ostA bien 
adaptada a suelos eon bajas conen. do Ca. Cuando so eultiv6 on suelos 
podz6licos (pH 5.6) en el sudeste do Queensland, Australia, la altura, el 
crecimiento y el rendimiento do MS se redujeron significativamente debido a 
la adici6n de 500 kg de cal/ha; sin embargo, el no. de hojas y la 
supervivencia en el invierno no so afectaron. Las plantas perdieron todas 
su hojas debido a quo las temp. nocturnas declinaron per debajo de 15 
grades centigrados en el mes de mayo. Per lo tanto, G. maculata debe ser 
vmetida a pastoreo de marzo-mayo, y en consecuencia tiotiene ning6n valor 
come leguminosa forrajera de reserva durante el invierno en un ambiente 
subtropical. El principal use de esta especie se encuentra en los 
tr6picos h6medos. (MA-CIAT) VHase ad-mAs 0436 0464 0496 0497 0512
 
0527 0531 0565 0597
 

DC5 Caracteristicas Agron6micas
 

0495
 
31931 CABRERA, C.; VELAZQUEZ, E.; CATALA, Z. 1986. Evaluaci6n bajo corte y
 
secano de once gramineas para pastoreo en le Provincia de Sancti Spiritus.
 
1. Empresa Pecuaria Cayajana. Ciencia y T6cnica en la Agriculture. Pastos y
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ForraJes 9(l):51-58. Es., Sum. Es., En., 
9 Ref., Ii. [Subestaci6n do Pastes
 y Forrajes Sancti Spiritus, Apartado 528, Zona postal 1, Sancti Spiritus,

Cuba]
 

Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Panicum maximum. Digitariadecumbens. Cultivares. Evaluaci6n. Intervalo de corte. Epoca sees. Epoca
liuviosa. Hendimiento. Materia sees. Sequia. Composici6n botfnica. Cuba.
 

Se estudi6 durante 2 afios el comportamiento de 11 gramineas de los g~nerosCynodon (6), Panicum 
(2) y Digitaria (3) bajo condiciones de corte y de
secano, en un diseio de bloques al 
azar con 3 repeticiones. La frecuencia
de corte fue de 45 y 60 dias en las estaciones lluviosa y seca, resp.Durante la estaci6n lluviosa sa splicaron 60 kg de N/ha/crte. Por el
rendimiento acumulado (total de 2 aos) se destacaron Cynodon nlemfuensis cv. Fanamebo (51.7 t de MS/ha), C. dactylon cv. 68 (49.6 t de MS/ha) y C.n1emfuensis cv. 
Jamaicano (49.1 t de MS/ha), los cuales dlfirieron (P menor
quo 0.001) del resto de los pastos evaluados. Un comportamiento similar

oourri6 en las estaciones lluviosa y seca. Los 
 cv. del gnero Digitariafueron los de menor rendimiento (20-23 t de MS/ha). La composici6n
botAnica final fue de 100 por ciento en C. nlemfuensis cv. Panameho yJamaicano, Panicum maximum cv. Likuni y Com6n y D. decumbens cv. Transvala, 
seguidas por C. dactylon cv. 68. (RA)
 

049630936 CAMERON, D.0. 1986. Leguminosas forrajeras tropicales y
subtropicales. 10. Macrotyloma axillare: 
una leguminosa con funciones

limitadas. Queensland Ag'icultural Journal 112(2):59-63. En., Sum. En., 3Ref., Ii. [Tropical and subtropical pasture legumes. 
10. Axillaris
 
(Macrotyloma axillare): A legume with limited roles]
 

Macrotyloma axillare. Cultivares. Morfologia vegetal. Adaptaci6n.

Establecimiento. Manejo de praderas. Valor nutritivo. Producci6n de
 
semillas. Australia. Monograflas. 

Se describe Macrotyloma axillare, una leguminosa forrajera tropical oriundade Africa oriental, la cual presents atributos valiosos y algunaslimitaciones on Queensland, Australia. So informa brevemente vobre suorigen e introducci6n en Australia, morfologia, cv. disponibles, adaptaci6nclimdtica y eddfics, establecimiento, manejo de praderas, productividad yvalor nutritivo, plagas y enfermedades y producci6n de semilla. Laprincipal caracteristica de esta leguminosa es su capacidad de proporcionar
forraje dc alta calidad en 6pocas del a~o en que otras especies tropicales
se secan o congelan. 
Entre los aspectos negativos entfn su limitada
adaptaci6n a suelos, susceptibilidad al pastoreo permanento y dificultad
 
pars producir semilla. (CIAT)
 

0497
29827 CAMERON, D.G. 
1986. Tropical and subtropical pasture legumes. 
13.
Jointvetch (Aeschynomene falcata): a hardy subtropical plant. (Leguminosas

tropicales y subtropicales. 13. Aeschynomene falcata: 
una planta

subtropical resistente). Queensland Agricultural Journal 112(6):311-314. 
En., 3 Ref., II. 

Aeachynomene falcata. Cultivares. Morfologia vegetal. Adaptaci6n. Clima.
Suelos. Establecimiento. Pastoreo. Fertilizantes. Malezas. Valor nutritivo.Insectos perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. Produccidn de semillae. 
Australia. Monografias. 
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Se describen diversos aspectos de la leguminosa subtropical Aeschynnmeno 
falcata: historia, descripoi6n bot&nica, adaptaci6n (clia y suelos), 
establecimiento, manejo (pastoreo, fertilizaci6n y control de malezas), 
productividad, valor nutritivo, plagas y enformedades (particularmente 
Colletotrichum) y producci6n de semillas. (CIAT) 

0498
 
30257 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Agronomia Llanos. 
In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa de Pastos 
Tropicales. Informe Anual 1986. Cali. Colombia, Documento de Trabajo no.24.

pp.47-59. Es., II.
 

Dioclea guianensis. Arachis pintoi. Centrosema macrocarpu. Pueraria
 
phaseoloides. Stylosantnes macrocephala. Stylosanthes scabra. Panicum 
maximum. Centrosema puboscens. Centrosema acutifolium. Desmodium
 
ovalifolium. Flemingia maciropylla. Tadehagi. Dosmodium velutinum. 
Desmodium strigillosn. Centrosema arenarium. Centrosema brasilianum. 
Stylosanthes guianesis. Stylosanthes viscosa. Zornia latifolia. Zornia 
glabra. Periandra. Aeschyncmene. Pueraria phaseoloides. Brachiaria 
humidicola. Andropogon gayanus. Accesiores. Evaluaci6n. Llanos Orientales. 
Adaptaci6n. Pastoreo. Praderan mixtas. Producci6n de semillas. Floraci6n.
 
Rendimiento. Materia seca. Enfermedades y pat6genos. Composici6n bot~nica. 
Sabanas. Colombia.
 

Los estudios agron6micos adlantados en la Estaci6n Exptl. dal Instituto
 
Colombiano Agropecuario-CIAT en Carimagua (Llanos Orientales de Colombia) 
continuaron on 1985, dirigidos a la selecci6n do leguminosas y gramineas 
para este ecosistema. Se evaluaron accesiones de Dioclea guianensis,
 
Arachis pintoi, Centrosema macrocarpun, Pueraria phaseoloides, 
Stylosanthes macrocephala, S. scabra y Paniicum maximum, seleccionadas por 
su adaptaci6n a factores clim~ticos, eddficos y bi6ticos (Categorfa II).
 
Dichas accesiones se cultivaron en parcelas pequehas en monocultivo, y se 
sometieron a defoliaciones peri6dicas y a coservaciones de vigor, tiempo de
 
floraci6n, potencial do producci6n de semillas, resistencia a la sequia e 
incidencia de plagas y enfermedades. Se evaluaron bajo pastoreo
 
(Categoria III) la persistencia y compatibilidid de acccesiones preinsorias

de C. macrocarpum, C. acutifolium y C. pubescens en asociaol6n con 
Andropogon gayanus; Desmodium ovalifolium asociada con Brachiaria 
dictyoneura, y Arachis pintoi asociada con P. humidicola, B. brizantha y B. 
dictyoneura. Se multiplic6 semilla y material vegetativo de accesiones 
promisorias de C. brasilianum, C. acutifolium, A. pintoi, Flemingia 
macrophylla, Periandra coccinea, S. viaco:ia, Zornia latifolia, 
Aeschynamene spp. y B. humidicola. Se presentan los principales datos 
obtonidos on las evaluaciones. (CIAT) 

049
 9

30259 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Agronomia tr6pico 
h~medo. In Centro Internacional de Ag&ioultura Tropical. Programa de Pastos 
Tropicales. Informe Anual 1986. Cali, Colombia, Documento de Trabajo no.24.
 
pp.71-84. Es.
 

Centrosema macrocarpum. Controsema acutifolium. Centrosema brasilianum.
 
Desmodium heterophyllum. Desmodium ovalifolium. Pueraria phaseoloides. 
Zornia glabra. Zornia latifolia. Arachis pintoi. Stylosanthes guianensis.
 
Andropogon gayanus. Panicum maximum. Brachiaria brizantha. Bradiaria 
decumbens. Brachiaria dictyoneura. Accesiones. Evaluaci6n. Adaptaci6n. 
Rendimiento. Materia seca. Tr6pico h6medo. Establecimiento. Bosque 
estacional. Ultisoles. Sombrio. Tolerancia. Colombia. Per-.
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Se describen las principales actividades del proyeeto colaborativo entre el

Instituto Nacional de Investigaciones Pecuaria/Instituto Veterinario de
Investigaciones Tropicales de Altura (Per6) y CIAT para el 
desarrollo de
nuevas opciones de germoplasma forrajero y tecnologfa de bajos insumos parareouperar pasturas degradadas 
en los tr6picos himedos. Las investigaciones

se 
llevan a cabo en la Estaci6n Principal del Tr6pico, cerca de Pucallpa (8
grados 22' Lat. S y 74 grados 34' Long. 0.), a 270 m.s.n.m., con
precipitaci6n media anual 
de 1770 mm y temp. prom. anual de 25.1 grados
centigrados. La regi6n corresponde al ecosistema de bosque tropical
semi-siempreverde estacional, cuyos suelos son Ultisoles muy Acidos (pH
4.0) y con alta saturaci6n de Al. Durante 1986 
se establecieron 444accesiones de legxiinosqs de los g6neros Arachis, Centrosema, Desmodium,Pueraria, Stylosanthes y Zornia, y 8 accesiones de gramineas de los g6nerosAndropogon, Brachiaria y Panicum. Dentro del material evaluadoagron6micamente en parcelas pequebas (Categoria III), 
se encontraron varias
accesiones prcmisorias do C. macrocarpum, C. brasilianum, C. acutifolium,D. ovalifolium, D. heierophyllum, P. phaseuloides, Z. glabra, Z. latifolia,A. pintoi y S. guianensis. Tambifn se realizaron evaluaciones agron6micasdo leguminosas bajo sombra de palma aceitosa (Elaeis guineensis). Seutiliz6 como testigo P. phaseoloides, especie bien adaptada al tr6pico
humedo como cultivo de cobertura. Con 
 1o anterior se protende encontrarmateriales que puedan reemplazar a esta leguminosa, ya sea como cobertura oen sistewas silvipastoriles. 
Varias accesiones de 0. heterophyllum, C. macrocarpum, C. acutifolium y C.brasilianum resultaron promisorias en estascondiciones. Entre las gramineas, las de mejor comportamiento fueronAndropogon gayanus CIAT 621, Bradliaria brizantha cv. Marand6 y P. maximumCIAT 6299 y 673. Con las mejores accesiones en la Categoria II se
proyectan ensayos 
en las Categorfas III y IV para determinar las mejores
asociaciones de gramineas-legumtnosas Se
y la productividad animal.
presentan los dktos preliminares 
 obtenidos en las diferentes evaluaciones. 
(CIAT)
 

0500
30260 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Proyecto pasturas
en PanamA (IDIAP/RUT ERS/CIAT). In Centro Internacional de Agricultura
Tropical. Programa de Pastos Tropicales. Informe Anual 1986. 
Cali,
Colombia, Documento de Trabajo no.24. pp.85-99. Es., Il. 

Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidiccla. Brachiaria

ruziziensis. Brachiaria dictyoneura. Panicum maximum. Digitaria
swazilandensis. Hyparrhenia rufa. Dichanthium aristatum. Arachis pintoi.

Centrosema brasilianum. Centrosema 
 macrocarpum. Centrosema pubescens.Pueraria phaseoloides. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata.
Accesiones. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Establecimiento. Ensayos regionales.Rendimiento. Materia seca. Precipitaci6n. Multiplicaci6n (de semillas).
Control de malezas. Praderas mixtas. Aumentos de peso. Tasa de carga.

Colombia. Panama.
 

Se resumen las principales actividades del Programs de Pastos Tropicales
CIAT dentro del conveniodel con el Instituto de Investigaci6n Agropecuariade Panamd y la U. de Rutgers (New Jersey, EE.UU.). Los objetivos de este 

proyecto en 1986 consistieron en: a) selecc6n de germoplasma forrajero

promisorio; b) estudios agron6micos de especies adaptadas; e)
multiplicaci6n de semilla de espocies prcmisorias; d) control de malezas, y
e) evaluac6n del 
potencial do producci6n animal de 
 especies promisorias
adaptadas a suelos 
 cidos de fertilidad moderada 0 baja. En este ao se
establecieron Ensayos Regionales A en las localilades de Torti y Bijas,
correspondientes a bosques h6medo y muy h6medo, resp. 
 De las especies 
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establecidas en Torti, mostraron excelente adaptaci6n las gramineas
 
Hyparrhenia rufa y Digitaria swazilandensis (locales), Andropogon gayanus 
CIAT 621, Panicum maximum CIAT 622 y Brachiaria spp., y las leguminosas 
Arachis pintoi CIAT 17434, Pueraria phaseoloides CIAT 9900, Stylosanthes 
guianensis CIAT 136 y 184. En Bijao se establecieron 12 accesiones de 
gramineas y 15 de leguminosas, las cuales mostraron comportamionto variado. 
Ensayos regionales B en Rio Hato indicaron buen comportamiento de A. 
gayanus CIAT 6200, B. decumbons CIAT 606 y B. humidicola CIAT 679. Entre 
las leguminosas sobresalieron varios ecotipos de Stylosanthes, Centrosema
 
macrocarpum y C. pubescens. En Is evaluaci6n de 21 ecotipos de Brachiaria
 
on 2 fincas con suelos Ultisol e Inceptisol, B. humidicola present6 ion 
mayores rendimientos. Se sembraron parcelas de A. gayanus CIAT 621, C.
 
ruacrocarpun CIAT 5065 y P. phaseoloides para multiplicaci6n de semilla. 
Las actividades de control de malczas so orientaron al control de arbustos
 
y malezas como Paspalum virgatum y Pteridium aquilinis y al control de 
malezas durante el establecimlonto do P. phaseoloides. En ensayos de 
pastoreo (tipo D) para dotermiwar producci6r animal, se ovaluaron B. 
humidicola, H. rufa y A. gayanus solas o asociadas con P. phaseoloides. La 
mayor contribuci6n de la leguminosa ocurr16 en la 6poca seea, con gananeias
de peso de 502 g/dia en asociaci6n con A. gayanus, con una carga de 2 
animales/ha, en comparaci6n con las asociaLones de 11. rufa y B. humidicola 
on las mismas cargas (145 y 339 g/dia, resp.). (CIAT) 

0501
 
30261 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Red Internacional 
de Evaluaci6n de Pastos Tropicales. In Centro Internacional de Agricultura
Tropical. Programa do Pastes Tropicalos. Informe Anual 1986. Cali, 
Colombia, Documento do Trabajo no.24. pp.100-130. Es., Ii.
 

Ensayos regionales. Evaluaci6n. Sabana-. Doque h6medo tropical. Bosque
estacional. Tr6pico h6medo. Lcucaena leucocephala. Stylosanthes capitata.
Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes -uianensis. Centrosema acutifolium. 
Andropogon gayanus. Brahiaria brizdnthi. Brachiaria decutmens. Brachiaria 
humidicola. Brachiaria dictyoneura. Desmodiu, ovalifolii'n. Pueraria 
phaseoloides. Zornia glabra. Arachis pintoi. Centro.iea brasilianum. 
Accesiones. Adaptaci6n. Praderas mixta.. Persistoncia. Aurentos de peso.
Producci6n do carne. Cerrado. Llanos Orientales. Tasa de carga. Pa.-toreo. 
Ecuador. Per6. Panama. Colombia. 

Se presentan los avances de la Red Internaciona] do Evaluaci6n de Pastos 
Tropicales (RIEPT) 
en i986, a travs do 203 pruebas regioalen en Amrica
 
tropical. Este aho so enceontraba on marcha 27 Ensayos Regianales (ER)

tipo A, 105 EF)B, (evaluaci6n agronmica), 22 ERC y 18 ERD (evaluactones con
 
animales), ademis de 31 E9 de apoyo. So informa sobre los distintos
 
ensayoe en diforente ecosistemas donde acta la RIEPT. 
Se realiz6 un 
estudio en la zona cafetera de Colombia (8 millones de ha) para identificar 
y cuantificar la forma de establcimiento de pastos, los sistemas do 
siembra utilizados, el uso de fertilizantes y los sistemas de produccifn
animal prevalecientes, a fin de ajustar los diferente; ER establecidos a 
las normas utilizadas por los productores de !a rezi6n. Desd-r 1982 se
 
establecieror el Area ER A, H, C y D. 
Dentro de estos so destacan ERD con
 
accesiones proisorias do Leucaena leucocephala on combinac 6n con pastoreo 
de Digitaria decumbens y ceoncentrado en la produccifn de leche. En 
consecuencla, se destacaron 4 accesiones de L. leucocephala por su 
resistencia al pastoreo y su recuperaci6n posterior. En ERB en sabanas bien 
drenadas isot6rmicas (Cerrado, Brasil) se destacaron accesiones de
 
Stylosanthes capitata, S. guianensis y S. maerocephala. En ERB en sabanas 
bien drenadas isohipert6rmicas (Llanos de Colombia) sobresalieron
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accesiones de las gramineas Brachiaria humidicola, B. diotyoneura, B.
brizantha y Andropogon gayanus, Y do las leguminosas S. macrocephala,
Centrosema acutifolium y S. capitata. 
 So mencionan otros estudios que
incluyen evaluaciones de Arachis plntui CIAT 17 434; estudios do caso deERB sometidos a explotac16n comercial una vez finalizado el perlodo deevaluaci6n; 
ebudios do adaptaci6n de Leucaena app. 
or el Valle del Cauca
(Colombia) y evaluaci6n de pabturas con animales (ERD) en Colombia,
Ecuador, Per6 y Panam. 
 So presentan datos obterido.j cw Icn diferentes ERy se informa sobre las actividades futuras de la RIEPT. (CIAT)
 

0502
32111 CHVISTIANS, 
 S.; RUELKE, O.C. ; OCUMPAUGH, W.R. ; QUESiENBERRY, K.H.;
MORE, I.E. 1988. Seasonal yield and quality of Bigalta, Redalta and
Floralta limpograss. (Nendimiento y calidad 
estacionalosaltissima cv. Bigalta. de Hemarthria
Redalta y Floralta). Tropical Agriculture (Trinidad)65(1):49-55. En., Sum. En., 24 Rof. , Ti. [Dept. of Agronomy, Univ. ofFlorida, Gainesville, FL 32611, USA] 

Hemarthria altissima. Cultivares. Rendimiento. Hateria seca. Calidad delforraje. Hidratos de carbono. DigestibJlidad, Intervalo de cortc.Fertilizantes. N. Contenido de 
proteinas. Cliaa. EE.VU. Monografias.
 

Se compararon las respuestas en rondimientc y calidad de forraje de
Hemarthria altist-ima cv. Bigalta, Redalta y Floralta a frecuencias de Corte(C) y fertilizaci6n con N. Los gramineas se caltivaron cercaGainesville (Florida, EE.UU.), do 
en un suelo Ultic Haplaqusd hipertrmbco,siliceo y mal drenado. Las gramineas se cortaron a intarvalos do12 6 18 3, 6, 9,semanas y se fertilizaron con 0, 60, 120, 240 6 480Con las 5 FC kg do N/ha/afo.y las 5 dosis de N soeorgarizaron 13 cumbinac.ones endiseMo compuesto uncentral modlficado con 3 repaticion#. Para los 3 cv. socompararon rendimiento de MN, PC

valores medios 
y UIVt del rebrote do 6 vemanas. Lode PC (g/kg de 1C) y DIKIS (g/kg de HO) para todos losfueron de 50 cv.y 470 on un corte a mediados del verano, en contraposicifn con90 y 550 g/kg a finales del otoho. La PC y DITVS so compararon entre cv.estaciones ypara los cortes del 27 de Jul.o y del
superficies de respuesta. En Julio 27, 

30 de nov. usando
 
el rebrnte da 3 semanas do Bigalta
present6 una DIVMS 120 y 2110 
g/kg mayor qu2 Floralta y Redalta, reap., y el
forraje mds maduro de Bigalta (18 somanas) prosent6 una DIVMS 60 y 150 g/kgmayor que Floralta y Redalta, 
reap. En la mayoria de los
del forraje de edad casos la calidadsimilar fue supe ior en nov. 30 que en Julio 27. Lasconen. de PC diminuyecron a nivele inferiores a 70 g/kg para el rebrote do6 sema.,as 
en el verano, pero mantuvieron niveles similares ha.9ta las 9
semanas en otoTio. Los hidratos de cartono totales no estructuralesacumulados en e2 forraje durante las estacioncs frescag explicaron,parte, el aumento enen la calidad del 6forraje. Las combinacionesrendimiento ptimas dey calidad se obtienen con fertilizaci6n con N de 60-100intervalos de corte do kg/ha,11-5 scmanas en el verano y de 6-8 semanas en laprimavera y el otoho. (RA-CIAT) 

050331250 CLEMENTS, R.J. 1983. Preliminary evaluation (f accessionsCentrosema virginianum in sub-humid of
south-east Quensland. (Evaluaci6npreliminar de accesiones de Centrosema virginanum on el sudesteQueensland subhmedo). deQueensland, Australia, Commorwealth Scientific andIndustrial Research Organization. Geneti2 Resources CommunicationEn., no.4. 8p.Sum. En., 9 Ref. 
[CSIRO, Division of Tropical Crop3 & Pastures,
Cunniniam Laboratory, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. )'067, Australia]
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Centrosema virginianum. Accesiones. Evaluaci6n. Rendimiento. ateria seca. 
Sequia. Distribuci6n geogrifica. Epoca seca. Persistencia. Australia. 
Monografias. 

Se evaluaron 84 accesiones de Centrosema virginianum en un vivero de 
introducci6n de plantas forrajeras en la Estaci6n de Investigaci6n Narayen 
(Queensland, Australia) durante 1976-81. Hubo considerable variaci6n en 
rendimiento de forraje durante la primera estaci6n de crecimiento, 
supervivencia durante el invierno y reacci6n a la sequia. Ninguna linea
 
introducida produjo tanto forraje como Maroptilium atropurpureum cv. 
Siratro en la segunda estaci6n de crecimiento, y pocas sobrevivieron, pero 
1 lines mejorada super6 en rendimiento a Siratro y otra fue igual a 61. En 
general la mejor introducci6n fue CPI 40556. (RA-CIAT) 

0504
 
31223 CUESTA M., P.A.; PEREZ B., R.A. 1987. Pasto La Libertad Brachiaria 
brizantha (fHochst), Stapf. Villavicencio, Instituto Colombiano 

20
 Agropecuario. Boletin T6cnico no.150. p. Es., Sum. Es., 12 Ref., 11.
 
[Programa Pastos y Forrajes, CRI La Libertad, A.A. 2011, Villavicencio,
 
Colombia]
 

Brachiaria brizantha. Cultivares. Adaptaci6n. Morfologia vegetal. 
Producci6n de forraje. Praderas mixtas. Pueraria phaseoloides. Centrosema 
acutifolium. Fertilizaci6n. Siembra. Control de malezas. Insectos
 
perjudiciales. Producci6n de semillas. Valor nutritive. Tasa de carga. 
Aumentos de peso. Llanos Orientales. Colombia. Monografias. 

Se describen las principales caracteristicas de Brachiaria brizantha cv. La 
Libertad, una graminea forrajera originaria de Africa tropical, liberada 
comercialmente en 1987 per el Institute Colombiano Agropecuario (ICA). Este 
cv. crece bien en regiones tropicales desde el nivel del mar hasta 1800
 
m.s.n.m. y con precipitaciones de 1000-3500 mm al aho. Se desarrolla bien 
en diferentes tipos de suelo y se caracteriza per su adaptaci6n a suelos 
Acidos de baja fertilidad, arenosos o arcillosos con buen drenaje y tolera 
bien las sequias prolongadas. Su valor nutritivo se considera entre 
moderado a bueno si se compara con otras especies de Brachiaria en relaci6n
 
con palatabilidad, consume, digestibilidad y composici6n quimica. En el 
Centro Regional de Investigaci6n La Libertad del ICA en el Piedemonte de 
los Llanos Orientales, B. brizantha asociado con Pueraria phaseoloides 
manejado bajo pastoreo alterno y carga fija de 3.0 animales/ha, produce 
ganancias diarias de 472 y 518 g/animal en verano e invierno, resp. En el 
mismo ecosistema este pasto florece y produce semilla durante el segundo 
semestre del abo, con rendimientos que varlan entre 35-70 kg de semilla 
clasificada/ha. La siembra se puede realizar per oari6psis usando 2-3 kg 
de semilla clasificada y escarificada, o por cepas utilizando 6-7 t/ha. El 
cv. La Libertad se asocia bien con leguminosas volubles como P.
 
phaseoloides, con la cual presenta mezclas de buena compatibilidad y
 
persistencia. B. brizantha cv. La Libertad se caracteriza ademAs por su 
excelente tolerancia a la sequia, al atque del mi6n de los pastes y a la 
quema, ccmo tambi~n per su buena palatabilidad y consumo per parte de
 
bovinos y equinos. Se informa sobre morfologia, origen, adaptaci6n, 
producci6n de forraje y valor nutritive, producci6n de semilla, siembra,
 
fertilizaci6n, manejo de praderas y control de malezas. (RA) 

0505
 
31248 EVANS, D.0.; ROTAR, P.P. 1987. Productivity of Sesbania species. 
(Productividad de especies de Sesbania). Tropical Agriculture (Trinidad) 
64(3):193-200. En., Sum. En., 13 Ref., Il. [Dept. of Agronomy & Soil 
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Science, College of Tropical Agriculture & Human Resources, Univ. of Hawaii
at Manoa, 1910 East-West Road, Honolulu 96822, Hawaii, USA]
 

Sesbania cannabina. Sesbania bispinosa. Sesbania sericea. Sesbania rostrata. Sesbania grandiflora. Sesbania sesban. Accesiones. Arboles
forrajeros. Evaluaci6n. Abonos verdes. Rendimiento. Materia seca.Distribuci6n geogrAfica. Contenido de 
N. Floraci6n. Intervalo de Porte.
Producci6n de forraje. Contenido de proteinas. Contenido de minerales.
 
Hawaii. Monograffas.
 

En 3 expt. de campo en Oahu, Hawaii, se evaluaron los rer dimientos deespecies de Sesbania para su uso potencial como fuente de fibra de pulpa,forraje para animales o abono verde. Se evaluaron 35 acnesiones anuales deSesbania, 25 de las cuales fueron consideradas var. de alto rendimiento.Estas produjeron 8-17 t de MS/ha con un contenido de 150-245 kg de N/ha
cuando se sembraron 
a una densidad de 125,000 plantas/ha y se cosecharondias despu~s de la siembra. La mayoria de las var. de alto rendimientofueron similares a S. cannabina o S. bispinosa que es parecida; estas var.se cultivan como abonon vordes en sistemas de arroz de riego constante deAsia. En un expt. concurrente, se coseciaron 10 accesiones 2 veces,cortadas a 50 cm sobre el nivel del suelo a los 49 y 84 dias despu~s de lasiembra. El corte redujo ligeramente la produccifn de MS de las var. dealto rendimiento, pero aument6 la producci6n de N en comparaci6n con eltratamiento con un periodo de ,-recimiento de 98 dias sin corte. En un
tercer engayo se evaluaron las accesiones perennes 
de Sesbania, incluyendoS. sesban y S. grandiflora, en cuanto a su producci6n de forraje encomparaci6n con Leucaea leucocephala y Calliandra callothyrsus a trav~s deuna serie de cosedhas durante 1 aho despu~s de la siembra. Las accesionesde S. sesban de alto rendimiento produjeron 20 t de MS/ha en 5-6 cortes
durante el primer aho. (RA-CIAT) 

0506
31942 GAVIRIA C., A.; SANCHEZ A., G.; CADAVID M., J.; GIRALDO V., A.,comps. 1987. Pastos y forrajesj para clima edlido. Medellin. Colombia,Seretaria de Agrioultura de Antioquia. Serie de Publicaci6n T~cnlca P.T
no.7. 54p. Es., 11 
Ref., I]. 

Hyparrhenia rufa. Panicum maximum. Melinis minutiflora. Dichanthium
aristatum. Brachiaria mutica. Echinochloa polystachya. Eriochloapolystachya. Digitaria dec~ubens. Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus.Cynodon plectostachyus. King grass. Cajanus cajan. Leucaena leucocephala.Pueraria phaseoloides. Stylosanthes. Centrosema. Desmodium. Adaptaci6n.
Siembra. Fertilizaci6n. Manejo de 
praderas. Producci6n de forraje. Praderas
 
mixtas. Colombia. 

Se recopila informaoi6n sobre los pastos y forrajes mjs comunes y de mayorutilizaci6n en el Depto. de Antioqul A, Colombia. Se descrlben
generalidades del 
cultivo de especies forrajeras de clima c.lido comofactores edAficos, climAticos, establecimiento, seg'n los tipos de terrenosy sistemas de siembra. Entre las gramineas utilizadas para pastor'eo se
incluyen Hyparrhenia rufa, Panicum maximum, Melinis minutiflora,
Dichanthium aristatum, Brachiaria mutica, Echinochloa polystahya,
Eriochloa polystachya, Digitaria decumbens, Brachiaria decumbens,Andropogon gayanus y Cynodon plectostachyus. Entre las leguminosas semencionan Cajanus cajan, Leucaena leucocephala, Pueraria phaseoloides,Stylosanthes spp., Centrosema spp. y Desmodium spp. Entre las gramineas
utilizadas para corte 
se destaca King grass. 
 Para cada una de las especies
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mencionadas se informa brevemente sobre adaptaci6n, siembra, fertilizaci6n, 
manejo y producoi6n de forraje. (CIAT) 

0507
 
31208 INSTITUT DES SCIENCES AGRONOMIQUES DU 2WANDA. 1985. Nutrition
 
animale. Agrostologie. (Nutrici6n animal. Lgrostologla). In Institut des
 
Sciences Agronomiques du Rwanda. Rapport Annuel 1985. Rubona, Rwanda,
 
pp.314-319. Fr. 

Andropogon gayanus. Brachiaria mutica. Cenchrus ciliaris. Cynodon dactylon. 
Melinis minutiflora. Panieum maximum. Desmodium uncinatum. Desmodium 
intortum. Neonotonia wightii. Evaluaci6n. Ensayos regionales. Rendimiento. 
Producci6n de forraje. Ensilaje. Adaptaci6n. Ruanda. 

Se informan los resultados de expt. de investigaci6n en leguminssas y

gramineas forrajeras tropicales en Ruanda en 1985. En un expt. comparative 
en las localidades de Karama, Rubona y Rwerere, no se otservaron 
diferencias significativas en los rendimientos de forraje verde entre 
Desmodium intortum, D. uncinatum y Desmodium var. australiana, pero las 
diferencias en rendimientos entre localidades si fueron significativas, 
siendo estos muy altos en Karama (68.3-70.9 t de materia verde/ha), 
intermedios en Rwerere (23.1-30.6 t/ha) y muy bajos en Rubona (5.3-8.9 
t/ha). En otro expt. en Karama en el cual se compararon Glycine javanica 
(Neonotonia wightii) var. local y var. wightii, no se observaron
 
diferencias significativas en los rendimientos de materia verde (37.1 y 
34.0 t/ha, resp.). Lo clones 8, 9 y 2 de Andropogon gayanus aparecen come 
promisorios en t6rminos de rendimiento de forraje. En un ensayo de 
adaptaci6n de 6 gramineas en 3 tipos de suelos de Karama, A. gayanus se 
consJ.der6 come la mejor en t~rminos de rendimiento de materia verde, con
 
38.5, 70.7 y 52.5 t/na en los 3 
 suelos remp. En un expt. do conservaoi6n de 
forrajes para ensilaje no se observaron efectos significativos en la acidez 
(pH) del ensilaje de A. gayanus cuando 6ste se pic6 en trozos cortos o 
cuando se deJ6 marchitar previamente. (CIAT) 

0508
 
31227 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. 1987. Paste Llanero Brachiaria 
dictyoneura (Fig. and De Nor) Stapf. Villavicencio, Institute Colombiano 
Agropecuario. Boletin T6cnico no.15' 17p. Es., Sum. Es., 7 Ref., Il. 

Brachiaria dictyoneura. Cultivates. Adaptaci6n. Morfologia vegetal. 
Producci6n de forraje. Valor nutritivc. Producci6n anima'. Producci6n de 
semillas. Praderas mixtas. Siembra. Insectos perJudiciales. Fertilizaci6n. 
Control de malezas. Tama de carga. Pastoreo. Llanos Orientales. Colombia.
 
Monografias.
 

Se presentan lam caracteristicas de Braechiaria dictyoneura cv. Llanero, una
 
graminea forrajera oriunda de Africa tropical, liberada ceomercialmente en 
1987 per el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Este cv. es el 
resultado de varies aios de evaluaciones en los Llanos Orientales de 
Colombia per el ICA y el CIAT, desde su introducci6n al pais en 1978. B. 
dictyoneura crece bien en regiones tropiceales desde el nivel del mar hasta
 
1800 m.s.n.m., con una precipitaci6n de 1500-3500 mm al afo y en suelos 
Acidos de baja fertilidad. En el piedemonte llanero la producci6n de 
forraje fluctia entre 564-665 kg/ha, a las 5 y 8 semanas, resp. Su valor 
nutritive es moderado. En la altillanura este paste se puede asociar con 
Centrosema acutifolium y Desmodiuc ovalifolium y en el piedemonte con 
Pueraria phaseoloides. La capaecidad de carga en praderas asociadas eon 
leguminosas vara entre 3-6 animales/ha en un sistema de pastoreo alterno. 
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La ganancia de peso vivo/animal/afio es de 179 kg y de 538 kg/ha. Elrendimiento de semilla pura varia entre 20-60 kg/ha. La siembrarealizar con semilla se puedeusando 2-3 kg/ha o con material vegetativo utilizando20,000 cepas/ha. 
En la siembra so recomienda utilizar 300-450 kg de
Calfos/ha y 50-75 kg de cloruro de potasio/ha o productos similares. 
 Se
informa en general sobre adaptaci6n, origen, insectos perJudiciales,
producci6n de forraje, producci6n de semillas, valor nutritivo y
animal, 
 producci6nsiembra, fertilizaci6n, ontrol de malezas y manejo de praderas.
(RA)
 

050931299 IZQUIERDO T., A. 1984. Pasta Chontalpo para producir forraje en elEstado de Tabasco. Huimanguillo, Tabasco, Mbxico, Secretaria de Agriculturay Recursos Hidr~ulieos. Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas.Campo Agricola Experimental Huimanguillo. Folleto para productores no.1. 
8p. Es., If. 

Brachiaria decumbens. Adaptaci6n. Siembra. Fertilizaci6n. Controlmalezas. Manejo del pastoreo. 
de 

M6xico. Monograftas. 

Se describen las principales caracteristicas de Brachiaria decmibens,graminea forrajera de alto rendimiento y calidad, bien adaptada a los
suelos de baja fertilidad del Estado de Tabasco, M6xico. Se danrecomendacbones pr~cticas sobre preparaci6n del terreno,siembra con bpoca de siembra,material vegetativo y por semillas, control de malezas,fertilizaci6n y manejo del pastcreo. (CIAT) 

0510
29806 MADURu, E.G. 
1986. Pastures in rhe British Virgin Islands. (Pasti-as
las Islas VUrgenes Brit~ni cs).en 
in Workshop on Pasture Research andDevelopment in the Eastern Caribbean, St. John's, Antigua, 1986.
Proceedings. St'John's, Antigua, Caribbean Agricultural Research andDevelopmeit Institute. pp.97-99. En. 

Panicum maximum. Digitaria decunbens. Cynodon plectostachyus. Bothriochloapertusa. Leucaena. Caracteristicas agrontmicas. Accesiones. Islas Virgenes
Brit nicas. 

Se desm'iben brevemente las principales eapecies forrajeras introducidas enlas Islas Virgenes BritAnlcas en a7os recientes.maximum, Estas son: PanicumDigitaria decumbons. Cynodon plectostachyus, Bothriochloa pertusa
y Loucaena spp. (CIAT)
 

30273 MEJIA 0511M., M.; PIZARRO, E.A., comp. 1987. Introducci6n y evaluaoi6n de3ormoplasma forrajero en Amrica trOpical: Bihliograf'a (1931-1985).
Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Call,
 

Unidad deComunicacione-, e Informaci6n. 316p. Es., 1052 Ref. 

Gramineas. Leguminosas. Germoplasma. Am~rica Central. Amrica del Norte.
Amrica del 
 Sur. Caribe. Evaluaci6n. Caracteristicas agronbmicas. Colombia. 

Se recopilan 1052 referencias bibliogrAficas relacionadas con laintroducci6n y evaluaci6n agronbmica de especies forrajeras (gramineas yleguminosas) en los palses tropicales de America, de 1931-1985. 
Se
incluyen indices de 
autores y de especies forrajeras. (RA)
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0512
 
31968 PARTRIDGE, I., ed. 1985. Leucaena; the shrub legume for cattle feed.
(Laucaena: la leguminosa arb6rea para alimentaci6n de ganado). Brisbane,
Australia, Tropical Grassland Society of Australia. Occasional Publication 
no.2. 20p. En., 
Il. [CSIRO, Division of Tropical Crops & Pastures, 306
 
Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia] 

Leucaena leucocephala. Adaptaci6n. Clima. Suelos. Cultivares.
 
Establecimiento. Fertilizantes. Semillas. Inoculaci6n. Siembra. Control de
 
malezas. Manejo del pastoreo. Pastoreo. Palatabilidad. Valor nutritivo.
 
Mimosina. Toxicidad. Producci6n de semillas. Australia. Monograflas.
 

Se presenta un folleto disehado por Tropical Grassland Society of Australia 
orJentado hacia los ganaderos para que conozcan c6mo y d6nde Leucaena 
leucocephala puede ser rentable en propiedades y sistemas de manejo y c6mo
minlmizar los riesgos do fracasos. Mediante ilustraciones y respuestas a 
preguntas claves se tratan en detalle los principales ampectos de esta 
leguminosa, a saber: adaptaci6n, var. y cv., establecimiento, pastoreo,
valor nutritivo, contenido de mimosina y produccl6n de semilla. (CIAT) 

0513
 
31919 RODRIGUES, L.R. DE A. 1935. Esp~cies forrageiras para pastagens:

gramineas. (Especies forrajeras pars pasturas: gramineas). In Peixoto,
A.M.; Moura, J.C. DE; Faria, V.P. DE, eds. Congresso Brasileiro de
 
Pastagens'86, Piracicaba-SP, Brasil, 1986. Anais do 8o. Simposio sobre
 
Hanejo da Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil, Fundacao de Estudos Agrarios.
pp.375-387. Pt., 34 Ref., Ii. [Faculdade de Ciencias Ararias e
 
Vterinaria-UNESP 14870, Jaboticabal-SP, Brasil]
 

Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria mutica. Cenchrus 
ciliar-'s. Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Digitaria decumbens. 
Hyparrhenia rufa. Melinis minutiflora. Panicum maximum. Paspalum dilatatum. 
Paspalum notatum. Paspalum plicatulum. Pennisetum purpureum. Pennisetum 
clandestinum. Setaria anceps. Tripsacun laxum. Resistencia. Sombrio. pH.

Al. Toxicidad. Salinidad. Quema. Defoliaci6n. Adaptaci6n. Morfologia

vegetal. Manejo de pr&deras. Digestibilidad. Contenido de minerales.
 
Consumo de aiimentos. Brasil.
 

Se discuten principios bisicos relacionados con la selecoi6n de gramineas
forrajeras para pasturas. Se tratan las caracteristicas deseables de las

especies forrajeras y su adaptaci6n, con ejemploL, de 19 especifs de
 
gramineas y zu grado de resistencia a factores como sequia, frio, scjmbrio,

alargamiento, acidez, Al, salinidad, fuego y defoliaci6n. Se revisan 
factores morfol6gicos y fisiol6gicos de los forrajes relacionados con el
 
manejo de pasturas. Se discuten las diferencias en digestibilidad, consumn 
voluntario, composici6n minersl y compuestos t6xicos de gramineas
 
forrajeras. (CIAT)
 

0514 
31216 RODRIGUEZ R., J.C.; TOLL V., J.R.; JUAREZ, P.V.; GUZMAN, L.P. 1985. 
Evaluaci6n de gramineas estivales perennes tropicales y subtropicales para
la zona este de la provincia de Tucumn-Argentina. Revista Industrial y
Agricola de Tucumn 62(l):73-105. Es., Sum. En., Es., 11 Ref., Il. 

Panicum maximum. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Digitaria milanjiana.
Digitaria pentzii. Setaria sphacelata. Cultivares. Evaluaci6n. Rendimiento.
 
Materia seca. Contenido de proteinas. Palatabilidad. Cli,'i. Argentina.
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En el verano 1978-79 se implant6 una colece16n de 30 gramineas perennes

tropicales y subtropicales, para determinar las mfs promisorias para la
 
zona Este de la provincia de Tucumtn, Argentina. %as gramineas se

evaluaron bajo corte y posterior pastoreo, descartAndose las que

presentaron problemas de ustablecimiento o supervivencia durante el 
periodo
del ensayo (1978-83). Se evaluaron MS, CP, resistencia al paatoreo,

capacidad de producci6n de diferido, palatabilidad del forraje verde y

diferido. Se destacaron Panicun maximum 
 cv. Makueni Guinea, Cenchrusciliarie cv. Comin, Biloela y Nunbank; Chloris gayana cv. Masaba y 147 BMT y Setaria anceps (sphacelata) cv. 
Kazungu]a. Los cv. mencionados variaron
 en su comportamiento a lo largo del 
ao agron6mico de evaluaci6n,

destactandose en primavera (01/10 a 10/12) P. maximum 
cv. Makueni Guinea
(4424 kg de MS y 408 kg de PC/ha/aF.o), C. ciliaris cv. Nunbank (3325 kg de 
MS y 324 kg de PC/ha/aio) y C. gayana cv. Masaba (3517 kg de MS/ y 252 kgde PC/ha/afo). En verano (11/12-17-02) no existieron diferencias 
aignificativas entre los rendimientos (3671-3000 kg de MS/ha/alfo). 
 En
otoio (18-02 a 30-04) se destacaron P. maximum cv. Makueni Guinea (4316 kg
de MS y 378 kg de PC/ha/aho), C. cilarin cv. Coman (5724 kg de MS y 539 kg
de PC/ha/ao), cv. 
Biloela (4426 kg de MS y 466 kg de PC/ha/aho) y cv.

Nunbank (3965 kg de MSy 369 kg de PC/ha/abo). P. maximum cv. Makueni
Guinea y C. ciliaris cv. 
Comn, Biloela y Nunbank presentaron los mayores

rendimientos de PC/ha/aio, difiriendo signifioztivamente del resto. (RA) 

0515
 
32000 3ABIITI, E.N. 1980. Dry matter production and nutritive value of
 
Indigofera hirsuta L. in Uganda. (Producci6n de materia seca y valor
nutritivo de Indigofera hirsuta en Uganda). East African Agricultural andForestry Journal 45(4):296-303. En., Sum. En., 37 Ref., Il.
 

Indigofera hirsuta. Edad (de la planta) . Crecimiento. Feiaci6n hoa-tallo.
Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteinas. Digestibilidal.
Contenido de fibra. Valor nutritivo. Uganda. Monograflas.
 

Se sembraron semillas oe Indigofera hirsut en cultivo puro para determinarel efecto de la edsd en el rendimiento de MS, la relaci6n hoj;-tallo y el

valor nutritivo. El crecimiento inicial de las plantas fue lento pero
cobr6 vigor despu6s de la cuarta semana 
de la germinaci6n. La relaci6nhoja:tallo digminuy6 en tanto quo el porcentaje de inflorescencias aument6 con la edad. El rendimiento de Y2 aument6 con la edad hasta feb. de 1977 yde ahl en adelante disminuy6 a eausa de la senescencia de hojas, ramas ytallos. Los datos de composici6n quimica mostraron una disminuci6n en elcontenido de PC y en la DIVMS, mientras quo la FND aument6 con la edad. LashoJas fueron mds nutritivas quo los tallos y uantuvieron un alto cuntenidodo PC, DIVMS y baja FND. La disminuci6n en la calidad nutritiva fue lenta y
tuvo relaci6n con la disminuci6n en la relaci6n hoja:tallo. I. hirsute 
presente un alto valor nutritivo hasta la edad de 14 semanas. (RA-CIAT)
 

0516
31934 SALERNO, A.R.; SEIFFERT, N.F. 1988. Avaliacao de leucena no bLixo 
vale do Itajal. (Evaluacibn de Leucaena en el valle bajo de Itajal).
Florianpolis-SC, Brasil, Emprese Catarinense de Pesquisa Agropecuaria.
Pesquisa en Andamento no.80. 4p. Pt., 1 Ref. (EMPASC, Estacao Experimental
de ItaJai, Caixa Postal 277, 88.300, Itajai-SC, Brasil]
 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Hibridos. Evaluaci6n. Produccibn deforraje. Cortes. Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteinas.
Digestibilidad. Materia orghnica. Valor nutritivo. Brasil. Monografias.
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Se presentan los resultados preliminares de 2 expt. do producci6n y calidad 
de especies y cv. de Leucaona realizados en la Estaci6n Exptl. de Itajai
(Brasil). En el primer expt. se comparan L. pulverulenta con los cv. de L. 
leucocephala Perd, Cunningham, Gigante y Campina Grande. Estos dieron 
producciones totales de MS en 4 cortes de 8583, 12,407, 9392, 10,932 y 95'"6
kg/ha, resp. Se presentan dates sobre composici6n porcentual y nutricional 
de partes botAnicas de las introducciones mencionadas. En el segundo expt.

se compararon 13 var. e hibridos de Leucaena spp. Las introducciones K-8.

K-340 D, CPTSA, K-217 y R-636 presentaron producciones de MS superiores al 
cv. Peru, especialmente con fertilizaci6n. (CIAT)
 

0517

30618 SANCHEZ 0., J.F. 1986. Comportamiento de ocho accesiones de Panicum 
maximum (Jacq.) en un Oxisol de Carimagua-Colombia fertilizado con f6sforo 
y caleio. Tesis Ing.Agr. Palmira, Universidad Nacional de Colombia. 177p.
Es.. Sum. Es., 33 Nef., Ii. 

Panicum maximum. Accesiones. Evaluaci6n. Oxisoles. ph. Adaptaci6n.

Fertilizantes. P. Ca. Rendimiento. Materia seca. Nutrici6n vegetal.

Requerimientos nutricionales (plantan). Absorci6n de nutrimentos. Cortes.
 
Colombia. Monografias.
 

En un ensayo de invernadero, se observ6 el comportamiento do 8 accesiones
 
de Panicum maximum del bancu de germoplasma del CIAT. Estas se sembraron
 
en maetas con material de suelo de Carimagua (Llanos Orientales),
fertilizado con P y Ca. Las dosi equivalentcs de P/maceta fueron 20, 40,

80 y 160 xg/ha y las de Ca fueron de 100, 35C y 700 kg/ha. Se utiliz6 un 
diseho de bloques completes al azar en un arreglo factorial. Las

condiciones del suelo variaron debido a la aplicaci6n de los fertilizantes: 
el CaC03 fue capas de neutralizar hasta un 75 per ciento del Al, mientras
 
que la disponibilidad de P aument6 con las aplicaciones de fosfato
 
monoclcico monohidratado. A6n cuando las aplicaciones de K se realizaron
 
semanalvente no se observ6 un aumento on la disponibilidad en el suelo, lo 
cual indica que este pasto tiene altos requerimientos de ce elemento. Al

final del ensayo se observ6 una respuesta vigorosa de P. maximum a las 
aplicaciones de P; 
s6lo la accesi6n CIAT 689 respondi6 a las aplicaciones.

Esto demuestra que la especie en conjunto tiene clerta tolerancia a Is

acidez del suelo y que sus requerimientos de Ca son menores de 100 kg/ha.

En cuanto a la composici6n cati6nica del tejido del 
paste, se observ6 que

las conan. de N, K y Mg di minuyeron con el aumento del rendimiento de MS; 
no obstante, Is extracci6n se incremert6 con el aumento de MS. Eats alta
 
extracci6n indica que la espocie piesenta altos requerimientos de otros

nutrimentoe y que si el P as responsable del mayor rendimiento, solo se

podrA utilizar este pasto cuando se le suministre una cantidad adecuada de

nutrimentos segiln ia dosis de P empleada. 
 Per medio de la metodologla de 
Cate y Nelson se determinaron los contenidos criticos externos (ppm) de Pde cada accesi6n: 14 para la 6299, 16 para la 604, 20 pars 673, 689, 6172 y
6179 y 25 pars 622 y 695. S61o la accesibn 6299 se consider6 adaptable a
esatas condiciones de suelo, ya que mostr6 los menores requerimientos
externos de P y el mayor potencial de rendimiento. Se sugiere continuar
trabajos con esta especie, pues se observ6 r,. 
 gran variabilidad no s6lo en
 
los aspectos tratados en el estudio sino en j.amorfologia y los hhbitos de
 
crecimiento. (RA (extracto))
 

0518
31277 STOCKWELL, T.G.H. 1985. Bundey: a twining tropical legume for the 
Northern Territory. (Centrosema pascuorum cv. Bundey: una leguminosa
tropical rastrera pars el Territorio Norte, Australia). Darwin, Australia, 
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Northern Territory. Department of Primary Production. Agnote no.85/5. 2p. 
En., Il. [Katherine Research Station, Katherine, N.T., Australia]
 

Centrosema pascuorum. Siembra. Fertilizantes. Manejo del pastorco.
 
Cultivares. Praderas mixtas. Australia. Monografias.
 

Se describen el origen, morfologia, sitio de cultivo, 6poca de siembra,
 
preparaci6n del sitio, siembra, fertilizaci6n, usos, manejo del pastoreo y

especies acompahantes de la leguminosa Centrosema pascuorum 
vv. Bundej,

liberada en Australia para el Territorio Norte. (CIAT)
 

0519
 
31276 STOCKWELL, T.G.H. 1985. Cavalcade: a twining tropical legume bred for
 
the Territory. (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade: una leguminosa tropical
rastrera para el Territorio Norte, Australia). Darwin, Australia, Northern 
Territory. Department of Primary Production. Agnote no.85/4. 2p. En., I1. 
[Katherine Research Station, Katherine, N.T., Australia] 

Centrosema pascuorum. Cultivares. Fertilizantes. Manejo del pastoreo.
 
Praderas mixtas. Morfologia vegetal. Australia. Monograflas.
 

Se describen el origen, morfologia, sitio de cultivo, 6poca de siembra,
 
preparaci6n del sitio, siembra, fertilizaci6n, uses, manejo del pastoreo y
especies acompaiantes de la leguminosa Centrosema pascuorum cv. Cavalcade, 
liberada en Australia para el Territorio Norte en 1984. (CIAT)
 

0520
 
31229 TERGAS, L.E.; VELEZ-SANTIAGO, J.; VERA DE SALDARA, D. 1988.
 
Production of grazed tropical grasses at Tea Baja i. the humid northern
 
coastal plains of Puerto Rico. (Producci6n de gramin~as tropicalea

pastoreadas en las Ilanuras hfmedas de Toa Baja en 
]a costa norte de Puerto 
Rico). Journal of Agriculture of the University of "uerto Rico 72(1):91-98.
En., Sum. En., Es., 21 Ref., If. [Agricultural L;.periment Station, Mayaguez 
Campus, Univ. of Puerto Rico, Rio Piedras, Puerto lico] 

Cynodon nlemfuensis. Cynodon dactylon. Cynodon plectostachyun. Bradhiaria 
brizantha. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria radinans. Eriochloa 
polystachya. Digitaria decumtens. Panicum maximum.. Cultivares. Evaluaci6n.
 
Rendimiento. ateria seca. Pastoreo. Persistencia. Producci6n de forraje.

Epoca lluviosa. Temperatura. Tr6pico hfimedo. Puerto Rico.
 

En abril de 1983 se estableci6 
un expt. en una finca privada cerca de Toa
 
Baja en las llanuras h6medas de la costa norte de Puerto Rico para

determinar la producci6n de forraje y la persistencia en parcelas pequeias
de gramineas tropicales. Cynodon nlemfuensis var. nlemfuensis cv. Star, C.

daectylon cv. Coasteross-1, Brachiaria brizantha cv. Signal, B. ruziziensis 
cv. Congo, C. dactylon cv. Toio, Eriochloa polystachya cv. Carib, C.
 
plectostachyus cv. Star, Digitaria decubens cv. 
Transvala, Brachiaria
 
radicans cv. Tanner y Panicum maximum cv. Makueni se pastorearon a 
intervalos de 3-5 semanas con un grupo de 170 vacas por un periodo de 2-3 
h. La producci6n media de forraje/periodo fue 1.59 y 1.52 t/ha para el
 
primero y segundo aios de estudio, resp., sin que arrojardn diferencias
 
significativas (P 
 0.C5) entre especies y cv. La produccin de forrajes
 
se relacion6 con la distribuci6n de las 1luvias, las cuales fueron
 
relativamente bajas durante dic. 
de 1983 y abril, oct. y nov. de 1984, 1o
 
cual no es normal en la regi6n. La producci6n de forraje durante los meses
 
de temp. freseas y dias cortos de ene.-marzo fue alta en todas las
 
forrajeras en 1984 y baja en 1985, tal 
como se ha observado antes en otros
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expt. de pastoreo en la regi6n. Esto indica variaciones en temp. de un
 
aft a otro que deben tomarse en consideraci6n en el cultivo intensive de 
estas forrajeras. Por otro lado, la metodologia utilizada en este expt.
 
Tue modificada de manera que la presi6n de pastoreo fue menor, lo cual pudo
 
haber influido en los resultados al examinar numerosas especies y cv. 
con
 
una palatabilidad relativa muy diferente. Esto debe tomarse en
 
conIideraci6n en el diseio de este tipo de expt. en el futuro. (RA)
 

0521
 
31230 TERGAS, L.E.; VELEZ-SANTIAGO, J. ; VERA DE SALDARA, D. 1988. 
Production of grazed tropical grass.-s in different agroecoystems in Puerto 
Rico: 1. IIum.d mountain. (Produccifn de gramineas t picales pastoreadas en 
diferentes ect sistemas agricolas de Puerto Rico. 1. Montahoso hdmedo).
Journal of Agrtulture of the University of Puerto Rico 72(1):99-108. En., 
Sum. En., Es., 23 Ret., II. [Agricultural Experiment Station, Mayaguez
 
Campus, Univ. of Puerto Rico, Rio Piedras, Puerto Rico]
 

Brachiaria humidicola. Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Cynodon 
plectostachyus. Digitaria pentzii. Digitaria decumbens. Panicum maximum. 
Cultivares. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca. Pastoreo. Persistencia. 
Temperatura. Adaptaci6n. Disponibilidad de forraje. Contenido de proteinas.
 
Tr6pico hdmedo. Puerto Rico.
 

Entre 1981-83 se realiz6 un ensayo de campo en la Subestaci6n Exptl. de 
Corozal en la regi6n montahosa hmeda de Puarto Rico, para evaluar la
 
producci6n y persistencia de gramineas tropicales pastoreadas en parcelas 
pequeffas. Bracdiaria humidicola, Cynodon dactylon cv. Bermuda, C. 
nlemfuensis var. nlemfuensis cv. Estrella, Digitaria pentzii cv. 
Slenderstem, D. decumbens cv. Transvala, C. plectostachyus cv. Estrella y
Panicum maximum cv. Makueni se pastorearon cada 5-7 semanas a una altura de 
15 cm con un grupo de 35 animales adultos per 1 6 2 dias. P. maximum cv. 
Makueni, B. humidicola y C. dactylon cv. Bermuda fueron las gramineas m~s 
productivas el primer aio, con una media de 1.71 t de MS/ha/intervalo de
 
pastoreo (P = 0.05). Al mismo tiempo, D. pentzii cv. Slenderstem fue la
 
menos productiva. La produncifn de todas 
las gramineas disminuy6 en die. 
do 1981 y ene. de 1982, excepto P. maximum cv. Makueni, per ser los dias 
cortos y las temp. frescas, factores ambientales limitativos durante esta6 poca en la regi6n montahiosa h6meda de Puerto Rico, a pesar de quo la
 
lluvia Tue excepcionalmente abundante. El segundo ao B. humidicola fue 
 la 
graminea m~n productiva, con una media de 1.73 t/ha, seguida muy de cerca 
per P. maximum cv. Makueni. D. pentzii cv. Slenderstem fue de nuevo una de 
las menes productivas y C. niemfuensis cv. Estrella casi habia dasaparecido 
al final del expt. Este abo la produccibn de todas las gramineas, sin 
excepci6n, di-minuY6 durante la 6poca de feb.-abril. El. rendimiento medic
 
total de forraje/aho (15.8 y 15.1 t/ha), fue similar en ambos anus y muy
 
per debajo de los rendimientos potenciales que se obtienen localmente 
cuando las gramineas se cortan. El rendimiento medio de todas las 
gramineas disminuy6 en los periodos secos. 
Sin embargo, el contenido de PC
 
Tue mayor. (RA) 

0522
 
31214 THOMAS, D.; LASCANO, C.E.; VERA, R.R. 1987. A tropical pasture legume 
for poor soils. (Una leguminosa foizrajera tropical para suelos pobres).
Span (Estados Unidos) 30(2):1-4. En., Sum. En., 7 Ref., Il. [CIAT, Apartado 
A6reo 6713, Cali, Colombia) 

Stylosanthes capitata. Cultivares. Distribuci6n geogrIfica. Adaptaci6n.
 
Clima. Oxisoles. Colletotrichum gloeosporioides. Resistencia. Producci6n de 
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semillas. Praderas mixtas. Andropogon gayanus. Brachiarla deoumbens. Valornutritivo. Produoc6n animal. Aurentos de peso. Tasa de carga. Epoca seca.Epoca iluviosa. Llanos Orientalee. Sabanas. Anlisis econ6mieo. Colombia. 
Monograflas. 

Se describen aspectos sobresalientes del desarrollo de una nueva leguminosa
forrajera para los suelos Acidos e infSrtiles de Am6rica tropical:

Stylosanthes capitata 
cv. Capica. Se detailan aspectos de su adaptaci6n

olimdtica y edfica, resistencia a plagas y ernermedades, produccifn de
semilla, uso con gramineas, valor nutritivo y producci6n animal. Se
 presenta un anlisis econ6mico de) 
uso del cv. Capica en Ion Llanos
Orientales de Colombia, y se discuten aapectos sobre su liberaci6n y

efectos en parAmetros de los hatos ganaderos. (CIAT)
 

0523
31943 VALLEJOS A., A.; FERRUFIriO, A. 1986. Evaluaci6n de germoplasma
forrajero del 
g6nero Bradiaria spp. In Instituto Boliviano de Tecnologla

Agropeuaria. Programa Pastes y Forrajes. Informe Anual 1985-1986.

Cochabamba, Boliva, Estaci6n Experimental Chlpiriri. pp.4-13. Es., 4 
 Hfa.,Il. [Ectaci6n Experimental Chlpiriri, Apartedo Postal 4067, Cochabamba,
 
BoIjvi;]
 

Brachiaria humidicola. Brachiaria nigropedata. Brachiaria brizantha.

Bradhiaria decut~bens. Bradriaria dyctyoncura. 
 Bradiaria wminJi. Bradciaria 
ruziziensis. Brachiaria radicans. Accesion-s. Evaluaci6n. Zulia.

Aeneolamia. Deois. Resistencia. Cortes. Rendimiento. Materia seca. Bosque
h6medo tropical. Precipitaci6n. Bolivia. Monograffas.
 

St evalu6 la producci6n e incidencia del mi6n de los pastos (Zulia,

Tomapsis, Aeneolamia y Deois) en 36 ecotipos de 
10 especies de Brachiaria 
en la Estaci6n Exptl. Chipiriri (Bolivia), en un expt. establecido en Junio
de 1984. En cuanto a producci6n de iS sobresalieron los ecotipos de B.humidicola (33.53 t/ha), B. nigropedata (30.30 t/ha) y B. brizantha (28.78t/ha), en especial los ecotipos 6013, 6705, 675 y 679 de B. humidicola,

6021 y 6297 de B. brizantha, 6392 y 6012 de B. decumbens y 6386 de B.
nigropedata. Los menores niveles de infestaci6n de insectos se observaron
 
en B. radicans 6020, B. dictyoneura 6369 y 6133, B. nigropedata 6386, B.
brizantha 6025 y 6297 y B. humidicola 6705, 6013 y 6707. Las mayores

poblaciones de ninfas y el mayor daio ocurrieron en Is 6poca de menor
 
precipitaci6ni. (CIAT)
 

31946 VALLEJOS A., A.; FERRUFINO, 
0524 

A. 1986. Potencial de producci6n deleguminosas forrajeras con fertilizaci6n de f6sforo, potasio y azufre enChipiriri. In Instituto Boliviano de Tecnologia Agropecuaria. Programa

Pastes y Forrajes. Informe Anual 1985-1986. Cochabamba, Bolivia, Estaoi6nExperimental Chipiriri. pp.32-41. Es., 
3 Ref., Il. [Estaci6n Experimental

Chipiriri, Apartado Postal 4067, Coehabamba, Bolivia] 

Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. Desmodium ovalifolium.
Fertilizantes. P. K. S. Precipitaci6n. Roca fosf6rica. Rendimiento. Materia
 seea. Bosque 
hdmedo tropical. Ultisoles. Bolivia. Monograftas. 

En la Estaci6n Exptl. de Chipiriri (Bolivia), se estudi6 el potencial deproducci6n de las leguminosas forrajeras Centrosema macrecarpum 5065, C.
brasilianu, 5234 y Desmodium ovalifolium 350 fertilizadas con 2 niveles deP (15 y 35 kg/ha), F (10 y 30 kg/ha) y S (10 y 30 kg/ha) en todas las
ecobinaciones posibles, tanto en la 6poca de min. como de max. 
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precipitaci6n. Los resultados preliminares indicaron una mayor respuesta de 
C. macrooarpom y D. ovalifolium a los 2 niveles de cada nutrimento en la 
6poca de min. precipitaci6n; hubo un aumento considerable en la producci6n 
de HS de todas las leguminosas a ambos niveles do fertilizaci6n en la 

6 
poca 

de max. precipitact6n. A medida que transcurri6 el ensayo, ambas especies 
de Centrosema tendieron a desaparecer debido al ataque de plaLrs y 
enfermedades, (CIAT) Vgase ademAs 0439 0448 0456 0457 0460 0462 
0463 0465 0466 0468 0469 0494 0512 0544 0547 0553 0554 0556 
0557 0560 0561 0569 0570 0571 0572 0576 0578 0585 0587 0617 
0622 0635 0639 0640 0646 0647 0648 0650 059 

D06 M6todos y T6cnicas de Evaluaci6n
 

0525
 
31261 JONES, R.M.; TOTHILL, J.C. 1985. BOTANAL a field and computing
 
package for aasessment of plant biomass and botanical composition.
 
(Botanal - un programa de campo y de computador para la est.maci6n de la 
biomasa vegetal y ]a composici6n botAnica). In Tothill, J.C.; Mott, J.J., 
eds. Ecology and management of the world's savannas. Canberra, Australia, 
Australian Academy of Science. pp.318-320. En., Sum. En., 13 Ref. [CSIRO, 
Division of Tropical Crops & Pastures, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 
4067, Australia]
 

Programas de computador. Rendimiento. ateria seca. Muestreo. Evaluaci6n. 
Praderas. Australia. 

Se describe Botanal, un programs de campo y de computador para estimar el 
rendimiEnto de forraje en praderas naturales y mejoradas, usualmente 
mediante la t~onice. de rendimiento comparativo, y la composici6n botfnica, 
por 1o general mediante el range do peso seco. Sin embargo, se pueden
emplear otras t&bnicas y tcmar diferentes mediciones, ya que el programa de 
procesamiento do datos es flexible y puede satisfacer diferentes
 
requerimientas. Se discute la utilidad do Botanal pars doeumentar la
 
variabilidad dentro de pasturas. (RA-CIAT) Vase ademhs 0590 0602
 
0644
 

EOO FITOPATOLOGIA
 

0526
 
30263 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1967. Fitopatologia. In 
Centre Internacional de Agricultura Tropical. Programs de Pastos 
Tropicales. Informe Anual 1986. Cali, Colombia, Documento de Trabajo no.24. 
pp.149-190. Es., Il. 

Stylosanthes guiarensis. Colletotrihura gloeosporioides. Pueraria 
phaseoloides. Centrosema macrocarpum. Centr-sema pubescens. Centrosema 
brasilianum. Centrosema acutifolium. Rhizoutonia. Resistencia. 
PatogEnicidad. Andropogon gayanus. Praderas mixtas. Pastoreo. Desmodium 
ovalifolium. Synchytrium demodii. Bracbiaria decuzabens. Stylosanthes 
macrocephala. Leucaena leucocephala. Leucaena macrophylla. Leucaena 
lanceolata. Leucaena diversifolia. Leucaena re',oluta. Pseudomonas 
fluorescens. Fusarium. Semill-s. ithizopus. Brachiaria dictyoneura. Cosecha. 
Secado. Germinaci6n. Pterotylenchus eecidogenus. Control de nematodes. 
Paatoreo. Colombia. 
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Durante 1986 las actividades de la Secci6n de Fitopatologia del Programa dePaptvs Tropicales del CIAT se ccncenLraron en: a) evaluaci6n de germoplasmaforrajero per su reacc16n a enfermedades en los principales sitios deevaluac16n en diferentes ecosistemas; b) identificaci6n y distribuci6n deenfermedudes en el germoplasma en evaluaci6n, y c) evaluaci6n y desarrollode medidao de control de las enfermedades mn i'portantes de especies
forrajeras promisorias. En este afo ee hizo 
mds 6nfasis en lasactlvidades b) y c). Los estudios de bongos y bacterian asociados conplantas forrajeras tropicales incluyeron comparaci6n de aialamientos de
Colletotrichum gloe 3porioides de varios hospedantes (Pueraria
phaseoloides, Centrosema app. y Stylosanthes spp.) 
y ambientes (Lianos yCerrado); reacci6n de accesiones de S. guianensis en varies sitios de
Carimagua; evaluaci6n de 
 antracnosis en una poblaci6n F2 altamentevariable de S. guianensis asociada con Andropogon gayanus y sabana nativabajo pastoreo: comparac16n de aislamientos de Rhizoctonia spp. Tambi6n seestudiaron la reaccift de accesiones de Centrosema spp. a varias plagas y
enfermedades en diferentes sitios de Carimagua; efecto de varios
tratamientos del suelo en el desarrollo de a~ublo foliar por Rhizoctonia(AFR) en Centrosema app.; efecto del 
AFR en C. brasilianum CIAT 5234
asociada con A. gayanus bajo pastoreo; efecto de Synchytrium deasodi en
Desmodium ovalifolium CIAT 350 bajo pastoreo y en asociaci6n con Brachiariadecumbens; efecto de S. desmodii en D. ovalifoliunn CIAT 350 con y sininundaci6n en Carimagua; enfermedades do Leucaena spp. ; y bongos asociadoscon semillas de A. gayanus CIAT 621. Otros estudios trataron el efecto de
los mtodos de cosacha y secado de la semilla de B. dictyoneura CIAT 6133(cosedhada en Carimagua) en su microflora, ",iabilidad y germinaci6n; ispatogenicidad de varios bongos de la semilla de S. capitata y S.
macrocephala; y el efecto de varios fungicidas en el crecimiento de
aislamientos do C. gloeosporioides y Rhizoctonia sp. in vitro. 
 Losestudios sobre nematodos de plantas forrajeras incluyeron evaluaci6n de
resistencia y tolerancia do 
D. ovalifolium CIAT 350 al 
nematodo de la
ngalla del tallo (Pterotylenchus cecidagenus) on el campo y el invernadero;tratamiento de semillas do 
D. ovalifolium con fungicidas como protecci6ncontra P. cecidogenus; reconocimiento do nematodes par&.sitos asociados conplantas forrajeras tropicales y con la sabana nativa varios sitiosen deColombia. Se presentan los datas obtenidos en los diferentes estudios.
 
(CIAT) Vase ademds 0598
 

E01 Micosis
 

32104 DAVIS, R.D. 1987. 05?7
o;eedborne Colletotrichum gloeosporioides infection
and fungicidal control in Stylosanthes app. 
(Infecci6n par Colletotrichus
gloeosporioides transmitido par semilla y control con fungicidas enStylosanthes spp). 

En., 

Seed Science and Technology 15(3):785-792. En., 
Sum.
Fr., De., 9 Ref. 
[Plant Pathclogy Branch, Queensland Dept. of Primary

Industries, P.O. Box 1054, 
Mareeba, Qld. 4880, Australia]
 

Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra. Cultivares. Semillas.

Colletotrichum gloeosporioides. Sintomatologia. Patogenicidad. Fungicidas.
Control de enfermedades. Australia. Monografias.
 

Cepas patogbnlcas de Colletotrichum gloeosporloides, agente causal 
de la
antraecnosis de Stylosanthes app., 
fueron aisladas de vainas de S. hamata
 cv. Verano y S. scabra cv. 
Fitzroy. 
 Aunque las infecciones de las vainas
aparentemente proporcionan una 
fuente de in6culo para la semilla en
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germinacl6n, la semilla desvainada port6 niveles de infecci6n mucho 
menores. El fungicida benomil (500 g/kg) aplicado como tratamiento seco a 
la semilla en dosis de hasta 6 g/kg de semilla fue efectivo en la
 
prevenci6n de infecciones transmitidas por semilla y no present6 reacci6n 
fitot6xica en plantas cultivadas a partir de semilla tratada. El aspolvoreo

de semilla con fungicida podria ser un m6todo simple de control do
 
antracnosis en brotes tempranos en pasturas de Stylosanthes en
 
establecimicnto y do restringir la discminacifn rApida do patotipos dcl
 
hongo altamente virulentos. (RA-CIAT)
 

0528
 
31952 IRWIN, J.A.G.; CAMERON, D.F.; DAVIS, R.D.; LENNE, J.M. 1986.
 
Anthracnose problems with Stylosanthes. (Problemas de antracnosis en

Stylosanthes). In Murtagh, G.J.; Jones, R.M., eds. Australian Conference on 
Tropical Pastures, 3d., Rocihampton, Queensland, 1985. Proceedings.

Brisbane, Aust-alia, Tropical Grassland Society of Australia. Occasional 
publication no.3. pp.38-46. En., 
Sum. En., 26 Ref. [Dept. of Botany, Univ.
 
of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanlhes viscosa.
 
Stylosanthes scabra. Stylosanthes hamata. Colletotrichum glocosporioides.
Patoganicidad. Control de enfermedades. Sintomatologia. Resistencia. Clima.
 
Australia. Monograflas.
 

Se revisan aspectos sobre etiologia, proceso de infecel6n, epidemiologia,

p6rdidas do cosecha, especializaci6n patog~nica, gen6tica de la resistencia

del hospedante y estrategias de control ce la antracnosis (Colletrotrichum
gloeosporioides) en Stylosanthes. Se discuten las necesidades futuras de

investigaci6n ezspecialmente en 1o referente a epidemiologfa, estudios 
histopatol6gicos y mejoramiento gen tico de Stylosanthes por resistencia a 
la enfermedad. (CIAT) 

0529

31969 KITAJIMA, E.W.; NASSER, L.C.B.; GROF, B. 1987. Superbrotamento em

Centrosema brasilianun associado a microorganlsmos do tipo micoplasma, no

Distrito Federal. (Superbrotamiento on Centrosema brasillanum asociado a
 
microorganismos del tipo micoplasma, en el 
Distrito Federal). Fitopatologia

Brasileira 12(3):281-283. Pt., Sum. Pt., En., 7 Ref., 
If. [Depto. Biologia

Celular, Univ. Brasilia, 70.910 Brasilia-DF. Brasil]
 

Centrosema brasilianum. Micoplasmosiu. Sintomatologia. Patogenicidad. 
Brasil. Monograflas.
 

En una colecci6n de diferentes especies de Centrosema mantenida por el 
Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados en Planaltina (Distrito
Federal, Brasil), se constat6 una alta incidencia de plantas clor6ticas de 
foliolos muy pequehios y suparbrotamiento on C. brasilianum CIAT 5234. Esta
anomalia fue tranfmitida por injerto. En ex~menes de seccirnes ultrafinas 
en el microscopic electr6nico se encontraron corp6sculos del tipo
micoplasma on los vasos cribados. Se sugiere quo tales corp~sculos 
representan un organismo del tipo micoplasma responsable del 
superbrotamiento. (RA-CIAT) 

0530

31213 LENNE, J.M. 1988. Variation in reaction to anthracnose within native
 
Stylosanthes capitata populations in Minas Gerais, Brazil. (Variaci6n en 
reacoi6n a la antracnosis dentro de poblaciones nativas de Stylosanthes 
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capitata en Minas Gerais, Brasil). Phytopathology 78(2):131-134. En., 
Sum.

En., 22 Ref., Ii. 
LCIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombial
 

Stylosanthes capitata. Colletotrichum gloeosporioides. Patogenicidad.

Resistencia. Selecci6n. Gen6tica. Cerrados. Brasil. 
Monograflas.
 

Poblaciones nativas de Stylosanthes capitata, una leguminosa forrajera
perenne proisoric. en ,murica tropical, se 
 evaluaron por su reacci6n a una 
cepa virulenta de Colletotrchum gloeosporioldes de amplia difusi6n. Seencontr6 variaci6n considerable en reacci6n a la antracnosis entre
progenies de plantan individuales, entre plantas del mismo sltio, y entrepoblaciones del mi.smo 
 itio y de sitios diferantec en Minas Gerais, Brasil.
La mayor diversidad en reacci6n a la antraenosis entre progenies se 
present6 en la poblaci6n Diamntina B (Indice do Diversidad de Shannon
h 0.39), mieritras que la menor diversidad se encontr6 en Merdanha B
(h 0.17). 
 Aunque la mayoria de progenies fueron susceptibles, se
encontraron progenies altamente resistentes en todas las poblacionos. Los
resultados sugieren que ]a diversidad en resistencia a la antracnosis
dentro de poblaciones nativas de S. capitata contribuye a su persistencia 
en presencla de C. gloeosporioides virulento, y enfatiza la importanciamantener diversidad en pasturas mejoradau 

de 
de S. capitata en agrcecosistemas

donde C. gloeosporioides es end&mico. (RA-CIAT) 
 Vbase ademAs 0497 0543
 
0551 0565
 

E03 Bacteriosis
 

31237 ARIAS R., 
0531 

B.; LENNE, J.M. 1988. Efecto de m6todos de producci6n y

aplicaci6n de fungicidao sobre Pseudomonps fluorescens Biotipo II y su
incidencia en semillas de Centrosema acutifolium CIAT 5277. Cali, Colombia,

Centro Internacioral de Agricultura Tropical. 40p. Es., Sum. Es., En., 19
 
Def., Ii.
 

Centrosema acutifolium. Semillas. Fungicid . Pseudomcnas fluorescens.
Patoger 4 

cidad. Producci6n de semillas. Prc~ucci6n do forraje. Composici6n

quimica. Control de enfermedades. Colombia. Monog.afias.
 

Se realizb un ensayo en Santander de Quilichao (Cauca; Colombia) para
evaluar el efecto de 3 fungicidas y mezclas 
 de elo0 en Pieudomonas
fluorescens Biotipo I, y 5 m6todos de producci6n de semillas para obtenerinformaci6n que permita mejorar la producci6n y calidaa de semillas de
Centrosema acutifolium. 
 Los resultados demostraror que la mezcla hidr6xido
de cobre (Kocide 101) + clorotalonil (Bravo 500) proporcion6 buen control
de P. fluorescens Biotipo II tanto en el campo como en la infecei6n de lassemillas. 
 Las pruebas serol6gicas produjeron resultados mAs precisos en la 
cuantifica-i6n de la infecci6n de semillas por P. fluorescons Biotipo II.Los fungicid.s us,:dos afectaron positivamente la producci6n de semillas.

La marchitez bacteriana tuvo efecto perJudicial en la produccifn de MS deC. acutifolium rIAT 5277. Los mtodos de pr'oducci6n do semillas y los
fungicidas no tuvieron efecto en el contenido de N y de PC de la 
leguminosa. (RA)
 

0532 
32103 MANNERS, J.M. 1987. Transformation of Stylosanthes spp. using
Agrobacterium tumefaciens. (Transformaci6n de Stylosanthes spp. utilizando
Agrobactei ium tumefaciens). Plant Cell Reports 6(3):204-207. En., Sum. En., 
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25 Ref., Ii. [CSIRO, Division of Tropical Crops & Pastures, CSIRO-UQ Plant
 
Pathology Unit, Dept. of Botany, Univ. of Queensland, St. Lucia, Old. 4067, 
Australia]
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. StylosantY-k guianensis. 
Stylosanthes scabra. Agrobacterium tumefaciens. Hibx.uaci6n. 
Firomejoramiento. Resistencia. Gentica. Hojas. Inoculaci6n. Genotipos. 
Australia. Monografias. 

Despu6s de infecci6n con Agrobacterium ttuefaciens se indujeron tumores en 
secciones foliares de Stylosanthes humilis, S. hamata, S. guianensis y S. 
scabra. Se evalu6 la conveniercia de 2 veetores binarios (pGA472, BIN6) 
para la transferencia de genes en S. humilis y se obtuvo tejido de tumor 
resistente a la kanamicina de trozos de hojas infectadas. Se demostr6 la 
presencia y expresi6n del gen de la fosfotransferasa de neomicina (NPT II) 
en las clulas de la planta mediante la hibridaci6n de la regi6n 
codificadora del gen NPT II del transposon Tn5 con el ADN y con el ARN de 
tumores resistentes a la kanamicina y mediante detecc16n de actividad 
significativa del NPT II en extractos de tejido. Los tumores tambi~n
 
produjeron retohos teratomatosos que expresaron el gen NPT II pero que no 
lograron enraizarse. (RA-CIAT) VHase ademns 0526 0555 

FOO ENTOMOLOGIA Y CONTROL DE PLAGAS
 

0533 
302o2 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Entomologia. In 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa de Pastos 
Tropicales. Informe Anual 1986. Cali, Colombia, Documento de Trabajo no.24. 
pp.131-148. Es., Il.
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria jobata. Brachiaria radicans. Brachiaria 
decumbens. Brachiaria hunidicola. Brachiaria dictyoneura. Bradiaria 
ruziziensis. Brachiaria eminii. Brachiaria nigropedata. Aeneolamia reducta. 
Aeneolamia varia. Aeneolamia lepidor. Zulia pubescens. Zulia colombiana. 
Resistencia. Andropogon gayanus. Atta. Acromyrmex. Insecticidas. Control de
 
insectos. Biologia de insectos. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes
 
capitata. Stegasta bosquella. Accesiones. Evaluaci6n. Inflorescencias.
 
Llanos Orientales. Bosques. Colombia. 

Las actividades de la Secci6n de Entomologia del Programa de Pastos 
Tropicales del CIAT en 1986 se concentraron .n 3 problemas bfsicos: a) les
 
dafos ocasionados por cerc6pidos en Brachiaria; b) la depredaci6n por
 
hormigas cortadoras en Andropogon gayanus y c) el da~io por el perforador de
 
botones florales (Stegasta bosquella) en Stylosanthes app. Con el fin de
 
controlar el mi6n de los pastos (Aeneolamia, Zulia), la principal plaga de 
Brachiaria en America Latina, los esfuerzos de la Secci6n se concentraron 
en 4 t.r(as principales: 1) una metodologia para la evaluaci6n en el campo 
de las colecciones de Brachiaria para buscar fuentes de resistencia, 2) la 
cria masiva de las especies del insecto, 3) la utilizaci6n de t6cnicas 
artificiales de infestaci6n, y 4) la realizaci6n de estudios en nasas de 
malla e invernaderos sobre los mecanismos de resistencia de la planta 
hospedante. Para el control de las hormigas cortadoras (Atta y Acromyrmex) 
en A. gayanus, se realizaron aplicaciones de aldrin y se evaluaron otras 
alternativas como un cebo t6xico para reemplazar al aldrin. Se evalu6 el
 
daho causado por S. bosquella en accesiones promisorias de S. guianensis en
 
parcelas en Quilichao. De igual manora, en Carimagua se evalu6 el daRo por
 

55
 



el barrenador del tallo (Caloptilia sp. ) en 25 accesiones de S. capitata yI aooesi6n de S. macrocephala. No hubo incidencia del barrenador del 
tallo
 en S. macrocephala CIMT 1643, y en S. capitata CIAT 1318 al daho fue leve.
Se presentan los datos obteuidos en los diferentes estudios. (CIAT) 
V6ase
 
ademAs 0598
 

F01 Insectos PerJudiciales y mu Control
 

32120 KOLLER, W.W.; VALERIO, J.R. 
0534 

1987. Preferenc-ia decigarrinbas-das-pastagens por plantas de Brachiaria decumbens Stapf cv.Basilisk com diferentes caracteristicas morfol6gieas. (Preferencia del mibn
de los pastos por plantas de Brachiarla decumbens cv. Basilisk condiferentes caracteristicas morfol6gicas). Anais da Sociedade EntcMol6gica
do Brasil 16(1):131-143. Pt., Sum. En., Pt., 9 Ref. [EMBRAPA/Centro
Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 74.080 Campo
Grande-M, Brasil] 

Deois flavopicta. Zulia entreriana. Brachiaria decumbens. Morfologia
vegetal. Dinfmica de poblaciones (insectos). Altura la
de planta.
Composici6n quimica. Brasil. Monografias. 

Se estudiaron las preferencias alimenticias de Zulia entreriana y Deoisflavopicta por diferentes alturas de planta y ciracteristicas morfol6gicasde Brachiaria decubens. Se realizaron 3 expt., 1 en el Campo y 2 en casade malls. En el Campo, diferentes alturas de Corte (7.5, 15 y 30 cm)determinaron diferentes caracteristicas morfol6gicas en las plantas. Encasa de malla, las alturas de Is giaminea en 1 de los expt. fueronequivalentes a dellas Campo, y en el otro, se estandaizaron cM enplantas totalmente renovadas, 8 3 
a 20 

14, y moses antes del inicio del expt. Enel campo semanalmente se hicieron recuentos de poblaciones de ninfas yadultos durante el periodo de infestaci6n. En casa de malla, las plantas decada expt. se infestaron aenos veces adultospor Io 10 con traldosCampo. Se evaluaron los niveles de P, K, 
del 

proteins y FDN. En condicioneo de
Campo, ambas especies del insecto prefivieron diferentes alturas de plantay se comportaron de manra diferente. Se observ6 quo D. flavopicta preiiri6plantas de menor altura que presentaban mayores porcentaJes de materia
verde, mayores niveles 
de P, K y proteina, y menor porcentaje de fibra quelos otros tratamientos. Z. entrerlana present6 niveles poblacionales
ligeramente mayores en plantas m~s altas. En casa de malla, ambas especies

del insecto presentaron un comportasientc similar. 
 Con respecto a lasdiferentes alturas de corte, el insecto seleccion6 los tratamientos seg~nla dispor'bilidad de forraje y, con las alturas estandarizadas a 20 am,prefirieron plantas con mayores porcentaJea de materia verde. (HA-CIAT) 

0535
31258 NILAKHE, S.S. 1986. Sampling procedures for spittlebug adults in
pastures 
of Panic=m maximum. (Procedimientos de muestreo de adultos de mi6n
en pastures de Panicum 
maximum). Pesquisa Agropecudria Brasileira
21(11):1119-1128. En., 
Sum. En., Pt.. 12 Ref., Ii. [EMBRAPA/Centro Nacional
de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-M3, 
Brasil ]
 

Panictu maximum. Zulia entreriana. Decisflavopicta. Muestreo. DinAmica de
poblaciones (insectos). Brasil. 
 onografias.
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Se realiz6 un estudlio de muestreo de adultos de mi6n (Zulia entreriana y
Deois flavopicta) an pasturas de Panicum maximum cv. 
Coloniao para

encontrar un no. apropiado de pasadas con la malls entomol6gica/muestva y
no. de muestras. Con base en los valores de variaci6n relativa, no. total 
de pasadas y no. de muestras, se consider6 que 10 muestras de 10 pasadas

son_mejores que 5 de 40 pasadas, 5 de 20 
pasadas o 20 de 10 pasadas. El
 
no. de muestras requerido para un nivel particular de variaci6n relativa a 
densidades de poblaci6n mayores quo 17 adultos de mi6n/10 pasadas
permaneei6 ignal, en tantc que a densidades !menores que 17, el no. aument6
inversamente. Se present6 un modelo de regreai6n para convertir losestimativos relativos obtenidos mediante el m(todo de la malla entomol6gica 
a. estimativos absolutes. La eficiencia de muestreo de los mbtodos de lamalla entcmol6gica y de jaula fue igual; sin embargo, al primero se 
consider6 superior debido al 
manor tiempo de muestreo. El patr6n de
distribuci6n del no. de adultos de mi6n en muestras de 10 pasadas o el no. en 1 metro cuadrado de pastura Wneralmente se ajust6 a las series dePoisson. Se dan rccomendaciones sobre selecci6n de sitios de muestreo en un
 
Area de muestreo. (RA-CIAT)
 

0536
31246 SUBER, E.F.; HUDSON, R.D.; HORTON, D.L.; ISENHOUR, D.J. 1985. Control
insects in bermudagrasses, bahiagrasses, fescues, and other perennial
pasture grasses. (Control de insectos en Cynodon, Paspalum, Festuca y otras

gramineas forrajeras perennes). Athens, Georgia, Cooperative EAtension

Service. Univursity of Georgia. College of Agriculture. Bulletin no.809. 
12p. En.
 

Cynodon. Paspalum. Festuca. Control de insectos. Insectos perJudiciales. 
Insecticidas. Control cultural. EE.UU.
 

Se presentan recomendaciones tanto culturales como quimicas para el 
control
de insectos plaga en Cynodon, Paspalum, Festuca y otras gramineas
forrajeras perennes. Se recomiendan insecticidas y deals especificas pars
el 
control de plagas tales como Afidos, jarvas comedoras de follaje,

chinches, grillos, trozadores, hormigas, escarabajos, saltahojas, &caros,

salivitas, trips y otros. (CIAT)
 

0537
 
32121 VALERIO, J.R.; NAKANO, 0. 1987. Dane causado per adultos da
cigarrinlha Zulia entreriana (Berg, 1879) (Homoptera: Cercopidae) na

producao de raizes de Brachlaria decunbens Stapf. (Daos causados per
adultos de Zulua entreriana en la produeci6n de raices de Brachiaria

decbens). Anais da Sociedade Entemologica do Brasil 16(l):205-206. Pt.,

Sum. En., Pt., 9 Ref. (EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de Gado de
 
Corte, Caixa 
Postal 154, 79.100 Campo Grande-MS, Brasil] 

Brachiaria decunbens. Raices. Zulua entreriana. Brasil. onograflas. 

Se evalu6 el posible efecto del daho per Zulia entreriana en la producci6n

de raices de Brachiaria decumbens. Se estableci6 un ensayo totalmente al 
UZar en 
nasa de malia con 4 densidades de poblnci6n de adultos (0, 2, 4 y 8
adultos/jaula). Dichas infestaciones se mantuvieron durante 90 das en 
jaulas que contenian plantas de B. decumbens de 2.5 meses de edad. A los 45
y 90 dias las evaluaciones indicaron reducciones significativas (P ;enor 
que 0.05) en producci6n de raices, lo cual indica que el daho per Z.
entreriana puede afectar la persistencia de pasturi.s de B. decumbens. 
(RA-CIAT) Vhase adem~s 0497 0504 0508 0522 0523 0565 
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F03 Nezmatodos y su Control
 

0538

31940 BALTENSPFRGER, D.D. ; QUESENBERRY, K.H. ; DUNN, R.A. 1987. Root-knotnematode resistance in subtropical legumes. (Resistencia al nematodo delnudo de la raiz en leguminosas 3ubtropicales). In Hill Junior, H.R.;Clements, R.O.; Hower Junior, A.A.; Jordan, T.A.; Zeiders, K.E., eds.
International Symposim Establishment Foragen of Crops byConservation-Tillage: Pest Management, Pennsylvania, 1986. Proceedings.
Pennsylvania, United States Regional Pasture Research Laboratory,
University Park. pp.79-80. En., 
3 Ref. [Plant Pathology Depts., Univ. of
 
Florida, Gainesville, FL 32611, USA]
 

AeschynOwene americana. Alysicarpus vaginalis. Arachis glabrata. Cajanus
cajan. Leucaena leucocephala. Deamodium tarbatun. Desmodium ovalifolium.Desmodium hetel'ocarpon. Indigofera hirsuta. Germoplasma. Evaluaci6n. 
Meloidogyne. Resistencia. EE.UU. 

En la U. de Florida (EE.UU.) se llevaron a cabo investigaciones para: a)desarrollar m6todos para soeleccionar germoplasza do leguminosas forrajerassubtropiceles por su resistencia al nematodu del nudo de la raiz 
(Meloidogyne app.); b) evaluar la interaei6n del germoplasma deleguminosas forrajeras disponible con otros nematodos y c) evaluar el valorde la incorporaci6n de resistoncia en el germoplasma aceptable
agron6micamente. Para el efecto, las plantas se cultivaron en recipientes
de 150 co clbicos y se infestaron con 10 huevos de Meloidogyne de una razadeterminada. A las 8-10 semanas de la infestaci6n s c antificaron laformacibn de aga1ja3 y las masas de huevos. 
 Todas Ins "speciesevaluadas
mostraron un rango de reacci6n dentro do la especie de leguminosa. Seobserv6 resistencia cercana la inmunidada en Aesehynmeno americana,
Alysicarpus vaginalis, Arachis glabrata, Cajanus cajan, Leucaena
leucocephala y Desmodium barbatum, al para especie demenor una 
eloidogyne. 
Se identificaron niveles de resistencia progresivamente


m'nores en Indigofera hirsuta, Desmodium ovalifolium y D. heterocarpon.

Pocas leguminosas fueron resistentes a todas las razas de todas las
especies 
 de Meloidogyne, lo cual indica que se requiere fitomejoramiento
para combinar fuentes de resistencia dentro de un cv. de resistencia
m6ltiple. Las lineas resistentes do A. vaginalis y Aesohynomene
consistentemente fijaron m6s N/unidad de Srea que las lineas susceptibles. 
(CIAT)
 

0539
31219 HASAN, N. ; JAIN, R.K. 1985. Preliminary assessment of the response ofClitoria ternatea lines to 
the root-knot nematode, Heloidogyne incognita.
(Evaluaci6n preliminar de la respuesta de lneas 'e Clitoria ternatea al 
nematodo del nudo radical, Melbidogyne incognita . Nenatologica
31(2):236-238. En., 
5 Ref. [Indian Gras:,'and & Fodder Research Inst.,

Jhansi 284003, India] 

Clitoria ternatea. Cultivares. Evaluaci6n. Meloidogyne incognita.

Resistencia. India. Monografias. 

Pl~ntulas de 27 lineas homocigotas de Clitoria ternatea, colectadas en 
India, se inocularon uion500 larvas recibn eclosionadas de Meloidogyneincognita y se mantuvieron en manetas en condiciones de invernadero durante40 dias. Se evaluaron el no. de agallas y masas huevos losde en sistemas
radicales de cada planta. Las lineas menos susceptibles (1-25 agallas con
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ninguna o pocas masas de buevos en el 
sistema radical) fueron IL.0160-1,

IL0-1442, ILO-14 e ILO 7-1; las 2 primeras no presentaron masas de huevos
 
en sus raices. Nueve lineas fueron altamente susceptibles (msde 50

agallas y numerosas masas de huevos) y 14 lineas fueron moderadamente 
susceptibles (25-50 agallas y un no. moderado de masas de huevos). El
estudio demostr6 que existen lineas de C. ternatea con suficiente
resistencia a M. incognita para proporcionar forraJe en tierras en las que
el nemAtodo es un problema. (CIAT) 

0540
 
31275 SASSER, J.N. ; HARTMAN, K.M.; CARTER, C.C. 1987. SLmmary of

preliminary crop germplasm evaluations for resistance to root-knot

nematodes. (Resumen de evaluaciones preliminares de bermoplasma par

resistenia a nematodos de los nudos radicales). In Sassor, J.N.; Hartman,

K.M.; Carter, C.C. Summary of preliminary crop germplasm evaluations for

resistance to root-knot nematodes. Raleigh, Department of Plant Pathology

at North Carolina State University. pp.1-9,20-23. En., 4 Ref.
 

Desmodium ovalifolium. Flemingia macrophylla. Tadehagi. Phyllodiu,.
Dendrolobium. Accesiones. Evaluaci6n. Meloidogyne. Resistencia. EE.UU. 
Monografias.
 

Se presentan lo.3rosultados de la evaluaci6n de germoplasma por resistencia 
a newatodo do los nudos radicales (Meloidogyne app. ) del Proyecto
Internacional de Meloidogyne, auspiciado por La Agencia Internacional para
el Desarrollo con sede en la U. de Carolina del Norte, EE.UU. Se evaluaron52 accesiones do Desmodium ovalifolium con las razas 1 y 3 de Heloidogyne
incognita, raza 1 de M. arenaria, M. javanica y M. hapla. Todas las
accesiones fueron resistentes a M. hapla y muchas fueron resistentes a
todas las 5 poblaciones de nematodos. Entre las 56 accesiones de otros
 
g~neros de leguminosas forrajeras (Flemingia, Tadehagi, Phyllodium,

Dendrolobium y Desmodium), se detect6 resistencia a cada una de las 
especies/razas de nematodos. (CIAT) 
 V6ase adem~s 0526
 

000 	GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

V~ase 0543
 

G01 	 Mejoramiento, Germoplasma, Selecei6n, Citologia
 
e Introducciones
 

0541
 
31990 BASAPPA, G.P.; MUNIYAMMA, M.; CHINNAPPA, C.C. 1987. An investigation

of chromosome numbers in the genus Brachiaria (Poaceae: Paniceae) in 
relation to morphology and taxonomy. (Investigaci6n del nOmero de
 
cramosomas en 
el g6nero Bradciaria en relaci6n con la morfologla y la
 
taxoncmia). 
Canadian Journal of Botany 65(11) :2297-2309. En., Sum. En.,

Fr., 78 Ref., I1. (Dept. of Biology, Univ. of Calgary, Calgary, Alta.,
 
Canada TN 1N4] 

Brachiaria brizantha. Brachiaria chennaveeraiahana. Brachiaria decumbens. 
Brahiaria deflexa. Bradhiaria distachya. Brachiaria eruciformis. 
Brachiaria hybrida. Brachiaria kurzii. Brachiaria lata. Brachiaria
 
miliiformis. Braciiaria munae. Bradhiaria mutica. Bradhiaria paspaloides.

Brachiaria ramosa. Brachiaria remota. Brachiaria reptans. Brachiaria
 
ruziziensis. Brachiaria semiundulata. Bradhiaria semiverticillata.
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Brachiaria setigera. Brachiaria stapfiana. Bra, alaria subquadripara. 
Bracbiaria vtllosa. Cromosomas. Morfologla vpgetal. Taxonoria. India.
 
Monograffas.
 

Determinaciones del no. do cromosomas y estudios morfol6gicos de 260
 
poblaciones pertenecientes a 32 taxones del 
 g6ncro Brachiaria de la India 
revelaron que todos los taxones reproducidos sexualmente no presentan razesb 
cromos6micas. Los taxones ag6micos B. bri .antha var. brizantha, B. 
brizantha var. ciliata, B. decumbens, B. hybrida, E. mutica, y B. setigera 
var. albistyla. han mostrado conslstentemente uniformidad en no. da
 
cromosOmas (n = 27, 18, 18, 27, 18 y 14, reap.) con base en x = 7, 8 y 3.
 
B. setigera var. setigera, una especie apc ctica gen~ticamente inestable, 
es el 6nico tax6n que tiende a presentar una serie heteroploide (n = 16,
17, 18, 21 y 32). La poblacibn de B. setigera var. setigera (n = 17) se
basa en un no. base secundario do x = 17. El g6nero presenta 6 diploides, 
20 tetraploides, 5 hexaploides y 3 octoploides. La ai.euplodia y la 
triploidia no son manifestat-iones tipicas del g~nero aunque no se puede

exeluir su pcsible existencia en el complejo de B. setigera. Ciertos no.
 
cromos6micos de varias especies 
registrados previamente y que se desvian de
 
este estudio son el resultado de identificaciones err6neas o de situaciones

taxon6micamente complejas como las encontradas en B. brizantha, el cmplejo 
B. distachya y el complejo B. ramosa. (RA-CIAT) 

0542
 
30256 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. 
Biotecnologia. In
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Progr-a~a de Pastos 
Tropicales. Informe Anual 1986. Cali, Colombia, Documento de Trabajo no.24. 
pp.32-

4
6. Es., Il.
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Styicsarthes macrocephala.
 
Brachiaria. Desmodium ovalifo]ium. Centrosema macroczrpum. Centrosema
 
pubescens. Centrosema acutifolium. Cultivo de tejidos. Germoplasma.

Selecci6n. Clasificaci6n. Genotipos. Mftodcs y t6cnicas. Citologia.
 
Biotecnologia. Colombia.
 

Durante 1986 las principales actividades de la Unidad de Biotecnologia
 
relacionadas con pastos tropicale: fueron: 
1) cultivo de tejidos de
 
Stylosanthes para evaluar la presencia de variabilidad en cultivos
 
celulares; desarrollar un esquema de seleeci6n in vitro y desarrollar una
 
t~enica de fusi6n de protoplastos; 2) cultivo de tejidos de Brachiaria para

posibilitar la distribuci6n 
de germoplasma hacia las instituc±cnes
 
nacionales; 
y 3) desarrollo de t~cnicas electrofor6ticas para la
 
identificaci6n de genotipos 
de Desmodium, Centrosema y Stylosanthes. Se 
presentan aigunos datos y se explican en detalle las actividades 
mencionadas. (CIAT)
 

0543
 
30255 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. 
Fitomejoramiento.
 
In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Prograa do 
Pastos
 
Tropicales. Informe Anual 1986. Cali, Colombia, Documento de Trabajo no.24. 
pp.23-31. Es. 

Andropogon gayanus. Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianersin. 
Centrosema brasilianum. Centrosema acutifolium. Centrosema pubescens.
Centrosema macrocarpum. Centrosema schiedeanum. Centrosema vexillatum. 
Centrosema bifidum. Centrosema tetragonolobum. Centrosema angustifolium.
Centrosema arenarium. Centrosema schottii. Centrosema virginianun. 
Centrosema bracnypodum. Centrosema grandiflorum. Hibridaci6n. Herencia. 
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Rhizoctonia solani. Resistencia. Selecci6n. Cruzamiento. Clones. Semillas. 
Florac16n. Colombia.
 

Se resumen las principales actividades de la Seeci6n de Fitomejoramiento 
del Programa de Pastos Tropicales del CIAT durante 1986. En ese aho
 
continuaron los proyectos de mejoramiento de Andropogon gayanus y

Stylosanthes gulanensis. Se evaluaron y recombinaron en un segundo clclo
 
de selecci6n clones parentales de A. gayanus CIAT 621 de baja estatura, y

los mlsmos se compararon bajo pastoreo en asociaci6n con S. capitata. 
Se
 
iniciaron estudios preliminares de mejoramiento en Centrosema. Las
 
accesiones parentales se evaluaron on el campo y so formazon cruces
 
diallicos para estudios de resistencia al abublo foliar por Rhizoctoia en
 
C. brasiliasiff.. En Carimagua, se obtuvieron mediante selecci6n 22 clones
 
de A. gayanus de floraci6n tardia, los cuales parecen ser 
mucho mAs tardlos
 
que el ecotipo CIAT 621. Tambitn se establecieron 2 ensayos para

investigar los efectos del genotipo (dentro y entre 
accesiones), sitio de
 
producci6n y rivel de fertilizaci6n nitrogenada en la calidad y el
 
rendimiento do semillas, y su efecto en el 
vigor, de las pl~ntulas

resultantes. 
 De un total de 518 progenies de S. guianensis incluidas en un 
ensayo agronbmico de parcelas pequehas en Carimagua, so seleccionaron por
genealogia 50 progenies F3 y F4 con base en su comportamiento en el primer 
ciclo (principalmente supervivencia y produccibn de semilla). De las 50 
progenies se seleccionaron 22 segin su comportamiento en el segundo ai.o, y
luego seg6n su produceci6n de semilla se reducirfn a 10. Posteriormente
 
(1987) las 10 progenies pasar~n a ensayos de pastoreo (Categiria III). Las 
10 selecciones serAn el producto del primer ciclo de hibridacibn y
selecci6n de S. guianensis, iniciado en 1981. Otros proyectos que adelanta 
la Secci6n incluyen avance do generacibn masal y natural de S. guianensis;
 
cruzamiento de lineas promisorias de S. guianensis var. pauciflora y

vulgaris, y un proyecto de inducci6n de mutaci6n para identificar un
 
marcador confiable en estado de plntula. Tambin se llevaron a cabo
 
estudios sobre la herencia de la reaccibn a Rhizoetonia en C. brasilianum,
 
y de hibridaci6n interespecifica en Centrosema spp. (CIAT)
 

0544
30254 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Germoplasma. In
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa de Pastos
 
Tropicales. Informe Anual 1986. 
Cali, Colombia, Documento de Trabajo no.24.
 
pp.10-22, Es., Il.
 

Aeschynomene. Calopogonium. Centrosema. 
Desmodium. Galactia. Macroptilium.
 
Vigna. Stylosanthes. Zornia. Tadehagi. Codariocalyx. Dicerma. Phyllodium.

Pueraria. Canavalia. Chamaecrista. Crotalaria. Desmanthus. Dendrolobium.
 
Leucaena. Rhynchosia. Teramnus. Flemingia. Uraria. Andropogon. Brachiaria. 
Paniuum. Accesiones. Recolecci6n. Multiplicaci6n (de semillas). Evaluaci6n. 
Distribuci6n geogrffica. M6xieo. Venezuela. Indonesia. Columbia. 

Se informa sobre las actividades de la Seeci6n de Germoplasma del Programa
 
de Pastos Tropicales del CIAT en 1986. Durante ese aiio la Seccibn
 
concontr6 sus esfuerzos en: a) ensamblaje de germoplasma forrajero mediante 
recolecei6n directk. e intercambio con otras instituciones; h)
multiplicaci6n y mantenimiento del germoplasma existente, y c) 
caracterizaci6n y evaluaci6n preliminar de nuevas introduccione9. Se 
realizaron viaje3 de recolccci6n de germoplasma en Colombia, Venezuela, 
MNxico e Indonesia. Se hizo bnfasis en germoplasma de Stylosanthes y

Centrosema on los 3 paises latinoamericanos y Desmodium, Tadehagi,
 
Codariocalyx, Dicerma, Phyllodium y Pueraria en el 
pais asiAtico. Se
 
recibi6 del International 
Board of Plant Genetic Resources una contribuci6n
 

61 



importante de semillas de leguminosas recolectadas en Indonesia, 
especialmente de Desmodium. 
 Con los 2200 materiales incorporados en 1986,

la colecci6n del Programa alcanz6 cerca de 18,500 accesiones, con un 13 por
ciento correspondiente 
a gramineas. Continu6 la multiplicaci6n de

genmoplasma y su posterior conservaci6n y distribuci6n por parte de la 
Unidad de Iecursos Gentticos del CIAT. 
El material considerado prioritario
 
o de especies "claves" y los g~neros y especies nuevas o desconocidas
 
agron6micamente se establecen en la estaci6n exptl. Quilichao (Cauca,
Colombia), cuyos suelos son Ultisoles Acidos. 
Alli se hacen observaciones 
morfol6gicas, de hbito de crecimiento, floraci6n, adaptaci6n, producci6nde MS, resistencia a insectos y enfermedades y potencial de producci6n de 
semillas. 
Se presentan algunos resultados de las evaluaciones
 
prelimlinares del germoplasma forrajero y planes de la Secei6n para el 
futuro. (CIAT)
 

0545

31238 CHAUME, R. 1985. Organisation de ia variabilitt genetique du complexe

agamique Panicum maximum en 
vue de son utilisation en amelioration des

plantes. (Organizaci6n de la variabilidad genbtica del 
conplejo agdmico de 
Panicum maximum con el objetivo de utilizarlo en litogenttiea). Paris,
r-dnce, Institut Francais de Recherche Scientifique pour le Developpement
 
en Cooperation. Travaux et Documents no.184. 243p. Fr., 
Sum. Fr., En., 51
 
Ref., Il.
 

Panicum maximum. Taxonmia. Morfologia vegetal. Distribuci6n geogrnfica.
Hibridos. Apcmxixis. Gen&tica. Reproducci6n de la planta. Fitomejoramiento. 
Costa de Marfil. Monograflas. 

Se analizan los factores significativos involucrados en el cultivo y

mejoramiento de Panicum maximum, con 6nfasis en 1) los problemas prhcticos 
qu- surgen del estudio de la especie; 2) el estudio taxon6mico de 
poblaciones naturales; 3) la organizacb6n y 4) el uso de la variabilidad
 
gen~tica. 
 Los distintos mtodos de taxonomia digital permitieron describir
 
y clasificar las poblaciones naturales de P. maximum del Este de Africa en3 grupos mcrfoi6gicos distintos de P. infestum. Se encontr6 una gran
variabil.dad entre las poblaciones estudiadas con respecto 
a la
 
distribuci6n geogrAfica y la presencia de diploides sexuales o hibridos
 
interespecificos. Se estudi6 la organizaci6n gen~tca en poblaciones

diploides utilizando cruzamientos entre especies sexuales (diploides o
tetraploides) y apomicticas (tetraploides). Se consider6 factible el 
uso

de especies apomicticas en el meJoramiento de P. maximum. 
 Las especies

apomicticas, por tanto, desempehan un papel esencial en el cruzamiento. La 
gran variabilidad de las especies apcmicticas disponibles en Costa de
Marfil permiten la creaci6n de tipos nuevos y diferentes. El patr6n de

mejoramiento es funcional 
y se evaluaron todas las etapas. 
Se probaron los
 
nuevos tipos de hibridos y algunos pueden alcanzar rendimientos de MS de 50 
t/ha/aho en buenas condiciones de riego y fertilizaci6n. (RA-CIAT)
 

0546
 
32136 DEREN, C.W.; QUESENBERRY, K.H. 1987. Glabrous stem: 
a seedling marker
 
gene in Aeschynomene americana. Technical (Tallo glabro:note. un genemareador de pl~ntulas en Aeschynomene americana. Nora t6enica). Tropical
Grasslands 21(4):188-191. En.. 
Sum. En., 6 Ref. [Dept. of Agronomy, Vniv.
 
of Florida, Gainesville, FL 32611, USA]
 

Aeschynomene americana. Tallos. Herencia. Morfologla vegetal. Fenotipos. 
EE.UU. Monograffas.
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El tallo glabro es una caracteristica poco comdn en Aeschyncmene americana. 
Para investigar la Ierencia de e.qta caracteristica se cruz6 una linea
 
glabra con 2 lineas quo presentaban tallos pubescentes. El anlisis de
 
generaciones F2 y retrocruzamientos indic6 que la caracteristica
 
glabra/pubescente estaba controlada en 
 1 locus con 2 alelos. El alelo para 
glab:o ora totalmente dominante sobre el aleo recesivo para pubescencia.
 
Los ferntiFos se distinguieron fdcilmente en plAntulas. (RA-CIAT) 

0547 
31286 HE, C.; SCHULTZE-KRAFT, R. 1988. 
Pi Hue Dou 184 (Stylosanthes

guianensis CIAT 184), nueva leguminosa forrajera en China tropical.
 
Pasturas Tropicales 10(l):34-35. Es., If.
 

Stylosanthes guianensis. Cultivares. Evaluaci6n. Accesiones. Adaptaci6n.

Tolerancia. Colletotrichum gloeosporioides. Producei6n de semillas. China.
 
Monograflas.
 

Se describe el comportamiento de Stylosanthes guianenss CIAT 186 en zones 
tropicales de la Rep6blica Popular de China, donde despu6s de 
su

introducci6n en 1983 mostr6 excelente comportamiento y alto rendimiento de
semillas. Lo anterLor condujo a su liberaci6n comercial con el nombre de 
Pt Hua Don 184 (Stylosanthes 184). La ventaja principal de este cv. en
 
comparaci6n con los cv. comerciales australianos es su tolerancia a la
antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), la enfermedad mis 
severa de 
este g6nero on China tropical. Se informa brevemente sobre el proceso de 
evaluaci6n y liberaci6n de esta leguminosa forrajera en es pais. (CIAT)
 

0548
32115 KRETSCHMER JUNIOR, A.E. ; REID, R.; GONZALES R. , J. ; SNYDER, G.H.
 
1987. Tropical forage legume collection trip in southern Mexico. 
 (Viaje de

recolecc16n de leguminosas forrajeras tropi ales en el 
sur de M~xico).

Proceedings. Soil and Crop Science Society of Florida 46:80-83. En.,

En., 14 Ref. [Agricultural Research & Education Center, P.O. 

Sum. 
Box 248, Ft.
 

Pierce, FL 33454, USA]
 

Aeschynomene americana. Aeschynomene villosa. Centrosema pubescens.
Desmanthus virgatus. Desmodium barbatum. Galactia striata. Macroptilium
atropurpureum. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes humilis. Teramnus. 
Trifolium repens. Vigna adenantha. Zornia. Accesiones. Recolecci6n.
 
Distribuci6n geogrffica. Altitud. Precipi-taci6n. Uromyces apperdiculatus.

Tetranychus urticali. Sintomatologia. Patogenicidad. Resistencia. M6xico.
 

Se realiz6 un viaje de 24 dias a trav~s del sudeste de M6xico para
recolectar leguminosas forrajeas tropicales. Se presentan las principales
rutas seguidas y los rangos de alt. y procipitaci6n. De los 429 materiales 
recolectados, !a mayoria fueron de los g6neros Aeschynomene, Centrosema,

Desmanthus, Desmodium, Galactia, Macroptilium, Stylosanthes, Te.amnus, 
Trifolium, Vigna y Zornia. La mayor.a de las 110 colecciones de 
Macroptilium atropurpureum se 
calificaron en el sitio de recolecci6n segn

la severidad del daho de la roya (Uromyces appendieulatus) y e1 Acaro do 
dos manchas (Tetranychus urticali). El dao por roya fue menor en la zone 
del Pacifico. Hubo diferencias en incidencia de rcya ann dentro del mismo 
sitio; alternativamente se presentaron niveles de octrrencia de cero y

positivos en sitios secuenciales de la franja del Atlnlnico. 
 Tambi6n se

registraron diferencias en daos por Acaros entre sitio2 seleccionados
 
secuencialmente. (RA-CIAT) 
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0549 
31300 LAZIER, J.R. 1987. Collection of polential forage legumes in Belize,
the Yucatan and Guatemala 1973-1977. 1. Pfttern analysis derived homoclimes 
of collestion sites and possible sites of utiflization. (Colecci6n de 
leguminosas forrajeras potenciales en Belie, Yucatan y Guatemala 1973-77. 
1. Homoclimas de sitios de recolecei6n derivzdos del anAlisis de patrones y
posibles sitios de utilizaci6n). PGRC/ E ILCA Germplasm Newsletter 
no.14:2-15. En., Sum. En., 10 Ref., II. [ILCA, P.O. Box 5689, Addis Ababa, 
Ethiopi q]
 

Aeschynomene. Centrosema. Chaetocalyx. Desmodium. Galactia. Leucaera. 
Maeroptilium. Phaseolus. Rhynchouia. Stylosanthes. Vigna. Accesiones. 
Cultivares. Distribuci6n geogrAfica. Clima. Clasiflcaci6n. Guatemala.
 
Belice. MHxico.
 

Se emple6 el anAlisis de patrones para elasificar los climas de accesiones 
de leguminosas (mAv de 600 lineas) de Guatemala, Belice, In Peninsula de
 
YucatAn de 46xico y las Indias Ocidentales. El anAlisis indic6 que Amdrica 
Central y ]as Indias Occidentales estAn en capacidad do proporcionar
leguminosas con potencial forrajero elimAticamente adaptadas a varies 
regimenes del mundo. Se ebserv6 que los climas de varias estaciones exptl.
importantes de Australia presentan poca similitud con los de Areas de 
Amtrica Central. El anAlisis de patrones redujo 580 climas a 16 grupos
cliniticos que ban demostrado ser relativamente homog6neos y potencialmente 
fitiles para determinar fuentes de leguminosas para climas especificos.
 
(CIAT)
 

0550
 
31978 MACHADO, H.; ROCHE, R.; SEGUI, E. 1987. Obtenci6n de hV ides en
 
Panicum maximum. Pastos y Forrajes 10(2):128-135. Es., Sum. LL'.,En., 6

Ref. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico,
 
Matanzas, Cuba] 

Panicum maximum. Hibridos. Evaluacin. Cruzamiento. Clones. Rendimiento.
 
Materia seca. Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Contenido de
 
minerales. Epoca seca. Epoca lluviosa. Altura do la planta. Cuba.
 
Monografias.
 

Se evaluaron 214 hibridos de Panicum maximum seleccionados en una progenie 
de polinizaci6n abierta de una planta tetraploide sexual donde se usaron 
como posiblea progenitores masculinos 7 var. o ecotipos. Se utiliz6 un
diseho de lAtice simple donde se situaron los hibridos en surcos de 6 
macollas obtenida. per tz ivsi6n de la planta original (clones). Se evalu6 
el rendimiento (g/macolla) por cortes cada 7 y 6 semanas en la estac16n 
lluviosa !,pose lluviosa, resp., ademAs de los contenidos de hojas, PC, FC,

Ca, P y K y la altura de las plantas. Un grupo de hibridos se destac6 por

su rewdimiento y otro por su 
calidad. Se detectb la posible presencia de
 
daminancia o transgresi6n gentica para el rendimiento y la calidad en
 
algunos de los hibridos. (RA)
 

0551
 
30277 MILES, J.W.; LENNE, J.M. 1987. Effect of frequency of defoliation of 
40 Stylosanthes guianensis genotypes on field reaction to anthracnose 
caused by Colletotrichum gloeosporioides. (Efecto de la frecuencia de 
defoliaci6n de 40 genotipos de Stylosanthes gulanensis en la reacei6n en el 
campo a la antracnosis causada per Colletotrichum gloeosporioides).
Australian Journal of Agricultura Research 38:309-315. En., Sum. En., 7 
Ref. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
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Stylosanthes gulanensis. Genotipos. Intervalo de corte. Floraci6n.
Collototrichum gloeosporioides. Resistencia. Patogenicidad. Rebrotes.

Accesiones. Oen6tica. Colombia. .
 Monografias.
 

Se impusieron 4 tratamientos diferentes de frecuercia de defoliacidn (sin
corte o corte a aprox. 10 cm cada 4, 8 6 12 semanas) durante 40 semanas en
40 genotlpos de Stylosanthes guianensis para determinar si la frecuencia do
defoliaoi6n se puede 
utilizar para altorar el estado reproductivo (medida
mediante puntaje visual de abundancia de flores) de la planta hospedante y
para determinar el 
grado de asociaeci6n entre Ia severidad de Ia antracnosis
(Colletrotrichum gloeosporioides) y el estado reproductivo. La floraci6nfue m6s abundante y la antracnosis mfs severa cuando la defoliaeci6n ruemenos frecuente. La abundancia de le floraci6n 
se relacion6 estrechamente
 
con el no. de 
semanas de rebrote ininterrumpido. La severidad de la
antracnosis no tuvo una relaci6n estrecha con el no. de semanas de rebroteininterrumpido ni con la abundancia de flcraci6n. 
El efecto de la
interacci6n genotipo-frecuencia de defolieci6n en la severidad de la
antracnosis 
fue muy pequeho comparado con los efectos principales. Par
tanto, la frecuencia de defoliaci6n on los ensayos de campo no debe
afectar la confiabilidad 
 de los estimativos de la resistencia genticarelativa 
a la antracnosis. 
La abundancia de floraci6n se correlaecion6

positivamente con la succeptibilidad a la antracnosis a trav6s de
genotipos, pero generalmente la correlaci6n fue s6lo de una magnitud

moderada. (RA-CIAT)
 

0552
31257 MHROGINSKI, L.A.; KARTHA, K.K. 1984. Tissue culture of legumes for
crop improvement. (Cultivo de 
tejidos de leguminosas para el mejoramientode cultivos). Plant Breeding Reviews 2:215-264. En., 318 
Ref. [Inst. de
Bot6nica del Nordeste, Casilla de Correos 209, 3
4

00-Corrientes, Argentina]
 

Arachis. Cajanus. Glycine. Lotus. Medicaio. Phaseolus. Stylosanthes.

Psophocarpus. Trifolium. Vicia. Vigna. Cultivo de tejidos. flibridaci6n.
Meristemas. Reguladores del crecimiento. Propagaci6n vegetativa.

Crecimiento. Germoplasma. Argentina. Canada.
 

Se revisan trabajou en cultivos de tejidos de leguminosas, con 6nfasis enla regeneraci6n do plantas in vitro, como tambi~n trabajos de regeneraci6nde plantas de los gdneros Arachis, Cajanus, Cicer, Glycine, Lotus,
Medicago, Phaseolus, Pisum, Psophocarpus, Stylosanthes, Trifolium, 
 Vicia,Vigna y leguminosas miscelfneas. 
Los trabajos involucran cultivo de callos,
cultivo de meristemas apicales de reteos, cultivo de embriones cig6ticos,
anteras, suspensi6n de c6lulas y protoplastos. Se discuten diversos
aspectos de la investigaci6n sobre hibridaci6n somfitica. Aunque se han
adelantado considerables esfuerzos en cultivo de tejidos do 
diferentec

especies de leguminosas, relativamente pocos sistemas de 
 cultivo pueden
considerarse come directamente aplicables para el fitomejoramiento. Los
 campos con mayor aplicaeci6n pr~ctica han side el 
cultivo de meristemas

apiceales para la producci6n de material libre de virus y la
 
criopreservaci6n de germoplasma. (CIAT)
 

0553
30206 GRAM, R.N. 1986. 
Register of Australian herbage plant cultivars. A.
Grasses, 8. Setaria a. Setaria sphacelata (Schumach.) Moss var. Sericea
(Stapf) Clayton (setaria) cv. 
Solander (Reg. No. A-8a-5). (Registro de
cultivares australianos de plantas forrajeras. A. Gramfneas, 8-Setaria. a.
Setaria sphacelata var. sericea cv. Solander. No. de registro No. A-8a-5)).
Journal of the Australian Institute of Agricultural Science 52(3):180-181.
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utilizaron come explantes segmentos foliares y se sembraron en medio de 
inducei6n de callo de Murashige y Skoog (M.S.) suplementado con piridoxina
(1 mg/litro, fcido nicotinico (0 mg/litro), ANA (2 mg/litro) y 
6..bencilaminopurina (BAP) (8 mg/litro). 
 Una vez formados los callos, se
 
pasaron a medio de regeneraci6n M.S. suplementado con ANA (0.02 mg/litro),

BAP (0.05 mg/litro) y AG (0.05 mg/litro) y las plantas obtenidas se
 
micropropagaron vegetativamente para un total de 9 repeticiones para cada
 
uno de los 100 clones regenerados. Las plantas se llevaron al campo en un
 
diseo de bloques completamente al azar y se evaluaron los parAmetros de 
respuesta una vez las plantas obtuvieron su max. desarrollo vegetativo.

Cuando se 
analizaron los clones por grupos, las caracteristicas que

Variaron .ueron no. cromos~mico, vigor, no. de tallos, tipo do crecimiento,
drea foliar, reacci6n al ataque de antracnosis y porentaje de MS. No se 
present6 variaci6n para longitud de entrenudos, crecimiento lateral,
producci6n de semilla y peso de semilla. Al analizar los clones
 
individualmente, se present6 variaci6n 
en todas las caracteristicas 
evaluadas. La mayor variaci~n generada estuvo asociada 
con duplicacicnes
 
en el no. cromos6mico. (RA)
 

0556
 
31245 SCHULTZE-KRAFT, H.; BELALCAZAR, J. 1988. Germplasm collection and
 
prelimi.nary evaluation 
 of the pasture legume Centrosema brasilianum (L.)
Benth. (Colecci6n de germoplasma y evaluaci6n preliminar de la leguminosa
 
foerajera Centrosema brasilianum). Tropical Agriculture (Trinidad)

65(2):137-144. En., 
Sum. En., 16 Ref., Ii. [CIAT, Apartado A~reo 6713, 
Cali, Colombia] 

Centrosema brasilianum. Germoplasma. Distribuci6n geogrAfica. Evaluaci6n.
 
Recolecei6n. Precipitaci6n. Adaptaci6n. pH. Ultisoles. Rendimiento. Materia
 
seca. Rhizoctonia. Tolerancia. Accesiones. Contenido de proteinas.
Contenidu de minerales. Floraci6n. Hdbito de arecimiento. Morfologla
 
vegetal. Colombia. Monografias.
 

Se informa sobre los origenes de la actual colececi6n de germoplasma de 
Centrosema brasilianun y se presentan los resultados de un expt.

pr'liminar de evaluaci6n llevado a cabo en un Ultisol 
Acido iifrtil en
 
Colombia. El 6nfasis do la evaluaci6n so enfoc6 en el rendimiento de
forraje en la medida en que IstAn influenclados per la adaptaci6n de la
planta a condiciones ed/fic.s adversas y por la tolerancia al ahublo foliar 
por Rhizoctonia. En el ensayo preliminar, realizado 
con 130 accesiones en
 
Quilichao, Cauca, se encontr6 una variaci6n considerable en los
 
rendimientoo de forraje al estar 
afectados per la adaptaci6n de la plants a 
la acidez del suelo con niveles altos de Al y Mn (pH 4.1, 89 per cionto de
saturaci,'n de Al y 110 ppm de Mn) y per la susceptibilidad al abublo foliar 
por Rhizoctonia. Las accesiones fueron agrupadas en 10 conglomerados, de
 
los cuales el de mayor rendimiento estaba ceompuesto per 8 accesiones con 
tolerancia alta al a~ublo foliar per Rhizoctonia. Los contenidos de PC, P 
y Ca tambidn fueron variables pero dentro de un range considerado normal 
para Centrosema. Otra caracteristica altamente variable fue la precocidad

de la floraci6n. No se encontr6 uns aseciaci6n clara entre el
 
eomportamiento del germoplasma 
 en el ensayo preliminar de evaluaci6n y las 
condiciones do precipitaci6n en los sitios de recolecoi6n. 
 Se discute ]a

neeesidad de recolectar mfs germoplasma de C. brasilianum y 
se identifican
 
aigunas regiones para hacer recolecciones adicionales. (RA-CIAT) 

0557
 
31951 STAPLES, I.B.; REID, R.; WILSON, G.P.M. 1986. Plant introduction for
 
specific needs in northern Australia. (Introducei6n de plantas para 
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necesidades especificas en el norte de Australia). In Murtagh, G.J.; Jones,

R.M., eds. Australian Conference on Tropical Pastures, 3d., 
Rockhampton,
Queensland, 1985. Proceedings. Brisbane, Australia, Tropical Grassland
Society of Australia. Occasional publication no.3. pp.29-37. En., Sum. En., 
26 Ref., Il. [Queensland Dept. of Primary Industries, Mareeba, Qld. 4880, 
Australia] 

Accesiones. Praderas mejoradas. Praderas naturales. Clitoris. Desmanthus.
 
Indigofera. Macrotyloma. Rhynchosia. Vigna. Alysicarpus. Cassia. 
Macroptilium. Stylosanthes. Bothriochloa. Cynodon. Digitaria. Urochloa.

Brachiaria. Zornia. Leucaena. Codariocalyx. Demodium. Flemingia. Grewia. 
Aeschynomene. Hymenachne. Edhinochloa. Rencvaci6n. Evaluaci6n. Adaptaci6n.

Australia. 

Se discuten las necesidades especificas de introducci6n de plantas para el
 
norte de Au,tralla. Se sugiere hacer la introducci6n siguiendo un orden deprioridad. En prinier lugar, es neesario introducir legumino-as para suelos 
arcillosos (Veztisoles). Luego, deign introducirse forrajeras pars
repoblar a) ireas degradadas (Cenchrus ciliaris y Zornia glochidiata), b)
bancos de rios y zonas mineras (Bothriochloa, Cynodon, Digitaria, Urochloa) 
y c) gramineas acompaianteu de pas.turas de leguminosas fertilizadad 
(Andropogon, Bothriochloa, Cerchrus, Urochloa). En tercer lugar, deben
 
introducirse forrajerao 
 para sitioD hmedos, (Aeschynomeno spp., Sesbania
 
spp., Vigna, Arocera , Bracbiaria, Ed jnochloa, Hemarthria, Hymenachne,

Sporobolus, Arachis, Glycine, 
 Lotus, Macroptilium, Trifolium).

Posteriormente, la introducci6n puede ser de plantas para 
ramoneo como

Leucaena leucocephala, Acacia, Codariocalyx, Desmanthus, Desmodlium,

Flemingia, Grewia, Indigofera y Otoptera. En quinto lugar, debe hacerse laintroducci6n de material para horticultura, agrosilvlcultura y niembras
 
ornamentales como Arachis, 
 Decmodiu,, Kennedia, Zornia, Bothrichloa,

Cynodon, Digitaria y Paspalum. Fitialmente, deben introducirse plantas

ornamentales y delicias culinarias 
como Caesalpinia, Cassia, Centrosema,

Clitoria, Dioclea, Otoptera, Pcltophorum, Lablab, Cajanus, Arachis,

Crotalaria, 
 entre otros g.neros. Se discuten las prioridades futuras para
 
evaluaci6n y colecci6n. (CIAT)
 

0558

32112 VALLE, C.B. DO; MOORE, K.J.; VILLER, D.A. 1988. Effect of ploidy
level on cell wall composition and digestibility of Brachiaria ruzizionsis

Germain et Evrard. (Efecto del nivol 
 de ploidia en is composici6n de !a
 
pared celular y la digestibilidad de BrachJaria ruziziensis). 
 Tropical
Agriculture 'Trinidad) 65(l):16-20. En., 
Sum. En., 24 Ref., 11. [National

Center for Research in Beef Cattle, Campo Grande-MS, Brasil]
 

Brachiaria ruziziensis. Accesiones. Cromosomas. Contenido de fibra. Calidad 
del forraje. Digestibilidad. Citologia. Hemicelulosa. HoJas. Tallos.
 
Azcares. Genftica. Fitomejoramiento. Brasil. Monografias.
 

El efecto de poliploidia inducida en la composici6n de la pared celular y
en la digestibilidad y composici6n de monosacridos de la FND hidrolizads 
se 
investig6 en 2 poblaciones diploides de Brachiaria ruziziensis do
ocurrencia natural y de diferentes antecedentes gen6ticos. Se observaron
diferencias significativa:m f? .enor que 0.05) en los tejidos de la planta
segfn el nivel de pl ',idia. Las linoas tetraploides, tuvieron concn. de

hidratos de o rLno particularmente celulosa y ignina significativamente 
mayores (2 menor que 0.05) que las de las contr'apartes diploides pero los
 
valores de digestibllidad no se afeotaron significativanente. (RA-CIAT)
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31267 VASIL, V.; WANG. D.Y.; VASIL, I.K. 1983. Plant regeneration from
 
protoplasts of Napier grass (Pennisetum purpureum Schum). (Regeneraci6n de 
plantas de protoplastos de Pennisetum purpureum). Zeitschrift fuer 
Pflanzenphysiologie 111(3):233-239. Fn., Sum. En., 11 Ref., Ii. [Dept. of 
Botany, Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611, USA]
 

Pennisetum purpureum. Cultivo de tejidos. Propagaci6n (de pl,'ntas). EE.UU. 
Monograffas.
 

Prototlastos aislados de un cultivo embriog~nico de suspensi6n celular de 
Pennisetum purpureum 3o dividieron y produjeron embrioides globulares y 
masan embriog~nlcas. La masa celular continu6 creciendo en un medio agar y 
form6 callo compacto, del cual ne diferenciaron los embriones que generaron 
plantas con numerosas hojas verdes. (RA-CIAT) 

0560 
31950 WILLIAMS, R.J. ; CLEMENTS, N.J. 1986. The future ,ole of plant 
ir,'roduotion in the development of tropical pastures in Australia. (Funci6n 
futura de la introduccl6n de plentas en el des-arrollo de pasturas 
tropicales en Australia). In Murtagh, G.J.; Jones, R.M. , eds. Australian 
Conference on Tropical Pasture-, 3d., Rockhampton, Queensland, 1985. 
Proceedings. Brisbane, Australia, Tropical Grassland Society of Australia. 
Occasional publication no.3. pp.20-28. En., Sum. En., 7 Ref., Il. [CSIRO, 
Division of Tropical Crops & Pastures, Cunningham Laboratory, 306 Carmody 
Road, St. Lucia, Qld. 4067, Autralia] 

Aeschynomene americana. Cassia rotundifolia. Centrosema puboscens. 
Desmodium intortu-. Lablab purpureus. Lotononis bainesii. Leucaena 
leucocephala. Macrop.ilium atropurpureumr. Macrotyloma axillare. N.onotonia 
wightii. Stylosanthes guianensis. Stylo.,nthos hamata. Stylosanthes 
humilis. Stylosantnes scabra. Vigna irkeri. Andropogon gayanus.
Bothriochloa inscuipta. Brachiaria decumbens. Cenchrus ciliaris. Chloris 
gayana. Digitaria pentzii. Panium maximum. Paspalum plicatulum. Setaria 
sphacelata . Urochloa mosambicu;is. Accesiones. Cultivares. Recursos 
genfticos. Fitomejoramiento. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Australia.
 

Se discuten aspectos relacionados con la funci6n futura de la introducci6n 
do planta, en el desarrollo de pa-turas tropiceles de gramineas y 
leguminojas forrajera3 en Australia. El ;,rop6sito primordial es producir 
cv. para mejorar la producci6n animal, estabilizar los sistemus de pasturas 
o proporcionar N a los cultivos. Se presenta un inventario general de la 
base gentica actual del pais, se discute la necesidad de adelantar 
evaluaciones de pastos, y so incluyen listados de gneros de leguminosas y 
gramineas y no. de accesiones de las colecciones del Australian Tropical
Genetic Resources Centre. Se enfatiza la complementariedad de la 
introducci6n de plantas y el mejoramiento genftico. (CIAT) V6ase ademAs 
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31280 ALFJO, 
0561

A.P. ; RODRIGUEZ, A.G.; FISHER, M.J. 1988. Toleranoja deStylosanthes capitata a la quema en los Llanos Orientales de Colombia.
Pasturas Tropicales 10(l):2-7. Es., Sum. En., 
7 Ref., If.
 

Stylosanthes capitata. Quema. Tolerancia. Sabsnas. Temperatu4ra. Rebrotes.Semillas. Latencia. Persistencia. Llanos Orientales. Colombia. Monografias. 

En 1982 se sembraron hileras de Stylosanthes capitata a 3.3 m de distancia en una pastura de sabana nativa en un Oxisol ern Carimagua (LlanosOrientales, Colombia). La leguminosa persi.3ti6 y so dlspevs6 ampliamente enla sabana, en la cual las especies dominantes tipicas son Trachypogon

vestitus (14 por ciento), Axonopus leucostachyus (9 por oiento), A.
purpusil (7 por ciento) y Paspalum convexum (6 por ciento). En 1987 seiniciaron las quemas ouando el suelo estaba mfs seco (Q1, 3 dias despu6s de
una precipitaoi6n de 54 mm) y cuando el suelo estaba hilmedo 
(02, I dia
despu6s de una precipitaci6n de 24 mm), en comparaci6n con un testigo sinquema. Los tratamientos se ordenaron on bloques al azar con 3 repeticiones.Lan pavc ilan midieron 20 x 10 m y dentro de cada una se seleoionaron 210plantas segn las siguientes categoreag: altas (mds ce 50 cm), internodias(25-50 cm) y baJas (menoo: de 25 cm), anto dentro de las hileras originales,mo en la sabana entre ellas. So hcieron mediciones del no. de plantaz
qve rebrotaion, el no. de retohos/planta (cada cemana durante 7 semanasC'a--u~s de las quemas), roserva de semilla 
en el suelo y su germirabilidad
(antk-. y despus de la quema) y germinaci6n de campo (al final del expt.).Al nrlento de la quem,, el 
suelo (0-10 cm de profundidad) contenia 15.9 percierno de ague gravim~trica para I- v 18.1 por cionto para Q2. Las temp.
nroj. medidas con orayones t6rm!cc ' eron de 134 y 187 grados centigradespaa Q1 y 02, reap., siendo mayores pz.ra pasturas altas (216 grados.entlgrados) y menores para pasturas bajas (122 greJos centigrados). Sioteias despu6as de la quema, las partes a6rees del 98-99 por cionto de lasplantas leguminosas pareoieron estar parcial o totalmente muertas sindiferoncias entre plantas de diferentes alturan nt entre Q1 y Q2. Sinembargo, despu6s 
 de 49 dias, el 
74 per ciento de ollas habla rebrotado,
con una media de 3.5 puntos de crecimiento/planta. El 97 per ciento delrebrote provinc de la corona y s6lo un 3 per ciento, do las yemas a6reas.
No se observ6 rebrote de las raices. Las quemas redujeron la reservasemilla en el suelo de 156 a 84 sem±llas/net,.o cuadrado, peoe 

de 
el no. deplantas germinantes/rcetro cuadrado fue de 8.6 y 5.8 para QI y Q2, reep., encomparaci6n con 3.i para QO. Los resultqdos muestran que, en el eeosistemade sabana, S. capitata es resistente a la quema, per lo menus durante laprimera parte de la 6poca de lluvias. (RA-CIAT) 

0562
30621 AYALA S., A. 1987. Establecimiento de Andropogon gayanus Kunth per el
mtodo de siembrac semi-ralas on la zona henequenera de YucatAn. TesisIng.Agr. Cocula, Mxico, Colegio Superior Agropecuario del Estado de
duerrero. 196p. Es., Sum. Es., 51 Ref., Il. 

Andropogon gayanus. Establecimiento. Sistemas de siembra. Densidad de
poblaci6n. Propaguc16n (de plantas). Control de malezas. Herbicidas.Desyerba. Cobertura. Cocto. Tr,5pico h6medo. Mxiceo. Monograffas. 

En la zona henequenera de YucatAn (MHxiceo) se inici6 en Julio de 1985 unensayo para el establecimiento de Andropogon gayanus per el mrtodo de 
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siembras semi-ralas, donde se probaron las distancias de siembra de 1 x 1,
 
1 x 2 y I x 4 m entre plantas e hileras pars cada una, resp. ; asimismo, se
 
evaluaron 
 3 sistemas diferentes de control de malezas en un diseho de
 
bloques al azar con arreglo en parcelas divididas y 4 repeticiones. El
 
trabajo se dividi6 en 2 etapas. La primers correspondi6 al desarrollo de
 
las plantas madres, donde se controlaron las malezas con: 1) aplicaci6n 
total de picloram (Tord6n 101) a la parcela (TTP), 2) y 3) aplicaci6a 
dirigida de picloram a las plantas madres en un difnmetro de 0.60 m (TPM). 
La segunda etapa consisti6 en la evaluaci6n de la repoblaci6n de los 
espacios libres por plantas de pasto provenientes de semilla y en donde los
 
sistemas de control de malezas fueron: 1) y 2) desyerba ligera mds 
aplicaci6n total de picloram a !a parcela (CHLTTP) y 3) desyerba fuerte
 
(CHF), todos en una sola aplicaci6n. Los resultados obtenidos indican que
 

no existen diferencias entre las distancias de siembra en el desarrollo de
 
las plantas originales ni en la cobertura, altura y no de plantas nuevas,
 
las cuales, a fines de sept. de 1986, presentaron prom. de 14.9 per ciento,
 
30.8 cm y 7.6 plantas/metro cuadrado, resp. El mejor tratamiento para el
 
control de malezas, durante la primera etapa, fue la aplicaci6n de picloraw 
al total de la paroela; sin embargo, tste no conllev6 a un may, desai,rollo
 
de las plantas originales. Para la segunda etapa el tratamiento m~s
 
sobresaliente fue e de una desyerba ligera m~s picloram al total de la 
parcela; sin embargo, result6 menos efectivo en relaci6n con el de la 
primers etapa debido a cambios en la composici6n floristica y al memento de 
aplicaci6n. La tendencia observada sugiere una interacci6n entre las 
distancias de siembra y los sistemas de control de malezas. 
Seg~n los
 
resultados anteriores se concluye que con las distancias de 1 x 4 m y el 
control de la vegetaci6n nativa per TPM y CHLTTP para la primera y segunda
 
etapa, rasp., se obtienen resultados aceptables y ecorjimicos para el 
establecimiento de A. gayanus por el m6todo de siembras semi-ralas bajo 
condiciones de la zona henequenera. (RA) 

0563
 
31949 BURROWS, W.H.; McIVOR, J.G.; ANDREW, M.H. 1986. Management of
 
Australian savannas. (Manejo de las sabanas australiaj as). In Murtagh,
 
G.Z.; Jones, R.M. , eds. Aujtralian Conference on Tropical Pastures, 3d.,
 
Rockhampton, Queensland, 1985. Proceedings. Brisbane, Australia, Tropical

Grassland Society of Australia. Occasional publication no.3. pp.1-10. En., 
Sum. En., 51 Ret., Ii. [Dept. of Primary Industries, Rockhampton, Qld. 
4700, Australia]
 

Sabanas. Manejo de praderas. Calidad del forraje. Suplementos alimenticios, 
Praderas mixtas. Quema. Producci6n animal. Australia. 

Se considera la funci6n del manejo en !a minimizaci6n de las limitaciones 
de la producci6n animal en las regiones de sabana de Australia. Se presta 
especial atenci6n a las maneras d6 -ejorar la calidad del forraje y 
optimizar el balance de Arbol-graminea. Se resalta la irestabi.lidad 
potencial de los sistemas de cabanas debido a la invasi6n actual de
 
praderas naturales de Astrebla spp. pot Acacia nilotica, y tambi~n la 
p~rdida en cobertura de gramineas; este hecho puede conducir a la 
intensificaci6n del uso en las Areas del norte. Para superar estos 
problemas se sugiere realizar otras investigaciones dentro del marco del 
manejo integrado de las propiedades. (RA-CIAT) 

0564
 
30266 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICJLTURA TROPICAL. 1987. Desarrollo de 
pasturas (Carimagua). In Centro Internacional de Agricultura Tropical.
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Programa de Pastos Tropicales. Informe Anual 1986. Cali, Colombia,

Dooumento de Trabajo no.24. pp.225-. 36. Es., 
Il.
 

Brachiaria humidicola. Brachiarla dictyoneura. Brachiaria brizantha.
Centrosema brasiliann. Arachis pintoi. Establecimiento. Labranza. Sistemaa

de siembra. Stylosanthes capitata. Andropogon gayanus. Desmodium
 
ovalifolium. Sistemas de siembra. Herbicidas. Densidad de siembra.
 
Cobertura. Fertilizantes. P. Praderas mixtas. Mantenimiento. Pastoreo.
 
Presi6n de pastoreo. Manejo de praderas. Llanos Orientales. Sabanas.
 
Colombia.
 

Se resumen las principales actividades de la Secci6n de Desarvollo de

Pasturas del Programa do Pastns Tropivales del CIAT en la estaci6n exptl.
Carimagua (Llanos de Colombia) durante 1986. 
 Uno de los hechos m~s 
notorios en ese aho fue la alta precipitaci6n registrada en el sitio (3000
mm) comparada con !a precipitaci6n prom. (1800 mm) registrada en 12 a~os 
(1973-84). En general, el 
exceso de lluvia afect6 no s6lo el desarrollo

iniclal de los pastas, sino las pasturas bajo pastoreo en terrenos planos,
en las cuales el nivel freAtico lleg6 a la superficie del suelo, donde
 
permaneci6 durante 2 meses. 
Sin embargo, en tales condiciones
sobresalieron por su tolerancia a la humedad Desmodium ovalifolium CIAT
13089, Arachis pintoi CIAT 17434, Brachiaria humidicola CIAT 679 y B.

dictyoneura CIAT 6133. 
Las especies m~s afectadas fueron B. decumbens CIAT
606, Andropogon gayanus cv. Carimagua 1, Stylosanthes capitata cv. Capica,
Centrocema acutifolium CIAT 5277 y Pueraria Dhasealoides. Entre losdiferentes estudios para un mejor establecimiento de las pasturas, se 
destacar. el sistema de labranza reducida y la siembra directa, seg6n loindica el 6xito an la introducci6n de S. caitata cv. Capica, P. 
phaseoloides y B. humidicola en pradorao vtejas do D. decumbens, enpraderas de A. gayanus y en la s.bana nativa, rerp. Se llevaron a cabo
 
otros estudios en introducci6n de 3eguninosas en praderas de gramineas,
siembra rala de B. decLnbens CIPT 6133 y A. pintoi CIAT 17434, fechas de
 
preparaei6n de terrenos y siemura eni el control de hormigas, usa de peletsrevestidos con aemillas y estrategias en el uso de P en la sier.bra. Se 
presentan result~dos de los studios de mantenimiento y manejo de pastures,particularmerte sobre patrnnes de siembra (en la persistencia de S.
 
capitata), y manejo flexYble de asociaciones de gramnineas/leguminocas.
 
(CIAT)
 

0565
31967 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION -GROPECUARIA CARIMAGUA. 1988.
Calendario Carimagua 1988. Paluidra, Instituto Colombiano Agropecuario.
Centro Internacional de Agricultura Tropical. 31p. Es., Ii. 

Centrosema acutifolium. Brachiaria dictyoneura. Cultivares. Semilieros.
 
Semillas. Cose'ha. Praderas mejoradas. Praderas mixtas. Llanos Orientales.Epoca seea. Aumentos de peso. Labrpnza. Sabana. Siembra. Benefiejo. Tasa de 
carga. EDoca lluviosa. Incectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. 
Precipitaci6n. Colombia.
 

Se presenta un calendario para 1998 del Centro Racional de Investigaciones
Carimagua (Meta, Colombia). AdemAs de presentar las fechas del aho y lainformaci6n climatol6gica de importancia para los ganaderos de la regi6n,
este calendario sirve coma medio para divulgar los resultados de lasinvestigaciones conjuntas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y
CIAT en el ecosisteia de sabanas. Se presentan los aspectos mAsimportantes del estableuimiento y urilizaci6n de la leguminosa Centrosema 
acutifolium cv. Vichada y la graminei Brachiaria dictyoneura cv. Llanero, 2
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especies forrajeras liberadas come ov. comerciales por el ICA en 1987. Se 
describen las prfcticas qua debe realizar el productor oada mes respecto a
 
preparaci6n del suelo, fertilizaci6n, siembra, wanejo de la pastura,
 
cosecha y beneficio de semilla de estas 2 especies forrajeras. Se
 
incluyen ademAs indicaciones breves sobre el manejo de plagas y 
enfermedades. (CIAT) 
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31966 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA CARIMAGUA. 1987.
 
Calendario Carimagua 1987. Palmira, Instituto Colombian,, Agropecuario.

Centro Internacional de Agricultura Tropical. 31p. Es., I1. 

Llanos Orientales. Precipitaci6n. Siembra. Manejo animal. Quema. Sabanas. 
Praderas ijoradas. Labranza. Fertilizaci6n. SupI ementos alfmenticios.
 
Galkado ' 'no. Producci6n de semillas. Colombia. 

Se presenLa un calendario de. Centro Nacional de Investigaciones Carimagua 
(Meta, Colombia), con rnfasis en las actividades mAs representativas de
 
cada mes, y una breve descripci6n de las l]bores que normalmente realizan 
los ganaderos de la regi6n a trav~s del aho. Tambi~n se suministran los
 
r tos de precipitaci6n max. y min. absoluta mensual y el prom. anual y

mensual. Carimagua ofrece a los agricultores y ganaderos de la regi6n
 
componentes tec:.cl6gicos como: 1) plantas forrajeras liberadas
 
ccmercialmente (Andropogon gayanus, Stylosanthes capitata, Brahiaria 
dictyoneura, Centrosema acutifolium, Aracbis pintoi, entre otras); 2)
t6onicas de establecimiento y manejo de pasturas y de animales; 3) t6cnicas 
de producci6n de semilla; 4) ayuda a los ganaderon por medio de semillas de 
especies forrajeras pranJsorias e informaci6n t6onica difundida a trav6s de 
diferentes medios. Se descrJ-en las actividades mAs representativas de la 
regi6n con 'eoinendaciones brevet:; eatas cozpronden cuidadcs del ternero 
:ecidn nacil.do, bebederov nat wales y enterramiento de lIo- animales, quemas
de la sabana nativa, labranza y fertiliz.ci6n de pasturas, siembras, 6poea
de alta precipitaci6n ( iembva con material vegetativo), suplementaci6n
mJner l , arejo en corral, 6poca de destete, construcci6n de bebederos, usc 
estratgico de pasturas mejoradas y semillas de especies forrajeras. (CIAT)
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31215 COMISSAO EXECUTIVJA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA. BRASIL. 1985. 
Sistemas de estabelecimento, recuperacao, supplementacao e manejo das 
pastagens. (Sistecas de establecimiento, recuperaci6n, suplementaci6n y
manejo de pasturas). In Ccmissao Executiva do Plane da Lavoura Caeaueira. 
Brasil. Infeorme de Pesquisas de 1983. Ilh6us-BA, Brasil, pp.271-296. Pt., 
Ii. 

Pueraria phaseoloidos. Centrosema brasilianum. Centroema macrocarpum.

Desmodium ovalifolium. Desmodium het, ophyllum. Stylosanthes guianensis.
Zornia latifolia. Brachiaria humidic(dla. Brachiaria decumbens. Brachiaria 
ruziziensis. Andropogon gayanus. Panithum maximum. Pennisetum purpureum.
Stylosanthes capitata. Neonotonia wightii. Accesiones. Evaluaci6n. 
Adaptaci6n. Ensayos regionales. Praderas mixtas. Crecimiento. Rendimiento. 
Materia seca. Epoca seea. Epoca lluvioaa. Cultivares. Establoecimiento.
 
Renovaci6n. Labranza. Frcticas culturales. i.artilizantes. P. N. Nutr'ici6n 
vegetal. Minerales y nutrimentos. Tasa de carga. Auentos de peso. Brasil. 

Se informan los resultados de investigaci6n de la Ccmissao E::ecitiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira (Brasil) en 1983 en relaci6n con el 
establecimiento, recuperaci6n, suplementaci6n y manejo de pasturas. En !a 
evaluaci6n de germ-plasma forrajero en los Ensayos Re7ionales Tipo A y B, 
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se destacaron las leguminosas Pueraria phaseoloides, Stylosanthes

guianensis 136, Desmodium ovalifolium 350 y algunas especies y ecotipos deCentrosema. Se confirm6 la adaptabilidad de Brachiaria humidicola. Se
identificaron mt'dos de establecimiento de pasturas asociadas que
involucraron a B. humidicola, B. decumbens y A. gayanus con D. ovalifolium,S. gulanensis, Neonotonia wightii y P. phaseoloides. En la recuperaci6n de
pasturas de P. decumbets, 
se detcrmin6 la mayor importancia de la

fertilizaci6n con P comparada con 
tratamientos fSsico-mecnicos del suelo.
Se presentan opciones de uso racional y manejo de pasturas de B. humidicola
 y B. dec, bens, y reLomendaciones para el 
uso de pastures de Panicum
maximum cv. Sempre-Verde en el 
agrosistema de Itapetinga. (CIAT)
 

0568
31993 COOKSLEY, D.G. 1987. 
Effect of weed competition on the early growth

of Lei,3en& leucocephala. (Efecto de la competencia de malezas en el
crecim.ento inicial de Leucaena leucocephala). Tropical Grasslands
21 (3):139-142. En., 
Sum. En., 9 Ref. [Queensland Dept. of Primary

Industries, P.O. Box 20, South Johnstone, Qld. 4859, Australia]
 

Leucaena leuc-)cephala. Malezas. Competenci-. Crecimiento. Establecimiento. 
Control de malezas. Australia. Monografas. 

Se estableci6 Leucaena leucocephala cv. Per6 en semilleros sin malezas sedeterminaron su crecimiento y 
y

el de malezas asociadas a intervalossemanales durante 2-3 meses despu~s de la siembra. Las plAntulas de L.leucocephala y de walezas comenzaron a emorger en la semana de la siembr?.
Las malezas empezarin a suprimir el crecimiento de L. leucocephala 6-7 semanas despu6s de la siembra; de ahi en adelante creci6 muy poco.

presencia de malezas durante Is 

La
 
mitad de un periodo de 8 semanas nosuprim.6 significativanente el 
crecimiento de L. leucocephala; sin embargo,
la remoci6n completa de malezas aument6 7 veces el rendimiernto de I.leguminosa 12 semanas 
despu~s de la siembra. Se concluy6 que paia el
establecimiento rdpido de L. Jeucocepoala es necesario controlar lacompetencia de ma]ezas dentro de las primeras semanas despu~s de la
 

siembra. (RA-CIAT)
 

0569
30619 FILCUEIRAS, 
E.P. 1983. Efeito de quatro periodos de vedacao sobre a
produtividade e valor nutritivo da Brachiaria decumbens stapf. (Efecto
cuatro periodos de descanso en la productividad y el valor nutritivo de 
de
 

Brachiaria decumbens). Tese Mestrado. 
 Belo Horizonte, Universidade Federal 
de Minas Gerais. 125p. Pt., 
Sum. Pt., 48 Ref., I1.
 

Brachiaria decumbens. Intervalo de 
corte. Contenido de proteinas. Ccntenido
de fibra. Iigestibilidad. Rendimiento. Materia seca. Hojas. Brasil. 
Monografias.
 

Se evaluaron la productividad y el 
valor nutritivo de Brachiaria decumbens
 
en la Hacienda Expti. 
Santa Rita (Minas Gerais, Brasil), de one. 15-oct. 22
de 1981. Se estudiaron los 
siguientes parkmetros: PC, FND, FAD,
hemicelulosa, celulosa, lignina, Ailica y DIVMO. 
En asocio con el valornutritivo, se midieron el rendimiento, el contenido de MS de la partsa6rea, las hojas verdes y secas, los tallos verdes y secos, a intervalos de28 dims a partir de los dato.i obtenidos al inicio del descanso. Se us6 undiaeho de bloques al azar c-,n parcelas subdivididas, donde los tratamientos
fueron constituidos por 6pot as de descanso, y los subtratamientos por
cortes manuales a delras suelo, a intorvalos de 28 dims durante todo elperlodo expti. (estaci6n seca + inicio de Ia siguiente estaci6n lluviosa). 
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A partir de los resultados analiticos se estimaron las ecuaciones de
 
regreni6n lineal pars los porcentajes de PC, DIVMO, FND, FAD, celulosa,
 
hesicltlosa, lignina y silica; todos los par~metros se evaluaron en
 
funci6n de la edad para las fracciones de la parte a~rea, las hojas verdes 
y secas, y los tallos verdes y seocos. El anflisis estadistico mostr6

diferencias significativas (P menor que 0.05) entre tratamientos y

subtratamientos. El tratamiento A (descanso en ene.) present6 
los mayores
rendimientos de MS para todos los parfimetros estudiados. El valor
 
nutritivo disminuy6 al aumentar la edad de la planta; sin embargo, 
 al final 
de la estac16n seca los valores nutrit±vos eran aceptables. Dentro de los
parmetros quimicos estudiados, solamente la PC disminuy6 marcadamente. El 
tratamiento C (descanso en marzo) preaent6 mayores rendimientos de hojas 
para alguno3 cortes; 1o mismo sucedi6 con el tratamiento B (descanso en
 
feb.), a pesar de que se alteraron las parcelas debido a un menor 
vulcamiento del pasto en comparaci6n con el tratamiento A. Al igual quo
 
con los rendimientos m&s bajos del tratamiento A, los tratamientos B, C y D
 
(descanso de abril) presentaron rendimiento de MS muy superiores a los de
 
una pastura nativa, durante la 6poca critics del aho, lo cual indina quo
el descanso es un factor importante pars la productividad acumulada durante
 
la 6poca seca y que es una pr~ctica que se debe tener en cuenta en un 
programa de producci6n de forrajes dentro de una propiedad rural. 
(RA-CIAT)
 

0570

31923 GOMIDE, J.A. 1986. Exploi-..on au plstagem em solos de baixa
 
fertilicide. (Exploraci6n de 
pasturas en suelos do baja fertilidad). In
 
Peixoto, A.M.; Hours, J.C. 
DE; Faria, V.P. DE, eds. Congresso Brasileiro de 
Pastagens'86, Piracicaba-SP, Brasil, 1986. Anais do 8o. Simpoio sobre
Manejo da Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil, Fundacao de Estudos Agrarios.
pp.481-497. Pt., Sum. Pt., 27 Ref., Il.
 

Suelos. pH. Deficiencias. Toxicidad. Al. Mn. Fertilizantes. P. K.
 
Gramineas. Legininosas. Adaptaci6n. Manejo de praderas. Vacas. Produccl6n 
de leche. Praderas mixtas. Brasil. 

Se revisan diversos aspectos de los suelus de baja f3rtilidad, y
particularmente el establecimiento de pasturas en ellos. Pars lograr la
 
mayor productividad de las pasturas en dichrj st'rlos se riantean 
2 
posibilidades: a) el 
cultivo de especies forrE!ery- adptadas o b) la
 
correcci6n del suelo mediante prActicas do 
enc limisnto y fortilizaci6n. Se
 
indica que los principaleo problemas 
en estns sueos son la presencia de

niveles altos de Al y Mn (acidez nociva del suelo) y los bajos niveles de
 
P, Ca, Mg, K y algunos micronutrimentos, principamente Zn. 
 Para tales 
condiciones se reccmiendan las gramineas Melinis w:nutiflora, Andropogon
gayanus, Panicum maximum y Brachiaria spp. (principalmente B. decumbens).
Entre las leguminosas se recomiendan Calopogonium macunoides, Centrosena

pubescens, Stylosanthes guianensis, S. capitata, 
 S. humilis y Desodium 
intortum. 
A posar de la adaptaci6n de estas especies a los suelos pobres,

se recomienda la aplicaci6n de pequeas dosis de fertilizante (100-150 kg

de superfosfato simple/ha) 
 en los iurcoo de siembr., junto con las

semillas, pars garantizar una buena forwaci6n de la pastLra. Se
 
recomienda, ademAs, proporcionar un manejo cuidadoso a las pasturas mixtas 
pars preservar sus componentes en proporc16n adecuada. Dicho manejo se
 
caracteriza por la adopci6n 
 de una carga animal moderada y aplicaciones
peri6dicas de P y K. 
Una pastura mixta con manejo apropiado puede soportar
 
en 6poca lluviosa una carga de 1.0-1.5 vacas/ha, y proporciona a los 
aaimlJcs una ingesti6n diaria de 1200-15CO g do PC y 7-8 
 kg de NDT/animal.
Sin embargo, se requiere suplementaci6n mineral, principalmente de P, para 
provenr deficiencas. En tales condiciones. so parcden esperar indices do 
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productividad de 8-10 kg de lecbe/vaca/dia en la 6poca seca, y de 12-15 kg

de leohe/vaca/dia en la 6poca lluviosa. (RA-CIAT)
 

0571 
31291 GONCALVES, C.A.; COSTA, N. DE L. 1986. Altura de corte de capim
elefante ov. Cameroon em Rondonia. (Altura de corte de Penni.3etum purpureum 
cv. Cameroon en Rordonia). Porto Velho-RO, ±3rasii, Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuaria. Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual 
de Porto Velho. Comunicado T6cnico no.42. 7p. Pt., 
13 Ref. (EMBRAPA/Unidade

de Execucao de Peoquisa de Ambito Estadual de Bel~m, Caixa Postal 130, 
66.000 Bel6m-PA, Brasilj 

Pennisetum purpurewm. Cultivares. Altura de corte. Rendimiento. Materia 
seca. Contenido de proteinas. Ensayos regionales. Evaluaci6n. Brasil.
 
Monografias. 

De one. de 19 8 4 
-marzo de 1986 so realiz6 un trabajo para determinar la
 

altura de Corte mAs adecuada pdra el manejo de Pennisetum purpureum cv.

Came-oon en Rondonia, Brasil. Los ensayos se efectuaron en los campos

exptl. de la Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto
Ve]ho, localizados en los municipios de Ariquemes, Ouro Preto D'Oeste y

Presidente M6dici. Se emple6 
un dise?o de bloques al azar con 3
repeticiones, en el cual los tratamientos fueron ]as alturas de corte: 5,
 
50, 15, 20, 25 y 30 cm sobre el 
nivel del suelo. Los cortes se realizaron

manualmente cuando las plantas alcanzaron una altura de 1.60-1.80 m. En
 
Ouro Preto y 
 Ariquemes se ubnerv6 uu efecto significatvo (P menor que

0.05) de la altura de corta en 
la producci6n de MS, obteni~ndese los
 
mayores valores (18.3 y 19.4 t/ha) con cortes a 10 y 20 cm on el primer

municipio y con cortefj 
de 25 y 30 cm (9.2 y 9.7 t/ha) en el segundo. En
 
Presidente Mdici la 
altura de corte no afect6 la producci6n de MS. Los
 
cortes a baja altura (5 y 10 cm) ocasionaron reducci6n del cultivo 
e 
invasi6n de malezas. En las 3 localidades !a altura de Carte no afect6 los 
contenidos de PC del forraje. (CIAT) 
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31288 GONCALVES, C.A.; COSTA, N. DE L. 1986. 
Frequencia de corte de capita

elefante cv. 
Cameroon em Rondonia. (Frecuencia de corte de Pennisetunn
 
purpureum cv. Cameroon on Rondonia). Porto Velho-RO, Brasil, Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Unidade de Execucao de Pesquisa de

Ambito Estadual do Porto Velho. Comunicado T6cnico no.43. 8p. Pt., 15 Ref.
 
(EMBRAPA/Unidade de E).acucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Bel~m, Caixa 
Postal 130, 66.000 Bel]i-PA, Brasil] 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Intervalo de corte. Enspyos regionales.

Rendimiento. 
 Materia seco, Conte: Jo de proteinas. Producci6n de forraje. 
Brasil. Monografras.
 

Se investig6 la mejor edad de co.;e (intorvalos de corte de 28, 42, 56, 70,

84, 96, 112 y 126 dias) de Pennicetum purpureum cv. Cameroon en los

municipios de Ariquemes, Ouro Preto 
0'Oeste y Presidente Mdici en Porto
 
Velbo (Rondonia, Brasil durante el pariodo 
one. 19 8 

4-marzo 1986. Las 
mayores producciones de MS se obtuvieron a ic. menor frecuencia de Corte en 
todas las localidades: 21.64, 1,.20 y 5.,C t/ha para Ouro Preto D'Oeste,

Presidente Mdici y Ariquemes, resp. Al aumentar la frecuencia de corte 
(28 y 42 dfas), se observ6 reducei6n en las poblaciont-i de P. purpureum: 50 
Y 35, 45 y 33, y 40 y 25 par ciento de reducci6n en Ouro Preto D'Oeste,
Presidente M6dici, Ariquemes, resp. Fl cootenido de PC dianinuy6 a medida
ciue se redujo la frecuencia de Corte. Para mantener el vigor y la 
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persistencia de la pastura y obtener forraje de buena calidad nutricional, 
se recomend6 el corte de P. purpureum cv. Cameroon cada 70 dias en 
Ariquemes y Presidente Mdici y cada 56 dias en Ouro Preto D'Oeste. (CIAT)
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29804 MASSIAH, V.C. 1986. Establishment of forage banks in dry areas of St.
 
Lucia. (Establetimiento de bancos de forraje en Areas secas de Santa
 
Lucia). In Workshop on Pasture Research and Development in the Eastern
 

Caribbean, St. John's, Antigua, 1986. Proceedings. St. John's, Antigua,
 

Caribbean Agricultural Research and Development Institute. pp.8-85. En. 

Lemcaena. Establecimiento. Banceo de proteinas. Epoca seca. Santa Lucia. 
Monografia.B.
 

Ne describe brevemente un progra:na de forraje establecido por el Caribbean
 
Agriultural Research and Development Institute en Santa Lucia. El programa 
coriste bMsicamente en el establecimiento de barcos de forraje de Leucaena 
p.ra proporciorar alimento al ganado durante los weses m~s secos del aino, 
particularmtnte en las localides de Cihoiseul (Sudeste) y Gros IsletMoncny 
(norte). (CIAT)
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30280 PADILLA, N.E. 1985. Regrowth and carbohydrate reserve of Themeda
 
triandra (Forsk) under different cutting management. (Rebrote y reserva de
 
hidratos de carbono de Themeda triandra en diferentes manejos del corte).
 
Mag.Sc. Thesis. College, Laguna, University of the Philippines at Los
 
Babos. 104p. En., Sum. En., 79 Ref., I!.
 

Themeda triandra. Intervalo de co-te. Altura de corte. Rebrotes. 
Precipitaci6n. Hidratos de carbono. RafIces. Colulosa. Hemicelulosa. Edad 
(de la planta). Contenido de proteinas. Lignina. Rendimiento. Materia seca. 
Filipinas. Monografias. 

En Isabela, Filipinas, se estudi6 el efecto de diferentes tratamientos de
 
corte en el rendimiento, las reservas de hidcratos de carbono, y la calidad 
de Themeda triandra, en un diselio de bloques completes al azar en parcelar 
divididas. Se cosecharon mayores volmenes de rebrotes y MS de forraje de 
T. triandra en parcelas podadas a intervalos de corte m~s largos. La menor 
cantidad de MS de forraje, temada a los 30 dias, se atribuy6 a un menor 
desarrollo vegetative y un tiempo de corte mis corto. Se observaron mayores 
rendimientos con una distribuci6n de precipitaci6n mayor o uniforme. Todos 
los trutamientos, aisladamente o en combinaci6n, afectaron
 
significativamente la producci6n de MS. El contenido de proteina de T. 
trianda fue m~s alto durante las Etapas tempranas de crecimiento pore
 
dianinuy6 al alcanzar la madut-ez. Los nortes mAs frecuentes resultaron en 
un contenido de PC mis alto. El Area felia, de T. triandra aument6 
marcadamente cun la edad, sin tener en cuenta la intensidad de corte, y me 
relacion6 negativamente con el rendimiento de MS y cl ceontenido celular, 
pere poritivamente con la pared calular de la planta. El area feliar fue 
influenciada significativamente per las diferentes respuestas a intervalos
 
de corte m~s largos. Se encontr6 el mayor poreentajo de contenido celular 
a los 30 dias a una altura de corte do 21 cm, mientras que el mAs bajo se 
present6 en la defoliaci6n a los 90 dias. El contenido celular disminuy6 a 
una mayor altura de corte a pesar do una mayor Area foliar, probablemente 
debido a la ceompetencia per reservas de alimento en el rastrojo y las 
raices residuales, par las macollas, el rastrojo y las hojas emergentes 
sombreadas. El intervalo de carte afect6 significativamente el centenido 
celular, pore la altura de corte no. El intervalo de corte y e1 efecto 
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combinado de altura de corte y los intervalos de corte influyeron
significativamente en el 
porcentaje de hemicelulosa en las ralces.
hemicelulosa disminuy6 con la madurez. 
La 

El contenido de celulosa fueafectado en gran parte per la altura y el 
intervalo de corte. 
 El efecto
combinado de altura e intervalo de corte no afect6 el 
porcentaje de
celulosa. Se observaron mayores poreontajes de celulosa y hemicelulosa enlas plantas cortadas a intervalos de corte mis cortos; lo contrario ocurr16 
con el porcentaje de lignina y silice, los cuales se incrementaron
linealmente con intervalos de corte mdts 
largos. Sin embargo, la altura de
corte, no afect6 el porcentaje de lignina ni 
do silice. Ademds, el efecto
combinado de la altura de corte y el intervalo de corte no afetaron

significativamente el contenido de lignina pero sl el 
porcentaje de silice.
 
(RA-CIAT)
 

30278 PEREZ-GUERRERO Z., 
0575
 

J. 1985. Deter-minaci6n de factores limitantes en
el establecimiento de Leucaena leucocephala para forraje en tr6pico hbmedobajo. Tesis Mag.Sc. Turrialba, Universidad de Costa Rica. 52p. Es., 
Sum.
 
Es., En., 63 Ref., I].
 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Establecimiento. Requerimientos

nutricionales (plantas). 
Cal agricola. Ca. P. S. Desyerba. Inoculaci6n.
Sistemas de siembra. Cultivo asociado. Producci6n de forraje. Rendimiento.
 
Materia seea. Nodulaci6n. Costa Rica.
 

En Turrialba , Costa Rica, se efectu6 un ensayo en la etapa de
establecimiento 
 de Leucaena leucocephala para 1) evaluar su comportamientodurante el establecimiento; 2) determinar los factores limitantes en elestablecimiento; 3) estudiar niveles de requerimientos y d) investigar
alternativas en las pr~cticas 
de manejo. Para determinar los factores
limitantes se realiz6 una 
prueba del elemento faltante con los siguientes
tratamientos: 6ptimo (Opt); sin cal 
(-Ca); sin P (-P); sin S (-S); sin
inoeulaci6n (-Ic); sin peletizado (-Pt); sin desyerbas (-Dh) y un testigo
(test). 
 En una segunda prueba de optimizaci6n de 
niveles se probaron 4
niveles de cal agricola (0, 0.5, 
1.0 y 2.0 t/ha); 5 niveles de P (0, 25,
50, 75 y 100 kg/ha) y 4 niveles de desyerbas (0, 2, 3 y 3 preemergentes).

En una tercera prueba de alternativas de producci6n se compararon 2densidades de poblaci6n (100,000 y 143,000 plantas/ha), 2 tipos de
preparaci6n del terreno (mecanizado y manual), 
3 var. de L. leucocephala

(Per6, Cunningham y K-8) y 3 formas de cultivos (monocultivo, asociaci6n
 con maiz y asociaci6n con leguminosas). 
 En las 3 pruebas se utiliz6 un
diseho exptl. do bloques completos al 
azar con 3 repeticionos. Se detect6 
un efecto nocivo del peletizado con cal en la nodulacifn de L.
leucephala; s6lo se r, Irv6 noduiaci6n efectiva en el tratamiento -Pt. Enla prueba del elementc 'ante, delos reaultados de rendimientoMS/planta, expresados r-. 'rcentaJe dej tratamiento 6ptimo, fueron: Opt,100; -Ca, 117; -P, 61; -S, 58; -1c, 
54; -Pt, 216; -Dh, 15 y test, 5 per
ciento. 
No se encontraron diferencias (P igual o menor que 0.05) enrendimiento/planta en los niveles de encalado. En los niveles de P, 25
kg/ha fue el mejor tratamiento (P igual 
o menor que 0.05) y en la prueba de
desyerbas, con 3 desyerbas se presentaron los mayores rendimientos deMS/planta. No se encontraron diferennias (P igual o menor que 0.05) entrelos tratamientos de densidades y var. El mtodo mecanizado de preparaci6n

de terreno fue superior (p igual o menor que 
0.05) al m6todo manual, y las
asociaciones con maiz y leguminosas fueron inferiores al 
monocultivo (P
igual o menor que 0.05). El mejor tratamiento (-Pt), y el 6nico connoduiaci6n efectiva en el ensayo, se estableci6 a los 5 meses, aleanzando
las plantas una altura prom. de 102 cm, con un rendimiento de 1408 y 1676 
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kg de MS/ha de la parte comestible y total, resp. Se concluye que: en 
condiociones de tr6pico himedo bajo la productividad y crecimiento de la L. 
leucocephala disminuyen considerablemente, aft supliendo factores 
nutricionales y de manejo. Igualmente las malezas eJercen mayor restrici6n 
en el establecimiento y productividad de L. leucocephala quo las 
deficiencias nutricionales. De otra parte, la inoculaei6n artificial es 
una prActica indispensable para suplir la falta de rizobios natives y
especificos, y la peletizaci6n con cal puede rosultar perJudicial en la
 
nodulaci6n de la leguminosa. La falta de fert liizaci6n con 
P y S es
perjudicial en el establecimiento de L. leucocephala, mientras que la 
aplicaci6n de cal no es determinante. La asociaci6n con otros cultivos y

el m6todo de 
siembra manual no constituyeron prAeticas satisfactorias para
 
el establecimiento de la leguminosa. 
 El uso de otras var. no signific6

ventaja alguna para la productividad y establecimiento de L. leucocephala y
densidades mayores a las planeadas no perjudiearon su productividad. (RA)
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31241 
SEMENTES AGROCERES S.A. BRASIL. 1982. Pastagens melhoradas: opcao
 
para uma pecu~ria lucrativa. (Pasturas mejoradas: 
 opci6n para una ganaeria 
rentable). Sac Paulo-SP, Brasil, 22p. Pt., I1.
 

Panicum maximum. Me]inis minutiflora. Hyparrhenia rufa. Brac-iaria
 
decumbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria mutica. Brachiaria
 
ruziziensis. Chloris ga~ana. Paspalum plicatulum. 
 Pennisetum clandestinum. 
Cenchrus ciliaris. Setaria sphacelata. Noonotonia wightii. Macroptilium
 
atropurpureum. Centroserra puboscens. Stylosanthes guianensis. Pueraria
 
phaseoloides. Calopogonium 
 mucunoides. Leucaena leucocephala. Lablab
 
purpureus. Stizolobium aterrinum. Cultivares. Sistemas de siembra.
 
Establecimiento. Densidad de siembra. Praderas mixtas. Tasa de carga.

Fertilizantes. Composici6n quimica. Abonos verdes. Inoculaci6n. Rhizobium.
 
Brasil.
 

Se presentan recomendaciones generales para el establecimiento de pasturas
mejoradas en Brasil, con miras a lograr ganaderias rentables. Se dan 10 
reglas b~sicas para la formact6n de pasturas, recomendaciones generales 
para la siembra de pastes y descripciones de las 4 principales regiones del
pals. Se describen igualmente las principales gramineas y leguminosas
forrajeras, con recomendaciones especificas sobre tasa de siembra y
posibilJdades do asociaci6n. 
Las gramineas son Panicum maximum, P. maximum
 
cv. Gatton, P. maximum var. trichoglume cv. Ptrie, P. maximum cv. Makueni, 
Melinis minutiflora, Hyparrhenia rufa, Brachiaria decumbens, B. humidicola,
B. mutica, B. ruziziensis, Chloris gayana cv. 
Callide, Paspalum plicatulum,

Pennisetum clandestinum cv. Whittet, Cenchrus ciiaris cv. Biloela, Gayndah 
y American y Setaria anceps (S. sphacelata) cv. Kazungula y Nandi. Las
 
leguminosas 
 son Glycine (Neonotonia) wightii, Macroptilium atropurpureum 
cv. 
Sir.tro, Centrosema pubescens, Stylosanthes spp., S. guianensis cv.
 
Cook, Endeavour y Schofield, Pueraria phaseoloides, Calopogonium mucunoides
 
y Leucaena leucocephala cv. Perl. Come abonos verdes se mencionan Lablab 
purpureus cv. Rongai y Stizolobium aterrinum. Se dan instrucciones para 
inocular semillas de leguminosas con Rhizobium. (CIAT)
 

0577 
32113 SHELTON, H.M.; HUMPHREYS, L.R.; BATELLO, C. 1987. Pastures in the 
plantations of Asia and the Pacific: performance and prospect. (Pasturas en 
plantaciones de Asia y el Pacjfico: desempeZo y perspectivas). Tropical
Grasslands 21(4) :159-168. En., Sum. En., 71 Ref. (Dept. of Agriculture, 
Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia] 
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Axonopus compressus. Brachiaria miliiformis. Brachiaria brizantba. 
Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Ischaemum aristatum. Ischaemum 
timorenze. Ottoohloa nodosum. Paspalum conjugatum. Stenotaphrum secundatum. 
Ir, rate cylindrica. Panicum maximum. Calopogonium cacruleum. Desmodium 
haterophyllum. Desmodium intortum. Desmodium ovalifolium. Flemingia 
congesta. Mimosa pudica. Centrosema pubescens. Leucaena leucocophala.
Neonotonia wightii. Pueraria phaseoloides. Macrotyloma axillare. Vigna 
luteola. Cultivos perennes. Sombrio. Establecimiento. Competencia.

Tolerancia. Producci6n animal. Valor nutritivo. Manejo de praderas. Asia.
 
Islas Salom6n. Samoa. 

Se revisa la funci6n de las pasturas en las plantaciones de Asia y el
 
Pacifico. Se discuten investigaeciones recientes sobre el crecimiento de
 
pasturas y las relaciones competitivas en condicioros de sombrio, la

diferente adaptaci6n de las plantas a la sombra, la economia del N en
 
pasturas sambreadas 
 y los efectos de la sambra en el valor nutritivo. Las 
interacciones entre los cultivos de plantaci6n y las pasturas, las opciones 
para el manejo de las pasturas y los niveles de desempeio animal logrados
indican un potencial considerable para la expansi6n de esta forms de uso de 
la tierra. Se requieren investigaciones posteriores para identificar
 
genotipos mejor adaptados, que superen algunas deficiencias actuales y

proporcionen mejores bases pars las recomendaciones de manejo, a fin de 
minimizar la incidencia de malezas y maximizar los beneficios de fertilidad 
del suelo, la producci6n animal y los cultivos. (RA-CIAT) 
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31289 SOUZA FILHO, A.P. DA S.; MEIRELLES, P.R. DE L.; PIMENTEL, D.M. 1987.
 
Manejo de pastagens nativas de Area de Cerrado do Amapa com uso de
o 
rocadeira. (Manejo de pasturas nativas del Area del Cerrado de AmapA con o 
sin rozadera). Macap6-AP, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria. Unidade de Execuoao de Pesquisa de Ambito Territorial dOe
 
MacapA. Pesquisa em Andamento no.63. 4p. Pt. [EMBRAPA/Unidade de Execucao
 
de Pesquisa de Ambito Territorial MacapA, Caixa Postal 10, 68.900
 
MacapA-AP, Brasil]
 

Praderas naturales. Manejo de praderas. Cortes. Composici6n botinica. 
Rendimiento. Materia seca. Valor nutriti-o. Anflisis del suelo. Cerrado.
 
Brasil. 

Se estudi6 el efecto de la roza en diferentez 6pocas (sept. y nov.),
frecuencias (anual, bianual y trianual) y 3 -dades de crecimiento (30, 60 y
90 dfas) de pasturas ntivas del Cerrado de Amapd, Brasil, en la
 
producci6n de MS, composici6n botgnica y valor nutricional de las pastures,
De los datos no se puede concluir cuAl es la mejor frecuencia, pero las 
mayores producciones de gramineas y menores cantidades de material muerto 
se obtuvieron al rozar en nov. 
Excopto por los niveles de K en el suelo,

los cuales aumentaron en comparaci6n con el primer ao, los demis
 
componentes quimicos del suelo tendieron a permanecer relativamente
 
estables. (CIAT)
 

0579 
31290 SOUZA FILHO, A.P. DA S.; PIMENTEL, D.M.; MEIRELLES, P.R. DE L. 1986. 
Manejo d. pastagens nativas de Area de Cerrado do AmapA com o uso de fogo.

(Manejo de praderas naturales en Area de Cerrado de AmapA con el uso de

fuego). MacapA-AP, Brasil, Empress Brasileira de Pesquisa Agropecuaria.
Unidade de Exeeucao de Pesquisa de Ambito Territorial de MaeapA. Pesquisa 
em Andamento no.49. 4p. Pt., [EMBRAPA/Unidade de Execucao de Pesquisa de 
Ambito Territorial de MaeapA, Caixa Postal 10, 68.900 Macapf-AP, Brasil] 
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Praderas naturales. Quema. Manejo de praderas. Rendimiento. Materia seca.
 
Composioi6n bothnica. Anflisis del suelo. Brasil.
 

Se evalu6 el efecto de diferentes 6pocas (sept. y nov.) y frecuencias 
(anual, bianual, trianual) de use de fuego a 3 edades de crecimiento (30,

60 y 90 dfas) en la producci6n de MS, composici6n botfnica y valor 
nutritive de praderas naturales del Corrado de AmapA, Brasil. 
 So midi6 la
 
producci6n de MS de gramineas, malezas y material muerto. Los resultados 
indicaron un comportamiento simiLar entre las diferentes frecuencias de use 
do fuego, con tendencia de reducui6n de la producci6n do MS de los 3 
componentes en estudio en funci6n de la sucesi6n de cortes. Las mayores

producciones 
de MS de las gramineas se obtuvieron cuando el fuego se
 
utiliz6 en nov. Este resultado puede toner relaci6n directa con la
 
disponibilidad de agua, puesto que en 
esa 6poca las edades de crecimiento
 
de 60 y 90 dias coirnciden con un periodo de mayor precipitaci6n al
 
compararlas con las mismas edades on sept. 
Segin el anflisis de suelos, e]
pH present6 un ligero aumento en la frecuencia de quema anual, y los
niveles de K y Ca + Mg aumentaron ligeramente en el primer aio en las 3 
frecuencias de quema. (CIAT) 

0580
 
31284 SUAREZ, S.; JARAMILLO, C.J. 1988. Algunas caracteristicas de la
 
explotaci6n ganadera en la zona cafetera de 
Colombia. Pasturas Tropicales
 
10(l):24-27. Es., Sum. En., 6 Ref.
 

Paspalum. Hyparrhenia rufa. Melinis minutiflora. Pennisetum clandestinum.
 
Panicum maximum. Axonopus micay. Bra diaria mutica. Brachiaria decumbens.
 
Cynodon plectostachyus. Pennisetum purpureum. 
 Axonopus scoparius.

Establecimiento. Sistemas 
de siembra. Sistemas de producci6n. Sistemas de
 
pastoreo. Tasa de carga. Colombia.
 

Se realiz6 una encuesta sobre el Area sembrada en pastes y el manejo de las 
pasturas en 57 municipios de la zona cafetera de Culombia (dept. de 
Antioquia, Caldas, Cauca, Risaralda y Tolima) para conocer las
 
caracteristicas de la explotaci6n ganadera en dicha zona. 
La encuesta
 
comprendi6 425,034 ha sembradas en gramineas utilizadas en pastoreo y 6199

ha sembradas en gramineas para corte. La mayoria de estas gramineas se
 
cultivaron a 1250-2000 m.s.n.m. Paspalum spp., Hyparrhenia rufa, Panicum
 
maximum y Melinis minutiflora cubren 84 po ciento dcl drca, la cual se
 
encuentra en proceso de degradaci6n. Los resLitados obtenidos 
per el
 
Centro National de Investigaciones del 
 Caf6 sugeren que estas pasturas
degradadas se puedon reemplazar con 6xito per especies n6s persister~tos y

productivas 
come Brachiaria decumbens y B. ;,umidicola. A pesar de que en

la zona existen varias leguminosas forrajeras nalivas, no se observ6 ru
 
oultivo y utilizaci6i en los sitios estudiados. 
 (RA-ClAT) 

0581

31944 VALLEJOS A., A.; FERRUFINO, A. 1986. Respuesta a la aplicaci6n de 
nitr6geno, f6aforo y abonos orgfn'...,os en la rgcuperaci6n de una pastura
degradada de Brachiaria decumbens. In Institute Boliviano de Teenologia 
Agropecuaria. Programa de Pastes y Forrajes. Informe Anual 1985-1986. 
Cochabamba, Bolivia, Estaci6n Experimental Chipiriri. pp.114-24. Es., 
14 
Ref., Il. [Estaci6n Experimental Chipiriri, Apartado Postal 4067, 
Cochabamba, Bolivia]
 

Brachiaria decumbens. Fertilizantes. P. Roca fosf6rica. N. Abonos. 
Produoci6n de forraje. Renovaci6n. Bosque h6meio tropical. Composici6n
botAnica. Composici6n qufmica. Control de malezas. Bolivia. Monografias.
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Se evaluaron 10 tratamientos de fertilizaci6n pare la recuperaci6n de una 
pastura degradada de Brachiaria decutnbers 606 en la Estaci6n Exptl. de 
Chipiriri (Bolivia). AdemAs de 1 testigo, h'-bo 9 tratamientos que

inoluyeron sin fertilizar: 44, 88 y 176 kg de P (rcca fosf6rica de

Capinota/na), 44 kg de P (superfosfato triple/ha), 50 kg de N + 44 kg de P

(17-50-0 + area, urea + roca fosf6rica o sulfato de aronio + roca
fosf6rica/ha), 40 kg de N + 52 kg de P + 21 kg de K (abono orgAnico/ha) y

45 kg de N, 44 kg de P y 8 kg de K (abono orgdnico/ha). La producci6n de
forraje aument6 significativamente con la aplicaci6n de N y P, slendo Ia 
mejor combinaei6n 50 kg de N + 44 kg dc P/ha en la forma de 
sulfato de

amonio y roca fosf6rica, resp.: 17.41 
t/ha o sea 30 por ciento superior al
 
testigo. La aplicaci6n de P en forma de roca fosft-±ca ejerci6 un efecto

positivo y significativo en Is producci6n de forraje, siendo 88 kg/ha !a
ineJor douis. Los resultados indicaron que la roca fcsf6rica fue superior al

suPerfosfato triple. La fertilizaci6n redujo la poblaci6n de malezas, 

no afet6 la calidad del forraje. (CIAT) Vase ademds 0457 0459 

pero
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H02 Sistemas y Manejo del Pastoreo
 

0582

31272 AGUIRRE H., A.; EGUIARTE V., J.A.; CARRETE 
 C., F.; RODRIGUEZ P.,
C.G.; GRZA T., R. 1984. Utilizaci6n de dos sistemas de pastoreo en

praderas de pasto Par&i y Pangola en condiciones de tr6pico seco en la Costa 
Norte del Pacifico. TVcnica Pecuaria en H6xico no.46:79-84. Es., Sum. Es.,En., 16 Ref. [Centro Experimental Pecuario Gilberto Flores Muioz,
 
INIP-SARH, Apartado Postal no.139, Tepic, Nayarit, M6xico]
 

Digitaria decumbens. Brachiaria mutica. Pastoreo rotacional. Pastoreo
 
continuo. Aumentos de peso. Novillas. Tr6pico seco. M6xico. Monografias.
 

En el Centro Exptl. Pecuario Gilberto Flores Muioz 
en Sauta (Nayarit,

M6xico), se realiz6 un estudio durante 364 condias Digitaria decumbens yBraquaiaria mutica en pastoreo rotacional y continuo. Se utiliz6 un diseio
 
de bloques al azar, analV-,-.ndo los datos cumo un factorial 2 x 2, con una
 
capacidad de carga de 4 a 
.-"Ales/ha y fertilizaci6n de 150-50-00. D.
 
decumbens bajo pastoreo rotacional y continuo present6 una ganancia diaria
 
prom. de 
 0.332 y 0.331 kg, 121.0 y 120.5 kg/animal y 484 y 482 kg/ha. 
La

produoci6n de carne en B. mutica con pastoreo rotacional y continuo 
present6 0.347 
y 0.311 kg ganancia diaria prom. 126.5 y 113.5 kg/animal,

506 y 456 kg/ha. 
Esto3 valores no fueron estadisticamente diferentes
 
(P menor que 0.05) entre pastos ni entre sistemas de pastoreo. El pastoreo

rotacional mantuvo las praderas libres de malezas en ambos pastos; 6sta fue
 
la 6nica ventaja econ6mica. (RA)
 

0583

31294 CARDENAS R., E.A. 1987. Estudio comparativo del efecto del pastoreo
 
por ovinos y bovinos en pasturas asociadas. Tesis Zootecnista. Palmira,
Colombia, Universidad Nacional de Colombia. 93p. Es., Sum. Es., En., 70 
Ref., Il. 

Andropogon gayanus. Centrosema acutifolium. Brachiaria dictyoneura.
Desmodium ovalifolium. Praderas mixtas. Pastoreo. Ganado bovine. Ganado
ovino. Evaluaci6n. Selectividad. Presi6n de pastorec. Disponibilidad de
 

82 



forraje Composici6n botAnica. Calidad del forraje. Digestibilidad. 
Contenido de proteinas. Persistencia. Colombia.
 

Se realiz6 un eatulio para evaluar la pcLibilidad de utilizar oviros en 
reemplazo de bovinos en :a evaluacitn de nuevo germoplasma forrejero bajo 
pastoreo, en la subescaci6n CIT-Qui]ichao (Cauca, Colombia). En el prime,
 
estudio se compar6 el , fuoeo del pastureo por ovinos y bovino3 en la 
productividad y perristenci . do laz asociac~onus Andropogon gayanus 
CIAT-621 + Centroseva acutifolium CIAT-5277 y Brachiaria dictyoneura 
CIAT-6133 + Desmodium evalifclium CIAT-350 bajo 2 intensidades de uso 
(3-5 y 6-8 kg di MS verde/100 kg de peso vivo). Se utiliz6 un diseio de 
pareelas subdivididas sin repetisi6n. Se mldieron la disponibilidad. 
compoiei6n bOtLnlca y calidad del forraje en oferta en cada asoeiaci6n, 
asi como seloctividad del forraje y calidad de la dieta seleccionada par
las 2 especies animles. En ambas asociaciones no so encontraron 
diferencias significativas (P iiayor que 0.05) entre especies animales en la 
cantidaJ de I-S verde de groamneas ta'ntc al inicio como al final dl. 
nastoreo, pero si ertr prinur, do paLtuou.u, siendo mayor en la,3 
presiones bajas. La cantidad de MS verde de leguminosa dispodble fue 
monor en las anociacionen pastoreJaB por ovinos. Se encoaitr6 una mayor
preferencia (P merior que 0.01) hacia lae hojas de graminea por ovinos en A. 
gayanus (96 vs. 80.5 pr ciento), poro no en P. dictyoneura (96 vs. 97 pir 
ciento). En la dieta seleccionada )-- ovinos se encontr6 un mayor
contenido de PC (10.1 por ciento) rue en la dieta selercionada por bovinos 
(8.6 por ciento). No existiern di-erencias de FND o en DIVMS entre la 
dieta selescionada pc,, las 2 eospeciej animales; sin embargo, se observ6 que
loi ovinos sele,.cioik,.on um diEta uids digestible que ILs hoJas de graminea 
en oferta, mientras que con bovines la DIVW de la dieta fue aimilar a la 
de hojas de graninea ofrecida. Fn el segundo entudJo se ovalu6 la 
selectividad de la leginmnosa en praderaus de A. gayanus CIAT-621 + C. 
acutifolicrn CIAT-5277 + 5568, A. gayau CIAT-621 + C. macrocarpum 
CIAT-5713 y i. dictyoneura CIAT-6133 + D. uvalifo]ium ClAT-350 manejadas

bajo la- mi mav intensidades de pastor3o. Se utillz6 un di:eio de pareelas 
dividid~s sin repetici6n. No se observaron diferenc.ias (P mayor que 0.05) 
en selectividad entre ovinui y bovinos Lacia D. ovalifolium en ambas 
presiones 3e pastoreo (8.8 vs. 10.5 per ciento). Sin embargo, los ovino
 
selecconaron una mayor proporci6n de C. acutifoliuri (P mencr que 0.01) 
que los bovinos (24.4 vs. 10.F per ciento), siendo mayor la diferencia 
entre ovinos y bovinos en la predi6n baja. Resultados similares se 
ob:5ervaron 
con Centrornema maeroc"rpum, donde los ovinos seleccionaron una 
mayor proporci6n de lepuininosa que los ovinos (90.6 vs. 30.0 par Ocento) 
independientemcnte de la presi6n de pazstoreo. No es re: omendable utilizar 
ovinos para evaluar .socoaciones oe g amineas y leguminosas que estAn 
disehadas para ser utilizadas par bovinos. (RA; 

0584
 
31252 CLAljORTjy, J.N.; MYOTCHA, M.J. 1986. Effects of stocking rat.,. and 
graning procedure on arimal production and botanical composition f a Star
 
grass/Si]verleaf desmodium pas;ture. (Efeeoos de :a carga Jniwal y
 
procediniento de pastoreco en la producci6n animal y composici6n botfnica de 
una pastura de Cynodon dactylon/ )esmodium incinatum). In Ziobsbwe. 
Department of Research and Specialist Services. Divis.on of Livestock and 
Pastures. Annual Report 1982-1983. Harare, Zimbabwe, pp.02-q6. En. 

CynoJon dactylon. Desmodium _!nci,'atum. Pradera, mixtas. Tasa de carga. 
Pastoreo. Novillos. Aumentos ae peso. Composici6n bot~nica. Producci6n de 
carne. ZiTr'abwe, Monograffas. 

83 

http:Divis.on
http:sele,.cioik,.on


Se pastore6 una pastura mixta de Cynodon dactylon/Desmodium uncinatum 
utilizando 2 m~todos de pastoreo (continue y 3.5 dias de pastoreo/17.5 dla,.

de descanno) y 4 cargas animales (1.5, 
2.0, 2.5 y 3.0 novillos/ ) para

estudiar sus efectos en la producci6i animal y composJci6n bot&ntaca de Ia 
pastura. Se analizan las ganancias de peso vivo de dic. 1982 a marzo 1983.En general, Ia tasa de ganancia de peso di.ninuy6 al inc.'ementar la carga
animal y mds a~n al utilizar pastoreo continuo. Sin embargo, hasta marzo
 
1983, todos los grupos 
 de novillos ganaron mAs de 1 kg/animal/dla. Las
 
pasturas con carga alta (3.0 animales/ha) sostuvieron animales por un

tiempo mds corto 
pero dieron last mayores ganancias y mns a~n con pastoreocontinuo (357.6 vs. 300.0 kg/ha en pastoreo rotacional), pero al sacrificio
los novillos an no estaban en un peso 6ptimo. El contenilo de 14orgAnico
en Ioj heces dii:minuy6 y el ce MS aument6 al aumentar la carga y al avanzar 
la estaci6n. La proporcifn de D. uncinatua djm-inuy6 do 20-52 por ciento
 
en dic. 1982 a 4-16 por cientc en Jun1o 1963. (CIAT) 

0585

31996 GILDERSLEEVE, R. .; OCUMPAUGH, W.R.; QUESENI3EHiR, K.H.; MOORE, J.E.
 
1987. Mob-grazing of morphologically dIfferent Aesehynomene 
 specle.
(Pastoreo masivo de es t cies de Aedhyn(clitn morful6gicamente diferentes).

Tropical Grasslands 21(3):123-132. En., Sum. 
 En., 17 Ref., I]. [Texas A & M 
Agricultural Resoearch Station, HCR-2 Box 43C, Beeville, TX 78102, USA] 

Aeschynomene americana. Aeschyr:omene brasillaria. Aeschynomene evenia,

Aeschyncmene 
 villosa. Morfologia vegetal. Pantoreo. Evalurci6n.
 
Selectividad. Contenio 
 de proteinas. Digestibilldac. Hojas. Tallos.

Semillas. Rebrotes. Calidad del forrajc. Cielo do 
 pas.toreo. Defollaci6n.
 
EE.UU. MonoL-afias.
 

Se realizaron 2 esLudios utilizando Ia t.cniea del pastoreo masivo para

investigar los efectos de la defoliaci6n por atdmales en el rebrote y la

calidad 
del forraje dF; especles de Aerchynorenc mairfol6gicamenite

diferentes. Ambos expt. se realizaron 
en un Luel,. bimeoo Flatwoods de la
serie Poniona (Ultic Haplaquod arenoso, siliceo hipecttrmico), al nordeste
 
de Gainesville (Florida, EE.UU.). El estudio 
de 1980 evalu6 varias 
introducciones de plantas de 4 espuciesn do Aescoynomene. El ganado
seleccion6 hojas, aenfilla y tallo.s finos de meno de 4 mm de diAmetro. La
r'elaci6n PC de hojs + semilla oscil6 ent;e 150-300 g/kg en comparaci6n 
con 
100 g/kg para Ia PC de los talor. La DIVMOI fue de 650-750 y 300-400
 
g/kg parr las fracciones de hojas + 
 semilla y tallos, resp. El expt. de

1981 consider6 el efecto de Ia madurez de la planta y la densidad de

plantas en el crecimiento 
 y Ia utilizaci6n de Aeschynomene comn en

Florida. Las asturas pastoreadas mas pronto (Julio 27) presentaron rebrote

vigoroso du'ante 
 Ia estaci6n. Se observaron diferenc:.as ertre las

fracciones prepastoreadas de bojas + semilla y tallos de mAs de 300 g/kg

para Ia PIVMO y 150 g/kg para la PC. La calidad del forraje del rstduo
 
pospastorao 
 se asemeJ6 a la de Ia fracci6n de tallos en prepavtore. Los
efectos de la densidad de plantas interactuaron con la fecha inicial de
 
pasturec y cl 
 ciclo de pastoreo para influtir en Ia produoci~n de MS. Aunque
ls ensayos de corte preporcionan inforniaci6n agron6mica valiosa, se debe
incluir el factor selectividad animal enaI evAluaci6 preliminar de
 
forrajes que se utilizartn primordiatmente como cspeci s de pasturas.
 
(RA-CIAT)
 

0586
31987 JEREM, .; RIVERO, J.L.; PEREZ, I. 1987. EvaluaciSn de tres gramineas 
trupicales. 11. Efecto de li carga en la producci6n de MS y alguros
indicadores de calidad. Revista Cuoana de Ciencia Agricola 21(3):231-240. 
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Es., Sum. Es., 24 Rcl., If. (Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 
de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Cynodon rlemfuensis. Digitaria decumbens. Tasa de carga.
Rendimiento. Materia seca. 
Contenido de proteinas. Riego. Epoca 
seen.

Disponibilidad de forraje. Calidad del forraje. Contenido de minerales. 
Cuba.
 

Se utilizaron 18 ha de pastas (6 cada 
unc pars Cynodon daectylon, C.
 
nlentfuensis y Digitaria decumbens) en un arreglo factorial pars medir el

efecto de le carga (3, 4 y 5 vacas/ha) en la producci6n de MS y alguncs

indicadores de 
alidad de los pastes. Estos se fertilizaron con 360, 90 y

120 kg de F, P y K/ha/afo y riego en 6poca seca. 
 Se encontr6 un efecto

altamente significativo (P menor que 0.001) en la carga, el pasto y las 
interacciones carga x pasto para el 
primer abo de producci6n y carga x
 
pasto/bimestre para 
los 3 asios. El incremento de la cirga de 3 hasta 5

vacas/ha disminuy6 la produoci6n de 
 MS eu 439 y 2'12 kg para el segundo y
tercer ao, reap. C. nlemfuenis mantuvo mayor producci6n de M3 durante

los 3 ahos estudiados. La ccmpesici6n quimica 
no se afectb por la carga,
 
aunque C. dactylon mostr6 mayor contenido de PC. Se concluye que las

producciones de MS de C. dactylon y D. 
 decunbens son adecuadas pars una
 
carga de 3 vacas/ha, mientras que C. nlemfuensis, por su r~pido

crecimiento, es capaz 
 de mantener una carga superior. La composici6n

qulmica de estos pastas se encuentra en un rango aceptable pars pastas
 
tropicales. (RA)
 

0587
 
31285 KRETSCHMER JUNIOR, A.E. 1988. Consideraciones sobre factores que

afectan la persistencia de leguminosas 
 forrajeras tropicales. Pasturas 
Tropicales 10(l):28-33. Es., Il. [Univ. of Florida, Inst. of Food &
 
Agricultural Sciences, Box 248, Ft. Pierce FL, USA]
 

leguminosas. Persistencia. Praderas mixtas. Suelos. Precipitaci6n. Hfbito 
de cecimiento. Enfermedades y pat6genos. Insectos perJudiciales. Sistemas
 
de pastoreo. Producci6n de semillas. Valor nutritive. EE.UU.
 

Se analizan algunos factores involucrados en la per;izstencia de las
leguminosas forrajeras tropicales. Se ronaideran come los factores mis 
importantes: 
el suelo (acidez, teytura, fertilidad, drenaje), la
 
precipitaci6n (cantidad y distribuci6n), el tipo de leguminose y la

competencia de la 
graminea, el ataque de pat6genos, el sistema de pastoreo
(continue, rotacional, diferencial), los atributos de 
la plants (anual,

perenne, aceptabilidad, calidad) y la producci6n de semilla. Se afirma que
muchos de los factores que afectan la persistencia de las leguminosas no
estfn bien estudiados; sin embargo, trabajos recientes demuestran progresos
en el mantenimiento de asociaciones de gramineas/leguminosas en el tr6pico
 
y en la soluci6n de interrogantes sobre factores individuales que afectan 
!a persistencia de las leguminosas. 
Los altos costos y el tlempo requerido

en los ensayos convencionales de pastoreo sugieren desarrollar metodologias
mds econ6micas para ,valuer el efecto del pastoreo en la persistencia de
 
las leguminosas tropicales. (CIAT)
 

0588
 
31914 MARASCHIN, G.E. 1986. 
Sistemas de pastejo. 1. (Sistemas de pastoreo.

1). In Peixoto, A.M.; Moura, 
 J.C. DE; Faris, V.P. DE, eds. Congresso
Brasileiro de Pastagens'86, Piracicaba-SP, Brasil, 1986. Anais do 8o. 
Simposio sobre Manejo da Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil, Fundacao de 
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Estudos Agrarios. pp.261-290. Pt., 51 Ref., .I. [Faculdade de Agronomia, 
UFRGS, Caixa Postal 776, Porto Alegre-RS, Brasil] 

Pastoreo continuo. Pastoreo rotaeional. Producci6n animal. Manejo de 
praderas. Manejo del pastoreo. Cortes. Aumentos de peso. Ciclo de pastoreo.
 
Tasa de carga. Brasil.
 

En trabajos exptl. realizados particularmente en Brasil se revisan aspectos
 
te6ricos referentes a los factores que intervienen en sistemas de pastoreo.
 
Se discuten los conceptos de expt. dirigidos a evaluar Is respuesta de los
 
pastos, la respuesta animal, el sistema planta-animal y Is planta y el
 
maneJo de pasturas. Se revisan aspectos sobre la reacei6n de los pastos a 
los sistemas de pastoreo, m6todos du utilizac6n de pasturas y componentes
 
del sistema de pastoreo. Se Iidican las ventajas del pastoreo continuo y
 
del rotacional. (CIAT) 

0589
 
31915 SIMAO NETO, M. 1986. Sistemas de pastejo. 2. (Sistemas de pastoreo.
 
2). In Peixoto, A.M.; Moura, J.C. DE; Faria, V.P. DE, eds. Congresso 
Brasileiro de Pastagens'86, Piracicaba-SP, Brasil, 1986. Anais do 8o.
 
Simposio sobre Manejo da Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil, Fundacao de
 
Estudos Agrarlos. pp.291-307. Pt., 50 Ref., 1l. [EMBRAPA-CPATU, Caixa 
Postal 48, 66.000 Bellm-PA, Brasil] 

Sistemas d, pastoreo. Tasa de carga. Aumentos de peso. Disponibilidad de
 
forraje. Fanejo del pastoreo. Brasil. 

Se revisan aspectos te6ricos sobre el desarrollo y uso de sistemas de
 
pastorco y se discuten 3 factores que influyen en el uso de sistemas de 
pastcreo: especie forrajera, cargo animal y disponibilidad de forraje se
 
mencionan otros que tambi6n se 
deben tener en cuenta. Se presentan
 
implicaciones pr-cticas del uso de sistemas de pastoreo. (CIAT)
 

0590
 
31948 SMITH, A. 1987. Grazing management for food production; an 
introduction for scientists and technologists in developing countries.
 
(Manejo del pastoreo para la producci6n do alimento; una introducci6n para 
cientificob y tecn6logos de palsea en desarrollo). Aleppo, Syria,

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas. Technical 
Manual no.15. 100p. En., Il. [International Center for Agricultural 
Research in the Dry Areas, Box 5466, Aleppo, Syria] 

Pastoreo. Producc16n animal. Desarrollo de la planta. Producci6n de 
forraje. Defoliaci6n. Manejo del pastoreo. Muestreo. Rendimiento. Sira. 

Se presenta un manual introductorio de 183 puntos, ilustrado y
esquematizado sobre aspectos relacionados con el manejo del 
pastoreo. Los 
temas ctbren los principios generales que explican Is relac16n entre el 
pastoreo y la producrt6n de alimentos; la definici6n de pastoreo y sus 
formas (continue, rotacional y por franjas) ; los factores que inciden en el 
crecimiento de ias pasturas como consecuencia del pastoreo; el efecto de 
las frecuencias y la severidad del pastoreo en el desarrollo de pasturas;
el manejo del pastoreo on beneficio o detrimento de las pasturas y el 
balance de las necesidades de las plantas y los animales. Se discuten la 
determinaci6n de rendimientos y el m~todo de muestreo en pasturas para la 
misma. (CIAT)
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31904 SPEAR, P.T.; CHIKUMBA, L.P. 1986. Effect of stocking rate on the body 
mass gains of cows and calves grazing a dryland Star grass/Silverleaf
 
desmodium pasture during the summer. (Efecto de la carga animal en las
 
ganancias de peso de vacas y terneros bajo pastoreo en pasturas de Cynodon
 
dactylon/Desmodium uncinatum durante el verano). In Zimbabwe. Department of
 
Research and Specialist Services. Divison of Livestock and Pastures. Annual
 
Report 1982-1983. Harare, Zimbabwe, pp.97-102. En., I. 

Cynodon dactylon. Desmodium uncinatum. Praderas mixtas. Tasa de carga.
Vacas. Terneros. Pastoreo. Epoca seca. Aumentos de peso. Zimbabwe. 
Monografias.
 

Se investig6 el efecto de la carga animal (1.0, 1.5. 2.0 y 2.5 vacas y
 
terneros/ha) en las ganancias de peso de vacas y terneros que pastorearon

pasturas de Cynodon dactylon/Desmodium uncinatum durante el verano de 1983 
en Zimbabwe. Las ganancias/ha aumentaron significativamente de 232.4 kg a 
434.0 kg para la menor y mayor carga, resp. Al aumentar la carga, disminuy6
la ganancia/animal tanto en vacas como en terneros: de 74.4 a 50.0 kg pars 
vacas y de 158.0 a 123.6 kg para terneros a cargas de 1.0 y 2.5
 
animales/ha, resp. (CIAT)
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31903 SPEAR, P.T.; CHIKUMBA, L.P. 1986. Effects of stoc.ing rate and level
 
of nitrogen application on the body mass gains of steers grazing dryland
Star grass and Star grass/Silverleaf desmodium pastures during the summer. 
(Efectos de la carga animal y nivel de aplicaci6n de nitr6geno en las 
ganancias de peso de novillos bajo pastoreo en pasturas de Cynodon dactylon 
y C. dactylon/Desmodium uncinatum durante el verano). In Zimbabwe. 
Department of Research and Specialists Services. Division of Livestock and 
Pastures. Annual Report 1982-1983. Harare, Zimbabwe, pp.107-110. En. 

Cynod~i dactylon. Desmodium uncinatum. Praderas mixtas. Tasa de carga.

Fertilizantes. N. Novillos. Aumentos de peso. Epoca seca. Zimbabwe. 
Monograflas. 

Se estudiaron los efectos de la carga animal y el nivel de aplicaci6n de N 
en las ganancias de peso de novillos que pastorearon pasturas de Cynodon
dactylon y C. da,.tylon/Desmodium uncinatum duraite el verano. Los 
tratamientos aplicados incluyeron: a) C. dactylcn + 150 k3 de N/ha/aho a 5
 
novillos/ha; b) C. dactylon + 300 kg de N/ha/aio a 10 novillos/ha; c) C.
 
dactylon (0.6 ha) + 150 kg N/ha/aio y D. uncinatum (0.2 ha) sin N a 5
 
novillos/ha; d) C. dactylon (0.6 ha) + 300 kg N/ha/ao y D. uncinatum (0.2
 
ha) sin N a 10 novillos/ha; e) C. dactylon/D. uncinatum + 150 kg de 
N/ha/a~o a 5 novillos/ha; f) C. dactylon/D. uncinatum + 300 kg de N/ha/aho 
a 10 novillos/ha; g) D. uncinatus sin N a 5 novillos/ha. La estaci6n de 
1982-83 fue particularmente desfavorable, con baja precipitaci6n y mal 
distribuida. Ninguno de los tratamientos dio pesos 6ptimos de sacrificio
superiores a 300 kg/novillo al final del periodo de pastoreo (119 djas), 
por 10 cual se hubiera requerido terminado en estabulaci6n. Los mayores 
peso final/novillo (294.75 kg), ganancia/animal (112.25 kg) y ganancia/dia 
(0.943 kg) se obtuvieron con el tratamiento g# en tanto que la mayor
ganancia de peso/ha (660.80 kg) se obtuvo con el tratamiento f. La 
inclusi6n de la leguminosa a la alta oarga ejerci6 poco efecto, 1o cual 
sugiere que la cantidad y no la calidad del forraje era el factor 
limitante. (CIAT)
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0593 
28483 TERGAS, L.E. 1987 Grazing management systems. (Sistemas de manejo
 
del pastoreo). Mayaguez, Puerto Rico, 11p. En., Sum. En., 29 Ref., I1.
 
Trabajo presentado al Workshop Forage-Livestock Research Needs for the
 
Caribbean Basin, Tampa, Florida, 1987. (Dept. of Agronomy & Soils, Univ. of
 
Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico 00708]
 

Manejo del pastoreo. Sistemas de pastoreo. Tasa do carga. Ger'moplasma.
 
Evaluaci6n. Praderas mixtas. Aumentos de peso. Puerto Rico. Llanos
 
Orientales.
 

Se discuten los factores de manejo del pantoreo que influyen en la 
utilizaci6n de pastos tropicales, tasas do carga y mbtodos de pastoreo y
 
sus interacciones, en el contexto de la evaluaci6n do germoplasma forrajero 
en ensayos de pastoreo. Se proponen difrrentes enfoques para el diseho de 
ensayos de pastoreo basados en disponibilidad de recursos y experiencia, 
siempre considerando la adquisici6n do informaci6n 6til sobre producci6n 
animal y la persistencia de pasturas cultivadas para desarrollar sistemas 
de manejo del pastoreo. Aunque lo.- ensayos de paatoreo pueden tomar mucho
 
tietipo y algunas veces son costosos, la liberaci6n do un nuevo cv. basado 
on informaci6n desarrollada 6nicamente en evaluaciones agron6mlcas y bajo 
pastoreo en parcelas pvqueias o en ensayos de pastoreo de corto plazo puede 
ser desalentadora. (RA-CIAT) Vtase adem&s 0470 0496 0497 0498
 
0500 0502 0509 0512 0518 0519 0520 0521 0564 0566 0570 0580
 
0624 0641 0647
 

JO ECONOMIA, DESARROLLO GANADERO Y SISTEMAS DE' PRODUCCION ANIMAL 

0594 
31922 ANDRADE, R.P. DE 1986. Pastagens na regiao dos Cerrados. (Pasturas en 
la regi6n de los Cerrados). In Peixoto, A.M.; Houra, J.C. DE; Faria, V.P. 
DE, eds. Congresso Brasileiro de Pastagens'86, Piracicaba-SP, Brasil, 1986. 
Anais do 8o. Simposio sobre Manejo da Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil, 
Fundacao de Estudos Agrarios. pp. 4 55-479. Pt., 85 Ref. 

Cerrado. Clima. Suelos. Producci6n animal. Praderas naturales. Ganado 
bovino. Aumentos de peso. Tasa de carga. Praderas mejoradas. Calopogonium 
Inucunoides. Galactia striata. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes 
capitata. Stylosanthes macrocephala. Centrosema macrocarpum. Leucaena 
leucocephala. Andropogon gayanus. Brahiaria bpizantha. Cultivares. 
Praderas mixtas. Epoca seca. Brasil.
 

Se describen las caracteristicas climAticas y cddficas de la regi6n de los 
Cervados brasileros y la producci6n bovina, uso y manejo de pasturas
nativas y cultivadas en la zona. Se indican las especies cowponentes de las 
pasturas nativas y el potencial de producci6n. Se discuten las opciones de 
mejoramiento o complementaci6n do las pasturas nativas con ejemplos de los 
efectos de diferentes m&todos de introducci6n de leguminosas (Calopogonium, 
Galactia y Stylosanthes) en la producci6n de 14Sen campo limpio. Se 
Presenta evidencia de la productividad del uso de pastes sembrados y se 
hace referencia especial a resultados do investigaci6n con la introducci6n 
de leguminosas (S. guianensis var. pauciflora, S. capitata, S. 
macrocephala, Centrosema spp. y Leucaena spp.) y gramineas (Andropogon 
gayanus cv. Planaltina y Bradiaria bhizantha cv. Marandu). (CIAT) 
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0595 
30272 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA IROPICAL. 1987. Capacitaci6n. In 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa de Pastos 
Tropicales. Informe Anual 1986. Call, Colombia, Documento de Trabajo no.21, 
pp.333-339. Es., Il. 

Programas de capacitaci6n. Am6rica Latina. Caribe. America Central. America
 
del Sur. Colombia. 

Se resumen las actividades de capacitaci6n del Programa de Pastos 
Tropicales en colaborac16n con el Programa de Capacitaci6n Cientifica del 
CIAT durante 1986. En ese ao recibieron capacitaci6n 73 profesionales en 
15 disciplinas de investigaci6n en las diferentes secciones del Programa. 
Del 3 de feb.-26 do mar-zo se llev6 a cabo el IX Programa de Capacitaci6n
Cientifica en Investigaci6n para la Produccifn do Pastos Tropicales, con ia 
partlcipaci6n de 20 profeslonales de 8 paises de Amrica Latina. De 6stos, 
18 continuaror on la Fase do Especia!izaci6n en difereutes disciplinas 
segnn el inter6s y la especialidad de cada uno. Entre el 6 de oct. y el 17 
de nov. se reallz6 el I Curso Intensivo sobre Produccl6n de Semillas de 
pastos, con la participaci6n de 28 investigadores de 11 palses le Amtrica 
Latina. Se inicM6 otra modalldad do capacitaci6n, al realizarse el primer 
curso a rivel de pals, con el Scminarlo Taller sobre Suclos Al Jos y 
Entablecirriento do Pasturaa on Gualaca (Panama's). A este evento asistieron 
17 profesionalea panamefo- de diferentes entidades oficiales. Tawbi&n 
recibievon capacitaci6n 8 profeoicnales en las modalidades de tesi para 
optar a Mg.Sc. o Ph.r. En el periodo de 1978-86 han recibido capacitaci6n
 
en investigaci6n sobre pastor, tropicales un total do 381 profesionales, en 
nu mayoria de Amtrica Latina y tl Cartbe. (CIAT) 

0596
 
30271 CENThrO lNTERNACIONAL rtEAGRICULTURA TROPICAL. 1987. Economia. In 
Centro Internacional de Agjricultura Tropical. Programa de Pastos 
Tropicales. Informe Anuai 1986. Call, Colombia, Documento de Trabajo no.24. 
pp.317-332. Es., 11.
 

Andropogon gayanu-. Adopcifn tecnol6gica. Corrado. Sistemas de producci6n. 
Ecuador. Tr6plco homedo. Dradciaria decuatons. Brachlaria humidicola. 
Conrstno. Producci6n de leche. Praderas mixtas. Precios. N. P. 
Fertllizantes. Colombia. 

.-e resumen las principaler actividades de la Secci6n de Economia del 
Programa de Pastos Tropilales del CIAT durante 1986. Esta Secci6n, junto 
con la do Sistemas do Producc16n de Canado, se orient6 hacia el aumento de 
ensayos en fincas y la expansi6n del proceso de multiplicaci6n de semillas, 
con 1o cual se preterde acelerar las etapas finales del desarrollo de la 
teenologia y exponerla a los productores, la industria de semillas y el 
sector rural. Estas actividades se iniciaron dentro de la proyecci6n del 
CIAT como una entidad de investigaci6n orientada al desarrollo, 1o cual 
demanda una interacci6n efectiva con otros organi.mos. Esto implica
esfuerzos en la b~squeda de oportunldades de trabajos colaboratlvos, como 
viajes a paises, participacl6n en conferencias y reuniores, programas de 
capacltaci6n do las contrapartes, y en ciertos casos, iniciaci6n de 
actividades. 
 Dentro de este enfoque, donde la funci6n del CIAT se entiende 
fundamentalmente como catalitica medlante la contribuol6n de metodologas,
entrenamiento y s3uinistro de germoplasma, se adelantarcn ademAs las 
siguientes actividades: a) estudio de la adopci6n e impacto de Andropogon 
gayanus en la regi6n geoecon6mica de Brasilia, en colaborac16n con la 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria y el Centro de Pesquisa 
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Agropecuaria do Cerrado; b) caraeterizaci6n de los sistemas de producci6nde pequenos colonos en los tr6picos himedos como 
el caso de Napo (Ecuador)en colaboraci6n con el Instituto Nacional de Investigaci6n Agropecuaria deese pals; c) estudio piloto del 
consumo de leohe y produotos lfcteos en
P&lmira (Colombia) y d) evoluci6n de la relaci6n de precios N:P, factorclave pare explicar el 
beneficic de las asociaciones de
gramineas/leguminosas vs. praderas 
fertilizadas con N. 
Se presentan
detalles de los diferentes estudios realizados y los resultados obtenidos. 
(CIAT)
 

059731244 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Lecciones quedeJa la liberai6n de una leguminosa. CIAT Internacional 6(2):7-9. Es., I1. 
Stylosanthes capitata. Cultivares. Adopci6n tecnol6gica. Producoi6n de
semillas. Llanos Orientales. Colombia. Monog'aflas. 

Se resumen las experienclas del Instituto Co]ombiano Agropecuario y CIAT enla liberaci6n de la leguminosa Stylosanthes capitata cv. Capica para los
Llanos Orientales de Colombia, con tinfasi. cn los factores que incidieron 
en su poca adopci6n inicial y el 6xito posterior. So enfatiza laimportancia de la etapa de 
promoci6n de uD material y la necesidad de
disponer de suficiente semilla del material para el 
6xito de la adopci6n.

(CIAT)
 

0598
30253 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Programa dePastos Tropicales. Informe Anual 1986. Cali, Colombia, Documento de Trabajo
no.24. 347p. Es., Il.
 

Gramineas. Leguminosas. Germoplasma. Evaluaci6n. Lianos Orientales. Cerrado . Tr6pico hfmedo. Sabanas. Fitomejoramiento. Entcxnologia. Fitopatologia.
Microbiologia de suelos. Rhizobium. Micorrizas. Ecofisiologia. Oxisoles.Ultisoles. Calidad del forraje. Nutrici6n vegetal. Producci6n animal.Sistemas de producc16n. Economia. Produccl6n de semillas. Manejo de
praderas. Programas de eapacitaci6n. Transferencia de teenologia. Am6rica
 
Latina. Caribe. Colombia. 

Se presentan los objetivos, aetividades y logros del Programa de PastesTropicales del CIAT durante 1986, a travs de cada una de sus secciones:Germoplasma, Fitomejoramiento, Bioteenologla, Agroncnla (Llanos y Cerrado),
Proyecto Pasturas en PanamA (IDIAP/RUTGERS/CIAT), Red Internacional deEvaluaci6n de Pastos Tropicales, Entamologia, Fitopatologia, Microbiologiade Suelos, Suelos/Nutrici6n de Plantas, Desarrollo de Pasturas (Carimagua),
Ecofisiologla, Calidad y Produtividad de Pasturas, Producci6n de Somillas,
Sistemas de Producci6n de Ganado, Econoiia y Capacitaci6n. Los trabajosindividuales se encuentran en esta misma publicaci6n bajo los siguientesno. consecutivos: 0433 
 0465 0477 0498 0499 
 0500 0501 0526 0533
0542 0543 
 0544 0564 0595 0596 0599 0615 0625 0629. (CIAT)
 

0599
30270 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
1987. Sistemas de
produocifn de ganado. In Centro Internacional de Agricultura Tropical.Programa de Pastos Tropicales. Informe Anual 1986. Cali, Colombia,

Documento de Trabajo no.24. pp.286-316. Es., I1.
 

Sabanas. Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Tasa de carga.
Pastoreo. Novillas. Reproduoci6n animal. Estro. Aumentos de peso. 
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Requerimientos nutricionales (ganado). Praderas mejoradas. Andropogon
 
gayanus. Centrosema acutifolium. Stylosanthes capitata. Pueraria 
phaseoloides. Praderas mixtas. SJstemas de produco16n. Producci6n de carne. 
Producci6n de lech. Transferencia de tecnologia. Finoas experimentales. 
Adopc16n tecnol6gica. Brachiaria dictyoneura. Centrnsema brasilianum. 
Arachis pintoi. Siembra. Modelos de simulaci6n. Programas de computador.
 
Precios. Vacas. Novillos. Terneros. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se describen los principales proyectos de la Secc16n de Sistemas de
 
Troduccifn de Ganado del Programa de Pastos Tropicales del CIAT en 1986.
 
Estos incluyeron bdsicamente desempeito reproductivo de novillas; destete 
precrz en pasturas mejoradas; unidad familiar; programa piloto de
 
validaci6n y transferencia de teenologa, y proyecto do simulaci6n do 
producci6n de carne. Durante lon 61timos 4 aSos se ha estudiado el efecto 
de la tasa de crecimiento de novillaa entre el destete y los 280 kg de peso 
en el desempeio reproductivo posterior. Los pa.-metros estudiados son 
aparici6n de celo, edad al 
parto y desempeho de los terneros. Para obtener
 
tasas de crecimiento y condiciones nutricionales semejantes a las de lar.
sabanas, se :cmetieron novillas deutetadas a 3 cargas animales en pasturas
de Brachiaria hunidicola con suplementaci6n mineral a voluntad. En 
general, los resultados obtenidos hasta el memento sugieren que los 
animales levantados en condiciones de nutrici6n marginal ccmo los de este 
ensayo presentan una marcada capacidad de respuesta a mejoras muy modestas 
de alimentacibn. Esto verifica una vez mbs que el uso estrat~gico de Areas 
do pastos sembrados puede afectar positivamente el desempeio reproductivo. 
En colaboraci6n con la Secci6n de Calidad y Productividad de Pasturas sE
 
continuaron los estudios de destete precoz. En un expt. se compar6 el
 
desempeho de terneros destetades a los 3 moses de edad en pasturas de
 
Andropogon gayanus cv. Carimagua 1, A. gayanus-Centrosema acutifolium CIAT 
5277 y A. gayanus-Pueraria phaseoloides CIAT 9900. En todas las pasturas 
se utiliz6 una carga conaiderada inicialmente como baja (5 terneros/ha) en
 
pastoreo rotacional, con 7 dias de ocupaci6n y 21 de descanso. 
Seg6n los
 
resultados obtenidos, se considera quo el destete precoz es factible, 
siempre y cuando haya disponibilidad do forraje verde. Durante los 3
 
61timos aios se han introducido cambios en la "unidad familiar", tendientes 
a convertirla en un sistema de doble prop6sito. Para tal fin so increment6 
el Area de pastos mejorados, la cual 1legb on este aho a 20 por ciento del
 
total. La Secci6n cooper6 activamente con un programa de transferencia de 
teenologia del Instituto Colombiano Agropecuario, destinado prinoipalmente
 
a transferir tecnologia pecuaria en la altillanura colombiana. Este 
programa ha permitido ampliar considerablemente las pasturas introducidas 
en la regi6n. AdemAs de continuar la multiplicacin de semillas, en 1986
 
se 
estableci6 contacto con asociaciones de ganaderos, instituciones
 
privadas y p~blicas involucradas en el desarrollo ganadero de la
 
altillanura, a fin de localizar propietarios interesados en el
 
establecimiento do nuevas pasturas. 
 La respuesta super6 las expectativas y
 
se logr6 el establecimiento exitoso de Areas importantes de semilleros y

siembras puras que podrAn servir para la multiplicaci6n de semilla a nivel 
de finca. Se presentan datos obtenidos en los diferentes proyectos y se
 
describe un sistema computacional interactivo que permite la operacibn de 
un modelo de producei6n de came flexible. Se prepar6 el documento que
detalla la operaci6n del modelo y las instituciones para el usuario. (CIAT)
 

0600
 
31958 CLEWETT, J.F.; McCOWN, R.L.; LESLIE, J.K. 1986. Tropical pastures in 
the farming system: integration of crops and pastures. (Pasturas tropicales

on el sistema de explotaci6n agricola: integraci6n de cultivos y pasturas). 
In Murtagh, G.J.; Jones, R.M. , eds. Australian Conference on Tropical 
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Pastures, 3d.. Rockhampton, Queensland, 1985. Proceedings. Brisbane,

Australia, Tropical Grassland Society of Australia. Occasional publication
no.3. pp.110-118. En., 
Sum. En., 23 Ref. [Dept. of Primary Industries,
 
Emerald, Qld. 4720, Australia]
 

Sistemas de producui6n. Praderas. Producci6n animal. Cultivo asociado. 
Ganado. Tasa de carga. Aumentos de peso. Pastoreo. Ceba. Costos. Precios.
 
Ingresos. Australia.
 

Se revisan aspectos de Is integraci6n de eultivos y pasturas tropicales ensistemas agropecuarios de Australia. Se describen los sistemas integrados
de cultivos/ganaderia; 6sta es pr-ictica com~n en las regiones

ganaderas/produotoras 
 de grano del centro y sur de Queensland mediante el 
uso discreto de tierras para cultivos y pasturas o el u3o alternativo de
tierras para cultivos de pancoger y forrajes cultivados en la misma
 
rotaci6n en el 
tiempo. La avena y el sorgo forrajero son los cultivos mAs
usados para engorde do animales; se anexan datos sobre ganancia de peso
obtenidos en trabajos de investigacitn en estos cultivus. So describen 2
sistemas de rotac16n cultivos/forrajes que merecen mayor investigaci6n con
miras a reducir la erosi6n del suelo, restablecer el N del suelo y
proporcionar alimento de calidad 
para los animales. Estos sistemas de

rotaci6n consisten on el uso de gramineas y leguminosan forrajeras perennes
on rotaciones do 3-4 aos y uso de pasturas rotativas de leguminosas
anuales autorregeneradoras cultivadas coao compaheras de cultivos anuales
 
de pancoger, estos 6ltimos con labranza 
cero. (CIAT)
 

0601
 
31924 CORSI, M. 1986. Pastagens de alta produtividade. (Pasturas de alta
 
productividad). In Peixoto, A.M.; Moura, J.C. DE; Faria, V.P. DE, eds.
Congresso Brasileiro de Pastagens'86, Piracicaba-SP, Brasil, 1986. Anais do
 
8o. Simposio sobre Manejo da Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil, Fundacao de
Estudos Agrarios. pp.499-512. Pt., 30 Ref., 
Ii. [Escola Superior de
 
Agricultura Luiz de Queiroz, Depto. de Zooteonla, USP, Piracicaba-SP,
 
Brasil] 

Producci6n animal. Sistemas de producci6n. Praderas. Tasa do carga. Epoca
sees. Producci6n de forraje. Desarrollo de la planta. Manejo de praderas.
Ensilaje. Epoca lluviosa. Producci6n de leche. Brasil.
 

Se exploran factores limitantes para la planeaci6n y practica de sistemas
de producci6n animal en pasturas con alta carga animal 
en Brasil Central.
 
Se discute la estacionalidad de la producci6n de forrajes en la regi6n. Se
revisan trabajos de investigaci6n sobre aumento 
 de productividad animal en
 
pasturas, con referencia a aspectos fisiol6gicos del aumento de la
 
productividad de la pianta forrajera y manejo de pasturas de alta
 
productividad con el 
uso de ensilajes en la estaci6n seca. 
(CIAT)
 

0602 
31955 JONES, R.M.; JONES, R.J.; SINCLAIR, D.F. 1986. New methods and
 
current needs in pasture research. (Nuevos mttodos y necesidades actuales
 
en la investigaci6n de pastos). In Murtagh, G.J.; Jones, R.M., 
eds.

Australian Conference on Tropical Pastures, 3d., Rockhampton, Queensland,
1985. Proceedings. Brisbane, Australia, Tropical Grassland Society of
Australia. Occasional publication no.3. pp.80-91. En., 
Sum. En., 88 Ref.
 
[CSIRO, Division of Tropical Crops & Pastures, Cunningham Laboratory, 306
 
Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia] 
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Praderas. Evaluaci6n. Rendimiento. Crecimiento. Composici6n botAnica. 
M6todos y t~cncas. AnAlisis estadistico. Ecofisiologia. Fertilizaoi6n. 
Microbiologia de suelos. Calidad del forraje. Relaci6n suelo-planta-animal. 
Australia. 

Se revisan nuevos mtodos para Ia investigaei6n de pastos y se sehalan las 
Areas donde se requiere metodologia mejorada. Las t6cnicas para medir 
pargmetros (p.ej. rendimiento) son generalmente adecuadas, pero aquellas 
para medir tasas (p.ej. erecimiento y descomposici6n, consumo) son menos 
satisfactorias. Tambi6n se enfoea la atenci6n en la necesidad de medir e 
interpretar la variabilidad dentro de las pasturas. Se discuten los vacos 
entre la metodologla de investigaci6n y el uso comercial de las pasturas. 
A menudo se ha presentado resistencia al use de nuevos mtodos 
estadisticos; se discuten las posibles razones de este hecho, junto con 
algunas tbcricas estadisticas nuevas. (CIAT) 

0603
 
31956 McKEON, G.M. ; RICKERT, K.G. ; -CATTINI, W.J. 1986. Tropical pastures 
in the farming system: case studies of modelling integration through
simulation. (Pasturas tropicales en el sistema de explotaci6n agricola: 
estudios de case de la iitegraci6n de modelos a trav6s de slmulaci6n). In 
Murtagh, G.J.; Jones, R.M., eds. Australian Conference on Tropical 
Pastures, 3d., Rockhampton, Queensland, 1985. Proceedings. Brisbane, 
Australia, Tropical Grassland Society of Australia. Occasional publication 
no.3. pp.92-100. En., Sum. En., 29 Ref., I1. [Dept. of Primary Industries,
 
Brisbane, Qld. 4001, Australia] 

Programas de computador. Modelos de simulaci6n. Ganado bovino. Producci6n 
animal. Producci6n de forraJe. Clima. Calidad del forraje. Aumentos de 
peso. Sistemas de producci6n. Manejo de praderas. Precios. Australia. 

Se describe un modelo do sistemas de forraje per computador (PROBE) pars la 
crianza de ganado bovine. El objetivo del modelo es evaluar empresas en 
trcinos du la p: ducci6n biol6gica y econ&nica, considerando la variaci6n 
de un afo a otro en condiciones climaticas y precios. Dos estudior de case 
simples indican la magnitud e importancia relativa de la variavi6n en 
tiempo y precios con respecto a las decisiones de manejo, come Is tasa de 
carga. El modelo se emplea para examinar la combinaci6n preferida de 
avenas y pradera natural para producir un animal para el mercado japonbs. 
(HA-CIAT)
 

0604
 
31959 MEARS, P.T.; PARTRIDGE, I.J. 1986. Commercial usage of improved
 
pastures in the Australian subtropics. (Utilizaci6n comercial de pasturas 
mejoradas en el subtr6pico de Australia). In Murtagh, G.J.; Jones, R.M., 
eds. Australian Conference on Tropical Pastures, 3d., Rockhampton, 
Queensland, 1985. Proceedings. Brisbane, Australia, Tropical Grassland 
Society of Australia. Occasional publication no.3. pp.119-127. En., Sum. 
En., 17 Ref., Il. [New South Wales Dept. of Agriculture, Grafton, 2460.
 
Australia]
 

Praderas naturales. Axonopus affinis. Heteropogon contortus. Praderas 
mejoradas. Pennisetum clandestinum. Setaria sphacelata. Panicum maximum.
 
Chioris gayana. Macroptilium atropurpureum. Desmodium intortum. Lotononis 
bainesii. Stylosanthes guianensis. Cassia rotundifolia. Aeschynomene 
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falcata. Vigna parkeri. Fertilizantes. Producci6n animal. Capacidad de
 
carga. 
 Cultivo asociado. Pastoreo. Siembra. Australia.
 

Se describe !L situaci6n actual y potencial del uso comercial de pastures
mejoradas en el subtr6pico de Australia 
en las Areas costeras, zonas de
pendiente y Darling Downs. Se discuten las tendencias en el desarrollo de 
pasturas para la regi6n y se 
indican especies de graminean y leguminosas

forrajera., potenciales. Se presentan algunos resultados obtenidos con
fertilizaci6n de pasturas. Se discuten las tendenclas !ndustriales y suefecto en las pasturas de la regifn y so indican los interrogantes a los 
que debe responder la investigaci6n. (CIAT)
 

30275 RAUN, N.S. 1983. 
0605 

Beef cattle production on pastures in the American
tropics. (Produccibn de ganado de carne en pasturas del tr6pico americano).
Beef Cattle Science Handbook 19:915-927. En., 19 Rocf. 

Ganado bovino. Producci6n de carne. Ganaderia de doble prop6sito. Use de latierra. Praderas mejoradas. Aumentos de peso. Manejo de praderas.
Suplementos alimenticios. Sabanas. Amtrica Latina. Tr6picos.
 

Se revisan ascectos de la producci6n de ganado de came y de doble 
prop6sito en el tr6pico americano. Al respecto, se discuten el uso de latierra, la poblaci6n y productividad ganadera, las limitaciones de

producci6n y el potencial para aumentar la productividad, con base en las
investigaciones adelantadas en la regi6n. Las prActicas discutidas y

recomendadas para aumntar la productivldad ganadera ineluyen las
prActicas de manejo de hates de cria, el 
destete precoz, el maneJo de
 
pasturas, el use de pastos mejorados, la suplementaci6n mineral yproteinica y los programas de sanidad de los hatos. Se destaca laimportancia del sistema de producci6n de ganado de doble prop6sito en la 
regi6n. (CIAT)
 

0606
 
31260 RICKERT, K.G.; MeKEON, G.M. 1985. Models for native pasture

management and development in south-east Queensland. (Modelos para el
manejo y desarrollo de pasturas nativas en el sudeste de Queensland). In
Tothill, J.C.; Mott, J.J., eds. Ecology and management of the world's
 
savanna. Canberra, Australia, Australian Academy of Science. pp.299-302.

En., Sum. En., 18 .ef., Il. [D.P.I., Brian Pastures Research Station,

Gayndah, 4625, Qld., Australia]
 

Praderas naturales. Manejo de praderas. Modelos de simulaci6n. Programas de 
computador. Precipitaci6n. Precios. Aumentos de peso. Quema. Tasa de carga.

Praderas mixtas. Stylosanthes guianensis. Australia. 

Se revisaron los resultados de 3 modelos de manejo y desarrollo de pasturas
nativas, desarrollados para examinar el 
impacto de la variaci6n anual de
 
precipitaci6n y precios en el 
sudeste de Queensland (Australia). El
primero es un modelo de 
proceso de pasturas 
nativas que incluye submodelos
 
de balance hidrico del 
suelo, crecimiento y deacomposici6n de plantas,

selecci6n de dietas y ganancias de peso vivo de ganado de caine. Se utiliz6
 
para examinar la politica de quema paray la carga animal. El segundopasturas nativas sobresembradas con Stylosanthes guianensis, es un modelo
de regresibn simple que relaciona ganancia de peso vivo con indice de 
crecimiento/animal. Se utiliz6 para examinar la politica de carga animal 
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conaiderando la variabilidad en precipitaci6n y precios. El tercer modelo,de un hato de ganado en crecimiento, se desarro116 para evaluar la
integraci6n de pastura nativa con pastos sembrados y cultivos forrajeros.

(RA-CIAT)
 

31292 RIVAS R., 
0607
 

L.; SERE, C. 1987. Anlisis do precios de produotos e
insumos ganaderos 1986. Cali, Colombia, Centro Internacional de AgriculturaTropical. Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos. Documento de Trabajono.4. 34p. Es., Sum. Es., 
8 Ref., If. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali,

Colombia]
 

Fertilizantes. Equipos agricolas. Mono de obra. Precios. Am~rica del Sur.
Amrica Central. MHxico. Rep6blica Dominicana. Semillas. Ensayos

regionales. Costes. Siembra. 

En 1986 se cemplet6 la quinta encuesta de precios de insumos y productosganaderos on el Area de la RedT Internacional de Evaluaci6nropicales (RIEPT), de Pastos con un porcentaje do respuesta del 
52 por ciento. A
pesar de que a~n persisten dificultades sobre calidad y consistencia de lainformaci6n recolectada, a medida quo se avanza en el proceso se logra unpanorama m~s claro sobre la evoluci6n de los procios on el &rea de trabajo.En tbrminos generales, se nota una tendencia decreciente en el precio delos fertilizantes. Per el contrario, a pesar de la reducc16n de losprecios de lus combustibles en los mercados internacionales el precio de la
gasolina tiende a crecer. Lo anteriorde autosufieencia de 
parece obedecer a1 diferente gradola regi6n con respeeto a estos insumos. El grado deautosuficiencia en combustibles es m&asalto quo en fertilizantes, per 1oci-il los precios domsticos de los 6ltimos tienden a estar mdsinfluenciados per el nivel de los precios internacionales. Tambi~n lapolitica fiscal 
en muchos pases de la regi6n establece altos gravdmenes a
los combustibles, 1o cual hace quo aunque los precios externos 
bajen, losinternos no so reduzcan. Los precios de la maqulnaria presentan un ampliorange de variaci6n entre palses; 
en 1986 el precio de un tractor de 70 HP
fluctu6 entre US$9700-US$26,000. 
El precio de la mane de obra es mds
elevado en Argentina, Costa Rica, PanamA y Colombia, donde el salario de untrabajador permanente supera los US$100/mes. Al igual quo en ahosanteriores, se encontr6 un alto grado de variabilidad de los precios
relativos entre paises y localidades. 
 El precio relative tierra/ganado es
el mAs variable (C.V. = 77 per ciento), 
1o quo demuestra la heterogeneidad
de este factor de producci6n en t~rminos de calidad, localizaci6n e
infraestructura vial existente. La canasta te6rica de insumos bfsicos paraimplantaci6n de pastes, definida come 6C kg de P, 5 jornales/ha, 10 galonesde gasolina/ha y 57 metros de alambre/ha, en 1986 represent6 un costo prom.para la regi6n de US$80. Estableciendo ranges de costo se encuentra que 16loealidades (57 per 
 ciento del total analizado) estfn en el range
US$70-100i/ha y 8 localidades (27 per ciento presentan un costo superior aUS$100/ha. Con el prop6sito de llegar a una aproximaci6n ms exacta delceosto total do implantaci6n del paste, se 
estim6 el 
costo de la canasta
incluyendo semilla. 
 El estimativo para diferentes pastes indica quo el
costo do semilla representa cerca 
de un tercio del costo total.
indica la importancia del 

Esto 
trabajo en el Area de producci6n y proecesamiento
de semillas para reducir precios y mejorar su calidad. 
La encuesta sobre
el estatus de las pruebas regionales en el Area de la RIEPT permiti6contabilizar 302 pruebas regionales, 56.3 per ciento de ellas on ejeuci6n,
38.4 per ciento terminadas y 5.3 per cionto iniciadas y no terminadas.
Aprox. la mitad de los ensayos finalizados corresponden al tipo B.Comparando la distribuci6n de los ensayos finalizados y los ensayos on 
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ejecupi6n se encuentra que los de tipo A y B han perdido importancia 
relativa en favor de las pruebas tipo C, D y de produoci6n de semilla. Lo 
anterior es un indicativo del progreso de la investigeoi6n en pastos hacia 
fases mas avanzadas. (RA)
 

0608
 
31963 SHELTON, H.M.; EVANS, T.R.; COWAN, T. 1986. Relevance of Australian 
experience in tropical pastures 
to developing countries. (Aplicabilidad de
 
la exporiencia australiana en pastos tropicales para los paises en
 
desarrollo). In Murtagh, G.J.; Jones, R.M., eds. Australian Conference on 
Tropical Pastures, 3d, Rockhampton, Queensland, 1985. Proceedings. 
Brisbane, Australia, Tropical Grassland Society of Australia. Occasional 
publicatior no.3. pp.160-168. En., Sum. En., 8 Bef. [Dept. of Agriculture, 
Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia] 

Praderas mejoradas. Oermoplaasa. Adaptaci6n. Leguminosas. Establecimiento.
 
Adopci6n teenol6gica. Programas de capacitaci6n. Australia. 

Se evalfian los resultados y la aplicabilidad de la participaci6n

australiana en la investigaci6n y el desarrollo de pastos en los paises en 
desarrallo. Se discuten la aplicabilidad de las colecciones de
 
germoplasma australianas y de los enfoques de este pais hacia la funci6n de 
las leguminosas, la determinaci6n de la fertilidad del suelo, el
 
establecimiento y manejo de praderas, las praderas anuales y la producci6n 
de seillas. La DaJa adopci6n de los pastos mejorados se considers la
 
principal preocupaci6n an los pases en desarrollo, y se dan sugerencias
 
para superar este problema. (RA(extracto)-CIAT) 

0609
 
31957 TEITZEL, J.K.; MONYPENNY, J.R.; ROGERS, S.J. 1986. Tropical pastures 
in the farming system: case studies of modelling integration through linear 
programming. (Pasturas tropicales en sistemas de explotaci6n agricola:
 
estudios de caso de integraci6n de modelos mediante programaci6n lineal).
In Murtagh, G.J.; Jones, R.M., eds. Australian Conference on Tropical 
Pastures, 3d., Rockhampton, Queensland, 1985. Proceedings. Brisbane,
 
Australia, Tropical Grassland Society of Australia. Occasional publication 
no.3. pp.101-109. En., Sum. En., 19 Ref., Il. [Dept. of Primary Industries, 
South Johnstone, Qld. 11859, Australia]
 

Praderas mejoradas. Adopci6n tecnol6gica. Modelos de simulaci6n. Programas

de computador. Manejo animal. Tasa de carga. Ganado. Manejo del pastoreo. 
Mercadeo. Costos. Aumentos de peso. Producci6n animal. Sistemas de
 
producci6n. Australia. 

Se describe el modelo de programaci6n lineal ccmputarizado desarrollado 
para estudiar la integraci6n de nuevos sistemas de pasturas y opciones de 
manejo de ganado para diferentes tipos de propiedades agropecuarias en el 
tr6pio bOmedo de Queensland, Australia. El modelo se desarroll6 con base 
en especificaciones de clases de tierra. Para determinados niveles de 
precios de insumos y productos y un nivel deseado de intensidad de manejo,
el modelo derivw una soluci6n de max. margen bruto que indic el tipo y 
Area de pastura a sembrar en cada clase de tierra, el no. y la clase de 
ganado qus se debe comprar y vender/res y las cargas animales y patrones de 
pastoreo de cada grupo animal. Se presentan algunos resultados obtenidos 
despu6s de implementar el programa con algunas variables alternatives.
 
(CIAT)
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0610 
31281 THORNTON, P.K.; VERA, R.R. 1988. Modelo de simulaci6n para los
 
sistemas de r--,Jueci6n de came en los Llanos Orientales de Colombia. 
Pasturans Tr'opicales 10(1):0-13. Es., Sum. En., 6 Ref., Il. [Division of
 
Agricultural Resource t'aragement, Edinburg' School of Agriculture, West 
Maine Road, Edinburgh EH93JG, Scotland]
 

Producci6n de came. Modelos de simuiaci6n. Sistemas de producc16n. Llanos 
Orientales. Modelos matemdticos. Praderas mejoradas. Epoca seca. Epoca

lluviosa. Disponibilidad de forraje. Calidad del forraji. Vacas. Terndros. 
Lactaci6n. Fertilidad animal. Sabanaa. Aumentos de peso. Colombia. 

Se describe un modelo matemAtico jue simula la producci6n de came en los 
Llanos Orientales de Colombia, donde se practican aistemas de producci6n de 
ganado extensivos. El modelo funciona alrededor del flujo de energia

consumida por el animal, y puede ser utilizado para simular numerosas 
estrategias de maneJo, tales 
cmo la monta controlada, introducci6n de
 
pasturas mejoradas, criterios de descarte do animales y orde~o de vacas, 
entre otros. El molelo es altamente sensible a uambios en el valo,'

nutritivo de los recursos forrajeros siauladjs; sin embargo, el modelo 
sugiere que la disponibilidad de forraje no es un factor Jimitativo. 
Los
 
resultados simulados del efecto de la introducci6n do pasturas mejoradas de
 
valor nutritivo moderado mostraron aumentos significativos en la
 
producci6n animal. No oostante, las prActicas de canejo intensivas, como 
la monta de corta duraci6n, no som factibles; sin embargo, una estaci6n de 
monta que evite el mantenimiente de vacas lactantes durante la 6poca seca 
seria banbfiea en tbrminos de desempi o del sistema. E! orde~o de las6
 vacas durante la 
 poca lluviosa es factiole tiol6gica y econ6macamente on
 
sistemas que incorporan pasturas mejoradas. (RA-CIAT)
 

0611
 
31961 WICKSTEED, L. T. 1996. The economics of pa. ture improvement in the 
speargrass zone of QC-eraland. (Le econcmia del mejoramiento de praderas en 
la zona de H-.ter',pogon contortus de Queensland). In Murtagh, G.J.; Jones, 
R.M., eds. Australian Conference on Tropical Pastures, 3d., Rockhampton,

Queensland, 1985. Proceedings. Brisbane, Australia, Tropical Grassland
 
Society of Australia. Occasional publication no.3. pp.137-144. En., Sm.
 
En. 11 Ref. [Dept. of Primary Inoustrirs, Townsville, Qld. 4810, Australia]
 

Praderas naturales. Heteropogon conturtus. Praderas nejoradas.
 
Stylosanthes. Praderas mixtas. Costos. Anlisis econ6mico. Tasa de carga.

Ingresos. Hanejo de praderas. Establecimiento. Australia. 

Se utiliz6 el anlisis econ6mico para comparar la rentabilidad del 
mejoramiento de praderas naturales (Heteropogon contortus) de bajo insumo 
a base de Stylosanthes en la regi6n de Townsville-dowen (Australia), con el 
mejoramiento de alto insumo a 
base de pasturas sembradas completamente en
 
Burnett Coatera. Mientras el 
costo de capital, incluyendo la inversi6n en
 
el hato, para e1 sistema de alto insumo es casi el doble que el de bajo

insuno, el criterio de rentabilidad es casi el mismo. Las tasas de retorno 
de cerca de 16 por ciento son posibles con ambos sistemas cuando se 
aumentan las cargas animales o el no. del hato se incluye en la inversi6n 
total. A menos que los ganaderos innovadores sean capaces de lograr
mayores retornos mediante la reducci6n de costos de capital, inversi6n 
oportuna y buen manejo de las pasturas, los retornos en general serA 
inadecuados para fomentar la adopci6n en gran escala por parte de la 
industria en su estado actual de desarrollo. (RA-CIAT) 
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0612 
31960 WILDIN, J.H.; CAMERON, A.; PRATCHETT, D. 1986. Commercial usage of 
improved pastures in the Australian tropics. (Utilizaci6n comereial de 
pasturas mejoradas on el tr6pico de Australia). In Murtagh, G.J.; Jones, 
R.M., eds. Australian Conference on Tropical Pastures, 3d., Rockhampton, 
Queenslard, 1985. Prooeedings. Brisbane, australia, 1'ropical Grassland 
Society of Autralia. Occasional publication no.3. pp.128-136. En., Sum. 
En., 10 Ref., 1. [Dept. of Primary Indutrie3, Rockhampton, Qld. 4700, 
Australia] 

Praderas mejoradao. Capacidad do carga. i'umertos de peso. Costos. 
Prodocc'.6n de carne. Praderas mixtas. Stylosanth.s humilis. Stylosanthes
hamata. Stylosanthes guianensis. Stylosathes scabra. Centrosema pubescens.
Macroptilium atropurptureum. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Panlcn 
maximum. Leucaena leucocephala. Setaria sphacelata. Dichanthium aristatum. 
fleteropogon contortum. Brachiari. humidicola. Bra(hiaria decimbens. 
Aeschynoene americana Cassia rotundifolia. Bothriochloa pertusa.
Andropogon galanus. Calopo&onitu mucunoides. Centrosema pascuorum. Tr6pico
himede. Tr6pico seco. Riego. Adopci6n teenol6gia. Manejo de praderas. 
Australia. 

3e describen la situaci6n actual, el potencial, la extensi6n, y el valor de 
las pasturas mejoradas en el tr6pieo do Australia las &reas del monteen 
bajo de Brigalow, Queensland central costero y oubcostero, costa tropical 
h6meda y tr6pico atmiLrido. Se hace -eferencia especial a las parturas de
Leucaena con riego. Se rcvisan las ]imitacioies para la adopci6n de pastos
mejorados enfatizando lo., factores econbmiccs y de manejo. Se dan 
recomendaciones para investigacifn y extensi6r, futuras. (CIAT) 

0613
 
31962 WILSON, T.D.; HOLMES, A.E.; McKEAGUE, P.J.; McKENZIE, I.J.; STEEL,

R.J. 1986. Producers' atti&udes to ,doption of pasture technology in North 
Queensland. (Actittdes de los productores hacia la adopci6n de teenologia
de pastu-as en ei norte de Qucensland). In Mlurtagh, G.J. ; Jones, P.M., eds. 
Australian Conference on Tropical Pastures, 3d., Rockhampton, Queensland,
 
1985. Proc*eosingo. Briabane, Australia, T!ropical Grasslana Society of
 
Australia. Occasional pubflcation no.3. pp.145-153, En., Sum. En., 9 Ref.,

i1. [Dept. of Primary Induatries, Brisbane, Qld. 4000, Australia]
 

Adopci6n tecnol6gica. Pradersa mejoradas. Tr6pico hnmedo. Tr6pica seco.
 
Manejo de praderas. Produccifn de came. Australia.
 

Se discuten i( datos de 2 enrcuestas recientas que edian las actitudes de 
los proeuctores hacia los pastos introducidofi er, los tr6picos h6medos y 
secos del norte de Queensland, Australia. Las encuestas destacaron 
diferencias entre las 2 zonas climiticas en 'as condiciones que conducian a 
la adopei6n de pastor y su manejo poaterior. En 1982 se encuestaron los
 
administradores de 15 prepiedades en Mcfride Plateau, una zona de tierra
 
basrltica en los 
 tr6picos secon. Todes se dedicaban a la produoci6n

extensiva de carne de res (taao de 
 hato prom. 4750). hinguna de las 
propiedades tena zonas significativas de pastos in roducidos. Mientras 
muchos administradores tenlan tina actitud positiva hacia los pastos, pocos
presentaban probabilidades de nerbrar zonas comerciales en el futuro 
ercano. Muchos carecian de confianza en pastos pars el distr'ito, mientras 
que otras prioridades de desarrollo, en particular el 2ercado, tenar
 
prioridad. Una encuest- similar en 
1983 recogi6 datos de los
 
administradores de 58 propiedades dedicadas a la producci6n de ganado de 
carne en Hinchinbrook y Cardwell, ubicados en los tr6picos hmedos. Todas 
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las propiedades excepto 1 tenfan alguna zona de pastos introducidos. La
 
mayoria de los administradores estaban conscientes de los beneficios de los
 
fertilizantes, una pr'ctica clave de manejo; sin embargo, el 
efecto de Ins 
precios del ganado bovino en la rentabilidad pareea ser un factor que
limitaba su us-. S61o 1/3 fertilizaba regularmente. Parecia que un no. de 
factores (poca confianza en el ganado de carne como ingreso, demandas 
competitivas de otras empi-esas agricolas y perspectiva incierta para la 
carne de res) podian inhibir a estos productores de maxi izar la producci6n 
de sus pasturas en el futuro. (RA-CIAT) Vase adems 0464 0471 
0472 0477 0484 0491 0522 0565 0566 0580 0637 0638 0640 0645
 
0648 0650
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V6ase 0598
 

S01 Microbiologla 

0614 
31243 BLUM, E.; HOTING, H. 1986. Interaction of VA-mycorrhiza and Rhizobium 
in Puerara phaseoloides. (Interacci6n de micorrizas vesiculo-arbusculares
 
y Rhizobium en Pueraria phaseoloides). In Simp6sio do Tr6pico Umido, 1,
 
Belem-PA, Brasil, 
1984. Anais. Beltm-PA, Brasil, Empresa BrasJleira de
 
Pesquisa Agropecuaria. Centro de Pesquisa Agroepecuaria do Tr6pico Umido.
 
Documento no.36. v.1,pp.302-310. En., Sum. En., Pt., 18 Ref., Ii.
 

Pueraria phaseoloides. Micorrizas. Phizobium. Espoxlosoles. pH. Crecimiento. 
Composici6n quimica. Inoculaci6n. Nodulaci~n. Fertilizantes fosfatados.
 
Frtilizantes nitrogenados. P. N. Rendimlento. Materia seca. Absorci6n de
 
nutrimentos. Raices. Rep blica Federal de Alemania. Monografias.
 

Se deteruin6 el efecto del Rhizobium en la eficiencia do 2 hongos

micorriz6genos en Pueraria phaseoloides a 4 niveles de pH del suelo (4.5,
5.5, 6.5 y 7.5) y 3 tipos de fertilizantes fosfatados (fosfato monoclcico, 
hidroxdapatita y fosfato f.rrico) en condiciones de invernadero. 
Tamb in
 
se 
estudi6 la interacci6n de ambos simbiontes en el crecimiento vegetativo,

la composicifn quimica y la infecci6n de la raiz de la planta hospedante.
 
Los tratanientos incluyeron plantas sin inoculaci6n, plantas inoL.uladas con
 
micorriza (un grupo con Glomus macrocarpus, el otro con G1nimus albidum),
plantas incouladas con Rhizotium y plantas inoculadas con ambos 
simbionues. Se utiliz6 un suelo arenoso estril de baja fertilidad,

similar a un Podzol (Espodosol) tropical. Las plantas sin Rhizobium
 
recibieron la dosis completa de N, mientras que las plantas inuculadas con
 
Rhizobiun recibieron solamente un 10 por ciento de la dosis. Las
 
micorrizas vesfculo-arbusculares aumentaron el crecimiento y la utilizaci6n 
de P por P. phaseoloides cuando so aplic6 fosfato d.e baja solubilidad,
 
especialmentc en suelos con un pH alto. 
En este tratamiento tambi~n se
 
observaron las tasas ms altas de infecci6n por micorriza. En general, el 
crecimiento de las plantas inoculadas con Rhizobium fue menor que el de las 
plantas sin inocular; las plantas inoculadas con Rhizobium y con micorriza 
tuvieron mayores rendimientos, contenidos m~s altos de N y mejor nodulaci6n 
que aquellas sin micorrizas. La eficiencia de las micorrizas y su tasa de 
infecci6n fuoron menores en plantas inoculadas con Rhizabium quo en plantas
irl)culadas solamnte con micorriza. El tratamiento con fosfato roluble y
la dosis completa de N dio los mayores rendimientos, pero los tratamientos 
no son econ6micos. Se puede reducir el costo utilizando fosfato de baja
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solubilidad, ademAs de micorrizas, y el 
uso del fertilizante N se puede

obviar cuando las leguminosas han sido inoculadas con Rhizobium. (RA-CIAT)
 

0615
 
30264 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Microbiologia desuelos. In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa de PastesTropicales. Informe Anual 1986. CaDl, Colombia, Documento de Trabajo no.24. 
pp.191-202. Es., Il. 

Rhizobium. Arachis pintoi. Centrosema acutifolium. Centrosema brasilianum.
Centrosema macrocarpurr. 
Centrosema pubeseens. Desmodium heterocarpon.
Desmodium heterophyllum. Desmodium ovalifolium. Leucaena leucocephala.
Pueraria phaseoloides. Styltsanthes capitata. Stylosanthes guianensis.Zornia glabra. Zornia latifolia. Inoculaci6n. Nodulaci6n. Fijaci6n de N.Fertilizantes. N. Labranza. Establecimiento. Micorrizas. Programas de 
capacitaci6n. Microbiologla de suolos. Colombia.
 

Se resumen las principales actividades de la Secci6n de Microbiologla deSuelos del Programa de Pastos Tropicales del CIAT durante 1986. Duranteese afe el mayor, 6nfasis de la Secci6n fue el fertalecimiento de vinculos 
con investigadores de programas nacionales en 6 palses (Per6, Brasil,Mxico, Colombia, Cuba y PanamA), quienes eval6an inoculantes de Rhizobium 
en leguminosas forrajeras selecclonadas en ensayos de campo y deinvernadero. Dentro del programa de capacitaci6n prActica apoyado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se realiz6Brasil en 1985 un en curse intensivo inicial en ceolaboraci6n con el proyecto
NIFTAL (Nitrogen Fixation in Tropical Agricultural Legumes) y MIRCEN(Microbiological Resources Center in Rhizobium). 
 En 1986 se realiz6 en un curso practico y se colabor6CIAT con otro curse en Cuba. El trabajocomprende varias etapas. La Etapa 1 incluye aislamientos de cepas de

Rhizobium, caracterizaci6n, producci6n 
 de inoculantes para expt.agron6micos, mejoramlento de m6todos de producci6n de inoculantes ytecnologla de inoculaci6n, y control de calidad de inoculantes. La Etapa ILcomprende ensayos para evaluar la necesidad de inocular leguminosasseleccionadas, en los cuales se determinan la producci6n y nodulaci6n de unamplio rango de leguminosas en suelos representativos. La Etapa 2 incluyetodos los expt. de invernadero donde se prese]eccionan cepas en cilindros
 con suelo no perturbado y se verificani estos expt. en el campo. La Etapa 3incluye los estudios de interacci6n de factores de manejo agron6mico,

suelos, otros microorganismos, etc., con la fijacl6n de N y las respuestasa la inoculaci6n. La Etapa 4 comprende la producci6n comercial de
incculantes y el estudio de 
su use por los agricultores. En 1987 sepretendo establecer una planta piloto de producci6n de inoculantes enCIAT. 
Se presentan los resultados obtenidos en las diferentes etapas.

(CIAT)
 

061631671 
HOWELER, R.H.; SIEVERDING, E.; SAIF, S. 1987. Practical aspects of
mycorrhizal technology in some 
tropical crops and pastures. (Aspeotos

practices de la tecnologla de micorrizas en algunos cultivos y pasturas

tropicales). Plant and Soil 100(1):249-283. En., Sum. En., 
38 Ref., Il.
 
[CIAT, Apartado Areo 6713, Cali, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Brachiaria brizantha. Bracdiaria decumbens. Brachiariadyctyoneura. Brachiaira humidicola. Panicun maximum. Centrosema 
brasilianum. Centrosema pubescens. Centrosema arenarium. Centrosma
 
pascuorum. Centroscma macrocarpum. Desmodium ovalifolium. Desmodium
heterocarpon. Desmodium canum. Arachis pintoi. Pueraria phaseoloides. 
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Stylosanthes capitata. Stylosanthes leioearpa. Stylosanthes guianensis.
Stylosanthes macrocephala. Leucaena leucocephala. Macroptilium

atropurpureum. Zornia glabra. Zornia brasiliensis. Micorrizas. Crecimiento. 
Absoroi6n de nutrimentos. P. Oxisoles. pH. Deficiencias. Inoculaci6n. 
Rendimiento. Materia seea. Praderas mixtas. Fertilizantes. Colombia. 

Se realizaron expt. de invernadero y de campo sobre el 
efecto de micorrizas
 
vesiulo-arbusculares (NVA) en el crecimlento de yuca, varias especies de
gramineas y leguminosas forrajeras tropicales, frijol, caf6 y t6. Se evalu6
 
un gran no. de especies de hongos de MVA por su efectividad para aumentarel crecimiento y la absorci6n de P en yuca en suolos Acidos bajos en P. La 
efectividad de las especies y aislamientos de MVA rue muy variable y

dependi6 del pH del suelo, la aplicaci6n de fertilizantes, y la temp. y

humedad del suelo. Se encontr6 que las especies Glomus manihotis y

Entrophospora colombiana 
eran las mAs efectivas para una gama de cultivos y
pastos a un pH bajo y a una amplia gama do niveles de N, P y K. . niveles
de P muy bajos, casi todas las especies de cultivos y pastos dependieron
mucho de las micorrizas, pero a niveles superiores do P en el suelo, la
 
yuca y varias leguminosas forrajeras dependieron mds que las especies de
gramineas. La inoculaei6n con micorrizas aument6 significativamente los
 
rerdimientos de 
 yuca y frijol en suelos con poblaciones de micorrizas 
nativas baJas o inefectivas. En estos suelos, los rendimientoz de ralces

de yuca aumentaron en prom. 20-25 por ciento debido a la inoculaci6n con 
MVA, tanto en la estaci6n exptl. como en campos de agricultores. La

inoculaci6n de varias leguminosas y gramineas forrajeras con MVA, en 
combinaci6n con aplicaciones de roca fosfatada, aument6 su 
crecimiento y
establecimiento. Se encontr6 que pr.cticas agron6micas cemo fertilizaci6n,
 
rctaci6n 
 de cultivos, cultivo intercalado y aplicaciones de pesticidas

afectan tanto la poblac16n total de MVA como 
 su composici6n de especies.

Aunque se reconoce la importancia de las MVA para estimular la absorci6n de
 
P y el crecimiento de muchos cultivos y paste3 tropicales sembrados ensuelos bajos en P, se requiere mayor investigaci6n para olucidar las

complejas interacciones 
 suelo x planta x MVA y aumentar los rendimientos 
mediante una mejor eficiencia de las micorrizas. (RA-CIAT)
 

0617

31929 LEON, E.; ACUNA, 0.; RAMIREZ, C. 1986. Respuesta de a leguminosa
forrajera Centrosema pubescens Benth. a la inoculaci6n con Rhizobium sp.

Ceiba 27(l):117-127. Es., Sum. Es., 
11 Ref.
 

Centrosema pubescens. Inoculaci6n. Rhizobium. Fertilizantes. N. P. K. Mg.
Nodulaci6n. Producci6n de forraje. RendimientL,. Materla sea. Contenido de 
N. Digestibilidad. Intervalo de 
corte. Costa Rica. Monograffas.
 

En un expt. de campo se evalu6 la respuesta de la leguminosa forrajera
Centrosema pubescens a la inoculaci6n con Ehizobium sp., utiltzando

diferentes tratamientos: sin in6culo; sin N; 2 niveles de fertilidad 
(fertilidad rativa de campo y fertilidad corregida seg6n un an~lisis de
suelos). A todos los tratamientos se les hizo 3 cortes espa, Iados a
 
intervalos de 30 dias. 
Las variables evaluadas fueron nodulaci6n,

producci6n de materia Verde (MV) y MS, contenido de N total y DIVMS. Los 
resultados mostraron que no hubo respuesta a la inoculaci6n con Rhizobium, 
ya que tanto los tratamientos inoculados como ls no inoculados presentaron
n6dulos en el sistema radical de las plantas. La producci6n de MS y de MV no difirieron estadfsticamente pe r efecto de los tratamientos; lo mismo 
sucedi6 con el resto de las variables evaluadas. 
La edad al corte mostr6
 
un efecto lineal altamente significativo (P menor quo 0.01) en la variable
 
MV; el 
efecto de la edad de corte fue cuadrAtico y altamente significativo
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(P menor que 0.01) para la variable DIVMS. La interacci6n tratamientos x
 
cortes no fue estadisticamente significativa para ninguna de Ian variables
 
evaluadas. (RA)
 

0618 
31278 MOSSE, B. 1977. The role of mycorrhiza in legume nutrition on
 
marginal soils. (La funci6n de las micorrizas en la nutrici6n de
 
leguminosas en suelos marginales). In Vincent, J.M.; Whitney, A.S.; Bo-,)
 
J., eds. Workshop on Exploiting the Legume-Hhizobium Symbiosis in Tropical 
Agriculture, Kahului, Maui, Hawaii, 1976. Proceedings. Honolulu, University

of Hawaii. Department ol' Agronomy and Soil Science. College of Tropical 
Agriculture. Miscellaneous Publication no.145. pp.275-292. En., 65 Ref., 
I1.
 

Leguminosas. Micorrizas. Nutrici6n vegetal. Absorei6n de nutrimentos. P. 
Nodulaci6n. Fertilizantes. Inoculaci6n. Suelos. Deficiencias. Roca
 
fosf6rica. Crecimiento. Hawaii.
 

Se revisan y discuten aspectos de la func16n de las micorrizas vesiculo
arbusculares en la nutrici6n de leguminosas en suelos marginales. Se 
enfatiza la importancia de las micorrizas en la absorei6n de P, el efecto 
de la especie de leguminosa en la i.ifecci6n de micorrizas y el efecto de la 
especie de micorriza involucrada en la infecci6n. So discuten las
 
interacciones entre micorrizas, nodulaci6n y fertilizantes aplicados en 
suelos esterilizados y naturales y se discute el 
efecto de las micorrizas
 
en la absorci6n de otros elementos (p. ej., Cu y Zn). Se presentan

consideraciones sobre el uso prActico do la inoculaci6n con miceorrizas. 
(CIAT)
 

0619
 
30985 SATIZABAL E., J.H.; SAIF, S.R. 1987. Interacci6n micorriza 
vesiculo-arbuscular, Rhizobium-leguminosa en un Oxisol de los Llanos 
Orientales de Colombia. Acta Agron&mica 37(l):7-21. Es., Sum. Es., En., 18 
Ref., Ii.
 

Centrosema macrocarpum. Mticorrizas. Oxisoles. Rhizobium. Inoculaci6n. 
Fertilizantes fosfatados. Fertilizantes nitrogenados. P. N. Absorci6n de 
rutrimentos. Fijaci6r de N. Fijaci6n de P. Fertilizantes. Pendimiento.
 
Materia seca. Nodulaci6n. Ralces. Colombia. . Monograflas. 

En 2 trabajos iniciales so evalu6 la interacci6n entre cepas seleccionadas 
de Rhizobium (apropiadas para la leguminosa forrajera tropical Centrosema 
macrocarpum) y especes de micorrizas vesiculo-arbusculares (Entrophospora 
colombiana, Acaulospora longula, Glomus manihotis) en un suelo 
esterilizado, fijador de P. Los expt. se diferenciaron por las fuentes de 
P utilizadas. Por su mayor producci6n de MS, absorci6n de minerales, 
nodulaci6n e infecci6n de micorrizas vesiculo-arbusculares, se destacaron 
ils plantas inoculadan con oualosquiera de las cepas de hhizobium y G. 
manihotis (expt. ia) o A. longula (expt. Ib). 
 En la tercera investigaci6n
 
(expt. 2), se evalu6 en C. macrocarpum la interacci6n micorrizas vesiculo
arbusculares, Rhizobium 
N-quimico (kg/ha) a niveles equivalentes a 0, 30, 
55, 105, 0 + Rhizobium y 30 + Rhizobin y dosis do P (0, 20, 40 y 80 
kg/ha). Es aconsejable aplicar pequeias dosis de N (30 kg/ha) al momento 
de la siembra e inocular con Rhizobium. Plantas inoculadas con micorrizas 
vesicuo-arbusculares presentaron su 6ptimo crecimiento con 40 kg de P/ha. 
Una dosis de 80 kg de P/ha favoreci6 la eficiencia de la bacteria mAs no la 
del hongo. (HA) 
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0620
 
31251 SiLVESTER-BRADLEY, R.; THORNTON, P.; JONES, P. 1988. Colony
 
dimorphism in Bradyrhizobium strains. (Dimorfismo de colonias en cepas de
 
Bradyrhizobium). Applied and Environmental Microbiology 54(4):1033-1038.

En., Sum. En., 11 Ref., Ii. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Bradyrhizobium. Rhizobium. Dimorfismo. 

Se estudiaron 10 aislamientos de Bradyrhizobium app. que forman 2 tipos de 
colonias; los aislamientos se originaron en una gama de especies do
leguminosas. Dependiendo de la oepa, los 2 tipos do colonias difirieron on 
la cantidad de goma formada o en tamaTio o en ambos. Colonias enteras de 
cada tipo (de 7 dfas de edad) se suboultivaron para determinar la
 
proporci6n de e6lu]as quo habia cambiado al otro tipo. Se utaltz6 un
 
procedimiento iterativo ceomputarizado para determinar la tasa de cambio por
goneraci6n entre los 2 tipos y para predecir proporciones alcanzadas en 
equilibrio para eada cepa. Las proporciones predichas del tipo de colonia 
mAs hOmeda (m~.s gomosa) o do mayor tamailo on equilibrio difirieron 
significativamente entre cepas, oscilando entre 0.9999 (cepa CIAT 2383) y
0.0216 (cepa CIAT 2469), ya quo algunas cepas cambiaron mAs r.pidamente de 
secas a himedas 
(o de pequehas a grandes) y otras cambiaron mAs r-pidamente
de h6medas a secas (o do grandes a pcqueas). El equilibrio predicho se 
logr6 despu6s de aprox. 140 generaciones en la cepa USDA 76. En todas 
exeepto 1 (CIAT 3030), la tassa de crecimiento del tipo de coloni., mts
 
htimeda fue mayor o similar a la del tipo de colonia mAs seca. La diferencia 
media en tiempo de generacl6n entre los 2 tipos de colonias fue do 0.37 h. 
Los tiempos de doblaje para cualquier tipo de colonia despu6s do 7 dias de 
crecimiento en superficle do apr ocilaron entre 6.0-7.3 I. La formaci6n 
de 2 tipos do colonias persistentes por una sola cepa (dimorfismo clonal o 
de colonia) puede ser un fen6meno com6n entre cepas de Bradyrhizobium.
 
(RA-CIAT)
 

0621
 
31981 TANG, M.; MENENDEZ, J. 1987. Respuesta a la inoculacl6n do dos

oultivares de Stylosanthes guianenrds en un suele ferralftico rojo. Pastoa 
y Forrajes 10(2):116-120. Eg., Suzr. Es., Fn., 14 Ref. [E.tac16n
Experimental de Pastos y Ferrajes Indio Uatuey, Perico, Matanzas, Cuba] 

Stylosanthes guianensin. Cutivares. Inoulaci6n. Rhizobium. flodulac16n. 
Suelos. Contenido de N. Fijaci6n do N. Epoca 1luviosa. Epoca seca. Cuba. 
Monografias. 

Durante un ao so estudi6 la respuesta a la inoculaci6n con 3 cepas de

Rhizobium (CIAT-71, II-21 e If-101) en 2 ev. de Stylosanthes guianensis
(Congo y 814)en un suelo ferralitico rojo en Pereo, Cuba. Se emple6 un
 
diseoo de bloques al azar con 4 repeticiones y parcelas de 4 x 3 m. So
 
utilizaron 2 testigos: uno con 150 kg do N/ha/aho y otro sin N, ambos sin
 
inocular. Las cepas probadas no presentaron un efeeto mareado en ambos cv. 
cuando so efectu6 la inoculaci6n. El cv. Congo mostr6 valores en el 
contenido total de N de 315.97, 282.33 y 297.00 kg/ha/ao para las cepas
CIAT-71, 111-21 e IN-101, resp., sin diferencia significativa con respecto
al testigo ln in'~ulsry rir N 0?Q8.82 kg/ha/aio). Todes ellos s1
difirieron significativamente (P menor que 0.05) del testigo con N quo tuvo 
un contenido total de 11de 366.16 kg/ha/alo. En el cv. 84 se observ6 un
ceomportamiento similar, lo cual denota la acci6n de las cepas naturales 
existentes en ee suelo. 
Se hace neoesario 2ontinuar el estudio en estas
 
condiciones, inoculando con cepas de mayor efeetividad y capacidad para 
desarrollar dicho proceso. (RA)
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0622
 
31935 TAVARES, A.T. 1987. Influencia do estirpes de Rhizobium spp. e niveis
 
de potassio na fixacao aparente de nitrogenlo e producao da cunha (Clitoria
 
ternatea L.). (Influencia de cepas de Rhizobium spp. y niveles de potasio
 
on la fijaci6n aparente de nitr6geno y producci6n de Clitoria ternatea).

Tese Mestrado. Recife-PE, Brasil, Universidade Federal Rural do Pernambuco.
 
116p. Pt., Sum. Pt., En., 128 Ref.
 

Clitoria ternatea. Inoculaci6n. Rhizobium. Nodulaci6n. Fijaoi6n de N.
 
Fertilizantes. K. Oxisoles. Contenido do minralos. 
 Rendimiento. Materia
 
seca. Contenido de N. Brasil. Monografias. 

Se evalu6 la eficiencia de cepas de Rhizobium app. introducidas y nativas
 
combinadas con niveles de K en Clitoria ternatea on 
un suelo de la regi6n

semi~rida de Pernambuco, Brasil. Las cepas introducidas no afectaron los
 
contenidos de Ca, Mg y K de la cubierta foliar on tanto que las cepas

nativas C-85 y C-101) afectaron significativamento la conen. y el
rendiriento total de N do In planta. Sin embargo, la cepa CB-756 no alter6 
estos pardmetroa. La inoculaci6n con cepas de Rhizobium seleceionadas no
favorei6 ni ]a nodulaci6n ni la M, total pero las cepas nativas 
demostraron una tendencia bastante prcanlsoria en comparaci6n lascon
introducidan. Los niveles do K utilizades no afectaron la de N nicanon. 
los contenidos de Ca y Mg, aunque el contenido do K en la cubierta foliar 
tuvo una respuesta lineal signifieativa en los niveles do K aplicados No 
hubo respuesta on ttrminos de nodulacl6n en los niveles do K estudiados 
pero soe observ6 un mejor comportamiento de la fljaci6n aparente de N. C.
 
ternatea present6 una baja eficiencia simbi6tica para las cepas de

Rhizobium introducidas (C-85, CB-756 
 y C-101) por lo cual so recomienda el 
uso do cepas nativas para la situaci6n estudJada. La evaluaci6n de los ,niveles do K en los diversos parAmetros moastr6 u efecto significativo en 
producci6n do MSy fiJaci6n aparente de N siendo el mAs apropiado el de 600 
mg do K/maceta. (RA-CIAT)
 

0623
31945 VALLEJOS A., A. 1986. Evaluac16n de Rhizobium en dos leguminosas

forrajeras tropicales. In Instituto Boliviano do Teonologla Agropecuaria.

Programa Pastes y Forrajes. Informe Anual 1985-1986. Cochabamba, Bolivia,
 
Estac16n Experimental Chipiriri. pp.25-31. Es., 11 Ref., 
Il. [Estac16n

Experimental Chipiriri, Apartado Postal 4067, Cochabamba, Bolivia]
 

Centrosema macrocarpum. Pueraria phaseoloides. Inoculaci6n. Rhizobium. 
Fertilizantes. N. Rendimiento. Hateria seca. Boasque himedo tropical.
Ultisoles. Nodulaci6n. Fijaci6n de N. Bolivia. Monograffas. 

Se investig6 la respuesta de Centrosema macrocarpum 5065 y Pueraria 
phaseoloides 9900 a la inoculaci6n con diversar cepas de Rhizobium en la

Estac16n Exptl. do Chipiriri (Bolivia). C. macrocarpum presentb uoa 
respuesta pusitiva y significativa a la inoculaci6n y fertilizaei6n con N,
obteni.6ndose los max. rendimientos de MS con las cepas de Rhizobium 1670 + 
1780 + 3101 y 100 kg do K/ha (aprox. 5.3 t/ha o 53 per oiento superior altestigo). P. phaseoloides no reospondi6 a ]a inoculaci6n con Rhizobium nJ a 
la fertilizaci6n con N, lo que jndioa la existencia de cepas nativas 
efiohentes en el suelo del ensayo. Las cepa3 CIAT 3196 + 3334 y 3101, 
recomendadas para inoculari6n de C. macrocarpun, no mostraron un buen

comportamiento en el estudio. (CIAT) V~ase ademAs 0435 01440 0467 0468 
0575 
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S02 Edafologia
 

0624
 
30265 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Suelos/nutrici6n
 
de plantas. In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa de 
Pastos Tropicales. Informe Anual 1986. Cali, Colombia, Documento do Trabajo
 
no.24. pp.203-224. Es., Il.
 

Flemingia macrophyll. Fertilizantes. N. P. K. Mg. S. Ca. Centrosema
 
acutifolium. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. Controsema
 
pubescens. Oxisoles. Rendimientc. Matcria scoca. Iiqurimientos

nutricionales (plantaj). Nutrici6n vegetal. Establocimiento. Fertilizaci6n. 
Anidropogon gayanus. Praderas mixtas. Stylosanthes capitata. Stylosanthes
macrocephala. Procipitaci6n. Contonido do minerales. Panicum maximum. Tasa 
do carga. Disponibilidad de forraje. Pastoreo. Reciclamiento. Llanos 
Orientales. Fahanas. Colombia. 

Se describen las principales actividades de la Seeci6n de Suclos/Nutrici6n 
de Plantas del Programa de Pastos Tropicales del CIAT on 1986, las cuales 
so concentraron en: 1) identifJcaci6n de nutrimentos claves para el
 
grmoplasma forrajero 
 de la Categoria III (estudios bionutricionales); 2)

ajustes de fortilizaci6n para el establecimiento de gramineas 
 y leguminosas 
en Categoria IV (sitios wayDrej de selecci6n de germoplasma y apoyo a la 
Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos 
Tropicales), y 3) cuantificaci6n
 
de la adici6n, extracci6n y vociclaje de nutrimentos en pasturas

(metodologla de evaluac16n). 
 En los estudius bionutriclonales de 
germoplasma forrajero se demostr6 quo con la fertilizaci6n bsiea (N, P,

Ca) y espocificamente con P, Flemingia macrolhyla CIAT 17403 y 
 17407 
respondieron significativamente (P menor que 0.05), sin manifestar un
 
requerimiento de I y Mg para su establecin'tento en un Oxisol de Carimagua. 
So encuntr6 tambi~n que el S aument6 significativasanto el rendimiento de 
dicha leguminosa. En otro ensayo de diagn6stico bionutricional, se 
sembraron on un Oxisol do Carimagua Centrosema acutifolium CIAT 5277 y
5568, C. macrocarpum CIAT 51452 y 5713, C. brasilianum CIAT 5810, 5671 y
 
5234, y C. pubeseenn CIAT 438 
 y 5189, todas con diferentes tratamiantos de 
fertilizaci6n on un disceo factorial 2(3) de K, Mg y S, mds 2 tratamientos 
adicionales (1 testigo sin fertilizaci6n y aplicaciones dobles de P y Ca).
Los resultados indicaron que con la sola aplicaci6n de P y Ca hubo un 
aumento significativo en la MS de todas las accesiones, equivalente a 50-60 
pop ciento de incremento con respecto al testigo. En los estudios de 
ajusto de fertilizaci6n para establecer pasturas, se establecieron 2 
asociacione:s en 2 suelos cidos de Carimagua (Andropogon gayanus cv. 
Carimagua-1 con Stylosanthes capitata cv. Capica y S. macroeophala CIATcon 

1643), considerando a P y K como ics nutrimentoa esenciales. En estos
 
ensayos se consider6 la distribuci6n de las iluvias como uno de los
 
factores de evaluaci6n. En general, se observ6 un requerimiento de P para

el cstablecimiento de las 2 asociaciones, independientemente de la textura
 
de los suelos (arenoso y arcilloso). Se proporcionan datos de los estudios 
do cuantificaci6n de las ganancias y p6rdidas de rutrimentos en pasturas

asociadas do A. gayanu3 y S. capitata scmetidas a p: esiones de pastoreo 
alta, media y baja y de ]a fertilizaci6n potAsica residual. (CIAT)
 

0625 
31902 GRANT, P.J.; TANNER, P.D. 1986. Superphosphate requirements of 
pasture legumes on different soil types. (Hequerlmientos de superfosfato de 
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leguminosas forrajeras 
en diversos tipos de suelos). In Zimbabwe.
Department of Research and Specialist Services. Division of Livestock andPastures. Annual Report 1982-1983. Harare, Zimbabwe, pp.73-76. En., I1. 

Macroptilium atropurpureum. Stylosanthes guianensis. Desmodium unoinatum.Requorimientos nutricionales (plantas). Fertilizantes fosfatados. P.Suelos. Rendimiento. Materia seca. 
Zimbabwe.
 

Se discuten los resultados de 3 expt. similares para determinar criteriosp !-i 1F nutrici6n con P do legumirosas forraJers en 3 suelos diferentes de2ibabwe, utilizando superfosfato simple aplicado en una 
sola dosis
inicial, en 
aplicaciones divididas anuales o bianuales. Laniloeguminosas de
prueba fueron Macropti±Lium atropurpureum cv. Siratro en las 3 localidades,Stylosanthes guianensis en Makoholi y Grasslands (arena E'anitica en ambas)y Dosoiodium uncinatumc en Macheke (arcilloso roJo). En Macheke no se observ6respuesta de Siratro al superfosfato y la respuesta de D. uncinatum sigui6
la curva tipica de Mitscherlch. En Makoholi, Siratic respondi6positivamente al superfosfato, en tanto que la respuesta de '. guianensis
fue negativa. En Grasslands, la respuesta du Siratro sigui6 la curva tipicado Mitseherlich, en tanto que S. guianensis continu6 mostrando diferencias
marcadas en su respuosta al superfosfato. (CIAT) 

0626
31242 TEIXEIRA, L.B.; ESCOBA(, J.R.; RANZANI, G. 1986. 
Amostragem do solo
para fins de fertilidade em Areas do floresta e pastagem 
na Amazonia.
(Muestreo de suelo para evaluar la fertilidad en Areas de bosque y pasturas
en la Amazonia). In Simp6sio do Tr6pico Umido, 1, Belem-PA, Brasil, 
1984.
Anais. Belem-PA, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria.

Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pico Umido. Documento no.36.
 
v.1,pp.206-213. Pt., 
Sum.Pt., En., 
 10 Ref.
 

Bosques. Bradjiaria humidicola. Oxisoles. Muestreo. Fertilidad del suelo.pH. P. K. Ca. Mg. Al. Amazonia. AnAlisis del suelo. Tr6pico h6medo. Brasil. 
Monograffas.
 

Se realiz6 un estudio en Manaun, Brasil, er. ecosistemas de bosques y enpasturas de Bracdiaria humidicola pars determinar estadisticamonte el no.mn.
de muestras individuales de suelo para obtener una muestra compuesta
representativa, a fin de evalar Ia fertilidad del suelo. 
El suelo de las
Areas muestreadas fue un Latosol (Oxisol) amarillo arcilloso, con unrelieve suave y ondulado. En cada ecosistema se recolectaron 100
muestras/ha. El material se analiz6 seg6n las normas de la EmpresaBrasileira de Pesquisa AgropecuAria. Los resultados muestran que pars este
tipo do suelo es necesario recolectar 10 submuestran para las Areas
bosque, teniendo como 
de

base las variaciones porcentuales en torno a la mediade 25 por ciento para Mg y de 18 
per ciento para P. 
Se neesitan 40
•ubmuestras para las Areas do pasturas, con base en 1;4 variacionesporcentuales 
en terno a la media de 31 per cirito para K y 27 per ciento
 para Ca. 
 Por otro lads, fijando una precisi6n del 30 per ciento de
variaci6n en torno a la media, se jstima que pars Areas de bosque se
necesitan 4 muestras individuales pars determinar el 
para P y el Ca, 3 para K, 6Mg y I para Al y pH; mientras que para Areas de pasturas se requieren
19 submuestras para P. 43 pars K, 32 para Ca, 9 para Mg, 13 para Al y 1
para pH. Se espera que con el 
no. de submuestras indicado para laobtenci6n de una muestra compuesta, a profundidades de 0-20 cm, se puedanhacer evaluaciones de fertilidad de suelo altamente confiables (P 
= 0.95)
 
en los 2 ecosistemas estudiadoo. 
(RA-CIAT)
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0627 
27179 TOPARK-NGARM, B.; AITKEN, R.L. 1985. Potassium in northeast pasture
 
soils. (El potasio en suelos de pasturas del noreste de Tailandia). In Khon
 
Kaen University. Faculty of Agriculture. Pasture Improvement Project. 
Annual Report 1981-82. Thailand, pp.70-71. En.
 

Stylosanthes hamata. Suolos. Deficiencias. K. Requerimientos ed.ficos.
 
Absorci6n de nutrimentos. Rendimiento. Materia seca. Tallandia.
 

Se realiz6 un expt. para delinear tipos de suelos que mostraban
 
deficiencias de K despu6s de un perlodo de uso de la pastura, y para
evaluar m6todos pars determinar el K extralble en los suelos, con base en 
respuestas al K registrdas en el lab. Se muestroaron 19 superficies de
 
suelos en varios sitios de las previncias de Khon Kaen y Kalasin 
(Tailandia). En cada suelo se analizaron el pH, el porcentaje do arcilla
 
y la cantidad de K extrafble, empleAndose soluciones de 0.5 molar do HCl, I
 
molar de NH40A y IN de NH03. La concn. de K en el sobrenadante se 
determin6 mediante fotometria do emisi6n de llama. Los suelos se
 
utillzaron luego para cultivar Stylosanthes hamata cv. Verano en url expt. 
de invernadero en el cual so aplicaron 0 6 100 kg de K/ha on forma de 
soluci6n de KCl. En cada maceta se aplic6 una soluc16n basal do cada uno 
de los nutrimentos. Despu6s de lit eer'gncia :,odejaron s61o 10 
plantas/maceta y se reaizaron coecbas aucesivas a intervalos de 8 semanas 
du,'ante 8 meses de creclmiento. No .e esocontraion respuestas
significativas al K aplicado en 8 de los 19 suelos exaninados. Los datos
 
de cosechas indivJduales mostraron que 5 suelos no respondieron al K 
"plicado en la primera cosecha, pero reopondieron en la 61tima. Esto 
indies que los nivelcs inciales de K del suelo fucron adetuados en estos
 
suelos, pero las :'efervas de K no se agotaron en las 61timas cosechas. 
(CIAT) Vase ademAs 0440 0441 0443 0449 0450 0452 0453 0455 
0458 0472 0517 0570 0579 0594 0614 0616 0618 0619 0621
 

TOO NUTRICION ANIMAL
 

V6ase 0593
 

TO1 Composici6n Quimiea, Digestibilidad y Valor Nutritivo
 

0628
 
31218 BARRY, G.A. 1984. Cobalt concentration in pasture species grown in
 
several cattle grazing areas of Queensland. (Concentraciones de cobalto en
 
especies forrajoras cultivadas en varias 5reas de pastoreo de Queensland). 
Queensland Journal of Agricultural and Animal Sciences 41(2) :73-81. En.,
 
Sum. En., 24 Ref. [Queensland Dept. of Primary Industries, Indooroopilly,
 
Qld. 4068, Australia]
 

Panicum maximum. Cultivares. Macroptilium at,-opurpureum. Centrosema
 
pubescens. Dichanthium sericeum. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana.
Aristida. Eragrostis. Conterido de minerales. Co. Pastoreo. Muestreo.
 
Anlisis quimico. Nutric 6n animal. Australia.
 

Se determinaron las conen. de Ce en varias especies forrajoras cultivadas 
en 5 &reas de pastoreo on Queensland (Australia). Los niveles de Co en .a 
MS estuvieron dentro del rango de 0.01-0.35 microgramos/g y fueron 
considerablemente mAs altos en leguminosas que en gramineas cultivadas en 
la misma localidad. Los cambios estacionales de Ce en las plantas fueron 
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variables y en algunos casos tendieron a coincidir cor los cambios en lamadurez fisiol6gica de la planta. La distribuci6n del Co dentro de algunas
especies de gramineas y la variabilidad debido a las diferencias en el tipo
de suelo en una 
parcela de pastoreo demostraron ser factores porconsiderar cuando se determina el nivel general de 
Co do una pastura. El
anAlisis de la pastura indic6 que el ganado bovine, el cual habia 
registrado ganancias do peso vivo despu6s de la suplementaci~n cOn Co,
habla pastoreado forrajes que contenan 0.01-0.05 microgramoa/g de HS.
 
(RA-CIAT)
 

0629
30268 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTUHA TROPICAL. 1987. Calidad yproductividad de pasturan. In Cent-o Internacional de Agricultura Tropical.Programa de Pastos Tropicales. Informe Anual 1986. Cali, Colombia,
Docuento de Trabajo no.24. pp.252-273. Es., Ii. 

Brachilaria brizantha. Arachis 
pintoi. Praderas mixtas. Pastoreo.
Evaluac16n. Calidad del forraje. Andropogon gayanus. Clones. Aumentos de
 
peso. Consume do alimentos. Dlgestibilidad. Bradciaria dictyoneura.

Brachiaria humidicola. Brachiaria ruzizienzis. Disponibilidad de forraje.
Sistema., de pastoreo. Composici6n 
 botAnica. Relac16n hoja-tallo. Desmodiumovalifolim. Selectividad. Centroscma acutifoliuM. Centrosema macrocarpn.
Centrosema brasillan-a. Ta-,a de carga. Contenido de proteinas. Brachiaria
decuabens. Pueraria phaseoloides. Presi6n de pastoreo. Epoca 
seca. Epoca

lluviosa. Stylosanthes capitata. Producci6n animal. Sabanas. Quema. Llanos 
Orientales. Colombia. 

Se resumen las actividades do la Secci6n de Calidad y Productividad de
Pasturas del Programa de P.rtos Tropicales del CIAT durante 1986. Las
investigaciones adelantadas par esta ,--cci6n 
se concentraron en: 1)factores do calidad en gEproplarsa forrajero promisorio; 2) productividad ymanejo de pasturas con germoplasma on Categoria IV, y 3) factores

nutricionales que liniitan la producci6n animal en asturas mejoradas y en
sabana nativa. La., evaluaciones 
 de calidad del gcrmoplasma cantinuaron en
la estaci6n expt]. CIAT-Ouilichao (Cauca, Colombia). 
 En este aio se evalu6
la calidad potencial de ecotipos contrastantes de Brachiaria brizantha, y
termin6 un estudio de evaluaci6n poten ial 
do la productividad de clones deA. gavanus bajo pastoreo. En Carimagua (Colombia) se 
evalu6 la calidad de

Aracbis pintoi en asociaci6n cor. Brachiaria spp. bajo pastoreo. Losresultados del estudio sobre productividad anima] de clones de A. gayanus
sugieren que no existir!a ninguna ventaja en tbrminos de productividad
animal el sel ccionar -.- clon de osta graminca con mayor proporoc6n do
hoja. Los estudios de la calidad de asociacionos de A. pintoi con

Brachiaria humidicola, B. dictyoneura, B. brizantha y B. rusiziensis

indicaron que !as asociacionos 
de A. pintoi con B. huidicola y B.
dictyoneura ofrecen forraje de alta calidad a travs del a~o, 1o cual

incide en altas ganancias de peso. Posteniormente se realizarAn ensayos de
pastoreo con estas 
asociaciones para evalUar productividad anin..ct y manejo.
En Quilichao continuaron los trabajos sobre manejo y productividad depasturas, especificamente do D. dictyoneura y Deuwndium ovalifolium bajo
pastorco. 
En Carimagua continu6 la evaluaci6n do asociaeiones de A.
gayanus cv. Carimagua 1 con Centrosema brasilianum, C. acutifolium y
Stylosanthes inacrooephla bajo diferentes sistemas de manejo del pastoreo.Se inici6 ademA3s un (nsayo con Centrosema spp. en Categoria IV bajo manejo
flexible. Los estudios de limitaciones nutricionales en sabana nativa en
los Llanos de Colombia incluyeron reaciones entre factores do calidad y

ganancia de peso en sabana bion drenada manejada 
con quema y 2 cargas, e
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introducei6n de leguminosas en sabanas con eliminaci6n de la quema. Se
 
presentan detalles de los diferentes estudios y los resultados
 
correspondientes. (CIAT)
 

0630 
31240 LE HOUEROU, H.N. 1980. Chemical composition and nutritive value of 
browse in tropical West Africa. (Composici6n quimica y valor nutritivo del 
forraje para ramoneo en Afric- Occidental tropical). In International 
Symposium on Browse in Africa,, Addis Ababa, Ethiopia, 1980. Browse in 
Africa: the current state of inowledge. Addis Ababa, Ethiopia,


6 8
International Livestock Centre for Africa. pp.2
 1-2 9. En., 61 Ref.
 

Acacia. Albizia. Leucaena leuco, ephala. Prosopis. Cajanus cajan.
Crotealaria. Pteroczrpus. Tephroal . Feretia. Balanites. Grewia. Combreturi. 
Cassia. Arbole, forrajeros. Ar'i.,tida. Andropogon gayanus. Cencdrus 
biflorus. Pennisetum pcdicel]atturr. Composici6n quimica. Valor nutritive. 
Requerimientos nutricionales (eando). Ramoneo. Epoca seca. Etiopia. 

Se compilan y analizan datos do 540 antlisis de composici6n quimica de 105 
especies para ramoneo, pertenecllnten a 72 gtnoros y 30 familias, 
realizados en material de Aft-J:ia Occidental tropical. Entre las especies, 
97 son nativa y 8 intrOlucidat: pero ampliamente representadas en la 
regi6n. Lon datos para cada enpecie incluyen PC, FC, ceniza, grasa total, 
Si, P, Ca, Plg, K, Ila, extrautc 'i re do 11, energia neta, proteina
digestible, ta;a nutricional y rcquerimientos min. de mantenimiento. De la 
discuni6n general de los resuiodcr, e 2oncluy6 quo el ramoneo constituye 
tn suplemento necooario y avecu.oio a las gramineas en la ertaci6n noca. Se 
estim6 que en onta e tacibn ne r.leire on min. de ramoneo del 20 pot, ciento 
en las dieta. del Lanado. (COTA 

31262 PRADA, F.; ZOGNO, M.P.; hlh3 , I.G.; ZYLBERKANI, F.; ARAUJO, J. I. DE; 
i.ENDOICA JUNIOP, C.Y. DE 1983. Entudo da composicao mineral de algumas
plantas forrageiran oriurkian do E::tnzie do tatc Gronso do Sul. 3. Manganes. 

com[o:ici6n rireor 

del Estado de Mato GroAso air, '1:1 -. llarcganenu). Revista da Faculdade de
 
Medicina VeterinLria c Zoctcria da Univernidade de Sac Paulo 20(1):63-67.

Pt., Sum. Pt., Fn., 19 Ref. [Fa:ol,dade de ZMedicina Veterin~ria e Zootecnia
 
da Univ. do Sac Paulo, 05.50 Saco Paulo-SP, Brasil] 

(Estudio de la i de algunas plantas forrajeras oriundas 

Pan!cue maximua. Fyparrhenia rufa. ViCitaria decumbens. Eriochloa 
polyatachya. Ccntenido do minralen. tin.Nutrici6n animal. ranil. 

Sc :-tudi6 el conterido de Nc. ene4 gramineas (Panicum maximum, Hyparrhenia 
rufa, Digitaria deourabens y Eriochlca polystachya) recolectadas manualmente 
durante 1 afo en un Area de 14,820 ha en el municipio de Brasilandia (Mato 
Grosso, Brasil). Los contenidos prom. encontradon fueron de 190, 167, 811 
y 499 ppm do Mn or las 4 gramlnea.:, res.. Los altos nivees de Mn 
encontrados en C. decutben y L. pclystachya son t6xicos para el ganado. 
(hA-CIAT)
 

063" 
31287 RAMIREZ V., G.S.; POSSO L., L. DEL R. 1984. Aigunos factores 
relacionados (on la didesti!hl idad de Is leguminosa Desmodium ovalifolium. 
Tesis Zootecnista. Palmira, Coloreia, Universidad Nacional de Colombia. 
6 
3p. Es., Sum. Es., En., 50 Ref.
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Desmodium ovalifolium. Digestibilidad. Consumo de alimentos. Ganado ovino.

Centrosema macrocarpum. Hojas. 
Tallos. Secado. Taninos. Mioroorganismos.

Contenido do fibra. ateria seca. 
Colombia. onograflas.
 

Se estudiaron aigunos faetores relaeionados con la digestibilidad de

Desmodiui ovalifolium CIAT 350, utilizando Centremosa 
 macrocarpun CIAT 5065 como testigo, en la subestaci6n exptl. CIAT-Qui-lichac (Cauca, Colombia).
Como parte del proyecto global se realizaron 3 estudion separados. En elprimero se midieron la digestlbilidad y el consumo do D. ovalifolium CIAT
350 y de C. maCro'RarpLm 5065 con carneros, on jaulas metab6licas.
forraje ofrcui o se utiliz6 en un segundo 

El 
estudio donde se aplicaron 3 

tratamientoa de soeado 
(60 y 100 grados centiLmados en horno el6ctrico y
liofilizaci6n) y -, determin6 su efecto en la digestibilidad in vitro
 
(DIV). En el tereer ustudio cc vvalu6 cl ofecto 
del medio y 1. fuente dein6cuio de becterins; ruminalt-s en .! PIV de D. ovalifol ula 350. Como
compiemento a ostos 3 estudJo:' ;e detricin6 el efecto do mtodo de secado 
en el porcentaje de taniio, '. el aoeiadoFD c a la FAD (N-FAD). El consumo y la digestibiidaid in viv, fueron rimilareos on D. ovalifolium y C. macrocarpun (52 vs. 57 y 55.6 v.. 56.6, rscp. El anislis de variancia
mootr6 diferoncias significativa:; (1 menor qun 0.05) entre loi 3 mftodossecado. materia lcfCuando el ]joliz', alanentaron la DIV en hoja, tallo 

do 
y

planta entera de 1). ovai foj,i y C. ineiuocarpum (de 35 a 46 per ciento yde 51 a 56 per c-entu, r,: .. r unecontraron difereneias
 
aignificatlva- (1 !,:yor que 
0.0) or la DIV on parte: de in 1anta debido a
nedios y nR.a)c- a [ oval fllun. (A 

31P17 IiO iw:0 Y., 0.; PVAC' 
0633 

,., V.; AGUI RE G. , M.A.; LOPEZ L. , R. 1986.
Niv,]ces d(, 7 jcrcci::ro ejlerntos mineraies -acneialefs en algunos forrajes
Ocitivado del t 5 :ie sexicano.m:' Veterinarla (M6xieo) 17(1):13-16. Es.,
Eujn. Er., En., 8 Ref. (Depto. de Patologia, Secci6n de Toxicologla,
Facultad le foedleina Veterinarla y Zootecr!a, Univ. NaceJonal Aut6noma do
 
Mfxleo 04510, MIxiec, p.F.
 

Panictu maxirun. Penn4c cu till, I,,,ur ' . Cyrodon peetostaehyun. Tripsacum

laxurn. Setaria aphaceILat a. 
 Cendru; ciliaris. !raciiaria bri antha.

Cont nido de [cineraieas . Anrill quamjeo. M 6xico.
 

Se realiz6 un estudio para conoer el contenido de algurnos elementos

mineralen esoencialies en forrajes cultivados on el tr6pico de 
M6xieo. Los
resultados-, de los anAlisis por absorci6n atinica en base seoa indican que
los clementos Ca, Fe, Mg, Mn, Na y Zn exist-..on antidad wficiente parasatiafacer la necesidades de los bovines en: Panicum maximum, Pennisetm purpureum, Cynodon piecteatachyus, Setaria anceps (S. sphaceiata),
Iripoacum latlifoli (T. laxum), Brachiaria brizantha, Dolichos gpp. yPennisetum cji3 iare (Cerehru. eliaris). Los nJ veles do Cu gon cubiertos
 
pox B. brizantha y C. plectoztachyus, 
 los de P per P. purpureum, C.plec~ostachyus, P. brizantha y Dolichos app. , y los de K po' todos los 
antericres excepto per L. brizantha. (PA) 

0634
 
31977 SANCHEZ, J.M.; VARGAS, E. ; CAMPABADAL, C.; FONSECA, 11. 1986.Coneijo proteico y mineral on los forrajes do la zona monta-osa central 
do Cozta Pica. 1. Efeeto de la 6pooa climAtica y el ostado vegetativo.
 
Agronomia Coatarricense 10(1-2):179-190. Es., 11.
Sum. En., Es., 19 fef., 


Pennisetum elandestinum. Penrisetum purpureum. Cynodon nlemfuensis.
Axonopu- seoparius. Conten.do de proteinas. Contenido do minerales. 
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Deficiencias. Requerimientos nutricionales (ganado). Precipitaci6n.
 
Floraci6n. Toxicidad. Costa Rica.
 

Durante un afo se estudi6 el contenido mineral y de PC de los forrajes de 
la zona central montahosa de Costa Rica para deteotar posibles 
deficiencias, toxicidades o desniveles de estos nutrimentos en la 
alimentaci6n del ganado levi-ero. Se recolectaron 119 muestras de forrajes 
durante la 6poeca iluvinsa (Julio-nov.) y 211 en la 6poca seca (e ne.
abril), las cuales fu- on clasificadas segn el estado fisiol6gico de la 
planta. Se analizaron los contenidos de PC, Ca, P, Mg, K, Cu, Fe, Zn y Mn. 
Los resultalos obtenidos indican niveles prom. de PC, Ca, P, Mg y K de
 
17.09, 0.23, 0.19, 0.19 y 3.12 por ciento de la VS, resp. Para el Cu, Fe,
 
Zn y Mn, las concn. prom. fueron 9, 263, 35 y 80 mg/kg de MS, resp. Los 
niveles de Ig, K, Fe, Zn y Mn fueron mayores (P menor que 0.05) Jurante la 
6pOca seca, -.. entras que los mayores contenidos de P (P menor que 0.05) se 
presentaron durante la 6poca lluviosa. El estadc vegetativo afect6 
(P menor que 0.05) 6nicamerite los contenidos de PC y Cu, siendo ambos 
r,ayoreu en el estado de preflorac16n que en poafloraci6n. De acuerdo con 
las recomendaciones del National Research Council para el ganado lechero, y 
la dtipersi6n de los datos seg6n la 6poca y el estado vegetativo, lcs 
forrajes de a zona no satisfacen las necesidades de Ca, P, Mg, Cu y Zn de 
los animales. Los resultados obtenidos tambi~n indican que los pastos 
contienen niveles exeosivos de K, Fe y Mn, los cuales podrian interferir
 
con el met3bolismo de otros minerales. (BA) 

0635
 
31976 SkNCHEZ, J.M.; CAMPABADAL, C.; VARGAS, E.; FONSECA, H. 1986.
 
Contendo proteico y mineral en los forrajes de la zona montafiosa central 
de Costa Rica. 2. Efecto de la especie. Agronomia Costarricense
 
10(1-2):191-197. Es., Sum. En., Es., 17 Ref. 

Pennisetum purpureum. Pennisetum clandestinum. Cynodon nlemfuensis. 
Axonopus scoparius. Precipitaci6n. Floracin. Contenido de proteinas.
 
Contenido de minerales. Costa Rica.
 

Se recolectaron durante un ao 225 muestras de Pennisetun clandestinum, 53 
de Cynodon nlemfuensis, 11 de Pennisetum purpureum y 11 de Axonopus 
scoparius, para analizar el efecto de la especie, el clima y estado 
vegetative en el contenido proteinico y mineral de los principales forrajes 
de la Zona Cential de Costa Rica. La zona estudiada se localiza entre los 9 
grados 21' y 10 grados 9' lat. norte y los 63 grados 19' y 84 grades 5' 
longitud oeste, una altura entre 602-3432 m.s.n.m. y la temp. y 
precipitaci6n prom. anual oscilan, resp., entre 12.3-28.5 grado
 
centigrados y 1650-3756 mm. La esp-cie forrajera, el clima y el estado 
vegetativo afectaron significativamente los contenidos de PC, Ca, Mg, K, Cu
 
y Mn. La concn. de Fe fue afectada por la especie y el clima, mientras que
 
los contenidos de P y Zn tuvieron un comportamiento err~tico, no siendo 
afectados per las variables anteriores. En general, los 4 forrajes 
analizados satisfacen las necesidades de PC, K, Fe y Mn del ganado lechero 
de la regi6n, no siendo asi para los requerimientos de Ca, P, Mg, Cu y Zn. 
Los altos niveles de K y las altas relaciones K:Ca + Mg presentadas per P.
 
clandestinum y P. purpureum pueden favorecer la incidencia de 
hipomagnesemia en aquellos hates que no reciben una suplementaci6n mineral 
adecuada, incluso en aquellos pastes (P. clandestinm y Axonopus scoparius)
 
que presentan niveles de 0.21 per ciento de Mg. (RA) V~ase ademAs 
0442 0447 0448 0456 0460 0463 0494 0497 0504 0505 0508 0512 
0513 0515 0516 0522 0556 0558 0569 0571 0572 0574 0577 0578 
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0579 0585 0586 
 0617 0622 0636 0645 0646 0651 0653 0654 0656
 

0657 0659 0662
 

T02 Selectividad, Consumo y Producci6n
 

0636

32101 ADENEYE, J.A.; OYENUGA, V.A. 1982. Energy and nutrient supply fromCynodon nleafuer.sis variety robustus (Vander) as sole ration in sheepnutrition. (Suministro de energia y nutrimentos de Cynodon nlemfuensis va!:.
robustus como raoi6n 6nica en la nutrici6n de ovinos). East African

Agricultural and 
 Forestry Journal 45(1):64-68. Sum. En., 19 Ref. 

Cynodon nlemfuensis. Ganado ovino. Consumo de alimentos. Materia seca.
Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Energia. Digestibilidad.

Aumentos de peso. Requerimientos nutricionales (ganado). Racicnes. Nigeria.
Monograflas.
 

Se alimentaron 12 ovinos enanos West African con Cynodon nlemfuensis var.robust.s como dicta 6nica durante un ensayo de digesti6n en estabulaci6n.Se registraron los siguientes consumos diarios prom. (g) de nutrimentos deesta graminea: MS (359.2), PC 
(38.8), PC digestible (23.0), proteina

disponible (16.3), 
EE (5.3), FC (10.7), extracto libre de N (230.2) y NDT
(251.5); los valores de energia digestible y EM fueron 1055 y 908 Koal,
resp. 
Todos los animales, excepto 1, perdieron peso con esta graminea sin

suplemento, debido al suministro insuficiente de energia y proteina de i
 
raci6n de graminea. (RA-CIAT)
 

0637
31247 CORSI, M. 1985. Potencial das pastagens para producao de leite.

(Potencial de las pasturas para produci6n de leche). 
In Peixoto, A.M.;
Moura, J.C. DE; Faria, V.P. DE. Bovinocultura leiteira; fundamentos da
exploracao racional. Piracicaba-SP, Brasil, Fundacao de Estudos Agrarios

Luiz de Queiroz. pp.147-153. Pt., 22 Ref.
 

Producci6n de leche. Manejo do praderas. Suplementos alimenticios.

Pastoreo. Consumo de alimentos. Disponibilidad de forraje. Brasil.
 

Se revisan algunos factores que contribuyen a que las rotaciones deanimales en pasturas tropicales sean bajas, afectando la explotaci6n del

potencial de producci6n de ledie de esas pasturas en la regi6n de Brasil
Central. La mayor dificultad para explotar el potencial de las pasturas
 
para produccibn de leche radica en la actitud de los ganaderos a
investigadores que insisten 
er explotar pasturas con bajo nivel de
produccifn de MS. El potencial de produci6n de lee)he en Brasil CentralcontinuarA siendo de aprox. 350 litros/ha, cuando puede ser de 15,000
 
litros/ha. (CIAT)
 

0638
31254 JUAN, E.; MONTERO, P,.J. 1983. Current feeding systems for beef cattle 
in Belize. (Sistemas actuales de aflmentaci6n de ganado de 
carne en
Bel.ce'. In NecRie, I .A. ; Catean, W.; Walnisley, D., eds. Worksocp on
Feeding of Animals in the Caribbean, St. Augustine, Trinidad, 1983.Proceedings. St. Augustine, Trinidad, Caribbean Agricultural Research and 
Development Institute. pp.103-108. En.. 
7 Ref. 
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Sistemas de producci6n. Alimentaci6n animal. Sistemas de cultivo.
 
Suplementos alitmenticios. Arboles forrajeros. Pastoreo rotacional. Ceba. 
Leguminosas. Praderas naturales. Belice. 

Se describen diferentes sistemes de alimentaci6n de ganado utilizados 
actualmente en Bellce y las ventajas y desventajas de cada sistema. Existen 
2 sistemas de producci6n: ganaderia especializada y mixta con cultivs. Los
 
sistemas de alimentaci6n ioluyen: a campo abierto, el 
cual produce los 
hates de menor calidad; f I sreo controlado o rotativo, muy empleado en 
el pais; la suplementaci6., Dlimer..icia en la estaci6n seca, particularmente 
con sorgo forrajero y especlez para ramoneo; alimentaci6n con ensilaje,

sistema actualmente duscontinuado; el uso de melaza come suplemento 
 en 
pasturas mejoradas; suplementaci6n con cala de az6car; suplementaci6n con 
pulpa de citricos-vainas de cacao; coba con pastwas mejoradas + mezcla de 
grano (maiz + sorgo) + suplemento prote1nilco; alimentaci6n con laguminosas
(Pueraria phaseoloides y Macroptilium atropurpureum cv. Siratro). Se citan 
las limitaciones al establecimiento de ganaderias exitosas en Belies, y se 
concluye que en el pals hay suficiente espacio pa-ra la expansi6n de su 
industria ganadera en desarrollo. La poca disponibijidad de mercados 
adecuados para came de buena calicad en la reg16n de la comunidad del
 
Caribe constituye la limitaci6n primordial. (CIAT)
 

0639
 
31979 LAMELA, L.; HUZ, F. 1987. Evaluaui6n comparativa de pastos para la 
producci6n de leche. 1. buffel formidable, Guinea comOn de Australia y
Guinea likoni. Pastos y Forrajes 10(2):169-175. Es., Sum. En., Es., 17 Ref. 
[Estaci6n Experimental de Pastes y ForraJes Indic Hatuey, Perico, Matanzas,
 
Cuba] 

Cenchrus ciliaris. Panicum maximum. Cltivares. Evaluaci6n. Tasa de carga.

Vacas. Fertilizantes. N. P. K. Pastoreo rotacional. Producci6n 
 de leche.
 
Epoca seca. Epoca Iluviosa. Disponitilidad de forraje. Cuba. Monografias.
 

Se utililaron en carla tpoca del abo 12 vacas F-2 (3/4 Holstein x 1/4 Ceb6)

distributdas en un disehc alternado para estudiar el 
efecto de los
 
siguientes cv. sometidos a pastorco rotacional durante 2 aios: a) Cenchrus 
ciliaris cv. Buffel formidable, b) Panicum maximum cv. Guinea cot6n de

Australia y c) P. ma ,,Imum cv. Guinea Likoni. 
 La carga fue de 3 vacas/ha.
Todos los tratamientos se fertilizaron con 350-100-100 kg de NPK/ha/alo.

Los animales rotaron en 6 cuartoncs con un tiempo de descanso de 15 y 20

dias para las 6pocas de iluvia y seca, 
 resp. No se encontraron diferencias 
signLficativas para la produci6n de leche: a) 9.4 y 9.3; b) 9.6 y 9.3 y c) 
9.7 y 9.5 kg/vaca/dia para las 6pocas de Iluvia y seca, resp.

di.ponibilidad de pastes difiri6 significativamente 

La
 
entre tratamientos en
 

las 6pocas de lluvia y seca del primer afo de explotaci6n; a) 76 y 40; b)

63 y 143 y c) 48 y 32; sin embargo, durante el segundo no se obsorvaron 
diferencias entre especies, y la disponibilidad se mantuvo superior a 35 kg
de MS/vaca/dia. Los resultados sugieren que P. maximum cv. Likoni fue cl 
paste de mejor corportamierto debido a quo su producci6n de leche no 
difiri6 de la de las restantes especies y a su meior persistencia. (RA) 

0640
31954 LOWE, K.F.; IAMILTON, B.A. 1986. Dairy pasturca in th- .-ustralian 
tropics and subtropics. (Pastuas para ganado lechero en el tr6picn ,
subtr6pico de Australia). in Murtagh, G.J.; Jones, R.:!., eds. Australian 
Conference on Tropical Pastures, 3d., Rockhampton, Queensland, 1985. 
Proceedings. Brisbane, Australia, Tropical Grassland Society of Australia. 
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Occasional publication no.3. pp.68-79. En., Sum. En., 78 Ref., II. [Dept.

of Primary Industries, Ipswich, Qld. 4305, Australia] 

Praderas naturales. Bothrlochloa. Dichanthium. Heteropogon contortus.
 
Praderas naturalizadas. Paspalum dilatatum. Pennisetum clandestinum.
 
Digitaria didactyla. Axonopus affinis. Chloris gayana. Praderas mejoradas.

Macroptilium atropurpureum. Desmodium intortum. Cassia rotundifolia. Vigna
parkeri. Lotus pedunculatus. Producci6n de leche. Suplementos alimenticios.
 
Riego. Fortilizantes. N. Australia.
 

Se revisa Ia funci6n de las diferentes clases de pasturas existente3 en 
Australia para la ppoducci6n de lechc en regiones tropicales y

subtropicales del pals. de
Se discute on forma general el potencial
produoci6n le,.oera en pa-Sttras natlvas (Bothriochloa, Dicanthium,
leteropogon) e Introducidas (Paspalum, Pennisetum, Digitaria, Axonopus,

Chloris), pasturas tompladas dependientes de las 1luvias (Philaris,

Festuca), pa~turLs tropicales, pasturas templadas con riego 
y el uso de 
suplementaci6n. Se indica que el mayor uso de riego y fertilizaci6n cour Nhan sido los 2 factores mAs importantcs para mejorar la eficencia
 
productiva 
en ahos reclentes. So discuten Ias prioridades para
investigaci6n futura. (CIAT)
 

064 1
31274 LUCCI, C. DE S.; NWGUEIeA FIL}IO, J.C.M.; BORFILI, V. 1983. Producao

de leite em pastagens, do granlncas, adubadas e nao adubadas, 
 em manejos
continuo e rotacionado. (rroducci6n de leche on pasturas de gramfneas con y
,in fertilizaci6n, con manejo continuo o rotaeional). Revista da Faculdade 
de Medicina Veterinfrla e Zooteenia da Universidade de Sao Paulo
20(l):53-56. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref. [Faculdade de Medioina Veterinaria 
e Zootecnia, Univ. da Sao Paulo, 05.508 Sao Paulo-SP, Brasil] 

Chloris gayana. Fertilizantes. N. Pastoreo continuo. Pastoreo rotacional.
Vacas. Producci6n de leche. Tasa de carga. Aumentos de peso. Brasil. 
Monograffas.
 

I -diante producclones de leche individuale se intentb modir 1os valores
n'tricionales de pasturas de Chioris gayana con y sin fertiljzaci6n con N,

(on 2 tipos de manojo (continuo y rotacicnal) en Pirassununga (Sao Paulo,

Brasil). Se usaron 16 vacas en lactaci6n con similar porte fisico y

producoioncs de 
 leche y el mirso estado de lactaci6n; 10 fueron Flamengo-
Dinamaquejas y 6 mestizas europeas-tropicales. Se utiliz6 un diseho

complntr'mente al azar, en un esquema factorial 2 x 2, con los siguientes
tratan4ientos: a) pasturas do C. gayana f-:tilizadas con 75 kg de N/hamaneladas con pastoreo continuo; b) igual que a) poro con manejo

rota2ional; c) pasturas de C. gayana sin fertilizaci6n y con pastoreo
continuo y d) igual que c) pero manejadas con pastoreo rotacional. La carga

animal fue de 3.3 animales/ha en todos los tratamientos. Las producciones
de leche (kg) con 4 por cionto de grasa y las ganancias de peso diario (kg)
fueron reap.: 8.1 y 0.472; 8.1 y 0.250; 8.5 y 0.379; 7.6 y 0.336. No se 
presenta-ron diferencias significativas entre tratamientos durante los 70 
dias del expt. (RA-CIAT)
 

064232109 McCOSKER, T.H. 1987. Cattle production from high input introduced
 
pastures on the I.arrakai land system, N.T. (Producci6n de Lanado en
 
pasturas introducidas con altos insumos en el sistema de tierras Marrakai,
Territorio del Norte). Tropical Grasslands 21(3):100-106. En., Sum. Er..,18
Ref. [Resource Consulting Services, GPO Box 4168, Darwin, N.T. 5794) 
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Chloris gayana. Brachiaria decumbens. Panioum maximum. Stylosanthes hamata. 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes scabra. Calopcgonium muunoides. 
Macrotyloma axillare. Praderas mixtas. Stylosanthes humilis. Alysicarpus
vaginalis. Setaria sphacelata. Andropogon gayanus. Fertilizantes. Pastoreo.
 
Quema. Persistencia. Novillos. Aumentos do peso. Precipitaci6n.

Establecimiento. Siembra. Rendimiento. Materia seca. Producoi6n animal. 
Praderas mejoradcs. Australia. 

So realiz6 un ensayo de observac6n en una parcela despejada de 15 ha, de 
una propiedad ganadera comercial, para determinar la tasa de crecimiento deganado joven que pastoreaba una pastura de altos instcs quo contenia una
mezela de gramineas y leguminosas con alias dosis de fertilizantes. La 
pastura se estableci6 en 1979-80, se pastorc:6 en 1980-81, se resembr6 en
1981-82 con especies mAs robustas, se ques6 en 1982 y se volvi6 a pastorear
en 1983-84. El ganado so pes6 regularmente y los rerdimientos do MS do Ia 
pastura se registraron al final do cada e.staci6n luviosa. Las gramineas
nejoradas sembradas originalmente (Panicum onximum, Brachiaria decunbens 
cv. Basillsk y Chloris gayana cv. Callide) no persistJeron m~s alld do la
segurvia estari6n iluviosa, permitiendo eI dominilo d- Ia leguminosa
Calopogoni.u mucunoides en Ia pastura. Andropo-on gayanus cv. Kent y
Setaria sphacelata cv. Kazungula, sobre :embradas en suelo Litosol y
amarillo, resp., en 1981-82, fueron mAs productivas que las gramineas

utilizadas on Ia primera siembra. Entre las 
leguminosas fembradas,

persistieron C. mucunoides y Stylosarnthcs ev. Verano y Seca; Macrotyloma

axiliare ev. 
 Archer y S. gulatiensis cv. Cook no persistieron. La ganancia 
prom. do peso vivo de los animalej en Ia cstaei6n -eca oscil6 entre 0.22kg/novillo/dia en 1980 y -0.19 kg/novil]o/dfa en 1984. Las tasas de 
erecimiento durante Ia estaci6n verde fueron do 0 42 y 0.49 kg/novillo/dia 
y en la estaci6n mons6nioa, de 0.78 y 0.68 kg/novillo/dla en 1981 y 1984, 
resp. Cuando Ia. gramineas dominaron Ia pa tur~a y se pastore6 a una carga
m~s alta, hubo mayores gananclas de p : o vivo durante los perlodos de
 
transici6n pre y posmons6nicos que cuando doclrron ]as leg ninosas.
 
(RA-CIAT)
 

0643
31255 McPHEARSON, V.O.M. 1983. Production of sheep and goats in Guyana with
particular reference to the internediate savannas. (Producei6n de ovejas y
cabras en Guyana con referencia e:pecial a ]as sabanas internedias). In
 
Neckles, F.A.; Cateau, W.; Walasley, D., eds. Worl1shop on Feeding of

Animals in the Caribbean, 
 St. Augustine, Trinidad, 1983. Proceedings. St.

Augustine, Trinidad, Caribbean Agricultural Research and Development
 
Institute. pp.1


6
9-177. En., 13 Ref.
 

Ganado ovino. Ganado caprino. Sabanas. Nutricl6n animal. Concentrados.
 
Praderas naturalen. 
 Gramineas. Praderas mejoradas. Legulinosar. Aumentos de 
peso. Guyana. 

Se analiza el potencial que existe en Guyana para aumentar la producci6n y

productividad do ovinos y caprinos, con 6nfasis en 
 la vasta regi6n de
sabanas intermedias del pals. Con base en un anallsis do los factores que 
se han identificado como limitaciones para Ia produccifn de estas especies
animales en la regi6n, se presentan los enfoquer de investigaci6n 
propuestos en el &rea, con sede en la localidad de Ebini: nutrici6n antes ydespu6s del apareamiento; nutrici6n laen prelez temprana e intermedia; 
nutrici6n a finales de la prehez; nutrici6n durante la lactancia, y
nutrici6n en el periodo neonatal y posdestete. Se enfatiza el uso de 
alimentos locales para concentrados y se revisan resuitados de 
investigaciones con pastoreo y suplementaci6n. (CIAT) 
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064 4 
31995 MINSON, D.J.; McDONALD, C.K. 1987. Estimating forage intake from the
 
growth of beed cattle. (CAlculo del consumo de forraje a partir del 
crecimiento de ganado de carne). Tropical Grasslands 21(3):116-122. En,

Sum. En., 15 Ref., Ii. [CSIRO, Division of Tropical Crops & Pastures, 306
 
Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Ganado bovino. Consumo de alimentos. Energla. Aumentos do peso. Materia 
seca. Dgestibilidad. Requerimientos nutricionales (ganado). Gramineas.
 
Leguminosas. Modelos de simulaci6n. Pustralia.
 

Se desarro]16 una ecuaci6n para predecir el consumo de forraje por ganado
de carre a partlr de su peso vivo y tasa de crecimiento. La calidad del
 
forraje pastoreado selectivamento se calcul6 exclusivamente a partir de la
 
taa de crecimiento y el peso del ganado, de tal manera que no a requiri6
andlisis de lab. del forraje pastoreado selectivamente. Se valid6 la
 
ecuaci6n cor. datos publicados sobre ganado quo pastore6 8 pasturas 
templada-. El consumo medic prodicho y observado difiri6 s6lo en 0.6 por

ciento. En ausencia de datos publicados adecuados sobre forrajes

tropicales pastoreados, so valid6 la ecuaci6n de prediceifn con 8 forrajes

tropicales suministrados en corral. La diferencla entre el consumo 
predicho y el observado fue del 0.7 por ciento. Se concluy6 que el 
consumo
 
de forraje se puede predocir con un coeficiente de variaci6n de aprox. 8.7 
por ciento a partir de datos de produccifn animal utilizando una ecuaci6n 
simple. (RA-CIAT)
 

0645
 
30620 SARRIA B., D.E. 1987. Evalua,!6n do los pastoa Andropogon gayanus,

Centrosema acutifolium y Pueraria phaseoloides en la cria do terneros
 
destetados precozmente en los Llanos Orientales do Colombia. Tenls 
Zooteenista. Palmira, Universidad Nacional de Colombia. 111p. Es., Sum.
 
Es., En., 48 Ref., Il.
 

Andropogon gayanus. Centrosema acutifolium. Pueraria phaseoloides. Praderas 
mixtas. Llanos Orientales. Ternerog. Vacas. Lactaci6n. Tasa de oarga.
Disponlbilidad de forraje. Epoca lluviosa. Consumo de alimentos. 
Reproducci6n animal. Aumentos do peso. Composici6n bot~nica. lalidad del 
forraje. Digestibilidad. Materia seca. Contenido de proteinas. Contenido de 
minerales. Suplementos alimenticios. Sabanas. Colombia. Monograffas. 

En el Centro Nacional de Investigaciones del Instituto Colombiano 
Agropecuario-CIAT en Carimagua (Llanos Orientales de Colombia), se midi6

ol desarrollo corporal de terneros destetados a los 3 meses do edad en
 
pasturas de Andropogon gayanus solo, A. gayanus + Centrosema acutifolium y
A. gayanus + Pueraria phaseoloides. Se emp]e6 un disoeo completamente al 
azar sin repeticiones. Se utilizaron 10 animales/tratamiento, con un peso
 
prom. inicial de 71.75 mAs o menos 3.27 kg. 
El ensayo tuvo una duraci6n do 
6 meses, con inicio en plena temporada de lluvias, las cuales en ese a~o 
fueron excesivas y afectaron la recuperaci6n do las pasturas.
Consecuentemente, el desarrollo de los animales se afect6 seriamente por la 
falta de forraje y se dividi6 el ensayo en 3 fases: 1) cuando los animales 
ganaron peso; 2) cuando comenzaron a afectarso negativamente tanto pasturas 
como animales y hubo necesidad de disminuir la carga en 2 tratamientos, y
3) cuando los terneros se trasladaron a una pastura con abundante forraje,

compuesta por A. gayanus y S. capitata, para que so reocuperaran. Se 
hJ ieron algunas comparaciones subjetivas con un grupo de terraros que
permaneci6 con sus madres en la sabana nativa durante el ensayo, hasta que
todos los animales tuvieron 9 moses de edad (destete tradicional). Los 
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parfimetros evaluados se relacionaron con el desarrollo de los terneros, el
 
estado de las pasturas y el desempeho reproductivo de las vacas. En 1986
 
las liuvias estuvieron por encima del 
prom. de los (1timos alios. En mayo,
un rues antes de iniciarse el ensayo, la precipitaci6n Tue 2 veces mAs que
lo normal. En jun1o las liuvias tambin fuoron intensas, 44.6 por ciento

mds que en afios anteriores; en los siguientes meson la situaci6n no se 
rlormaliz6, haciendo que la recuperaci6n de las pasturas fuera muy lenta,

presentAndose deficiencia 
e forraje para los animales, lo cual impidi6

realizar una comparaci6n clara entre las 3 pasturas. En general, todos
 
los terneros destetados precozmente mostraron un desempeho muy pobre con 
respecto a los terneros que permanecieron con sus madres; sin embargo, el 
grupo que permaneci6 en A. gayanus sin leguminosa present6 los peores
resultados en par-metros come ganancia de peso vivo, porcentaje de proteina 
y minerales en el suero y hematocritos, con muerte de 3 animales por efecto
del tratamiento. El destete precoz redujo notablemente el anestro posparto
de las vacas y mejor6 la recuperaci6n de peso de las mismas, demostr.indose
 
una vez mAs la efectividad de esta t6cnica para aumentar la tasa
 
rt:. duetiva en la ganaderia do carne del tr6pico. (RA) 

0646 
31916 SIMAO NETO, M.; ASSIS, A.G. DE; VILACA, H. DE A. 1986. Pastagens para
bovinos leiteiros. (Pastes para bovinos lecheros). In Poixoto, A.M.; Moura,
J.C. DE; Faria, V.P. DE, eds. Congresso Brasileiro do Pastagens'86,

Piracicaba-SP, Brasil, 1986. 
 Anais do 8o Simposlo sobre Manejo da Pastagem.
Piracicaba-SP, Brasli, Fundacao de Estudos Agrarios. pp.309-322. Pt., 66
 
Ref., Ii. [EMBRAPA/CNPGL, Rodovia-MG 
 133, 36.155, Coronel Pacheco-MG, 
Brasil]
 

Gramineas. Producc16n de leche. Precipitacin. Vacas. Tasa de carga.

Fertilizantes. Calidad del 
forraje. Consume de alimentos. Suplementos

alimenticios. Brasil. 

So revisan aspectos sobre el potencisa y las limitacione, de los pastes
tropicales para la produei6n de lerhe. Se discuten la caiidad y el consume 
de pastes tropicales, y los resultados expti. enobtenidos diferentes 
partes del mundo con diversas especies forrajeras para produeci6n de leche. 
Entre los factores limitativos de los pastes tror~cales para producci6n

lechera se discute principalmente la estacionaliaad 
 de la produeci6n
forrajera en los tr6picos debido 
a la estacionalidad do las lluvias. Las
 
opciones mAs recomendadas para superar problema
este son la eonservaci6n deforrajes, la integraci6n de pasturas con especies de hAbitos de crecimiento 
diforentes y el use estratgico do 
 fertilizantes nitrogenados y de
 
suplementos voluminosos y energ~ticos. (CIAT)
 

0647
 
31980 SIMON, L.; HERRERA, H. 1987. Evaluaci6n de 
 tres grainineas de pastoreo 
en la crianza de terneros. Pastes y Forrajes 10(2):183-188. Es., Sum. Es.,

En., 8 Hef. (Estaci6n Experimental de Pastes y Forrajes Indio Hatuey,
 
Pereo, Matarzas, Cuba]
 

Digitaria deeubens. Cynodon dactylon. Panicum maximum. Evaluaci6n. 
Pastoreo. Terneros. Epoca lluv.Losa. Epoeca seca. Aumentos de peso. 
Composici6n botAnica. Cuba.
 

Se utilizaron 153 terneros mestizos destetados (3/4 Holstein x 1/4 CebG) en 
ur diseho totamente al azar para evaluar e ceomportamiento de 3 gramineas
en pastoreo con id~nticas condiciones de manejo en secano do mayo 1981-nov. 
1982. Los animales se distribuyeron on 3 tratamientos: a) Digitaria 
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decumbons, b) Cyncdon dactylon y o) Panicum maximum. Se emplearon 17 
terneros/tratamiento en cada una de las tpocas estudiadas, los cuales
 
fueron ,ustituidos per animales similare al inicie 
 de cada una. Los
 
terireros que pa;3taron D. dccuinbens alcanzaron las m.:yores ganancias en la 
poeca do liuvia, seguJdo3 per 1L-3 de P. maximum; no ae observaron 

diferencias significativas en la 6poca neca entre tvatamientoa. Fl paste
mds afectado en su poblac16n fue C. dactylon, refleJondone negativamente en 
el comportamiento do los terneron. (RA) 

0648 
31918 SIQUEIRA, E.R. DE 1986. Pavtagena para ovinos. (Pastos para ovinos).
In Feixoto, A.M.; Moura, J.C. DE; Faria, V.P. DE, eds. Congrenso Brasileiro
 
de Pastagens'86, Piraclcaba-S', Br-n1, 1986. 
Anain do Bo. Simposio sobre
 
tanejo da Pantagem. Piracicaba-SP, Brasil, Fundacao de Eotudos Agraros.

pp.351-360. Pt., 17 Eel. [Faoulcado 
 de edieina Veterinfiria e Zootecnia-

UNESP, flotucatu-SP, Brail]
 

Ganado ovirno. Cyrlor, diutylor. CynC-don iiec .taryun. 5i-tri.
 
decunben-. Fasp;uwr notAtur. Pennisetup elandentinurn. Axonopus conprussus.
6Chloris gayana. Alimentawi n anirual . 5r.ejo del fa.toreo. eq uerimiianto
 
nutricior.aleo (ganado). 'Fo do aol .-. Aumento. de pe:no. Brasil.
 

Se discuten ul potenelol de j.oduecifn ovlna ,n Bvir-il y a:;pectoo de loo
 
pasto,. ara e-sta categorla de arinalu.. So reviarn 1o: hbitor 
 alimentiolo
de los ovinos, -.u.- neceidade." nctprlclonuler; y el manejo de pasturan. Fntre 
las gramineas consilderada,: ar-ta; I-ar Ia alirrentaci6n ovinz renofncionan 
Cynodon dactylon, C. plevtostahyu:;, Parr-al m notnturt, Sigltaria decumbens,
Pennisoetum clandestinur., Axonopu. comrnpresn'un y Chlovis g, yana. (CIAT) 

0 9 
31268 SZYSZA., m.; PCTIEANtN, N.; 1F1 , U. 19C4. LULucaena
 
leucocephala in der rinderfutterur- dor aceptatble daily intake 
fur inmosin 
bei rindern. (LeuLcria ]eucoco-phoa ecx(C forrLae para l wanadc. - el 
conszne diaioic de r1 nozdtn-a ace|tabl pair ztrId.7. furg nit n;ot'ft 
Tierphysologle Tierernhrung und FuttCVmitttlIUndu 52(4-5) :248-254. De.,

Sum. De. En. , 5 Rof. [In:ft. fur, Tierphy,:1l,1ogi und Ti'r'n'rcahrung der
 
Univ. Gottin-en, Ojir Kellr.u, !log 6, 3400 Gottirgur-Wclide]
 

Leucaera ]eucoce.hala. Corncuzno 1irprtno. Mrnrimonira. Toxioidod. Raciones.
 
Valor nutritivo. Tailandi a. Mor.ogtraflap.
 

Se encontr,6 que el connntLno dliric de mimolnoi de Leucaeni leucocephala

aceptable para el ganado e do 0.18 g/kg 
 de peso corporaI. Esto indica que
el 20-60 pot cleint de harina integral ae L. leucocephala ne puede
1ineorporap la: racioner dol ganado, dependierndo del peso corpo- a, el 
Ceonstmo diario dc los animaleo y el contenido do minosina del material. 
(RA-CIAT)
 

0650
 
31917 ZIMMEH, A.H. 1986. Paustagen-' para bovinos de corte. (Pastes para

bovinos de caine). In Peixoto, A.M. , ; Moun'a, J.C. DE; Faria, V.P. DE, eds. 
Congreso Brasileiro de Prtagens'86, Piracleaba-SP, Brasil, 1986. Anais do
8o. Simpozo sobre Manejo da Pastagein. Plracicaba-SP, Brasil, Fundaceao de 
Estudos Agrar'ois. pp.323-350. Pt., 31 ,ef. , Ii. [EMBRAPA, Campo Grande-S, 
Brasil] 

Gramineas. Leguminosas. Praderap naturales. Praderas mejoradan. Prouueui6n 
de came. Ganado bovine. Tasa de carga. Aumentos de peso. Siaterras de
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producci6n. Praderas mixtas. Reproducci6n animal. Epoca seca. Epoca
 
lluviosa. Fertilizantes. Manejo animal. Fertilidad animal. Ceba. Brasil.
 

Se revisa el use de pastes tropicales pare ganado de came en relaci6n con
 
trabajos de investigaci6n adelantados on Brasil. So mencionan las especies
 
mas utilizadas y se discuten resultados de investigaciones sobre
 
producci6n de carne en sistemas Integrado, de pasturas nativas,
 
nativas/cultivadas y cultivadas, fortilizaci6n y pasturas asociadas. So
 
presentan las posibilidades de use de pastos cultivados para diferentes
 
categorlas animales (terneros en fase de cria, terneros en pondentete y
 
novillos de engorde) y algunos resultados exptl. obtenidos. (CIAT) Vlase
 
ademls 0465 0468 0470 0472 0500 0501 0502 0504 0508 0512
 
0513 0522 0563 0564 0566 0570 0573 0577 0582 05814 0591 0592
 
0594 0599 0601 0603 0604 0605 0609 0610 0612 0629 0632 0652
 
0655 0659 0660 0661
 

T03 Suplementaci6n Animal
 

0651
 
31974 CASTELLANOS R., A.F.; CHAVEZ R., G. 1985. Un enfoque sobre las
 
deficiencias de f6sforo de los pastizales de la Cuenca del rfo londo,
 
Quintana Roo y algunas alternativas de soluci6n. In Simposium sobre
 
ganaderia tropical, ler., Quintana Roo, Mxico, 1985. Memorias: ler. ciclo 
de conferencias sobre bovines do doble prop6sito. Yucat'n, Mxico, 
Sccretaria do Aricultura y Recursos Hidra6licos. Instituto Nacional de
 
Investigaciones Forestalos, Agricolas, y Pecuarias. pp.23-32. Es. 

Cyncdon plectostachyus. Setaria sphacelata. Deficencias. Epoca seca. Epoca 
lluviosa. Requorimientos nutrJcionales (plantas). Requerivientos 
ntricionales (ganado). P. Fertilizantes. Suplementos alimenticios. Ganado. 
Mbxico.
 

Se analizan los principales problemas alimenticios del ganado on el tr6pico 
do M6xico, los cuales i n causados por: a) ]as deficiencias 
energ6tico-proteinteas en la 6poc seca y b) las deficiencias de minerales 
on la tpoca lluviosa. La sequia prolongada (aprox. 5 meses) suprime las 
pasture.., ocasionando que la ganaderia se oriente ala ria dc aniales y 
los terneros sean enviados a otros estados del pais para ceba. En la 6poca 
lluviosa se presenta una marcada deficiencia de P en las pasturas 
cultivadas en la cuenca del Rio Hondo (Quintana, Roo): 0.17 y 0.21 por

ciento en Cynodon plectostacnyu, y Setaria sphacelata :v. Kazunvula, resp. 
A esto se suman Ics altos requerimiento; de P do rumianteo en producci6n 
(0.26-031 por ciento). Para solucionar este problema se recomienda la 
fertilizaci6n fosf6rica do la pastura junto con la suplenentaci6n de los 
animales preferiblemente con Aeido fosf6rico aunque las deyecciones
 
av.colas son una buena alternativa. (CIAT)
 

0652 
31256 ECHEVARRIA, M.G.; CLAVO, N.; HUAMAN, H.; McDOWELL, L.R.; HENRY, 1.R. 
1986. Copper supplementation and livestock gains of steers fed 
Yaragua/Stylo mixture in the Peruvian tropics. (Suplementaci6n de cobre y 
ganancias do peso vivo de novillos alimentados con una mezela de 
Hyparrhenia rufa/Stylosanthes guianensis en el tr6pico). Nutrition Reports 
International 34(5):743-746. En., Sum. En., 10 Ref. (Dept. of Animal 
Production & Food Inspection, Univ. Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 
PerG]
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Hyparrhenia rufa. Stylosanthes guianensis. Praderas mixtas. Pastoreo.
 
Novillos. Suplementos alimenticios. Cu. Consume do alimentos. Aumontos de
 
peso. Amazonia. Tr6pico hOmedo. Perl. 
Monograffas.
 

Dieciseis novi los j6venes eruzados con peso inicia] de 205 kg, bajo

pastoreo en pasto native hasta loo 12 moses 
 de edad, se asignaron a 14
tratamientos en un diseBo completamente al azar. Todos los animales 
pastorearon en forms continua Hyparrhenia rufa o H. rufa/Stylosanthes

guianensis y recibieron una mezcla dc fosfato dicAloico/sal com6n (1:1). 
Se

aplicaron los siguientes tratamientos: a) teatigo, H. rufa + fosfato

dic6lcico/sal; b) H. rufa + fosfato dicl]cico/sal + 2.5 pot ciento de CuS04
comercial; c) H. rufa/,. guianensis + fosfato dlcAleico/sal; d) H. rufa/S.
guianensis + fosfato diclcico/sal + 2.5 por ciento de CuS04. La mezcla

grao.nea/leguminosa se fertiliz6 con 100 kg de superfosfato durante 6
 
meses. El consurno de fosfato diclicleo/sal y is ganancia de peso vivo 
se

registraron cada dias.28 El consumo de minerales fue de 50 g/animal/dia.
Las ganancias diarias de peso vivo fucron do 
0.27, 0.25. 0.42 y 0.34 kg
 
para los novillos alimentados on los tratamientos a, b, c y d, resp. Los

dates indicaron que a suplementaci6n de Cu no ejerc16 efecto (P mayor que
0.05) en las gananclas de peso vivo de lo.s novillos alimentados con H. rufa o la mezcla de H. rufa/S. guianensis en ]a cuenca alta. maz6nica del Per6. 
(RA-CIAT)
 

0653
31910 FARIA, V.P. DE 1986. lWicnicas do producao de silagens. (Tcnicas de

produeci6n do ensilaje:). In Peixoto, A.M.; Moura, J.C. DE; Faria, V.P. DE,ed3. CongresSo Brasieliro de Pastagen'86, Piracicaba-SP, Brasil, 1986. 
Anais do 3c. Simposio sobre Manejo da Pastagem. Piracicaba-SP, Brasil,

Fundacao de Estudos 
 Agrarios. pp. 119-1414. Pt., 71 ef. , 11. 

EnsilaJe. Mtodos y t6onlcas. Pennisetum purpureum. Zea mays. Sorghum

bicolor. Glycine max. Produccl6n de forraje. Forrrj(s:,. Cosecha.
 
Digestibilidad. Valor nutritivo. rasil.
 

Con base en una revisj6ni de trabaJos sobre ensilaje do ma1z, serge y
Pennisetum purpureum realizados on Brasll, discutense las t6cnicas y
recomendaciones pars la olaborac16n de enn.lajes do mjer calidad y el
 
manejo de silos para (] efecto. (,VIAT)
 

0654
31909 GARCIA, R. 1986. Banco de protena. In Peixoto, A.M. ; Moura, J.C. DE;

Faria, 
 V.P. DE, eds. Congre.o rasileiro de Pastagens'86, Piraclcaba-SP,

Brasil, 1986. Anais do 8o. Simposio sobre Manejo da Pastagem.

Piracicaba-SP, Brasil, Fundacao de Estudos Agrarios. pp.79-99. Pt., Sum. 
Pt., 53 Ref.
 

Leucacna loucocephala. Cajanus cajan. Banco de proteinas. Requerimientos

clim6ticos. Requerimientos 
 edificos. Pr6cticas culturales. Morfologia
vegetal. Rendimiento. Materia seca. Valor nut-iti-o. Cortes. Pastoreo.
 
Conteniuo de 
 proteinas. Brasil. Monograflas. 

Se revJsan las caracteristieas bot~nicas, requerimlentos de clima y suelo,
prActicas culturales, productividad, valor nutritivo y use come forraje de 
corte 
o de pastoreo de Leucacna leucocephal2 y Cajanus cajan, leguminosas

arbustivas utilizadas come bancos de proteina. Estas leguminosas son
palatables, producen buen rendimiento de HS y compiten con las gramineas en pasturas. So 
considera el maneJo come la mayor barrera pars la utilizaci6n

de bancos de proteina en las diversas regiones de Brasil. (CIAT) 
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0655 
31953 HENDRICKSEN, R.E.; McLEAN, R.W.; DICKER, R.W. 1986. The role of 
supplements and diet selection in beef production and management of
 
tropical pastures in Australia. (La funci6n de los sup]ementos y la
 
selecei6n de dietas en la producci6n de carne y el manejo de pasturas

tropicales en Australia). 
In Murtagh, G.J.; Jones, R.M., eds. Australian 
Conference on Tropical Pastures, 3d., Rockhampton, Queensland, 1985. 
Proceedings. Brisbane, Australia, Tropical Grassland Society of Australia. 
Occasional publication no.3. pp.56-67. En., Sum. En., 93 Ref. (Dept. of 
Primary Industries, P.O. Box 1054, Mareeba, Qld. 4880, Australia] 

Producci6n de came. Suplementos alimenticios. Raciones. Praderas 
naturales. Praderas mejoradas. Fertilizantes. P. Leguminosas. Manejo de
 
praderas. Praderas mixtas. Australia.
 

Se revisan aspectos de la suplementaoi6n y selecci6n de dietas para

producci6n do carne on Australia y su relaci6n con el manejo de pasturas

tropicales. Se discuten trabajos sobre respuestas de campu a suplementos

nitrogenados, erlerg6tieos y minerales y a leguminosas (Stylosanthes y
Leucaena). Se discuten las implicaciones de manejo do la selecci6n de
 
dietas y del uso de suplerientos. Ademts, .3e presentan consideraciones para
decidir si se suplementa o se fcrtiliza. Se concluye quo existe potencial
considerable de aumentar la producci6n de carne utilizando Josis bajas de
 
fertilizantes con superfosfato aplicado a pasturas natlvas de
 
gramineas/leguninosas y suministrando suplementos minerales. Sin embargo,
 
.e requiere mayor investigaci6n al respecto. (CIAT)
 

0656
 
31937 KHATA, V.K.; VIRK, A.S.; KUWAR, N.; GUPTA, P.C. 1985. Effect of
 
ensiling on mimosino content of Leucaena leucocephala. (Efecto del ensilaje
on el contenido de mimosina de Leucaena leucocephala). Indian Journal of 
Animal Nutrition 2(l):42-44. En., Sum. En., 7 Ref. [Dept. of Animal 
Nutrition, Haryana Agricultural Univ., Hisar-125004, India] 

Leucaena leuceocerhala. Ensileje. Mimosina. Toxieidad. Contenido de 
proteinas. Contenido de fibra. Materia sea. India. Monograffas.
 

Se prepararon 6 ensilajes er silos de lab. para estudiar su efecto en la
 
degradaci6n do mimosina an Leucaena leueocephaa. Los tratamientos de
 
enrilaje fueron: Ti, L. leucocephala pura; T2, Leucaena + 5 por ciento de
 
melaza; T3, Leucaena + 5 per ciento de grano do maiz; T4, Leucaena +
forraje de serge; T5, Leucaena + paja de trigo y T6, Leucaena + paja de 
arroz + grano de ma!7 (70:25:5). Los silos se abrieron a los 40 y 60 dias. 
La reduceci6n del contonido de mimosina fue slgnificativa (P menor que 0.01)
a los 40 dfas de ensilaje en tedos los tratamientos, los cuales varivron de 
30.55 (T5) a 56.62 per ciento (Ti). Se observ6 una tendencia casi similar
 
despu6s de 60 dias de ensilaje. El contenido de PC disminuy6
 
significativamente (P 
menor que 0.01) entre perodos de ensilaje y

tratamientos. Las diferencias en contenidos de FC y extractos libres do N 
fueron significativas (Pmener que 0.01) entre los tratamientos pore no 
significativas dobido a los perlodos de ensilaje. 
Las variaciones en
 
Acidos grasos voltiles excepto el butirico no fueron significativas debido
 
a los tratamientos y periodos de ensilaje. (CIAT) 

0657
 
31986 MICHELENA, J.B.; MOLINA, A. 1987. Efeocto de diferentes niveles de
 
adici6n do fcido f6rmico en la calidad del ensilaje de King gra5sn
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(Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoidex). Revista Cubana de Ciencia 
Agricola 21(3):293-298. Es., Sum. Es., 21 Ref. [Inst. de Cieneia Animal,
 
Apartado 24, San Jos6 de las Lajas,. La Habana, Cuba] 

King grass. Ersilaje. Aditivos. Contenido do proteinas. Calidad del
 
forraje. Fei-nentaei6n. Cuba. Monografla3.
 

Se utilizaron silos de lab. con eepacidad ap:rox. do 5 kg de forraju para 
estudiar diferentes niveles de adicifn do Acido f6rmic, (AF) (0, 0.3, 0.6 y
1 per ciento en base h6meda) al forraj,! do King grass do 60 dias do rebrote 
y fertilizado con 50 kg do N/ha devputs de cada crte. Se utiliz6 un di:eio 
completamente al azar con 1 tratamiontDs y 6 repeticione. La MS fue 
significativamente mayor en el ensilaje con I -or clento do AF; los
 
tratamientos retantes no difirierorn entre ,;I. El contenido de PC y ceniza 
no va;i par la aplicaci6n d,!] AF :r riLnguno de los nvelen Isados. Fl pH,
Acidos grasos voltile' totalen, N amor.io., 5(,ido actico y 5eido 
butirico dismjinuyeron significativamente p0 cfucts du is apioaeei6n de AF, 
mientras que el scido 1rctieo aumcnt6 sii conc. on 1o2 tratamiento, donde 
el AF se apiic6 a los niveles do 0.3 y 0.6 por clento. FEf rdvel do 
aplicaci6n de AF es el 3 par ciento del pes del forraje fresco, on la 
preparaeifn do ensilaje de King grass. (hA) 

0658
 
30223 ORTMSA S., J.A. 1986. Silo do pa:stel. ti6xico, Secretarfa do
 
Agricultuxa y 
 Recursos Hidriulieos. Institute Naeional do Investigaciones
 
Forestales y Agropecuarias. Pp. En., 11.
 

Ensilaje. Mttodos y ticnica . Forrepjs. HLxico. 

Se describe una manera pr' ctica pare conservar forraje a bajo costs,
 
denominada silo do pastel. Est ti-stema cons;isto bisicamente en acumular
 
forrale pleads debidamcnte sobre 3s -uperficie djel suelo, compactarlo y
 
luego cubrirlo con una cape di palma, paja sea o polietJleno, y sobre esto 
una capa de tierra do 20-30 ca:i do grosor. So proporconan ilustraciones y
 
detalles d(t sistema. (CIAT)
 

0659
 
31908 PEIXOTO, A.M. 1986. A cana-de-acfear coma recurso forrageiro. (La

ea~ia de az6oar como reaurso forrajero). In Peixoto, A.M.; Moura, J.C. D;
 
Faria, V.P. DE, eds. Congresso Brasileiro do Pastageis'86, Piralicaba-SP,

Brasil, 1986. Anais do 8o. 
 Simposio sobre Manejo da Pastagem.
 
Piracieaba-SP, brasH], Fundacao de Estudos Agrarios. pp.17.117. Pt-, 73
 
Ref., I]. 

Saceharum officinarum. Cultivares. Produco16n do forraje. Ensilaje. Valor 
nutritivo. Composicibn quimica. Digestibilidad. Edad (de la planta).
 
Suplementos alimenticios. Bras;il. MonografSa. 

Se presenta una amplia revisi6n de lo aspecto- quo se tionon en ruenta
 
pare coniderar la cala de az6car coma rcuJ.3o forrajero potenciel 
utilizable en alimentaci6n animal en Brasil . Se describen Ia introducci6n 
de eafa forrajera en el pals y su consideraci6n come forraje, y las 
modalidades de use como cahs integral, tallos, puntas, ensilaje y forraje
 
para pastoreo o ceortado. Se discuten su valor nutritive, eomposici6n
 
quimina, digestibilidad y neeesidad de suplewentaci6n. (CIAT)
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0660
 
31222 RIQUELME V., E. 1987. Suplementaci6n energ~tica para bovinos en
 
pastoreo. In Sominario Internacional sobre Producci6n de Carne y Leche en 
el Tr6pico, Chapinro, M6xico, 1987. Vomorias. Chapingo, Mkico, Cologio de 
Postgraduados. Centro de Ganaderiz. 4
 

2p. Fs., 129 Ref., If. [Depto. de
 
Industria Pecuaria, Univ. do Puerto Iico, Mayaguez, Puerto Rico 00708) 

Suplementos alimenticios. Enorgia. Consumo de alimentos. For'aJes. Ganeado 
bovine. Pastoreo. Producci6n do caine. Ganaderfa de doble prop6sito.

Producei6n de lech,. Rcquerimiertos nutricionales (ganado). Puerto Rico. 

Se revisan y discuten los princdpaleC: nrpectcs de la suplementaci6n
energdtica de animalees en pastoreo, con 6nfasis en la-, )ecesidades de 
suplementaci6n, ous efectos cn la utilizaci6n dcl fcrrajc y del suplemento

cr se y en consideraciones pars la producci6n de carne, leche o ambos.
 

Respecto a Jas necesidade.; de sup eloentaci6n, 
 se revisan anpectcs sobre Jos
requerimientos energ6ticoc de lo- bovino, lon aportes onerg6ticos dc jos
forrajes, Ii capacidad de consumo de los animales y los fatores que
afectan ]as nocee-idades do suplementaci6n. Se discuton t6picus relacionados 
con el uno de forrajes y suplemento:l por rumiantes, incluyendo fisclogia
animal, factoroL que afectan l us c du energfa do leo forrajec y efectos
 
aditivos y sustltutivos de la su .ii entaci6r. 
 Se presentar. alternativas 
factibles d. stuplcmtaci6n part, e-v ,.oiciones de campo pars 
la picducci6f do avane, Iedge o rtlo c t) 

o061 
31901 SPEAR, P.T.; CIIIKUM"A, L.. !986. Effect of different levels of who],
maize supplementation on the body mass gain- of ,teers gra-'ing a dryland
Star grass/Silverleaf desnodium pasture at different stocking rates during
the summer. (Efocto de diferentes riveles do suplementaci6n con malz entero 
en las ganancias de poo de novillos bajo pas-,toreo en una pastura do 
Cynodon dactylon/De.snodium uncinatum a diferentes cargas durante elverano). In Zimbabwe. Department of Research and Specialist Services.
 
Division of Livestock and Pastures. Annual Report 4982-198:. Harare,
 
Zimbabwe, pp.102-107. En.
 

Cynodon dactylon. Desmodium uncinatum. Praderac mixtas. Suplcmenos 
alimenticios. Zea maya. Novillos. Aumentos de peso. Pastoreo. Tasa de
 
carga. Costos. Zimbabwe. Monograflas.
 

Se investig6 el efecto de la suplementaci6n con mal- (0, 1, 2 y 3
kg/animal/dia) en unalas ganancias de peso de novillos cue pastoreaban 
pastura mixta de Cynodon dactylon/Dezodium uncinatun a 4 cargas (3.90,
4.73, 5.56 y 6.39 novillos/ha) duranto ul verano en Zimbabwe. Las mayores
ganancias/novillo se obtuvieron a la menor cargo y eI mayor nivel
suplementaci6n. Los 6nicos novillos que alarizaron pesos finales 

de 

satisfactorios para sacrificio fueron los del grupo con cn'rga de 3.90
animales/ha quo recibieron 2 6 3 kg de maiz/dia (381.4 y 378.6 kg/animal, 
resp.). La proporci6n do leguminosa disporrible di.sMinuy6 de 49.4 por ciento
al principio de la estaci6n a 22.0 por ciento al final, en tanto que el 
peso total de forraje disponible diaminuy6 de 2931 a 1334 kg/ha. El valor
de la carne en canal fue mayor pars los novillos a la menor carga 
suplementados con 2 y 3 kg de nalz/dia, pero sin aumentar el margen de

ganancias; la suplementaci6n permite aumentar la carg y mejorar la calidad 
de la came en canal. (CIAT) V6ase adem~s 0507 0563 0567 0601 0628 
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VO SALUD Y MANEJO ANIMAL 

0662
 
31269 SZYSZKA, M.; ClIEVA-ISAPAKUL, B.; TER HEULEN, U. 1984. Diemmosinvertraglichkeit von thailandischen ziegen. (Tolerancia de cabrastailandeias a la mimosina de Leucena leucocepha]a). Zeitschrlft furTierphysiologie Tierernakrung und futtermittelkunde 52(4-5) :244-248. Doj.,
Sun. De., En., 11 Ref. [Inst. fur Tierphyaiologie und Tierernahrung der
Universitat Gottingen, Oskar Kellner Weg 6, 3400 Gottingen-Wecnde] 

Leucaona leueocephala. Alimentaci6n animal. Ganado caprino. Mlmcsin.. 
Toxicidad. Tailandla. Moncgraflac .
 

Fn un enaayo do alimentaui6n de cabrar- con Leucaena l-ucocophada en el 
norte de Ta.1landia, ae encontr6 un consuao diario aceptable de ai osina de0.18 g/kg de peso corporal. E:i esta regi6n la doris letal de mlmosina encabras d lar:go piazo parece ser mayor que la descrita para rumiantes en
Europa. (CIAT) VHase ademrs 0649 
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

ao Acre's) Ja. Japon6s 
Af. Afrioano kcal Kilocalorias 
Al. Alban~s kg Kilogramo(s) 
alt. Altitud km Kil6metro(s) 
aprox. Aproximadamente Ko. Koreano 
Ar. Arabe La. Latin 
atm. Atm6sfera lab. Laboratorio 
Bg. BOlgaro lat. Latitud 
Ch. Chino lb Libra(s) 
cm Centimetro(s) m Metro(s) 
concn. Concentraci6n Mal. Malayo 
Cs. Checo max. MAximo 
cv. Cultlvar(es) meq Mlliequivalente(s) 
Da. Dants mg Miligramo(s) 
DIVMO Digestibilidad in vitro min. Minimo 

de materia org6nica min Minuto(s) 
DIVMS Digestibilidad in vitro ml Millimetro(s) 

de materia seca mM Milimoles 
DMO Digestibilidad de materia MO Materia org&nica 

org~nica MS Materia seca 
DMS Dlgestibilidad de materia m.s.n.m. Metros sobre el nivel 

seca del mar 
EM Energia metabolizable NDT Nutrimentos digestibles 
En. Ingl~s totales 
Es. Espaiol NI. Holand6s 
expt. Experimento(s) no. Ndmero 
exptl. Experimental(es) No. Noruego 
FC Fibra cruda PC froteina cruda 
FAD Fibra Acida detergente pH Concentraci6n de iones de 
Fi. Finland~s hidr6geno 
FND Fibra neutra detergente P1. Polaco 
Fr. Franc6s ppM Partes por mill6n 
g Gramo(s) prom. Promedio 
Gr. Griego Pt. Portugu~s 
h Hora(s) pulg. Pulgada(s) 
ha Hect~rea(s) Ref. Referencia(s) 
HCN Acido cianhidrico reap. Respectivamente 
He. Hebreo Ro. Rumano 
Hi. HindO Ru. Ruso 
HR Humedad relativa seg S,iundo(s) 
Hu. HOngaro Sk. E£.ovaco 
i.a. Ingrediente activo Sn. Esloveno 
IAF Indice de frea foliar sp. Especie 
Ii. Ilustrado app. Especies 
In. Indonesio Sum. Sumario 
It. Italiano Sv. Sueco 
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Tonelada(s) Uk. Ucraniano 
temp. Temperatura Ur. Urdu 
Thai. Thailandds var. Variedad(es) 
TM Tonelada(s) mrtrica(s) vol. Volumen 
Tr. Turco VS. Versus 
UA Unidad animal / Por 
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ANALISIS ESTADISTICO 

0100 0101 0119 0121 0602
 
ANALISIS QUIMICO
 
0023 0174 0243 0244 0390 0393 0420 

0445 0446 0447 0628 0633 


ANATOMIA DE LA PLANTA 

0003 0008 0009 0010 0011 0014 0015 

0060 0062 0067 0121 0123 0124 0125
 
0131 0140 0146 0187 0188 0198 0205 

0210 0215 0217 0219 0220 0224 0225 

0228 0229 0230 0232 0233 0276 0278
 
0280 0302 0309 0322 0333 0343 0348
 
0355 0379 0381 0386 0398 039? 0400 

0402 0426 0428 0431 0434 0436 U438 

0468 0481 0482 0485 0487 0532 0533
 
0537 0541 0542 0546 0552 0555 0558 

0569 0574 0585 0614 0619 0632 


ANDROPOGON 

0349 0544 

ANDROPOGON GAYANUS 

0016 0017 0562 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0032 0048 0049 0070 0075 0078 0079 

0083 0086 0094 0095 0097 0111 0118 
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0256 0261 0265 0294 0312 n345 0347
 
0616 0624 0630 064:
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0032 0048 0049 0C,70 0075 0078 0079
 
0083 0086 009 0095 0097 0118 0127
 
0193 0256 0261 0265 0294 0345 0347
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072 0097 0118 0121 0312 0338 0522
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0049 0055 0070 0083 0095 0097 0127
 
02; 0131 0134 0147 0168 0171 0188
 
0465 0498 0501 0506 C513 0526 0564
 
NUTRICION ANIMAL
 
0049 0097 0150 0188 C453 0469 0500
 
0501 0513 0522 0567 (594 0599 0612
 
PRADERAS MIXTAS
 
0048 1049 0083 0095 0097 0118 0129
 
0157 01 8 0256 Oe61 0265 0294 0373
 
0506 0522 0526 0564 0567 0583 0594
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0095 0294 0373 0501 0522 0594 0596
 
0599 0612 0629 0642
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0055 0056 0057 0060 0063 0097 0118
 
0157 0265 0275 0294 0345 0469 0477
 

ANDROPOGON "OMPRESSUS
 
0075
 
ANDROPOGON ISCHAEMUN
 
0070
 

ANTIGUA
 
0162
 
CLIMA
 
0093
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0065 0093
 

ANTONINA GRAMINIS
 
0110
 

APHELENCHOIDES BESSEY!
 
0324
 

APION
 
0109
 

APOMIXIS
 
0125 0545
 

ARACHIS
 
0383 0429 0468 0552
 
ARACHIS GLABRATA
 
0141 0266 0298 0538
 
ARACHIS PINTOI
 
0095 0097 0386 0433 0465 0477 0498
 
0499 0500 0501 0564 0599 0615 0616
 
0629
 
ARACHIS REPENS
 
0465
 



ARBOLES FORRAJEROS 

0159 0254 0262 0287 0300 0372 0466 

0505 0630 0638 


AREA FOLIAR 

0123 0209 0301 0302 0362 0555 


ARGENTINA 

0007 0426 0432 

CLIMA 


0514
 
GERMOPLASMA 

0552 0554 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0554
 

ARISTIDA 


0628 0630 


ARUNDINARIA 

0183 


ASIA 

0003 0009 0018 0028 0068 0090 0104 

0122 0123 0153 0183 0203 0213 0215 

0217 0255 0258 0264 0272 0274 0281 

0299 0300 0301 0302 0322 0327 0331 

0350 0357 0377 0402 0418 0422 0425
 
0430 0434 0435 0b36 0452 0464 0466 

0482 0485 0488 '539 0541 0544 0547 

0574 0577 0590 0627 0649 0656 


ASPECTOS LEGALES 


0484 

ATTA 


BIOLOGIA DE INSECTOS 


0109 0533
 
CONTROL DE INSECTOS 

CONTROL QUIMICO 

0533 


RESISTENCIA 


0533
 
ATTA SEXDENS
 
0110
 

ATYLOSIA PLATYCARPA 

0216 


AUSTRALIA 


0184 0196 0203 0214 0219 0220 0254 

0257 0306 0310 0329 0372 0387 0470 

0518 0519 0525 0527 0532 0553 0568
 
0602 0611 0628 0644 

CLIMA 


0009 0054 0138 0223 0242 0247 0279
 
0280 0288 0355 0368 0374 0377 0436 

0494 0497 0503 0512 0528 0i06 0642 

GERMOPLASMA
 
0120 0206 0261 0286 0287 0557 0560 

0608 
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PRODUCCION ANIMAL
 
0082 0186 0287 0365 0375 0406 0407
 
0563 0600 0603 0604 0609 0612 0613
 

0640 0642 0655
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0082 0146 0226 0268 0274 0275 0276
 
0280 0288 0436 0481 0483 0494 0496
 
0497 0512
 
SUELOS
 
0022 0082 0170
 

AVENA
 
AVENA SATIVA
 
0221 0283
 

AXONOPUS
 
0079 0149 0338 0338 0352 0429
 
AXONOPUS AFFINIS
 
0208 0279 0412 0604 0640
 
AXONOPUS COMPRESSUS
 
014, 0158 0301 0411 0577 06148
 
AXONOPUS HICAY 
0135 0580
 
AXONOPUS OBTUSIFOLIUS
 
0208
 
AXONOPU3 SCOPARIUS
 
0070 0139 0580 0634 0635
 

AZOSPIRILLUM
 
0384
 
AZOSPIRILLUM BRASILIENSIS
 

0379
 
AZOSPIRILLUM LIPOFERUM
 
0379
 

AZUCARES
 

0558
 

AZUFRE
 
0016 0013 0027 0228 0231 0232 0240
 
0244 0245 0341 0346 0452 0464 0524
 
0575 0624
 

BACTERIAS NITRIFICANTES
 
AZOSPIRILLUM
 
0379 0384
 

RHIZOBIUM
 
0160 0165 0167 0263 0297 0382 0435
 
0467 0576 0598 0614 0615 0617 0619
 
0620 0621 0622 0623
 

BACTERIOSIS
 
0102 0222 0305 0307 0308 0526 0531
 

BALANCE HIDRICO
 
0127 0433
 

BALANITES
 
0630
 



BANCO DE PROTEINAS 

0039 0093 0097 0200 0201 0297 0361 

0378 0397 0469 0471 0573 0654 


BARBADOS 

0141 


BELICE 

0638 

CLIMA 

0549 

GERMOPLASMA 

0549 


BENEFICIO
 
0275 0475 0486 0491 0565 


BICLOGIA DE INSECTOS 

0108 0109 0110 0111 0112 0113 0115 

0311 0312 0314 0318 0321 0533 


BIOMASA
 
0076 0333
 

BIOTECNOLOGIA 

0542 


BLISSUS 

0110
 

BLISSHS LEUCOPTERUS 

0110
 

BOLIVIA 

0581 

CLIMA 

0062 0523 0524 

PRODUCCION DE SE4ILLAS 

0062 0489 

SUELOS 

0457 0524 0623 


BORO 
0017 0228 0231 0232 0233 0241 0441 


BOSQUE ESTACIONAL 

0063 0323 0499 0501 


BOSQUE HUMEDO TROPICAL 

0058 0059 0075 0116 0388 0404 0457 

0501 0523 0524 0581 0623 


BOSQUES 

0032 0058 0059 0063 0067 0075 0086 

0094 0102 0109 0116 0117 G168 0317 

0323 0373 0377 0388 0404 0457 C499 

0501 0523 0524 0533 0581 0623 0626 


BOTANICA 

0001 0003 0004 0005 0006 0008 0009 

0010 0011 0014 0015 0060 0062 0067 
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0082 0085 0118 0120 0121 0123 0124
 
0125 0131 0140 0146 0187 0188 0198
 
0205 0206 0207 0209 0210 0214 0215
 
0217 0219 0220 0224 0225 0228 0229
 
0230 0232 0233 0276 0278 0280 0288
 
0291 0293 0294 0295 0297 0302 0309
 
0310 0322 0327 0328 0333 0343 0348
 
0355 0379 0381 0386 0398 0399 0400
 
0402 0426 0428 0430 0431 0432 0434
 
0436 0438 0445 0446 0468 0481 0482
 
0485 0487 0496 0497 0504 0508 0513
 
0519 0532 0533 0534 0537 0541 0542
 
0545 0546 0552 0553 0555 0556 0558
 
0569 0574 0585 06111 0619 0632 0654
 

BOTHRIOCHLOA 
0410 0429 0557 0640 
BOTHRIOCHLOA 1NSCULPTA 
0120 0275 0276 0560 
BOTHRIOCHLOA PERTUSA 
0088 0089 0261 0275 0510 0612
 

BOTRYTIS
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0102
 
SINTOMATOLOGIA
 
0102
 

BOTSWANA
 
0292
 

BRACHIARIA
 
0017 0089 0109 0147 0316 0338 0349
 
0429 0542 0544 0557
 
BRACHIARIA BRIZANTHA
 
0016 0112 0209 0541
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0070 0079 0095 0111 0116 0127 0171
 
0295 0313 0345 0389 0457 0465 0499
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0070 0079 0095 0125 0127 0171 0295
 
0345 0386 0389 0457 0465 0499 0504
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072 0125 0344
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0070 0095 0127 0171 0345 0356 0465
 
0501 0520 0564 0577 0629
 
NUTRICION ANIMAL
 
0295 0501 0504 0594 0629
 
PRADERAS MIXTAS
 
0095 0389 0465 0501 0504 0564 0594
 
0616 0629
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0095 0295 0501 0577 0594 0629
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0345 0490 0504
 

BRACHIARIA DECUMBENS
 
0107 0108 0112 0209 0219 0220 0321
 
0537 0541 0580
 



CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0032 0035 0070 0075 0077 0078 0086 

0094 0095 0097 0111 0116 0120 0130 

0283 0301 0305 0312 0313 0341 0345 

0642 
COMPOSICION QUIMICA 

0032 0035 0070 0075 0077 0078 0086 

0094 0095 0097 0125 0130 0164 0168 

0341 0345 0386 0389 0404 0453 0457 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0072 0097 0125 0312 0344 0522 

MANEJO DE P:.,UOERAS 

0070 009' 0097 0129 0130 0146 0168 
0183 0253 0272 0341 0345 0404 0425 
0577 0581 0599 0612 0629 0642 
NUTRICION ANIMAL 
0097 0164 0183 0279 0404 0417 0433 
0469 0500 0501 0513 0522 0567 0599 
PRADERAS MIXTAS 
0095 0097 0129 0130 0164 0168 0183 

0257 0261 0389 0453 0459 0500 0501 

0612 0616 0629 0642 

PRODUCCION ANIMAL 

0095 0164 0183 0404 0501 0522 0577 

0596 0599 0612 0629 0642 

PRODUCCION D SEMILLAS 

0097 0146 0158 027e 0279 0280 0345 

0469 0477 0489 0490 0500 0522 


BRACHIARIA DEFLEXA 

0125 0541 

BRACHIARIA DICTYONEURA 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0070 0079 0095 0097 0101 0111 0116 

0295 0313 043? 0b77 0499 0500 0501 

COMPOSICION QUIMICA 

0C70 0079 0095 0097 0125 0295 0386 

0433 0499 0500 0508 0583 0629 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0097 0125 

MANEJO DE PRADERAS 

0070 0095 0097 0433 0501 0508 0526 

9564 0583 0599 0629 

NUTRICION ANIMAL 

0097 0295 0500 0501 0565 0599 0629 

PRADERAS MIXTAS 

0095 0097 0101 0500 0501 0508 0526 

0564 0565 0583 0599 0629 

PRODUCCION ANIMAL 

0095 0295 0501 0508 0599 0629 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0097 0477 0490 0500 0508 0565 


BRACHIARIA EMINII 

0116 0313 0523 0533 

BRACHIARIA HUMIDICOLA 

0016 0112 0209 0271 0318 0476 0626 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0047 0048 0049 0070 0075 0078 0079 

0086 0094 0095 0097 0101 0111 0116 

0453 0462 0498 0500 0501 0521 0523 

COMPOSICION QUT1HICA 

0047 0048 0049 0070 0075 0078 0079 
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0086 0094 0093 0097 0125 0168 0173
 
0500 0521 0523 0567 0576 0577 0629
 
DISTRIBUCION GEOCRAFICA
 
0072 0097 0125 0312 0344
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0049 0070 0095 0097 0168 0345 0356
 
0373 0453 0)198 0501 0521 0564 0567
 
NUTRICION AfiMAL
 
0049 0097 0412 0453 0500 0501 0567
 
0599 0612 0629
 
PRADERAS MIXTAS
 
0047 0048 0049 0095 0097 0101 0168
 
0261 0373 0389 0453 0498 0500 0501
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0095 0373 0501 0577 0596 0599 0612
 
0629
 
PRODUCCICN DE SEMILLAS
 
0097 0158 0345 0498 0500
 

BRACHIARIA MILIIFORMIS
 
0541 0577
 
BRACHIARIA MUTICA
 
0209 0541 0580
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0070 0082 0127 0155 0171 0261 0283
 
0312 0506 05U7 0513
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0070 0082 0127 0171 0261 0283 0513
 
0576
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072 0312
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0070 0082 0127 0155 0171 0506 0513
 
NUTRICION ANIMAL
 
0082 0155 0513 0582
 
PRADERAS MIXTAS
 
0082 0141 0261 0506 0576
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0082 0155
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0082 0158
 

BRACHIARIA NIGROPEDATA
 
0523 0533
 
BRACHIARIA PLANTAGINEA
 
0125
 
BRACHIARIA RADICANS
 
0321
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0070 0116 0133 0313 ^520 0523 0533
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0070 0133 0384 0520 0523
 
DISTRIBUCION GEOORAFICA
 
0072
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0070 0520
 
PRCDUCCION DE SEMILLAS
 
0158
 

BRACHIARIA RUZIZIENSIS
 
0016 0209 0541
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0070 0078 0079 0111 0116 0133 0258
 
0283 0301 0305 0313 0500 0520 0523
 



COMPOSICION QUIMICA 

0070 0078 0079 0125 0133 0258 0283 

0301 0500 0520 0523 0558 0567 0576 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0125 0344 

MANEJO DE PRADERAS 

0070 0520 0567 0629 

NUTRICION ANIMAL 

0500 0567 0629
 
PRADERAS MIXTAS 

0258 0500 0567 0576 0629 

PRODUCCION ANIMAL 

0629 

PRODUCCION DE SE)ILLAS 

0500 


BRADYRHIZOBIUM 

0620 


BRASIL 

0004 0013 0043 0073 0074 0084 010! 

0107 0108 0110 0112 0128 0130 0131 

0139 0147 0179 0194 0195 0205 0207 

0208 0210 0225 0228 0230 0232 0233
 
0234 0235 0244 0246 0249 0250 0253 

0318 0333 0334 0341 0343 0344 0348 

0352 0358 0359 0395 0403 0405 0408
 
0409 0411 0412 0413 0423 0431 0462 
0479 0513 0516 0529 0530 0534 0535 
0537 0569 0571 0572 0576 0578 0579 
0589 0631 0648 0653 0659 
CLMA 
0002 0035 0039 0048 0049 0062 0078 
0080 0113 0150 0173 0190 0198 0224 
0256 0267 0283 0314 0340 0476 0486 
0567 0594 0601 0646 0650 0654 
GERMOPLtSMA 
0048 0070 0072 0078 0079 CORI 0095 
0125 0209 0356 0465 0501 0558 0598 
PRODUCCION ANIMAl. 
0002 0095 0161 0371 0414 0468 0472 
0501 0570 0588 0596 0598 0601 0637 
0641 0650 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
0060 0052 0307 0345 0473 0478 0480 
0484 0491 0493 0598 
SUELOS 
0002 0020 0021 0048 0229 0240 0241 
0245 0330 0346 0384 0388 0390 0429 
0441 0449 0453 0458 0480 0570 0598 
0622 0626 

CAJANUS 

CAJANUS CAJAN 

0039 0070 0071 0073 0216 0252 0263
 
0284 0327 0331 0348 0468 0493 0506 

0538 0552 0630 0654 


CAL AGRICOLA 

0250 0457 0458 0575 
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CAL DOLOMITICA
 
0020 0021 0031 0330 0346 0450 0458
 
0480
 

CALCIO
 
0016 0022 0027 0177 0228 0231 0232
 
0240 0244 0245 0341 0386 0390 0444
 
0517 0575 0624 0626
 

CALIDAD DE LAS SEMILLAS
 
0008 0054 0055 0056 0057 0060 0068
 
0093 0267 0269 0270 0272 0275 0279
 
0297 0307 0324 0345 0393 0473 0474
 
0475 0478 0480 0483 0485 0486 0488
 
0489 0490 0492 0493 0494
 

CALIDAD DEL FORRAJE
 
0144 0171 0188 0189 0190 0193 0195
 
0231 0282 0346 0355 0361 0378 0391
 
0394 0395 0396 0397 0404 0409 0416
 
0420 0422 0502 0558 0563 0583 0585
 
0586 0598 0602 0603 0610 0629 0645
 
0646 0657
 

CALLIANDRA CALOTHRYSUS
 
0254
 

CALOPOGONIUM
 
0094 0132 0327 0331 0338 0468 0544
 
CALOPOGONIUM CAERULEUM
 
0118 0302 0577
 
CALOPOGONIUM MUCUNOIDES
 
0003
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0020 0021 0070 0075 0080 0084 0086
 
0261 0302 0345 0367 0453 0467 0642
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0020 0021 0070 0075 0080 0084 0086
 
0184 0261 0302 0345 0453 0467 0576
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0070 0345 0453 0612 0642
 
NUTRICION ANIMAL
 
0184 0367 0453 0534 0612 0642
 
PRADERAS MIXTAS
 
0261 0367 0453 0467 0576 0594 0612
 
0642
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0367 0594 0612 0642
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0345
 

CALOPTILIA
 
BIOLOGIA DE INSECTOS
 
0109
 

CAMPTOMERIS
 
0308
 

CANADA
 
0445 0552
 



CANAVALIA 

0012 0041 0158 0284 0544 

CANAVALIA GLADIATA
 
0393 

CANAVALIA MARITIMA 

0393 


CAPACIDAD DE CARGA 

0039 0083 0093 0095 0100 0148 0150

0151 0152 0153 0154 0161 0188 0190 

0191 0245 0285 0286 0329 0357 0358 

0359 0360 0361 0363 0365 0366 0391 

0397 0404 0406 0411 0412 0500 0501 

0504 0508 0522 0565 0567 0576 0580 

0584 0586 0588 0589 0591 0592 0593 

0594 0599 0600 0601 0604 0606 0609 

0611 0612 0624 0629 0639 0641 0645 

0646 0648 0650 0661 


CARIBE 

0001 0010 0011 0015 0027 0037 0040 

0044 0051 0085 0087 0099 0106 0114 

0140 0144 0145 0162 0172 0174 0180 

0182 0197 0216 0231 0260 0282 0291 

0303 0304 0311 0353 0360 0363 0396 

0398 0415 0420 0424 0451 0456 0459 

0463 0595 0607 0657
 
CLIMA 

0008 0029 0030 0077 0088 0091 0092 

0093 0105 0119 0142 0143 0175 0176 

0178 0193 0236 0248 0290 0297 0332 

0351 0361 0364 0366 0416 0444 0495 

0520 0521 0550 0573 0586 0621 0639 

0647 

GERMOPLASMA 

0069 0132 0141 0158 0332 0510 0511 

0593 0598 

PRODUCCION ANIMAL 

0089 0100 0132 0148 0151 0152 0181 

0185 0297 0361 0410 0419 0471 0598 

0639 0660
 
PRODUCCION DE SEMILLPS 

0008 0064 0065 0066 0093 0158 0269 

J297 0487 0598 

SUELOS 

0025 0026 0033 0038 0042 0069 0165 

0167 0236 0297 0367 0444 U598 0621 


0557 0630 


CASSIA ROTUNDIFOLIA 

0097 0331 0370 0560 0604 0612 0640 


CATtAL00S 

0335 


CEBA 

0046 0148 0192 0417 0419 0600 0638 

0650 
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CELULOSA
 
0125 0175 0260 0400 0558 0574
 

CENCHRUS
 
0429
 
CENCHRUS BIFLORUS
 
0630
 
CENCHRUS CILIARIS
 
0138
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0035 0051 0070 0077 0088 0090 0091
 
0093 0120 0172 0261 0272 0290 0305
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0035 0051 0070 0077 0090 0091 0147
 
0172 0236 0261 0290 0365 0513 0514
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0070 0093 0147 0272 0513 0612 0628
 
NUTRICION ANIMAL
 
0093 0172 0365 0513 0612 0628
 
PRADERAS MIXTAS
 
0051 0157 0261 0576 0612
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0365 0612 0639
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0066 0093 0157 0272 0487
 

CENCHRUS SETIGERUS
 
0051 0261
 

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA
 
TROPICAL
 
0002 0005 0016 0017 0055 0083 0095
 
0097 0102 0103 0109 0118 0129 0164
 
0167 0168 0198 0265 0278 0289 0295
 
0308 0312 0335 0336 0338 0341 0347
 
0356 0386 0389 0391 0412 0431 0433
 
0446 0447 0465 0473 0474 0475 0477
 
0498 0499 0500 0501 0511 0522 0526
 
0530 0531 0533 0542 C543 0544 0547
 
0551 0556 0561 0564 0565 0566 0580
 
0587 0595 0596 0597 0598 0599 0607
 
0610 0615 0616 0619 0620 0<24 0629
 

CENTROSEMA
 
0016 0017 0089 0109 0327 0338 0429
 
0468 0506 0544 0549
 
CENTROSEMA ACUTIFOLIUM
 
0083 0095 0097 0295 0433 0446 0477
 
0490 0498 0499 0501 0504 0526 0531
 
0542 0543 0565 0583 0599 0615 0624
 
0629 0645
 
CENTROSEMA ANGUSTIFOLIUM
 
0427 0543
 
CENTROSEMA ARENARIUM
 
0097 0102 0331 0386 0465 0498 0543
 
0616
 
CENTROSEMA BIFIDUM
 
0543
 
CENTROSEMA BRACHYPODUM
 
0465 0543
 
CENTROSEHA BRASILIANUM
 
0059 0067 0083 0095 0097 0102 0103
 



0284 0331 0386 0437 0465 0477 0490 

0498 0499 0500 0501 0524 0526 0529 

0543 0556 0564 0567 0599 0615 0616 

0624 0629 

CENTlOSEMA GALEOTTII
 
0427 

CENTROSEMA GHANDIFLORUM 

0543
 
CENTROSEMA MACROCARPUM 

0005 0059 0067 0075 0081 0083 0095 

0097 0102 0103 0118 0168 0284 0386
 
0389 0399 0446 0465 0477 0498 0499 

0500 0524 0526 0542 0543 0567 0594 

0615 0616 0619 0623 0624 0629 0632
 
CENTROSE4A PASCUORUM 

0097 0102 0211 0261 0331 0374 0386 

0427 0437 0518 0519 0612 0616 

CENTROSEMA PLUMIERI 

0097 0168 0331 0427 0442 

CENTROSEMA PUBESCENS 

0102 0167 0446 0542 0615 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0020 0021 0048 0069 0075 0080 0082 

0086 0094 0097 0101 0120 0165 0168 

0331 0345 0389 0442 0453 0467 0498 

COMPOSICION QUIMICA 

0014 0020 0021 0048 0069 0075 0080 

0082 0086 0094 0097 0165 0168 0256 

0453 0467 0498 0500 0576 0577 0616 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0072 0097 0548 

MANEJO DE PRADERAS 

0082 0097 0168 0256 0272 0345 0373 

0453 0498 0526 0577 0612 0624 0628 

NUTRICION ANIMAL 

0082 0097 0378 0453 0500 0612 0628 

PRADERAS MIXTAS 

0048 0082 0097 0101 0141 0168 0256 

0258 0373 0389 0453 0467 0498 0500 

PRODUCCION ANIMAL
 
0082 0373 0378 0577 0612 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0059 0067 0082 0097 0152 Oc*2 0331
 
0345 0498 0500 


CENTROSEMA SAGITTATUM 

0331 0427
 
CENTROSEMA SCHIEDEANUM 

0097 0331 0543 

CENTROSEMA SCHOTTII
 
0069 0097 0331 0543
 
CENTROSLIA SEYMOURIANUM 

0427 

CENTROSEMA TETRAGONOLOBUM
 
0543 

CENTROSEMA VEXILLATUM 

0543 
CENTROSINA VIRGINIANUM 

0050 0102 0218 0331 0427 0503 05113 


CERCOSPORA 

0102 0305 
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CERRADO
 
0020 0079 0081 0095 0198 0245 0249
 
0250 0330 0465 0501 0578 0594 0596
 
0598
 

CHAETOCALYX
 
0549
 

CHAMAECRISTA
 
0544
 

CHINA
 
0547
 

CHLORIS
 
0089
 
CHLORIS GAYANA
 
0138
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0046 0077 0090 0091 0099 0120 0127
 
0171 0231 0261 0264 0272 0283 0290
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0046 0077 0090 0091 0127 0171 0231
 
0261 0264 0283 0290 0365 0389 0514
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0127 0171 0231 0272 0410 0604 0612
 
0628 0642 0648
 
NUTRICION ANIMAL
 
0046 0365 0470 0612 0628 0640 0641
 
0642 0648
 
PRADERAS MIXTAS
 
0046 0157 0261 0264 0389 0470 0576
 
0612 0642
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0365 0604 0612 0640 0641 0642
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0157 0272 0275 0276 0483
 

CHLORIS INFLATA
 
0089
 

CHRYSOPOGON
 
0065 0090 0093 0132 0158 0282
 

CHRYSOPOGON MONTANUS
 
0090
 

CICLO DE PASTOREO
 
0149 0156 0171 0185 0362 0585 0588
 

CITOLOGIA
 
0125 0205 0428 0541 0542 0555 0558
 

CLASIFICACION
 
0206 0542 0549
 

CLASIFICACION DE SUELOS
 
0002
 

CLAVICEPS
 
0305
 



CLIMA 

0002 0008 0039 0088 0105 0119 0121 

0190 0227 0236 0242 0248 0267 0272 

0280 0284 0285 0288 0297 0301 0302 

0332 0342 0349 0368 0377 0416 0429 

0436 0497 0502 0512 0514 0528 0549 

0603 0654 


CLITORIA 

0331 0557 

CLITORIA TERNATEA 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0069 0093 0137 0228 0367 0370 0539 

0622 

COMPOSICION QUIMICA 

0069 0228 0229 0370 0441 0622 

MANEJO DE PRADERAS 

0093 0137 0370 

NUTRICION ANIMAL 

009% 0367 

PRADERAS MIXTAS 

0137 0141 0367 

PRODUCCION ANIMAL 

0089 0367
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 

0093 0158 


CLONES 

0126 0188 0277 0339 0543 0550 0555 

0629
 

CORALTO 

0628
 

COBERTURA 

0037 0038 0040 0069 0078 0080 0081 

0086 0094 0138 0208 0256 0323 0346
 
0359 0459 0562 0564 


COBRE 

0017 0177 0231 0237 0241 0244 0441 

0652 


CODARIOCALYX 
0544 0557 
CODARIOCALYX GYROIDES 
0075 0086 0094 0097 0122 0168 0284 
0307 0389 

COLEOPTERA 

0105 0109 0110 0311 


COLLETOTRICHUM 

COLLETOTHICHUM GLOEOSPORIOIDES 

0102 0104 0299 0306 0309 0310 0325
 
0326 0340 0522 0526 0527 0528 0530 

0547 0551 0555 


COLOMBIA 

0024 0031 0034 0076 0096 0102 0103 

0111 0204 0251 0309 0312 0397 0399 
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0417 0433 0445 0446 0447 0506 0526
 
0543 0564 0580 0583 0595 0615 0632
 
CLIMA
 
0002 0097 0118 0188 0391 0440 0469
 
0492 0500 0522 0556 0561 0565 0610
 
0624 0629 0645
 
GERPOPLASMA
 
0005 0083 0095 0289 0308 0335 0336
 
0338 0465 0498 0499 0500 0501 0511
 
0517 0533 0542 0544 0551 0556 0593
 
0598
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0002 0095 0164 0191 0192 0295 0369
 
0501 0508 0522 0596 0598 0599 0610
 
0629
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0055 0097 0118 0265 0278 0469 0474
 
0475 0477 0490 0498 0500 0504 0508
 
0522 0531 0544 0555 0566 0597 0598
 
SUELOS
 
0002 0016 0017 0097 0118 0167 0168
 
0237 0386 0389 014140
0499 0517 0522
 
0556 0598 0616 0619 0624
 

COMBRETUM
 
0630
 

COMERCIO
 
0484 0491
 

COMPATIBILIDAD
 
0048 0082 0095 0097 0261 0467
 

COMPETENCIA
 
0101 0211 0212 0227 0266 0326 0438
 
0461 0462 0568 0577
 

COMPOSICION BOTANICA
 
0049 0051 0052 0097 0134 0137 0142
 
0145 0148 0153 0156 0200 0208 0245
 
0256 0257 0260 0301 0357 0358 0359
 
0363 0364 0365 0374 0397 0406 0409
 
0454 0467 0470 0495 0498 0578 0579
 
0581 0583 0584 0602 0629 0645 0647
 

COMPOSICION QUIMICA
 
0013 0023 0024 0096 0103 0131 0134
 
0140 0147 0164 0173 0185 0187 0203
 
0212 0244 0287 0288 0291 0343 0349
 
0358 0362 0382 0384 0395 0398 0408
 
0418 0420 0424 0496 0497 0504 0508
 
0512 0522 0531 0534 0576 0577 0581
 
0587 0621 '630 0649 0653 0659
 

CONCENTRADOS
 
0191 0360 U417 0421 0643
 

CUNSERVACION DE FORRAJES
 
0093 0132 0193 0194 0195 0196 0197
 
0198 0199 0238 0349 0395 0396 0408
 



0413 0414 0416 0418 0420 0422 0423 

0424 0507 0601 0653 0656 0657 0658 

0659
 

CONSERVACION DE SUELOS 

0472 

CONTROL DE LA EROSION 

0200 0253 0262 


CONSUMO 

0399 0400 0596 


CONSUMO DE ALIMENTOS 

0049 0149 0151 0155 0156 0172 0178 

0182 0184 0185 0187 0189 0190 0196 

0204 0205 0391 0397 0408 0409 0410 

0414 0419 0421 )422 0424 0470 0513 

0629 0632 0636 0637 0644 0645 0646 

0649 0652 0660 


CONTENIDO DE CA
 
0236 


CONTENIDO DE K 

0030 0249 0451 


CONTENIDO DE N 

0170 0239 0242 0249 0301 0302 0380 

0384 0505 0617 0621 0622
 

CONTENIDO DE P 

0236 0239 0249 0443
 

CONTROL BIOLOGICO 

0108 0110 0114 0314 0316 0319 0320 

0337 

METARHIZIUM 

0107 0312 


CONTROL CULTURAL
 
0110 0312 0536 


CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0102 0305 0306 0353 0527 0528 0531 


CONTROL DE INSECTOS
 
0106 0107 0108 0110 0114 0115 0268
 
0311 0312 0314 0315 0316 0319 0320 

0337 0353 0533 0536 


CONTROL DE LA EROSION 

0200 0253 0262 


CONTROL DE ALEZAS 

0011 0132 0145 0254 0268 0272 0294 

0349 0353 0374 0500 0504 0508 0509
 
0512 0568 0581 

CONTROL QUIMICO 

0036 0043 0044 0462 0464 0562 

DESYERBA 

0462 0464 0562 0575 
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CONTROL DE NEMATODOS
 
0324 0526
 

CONTROL DE PLAGAS
 
0093 0102 0106 0107 0108 0110 0114
 
0115 0268 0305 0306 0311 0312 0314
 
0315 0316 0319 0320 0324 0337 0353
 
0526 0527 0528 0531 0533 0536
 

CONTROL MECANICO
 
0043
 

CONTROL QUIMICO
 
0043 0110 0312 0316
 
FUNGICIDAS
 
0306 0307 0527 0531
 
IHERBICIDAS
 
0036 0044 0129 0462 0464 0562 0564
 
INSECTICIDAS
 
0533 0536
 

CORTES
 
0022 0024 0031 0032 0034 0035 0038
 
0048 0070 0079 0083 0087 0106 0134
 
0146 0175 0179 0240 0248 0250 0264
 
0272 0289 0290 0339 0404 0416 0443
 
0448 0452 0457 0475 0485 0486 0488
 
0516 0517 0523 0578 0588 0654
 

CORYNEBACTERIUM
 
0102
 

COSECHA
 
0005 0055 00641 0067 0122 0146 0195
 
0215 0252 0268 0272 0277 0278 0292
 
0328 0336 0370 0474 0475 0477 0486
 
0491 0526 0544 0548 0556 0565 0653
 
REGISTRO DEL TIEMPO
 
0478 0489
 

COSECHADORAS
 
0055 0098 0252 0272 0416 0475
 

COSTA DE MARFIL
 
0545
 

:OSTA RICA
 
0036 0133 0149 0575 0617
 
CLIMA
 
0199 0284 0392 0401 0634 0635
 
GERMOPLASMA
 
0328
 
SUELOS
 
0177
 

COSTOS
 
0047 0053 0157 0164 0174 0192 0252
 
0370 0375 0404 0419 0421 0462 0464
 
0475 0562 0596 0599 0600 0603 0606
 
0607 0609 0611 0612 0661
 



CRATYLIA FLORIBUNDA 

0477 


CROMOSOMAS
 
0125 0205 0428 0541 0555 0558 


CROTALARIA 

0544 0630
 
CROTALARIA JUNCEA 

0183 0307 


CROTALARIA MUCRON!,TA 


0210 0267
 

CRUZAMIENTO 


0007 0543 0550
 

CUBA 

0001 0010 0011 0015 0027 0037 0040
 
0044 0051 0085 0087 0099 0106 0114 

0140 0144 0145 0172 0174 0182 0197 

0231 0260 0291 0303 0304 0311 0360 

0363 0396 0398 0415 0420 0424 0451 

0459 0463 0657 

CLIMA 

0008 0029 0030 0077 0091 0092 0105 

0119 0142 0143 0175 0178 0193 0248 

0290 0297 0332 0351 0361 0364 0366 

0416 0444 0495 0550 0586 0621 0639 

0647 

GERMOPLASMA 

0332 


PRODUCCION ANIMAL 

0100 0148 0151 0152 0185 0297 0361 

0410 0419 0639 

PRODUCCION DE SE24ILLAS 

0008 0064 0066 0269 0297 0487 

SUELOS 

0025 0026 0033 0038 0042 0165 0167 

0297 0444 0621 


CULTIVARES 

0009 0012 0013 0028 0030 0038 0053 

0054 0060 0061 0064 0065 0068 0070 

0071 0073 0074 0076 0077 0078 0084 

0085 0087 0091 0092 0095 0099 0119 

0120 0121 0123 0136 0140 0146 0151 

0157 0163 0179 0180 0182 0186 0193 

0195 0196 0197 0201 0202 0209 0215 

0223 0224 0226 0230 0234 0235 0237 

0238 0240 0241 0246 0256 0257 0261 

0266 0268 0272 0276 0278 0280 0281 

0283 0286 0290 0294 0295 0297 0298 

0299 0306 0315 0325 0326 0329 0330 

0332 0334 0338 0340 0343 0351 0355 

0356 0365 0375 0380 0398 0406 0431 

0438 0443 0445 0446 0456 0464 0493 

0495 0496 0497 0502 0504 0508 0512 

0514 0516 0518 0519 0520 0521 0522 

0527 0539 0547 0549 0553 0560 0565 

0567 0571 0572 0575 0576 0594 0597 

0621 0628 0639 0659 
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CULTIVO ASOCIADO
 
0301 0302 0356 0370 04'2 0575 0600
 
0604
 

CULTIVO DE TEJIDOS
 
0007 0213 0214 0221 0222 0434 0435
 
0437 0542 0552 0555 0559
 

CULTIVO INTERCALADO
 
0033 0142 0163 0211 0262 0374 0376
 
0466
 

CULTIVOS DE COBERTURA
 
0262 0472
 

CULTIVOS PEFNANENTES
 
C301 0302
 

CYNODON
 
0093 0349 0429 0536 0557
 
CYNODON DACTYLON
 
0011 0304 0379
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0010 0051 0070 0077 0085 0091 0099
 
0140 0142 0143 0144 0152 0172 0182
 
0312 0332 0454 0456 0495 0507 0513
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0025 0029 0051 0070 0077 0085 0091
 
0140 0142 0143 0144 0152 0172 0174
 
0454 0456 0495 0513 0520 0521 0586
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072 0312 0344
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0070 0100 0106 0142 0185 0231 0260
 
0360 0513 0520 0521 0584 0591 0647
 
NUTRICION ANIMAL
 
0025 0172 0182 0185 0360 0513 0584
 
0591 0592 0647 0648 0661
 
PRADERAS MIXTAS
 

0051 0141 0260 0266 0454 0584 0591
 
0592 0661
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0089 0100 0152 0185 0584
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0158
 

CYNODON NLEMFUENSIS
 
0444
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0030 0037 0038 0077 0078 0085 0091
 
0101 0135 0140 0152 0172 0182 0290
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0025 0029 0030 0037 0038 0077 0078
 
0085 0091 0135 0140 0152 0172 0182
 
0520 0521 0586 0634 0635 0636
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0100 0360 0513 0520 0521
 
NUTRICION ANIMAL
 
0025 0172 0182 0189 0360 0392 0401
 
0513 0634 0636
 



PRADERAS MIXTAS 

0101 0141 

PRODUCCION ANIMAL 

0100 0152 


CYNODO1 PLECTOSTACHYUS 

0580 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0070 0091 0282 0506 0510 0520 0521 

COMPOSICION QUIMICA 

0070 0091 0520 0521 0633 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0072 

MANEJO DE PRADERAS 

0070 0191 0506 0520 0521 0648 

NUTRICION ANIMAL
 
0191 0648 0651
 
PRADERAS MIXTAS 

0506 

PRODUCCION ANIMAL
 
0191 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0158 


DACTYLOCTENIUM
 

0089 0429 


DEFICIENCIAS 

0016 0017 0177 0228 0401 0440 0453 

0570 0616 0627 0634 0651
 
NUTRICION VEGETAL
 
0232 0233 0618 


DEFOLIACION 

0013 0022 0024 0031 0032 0034 0035 

0038 0048 0051 0064 0070 0076 0078 

0079 0080 0083 0087 0092 0096 0098 

0106 0128 0131 0133 0134 0135 0139 

0143 0144 0146 0147 0149 0157 0175 

0176 0179 0238 0240 0241 0246 0248 

0250 0251 0255 0260 0264 0272 0276 

0280 0289 0290 0291 0300 0339 0340 

0343 0347 0348 0350 0351 0364 0404 

0413 0416 0422 0423 0433 0443 0444 

0448 0452 0456 0457 0460 0475 0485 

0486 0488 0495 0502 0505 0513 0516 

0517 0523 0551 0569 0571 0572 0574 

0578 0585 0588 0590 0617 0654 


DENDROLOBIUM 

0122 0540 0544 


DENSIDAD DE POBLACION 

0062 0121 0257 0562 


DENSIDAD DE SIEMBRA 

0040 0066 0142 0159 0211 0299 0345 

0354 0460 0463 0564 0576 


DEOIS 

0107 0108 0109 0110 0112 0113 0312 

0313 0314 0317 0318 0523 0534 0535 
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DEOIS FLAVOPICTA
 
0534 0535
 
BIOLOGIA DE INSECTOS
 
0108 0110 0112 0314
 
CONTROL DE INSECTOS
 
CONTROL BIOLOGICO
 
0107 0108 0110 0314
 
CONTROL CULTURAL
 
0110
 
CONTROL QUIMICO
 
0110
 

DEOIS INCOMPLETA
 
BIOLOGIA DE INSECTOS
 
0318
 

DEOIS SCHACH
 
0110 0113
 

DESARROLLO GANADERO
 
0158 0162 0344
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0002 0367 0369
 

DESMANTHUS
 

0158 0544 0557

DESMANTHUS VIRGATUS
 
0069 0089 0141 0367 0548
 

DESMODIUM
 
0003 0016 0017 0089 0103 0208 0327

0338 0429 0468 047' 0506 0544 0549
 
0557
 
DESMODIUM BARBATUM
 
0050 0086 0094 0154 C538 0548
 
DESMODIUM CANUM
 
0097 0298 0386 0616
 
DESMODIUM DISCOLOR
 
0263
 
DESMODIUM DISTORTUM
 
0069 0086 0094 0158
 
DESMODIUM HETEROCARPON
 
0102 0354 0615
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0050 0154 0284 0298 0465 0538 0616
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0298 0386 0465 0616
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0122
 
MANEJO DE PRADFRAS
 
0154 0465
 
NUTRICION ANIMAL
 
0154
 
PRADERAS MIXTAS
 
0050 0465 0616
 

DESMODIUM HETEROPHYLLUM
 
0102 0615
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0048 0086 0094 0097 0120 0284 0302
 
0367 0499 0567 0577
 



COMPOSICION QUIMICA 

0048 0086 0094 0097 0302 0499 0567 

0577 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0097 0122 

MANEJO DE PRADERAS 

0097 0567 0577 

NUTRICION ANIMAL 

0097 0367 0567 

PRADERAS MIXTAS 

0048 0097 0367 0567 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0097 


DESMODIUM INTORTUM 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0080 0120 0137 0165 0215 0263 0284 

0298 0370 0389 0406 0467 0507 0560 

COMPOSICION QUIMICA 

0014 0080 0165 0215 0298 0370 0389 

0406 0467 0577 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0072 

MANEJO DE PRADERAS 

0137 0370 0577 0604 

NUTRICION ANIMAL 

0263 0640
 
PRADERAS MIXTAS 

0137 0263 0389 0406 0438 0467 

PRODUCCION ANIMAL
 
0406 0577 0604 0640 

PRODUCCION DE SENILLAS 

0215
 

DESMODIUM OVALIFOLIUM 

0102 0109 01145 0446 0542 0615 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0032 0047 0048 0049 0058 0075 0080 

0086 0094 0095 0097 0117 0168 0284 

0498 0499 0501 0524 0526 0538 0540 

COMPOSICION QUIMICA 

0032 0047 0048 0049 0058 0075 0080 

0086 0094 0095 0097 0168 0302 0386 

0524 0567 0577 0583 0616 0629 0632 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0097 0122 

MANEJO DE PRADERAS 

0049 0095 0097 0129 0168 0373 0433 

0453 0465 0498 0501 0526 0564 0567 

NUTRICION ANIMAL 

0049 0097 0367 0453 0501 0567 0629 

0632 

PRADERAS MIXTAS 

0047 0048 0049 0095 0097 0129 0168 

0367 0373 0389 0453 0465 0498 0501 

PRODUCCION ANIMAL 

0095 0367 0373 0501 0577 0629
 
PRODUCCION DE SE24ILLAS 

0058 0097 0498 


DESMODIUM PROCUMBENS 


DESMODIUM SANDWICENSE 

0263 0370 
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DESMODIUM STRIGILLOSUM
 
0465 0498
 
DESMODIUM TRIFLORUM
 
0122 0302
 
DESMODIUM UNCINATUM
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0046 0120 0137 0215 0263 0284 0370
 
0450 0454 0507 0625
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0046 0215 0370 0454 0625
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0137 0370 0584 0591 0661
 
NUTRICION ANIMAL
 
0046 0263 0378 0584 0591 0592 0661
 
PRADERAS MIXTAS
 
0046 0137 0263 0454 0584 0591 0592
 
0661
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0378 0584
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0215
 

DESMODIUM VELUTINUM
 
0122 0498
 

DESYERBA
 
0462 0464 0562 0575
 

DIABROTICA
 
0109 0311
 

DICEZMA
 
0122 0544
 

DICHANTHIUM
 
0141 0410 0640
 
DICHANTHIUM ANNULATUM
 
0236
 
DICHANTHIUM ARISTATUM
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0132 0500 0506
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0500
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0132 0506 0612
 
NUTRICION ANIMAL
 
0500 0612
 
PRADERAS MIXTAS
 
0132 0500 0506 0612
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0132 0612
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0500
 

DIGITARID
 
0089 0426 0429 0557
 
DIGITARIA DECUMBENS
 
0304
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0022 0091 0099 0111 0132 0145 0152
 

0003 



0182 0231 0261 0290 0301 0303 0305 

0467 0495 0506 0510 0513 0520 0521 

COMPOSICION QUIMICA
 
0022 0025 0091 0145 0152 0182 0231 

0238 0261 0290 0301 0303 0326 0389 

0520 0521 0586 0631
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0072 0312 0344 

MANEJO DE PRADERAS
 
0100 0132 0145 0191 0231 0360 03*73 

0453 0506 0513 0520 0521 0647 0648 

NUTRICION ANIMAL 

0025 0182 0191 0238 0360 0361 0366 

0401 C410 0424 0453 0513 0582 0631 

PRADERAS MIXTAS 

0132 0141 0261 0326 0373 0389 0410 

0453 0467 0506 

PRODUCCION ANIMAL 

0100 0132 0152 0191 0361 0373 0410 

PRODUCCION DE SD1iLLAS 

0158 


DIGITARIA HILANJIANA 

0514 

DIGITARIA PENTZII 

0070 0456 0514 0521 0560 

DIGITARIA SETIVALVA 

0301 0357 

DIGITARIA SWAZILANDENSIS 

0285 0305 0321 0500 

DIGITARIA UMFOLOZI 

0266
 

DIMORFISMO 

0620
 

DINAMICA DE POBLACIONES (INSECTOS) 

0105 0107 0109 0110 0111 0112 0115 

0311 0319 0321 0534 0535 


DIOCLEA 

0429 

DIOCLEA GUIANENSIS 


0118 0477 0498 


DIPTERA 

0108 


DISEROS EXPERIMENNALES 

0304 


DISPONIBILIDAD DE FORRAJE 

0049 0148 0149 0151 0164 0185 0188 

0190 0194 0199 0303 0357 0358 0361 

0363 0364 0365 0391 0397 0406 0407
 
0521 0583 0586 0589 0610 0624 0629 

0637 0639 0645 


DISPONIBILIDAD DE NUTRIMENTOS 

0017 0021 0168 0355 0389 0440 
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DISTANCIA DE SIEMBRA
 
0255 0459 0460 0463
 

DRECHSLERA
 
0102 0305
 

DRENAJE
 
0134 0429 0439
 

ECHINOCHLOA
 
0429 0557
 
ECHINOCHLOA COLONA
 
0207
 
ECHINOCHLOA FRUMENTACEA
 
0207
 
ECHINOCHLOA HELODES 
0207
 
ECHINOCHLOA POLYSTACHYA
 
CARACTERISTICAS AGRON0MICAS
 
0506
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0392
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0506
 
NUTRICION ANIMAL
 
0392
 
PRADERAS MIXTAS
 
0506
 

ECHINOCHLOA PYRAMIDALIS
 
0158 0158
 

ECOFISIOLOGIA
 
0127 0433 0598 0602
 

ECOLOGIA
 

0002 0003 0014 0018 0058 0059 0063 
0075 0076 0083 0097 0101 0102 0105 
0107 0109 '110 0111 0112 0115 0116 
0118 0121 0129 0138 0164 0165 0167 
0168 0169 0198 0211 0212 0218 0227 
0265 0266 0302 0311 0314 0319 0321 
0322 0323 0326 0330 0333 0347 0368 
0377 0380 0381 0382 0387 0388 0391 
0404 0428 0433 0435 0438 0440 0457 
0461 0462 0465 0467 0469 0498 0499 
0501 0522 0523 0524 0534 0535 0561
 
0563 0564 0566 0568 0575 0577 0581
 

0598 0599 0605 0610 0614 0615 0617
 
0618 0619 0621 0622 0623 0624 0629
 
0643 0645
 

ECONOMIA
 
0053 0161 0164 0186 0252 0366 0373
 
0399 0400 0475 0596 0598 0599 0600
 
0603 0606 0607 0611
 

ECOSISTE'AS
 
0032 0067 0086 0094 0117 0316 0373
 
05,3 0626
 
BOSQUE ESTACICNAL
 
0063 03.3 0499 0501
 



BOSQUE HUMEDO TROPICAL 

0058 0059 0075 0116 0388 0404 0457 

0501 0523 0524 0581 0623 

SABANAS
 
0002 0102 0109 0118 0129 0138 0168 

0347 0368 0563 0605 0643 


CERRADO 

0198 0330 0465 0501 0598 

LLANOS ORIENTALES
 
0083 0097 0164 0265 0391 0433 0469
 
0498 0501 0522 0561 0564 0566 0598 


ECOTIPOS 
0040 0058 0099 0067 0070 0075 0083 
0086 0094 0097 0103 0111 0116 0117 
0118 0237 0309 0313 0323 0325 0326 
0384 


ECUADOR 

GERMOPLASMA 

0501 

PRODUCCION ANIMAL 

0501 0596
 

EDAD (DE LA PLANTA) 

0009 0013 0140 0173 0179 0179 0189
 
0229 0238 0240 0241 0267 0277 0355 

0400 0416 0444 0515 0574 0659 


EDAFOLOGIA 

0390 


EE.UU. 

0045 0050 0052 0057 0115 0124 0154
 
0156 0218 02?1 0238 0266 0270 0298 

0315 0316 0319 0320 0325 0326 0328 

0337 0354 0362 0383 0394 0428 0439 

0505 0536 0538 0540 0546 0559 0585 

0587 0618 


ELECTROFORESIS 

0445 0446 0447 


ENERGIA 

0333 0636 0644 0660
 

ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0080 0081 0082 0091 C094 0097 0294 

0297 0497 0498 0565 0587
 
BACTERIOSIS 

0102 0222 0305 0307 0308 0526 

MICOPLASMOSIS 

0529 

MICOSIS 

0102 0104 0299 0305 0306 0307 0308 

0309 0310 0325 0326 0340 0522 0526
 
0527 0528 0530 0547 0551 0555 0556 

VIROSIS 

0102 
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ENMIENDAS DEL SUELO
 
0020 0021 0031 0168 0231 0250 0330
 
0346 0354 0450 0457 0458 0480 0575
 

ENSAYOS REGIONALES
 
0022 0035 0045 0071 0074 0099 0119
 
0161 0215 0223 C261 0305 0338 0339
 
0500 0501 0507 0567 0571 0572 0607
 

ENSILAJE
 

0195 0197 0396 0413 0414 0418 0420
 
0422 0424 0507 0601 0653 0656 0657
 
0658 0659
 

ENOMOLOGIA
 
0079 0091 0097 0102 0105 0107 0108
 
0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115
 
0116 0120 0268 0288 0294 0297 0311
0312 0313 0314 0315 0316 0318 0321
 
0497 0504 0508 0523 0527 0528 0529
 
0533 0534 0535 0536 0537 0548 0565
 
0587 U598
 

ENZIMAS 
0023 0387 0447
 

EPOCA LLUVIOSA
 
0030 0077 0091 0143 0173 0178 0183
 
0188 0211 0256 0281 0283 0290 0314

0321 0340 0351 0361 0364 0366 0391
 
0392 0444 0460 0469 0494 0495 0520
 
0522 0550 0565 0567 0601 0610 0621

0629 0639 0645 0647 0650 0651
 

EPOCA SECA
 
0029 0030 0046 0052 0077 0091 0092
 
0093 0097 0118 0134 0143 0173 0175
 
0176 0178 0183 0187 0188 0198 0199 
0200 0201 0211 0256 0283 0290 03110 
0351 0364 0370 0374 0391 0401 0444
0460 0469 0482 0495 0503 0522 0550
 
0565 0567 0573 0586 0591 0592 0594
 
0601 0610 0621 0629 0630 0639 0647
 
0650 0651
 

EQUIPOS AGRICOLAS
 
0053 0055 0098 0129 0195 0252 0272
 
0275 0345 0416 0475 0607
 

ERAGROSTIS
 
0090 0628
 
ERAGROSTIS CURVULA
 
0305
 
ERAGROSTIS SUPERVA
 
0090
 

ERIOCHLOA
 
ERIOCHLOA POLYSTACHYA
 
0506 0520 0631
 



ERIOSEMA 

0428 


ERWINIA 

0305 


ESCARIFICACION 

0008 0270 0473 0475 0490 0494 


ESPODOSOLES 


0390 0614 


ESQUEJES 

0015 


ESTABLECIMIENTO 


0075 0076 0081 0082 0140 0156 0157 

0166 0201 0250 0256 0257 0261 0264
 
0288 0317 0323 0363 0370 0375 0457 

0469 0A96 0497 0573 0577 0608 0611 


ESTADIOS DEL DESARROLLO 

0063 0123 0171 0173 0238 0334 0478 

0491 0561
 
CRECIMIENTO 

0009 0010 0013 0014 0018 0028 0040 

0042 0052 0062 0077 0085 0092 0103
 
0124 0131 0140 0147 0156 0175 0176 

0179 0189 0195 0209 0214 0219 0222 

0223 0224 0226 0228 0229 0230 0242
 
0247 0254 0276 0301 0302 0322 0328 

0343 0350 0381 0383 0335 0386 0433 

0435 0438 0440 0444 0460 0468 0488
 
0494 0515 0534 0550 0552 0555 0567 

0568 0574 0602 0614 0616 0618 0659 

FLORACION
 
0009 0012 0055 0059 0060 0062 0067 

0078 0080 0081 0121 0159 0210 0215 

0218 0219 0220 0226 0265 0268 0274 

0278 0280 0293 0328 0329 0380 0430 

0436 0463 0474 0477 0498 0505 0543 

0551 0554 0556 0634 0635 

FRUCTIFICACION
 
0012 0121 0210 0218 0554 

GERMINACION 

0008 0010 0015 0042 0044 0054 0056 

0057 0064 0068 0136 0138 0216 0267 

0269 0270 0271 0275 0277 0279 0307 

0324 0473 0474 0475 0476 0479 0483 

0485 0486 0480 0489 0490 0492 0493 

0494 0526
 

ESTOLONES 

0140 


ESTRES HIDRICO 

0014 0224 0225 0226 0274 0284 0309 

0347 0354 0440 0481 0482 


ESTRO 

0599 


167
 

ESTRUCTURA DE LA PRADERA
 
0149 0151 0260
 

ETIOPIA
 
0115
 

CLIMA
 
0630
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0169 0273
 
SUELOS
 

0169
 

EUROPA
 
0271 0324 0385 0437 0614
 

EVAPOTRANSPIRACION
 

0127
 

EXPERIMENTOS DE CAMPO
 
0301 0302
 

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO
 
0301 0302 0447
 

FENOTIPOS
 
0310 0546 0555
 

FERETIA
 
0630
 

FERMENTACION
 
0195 0197 0420 0424 0657
 

FERTILIDAD ANIMAL
 
0414 0610 0650
 

FERTILIDAD DEL SUELO
 
0016 0017 0020 0021 0026 0027 0153
 
0159 0166 0168 0169 0170 0177 0200
 
0228 0232 0233 0354 03E5 0378 0385
 
0388 0389 0401 0404 0440 0453 0570
 
0616 0618 0624 0626 0627 0634 0651
 

FERTILIZACION
 
0020 0024 0027 0029 0030 0031 0034
 
0060 0085 0129 0132 0137 0139 0168
 
0169 0231 0245 0294 03141 0345 0352
 
0353 0356 0373 0382 0394 0407 0449
 
0451 0452 0453 0477 0489 0504 0506
 
0508 0509 0566 0602 0624
 

FERTILIZANTES
 
0018 00)7 0093 0157 0190 0199 0268
 
0269 0272 0288 0342 0349 0367 0419
 
0466 0497 0512 0518 0519 06c4 0607
 
0642 0646 0650
 
ABONOS
 
0025 0031 0033 0034 0421 0480 0576
 
0581
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS
 
0015 0020 0022 0024 0025 0027 0028
 



0029 0031 0032 0033 0034 0035 0046 

0060 0064 0073 0085 0127 0137 0143 

0148 0152 0160 0161 0165 0168 0170 

0171 0179 0185 0202 0211 0231 0239 

0245 0246 0248 0249 0250 0251 0253 

0254 0255 0258 0259 0263 n266 0276 

0286 0290 0291 0300 0329 0330 0343 

0347 0352 0354 0358 0360 0366 0370 

0374 0394 0406 0407 0410 0442 0443 

0444 0448 0449 0450 0451 0454 0456 

0464 0469 0477 0480 0487 0502 0517 

0524 0564 0567 0570 0581 0592 0596 

0614 0615 0616 0617 0618 0619 0622 

0623 0624 0625 0639 0640 0641 0651 

('655 

EFECTO RESIDUAL 

0021 0346 0452 0453 


FERTILIZANTES FOSFATADOS 

0021 0032 0168 0239 0250 0352 0450 

0453 0524 0581 0614 0618 0619 0625 


FERTILIZANTES NITROGENADO3 

0199 0251 0419 0421 0487 0614 0619
 

FERTILIZANTES POTASICOS 

0442 0449
 

FESTUCA 

0536 

FESTUCA ARUNDTNACEA 

0120 


FIJACION DE N 
0003 0160 0211 0?35 0239 0262 0263 
0297 0378 0379 0380 C304 0387 0440 
0467 0468 0472 0615 0619 0621 0622 
0623 

FILIPINAS 

0003 0153 0255 

CLIMA 

0574
 
GERMOPLASMA 

0327 0331 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0331 


FINCAS EXPERIMENTALES 

0375 0599 


FISIOLOGIA ANIMAL 
0164 0181 0403 0404 0408 0414 0599 
0610 0645 0650 

FISIOLOGIA VEGETAL 

0003 OOOC 0009 0010 0011 0012 0013 

0014 0015 0018 0019 0028 0040 0042 

0044 0052 0054 0055 0056 0057 0059 

0060 0062 0063 0064 0067 0068 0077 

0078 0080 0081 0085 0092 0103 0121 


168
 

0124 0125 0126 0127 0131 0136 0138
 
0140 0141 0156 0159 0160 0166 0168
 
0169 0170 0173 0175 0176 011l 0189
 
0195 0209 0210 0211 0214 0215 0216
 
0217 0218 0219 0220 0222 0223 0224
 
0225 0226 0228 0229 0230 0231 0233
 
0234 0235 0237 0238 0239 0240 0241
 
0242 0247 0254 0262 0263 0265 0267
 
0268 0269 0270 0271 0274 0275 0276
 
0277 0278 0279 0280 0293 0297 0301
 
0302 0307 0322 0324 0328 0329 0333 
0334 0343 0350 0378 0379 03110 0381 
0383 0334 0385 0386 0387 0389 0408 
0430 0433 0435 0436 0438 0440 0441 
0442 0444 0451 0453 0460 0463 0467 
0468 0472 0473 047h 0475 0476 0477 
0478 0479 0483 0485 0486 0488 0489 
0490 0491 0492 0493 0494 0498 0505 
0515 0517 0526 0534 0543 0545 0550 
0551 0552 0554 0555 0556 0561 0567 
0568 0574 0590 0601 0602 0614 0615 
0616 0618 0619 0621 0622 0623 0627 
0634 0635 0659
 

FISUJLAS
 
0409
 

FITC)4EJORAMIENTO 
0007 0012 0123 0124 0125 0126 0287
 
0299 0310 0315 P329 0333 0334 0337
 
0338 0339 03L.- 'A31 0439 0516 0530
 
0532 0542 0543 'b5 0550 0552 0553
 
0558 0560 0598
 

FITOPATOLOGIA
 
0080 0081 0082 0091 0094 0097 0102
 
0103 0104 0222 0294 0297 0299 0305
 
0306 0307 0308 0309 0310 0325 0326
 
0340 0497 0498 0522 0526 0527 0528
 
0529 0530 0531 0543 0547 0548 0551
 
0555 0565 0597 ',598
 

FLEMINGIA
 
0544 0557
 
FLEMINGIA CONGESTA
 
0262 0284 0577
 

FLORA
 
0379 0384
 

FLORA DEL SUELO
 
0379 0384
 

FLORACION
 
0009 0012 0055 0059 0060 0062 0067
 
0078 0080 0081 0121 0159 0210 0215
 
0218 0219 0220 0226 0265 0268 0274
 
0278 0280 0293 0328 0329 0380 0430
 
0436 0463 0474 0477 0498 0505 05113
 
0551 0554 0556 0634 0635
 



FL.IRES 

0210 0229 0333 0348 0481 


FORRAJES 

0098 0400 0419 0660 

CONSERVACION DE FORRAJES 

0197 0420 0653 0658 


FOSFORO 

0015 0016 0020 0021 0022 0027 0032 

0033 0035 0064 0073 0137 0143 0152 

0160 3168 0169 0170 0177 0202 0228 

0231 0232 0239 0240 0244 0245 0249 

020 0254 0255 0258 0259 0286 0290 

0341 0346 0352 0354 0356 0360 0366 

0374 0385 0386 0389 0390 0394 0443 

0444 0448 0450 0452 0453 0464 0469 

0480 0489 0517 0524 0564 0567 0570 

0575 0581 0596 0614 0616 0617 0618 

0619 0624 0625 0626 0639 0651 0655 


FOTOPERIODO 

0062 0215 


FOTOSENSIBILIZACION 


0425
 

FOTOSINTESIS 

0217 


FRANCIA 

0324 


FRUCTIFICACION 

0012 0121 0210 0218 0554 


FUNGICIDAS 

0306 0307 0527 0531
 

FUSARIUM 

0305 0308 0526 


GALACTIA 

0429 0544 0549 

GALACTIA STRIATA 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0019 0020 0021 0101 0128 C234 0235 

0256 0284 0298 0370 0453 0548 

CO4POSICION QUIMICA 

0019 0020 0021 0128 0234 0235 0256 

0298 0370 0453 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 


0072 0548 

MANEJO DE PRADERAS
 
0256 0370 0453
 
NUTRICION ANIMAL 

0453 0594 


PRADERAS MIXTAS 

0101 0128 0256 0453 0594 

PRODUCCION ANIMAL 

0594 


169
 

GANADERIA DE DOBLE PROPOSITO
 
0164 0369 0371 0605 0660
 

GANADC BOVINO
 
0097 0100 0152 0177 0191 0201 0286
 
0358 0359 0361 0370 0371 0407 0566
 
0570 0639
 
AUMENTOS DE PESO
 
0046 0148 0150 0153 0161 0164 0183
 
0188 0192 0199 0245 0259 0355 0360
 
0365 0366 0374 0378 0391 0397 0403
 
0405 0410 0411 0415 0417 0419 0421
 
0582 0584 0591 0592 0594 0599 0603
 
0605 0610 0641 0642 0644 0645 0647
 
0650 0652 0661
 
CONSUMO DE ALIMENTOS
 
0049 0149 0151 0155 0185 0189 0190
 
0196 0391 0397 0409 0410 0414 0419
 
0421 0424 0470 0644 0645 0646 0652
 
0660
 

DIGESTIBILIDAD
 
0149 0151 0164 0189 0196 0391 0397
 
0406 0411 0419 0424 0583 0644 0645
 
SELECTIVIDAD
 
0188 0391 0397 0406 0409 0583
 

GANADO CAPRINO
 
0187 0643 0662
 

GANADO DE LECHE
 
0204 0371 0371
 

GANADO OVINO
 
0172 0178 0179 0182 0184 0189 0203
 
0395 0399 0408 0422 0425 0583 0632
 
0636 0643 0648
 

GENETICA
 
0040 0058 0059 0067 0070 0075 0083
 
0086 0094 0103 0118 0119 0121 0206
 
0237 0328 0329 0334 0384 0542
 
CROMOSOMAS
 
0558
 
CRUZAMIENTO
 
0543
 
HERENCIA
 
0123 0124 0543 0546 
HIBRIDACION 
0532 0543 0545 
RESISTENCIA 
0097 0111 0116 0117 0309 0313 0323 
0325 0326 0530 0551
 

GENOTIPOS
 
0040 0058 0059 0067 0070 0075 0083
 
0086 0094 0097 0103 0111 011 0117
 
0118 0119 0121 0124 0206 0237 0309
 
0313 0323 0325 0326 0334 0384 0532
 
0542 0551
 



GER4INACION 

0008 0010 0015 0042 0044 0054 0056 

0057 0064 0068 0136 0138 0216 0267 

0269 0270 0271 0275 0277 0279 0307 

0324 0473 0474 0475 0476 0479 0483
 
0485 0486 0488 0489 0490 0492 0493 

0494 0526 


GERMOPLASMA 

0122 0124 0159 0287 0316 0327 0336 

0427 0511 0538 0542 0552 0593 0598 

0608
 
ACCESIONES 

0005 0045 0048 0050 0069 0070 0072 

0079 OOO 0081 0083 0090 0095 0104 

0118 0125 0132 0136 0141 0154 0158 

0163 0206 0209 0261 0263 0286 0289 

0298 0305 0308 0325 0326 0328 0331
 
0332 0335 0349 0356 0380 0439 0465 

0498 0499 0500 0501 0503 0505 0510 

0517 0523 0533 0540 0544 0547 0548 

0549 0551 0554 0556 0557 0558 0560
 
0567 

CULTIVARES 

0070 0078 0095 0120 0136 0163 0209
 
0261 0286 0298 0325 0326 0332 0338
 
0356 0380 0547 0549 0560 0567 

HIBRIDOS 


0439
 

GHANA 

PRODUCCION DE SE4ILLAS 

0061 


GLIRICIDIA 

GLIRICIDIA SEPIUM 

0141 0158 0159 0187 0192 0262 0300 

0328 0367 0400 0494 


GLYCINE 

0552 

GLYCINE MAX 

0653 


GREWIA
 
0557 0630 


GUATEM4ALA 


0461 0467 

CLIMA 

0549
 
GERMOPLASMA 

0549 

PRODUCCION DE SEM1LLAS 

0393
 

GUAYANA FRANCESA 

CLIMA 

0321 


170
 

GEfMOPLASMA 
0305
 
SUELOS
 
0285
 

GUYANA
 
0643
 

HABITO DE CRECIMIENTO
 
0010 0098 0149 0329 0397 0431 0556
 
0587
 

HAITI
 
CLB!A
 
0236
 
SUELOS
 
0236
 

HAWAII
 
0115 0316 0319 0320 0328 0337 0505
 
0618
 

HCN
 
0243 0300
 

HELIANTHUS ANNUUS
 
0178
 

HEMARTHRIA
 
0338 0429
 
HEMARTHRIA ALTISSIMA 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0070 0156 005 0315 0502
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0052 0070 0156 0315 0394 0502
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0070 0156
 
NUTRICION ANIMAL
 
0156
 
RADEHAS MIXTAS
 

0052 0156 0438
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0158
 

HEMICELULOSA
 

0125 0260 0558 0574
 

HEMIPTERA
 
0110
 

HENIFICACION
 
0193 0194 0196 0198 0199 0238 0395
 
0396 0408 0416 0423
 

HENO
 
0193 0196 0198 0199 0238 0395 0396
 
0408 0416 0423
 



HERBICIDAS 

0036 0044 0129 0452 0464 0562 0564 


HETEROPOGON 

HETEROPOGON CONTORWIS 

0604 0611 0640 


HETEROPSYLLA 

0115 

HETEROPSYLLA CUBANA 

0316 0319 0320 0337 


HIBRIDOS 

0337 0439 0516 0545 0550 0553 


HIDRATOS DE CARBONO 

0125 0131 0147 0175 0246 0260 uv,3
 
0362 0400 0502 0558 0574 


HIERRO
 
0017 0177 0231 0233 0241 0244 0390 

0441 


HISTOLOGIA
 
0003 0552 


HOJAS 

0014 0123 0188 0217 0224 0228 0229 

0232 0233 0302 0333 0348 0355 0398
 
0402 0431 0434 0481 0532 

ESTOMAS 

0309 

VALOR NUTRITIVO 

0125 0187 0198 0399 0400 0558 0569
 
0585 0632 


HOIOPTERA 

0105 0107 0108 0109 0110 0111 0112 

0113 0115 0116 0311 0312 0313 0314 

0316 0318 0349 0523 0533 0534 0535 

0537 


HORDEUM VULGARE
 
0221 


HORMONAS 

0492 


HYMENACHNE
 
0429 0557 


HYMENOPTERA
 
0109 0110 0533 


HYPARRHENIA 

0338 

HYPARRHENIA RUFA 

0379 058u 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0032 0090 0101 0149 0168 0225 0261 

0345 0389 0453 0500 0506 0513 


171
 

COMPOS:CION QUIMICA 
0032 0090 0147 0149 0168 0177 0194 
0261 0345 0389 0?92 0401 0453 0500 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
0072 0344 
MANEJO DE PRADERAS 
0147 0149 0168 0199 0259 0345 0403 
0453 0506 0513 0652 
NUTRICION ANIMAL 
0149 0177 0199 0259 0392 0401 0403 
0453 0500 0513 0631 0652 
PRADERAS MIXTAS 
0101 0168 0259 0261 0389 0453 0500 
0506 0576 0652
 
PRODUCCION DE SEVILLAS
 
0345 0478 05O0
 

IDENTIFICACION
 
0445 0J146 

IMPERATA
 
IMPERATA CYLINDRICA
 
0349 0577
 

INDIA
 
0018 0028 0123 0213 0258 0264 0322
 
0350 0418 0430 0434 0435 0466 0539
 
0541 0656
 

ThDIGOFERA
 
0429 055i
 
INDIGOFERA HIRSUTA
 
0154 (298 0470 0515 0531
 

INDONESIA
 
0203
 
CLIMA
 
0009 0215
 
GERMOPLASMA
 
0122 0544
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0215 0544
 

INFLORESCENCIAS
 
0060 0067 0146 0210 0215 0219 0220
 
0229 0276 0280 0333 0348 0431 0481
 
0482 0485 0487 0533
 

INGRESOS
 
0053 0252 0366 0600 0611
 

INOCULACION
 
0354 0381 0383 0386 0512 0532 0575
 
0616 0618
 
RHIZOBIUH
 
0165 0167 0263 0382 0576 0614 0615
 
0617 0619 0621 0622 0623
 

INSECTICIDAS
 
0533 0536
 



INSECTOS PERJUDICIALES 

0079 0091 0097 C114 0268 0288 0294 

0297 0497 0504 0508 0536 0565 0587 

COLEOPTERA 

0105 0109 0110 0311 

DIPTERA 

0108 

HEMIPTERA 

0110 

HOMOPT2RA 

0105 0107 0108 0109 0110 0112 0113 

0115 0116 0311 0312 0313 0314 0316 

0318 0349 0523 0533 0534 0535 

HYMENOPTERA
 
0109 0110 0533 

LEPIDOPTERA 

0105 0109 0110 0311 0321 0533 


INSTITUCIONES DE INVESTIGACION 

0338
 

INTERVALO DE CORTE 
0013 0051 0064 0076 0078 0080 0092 
0096 0098 0128 0131 0133 0135 0139 
0176 0238 0241 0251 0255 0280 0300 
0340 0347 0348 )350 0351 0422 0423 
0433 0444 0456 C J 0495 0502 0505 
0551 056S 0572 05174 0617 

INUNDACION 

0134 0429 0439 


ISCHAEMUM 


ISCHAEK4UM ARISTATJM 

0577 

ISCHAE4UM TIMORENSE 

0577 


ISLAS SALOMON
 
0577 


ISLAS VIRGENES (EE.UU.) 

0088 0089 


ISLAS VIRGENES BRITANICAS 

0510 


JAPON 
0217 


UNIA 
CLIMA 
0211 

OEIM4OPLASHA 

0136 0380 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0061 021, 


KING GRASS
KIN5 ACOMPOSICION 

0015 


172 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0024 0026 0031 0034 0087 0092 0096
 
0172 0175 0182 0291 0332 0451 0459
 
n506
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0024 0026 0031 0034 0087 0092 0096
 
0172 0175 0176 0182 0291 0420 0451
 
0459 0657
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0506
 
NUTRICION ANIMAL
 
0026 0031 0172 0176 0182 0415 0420
 
0657
 

LABLAB
 
0468
 
LABLAB PURPUREjS
 
0070 0087 0120 0158 0268 0284 0292
 
0298 0443 0493 0560 0576
 

LABRANZA
 
0026 0038 0129 0145 0341 0373 0564
 
0565 0566 0567 0615
 

LACTACION
 
0409 0610 0645
 

LEERSIA
 

0429
 

LEPIDOPTERA
 
0105 0109 0110 0311 0321 0533
 

LESPEDEZA
 
0120
 
LESPEDEZA STRIATA
 
0298
 

LEUCAENA
 
0115 0282 0319 0320 0327 0468 0477
 
0510 0544 0549 0557 0573
 
LEUCAENA COLLINSII
 
0076 0308 0316 0337
 
LEUCAENA DIVERSIFOLIA
 
0076 0289 0308 0337 0526
 
LEUCAENA ESCULENTA
 
0076 0308 0316 0337
 
LEUCAENA GREOII
 
0308 0337
 
LEUCAENA LANCEOLATA
 
0308 0337 0526 
LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
0003 0042 0213 0247 0308 0434 0435 
0568 0615 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0048 0070 0074 0076 0080 0093 0101
 
0120 0123 0132 0137 0159 0163 0254
 
0293 0300 0302 0316 0316 0330 0337
 

QUIMICA
 
0023 0048 0070 0074 0080 0123 0159
 



0203 0212 0254 0255 0264 0287 0289 

0395 0398 0402 0408 0418 0460 0512 

DISTRIBUCION OEC3RAFICA 

0072
 
M1AlEJO DE PE1ADERS
 
0070 0093 0132 0137 0163 0272 0287 

0345 0372 0405 0501 0506 0512 0526 

NUTRICION ANIMAL
 
0093 0159 0163 0263 0367 03,8 0395 

0405 0408 0501 0594 0612 0630 0649 

PRADERAS MIXTAS 
0048 0101 0132 0137 0141 0263 0264 

0367 0501 0506 0526 0576 0594 0612 

PRODUCCION ANIMAL 

0089 0132 0159 0287 0367 0378 0501 

0577 0594 0612 

PRODUCCION DE S!4ILLAS 
0065 0093 0158 0159 0272 0345 0488 

0512 


LEVCAENA MACROPHYLLA 

0308 0337 0526 

LEUCAENA PALLIDA 

0316 0337 

LEUCAENA PULVERULENTA 

0289 0308 0337 

LEUCAENA RETUSA 

0308 0316 0337 

LEUCAENA REVOLUTA 

0308 0526 

LEUCAENA SHANNONI 

0337 

LEUCAENA STENOCARPA 

0308 

LEUCAENA TRICHODES 

0308 0337 


LIGNINA 

0574 


LLANOS ORIENTALES 

0083 0095 0097 0164 0265 0278 0295 

0391 0397 0433 0469 0474 0475 0498 

0501 0504 0508 0522 0533 0561 0564 

0565 0566 0593 0597 0598 0599 0610 
0624 0629 0645 

LOLIUM 

LOLIUM MULTIfLORUM 

0120 0221 0283 

LOLIUM PERENNE
 
0120 0385 

LOLIUM RIGIDUM 

0120 


LOTONONIS
 
0468 

LOTONONIS BAINESII 

0120 0263 0298 0370 0560 0604
 

LOTUS 

0552 


173
 

LUZ
 
0008 0009 0212 0227 0270 0271 0284
 
0301 0302 0492
 

MACOLLAS
 
0146 0219 0276 0280 0301 0343
 

MACROPTILIUM
 
0429 0468 0544 0549 0557
 
MACROPTILIUM ATROPURPUEJM
 
0383 0387 0437
 

CARACTERISTICAS AGRONCMICAS 
0019 0020 0021 0048 0050 0069 0088 
0093 0101 0120 0132 0137 0154 0163 
0272 0282 0284 0286 0298 0327 0367
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0019 0020 0021 0048 0069 0165 0223
 
0234 0235 0236 0256 0261 0286 0298
 
0628
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072 0548
 
MANEJO DE FRADERAS
 
0093 0132 0137 01 116163 0183 0256
 
0272 0286 0370 0453 0604 0612 0628
 
NUTRICION ANIMAL
 
0093 0154 0163 0183 0367 0410 0453
 
0612 0628 0640
 
PRADERAS MIXTAS
 
0048 0050 0101 0132 0137 0141 0183
 
0223 0256 0261 0286 0367 0410 0453
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0132 0183 0367 0410 0604 0612 0640
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0065 0093 0158 0226 0272 0274 0435
 
0481 0482
 

MACROPTILIUM LATHYROIDES
 
0120 0154 0158 0298
 

MACROTYLONA
 
0557
 
MACROTYLOMA AXILLARE
 
0120 0261 0370 0496 0560 0577 0612
 
MACROTYLOMA UNIFLORUM
 
0120 0370
 

MADURACION
 
0009 0012 0055 0062 0173 0220 0238
 
0276 0436 0474 0478 01491
 

MFGNESIO
 
0016 0027 0177 0228 0231 0232 0240
 
0244 0245 0341 0386 0390 0444 0617
 
0624 0626
 

MAHANARVA
 
0109 0311 0312 0313
 

MALAWI
 
CLIMA
 
0014 0046
 



MALAYSIA 

0300 0425 

CLIMA 
0301 0302 


HALEZAS 
0010 0011 0043 0044 0212 0363 0364 

0429 0459 0461 0462 0497 0568 


MALI
 
0134 


MANEJO ANIMAL 

0566 0609 0650 


MANEJO DE PRADEHAS 

0049 0055 0070 0097 0098 0106 0127 
0131 0134 0146 0147 0160 0162 0163 
0183 0186 0192 0199 0200 0227 0231 
0259 0260 0269 0287 0355 0373 0374 
0403 0405 0407 0425 0433 0465 0468 
0470 0472 0494 0498 0506 0513 0520 
0521 0526 0563 0570 0578 0579 0598 
0603 0605 0613 0628 0637 0647 0652 
0654 0655 0650 

CPPACIDAD DE CARGA
 
0039 0083 0093 0095 0100 0151 0154 

0161 0188 0191 0285 0286 0357 0359 

0360 0363 0397 0404 0411 0501 0508 

0567 0584 0588 0589 0591 0593 0599 

0600 0601 0604 0606 0609 0611 0612 

0624 0629 0648 0650 0661 

ESTABLECIMIENTO 

0082 0129 0130 0132 0137 0156 0168 

0253 0256 0268 0272 0288 0294 0297 

0299 0342 0345 0363 0370 0375 0453
 
0496 0497 0512 0564 0567 0577 0611 

0624 0642 

MANEJO DEL PASTOREO 

0039 0083 0093 0095 0100 0149 0151 

0154 0156 0161 0171 0185 0188 0191
 
0256 0281 0285 0286 0294 0349 0353 

0357 0359 0360 0362 0363 0372 0397 

0404 0411 0501 0508 0509 0512 0518
 
0519 0564 0566 0567 0583 0584 0585 

0588 0589 0590 0591 0593 0599 0600 

0601 0604 0606 0609 0611 0612 0624 

0629 0648 0650 0661 

MANTENIMIENTO 

0129 0168 0346 0453 0564 

RENOVACION 

0033 0130 0132 0142 0145 0242 0253 

0341 0345 0346 0352 0356 0557 0567 


SISTEMAS DE PASTOREO 

0093 0155 0357 0362 0397 0588 0589 

0593 0629 

TASA DE CARGA 

0039 0083 0093 0095 0100 0151 0154 
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0161 0188 0191 0285 0286 0357 0359 
0360 0363 0397 0404 0411 0501 0508 
0567 0584 0588 0589 0591 0593 0599 
0600 060! 0606 0609 0611 0624 0629 
0648 0650 0661
 

MANOANESO
 
0017 0019 0177 0233 0235 0241 0244
 
0441 0570 0631
 

MANIHOT ESCULENTA
 

0300
 

MANO DE OBRA
 
0053 0475 0607
 

MANTENIMIENTO
 
0346
 
PRADERAS
 
0129 0168 0453 0564
 

MAPAS
 
0344
 

MATERIA ORGANICA
 
U052 0178 0182 0184 0224 0388 0390
 
0516
 

MATERIAES DE PROPAGACION
 
OU15 0041 0044 0054 0055 0056 0057
 
0060 U064 0066 0068 0136 0140 0267
 
0270 0271 0275 0277 0279 0306 0307
 
0324 0334 0393 0473 0474 0475 0476
 
0478 0479 0480 0481 0482 0483 0!184
 
0485 0486 0488 0489 0490 0491 0492
 
0493 0494 0512 0526 0527 0531 0543
 
0552 0561 0565 0585 0607
 

MEDICAGO
 
0552
 
MEDI(AGO SATIVA
 
0070 0120 0137 0263
 

MELAZA
 
0199 0419 0,121
 

MELINIS
 
033d
 
MELINIS MINUTIF.ORA
 
0580
 

CARACTERISTICAS ACRONOMICAS
 
0032 0078 0079 009 0130 C168 0253
 
0-56 0305 0345 0369 0469 0477 0506
 
COA1OSICION QUIMICA
 
0025 0032 0078 0079 0094 0130 0147
 
0168 0253 0256 0345 0389 0469 0513
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0072 0344
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0130 0147 0168 0253 0256 0345 0506
 
0513
 

0581 



NUTRICION ANIMAL 

0025 0469 0513 

PRADERAS MIXTAS
 
0130 0168 0256 0389 0469 0506 0576 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0345 0469 0477 


MELOIDOGYNE 

0538 0540 

MELOIDOGYNE INCOGNITA
 
0322 0539 

MELOIDOGYNE JAVANICA 

0102 0117 0323
 

MERCADEO 

0484 0491 0609 


MERISTEMAS
 
0552 


METABOLISMO 

0408 


METARBIZIUM
 
METARHIZIUM ANISOPLIAE 

0107 0312 


METCr OS ANALITICOS 

0023 0100 0101 0106 0119 0121 0153
 
0174 0199 0243 0244 0390 0393 0420 

0445 0446 0447 0483 0522 0602 0611 

0628 0633 


MEXICO 

0243 0379 0381 0421 0509 0562 0582 

0607 0633 0653
 
CLIMA 

0548 0549 0651 

GERMOPLASMA
 
0544 05149 

PRODUCCION ANIMAL 

0294
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 

0294 0544 


MICOPLASMOSIS 

0529 


MICORRIZAS 

0381 0395 0386 0453 0598 0614 0615 

0616 0618 

FIJACION DE P 

0166 0383 0619
 

MICOSIS 

0102 0103 0104 0299 0305 0306 0307 

0308 0309 0310 0325 0326 0340 0522 

0526 0527 0528 0530 0543 0547 0548 

0551 0955 0556 
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MICROBIOLOGIA DE SUELOS
 
0598 0602 0615
 

MICRONUTRIMENTOS
 
0017 0019 0025 0027 0168 0177 0196
 
0202 0228 0230 0231 0232 0233 0234
 
0235 0237 0241 0244 0245 0330 0346
 
0389 0390 0441 0513 0570 0626 0628
 
0631 0652
 

MICROORGANISMOS
 
0197 0203 0287 0307 0632
 

MIMOSA
 
0577
 
MIMOSA PUDICA
 
0577
 

MIMOSINA
 
0123 0212 0402
 
TOXICIDAD
 
0023 0203 0205 0287 0408 0418 0512
 
0649 0656 0662
 

MOCIS 
0311
 
MOCIS LATIPES
 
0110 0321
 

MODELOS DE SIMIIACION
 
0138 0164 0599 0603 0606 0609 0610
 
0644
 

MODELOS MATEHATICOS
 
0100 0101 0182 0610
 

MOLIBDENO
 
0017 0231
 

MONOCULTIVO
 
0157 0406
 

MONTSERRAT
 
0132
 

MORFOLOGIA VEGETAL
 
0001 0004 0005 0006 0009 0082 0085
 
0118 0120 0121 0123 0205 0206 0207
 
0209 0210 0214 0224 0293 0294 0295
 
0297 0310 0327 0328 0426 0428 0430
 
0431 0432 0434 0446 0496 0497 0504
 
0508 0513 0519 0534 0541 0545 0546
 
0553 0555 0556 0585 0654
 

MUCUNA
 
MUCUNA PRURIENS
 
0262
 
MUCUNA UTILIS
 
0262
 



MUESTREO 

0303 0304 0396 0525 0535 0590 0626 

0628
 

MULTIPLICACION (DE SEMILLAS) 

0061 0158 047 7 0500 0544 


NEMATODOS 


0102 0117 0322 0323 0526 0538 0539 

0540 


NEMATOLOGIA 

0102 0117 0322 0323 0527 0528 0529 

0538 0539 0540 0548 


NEONOTONIA 


0468
 
NEONOTONIA WIGHTII 

0105 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0019 0051 0069 0070 0088 0093 0101 

0120 0132 0137 0165 0198 0234 0235 

0298 0363 0364 0367 0370 0380 0406
 
COMPOSICION QUIMICA 

0019 0051 0069 0070 0165 0198 0234 

0235 0236 0239 0256 0260 0297 0298 

0423 0453 0567 0576 0577
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0072 0297 

MANEJO DE PRADERAS 

0070 0093 0132 0137 0256 0260 0297 

0363 0370 0373 0453 0567 0577 

NUTRICION ANIMAL
 
0093 0263 0297 0361 0367 0409 0410 

0453 0567 

PRADERAS MIXTAS 

0051 0101 0132 0137 0141 0256 0260 

0263 0297 0358 0367 0373 0406 0409 

PRODUCCION ANIMAL 

0132 0297 0361 0367 0373 0406 0410 

0577 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0065 0093 0158 0297 


NICARAGUA 

GERMOPLASMA 

0427 


NIGERIA 


0262 0293 0376 0400 0442 0636 

CLIMA 

0187 0201 0227 

GERMOPLASMA 

0159 


PRODUCCION ANIMAL 


0159 0200
 
PRODUCCION DE SEMILLAS 

0053 0061 0157 0159 0202 


NITRATOS 


0204 0251 
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NITROGENASA
 
0387
 

NITROGENO
 
0015 0016 0022 0024 0025 0027 0028
 
0029 0031 0033 0034 0046 0060 0064
 
0085 0127 0143 0148 0152 0161 0165
 
0171 0179 0185 0211 0228 0231 0232
 
0240 0244 0245 0246 0248 0249 0251
 
0253 0254 0263 0266 0276 0290 0291
 
0300 0329 0341 0343 0346 0347 0354
 
0358 0360 0366 0370 0374 0382 0386
 
0390 0394 0406 0407 0410 0444 0448
 
0454 0464 0468 0477 0480 0487 0489
 
0502 0567 0581 0592 0596 0614 0615
 
0617 0619 0623 0624 0639 0640 0641
 

NODULACION
 
0003 0014 0018 0165 0167 0169 0302
 
0322 0380 0382 0387 0435 0440 0467
 
0575 0614 0615 0617 0618 0619 0621
 
0622 0623
 

NOVILLAS
 
0046 0164 0199 0366 0419 0421 0582
 
0599
 

NOVILLOS
 
0049 0148 0149 0150 0153 0188 0192
 
0259 0286 0355 0358 0365 0391 0397
 
0411 0417 0421 
0584 0592 0599 0642
 
0652 0661
 

NUTRICION ANIMAL
 
0025 0026 0031 0033 0039 0346 0049
 
0082 0093 0097 0098 0148 0149 0150
 
0151 0153 0154 0155 0156 0159 0161
 
0163 0164 0172 0176 0177 0178 0182
 
0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189
 
0190 0191 0192 0195 0196 0197 0199
 
0200 0201 0204 0238 0245 0259 0263
 
0279 0295 0297 0355 0357 0360 0361
 
036r 1366 0367 0374 0375 0378 0391
 
03'.;.495 0397 0400 0401 0403 0404
 
04L "'T 0409 0410 0411 0412 0414
 
0415 Ol7 0419 0420 0421 0422 0424
 
0453 0469 0470 0471 0480 0500 0501
 
050'10513 0522 0563 0565 0566 0567
 
0573 0582 0584 0588 0589 0591 0592
 
0593 0594 0599 0600 0603 0605 0606
 
0609 0610 0612 0628 0629 0630 0631
 
0632 0634 0636 0637 0638 0640 0641
 
0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648
 
0649 0650 0651 0652 0653 0654 0655
 
0657 0658 0659 0660 0661
 

NUTRICION VEGETAL
 
0015 0019 0022 0027 0179 0229 0232
 
0233 0234 0235 0236 0237 0240 0241
 
0297 0385 0386 0441 0443 0480 0517
 
0567 0598 0618 0624
 



OCEANIA 

0009 0022 0054 0082 0120 0138 0146 

0170 0184 0186 0196 0203 0206 0214 

0219 0220 0223 0226 0242 0247 0254 

0257 0261 0268 0274 0275 0276 0279 

0280 0286 0287 0288 0306 0310 0329 

0355 0365 0368 0372 0374 0375 0387 

0406 0407 0436 0470 0481 0483 0494 

0496 0497 0503 0512 0518 0519 0525 

0527 0528 0532 0553 0557 0560 0563 

0568 0577 0600 0602 0603 0604 0606 

0608 0609 0611 0612 0613 0628 0640 

0642 0644 0655 


ORINA 

0404 


ORTHOPTERA 

0315 


OTTOCHLOA NODOSA 


0301 


OXISOLES 


0016 0017 0020 0021 0032 0048 0097 
0118 0167 0168 0229 0237 0240 0241 
0245 0330 0346 0386 0388 0389 0390 
0440 0441 0453 0480 0517 0522 0598 

0616 0619 0622 0624 0626 


PAKISTAN 

0090 


PALATABILIDAD 

0118 0422 0470 0512 0514 


PANAMA 

0448 
CLIMA 

0460 0500 

GERMOPLASMA 


0500 0501 

PRODUCCION ANIMAL 

0501 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0500 

SUELOS 

0047 


PANICUM 

0208 0429 0541 

PANICUM ANTIDOTALE
 
0090 0217 0430
 
PANICUM COLORATUM 

0217 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0088 0091 0093 0120 0132
 
COMPOSICION QUIMICA 

0091 
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MANEJO DE PRADERAS
 
0093 0132
 
NUTRICION ANIMAL
 
0093
 
PRADERAS MIXTAS
 
0132 0141
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0132
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0065 0093 0276
 

PANICUM AQUATICUM
 
0079
 
PANICUM INFESTUM
 
0217
 
PANICUM LAEVIFOLIUM
 
0217
 
PANICUM MAXIJM 
0016 0017 0043 0217 0221 0248 0379
 
0535 0580
 
CARACTERISTICAS AGRONCMICAS
 
0013 0035 0051 0064 0070 0075 0077
 
0078 0079 0082 0086 0088 0090 0091 
0132 0149 0155 0168 0171 0172 0182
 

0389 0406 0422 0448 0453 0466 0477
 
COMISICION QUIMICA
 

001t 0025 0035 0051 0064 0070 0075
 
0077 0078 0079 0082 0086 0090 0091
 
0171 0172 0179 0182 0193 0194 0223
 
0386 0388 0389 0390 0406 0407 0409
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

0072 0338 0344 0430 0432 0545
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0070 0082 0093 0127 0129 0132 0147
 
0149 0151 0155 0168 0171 0192 0231
 
0407 0453 0498 0506 0513 0520 0521
 
NUTRICION ANIMAL
 
0025 0082 0093 0148 0149 0151 0155
 
0172 0182 0192 0197 0355 0365 0409
 
0631 0642 0647
 
PRADERAS MIXTAS
 
0051 0082 0101 0129 0132 0141 0157
 
0168 0223 0256 0258 0261 0358 0389
 
0576 0612 0616 0624 0642
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0082 0089 0132 0148 0151 0155 0192
 
0365 0406 0407 0577 0604 0612 0639
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0064 0065 0082 0093 0157 0158 0272
 
0324 0345 0477 0498 0500
 

PANICUM MILIACEUM
 

0217 0430
 
PANICUM VIRGATUM
 
0217
 

PARATHERIA
 

0429
 

PASPALIDIUM
 
0429
 



PASPALUM 
0070 0089 0149 0305 0338 0352 0429 
0536 0580 
PASPALUM CONJUGATUM 
0208 0301 0401 0577 
PASPALUM CONSPERSUM 
0465 

PASPALUM CORYPHAEUM 

0079 0126 0277 0339 0462 

PASPALUM CRCMYORRHIZON 

0007 

PASPALUM DILATATUM 

0007 


CARACTERISTICAS AGRONCMICAS 

0091 0389 0513 

COMPOSICION QUIMICA 

0091 0389 0513 

MANEJO DE PRADERAS
 
0513
 
NUTRICION ANIMAL
 
0513 0640 

PRADERAS MIXTAS 

0389 

PRODUCCION ANIMAL 

0640 


PAPALUM FASCICULATUM 

0401 0465 

PASPALUM GRAMODUM 

0070 

PASPALUM GUENOARUM 

0079 0230 0462 0465 

PASPALUM HYDROPHYLLUM 

0465 

PASPALUM IONANTHUM 

0007 

PASPALUM MARITIMUM 

0079 

PASPALUM NOTATUM
 
0007 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0079 0091 0208 0266 0315 0513 

COMPOSICION QUIMICA
 
00'9 0091 0238 0266 0315 0513
 
DISTRIBUCTON GEOGRAFICA 

0208 

HANEJO DE PRADERAS
 
0513 0648
 
NUTRICION ANIMAL 

0238 0480 0513 0648 

PRADERAS MIXTAS
 
0266
 
PRODUCCION DE SEHILLAS
 
0480 


PASPALUM PANICULATUM 

0091 


PASPALUM PLICATULUM
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0075 0086 0094 0101 0120 0261 0272 

0462 0465 0513 0560 

COMPOSICION QUIMICA 

0075 0086 0094 0261 0462 0465 0513 
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0576
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0272 0465 0513
 
NUTRICION ANIMAL
 
0513
 
PRADERAS MIXTAS
 
0101 0261 0465 0576
 
PRODUCCION DE SEI4LLAS
 
0270 0272 0276 0280
 

PASPALUM PUMILUM
 
0208
 
PASPALUM SECANS
 
0462
 
PASPALUM SCROBICaLATUM
 
0120
 
PASPALUM VIROATUM
 
0044 0158 0256
 

PASTOREO
 
0049 0052 0070 0083 0093 0095 0097 
0098 0100 0106 0130 0134 0137 0149 
0154 0155 0156 0161 0163 0168 0183 
0186 0188 0191 0192 0199 0200 0231 
0253 0256 0259 0260 0265 0272 0281 
0285 0286 0288 0299 0329 0355 0357 
0359 0360 0361 0362 0363 0364 0365 
0370 0374 0375 0388 0391 0397 0403 
0404 0405 0406 0407 0410 0411 0412 
0417 0425 0433 0465 0468 0470 0497 
0498 0501 0508 0512 0520 0521 0525 
0526 0564 0580 0582 0583 0584 0585 
0587 0588 0589 0590 0591 0593 0599 
0600 0604 0624 0621 0629 0637 0638 
0639 0641 0642 0647 0652 0654 0660
 
0661
 

PASTOREO CONTINUO
 
0265 0329 0357 0362 0365 0391 0397
 
0412 0582 0588 0641
 

PASTOREO CONTROLADO
 
0361
 

PASTOREO INTENSIVO
 
0137 0253 0286
 

PASTOREO ROTACIONAL
 
0052 0155 0357 0364 0388 0406 0410
 
0417 0582 0588 0638 0639 0641
 

PATOGENICIDAD
 
0102 0103 0104 0306 0308 0309 0310
 
0322 0526 0527 0528 0529 0530 0531
 
0548 0551
 



PENNISETUM 

PENNISETUM AMERICANUM 

0221 

PENNISETUM ANNUM 

0006 


PPNNISETUM BAMUSIFORME 

0006 

PENNISEIUM CHILENSE 

0006 

FENNISETUM CLANDESTINUM 

0113 0580 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0070 0120 0513 

COMPOSICION QUIMICA 

0070 0513 0576 0634 0635 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0006 

MANEJO DE PRADERAS 

0070 0513 0604 0648 

NUTRICION ANIMAL 

0204 0204 0513 0634 0640 0648 

PRADERAS MIXTAS 

0576
 
PRODUCCION ANIMAL 

0604 0640 


PENNISETUM FRUTESCENS
 
0006 

PENNISETUM INTECTUM 

0006 

PENNISETUM LATIFOLIUM 

0006 

PENNISETUN MONTANUM 

0006 

PENNISETUM NERVOSUM 

0006 

PENNISETUM OCCIDENTALE 

0006 

PENNISETUM PEDICELLATUM 


0630
 
PENNISETUM POLYSTACHION 

0006 

PENNISETUM PURPUREUM 

0221 0321 0559 0580 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0070 0092 0093 0120 0127 0132 0139
 
0171 0195 0251 0283 0300 0305 0312
 
",-2 0653 

MPOSICION QUIMICA 


0025 0070 0092 0127 0139 0171 0177 

0236 0283 0300 0362 0389 0414 0453 

0653
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0006 0312 0344 

MANEJO DE PRADERAS 

0070 0093 0127 0132 0171 0362 0453
 
0513 0567 

NUTRICION ANIMAL 

0025 0093 0177 0195 0141140453 0513 

0567 0634 0653
 
PRADERAS MIXTAS 

0132 0141 0389 0453 0567 
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PRODUCCION ANIMAL
 
0132 0414 
PRODUCCION DE SEMILLAS 
0093 0158 

PENNISETUM RIGIDUM
 
0006
 
PENNISETUM RUPESTRE
 
0006
 
PENNISETUM SAOITTATUM
 
0006
 
PENNISETUM SETOSUM
 
0008
 
PENNISETUM TYPHOIDES
 
0120
 
PSENNISETUM TRISTACHYON
 
0006
 
PENNISETUM TYPHOIDES
 
0120
 
PENNISETUM VILLOSUM
 
0006
 
PENNISETUM WEBERBAUERI
 
0006
 

PERIANDRA
 
0498
 

PERU
 
0117 0259 0313 0317 0323 0652
 
CLIMA
 
0075 0094 0116 0469
 
GER40PLASMA
 
0499 0501
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0373 0501
 
PRODUCCION DE SENILLAS
 
0058 0059 0063 0067 0469
 
SUELOS
 
0032 0063 0086 0094 0499
 

PH
 
0021 0047 0069 0082 0168 0212 0230
 
0237 0239 0245 0330 0389 0390 0450
 
0453 0457 0458 0513 0517 0556 0570
 
0614 0616 0626
 

PHASEOLUS
 
0549 0552
 
PHASEOLUS ADENANTHUS
 
0554
 

PHLARIS
 
PHLARIS AQUATICA
 
0120
 

PHLEUM
 
PHLEUM PRATENSE
 
0120
 

PHYLLODIUM
 
0122 0540 0544
 



PLANTAS TOXICAS 

0243 


POLEN
 
0216 


POLINIZACION
 
0007 0210 0218 


POTASIO
 
0015 0016 0022 0027 0030 0033 0064 

0143 0152 0177 0228 0231 0232 0240 

024 0245 0249 0290 0341 0346 0354 

0360 0366 0374 0386 0394 01142 0444 

0449 0451 0452 0456 0464 0480 0489 

0524 0570 0617 0622 0624 0626 0627 

0639 


PRADERAS MEJORADAS 

0002 0132 0137 0161 0162 0164 0183 

0245 0253 0263 0349 0352 0356 0367 

0375 0412 0469 0557 0565 0566 0594 

0599 0604 0605 0608 0609 0610 0611 

0612 0613 0640 06112 0643 0650 0655 


PRADERAS MIXTAS 
0046 0047 0087 0118 0128 0141 0157 
0223 0258 0263 0264 0389 0469 0500 
0504 0565 0576 0592 0616 
COMPATIBILIDAD 

0048 0082 0095 0097 0261 0467
 
COMPETD1CIA 

0101 0227 0266 0326 0438 

COMPOSICION BOTANICA 
0049 0051 0052 0097 0137 0153 0156 
0245 0256 0257 0260 0358 0406 0409 
0454 0467 0470 01198 0583 0584 0629 
0645 
MANEJO DE PRADERAS 
0049 0082 0083 0095 0097 0098 0129 
0130 0132 0156 0161 0168 0183 0227 

0256 0259 0286 0294 0297 0373 0453 

0465 0468 0498 0501 0506 0508 0518 

0519 0526 0563 0564 0567 0570 0584 

0591 0593 0599 0606 0611 0612 0624 

0629 0642 0650 0652 0655 0661 

PERSISTENCIA 

0045 0049 0050 0083 0095 0097 0132 

0137 0183 0256 0257 0261 0265 0286
 
0326 0467 0470 0501 0583 0587 0642 

PRODUCCION ANIMAL 

0082 0095 0132 0161 0164 0183 0186 

0294 0297 0367 0373 0406 0410 0468 

0471 0501 0508 0522 0563 0570 0584 

0594 0596 0599 0612 0629 0642 0650 

0655 


PRADERAS NATURALES 

0002 0088 0089 0130 0132 0134 0137 

0157 0158 0161 0183 0208 0349 0352 

0359 0365 0368 0374 0377 0391 0397 


i80
 

0403 0410 0412 0429 0557 0578 0579
 
0594 0604 0606 0611 0638 0640 0643
 
0650 0655
 

PRADERAS NATURALIZADAS
 
0158 0640
 

PRECIOS
 
0164 0596 0599 0600 0603 0606 0607
 

PRECIPITACION
 
0029 0030 0035 0046 0048 0040 3352
 
0075 0077 0078 0079 0080 0091 0092
 
0093 0094 0097 0109 0116 0118 01311
 
0138 0142 0143 0150 0173 0175 0176
 
0178 0183 0187 0188 0198 0199 0200
 
0201 0211 0256 0281 0283 0290 0314
 
0321 0340 0351 0355 0361 0364 0366
 
0370 0374 0391 0392 0401 0444 0460
 
0469 0482 0494 0495 0500 0503 0520
 
0522 0523 05214 05118 0550 0556 0565
 
0566 0567 0573 0574 0586 0587 0591
 
0592 0594 0601 0606 0610 0621 0624
 
0629 0630 0634 0635 0639 0642 0645
 
0646 0647 0650 0651
 

PRESION DE PASTOREO
 
0362 05614 0583
 
CAPACIDAD DE CARGA
 
0188 0359 0629
 

PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 
0003 0127 0160 0166 0211 0262 0263 
0297 0378 0379 0380 0383 0384 0408 
0433 0440 0467 0468 0472 0615 0621 
0622 0623 
ABSCRCTON 
0013 19 0028 0168 0169 0170 0224 
0225 0?29 0230 0231 0233 0234 0235 
0237 0239 0240 0241 0242 0385 0386 
0389 0441 0442 0444 0451 0453 0479
 
0517 0614 0616 0618 0619 0627
 
FOTOSINTESIS
 
0217
 
RESPIRACION
 
0387
 
TRANSLOCACION
 
0225 0237 0389
 

PRODUCCION ANIMAL
 
0002 0082 0089 0095 0100 0132 0148
 
0151 0152 0155 0159 0160 0161 0164
 
0181 0183 0185 0186 0190 0191 0192
 
0200 0287 0294 0295 0297 0357 0361
 
0365 0367 0368 0369 0371 0373 0375
 
0378 0404 0406 0407 0410 0414 0419
 
0468 0471 0472 0501 0508 0522 0563
 
0570 0577 0584 0588 0590 0594 0596
 
0598 0599 0600 0601 0603 0604 0605
 
0609 0610 0612 0613 0629 0637 0639
 
0640 0641 0642 0646 0650 0655 0660
 



PRODUCCION DE CAPNE 
0082 0148 0161 0164 0181 0192 0295 
0410 0501 0584 0599 0605 0610 0612 
06'3 0650 0655 0660 

PRODVCCION DE FORRAJE 
C024 0026 002'r 0031 0033 0034 0076 
0092 0096 0103 0127 0139 0153 015 
0160 0251 0255 0258 0264 0266 0291 

0294 0300 0306 0315 0325 0331 0350
 
0381 400 0448 0451 0459 0460 0461 

0463 046b 0504 0505 0506 0507 0508 

0516 0520 0531 0572 0575 0581 0590 

0601 0603 0617 0653 C659 


PRODUCCION DE LECHE 

0100 0151 0152 0155 0181 0185 0190 

0191 0361 0406 0407 04:4 0419 0570
 
0593 0599 0601 0637 0639 0640 0641 

0646 0660 


PRODUC-J[ON DE S2IiLLAS 
0008 0053 0054 0055 0056 0057 0058 
0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 
0066 0067 0068 0071 0082 0093 0097 
0118 '126 0146 0157 0158 0159 0160 
0169 0202 0211 0215 0226 0265 0267 
0268 0269 0270 027' 0273 0274 0275 
0276 0278 0279 0280 0281 0288 0292 
0294 02:7 0307 0324 0331 0339 0345 
039, 04136 0464 0469 9473 0474 0475 
0477 0478 0480 0481 0482 0183 0484 
0485 0486 0487 0488 0489 0490 0491 
0492 0493 0494 0496 0497 0498 0500 
0504 0508 0512 0522 0531 0544 0547 
0554 0555 0565 0566 0587 05;7 0598 

PROFUNDIDAD DE SIEMBRA 

0042 


PRORAMAS DE CAPACITACION 

0477 0595 059C 0608 0615 


PROGRAMAS DE COMPUTIDOR 

0525 0599 0603 0636 0609 


rROPAGACION (DE PLANTAS) 
0007 0011 0015 J042 00L5 0093 OOQ? 
0129 0136 0140 0213 0214 0222 0328 
0434 0435 0437 0552 0559 0562 

PROPAGACION POR SEXILLAS 


0042 0045 C136
 

PgOPArACION VEGETATIVA 

0015 0093 0213 0214 0222 1328 0434 

0437 0552 


PROSAPIA 

0312 
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PROSAPIA BICINCTA
 
0311
 

PROSOPIS
 

obd0 

PSElJDOMONpS 
PSEUDOMONAS FLUORESCENS 
0102 0308 0526 0531
 

PSOPHOCARPUS 
0552
 
PSOPHOCAFPUS PALUSTRIS 
0262
 

PTEROCARPOS
 
0630
 

PTEROTYLENCHUS
 
;DTEROTYLENCHUS CECIDOGENUS
 
0526
 

FUCCINIA 
0102 0305
 

PUEPA.IA 
010: 0327 0331 0468 0544
 
PUERARIA PHASEOLOIDES
 
0016 0017 0036 0109 0615
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0032 0048 0049 0075 0080 0086 0101
 
0168 0262 0288 0302 0367 0389 0442
 
0501 0504 0506 0526 0567 0577 0614
 
COPSICION QUIYICA
 
0032 0048 0049 0075 0080 0086 0168
 
0288 0302 0386 0389 0442 0453 0465
 
0577 0614 0616 0623 0629 0645
 
DISTRIBUCION GEOORAFICA
 

0072 0122 0338
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0049 0129 0168 0288 0453 0465 0498
 
0501 0505 0526 0567 0577 0599 0629
 
NUTRICTUN 4NIMAL
 
0049 0367 0453 0469 0500 0501 0504
 
0567 0599 0629 06)'5
 

PRADERAS MIYTAS
 
0048 0049 0101 0129 0168 0367 0389
 
0453 0415 0469 0498 0500 0501 0504
 
0645
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0367 0501 0577 0599 0629
 

PRODUCCION DE ,EMILLAS
 
0158 0288 0469 0477 0498 0500 0504
 

PUERTO RICO
 
0456
 
CLIMA
 

0520 0521
 
GERMOPLASMA
 
0593
 

http:PUEPA.IA


PRODUCCION ANIMAL 

0471 0660 


QUEMA 

0106 0129 0130 0134 0137 0145 0146
 
0219 0253 0280 0341 0342 0345 0358 

0388 0391 0397 0404 0513 0561 0563 

0566 0579 0606 0629 0642 


RACIONES
 
0395 0408 0636 0649 06,5 


RADIACION SOLAR
 
0008 0009 0062 0212 0215 0227 0247 

0270 0271 0284 0301 0302 0492 


RAICES 

0003 0014 0131 0224 0225 0228 0230 

0302 0322 0333 u343 0379 0381 0386 

0438 0537 0574 0614 0619
 

RAMIFICACION 


0040 0123
 

RAMONEO 

0630 


REBROTES
 
0131 0134 0238 0265 0350 0362 0551 

0561 0574 0585 


RECICLAMIENTO 

0168 0385 0404 0624 


RECOLECCIOIN 

0005 0122 0328 0336 0544 0548 0556 


RECURSOS GENETICOS 

0005 O0h5 0048 0050 0069 0070 0072 

0078 0079 0080 0081 0083 0090 0095 

0104 0118 0120 0122 0124 0125 0132 

0136 0141 0154 0158 0159 0163 0206 

0209 0261 0263 0284 0286 0287 0289 

0298 0305 0308 0316 0325 0326 0327 

0328 0331 0332 0335 0336 0338 0349 

0356 0380 0427 0439 0465 0498 0499 

0500 0501 0503 0505 0510 0511 0517 

0523 0533 0538 0540 0542 051140547 

0548 0549 0551 0552 0554 0556 0557 

0558 0560 3567 0593 0598 0608 


REGULADORES D2L CRECTMIENTO 


0214 0222 0437 0592
 

REIMAROCHLOA 

0429 


REINO UNIDO 

0271 0385 0437 
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RELACION HOJA-TALLO 
018 0209 0246 0251 0298 0629
 

RELACION SUELO-PLtNTA-ANIMAL
 
0147 0168 0433 0602
 

RENOVACION
 
0033 0130 0132 0142 0145 0242 0253
 
0341 0345 0346 0352 0356 055' 0567
 
0581
 

REPRODUCCION ANIMAL
 
0164 0181 0403 0404 2599 0645 0650
 

REPRODUCCION AIESXUAL
 
0125 0545
 

REPRODUCCION DE LA PLANTA
 
0007 0121 0125 0126 0210 0218 0220
 
0333 0545
 

REPRODUCCION SEXUAL
 
0007 0125 0210 0218
 

REPUBLICA DOMINICANA
 
0607
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0181
 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
 
0614
 

REQUEIMIENTOS CLIMATICOS
 
0008 0009 00111 0029 0030 0035 0039
 
0046 0048 n049 0052 0054 0056 0057
 
0062 0068 0075 0077 0078 0079 0080
 
0091 0092 0093 0094 0097 0109 0113
 
0116 0118 0119 0121 0127 0134 0138
 
0142 0143 0150 0173 0175 0176 0178
 
0183 0167 0188 0190 0193 0198 0199
 
0200 0201 0211 0212 0215 0223 0224
 
0227 0247 0248 0256 0267 0270 0271
 
0272 0279 0280 0281 0283 0284 0290
 
0301 0302 0314 0321 0324 0340 0351
 
0355 0361 0364 0366 0370 03711 0391
 
0392 0401 0402 0416 0436 0440 0444
 
0460 0469 0476 0482 0486 0492 0494
 
0495 0500 0503 0520 0521 0522 0523
 
0524 0546 0550 055 0561 0565 0566
 
0567 0573 0574 0586 0587 0591 0592
 
0594 0601 0606 0610 0621 0624 0629
 
0630 0634 0635 0639 0642 0645 0646
 
0647 0650 0651 0654
 

REQUERI!IENTOS EDAFICOS 
0016 0017 0020 0021 0022 0026 0027 
C039 0121 )134 0153 0159 0166 0!68 
0169 0170 0177 0200 0228 0232 0233
 
0272 0354 0335 0378 0385 0388 0389
 
0401 0404 0429 0433 0439 0440 0453
 



0458 0570 0598 0602 0615 0616 0618 

0624 0626 0627 0634 0651 0654 


REQUERIMIENTOS HIDRICOS 

0014 0041 0062 0127 0224 0225 0226 

0227 0274 0284 0285 0309 0347 0354 

0433 0436 0439 0440 0479 0481 0482
 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES (GANADO)

0177 0196 0238 03q2 0401 0599 0630 

0634 0636 0644 0648 0651 0660 


REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES (PLANTAS)

0015 0016 0017 0019 0020 0021 0022 

00214 0025 0026 0027 0028 0029 0031
 
0C32 0033 0034 0035 0045 0060 0064 

0073 0085 0127 0137 0143 0148 0152 

0160 0161 0165 0168 0169 0170 0171
 
0177 0179 0185 0196 0202 0211 0227 

0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 

0235 0237 0239 0240 0241 0244 0245
 
0246 0248 0249 0250 0251 0253 0254
 
0255 0258 0259 0263 0266 0276 0279
 
0286 0290 0291 C292 0303 0329 0330 

0341 0343 0346 0347 0352 0354 0356 

0358 0360 0366 0370 0374 0382 0385 

0386 0389 0390 0394 0404 0406 0407 

0410 0415 0421 014140
0441 0442 0443 
0444 0448 0449 0450 0452 0453 0454 
0464 0468 0469 0477 0480 0487 0489 
0502 0505 0513 0517 0524 0564 0567 
0570 0575 0576 0581 0592 0596 0614 
0615 0616 0617 0618 0619 0623 0624
 
0625 0626 0628 0631 0639 0640 0641 

0651 0655 


RESISTENCIA 

0079 0090 0097 0104 0111 0116 0117 

0225 0299 0305 0309 0310 0312 0313
 
0315 0317 0322 0323 0325 0326 0337 

0340 0513 0522 0523 0526 0528 0530 

0532 0533 0538 0539 0540 0543 0548
 
0551 


nHIZOBIUM 

0576 0598 0620 

FIJACION DE N
 
0160 0263 0297 0467 0615 0619 0621 

0622 0623 

NODULACION
 
0165 0167 0382 0435 0467 0614 0615 

0617 0619 0621 0622 0623 


RHIZOCTONIA 

0102 0103 0526 0543 0556 

RHIZOCTONIA SOLANI 

0102 0103 0543 


RHIZOPUS 

0102 0526 


183
 

RHYNCHOSIA
 
0132 0158 0428 0429 0544 0549 055q
 
RHYNCHOSIA MINIMA
 
0086 0089 0094 0158 0298
 
RHYNCHOSIA RETICULATA
 
0118
 

RIEGO
 
0127 0143 0152 0155 0226 0248 0274
 
0283 0285 0366 0433 0436 0440 0481
 
0482 0586 0612 0640
 

ROCA FOSFORICA
 
0021 0032 0239 0352 0524 0581 061E
 

ROZA
 
0345
 

RUANDA
 
0507
 

SABANAS
 
0002 0102 0109 0118 0129 0138 0168
 
0347 0368 0377 0563 0605 0643
 
CERRADO
 
01§8 0330 0465 0501 0598
 
L.LAS ORIENTALES
 
0083 0097 0164 0265 0391 0433 0469
 
0498 0501 0522 0561 0564 0566 0598
 
0599 0610 0624 0629 0645
 

SACCHARUM
 
SACCHARUM OFFICINARUM
 
0093 0139 0192 0332 0419 0659
 
SACCHARUM SINENSE
 
0221
 

SALINIDAD
 
0513
 

SALUD ANIMAL
 
0204 0205 0419
 
FOTOSENSIBILIZACION
 
0425
 

SAMOA
 
0577
 

SANTA LUCIA
 
0573
 

SCAPTERISCUS
 
0315
 
SCAPTERISCUS VICINUS
 
0315
 

SCLEROTIUM ROLFSII
 
0102
 



SECADO 

0194 0272 0396 0399 0402 0416 0423 

0526 0632 


SELECCION 

0123 0124 0299 0310 0315 0329 0333 

0334 0389 0431 0530 0542 0543 


SELECTIVIDAD 
0188 0391 0397 0406 0409 0583 0585 
0629 

SFN1ILLA 

0003 0009 0010 0011 0124 0125 0220 

0278 0436 0481 

CALIDAD DE LAS SEMILLAS 

0008 

LATENCIA 

0062 


SEMILLAS
 
0041 0044 0054 0055 0056 0057 0060 

0064 0066 0068 0136 0267 0270 0271 

0275 0277 0279 0306 0307 032h 0334 

0393 0473 047"1oi7 0476 0478 0479 

0480 0481 0482 0483 0484 0485 0486 

0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 

0512 0526 0527 0531 0543 0561 0565 

0585 0607 


SEMILLEROS 

0138 0565 


SENEGAL 

0121 0127 0155 0171 


SEQUIA 

0090 0097 0224 0225 0227 0290 0292 

0309 0347 0354 0495 0503
 

.SESi3ANIA 

SESBANIA BISPINOSA 
0505 

SESBANIA CANNABINA 

0505
 
SISPANIA FORMOSA 

02511 

SESBANIA ROSTRATA 

0505 

SESBANIA SERICEA 

0505
 
SESBANIA SESBAN 

0018 0254 0505 


SETARIA 

0173 0429 

SETARIA PORPHYRANTHA
 
0120 0276 

SETARIA SPHACELATA 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0028 0049 0070 0078 0079 0101 0120 
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0128 0246 0256 0258 0261 0283 0286
 
0642
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0028 0049 0070 0078 n079 0128 0196
 
0246 0256 0258 0261 0283 0285 0301
 
0642
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0049 0070 0256 0286 0345 0604 0612
 
0642
 
NUTRICION ANIMAL
 
0049 0196 0409 0612 0642 0651
 
PRADERAS MIXTAS
 
0049 0101 0128 0141 0256 0258 0261
 
0286 0409 0576 0612 0642
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0604 0612 0642
 
PRODUCCION DE SE2MILLAS
 
0060 0276 0345
 

SETARIA SPLENDIDA
 
0070
 

SIEMBRA
 
0036 0038 0039 0040 0041 0042 0047
 
0051 0066 0085 0093 0129 0130 0132
 
0137 0138 0139 0141 0142 0159 0211
 
0253 0265 0291 0293 0294 0297 0299
 
0328 0344 0345 0354 0372 0373 0376
 
0397 0398 0436 0461 0482 0504 0506
 
0508 0509 0512 0518 0562 0564 0565
 
0566 0575 0576 0580 0599 0604 0607
 
0642
 
DISTANCIA DE SIEMBRA
 
0255 0459 0460 0463
 
REGISTRO DEL TIEMPO
 
0037 0063 0247 0493
 

SIEMBRA EN FRANJAS
 
0397
 

SIERRA LEONA
 
0061
 

SILOS
 
0413
 

SIMBIOSIS
 
0003 0014 0018 0165 0167 0169 0302 
0322 0380 0381 0382 0387 0435 0440 
0467 0575 0614 0615 0617 0618 0619 
0621 0622 0623
 

SIPHA FLAVA
 
0109 0110
 

SIRIA
 
0590
 

SISTEMAS DE CONTROL (PLAGAS Y MALEZAS) 
0106 
CONTROL BIOLOGICO
 
0107 0108 0110 0114 0312 0314 0316
 



0319 0320 0337 

CONTROL CULTURAL 

0110 0312 0536 

CONTROL QUIMICO
 
0043 0312
 

SISTEIAS DE CULTIVO 

0033 0142 0157 0159 0160 0163 0200
 
0211 0262 0273 0374 0376 0378 0406
 
0466 0638 

CULTIVO ASOCIADO 

0301 0302 0356 0370 0472 0575 0600
 
0604
 

SISTEAS DE PASTOREO 

0093 0361 0580 0587 0589 0593 0629
 
PASTOREO CONTINUO 

0265 0329 0357 0362 0365 0391 0397 

0412 0582 0588 0641 

PASTOREO ROTACIONAL 

0052 0155 0357 0364 0388 0406 0410
 
0417 0582 0588 0638 0639 0641
 

SISTEMAS DE PRODUCCION 

0093 0132 0157 0158 0160 0161 0162 

0164 0181 0192 0284 0367 0368 0369 

0371 0373 0376 0580 0596 0598 0599 

0600 0601 0603 0605 0609 0610 0638 

0650 0660 


SISTEMAS DE SIEMBRA 

0040 0041 0047 0051 0066 0085 0132 

0141 0253 0265 0397 0436 0482 0562 

0564 0564 0575 0576 0580 


SISTEMAS SILVIPASTORILES 

0284 0373 


SODIO 

0196 0244 


SOMALIA 

CLIMA 

0349 

GERMOPLASMA 

0349 


SOMBRIO 

0242 0284 0301 0302 0499 0513 


SORGHUM 

0044 

SORGHUM BICOLOR 

0070 0093 0120 0142 0172 0182 0653 


SORGHUM HALEPENSE 

0044 


SPHACELOMA 

SPHACELOMA ZORNIAE 

0102 
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SPODOPTERA
 
SPODOPTERA FRUGIPERDA
 
0109 0321
 

SRI LANKA
 
0422
 

STEGASTA BOQUELLA
 
0109 0533
 

STENOTAPHRUM SIECUNDATUM
 
0158 0577
 

STIZOLOBIUM
 
0284
 
STIZOLOBIUM ATERRINUM
 
0576
 

STYLOSANTHES
 
0016 0017 0109 0141 0282 0338 0429
 
0468 0477 0506 0544 0549 0552 0557
 
0611
 
STYLOSANTHES ANGUSTIFOLIA
 
0097
 
STYLOSANTHES CAPITATA
 
0081 0102 0446 0542 0615
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0020 0021 0032 0048 0075 0080 0086
 
0094 0095 0097 0103 0163 0168 0237
 
0433 0440 0453 0465 0469 0501 0522
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0020 0021 0032 0048 0075 0080 0086
 
0094 0095 0097 0103 0168 0237 0265
 
0440 0453 0465 0469 0522 0567 0616
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0097 0522
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0095 0097 0129 0163 0168 0345 0391
 
0433 0453 0465 0501 0564 0567 0599
 
NUTRICION ANIMAL
 
0097 0163 0397 0453 0469 0501 0522
 
0567 0594 0599 0629
 
PRADERAS MIXTAS
 
0048 0095 0097 0129 0168 0265 0389
 
0453 0465 0469 0501 0522 0564 0567
 
PRODUCCION ANIMAL 
0095 0501 0522 0594 0599 0629
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0097 0265 0278 0345 0469 0473 0475
 
0522 0597
 

STYLOSANTHES DEBILIS
 
0333 0334
 
STYLOSANTHES FRUTICOSA
 
0104 0136 0370 0380
 
STYLOSANTHES GUIANENSIS
 
0081 0102 0136 0333 0334 0383 0479
 
0542 0615
 



CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0009 0019 0040 0045 0048 0049 0050 

0070 0080 0084 0086 0094 0095 0097 

0186 0200 0201 0234 0235 0256 0258 

0433 0439 0440 0442 0450 0453 0465 

COMPOSICION QUIMICA 

0019 0040 0048 0U49 0070 0080 0084 

0086 0094 0095 0097 0103 0153 0200 

0298 0302 0306 0309 0326 0340 0345 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0072 0097 0349 0349 0548 

MANEJO DE PRADERAS 

0049 0070 0095 0097 0154 0163 0186 

0200 0256 0259 0272 0345 0349 0370 

0567 0604 0606 0612 0642 0652 

NUTRICION ANIMAL 

0049 0097 0153 0154 0163 0186 0200 

0201 0259 0263 0367 0375 0378 0453 

0642 0652 

PRADERAS MIXTAS 

0045 0048 0049 0050 0095 0097 0101 

0153 0157 0186 0256 0258 0259 0261 

0465 0469 0500 0501 0526 0567 0576 

PRODUCCION ANIMAL 

0095 0186 0200 0367 0373 0375 0378 

0501 0594 0604 0612 0642 

PRODUCCION DE SE4ILLAS 

0053 0054 0097 0157 0272 0331 0345 

0469 0500 0547 0555 


STYLOSANTHES HAMATA 

0102 0333 0334 0383 0437 0527 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0045 0050 0084 0093 0104 0120 0132 

0137 0163 0170 0183 0186 0200 0201 

,'284 0302 0306 0322 0325 0340 0367 

CCMPOSICION QUIMICA 

0084 0170 0200 0201 0202 0211 0257 

0261 0264 0302 0306 0325 0340 0374 

MANEJO DE PRADERAS 

0093 0132 0137 0163 0183 0186 0200 

0272 0281 0374 0375 0612 0542 

NUTRICION ANIMAL 

0093 0163 0183 0186 0200 0201 0263 

0367 0374 0375 0500 0612 0642 

PRADERAS MIXTAS 

0045 0050 0132 0137 0157 0183 0186 

0257 0261 0263 0264 0367 0500 0612 

PRODUCCION ANIMAL 

0132 0183 0186 0200 0367 0375 0612 

0642 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0053 0068 0093 0157 0158 0202 0211 

0272 0281 0500 


STYLOSANTHES HUMILIS 

0102 0136 0333 0334 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0045 0104 0120 0137 0163 0183 0257 

0261 0263 0284 0298 0299 0310 0322 

0560 0642 

COMPOSICION QUIMICA 

0257 0261 0298 0299 0370 0380 0389 
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0452 0453 0642
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0548
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0137 0163 0183 0299 0370 0375 0453
 
0612 0642
 
NUTRICION ANIMAL
 
0163 0183 0263 0375 0453 0612 0642
 
PRADERAS MIXTAS
 
0045 0137 0157 0183 C257 0261 0263
 
0389 0453 0612 0642
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0183 0375 0612 0642
 
PRODUCCION DE SEM4ILLAS
 
0157 0464
 

STYLOSANTHES LEIOCARPA
 
0097 0333 0386 0616
 
STYLOSANTHES MACROCEPHALA
 
0072 0081 0095 0097 0102 0163 0386
 
0389 0465 0473 0474 0498 0501 0526
 
0542 0594 0616 0624
 
STYLOSANTHES MONTEVIDENSIS
 
0045
 
STYLOSANTHES SCABRA
 
0102 0136 0210 0333 0527
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0045 0050 0097 0104 0120 0163 0186
 
0257 0261 0272 0298 0306 0322 0380
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0097 0257 0261 0298 0306 0380 0453
 
0498 0642
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0097
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0097 0163 0186 0272 0375 0453 0498
 
0612 0642
 
NUTRICION ANIMAL
 
0097 0163 0186 0279 0375 0453 0612
 
0642
 
PRADERAS MIXTAS
 
0045 0050 0097 0186 0257 0261 0453
 
0498 0612 0642
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0186 0375 0612 0642
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0097 0272 0279 0498
 

STYLOSANTHES SUBSERICEA
 
0104
 
STYLOSANTHES SYMPODIALIS
 
0389 0437
 
STYLOSANTHES VISCOSA
 
0081 0102 0136 0333 0334
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 
0045 0104 0118 0257 0322 0380 0498
 
0528
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0118 0257 0380 0498
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0118
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0498
 



PRADERAS MIXTAS 

0045 0118 0257 0498 

PRODUCCION DE SEDILLAS 

0118 0498 


SUEL0J 

0002 0342 0368 0377 0449 

GRAMINEAS
 
0016 U017 0022 0025 0026 0032 0033 

0038 0047 0063 0166 0168 0177 0236 

0240 0241 0346 0349 0384 0386 0388
 
0390 0444 0453 0457 0458 0480 0594 

0598 0616 0624 0626 

ADAPTACION
 
0048 0082 0086 0088 0094 0097 0118 

0245 0285 0389 0429 0499 0517 0522 


LEGUMINOSAS 

0016 0017 0021 0032 0042 0047 0160 

0165 0166 0167 0168 0169 0170 0229 

0236 0237 0349 0386 0441 0450 0453
 
0458 0524 0587 0594 0598 0614 0616 

0618 0619 0621 0622 0623 0624 0625 

0627
 
ADAPTACION 

0020 0048 0069 0082 0086 0088 0094 

0097 0118 0245 0288 0297 0330 0367
 
0556 0570 


SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

0025 0026 0031 0033 0039 0093 0097 

0159 0183 0187 0190 0191 0192 0195 

0196 0200 0201 0259 0279 0297 0360 

0361 0378 0397 0400 0404 0414 0417 

0420 0422 0469 0471 0480 0563 0566 

0573 0605 0637 0638 0640 0643 0645 

0646 0651 0652 0654 0655 0657 0659 

0660 0661 

HARINA DE PESCADO
 
0415 

MELAZA 

0':99 0419 0421 

UREA 


0199 0419 0421
 

SWAZILANDIA 

0263 


SYNCHYTRIUM 


0102 0526
 
SYNCHYTRIUM DESMODII 

0102 0526 


TADEHAGI 

0122 0477 0498 0540 0544 


TAILANDIA 

0205 0299 0452 0649 0662 

CLIMA
 
0068 0272 0281 0402 0436 0482 

GERMOPLASMA 

0104 
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PRODUCCION ANIMAL 
0183 0357
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0272 0274 0281 0436 0464 0482 0485
 
0488
 
SUELOS
 
0627
 

TAIWAN
 
0212 0438
 

TALA
 
0342
 

TALLOS
 
0014 0015 0125 0131 0140 0188 0198
 
0228 0229 0232 0233 0302 0333 0343
 
0348 0355 0399 0400 0431 0546 0555
 
0558 0585 0632
 

TANINOS
 
0399 0632
 

TANZANIA
 
0137
 

TASA DE CARGA
 
0039 0083 0093 0095 0100 0148 0150
 
0151 0152 0153 0154 0161 0188 0190
 
0191 0245 0285 0286 0329 0357 0358
 
0359 0360 0361 0363 0365 0366 0391
 
0397 0404 0406 0411 0412 0500 0501
 
0504 050F 0522 0565 0567 0576 0580
 
0584 0586 0588 0589 0591 0592 0593
 
0594 0599 0600 0601 0606 0609 0611
 
0624 0629 0639 0641 0645 0646 0648
 
0650 0661
 

TAXONOMIA
 
0001 00011 0005 0006 0121 0205 0206
 
0207 0217 0297 0426 0428 0430 0432
 
0445 0541 0545
 

TEMPERATJRA 
0009 0054 0056 0057 0062 0068 0113
 
0127 0193 0215 0223 0247 0270 0271
 
0279 0324 0402 0476 0486 0492 0494
 
0520 0521 0561
 

TEPHROSIA
 
0630
 

TERAMIUS
 
0282 0429 0544 0548
 
TERAMNUS LABIALIS
 
0065 0069 0089 0093 0132 0141 0158
 
0367 0370 0443
 

TERNEROS
 
0164 0403 0410 0415 0419 0424 0591
 
0599 0610 0645 0647
 



TETRANYCHUS URTICALI 

0548 


THEMEDA
 
THEMEDA TRIANDRA 

0153 0574 


TOLERANCIA 

0019 0097 0111 0245 0301 0302 0309 

0312 0315 0316 0337 0389 0439 0499 

0547 0556 0561 0577
 

TOROS 

0371 0405 


TOXICIDAD 

0183 0184 0204 0235 0243 0251 0400 

0425 0458 0634 

ALUMINIO 

0017 0019 0230 3234 0245 033U 0389 

0513 0570 

MIMOSINA 

0023 0203 0205 0287 0408 0418 0512
 
0649 0656 0662 


TRACHYPOGON
 
TRACHYPOGON VESTITUS 

0391 


TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

0061 0201 0338 0344 0368 0372 0375
 
0477 0595 0596 0597 0598 0599 0608 

0609 0612 0613 0615 


TRANSLOCACION 

0225 0237 0389 


TRATAMIENTO DE SEMILLAS 

0008 0056 0060 0068 0093 0267 0269 

0270 0272 0279 0297 0324 0345 0473 

0475 0478 0486 0489 0490 0492 0494 


TRIFOLIUM 

0552 

TRIFOLIUM PRATENSE 

0120 

TRIFOLIUM REPENS 

0120 0263 0352 0385 0548 

TRIFOLIUM SEM4IPILOSUM 

0120 0279 0370 0378 

TRIFOLIUN SUBTERRANEUM 

0120 


TRINIDAD Y TOBAGO 

0180 0216 0282 

GERMOPLASMA 

0069 0158 

PRODUCCION DE SEMILLAS 


0158
 
SUELOS 

0069 
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TRIPSACUM
 
TRIPSACUM LAXUM
 
0070 0132 0139 0158 0305 0513 0633
 

TROPICO HUMEDO
 
0022 0159 0186 0201 0224 0259 0262
 
0284 0313 0341 0342 0345 0346 0356
 
0373 0376 0378 0412 0456 0471 0499
 
0501 0520 0521 0562 0596 0598 0612
 
0613 0626 0652
 

TROPICO SECO
 
0090 0093 0170 0261 0374 0378 0582
 
0612 0613
 

TROPICOS
 
0009 0022 0090 0093 0159 0170 0186
 
0201 0224 0259 0261 0262 0284 0313
 
0341 0342 0345 0346 0356 0373 0374
 
0376 0377 0378 0412 0456 0471 0499
 
0501 0520 0521 0562 0582 0596 0598
 
0605 0612 0613 0626 0652
 

UGANDA
 

0515
 

ULTISOLES
 
0016 0017 0063 0086 0118 0167 0168
 
0389 0453 0457 0499 0524 0556 0598
 
0623
 

URARIA
 
0544
 

UREA
 
0199 0419 0421
 

UROCHLOA
 
0349 0557
 
UROCHLO MOSAMICENSIS
 

CARACTERISTICAS AGRONCIHICAS
 
0120 0183 0257 0261 0272 0560
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0257 0261
 
MANEJO DE PRADERAS
 
0183 0272
 
NUTRICION ANIMAL
 
0183
 
PRADERAS MIXTAS
 
0183 0257 0261
 
PRODUCCION ANIMAL
 
0183
 

PRODUCCION DE SMILLAS
 
0272 0485
 

UROCHLOA OLIGOTRICHA
 
0257 0261
 
UROCHLOA STOLONIFERA
 
0257
 

UROMYCES
 
0548
 



UROMYCES APPENDICULATUS 

SINTOMATOLOGIA 

0548 

URUGUAY 


0098 


USO DE LA TIERRA 

0002 0368 0605 


VACAS
 
0179 0189 0371 0403 0409 0470 0591 

0645 

CONCEPCION 

0164 

FERTILIDAD ANIMAL 

0414 0610 
LACTANCIA 

0360 


PRODUCCION DE LECHE 
0100 0151 0152 0155 0185 0190 0191 
0361 0406 0407 04111 0419 0570 0599 
0639 0641 0646 

VAINAS 

0229 0348 


VALOR NUTRITIVO
 
0013 0039 0047 0052 0082 0087 0097 

0103 0118 0125 0133 0135 0149 0151 

0164 0171 0172 0175 0178 0179 0182
 
0184 0185 0187 0189 0194 0195 0196
 
0198 0205 0223 0260 0287 0288 0289 

0292 0293 0294 0297 0298 0300 0325 

0326 0339 0347 0349 0391 0394 0395
 
0397 0399 0400 0406 0411 0416 0419 

0422 0423 0424 0469 0496 0497 0502 

0504 0508 0512 0513 0515 0516 0522
 
0558 0569 0577 0578 0583 0585 0587 

0617 0629 0630 0632 0636 0614140645 

0649 0653 0654 0659
 

VEGETACION 


0002 0032 0058 0059 0063 0067 0075 

0083 0086 0094 0097 0102 0109 0116
 
0117 0118 0129 0138 0164 0168 0198 

0265 0316 0323 0330 0347 0349 0368 

0373 0388 0391 0404 0429 0433 0457
 
0465 0469 0498 0499 0501 0522 0523 

0524 0533 0561 0563 0564 0566 0581 

0598 0599 0605 0610 0623 0624 0626 

0629 0643 0645 


VENEZUELA 


0012 0041 0252 0277 0347 

CLIMA 

0056 

GERMOPLASMA 

0544 

PRODUCCION ANIMAL 

0404 
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PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0071 0126 0339 0544
 

VICIA
 
0120 0552
 
VICIA SATIVA
 
0120
 
VICIA VILLOSA
 
0120
 

VIGNA 
0120 0327 0429 0544 0549 0552 0557 
VIGNA ADENANTHA 
0050 0154 0383 0548 
VIGNA LUTEOLA 
0154 0298 0577 
VIG'JA PARKERI 
0154 0158 0298 0370 0560 0604 0640 
VIGNA RADIATA 
0120 
VIGNA UNGUICULATA 
0284 0298
 

VIROSIS
 
0102
 

XANTHOMONAS
 
0305
 

ZAIRE
 
0382
 

ZAMBIA
 
0061
 

ZEA MAYS
 
0093 0211 0379 0653 0661
 

ZIMBABWE
 
0061 0370 0450 0454 0584 0591 0592
 
0625 0661
 

ZINC
 
0017 0177 0231 0233 0241 0244 0441
 

ZORNIA
 
0001 0017 0032 0109 0338 0429 0477
 
0544 0548 0557
 
ZORNIA ARENICOLA
 

0001
 
ZORNIA BRASILIENSIS
 
0097 0102 0386 0616
 
ZORNIA DIPHYLLA
 
0097 0302
 
ZORNIA GLABRA
 
0386 0465 0498 0499 0501 0615 0616
 
ZORNIA LATIFOLIA
 
0102 0615
 



0097 

CARACTERISTICAS AORONOMICAS 

0048 0075 0086 0094 0097 0389 0469 

0498 0499 0567 

COMPOSICION QUIMICA 

0048 0075 0086 0094 0C97 0389 0469 

0498 0499 0567 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 


MANEJO DE PRADERAS 

0097 0129 0498 0567 

NUTRICION ANIMAL 

0097 0469 0567 

PRADERAS MIXTAS 

0048 0097 0129 0389 0469 0498 0567 

PRODUCCION DE SE2ILLAS 

0062 0097 0469 0498
 

ZULIA
 
0109 0111 0311 0312 0313 0317 0523
 
ZULIA COLOMBIANA
 
BIOLOGIA DE INSECTOS
 
0533
 
CONTROL DE INSECTOS
 
CONTROL QfIMIC0
 
0533
 

RESISTENCIA
 
0111 0533
 

0533
 
ZULIA ENTRERIANA
 
0107 0110 0112 0314 0534 0535 0537
 
ZULIA PUBESCENS
 
0533
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