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El CIATes una instituci6n sin 6nimo de lucro, dedicada al desarrollo agrfcola y econ6mico 
de las zonas tropicales bajas. Su sede principal se encuentra en un terreno de 522 
hect~reas, cercano a Cali, Colombia. Dicho terreno es propiedad del gobierno colom
biano, el cual, en su calidad de anfitri6n, brinda apoyo a las actividades del CIAT. Este 
dispone, igualmente, de dos subestaciones propiedad de la Fundaci6n para la Educaci6n 
Superio, (FES): Quilichao, con una extensi6n de 184 hectreas, y Popayn, con 73 
hect~reas, yde una subestaci6n de 30 hect~reas-CIAT-Santa Rosa- ubicada en terre
nos cedidos por la Federaci6n de Arroceros de Colombia (FEDEARROZ), cerca a Villavi
cencio. Junto con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el CIAT administra el 
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Carimagua, de 22,000 hect~reas, en 
los Llanos Orientales y colabora con el mismo ICA en varias de sus o-'ras estaciones 
experimentales en Colombia. El CIAT tambi~n Ileva a cabo investigaciones en varias 
sedes de instituciones agricolas nacinnales en otros paises de America Latina. 

Los programas del CIAT son finar.. iados por un grupo de donantes en su mayorla
pertenecientes al Grupo Consultivo para [a Investigaci6n Agrfcola Internacional (CGIAR).
Durante 1985 tales donantes incluyen los gobiernos de Australia, B6lgica, Brasil, 
Canad, Espaiia, Estados Unidos de Am6rica, Francia, Holanda, Italia, Jap6n, M6xico,
Noruega, el Reino Unido, la Repciblica Federal de Alemania, la Repiblica Popular de la 
China, Suec*a y Suiza. Las siguientes organizaciones son tambi6n donantes del CIAT en 
1985: el Banco Intera.'ericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional para Recons
trucci6n y Fomento (BIRF), el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID), la Comunidad Econ6mica Europea (CEE), el Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agricola (IFAD), la Fundaci6n Ford, [a Fundaci6n Rockefeller, la Fundaci6n W. K. Kellogg, 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La inforrnaci5n y las conclusiones contenidas en esta publicaci6n no reflejan, necesa
riamente el punto de vista de las entidades mencionadas anteriormente. 
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INTRODUCCION 

La carne y la leche son alimentos de ct- induce aumento de precio de estos 
alta calidad nutritiva y basicos en Ja alimentos, lo cual afecta negativa
dieta do las poblaciones de Amnrfca mente el nivel nutricional y la 
tropical. Su consumo y preferenLia economfa de !as poblaciones de migs 
son altos, independientemente dol bajos ingresos de Am6rica tropical. 
nivel de ingresos du la poblaci61t (ver La productividad de ia ganaderfa 
Informes Anuales 79-83). tropical es baja (Cuadro 2) comparada 

con la que so alcanza en parses 
En los pafse de Am6rica tropical la desarrollados y en condiciones 
tasa de cr!cLimiento de la demanda por templadas. Esta baja productividad se 
carrie y leche aumeita m~s acelerada- debe a la extensividad do los sistemas 
mente quo la tasa de crecimierto de la de producci6n, a factores raciales er 
producci6i (Cuadro 1). Este desbalan- el ganado, ligados a limitantes cli

miticas, y principalmente a limita-
Cuadro 1. Carne: Tasas do crecimiento ciones ed5ficas que condicionan la 
anual de la demanda y producci6n en baja calidad y disponibilidad del 
palses de America Latina, 1970-.1981. recurso primario (pasturas), especial

mente en las reas marginales, donde 
Regi6ii, Pafs Tasa de Crecimiento la ganadetia presenta condiciones 

Demanda Producci61 favorables en tgrminos econ6micos 
(bajo costo de oportunidad de la
 

% tierra).
 
Am6rica tropical 5.3 2.2
 

Bolivia 4.9 4.9 Contrascando con las extensas 5reas de
 
Brasil 6.1 1.5 frontera agrfcola (mis de 300 millones
 
Colombia 4.9 3.5 de hectireas en sabanas y mis de 600
 
Rep6blica millones de hect5reas Hn bosques),
 
Dominicana 6.0 3.4 donde exinte una clara subutilizaci6n
 

Ecuador 8.9 5.3 de la tierra y donde el ganado
 
M6xico 4.4 3.3 constituye una actividad agricola
 
Paraguay 4.4 -1.1 incipiente y pionera, una alta
 
Perr 3.0 -1.3 proporci6n de la ganaderfa en Amrica
 
Venezuela 4.2 5.4 tropical se encuentra, ain hoy,
 

compitiendo con cultivos en tierras
 
America Central 4.0 3.3 i~rtiles con vocaci6ii agrfcola.
 

Caribe 3.2 2.0 Estas extensas greas de frontera agri
cola cuentan con un excelente poten-


Am6rica Latina cia] de producci6n, pues la radiaci6n
 
Templada 1.7 3.2 solar, el largo de las estaciones de
 

crecimiexAo y las predominantemeute
 
Latin Anerica: Trends in CIAT Com- buenas caracterfsticas ffsicas y
 
modities. CIAT, 1983.
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Cuadro 2. Pob~aci6n ganadera y produc-

t±,"idad 
animal en Estados Unidos y

palses seleccionados 
 de Amrica 

Latina. 1981. 


Rcgi6n, Poblaci6n Produc-

Pals (millones tividad 


de cabezas) (kg/ 


cabeza/ 

afio) 


Estados Unidos 
 114 90 


America tropical 199 
 24 

Brasil 93 24 

Colombia 24 24
 
Venezuela 
 i 31 


Am6rica Latina 

Tempiada 
 69 52 


America Latina 
 267 31 


Latin America: Trends in CIAT
 
Commodities, 1983. 


topogr5ficas 
de los suelos, no son 

limitantes. 
 Sin embargo, las 

caracteristicas qufmicas (acidez

excesiva, toxicidad de aluminio y bajo 

nivel de cationes canibiables) predo-

ininantes constituyen los factores 

limitantes ms importantes para 

explicar 
 por qua, hist6ricamente, 

estas greas no fueron colonizadas y

utilizadas 
 para la producci6n de 

alimentos. 


EL AREA DE INTERES DEL PROGRAMA 


El mandato del Programa, hasta la fe
cha, se circunscribe 
a las tierras de 

menor ( 
 <1000 msnm) elevaci6n, suelos 

9cidos e irifrtiles 
 y con climas 

subhumedos 
 a hfmedos de Am6rica 

tropical, incluyendo los paises 
del 

Caribe, el sur de 
 Mexico, Centro
aingrica 
y la parte de Sudamrica al 

norte del tr6pico de Capricornio. La 

regi6n incluye parses 
como Brasil, 

Colombia, Per6, Venezuela, Bolivia,
 
Guyana, 
 Surinam, Guyana Francesa,
 
Panam5, Jamaica, Trinidad, Guadalupe y
 

y Martinica que cuentan con m~s 
del
 
40% de sus territorios 
con suelos de
 
los 6rdeues de Oxisoles y Ultisoles.
 
Sobre la base 
 de la inforniaci6n
existente de estudios 
clim~ticos y de
 
suelos se realizaron entre 1977 y

1981 los estudios necesarios para
 
clasificar 
 la regi6n en grandes
 
ecosistemas, con la finalidad de 
crear
 
la base para el 
disefio de estrategias
 
que permitiesen enfocar el estudio del
 
germoplasma 
en forma descentralizada
 
La Figura I T-iestra el mapa que

clasifica y 
localiza los ecosistemas
 
mayores con que trabaja el Programa.
 

OBJETIVO
 

El Programa de Pastos Tropicales es
 
esencialmente una estrategia para el
 
desarrollo rural pionero de la m~s

grande frontera agrfcola del 
conti
nente.
 

Su objetivo general es "desarrollar
 
tecnologla de pasturas de bajo costo y
 
de bajos requerimientos 
 de insumos
 
para los suelos 5cidos y de 
baja
 
fertilidad de America troFical".
 

Mediante esta tecnologla se espera au
mentar la producci6n de carne y leche
 
en Aminrica tropical, incorporar la
 
producci6n en 
tierras hoy marginales y

liberar tierras 
 f6rtiles dedicadas
 
hasta ahora a la ganader.a, pnra la
 
expansi6n de 
 la producci6,. de
 
cultivos.
 

Las estrategias para cumplir con el
 
objetivo, son:
 

a) 	 la selecci611 de germoplasma de
 
pasturas adaptado 
a las condi
ciones ambientales (clima 
 y

suelo) y bi6ticas (plagas y
 
enfermedades) prevalentes.
 

b) 	 El desarrollo de pasturas y su
 
manejo para optimizar su
 
productividad y persistencia.
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SABANAS BIEN DRENADAS ISOHIPERTERMI. 
CAS (principalmente Lianos) 
TWPE a 901-1060 mm, 6-9 meses estaci6n Ilu
viosa, WSMTb >23.5,C 

SABANAS BIEN DRENADAS ISOTERMICAS (prin

cipalmente Cerrados). TWPE 901-1060 mm,6-8 meses estaci6n Iluviosa, WSMT<23.50C. U 

REGIONES BOSCOSAS POBREMENTE 
0RENADAS 

BOSQUES CADUCOS, CAATINGAa, etc. 

OTROS 

SABANAS POBREMENTE DRENADAS (tierras
bajas de Sur Am6rica tropical en varias cir-
cunstancias climticas.) 

SBOSQUE SEMI-SIEMPREVERDE. TWPE 1061-
1300 mm, 8-9 meses estaci6n Iluviosa, WSMT 
> 23.50C. 

BOSQUE HUMEDO TROPICAL. TWPE > 1300 
mm, > 9 meses estac16n Iluviosa, WSMT 
> 23.50C. 

EM AREA ACTUALMENTE EN ANALISIS 

AREA ACTUALMENTE EN ESTUDIO 

a TWPE:Evapotransprac6n potenncaltotalen la estaci6n Iluviosa. 
b WSMT: lemperatura promedio estac6n Iluviosa. 
c No incluida en el Area de actividad del Programa de Paslos Tropicales. 

Figura 1. Ecosistemas mayores en America del Sur Tropical. 
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c) La integraci6n de la nueva tec-

nologla de pastuias en sistemas 

de producci6n animal biol6gica, 

ecol6gica y econ6micamente efi
cientes. 


ORGANIZACION
 

De acuerdo con las estrategias arriba 

citadas, el Programa de Pastos 

Tropicales estg dividido en tres 

grupos interdisciplinarios: 


a) Evalaaci6n de Germoplasma. 

b) Evaluaci6n y Manejo de Pasturas. 

c) Evaluaci6n de Pasturas en 


Sistemas de Producci6n. 


El grupo de Evaluaci6n de Germoplasma 

concentra su 
atenci6n en la colecci6n, 

selecci6n, caracterizaci6n y desarro-

lo de las leguminosas y gramineas 

adaptadas a suelos 5cidos e inf6rtiles 

y tolerantes a plagas y enfermedades. 


El grupo de Pasturas en Sistemas de 

Producci6n 
analiza los sistemas de 

producci6n prevalentes en un grea 

especifica, las condiciones socio--

econ6micas en las cuales operan 
los 

sistemas y sus implicaciones para la 

tecnologla de pastos. Este grupo 

identifica el componente 
 de pastos

mejorados necesario para ulucionar 

estratgicamente, y corregir, los 

problemas criticos a nivel de finca y 

eval6a el impacto esperado de las 

diferentes alternativas de tecnologfa 

de pastos mejorados a nivel de pro-

ductores. 


El grupo de Evaluaci6n y Manejo de 

Pasturas sirve como puente entre estas 

dos unidades. Partiendo del 
germo-

plasma caracterizado, suministrado por 

el grupo de Cermoplasma, ensambla 

pasturas que respondan a las necesida-

des planteadas por el grupo de 

Sistemas de Producci6n y concentra 
su 

esfuerzo en el desarrollo y evaluaci6n 

de pastos bajo diferentes esqueras de 


manejo (pastoreo, fertilizaci6n, etc.)
 
para optimizar la productividad y
 
persistencia de las pasturas.
 

DESARROLLO DESCENTRALIZADO DE
 

TECNOLOG IA
 

Los principales sitios de selecci6n
 
del Programa son Carimagua (en los
 
Llanos Orientales de Colombia) en 
co
laboraci6n con el ICA, para el ecosis
tema de los Llanos, y CPAC (Centro de
 
Pesquisa Agropecugria dos Cerrados) en
 
Brasil, en coiaboraci6n con EMBRAPA,
 
para el ecosistema de los Cerrados.
 
Adem~s, en la estaci6n CIAT-FES en
 
Quilichao tienen lugar las 
 etapas
 
iniciales de evaluaci6n y muitipli
caci6n de semilla. Dada su proximidad
 
a 
la sede del CIAT, esta estaci6n se
 
utiliza tambi~n para estudios especi
ficos tales como evaluaci6n del valor
 
nutritivo y metodologla, ademds de
 
capacitaci6n. Durante 1985 se inicia
rin acciones mayores de selecci6n de
 
germoplasma para condiciones 
 de
 
Tr6pico Hfmedo en Pucallpa, Peri, en
 
colaboraci6n con el IVITA 
(Instituto
 
Veterinario de Investigaciones
 
Tropicales y de Altura) 
y el INIPA
 
(Instituto Nacional de Investigaci6n y
 
Promoci6n Agraria).
 

Los materialcs experimentales identi
ticados como promisorios en estos
 
centros de selecci6n mayor, son
 
expuestos a la gama de condiciones de
 
subecosistemas dentro dp los ecosis
temas principales, en muchas localida
des a trav6s de la Red Internacional
 

de Evaluaci6n de Pastos Tropicales

(RIEPT). 
 Esta 6ltima es un esfuerzo
 
cooperativo interinstitucional, me
diante el cual los programas naciona
les evaluiau germoplasma de pastos
 
tropicales, con el objetivo de 
selec
cionar una s6lida base gentica para
 
desarrollar la tecnologla de pasturas
 
capaz de hacer impacto en las multi
ples condiciones de ecosistema/sistema
 
de producci6n de America tropical.
 

8 



Esta Red sigue etapas consecutivas de 

evaluaci6n agron6mica de adaptabili-

dad, productividaL y manejo al pasto-

reo, movilizando nuevas pasturas hacia 

su utilizaci6n en fincas de producto-

res. La RIEPT no s6lo es un mecanismo
 

para intercambiar y seleccionar germo
plasma; es tambign un vehfculo de
 
intercambio de informaci6n tcnica y
 
metodol6gica para un proceso mfs
 
efectivo de investigaci6n en pasturas.
 



GERMOPLASMA
 

Durante 1984 las actividades 
de la particip6 un investigador visitante

Secci6n de Germoplasma se enfocaron 
 del Instituto Nacional de Investiga
hacia: 
 clones Agropecuarias, INIA (1Txico),

a) 	 La obtenci6n de germoplasma por se muestre6 una parte de la regi6n

medio de recolecci6n directa y el central del pals (principalmente

intercambio de materiales con 
 Tolima y Caldas). Todas las expedi
otras instituciones. 
 clones se llevaron a cabo en colabo

b) La multiplicaci6n y conservaci6n raci6n con la Unidad de Recursos 
del germoplasma existente. 
 Gen~ticos del CIAT 
 y estuvitron

c) 	 La caracterizaci6n y evaluaci6n dirigidas buscar de
a especies

preliminar de nuevas introduc-
 leguminosas, con 6nfasis en el genero
clones. 
 Centrosema. La Figura I muestra las 

rutas de recolecci6n y el Cuadro I
 
RECOLECCION E INTRODUCCION DE 
 presenta los resultados (it-',0, red. 

GERMOPLASMA viajes en 	 det~rminos muestras
 
colectadas.
 

Recolecci6n
 

b) 	 Venezuela: En colaboraci6n conGran 	parte de los esfuerzos y recursos el Fondo Nacional de 
Investigaciones

ut ]a Secci6n se dedic6 a las activi- Agropecuarias (FONATAP), se llev6 a

dades de recolecci611 de germoplasma cabo una expedici61i de recolecci6n en 
como 
resultado (a) de la contrataci6n, la regi6n occidental del pals (Figura 
a comienzos de 1984, de un cientffico 2). Se colectaron en total 410 mues
posdoctorado, y (b) de asumir nueva- tras de leguminosas (Cuadro 2). 
mente la responsabilidad de recolec
ci6n e introducci6n de germoplasma de c) 	 Brasil: Se llev6 a cabo una 
ex
gramlneas a partir de la segunda mitad pedici6n en los estados de Mato Grosso
del afio. Anteriormente esta responsa- y Parg (Figura 3) en colaboraci6n con
bilidad habla estado a cargo de la el Centro Nacional de Recursos Gengti-

Secci6n de Mejoramiento de Forrajes cos de la Empresa Brasileira de Pes
del Programa. 
 quisa Agropecu~ria (EMBRAPA-CENARGEN) 

y el International Board for Plant
Las actividades de recolecci6n de ger- Genetic Resources (IBPGR). Este viaje
moplasma durante 1984 se ilevaron a fue dirigido a la consecuci6n de
 
cabo en tres continentes: 
 gramfneas y leguminosas con 6nfasis en
 

Centrosema y Stylosanthes. El Cuadro
-	 Am6rica tropical: 3 presenta la composici6n gen~rica del
 
total de 533 mucstras colectadas.
 

a) Colombia: Se llevaron a cabo dos
 
expediciones de recolecci6n en los 
 - Asia tropical:
 
Llanos Orientales (Meta y Vichada);

durante el tercer viaje, en el cual 
 a) 	 China: En colaboraci6n con la
 

..... ,	 11: 
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Figura 1. Rutas de recolecci6n sistem5tica de germoplasma de leguminosas
 
tropicales en Colombia (Enero/Febrero y Abril, 1984).
 

Cuadro 1. Resumen del germoplasma de especies torrajeras tropicales colectado en
 
Colombia durante 1984.
 

Enero Febrero Abril
 
G6neros 
 Meta Meta/Vichada Tolima Total
 

--------------------- No. de muestras --------------
Aeschynomene 8 
 14 16 
 38
 
Calopogonium 3 
 9 17 29
 
Centrosema 
 15 40 35 90
 
Desmodium 
 20 34 
 39 93
 
Galactia 
 - 4 
 IL 15
 
Macroptilium/Vigna 13 32 
 14 59
 
Stylosanthes 11 
 17 23 
 51
 
Zornia 
 8 7 9 
 24
 
Leguminosas varias* 36 
 63 
 39 138
 

Graminea (no ident.) 1 
 - I 

TOTAL 
 115 220 
 203 538

• Acacia (1), Canavalia (1), Cassia (Chamaecrista) (32), Crotalaria (7),
 

Clitoria (9), Dioclea (36), Dolichos (1), Indigofera (3), Mucuna (1), Pueraria
 
(2), Rhynchosia (15), Sesbania (1), Tephrosia (8), 
Teramnus (14), unidentified
 
genera (7).
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_ ___ South China Academy of Tropical Crops
 
-


C A......E
-Ai (SCAIC) se muestrearon las leguminosas
 
--'- herb~ceas y arbustivas de una gran
 

IAt L parte de la Isla Hainan (Figura 4).
 

"
 . .
 b) Tailandia: En colaboraci6n con
 
el Thailand Institute of Scientific
 

and Technological Research (TISTR) y

el IBPCR, se llev6 a cabo un viaje de
 

A IR N A S 
r I" 

recolecci6n de leguminosas nativas enlas provincias orientales del pals
 

A P ..... (Figura 5). 

.... c) Indonesia: En colaboraci6n con
 

e 1. Sukarami Research Institute for 
Food Crops, se realiz6 un muestreo 
exploratorio de la vegetaci6n nativa 

Figura 2. Ruta de recolecc16n de leguminosas en una parte de Sumatra 
sistemitica de germoplasma de Occidental. 
leguminosas tropicales en Venezuela 
(Marzo-Abril) 1984; FONAIAP-CIAT). Toda la recolecci6n en Asia tropical 

ilc dirigida a leguminosas, con 6nfa
sis en especies de L)esmodium y generos 
aliados, y Pueraria spp. Los respec
tivos resultados aparecen resutiidos en 

Cuadro 2. Resumen del germoplasma de el Cuadro 4.
 
leguminosas forrajeras tropicales
 
colectado en el occidente dc Venezuela - Africa tropical:
 
(Marzo-Abri., 1984). 

a) Kenia: En olaborac16n con el 
GCneros y No. de International Livestock Center for 
especies muestras Africa (ILCA) se realiz6 un viaje de
 
Aeschynomene 17 recolecci6n en varias de las regiones
 
Calopogonium 39 
 del pals qut no resultaron tan afec-
Canavalia 16 tadas por ]a sequfa de este afio 
Cassia (Chainaecrista) t0 (Figura 6). 
Centrusema 87 

brasilianum 4 b) Etiopfa: Tambi~n en colaboraci6n
 
macrocarpum 17 con el ILCA, se muestrearon algunas
 
pascuoruin 2 provincias de Etiopla (Figura 7).
 
plumieri 7
 
pubescers 54 
 A pesar de que las actividades de re
sagittatum 2 colecci6n en 
Africa estuvieron dirigi
vexillatum I das particularmente hacia el germo-

Desmodium 57 plasma de gramfneas, con 6nfasis en el
 
Galactia 32 
 g6iero Brachiaria, se colectaron tam
Macroptilium/Vigna 35 bi~n leguminosas. Como io muestra 
el
 
Rhynchosia 25 
 Cuadro 5, el 35% de las 1027 muestras 
Stylosan~hes 18 colectadas corresponde a leguminosas; 
Teramnius 
 31 las restantes fueron accesiones de 
Zornia 4 gramineas de las cuales mrs de la 
Otros g~neros 39 eranmitad muestras de germoplasma de 

Brachiaria. 

TOTAL 410
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Figura 
 3. Ruta de
sistemiitica recolecci6n
de germoplasma forrajero
en Mato Grosso y Parg, Brasil 
(Agosto

-Septiembre, 1984; 
EMBRAPA-IBPGR-

CIAT). 


Introducci6n
 

En relaci6n con la 
 introducci6n de
germoplasma a travys del intercambio
 

con otras instituciones, se 
recibieron
 
importantes 
 contribuciones 
 de
de Pesquisa Agropecugria la

deMinas Gerais (EPAMIG) (colecciones de
Stylosanthes scabra y S. uianensisStc--ii
var. vu ) y del CormmonwealthScientific and Industrial Research
 

Organization (CSIRO), enscabra). 
 Adem~s, se 

colecci6n de germoplasma 
sas que 
 fue colect:tda

Papua Nueva Guinea por 
CSIRO 
 durante 
 una 

financiada por el CIAT.
 

Con 

Australia (S.
recibi6 
 una 

de legumino
en 1983 en 

personal del 
expedici6n
 

las adiciones hechas durante 
afio (aproximadamente 3100 accesiones) 

el 

l colecci6n del Pragrama 
de Pastas
 
del CIAT aument6 aproximadamente 
a
 

Cuadro 3. Resumen del germoplasma de especies forrajeias tropicales colectado en
Mato Grosso y Parg, Brasil (Agosto-Septiembre, 1984).
 
C6neros 


Aeschynaiene 

Arachis 

Bauhinia 

Calopogonium 

Cajanus sajan 
Canavalia 

Centrosenia 

Cratylia 

Camp tosema 


Chamaecrista
Crotalaria 

Chaetocalyx 
Clitoria 


Dioclea 
Desmodium 

Eriosema 

Galactia 

Indigafera 


TOTAL 


(nat.) 

No. de 
 Generos 


suest 


32 

3 

6 


28 

2 

34 

69 

12 


7 


8

4 
1 
3 


22 

62 

2
 
7 

I 


ras 


Leucaena leucocephala (nat.)

Macroptilium 

Mimosa 

Mucuna 

Phaseolus 

Pueraria phaseoloides (nat.)

Periandra 
Rhynchosia 

Sesbania 


Stylosanthes

Tephrosia 

Te raninu.z 

Vigna 


Zornia 

G6neros no identificados 


Panicum 

Paspalum 


No. de
 

muestras
 

1
 
5
 
3
 
8
 
I
 
2
 
16
 
8
 
3
 

100
 
3 
4 

21
 

30 
14
 

I
 
10
 

533
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Figura 4. Ruta de recolecci6n sistem-

tica de germoplasma de leguminosas. 
tropicales en Hainan, China (Marzo 
1984; SCATC-CIAT). 

14.000 accesiones (Cuadro 6), la mayo
rna de las cuales son originarias de 
regiones con suelos 5cidos e infrti-
les. La colecci6ii es conservada en 

los cuartos frios de la Unidad de 

Recursos Gen6ticos del CIAT.
 

MULTIPLICACION Y CONSERVACION 


La multiplicaci6n de germoplasma de 
leguminosas y gramfneas continu6 
siendo una de las funciones mas 

importantes de ]a Secci6n. Durante 
1984, las actividades de multiplica
ci6n consistieron esencialmente en: 

Multiplicaci6n de germoplasma de 
plantas sembradas en macetas en 
el invernadero de Palmira y/o de 
'plantas individuales sembradas en 
lotes de multiplicaci6n de germo
plasma en CIAT-Palmira y CIAT-
Quilichao: aproxiniadamente 1650 
accesiones. 


Incremento inicial de semilla de
 
todo el material bajo evaluaci6n 
preliminar en CIAT-Quilichao:
 
aproximadamente 1600 accesiones.
 

Rejuvenecimiento de semillas de
 
la colecci6n de Stylosanthes 
guianensis (formas comunes) para 
almacenamielito a largo plazo: 
aproximadamente 750 accesiones. 

Durante 1984 la Unidad de Recursos 
Gengticos del CIAT asumi6 la responsa
bilidad de (a) mantener la totalidad
 
de la colecci6n bajo condiciones apro
piadas de temperatura y humedad bajas 
y (b) distribuir el germoplasma.
 

< 

N
 

.. 
. R.. 

>
 

S., ...
 

,2.N ,o 

...
 
,--_____.__ 

Figura 5. Ruta de recolecci6n 
sistem~tica de gerwoplasma de
 
leguminosas tropicales en Tailandia
 
(Abril 1984; TISTR-IBPGR-CIAT).
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Cuadro 4. Resumen dcl germoplasma de leguminosas forrajeras tropicales colectado
 
en el Sureste de Asia (Marzo-Abril, 1984).
 

G6neros y China Este de 
 Indonesia Total
 
especies 
 Hainan Tailandia Sumatra Occ.
 

- No. de muestras

A) DESMODIUM SPP.
 

D. gangeticum 
 4 13 
 2 19

D. heterocarpon 12 6 2 20

D. heterophyllum 2 
 6 2 
 10 
D. laxiflorum 
 - _ 1 1 
D. ovalifolium 
 - 12 1
D. styracifolium 13
 

- 3  3
 
D. triflorum  1  1
D. velutinum 
 1 10 1 
 12
 
D.sp. 
 1  11 

TOTAL 
 20 51 
 9 80
 

B) ALLIED GENERA
 
Codariocalyx 
 2 -2
 
Defidrolobium 
 3 7 
 t0
 
Dicerma 
 - 1 
 1

Hegnera 
 -1 
 1

Phyllodium 9 
 7 4 
 20
 
Tadehagi 
 7 7 2 
 16
 

TOTAL 21 23 
 6 50
 

C) PUERARIA SPP.
 
P. phaseoloides 10 13  23

P. sp. 2 
 1 
 3 

TOTAL 
 12 14 
 - 26 

D) OTROS GENEROS 39 
 66 26 
 131
 

GRAN TOTAL 
 92 154 41 
 287
 

* Abrus, Aeschynomene, Alysicarpus, Atylosia, Crotalarla, Christia, Dunbaria, 
Flemingia, Galactia, Pseudarthria, Pycnospora, Uraria, Vigna, etc.
 

CARACTERIZACION Y EVALUACION
 
PRELIMINAR 
 semilla como tambign para realizar
 

observaciones de los descriptores m~s
Durante la fase de caracterizaci6n y importantes 
de la planta (forma de
 
evaluaci6n preliminar se 
siembra en vida, h~bito de crecimiento, tiempo de

CIAT-Quilichao germoplasma de especies 
 floraci6n, perennialidad, etc.). Con

prioritarias (especies "clave") 
y de base en calificaciones mensuales
 
g~neros y especies "nuevos" (fodavfa durante un total de 
12 a 24 meses, se
desconocidos agron6micamente o poco
conocidos), para incrementar su 

evalia la adaptaci6n del germoplasma a
las condiciones de Quilichao en tgrmi
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Cuadro 5. Resumen del germoplasma de especies forrajeras tropicales colectado en
 

Kenia 	(Agosto-Septiembre, 1984) y Etiopla (Octubre-Diciembre, 1984).
 

Ggneros, especies 	 Kenia Etiopla Total
 

------------ No. de muestras------------
A) LEGUMINOSAS 

Alysicarpus 	 26 29 55
 
Indigofera 	 12 
 5 	 17
 
_'hynchosia 	 20 2 22 
Sesbania 10 10 20 
Stylosanthes 14 16 30 
Tephrosia 27 6 33 
Vigna 16 11 	 27 
Otros 	 g~ineros 49 109 158 

TO'I A1, 174 188 362 

B) 	 GRAMINE;AS: Brachiaria spp. 
B. 	 brizantha 58 129 187 
b. 	 decumbens 17 - 17 
B. 	 dictyoneur; 4 9 	 13 
B. 	 humidicola 2 	 18 20 
B. jubata 31 26 57 
Otras especiu de 12 49 61 

Brachiaria 
TOTAL 	 124 231 355 

C) 	 GRAMINIAS: Otros g~neros 
Cenchrus 17 14 31 
Cynodon 14 14-
Chloris 30 3 33 
Panicum 23 19 42 
Paspalu 20 7 	 27 
Pennise tum 11 	 3019 

Setaria 	 24 7 31 
Urochloa 3 	 11 8 19 
Otros ggneros 31 52 83 

TOTAL 181 129 310 

GRAN TOTAL 	 479 548 	 1027 

1/ 	 Aeschynounene, Casia, Clitoria, Desrnodium, Macrotylovia, Neonotonia, Teramnus, 
Trifolium, Zornia, etc. 

2/ B. 	 cruciforruis, B. lachnantlia, B. leucocraritha, B. longiflora, B. platynota, 
B. 	 ruziziensis, B. serrata, B. sp. (unid.). 

3/ Digitaria, Eragrostis, Hyparrhenia, Melinis, Sorghum, Sporobolus, etc. 
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fi caso del germoplasma de Centrosema y 
SUDAN T Zornia, se selecciunan accesiones que
 

" Atanibi6n pasan por la evaluaci6n
 
\ / agron6mica a nivel de Categorfa 
II
 

(ensayos de corte 
 con plantas
 
espaciadas en parcelas repetidas).
 

Evaluaci6n prelimniar
U KKNYA 

"El 
 Cuadro 7 presenta todas las
 

accesiones bajo evaluaci6n en
 
. ( 	 Categorfa I en CIAT-Quilichao durante-
 1984. A continuaci61 se resumen
 

... 	 / . \K -' algunas observaciones claves sobre 
e NA'M M-f- . ,//estos 
 ensayos:
 

La colecci6n 
 de Centrosema
 
), , .	 macrocarpum sufri6 este afio un 
i 	 ~kLataque severo de virus que
 

estuvo relaciouado
 _ANII.IAposiblemente 
........ r,. con cambios en las poblaciones 
.L .. 	 del insecto vector bebido a las 

condiciones de precipitaci6n

Figura 6. Rutas 
de la recolecci6n especialmetite alta durante el
 
sisteintica de germoplasma forrajero afio.
 
tropical en Kenia (Agosto-Septiembre,
 
1984; ILCA--CIAT). 
 El gernioplasmia nuevo de C.
 

macrocarpum, que se colect6
 
nos de (a) su potencial de producci6n
 
en un Ultisol muy 5cido e inltrtil,
 
incluyendo la capacidad de rebrote
 
despu;s de 
 un corte y su
 
comportamiento durante las 6pocas de 	 -E35-E 

sequfa cortas pero severas que 	 i 
prevalecen en Quilichao; (b) su 	 Its 
tolerancia a plagas y enfermedades; y 
 15.
 

(c) su potencial de producci6n de
 
semilla. 
 e
 

La metodologfa para el establecimiento
 
y evaluaci6n es equivalente a la 
 , .
 
evaluaci6n a nivel de Categorla I en ,
 
las principalcs de .. , " S
localidades ,* "',. 


evaluaci6n del Programa en Carimagua y . . -.... O

i,:asilia, y estg basada en plantas --.
espaciadas sembradas en hiieras no 
 ,./
 
repetidas. Las observaciones de
 
evaluaci6n preliminar permiten definir
 
cugles materiales deben tener j5N ,. "
 

prioridad en el flujo d2 germoplasma a 0U. ' 

los sitios de evaluaci6n en Carimagua 
 W-E-
y Brasilia. 
 Figura 7. Rutas de recolecci6n siste

m~tica de germoplasma forrajero

En algunos casos, principalmente en 
el 	 tropical en Etiopfa (Octubre-Diciembre
 

1984; ILCA-CIAT).
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Cuadro 6. Introducci6n de germoplasma forrajero tropical por medio de recolecci6n
 
directa e intercambio con otras instituciones durante 1984 (No. de
 
accesiones).
 

Recolecci6n en Intro- Total 
Ggneros Colom- Vene- Bra- SE Kenia Etio- duccio- Co

bia zuela sil Asia pfa nes Total lec

por me- 1984 ci6n 
dio de Dic.31 

interc m- 1984 
bio 

Aeschynomene 38 17 32 11 4 1 15 118 641 
Calopogonium 29 39 28 3 - - 7 106 324 
Centrosema 90 87 69 2 - - 44 292 1296 
Desmodium 93 57 62 80 2 1 55 350 1635 
Galactia 15 32 7 5 - - 7 66 451 
Macroptilium/ 

Vigna 59 35 26 11 16 11 34 192 954 
Stylosanthes 51 18 100 - 14 16 332 531 2961 
Zornia 24 4 30 1 6 4 15 84 879 
Leguminosas 

varias 138 121 168 173 132 155 100 987 3196 
Gramineas I - 11 1 305 360 11 689 1823 

Total 538 410 533 287 479 
 548 620 3415 14160
 

1/ Incluyendo 188 accesiones de recolecciones ocasionales.
 

durante la expedici6n realizada 

en 1983 a los lianos colombianos, 

esti mostrando considerable 

variaci6n con relaci6n al h9bito
 
de crecimiento estolonffero de 

sus accesiones (Cuadro 8). La 

accesi6n CIAT 5957 es tambi~n una 

accesi6n sobresaliente con 

relaci6n al vigor de las plantas, 

comportamiento en la 6poca seca y 

potencial de producci6n de semi
lla. 


Como se anot6 el afio pasado, las 

especies prioritarias 

Stylosanthes capitata, S. 

macrocephala y S. guianensis var. 

pauciflora (nueva clasificaci6n 

taxon6mica para los tipos ante-

riormente Ilamados "tardfo"), no 

pueden ser evaluados adecuadamen-

te en Quilichao; estas especies
 
requieren una evaluaci6n completa 

en los principales sitios de 


evaluaci6n representativos de los
 
dos ecosistemas de sabana bien
 
drenada (Carimagua y Brasilia).
 

- La especie promisoria bifoliada 
de Zornia originaria de la franja 
costera h6meda de Brasil occiden
tal ("Zornia sp. tipo CIAT 7847") 
ha sido identificada como Z. 
glabra. 

- Pr~cticamente toda la colecci6n 
de Desmodium heterocarpon result6
 
susceptible al micoplasma de hoja
 
pequenia Las accesiones identi
ficadas como resistentes corres
ponden a D. strigillosum, una
 
especie cercanamente relacionada
 
con D. heterocarpon. Esta espe
cie requiere una evaluaci6n m~s a
 
fondo.
 

Se ha establecido una colecci6n
 
grande de Stylosanthes scabra con
 
el objeto de describir adecuada
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Cuadro 7. Multiplicaci6n y evaluaci6n 

preliminar de germoplasma en CIAT-

Quilichao a nivel de Categorfa I
 
durante 1984. 


A. ESPECIES DE LEGUMINOSAS No.de 

CONOCIDAS Y PRIORITARIAS Accesiones 

Centrosema macrocarpum 153 

Stylosanthes guianensis 


(comin)* 759 

Stylosanthes guianensis 

var. pauciflora 170 


Stylosanthes capitata 60 

Stylosanthes macrocephala 5, 

Zornia spp. 68 

TOTAL 1265 

B. ESPECIES "NUEVAS" DE 
LEGUMINOSAS 

Desmodium heterocarpon 73 

Desmodium spp. y g6neros 


aliados del Sureste de 

Asia 80 


Stylosanthes scabra 575 

Stylosanthes viscosa 60 


TOTAL 788 


C. ESPECIES I)E GRAMINEAS 

CONOCIDAS Y PRIORITARIAS 

Andropogon gayanus 63 

Brachiaria spp. 72 

Panicum maximum 154 


TOTAL 289 


GRAN TOTAL 2342
 
* Para rejuvenecimiento de semilla. 

mente la variabilidad en la espe-

cie y para seleccionar eventual-

mente accesiones productivas que 

sean tolerantes a enfermedades e 

insectos. 


Evaluaci6n Agron6mica 


El Cuadro 9 presenta los experimentos 

de evaluaci6n agron6mica realizados
 
durante 1984 en CIAT-Quilichao. Nin
guno de los ensayos ha conclufdo hasta
 
la fecha. Zornia glabra y Centrosema
 
macrocarpum continian entre las espe

cies ms promisorias para las condi
ciones de Quilichao.
 

El Cuadro 10 presenta informaci6n
 
preliminar sobre el comportamiento de
 
las accesiones seleccionadas de Z.
 
glabra. No hay mucha variabilidad que
 
se pueda observar entre las accesio
nes, con relaci6n a la producci6n de
 
materia seca ni a su valor nutritivo.
 
Sin embargo, las accesiones CIAT 8278,
 
8279 y 8283 superaron ligeramente en
 
rendimiento al testigo CIAT 7847
 
durante todo el ensayo. Con relaci6n
 
al valor nutritivo, es de anotar el 
alto contenido de protefna cruda y de 
P en las hojas. 

Algunos resultados preliminares de la
 
evaluaci6n de Centrosema macrocarpum 
se presentan en el Cuadro 11. Las
 
nuevas accesiones probadas son consi
derablemente m~s productivas que el
 
testigo CIAT 5065. Con relaci6n al
 
h~bito de crecimiento estolonffero,
 
existen diferencias considerables
 
entre las accesiones, siendo la m~s
 
sobresaliente CIAT 5713. No se pueden
 
detectar mayores diferencias entre las
 
accesiones en cuanto a los componentes
 
de valor nutritivo; sin embargo es de
 
anotar el alto nivel en cuanto a
 
contenido de proteina cruda de todas
 
las accesiones.
 

PLANES FUTUROS
 

Mientras que el trabajo de campo con
tinuarg en forma rutinaria, se proyec
tan para 1985 actividades intensivas
 
de recolecci6n de germoplasma en el
 
Este de Africa (Etiopfa, Ruanda,
 
Burundi, Tanzania y Zimbabwe), en Asia
 
suroriental (Indonesia) y en
 
Suram~rica (Venezuela). Todos los
 
viajes ser~n planeados y ejecutados
 
eventualmente en colaboraci6n con las
 
respectivas instituciones nacionales.
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Cuadro 8. 1I9bito de crecimienlto estolonffero de 34 accesiones de Centrosema
 
macrocarpumn despugs de 18 ineses de evaluaci6n en Categorfa I cn
 
CIAT-Quilichao.
 

Accesi6n No. de nudos Accesi6n No. de nudos2 
No. enraizados/m2 No. enraizados/m2 

5065 (control) 18 5945 0 
5713 (control) 208 5946 0 

5947 88 
5452 144 5948 56 
5613 216 5949 24 
5645 0 5950 40 
5733 328 5951 0 
5887 40 5952 0 
5900 0 5953 0 
5901 0 5954 72 
5911 0 5955 64 
5940 272 5956 40 
5941 96 5957 344 
5942 0 5959 56 
5943 16 5960 88 
5944 0 5961 24 

Cuadro 9. 	Evaluaci6n agron6mica de germoplasma de leguminosas
 
seleccionado en CIAT-Quilichao a nivel de Categoria II
 
durante 1984.
 

No. de
 
A. ESPECIES CONOCIDAS Y PRIORITARIAS 	 Accesiones
 

Centrosemna brasilianum 130
 
Centrosema macrocarpum 20
 
Desmodium ovalifolium 85
 
Zornia glabra 	 15
 

TOTAL 	 250
 

B. EPECIES "NUEVAS"
 

Desmodium heterocarpon y
 
D. strigillosum 9
 

Dioclea guianensis 6
 
Stylosanthes viscosa 14
 

TOTAL 29
 

GRAN TOTAL 	 279
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Cuadro 10. 	Producci6n de materia seca y valor nutritivo de 15 accesio
nes de Zornia glabra en CIAT-Quilichao.
 

Accesi6n Materia Seca1 Concentraci6n en hojas (%)2 
No. 	 (g/planta) N x 6.25 P 
 Ca
 

(Protefna cruda)
 

8278 43.9 a3 
 26.5 0.34 0.75
 
8279 42.1 ab 
 24.5 0.31 0.77
 
8283 38.4 abc 
 25.8 0.34 0.86
 
7847 38.0 abc 
 26.3 0.38 0.86
 
280 37.6 abc 25.4 0.36 0.63
 

8307 36.1 bcd 22.5 
 0.30 0.92
 
8346 35.9 bed 
 23.7 0.34 0.71
 
281 35.4 bcd 25.7 
 0.40 0.69
 

8297 33.1 cd 25.8 
 0.35 0.77
 
8308 32.7 cde 
 25.5 0.39 0.77
 
278 31.5 cde 25.5 0.38 0.67
 
255 31.2 Lde 27.0 0.38 0.91
 

8273 30.2 de 
 26.9 0.38 0.90
 
8343 30.2 de 
 23.2 0.36 0.70
 
283 25.9 e 27.0 0.40 0.77
 

1/ Media de ocho cortes (rebrote de 3 meses cada uno).
 
2/ Media de cuatro cortes (rebrote de 3 nieses).
 
3/ Las medias seguidas por la misma letra no difieren significativa

mente (P = 5%).
 

Cuadro 11. 	 Evaluaci6n de 12 ecotipos seleccionados de Centroseina macrocarpum
 
durante 18 meses en CIAT-Quilichao: Rendimientos acumulativos de
 
materia seca, Iigbito de crecimiento estolonffero y concentraci6n de
 
N x 6.25, P y 	Ca en las hojas.
 

Accesi6n Materia seca 1 No.de nudos 	 Concentraci6n en hojas (%)3
No.
 
(g/m ) enraizados/m


2 2/ 
 N x 6.25 
 P 
 Ca
 

(Protefna cruda)
4
 

5730 1407 a 
 80 bcd 27.9 0.22 0.75
 
5616 1312 ab 
 100 ab 24.3 0.2L 0.86
 
5740 1290 abc 
 60 cde 27.4 0.23 0.75
 
5713 1211 abcd 
 120 a 25.9 0.22 0.94
 
5735 1198 abcd 
 100 ab 26.8 0.22 0.86
 
5620 1158 bcde 95 abc 26.4 0.22 0.70
 
5685 
 1134 bcde 80 bcd 24.2 0.23 0.80
 
5887 1107 bcde 32 e 
 28.0 0.21 0.85
 
5737 1061 cde 76 bcd 27.2 0.20 0.88
 
5645 992 de 100 ab 
 26.3 0.23 0.87
 
5452 983 de 108 ab 
 26.5 0.21 0.98
 
5065 952 e 52 de 
 28.7 0.25 0.65
 

I/ Suma de 6 cortes (rebrote de 3 meses cada uno).
 
2/ Media de 6 cortes. 
3/ Media de 5 cortes. 
4/ Las medias seguidas por la misma letra no difieren significativamente(P = 5%). 
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FITOMEJORAMIENTO
 

INTRODUCCION tomaron datos de altura de planta en
 
dos fechas (Cuadro 1) y otro clon fue
 

La Secci6n de Fitomejoramiento fue eliminado.
 
relevada de responsabilidades en el
 
manejo del germoplasina de gramfneas CuadRo 1. Altura promedia de planta
 
forrajeras cuando estas actividades (cm) de 17 clones de Andropogon
 
fueron devueltas a la Secci6n de gayanus en dos fechas.
 
Gernioplasma. La Secci6n de Fitomejora
miento mantiene su responsabilidad en Clon 16 Julio/84 2 Octubre/84
 
el Litomejoramicnto y estudios gen~ti
cos, actualmente con un proyucto prin- B
 
cipal en Stylosanthes guiariensis y o- 1 168.3 ( 7) 146.8 (10)
 
tro proyecto, mis modesto, en 3 147.3 (16) 157.0 ( 5)
 
Andropogon gayanus. A fines de este 4 157.1 (14) 142.0 (15)
 
anio so comenzaron a dar los prinieros 5 180.1 ( 3) 160.3 ( 3)
 
pasos pa r i,,iciar actividades de 6 166.9 ( 9) 139.5 (16)

"premejoramiento" en ci grupo de 7 
 176.3 ( 4) 164.4 (2) 
especies Centrosema pubescens, C. 8 158.5 (11) 149.6 (9) 
macrocarpumn y Centrosema sp. 9 93.5 (17) 93.5 (17) 

10 167.4 ( 8) 158.1 ( 4) 
Mejoramiento y Cen6Lica 11 157.3 (13) 146.6 (11) 

12 162.5 (10) 144.3 (14) 
En 1983 se inici6 un proyecto de selec- 13 156.0 (15) 150.9 (8) 
ci6n dirigido a producir una variedad 14 176.2 ( 5) 155.6 (6) 
sintetica de A. gayanus de baja estatu- 15 185.8 ( 1) 183.2 (1) 
ra (ver Informe Anual 1983) con los ob- 17 170.6 (6) 145.2 (13) 
jetivos de (1) aumentar la compatibili- 18 185.6 (2) 153.9 ( 7) 
dad con leguminosas bien adaptadas pero 19 158.0 (12) 146.2 (12) 
de poco vigor (ej. Stylosanthes Media 163.8 150.5 
capitata y S. macrocephala), y (2) me- DMS.05 9.06 7.10 
jorar la facilidad de manejo bajo pas- Correlaci6n gen6tica 
toreo. entre fechas ... r = 0.85 

g 
Se estableci6 una siembra de policruza- A - Promedio a trav~s de 20 6 40 repe
miento con repeticiones a partir de 19 ticiones para 1b de julio 6 2 de 
clones seleccionados de las parcelas de octubre, respectivamente. 
introducci6n del germoplasma de A. B - Rango (mayor a menor altura) entre 
gayanus. pargntesis.
 

Inicialnente dos clones fueron elimina- Se ha iniciado la cosecha de semilla
 
dos debido a una altura excesiva de de polinizaci6n abierta de los 16
 
planta. En los 17 clones restantes se
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clones restantes. Se anticipa que las 
progenies "policruces" resuitantes de
ia poliiizaci6n abietta estarn bajo 
evaluaci6n en Quilichao y Carimigua en 
1985. 

Proyecto de Mejoramiento con 

Stvlosanthu6 guianensis 


La principal actividad en la Secci6n de 
Fitomejornmiento sigue siendo Ai pro-
yecto de me.oramient en Stylosanthes 
guianensis e. cua. prutende desnrro-
liar genotipos pcrsistentes y produc-
tivos con mayor resistenuia y resis-
tencia establu a entuernedades y pjiagas 
plagas, combiaLadi con niveles acepLa-
bles de rendimiento (C semll (ver 
Informes Anuales 1981-1983). 

El proy,'cLu de mej oramiento en S. 
uianenisis progres,) siginificativamente 

en 1984 con e avance del. grupo inicial 
de cruces dialdlicos a l a generaci6n F4 
por procLdimiento g neal6gico y poravance masal. Un ensayo a grande escala 
de "seleccin rntural bajo pastoreo" 
Woe establecido ei Carimagua. SucLenta 
nevos cruiccs su t niiavanza ndo a la 
generaci6n F.3 y en Ai inveradero se 
est5 cosechando ia semi la F de 

aproximadamuite 270 
 cruces adicio-

les. Varios procedimientos de f iLaw-

j oramielito estlii siendo 
 eva luados,
refinados e incorporados en i proyec-

to principal de iiLjoramienti). 


Primeros Cruces, Serie l)ial~licos 

Avarice geneal6gico. tin total de 454 

individuos F, provevenientes de cruces 

seleccionados con base en resultado 
de 
1 a eva liaci ii i Ceu familiis F. un 
Carimagua ci a,.c apsado (vLtr In orme 
Anua] 193) se scwhraron este afho ell 
Qutli chao. EsLa,. piogenies FK, provie-
nen predouinantemente dc ciico cruces 

o se 
de 33 de Ion 45 cruce, ,riginaleb. 
lesde ahora 

pero una ba;derivan de un total 

sue spera quc at mehos 300 
ianiiias 1.4,,Uedei ser inciuidas pa-

ra evaluacion el un ensayo con 
repeticiones de sienmbra direc~a en 
Carivagua enl 1985. 

Avance Nasal 

En 1983 se inic 6 un proyecto de avance 
masal para investigar e potencial de 
este procedimiento de selecci6n senci
ilo y barato para mejurar el rendimien
to de semilla cesechable (ver Informe 
Anua.l 1983). Eln cada una de fedoce 
Lhas entre e 19 de septieubre de 1983 
y Ai 5 de Pmarzo de 1984 se hizo una 
cosecha de semil la de una de 12 parce
las de h : IU m sembradas con un masal 
balanceado de semi lla diallica F 
El rendiliento dL seila masal F3 
fue bajo: apenas en tres de las doce 
lechas de cusecha se recupcr6 tanta 
semailla comu a que hab'a sido sembrada 
(Cuadro 2). Las doce progenies masales 
resultantes lueron sembradas en 
Carimagua en abril (IL 1984 para tn 
segundo cLcie de avance masal. Una 
sola parcela (uc tamai dependiendo de 
la cantidad de senmilia disponible) fue 
sembrada por progenie. Esta doce 
progenies est~n siendo cosechadas enAi nismo orden que el ano pasado entre 
el I de octubrL dIQ 1984 y el 4 de 
marzo de 1985. 

Cuadro 2. Rendimichto de semilla de co
seLbis masalLS de una poblaci6n ketero
g~nea de Stylosanthes guianensis en 
12 fechas de cosecha. 

Rend. Semilla 
Cosecha l'echa kg/ha Coma pro 

porci6n
semilla 
sembrada 

1 19 sep.83 0.43 0.52 
2 17 oct.83 4.38 5.34 
3 31 oct.83 3.48 4.24 
4 14 nov.83 0.08 0. 10 
5 28 nov.83 0.13 0.16 
6 12 dic.83 0.12 0.15 
7 26 dic.83 0. 15 0. 18 
8 09 ene.84 0.12 0.15 
9 23 ene.84 0.06 0.07 

10 06 feb.84 0.36 0.44 
11 20 feb.84 0.26 0.32 
12 05 mar.84 1.33 1.62 

A = tn masal balanceado de sewilla ,F22 
dc los 45 cruces de una dialelica 
de 10 parentales su sembr6 a raz6n 
de 0.8?2 kg/ha en abril 5/83. 
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En septiembre se calific6 prolificidad 
promedia de floraci6n de cada proge-
nie. SL encontr6 que la prolificidad 
estaba altamente relacionada con la 
fecha de cosecha en la primera gene-
raci6ni (Figura l) indicando clue la 
primera cosuclia masal modific6 efec-
tivamenteu li wadurez de las progenies. 

Los resuitados de las primeras 
cosechas de somill masa de este al-o 
son alentadores. La primera parcela 
cosechada el I de octubre, rindi6 "l 
veces ma s semilIa clue li primera 
parcola cosechada el afio pasado y dos 
voeos mLs sumilla clue liaparcela de 
mas alto r-indimieiinto dC la coseclia del 
aiio pasado. 

La segunda cosecha (15 de octubre) y 
tercera (29 d1e octubre) rindiuron 4.5 
y 1.9 veces ms, respectivalente, que 
l a parcela de mils alto rindinlento de 
las cosechas del afio pasado. Este 
resul- tado se puede atribuir 
probab [emeinte a una mayor 
concent raciin u et t iempo de la 
madu rac i6n de a semi 1la y a i' 
el.iniinaci in, cn el primer ciclo de una 
alta propor-ci6n de genotipos parcial
muito est6rilus. 

En experimento aparte, sembrado este 


-

0 

Figura 1. Relaci6n entre la fecha de 
cosecha en la primera generaci6n y 

calificaci6n de floraci6n en la segun-

da generaci6ii en poblaciones masales
 
de Stylosanthes guianensis.
 

afio en Quilichao, se propone evaluar 
criticamente el efecto de la primera 
generaci6n de avance masal sobre la 
madurez de floraci6n. Veinte indivi
duos escogidos al azar de cada una de 
las 12 progenies de fecha de cosecha 
fueron trasplantadas el 17 de abril de 
1984. Para cada planta se registr6 la 
fecha de aparici6n de la primera flor. 
Aunque cada progenie so mantiene 
heterog6nea, la fecha promedia de 
floraci6n est5 a! taniente asociada con 
la feclia de coseclia masal (Figura 2). 
La somilla cosechada de estas plantas 
originar5 las primeras lifneas prove
nientes del proyecto de avance masal. 
Estos serin incluldos, junto con las 
lineas derivadas del sistema geneal6
gico, en ensayos con repeticiones de 
evaluaci6n en Carimagua en 1985.
 

.. _l-it.
 
. ..
 

,
 

: ;1, 1 4, 

Figura 2. Relaci'n entre la fecha de
 
cosecha en el primer ciclo y la fecha
 
promedia de floraci6n de las progenies
 
masales de Stylosanthes guianensis en
 
la segunda generaci6n.
 

Selecci6n Natural 

Un ensayo de pastoreo de 4 ha fue
 
establecido durante 1984 para estudiar
 
los efectos de selecci6n natural sobre
 
una poblaci6n inicial 
altamente hetero

g~nea de S. guianensis formado por la 
mezcla de semilla F2 de la mayorfa de 
los cruces diallicos. La semilla de 
S. guianensis fue sembrada a raz6n de 
aproximadamente I kg/ha o bien en 
surcos preparados en sabana nativa 
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(2 ha) o en surcos en asociaci6n con 

A. gayanus (2 ha). Ei establecimiento 

fue altamente exitoso y aproximada
mente 4 semanas despu6s de la siembra 

hubo una poblaci6n de 10.6 + 1.3 628.4
 
+ 0.9 plantas de S. guianensis/m en 

la asociaci6n con sabana nativa o A. 


£ayanus, respectivamente. Cada aso-

ciaci6n serg sometida a pastoreo con 

tres cargas diferentes, generando asf 

seis "ambientes" seg6n la asociaci6n y 

la carga de pastoreo. Las plantas 

sobrevivientes sergn muestreadas en 

cada una de estas combinaciones cada 

aiio para as! poder seguir el curso de 

IL selecci6n natural a trav~s del 

t itmpo. 

Nuexos Cruces 


En Quilichao se establecieron setenta 
cruces riuevos en surcos F,) replicados. 
Aproximadamente 90 individuos F9 pot 
cruce fuerou trasplantados eif- dos 
surcos de 22.5 m. Se estu cosechando 
semilla F., masal en diferentes fechas 
de cada cruce generando un maximo de 
cuatro masales F., por cruce. Estos 
masales F3 seran establecidos por 

siembra directa para evaluaci6n en 
ensayos replicados en Carimagua en 

1983.
 

Actualmente (noviembre, 1984) en el 
invernadero hay 270 cruces adicionales 
como plantas F,. Hlasta donde sea 
posible 6stos selr~n llevados al campo 
en parcelas F2 eu 1985. 

Evaluaci61, de Cermop asma 


En Carimagua estgn bajo observaci6n 50 
accesiones de S. guianensis, en un 
ensayo en colaboraci6n con la Secci6n 
de Fitopatologfa. Estas incluyen las 
accesiounes CIAT estandar y otras mis 
nuevas. De particular impor- tancia 
es detectar tan pronto comO sea 
posible cualquicr cambio en I estruc-
tura de la poblaci6n de razas del pat6-
geno de la antracnosis. Es alentador 
notar que las introducciones selec
cionadas hace cuatro o cinco afios 

contindan mostrando altos niveles de
 
resistencia.
 

Otros Estudios
 

Estimaci6n del porcentaje de cruza
miento eni ". suianensis. En 1983 fue 

reportado un porcentaje considerable
 
(13%) de cruzamiento en S. guianensis
 
(ver Informe Anual 1983). Una segunda
 
estimaci6n independiente del porcentaje
 
de cruzamiento en S. guianensis fue
 
obtenido en 1984 a partir de observa
ciones de la proporci6n de individuos
 
de flor amarilla dentro de las
 
progenies de plantas de flor blanca,
 
las cuales habfan crecido en 1983
 
rodeadas o por la accesi6n CIAT 0015
 
(cv. Graham) o por un masal F del
 

cruce CIAT 0015 x CIAT 10136. En este
 
caso, el porcentaje de cruzamiento fue 
afectado marcadamente por el genotipo 
de las plantas de flor amarilla de los
 
alrededores (Cuadro 3). El bajo
 
porcentaje de cruzamiento con el masal 
F se atribuye probablemente a una 
esterilidad parcial del polen de este 
material. Un proyecto de selecci6n 
recurrente, basado sobre el cruza

miento natural, se estg iniciando 
(Cuadro 4). 

Se ha iniciado un estudio de insectos 
polinizadores potenciales de S.
 
guianensis en Quilichao y Carimagua.
 
La abeja dom6stica (Apis mellifera) se
 
observan comunmente trabajando flores
 
de S. guianensis en ambas localidades
 
asi como algunas especies de abejas
silvestres mas pequenas.
 

Herencia de Resistencia a la Antracno
sis
 

Se realiz6 un pequeno experimento de 
invernadero para investigar la heren
cia de resistencia a la antracnosis de 
la accesi6n de S. guianensis con mayor 
resistencia identificada hasta ahora 
en ensayos de campo en Colombia. Ya 
que esta accesi6n (CIAT 10136) ha sido 
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Cuadro 3. Porcentaje de cruces identificables con flor amarilla por la
 

fuente de polen que lleva el alelo "amarillo". 

FUENTE DE POLEN 

Progenie 

Masai F3 ACIAT 

% de Cru-
zamiento 

N~utero 
observado 

0015 

Progenie % Cruza-
zamiento 

Namero 
observado 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

0.02 
0.00 
0.10 
0.06 
0.07 
0.05 
0.03 
0.07 
0.00 
0.20 
0.04 
0.01 
0.10 
0.20 
0.07 
0.13 

(90) 
(89) 
(90) 
(86) 
(15) 
(88) 
(89) 
(14) 
(90) 
(15) 
(90) 
(86) 
(86) 
(15) 
(90) 
(15) 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
32 

0.17 
0.27 
0.07 
0.06 
0.08 
0.02 
-

0.30 
0.20 
0.29 
0.33 
0.22 
0.17 
0.13 
0.11 
0.13 

( 6) 
(15) 
(89) 
(87) 
(89) 
(90) 
10) 
(90) 
(15) 
(89) 
(15) 
(88) 
(88) 
(15) 
(83) 
(15) 

Global 0.05 + .007 (1047) Global 0.15 + .012 (874) 

A = :ndividuos F3 del cruce CIAT 0015 x CIAT 10136. 

utilizada extensamente en cruces, se No hay en ninguno 
 de los casos

consider6 indispensable determinar si evidencia de segregaci6n de un solo 
su resistencia est9 o no ccndicio- gene por resistencia. La distribuci6n 
nada por un 
solo gen. Poblaciones de de las calificaciones de plantas F2individuos F de dos cruces diferen- individuales fueron esencialmente
 
tes fueron inoculadas cada una con dos continuas y con fuerte tendencia hacia 
aislamientos de antracnosis. 
 la resistencia (Figura 3).
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Cuadro 4. Plan generalizado para un programa de mejoramiento poblacional,
 
recurrente y sistem~tico en Stylosanthes suianensis.
 

ler. Afio 	 Sembrar progenies S1 (F2) segregando 3:1 para color de flor
 
amarilla: 

blanco en ensayos con repeciciones. Cosecha masal de semilla S. de cada 
una de las progenies seleccioiadas. 

2do. Afo 	 Siembra de plantas espaciadas en un bloque de cruzamiento con una 
mezcla b)lanceada de senilla masal S,) cosechada de las progenies 
selecciunadas en cl ensayo de evaluaci6n- del primer afio de evaluaci6n. 
Cosecha de sumilla de polinizaci6n abierta proveniente de plantas 
individuales, seleccionadas, de flor blanca.
 

3er. Afio 	 Ensayo CUL repeticiones de progenies de plantas individuales obtenidas 
a partir de la semil.1a de polinizaci6n abierta cosechada en el bloque 
de cruzamiento. Estas progenies ser~n familias S3, predominantemente 
de flor blanca, pero con iuna baja proporci6n de cruzamiento. Seleccio
nar entre estas progenies y cosechar semilla de individuos con flor 
ararilla 	 (plantas cruzadas, S0 ) duntro de las progenies con lasS3 

cuales un 	 nuevo ciclo es iniciado en ei cuarto ano. 
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Figura 3. 	 Reacci6n a dos aislamientos de Colletotrichuim gloeosporioitles de plintulas de 
Stylosanthesguiamensis, parentales y F2, de dos cruces. 

29 



En la continua b-1"queda de germoplasma 

superior para el ecosistema de los 

Llanos, en 
1984 se hizo mayor 4-nfasis 
en la selecci6ni de gramineas y legumi-
nosas de "especies claves". Ei nfimero 
de introducciones de especies fcrrajc-
ras 	 establecidas de!;de L1982 totaliza 
1420 accesiones, incluyendo 974 legu-
minosas y 446 gramfneas. 

Nuevas introducciones n evaluaci6n 

incluyen 153 accesiones de Paricum 

maximum introducidas par ei CIAT para 
probar en el ecosistema de los Llanos 
de colecciones existentes en 

Australia, Cuba, Ecuador, Kenya y 
Puerto Rico. Recientemente, una par-
ci6n 	de la colecci6n de ORSTOII (239 
accesiones) fue agregada a la co].ec
ci6n. 


Una nueva linea de investigaci6n se
 
inici6 con leguminosas de ramoneo del 
sudeste de Asia que incluye especies
de Desmodium (ej. D. velutinum) y 
generos estrechamente relacionados 
(ej. Phyllodium y Tadehagi). Varias 
de estas accesiones demostraron buena 
adaptaci6n a los suelos de los Llanos 

y r.ipida recuperaci6n despu~s de la 
defoliaci6n. No ha habido mayores
problemas can plagas y enfermedades 
hasLa la fecha. Tadehagi sp. exhibe 
sintomas de deficiencia nutricional. 


La mayorfa de las accesiones actual-
mente bajo evaluaci6n son ecotipos y 
variantes de "ebpecies claves", para
las cuales existe un criterlo de 
selecciCi bien definido. Variabiiidad 
inter-especifica fue evidente en todas 

las especies estudiadas. Al tratar 


AGRONOMIA 
(Carimagua) 

con un riumero grande de introducciones 
desconocids, la clasificaci6n debe 
ser el primer objetivo. La clasifica
ci6n inicial su basa en pocas caracte
risticas morfol6gicas y agron6micas 
claves. En el proceso du selecci6n de 
un nuimero grande de accusiones, el 
anilisis de conglomerados LuSult6 ser 
de gran valor. Con el anglisis de 
conglomerados se persigue integrar

datos, ]a cual faciiita al usuario 
clasificor caracteres agrongmicos en 
grupos de variedades y a estimar el 
grado dc variabilidad en los grupc. 
Esencialmente, ayuda a reducir un 
numero grarde de introducciones a unas 
pocas manejables para futuras evalua
cJones.
 

EVALUACION RELIMINAR DE GERNOPLASMA 
DE GRAMINEAS (CATEGORIAS 1 Y II) 

Panicum maximum
 

Las 153 accesiones de P. maximum fue
ron asigiaidas a cuatro grupos agro
morfol6gicos, utilizando la clasifica-. 
ci6n botgnica existente: 
I. 	 Panicum maximum var. tyLpica
 

a) Pasto guinea "gigarte", ej.:
 
cv. Coloniao 
b) Pasto guinea "mediano", ej.:
 

cv. Makueni, Likoni
 
2. 	 P. maximum var. trichoglume 

"Green panic" 
3. 	 P. maximum var. coloratum
 

Pasto guinea "Purple" top.
 

Los par~metros utilizades en el proce
so de evaluaci6n fueron: 
1. 	 Rendimiento de materia seca (11S) 

determinado a intervalos de 

semanas.
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2. Vigor y recuperaci6n despu~s do de-

foliaci6n. 


3. Adaptabilidad, des6rdenes nutricio
hales. 

4. Relaci61 hoja:tallo. 
5. Rendimiento de seillas. 
6. Resistencia a salivazo y 


Cercospora. 


Las accesiones en este experimulito 
fueron agrupadas en seis grupos de 
conglomerados con 26-28 accesionrs por 
conglomirados. Esto indica coubtidera-
blc sinilitud de las entradas on e] 
mismo conglotmrado, ya que estas incr_ 
duccioines tueron obtenidas de varias 
insti tuciones. Una po sib lc 2xpli

cacioli es que cierto numoro dc iintro-
ducciones son esencialmenite iguales y 
fueron recibidas bajo nI6me-os distin
tos do introducci5ii. Sin embargo, la 
colecci6n s ULI~ buena muestra repre
sentativa de la gran variabilidad que 
existe on PIaiicuim maximum. 

Por ejemplo, e. conglomerado I contie 
ne 26 accesiones productivas modera-
das, pero incluye algunos tipos de 
pJasto guinea "mediano" (CIAT 6180,
683) y una acesi6n de P. maximum var. 
colorat 1 (CIAT 6179) que son altamen-
te promisorias. Estas i1neas cxhiben 
buena adaptaci6ii a suelos de los Lla-
nos y sol, altamente resistentes al 
salivazo. Sus rendimientos nioderados 
son conipensadus por la buena relaci6n 
hoja:tallo. 

El conglomerado 3 cotiene dos acce-

sionies de pasto guinea "iediano", 
ambos son frundosas, resistentes al 
salivazo y producen buenos rendiwien-
tos de semilla. E'stas accesiones son 
6171 y 6172. El control, ClAT 673 
pareci6 en el pr6ximao y A~n nis alto 

grupo de rendimiento. El rendilniento 
dol pasta guinea "giganto" es elii as 
alto en el ensayo. Varias accesiones 
siones de pasto guinea "gigante" fue-
ron susceptibles a Cercospora o exhi-
ben sintomas de deficiencia nutricio-
nal. En general, son considerados no 
adaptables al ecosistema de los Lla-
nos. Las accesiones seleccionadas de 
paSLO guinea "mediano" tieiie una re
laci6n hoja:tallo rios favorable y 
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fueron resistente, al salivazo y
 
Cercospora.
 

Brachiaria spp.
 

Diecirueve iiuevas accesioues estin 
siendo evaluadas lii pequui as parcelas. 
Esta colecci6n incluye accesiones de 
B. brizaiitha, B. Lu:iziensis, B. 
lumidicola y B. decumbens. En esta 
etapa ti.nprana de evaluaci6n, las 
accesiones 6681, 6384, 6385 y 6386 son 
promisoaias. las accesiones de alto 
rendimiento son CIAT /384 y 6385 y 
CIAI 6386 y 6681 son .trondosas y con 
una alta relaci6; hoja: La] I. 

DEEVALUACJON PREI 1Nl AR GERMOPLASMA
 
DE LEU;1'.NOSAS (CATEGORIAS I Y II)
 

Styh]ianchEs capitata 

La considerable variabilidad ntural 
eXistente Q11 esCa espccie fue incre
mcntada por fitomejoramiento. Selec
ciones de la generaci&n se estu-F6 
vieron comparaeddo con cv. Capica y sus 
componentes durante 1982-1983. 

Los rusultadas preimiiiares de estos 
ensayos de corte mIuestran alta 
producci6n de materia seca y buena 
producci6n de semilla de algunos 
hfbridos comparados con las accesio
nes. La Figura i muestra los conglo
merados de ras --,!to rendimiento (2, 4 
y 3). 

Experiencias previas en pastoreo de S.
 
capiata (incluyendo cv. Capica) en
 
asociaci6n con A. gan han mostra
do quo ol principal factor limitante
 
de estas especies es su baja competi
vidad. Una selecci6n de los mejores
 

Ihbridos y accesiones, incluyendo cv.
 
Capica y sus componentes, para super
vivencia de plantas madres bajo pasto
reo, se est5 llevando a cabo. Un se
gundo factor quo influencia su persis
tencia es el vigor do las plgntulas 
sujetas a competencia. Una selecci6n 
par osta caracteristica cstg siendo 
llevado a cabo a nivel ao invernadero. 

Stylasanthes viscosa 

Un alto porcentaje de 123 accesiones 



Styosanthes capitata 

aloI --	 I ' 

y 07 1 3 41 38 0808055 9 8 9 98 9 
Accesones 25 0 7 4 3 3 8 38 0 

S2 _ 2 	 0 5 8 4 9 

Conglomerados 

Conglomerado 1: Producci6n media (206-280 g/planta)
 
Conglomerado 2: Producci6n m~s alta (439 g/planta)
 
Conglomerado 3: Producci6n media a alta (303-335 g/planta)
 
Conglomerado 4: Producci6n alta (352-368 g/planta)
 
Conglomerado 5: Producci6n baja a media (79-168 g/planta)
 
Conglomerado 6: Producci6n m~s baja (24-73 g/planta)
 

Figura 1. 	Clasificaci6n de accesiones e hibridos de Stylosanthes capitata por
 
anilisis de conglomerado en el Experimento 1. Los hibridos se
 
identifican por uno -o dos- n5meros digitos.
 

fue afectado por antracnosis y barre- ci6n agron6mica de 60 accesiones de D.
 
nador de tallo. Algunas accesiones heterocarpon. La mayorla de las
 
afectadas moderadamente se recuperaron accesiones fueron afectadas por 
nema
durante la esLaci6n seca. Sin embar- todos y/o micoplasma de hojas pequefias
 
go, en el segundo afio, no m5s de 7 ac- y al finalizar la segunda estaci6n, la
 
cesiones demostraron potencial para el colecci6n fue en detrimento. Buena
 
ecosistema de los Llanos. Estas son: resistencia a enfermedades mostraron
 
CIAT 1527, 2116, 2316, 2374, 2479, las accesiones CIAT 13149, 13153,
 
2524 y 2882. 13155, 13156, 13158 y 13159 de D.
 

strigil Losum.
 
Desmodium heterophyllum
 

Desmodium ovalifolium 
De una colecci6n pequefia de 16 acce
siones bajo observaci6n, CIAT 349 (cv. Se observ6 variaLilidao considerable 
Johnstone) es la mws vigorosa. CIAT en la persistencia y sobrevivencia en
 
13199 es un tipo productivo similar. el ensayo de corte de 60 accesiones de
 
La especie es intolerante a muy baja Desmodium ovalifolium establecidas a
 
fertilidad en la altillanura y adolece finales oc 1983. Este experimento
 
de marchitez y secamiento evidente en incluye nuevas accesiones introducidas
 
"Parches" generalizados en la parcela. del sudeste de Asia, asf como algunas
 

de las antiguas introducciones que hay
 
Desmodium heterocarpon persistido bajo pastoreo por cuatro
 

ahos en otro experimento. La lista de
 
Iace dos afios se comenz6 una evalua- las diez accesiones m5s productivas
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incluye 3776, 3794 
 y siete nuevas 

accesiones. La de mayor rendimielLo
 
fue la 3716 (Cuaaro 1). 


Pueraria phaseoloides 


Setenta y ocho accesiones est9ir bajo 
observaci6n. Los anglisis de datos de 
rendimiento indicaron grin similitud a 
ias accesiones repre:sLntadas por ]a 
forma comercial "tIpica" de P. 
phaseoloides CIAT 9900. Sin embargo, 
se ha identificado ecutipos suI)eriores 
(L.! son distintos do la foria 
"t !pica". El hbito de cr~c1aILento 
estoloiiffero, f1oraci61 teuprana y
tolerancia a la sequia son los princi-
pales criterios de selccci6n. 

Las accesioties 17283 y 17292 demues-
trai, alto vigor, buena coburtura del 
suelo y estojones 
accesionUs CIAT 744 
iz,tes al tipo "comin" 
junto con la ifiea 
9900, se comportaron 

eniai:wados. Las 
y 7182 !on simi-
de Kudz6 y Lsta,; 
cowercial CIAT 

bier, durante el 
primer ano. La accesi6ti CIAT 46C0 es 
una buena productora d semiilas pero 
su rendimiento de NS es bajo. 

Cuadro 1. Rendimientos de mrateria scca 
(kg/ha) de diez acce, iones du D. 
ovalifolium en a estaci6n Iluviosa, 
1984. Carimagua, Ilanos Orientales. 

A 
CIAT No. -
MS kg.hia
 

3776 
 4954
 
13131 
 4705 

130819 
 4416 

13306 
 4200 

3794 
 4185 

3780 
 4163 


13080 
 4020
 
13092 
 3996 

13088 
 3893 

13135 
 3862 


Aeschynomene spp.
 

Doscientas diecisiete accesiones re
presentando 15 especies 
 de esta
 
leguminosa, fuerou establecido,; en
 
sabana inundada. Muy pocas sobre
vivierot al ataque do plagas y 
enfermedades; sin embargo, ci resto 
mostr6 buena adaptaci6n a las condi
ciones h6medas. El grea fue comple
mente inuncada por largos perTodos 
durante el aijo. El experiuiento 
coutinda.
 

Centrosema brasilianum 

Se evaluarou besenta y dos accesiones 
de C. brasilianum dutante el o.o. 
Basados en su comportaw ento en 
cisayos previos so incluyeroti CIAT 
5234 y 5178 como Lestigos. Las nuevas 
accesiones y dos testigos agruparonse 

en seis conglomcrados en bace a sus 
rendimientos do MS. 

Ei congionierado 6, con ui, promed'o de 
rendimento de 3953 
y contenia cuatro 

5470 MS 
Conglo- 5886 
inerado 6 5821 

5625 

kg/ha, fuu superior 
accesioues:
 

kg/ha: 6397 a 
5837 a 
5817 a 
5760 a 

X conglo
werado: 5953 

Conglo-
Mrado 1 5234 

o(control .) 32.15 
X Conglo
merado: 3203 

Conglo
merado 4 5178
 

(control 2) 4878
 
X Conglo
merado: 4922
 

Rhizoctonia coritin6a siendo 
 l mayor
 
pioblema que afccta a esta especie 
durante la estaci6n llu\,Iosa. 

Centruseia niacccarpum
 

Se reali:6 la uvaluaci6n de un rango
 
ampilo de variantes y ecotipos de esta
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leguminosa en el primero, segundo y 

tercer afio despugs del esLablecimnien-
to. Experiencias previas con esta 
especie bajo regfmenes de corte y 
pastoreo indican que ia accesi6n 
"estandar" CIAT 5065 y tipas similares 
persisten muy poco bajo detoliaci6n 
frecuente o pastoreo pesado. l~a mejor 

persistencia/sobrevivencia de espocies 

estoloniferas de Centrosema 
 tambi~n 
han sido reportadas. Por Io tatito, la 
nueva colecci6n se examin6 para deter-
minar densidaa do estolones enraiza-
dos. Un nfmero pequunio de accesiones 
combin6 ambas caracteristicas deseadas 

(Cuadro 2). 


En un expurimento se compararon 52 ac
cesiones de C. macrocarpum en rerdi-
miento y densiuad do estolones enrai-

zados. So utiliz6 como tustigo la 

luertenente LStolonlfera Centroscma 
sp. CIAT 5278. Los resultados demues-
tran que pocas accesiones de C.. 
macrocarpum poseen ambos caracteres de 
alto rendimiento de materi-; seca y 
habito de creciiientu ostolonffero. 

Eu el couglonierado 2 hay accesiuuos 
con, mias alta densidad de estolones que 
el ClIAT 5278 (Cuadro 3). 


PRUEBAS AVANZADAS BAJO PASTOREO 
(CATEGORIA 11) 

Centrosema macrocarpum - Andropogon 
gayanus
 

En una asociaci6n bajo pasLoruo de C. 
macrocarpum - A. Vayanus, se utiliz6 
cargas de 1.5 y 3 animales/ha. Los 
rendimientos de matria seca y 
contenido (P%) de legumiuosa en la 
pastura no demostrarUn diferencias 
significativas durante la primera 
estaci6n Iluviosa. FI Ia segunda 
estaci6n, de febrero en adelante, los 
rendimientos y porcentajus de legunil-
nosa fueron significativamente 
(P <0.05) nigs altos en el trataniento 
de carga baja (Figura 2). Los 
rendimientos de gramfna fueron 
significativamente mejore en el 
tratamiento de carga alta (Cuadro 4).
 

Stylosanthes guianensis var.pauciflora 
CIAT 10136 - A. gavanus 

Este experimento estuvo bajo pastoreo 
desde principiob de febrero de 1984. 
En este perlodo relativamrcrte corto, 
se reportaron algunas p~rdidas en el 
contenido de legumincsa. Los porcen
tajes de leguminosa al comienzo y al 
linal de la estacj~u liuviosa fueron: 

Carga % Leguminosa 
an/ha Comienzo Final de 

de la la estaci6n 
estaci6n liluviosa
 
lluviosa
 

1.0 40.8 20.7 
1.7 55.7 23.9
 
2.4 39.0 20.8
 

Las muestras de torraje ingerido por 
animales fistulados demostraron muy 
bajo consumo de Stylosanthes 
Suianensis durante el perfodo seco de 
febrero a abril. 
 De un total. de 1.6% 
de leguminoba en la muestra, 1.47% es 
hoja y 0.13 tallo. Una posible expli
caci6n de la decadencia del contenido 
de leguminosa eF la competencia inter
especffica. 

Asociaciones de Desmodiui ovalifolium 
con granineas 

Se observ6 recuperaci6n en la mayoria 
de las ireas de Desmodium ovalifolium 
bajo pastoreo durante la estaci6n 
lluviosa. Las accesiones ms afecta
das por enferniedades, ej. CIAT Nos. 
3652 y 350 se recuperaron muy bien en 
varios experimontos antiguos. En una 
de las pruebas bajo pastoreoc que 
incluye 5 accesiones de Desmodium 
ovalifolium en asociaci6n con 
Brachiaria dictyoneura, la mejor lfnea 
fuL CIAT No. 3784. El porcentaje de 
contenido de leguminosa eu esta aso
ciaci6n fue de 19/%. 
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Figura 2. 	Preseutaci6n de la producci6n (kg/ha) de Centrosema macrocarpum CIArI
 
5065 cultivada en asociaci6n con Andropogon gayaiius Carimagua 1,
 
pastoreada con dos cargas. Carimagua, Llanos Orientales. (Los valores
 
entre pargntesis son contenidos de leguminosa (%) en la mezcla).
 



Cuadro 2. Accesionw de Centrosema macrocarpum y Centrosema sp. (Control) clasificadas en seis
 
conglomerados respecto a rchdimiento de materia swca y n~mero de estolones enraizados por
 
unidad dv irea.
 

No. du 
 Estolones enraizdos
 
Grupo Accesiones kernlimientc d S (SES) 0.25 m Rendimiento de MS (kg/ha)
 

en el (kg/ha) Rnngo Rango de accesiones con SES mx. 
congiumeradob 

4 1 10,125 (5139)* 3.6 	 
3 	 7 7109 - 8027 (5732) 2.0 - 14.0 (5418)* 7577
 

n.s.
 
1 	 7 6086 - 6846 (5904) 0.0 - 11.7 (5733) 6386, Control (1) CIAT
 

SES 0.0, MS 6498
 
kg/ha
 

7 7 4891 - 5840 (5460) 0.3 - 13.3 (5?13) 5324, 	Control (2) CIAT
 

5278 sp. nov.
 

SES 10.7, MS 5687
 
kg/ha
 

5 	 3 3095 - 5743 + (5395) 0.0 - 8.2 (5395) 5743 
6 	 6 3799 - 4519 (5887) 0.0 - 10.0 (5736) 4505
 

n.s
 

* No. CIAT ehtre par&ntesis. 
+ Diferencia significativa (P <0.05).
 
n.s. Diferencia no significativa.
 



Cuadro 3. Densidad de estolones enraizados en accesiones de Centrosema
 
macrocarpum.
 

Estolones 
 Estolones 
 Estolones
 
CIAT enraizad~s CIAT enraizad~s 
 CIAT enraizadgs

No. 0.25 m 
 No. 0.25 m-	 -
No. 0.25 m
 

5733 11.67 a* 
 5713 13.33 a 
 5418 14.00 a

5275 5.40 ab 
 5735 12.75 a 5645 8.20 ab
 
5798 5.20 ab 5620 
 12.67 a 5901 5.40 ab

5888 5.00 ab 
 5460 11.40 a 5730 5.20 ab
 
5904 5.00 ab 5278 
 10.67 a 5732 5.00 ab
 

(control)

5563 0.00 
b 5396 0.50 b 
 5864 4.50 ab
 
5065 
 0.00 b 361k U.23 b 5/40 2.00 b
 
(control)
 

* Los valores seguidos por letras diferentes son significativamente diferentes.
 

Cuadro 4. Rendimiento de materia seca (kg/ha/afio) y contenido de leguminosa en
 
Andropogon gayanus/C. macrocarpum pastoreados con dos cargas: Alta - 3
 
an/ha y baja 1.5 an/ha. Carimagua, Llanos Orientales.
 

Carga 	 Gramfnea Leguminosa Contenido Total 
Skg/ha (%) Gramifnea + Leguminosa 

Alto - 3 an/ha 	 9,621.0 a 2,499.4 b 
 20.6 b 12,120 a
 
Bajo - 1.5 an/ha 	 8,101.0 b 4,488.6 
 36.0 a 12,589 a
 

La observaci6n constante de rendimien-

tos de materia seca y contenidos de
 
leguminosa de varias asociaciones de 
Desmodium ovalifolium - gramfnea 
continua. Algunas de estas greas han 
estado bajo pastoreo por 4 afios. En 
el Cuadro 5 se presuntan los rendi-
mientos de materia seca al final de la 
estaci6n lluviosa el
en experimento 

bajo pastoreo de ocho accesiones de 

Desmodium ovalifolium con cinco 

Brachiaria spp. Eun este experimento

la accesi6n 350 fue 
una de las rnis 


afectadas por nem~todos y Synchytrium.
 

En el segundo afio, 	el contenido de le
guminosa de Desmodium ovalifolium CIAT
 
350/Brachiaria spp. fue nulo. En la
 
estaci6n hfimeda del cuarto 
afio, el
 
porcentaje de leguminosa aument6 a
 
37.3%. Otro descenso ocurri6 a fina
les del mismo afio. En este ensayo,
 
Brachiaria humidicola continu6 siendo
 
la de miis alto rendiniento.
 

En otro experimento bajo pastoreo, 
se
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Cuadro 5. Di sponibilidad de materia 


spp. 


seca (kg ha ) de ocho accesiones de 
Desmodium ovalifolium, cada una en 
asociaci6n con cinco Brachiaria 
en el invierno del cuarto afio bajo 

pastoreo. Carimagua, Llanos 

Orientales. 


Acces- Total (x 

si6n No. MS kg/ha Gramfnea 


+ Legum.)

D. ovalifolium 


3793 3693.2a* 4760.2a 

3794 2734.Oab 4155.3abc 

3784 
 2421.8b 4333.3ab 

3788 2243.2bc 4135.4abc 

350 1269.1cd 3399.4bcd 


3652 732.2d 3118.7cd 

350A 1269.1d 2899.9d 


3780 480.Od 2560.3d 


Brachiaria spp. 

B.humidicola 679 3061.8a 

B.brizantha 665 1970.3b 

B.brizantha 664 1613.2bc
 
B.brizantha 6298 1592.3bc 

B.dictyoneura 6133 1324.3c 


* (P < 0.05). 

estgn evaluando 6 leguminosas inclu
yendo dos accesiones de Desmodium 

ovalifolium 3784 y 3666 en asociaci6n 
con Andropogon gayanus, Melinis 
minutiflora y sabana nativa. En el 
cuarto afio, Desmodium ovalifolium fue 
la leguminosa dominante en asociaci6n 
con sabana nativa y se mantiene un 
buen balance gramfnea-leguminosa con 
M. minutiflora 
 y A. gayanus.

Stylosanthes capitata CIAT 1283 

desapareci6 de las inres asociaciornes y 

s6lo permanecen bajos porcentajes de 
Stylosarithes macroceopala CIAT 1643 y 
Styiosanthes leiocarpa CIAT 1087 

(Cuadro 6). Stylosanthes capitata CIAT 
1283 desapareci6 de las tres asocia-
ciones y s6Io permaneceri bajos porceL-
tajes de Stylosanthes macrocephala 
CIAT 1643 y Stylosanthes Iciocarpa 
CIAT 1087 (Cuadro 6). 

Arachis pintoi 17434 - Brachiaria spp.
 

A pintoi continua siendo promisoria en
 
asociaci6n con cuatro Brachiaria 
spp.
 
bajo pastoreo. Fue particularmente
 
exitosa con B. humidicola y B.
 
dictyoneura fue niuy bien aceptada por

el ganado pero 
 no fue pastoreada
 

exclusivamente en asociaciones con
 
Brachiaria spp.
 

A. pintoi fue exitosa bajo pastoreo en 
un experimento que llev 594 dfas con 
un promedio de 2.4 UA/ha. El sistema 
rotacional de 7 dfas bajo pastoreo y 
21 dfas de descanso permiti6 aumentos 
del contenido de leguminosa en todas 
las mezclas de Brachiaria spp. - A. 
pintoi. Estolones enraizados, re
servas de semilla geocgrpica en el 
suelo y el brote de hojas ocultas e
 
inaccesibles protegen esta leguminosa 
palatable de los efectos del sobre
pastoreo.
 

A. pintoi es una productora de semi
llas proliffica. Las reservas de
 
semillas 
 en 
 el suelo de B.
 
humidicola y B. dictyoneura bajo
 
pastoreo fueron en promedio, de 670 y
 

Cuadro 6. Contenido de leguminosas (%)
 
en varias mezclas en el cuarto aijo
 
bajo pastoreo. Carimagua, Llanos
 
Orientales.
 

Asociaci6n No. Legumi-

Graminea Leguminosa CIAT nosa
 

P%
 

Sabana D.ovalifolium 3784 75.71 a* 
Sabana D.ovalifolium 3666 52.56 b 
A.gayanus D.ovalifulium 3784 33.00 c 
Melinis m.D.ovalifolium 3666 31.07 c 
Sabaia S.capitata 1441 17.89 d 
A.gayanus D.ovaiifolium 3666 17.30 de 
Melinis m.D.ovalifolium 3784 14.20 def 
A.gayanus S.capitata 1441 10.25 def 
A.gayanus S.macrocephala 1643 3.57 def 
Sabana S.]eiocarpa 1087 3.45 def 
Sabana S.macrocepha.a 1643 2.72 ef 

* P < 0.05. 
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crecimiento de leguminosa demuestran 

un mnnimo en la estaci6n seca y un 
m~ximo en la estaci6n lluviosa (julio 
-octubre). El contenido de leguminosa 
en la mezcla de B. humidicola - A. 
pintoi tvo un promedio de 8.3% en Ta 

estaci6n seca y un alto nivel de 44.5% 

en la segunda estaci6n lluviosa 

(Cuadro 7). Para la asociaci6n B. 

dictyoneura - A. pintoi, el promedio 
fue de 9.5% a 25.7%. El promedio de 
rendimiento de materia seca total 
(gramfnea y leguminosa) fue de 20.5 

t/ha a 25.4 t/ha/aio. 


El rendimiento de A. pintoi cosechada 

a intervalos de 4 semanas fue 
de 5.2 

t/ha a 9.6 t/ha/afo (Cuadro 8). En el 

primer afio, el contenido de proteina 

cruda de A. pintoi tuvo un promedio de 

14.8% 
y en el segundo perfodo de 229 

dfas bajo pa~toreo fue de 16.6%. 


El contenido de P en la materia seca 
(0.18% - 0.20%) fue adecuada, los 
contenidos de K (1.28% - 1.42%) y Ca 
(1.92% - 2.00%) fueron superiores a 
los requeridos por ganado de carne. 
El promedio de digestibilidad in vitro 
de A. pintoi asociada con Brachiaria 
spp. fue 60.4%. El porcentaje prome
dio de protefna en la asociaci6n 
Brachiaria spp. fue 6.7% a 7.3%. La 
ganancia de peso vivo acumulada fue 
643 kg/ha/afio. La ganancia de peso
 
vivo diario para los 594 dfas bajo
 
pastoreo fue 515 g/cabeza.
 

Se sefiala el alto potencial de A.
 
pintoi, nueva adici6n al rango Timita
do de especies de leguminosas tropica
les adaptadas a Oxisoles, que es tam
bi~n compatible con B. humidicola y B.
 
dictyoneura, gramineas productivas y
 
estolonfferas (Figura 3).
 

Cuadro 7. Cambio en el porcentaje de leguminosa de 4 asociaciones de Arachis 
pintoi - Brachiaria spp. en 1 y 2 aios bajo pastoreo. Carimagua,
 
Llanos Orientales.
 

A. pintoi - B. humidicola CIAT 679 
A. pintoi - B. dictyoneura CIAT 6133 
A. pintoi - B. brizantha CIAT 664 
A. pintoi - B. ruziziensis CIAT 6291 


Rango de Contenido de Leguminosa (%)
 
ler. afio 2o. afio
 
5.2 - 25.t 8.3 - 44.5 
5.6 - 29.2 9.5 - 25.7 

4.1 - 24.7 4.6 - 72.0 
11.4 - 40.0 16.1 - 69.0
 

Cuadro 8. Rendimiento de materia seca (t ha- 1 afio ) de cuatro asociaciones
 
de Brachiaria spp. 
- A. pintoi cosechadas a intervalos de 4 semanas.
 

Gramfnea 

B. dictyoneura - A. pintoi 20.14 a* 
B. brizantha - A. pintoi 15.95 ab 
B. humidicola - A. pintoi 15.74 ab 
B. ruziziensis - A. pintoi 10.85 b 

Leguminosa 


5.24 a 

5.23 a 

5.82 a 

9.64 a 


Leguminosa
 
Total en MS
 

(Gramfnea + (P%)
 
Leguminosa)
 

25.38 a 20.04
 
21.56 a 24.30
 
21.18 a 26.15
 
20.49 a 44.76
 

* Segin la Prueba de Rango Miltiple de Duncan, los valores seguidos por letras 
diferentes son significativamente diferentes (P < 0.05). 
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AGRONOMIA 
(Cerrados) 

El objetivo del proyecto colaborativo como cv. Bandeirante. Cuatro
 
CIAT-EMBRAPA-lICA en el CPAC es selec- accesiones seleccionadas anteriormen
cionar germoplasma que se adapte al te, CIAT 1095, 2046, 2981 y 2993,
 
ambiente suelo-climna y sea resistente fueron eld.,:inadas por problemas de
 
a plagas y enfermedades que prevalecen enfermedades. Otras dos variedades
 
en los Cerrados de Brasil. Los prin- bot~dnicas de las especies promisorias 
cipales colegas de EMBRAPA-CPAC han sido identificadas como S. 
involucrados en estos estudios son guianensis var. microcephala y S.
 
R.P. de Andrade, C.M.C. da Rocha y guianensis sp. guianensis var. 
F.B. de Sousa. vulgaris. Las accesiones CIAT 2091,
 

2950, 2951 y 2953 han sido seleccio-
EVALUACION AGRONOMICA DE GERMOPLASMA nadas con base en su vigor y resisten-

DE LEGUMINOSAS EN PEQUENAS PARCELAS cia a la antracnosis. 
(Categorias I y II) 

Siete de las accesiones del grupo 
Hasta ahora se han evaluado 1381 "tardlo" junto con un control (cv. 
accesiones de leguminosas en el CPAC. Bandeirante) y una accesi6n (CIAT 
Se continian las observaciones de fe- 2953) de S. guianensis var. vulgaris 
nologfa, vigor de la planta, resisten- fueron sembradas 2 en parcelas 
cia a plagas y enferedades, tiempo de replicadas de 9 m con Andropogon 
floraci6n y producci6n de semilla.Seis gayanus cv. Planaltina y Brachiaria 
especies "clave" han sido identifica- brizantha cv. Marandu. Ests parcelas 
das, como son Stylosanthes guianensis, sergn sometidas a pastoreo rgpido e 
S. capitata, S. macrocephala, S. intensivo con ganado durante 1984-85, 
viscosa, Centrosema macrocarpum y C. con el fin de seleccionar ings acce
brasilianum. Zornia brasiliensis ya siones para una evaluaci6n detallada
 
no estg considerada como una especie en la Categoria Ill. A excepci6n de
 
"clave" debido a su baja patalatili- la accesi6n MAT 2078, el estableci
dad. miento de las leguminosas ha sido
 

satisfactoria.
 
Stylosanthes guianensis
 

Stylosanthes capitata 
La mayorfa de las acciones selecciona
das pertenecen al grupo "tardfo" cla- Se han seleccionado cuatro accesiones, 
sificado ahora como S. guianensis var. CIAT 1019, 1097, 2853 y 2935. Las 
pauciflora. Se han seleccionado 17 primeras dos se encuentran en pruebas 
accesiones que estgn en el estado de avanzadas en la Categorfa IV y se 
multiplicaci6n de semlla. Estas son observ6 s6lo Lin ligero ataque de 
CIAT 1286, 1317, 1808, 2078, 2146, antracnosis a las accesiones durante 
2191, 2203, 2244, 2245, 2315, 2326, este perfodo. Se estg multiplicando 
2328, 2540, 2750, 2973, 2976 y 2982. semilla de estas accesiones y de CIAT 
La accesion CIAT 2243 ya fue liberada 10280 (cv. (apica). 
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En enero de 1983 se estableci6 un 

experimento para determinar 
 los 

efectos de la antracnosis en S. 

capitata cv. Capica y en las cinco 

accesiones (CIAT 1315, 1318, 1342, 

1696 y 1728) que componen la mezcla. 

La informaci6n sobre el segundo 

periodo (1983-84 aparece en el Cuadro 

1. Todos los componentes de cv. 

Capica florecieron al mismo tiempo a 

principios de abril, casi dos 
meses
 
despu6s de la floraci6n de CIAT 1019. 

No hubo diferencias significativas en
 
el rendimiento de materia 
seca entre 

cv. Capica y el de los componenites de 

la mezcla. Niveles de antracnosis 

entre igeroywderado se presentaron 

en 	el borde de CiAT 1405 y s6lo se 
re-

gistraron niveles moderados en el cv. 

Capica y en las otras accesiones. En 

afios anteriores la antricnosis habfa 

destrufdo parcelas puras de CIAT 1405 

durante la primera estaci6n. Esto 


Cuadro 1. Evaluaci6n de S. capitata cv. 


CPAC, Brasil.
 

Ia. Rendimiento 

Accesi6n floraci6n MS 1 

(CIAT) (1984) (kg/ha) 


cv. 	Capica Abril 6 4117 

1315 Abril 6 4900 

1318 Abril 6 3350 

1342 Abril 6 3950 

1693 Abril 6 4233 

1728 Abril 6 3483 


(media de cinco
 
componentes) 
 (3983) 


1019 Feb. 14 4017 


Significancia 
 - N.S. 

I/ Suma de tres cosechas.
 

parece indicar que han habido cambios
 
en las razas de antracnosis en el CPAC
 
desde 1980, 1o cual pudo ser
 
influenciado por factores clim~ticos y
 
un incremento en 'a siembra de acce
siones resistentes. Se registraron
 
diferencias significativas en los
 
rendimientos de semilla, pero el
 
tamafio de la semilla no vari6
 
marcadamente entre 
las accesiones.
 

Stylosanthes macrocephala
 

Se estgn multiplicando seis accesio
nes: CIAT 1281, 2039, 2053, 2133,
 
10007 y 10009. No se consideraron
 
cono promisorias accesionos
las CIAT
 
2280, 2732 y 2756. CIAT 1281 fue
 
liberada como cv. Pioneiro 
mientras
 
que CIAT 2039 y 2053 estgn en etapas
 
avanzadas de cvaluaci6n bajo pastoreo.
 
La accesi6n CIAT 2133 floreci6 m~s
 
tardfamente que las otras y retiene la
 

Capica durante la segund' estaci6n en el
 

Grado de Rendimiento Peso Unitario
 
antracnosis2 de semilla 
 de semilla
 
(1.0-5.0) pura pura
 

(kg/ha) (mg/100)
 

1.2 132 
 267
 
1.2 63 
 287
 
1.2 98 
 280
 
1.3 131 
 284
 
1.7 65 
 262
 
1.7 130 
 256
 

(1.4) (97) (274)
 
1.3 90 
 269
 

-
 N.S.
 

2/ Registrado 
en 	mayor de 1984; ver Secci6n de Fitopatologla.
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hoja verde durante m~s tiempo en la 

estaci6n seca. Las accesiones con
tin~an mostrando buena tolerancia a la 

antracnosis. 


Stylosauthes viscosa 


Se han seleccionado como promisorias 

cuatro accesiones, CIAT 1094, 2368, 

2903 y 2923. Las accesiones CIAT 

2872, 2879, 2914 y 2919 han sido 
eliminadas por su pobre vigor, muerte 
de la planta, o por susceptibilidad a 
la antracnos:is. La ultiplicaci6n de 
semilla estdi mi-is avanzada en el caso 
de CLAT 1094. 

Centrosema macrocarpum 

A pesar de que esta especie muestra 
exculente xgor vegetativo y buena 
tolerancia a enfermedades, los proble-
mas de floraci6n y produccion de semi-
Ila encontrados ci el CPAC contin6an 
limitando eA potencial dc las intro-
ducciones existentes. Por otra parte, 
los cruces entre C. pubescuns y C. 
macrocarpum (CIAT 5062, 5065 6 5276) 
son promisorios en este sentido y un 
numero de hbridos, cuya semilla se 
multiplic6 durante t983-84, ser~n 
evaluados en la Categorla 11. bajo 
pastoreo. 

Centrosema brasilianum 


Ha habido un aumento en la incidencia 
entre las accesiones del aublo foliar 
por Rhizoctonia y las accesiones CIAT 
5487, 5825 y 5826 ya no se clasifican 
como promisorias. Las accesiones CIAT 
5234, 5523 y 5824 contin6an siendo 
promisorias y se est/in multiplicando 
dos uuevas accesiones, CIAT 5518 y 
5588. Las accesionus seleccionadas 
estgn produciendo grandes cantidades 
de semilla. ChAT 5824 tiene un 
florecimiento Ais tardfo que las otras 
lfneas. Algunas de estas accesiones 
han estado bajo pastoreo en la 
Cateporfa III por primera vez durante 
1984-85. 


Germoplasma nuevo
 

Se darg 6nfasis considerable durante
 
el pr6ximo perfodo lluvioso a las
 
nuevas accesiones del g6nero Pueraria,
 
Desmodium y Zornia. Se seinbrargn 47 
accesiones de Pueraria phaseoloides 
con 78 acceslones de Desmodium 
ovalifolium; 10 accesiones de D. 
heterocarpon, D. velutinum y D. 
strigillosum, y 22 accesiones de 
Zornia giabra. Ademis, se introducirg 
mas germoplasma de Stylosanthes 
guianensis, S. capitata, S. 
macrocephala y Centrosema brasilianum. 

EVALUACION AGRONOMICA DE GERMOPLASMA 
DE GRAMINEAS EN PEQUERAS PARCELAS 

(Categorfas I y II) 

En el pasado se han encontrado proble
mas con gramineas de origen africano 
en suelos tales como ei Latosol 
rojo-amarillo. Se ha sugerido que 
g~neros de origen americano tales como 
Paspalum pueden adaptarse mejor a 
estos tipos de suelos. Se han comen
zado estudios preliminares en el CPAC 
con un peque~io n6mero de especies de 
Paspalum y de otros generos. A medida 
que se recolucte ms material, se
 
ampliargn estas investigaciones.
 

Dos especies, Paspalum conspersum y P. 
guenoarum ya han demostrado su buena 
adaptaci6n al latosol rojo-amarillo. 
Estas son mg s vigorosas que el 
Andropogon gayanus cv. Planaltina, 
parecen ser tolerantes al salivazo, 
florecen y producen semilla. La multi 
plicaci6n de dos de estas ifneas comen 
zar5 en este perfodo. En 1983-84 se 
establecieron vegetativamente otras 24 
accesiones de Brachiaria dictyoneura, 
B. radicans, Setaria vulpiseta, 
Axonopus j esuiticus, especies de 
Paspalum, P. maritimum, P.mandiocanum, 
P plicatulum, P. conspersum, P. 
juenoarum, P. viratum y P. densum, en 
el latosol rojo- amarillo. Estas se
rAn evaluadas en comparaci6n con la 
accesi6n A. gayanus cv. Planaltina.
 

45 



EVALUACION AGRONOMICA DE GERMOPLASMA En 1984-85 
este ensayo entrari en su
 
BAJO PASTOREO 

(Categorfa III) 

El germoplasma promisorio de las Cate-

gorfas I y Ii se est5 evaluando en la 

Categoria Ill en parcelas pequefias, 

individualmente pastoreadas para 
determinar la persistencia de las 
leguminosas. En el experimento actual 
se esLtn evaluando siete asociaciones 
replicadas de Andropogon y leguminosa 
bajo pastoreo con dos cargas diferen-
tes, las cuales se obtienen variando 
e tamafio de la parcela (320 y 430 
m ). Se pastorea 

durante 2 dfas cada 
estaci6n Iluviosa y 
cada 6 semanas en la 

Cuadro 2. Rendimiento 

cada parcela 

3 semanas en la 
durante 4 diab 

estici6n seca. 

cuarta y itima estaci6n.
 

Los rendimientos de materia seca
 
disponible y composici6n botgnica en
 
cada tratamiento se presentan en el
 
Cuadro 2. El contenido de leguminosa 
de todas las accesiones de S. 
macrocephala ha disminufdo desde que 
se inici6 el pastoreo. Sin embargo, 
las accesiones CIAT 2039 y 2053
 
continfian siendo 
 las lineas m~s
 
vigorosas y son ms productivas que el
 
cv. Pioneiro. No se han observado
 
problemas de antracnosis en las
 
accesiones. El pastoreo de accesiones
 
de Z. brasiliensis se ha terminado, 
puesto que los animales rehusaron 
consumir el forraje durante ambos 

de tiateria seca disponible y composici6n bot~nica de aso
ciaciones de gramfneas--leguminosas en la Categorfa Ill 
en el CPAC,
 
Brasil. 

Materia seca disponible (kg/ha) en

Accesi6n 3.11.82 30.5.83 7.11.83 24.5.84
 
Stylosanthes macrocephala
 

cv. Pioneifo 1197 (21) 2 3643 (11) 13433 2574 (5)
CIAT 10138 1288 (18) 2652 (15) 1063 
 2407 (3)

CIAT 2039 1539 (71) 2943 (51) 1004 1963 (22)

CIAT 2053 1184 (68) 3081 (54) 728 2475 (25)
 

Zornia latifolia
 

CIAT 7281 
 1350 (69) 
 2280 (30) 839 2457 ( 2) 

Zornia brasiliensis
 

CIAT 7485 
 1549 (59) 4514 (98) -

CIAT 8025 1416 (27) 3417 (44) -


Carga baja 1389 (52) 3974 (45) 1178 2764 (4)
Carga alta 1.332 (41) 2478 (64) 813 1906 (19)
 

I/ Testigos.
 
2/ % leguminosa en t~rminos de maceria seca. 
3~. En un muestreo realizado el 7.11.83 se encontraron leguminosas pero estaban por

debajo de la altura de corte de 10 cm.
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perfodos. Los efectos de la carga han 

aumentado con el tiempo y los rendi-
mientos de materia seca disponible son 

meuores con carga alta, pero los 

contenidos de leguminosa son m5s altos 

en estas condiciones. 


Durante 1983-84 se estableci6 un nuevo 
ensayo para la Categorfa iii, utili-
zando el mismo disefio del ensayo 
pasado. Se asociaron dos leguminosas, 
S. guianensis var. del grupo 
pauciflora, cv. Bandeirante, y CIAT 
2245, con tres gramfneas, Andropogon 
gayanus cv. Planaltina, Brachiaria 
brizantha cv. Marandu, y la nueva 

selecci6n Panicum maximum 
CIAT 6116. 
Las accesiones de leguminosas y las 
gramineas A. ayanus y P. maximum se 
ban establecido bien. Sin embargo, la 

poblaci6n de plantas de B. brizantha 
es baja y variable. Las plantas no 
fueron defoliadas durante la primera 
estaci6n para permitir que produjera 
semilla. Esperainos que la poblaci6n 
de cv. Marandu aumente en esta 
temporada a partir de semilla en la 
superficie del. suelo. 

Se establecera otra Categorla Ill 
con 

nuevas accesiones del g~nero 

Centrosema durante 1984-85. 


EVALUACION DE LA PRODUCCION ANIMAL EN 

PASTURAS DE GRAMINEAS-L!U(UMINOSAS 


(Categorfa IV) 


El germoplasma promisorio seleccionado 

en 
la Categorfa Ill pasa a evaluaci6n 
final en ensayos de pastoreo a gran 
escala en la Categorfa IV. Se 
supervisa tambin el comportamiento de 
los animales adem5s de medir los 
pargmetros de la pastura. En 1981-82 
se esableci6 un ensayo para evaluar 
pasturas de Andropogon gayanus cv. 
Planaltina en asociaci6n con 

Stylosanthes guianensis cv. 

Bandeirante, S. macrocephala 
 cv. 

Pioneiro, S. capitata CIAT 1019 y 
1097. Posteriormente se estableci6 
otro ensayo con Brachiaria brizantha 
cv. Marandu y S. macrocephala CIAT
 
2039. El pastoreo en el Ciltinio ensayo 


comenz6 en mayo de 1984. Todas las
 
pasturas se pastorean continuamente
 
bajo tres cargas que varfan de acuerdo
 
con la temporada del afio. Se cambian
 
los animales anualmente al comenzar la
 
temporada seca.
 

Los resultados de las asociaciones
 
Andropogon-leguminosas para los
 
primeros diez meses del primer aho
 
(1983084) de pastoreo se presentan en
 
el Cuadro 3. Los resultados de
 
ganancia de peso vivo se dividen con
 
base en una temporada seca y una
 
lluviosa, cada una de cinco meses de 
duraci6L. Las lluvias comenzaron a 
finales de septiembre de 1983 y se
 
considera que octubre es el primer mes
 
de la estaci6n iluviosa. En casi
 
todos los tratamientos, los animales 
ganaron algo de peso durante la 
temporada seca con la asociaci6n 
Andropogon-cv. Bandeirante, obteniendo
 
el doble de las ganancias diarias que
 
las que se obtuvieron con las otras 
asociaciones, cuando se comparan los 
resultados a travds de las diferentes 
cargas. Se observ6 una relaci6n 
negativa marcada entre las ganancias
de peso y las cargas para el perfodo 
reportado. Estos resultados estgn de 
acuerdo con las observaciones hechas
 
al mismo tiempo del potrero y de las
 
preferencias 
 en la dicta de novillos 
fistulados en el es6fago. La asocia
ci6n Andropogon-cv. Bandeirante conte
nfa un 29 y 52% de leguminosas en la 
temporada seca en comparaci6n con un 8
 
y un 20% en las otras asociaciones.
 
En las asociaciones Andropogon-cv.
 
Bandeirante, 
 los novillos consumfan
 
marcadamente mns leguminosas (hasta un
 
20%) que en los otros tratamientos
 
(1%). Como se habfa anticipado, el
 
comportamiento animal mejor6 conside
rablemente en la temporada lluviosa, 
pero las diferencias debidas a las
 
asociaciones y a los efectos de la
 
carga alta fueron menos pronuncados
 
que en la temporada seca.
 

MULTIPLICACION DE SEMILLA
 

Actualmente se estgn multiplicando 53
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Cuadro 3. Comportamiento animal en parcelas de Andropogon-leguminosas durante la
 
temporada seca (mayo a septiembre de 
lluvias (octubre de 1983 a febrero 

1983 inclusive) y la 
de 1984 inclusive) 

temporada de 
en el CPAC, 

Brasil. 

Carga durante temporada seca (US/ha)i
 

Parcela 
 0.77 .05 
 1.33 x 
--------------- Ganancia/animal/dfa (kg)-----------

Andropogon +
 
S. capitata CIAT 1019 0.152 
 0.036 -0.009 0.060
 

Andrupogon +
 
S. capitata CIAT 1097 0.134 0.055 
 0.054 0.081
 

Andropogon +
 
S. guianensis 0.202 
 0.175 0.098 
 0.158
 
cv. Bandeirante
 

Andropogon +
 
S. macrocephala 0.082 0.104 
 0.043 0.076
 
cv. Pioneiro
 

X 0.143 0.093 
 0.047
 

Carga durante temporada lluviosa (UA/ha)
1
 

Parcela 
 1.03 1.38 
 1.62 X 
---------------- Ganancia/animal/dfa (kg)----------

Andropogon +
 
S. capitata CIAT 1019 0.664 
 0.716 0.328 
 0.569
 

Andropogon +
 
S. capitata CIAT 1097 0.725 0.648 
 0.621 0.665
 

Andropogon +
 
S. guianensis 0.651 0.637 
 0.362 0.550
 
cv. Bandeirante
 

Andropogon +
 
S. macrocephala 0.662 0.712 
 0.685 0.686
 
cv. Pioneiro
 

X 0.676 0.678 0.499
 

1/ I UA = 400 kg peso vivo.
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leguminosas y gramfneas promisorias en 
el CPAC en parcelas de diferentes 
tamafios. Hay 22 accesiones de 
Stylosanthes guianensis, 5 accesiones 
de S. capitata, 6 accesiones de S. 
macrocephala, 4 accesiones de S. 
viscosa, 5 accesiones de Centrcsema 
brasilianum, 7 hfbridos de C. 
pubescens x C. macrocarpum y I 
accesi6n de Zornia giabra, de 
Rhynchosia sp. , de Panicum maximum y 
de Brachiaria brizantha. Se ha dedi-
cado mucho esfuerzo a la multipli-
caci.n de los nuevos cultivares 
Bandei rante, Plioneiro y Marandu para 
suministrar semi1.a gen tica a las 
Unidades de Senilila BiIsica de EMBRAI'A. 

LAPROBLEMAS E.:14 PROUI)IICCION IE SEMILLAS 
CULTIVARI)EI, BANDIIlRAfITE 

Se han registrado rendimi eiitos relati-
vamente hajos de semillas a travs ce 
los afios en Stylosanthes guianensis 
cv. liaudeirante. l~a floraci6n y madu-
raci6n de la semilla ocurren durante 
Ia temporada seca cuando falta 
humedad; como consecuencia, el riega, 
suplemcnLtario podria ser un medio para 
mejorar los rendimientos del cultivar. 
En 1981-82 se estableci6 un experi
menLo para examinar los efectos sobre 
la producci61n de semilla del riego 
hasta el pico de a floraci611 (media
dos de julio) o del riego hasta el 
tiempo de la cosecha (pFrincipios de 
septiembre). Durante 1982-83, los 
rendimientos de se;iil la pura en 
parcelas irrigadas lrasta mediados de 
Julio se incrementaron en un 41% por 
encima de Jos rendimientos de parcelas 
no irrigadas, pero los rendimientos 
absolutos lueron todavla bajos (34 
kg/ha). Los reusitados para 1983-84 
apareceuii en el Cuadro 4 e indican que 
el riego hasta el pico de ]a flora
ci6n, a mediadOs de Julio, continua 
siendo el mejor tratamiento. En este 
tratamiento el rendimiento de semilla 
pura fue un 55% mayor que eI de 
parcelas sin riego. El rendimiento de 
79 kg/ha fue el m5s alto que se ha 
obtenido para un cuLtivar en e] CIAC. 
El atumento en el rendimiento parece 

ser una funci6n del incremento en el
 
nmero de inflorescencias en vez de un
 
aumento marcado en el n6inero de
 
semillas por inflorescencia.
 

Existe tambi~n evidencia en las 
parcelas de multiplicaci6n de semilla 
la cual sugiere que la producci6n de 
seniila de otras accesiones de S. 
guianensis var. pauciflora puede ser 
inherentemente mas alta que la del 
cultivar Bandeirante. Por ejemplo, 
dos accesiones, CIAT 2244 y 2245 (que 
estin ya en evaluaci6u en la Categorfa
 
I 1) produjeron casi tres veces mis 
semilla que cv. Bandeirante durante un 
periodo de tres; aiios (Cudro 5). El 
rendimiento de 200 kg/ha de CIAT 2245 
se compara favorablemente con el de 
las accesiones de S. capitata y S. 
macrocepliala Durante su aiio de esta
blecimiento, las accesiones CIAT 2244 
y 2245 se semibraron muchoi ms tarde 
que cv. Bandeirante. Ahora se cree 
que los rendimientos de semilla de 
estas accesiones podrfan incrementarse 
an ms con una siembra temprana. 

49 



Cuadro 4. Efectos del riego suplementario en la producci6n de semilla en 
S.
 
guianensis cv. Bandeirante en el CPAC, Brasil.
 

Rendimiento de Semilla Pura 
Infloresc ncias 
 Semillas
Tratamiento (kg/ha) 
 (No./m ) (No./inflorescencias) 

Sin riego 
 51 20,480 
 1.4
 

Riego hasta el pico
 
de floraci6n 
 79 27,008 2.0
 

Riego hasta la
 
cosecha 
 64 20,128 2.0
 

Cuadro 5. Producci6n de semilla de tres accesiones de S. guianensis var.
 
pauciflora en el CPAC, Brasil.
 

Afio de Establecimiento
 

Accesi6n 
 (1981-1982) 1982-1983 


-------------- Rendimiento de semilla pura 


CIAT 2244 
 13 
 103 


CIAT 2245 
 12 
 60 


cv. Bandeirante 
 35 
 56 


1983-1984 Promedio
 

(kg/ha)-----------

188 101 

200 91 

16 36 
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PROYECTO PASTURAS EN PANAMA
 
(IDIAP/RUTGERS/CIAT)
 

Los objetivos del Programa 
de Pastas niveleb de P (Ultisoles), mientras que

Tropicales en Panamg estgn contem-
 Los Santos predomina un Inceptisol conplados dentro de un convenio entre la p1l neutro, baja o ninguna presen- cia

Universidad de Rutgers 
(New Jersey) y de A] en el horizonte org5nico, bajo

el Instituto Panamefio de hnvestigaci6n contenido de 
P y altos niveles de Ca y

Agropecuaria (IDIAP). Estos pueden
se 
 Mg. En este sitio la limitante de
resumir as!: (a) selecci6n de germo- producci6n mayor a que est~n sometidas 
plasma forrajero promisorio para laseco- plantas es una sequfa de
sistemas de importancia econ6mica en aproximadamente 6 que
meses 
 se

el pals, (b) estudios agron6micos de extiende cada de a
afo Diciembre 

especies adaptadas, principalmeute en Junio, aproximadamente.
 
io relativo a respuesta a bajos nive
les de fercilizantes, (c) multiplica-

ci6n 

En los Cuadros 1 y 2 se puede apreciar
ae semilla de especies promiso- el n6mero de ecotipos establecidos en 

rias, y (d) control de malezas y 
evaluaci6n del potencial de producci6n 

cada sitio. Hay un alto n6mero de 
especies que se estgII evaluando en las

animal de especies promisorias por su tres localidades; sin embargo, en Los
adaptaci6n a suelos 9cidos de baja Santos el gernioplasma incluye especies

fertilidad. 
 tolerantes a la sequfa, como es el 

g~nero Ceuchrus. Aderais, se han 
GERMOPLASMA inclufdo ecotipos forrajuros nativos o 

naturales, lo que ha permitido compa-Ensayos Regionales tipo A (ERA) elrar grado de adaptaci6n y produc
ci6n del germoplasma introducido conUsando la metodologia de los Ensayos el comranmenie eu~contrado utilizadoa 


Regionales A, un alto donumero en el 5irea.
 
gramfneas y leguminosas se han 
evaluado en Los Santos (bosque suco Mediante evaluaciojes visuales peri6
premontauno), Calabacito (bosque hmedo dicas en t~tminos fitosanitarios y detropical subecosistema sabana producci6i de materia seca (WS)
derivada) y (bosque hlimedoSong muy durante un ciclo completo de sequfa y
tropical). lluvia, se ha detectado germoplasma 

d u muy buena adaptaci6n. Se danAunque los siti 7,C1LCciU1dos Io cu- detalles condensados se dan en el
bren todos los ecosistemas presentes Cuadro 3 para los tres sitios 
en Panamg, son represeitativos do un respectivos. 
gran porcentaje dreadel donde 
predomina la ganaderfa do doble Los siguientes materiales son
prop6sito. Calabacito y seSong sobresalientes en los diferentes 
caracteilzan por toner suelos 5cidos ecosistemas, entre los cuales se con alta saturaci6n de Al y bajos 
 destaca: a) Ll A. gayanus y los
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Cuadro 1. Germoplasma de legurninosas forrajeras incluldo en Ensayos
 
Regionales A en diferentes sitios de Panama (1983-1984).
 

LEGUMINOSAS 


AescLynomene histrix 

Alysicarpus vaginalis 

Calopogonium mucunoides 

Carnavalia sp. 

Centrosena brasilianum 

Centrosena brasilianum 

Centrosema brasilianum 

Centrosema miacrocarpum 

Centrosema macrocarpum 

Centrosema macrocarpum 

Centrosema macrocarpum 

Centrosema pubescens 

Centrosema pubescens 

Centrosema sp. 


Centrosena sp. 

Centrosema pascuorum 

Desniodiun canun 

Desmodium barbatun 

Desniodiun ovalitolium 
Desmodiumiheterophyllum 

Desmuddium ovalifulium 
Codariocalyx gyroides 
Galactia striata 
Neonotonia wightii 

Macroptilium 
atropurpureum 


Pueraria phaseoloides 

Stylosanthes capitata 

S. capitata 


S. capitata 

Stylosanties macrocephala 

Stylosarithes guianensis 

Stylosanthes guianensis 

var. pauciflora
 

Stylosanthes guianensis 
var. pauciflora
 
Stylosanthes hamata 

Stylosanthcs humilis 
Stylosanthes scabra 

Stylosanthes lciocarpa 
Stylosanthes symodialis 
Zornia gLabra 
Zornia latifolia 

Zornia sp. 


+ = Establecido en el sitio. 
- = No se incluy6. 

Accesi6n 


CIAT No. 


9690, 9666 

Nativo 

Nativo 

Nativo 


5234 

5247 

494 


5062 

5434 

5065 

5478 


5126 

438 


Nativo 


5112, 5278 

5190, 5192 

13032, Nativo 

Nativo 

3784 
349 


350 

3001 

9614 

204, 206 


506 

9900 
1019, 10280 
1441, 2044 
1315,1693,1728 

1643, 2133 

136, 184 

1280,1283 


10136 

118, 147 


Nativo 

1047 

1087 
1044 
7847 
728 
Nativa 

Sona 


+ 

-

+ 

-

-

+ 

+ 

-

+ 

+ 

-

-

+ 

-

+ 

-

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
-

-

+ 

+ 
+ 
-

+
 
-

+ 
+ 


-

-

+ 
-

-

-

+ 
+ 
+ 

Sitio de Evaluaci6n 

Calabacito Los SantoE 

-

+ + 
- + 
- + 
+ + 
+ + 
-

+ +
 
+ +
 
+ +
 
- + 
+ +
 
-

+ +
 

+ +
 
- + 
+ +
 
- + 
+ + 
-

-

-

+ + 
- + 

- + 
+ + 
+ -1. 
+ +
 

+ + 
+ + 
+ +
 

+ + 

- + 
+ + 
+ +
 
+ 
- + 
+ 
-

-
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Cuadro 2. Germoplasma de gramfneas forrajeras incluldo en 
Ensayos Regionales A
 
en diferentes sitios de PanamA (1983-1984).
 

GRAMINEAS Accesi6n 
 Sitio de Evaluaci6n
 
CIAT No. Song Calabacito Los Santos
 
o cultivar
 

Andropogon gayanus 621, 6200 + + +
 
Brachiaria decumbens 606 
 + + +
 
Brachiaria dictyoneura 6133 + 
 + +
 
Brachiaria humidicola 679 + + +
 
Brachiaria radicans Local + + _
 
Brachiaria ruziziensis Local + - _
 
Cenchrus ciliaris 678, Molopo,
 

Nunbank, Gayndah,
 
Nueces 


Cynodon plectostachyus Local 

Dichanthium aristatum Local 
Digitaria swazilandensis Local 

Digitaria decumbens 

(Pangola) Local 

Digitaria decumbens
 

(Transvaala) Local 
Hlyparrhenia rufa Local 
Panicum maximum 604, Indiana, 

Guinea 
Pennisetum orientale Cowboy 


+ = Establecido en el sitio. 
- = No se incluy6. 

ecotipos de Brachiaria spp.; b) el 

g6nero Centrosema, particularmente C. 
macrocarpum, y c) el genero 
Stylosanthes, particularmente S. 
guianensis (com~n) y S. guianensis 
var. pauciflora. En estos ensayos las 
plagas ms comunes han sido insectos 
chupadores y comedores de hoja. 
Respecto a enferineclades, antracnosis 
en Stylosanthes y, principalmente, 
Rhizoctonia en Centrosema, Galactia y 
Phaseolus spp. han sido de mayor 

incidencia y da-o en los diferentes 
sitios. 


En general, la producci6n de las espe-
cies nativas han estado inuy por debajo 
en comparaci6n con las especies intro-
ducidas. S. humilis (nativo) por 
ejemplo, es una especit, anual y 
pr~cticamente desaparece dL.ante la 

- + 
+ - 

+ - + 
+ + + 

+ +
 

- + 
+ + + 

- + 
- + 

epoca seca, aunque persistiri para
 
producci6n de abundante semilla, la
 
cual germina f~cilmente con las 
primeras lluvias e invade parcelas 
vecinas, pero su producci6n en 
t~rminos de MS es insignificante. 

Las especies de gramfneas naturaliza
das o actualmente en uso comercial las
 
cuales fucron incluldas en los
 
ensayos, han mostrado una tendencia a 
decrecer su productividad despu6s de 
cada corte. Es evidente que muchas de
 
estas especies de gramfneas, necesitan
 
de altos insumos de fertilizantes para 
mantener una producci6n adecuada a 
trav6s del tiempo. La graminea 
naturalizada y predominante en Panama, 
H. rufa (Faragua), ha confirmado en 
las pruebas m~s recientes su amplio
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Cuadro 3. Germoplasma seleccionado como promisorio en los diferentes ecosistemas
 
donde se establecieron Ensayos Regionales A.
 

Especies 
 Accesi6n 


CIAT No. 


GRAMINEAS
 
A. gayanus 621, 6200 

B. dictyoneura 6133 

B. humidicola 
 679 

B. decumbens 
 606 

C. ciliaris 
 "Numbank" 

C. ciliaris "Molopo" 


LEGUMINOSA
 

C. sp. 5112, 5278 

C. macrocarpum 5434 

C. macrocarpuni 5062, 5065 

P. phaseoloides 
 9900 

S. capitata 10280 

S. macrocephala 2133, 1643 
S. guianensis 184, 136 

S. guianensis 
 1280, 1283 

var. pauciflora


S. guLanensis 1175 

G. striata 
 964 


rango de adaptaci6n a diferentes 

ecosistemas, aunque tiende a ser 
menos

vigorosa en sitios como 
 Calabacito 
carakterizado por tener bajo pH y alta 

sat'raci6n de PorAl. otro lado, su 
producci6a de MS (4 t/ha) ha estado 
por debajo de A. gayanus CIAT 621 (14 
t/ha) y CIAT 6200 (9 t/ha), durante el 
perfodo de m1xima precipitaci6n. 
Ademgs, el Faragua, una vez cuniplido 
su ciclo reproductivo, 6en la poca 
seca ofrece muy poco forraje 
disponible, lo 
 cual constituye su 
principal desventaja. No obstante, es 
bueno resaltar su persistencia a 
travs de semilla, resistencia a quema 
y tolerancia a plagas y enfer-
medades. 

Sitio de Evaluaci61
 
Calabacito Los Santos Song
 

Excelente 
 Bueno 
 Excelente
 
Excelente 
 Excelente 
 Excelente
 
Bueno 
 Bueno 
 Excelente
 
Bueno 
 Excelente 
 Bueno
 
- Excelente 
- Excelente -


Bueno 
 Bueno Regular

Excelente 
 Bueno 
 Bueno
 
Bueno 
 Bueno 
 Bueno
 
Excelente 
 Bueno 
 Excelente
 
Bueno 
 Malo 
 Bueno
 
Bueno 
 Malo -
Excelente 
 Excelente 
 Bueno
 
Bueno 
 Bueno 
 Bueno
 

Excelente
 
Malo 
 Excelente -

Ensayo Regional tipo B (ERB)
 

Durante el res de Agosto se estableci6
 
en la localidad de El Ejido 
 (Los

Santos) en un suelo Alfisol, un Ensayo
B con germoplasma seleccionado por su 
buen comportainiento en el Ensayo A 
localizado en la imisma grea. Un total 
de 12 leguminosas y 15 gramfneas fue
ron establecidas incluyendo aigunas
especies comerciales en el area 
(Cynodon sp. [Estrella], Bothriochloa 
sp. [Pangola de pobre], Diitaria 
swazilandensis [Swazi], Panicum 
maximum [Guinea e Indiana] y H. rufa
 
[Faragual), 
 adem5s de las gramineas 
introducidas (Cenchrus ciliaris 
[Molopo y Numbank] , A. gayanus [CIAT 
621 y 6200], D. decumbens CIAT 606 y
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B. dictyoneura CIAT 6133). 


Las leguminosas incluldas en el ensayo 
fueron: C. macrocarpum CIAT 5062 y 
5434, C. brasilianum CIAT 5234, C. 
pubescens CIAT 5189, Centrosema sp. 
5278, P. phaseoloides CIAT 9900, S. 
guianensis CIAT 136 y 184, S. hamata 
CIAT 147, S. scabra CIAT 1047, S. 
sympodialis CIAT 1044 y Galactia 
striata CIAT 964. Todas las especies 
tuvieron buen establecimiento, aunque 
se destacaron por su vigor de esta-
blecimiento el Faragua y el Swazi 
entre las gramfneas, P. phaseoloides 
CIAT 9900, C. macrocarpum 5434 y 
Stylosanthes spp. CIAT 147, 184, 136 y 
1044 entre las leguminosas. Esta 
6ltima accesi6n ha mostrado 
susceptibilidad al aiublo de la 
inflorescencia causada por Rhizopus 
spp. En general, este afo ha sido 
mucho mis lluvioso que el afio pasado 
durante la cvaluaci6n del ERA. Este 

factor probablemente contribuy6 a una 

mayor incidencia de enfermedades. 


Ecotipos de Brachiaria 


Un total de 23 ecotipos de Brachiaria 
spp., se establecieron en tres 

localidades de Panami (Calabacito, 

Cualaca y Finca Chiriquf) para evaluar 

su grado de adaptaci6n en t~rminos de 

producci6n estacional de MS, toleran
rancia a enfermedades y resistencia a 

"salivazo", plaga de gran incidericia 
en las gramfueas forrajeras en Panamg. 
Las especies inclufdas un el ensayo 
son: 1) B. decumbens (6 ecotipos), 2) 

B. humidicola (6 ecotipos), 3) B. 

ruziziensis (3 ecotipos), 4) B. eminii 

(2 ecotipos), 5) B. dictyoneura (2 

ecotipos), 5) B. brizantha (1 

ecotipo). 


La producci6n de MS se determinarg por 

cortes cada ocho semanas durante la 
6poca Iluviosa, y las incidencias de 

plagas y enfermedades s% determinargn 
por conteos de ninfas/m (en el caso 
de "salivazo") y de clasificaci6n 
visual del dafio en caso de enferme-
dades). 

se espera seleccionar ecotipos de uso
 
comercial en t6rminos de resistencia a
 
"salivazo" y otras caracteristicas
 
agron6micas son estudiadas para selec
ci6n durante los pr6ximos 18 meses.
 

Ecotipos de Leucaena
 

En colaboraci6n con el Instituto Na
cional de Agricultura (INA) localizado
 
en Divisa (Provincias Centrales), se
 
establecieron durante el mes de Julio
 
de 1984, 16 ecotipos de Leucaena
 
Cuadro 4). El germoplasma incluye
 
tres hfbridos y cuatro ecotipos de L.
 
diversifolia, siendo esta 6ltima una
 
especie que ha mostrado mayor toleran
cia a la acidez del suelo en experi
mentos ilevados a cabo por CIAT en 
Colombia. La variabilidad en
 
producci6n de estos ecotipos se
 
estudiarg mediante cortes cada 8 sema
nas a 50 cm de altura y se observarg 
producci6n de materia seca comestible,
 
evaluaci6n para producci6n y contenido
 
de mimosina de los ecotipos m~s
 
sobresalientes, durante los dos
 
6ltimos afios.
 

Cuadro 4. Ecotipos de Leucaena esta
blecidos para evaluar producci6n de
 
materia seca comestible y contenido de
 
mimosinA en INA (Divisa). Panamg 1984.
 

CIAT Especie/Selecci6n o Cultivar
 
No. 

17461 L. diversifolia/30 
17388 L. diversifolia/31 
17485 L. diversifolia/26 (78-49)
 
17503 L. diversifolia/25 (78-3)
 
17467 L. leucocephala/32
 
17495 L. leucocephala/1l (78-15)
 
17498 L. leucocephala/K 29
 
17488 L. leucocephala/K 132
 
17502 L. leucocephala/cv. Cunningham
17475 L. leucocephala/18-92-15 Hfbr. 
17477 L. leucocephala/23-1/12-12 
17491 L. leucocephala 
17489 L. pulverulenta/Hfbrido K 340 
17490 L. pulverulenta/Hbr. AJO 3279 
17487 L. shannoni /78-70 
17478 L. sp. /30/4-11 
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AGRONOMIA 


El efecto de fertilizaci6n con P, Mg, 

K y S, en las especies A. gayanus CIAT 

621 y S. capitata cv. Gapica, solos y 

en asociaci6n, se ha venido evaluando 

durante la fase de establecimiento en 

un Ultisol de la Estaci6n Experimental 

en Calabacito. El suelo se 

caracteriza por alta acidez, bajos 

niveles de P, alta saturaci6n de Al y

valores intermedios de K y Mg (0.2 y 

0.4 meq en los primeros 15 cm, 

respectivamente). Otras caracterfs-

ticas del suelo se dan en el Cuadro 5. 

Las fuentes de los elementos usados 

fueron el superfosfato triple para el 

f6sforo (P) y 

sulpomag, 6xido 

elemental para 

magnesio (Mg) y 

tivamente. Los 


inuriato de potasio, 

de magnesio y azufre 


el potasio (K), 

azufre (S), respec-

fertilizantes fueron 


aplicados e incorporados antes de la 

siembra. 


Los resultados de rendimiento de 3 

cortes sucesivos con una frecuencia de 

8 semanas se presentan en el Cuadro 6. 

El S. capitata respondi6 a incrementos 

sucesivos de 1)905, aunque la 
respuesta fue signi icativa (P < 0.01) 
s6lo al nivel m~s alto (60 kg/ ha). 
No hubo respuesta al K ni al Mg, en 
los niveles usados, aunque se observa 
un ligero incremento en los 
rendimientos. La mayor respuesta se 

obtuvo con el S al nivel de 20 kg/ha,
 
obteni~ndose incrementos 
de 39% en
 
rendimientos de materia 
 seca en
 
presencia del nivel medio de f6sforo.
 
La combinaci6n de todos los elementos
 
produjo rendimientos significativos
 
(P (0.05) s6J.o al nivel m~s alto de
 
f6sforo 6sto probablemente sea debido
 
a la positiva interacci.6n entre este
 
elemento y el azufre.
 

El A. gayanus no respondi6 significa
tivamente a ninguno de los elementos,
 
aunque hubo una tendencia a incre
mentarse cou respecto al efecto de
 
cada elemento en particular,
 
principalmente el f6sforo y el azufre;
 
sin embargo, la interacci6n del nivel
 
m~s alto de f6sforo con los demos
 
elementos fue altamente significante
 
(P < 0.01). En este caso los
 
rendimientos se incrementaron en un
 
30% comparados con el tratamiento
 
testigo. El desempefio de A. gayanus
 
cuando se sembr6 asociada con S.
 
capitata fue similar, pero esta 6ltima
 
muestra mayor variabilidad en los
 
rendimientos dentro de la asociaci6n,
 
debido principalmente a problemas de
 
establecimiento y fuerte competencia
 
por la gramfinea en el mencionado
 
ecosistema. Solamente 10
un por
 
ciento de la biomasa total de la
 
asociaci6n corresponde a la legumi
nosa, aunque se ha observado un
 

Cuadro 5. Pargmetros ffsico-qufImicos de un 
Ultisol de Panami (Calabacito),
 
Noviembre 1984.
 

Profundidad 
 Arena Limo Arcilla Bases (meq/100g) 1" MO 
(cm) (%) Ca Mg Na K Al (H20) (%) 

0-15 16.5 39.0 44.5 5.1 0.4  0.2 0.8 4.8 2.9
 
15-26 10.7 27.6 61.7 0.8 0.1 
 - - 4.4 4.8 1.6 
26-43 10.9 32.1 57.0 0.2 TR TR - 4.8 5.1 1.1 
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1.761.9 

Cuadro 6. Respuesta durante el perfodo de establecimiento de A. gayanus CIAT 621
 
y S. capitata cv. Capica solos y asociados a diferentes niveles de P,
 
K, Mg y S en un Ultisol de Panamg (Calabacito).
 

Tratamientos (kg/ha) Rendimientos (kg MS/ha)

P205 K20 MgO S S. capitata A. gayanus A. gayanus
 

S. capitata
 

1. 0 0 0 
 0 1.052.4* 2.840.9 


211.5

2. 0 50 20 
 20 1.278.6 2.828.5 
 1.876.9
 

239.5

3. 15 0 0 0 
 1.363.6 2.968.6 
 2.319.0
 

248.4

4. 15 50 20 
 20 1.488.3 2.740.0 
 2.122.8
 

337.7
6. 30 50 20 20 
 1.629.7 3.t73.0 2.396.0
 

355.8

7. 30 0 20 20 
 1.374.9 3.328.5 2.309.9
 

228.2
8. 30 0 0 20 2.134.3 3.518.3 2.789.4
 

328.4
 
9. 30 0 0
20 1.534.3 3.115.0 2.280.2
 

324.9
10. 30 50 0 
 0 1.351.9 3.504.1 
 2.494.6
 

341.8
 
11. 60 0 0 
 0 1.743.5 3.343.4 
 2.291.1
 

210.7
12. 60 
 50 20 20 1.862.8 4.052.3 3.322.7
 

299.4
 

DMS (P < .05) 862.8 842.3 1.014.2
 
DMS (P < .01) 
 465.0 1.149.9 1.367.2
 

* Promedio de 3 cortes realizados a intervalos de 8 semanas. 
** S61o gramfnea. 

incremento de la producci6n con los 
 PRODUCCION DE SEMILLAS
 
5ltimos cortes.
 

Las actividades de producci6n de semi-

En las especies estudiadas, 
la res- llas han desarrollado principalmente
 
puesta a la aplicaci6n de fertilizan- con fines de multiplicaci6n de lfneas
 
tes en las especies estudiadas no experimentales e incrementos semi
solamente fue mostrada en t~rminos 
de comerciales de especies promisorias 
o

bioniasa total producida, sino tambi6n actualmente utilizadas por los 
en vigor y velocidad de establecimien- productores (semilla basica). Parale
to. Result6 evidente la mayor capaci- lo a las actividades de nmultiplicaci6n
dad de crecimiento de las parcelas se han hecho observaciones en pr9cti
fertilizadas, principalmente aquellas cas de cosecha, con la pretenci6n de 
donde estaba presente el f6sforo y el mejorar la producci6n de semillas 
azufre, lo cual puede ser importante forrajeras. 
para una cobertura mg s r~pida del 
suelo y mayor competencia con malezas. 
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En el Cuadro 7 se presenta informaci6n 

sobre sitios, greas cosechadas y 

algunas observaciones sobre producci6n

de semillas. Con excepci6n del C. 

macrocarpum CIAT 5065, todas las 

especies florecieron y formaron semi-

lla durante el perfodo 1983-1984. 

Esta especie inici6 floraci6n a fines 

de Noviembre de 1983, pero revirti6 
a 

estado vegetativo por ocurrencia espo-

ridica de lluvias a partir de esta 

fecha. Parece ser que la C. 

macrocarpum necesita algfin estr~s 
de 
agua en el suelo para producir semilla 
una vez que se ha inducido la 
floraci6n. El deresto leguminosas 
florecieron abundantemente bajo 

condiciones prevalentes, pero el 

rendimiento de semilla se redujo 
significativamente por antracnosis de 
la vaina en P. phaseoloides y el 
insecto perforador de botones, 

Stegasta bosqueella, en S. guianensis. 

Los rendimientos de S. capitata fueron 

altos comparados con otros sitios 
de 
producci6n, principalmente en 
Colombia. Durante el segundo ciclo de 
crecimiento, sin embargo, el. cultivo 
ha perdido notable vigor y ha sido 
invadido por malezas. Esto implica 
que una segunda cosecha tiene poco 
valor. La mayor diferencia entre los 
dos ciclos de floraci6n ha sido una 
alta precipitaci6n durante el segundo
ciclo ( > 4.500 mm) muy por encima del 
promedio normal, lo cual seguramente 
afect6 el comportamiento de S. 
capitata. Por otro lado, el S. 

guianensis CIAT 136 muri6 en un alto 
porcentaje despu~s del. corte de 
cosecha (altura entre 20-25 cm del 
suelo) pero se regener6 normalmente de 
semilla con buena densidad y desarro-
lo de plantas. 

Todas las gramfneas florecieron abun-

dantemente en los diferentes sitios de 

la Provincia de ('hiriqui. La m~s 

abundante florac16n 
y fructificaci6n 

de las especies de Brachiaria ocurri6 
durante Mayo-Junio, cuando ia 
precipitaci6n fue alta. Sin embargo, 
estas plantas continuaron floreciendo 
por Io menos hasta Octubre, io que 

posibilita la realizaci6n de m~s de
 
una cosecha por afio.
 

Los rendimientos de A. gayanus fueron
 
aceptables, pero la planta perdi6
 
vigor durante el segundo ciclo de
 
crecimiento debido principalmente a
 
exceso 
de humedad por alta precipita
ci6n. Por otro lado, 
 B. decumbens 
mostr6 un alto potencial de rendi
miento aunque la cosecha se realiz6 en 
perfodo lluvioso. Hay sin embargo un 
alto fndice de infertilidad e inmadu
rez de la semilla, como se puede apre
ciar en el Cuadro 8. El rendimiento 
de la semilla es s6lo el 13.5% del 
expresado como semilla cruda y apenas 
el 0.9% del rendimiento potencial. No 
hay duda de que existe un amplio campo 
de investigaci6n con esta 
 especie,
 
principalmente en lo relativo a manejo

eficiente de la cosecha y estudio de 
factores de manejo y nutricionales de 
la planta que incrementen la formaci6n
 
de cariopsides.
 

La semilla cosechada ha sido utilizada
 
principalmente por productores priva
dos y el mismo IDIAP como se ilustra 
en el Cuadro 9. Dado que en PanamA no 
hay industria organizada de semillas 
forrajeras, corresponde a! IDIAP
 
suplir 
 en cierta forma la demanda
 
comercial de semilla. Esta situaci6n
 
es probable que cambie en el futuro,
 
pero seguir! existiendo por un buen
 
n~mero de afios y debe ajustarse a las
 
polfticas y necesidades de investiga
ci6n del Instituto.
 

CONTROL DE MALEZAS
 

Durante el perfodo de establecimiento 
las actividades han estado orientadas 
hacia el control de malezas, inclu
yendo arbustos en potreros. El primer
 
experimento se estableci6 en la Esta
ci6n de Gualaca para observar el grado
 
de control y selectividad de siete
 
herbicidas pre- y post-emergentes en 
el establecimiento de la leguminosa 
forrajera P. phaseoloides (Kudz5). En 
el Cuadro 10 se muestran los trata
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Cuadro 7. Pargmetros sobre rendimiento y producci6n de semilla forrajera en Panama, duraute el
 
periodo 1983-1984.
 

Especies 
 Area cosechada 
Lugar de Inicio de 
 Inicio Rendimiento 

(ha) Cosecha Floraci6n 
 Cosecha (kg/ha)* 


L EGUM INO SAS 

Stylosanthes guianensis

CIAT 136 
 0.15 Gualaca 
 7-11-83 30-1-84 
 30.00 


Stylosanthes capitata
 
cv. Capica 
 0.33 Gualaca 29-9-83 
 10-1-84 
 589.0 


Pueraria phaseoloides

CIAT 990G 
 1.00 Gualaca 
 10-12-83 Feb.-Mar.'84 22.50 


Centrosema macrocarpum
 
CIAT 5065 
 0.40 Gualaca 28-11-83 -

CRANINEAS 

Andropogun gayanus

CIAT 621 
 2.0 Gualaca 
 29-9-83 23-11-84 431.00 


Calabacito 
 25-9-82  -


Brachiaria humidicola
 
Comercial 
 5.0 Chiriquf 14-6-83 20-7-84 
 75.0** 


Brachiaria decumbens
 
Commercial 
 2.5 Gualaca 16-20 Mayo 
 191.47 


* Semilla cruda. 
** Rendimiento con combinada, los dems corresponden a cosechas manuoles.
 

Total cosechado
 

(kg)*
 

4.50
 

194.50
 

22.50
 

862.00
 

860.00
 

375.5
 

479.68
 



--------------- 

Cuadro 8. Maduraci6n y rendimiento de semilla de B. decumbens, Gualaca 1984.
 

Inicio Fecha No.de 
de Flo- de Mues- Tallos 
raci6n treo Flo-

rales/m2 

16-20 Mayo 18 Junio 455 

2 Julio 311 
10 Julio 312 

Rendimiento 

Potencial de 

Semilla Cruda 


2.820 


3.441 


2.717
 

Rendim.Cosechado de
 
Semilla - kg/ha
 

Cruda Procesada
 

(kg/ha)-----------

191.68* 25.84**
 

-


* Cosechada entre el 18 de Junio y el 4 de Julio de 1984. 
** Pureza sin determinar. 

Cuadro 9. 
Distribuci6n de semilla forrajera cosechada en 
Panam
 
durante 1983-1984.
 

Solicitantes No. Prop6sito 


Productores 
privados 14 Siembra 

comercial 

Instituciones 
incluyendo IDIAP 3 	 Evaluaci6n de 

forrajes 

mientos, combinaciones y dosis 
empleados. Observaciones hechas a los 
48 dfas muestran que el pre-emergente 
que mejor actu6 en cuanto a control y 
selectividad, fue el Oxyfluorfen en 
dosis de 0.50 kg ia/ha. La dosis de 
i.12 kg ia/ha de herbicida produjo un 
control similar pero su fitotoxicidad 
aument6 hasta un 31%. Sigue en orden 
de efectiv4.dad y selectividad el 
Alachlor en dosis de 2.24 kg ia/ha, 
aunque su efecto residual. de control 
disminuy6 a los 48 dias. El Linuron 
uerci6 buen control pero fue 
altamente fitot6xico para la 
leguminosa, principalmente 	 ex, dosis de 
z.O kg ia/ha. Un resultado similar se 
obtuvo con la mezcla ae Linuron y 
Alachlor. 

Cantidad de Semillas (kg)
 
Cramfnea Leguminosa Total
 

204.7 5.0 	 209.7
 

140.3 3.0 	 143.3
 

Ninguno de los herbicidas post
emergentes se destacaron por la doble 
acci6n de control y selectividad. Sin 
embargo, debe destacarse la alta 
selectividad del Fluazifop-butyl a 
ambas dosis; el pobre control mostrado 
por el producto se debe a que el 
complejo de malezas lo constitula en 
una alta proporci6n especies de hoja 
ancha, dominadas por el Liendrepuerco 
(Borreria alata) y Al Coclf (Croton
 
trinitatis). Este producto 
 es
 
recomendado principalmente para
 
control de malezas en gramineas. 
Igualmente, el control observado con 
el sistema pre- mas postemergente se 
debi6 principalmente a la acci6n de 
los primeros, aunque el Acifluorfen 
inhibi6 el crecifuiento de malezas de 
hoja ancha y en algunos casos 

60 



Cuadro 10. Control de malezas en el establecimiento de Kudz6 (P.
 
phaseoloides) mediante el uso de herbicidas pre- y
 
post-emergentes. Gualaca 1984.
 

A. Preemergencia
 

Tratamlento Dosis % de Control de % de Dafio del
 
(kg ia/ha) malezas (dias Kudz5 (dfas
 

despu6s) despu6s)
 

21 48 21 48
 
Oxyfluorfen 0.50 92.0 65.0 9.0 1.0
 
Oxyfluorfen 1.12 97.0 
 87.0 21.0 31.0
 
Oryzalin 1.40 70.0 47.0 21.0 26.0
 
Oryzalin 2.80 73.0 57.0 
 85.0 71.0
 
Alachlor 2.24 69.0 35.0 16.0 12.0
 
Alachlor 4.48 79.0 55.0 22.0 
 26.0
 
Linuron 1.0 53.0 32.0 
 37.0 26.0
 
Linuron 2.0 82.0 81.0 
 93.0 100.0
 
Linuron + Alachlor 1.5 + 1.0 82.0 67.0 
 92.0 95.0
 

B. Post-emergencia*
 

Dosis % de Control de % de Dafio del
 
Tratamiento (kg ia/ha) malezas (dfas Kudz6 (dfas
 

despu~s) despugs)
 

16 40 16 40
 
Pendimentamina 
 1.30 38.0 J4.0 51.0 17.0
 
Pendimnentamina 2.60 48.0 10.0 
 78.0 17.0
 
Acifluorfen 0.30 11.0 10.0 3.0 2.0
 
Acifluorfen 0.60 27.0 13.0 6.0 
 1.0
 
Fluazifop-Butyl 0.50 0 0 0 0
 
Fluazifop-Butyl 1.0 0 0 0 0
 

C. Pre- y Post-emergencia**
 

Tratamiento Dosis 
 % Control de Malezas % Dao del Kudz5 
(kg ia/ha) (dias despu~s) (Dias despu6s) 

Pre Post Pre Pust 
21 48 16 40 21 48 16 40 

Alachlor +
 
Acifluorfen 2.24+0.30 76.0 57.0 24.0 8.0 6.0 
 11.0 2.0 1.0
 
Oxyfluorfen +
 
Fluazifop-Butyl 0.50+0.50 
 88.0 56.0 19.0 0 12.0 33.0 0 0
 
Oryzalin +
 
Fluazifop-Butyl 1.40+0.50 62.0 55.0 0 0 56.0 75.0 0 0
 
Testigo mec~nico 100.0 
 0
 
Testigo absoluto 0 0
 

** Productos postemergentes aplicados 35 dias despu~s de la emergencia. 
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caus6 severa deformaci6n de los puntos 
 tallo, en varias dosis 
como se detalla
de crecimiento y muerte. 
 en el Cuadro 
11. Aunque Picloran +
 
2,4-D amina no 
es soluble medios
Las en
malezas arbustivas constituyen org~nicos, 
 por ejemplo diesel,
serios problemas en el manejo 
 de mediante el uso 
de un surfactante al
praderas en Panama, por 
dos razones 2.0% 
fue posible conseguir una emulprincipales: 
(a) su resistencia 
a los si6n con 
cierto grado de estabilidad,
m6todos convencionales 
de control de sobre todo si se 
 mantiene bajo
malezas 
y (b) la fuerte competencia 
 agitaci6n frecuente, es compatible con
que ejercen a las 
especies deseables. 
 m6todos de aplicaci6n comercial de
Algunas de ellas 
 son t6xicas y/o herbicidas.
 

poseen espinas que pueden causar
 
heridas al ganado. 
Durante el perlodo Los resultados mostraron rebrote
lluvioso (1984), de
 

se estableci6 un "Chumico" hasta 60 dfas despu~s de la
experimento en la Estaci6n Experi-
 aplicaci6n 
de todos los tratamientos
mental de Gualaca para evaluar 
el al estol6n. Unicamente cuando se
grado de control con el herbicida aplic6 
 el herbicida 
 al 2.0% con
Picloran + 2,4-D amina en agua 
 y diesel, el porcentaje de rebrote se
diesel, sobre los arbustos Chumico 
 redujo 
a un 40%. En contraste, la
(Curatella 
 americana), Portobelillo aplicaci6n a 
la base ha mostrado
(Casearia javitensis) 
 y Guayabo defoli.aci6n creciente, 
 sobre todo
(Psidium 
 sp.). Los herbicidas se 
 cuando se us6 el diesel 
como solvente.
aplicaron al toc6n o a la base del 
 Durante el mismo perfodo, el trata-


Cuadro 11. 
 Control de malezas en 
los arbustos Chumico (Curatella americana),

Portobelillo (Casearia javitensis) y Guayabo (Psidium sp.).
 

% de rebrote - Dfas despugs
Tratamientos 
 Chumico Guayabo 
 Portobelillo
 
30 d 60 d 30 d 
 60 d 30 d 60 d
 

A. Aplicaci6n al Toc6n
 

1. Picloran + 2,4-)** 1.0% 
en agua 50 100 
 20 60 
 0
2. Picloran + 2,4-D 1.5% en agua 
40
 

20 100 0 80 0 60
3. Picloran + 2,4-D 2.0% 
en agua 80 100 20 80 
 0 40
4. Picloran + 2,4-D 
 1.0% en diesel* 80 100 60 00 0 60
5. Picloran + 2,4-D 
 1.5% en diesel 20 100 25 
 25 0 0
6. Picloran + 2,4-D 
 2.0% en diesel 20 40 
 0 
 0 0 25
 

B. Aplicaci6n a la Base
 

1. Picloran + 2,4-D 1.0% en agua 13 6 5
11 
 6 6
2. Picloran + 2,4-D 
 1.5% en agua 
 4 6 10 6 1 7
3. Picloran + 2,4-D 2.0% 
en agua 5 
 8 10 15 20 22
4. Picloran + 2,4-I) 
 1.0% en diesel 56 61 
 22 35 17 48
5. Picloran + 2,4-D 
 1.5% en diesel 68 77 14 23 11 47
6. Picloran + 2,4-1) 2.0% 
en diesel 65 
 63 23 21 71 73
 

* Mezcla lograda mediante el 
uso de un surfactante al 2.0%.
 

** 2,4-D amina.
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miento con el herbicida al 2.0% en 

diesel previno el rebrote del estol6n 

en Guayabo y redujo el rebrote de 

"Portobelillo". Este experimento se 

evaluarg por 150 dfas para tener mayor 

respuesta confiable 
 del efecto de 

varios tratamientos. 


MANEJO Y PRODUCTIVIDAD DE PASTURAS 


Entre los experimentos de pastoreo 

en progreso para evaluar la 

persistencia de gernioplasma en 

pasturas bajo diferentes manejos, el 

m~s avanzado es 
el ERC en colaboraci6n 

con 
 ia Facultad de Agronomfa 

(Chiriquf). 
 El Area total establecida 

es 2.6 ha y los tratamientos son: a) 5 

asociaciones -A. gayanus CIAT 621 
y H. 

rufa (local) asociadas con S. capitata 

cv. Capica y C. macrocarpum CIAT 5065, 

y B. humidicola asociada con P.
 
phaseoloides (Kudz6); y b) 3 cargas 

anirnales 1.25, 2.0 
y 2.5 UA/ha en un
 
sistema rotacional de 7 dias de ocupa-

ci6n y 35 de descanso. El experimento 

estarg bajo pastoreo en el proximo 

ciclo de iluvias. 


Se han logrado avances en el estable-

cimiento de otro ERC en 
la Estaci6n de 

Gualaca. Las especies escogidas para 

este ensayo fueron A. gayanus CIAT 621 

e H. rufa, en asociaci6n con las 

leguminosas S. guianensis CIAT 136, 

Centrosema sp. 
CIAT 5277 y S. capitata 

cv. Capica, en un Area total de 3.13 

ha. El sistema de pastoreo serg de 7

dfas de ocupaci6n y 35 de descanso. 

Por otro lado, se ha disefiado un ERC 

tipo D para determinar producci6n 

animal con A. gayanus CIAT 621, H. 

rufa y 1. humidicola, solas y 

asociadas en Area total de 24 ha y

bajo un sistema de manejo del pastoreo 

rotacional. Ambos experimentos se 

encuentran avanzados 
 en su 

establecimiento en ings de un 50%. 


SMITHSONIAN RESEARCH INSTITUTE (SRI) 


Debido a graves problemas de erosi6n
 

alrededor del Valle del Canal de
 
Panama, el SRI 
ha empezado investiga
ciones con el 
 objeto de encontrar
 
alternativas de manejo y evitar la
 
destrucci6n del ecosistema en 
esta
 
Area importante de Panama. 
 Una
 
alternativa importante es selecci6n de
 
germoplasma forrajero que tenga buen
 
potencial de producci6n, cualidades
 
deseables para control de erosi6n y

atractivo para la fauna silvestre. Se
 
seleccionaron especies que fueron
 
ofrecidas 
 al SRI para su
 
multiplicaci6n y evaluaci6n, como se
 
muestra en el Cuadro 12. 
 Las parce
las estgn ahora establecidas y se
 
evaluarg su comportamiento durante 
un
 
aho. Estas especies tienen potencial
 
como alternativa a las gramineas
 
cradicionales 
 en deterioro en
 
persistencia y rendimiento.
 

CAPACITACION
 

El Primer Curso sobre Colecci6n, Eva
luaci6n Preliminar de Germoplasma y
 
Producci6n 
de Semilla, fue realizado
 
en Santiago (Veraguas) durante los
 
dfas 27 de Noviembre a 13 de Diciembre
 
de 1984. El curso fue financiado por
 
FAO y organizado por GREDPAC (Grupo
 
Regional de Pastos de Centroam~rica y

El Caribe) e IDIAP. 
 Se cont6 con cuatro
 
t6cnicos de IDIAP y uno 
de RENARE y
 
cinco cientfficos del Programa de
 
Pastos Tropicales del CIAT que
 
actuaron como instructores.
 

Asistieron en total 16 
t~cnicos de va
rios institutos de investigaci6n
 
nacional y ensenianza: M~xico 1, Costa
 
Rica 
2, Honduras 3, El Salvador 2,
 
PanamA 8 (6 del IDIAP y 2 de la
 
Universidad de Panama). 
 La
 
orientaci6n del curso fue te6rica y
 
pr~ctica, para lo cual fueron de mcha
 
utilidad los experimentos de
 
evaluaci6n de pasturas y las 
parce
las de producci6n de semilla que se
 
han establecido en las provincias
 
centrales durante el 5itimo afio.
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Cuadro 12. Germoplasma establecido por el Smithsonian Research Institute (SRI)
 
en grea de Las Pavas (antigua Zona del Canal). Establecimiento
 
Junio-Julio, 1984.
 

ESPECIES
 

1. 	 Para fuente de semilla y/o abono verde:
 
Brachiaria humidicola "Comercial" - 1.0 ha
 
Brachiaria decumbens "Comercial" - 1.0 ha
 
Pueraria phaseoloides "Comercial" - 2.0 ha
 

2. 	 Para evaluaci6n por adaptaci6n y producci6n (parcelas de
 
5 x 10 m, 2 repeticiones)
 
Brachiaria humidicola CIAT 6707, 682
 
Brachiaria decumbens CIAT 6132, 6131, 6009, 6012
 
brachiaria ruziziensis CIAT /291, 654
 
Brachiaria dictyoneura CIAT 6133, 6369
 
Brachiaria eminii CIAT 6241
 
Brachiaria radicans "Comercial"
 
Digitaria swazilandensis "Comercial"
 

Desmodium ovalifolium CIAT 350
 
Centrosema macrocarpuni CIAT 5478A
 
Centrosema pubescens CIAT 438
 
Centrosema sp. CIAT 5112, 438
 
Stylosanthes capitata "Capica"
 
Stylosanthes guianensis CIAT 136
 

El curso fue un 6xito para los ron comentarios favorables al
 
participantes sobre metodologfas de finalizar el curso y fue evidente el
 
evaluacien de 
pasturas y moivaron a interns por continuar con estos
 
los t~cnicos en las diferentes disci- cursos en los pr6ximos afios.
 
plinas y temas tratados. Se escucha
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RED INTERNACIONAL 
DE EVALUACION 

DE PASTOS TROPICALES 

INTRODUCCION 
 (gramfneas y leguminosas) de la
 
pastura (ERC) y producci6n de carne,
El principal objetivo de la secci6n de 
 leche 
 y/o terneros bajo diferentes
 

Ensayos Regionales es el de evaluar sistemas de manejo (ERD).
 
nuevo germoplasma forrajero en 
 los
 
principales ecosistemas de America AVANCES DE LA RED INTERNACIONAL DE
tropical, mediante un esfuerzo combi- EVALUACION DE PASTOS TROPICALES
 
nado entre las instituciones naciona
les de investigaci6n v el Programa de Reuni6n del Comit6 Asesor de 
la RIEPT
 
Pastas Tropicales del CIAT. La Red 
Internacioial de Evaluaci6n dL Pastas 
 Con el objeto de discutir los crite-

Tropicales (RIEPT), opera bjo un rios para estimar producci6n animal programa sistemgtico evaluaci6nde (came, leche y/o terneros) con pas
compuesto de cuatro etapas denominadas turas tropicales, se Ilev6 a cabo, con
Ensayos Regionales A, B, C y D (ERA, el apoyo del ClIi) (Centro Internacio-
ERB, ERC y ERD), que permiten introdu-
 nal de Investigaciones par:a elcir, evaluar agronomicamente y bajo Desarrollo), INIPA (Instituto Nacional 
pastoreo el germoplasnia rngs promiso- de Investigaci6n y Promoci6n Agroperio. Las dos primeras etapas (ERA y cuaria) e IVITA (Instituto Veterinario
 
ERB) son esencialmente agron6micas; 
en de Investigaciones Tropicals 
y de

ellas el germoplasma es seleccionado Altura), una reuni6n con representan
fundamentaluiente por su tolerancia a tes de instituciones nacionales y el
clima, suelo, plagas y enfermedades. Comit6 Asesor de la RIEPT, en Lima,
En los Ensayos Regionales A se 
eval~a Per6, para discutir "Metodologlas
supervivencia de tin gran numero de Evaluaci6n de con 

de 
Pasturas Animales
 

entradas (80-150) pocos
en lugares 
 (ERD)". Asistieron 40 representantes
representativos, dentro los
de de instituciones nacionales 
e interna
ecosistemas mayores (sabana bien 
 cionales de 16 palses (Cuadro 1).
drenada isohipert~rmica "Llanos", 
sabana bien drenada t~rmica En la reuni6n se defini6 que los ERD
"Cerrados", sabana mal drenada, bosque deberfan evaluar y comparar nuevas

semi-siempreverde estacional 
y bosque pasturas en t6rminos 
de producci6n

tropical lluvioso). 
 En los Ensayos animal y persistencia de las especies

Regionales 
B, se estima la producci6n sembradas. Al inismo tiempo, se
estacional bajo corte, 
de las mejores reconoci6 que estos objetivos pueden
entradas selecciorLdas un la etapa variar dentro del rango comprendido
anterior, en un n~mero mayor de sitios entre pruebas que enfaticen la caracdentro de cada ecosistema. En los terizaci6n del potencial de producti-
Ensayos Regionales C y D se estudia el vidad y persistencia de nuevas pastu
efecto del animal para estimar carac- ras hasta otras que buscan soluci6n
terIsuicas, tales como estabilidad y 
 directa a problemas de manejo y

persistencia de los componentes 
 utilizaci6n de pasturas dentro del
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Cuadro 1. Participantes en la Reuni6n de Trabajo sobre "Metodoglas
 
de Evaluaci6n de Pasturas con Animales (ERD)". Lima, Peru,
 

Pals 

ARGENTINA 


AUSTRALIA 


BELICE 


BRASIL 


COLOMBIA 


COSTA RICA 


CUBA 


CHILE 


ECUADOR 


EE.UU. 


GUATEMALA 


MEXICO 


PANAMA 


PERU 


REP.DOMIN. 


TRINIDAD 


Octubre 1-5, 1984.
 
Instituci6n 

INTA 


CSIRO 


Min. of Natural
 
Resources 


EMBRAPA/CPAC 


EMBRAPA/CNPGL 

EMBRAPA/CNPGC 


EMBRAPA/CPATU 

CEPLAC/CEPEC 


CIAT/EMBRAPA/IICA 


ICA 

CIID 

CIAT 


CATIE 


Min. de Agricultura 


Universidad
 

Cat6lica 

ClAT/CIID 


IICA 


IN!AP 


Texas A&M 


University
 

IICA 


INIA/SARII 


IDIAP 


IDlAP/Rutgers 


NCSU/INIPA 

PEPP/INIPA/NCSU 


INIPA 

IVITA 


CENIP/Sec.
 
Agriculttira 


CARDI 


Participantes
 
Sonia Chifflet de Verde
 

R.M. Jones
 

II.A. Parham
 

C.M.C. da Rocha
 
L.C.S. Valle
 
A.H. Zimmer
 

E.A. Serrho
 
J.Marques Pereira
 
D.Thomas
 

P.E. Mendoza
 
H.H. Li Pun
 
J.M.Toledo, J.M. Spain, C.Ser6,
 
R.Vera, E.A.Pizarro, A.Ramfrez,
 
C.Lascano, C.Sackville-Hamilton
 
M.C. Amzquita
 

V.M. Mares
 

J.J. Paretas
 

G.Pichard
 
O.Paladines
 

II.Caballero
 
J. Costales
 

M. Riewe
 

C.Cubillos
 

A.Ramos, F.Mel6ndez
 

C.M. Ortega
 

P.Argel
 

D.E.Bandy
 
K.Reftegui
 

M.Arca
 
C.A.Reyes, 1I.IIuamin, A.Riesco
 

Y. Soto de Rosa
 

P.Onyemauche Osuji 
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contexto de sistemas de producci6n. 

Se recomendaron cuatro alternativas de 

ERD que ser~n publicadas en las memo
rias de la reuni6n para posterior 

distribuci6n a los miembros y colabo-

radores de la RIEPT. 


Evoluci6n de Ensayos Regionales 


La RIEPT cuenta actualmente con infor-
riaci6n parcial de 146 ensayos regiona
les dentro de los cinco ecosistemas 
mencionados, agrupados de la siguiente 
manera: 31 ERA, 96 ERB, 9 ERC y 10 
ERD. De ese total, 114 o sea el 80% 
reportan peri6dicamente informaci6n. 
En la Figura I se presentan la 
distribuci6n geogr5fica de los ensayos 
regionales hoy en ejecuci6n y la 
evoluci6n del n6mero de pruebas 
regionales activas reportando 
informaci6n en el perlodo 1978--1984. 
Los Cuadros 2, 3, 4 y 5 muestran el 

pals y localidad donde se Ilevan 
a 

cabo los ensayos regionales, la
 
instituci6n colaboradora y el (los) 
responsable(s) de los mismos. 


Un mprcado avance de cooperaci6n ha 

sido alcauzado durante el afio de 1984, 
destac~ndosc Io siguiente:
 

M6xico: El n6mero do ensayos regio-

nales en el sur del pals ha
se 
incrementado sustancialmente, cu-
briendo el establecimiento de pruebas 
agron6micas (ERB), la planificaci6n de 
pruebas de pastoreo (ERC-ERD) y
pruebas de fertilizaci6n en B. 

decumbens CIA' 606 y A. gayanus CIAT 
621. 


Panami: En farmna muy senejante ha 
sido el dusarrollo en Panama. Una 
serie de pruebas ERA, ERB, ERC y I-) 
vienen siendo ejecutadas, cubriundo 
los dos principales ecosistemas del 
pals, bajo los auspicios del 

IDIAP-Universidad de Rutgers, la
 
Universidad de Panama, C11D y CIAT.
 

Brasil: Con el apoyo y la coordina
ci6n de EMBRAPA-CPAC, han sido esta
blecidas varias pruebas regionales en
 
el cerrado brasilefio, desde latitud 
315'N a 22°01'S, a una altitud de 15
 
a 1.150 msnm y en diferentes suelos 
oxisoles y entisoles.
 

Colombia: La integraci6n del Programa
 
de Pastos del ICA a la RIEPT ha sido 
una de las notas a destacar en el 
presente aiio. El saldo actual arroja 
15 pruebas en los ecosistemas de 
bosque y sabana, cubriendo suelos de 
baja y mediana fertilidad. A su vez, 
la Federacion de Cafeteros (CENICAFE), 
operando desde Chinchin5, Caldas, co
ordina una serie de pruebas agronomi
cas (ERB) en el grea cafetera del pals 
e iniciari pr6ximamente la evaluaci6n
 
de pasturas con animales (ERD).
 

RESULTADOS DE ENSAYOS REGIONALES POR
 
ECOSISTEMAS
 

Sabanas bien drenadas
 
isohipertLrmicas ("Llanos") 

Los Ensayos Regionales A, dentro del
 
ecosistema 
 de sabana bien drenada
 
isohipert~rmica, son de reciente
 
establecimicrito, por lo que se consi
dera prematuro presentar resultados
 
durante el presente afio.
 

Con la informaci6n obtenida de nuevos
 
Ensayos Regionales B dentro del 
ecosistema (Cuadro 3), se calcularon 
medias de producci6n estacional para
cada accesi6n; esta informaci6n se 
resume en el Cuadro 6. Puede obser
varse a alta productividad de las 
graImneas A, gayanus 6200, superior 
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Fig;ura 1. Red Internaciorial. de Evaluaci6n de P istos Tropicalus 
(RIEPT) , 1984, y evoluci6n del] nmero de ensayos regionales 
activos y reportando infor:aci6n, 1978-1984. 



Cuadro 2. Ensayos Regionales A activos durante 1984.
 

Pais 	 Localidad 


BRASIL 	 Boa Vista II 

Itabula 11 

Itajri 

COLOMBIA 	 Carimagua 

Macagual 11 
Tulenapa 

Palmird 
Turipan.5 
otilonia 

Las ILonas 

COSTA RICA 	 Turrialba 

Cu4piles 

HONDURAS 	 La Ceiba 

NICARAGUA 	 PLo. Cabezas 

PANAMA 	 Calabacito 
El Chepo 
Los Santos 
Sona 

PARAGUAY 	 CaapucG 

Eusebio Ayala 

*SBDII = Sabana Bien Drenada 
SMI) = Sabana Mal Dr-nada; 
Tropical Semi-siemnprLverdu 

Jnstituci6n/Colaborador 


EMBRAPA-UEPAT 	 Boa Vista/ 
V. Gianluppi
 

CEPLAC/M. Moreno, 


J. Marques Pereira
 
CEPLAC/M. Moreno 

CIAT/B. Grot, 	 Ensayos 
Regionales
 

ICA/A. Acosta 
ICA/Alberto Mila 
ICA/Freddy Ospina 
ICA/Roberto Cabrales 
ICA/JusLo Barros 

CIAT/Ensayus; Regionales 

CAT1E/R. Bore]. 

MAG/J. Alpfzar 


CURLA/G. Valle 

MIDINRA/F. Alguera, 
0. Mi randa
 

II)AP/LI. Aranda 

II)IAP/F.Garibaldo 

ID1AP/O.Duque 


II)1AP/L. Tas6n 


PRONIEGA/R. Samudio, 

P. Valinotti 
PRON1EGA/O. A. Molas, 
P. Valinotti 

llipertrnica; 	SBDT = Sabana Bien 

Eco- Fecha 
sis- Siembra 
t ema* 
SBDII V-83 

BTL II1-83 

BTL 1984 

SBDH XII-83 

BTL IV-63 
BTL IV.-84 
BTSSVE VI-84 
BTSSVE V-84 
SBDII V-84 
SBDH VIII-84 

BTL IIT-83 
BTL 1983 

BTSSVE VII-83 

BTL VI-83 

BTSSVE VII-83 
BTL IX-83 
BTSSVE IX-83 
BTSSVE IX-83 

SBDT(?) IX-82 

SMD XII-83 

Drenada Tgrmica; 
BTIL = Bosque Tropical Lluvioso; BTSSVE = Bosque 
Estacional. 

todas las Brachiaria spp., desta- Centroscina sp. 5278. Durante el 
cando entre ellas B. humidicola 6705, perlodo lluvioso se destaca el buen 
Io mismo que B. diclyoneura 6133 y B. comportamiento de los componentes del 

brizantha 664 ospucialninte 
perfodo seco. Entre las 
se destaca la productividad 
porfudo secu de Centrosema 
soguido por D. ovalifolium 

durante el cv. Capica, 
leguminosas CIAT 1315, 
durante c El reciente 
sp. 5112, ensayos no 

350 y conclusiones 

Stylosanthes capitata 
1318, 1342, 1693 y 1728. 
establcimiento de estos 

permite a~n mayores 
que las presentadas. 
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Cuadro 3. Ensayos Regionales B activos durante 1984.
 

Pals Localidad Instituci6n/Coaborador Eco- Fecha 

sis- Siembra 
BOLIVIA Peroto IBTA/R. Baptista tema 

SBDH 1984 

BRASIL Terezina EMBRAPA-UEPAE Terezina/ 

Amarante 
J.C.Pimentel, G.M. Ramos 

EMBRAPA-UEPAE Terezina/ 
SBDT 1983 

Barrolndia II 
Barreiras I 
Boa Vista 

G. Moreira Ramos 
CEPLAC/J. Marques Pereira 
EPABA/L. A. Borges de Alencar 
EMBRAPA-UEPAT Boa Vista/ 

SBDT 
BTL 
SBDT 

1-84 
11.1-83 
XI-82 

Capin6polis 

Macapg 

V. Gianluppi 
CEPET-UFV/C.P.Zago, M.E.da Cruz 
EMBRAPA-UEPAE Macap5/ 

SBDH 
SBDT 

V-83 
XII-83 

Planaltina 
A. P. Souza Filho 

EMBRAPA-CPAC/C.M. Da Rocha, 
SBDH 11-84 

Sao Carlos 
D.Thomas, A.O.Barcellos 

EMBRAPA-UEPAE Sio Carlos/ 
SBDT 1-83 

Barreiras ii 
Jaciara 
Felixl~ndia 

Vilhena 

L.A. Correa 
EPABA/L.A. Borges de Alencar 
EMPA/G. S. Lobo 
EPAMIG/N. M. Sousa Costa 
EMBRAPA-UEPAE Porto Velho/ 

SBDT 
SBDT 
SMD 
SBDT 

XII-83 
XII-84 
XI-83 
1-84 

Campo Grande 
C.A. Gongalves 
EMBRAPA-CNPGC/M.I.Penteado, 

SBDT XII-84 

Golania 
Araguaina 

L. Jank 
EMGOPA/J. M. Sobrinho 
EMGOPA/A. Braga 

SBDT 
SBDT 
SBDH 

XI-83 
1-84 
XII-84 

COLOMBIA Bonanza 

Guadalupe 
Menegua 
Pachaquiaro 
Villavicencio 

CIAT/Ensayos Regionales 
ClAT/Ensayos Regionales 
CIAT/Ensayos Regionales 
CIAT/Ensayos Regionales 
CIAT-SEMILLANO/Ensayos 

SBDH 
SBDH 
SBDH 
SBDH 

IV-83 
IV-83 
IV-83 
IV-83 

Amalfi 
Quilichao Ii 

Regionales 
Sec.Agric.Ant./L.A. Giraldo 
CIAT/Ensayos Regionales 

SBDH 
BTSSVE 
BTSSVE 

IX-83 
IV-84 
XI-82 

Leticia CIAT-Bat.Mixto/Ensayos 

Macagual 
Regionales 

CIAT-[CA-Univ.Amazonia/ 
BTL XII-82 

Palmira 
Tulenapa 
Mutat5 
Turipang 
San Marcos 
El Nus 
La Libertad 
Motilonia 
Chirigtan5 

A.Acosta, R.Angulo, G.Collazos 
ICA-CIAT/Ensayos Regionales 
ICA/Alberto Hila 
ICA/i.Restrepo 
ICA/R. Cabrales 
ICA/R. Cabrales 
ICA/F. Baez 
LCA/P. Cuesta 
1CA/J. Barros 
ICA/I. Barros 

BTL 
BTSSVE 
BTL 
BTL 
BTSSVE 
SBDH 
BTL 
BTL 
SBDII 
SBDII 

IV-83 
VI-84 
IV-84 
IV-84 
V-84 
V-84 
IV-84 
IV-84 
V-84 
V-84 
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Cuadro 3. (Continuaci6n). 

Pais Localidad Instituci6n/Colaborador Eco- Fecha 

sis- Siembra 

Florencia 
(Magangu6) 
Supla 
Paraguaicito 
Gigante 
Venecia 

CIAT/R. Botero, R. Posada 
CENICAFE/F. Machado 
CENICAFE/S. Su~rez 
CENICAFE/S. Su~rez 
CENICAFE/S. Su~rez 

tema 

SBDH 
BTSSVE 
BTSSVE 
BTSSVE 
BTSSVE 

V-84 
V-83 
V-83 
VI-83 
1984 

ECUADOR El Napo II 
Coca 

INIAP/K. Mukioz 
INIAP/K. Muaioz 

BTL 
BTL 

1983 
1983 

GUATEMALA Alta Veracruz Centro Universitario/O. Pineda BTL VIII-84 

HONDURAS La Esperanza 
La Ceiba 

Sec.Rec.Nat./L. Acosta 
CURLA/G. Valle 

BTSSVE 
BTL 

VI-84 
1983 

MEXICO Huimanguillo 

Isla Veracruz 
Jalapa 
Jeric6 
Loma Bonita 
Ocuilapa 
Pto. Vallarta 
Tomatlan 
La Hluerta 
Purificaci6n 
Niltepec 

INIA/A. Izquierdo T. 
INIA/J.J. P6rez 
INIA/A. Ramos 
INIA/A. Ramos 
INIA/A. Ramos 
INIA/A. Ramos 
INIA/Guzmin-Monjaraz 
INIA/A. Peralta 
INIA/Guzmn-Monjaraz 
INIA/Guzmin-Monjaraz 
INIA/A. C6rdova 

SBDH 

SBDH 
SBDH 
BTSSVE 
BTSSVE 
BTSSVE 
BTSSVE 
SBDH 
SBDH 
SBDH 
SBDH 

IX-83 
IX-83 
IX-83 
IX-83 
IX-83 
IX-83 
VII-84 
VII-84 
VII-84 
VII-84 
IX-83 

NICARAGUA Pto.Cabezas MIDINRA-DGTA BTL 1983 

PARAGUAY Caapuc6 PRONIEGA/P. Valinotti SBDH 111-83 

PERU Alto Mayo-Calzada INIPA/E. Palacios 
La Morada INIPA-NCSU-UNAS/K.Re~tegui, 

E.Crdenas 
Pucallpa 11 IVITA/H. Ord6fiez 
Palcazu Pichis NCSU/R.Schaus, P.A.Sgnchez, 

K.Re tegui 
Pto.Maldonado NCSU-INIPA/R.Schaus, 

P.A.Snchez, K.Re5tegui 
Pumahuasi NCSU-IN1PA-PEAH/K.Re5tegui, 

H.Ivazetta 
Tingo Marfa NCSU-IN[PA/W.L6pez 

Ta rapoto 
COPERIIOLTA 11 INIPA-CIPA X/W. L6pez 

Tarapoto ESEl' It INIPA-CIPA X/G. Silva 
Yurimaguas 11 NCSU-[NIPA/R. Sc! ius, 

K. Retegui 

BTSSVE 

BTL 
BTSSVE 

BTL 

BTL 

BTL 
BTL 

BTSSVE 
BTSSVE 

BTL 

X-81 

1983 
1-83 

1983 

X-82 

1983 
1983 

XII-82 
1-82 

IX-83 
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Cuadro 3. (Continuaci6n). 

Pals Localidad Instituci6n/Colaborador Eco- Fecha 

sis- Siembra 

tema 

REPUBLICA 

DOMINICANA 
Pedro Brand 
Sabana de la Mar 
Miches-Seybo 

CENIP/M. German, Y. Soto 
CENIP/M. Gernhn, Y. Soto 
CENIP/M. German, Y. Soto 

BTL 

BTL 
BTL 

VIII-83 

VIII-83 
IX-83 

Centro Palmilla CENIP/M. German, Y. Soto BTL IX-83 

VENEZUELA Calabozo Univ.Central Venezuela/ 
P.J. Arias SBDH V-83 

Cuadro 4. Ensayos Regionales C activos durante 1984. 

Pals Localidad Instituci6n/Colaborador Ecosis- Fecha 

tema Siem

bra 

BRASIL Barrolandia CEPLAC-CEPEC/J. Ribeiro, 
J.M. Pereira, J.M. Spain, 

Paragominas 
M. Moreno 

EMBRAPA-CPATU/Jon t,de Vastos, 
BTL XIl-83 

E.A.Serraio BTSSVE 11-84 

COLOMBIA Quilichao II CIAT/E.A. Pizarro, C.Lascano BTSSVE XI-83 
Caucasia CIAT-Univ.Antioquia/L.F.Raiiiirez BTSSVE XI-84 

ECUADOR El Napo INIAP/K. Muioz BTL VIII-83 

PERU Pucallpa IVITA/H. Huam~in BTSSVE X-83 

PANAMA Son IDIAP/C.M. Ortega V. BTSSVE IX-83 
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Cuadro 5. Ensayos Regionales D activos durante 1984.
 

Pals Localidad lnstituci6n/Colaboradur Ecosis- Fecha 
tema Siembra 

BRASIL Boa Vista EMBRAPA-UEPAT Boa Vista/ 
V.Gianluppi, J.D.Santos SBDI V-82 

Macapg ENBRAPA-UEPAT Macapi,/E.A. Serrao, 
A.P.Souza Filho SBDH 1982 

Paragominas EMBRAPA-CPATU/M. B. Dias Filho, 
E.A.Serrao, J.de Vastos BTSSVE 1982 

Rio Branco EMBRAPA-UEPAE Rio Branco/ 
Jos6 Pagani BTSSVE 1984 

Porto Vclho EMBRAPA-UEPAE Porto Veliho/ 
Carlos A. Goncaives BTSSVE 1984 

ECUADOR El Napo INIAP/K. Mufioz BTL VI-82
 

PANA1MA Calabacito IDIAP-CIAT/C.Ortega,P.Argel BTSSVE 1984
 

(parcial)
 
Gualaca IDIAP-CIAT/C.Ortega,P.Argel BTL LX-83
 

PERU Pucallpa I IViTA/A.Riesco,C.Reyes,
 
11.liuaiin BTTSSVE 11-83 

Yurimaguas INIPA/M.Ara, R.ScLaus, K.Reitegui BTL 1981 

Las evaluaciones del dafi, causado por en el. centro de seleccion mayor
 
onferinedades por g6neros, muestran que EMBRAPA-CPAC, Planaltina, tinen una
 
las m~s importantes son: Antracnosis adaptabi.Iidad amplia. En resumen, el
 
en Stylosauthes; costra por Slphaceloma comportamiento general du Stylosanthes
 
y manchu foliar por Drechslera en spp. es: S. guianensis var.pauciflora
 
Zornia; miancha foliar por Cercospora y S. capit~ta = S. macrocepliala, S.
 
aliublo foliar por Rlhizoctunia en %iscosa. Varias accesiones de S.
 
Centrosemza y nemato(jus enl Desmodium. guianensis var. pauciflora y S.
 
Para (, caso de plagas, los resultanos guianunsis var. vulgaris sobresalen en
 
sefi.lai, dalios de importancia de insec- algunas Iocalidades. Es de interns
 
tos chupadores en los g~neros especial que tambitn 1oS cultivares
 
Styosanthes , Zornia, Centrosema y Bandeirante (S. Ruianensis var.
 
Brachiaria . Ix Sigue en isper tancia pauciflora) y Pioneiro (S.
 
los iilsectos colieidores el Cent rusema , macroclj)ala) iiulstran unzi buena
 
Desmodiurn, Pturaria y Brachiaria, y adaptaci6n flILra de la regi6n central
 
perforador de botones en Stvlo;anthcs. del cerrado brasili'o.
 

Sab nms bien drenadas isotLrmicas Respecto a Centrosenia, el germoplasma
 
("Cerrados") incluldo en, l,is pruebas muestra un
 

comportalienco variable; en varies 
Las observaciones preliminares en los sitios se observau tim deficiente vigor
 
12 ERB establecidL). en 1983/84 indican vegetativo y prohlemas de producci6n 
que las especies considerada, "clave" dL sCmil1l.a. Para obtenet informacioti
 

wis concluyente sol)rc este g6nero se 
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Cuadro 6. Producci6n media estacional de materia seca de gramfneas y leguminosas

forrajeras tropicales en el ecosistema de sabana bien drenada isohi
pertgrmica.
 

Especies 


GRAMINEAS**
 
Andropogon gayanus 

Brachiaria brizantha 

B.brizantha 

B.decumbens 

B.decumbens 

B.dictyoneura 

B.dictyoneura 

B.humidicola 


B.humidicola 


B.ruziziensis 


LEGUNINOSAS***
 
Aeschynomine histrix 

Centrosema brasilianum 

C.macrocarpum 

C.macrocarpum 


C.pubescens 

C.pubescens 

Centrosema sp. 

Centrosema sp. 

Desmudium incanum 

D.ovalifolium 

D.ovalifolium 

Pueraria phaseoloides 

Stylosanthes capitata 

S.capitata 

S.capitata 

S.capitata 

S.capitata 

S.capitata 

S.capitata 

S.capitata 

S.capitata 

S.capitata 

S.capitata 

S.capitata cv. Capica 


6200 

6294 


664 

606 


6700 

6133 

6369 

6705 


6707 


6419 


9690 

5234 

5062 

5065 


5050 

5126 

5112 

5278 

13032 

350 


3784 

9900 

1019 

1315* 

1318* 

1342* 

1405 

1441 

1693* 

1728* 

1943 

2013 

2044 

10280 


S.guianensis var.pauciflora 1280 

S.macrocephala 
 1643 

Zornia latifolia 9199 


CIAT Perfodo de Per:odo de
 
No. Mfnima Pre- Maxima Pre

cipitaci6n cipitaci6n
 
kg MS/ha/12 semanas
 

3034 
 1618
 
1421 
 1194
 
1309 
 1033
 
d.f.**** 
 1259
 
1044 
 993
 
1399 
 1495
 
1026 
 1096
 
1384 
 1634
 
924 
 1686
 
686 
 915
 

171 
 1315
 
406 
 382
 
540 
 1259 

. 815 697
 
0 
 d.f.
 
0 d.f.
 

2585 
 d.f.
 
1103 
 1470
 
d.f. 
 217
 
1644 
 d.f.
 
794 
 764
 
573 
 1130
 
86 
 1576
 

150 
 2799
 
153 
 2274
 
114 
 2153
 
161 
 2282
 
571 
 1369
 
196 
 2629
 
164 
 2556
 
221 
 2123
 
274 
 2906
 
503 
 1111
 
d.f. 
 1293
 
621 
 2316
 
595 
 951
 
46 
 1311
 

* Componentes del cv. Capica. ** Para la 6
poca de mfnima precipitaci6n se
 
incluycron 3 localidades con ecotipos comunes en el anglisis; 
para la gpoca de
 
maxima precipitaci6n se 
incluyeron 5 localidades.- *** Para la gpoca de mfnima
 
piecipitaci6n se incluyeron 7 localidades; para la 6
poca de m~xima precipitaci6n
 
se incluyeron 9 localidades.-
 **** d.f. = dato faltante.
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necesitari estudiar un rango mas am-

plio de germoplasma. Hasta la fecha, 

pocos problemas de enfermedades e 

insectos fueron observados. Inci-

dencia severa de antracnosis tue 

notada s6lo en S. capitata en 

Amarante, Piauf, donde plantas nativas 

de esta especie ocurren con mucha 

frecuencia airededor del ensayo. 


En una localidad, Capin6polis, Minas
 
Gerais, donde la tertilidad natural 

del suelo es alta, casi todo el 
germoplasma inclufdo en el ensayo 
regional mostr6 un crecimiento 
vegetativo espectacular. Esto 

confirna observaciones liechas en el 
CPAC, en el sentido de que las 

especies seleccionadas en condiciones 
de fertilidad de suelo baja, parecen 
tener la capacidad de responder 
tambi~n a fertilidad niiis alta. 

Sabanas mal drenadas 

De los EPA, uno establecido en un 
suelo 9cido (pil = 5.3) en Eusebio 
Ayalla, Paraguay y conducido por 

personal t6cnico de PRONIEGA, sefiala
 
que todas las gramfneas sembradas se
 
encontraban presentes al aiio de
 
establecidas, niientras que el 84% de
 
las leguminosas habfan desaparecido.
 
Debe resaltarse el buen comportamiento
 
de Centrosema macrocarpum 5065,
 
Centrosema sp. 5278, C. brasilianum 
5234 y P. phaseoloides 9900 (Cuadro
 

7).
 

Los resultados de un ERB en condicio
nes de "banco" (= 5rea no inundable en 
zonas de sabanas mal drenadas) en 
Orocu6 (Colombia), se presentan en el 
Cuadro 8. Se observa que para varias
 
gramfneas y leguminosas la producci6n 
de materia seca se redujo dr~sticamen
te entre el priinero y segundo afio, 
tanto dentro de los periodos de maxima 
como de rnfnima precipitaci6n. De las 
cinco gramineas y 32 leguminosas 
sembradas, solamente para la Gpoca 
seca, las gramfneas Brachiaria 
dictyoneura 6133, y B. humidicola 679 
superaron la producci6n inicial. 
Entre las leguminosas s6lo Desmodium 
ovalifolium 350 mantuvo su producti-

Cuadro 7. (ermopLasia de gramfneas y leguminosas con grado de adapta
ci6n promedio*, igual o su, rior a bueno en el ecosistema de 
sabana imal drenada de Fusebio Ayala (Paraguay). 

Especics No. CIAT Cobertura (%) 
GRAMI NEAS
 

Andropogull gayanus 621 99
 
Andropogon gayanus 6200 99
 
Brachiar:ia brizantha 664 99 
Brachiaria dccumbens 606 93 
Brachiaria dictyoieura 6133 99
 
Bracliaria hiimidicola 679 99
 
Bracliaria ruziziet-sis 6291 88
 
Setaria anc,;ps cv. Kazungula -- 90
 

LEL;UM INOSAS** 
Celtlrosena brasilianum 5234 38 
Centroscma macrocarpum 5065 75 
Cent roscuwa sp. 5278 50 
Pueraria phaseoloides 9900 53 

* Promedio t: cal ificaci6n realizado en Octubre 11 de 198. 
**Otras IL lguninosas probadas que no sobrevivieron: 1). ovalifolium 3784, 
1). incanum 13032, !). heterophyllum 349, S. capitata 1019-1441-2044-10280, 
S. guianensis 136, S. guianensis var. pauciflora 1280, S. macrocephala 
1582-1643, S. scabra 1009-1047, S. leiocarpa 1087-2115, C. macrocarpum 
5062, C. plubesens5126-5189, C. pascuorum 5545, Centrosema sp. 5112, 
Zornia glabra 7847.
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Cuadro 8. Producci6n media (MS kg/ha en 
12 semanas) de gramIneas y

leguminosas en ecosiste-wa de sabana mal drenada en condiciones
 
de "banco", Orocug, Colombia.
 

Perlodo maxima 

Especies CIAT precipitaci6n 

No. Afio I Afio 2 Dif. 

GRAMINEAS 
Andropogon gayanus 621 3462 673 -2789 
Brachiaria decumbens 606 1897 361 -1536 
Brachiaria decumbens 6131 - D -
Brachiaria dictyoneura 6133 2725 959 -1766 
Brachiaria humidicola 679 4340 1820 -2520 

LEGUMINOSAS
 
Centrosema arenarium 
 5236 891 D -

Centrosema brasilianum 5055 
 1025 248 - 777 

Centrosema brasilianum 5184 2219 
 309 -1910 

Centrosema brasilianum 5234 
 1853 200 -1653 

Centrosema brasilianum 5247 683 D 
 -

Centrosema macrocarpum 5065 2105 133 
 -1972 

Centrosewa pubescens 
 5050 266 185 - 81 

Centrosema pubescens 5053 326 120 
 - 206 

Centrosema pubescens 5126 126 170 + 44 

Centrosema sp. 
 5112 2544 685 -1859 

Codariocalyx gyroides 
 3001 3581 742 -2838 

Desmodium ovalifolium 350 
 3796 2340 -1456 

Pueraria phaseoloides 9900 
 3378 926 -2452 

Stylosanthes capitata 
 1019 
 1358 270 -1088 

Stylosanthes capitata 1315* 
 2046 547 -1499 

Stylosanthes capitata 
 1318* 3486 
 817 -2669 

Stylosanthes capitata 1342* 2010 
 640 -1370 

Stylosanthes capitata 1405 2260 576 
 -1684 

Stylosanthes capitata 
 1441 2252 606 -1646 

Stylosanthes capitata 
 1693* 2944 690 
 -2254 

Stylosanthes capitata 1728* 2009 765 -1244 

Stylosanthes capitata 
 2044 1844 496 -1348 

Stylosanthes capitata 2310 
 1120 626 - 494 

Stylosanthes guianunsis 1283 
 1617 511 -1106 

Stylosanthes macrocephala 1281 
 1627 170 -1457 

Stylosanthes macrocephala 1643 
 1627 D -

Stylosanthes macrocephala 2039 
 1597 D -

Stylosanthes niacrocephala 2061 1976 
 150 -1826 

Stylosanthes macrocephala 2093 
 753 D -
Stylosanthes macrocephala 2133 949 140 - 809 
Stylosanthes leiocarpa 1087 2080 D -

Zornia brasiliensis 7485 1255 -
D 


* Cor anentes del cv. Capica, S. capitata CIAT 10280.
 
D= Desaparecieron al segundo afio.
 

Perfodo minima
 
_precipitaci6n
 

Afo ] Afo 2 Dif.
 

600 0 -600 
240 156 -184 
450 - -
430 859 +429 
293 900 +566 

383 155 -230 
370 70 -300 
443 - -
396 80 -316 
230 - -
282 70 -212 
166 60 -106 
148 - -
100 20 - 80 
310 120 -190 
146 836 +690 
256 1009 +753 
240 515 +275 
120 280 +160 
140 - -
133 - -
96 130 + 34 

273 - -
156 260 +106 
143 - -
83 120 + 37 

115 115 0 
326 350 + 24 
800 - -
150 40 -110 
93 - -
73 150 + 77 
45 - -
65 - -

225 - -
206 - -
270 120 -150 
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vidad de un aiiu a otro durante las 4 

estaciones evaluadas, mientras que 

Codariocalyx gyroides 3001 y P. 

phaseoloides 9900 s6lo mantuvieron su 

productividad hasta la segunda -poca 

seca. 


Ecosistema de bosques tropicales
 

Los nuevos ERA establecidos y con m~s
 
de 18 meses en ei campo, son el de 
Macagual (Colombia) y Turrialba (Costa 

Rica). En el Cuadro 9 se muestran las 

gramineas y leguminosas en Macagual 
con grado de acaptaci611 igual o 

superior a bueno a partir de la cuarta 
cvaluaci6n. Puede observarse que el 
64% de las gramineas y el 34% de las 
leguminosas ts tabiecidas han mostraco 
adaptacin buena o excelente. En 
contrastc, los resultados del ERA en 
Turrialba (Costa Rica) (Cuadro 10) en 
condiciones de suelo mas frtil, 
muestran que el porcentaje de material 
proiuisorio es ms alto, especialmente 
en lo cue respecta a leguminosas. 

En base a cerca de 30 ERB en este 

ecosistema que cueltan con resultados 
*e w~s de dos afios, se ha evaluado la 
capacidad del germoplasma de sobrevi-
vir y mantener producci6n de un afo a 

otro, afin bajo un sistema altamente 

extractivo como es el manejo al corte. 

Para esta evaluac16it se calcul6 un 

"indice de Estabilidad de la 

Producci6n"*. 


En el Cuadro 11 se observa que A. 

gayanus 621 y B. humidicola 679 son 
las gramfneas mas estables en su pro
ductividad a travs del tiempo, mien
tras que B. dec -mbens 606, proba
bleniente por su susceptibilidad al 

"salivazo" y P. maximum 604 debido a 

sus mayores exigencias nutricio-

nales, tuvieron valores de IEP menores 

de 1. 


*IEP= kg MS/ha,12 sem.,afc 2 

kg NS/ha,12 sem.,afo I 


Cuadro 9. Germoplasma de gramineas y
 
leguminosas forrajeras tropicales con
 
grado de adaptaci6n promedio, igual o
 
superior a bueno, a partir de la
 
cuarta evaluaci6n en un ecosistema de
 
bosque tropical lluvioso. Ensayo
 
Regional A, Macagual, Colombia.
 

Especies No. CIAT
 

GRAMINEAS*
 
Andropogon gayanus 6225-6265
 
Brachiaria decumbens 6693-6699-6700
 
Brachiaria dictyoneura 6369
 
Brachiaria humidicola 6705
 

LEGUIeIlNOSAS** 
Centrosema macrocarpum 5062-5434-5629
 
Centrosema pubescens 5172-5189 
Centrosema schiedeanum 5066-5201
 
Centrosema sp. 5277
 
Desmodium hcterocarpon 3787
 
Stylosanthes viscosa 2171-2405
 

Otras gramfneas probadas: A.gayanus
 
6221, B. ruziziensis 6413, B.
 
brizantha 6684-6686.
 

** Otras leguminosas probadas: C. 
rotundifolium 5283, C. macrocarpum
 
5427-5452, C. brasilianum 5247, C.
 
pascuorum 5545, D.ovalifolium 3780,
 
S.guianensis 015-145-191-1028, S.
 
capitata 1693-1728,S. humilis 1304
2420, S. hamata 2770, Clitoria sp.
 
nativa,Zornia glabra 280-7847-8279,
 
Z.brasiliensis 7485, Phaseolus sp.
 
nativa.
 

Entre las leguminosas, destacan por
 
su alta productividad y estabililidad
 
S. guianensis 184, Zornia latifolia 
728 y D. ovalifolium 350. C. pubescens 
438 y C. pubescens comin mostraron 
una productividad media y tuvieron un
 
IEP superior a 1.2. En forma similar
 
D. heterophyllum 349 produjo s6io
 
medianamente, sin embargo con valores
 
de IEP alrededor de 2.
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Cuadro 10. Germoplasma de gramfneas y 

leguminosas forrajeras tropicales con 

grado de adaptaci6n promedio igual 
o 

superior a bueno, en un 
ecosistema de 

bosque tropical lluvioso. Ensayo Re-

gional A, Turrialba, Costa Rica. 


Especies 
 No.CIAT 


CRAMINEAS* 

Andiopogon gayanus 
 621 

Brachiaria decumbens 
 606 

Brachiaria ruziziensis 
 local 

Cynodon dactylon local 

Cynodon plectostachyus local 

Digitaria decumbens 
 local 

Digitaria sp. 
 local 

Panicum maximum 
 604 

Paspalum fasciculatum local 


LEGUMINOSAS** 


Cana',alia ensiformis 
 local 

Centrosema brasilianum 
 5234 

Centrosema macrocarpum 5065 

Centrosema pubescens 
 438
 
Centrosema pubescens 
 5126-5189 

Centrosema sp. 
 5112 

Codariocalyx gyroides 
 3001 

Desmodium heterocarpon 365 

Lablab purpureus 
 local 

Leucaena leucocephala 
 871 

Pueraria phaseoloides Comercial 

Stylosanthes guianensis 
 136 

Stylosanthes hamata 
 147 

Vigna adenantha 
 4016 

Zornia brasiliensis 
 7485 

Zornia latifolia 
 9199 


* 	 Otras gramineas probadas:P.plicatulum 
600, B. dictyoneura 6133. 

** 	 Otras leguminosas probadas: D. 
heterophyllum 349, D. ovalifolium 
350, Z. latifolia 728, S. capitata 
1019-1078, Stylosanthes leiocarpa 
1087, S. macrocephala 1281, S. 
guianensis var. pauciflora 1283, 
Desmodium sp. 3019, Z. latifolia 
9179, Zornia sp. 9648, A. histrix 

9666, A. paniculata 9665. 


Se realiz6 un anglisis para evaluar
 
el rango de adaptabilidad de los
 
ecotipos comunes en 
las diferentes
 
localidades. 
 Para ello se sigui6
 
el m~todo sugerido por Eberhart y
 
Russell, cuya referencia, m'.difi
caci6n y pasos seguidos 
se encuentran
 
descritos en el Informe Anual del
 
Programa de Pastos Tropicales de
 
1981 (pp.57-66). En el Cuadro 12 
se muestran los valores de la pendien
te "b"1 que representa la capacidad le 
respuesta del ecotipo a diferentes am
bientes del ecosistema, y el inter
cepto "a" que representa la media de
 
productividad del ecotipo para el eco
sistema. Se observa una productividad
 
m~s alta en las gramineas y similar
 
entre ellas, sin embargo destaca que
 
A. gayanus 621 y B. humidicola 679
 
tienen valores wenores de "b" que
 
B. decumbens 606 y P. maximum 604
 
indicando una mayor cobertura de adap
taci6n de los primeros.
 

De las leguminosas, las m~s producti
vas en promedio son S. guianensis
 
CIAT 136 y 184 y A. histrix 9690,
 
para ambos perfodos de evaluaci6n
 
con p.oducciones superiores a los 3000
 
kg MS/>ia a las 12 semanas de rebrote,
 
mientras que el resto oscila con 
pro
ducciones entre 1000 a 2500 kg MS/ha
 
a 12 semanas de rebrote. En el mismo
 
cuadro se presentan los fndices de
 
adaptabilidad "b" para ambos perfodos
 
de evaluaci6n. A excepci6n de A.

histrix 9690, el 
resto de las legumi
nosas muestran valores significativos.
 
Estos valores "b", igual que en
 
anglisis anteriores (ver Informe Anual
1983), tienden a ser m5s altos cuanto
 
mayor es el rendimiento del ecotipo.
 
Asf, por ejemplo, S. guianensis CIAT
 
136 y 184 son los ecotipos que tienen
 
valores de "b" ms altos para ambos
 
perfodos de evaluaci6n, sucediendo lo
 
contrario por ejemplo para C.
 
pubescens "comfn" y D. heterophyllum
 
349.
 

La Figura 2 ilustra que S. guianensis
 
CIAT 136 y 184 
son los que en perfodos
 
de maxima y mfnima precipitaci6n mues
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BOSQUE TROPICAL LLUVIOSO Y SEMI-SIEMPREVERDE ESTACIONAL 

[PERIODO DE MAXIMA PRECIPITACION] [PERIODO DE MINIMA PRECIPITACION 

Producci6n media a 12 semanas Producci6n media a 12 semanas 
(kg MS/ha) (kg MS/ha) 

2.0-
2-0 

1.81. 
Sg 184 181.6 , ZI 728 16 

-1ii!:::: 1.4:: i~:::Uiiii::::!iSg 136 '-i ii!!!i 
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200Pp 99000 

Sc 1405 
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*Do483*0 

3000 
0.80 
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- 0.4 . 
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: 

0.2 
0 0.2 

0.0 
Ah 9690 

0.0 

Figura 2. Clasificaci6n de leguminosas segtin su grado de adaptabilidad (b) y su nivel de productividad potencial (a)
(Area sombreada muestra ecotipos con producci6n superior a la media del ecosistema e (ndice de adapta
bilidad b>1). 



Cuadro 11. 
Media de producci6n e Indice de Estabilidad de la Produc
ci6n* de gramfneas y leguminosas forrajeras tropicales en
 
el ecosistema de bosques.
 

Especies 


GRAMINEAS
 
A. gayanus 

B. decumbens 

B. humidicola 

P. maximum 


LEGUMINOSAS
 
A. histrix 

C. mucunoides 
C. pubescens 
C. pubescens 

C. gyroides 

D. heterophyllum 

D. ovalijolium 
P. phaseoloides 

S. capitata 

S. capitata 

S. guianensis 

S. guianensis 

Z. latifolia 


CIAT No. 


621 

606 

679 

604 


9690 


(com6n) 

438 

(com~n) 

30CI 

349 

350 


9900 

1405 

1097 

136 

184 

728 


Perfodo de A1xima 

Precipitaci6n 


12 semanas 

kg MS/ha + DE 


6692 + 4484 

5272 + 4613 

5914 + 3725 

4660 + 4636 


2459 + 1930 

1256 T 1120 

1627 + 1613 
1037 + 721 
2063 + 1639 

1318 + 1227 

2448 + 1862 

1937 + 1479 

2148 + 1973 

2131 + 2048 

2802 T 2397 

3172 T 2917 

2940 + 2313 


IEP** 


1.4 a 

0.7 b 

1.5 a 

0.5 b 


6.5 a 

1.2 b
 
1.2 b 

1.5 b 

2.4 b 

1.9 b 

1.4 b 

1.0 b 

3.3 b 

2.3 b 

1.2 b 

1.9 b 

1.6 b 


Perlodo de Minima
 
Precipitaci6n
 

12 semanas
 
kg MS/ha + DE IEP**
 

4652 + 4020 1.2 a
 
4b86 + 4368 0.7 b
 
4650 + 3710 
1152 + 771 

2540 + 4043 0.5 c
 

1450 + 1386 1.2 bc 
1027 + 871 1.7 ab 
2050 + 2267 0.9 bc
 
1108 + 1456 2.0 a
 
2283 + 2079 1.3 bc 
1849 T 1618 1.1 bc
 
1198 + 1879 0.6 c
 
961 + 441 

2836 + 2495 0.7 c
 
1108 - 1456 2.0 a 
2152 + 2059 1.1 bc
 

* IEP = kg MS/ha, 12 semahas, ano 2 
kg MS/ha, 12 semanas, aS.o I 

** Medias con igual letra no difieren significativamente (P < 0.05). 

tran alta respuesta a cambios en el 
ambiente. Z. latifolia CIAT 728, 
presenta similar comportamiento que 

S. guianensis 136 y 184 en eW perfodo 
de maxima precipitaci6n, pero reduce 
su grado de adaptabilidad en cl 
periodo de minima precipitaci6n. P. 
phaseoloides CIAT 9900, D. ovalifoTium 
CIAT 350, C. pubescens CIAT 438 y S. 
capitata 1405 son materiales que tanto 
en los perfodos de mixima y minima 
precipitaci6n, presentan rendimientos 
menores a ia media del ecosistema y 
una menor sunsibilidad a cambios al 
ambiente. 


Actividades futuras
 

A finales de 1984, una nueva lista
 

para ERA y ERB ha sido oficializada
 
por ei Programa, incluyendo legumino
sas arbustivas. Esto permitird a 
la RIE'T incrementar el n~mero de 
pruebas regionales. 

Se pretende lievar a cabo, en Ai mes 
de Octubre de 1985, lA 111 Mouni6& Ce
neral de la RIEPT y un tallor de tra
bajo del Comit Asesor, donde se esta
blecerin las bases para ensayos meto
dol6gicos de apoyo a la RIEPT, en lo 
que respecta a pruebas de ajuste de 
fertilidad, producci6n de semillas, 
microbiologia del suelo, plagas y en
fermedades.
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Cuadro 12. Producci6n "a" e indice de adaptabilidad "b" de germoplasma de
 
gramfneas y leguminosas forrajeras tropicales en el ecosistema de
 
bosque. 

Especies CIAT 
Perfodo Mgxima 
Precip.(ASo 1) 

Perfodo Mfnima 
Precip.(ASo 2) 

No. a b a b 
MS kg/ha MS kg/ha 

LEGUNINOSAS 
A. histrix 9690 2511 0.69 3024 0.23 
C. mucunoides (com~n) 937 0.58 -- --
C. pubescens (comnn) 1288 0.37 1074 0.45 
C. pubescens 438 1843 0.93 1581 0.61 
C. gyides 3001 2135 0.75 2423 1.45 
D. heterophyilum 349 1304 0.40 1132 0.72 
D. ovalifolium 350 2464 1.14 2377 0.88 
P. phaseoloides 9900 2130 0.79 2029 0.91 
S. capitata 1097 2108 1.06 -- --
S. capitata 1405 1970 0.93 1447 0.70 
S. guianensis 136 3042 1.49 3139 1.27 
S. guianensis 184 3039 1.65 3438 1.89 
Z. latilolia 728 3006 1.57 2221 1.02 

MEDIA GENERAL DEL ECOSISTEMA 2182 2191 

GRAMINEAS 
A. gayanus 621 6749 0.71 5287 0.94 
B. decumbens 606 5841 1.36 5806 1.05 
B. humidicola 679 5502 0.59 4650 0.77 
P. maximum 604 5516 0.90 -- --

MEDIA GENERAL DEL ECOSISTEMA 6054 5345 
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La Secci6n de Entomologfa ha continua-

do los estudios con plagas identifica
das como claves, tanto en centros 

mayores de ,celecc16n cumo en Eibay-,s 
Regionales. 

Se reportan a continuaci6n los resul-

tados de incidencia de plagas en
 
leguminosas y una serie de considera-
clones sobre la incidencia del sali
vazo en gramineas. Se presenta adem5s 
un inforue. sobre los estudios que se 
estan llevandu a cabo con perforador 
de botones en S. $uianens s y con 
horwigas en gramineas en los Ilanos de 
Colombia. 

EVALUACION DE PLAGAS EN LEGUMINOSAS 

Durante el presente afio se continu6 

con las evaluaciones del. dafio de 

insectos en las diferentes especies de 


leguminosas introducidas en Carimagua 
durante 1982 y 1983. 


Durante 1984 se evI-Luaron 515 accu:,io-

nes de leguminosas y para cada especie 
se presenta un el Cuadro I la plaga du 
mayor importancia, asr cormo tambi6n 
las accesiones que so cOuSideradn 
promisorias. En general, para las 
diferentes leguminosas evaluadas se 
encontr6 que ciertos grupos de insec-
tos eran predominaites a pesar do no 
sur en Ia actualidad de impL:tancia 
econ6mica como ei casoes de los 
lHom6pteros. Sin embargo, su presencia 
los ubica como piagas potenciales que 
se deben considerar en el futurn. 

.~'j:' 

ENTOMOLOGIA
 

EVALUACION DE PLACAS EN GRA14INEAS
 

Dada la importaricia del balivazo o 
mi6n de los pastos, la Secci6n de En
tomologfa ha concentrad, la mayorfa de 
sus esfuerzos en los estudios relacio
nados con este iiUsecto. 

Etudios Met'dolgicos con Salivazo 

En relaci6n a la evaluaci6n del germo
plasma de gramfnea6 del g~nero 
Brachiaria spp., en t~rninos de la 
incidencia del salivazo se defini6 un 
sistema de selecci6i, del material, 
titilizando dos etapas para la evalua
c16n. En el Cuadro 2 ,:e puede apre
ciar el compoitamiento de las especies 
al variar la presi6n de infestaci6n de 
5 a 16 insectos adultos/planta. Llama
 
la atenci6n que con B. decumbens, de
 
11 ccotipos iniciales s61o uno mostr6
 
caracterfsticas deseables para ser
 
incluldo en la etapa 11, la cual
 
contrasta con sucedido B.
lo con 

dictyoneura. Con B. humidicola, de 
los 7 ecotipos iniciales finicamente 2 
pasaron a la etapa 1I y I ecotipo en 
el caso de B. ruziziensis.
 

Todos los ecotipos inclufdos en el 
ensayo se evaluaron en tgrniinos cuan
titativos de dafio y grado de recupera
ci6n a los 20 y 35 dfas despugs de la 
respectiva infestaci6n durante la eta
pa I. Como resultdo be seleccionaron 
17 ecotipos para la etapa II, donde 
con treod voLe mnay,,r presi6n de 
infestaci6n, sobresaliern (Cuadro 3) 
las accesiunes B. dictyoneura 6369 y
B. hunidicola 6707 (resistentes) y B. 
brizatitha 6016 (tolerante). 
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Cuadro 1. Evaluaci6n 	Jardfn Introducciones de los afios 
1982 y 1983 (La 	Pista -

Carimagua 1984).
 

Leguminosa 	 Plaga 

Principal 


C. brasilianum 	 Chupadores 1 


C. macrocarpum 	 Comedores2 


Centrosema spp. 	 Chupadores1 


Comedures 


S. capitata Barrenador3 


Perforador4 


S. macrocephala Barrenador 


Perforador 


D. heterophyllum 	 Comedores 


P. phaseoloides 	 Comedores 


I/ Orden Hemiptera y llomoptera. 2/ Orden Coleoptera (Familia Crysomelidae).

3/ Orden Lepidoptera (Caloptilia spp.). 4/ Orden Lepidoptera (Stegasta bosquella).
 

Cuadro 2. Nimero de ecotipos de las diferentes especies de gramfneas evaluadas 
en
 
dos etapas en estudio de incidencia de salivazo. CIAT, Colombia. 1984.
 

No. de Ecotipos

Especies 	 Etapa I 

B. brizantha 	 13 

B. decumbens 	 11 

B. humidicola 	 7 

B. ruziziensis 	 7 

B. dictyoneura 	 2 

B. eminii 	 2 

B. sp. 	 2 

B. radicans 	 1 

B. hibrida 
 1 

B. soluta 	 1 


No. Accesiones Accesiones
 
Evaluadas Promisorias
 

96 	 5556, 5604, 5614,
 
5682, 5692, 5725,
 

5486, 5492, 5703,
 
5812, 5004
 

54 	 5563, 5573, 5616,
 

5635, 5639, 5738
 

40 	 C.P.B. 5434, 5662,
 

5611, 219.81
 

348 	 1441, 2620, 2680,
 
2814, 2815, 2838,
 

2842, 2943, 2946,
 
2962, 2967, AJ-IA,
 
AJ-IB
 

30 	 1643, 10003,
 

10010, 10015
 

16 	 3779, 3792, 13185,
 

13199, 13202
 

81 	 4600, 17279, 17280,
 

17281, 17282, 17287,
 
17390
 

Etapa II Observaciones
 
9
 
1
 
2 6707 sin daio
 
1 6419 dafio total
 
2
 
0
 
1
 
0
 
0
 
1
 

ELapa I = Infestaci6n de 5 insectos adultos por planta.
 
Etapa I = Infestaci6n de 16 insectos adultos por planta.
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Cuadro 3. Comportamiento de cada uno de los ecotipos seleccionadus para la Etapa II, estimando daflo
 vs. recuperaci6n a los 20 y 35 dfas respectivamente. CIAT, Columbia. 1984.
 

Recuperaci6n en Etapa II
 
Excelente 
 Buena Regular Mala
Especie Dafo 20 35 

Huerta

20 35 20 35 
 20 35 20 35
 

B. brizautha 
 3 
 6297 6297
 
3 
 6424 6424
 
3 
 6666 6688
 
3 


6687 6687
3 

6686 6686
4 

6682 6682
 

4 
 6016 6016
 
4 
 ** ** 6690 
 6690
4 
 6683 6683
 

B. humidicola 
 2 6707 6707
 
4 * * 6709 6709
 

E. dictyoneura 2 6369 6369
 

3 * * 6133 6133
 

B. decumbens 4 

6693 6693
 

B. ruziziensis 
 4 
 6413 6413
 

B. soluta 
 5 

6409 6409
 

B. sp. 3 
 6058 6058
 

* Ecotipos que mostraron el mejor comportamiento en las dos etapas del ensayo.
 
•** Ecotipo catalogado como tolerante.
 



Cuadro 4. Accesiones de Brachiaria 
spp. adaptadas y comunes en tres 
localidades de Colombia (San Jos del 
Nus, Macagual y Villavicencio). 

B. brizantha 664,665,667,6021, 


6294 y 6297 


B. decumbens 606,6009,6012,6130, 

6132 y 6370 


B. ruziziensis 654,655,656,660 y 

6291 


B. humidicola 675, 679, 682 y 

6013 


B. dictyoneura 6133 y 6369 

B. einiii 6134 y 6 2 41 


B..sp. 6008 


B. sp. (hfbrida) 6298 

........ 


Etapa I = Infestaci6n do 5 insectoL 
por planta. 

Etapa II = lnfestaci6n de 16 inset-
tos adultos por planta. 

Estudios Multilocaciolales con 
Salivazo 

De tOdo U1 germoplasma de Brat iaria 
(70 accesione.) , 4i8 ,ccesone. e 
sembraron en Leticia, Tumaco, 
Florencia , Vi I lavicenci, v Anltio luqa 
para observar s" adapt abilidad, coum-

porLamentt . agron6mico y sn sun;cep-
tibilidad yin ruhistencia con respe 
to 
al ataque C diferentes c.s jiec, Aic 


salivazo. Do la. accesiones sembra
das, s6lo 27 se adaptai,.n y fueron 
comunes (Cu'dru 4) en Macagual 
(Florencia), San JosA del Nus 
(Antioquia) y La Libertdd (Villavicen
cio). En Macagual los Brachiaria spp.
estin en su segundo ado Ae evaluaci6n. 
En el ao ceprimer observ6 una
 
producciOn de furraje enrre 2 y 8 t.

HS/ha siendo Ins espechb Ais produc
toras la eminii y humidicula y las 
menos productrn,s ian; especies
ruziziensis (Cuadro 5). Sin embargo, 
en elInegundo ano Ia pioducci6n de 
foryaje dismiiuyt, pert contiluanda ei 
B. huNidicola comnc el Oi.r preductivu y 
e B. ruziziepr.is conw) eA de Ecnor 
produccfLn. En San Josg del Ntis los 
Braka i pp. estKn en s" primer ado 

6de eva uanci n y se obs,,va (CMnd ro 5)
una produc. i6n iiy alt;, de forrije, 

particularmcnte en In esujccie B.
brizantha. 
 En La Libertad los 
Bra chlaria spp. han ten ido en su 
pMier aN de evalua, ikn producci6n de 
forraje entre 0.9 y 3.( t. MS/ha, lo
 
cual es bajn en co'ipatacii-in con las

prcdurciones del primi adao en
 
Mactgual y San Jos del Nus. 

En t6 rminus dv sal ivazo, re ha 
observado una pdoblain(n mfiy baja de 
ninfa, y adulLos en el primr aiio de 
evaluari6 (Figura 1). Ias 
poblaciones mas altas se enconLraron 
en las esperics B. decumbens, B. 
lamidicola y B. rotziziensis-Por otro 
lado, so encon traron di ferentes 
especies delinsect, (!e acuerde a la 
localidad. En San os del Nus se 

Ie It i f i c6 Zul a ,:lmblana y 
Aeneolaria sp. , en Macagul. Zuia 
pu b e-scens y e Viillavicecio 
Aentolamia varin . poblaci6nEn ta de
 
ilnsvctt 'sn =al6 .'n, San JovA del 
Nus, miontras clu en Macagual y 
Vi lavicenclo oas!in6 un daeio my 

leve en las esper'i e B. decumbens, B. 
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Cuadro 5. Promedios de producci6n de accesiones de Brach*-aria spp. en tres
 
localidades de Colombia.
 

Especie 	 Acceslo-


nes
 

B. brizantha 664 

665 

667 


6021 

6294 

6297 


B. decumbens 606 


6009 

6012 

6130 

6132 

6370 


B. dictyoneura 6133 


6369 


B. eminfi 6134 


6241 


B. humidicola 
 675 


679 

682 


6013 


B. ruziziensis 654 


655 

656 

660 


6291 


Brachiaria sp. 	 6008 


B. sp. (hibrida) 	 6298 


Macagual 

'83 


3.0 

4.3 

5.7 

1.9 

6.3 

6.7 


2.1 


2.2 

7.6 

5.2 

2.1 

2.0 


5.6 


4.6 


6.3 


7.9 


5.8 


5.2 

5.7 

6.1 


2.4 


7.3 

2.4 

2.6 

6.7 


4.3 


3.5 


El Nus La Libertad
 
'84 '84 '84
 

MS t/ha------------------

1.2 10.0 2.2
 
1.9 15.6 2.2
 
2.0 12.5 2.2
 
2.1 14.0 3.0
 
1.7 12.6 0.8
 
1.7 12.4 1.4
 

2.3 15.3 1.8
 
1.1 10.8 1.5
 
1.5 11.3 1.6
 
1.0 7.0 
 1.5
 
1.0 7.1 0.7
 
1.7 11.6 1.9
 

2.2 9.5 2.7
 
1.7 8.1 2.4
 

1.3 7.8 1.5
 
0.7 9.9 0.8
 

2.2 8.4 2.0
 
1.6 10.3
 
1.4 8.8 2.6
 
1.7 8.9 2.3
 

0.9 6.5 
 1.2
 
1.0 9.6 1.3 
i.1 6.7 1.3 
0.8 9.1 
 0.9
 
1.0 7.9 1.1
 

1.1 12.2 1.3
 

0.9 11.5 1.4
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eminii, sp. y sp. hfbrida (Cuadro 6). 


Estudios de salivazo Cor B. humidicola 


En Santander de Quilichao se llev6 a 

cabo un ensayo donde se evaluaron 

niveles de infestaci6n de ninfas y 

adultos de Zulia colombiana en B. 

humidicola 	679. 


En los niveles de2infestaci6n de 30, 

60 y 120 adultos/m comparados con 

el testigo (0 adultos), no se
 

observaron 	dafios ni diferencia en
 
producci6n de forraje y contenido de
 
nutrientes en el tejido vegetal en dos
 
cortes (Cuadro 7). Algo similar se
 
encontr6 con los niveles de i~festa
ci6- de 30, 60 y 120 ninfas/m 2n
 
rela-i6n al testigo (0 ninfas/m )
 
(Cuadro 8). Estus resultados sugieren
 
que B. humidicola puede resistir
 
presiones mayores de infestaci6n de
 
ninfas y/o adultos a los utilizados en
 
este estudio.
 

LA LIBERTAD (VILLAVICENCIO) 

1 DNINFAS 
10 U ADULTOS 
9
 

8
 

7
 
6 

5
 
4 

3
 

2 s 

L 5 	 MACAGUAL (FLORENCIA) 
- 4, 

3.
 

0.5 
 SAN JOSE 	DEL Nus (ANTIoQuTA)
 

01-B.bri z. B.dec. B.dyc. B.em. B.huii. 1.ruz. B.sp. B.hibrida 

Figura I .	 Pramedios pablacionales de ninfas y adultos de salivazo de las 
diferentes especies de Brachiaria evaluadas en Libertad,La Macagual y 
San Jus6 del Nus. 



Cuadro 6. Promedios poblacionales de adultos y ninfas de "Salivazo" y su 
dafo en las accesiones de Brachiaria, en las
tres localidades de Colombia para el pri.er afo de evaluaci6n (poca 
de invierno).
 

San Josg del Nus (Antioguia) _ Macagual (Florencia) La Libertad (Villavic.)Especie Ecotipo Adultos 
 Ninfas Dafio Adultos Ninfas Dafio Adultos Ninfas Dafio 
(20 jamazos) kpor m2) (1 al 5) 

B. brizaltha 
 664 0.2 6.4 
 1.0 0.2 6.0 1.7 
 5.2 25.0 2.1
665 0.2 
 0.0 1.0 0.2 1.8 
 1.0 1.7 9.7 1.5
667 0.1 0.5 
 1.0 0 6.2 1.3 1.3 
 2.2 1.5
6021 
 0 0.2 1.0 0 0.5 0.3 
 2.0 14.5 1.7
6294 0.1 
 0 1.0 0 0 
 1.0 0.7 0.2 
 1.0
6207 0 0 1.0 0 0.5 1.3 0.2 
 0.2 1.0
 
B. decumbens o06 0.1 
 0 1.0 0 0.5 1.7 1.3 
 2.8 1.7


6009 0.2 0.9 1.0 
 0 2.7 1.3 
 1.5 22.7 2.2
6012 
 0 0.4 1.0 0.3 6.5 2.3 1.7
0.7 4.7
6130 0.2 0.5 
 1.0 0 1.7 1.7 1.0 
 4.2 2.5
6132 0.1 0.3 
 1.0 0 3.5 1.3 
 0.3 12.2 1.8
6370 0.2 0.8 1.0 0.2 1.5 
 1.3 1.8 21.2 1.8
 
B. dictyoneura 6133 0.1 
 0.2 1.0 0.2 1.3 
 1.0 0.7 16.3 1.0
6369 0.1 
 0 1.1 1.2 5.5 
 1.3 4.2 4.3 
 1.0
 
B. eminii 6134 0.3 0.7 
 1.0 0.2 
 3.2 1.3 0.7 7.5 2.3


6241 0.1 0 1.0 0.2 4.2 2.0 1.7
0.7 1.0 

B. humidicola 675 0.2 
 0.1 1.0 
 1.2 14.2 1.0 0.5 9.0 
 1.0


679 0.2 
 0 1.0 1.5 7.5 1.3 1.2 
 12.5 1.0
682 0.3 
 0 1.0 1.0 6.0 1.0 1.7 9.1 
 1.0
6013 0.2 0 
 1.0 1.8 6.3 1.3 
 1.0 16.3 1.0
 
B. ruiziziensis 654 
 0.6 0.9 1.0 
 0.5 4.5 1.3 
 3.0 12.0 1.8
655 0.2 0.3 1.0 0.7 2.7 1.3 
 1.8 4.8 2.0
656 0.1 
 0.4 
 1.0 0 16.2 1.7 1.2 11.2 1.1
660 0.2 0 
 1.0 0.2 4.2 1.3 0.5 
 8.2 1.7
6291 0.1 1.1 
 1.0 0.3 4.2 1.7 
 1.3 16.3 2.5
 
B. sp. 6008 0.2 0.7 1.0 0 
 0.2 1.7 0.5 
 8.3 2.0
 
B. sp. (hlbrida) 6298 
 0 1.3 1.0 1.0 1.7 1.3 
 0.7 5.2 1.7
 



Cuadro 7. 
 Efectos de diferentes niveles de infestaci6n con ac!tos de Zulia colombiana en B.

humidicola 679 sobre su producci6n de forraje y contenidos nutricionales en Santander de
 
Quilichao, 1984.
 

0 Adultos 30 Adultos 60 Adultos 
 120 Adultos
Pargmetro 
 Corte I Corte 2 Cortei Crte 2 
 Corte 1 Corte2 Corte 1 Corte 2
 

M.S. (g/m ) 91 74 100 58 64 40 84 41
N (%) 1.2 1.4 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2
P (p.p.m.) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

K (meq/100 g) 0.8 1.1 1.1 0.w 

0.2
 
0.6 0.6 1.1 0.9
S (%) 0.2 0.2 0.1 0.L 
 0.1 0.2 0.1 0.1
 

I corte: 21 dfas despu~s de la infestaci6n.
 
2 corte: 
45 dfas despu~s de la infestaci6n (dos semanas despu6s del primer corte).
 

Cuadro 8. 
 Efecto de diferentes niveles de infestaci6n con ninfas de Zulia colombiana en B.
 
humidicola 679 sobre su producci6n de forraje y contenidos nutricionales en Santander de
 
Quilichao, 1984.
 

0 Ninfas 
 30 Ninfas 60 Ninfas 120 Ninfas
Pargmetro Corte 1 Carte 2 Corte I 
 Corte 2 Corte I Corte 2 Corte 1 
 Corte 2
 

M.S. (g/m ) 108 34 90 61 112 60 95 73

N (%) 1.2 1.? 1.6 1.2 1.6 1.4 
 1.4 1.4
P (p.p.m.) 0.1 0.. 0.2 0.2 
 0.2 0.2 0.2 0.2
K (meq/100 g/) 0.8 0.8 
 1.0 0.9 1.0 0.9 
 1.1 1.0S (%) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
 

1 corte: 
21 das despu6s de la infestaci6n.
 
2 corte: 
45 dfas despu~s de la infestaci6n (dos semanas despu~s del primer corte).
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Efecto de altura de planta en la 

incidencia de salivazo con y sin
 
pastoreo 


En el presente afio se estableci6 un 

experimento en Carimagua para evaluar 

poblaciones de salivazo (A. reducta) 

bajo condiciones de altura controlada 

a 20, 40 y 60 cm en tres especies de 

Brachiaria. A travs del afio se ha 

observado que las mayores poblaciones 

de salivazo se encuentran cuando la 

altura de las gramineas es de 60 cm 

(Figura 2). Por otro lado, la mayor 

poblaci6n de salivazo a 60 cm de 

altura se encontr6en B. dictyoneura

6133 (6.7 ninfas/m ) y la menor 

poblaci6n en B. humidicola 679. 


La iaiformaci6n obtenida en este ensayo 

de altura de corte en Carimagua, aun-

que en contradicci6n con las observa-

clones hechas en Brasil, sugiere que 

el ecosistema, el tipo de suelo, la 

especie del insecto, la especie de 

gramfnea y el manejo interact~an para 


B. humidjcoa - 679 
.continuo
I B. docunmbens 606 

2 B. dyatlonura 6133 

E 

!4 

K 


22
 

20 4o 60 
Ileiqht (cm) 

Figura 2. Poblaci6n de salivazo en B.
 
decumbens, B. humidicola y B. 

dictyoneura con diferentes alturas de 

corte - Carimagua - 1984. 


regular las poblaciones de salivazo.
 

Aprovechando uno de los ensayos de la
 
Secci6n de Productividad y Manejo de
 
Praderas, en Carimagua se estudi6 la
 
incidencia de salivazo (A. reducta) en
 
B. decumbens asociado con D. 
ovalifolium 350 bajo tres sistemas de 
pastoreo (continuo, alterno 14/14 y 
rotacional 14/42), con tres cargas 1 
animales (3.45, 2.30 y 1.15 an.ha ) 
con dos repeticiones. Se cuantific6
 
en cada tratamiento el namero de
 
ninfas y adultos de salivazo por metro
 
cuadrado y se midi6 la altura de la
 
gramfnea, para as! correlacionar estas
 
variables con cada sistema de manejo
 
de la pradera.
 

El anglisis de varianza mostr6 efectos
 
simples significativos (P< .05) de
 
sistema de pastoreo y carga sobre el
 
n~mero de ninfas y adultos y una
 
interacci6n (P< .05) de sistema de
 
pastoreo por carga para altura de la
 
gramfnea, la cual fue mayor en
 
pastoreo rotacional y en carga baja
 

(Cuadro 9). Al cambiar de pastoreo
 
a alterno o rotacional, o al
 

Cuadro 9. Efecto de sistema de pas
toreo y carga animal en la altura de
 
B. decumbens con D. ovalifolium
 
(Carimagua 1984).
 

Sistema de Carga Animal
 
Pastoreo Alta Media Baja X
 

altura, cm-------
Continuo 12.9 23.9 42.1 26.3
 

Alterno 20.4 24.6 36.4 27.13
 

RoLacio- 25.4 29.8 40.7 31.96
 
nal°
 

X 19.56 26.1 39.73 

1/ 3.45,2.30 y 1.15 A ha carga alta, 
media y baja, respectivamente. 
2/ 14/14 dfas ocupaci6n/descanso. 
3/ 14/42 dfas ocupaci6n/descanso. 
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utilizar cargas m~s bajas se produjo 

un aumento significativo (P < .05) en 

el nfmero de ninfas y adultos (Cuadro 

10). 


En otro estudio bajo pastoreo en 

Carimagua se ha venido evaluando la 
poblaci6n de "salivazo" en asociacio-

nes de Brachiaria spp. con Arachis 
pintoi. Los resultados hasta la fecha 
indican que B. humidicola 679 presenta 
la menor poblaci6n de sal. vazo con un 
promedio de 3.1 ninfas/u , variaidu 
la altura de la gramfnea entre 15 y 25 
cm durante este afio de evaluaci6n 
(Cuadro 11). En contraste, las 
graufneas que presentaron mayor 
poblaci6n de esta plaga, fueron B. 
brizaittha 664 con un prowedio de 7.2 
graml'uea que osci16 entre 15 y 35 ycm 
B. ruziziensis 6291 con u a 2poblaci6n 
promedia de 6.8 ninfas/m y una 
altura de ]a gramfnea 
cm. En B. dictyoneura 
tr6 una poblaci6n de 
con un- altura de 15 a 

7 occup. days/35 rest days 


5' 

14 

13 / 


" 12 / Il
11 

10 • ; I I 

V 8~ 1 
I 

7 
4-

o 61 

c 54 

S3 

2 

mj ja so namj ja s 
1983 1984 


entre 20 y 40 

6133 se enconj 

5.2 ninfas/m 

30 cm. 

- Adults 

Nymphs 

Durante el presente aiio se continu6 la
 
evaluaci6n de salivazo en B. decumbens
 
asociado con P. phaseoloi6es en el
 
lote Los Triangulus (La Turre, en
 
Carimagua). Este lote ha presentado

problemas con salivazo en los afios
 
pasados. Los resultados (Figura 3)
 
indican que la mayor poblaci6n de la 
plaga coincidi6 con los meses de mayor
 
precipitaci6n, Julio-Agosto de 1983. 
Sin embargo, en 1984 la poblaci6n del
 
insecto fue muy baja en todus los
 
nieses debido posiblemente al bajo 
porcentaje de la gramfnea en los 
diferentes potreros. No se observaron 
diferencias en la incidencia de la 
plaga en los diferentes sistemas de 
manejo del pastoreo cupleados. En 
base a los resultados anteriores, se 
sugiere que el salivazo (A. reducta), 
podria ser regulado mediante ]a 
utilizaci6n de un sisteria de pastoreo 
continuo con cargas relativamente 
altas que permitan niantener a la 
gra'ifnea con baja altura. 

14 occup. days/28 rest days 21 occup. days/21 rest days
 

22
21
 
20 i 

19 1 9 / 
18 A 18 "17 17 

~16 9 
15 : 

7: 7 
/6 6
 

5/ 5
4 4 

32 

mij aso nami jas mj asoamj j a s 
1983 1984 
 1983 1984
 

Figura 3. 
Efecto del sistema de manejo del pastureo sobre la poblaci6n de
 
salivazo Aeneolamia reducta en 
B. decumbens + P. phaseoloides
 
(Carimagua).
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Cuadro 10. 
 Incidencia de "Salivazo" un B. decumbens + D. ovalifolium bajo dife
rentes manejus (Carimagun, 1984). 

Sistema de 
 Carga Animal
 
Pastoreo 
 Alta Media Baja 	 Promedio
 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------------- No. Ninfas/m


Continuo 	 2.09 2.67 
 3.81 2.86a
 

Alterno 2.70 3.28 
 4.82 3.60b
 

Rotacional 2.70 
 3.83 
 5.15 3.89b
 

X 1.66a 1.88b 2.14c
 

------------------------- No. Aduitos/m2
 

Continuo 1.52 1.60 
 2.09 1.74a
 

Alterno 1.87 
 2.08 2.22 2.06b
 

Rotacional 1.60 
 1.97 2.12 1.90c
 

X 1.66a 1.88b 2.14c
 

a, b, c Medias con letras diferentes von distinta; significativamente (P<0.05).
 

Cuadro 11. 	 POblaci6n de "Salivazm" en Brachiaria spp. asociadas con Arachis
 
pintoi CIAT 17434 - Carimagua, 1984.
 

Especie Ninfas/m2 Altura (cm)
 
Media Rango Rango
 

B. humidicola 69 
 3.1 	 0.5-10.3 15-25
 

B. dictyoneura 6133 
 5.2 	 0.8-13.2 15-30
 

B. ruziziensis 6291 	 6.8 
 0.8-16.6 	 20-40
 

B. brizantha 664 
 7.2 	 0.8-17.7 15-35
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ESTUDIOS SOBRE EL PERFORADOR DE LOS 

BOTONES EN STYLOSANTIIES GUIANENSIS 


Debido a la floraci6n tan variable en 

progenies de S. guianensis generada en 

el programa de fitomejoramiento, se 

presenta una condici6i, ideal para 

mantener poblaciones de Stegasta 

bosquella (perforador de botones) 

durante mucho tiempo,.ya que el insec-

insecto ataca las inflorescencias en 

diferentes grados de desarrollo (desde 

semillas en formaci6n hasta semillas
 
completamente maduras). 


En Santander de Quilichao se ha venido 

evaluando la poblaci6n de Stegasta 

bosquella en varios ensayos 
 con 

progenies de S. guianensis. Como hay 

tanta desuniformidad en 'a floraci6n, 
para la evaluaci6n se tomaron las 

plantas en la misma 6poca de floraci6n 

y con inflorescencias por lo menos con 

una semilla formada. 


La resistencia de plantas al ataque 
del insecto, se viene evaluando en 
relaci6n a inflorescencias atacadas (% 
dafio) y semilla dajiada (% intensidad 
de dafio). Se considera que el por-
centaje de infestaci6n (larvas pre-
sentes en la inflorescencia) no es un 
buen indice para medir dafio, puesto 
que la larva puede permanecer o no en 

la inflorescencia perforada. En los 

ensayos evaluados, progenies F de 


1 3S. guianensis en polinizaci6n abierta, 

se ha encontrado mucha variabilidad en 

t~rminos de n~meros de inflorescencia, 

ya que se encuentran plantas con nume-

rosas (564) o pocas inflorescencias 

(64), con un promedio de 0.3 a 2.2 
semillas/inflorescencia, y un daho de 
25% hasta 90% (Cuadro 12). De estos 
resultados preliminares se puede 
resaltar la gran variabilidad que 
presentan laL lineas obtenidas hasta 
la fecha, respecto a la reacci6n al 
ataque del perforador de los botones y 
a la producci6n de inflorescencias 
registrada. 

ESTUDJO DE IORI@?GAS 
En referencia al problema de hormigas, 
se finaliz6 el ensayo sobre el efecto 

de la preparaci6n del suelo y la quema
 
en el comportamiento poblacional de
 

hormigas en los Llanos Orientales de
 
Colombia.
 
Con el presente ensayo se ha pretendi
do definir el efecto de esta pr~ctica
 
en la incidencia de hormigas tanto en
 
las mismas areas quemadas, como en las
 
areas vecinas con pastos mejorados
 
establecidos al momento de iniciar los
 
diferentes tratamientos.
 

En la primera fase del estudio se 
realiz6 preparaci6n convencional del
 
suelo en coincidencia con la primera
 
quema en reoas aledafas (Agosto,
 
1982). Un mes despugs se realiz6 la
 
segunda quema que coincidi6 con la
 
siembra o establecimiento de pastos 
mejorados en las greas debidamente
 
preparadas. A partir de esta segunda
 
quema se iniciaron los conteos de los
 
hormigueros en las areas quemadas, en 
las preparadas y sembradas y en las
 
greas que no fueron sometidas a quema.
 
En aquellas greas que fueron sometidas
 
a quena, la poblaci6n de hormigueros 
se increment6 considerablemente en los 
meses subsiguientes, observ~ndose las 
mayores poblaciones en las greas que 
se sometieron a quema en el momento de 
la siembra (Septiembre) (Figura 4). 
Los mayores picos poblacionales se
 
presentaron entre Dicienibre y Febrero
 
en las 5reas sometidas a quema. Se
 

present6 un descenso fuerte en los
 
meses siguientes hasta Junio y a
 
partir de este mes la poblaci6n tendi6
 
a ser constante hasta que se inici6 la
 
segunda fase del estudio. Siempre las
 
menores poblaciones de hormigueros se 
presentaron, en lo que respecta a 
areas de sabana, en las greas que no 
fueron quemadas. 
Para la segunda fase del estudio se 
realizaron los tratamientos en dos 
6pocas d. erentes: finalizando el 
invierno se realiz6 la primera quema y 
finalizando el verano se realiz6 la 
segunda quema. En forma paralela se 
dieron pases de rastrillo en greas
 
aledaiias no mejoradas. Las greas 
meioradas tambin fueron eva]uadas
 
1).a ver el efecto de hormigas sobre
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Cuadro 	12. Evaluaci6n del perforador de botones Stegasta bosquella en 
el
 
ensayo 	"FM-08-84: Progenies F 
de S. guianensis en polinizaci6n

abierta", en Santander de Quilicha-o- 1984.
 

Identificaci6n X infl./ X sem./ % Dafio 

de plantas planta 
 inflor. 


23 
 564.3 0.3 
 66.7 

17 527.2 0.3 86.7 

3 444.2 1.6 58.3 


20 417.5 2.2 71.7 

11 399.4 
 1.0 83.3 

28 365.8 
 1.6 53.3 

2 349.2 1.8 66.7 

6 332.7 1.8 56.7 


24 323.5 1.8 30.0 

26 319.9 
 1.6 66.0 

30 304.2 
 0.2 76.7 

22 304.0 1.5 70.0 

19 300.6 1.9 25.0 

9 296.1 1.4 58.3 

7 267.1 1.1 65.0 


18 264.2 0.6 
 90.0 

31 256.1 
 1.5 75.0 

1 244.1 
 0.8 51.7 


29 240.7 1.3 43.3 

16 216.0 
 0.3 76.7 

15 206.5 1.1 60.0 

25 	 195.5 
 0.4 83.3 

12 189.2 
 0.8 65.0 

4 189.2 1.2 66.7 


21 178.5 1.6 28.3 

8 168.7 0.5 80.0 


27 167.0 
 0.4 46.7 

14 144.8 
 0.5 80.0 

13 127.6 1.5 28.3 

32 87.9 0.4 56.7 

10 64.0 0.2 71.4 


Nota: 	 % dafio: se refiere a inflorescencias con daflo.
 
% intensidad de dafio: se 
refiere a la semilla dafiada.
 
% intensidad de dafio = 
2.29 x 	% dafio - 0.02 (% dafio).
 

% intens. % infest.
 
de daio
 

50.0 33.3
 
88.9 33.3
 
54.5 31.7
 
52.3 30.0
 
75.4 28.3
 
56.7 23.3
 
50.5 36.7
 
56.6 26.7
 
60.4 28.3
 
60.0 28.3
 
85.7 23.3
 
57.8 25.0
 
56.1 20.0
 
63.1 28.3
 
60.6 23.3
 
64.7 40.0
 
55.9 30.0
 
53.2 28.3
 
65.4 31.7
 
70.0 36.7
 
49.3 45.0
 
75.0 36.7
 
68.0 21.7
 
58.7 23.3
 
67.0 23.3
 
40.0 43.3
 
58.3 26.7
 
64.3 43.3
 
63.7 28.3
 
45.4 46.7
 
43.3 43.3
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estas greas ya establecidas en el afio 

1982. 


Para las greas de sabana se encontr6 

que las mayores poblaciones se
 
presentaron en aquellas greas que se 

sometieron a quema al finalizar la 

4poca hdmeda, las poblaciones 

intermedias se encontraron en las 

greas quemadas al finalizar la 6poca 


190 First phase 


180 
 -

seca y las poblaciones m~s bajas se
 
concentraron en las greas que no
 
recibieron tratamiento de quema
 
(Figura 4).
 

No se observ6 en la Fase 1 6 2 que la
 
quema ejerciera efecto sobre las greas
 
aledafias que posefan pasto mejorado o
 
que hubieran recibido tratamiento de
 
rastrillo.
 

Second phase
 

-- Burning-Preparation 
 . Control
 
0. 

170 	 I ". Burning-Planting End of dry season
 

160 
 Control 	 End of wet season
 

150
 

140 /
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Figura 4. 	Fluctuac16n de la poblac16n de hormigas en greas de sabana sometidas a
 
quema. Carimagua. 1982-1984.
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FITOPATOLOGIA
 

PARTE 1. ENFERMEDADES CAUSADAS POR 6poca seca de Noviembre de 1983 a
HONGOS, BACTEKIAS Y VIRUS Abril de 1984, 
y el uso de material 

vegetLLivo el no desarro-Durante 1984, la secci6n do Fitopato-	
cual habfa 


llado Jo suficientuiqente fuerto 
 su
logla continu6 con (a) la evaluaci6n sistema de raices, contrlhu 6 al

de germoplasma lasegrin reacci6n a lesarrollo severo du ]a enfermedad enenfermedades en los principales estu lote. Las observacioriesLcosistCrnas de America tropical, (b) continuarZn durante la pr6xima
ia identificaci,-n evaluaciCny de estaci6n seca.
 
enfermedades del gcrnioplasma 
 bajo

Uvaluaci6n como 
 pastura, v (c) el Pseudocercospora sp. se reconoci6 en
desarrollo y evaluaci6n do mudidas de varias accesiones de S. capitata encontrol pa ra las enfurmedados m~s Carimagua, ocasionando les! onesimportantes de has especies promiso- clor6ticas d1fus;as sabre las hojasria:3 para pasturas. Ademns, soL hizo maduras wis bajas. Comunmente es vis
considerable 6nfasis lasen enfermeda- to como un pat6geno menor.
 
des do gramfneas por primera vez, el

reconocimientos detallados en En
Kenia, Controst.ma spp. en pzrticular C.
Zimbabwe, 
 Nigeria, Costa de Marfil y macrocarpum, un pato-virus transmitido
Etiopla, on estrecha colaboraci6n con por u 6fido se encontr6 par primera!as actividades de colecci6n de vez causando clorosis severa, mosaico,
germoplasma corrientus. deformaci6n de hoijai, y dteneci6n del 

crecimiento de muchas accesioiies doESTUDIOS GENERALES esta leguminosa promisoria. Aunque la 
ineidencia y severidad del virus delkeconocimiento de Enfcrniedades on mosaico de Centrosermia (CSMV) 	 fue mayorAmerica Tropical en la evaluaci6n de parcelas 	en 
germo
plasma en CIAT-Palmira y Quilichao,Varias enformedades nuevas detecta-su 	 tambi~n sc dctect6 en Carimagua en ulron en 1984. En la sabana isohyper- 58.4% de accesiones (Cuadro 1). Todast~rmica bien drenada (l1laros), las accesioneb cn los tres sitios hanMacrophomina *phaseolina, 
 ei agente sido evaluadas para ]a presencia decausal de la pudrici6n de carb6n, CSMV mediante Elisa, en estrechaclorosis severa, marchitez y muerte colaboiaci6n con Viroiogla do Frijol.

del 47.4%, 52.5% y 24.9. iespectiva- Ademis, El"Isa so ha utiliz'ado tambi~nmente, de las accusiones CIAT 1927, para seleccionar otratl, ospecies2031 y 10136 de S. gujliannonsis var. 
de 

Centruscma spp. y otras Icgiiitinosas.
paucifiora en plantio enun Carimagua. 	 Entre ia; antoriore8, todas las; acce

sionos de C. pubescens, cada una de C.El hongo se ha reconocido como un pa- pacuorum, C. schotii y C. acutifolium
t6geno ocasioaal y menor de S. y tres aceCsiones de Ceiitrosema sp.capitata. Se peLs6 que la 
extraia fueron posi[Jvas; on las Gltimas
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Cuadro 1. Incidencia del virus del 

mosaico de Centrosema en accesiones de 

Centrosema macrocarpum en varios 

sitios en Colombia.
 

Accessiones1 Accessiones2con 

Sitio muestreadas con virus 


Palmira 22 
 95.5 


Quilichao 86 87.2 


Carimagua 196 58.4 


1/ Incluye todas las replicaciones de 

cada accesi6n. 


2/ Confirmado por Elisa. 


accesiones de Macroptilium, Dioclea, 

Galactia, Zornia, Crotalaria, Uravia, 

Desmodium spp., varios cultivares de 

Giycine max y dos cultivares (entre 

treinta) de Phaseolus vulgaris fueron 

positivas; mientras las accesiones de 
Acacia, Vigna y Stylosanthes spp.
fueron negativas. Hasta el prusente, 
14 accesiones de C. macrocarpum (728, 

5275, 5277, 5392, 5395, 5794, 5835, 

5836, 5913, 50' , 5941, 5944, 5946, 

5951) perinanec .n libres de virus en 

todos los sitios. 


Los estudios estgn actualmente en pro-

greso con Virologia de FrIjol, para 

evaluar la importancia de este proble-

ma en C. macrocarpum. La selecci6n 

bajo condiciones controladas estg. 

planeada, lo mismo que la determina
ci6n de la infecci6n de la semilla. 


La ,lijchamenor de la hoja causada por
 
una cspecie de Cylindrocladium, se 

observ6 tambi6n en varias accesiones 

de C. macrocarpum en Carimagua. 

Entre el germoplasma de gramfneas, el 
afiublo [oliar por Rhizoctonia, se 
registr6 en varias accesiones de 
Brachiaria spp. durante el perfodo m~s 
hmedo dei a io en Carimagua. Tambi6n 
se observ6 en B. dictyoneura en un 

sitio en los tr6picos himedos. En
 
ambos ecosistemas, se observ6- ripida
 
recuperaci6n de las plantas afectadas.
 

En las sabanas isot6rmicas bien drena
das (Cerrados) se registraron dos 
nuevas manchas de la hoja en 
Centrosema spp. Phomopsis, el estado 
perfecto de Diaporthe phaseolorum,

pat6geno comin de soya en los
 
Cerrados, ocasion6-lesiones moderadas
 
ampliamente distribufdas en hibridos
 
de C. pubescens x C. macrocarpum.

Ademas Pseudocercospora bradburyae se
 
observ6 por primera vez varias
en 

accesiones de C. brasilianum en CPAC.
 
Durante reconocimientos de poblaciones
 
nativas de Stylosanthes, el rango de
 
hospedantes de la roya Puccinia
 
stylosanthis se ampli6-para incluir S.
 
guianensis var. pauciflora con
 
hallazgos en el norte de Minas Gerais.
 
Trabajos m~s detallados se realizarin
 
sobre esta roya en 1985. Tambihn se 
observ6 Cladosporium sp. en inflores
cencias de S. guianensis var. vulgaris
 
en Minas Gerais.
 

El a ublo de la inflorescencia por 
Cladosporium se registr6 en varios
 
sitios en los tr6picos hdmedos en
 
Brachiaria brizantha y B. humidicola.
 
Este hongo podria causar problemas en
 
ia producci6n de semillas en este
 
ecosistema, La mancha de la hoja por

Pseudocercospora se observ6-en Zornia
 
brasiliensis en Paragominas e Itabela,
 
Brasil, como un pat6geno menor. La
 
posici6n actual de estas enfermedades
 
se presenta en el Cuadro 2.
 

Reconocimiento de Enfermedades de
 
Gramineas en Africa
 

Dado el 6nfasis reciente en la colec
ci6n de germoplasma de gramfneas
promisorias para pasturas tropicales, 
especialmente Brachiaria sp., se hizo
 
necesario un viaje de reconocimiento 
por Kenia, Zimbabwe, Etiopla, Costa de
 
Marfil y Nigeria para obtener
 
informaci6n sobre entermedades en
 
poblaciones nativas y evaluar sus 
medidas de cuarentena. Un resumen de 
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Cuadro 2. Posici6n de nuevas enferiedades en plantas de pasturas tropicales en America
 
tropical durante 1984.
 

Hospedante 


Stylosanthes guianensis 


Stylosanthes capitata 


Centrosema macrocarpum 


Centrosema brasilianum 


Centrosema hibrido 


Zornia biasiliensis 


Brachiaria spp. 


I/ Puccinia stylosanthis.
 
2/ Macrophomina phaseolina.
 

Enfermedad 


I
Rova 


Enfermedad de la in~lorescencia 

Pudrici6n de carb6n 


Mancha de la hoja por 

Pseudo-cercospora
 

Virus del mosaico de Centrosema 

Mancha de la hoja por 

Cylindrocladium
 

Mancha de la hoja por Pseudocer-

cospora
 

Mancha de la hoja por Phomopsis 


Mancha de la hoja por Pseudocer-

cospora
 

Afiublo foliar por Rhizocconia 


Enfermedad de la inflorescencia 

por Ciadosporium
 

Distribuci6n3 Status 

WDS Importante 

WDS Menor 
WDIS Secondary 

WDIS Menor 

WDIS Importante 
VDS Menor 

WDS Secundaria 

WDS Menor 

HT Minor 

WDIS Secundaria 

HT Secundaria 

NT Secundaria 

3/ SBD 

HT 

= 

= 

Sabana bien drenada; SBDI 
Tr6pico hmedo. 

= Sabana bien drenada isohipertrmica; 

cc 
wo 



las enformedades encontradas, se 
presenta en el Cuadro 3. Cuatro tipos 
de enfermedades diferertes, se encon-
traron en Aitdropogoni spp.: royas cau-
sadas por Puccinia agrophila y menos 
comunmente Uredo andropogonis-gayani; 
mancha de la hoja por Cercospora, C. 
fusimaculans; mancha de ia hoja por 
Phyllachora, P. ischaemi v enrro-
Ilamiento apical causado por 

Myriogenospora sp. Solamunte In 
5itinia enfermedad ha sido registrada 
on Am6rica tropical. La unfermedad 
inAs daflina y m~s discminada fue la 
roya (P. agrophila). La cuarentena 
sera mantunida ustrictamente para 
prevenir su introduccion a Ar.6rica 
Latiina. 

En Brachiaria spp., ]as enferpiedades 
mas comunes fuelooi las manchas de las 
hojas jPhViachra y Cercospora, dos 
royab por Uromyces y cl complejo del. 
cornezuelo de la inflorescencia 
(Cuadro 3). Aunque ninguui de estas 
enferiaedades se ha rogistrado en 
America tropical, solo las dos Gltimas 
son considerada.s con riesgo de cuaren-
tena. Se tomariin las precauciones 
apropiadas con toda La seimilla de 
Africo. 

El hallazgo mns significativo, fue la 
ocurruncia general do salivazo en 
poblaciones nativas de gramineas, 

enitre ellas Brachiaria spp. en Kenia, 
Etiopla, Nigeria y Zinbabwe. Aunque 
diseminada, su frocuencia entre 
poblaciones individuInls Lue solamente 
ocasional y on ningin sitio su regis-
tr6 como una plaga. La diversidad 
natural en poblacioncs de gramineas 
nativas lo misvio que la contribuci6n 
natural dt los biocontroles son 
probablemento , muy respoilsables de la 
posici6n de no-plaga dcl salivazo ci 
poblacioncs iativas de gramfneas en 
Africa. 


Sois enfermedades diferentes se 
reconocieron en P. maximum en la Costa 
de Hlarfil, Nigeria, Kenia y Etiopla; 
tres de estas, carb6ti, mancha de la 
hloja por Cercospora y espiga rosada 

por Fusarium son bien conocidas en
 
Amgrica tropical (Cuadro 3). De las
 
demos, solo la roya ofrece algfn
 
riesgo en cuarentena. La carencia de
 
enfermedades serias en la colecci6n de
 
ORSTOM, la mitad de la cual 
CIAT
 
recibi6 recientemente, lo confirm6.
 

No se encontraron enfermcdades de 
riesgo extremo en cuarentena en 
poblaciones nativas de Andropogon o 
Brachiaria spp. Al menos ahora, todas
 
estas enfermedades pueden reconocerse 
fqcilmente ell cuarentena y los trata
inientos apropiados se han tornado ya y 
se tendrin on cuenta nuevamente al 
rocibo de la semila, para evitar la 
introducci6n de estas enferniedades a 
America Tropical. 

Antracnosis de Stylosanthes spp. 

E'studios sobre variaci6n patoggnica de 
aislanuientos de C.glocosporioides. Du
rante el afio pasado, se concluyeron 
los trabajos adelantados sobre la 
variaci6n patog~nica entre los 
aislamientos de Colletotrichum 
glocosporioides de Stylosanthes spp. 
La preparaci6n de un grupo de hospe
dantes diferenciales de S. guian nsis 
facilitarg mis los trabajos detallados
 
en 413 aislamientos patog~nicos de
 
varios sitios en PerG, Colombia y 
Brasil (Cuadro 4).
 

Con una excepci6n solamente, un gran 
porcentaje de aislamientos de hospe
dantes comunes, fueron patogenicos a 
los comunes, a los "tardfos" o a 
ambos, comunes y "tardios" (Cuadro 4). 
Sin embargo, en una pequefia muestra de 
nueve aislamientos de comunes de 
Pucallpa, PerG, 88.8% de los 
aislamiontos fucron patog6nicos a 
ambos, comunes y "tardlos". Eviden
temente mnis aislamientos de Pucallpa 
deben probarse. Aislamientos de
 
hospedantes "tardios" de Colombia y 
Brasil, mostraron diferentes estruc
turas de la poblaci6n. Noventa y seis 
por ciento de los aislaihentos de 
CPAC, Saita Rita y Diamantina, Brasil, 
fueron patog~nicos solo a "tardlos", 
mientras en Colombia, la nmayorla de 

aislamientos "tardfos" fueron
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Cuadro 3. Reconocimiento de enfermedades de gramineas de pasturas tropicales en Africa, durante
 
Septiembre-Octubre, 1984.
 

Hospedante Enfermedades Encontradas 

Andropogon Roya - Puccinia agrophila 
gayanus Rova - Uredo andropogonis-gayani 

Mancha foliar por Cercospora 
-C. fusimaculans 
Punta torcida - Myriugenospora sp.* 
Mancha de la hoja por 
Phyliachora - P. ischaemi 

A. tectorum Roya - P. ajrophila 
Mancha de !a hoja por 
Cercospora - C. tusimaculans 
Punta torcida - Myriogenospora sp. 

Brachiaria Mancha de la hoja por 
brizantha Phyllachora - P. bonariensis 

Mancha foliar por Cercospora 
- C. fusimaculans 
Roya - Uromyces leptodermus 

U. setariae-italicae 
Complejo del Cornezuelo -
F. heterosporum-Claviceps sulcata 
Falso carb6n Ustilaginoides virens* 
Antracnosis - Colletotrichum sp. 
Virus 

B. bovonei Mancha foliar por Phyllachora
 
-P.bonariensis 

Mancha foliar por Cercospora
 
-C.fusimaculans 

Roya - U. leptodermus 

Antracnosis - Colletotrichum sp. 


B. decumbens Mancha foliar por Phyllachora
 
-P. bonariensis 

Roya - U. leptodermus 


Pals 


N, Z 

N 


N, Z 

N 


Z 


N 


N 


N 


K, Z, E 


K, Z, E 

K, Z, E 


K 


K 

K 

K 


Z 


Z 

Z 

Z 


K 

K 


Severidad 


Moderada - Severa 

Leve 


Leve - Iloderada 

Moderada 


Moderada 


Moderada - Severa 


Leve - Moderada 


Moderada 


Moderada - Severa 


Moderada 

Moderada 


Moderado 


Moderada 

Moderada 

Moderada 


Leve - Moderada 


Leve - Moderada 

Moderada 

Leve 


Moderada 

Moderada 


Frecuencia Riesgo de
 

Cuarentena
 
Comn +
 
Rara 

Com~n -

Ocasional -


Rara -


Comin +
 

Comin -


Ocasional -


Comdn
 

Comidn -

Ocasional +
 

Comn +
 

Rara +
 
Rara -

Rara -


Com6n
 

Ocasional -

Rara +
 
Ocasional -

Ocasional -


Comn +
 



Cuadro 3. (Continuaci6n)
 

Hospedante Enfermedades Encontradas 


Fusarium-Ergotismo complejo de la
 
inflorescencia 


F. heterosporum - C. sulcata
 
Antracnosis - Colletotrichum sp. 

Mancha de la hoja por

Cercospora-C.fusimaculans 

Salivazo 

Arafiitas 


B.dictyoneura Mancha de la hoja por
 
Phyllachora-P.bonariensis 

Roya - U. leptodermus 


Mancha de la hoja por

Cercospora-C.fusimaculans 


B.humidicola Roya - U. leptodermus 


Mancha de la hoja por

Cercospora-C.fusimaculans 

Complejo del cornezuelo -

F. heterosporum-C. sulcata
 
Mancha de la hoja por

Phvllachora-P. oonariensis 

Faiso carb6n - U. virens* 


B. jubata Mancha de la hoja por
 
Cercospora-C.fusimaculans 


Mancha de la hoja por
Phyllachora-P. boariensis 
Roya - U. setariae - italicae 
Complejo del cornezuelo -

F. heterosporum - C. sulcata 

Salivazc 


Pais 


K 


K, E 


K 

K 

K 


Z 

Z 


Z 


K, Z, E 


K, Z, E 

K, E 


E 

E 


K, Z, E 


K, Z, E 

K, Z, E 


K 

K 

K 


Severidad 


Moderada 


Moderada 


Moderada 

Moderada 

Severa 


Leve 

Moderada 


Leve 


Severa 


Leve 

Moderada 


Leve - Moderada 

Moderada 


Moderada - Severa 


Moderada - Severa 

Moderada 


Moderada 

Moderada 

Moderada 


Frecuencia Riesgo de
 

Cuarentena
 

Ocasional +
 

Ocasional
 

Rara -

Ocasional -

Ocasional -


Ocasional -

Ocasional +
 

Ocasional
 

Comn +
 

Ocasional
 
Ocasional +
 

Rara
 
Rara +
 

Ocasional
 

Ocasional
 
Occasional 
 +
 
Ocasional +
 
Ocasional
 
Ocasional
 



Cuadro 3. (Continuaci6n). 

Hospedante Enfermedades Encontradas Pals Sevezidad Frecuencia Riesgo de 
Cuarentena 

B. 
leucocrantha Mancha de la hoja por 

Cercospora-P.bonariensis K Moderada Rara 

B. platinota Mancha de !a hoja por 
Cercospora-C.fusimaculans K, Z, E Moderada Ocasional -

B.ruziziensis Salivazo 
Araftitas 

K 
K 

Severa 
Moderada 

Com~n 
Ocasional -

Panicum 
maximum 

Carb6n - Tilletia ayersii* 
Espiga rosada por 
Fusarium -F.heterosporum* 
Mancha de la hoja por 
Cercospora-C.fusimaculans* 
Roya - Para confirmar 

Virus - Virus del Mcsaico de Panicum 
maximum 

flancha de la hoja por 
Phyllachora - P. sp. 
Sal ivazo 

IC ,N,E 
** 

IC ,E 
** 
C**,N 
IC ,K 

IC 

K, N 
K 

Moderada -

Moderada 

Moderada 
Moderada 

Moderada -

Moderada 

Leve 

Severa 

Severa 

Com~n 

Ocasional 

Ocasional 
Ocasional 

Ocasional 

Ocasional 

Rara 

-

+ 

-

N = Nigeria; Z = Zimbabwe; K = Kenya; E = Ethiopia; IC = Costa de Mrzfil. 
* Presente en America Latina. 
** Colecci6n de P. maximum de ORSTOM localizada cerca de Abidjan, Costa de Marfil. 

0 



Cuadro 4. Estructura de la poblaci6n de 413 aislamientos de Colletotrichum gloeosporioi

patog6nicos asociados con Stylosanthes guianensis en varios passes.
 

Origen Hospedante Aislamiento % Aislamientos Patogenicos

Pals del 
 No. Comunes Tardios Ambos
 

Aislamientos
 

Colombia Carimagua Comn 
 184 71.2 0.5 28.3
 
Quilichao
 
Carimagua Tardlo 
 69 5.9 26.5 67.6
 

Brasil 
 CPAC Comfin 
 20 90.0 0 10.0
 
Pari
 
Bahia
 

CPAC
 
St. Rita Tardlo* 
 83 1.2 96.4 2.4
 
Diamantina
 

PerG Tarapoto Comn* 
 23 56.5 
 0 43.5
 
ComGIL 16 87.5 0 12.5
 

Pucallpa Comn 
 9 11.2 0 88.8
 
Yurimaguas Comn 9 
 100 0 0
 

* Collecciones de poblaciones nativas. 



Cuadro 5. Variaci6n de las caracterls-

ticas morfol6gicas entre 113 plantas 

comunes de Stylosanthes guianensis de 

una poblaci6n nativa del Lago Calima. 


Caracteristicas Planta (%) 

Hibito de Crecimiento 

Erecta 16.8 

Semi-erecta 40.7 

Semi-postrada 21.2 

Postrada 21.3 


Pilosidad del tallo
 
Muy piloso 18.3
 
Moderadamente piloso 41.3
 
Pocos 30.8 

Glabro 9.6 


Nivel nativo de antracnosis 

0 0 

1 6.2 

2 
 29.2
 
3 58.4
 
4 6.2 


Otras caracteristicas evaluadas: color
 
del tallo, color y forma de los folio-

los, color de la flor, color de la 

semilla. 


incrementar la variabilidad en la 

poblaci6n. Se planearon estudios 

detallados en estas dos poblaciones 

coevolucionadas durante 1985 con el
 
fin de obtener m~s informaci6n sobre 

controles naturales de antracnosis en 

poblaciones nativas. 


Actividad estrog$nica de Stylosanthes 
guianensis comfin afectada por 
antracnosis. Estudios anteriores han 
demostrado que ciertos pit6genos 
foliares de leguminosas causan zonsi-

derable incremento en ha cc-oentraci6n 

de compuestos estrog6nico:: en el 

follaje, el cual puede tener efecto en
 
la capacidad reproductiva de las 

hembras. En 1980, Zornia latifolia
 
CIAT 728 afectada por costra por 

Sphaceloma, se encontr6 con cantidades
 
considerables de compuestos estroge'ni
cos, los cuales afectaron significati

vamente los pesos de los fiteros de
 
ratas j6venes. Un bioensayo similar se
 
realiz6 con dietas preparadas con
 
hojas de S. guianensis comn CIAT 136
 
afectadas por antracnosis y hojas
 

sanas. Los pesos de los 5teros de las
 
ratas con la dieta comercial y la
 

modificada con el diethylstilbestrol
 
estr6geno (DES) fueron m~s grandes que
 
los de ratas alimentadas con dietas de
 
S. guianensis sanas y con antracnosis
 
(Cuadro 7). No hubo evidencia de la
 
actividad estroggnica en estas dietas.
 

Cuadro 6. Variaci6n en caracterlsti
cas culturales entre 163 aislamientos
 
nativos de Colletotrichum
 
gloeospcrioides colectados de 113
 
plantas comunes de una poblaci6n
 
nativa del Lago Calima.
 

Caracteristicas Aislamien
tos (%) 

Sexualidad
 
Sexual 6.8
 
Asexual 93.2
 

Tipo de Cultivo
 
Tipo I - Micelio ralo 54.0
 
Abundantes ac~rvulos y
 
esporas, masas: general
 

Tipo 2 - Abundaute mice- 19.6
 
lio, acfrvulos y masas
 
de esporas moderadas:
 
central
 

Tipos intermedios 14.1
 

Tipo 3 - Micelio abun- 5.5
 
dante, no ac~rvulos,
 
esporas que fructifican
 
sobre el micelio
 

Tipo 4 - Sexual oscuro 3.7
 

Tipo 5 - Sexual claro 3.1
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Cuadro 7. Respuesta de ratas jovenes a dietas qu* contienen Stylosanthes
 
guianensis ClAT 136 con y sin antracnosis.
 

Dieta 


Comercial* 


Comercial + DES** 


Comercial + S. guianensis sano 


Comercial + S. guianensis con
 
antracnosis 


* Alimentaci6n en confinamiento.
 
** Diethylstilbestrol.
 

Afitublo Foliar por Rhizuctonia en S. 

guianensis y C. brasilianum 


El ai"ublo foliar por Rhizoctonia se ha 
observado como espor~idico pero la 
eifermedad fue severa en S. uiaHicnsis 
en varios sitius en el ecosistema de 
tr6pico h~medo durante los dos afios 
anteriores. EnL Pucallpa y Yurimaguas, 
Per6 y Paragominas, I tabula y 
Barrolandia, Brasil, R. solani 
ocasion6 axiublo de la hoja y muerte 
descendente de varias accusiones entre 

ellas los "tardlos" ClAT 1280, 1283, 
2031, y !0136 durante los meses mis 
h6medos. En todos los casos, sin 
embargo, las plantas se recuperaron 
ripidamente. 

Con el objeto de evaluar la importan-
cia de esta enfermedad en S. 
guianensis en el tr6pico hmedo, se 
inicjaron los estudios bdisicos en 

1983-. 


Siete aislanientos de R. solani de S. 
guianensis y C. brasilianum se compa-
raron con relaci6n a las caracterfs-

ticas culturales, rorfol6gicas y 

virulencia. Se 
 encontr6 variaci6n 

considerable en el indice de 


I/ Ing. Agroit. Proyecto de Estudiante 

de Tesis
 

Dieta Consum. Peso final de Peso final 
en 24 hr. (gr) las ratas (g) de los 5te

ros (g) 

2.74 13.7 
 85.6 ab
 

2.70 12.1 105.0 a
 

2.98 12.8 
 65.8 be
 

3.88 13.9 47.6 c
 

crecimiento; color del micelio, 
textura y forma; producci6n y tipo de 
esclerocios y virulencia en accesiones 
de S. guianensis y C. brasilianum, 
dentro y entre aislamientos de los dos 
hospdantes (Cuadro 8). Aunque los 
aislamientos de S. guianensis fueron 
mas patogenicos que los aislamientos 
de C. brasilianum en el primer ho&spe
dante, hubo considerable variaci6n 
entre aislamientos de C. brasilianum 
en el mismo hospedante. Todos los 
aislamientos clasificados hasta la
 
fecha como pertenecientes al grupo 1 
de Anastomosis, compatible con su 
posici6n como pat6geno foliar. 

Tambi6n se realizaron estudios preli
minares sobre variaci6n de isoenzimas 
entre doce aislamientos de R. solani 
por el m6todo de electroforesis con 
gel de almid6n con la Dra. Helen 
Stace, de la Divisi6n de Cultivos y 
Pasturas Tropicale de CSIRO, 
Queensland, Australia. Resultados muy 
claros se obtuvieron en MDH en el cual 
8 genotipos diferentes se 
distinguieron. PGM indic6 10 
genotipos; GDH al menos 3; GPGD al 
menos 2; y ACP al menos 3. Estudios 
anteriores con aislamientos clasifica
dos en 
 el grupo de anastom6sis 
 1
 
mostraron diferentes genotipos de
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Cuadro 8. Caracteristicas culturales de los aislamientos de Rhizoctonia solani procedente
 
de Stylosanthes guianensis y Centrosema brasilianum.
 

Caracteristicas 


Tasa de Creci
miento 


cm/24h at 24C
 

Color del 

micelio 


Presencia de 


zonaci6n
 

Textura del 

micelio 


Presencia del 


micelio a~reo
 

Producci6n de 


esclerocios
 

Grupos de 


anastomosis
 

Patogenicidad a 

S. guianensis
 

Patogenicidad a 


C. brasilianum
 

Aislamientos de 

S. guianensis 


5247 


1.98 


Blanco 


++ 


Algodo-

noso 


++ 


++ 


? 


+ 


++ 

Aislamientos de
 
C. brasilianum
 

5369 5565 5583
 

3.09 1.16 2.63
 

Caf6 Blanco Cafg
 
claro oscuro
 

+ ++
 

Atercio- Lanudo Compacto
 
pelado
 

+ +
 

++ ++ 

AG-I AG-I
 

-H

+ +

1283 


2.65 


Caf6 


++ 


Atercio-

pelado 


+ 


+ 


++ 


++ 


1177 


2.40 


Caf6 

oscuro 


++ 


5178 


2.95 


Caf6 

claro 


+ 


Compacto Atercio-


-

+++ 


AG-I 


+++ 


++ 


pelado 


+ 

-

? 


+ 


+ 




isoenzimas. Los estudios preliminares 

con electrofor6sis 
con gel de almid6n 

tueron mgs promisorios y sugierc, un 
potencial para adelantar clasificacio-

nes du ais]amientos ae I. solani 

virulentos en legurninosas de lasturas 
trop.cales. 


Estudios Adelantados sobre 1larchita-

miento Bacteriano en Zornia giabra 


La patogenicidad de los aislamientus 

de Corynebactetiuni flaccumfaciens de 

Z. glabra en varias lIneas de 
Phaseolus vulgaris sc confirm6 en eiinvernadero (Cuadro 9) y on onsayns de campo (Cuadro 10). En campo,e n estos 
asaminto causarEnel cloois,aislarientos causaroi clorosis, 

necrosis, atrolia, muarchitamiento 

muerte de plantas con p~rdidas de 

materia sca del 75.4-81.4% en Z.
g1abra C]AT 7847 y 37.1-41.2% enm 
vlara ias d4 vuy. 7.ar1-4(1.% ellvarias .InLtasde P. VLu~i~ris (i. 1). 
Los niveles de infecci6n del 52.5% y 

frjlyZ. encontrarUn 7847, de 
frijol y Z _ idabra CA 8,r-sc 
tivamente. El coeficiente e correla-
ci6n entre infeccirm bacteriana de 
semilla y ia germinaci6n fue negativa 
y altanente significativa (r =-0.87) 

88.8% se __abra ClATen semillasruspoc-

(Fig. 2). 

ESTUDIOS EN LAS SABANAS ISO1I1 ERTER-
MICAS BiEN DRENADAS - LLANOS 

Enfermedades de Stylosanthes spp. 

Ancracnosis. Los estudios sobre el 
uso de mezclas de accesiones de S. 
guianensis para el controi de antrac-
nosis continuaron durante 1964 con un 
experimento en Carimagua para determi
nar el efecto de mezclas de diferentes 
proporciones de tres accesiones de S. 
guianensis "tardfo" - CIAT 10136 y 
2031 resistentes y CIAT 1927 
susceptible - sobre el desarrollo de 
antracnosis, producci6n y 
 supervi 
vencia de plantas y variaci6n 
patog~nica de las poblaciones de los 
aislamientos asciados de C. 
9locosporioides . 

Se hallaron diferencias significativaE
 
en los niveles cc antracnosis en loE
 
tratmientos con diferentes proporcio-
nes de CIAj' 1927 susceptible de 0 a 
80%. Las difurcncias entre el 80 
y
 
100% en 19 7 no fueron significativas 
(Fig. 3). Al mismo tiempo, tudas las 
menzclas del 192750% de com diferentes 
proporcioncs de CIAT 2031 y 10136 
tuvieron niveles similares de antrac

riosis lo mismo que las poblaciones 
puras y las mezclis de las dos 
accesioues resistentes CIAT 031 y 
10136. 

La evaluaci6n preliilinar de 58 aisla
mientos patogtnicos colectados dediferentes mezclas de las tres acce

t , 
siones de S. guiincnsis ardlo" 
mostraron claramciate que la variaci6nmiss grandue n patogenicidad estabagr n o tx p og icd d st b
 
asociada con aislamientos
de rnezclas colectadus(Cuadro 11). En total, de
 
diez grupus de se
pat6genos detctaron 
cinco, seis y cinco do 5stos, respec
t ivaniento, SC encont ra roi en lasme ne d, e 2c 9as en 
mezcIas de 20% de CA 1927 y 40% do 
CIAT 2031 y de CIAT 1927 y10136; 40% 
30% de CIAT 2031 yy 10136; 80% de .CIAT 1927 y' 10% do dIAT
En 

2031 y 10136. 
comparaci6n, 

los grupos de 
pat6genos cero, uno y tres s6lo se 
detectaron en poblaciones puras de 
CIAT 2031, CIAT 10136 y CIAT 1927,
 
respectivamente. Los resultados hasta
la fecha sostienen la hip6tesis de que 
la poblaci6rL de pat6genos asociado
con mezclas es m~s diversa que las 
asociadas con poblaciones puras y esti 
expuesta a menos presi6n para cambiar. 

Durante los tres anos anteriores en 
Carimagua, los sintomas de clorosis y 
marchitamiento 
 se han observado 
comunmente en accesionus de S. 
guianensis "tardlo" afectadas con
 
antracnosis. La producci6n de toxinas
 
por C. gloeusporioides se postularon. 
Cuatro accesiones de S. guianensis -
tres "tardlos" CIAT 1927, 2031 y 2243 
y uno com~n CIAT 136 - se expusieron a 

diferentes porcentajes de toxina crudaI/ Proyecto de Tesis de Ingeniero producida pur un aislamiento patog~ni-
Agr6nomo. co de C. IouspLorioides. Todas las 

2/ Proyecto de Tesis pars Naestria. 
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Cuadro 9. Reacci6n de siete varieda-1es de P. vulgaris y tres accesiones de Zornia spp. 
a cuatro
 
aislamientos de Corynebacterium flacumfaciens bajo condiciones de invernadero.
 

Especies Linea Zornia glabra CIAT 7847 
 P. vulgaris
 
1 603 1 607 
 1 614 1 615 Testigo
 

Phaseolus vulgaris P.I. 136677 4.00 a 3.33 abc 3.66 ab 
 2.66 bcde 2.33 cdef
 
P. vulgaris Bat. 41 1.33 fghi 3.33 abc 2.00 dcfg 3.66 ab 1.00 ghij
 
P. vulgaris Porrillo sint~tico 1.66 efg 3.66 ab 3.33 abc 2.66 bede 2.00 defg
 
P. vulgaris ICA Guali 3.66 ab 2.6b bcde 2.00 defg 
 2.33 cdef 1.66 efgh
 
P. vulgaris PI 204600 2.66 ab 2.66 bcde 2.00 defg 2.33 cdef 
 1.66 efgh
 

P. vulgaris ICA Pijao 
 3.00 abcd 3.00 abcd 2.66 bcde 2.00 defg 1.00 ghij
 
P. vuigaris PI 165078 2.66 bcde 
 3.00 abcd 1.33 fghi 2.33 cdef 1.00 ghij
 
Zornia $labra CIAT 7847 1.00 ghij 1.66 efgh 
 1.33 fghi 0.66 hij 0.33 ii
 
Z. brasiliensis CIAT 7485 0.33 ij 1.00 ghij 0.66 hij 0.66 hij 0.00 j 

Z. latifolia CIAT 728 1.33 fghi 0.66 hij 0.00 j 0.00 j 0.33 ij
 

Promedio 2.13 b a
2.53 1.93 b 2.03 b 1.05 c
 

Los valores con letras iguales no son diferentes significativameite (P <0.05).
 



Cuadro 10. Reacci6n de tres variedades de frijol y Z. glabra a Corynebacterium
 
flaccumfaciens en el campo.
 

Especies 
 Linea 
 Mezclas 1603 Control
 
1 603 1 607, 1 614
 

Phaseolus vulgaris 
 PI 136677 3.22 bc 3.45 bc 
 1.17 f
 

P. vulgaris 
 PI 204600 2.72 d 2.97 cd 
 1.82 e
 

P. vulgaris 
 Porrillo sint~tico 1.20 f 1.90 e 0.45 g
 

Zornia glabra 
 CIAT 7847 4.10 a 3.62 b 1.87 e
 

Promedio 2.81 a 2.98 a 
 1.33 b
 

Los valores con letras iguales no son diferentes significativamente (P < 0.05).
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producci6n de materia seca 
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Phaseolus vulgaris.
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Figura 2. Transmisi6n de 

Corynebacterium faccuinfaciens a trav6s 

de ]a semilla y su efecto en la 

germinacion de semillas de frijol y Z. 

glabra CIAT 7847. 


accesiones fueron afectadas considera-

blemente (clorosis y necrosis) por 20% 

o ms de toxina cruda entre 72 horas 
(Fig.4) CIAT 2243 fue la mns afectada. 
Esto ayuda a explicar los sintomas 
observados en el campo sobre esta y 
otras accesiones de "tardlos". 


Estudios previos in vitro e in vivo en 
el laboratorio e invernadero con 

bacterias antag6nicas del microambien
te de las hojas colectadas de S. 
guianensis en Pucallpa, PerG han de
moscrado su habilidad de afectar el 
proceso de infecci6n por C. 
gloeosporioides y ei desarrollo 
subsecuente de antracnosis en S. 
guianensis CIAT 136 y 184. El- efecto 
de estas bacterias en el desarrollo de 

antracnosis en CIAT 136 y 184 en 

Quilichao y Carimagua, se evalu6 

durante Junio a Noviembre de 1984. En 

general, no hubo diferencias signifi-

cativas en el desarrollo de antracno-

sis entre tratamientos el Quilichao, 

con excepci6n de 12 en CIAT 184. En
 
Carimagua, sin embargo, todos los 

tratamientos con bacterias fueron 


significativamente menos afectados por

antracnosis que el testigo y aquellas
 
plantas tratadas con la mezcla de
 
bacterias fueron las menos 
afectadas.
 
Parece que estas bacterias antag6nicas
 
tienen un potencial para controlar an
tracnosis en otros 
 ecosistemas, al
 
menos a corto plazo.
 

Enfermedades de Desmodium spp.
 

Falsa Roya. 
Una colecci6n de 60 acce
siones de D. ovalifolium ha estado

bajo evaluaci6n para observar su
 

a varias enfermedades durante
 
1984. En Septiembre, s6o el 10.6% de
 
las accesiones permanecieron sanas:

CIAT 13085, 13089, 13091, 13093,
 
13098, 13103 y 13306 (Cuadro 12). La
 
mayorfa, sin embargo, fueron afectadas
 
ligera a moderadamente. Cuando se
 
desarrolle la metodologia, actualmente
 

bajo evaluaci6n, para evaluar las
 
p~rdidas, se espera quc 
 estas
 
accesiones puedan mostrar p~rdidas lo
 
suficientemente pequefas para ser de
 
valor. Se ha desarrollado una metodo

5.0 
 100% 1927
 

80; 1927
 
4.0
 

0 ~50%, 1927 
5
-y3.0 
40% 1927 

'0u 2.0 - 20% 1927 

0,.192
 

1.0 

----- i-
A S 0 N D E F M A 

1983 19GI 

Figura 3. Desarrollo de antracnosis en
 
mezclas de diferentes proporciones de
 
Stylosanthes puianensis "tardio" CIAT
 
1927 en Carimagua, 1983-1984.
 

*Componentes en igual % CIAT 2031 y
 
10136.
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Cuadro 11. 
Efecto de mezclas diferentes de tres accesiones de Stylosanthes

guianensis "tardfo" sobre la variaci6n entre la poblaci6n de pat6genos
 
asociados.
 

% de
 
I
Aislamientos Patog6nicos a Grupos de2Mezcla de componentes (%) Tardlos y Tardlos Comunes Pat6genos


1927 2031 
 10136 Comunes 
 No.
 

0 100 0 0 
0 0 100 0 	

0 0 0
 
0 100 	 1
100 0 
 0 71.4 14.3 14.3 


0 50 50 50.0 0 
3
 

50.0 2

20 40 
 40 66.7 
 0 33.3 5
40 30 30 
 62.5 25.0 
 12.5 6
80 10 
 10 80.0 
 0 20.0 5

50 25 25 
 66.7 
 0 33.3 2
50 50 
 0 33.3 	 0 
 66.7 4
50 0 
 50 100.0 	 0 0 
 2
 

I/ 	Ndmero de aislamientos colectados 
= 73.
 
Nimero de aislamientos patog6nicos 
= 58. 

2/ 
Nmero total de grupos de pat6genos diferentes = 10. 

logia de selecci6n y la colecci6n 

compileta so estg evaluando 
 baja

condiciones controladas. 


Las colecciones de D. heterocarpon en 
Carimagua y Quilichao fueron afectadas 
pr varias enfermeudJcs durante 1984, 
entre ellas hoja pequeia par micoplas-
ma. Un porcentaje considerable d las 
colocciones de los dos sitios fueron 
afectados moderada 
 a 	 severamente 
(Cuadro 13). Sois accesiones: 13149, 

13153, 13155, 13156, 13158 y 
13159 

fueron afectadas s61o ligeramenteo
 
no, 	en ambos sitios. Casi todas estas 
accesiones tuvieroi tambi6n alta 
producci6n prosentando resistencia a 
otras plagas y enferniedades. 

Enfermedades de Zornia spp. 

Costra por Sphacelomna. Las lineasresistentes y susceptibles a costra 
par Sphaceloma sleoccionadas de una 
poblaci6n variable de Z. latifolia 

CIAT 728 baja selecciin en eI 
invernadero y evaluaci6n en el campo 
en Quilichao durante 1981 	 a 1983, se 

5.0 	 -. ! " 

/ ".
 

- .40 

30 

"./
 

2. / / 
c 	 //
 

./ /
 
1.0 	 / 

h,
 

10 20 30 40 
%Toxina cruda 

.. .. 136
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2031
 
2243 

Figura 4. Efecto de toxinas producidas 
par un aislamiento patog6nico de 
Col.Ietotrichuni glocosporioides en tres
 
accesiones de Stylosanthes guianensis 
"tardlo" y una accesi6n de "comun". 

50 

112 



Cuadro 12. Evaluaci6n de Synchytrium 

desmodii en 66 accesiones de Desmodium 

ovalifolium en Carimagua durante 1984. 


% Accesiones 

Severa- Moderada- Ligera- No* 
mente mente mente Afec-

Afectada Afectada Afectada tada 

30.3 33.3 25.8 10.6 


* Accesiones sanas en Septiembre do 

1984: 13085, 13089, 13031, 13093, 

13098, 13103, 13303. 


sombraron en Carimagua en Mayo, 1984. 
En general, sus reacciones a costra 
por Sphaceloma en Carimagua fueron 
similares a las observadas en Quili-
chao (Cuadro 14). Los niveles do 

costra por Sphaceloma fueron ligera-
mente mayores en las selecciones m~s 
resistentes FPI y FP3 y considerable-
mente mns altos en las moderadamente 
resistuntes FP2. Parece que la pro-
si6n de la costra es mayor bajo con
diciones do Carimagua. Las evalua-
ciones continuar~n durante 1985 con el 
objeto de seleccionar una linea de 
CIAT 728 suficientemente resistente. 


Etnfermedades en Centrosema spp. 

Afiublo Foliar por Rhizoctonia. Las 


evaluaciones continuaron durante 1984
 
en colecciones de C. brasilianum en
 
Carimagua. El an-ublo foliar por

Rhizoctonia 
(RFB) fue 	 la enfermedad 

mas comun y seria que afect6 la
 
colecci6n 	completa de 60 accesiones
 
moderada a 	severamente durante Junio a
 
Agosto (Cuadro 15). Las accesiones
 
menos afectadas fueron 5178, 
 5365,
 
5514, 5657 y 5810. Se supone que esta
 
colecci6n serg s6lo ligeramente
 
afectada en La
1985. experiencia
 

anterior con RFB en C. brasilianum en
 
Carimagua ha demostrado claramente que
 
la severidad de la enfermedad es mayor
 
siempre en 	la primera 6poca h~meda
 
mientras en el segundo afo RFB es s6lo
 
una enfermedad menor. Por ejemplo: en
 
1982, una 	colecci6n de 40 accesiones
 
de C. brasilianum fue afectada modera
da a severamente, mientras en 1983, la
 
misma colecci6n fue mucho menos afec
tada con s6lo el 12.6% de las accesio
nes moderadamente afectadas (Cuadro
 
15). Aunque los resultados podrfan 
confundirse con factores clim~ticos, 
parece quo antag6nicos naturales son 
probablemente los m~is importantes en 
la reducci6n del problema de RFB. 

Evaluaciones de RFB en parcelas peque
fias de C. brasilianum con in6culo 
nacural se han observado como inexac
tas para la evaluaci6n de la reacci6n
 

de accesiones individuales. Estos
 
varfan muchisimo entre replicaciones. 
En el caso de la evaluaci6n de Agosto
 
de 1984, ninguno de los coeficientes
 

Cuadro 13. 	Reacci6n de accesiones de Desmodium heterocarpon y otr s especies 
a hoja pequeiia por micoplasma on Quilichao y Carimagua , durante 
1984. 

Reacci6n a Hoja Pequefia No.Evaluaci6nl
 
Sitio 0/1 2 3 4
 

Quilichao 18.3 32.8 2.5 2.7 
 2.7
 

Carimagua 6.1 16.7 32.9 
 10.8 	 32.5
 

1/ 73 accesiones.
 
2/ 89 accesiones.
 
3/ No evaluada debido a plantas muertas o desaparecidas. 
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Cuadro 14. Reacci6n de progenies reacciones de la colecci6n completa a
 
seleccionadas de Zornia latifolia 
 RFB bajo condiciones controladas. Otra
 
CIAT 728 a costra por Sphaceloma en 

Quilichao durante 1981-1983 y en 

Carimagua de Junio a Noviembre, 1984. 


Reacci6n a Costra por 

Sphaceloma 

Selecci6n 	 Quilichao Carimagua 

1982-1983 1984 


728 3.2 2.8 

FP 1 0.9 1.5 

FP 2 1.9 2.8 

FP 3 0.7 1.3 

FP 4 3.9 3.8 

FP 5 1.6 1.8 


0 = Sanas; 5 = Plantas muertas. 

de correlaci6n entre las cuatro repli-

caciones fue significativa. El hecho 
de que 6ste no fue el sitio especefi-
co, demostr6 claramente en correlacio-

nes similares no significativas entre 
replicaciones en los datos de dos 
evaluaciones de 130 accesiones de C. 
brasilianum en QuiLichao. 

Es evidente que debe desarrollarse una 
metodologfa mejor para la selecci6n de 
C. brasilianum para RFB. Los estudios 
estgn en progreso para evaluar las 


alternativa serla inocular artificial
mente para selecci6n de campo en par
celas con in6culo uniforme.
 

Los estudios sobre el efecto del afiu
blo foliar por Rhizoctonia en C. 
brasilianum CIAT 5234 con y sin A.
 
gayanus en asociaci6n, con y sin pastoreo se 
iniciaron en Carimagua duran
te 1984. De Junio a Noviembre, en
 
todos los tratamientos bajo pastoreo,
 
los niveles de 	RFB fueron ligeramente
 
mis altos que en los tratamientos sin
 
pastoreo (Cuadro 16). RFB fue gene
raimente m~s bajo en los tratamientos 
con fungicidas, sin embargo al mismo 
ti'empo hubo una tendencia para RFB mis 
bajo con pastoreo en asociaci6n con A. 
gayanus y sin fungicida. Este 
experimento estii en su primer afio. La 
significancia de estas tendencias y el 
efecto de RFB sobre la producci6n de 
materia seca se aclarardn el pr6ximo 
afro. 

ESTUDIOS EN LAS SABANAS ISOTERMICAS
 
BIEN DRENADAS - CERRADOS
 

Reconocimiento de Enfermedades 

Durante Abril-Mayo, 1984, el primer 
reconocimiento extensivo de enfer
medades se realiz6 en los Cerrados en
 

Cuadro 15. 
 Evaluaci6n de afiublo foliar por Rhizoctonia (RFB) en Centrosema
 
brasilianum en Carimagua durante 1981 
a 1984.
 

Reacci6n a RFB1
 Colecci6n 
 No. de Fecha 
 % Accesiones
 
Accesiones 1.0 2.9 3.0 
 4.0 5.0
 

1982 	 40 X-82 0.8 40.3 43.7 15.1 0 
VIII-83 25.2 62.2 
 12.6 0 0
 

1983 60 VIII-84 0 
 0 26.72 51.7 21.6
 

1/ 1.0 = 0 1.0; 2.0 = 1.1-2.0; 3.0 = 2.1-3.0; 4.0 = 
3.1-4.0; 5.0 = 4.1-5.0.
 

2/ Accesiones menos afectadas: 5178, 5365, 5514, 5657 y 5810.
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Cuadro 16. Efecto de afiublo foliar por 

Rhizoctonia en Centroema brasilianum 

CIAT 5234 con y sin asociaci6n de 

Andropogon gayanus y coil y sin
 
pastoreo en Carimagua, Junio a 

Noviembre, 1984.
 

Eval. Afiublo Foliar 

por Rhizoctonia 


Tratamiento + Pastoreo -Pastoreo 


+ A. gayanus 1.8 1.5 

+ Fungicida 


+ A. gayanus 2.2 2.5 

- Fungicida 


- A. gayanus 2.2 1.5 
+ Fungicida 


- A. gayanus 3.2 2.8 
- Fungicida 


0 = Sanas; 5 = Plantas muertas. 

ochc ensayos regionalus establecidos 
en 1983. En general, fueron escasos 
los problemas de enfermedades en este 
perlodo inicial. Las enfermedades 
detectadas incluyeron antracnosis y 
muerte descendente de la inflorescen-
cia en Stylosanthes spp., manchas de 
las 'ojas por Phomopsis y Cercospora, 
afiublo foliar por Rhizoctonia y virus 
en Centrosema spp. y el complejo del 
tallo en Zornia spp. Es notable que 
la antracnosis fue severa en accesio-
nes de S. capitata en Amarantu, Piaul, 
donde los S. capitata nativas con 
antracnosis fue com6n alrededor del 

sitio dcl ensayo. La antracnosis no 
fue un prob lema un S. capitata en 
ning6n otro sitio y no se encontr6 S. 
capitata nativa en otro sitio. La 
muerte descendente de la intlorescen-
cia de S. macrocephala se observ6 per 
primera vez en Vilhena y Cuiaba, sin 
embargo el agente causal no fue iden-
Lificado. Todas las enfermedades en 
Centrosema spp. ocasionaron menos 

daTo. Desmodium ovalifolium estuvo
 
libre de enfermedades en todos los
 
sitios.
 

Enfermedades de Stylosanthes spp.
 

Antracnosis. 
 Se sembr6 un experimento
 
colaborativo en 1983 para evaluar la
 
reacci6n de S. capitata cv. Capica y
 
sus componentes en CPAC bajo presi6n
de antracnosis. Durante 1983 dese 


tect6 antracnosis s6lo en los surcos
 
de los bordes de S. capitata CIAT
 
1405, ligeramente afectados; ante
riormente este ecotipo result6 alser 

tamente susceptible a antracnosis en
 
CPAC. Durante Enero a Mayo, 1984, sin
 
embargo, se registraron niveles de
 
antracnosis leve a moderado en CIAT
 
1405 y antracnosis leve en cv. Capica,
 
sus componentes y CIAT 1019 (Cuadro
 
17) cv. Capica y sus componentes CIAT
 
1315, 1693 y 1728 fueron ms vigorosos
 
que CIAT 1318, 1342 y 1019. En
 
Agosto-Septiembre de 1984, los niveles
 
de antracnosis fueron nuevamente muy
 
leves.
 

La resistencia aparente de S. capitata
 
a antracnosis en CPAC durante 1983 y 
1984 es contraria a su considerable 
susceptibilidad durante 1979 a 1981 y 
es a6n ms dificil explicar cuando los
 
aislamientos virulentos a Capica, sus 
componentes y otras accesiones de S. 
capitata se han aislado en CPAC duran
te 1983 y 1984. Debe preguntarse si 
el desarrollo de antracnosis en S. 
capitata es un fen6meno cfclico en los 
Cerrados con prevalencia de condicio
nes cIimIticas, las cuales juegan un 
papel significativo. Los datos cli
niiticos detallados se estn estudiando 
actualmente. Es neccsario realizar 
una nueva evauaci6n de S. capitata en 
los Cerrados. 

Continuaron los estudios sobre varia
ci6n patog6nica entre aislamientos de 
C. glocosporioides de S. caip itata 
colectados de varios sitios en los 
Cerrados y Brasil incluyendo CPAC, 
Acaud, Santa Rita y Boa Vista. De 89 
aislamientos evaluados en 1984, casi 
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Cuadro 17. Evaluaci6n de antracnosis y vigor general de S. capitata cv. 
Capica, sus componentes y
 
CIAT 1019. Mayo de 1984 en CPAC, Brasil.
 

Evaluaciones
 
Accesi6n Replicaci6n I Replicaci6n II Replicaci6n III 
 Promedio
 
CIAT No. Antracnosis Vigor Antracnosis Vigor Antracnosis Vigor Antracnosis Vigor
 

10280 1.0 E 1.5 E 1.0 E 
 1.2 E
 
1315 1.0 E 1.0 
 E 1.5 E 1.2 E
1318 1.5 B 1.0 B 1.0 B 1.2 B 
1342 1.0 
 E 1.5 B 1.5 B 1.3 B 
1693 2.0 E 1.5 E 1.5 E 
 1.7 E
 
1728 1.5 E 1.5 
 E 2.0 B 1.7 E
 
1019 1.0 
 R 1.5 E 1.5 B 1.3 B
 



I 

todos los aislamientos patog~nicos 

(34) fueron virulentos en Capica y sus 

cinco componenteE (Cuadro 18). Treinta 

aislamientos restantes se separaron en 

9 grupoc patog~nicos de acuerdo con 
sus reacciones diferenciales en los 
cinco componentes. Los grupos m~s 
comunes fueron (a) patog~nicos a todos 

los componentes, excepto CiAT 1315, 

(b) patog~nicos a todos los compo-

nentes excepto CIAT 1318. 


Aparte de CPAC, se incluyeron en el 

estudio mns aisiamientos colectados on 

Boa Vista, donde S. caitata es una 

leguminosa introducica. Entre los 

aislamientos patog~nicos de Boa Vista, 

ties grupos patog~nicos se distinguie-

ron (Cuadro 19), todos estaban presen-

tes en CPAC. Es posible quo estos 

aislamientos fueran introducidos de 

CPAC. 


Tambi~n fue interesante anotar que los 

aislamientos m5s virulentos entre los 
89 evaluados, 'ueron colectados on 
Acau5, regi6n de S. capitata nativa y 
cercano al suplesto centro de origen 
do las especies. 

Los aislamientos de C. g1oeosporioides 

de S. macrocephala tambien se 


colectaron en Boa Vista en 1983. Estos
 
se compararo, con aislamientos de S.
 
capitata en los dos hospedantes en -un
 
estudio de inoculaci6n cruzada. Dos
 
de los siete aislamientos de S.
 
macrocephala fueron patog~nicos, 

1045 a S. capitata y S. macrocephala,
 
T 1094 a S. capitata solamente (Cuadro
 
20). De gran interns fue tambign la
 
virulencia de cinco de siete aisla
mientos patog6nicos de S. capitata en
 
tres accesiones de S. macrocephala
 
(Cuadro 20). La primera vez, se en
contraron los aislamientos de C.
 
gloeosporioides fuertemente patog~ni
cos a S. macrocephala y se ha probado
 
la habilidad de los aislamientos de
 
las dos especies mencionadas para
 
afectar cada una de las otras. Al
 
mismo tiempo, m~s accesiones de S.
 
macrocephala permanecen sanas en mas
 
sitios en los Cerrados. Para 1985 se
 
han planeado trabajos adicionales
 
sobre antracnosis en S. macrocephala.
 

Los ensayos de selecci6n multilocacio
,ales de S. capitata continuaron en su 
tercer afio en Acaug, Minas Gerais con 
la permanente y excelente colaboraci6n 
de EPAMIG. La antracnosis se ha in
crementado considerablemente desde 
1982, sin embargo, hasta ahora s6lo el 

Cuadro 18. 
Variaci6n patog6nica entre 89 aislamientos de Colletotrichum
 
gloeosporioides colectados do Stylosanthes capitata de cuatro
 
sitios* en Brasil sobre Capica y sus componentes.
 

Tipo de Reacci6n Aisla-

CAPICA 1315 1318 1342 1693 
 1728 miento
 

- - - - - 47.2 
+ + + + + + 30.3 
+ - + + + + 5.6 
+ + + + +  4.5
 
+ + 
 - + + + 4.5 
+ + +  + + 1.1 
+ - + + + - 1.1 

-- - + + + 1.. 
- - + - +  1.1
 
- - + -  - 2.2 
- - - 1.1- - + 

* CPAC (56), Acaug (2), Sta. Rita (11), Boa Vista (20). 
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Cuadro 19. 
 Variaci6n patog~nica entre 20 aislamientos de Colletotrichum
 
gloeosporioides colectados de Stylosanthes capitata en Boa Vista
 
Brasil sobre Capica y sus componentes
 

Tipo de Reacci6n Aislamiento
 
CAPICA 1315 1318 1342 1693 
 1728 %
 

- - - - - 65.0 
+ + + + + + 25.0 
+ - + + + + 5.0 
+ +  + + 
 + 	 5.0
 

Cuadro 20. 
 Variaci6n patog6nica entre aislamientos de Colletotrichum
 
gloeosporioides colectadas de S. capitata y S. macrocephala en Boa
 
Vista, Brasil.
 

Aislamientos de S. capitata 	 Aislamientos de
 

S.macrocephala

Accesiones 
 902A 720B 1097B 1019B 1019C 1097A 1019A 1045 1094
 

S. capitata
 
CAPICA + + + + + 
 + + + +
 
1315 
 + + + + + _ + + + 
1318 + + + + ++ _ + 
1342 + + + + + + + + 
1693 + + + + + + + + 
1728 + + + + + + + + 
1019 + + + + + + + + +
 
2252 + + + + + + +
+ 	 -

S. macrocephala
 
1281 
 + + + + + _ _ + _
 
1582 + 
 + + + + _ - + 

1643 + + + + + _ _ + _
 

1/ 	Treinta aislamientos de S. capitata y cinco de S. macrocephala no fueron
 
patog6nicos.
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60% de las accesiones pueden eliminar-

se debido a su susceptibilidad. Las
 
accesiones ms susceptibles fueron las 

nativas de Minas Gerais. Las menos
 
afectadas por autracnosis y las acce-

siones mns vigorosas y productivas en 

1984 fueron CIAT 2251, 2252, 2253 y 

2254 de Cearg; CIAT 2138, 2044 y 2221 

de Bahia y CIAT 1356 y 1899 de 

Venezuela (Cuadro 21). CIAT 2251, 

2252, 2253, 2254, 2138, 2044 y 2221 

estuvieron entre las accesiones m~s 

promisorias en 1983. Desafortunada-

mente debido al r~gimen de corte 

riguroso, varias parcelas de 2252, 

2253 y 2254 permanentemente se dafidron 

durante 1984. Es obvio que debe desa
rrollarse y utilizarse un m~todo de 

corte diferente para las accesiones 

con este hibito de crecimiento para 

una evaluaci6n m~s real de su poten-

cial. 


ESTUDIOS EN LOS TROPICOS HUMEDOS
 

Enfermedades de Stylosanthes spp.
 

Antracnosis. Los ensayos de selecci6n
 
de S. guianensis multilocacionales
 
continuaron en Pucallpa, Tarapoto y
 
Yurimaguas, Peri, durante 1984. Nuevos
 
ensayos se establecieron en Moyobamba
 
y Puerto Bermudez, Per6. En Pucallpa,
 
PerG, 14 accesiones mostraron de buena
 
a excelente adaptaci6n y muy leve a
 
leve, los niveles de antracnosis
 
(Cuadro 22). Las mejores accesiones
 
fueron los comunes CIAT 21, 1248 y
 
1165 y "tardfo" CIAT 1283.
 

Aunque CIAT 136 y 184 estuvieron entre
 
las 14 accesiones mejores, las cuatro
 
accesiones anteriores fueron las m~s
 
promisorias durante 1984. Otras
 
enfermedades detectadas fueron el
 

Cuadro 21. 
 Ensayos de selecci6n de S. capitata multilocacionales. Accesiones
 
do Stylosanthes capita-i m~s promisorias en Acaug, Minas Gerais,
 
Brasil durante Junio ue 1982 a Mayo de 1984.
 

No.CIAT 2 
 Producci6n Promedia de
 
Origen Evaluaci6n Adaptacion Materia Seca
 

Antracnosis General 3 


8 -6

2251 7 Ceara 1.3 

225378 Cearg 1.3 

2254 ' 8 Cearg 1.3 

2138 Bahia 1.5 

1356 Venezuela 1.5 

20448 Bahia 1.5 

1899 8 Venezuela 1.5 

22218 Sol. 2044 1.5 


1. 1 = Sana; 5 = Pl .:amuerta.
 
2. E = Excelente, B " Buena; R = 

3. Promedio de cinco cosechas.
 
4. Promedio de tres cosechas.
 
5. Promedio de ocho cosechas.
 

1984 Wet. 


E 529.1 

B 427.4 

M 385.4 

R 371.3 

E 371.6 

B 368.3 

. 368.3 

B 354.2 


Regular; M = Mala.
 

6. Todas las accesiones de Brasil, excepto 1356 y 1899.
 
7. Accesiones dafiadas por corte fuerte durante 1984.
 
8. M~s promisorias en 1983.
 

(g/p4rcela) 5
 
Dry Mean
 

62.5 354.1
 
39.0 281.8
 
50.0 259.6
 
45.1 249.0
 
38.3 246.6
 
37.3 244.2
 
30.2 241.5
 
40.3 226.5
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Cuadro 22. Reacci6n a antracnosis y 

adaptaci6n general de accesiones 

de Stylosanthes guianensis comuin en 

Pucallpa, PerG, durante Septiembre 

1982 a Septiembre de 1984. 


No. Promedio de Adaptaci6n
 
Accesi6n Reacci6n a 
 General 

Antracnosis 


21 1.41 E 

1283 1.53* E 

1248 1.60 E 

1165 1.69* E 


184 1.49 B/E 

1113 1.59 B/E 


64 1.65 B/E 

1177 1.75 B/E 


1280 1.00* B
 
10136 1.45* 
 B 


68 1.57 B 

136 1.69 B 


1164 2.01 
 B 

1017 2.08 
 B
 

Susceptible a Rhizoctonia solani 

durante los meses hfimedos. 

Reacci6n a antracnosis: 0 = sanas; 

5 = 
plantas muertas. 

Adaptaci6n General: E = Excelente; 

B = Buena.
 

afiublo foliar por Rhizoctonia el cual
 
afect6 varias accesiones entre ellas 

CIAT 1283, 1165, 1280 y 10136 durante 

los meses m~s h6medos. Fue notable 

que los "tardlos" fueron generalmente
 
m~s afectados que los comunes. La 

mancha secundaria de la hoja por 

Cercospora, se detect6 en siete 

accesiones incluyendo CIAT 64, 136, 

1164 y 1245. 


En Tarapoto, PerG, nueve 
accesiones
 
fueron m5s vigorosas que las otras 22 

durante 1984, sin embargo, entre 6stas 

se registraron niveles m~s altos 
de 

antracnosis que en Pucallpa (Cuadro 

23). Tres ccesiones CIAT 128, 184 y
 

1165 fueron superiores, mejores que el
 
control CIAT 136 (Cuadro 23). La
 
mancha de la hoja por Cercospora o se
 
observ6, el afiublo foliar por
 
Rhizoctonia afect6 seis accesiones en
 
los meses m~s himedos entre estas CIAT
 

1164.
 

En Yurimaguas, los niveles m~s bajos
 
de antracnosis se observaron en acce
siones con clasificaci6n m~s 
que leve
 
(A = 2.0). El afiublo foliar por

Rhizoctonia fue severo en 
CIAT 73,
 
1031, 1177 y 1919 durante los meses
 
ms hfimedos y la mancha de la hoja por
 
Cercospora se detect6 en CIAT 1031 y
 
1091. Casi todas las accesiones fue
ron vigorosas, productivas y afectadas
 
por antracnosis s6lo levemente. Ser~n
 
necesarias m~s evaluaciones para
 
seleccionar las accesiones 
m~s promi
sorias.
 

La comparaci6n de las accesiones pro
misorias en Pucallpa y Tarapoto, Peri,
 
claramente demostraron que siete acce
siones fueron comunes en ambos sitios:
 

Cuadro 23. Reacci6n a antracnosis y
 
adaptaci6n general de accesiones
 
de Stylosanthes guianensis comun en
 
Tarapoto, Peri, durante Enero de 1983
 
a Septiembre de 1984.
 

No. Promedio de Adaptaci6n
 
Accesi6n Reacci6n a 
 General
 

Antracnosis
 

184 1.3 B/E
 
128 2.0 B/E
 

1165 3.3 B/E
 

136 1.0 
 B
 
64 1.2 B
 
21 1.7 B
 

1160 1.9 B
 
1017 2.3 
 B
 
1164 2.3 B
 

Reacci6n a antracnosis: 0 = Sana; 
5 = Planta muerta.
 
Adaptaci6n general: E = Excelente;
 

B = Buena.
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CIAT 21, 1165, 184, 64, 136, 1164 y 

1017 (Cuadro 24) lo cual confirma la 

amplia adaptaci6n de estas accesiones. 


Se planearon nuevos ensayos para el 

pr6ximo afio, incluyendo estas 

accesiones m~s promisorias. 


En observaciones anteriores sobre el 

establecimiento de parcelas de S. 

guianensis CIAT 136 despu~s de la 

aplicaci6n de Tordon en pre-siembra 

se ha encontrado ocasionalmente nive-

les m~s altos de antracnosis que en 

las parcelas establecidas sin Tord6n.
 
El efecto de la aplicaci6n de Tord6n 

en pre-siembra y la fecha de siembra, 

sobre la severidad de antracnosis 

durante el perfodo de establecimiento 

de S. guianensis CIAT 136 se evalu6 en 

Pucallpa, PerG, de Diciembre 1983 a 

Junio 1984. No se hallaron diferen-

cias significativas entre los niveles 

de antracnosis en los tratamientos 

establecidos con y sin Tord6n en pre-


siembra. Sin embargo, las siembras
 
realizadas de Marzo a Mayo tuvieron
 
los niveles de antracnosis m9s altos
 
que los efectuados de Noviembre a 
Febrero. La situaci6n es compleja 
pero posiblemente hubo m~s in6culo 
presente despu6s en la estaci6n himeda
 
para afectar plantas j6venes y/o las
 
condiciones ambientales o fueron tan
 
favorables para el establecimiento de
 
infecciones latentes posteriores en la
 
estaci6n hfimeda. Los resultados
 
sostienen firmemente la siembra
 
anticipada en la estaci6n hfmeda.
 

Los estudios sobre el efecto de las
 
fluctuaciones diurnas de tempera
tura sobre el desarrollo de infeccio
nes latentes de antracnosis en S.
 
guianensis han mostrado evidentemente
 
que las fluctuaciones de 18C causan
 
el desarrollo de infecciones latentes
 
significativamente mas grandes.
 
Durante 1982 a 1984, el desarrollo de
 
antracnosis 	en una colecci6n de 28
 

Cuadro 24. 	 Reacci6n a antracnosis y adaptaci6n general de accesiones de
 
Stylosanthes guianensis comfn en Pucallpa y Tarapoto, Peri, durante
 
Septiembre de 1982 a Septiembre de 1984.
 

Accesi6n Reacci6n Promedia a Antracnosis Adaptaci6n General
 
No. Pucallpa Tarapoto Pucallpa 
 Tarapoto
 

21 	 1.4 1.7 E 
 B
 
1283 1.5 
 E
 
1248 1.6 
 E
 
1165 1.7 3.3 E B/E
 

184 1.5 1.3 B/E B/E
 
1113 1.6 
 B/E


64 1.7 1.2 B/E B
 
1177 1.8 2.7 B/E B/R
 

1280 	 1.0 
 B
 
10136 1.5 
 B
 

68 1.5 2.9 B R
 
136 1.7 1.0 
 B B
 

1164 2.0 2.3 
 B B
 
1017 2.1 
 2.3 	 B 
 B
 
1160 
 1.9 
 B
 

Reacci6n a antracnosis: 0 Sana; 5 = Planta muerta. 
Adaptaci6n general: E = Excelente; B = Buena; R = Regular. 
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accesiones de S. guianensis se evalua-

ron mensualmente. La comparaci6n de 

las fluctuaciones de antracnosis con 

fluctuaciones de temperaturas diurnas 

expresadas en (°C), el promedio 

mensual y la precipitaci6n mensual 

(mm) sugieren una estrecha relaci6n 

entre las fluctuaciones de las 

clasificaciones de antracnosis y las 

temperaturas diurnas (Fig. 5).
 

PARTE II. ENFERMEDADES CAUSADAS POR 

NEMATODOS 


1. Estudios sobre el Nem~todo de la 

Agalla del Tallo - Pterotylonchus 

cecidogenus 


Hasta Diciembre de 1981, D.ovalifolium 

estuvo bajo evaluaci6n preliminar en 

Carimagua. En ese tiempo, sin embar-

go, las agallas se detectaron sobre 

los tallos. Otros sintomas como 

clorosis, muerte descendente y en 

ocasiones muerte de plantas. Esto fue
 

500 5.0 
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400 -. 
EE E&/.15
 

. 300 3.( S 
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1982 1983 

Meses 

Precipitaci6n (mm.). 

causado por un g~nero nuevo de
 
nemdtodos Pterotylenchus cecidogenus o
 
nemftodo de 
la agalla del tallo. Los
 
principales objetivos del trabajo
 
sobre el problema de nem~todos, se
 
muestran en el Cuadro 25. Este afio se
 
han desarrollado t~cnicas y
 
establecido ensayos para evaluaci6n en
 
1985.
 

Investigaci6n Preliminar de D.
 
ovalifoliuni y Desarrollo de Ensayos de
 
Selecci6n de Resistencia en el Campo
 

Estamos observando una accesi6n ideal
 
para utilizar en pasturas infestadas
 
con el nem~todo de la agalla del
 
tallo, en la cual no haya 
 una
 
multiplicaci6n rpida del nem~todo
 
(ej.: resistente), que no sea afectada
 
severamente por el nem5todo (ej.:
 
tolerante) y que tenga un potencial de
 
producci6n alto y caracteristicas
 
agron6micas deseables.
 

19 
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-- Fluctuaciones diurnas de temperatura (promcdios mensuales) C. 

Promedio de indices de antracnosis (1-5). 

Indice de antracnosis CIAT 77 (1-5). 
Figura 5. Fluctuaciones diurnas de 
temperatura, precipitaci6n y promedio de la
 

clasificaci6n de 28 accesiones de Stylosanthes guianensis de Septiembre
 
de 1982 a Septiembre de 1984 en Pucallpa, Perfu.
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Cuadro 25. Objetivus de los estudios 

sobre el nem~todo de la agalla del 

tallo en Desmodium ovalifolium
 

a) 	 El desarrollo confiable y efi-

ciente de m6todos do selecci6n 
para evaluar la resistencia y 

tolerancia de D. ovalifolium bajo 

condiciones de invernadero y con
diciones de campo. 


b) 	 Evaluar las relaciones entre ol
 
pisoteo y la resistencia. 


c) 	 Encontrar los hospedantes nativos 
y la distribuci6n del nem5todo en 
los Llanos de Colombia. 

d) 	 Determinar l rango de hospedan-
tes del nem5todo entre Desmodium 
spp. y otras leguminosas tropica-
les promisorias. 

e) 	 Estudios sobre transmisi6n del 

nemtodo a trav~s do la semilla.
 

Con el fin do investigar Ia rosisten-
cia en El campo se evalu5 Lin ensayo 
pequefio on parculas con 60 accesiones 
establecido en 1983, para eliminar 
algunas accesiones que obviamente no 
tenian resistoncia. So realiz6 on 
Enero de 1984 medinto ia inspeccion de 
4 sitios do aproximadamente 30 cm do 
di~metro en cada parceLa (C,,adro 26). 
Las accesiones quo no estaban en dicho 
plantio, tarhi n '-' incluyeron con 
CIAT 350 como control. Aquellas siem-
bras se han observado varias vecos 
para determinar el dsarrollo de 
agallas y el crecimionto ude La planta, 
lo cual. garantiza que las accesiones 
no promisorias se han omttido. Paroco 
quo CIAT 13104 puedo uilizarse y debe 
incluirso en las selecciones de campo. 
Dos accesiones - CLAT 13123 y CIAT 
13129, permanecen a~n libres de aga-
Ilas y estgn vigorosas. El crecimien-
to de 6stas, con y sin nomitodos se 
examinari con mis dotalle bajo condi-
cionos controladas. La accesi6n CIAT 

13134 no ha desarrollado agallas 


todavla, pero en Octubre su crecimien
to fue poco.
 

La selecci6n por resistencia en el 
campo, fue reinoculada on Septiembre, 
ya que el primer in6culo se lav6 por 
la lluvia. El ensayo ser5 evaluado en
 
1985.
 

Desarrollo do una TAcnica do selecci6n
 
do Resistencia on el Invernadero
 

La investigaci6n do un m6todo de in
vestigaci6n conveniente implic6 el 
establecimiento de un ensayo, el cual 
fue simple y muestra diferencias entre
 
plantas resistentes y suceptLbles en 
corto tiempo. Hay muchas %ariables
 
incluldas y 6stas se compararon en 
varias combinaciones utilizando ClAT 
350. Esta evaluaci6n incluy6 la 
propagaci6n do in6culo, condiciones
 
despu~s de Ia inoculaci6n, daio y edad
 
de la planta.
 

El presente mtodo do selecci6n es el 
siguiente: las sumillas se pregerminan 
durante una semana en cajas de Petri y 
so siumbra una por matera, on suelo 
esteril do Quilichao con la cepa de 
Rhizobium apropiada. Diez replicacio
nus se emplearon con CIAT 350 como 
control. Despu$s do 2 semanas, 0.5 ml 
do una susponsi6n de nem5todos con 70 
himbras j~vones do P cecidogenus 
extraidas; do agaLlas, so gotearon en 
cada planta. Esto so repiti6 dos 
vecos on intervalos do 3 a 5 dfas. 
Las plantas se cubrieron con vasos 
hasta una semana despu~s de la 
inoculaci6n final lara prev2nir el se
camiento de los nemtodos. Dos a tres 
semanas despu~s do la inoculaci6n 
final so sacaron de cada planta. 
Estos datos so compararon con los de 
CIAT 350. 

Cuando la colecci6n do D. ovalifolium 
so haya seleccionado seg~n la resis
tencia, se utilizarg el mismo m~todo 
para investigar el rango do hospedan
tes del nemtodo entre las especies do 
malezas de Carimagua y otras legumino
sas tropicales promisorias. HIasta el 
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Cuadro 26. 
Evaluaci6n de Desmodium ovalifolium inoculado con Pterotylenchus
 
cecidogenus
 

No. Clasif. Clasif. 

Accesi6n agallas crecim. 


May. 84 Oct.84 


3666* 2.00 2.00 
3776* 1.00 2.67 
3780 1.75 3.25 
3793* 0.75 3.25 
3794* 0.50 3.00 

13030 3.67 1.00 
13081 1.67 1.67 
13082 3.00 2.33 
13083 4.00 1.67 
13085 3.00 2.50 
13086 2.33 3.00 
13087 1.75 3.25 
13088* 1.33 5.00 
13089* 0.33 2.33 
13090 3.00 1.33 
13091 2.33 2.67 
13092* 1.00 3.33 
13093 3.33 3.00 
13094 3.33 3.00 
13095 3.00 3.00 
13096 1.67 2.67 
13097 2.67 4.00 
13098 2.67 4.67 

a!/ Promedio de sitios (m~is 


No. Clasif. Clasif. No. Clasif. Clasif. 
Accesi6n agallas crecim. Accesi6n agallas crecim. 

May 84 Oct.84 May. 84 Oct.84 

13099* 2.67 1.33 13122 2.67 2.33 
13100 3.67 2.00 13123* 0.00 2.33 
13101 1.67 2.00 13124 3.00 3.00 
13102 3.00 3.00 13125 3.33 2.00 
13103 3.00 3.00 13126 3.00 2.00 
13104 1.00 4.00 13127 1.33 2.67 
13105 3.67 3.33 13128 3.67 3.00 
13106 2.33 3.00 13128A* 3.00 2.25 
13107 2.33 3.33 13129* 0.00 4.33 
13108 2.67 2.00 13130 2.67 2.67 
13109 2.00 2.33 13131* 1.33 5.00 
13110 3.00 1.00 13132 3.00 2.67 
13111 3.00 2.67 13133 2.33 3.00 
13112 2.00 1.33 13134* 0.00 1.00 
13113 4.00 1.25 13135 2.67 3.67 
13114* 1.75 2.67 13136* 2.00 3.00 
13115* 2.67 2.67 13137 3.33 1.33 
13116 2.67 3.00 13138 1.33 0.67 
13117 2.67 3.00 13139* 0.67 2.00 
13118 3.67 2.67 13140 0.33 1.33 
13119* 0.67 2.67 13302 3.67 2.00 
13120 3.67 1.33 13306 1.00 2.00 
13121* 1.67 3.50 

de 4) por parcela con agallas grandes.
 
b/ Escala de 0 a 5.
 

Incluldos en selecciones de campo basadas en las clasificaciones de agallas
 
en Enero de 1984.
 

preseiite hemos identificado D. 

barbatum como un hospedante nativo. 
Este es tin hallazgo importante, ya que

D. barbatum se encuentra a trav6s de 
los Llanos y se hizo Gnfasis sobre el 
peligro que existe en el traslado de 

material infustado de aquella zona a 
las 5reas posiblemente libres del 
nem~todo de la agalla. Debe determi-
narse la distribuci6n natural del 

nemigtodo en Ia sabana nativa en IoE 
Llanos. El num~itodo de la agalla del 
talio se ha encontrado en D. 
ovalifolium en Porto Velho, en mues-
treos que se ampliargn en Brasil. 


Efecto del Pisoteo Animal sobre la 
Reproducci6n del Nem~todo 

Las observaciones previas en el campo 
han formulado la inquietud sobre 
el efecto que puede causar el pastoreo 
y pisoteo de los animales, los cuales 
permiten la mayor penetraci6n del 
nem~todo a las plantas, incrementando 
as! la susceptibilidad. Se ha sem
brado un ensayo en el campo para 
investigar este aspecto asf como el 
h5bito de crecimiento de la planta, la 
producci6n de agallas y resistencia en
 
las relaciones entre D. ovalifolium y
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P. cecidogenus. Se medir5n las pobla-

ciones del nem5todo y el crecimiento 

de las plantas. 


Efecto de P. cecidogenus en D. 

ovalifolium 


Para investigar la severidad del dafio 

causado por el nem~todo de ia agalla 

del tallo, se estudi6 su efecto en 

varios aspectos del crecimiento de D. 

oval ifolium. 


1) Germinaci6n.- No so encontr6 
ofecto de los nemitodos sobre la 
germinaci~n en materas con 800 
nemiitodos/50 semillas o en cajas de 
Petri con 500 nerm5todos/50 semillas. 

2) Supervivencia de PIl~ituLas.- Cin-
cuenta y siete dlas despuis de la 
inoculaciun con Un rango de densidades 
de nemitodos, se anotC el nfimeru de 
plantas Vivas en cada tratamilento y el 
n6niero de plantas en cada tratamiento 
en Las cUales se dLusarroliaron agalias 
(Figura 6). En Los inculios de densi-
daid ro1s baja, s6ol airededor de la 
miLad de las ptinttilas sobrevivieron. 
Esto se relacion6 claraiente con la 
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Figura 6. Supervivencia de p15ntulas 
( 0 ) y namero CIL.plantas con agallas
(0 ) 57 (dias despu6s do la inocul.aci6n 
con d i ferenLs cantidades do P). 
cecidogenus. 

formaci6n de agallas. La producci6n
 
de tejido con agallas podrfa reducir
 
la cantidad de sustancias asimilables
 
necesarias para el crecimiento de las
 
plantas por actuar como un "debilita
dor metab6lico". Esto se ha observado
 
en otras relaciones entre hospedante
nem.todo. La inuerte podrfa deberse
 
tanibi6n al rompimiento del tejido y
 
as! perder la funci6n vascular o
 
favorecer infecciones secundarias de
 
hongos.
 

En este ensayo, el n~mero de hojas
 
verdes notorias en cada planta se con
t6 varias veces (Figura 7). Despu6s
 
del primer muestreo el dfa 13, el 
n6mero de hojas fue significativamente
 
negativa al. correlacionarlo con la
 
densidad de in6culo. Ofra observaci6n 
fue el incremento r~pido en el n6mero 
de hojas en l as plantas con agallas. 
Estas hojas murieron poco despu~s. 
Serla interesante determinar cugntas 
de estas hojas contribuyen o disminu
yen ci almacenamiento de nutrientes de 
las plantas. Aparte de agotar los 
recursos de Las plantas debido a las 
agallas, esta producci6n excesiva de 
hojas las cuales ocasionalmente 

mueren, deben aprovechar una propor
ci6n grande de asimilables do las 
plantas. Claramente, el nemtodo de 
la agalla del tallo puede tener efecto 
drani5tico en el establecimiento de 
plintulas do I).ovalifolium. 

3) Crecimiento de plantas.- El
ef.Lta do P. cecidogenus en el creci

miento do plantas do D. ovalifolium, 
se estudi6 en materas d la siguiente 
manera: Las plantas se inocularon unacoil 0 a 70 nem~iodos. Despu~s de 

40 y 80 dTas se observ6 la longitud de 
ralces y de robrotes y el n~mero de 
hojas (Cuadro 27). i)espuas de 40 
das, las plantas se afectaron severa
mente en la alttira del tallo, longitud 
de la raiz, peso seco del rebrote y 
nm11ro d i1oj as. 

Ef2cto) tie a iherida y odad de la 
planLa en la penetracion y reproduc
ci6n de.L nviletodo 

herida. Las observaciones anteriores 
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de 14 dfas, se realiz6 la extracci6n 
de nem~todos. No se encontr6 

10 .13d diferencia significativa entre los 
022 d tratamientos, con 
 un promedio de 

41 d penetraci6n de 4.7%. 

Edad 	de la planta. Muchos nem~todos

6 o 	 son capaces de penetrar s6lo en 

tejidos tiernos. Para determinar si
o 	 este es el caso de P. cecidogenus se 
4 	 3d , -066 inocularon plantas de 0, 1, 2, 4 y 8 

222d -0,831, 
, . 

35d 	 -0.74. semanas de edad. Siete dias despu~s
2L de la inoculaci6n hubo tal variaci6n
 
41d en el 
numero de nematodos que la re

laci6n entre la edad y la penetraci6n 
0 100200 500 1do no fue significativa (Figura 8).

Deosidd delikulo 
 Despu6s de 45 dias, sin embargo, esta 
relaci6n fue significativa. Este 
Gitimo muestreo indic6 los efectos 
combinados de penetraci6n yFigura 7. 	Nfimero de hojas verdes reproducci6n. No pudo determinarse
 

presentes 	 despues de la cuarta 
 cugnto se debi6 a cada uno en este
 
inoculaci6n con diferentes cantidades ensayo, pero 
 es posible 	 que la
 
de P. cecidogenus. Linea recta 
(con reproducci6n podria incrementarse con
 
los tiempos de muestreo correspondien-
 la edad y 	asi con el temafio de la

tes) calculadas las lineas de regre-
 planta y la cantidad de nutrientes
 
si6n. 
 disponibles. Este ensayo demuestra
 

que la infecci6n no se limit6 por el
 
estado de plgntula y que no se
 
requiere herida para la infecci6n.
 

en 	 las praderas infestadas por

nem5todos han permitido insinuar que Velocidad 
 de 	 Multiplicaci6n del
 
el pisoteo animal causa heridas, las Nem~todo
 
cuales facilitan la entrada de
 
nem~todos. Para probar esta teoria, Para determinar la velocidad de repro
10 plantas se 	hirieron seis 
veces con 	 ducci6n de P. cecidogenus se inocula
un bistur! 
en la cuticula del tallo. ron plgntulas de D. ovalifolium CIAT
 
Estas y diez plantas sin herida se 350 con 
varias densidades de in6culo.
 
inocularon con 200 nemitodos. Despuds 
 Despu~s de 7 y 52 dias, los nem5todos
 

Cuadro 27. 	 Efecto de Pterotylenchus cecidogenus sobre el crecimiento de
 
Desmodium ovalifolium 350.
 

Dias despu~s Trata- Longi- Longi- No.de Peso Peso Rebro
de la inocu- miento tud del tud de hojas 
 seco de seco 	de tes:
 
laci6n 
 tallo la rafz la ralz rebrotes radio
 

(cm) (cm) (mg) (mg) 
 de
 
raices
 

40 	 Ca 1.8 b 54.5 8 7 30 4.46
 
T 1.3** 32.5* 
 5* 5 18* 3.20
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Figura 8. N~mero do P. cecidogenus/ 

planta 7 ( ) y 45 dIas (0) y nimero/ 
agalla 45 dias (6 ) despu6s do la 
inoculaci6n do plantas de D. 

ovalifolium de diferentes edades. 


fueron extraldos de las plantas. El 
n~mero de nemgtodos/planta en cada 

tiempo de muestreo result6 significa-
tivamente correlacionado con la 
densidad de in6culo (Figura 9). En 
cada densidad de in6culo, el nimero de 
nemgtodos/planta, 52 dilas despuds de 
la inoculaci6n (pendiente = 2.36) fue 
cerca do 100 vecos mayor que 7 dias 
despu-s de la inoculaci6n (pendiente 
0.027). Este rpido incremento en la 
poblaci6n indica la gran necesidad de 
plantas resistentes. 


Ciclo do Vida y Biologla 


Aunque el ciclo de vida do P. 

cecidogenus a~n no ha sido estudiado 

en detalle, observaciones preliminares 

indican cuatro estados juveniles in-
cluyendo uno en el huevo y la hemnbra. 


El ciclo de vida total de huevo a
huevo, tom6 aproximadamente 2 semanas 
bajo condiciones do laboratorio.
 

Para estudiar la bioiogla del nemtodo
 

y sus relaciones con la planta y las
 
condiciones ambientales, se han estu
diado varios m6 todos pusib es de
 
infecci6n. Primero, varios sitios en 
tallos de plantas m~s viejos. El
 
ensayo mostr6 que P. cecidogenus puede 
iuov*',-se de agallas cstablecidas a 

otros sitios. Observaremos 

esto en m~s detalie incluyendo el 
efecto do] ambiente. Segundo, las 
plantas se sembraron en bandejas a 
varias distancias, con agallas frescascl centro. Las planta' no tocaron 

las agallas. Despu5s de 4 meses, las 
plantas no desarrollaron agallas. 
Evidentemeute hay muy poco movimiento 
a trav6s del suelo por el nem~todo. 

So encontr6 quo ocurren dos procesos 
(a) movimiento dentro del suelo y mo
vimiento fuera dcl suelo para infec
tar; (b) las agailas se colocaron en 
la parte superior en cilindros lienos 
con suelo de Carimagua y so guardaron 
h6medos durante una somana. En este 
Liempo, los nem~todos se encontraron
 
bajo 6".
 

r 0.74. 

6

/.96*. r 

4 

/ 
/ 

1
 

0
 
0 20 50 100 20 

Densidadde inftulo 

Figura 9. Penetraci6n y reproducci6n 
de P. cecidogenus en D. ovalifolium 
despu~s de ]a inoculaci6n con 
diferentes densidades de in6ci9o y 
medidas, 7 ( 0 ) y 52 difas (x 10 , 0) 
respectivamente, despu6s de la 
inoculaci6n.
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Sir embargo, mucho menos dcl 1% se 
encontraron en el suelo. (b) En 
mestro mtodo do inoculaci6n, los 
ilemgtodos se colocaron sobre el suelo. 
La iniccci6n ocurri6 facilmente. 
Tercero, se obtuno infecci6n por
contaLLo entre plantas con agailas y 
sin agallas. Cuarlo, se ha encontraro 
que los nematuds estuvieron asociaos 
con ]as vainas do la suemilla amque no 
dentro do lab scmil his. Cunido so 
produzcn "a sulnil.a do ). ovalifolium 
Un Carimagua, este aspecto sc obsrva-
rl' con ms dcualle. 

Pat ce que oi 11otaitodo de la agalla
del tailt L's capaz do .obrovivir a]
mri dedo desCeaci6n, Io cuial sera 
necosario pa,- : obrevivir 1n vainas do 
semil .1L. ; on agai.las de plantas uer-
tas durante ia ostacL~n seca. I)espu~s 
(Iu a estacion seca, Ios rumatodos 
jrobobloemeinte emergei aL.o lns agallason respuosta a la 1luIVia. Con el fin 

do ganar a1gum, inf.ormaci&n sobro in 

dinamica del nenv ttodo 
 dontro de la 

planta , 12 plant a,, con agai~an se co-

lectaron on Ju]i I- SepLimbr,... Par-

LiC1nd( do Ia p1 anLa base, LSt :i sC 

cort a 5 cm de lon'iitUd y so exLi;-

joU L) 10 
 nC4tdos do ins (2;eceios 

del talia a igual di:;tancia de la base 

del Lali. Cuando obse rvamos o'.i jile
ro do nematodos en 5 cm de succi6ii do 
tallo (cuno , del ni6mcro total ei la 
planta) vs. di ,Lan ci de la base del
Lal]lo, in gan ma,,or;: do nena todsOS 
estuvierI: on l.a base (Figura 10). 

Lst no 111'l)erado,e Va quo osti 
fee ]a parte ms vteja do in pita y 
por consiguiente primera en on :;or
itacada y que ha Lunido iuis t~impo 
para la rp roducCi6n (It!I nIei Lodo.
liis distant:e a Io largo do] tallo, el 

nimcr, de num, todos decro i6i en amibov 
muestreos y asf cerca de 50 cw do la 
base, el nimoa sO incrcmeiit6. En 
Julijo esto nimero disminuv n,u nnte 
a 80 cm de In base p)ro c1: Septiejbrc 
01 descenso no ocurri6 h ,sista alii 
de Jos 35 cm. F"'!; probabl-L (iue estas 
planLas germinarani dutrante ostaci 6n 
humeda do. 1983 y se inl2staron con -110 
matodos poco dc' s. Estos nem5 tudos 
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continuaron su movimiento en la planta 
estableciendo sitios do alimentacihn y
formando agailas mientras la planta
estaba crecionuo vigorosamente. Con 
el comienzo do la estaci6n seca, las 
condiciones no fueron favorables para
el novimientv del nemntodo. Con ia 
estaci6n hulmeda siguiente, los nemg
todus so trasladarci, a la parte de la 
planta d( crecimicnto Iu1s acLivo do la 
plauta; ej.: hacia los 5 pices, para 
otstabiocet nuvos sitios do alimenta
ci6n. E'to continu6 a trav6s d la 
estaci6n hmInLod,1 de tal forna quo hubo 
ilns nciflitodos en la parte inms alia de 
la plantzi ei Septiembre que en Julio. 
ELa Iip6te,;is deborfa Lxaminarse en 
ms d ILalle para determinar ias condi
ciones que favorucen la infestaci6n 
"dentLie de la planta" y por consi
guiente el nfimero do veces que ocurre 
duranLe l alno. 

P_. cecidu enus parece que sobrevive 
amu hion oneloL- ,po en ausone ia do 
planti ns hospedan t c,. bn ensayo
esLab]ecido e Ca rimagua demostir6 quo 
despu6s do cada queiia on una pastura 
pruviani te inf esLada, nuevamente
 
germina ron pl antas con aga.ilas. Este

inaculo se obtuvo (1L semiias de
 
vainas sometidais a ia quema.
 

2. 	 Sleeccido, de la colccci6n do D.
 
ovalifoliurn a Muloid gyne spp.
 

La solecci6n do la colecci6n de D. 
Ovalifolium a pocas especies y razas 
dC Ne.loidol)-,ie ha side completada 
:hora por el Proyecto luernaciona] de 
eloido yne en el N.C.S.U. Cincuenta 

V 4('I, accosioneis so eva lU run para 
resistencia y toleruej ia alas razas 1V i o N. ineo 'nita, raza I de M. 
arewaria,- , . jvanica y i. hapla 
(Cuadre 28). )e 6sLas, 13 accesiones 
mos Lrraro, a! menos aiguna resistcncia 
y tolerancin a todos io. nemftodos 
probados. Estas sou: 
13081 13105 13128 
13082 13111 13132 
1308P 13113 13289 
13098 13125 13302
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]"igura 10. 	 NfMero de numtodu, ci cada secci6n de 5 cm asi como el % de] total 
cn planta, vs. distancia de Ia base del Lallo. Cada valor representa 
ul punto mecio, de Ia secci6n. 

Todas Inas oc.esioncs Lienen resisLutI- tentatvaunte identificada como N. 
cia y tolerancia a 11. hicpjlaT.'sres _iivanica. Sif embargo, hi, dehe asu
acccsicnes adilconales 11003, ]3092 y wi.rse que e2,, es (I i presente.c iico 

13095 no fueron pruLadas con M. .s tmuycomina ericontrat mis de una 
1jNcCllcniLa raza 1 puro Luvi(,Fr algo Ae especie o Yaza Cn un arua ' coil 
F'usr1WOL [V olerarc "a a los otto;, r recuencia hav mezcLas,. Todas 

nUes lras ]c 	.Ullirumi. po1isorias y;t v; 

lA cl futur, 1.uCLSiLaLrnmos deturi'I ,r posibltPInte ]as grutiiniLas;, tambikn 
cu5i-. vspe)c i us y r;ah Aicluiidogyne soi Wospedantur: a unu o ma s especies 
tLCnumo,, SPt CLlenar La its ist nc I a Ut ,.I cidogyne, J)Lhbtr1amo - invesLibar 

tilurancia a stw . un no se ha adcm5.s c]. uso de grincas para el 
rCalizado. Una poblaci 5 de CuhLro, de este ncmitodo tir varias 

Mu].oe1dogync eln Carimnagua fue LLct at i
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Cuadro 28. N1mero de accesiones nuevas 

de Desmodium ovalifolium con resisten-

cia N tolerancia a Meloidogyne spp. 


Resistencia 
y toleran-

cia cumpleta 

Alguna 
Resisten-

cia y tole-
rancia com-

pleta 

M. inc
Raza 

ognita 
1 

8 34 

H. 	 incognita 4 47 
Raza 3 

1-. arunaria 0 38 
Raza I 

M. javanica 0 23 

M. hapia 26 55 

leguminosas en el campo. Esto se ha 
observado en Tarapoto pero los 
resultados no deben ser los mnismos 
bajo las condicimus de Carimagua con 
la poblaci6n del nenI5odo nativo. 

3. 	 Reacci6n de la colecci6n de D. 
heterocarpon a Meloidogyne sp. 

En el presente aio se encontr6 una se-
vera infestaci6n de Neloidogyne en la 
colecci6n de germopiasma de D. 
heterocarpon en Carimagua y Quilichao. 
Se envio una muestra al NCSU para ia 
identificaci611 y selecci6n de las 

mejores accesiones de D. ovalitolium. 
En Carimagua, ! colecci6n se evaiu6 
por el n~wero de agallas y por Jos 
posibles sIntomas en el campo. Fueroi, 

16 accesiones sin agalias (Cuadro 29). 
Los sintomas comprenden clorosis y
 
necrosis. Las correlac:iuncs entre la 
ciasificaci6n du agallas y sintomas; 
clasificaci6n de agallas y % de
cobcrtura y 	 entre la clasificaci6n de 
sintorias y % de cobcrtura, todas 
tueron altamentc significativas, lo 
cual 	 sugiere quQ el danio del nemtodo 
ocasion6 aquellos slntomin como 
tauibi~n la reducci6n de la cobertura. 

En evaluacioncL: futuras, la poblacion 
del nem"Lodo debe investigarseL iirec
tamente y no un base a los sfntomas 
6nicaience. 

4. 	 Reconocimnacnto de neumtodos pars
sitos UL plantas en pasturas 

Se efectu6 tn ruconocimiento del 
g6nero de nemnitodo par:siwo de piantas 
en el suelu y las ralc'es de varias 
asociaciones de gramineas y ]egumino
sas en Quilichao (Cuadro 30). Los 
ltnmites de tolerancia del dauo pior 
este g&nero de neimtodo en aquelias 
especies de planta:-: ts, probablemente 
descoliocida y Tylanchus y Aphelenchus 
pueden ser o no parasitos. Es posi
ble, sin embaro, que la; poblaciones 
de Pratylenchus y helicotylenchus 
pucdan ser lo suficientemente altas 
para causar reduccion de ia produc
ci6n, al menos algunas de estas 
asociacioncs deberlan determinarse. 

130 



Cuadro 29. Evaluaci6n de Meloidogyne sp. sobre D. heterocarpon en 
Carimagua. 

Clasificaci6n Nimero de Clasificaci6nb % de 
de agallas accesiones de sintomas Cobertura 

0.00-0.50 22 1.04 79.7 
0.51-1.00 5 0.60 91.0 
1.01-1.50 5 1.36 45.5 
1.51-2.00 
2.01-2.50 

5 
7 

2.05 
1.79 

60.6 
35.2 

2.51-3.00 4 1.88 19.7 
3.01-3.50 
3.5]-4.O0 
4.01-4.50 

3 
2 
4 

2.67 
2.30 
3.00 

32.9 
7.5 

24.7 

a! Escala de 0 a 5. 
b/ Escala de 0 a 4. 

Cuadro 30. Nfmero de nemtodos en 100 g de suelo y 20 g de ralces en 
varias asociaciones de pasturas en Quilichao. 

Pratyleuchus Helicotylenchus Tylenchus Aphelenchus 

D. ovalifolium-
B. dyctioneura 149 0 0 0 

A. taynus-
Zornia sp. 87 0 268 0 

A. gayajus-
S. macrocephala 429 0 0 0 

A. gayanus-
C. macrocarpuip 12 0 69 84 

A. gayanus-
D. ovalifolium 60 200 0 127 
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SUELOS/NUTRICION PLANTAS
 

Durante 1984 la Secci6n ha concentrado tratamientos. Los otros elementos (K,
 
la investigaci6n en cinco greas Ca, Mg, S y microelementos) son apli
principales: 1) Evaluaci6n de m~todos cados en 
forma individual.
 
de diagn6stico nutricional para
 
germoplasma forrajero: 2) Estudios Para el ensayo se utilizaron dos 
sue
integrados de fertilizaci6n y los 5cidos contrastantes tanto 
en sus
 
microbiologfa de suelos; 3) Competen- caracterfsticas fisicas como qufmicas
 
cia nutricional en asociaciones de (Cuadro 1) y los tratamientos de
 
gramfneas y leguminosas; 4) Evaluaci6n fertilizacirl( son descritos en 
 el
 
del reciclaje de nutrimentos en pas- Cuadro 2.
 
turas, y 5) Uso de rocas minerales
 
como fuentes alternas de fertiliza- Arachis pintoi CIAT 17434, leguminosa
 
ci6n. forrajera de alta promesa para las
 

condiciones de Carimagua, fue utili-

EVALUAClON DE METODOS DE DIAGNOSTICO zada para probar esta metodologfa.
 

NUTRICIONAL PARA GERMOPLASMA Las producciones de materia seca 
FORRAJERO obtenidas dos meses despu~s del 

establecimiento vegetativo de este
 
Para este tipo de evaluaciones de 
 material bajo los diferentes
 
diagn6stico nutricional del. germo- tratamientos, se muestran en el Cuadro
 
plasma adaptado a suelos icidos y de 
 3 para dos tipos de suelo (Carimagua y
 
baja fertilidad, en el pasado se ha Guayabal).
 
usado la t~cnica del elemento faltante
 
mediante la cual se identific6 que el Los resultados con A. pintoi 17434,
 
tratamiento completo menos f6sforo no indican adem~s de
que N y P, el
 
difiri6 significativamente del testigo magnesio y el azuire y en especial la
 
sin fertilizaci6n, pero ambos fueron interacci6n de estos dos nutrimentos
 
inferiores a la fertilizaci6n fueron los elementos determinantes
 
completa. El efecto de los otros 
 para el establecimiento en el suelo de
 
elementos como K, Ca, Mg y S, no fue Carimagua; y el Ca y el Mg en el suelo
 
detectado usando esta tdcnica del arenoso de Guayabal (Cuadro 3). 
 Las
 
elemento 
faltante. Probablemente ello aplicaciones de micronutrimentos no
 
fue debido a sustituciones entre lograron superar la producci6n de
 
elementos. 
 materia seca obtenida con la sola
 

aplicaci6n de NP. Esto parece indicar
 
Con la finalidad de evitar estas posi-
 que la aplicaci6n de micronutrimentos
 
bles sustituciones y reconociendo que 
 no se justifica para el estaulecimien-

N y P son elementos indispensables to en estos suelos. La falta de
 
para la etapa de establecimiento de diferencia significativa entre los
 
gramineas y leguminosas se dise16 una controles positivos con y sin N
 
prueba de diagn6stico en la que N y P sugiere que las cepas nativas de
 
fueron suministrados a todos los 
 Rhizobium fueron efectivas.
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Cuadro 1. 
Caracterfsticas fisico-qufmicas de la capa arable de los suelos La Reserva-Carimagua y Guayabal, Pto.
 
Gait'ai.
 

P Cationes intercambiables Saturaci6n 
 Textura
 
Localidad 
 de
 

pH M.0 (Bray II) Al Ca Mg K 
 Al Arena Limo Arcilia 

% PPM --------meq/100g---------- % %
 
La Reserva 
 4.1 2.8 1.5 3.6 0.36 0.09 0.11 86 12 
 50 38
 

Guavabal 
 4.5 2.3 2.7 1.6 0.17 0.05 0.09 84 50 24 25
 



Cuadro 2. Nutrimentos y dosis utilizados en el ensayo de diagn6stico nutricional.
 

Tratamnientos N* P K Ca Mg S Zn Cu B Mn Mo 

------------------------------- kg/ha eq.---------------------

Control negativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0
 
Control positivo 15 20 30 100 20 20 
 3 2 1 10 .4 
Control positivo-N 0 20 30 10 20 20 3 2 1 10 .4
 

N P 15 20
 
N P K 15 20 30
 
N P Ca 15 20 100
 
N P Mg 15 20 20
 
N p S 15 20 20
 
N P Sec 15 20 0 100 20 20
 
N P Zn 15 20 
 3
 
N P Cu 15 20 
 2 
N P B 15 20 1 
N P Mn 15 20 10 
N P Mo 15 20 .4
 

*Dosis aplicada cada 15 dfas.
 

Cuadro 3. Efecto de la aplicaci6n de diferentes nutrimentos en la producci6n en
 
materia seca de Arachis pintoi 17434, bajo condiciones de invernadero.
 

Suelo Reserva Suelo Guayabal
 

Tratamiento Mat.seca 
 Crado dea Mat.seca Grado de
 
necesidad necesidad
 

g/pote g/pote
 

Control Positivo 2.5 169 
 3.6 177
 
Control Posit.-N 2.3 147 
 4.2 218
 

N P 1.7 86 
 3.1 138
 
N P K 1.5 
 65 3.7 182
 
N P Ca 1.5 58 4.0 208
 
N P Mg 2.1 123 3.4 159
 
N P S 2.1 118 2.5 
 95
 
N P Sec. 2.5 166 4.0 205
 
N P Zn 1.7 86 3.0 t25
 
N P Cu 1.4 51 3.2 
 146 
N P B 1.4 51 3.2 146 
N P Mn 1.5 65 2.8 113
 
N P Mo 1.4 
 43 3.0 131
 

Control Neg.(C-) 
 .9 0 1.3 0
 

DMS (Dunnett.05) .75 111 
 1.2 120
 

a/ Grado de necesidad = Trat-(C-) x 100
 
C
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Durante 1985 se realizargn varios en-

sayos similares cubriendo un amplio 
rango de germoplasma y suelos para 

caracterizar mejor las necesidades 
de 

nutrimentos. 


INTERACCIONES ENTRE FUENTES Y NIVELES 

DE FERTILIZACION E INOCULAClON DE 


LEGUMINOSAS 


Los suelos Oxisoles y Ultisoles 
presentan un amplio rango de 
variabilidad en cuanto a textura, 

contenido ae materia org~nica, 
relaciones suelo-agua y composici6n de 
la poblaci6n microbial. En vista de 
esta variabilidad se ha iniciado una 
fase de investigaci6n en la que la 
nutrici6n de planLas forrajeras se 
estg estudiando en forma integrada con 
Microbiologfa de Suelos, incluyendo 
diferentes tipos de suelo, fuentes y 
niveles de nutrimentos. 

Se estudiaron los efectos du dos fuen-

tes y dos niveles de fertilizaci6n con 

y sin inoculaci6n de Rhizobium en la 
respuesta de dos leguminosas forraje-
ras (Centrosema macrocarpum 5065 y

Pueraria phaseoloides 9900), estable-
cidas en un itielo icido y de baja 
fertiidad de Carimagua, Colombia 
(Cuadro 4). 

La producci6n de materia seca y el n6-
mero de n6culos de ambas leguminosas 
se muestran en la Figura 1. En 
general, ambas leguminosas con o sin 
inoculaci6n mostraron una menor 
rebpuesta con ]as fuenteb de baja 
solubilidad en relaci611 a Las 
solubles, independientewente del nivel 
aplicado. Esta rc;I)uesta estui princi-
palmente relacionada con la diferente 
tasa de disponibilidad de nutrimentos 
de ambas fuentes de fertilizantes. La 
mayor producci6n de materia seca y 
n~mero de n6dulos, fue observada en 
C. macrocarpum 5065 inoculado y utili-
zando una fuente soluble de fertiliza-
ci6n. La no inoculaci6n de esta legu-

minosa dio como resultado que no
 
hubiese una respuesta a los tratamien
tos de fertilizaci6n. Esto indicarfa
 
que con C. macrocarpum 5065 los estu
dios de requerimientos de fertiliza
ci6n deben hacerse aplicando un
 
in6culo efectivo dada la especificidad
 
de esta leguminosa. En contraste,
 
aunque P. phaseoloides mostr6 una
 
respuesta a la inoculaci6n parece que

las cepas nativas de Rhizobium en el
 
suelo son bastante efectivas, presen
t~idose interacci6n con los niveles de
 
fertilizaci6n aplicados. Efectos
 
similares a los observados en produc
ci6n de materia seca se obtuvieron con
 
el nitr6geno en la parte agrea de 
ambas leguminosas (Figura 2).
 

La inoculaci6n de ambas leguminosas 
tambidn se reflej6 en incrementos 
significativos en la extracci6n de 
otros nutrimentos (Cuadro 5). En C. 
macrocarpum 5065, la extracci6n vario'
 
principalmente en funci6n de la 
inoculaci6n con Rhizobium y la 
solubilidad del fertilizante. Por el 
contrario, con 1_. phaseoloides 9900, 
la extracci6n de nutrimentos con 
excepci6n del nitr6geno, vari6 
6 nicamente en relaci6n a la solubili
dad del fertilizante aplicado.
 

EFECTO RESIDUAL DE LA APLICACION DE 
MICRONUTRIMENTOS EN PASTOS 

TROPICALES 

El ensayo de campo establecido durante 
el inicio de lluvias de 1980 en 
Carimagua, con 4 gramfneas (A. gayanus 
621; B. decumbens 606; B. brizantha 
665 y B. humidicola 679) se continu6 
evaluando con el objetivo de estudiar 
el efecto residual de una sola aplica
ci6n de nicronutrimentos (Zn, Cu, B y 
Mn). Durante el primer afio de esta
blecimiento de las gramfneas menciona
das, ninguna de las gramfneas mostr6 
respuesta a la aplicaci6n de los 
micronutrimento., citados (Informe 
Anual 1981, Pastos Tropicales). 
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Figura 
1. Efecto de dos fuentes y dosis de fertilizaci6n con (: ) y sin (-)
inoculaci6n de Rhizobium sobre la producci6n de materia seca y numero 
de n6dulos de C. macrocarpum 5065 y P).phaseoloides 9900. 

Cuadro 4. Niveles y fuentes de fertilizaci6n utilizados en 
el estudio integrado
 
con Microbiologfa. 

Nivel (kg/ha) Fuente
 
Nutrinento Bajo Alto Soluole Baja solubilidad 

N--
P 20 50 NaH PO H 0 Roca fosf6rica del Huila
K 30 60 K2S2 4 2 Feldespato de K (Rfo Tune)


Ca 100 
 500 Cal agrfcola Cal agricola

Mg, 20 
 40 MgSO 711 0 Serpentina de magnesio
S 38 75  2 
 Flor de azufre
 

Zn 3 
 3 ZnSO,
 
Cu 2 2 
 CuSO,
 

B 1 1 It 1BO

MO3 3
 

Mo 0.1 0. 1. Na 2 Me 2 0 4 H 2 0
 

* E'n la fuente soluble no se aplic6 azufre porque al agregar los demos compuestos
 
que contenfan cste elemento, sttuumplet6 el nivel requerido.
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Figura 2. Efectos de fuentes y dosis 

de fertilizantEs con y sin inoculaci6n 

de Rhizobium sobre el rendimiento de N 

en la parte area de dos leguminosas 

forrajeras. 


La producci6n acumulada de forraje de 

4 afios despu~s de la aplicaci6n de los 

tratamientos se presenta en el Cuadro 

6. 


La misma mostr6 un Fequeno aumento con 

la dosis inicial de 2 kg Zn/ha, siendo 

A. gayanus, la graminea que mostr6 el 

mayor incremento (25%) en relaci6n a 

las demfs (10-15% de incremento). 

Estos resultados sugieren un efecto
 
residual positivo Gnicamente en el 

caso de zinc. 


Estos resultados encontrados en 

Carimagua, de ninguna manera pueden 

ser generalizados para todos los 

suelos 5cidos, puesto que la respues
ta a estos micronutrimentos dependerg 

de la fertilidad natural de cada suelo 

(Informe Anual 1981, Pastos Tropica-

les). 


El efecto residual de micronutrimentos 

tambign se estudi6 con las leguminosas 


cru
Centrosema macrocarpum 5065
 
Stylosanthes macrocephala 1643, las
 
cuales reemplazaron en el tercer afio a
establecidas 
 originalmente 
 en
 
1980. La raz6n de esta sustituci6n
 
fue la falta de persistencia de S.
 
capitata 1019 y P. phaseoloides 9900,
 
nem~todos en Desmodium ovalifolium 350
 
y costras producidas por Sphaceloma en
 
Zornia latifolia 728. El Cuadro 7
 
muestra los resultados con las dos
 
nuevas leguminosas en t6rminos de
 
producci6n de materia seca, contenido
 

y extracci6n de micronutrimentos (Zn,
Cu, B y Mn), en funci6n del efecto 
residual de estos microelementos 
aplicados en 1980. 

Con estas leguminosas se observ6 una
 
respuesta diferencial a los trata
mientos residuales de micronutri
mentos. Centrosema macrocarpum 5065
 
mostr6 una respuesta considerable a la
 

primera dosis residual de Zn (2 kg 
Zn/ha) tanto en producci6n de forraje 
como en el contenido y extracci6n de 
Zn. As! mismo hubo un efecto en la 
primera dosis de boro residual sobre 

la producci6n de materia seca de
 
Centrosema. Por otra parte, 
 con
 
Stylosanthes macrocephala 1643, se
 
observ6 un aumento gradual en la
 
producci6n de forraje con ia
 
fertilizaci6n residual de cobre. Sin
 
embargo, este aumento en producci6n
 
fue independiente del contenido de Cu
 
en el tejido, el cual ain sin la
 
aplicaci6n de Cu estuvo por encima del
 
nivel critico interno (4 ppm Cu).
 

Estos resultados sugieren que la
 
evaluaci6n de los efectos de la
 
aplicaci6n de micronutrimentos depende
 
en gran medida del tipo de leguminosa
 
y del grado de interacci6n que mues
tren con determinado microelemento.
 

FERTILIZACION DE MANTENIMIENTO CON
 
POTASIO EN UNA ASOCIACION DE
 

ANDROPOGON GAYANUS Y
 
STYLOSANTHES CAPITATA
 

En los informes anuales de 1982 y 1983
 
se presentaron los resultados de un
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Cuadro 5. Extracci6n de nutrimentos por C. macrocarpum 5065 y P. phaseoloides 9900 
en funci6n de
 
fuentes y niveles de fertilizaci6n, con y sin inoculaci6n de 
Rhizobium en condiciones
 
de invernadero.
 

Tratamientos

Especie 
 Fertilizaci6n 
 Extracci6n de Nutrimentos
 

Rhizobium Fuente 
 Nivel-
 N P K Ca Mg
 

C.--------------------------------------
mg/pote-----------
C. macrocarpum 5015 Inoculado Soluble Recome-idado 137 
 6.3 54.3 63.2 16.4


Alto 
 212 8.3 78.5 114.7 20.3

Baja solubilidad Recomendado 
 106 4.7 20.3 50.3 9.6
 

Alto 144 
 6.3 21.7 89.7 21.6
No inoculado Soluble 
 Recomendado 
 34 4.1 27.0 30.6 8.5
 
Alto 
 45 5.8 36.8 63.5 12.0


Baja solubilidad Recomendado 
 28 3.4 13.1 26.9 4.9
 
Alto 
 27 4.8 13.2 41.0 9.3
 

DMS 0
 .0 5 26 1.5 7.0 16.3 1.8
 

P. phaseoloides 9900 Inoculado 
 Soluble 
 Recomendado 166 
 7.4 57.4 49.4 17.1
 
Alto 195 
 9.7 76.3 94.8 26.7
 

Baja solubilidad Recomendado 
 64 3.7 12.6 24.9 5.7
 
Alto 140 7.2 
 17.2 57.5 14.7
No inoculado Soluble 
 Recomendado 
 80 5.3 37.8 37.5 10.6
 
Alto 
 200 L1.1 82.4 107.2 30.3
 

Baja solubilidad Recomendado 
 44 3.1 11.6 23.3 5.7
 
Alto 
 46 3.6 11.1 31.9 7.8
 

DMS 0
 .0 5 39 2.0 12.1 18.9 6.3
 

I/ Fuente soluble: P = NaH2P4H20; K = Fuente b solubilidad: = roca 
K SO ; Ca = Cal agricola; Mg = MgSO.7H-O.fosforica; K = feldespato; Ca = cal agricofa; Mg = serpentina;
 

S = Flor de Azufre.
2/ Nivel recomendado (kg/ha): P 
= 20; K = 30; Ca = 100; Mg = 20; S = 38.
 
Nivel alto (kg/ha): P = 50; K = 60; 
Ca = 500; Mg = 40; S = 75.
 



Cuadro 6. Efecto de niveles de fertilizaci6n con micronutrimentos en la producci6n acumulada de
 
Materia Seca (MS) 

Micronutrimento Nivel 
Aplicado 

kg/ha 
Zinc 0 

2.0 
4.0 
8.0 

Cobre 0 
1.0 
2.0 

4.0 

Boro 0 

0.5 
1.0 
2.0 

Manganeso 0 

0.25 
0.50 
1.00 

durante 4 aiios de varias gramfneas forrajeras. Carimag 

A. gayanus 
621 

B. decumbens 
606 

B. brizantha 
665 

B. humidic 
679 

------------------------
33.9 21.8 
42.4 25.2 
30.2 23.5 
32.5 23.7 

(t MS/ha/4 aiios)-------------------
22.5 23.0 
25.6 25.3 
21.0 23.3 
24.2 24.3 

35.5 
31.5 
36.0 

35.2 

25.2 
22.5 
23.3 

22.8 

22.7 
23.6 
22.2 

22.1 

26.4 
24.0 
26.7 

22.9 

33.8 

31.8 
32.5 
30.8 

23.2 

25.5 
23.4 
23.5 

24.7 

22.7 
24.7 
21.3 

23.6 

24.6 
25.3 
22.7 

35.3 

37.0 
34.6 
28.7 

25.3 

24.6 
21.5 
23.1 

26.0 

24.1 
21.7 
21.6 

27.3 

27.4 
25.8 
24.4 

1/ Con excepci6n del micronutrimento en estudio, los otros fueron aplicados al tercer nivel.
 
Fertilizaci6n anual de mantenimiento fue 50 kg N/ha, 30 kg K/ha y 20 kg Mg/ha.
 



Cuadro 7. Efecto residual de la aplicaci6n3de micronutriiaentos en la producci6n de materia seca anual, contenido2
 

v extracci6n de micronutrimentos en legun.inosas forrajeras en Carimagua.
 

C. macrocarpum 5065 S. mnacrocephala 1643 

contunido extracci6n contenido extracci6n 

Micronutrimento Dosis Mat.seca micronutrimento micronutrimento Nat.seca micronhtrimento micronutrimento 

kg/ha t/ha/aio ppm g/ha t ha/afo ppm g/ha 

ZINC 0 0.9 20)9 5.5 50 25 
2.0 3.1 44 120 3.5 40 90
 
4.0 2.2 
 37 80 5.3 59 270
 
8.0 3.1 52 160 4.3 66 230
 

COBRE 0 2.3 9 200 3.3 10 210
 
1.0 1.4 10 130 4.4 9 310
 
2.0 1.9 10 140 5.0 10 420
 
4.0 1.8 11 170 5.5 9 420
 

BORO 0 1.6 27 390 4.0 21 
 690
 
0.5 3.2 26 770 4.0 26 800
 
1.0 1.7 29 380 4.1 22 
 750
 
2.0 1.6 27 390 4.4 18 540
 

MANGANESO G 3.- 172 2830 3.3 158 3890 
0.05 3.6 157 5410 3.8 180 5350
 
0.10 3.1 185 5460 3.6 
 i62 4700
 
0.20 1.8 152 4750 3.7 213 6100
 

i 
Micronutrimencos aplicados durante 1980
 
Fromedio de 3 cortes.
 

3 urla de 3 co le,.d 

r
 



ensayo con A. gayanus 621 m~s S. 

capitata 
1019, donde se evalu6 la 

competencia nutricional entre gramfnea 

y leguminosa. Inicialmente se 

incluyeron 3 fuentes y 2 dosis de P en 

presencia y ausencia de una fertiliza-

ci6n b~sica aplicada durante la 

siembra. Posteriormente, este ensayo 

fue modificado para estudiar los 

efectos de una fertilizaci6n de mante-

nimiento sobre el desarrollo de
 
plgntulas de S. capitata de la primera 

generaci6n (Informe Anual, 1983). 

Durante el perfodo 1984, se evalu6 el 

efecto de una fertilizaci6n potisica 

de mantenimiento sobre el desarrollo 

de plgntulas de S. capitata (Segunda 

gene-aci6n) y comportamiento de A. 

gayanus como gramfnea en la asocia-

ci6n. 


Los resultados obtenidos en este expe-

rimento de corte indican que sin 

fertilizaci6n b~sica de establecimien-

to el A. gayanus respondi6 5nicamente 

a la primera dosis de mantenimiento 

con 
K (10 kg/ha) sin existir diferen-

cia significativa debida a la fertili-

zaci6n residual con P. La leguminosa 

por el contrario, present6 una baja 

producci6n, asociada con la falta de 

vigor de las plgntulas. Sin embargo, 

S. capitata respondi6 positivamente a 

la aplicaci6n de 10 kg K en presencia 

de fertilizaci6n bisica de estableci-

miento. Estos resultados deben afin 

scr interpretados con precauci6n 

debido a la falta de reciclaje en el 

experimento. 


APORTE DE LOS RESIDUOS DE LA PLANTA AL 

RECICLAJE DE NUTRIMENTOS EN EL SISTEMA 


Una de las vfas m~s importantes del re 

ciclaje de nutrimentos en pasturas 
es 

la cafda de hojas y tallos igual que 

el detritus. Con este objetivo se 

evalu6 el aporte de los residuos de la 


planta en los primeros centfmetros del
 
suelo en cuatro pasturas establecidas
 
en Carimagua, Colombia, con m~s de 2
 
afios de pastoreo. Estas pasturas
 
fueron: 1) Andropogon gayanus +
 
Pueraria phaseoloides; 2) Brachiaria
 
decumbens + Pueraria phaseoloides;
 
3) Andropogon gayanus + Desmodium
 
ovalifolium y 4) Brachiaria humidicola
 
+ Desmodium ovalifolium.
 

El residuo se muestre6 en greas perma
nentes de 40x40 cm selecionadas al
 
azar en cada pastura. El residuo
 
inicial presente en la superficie del
 
suelo fue removido y separado en sus
 
componentes (tallos hojas).
y Los
 
mismos sitios fueron muestreados cada
 
3 semanas para determinar el aporte de
 
los residuos en funci6n del tiempo.
 
Las muestras fueron secadas 
 y

analizadas para N, P, K, Ca Mg y S.
 
En las Figuras 3 y 4 se muestra el
 
aporte diferencial de algunos
 
nutrimentos tales como N, P, S, K, Ca
 
y Mg, provenientes de los residuos de
 
la planta en funci6n del tiempo, en
 
las 4 pasturas asociadas. En general
 
los residuos acumulan la
se en 6poca
 
de menor precipitaci6n y en la 6poca
 
lluviosa se inicia una r~pida descom
posici6n del material y una liberaci6n 
de nutrimentos que son aprovechados 
por las plantas en desarrollo. Sin 
embargo, se encontraron diferencias en 
la cantidad de nutrimentos acumulados 
en las pasturas evaluadas. Las 
pasturas de P. phaseoloides con A. 
gayanus y B. decumbens mostraron los 
mayores aportes de N, S, K y Mg en los
 
meses de 6poca seca. En contraste,
 
las pasturas con Desmodium
 
ovalifolium, presentaron menor
un 

aporte de los nutrimentos mencionados.
 
En las asociaciones de P. phaseoloides
 
se presentaron ciclos acentuados 
de
 
acumulaci6n y descomposici6n
 
inversamente relacionados con la
 

142 



Puerariaphaseoloides Desmodium ovalifolium 
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Figura 3. Aporte diferencial de N, P y S del detritus (0-3 cm profundidad) en
 
funci6n del tiempo (13 meses) en cuatro pasturas asociadas bajo 
pastoreo. Carimagua, Colombia.
 

143 



Pueraria phaseoloides Desmodium opalifolium 
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Figura 4. Aporte diferencial de K, Ca y Mg del detritus (0.3 cm profundidad) de 4
 

pasturas asociadas pastoreo en funci6n del tiempo (13 meses).
 
Carimagua, Colombia.
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precipitaci6n. Todos estos cambios en 

el residuo de la planta parecen 

indicar que el aporte cuantitativo de 

nutrimentos en funci6n del tiempo, 

estd relacionado con la movilidad de 

los nutrimentos y la facilidad de 

dcscomposici6n del material vegetal. 


El Cuadro 8 resume la producci6n anual 

de residuo vegetal de las 4 pasturas y 

el aporte de nutrimentos. Estos 

resultodos sugieren que existe un 

retorno considerable de N y Ca seguido 

por K, Mg y S y finalmente 11. Si 

estos valores son comparados con el 
contenido de los mismos nutrimentos en 

el cuerpo del ganado bovino en pie y 

con su extracci6n de los mismos en el 

producto (carne) (Figura 5), resulta 

una extracci6n pequefia debida al 

animal. 


En general, los resultados de este
 
trabajo sugieren que en el manejo de 

una pastura debe mantenerse una 

bicmasa estable para asf lograr un 

rtorno constante de residuos, los que 
podrian parcialnente compensar la 
extracci6n de nutrimentos por parte 
del animal y reducir considerablemente 

la fertilizaci6n de mantenimiento. 


ROCAS NATURALES COMO FERTILIZANTES 

PARA SUELOS ACIDOS MARGINALES 

Durante el presente a~io se condujeron 

investigaciones con rocas naturales en 

relaci6n a: (1) desarrollo de metodo
logfa analftica; (2) quimica de suelos 

5cidos y (3) ensayos agron6micos. El 

objetivo de estos trabajos ha sido el 

de estudiar los efectos de mezclas de 

diferentes rocas y las interacciones 

entre s! y con los nutrimentos del 
suelo. Se han aprovechado estos 
estudios para realizar la investiga
ci6n integrada con la secci6n de 
Microbiologla. 


Metodologla simplificada para analisis 

de K total en feldespatos de potasio 


El m6todo de fusi6n de feldespatos de 

potasio a 1000C en presencia de 


Na CO utilizado en las primeras
 
deieriinaciones, es un mtodo preciso
 
pero que implica altos costos y
 
tiempos muy largos de anglisis. En el
 
presente afio se adapt6 una t6cnica
 
simple consistente en la descomposi
ci6n de la roca con 5cido fluorhfdrico
 
al 40% en frio en recipientes plisti
cos durante 24 horas. Posteriormente,
 
el potasio se determin6 en forma
 
directa en una diluci6n del extracto
 
resultante. El Cuadro 9 muestra
 
resultados del anglisis de varios
 
feldespatos provenientes del
 
Departamento del Huila (Colombia), 
donde se aprecia la similitud y mayor
 
efectividad del nuevo m6todo simpli
ficado en comparaci6n con el usado
 
anteriormente, as! como tambi~n la
 
calidad de algunos de los materiales
 
colectados y estudiados durante el
 
presente ado.
 

Determinaci6n de las diferentes formas
 
de potasio en suelos de los Llanos
 
Orientales de Colombia
 

La complejidad de las respuestas al 
potasio aplicado al suelo en forma 
soluble o poco soluble ha hecho 
necesario un estudio detallado de las
 
diferentes formas de potasio en suelos
 
de los Llanos Orientales (Colombia), 
con el fin de comprender la dingmica
 
que sigue dicho elemento en el suelo
 
y, por ende, clarificar el tipo de 
respuestas obtenidas.
 

Potasio total en el suelo. El K total
 
se determin6 por extracci6n con HF 40%
 
en frfo. Los datos obtenidos (Cuadro
 
10) muestran variabilidad entre suelos
 
e insin~an la posible presencia de
 
minerales de tipo 2:1 portadores de 
potasio.
 

Potasio disponible y potasio en la 
soluci6n del suelo. El potasio
 
disponible y el potasio en la soluci6n 
del suelo se analizaron por el m6todo 
del CaCI2 21120, 0.01 M y de igual 
forma que con el potasio total, los 
resultados (Cuadro 10) varfan
 
grandemente entre los suelos utilizados.
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Cuadro 8. 
Producci6n anual de residuos y aporte de nutrimentos en 4 pasturas
 
asociadas. Carimagua.
 

Producci6n Macronutrimentos
 
Asociaci6n 
 de residuos 

(litter) N P K Ca Mg S 

P. phaseoloides - A. gayanus 3562 
P. phaseoloides - B. decumbens 
 7085 


D. ovalifolium - A. gayanus 7537 

D. ovalifolium - B. humidicola 7014 


Fijaci6n de potabio por el suelo. A-

gregando cantidades conocidas de K 

solubla al suelo y luego de Liempo
un 

de reacci6n (fijaci6n en h6medo) o 

despu6s de secar (fijaci6n en seco), 

se determin6 el K disponible extrac-

tando con (CH COO) Mg.4H 0, 0.25
 
M. En t6rminos generales, todos los 

suelos estudiados fijaron, tanto en 

himedo como en seco, un 50% 
 del 

potasio soluble agregado (1000 ppm K) 

(Cuadro 10). Esta fijaci6n corrobora 

akin m~s la presencia de minerales 2:1 

fijadores de potasio en los suelos 

estudiados, lo cual concuerda con los
 
estudios mineral6gicos llevados a cabo 

por la Universidad de Reading 


Conenido 
 Extracdci6n
 

2.0 , 
 8 

10 
 4 


N Ca P K S Mg 
Figure 5. El contenido de algunos 
elementos en el cuerpo del ganado 

vacuno vivo y la extracci6n de los 

mismos en el producto. 

* 	 Basado en una producci6n de 400 kg 

P.V./ha/afio. 
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kg/ha/afio ----...... 

77.5 3.3 12.1 59.5 9.9 6.8
 
86.6 6.9 26.5 46.2 16.6 12.3
 

60.3 4.9 11.8 59.8 13.5 8.3
 
78.3 6.1 17.8 32.9 15.3 10.9
 

(Inglaterra) 3y la Universidad de 
Hokkaido (Jap6n), donde se reporta la
 
presencia de cierta cantidad de mica
smectita interestratificada y de una
 
ocurrencia comfn de vermiculita
 
respectivamente.
 

Actualmente se estgn probando metodo
logfas tendientes a corroborar esta
 
fijaci6n de potasio, as! como a
 
eliminar la posibilidad de que alguna
 
interferencia qufmica pueda estar
 
afectando las determinaciones
 
realizadas.
 

Esta capacidad de fijaci6n de potasio
 
abre nuevas perspectivas en cuanto a
 
la utilizaci6n de fuentes de baja
 
solubilidad.
 

Estudios de 
interacci6n de elementos
 

constituyentes en mezclas de rocas
 

Se realizaron varios experimentos con
 
el objetivo de predecir la liberaci6n
 
de nutrimentos y efectos residuales en
 
rocas puras y mezclas de rocas sujetas
 
previamente a procesos de calcinaci6n
 
y acidulaci6n. Se observaron interac
ciones complejas entre mezclas y
procesamiento de las diferentes rocas
 
en cuanto a extracci6n qufmica del P
 
de roca fosf6rica y K de feldespatos,
 
lo cual hace necesarios ensayos
 
agron6micos.
 



-------------------------------------

Cuadro 9. Determinaci6n de K total en feldespatos pot~sicos.
 

Feldespato 
 Fusi6n (10000C) Descomposici6n con
 
pot~sico en presencia de Na2CO3 HF (40%) en frfo
 

Moyita blanca 

Ospina Pgrez 

Rio 1 

Rio II 

Rio IUi 

Moyita amarilla I 


% K 

4.1 
 5.1
 
4.5 
 5.4
 
8.4 
 8.3
 
7.7 
 7.7
 
12.4 
 12.2
 
2.8 
 3.5
 

Cuadro 10. Differentes formas de potasio en 
suelos de Carimagua y Guayabal.
 

Localidad K total K-dispo- K-solu- K-fijado* Potencial de 
(HF en 
frfo) 

nible 
CaCl20.0IM 

ci6n 
CaCl 20.01M 

(CH COO)2 
Mg4H 20) 

suministro 
K-disponible/ 

K-soluci6n 

------------------------------------ K ppm 

Reserva 2.785 55 20 490 2.75 

Alegrfa 959 23 21 445 1.09 

Guayabal 2.690 60 25 505 2.40 

* Por cada 1000 ppm de K soluble agregado.
 

Estudios Aron6micos 


Se ha continuado la evaluaci6n de 

experimentos utilizando feldespatos de 

potasio con el objetivo de observar el 

efecto inicial y residual de las rocas 

potasicas en diferentes suelos. 

Tambign el de analizar el comporta-

miento 
de los diversos elementos de 

las mezclas de rocas sobre la 

producci6n de gramineas y leguminosas 

en monocultivo y asociadas. Aunque es
 
corto el tiempo de evaluaci6n 

transcurrido, se presentan algunos 

resultados parciales. 


En condiciones de campo (Carimagua),
 
se estableci6 un ensayo utilizando
 
feldespatos de potasio y serpentina de
 
magnesio como fuentes de fertiliza
ci6n, incluyendo como controles
 
tratamientos con fertilizantes solu
bles (KCl y MgO). El efecto de estas
 
fuentes y dosis aplicadas se evalu6
 
con Brachiaria decumbens en parcelas
 
puras y asociadas con Pueraria
 
phaseoloides.
 

La producci6n de materia seca obtenida
 
durante el primer afto de establecimien
 
to, se presenta en el Cuadro 11 
y las
 
extracciones de K y Mg los Cuadros
en 

12 y 13, respectivamente. En relaci6n
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Cuadro 11. 	 Efecto de la fertilizaci6n con K y Mg utilizando fuentes poco solubles y solubles
 
en 
la producci6n de materia seca de B. decumbens 606 solo y asociado (Carimagua).
 

Magnesio 	 1 2
Fuentes poco solubles Fuentes solubles
 
aplicado Potasio aplicado (kg/ha) 
 Potasio aplicado (kg/ha)
 

(kg/ha) 
 0 10 20 40 80 X 0 10 20 X
 

3 
-------------------------- Mat. Seca (t/ha) 

1. B. decumbens
 
0 4.8 5.1 4.5 4.2 5.5 4.8. 4.8 5.4 - 5.1
 
10 
 5.2 4.3 4.5 5.2 5.1 4.9 5.4 5.7 6.2 5.8
 
20 	 5.4 5.2 4.5 5.3 5.8 5.2 - 5.5 - 5.5
 
40 	 4.7 5.0 5.2 5.9 6.6 5.5 	 - -


X 5.0 4.9 4.7 5.3 5.6 5.1 5.c 6.2 
DMS0. 0 5 = 1.1 t/ha DMS0. 0 5 = 1.7 t/ha 

2. B. decumbens + P. phaseoloides 
0 5.5 5.3 5.7 6.2 5.7 5.7 5.5 5.7 - 5.6
 
10 	 5.5 6.2 
 5.0 5.6 5.6 5.6 5.4 6.4 5.8 5.9
 
20 	 5.2 6.1 5.8 5.7 5.8 5.7 	 6.3 - 6.3
 
40 	 5.1 5.7 
 5.0 5.7 5.3 5.4 -  -


x 5.4 5.8 5.4 5.8 5.6 	 6.15.5 	 5.8
 
DMS0.05= 1.11 t/ha DMSo = 1.1 t/ha 

I/ Serpentina, 15% Mg, feldespato de K, 8% K.
 
2 MgO, 43% Mg; KCI, 50% K, como controles de comparacion.
 
3/ Suma de 5 cortes.
 



Cuadro 12. 	 Efecto de la fertilizaci6n coi K y Mg utilizando fuentes poco solubles en la
 
extracci6n de K de B. decumbeas 606, solo y asociado (Carimagua).
 

Magnesio Fuentes poco solubles1 Fuentes solubles2
 

aplicado Potasio aplicado (kg/ha) Potasio aplicado (kg/ha)
 

(kg/ha) 	 0 10 20 40 80 X 
 0 10 20 X
 

Ext. K kg/ha 3
 

1. B. decumbens 
0 25.9 30.0 27.0 25.6 27.9 27.3 25.9 32.2 - 29.1 

10 30.2 24.9 27.0 26.3 29.1 27.5 34.3 41.0 46.8 40.7 
20 37.2 31.1 26.3 32.8 37.8 33.1 - 36.1 - 36.1 
40 26.6 31.5 35.0 39.5 36.5 33.8 - - -

X 30.0 29.4 28.9 31.0 32.8 30.1 36.4 46.8 
DMS0.05 = 6.8 kg/ha DMS 0 = 12.3 kg/ha.0 5 


2. B. decumbens + P. phaseoloides
 
0 35.7 28.1 30.0 28.4 29.2 30.6 35.7 39.3 - 37.5 

10 30.6 34.6 27.9 31.8 30.6 31.1 26.3 36.9 38.4 33.9
 
20 27.9 31.8 31.0 34.1 37.4 
 32.4 - 42.0 
 - 42.0
 
40 29.0 32.3 25.1 30.9 32.7 30.0 
 -
 -
 -


X 31.2 31.7 28.5 31.3 32.5 
 31.0 39.4 38.4
 
DMS0.05= 7.4 kg/ha 
 DMS0.05= 8.8 kg/ha
 

I/ Serpentina, 15% Mg, feldespato de K, 8% K.
 
2/ MgO, 43% Mg; KCl, 50% K, como controles de comparaci6n.
 
3/ Suma de 4 cortes.
 



------------------------------

0 U'

Cuadro 13. 
 Efecto de la fertilizaci6n con K y Mg utilizando fuentes poco solubles en la
extracci6n de Mg de B. decumbens 606 solo y asociado 
(Carimagua).
 

Magnesio I
Fuentes poco solubles
 Fuentes solubles 2
 
aplicado 
 Potasio aplicado (kg/ha) 
 Potasio aplicado (kg/ha)
 
(kg/ha) 
 0 10 20 40 80 
 X 0 10 20 X 

Ext. K kg/ha3 

1. B. decuinbens 
0 8.7 7.9 7.5 6.4 8.3 
 7.8 8.7 12.8 - 10.8
10 9.1 6.4 
 7.8 14.9 8.2 
 9.3 14.4 16.8 19.5 16.9
20 9.7 8.9 
 7.9 10.9 9.2 9.5 
 - 23.9 
 - 23.9
40 8.8 8.1 10.4 11.6 11.6 10.0  -
 -

X 9.1 
 7.8 8.4 11.0 9.4 
 11.6 17.8 19.5
DMS0.0 5 = 2.2 kg/ha 
DMS0.0 5 = 6.6 kg/ha 

2. B. decumbens + P. phaseoloides 
0 7.8 8.5 
 9.2 9.9 
 8.5 8.9 
 7.8 9.2 - 8.5
10 9.0 11.6 7.6 8.6 8.8 9.1 18.5 18.2 18.2 18.220 8.6 10.1 9.5 8.9 8.9 9.4 - 23.4 - 23.440 9.0 10.4 8.1 10.2 9.7 9.5 - - -

X 8.7 10.2 8.6 9.4 9.2 
 13.2 16.7 18.0
DMS0. = 2.0 kg/ha0 5 DMS0.05 = 3.9 kg/ha 

I/ Serpentina, 15% Mg; feldespato de K, 8% K.
 
2/ MgO, 43% Mg; KC1, 50% K, como controles de comparaci6n.
 
3/ Suma de 4 cortes.
 



a la producci6n de materia seca de 

Brachiaria decumbens, se observ6 una 

interacci6n significativa de K y Mg 

tanto en las fuentes poco solubles 

como en las solubles. 


El mayor incremento de materia se3i 

fue con las dosis m~s altas de K y Mg 

con fuentes poco solubles (20 a 40 kg
 
Mg y 40 a 80 kg K/ha). Con fuentes 

solubles producciones similares fueron 

obtenidas con 10 kg Mg y 20 kg K/ha. 

Se espera que con el tiempo las 

fuentes poco solubles mantengan o 

mejoren estos niveles de producci6n. 


La extracci6n de K y Mg con las 

fuentes solubles en los niveles nmis 

altos aplicados (10 kg Mg y 20 kg 

K/ha) fueron superiores en un 25% en 

el caso de K y 0% en el caso de Mg en 

comparaci6n con las extracciones
 
obtenidas con las fuentes poco 

solubles en las dosis m~s altas 

aplicadas. En consecuencia, se espera 

que el beneficio de las dosis altas de 

K y Mg aplicadas con fuentes poco 


Hall, R.L. 1974. Aust. J. Agric. Res.
 
25: 749-456.
 

solubles sea suministrar a largo plazo
 
cantidades adecuadas de K y Mg para
 
que la graminea pueda mantener la
 
misma producci6n sin incurrir en
 
consumos de lujo. Por otra parte, con
 
estas fuentes de menor solubilidad se
 
reducirfa la lixiviaci6n, especial
mente de potasio.
 

En la asociaci6n B. decumbens y P.
 
phaseoloides los mayores rendimientos
 
de materia seca se obtuvieron con
 
fuentes poco solubles en niveles m~s
 
bajos (10 kg/ha de K y Mg), que los
 
necesarios en monocultivo. Esta
 
respuesta de la asociaci6n a dosis m~s
 
bajas de K y Mg posiblemente est9 
relacionada con un mejor balance 
nutricional, lo cual ha sido 
encontrado con otras especies 
asociadas (Hall, 1974).
 

Teniendo en cuenta que los efectos de
 
los fertilizantes poco solubles son a
 
largo plazo, las evaluaciones poste
riores de este ensayo proporcionarg un
 
mayor entendimiento de la dingmica de
 
estos elementos en el sistqma
 
suelo-planta.
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MICROBIOLOGIA DE SUELOS
 

Parte esencial en el proceso 
 de CARACTERIZACION DE COLONIAS DE CEPAS
 
evaluaci6n de germoplasma 
 es DE RHIZOBIUM
 
comprender las interacciones entre mi
croorganismo, suelo planta
y que Se ha observado que la descripci6n o
ocurren en las pasturas tropicales. ficial (publicada en el manual de
Se necesita buena informaci6n sobre la Bergey's) del. g~nero Rhi:,obium no
absorci6n de nutrientes por el incluye toda ]a variabiidad observada
germoplasma en respuesLa a fertiliza- en las cepas CiA cl banco de germo
ci6n con o sin microorganismos inocu- plasma de Rhizobium de CIAT. Por o
lados en dilerentes tipos de y se hizo parasuelo tanto un intento catego
en diferentes asociaciones de rizar la colecci6n de acuerdo con
graminea-leguminosa, para poder seluc- algunos criterios fKcilmunte reconoci
cionar el germoplasma mejor adaptado y bles. Sc examinaron caraceristicas de
el manejo mis apropiado en los dife- coloijias de Rhizobium de crecimiento 
rentes ecos-stemas donde ci programa lento y producci6r, dc :ilcalinidad en
esti trabajando. Asi, O..s secciones medio "levadura manitol] agar" a un pl
de Microbiologla du Sulos y Fertili- inicial de 5,5 y 6,8. Fueron 

Nutrici~n Plantasdad y de estin rea- definidos 5 tipos de crecimiento (V,
lizando estudios interrelacionados con W, X, Y, Z, Fig. 1). Zi tipo V
LA objetivo general de optimizar la escasamente crece a ph1 6,8, crece
producci6n a trav6s de una adccuada lentnente a p1 5,5 y us relativamente 
nutrici6n de planta rarola en en la colecci6n. La situaci6n
estabiecimiento y pastoreo. inversa (crecimiento a p1 6,8 y no en 

5,5) no se observ6 como unaLa mayoria de los resultados ruporta- caricteristica constantc de ninguna
dos enl ustos dos capitulos laestfn cepa. El Lipo W es tipico de
especificamente relacionados con descripci6n dada para Rhi.zobium de
Rhizobium, micorrizas o respuestas a crecimiento 1unto y producci6n
iertilizaci~n. Sin embargo este aiio alcalinidad en la nueva edici6n d 

de 

tmbi6n se presentan rcuultados de manual de Bergey's (1984) , donde este 
l 

estudios sobre iinteracciones entre grupo de Rhizobiumi ha sido reclasi
cstos aspectos de nutrici6n de plan- ficado como Bradyrhizobium. Sin 
tas. Esto refleja Q. recoiiocimiento embargo, este tipo de crecimiento no 
que es necesariO L-studiar tales fue muy com~n en las cepas examinadas. 
interacciones para mjorar ',comenda- Los tipos X, Y y Z, los cuales 
ciones de manejo y quc luturos estu- presentan crecimieiito tiraslhcido,
dios sobre recic laj de nut riuntes en forman colonias mayores y a menude 
pasturas tropicales tambi6n necesiLa- contienen variantes que formanran un enfoque integrado. colonies pequenas, fuieron observadas 

m5s frecuentemente. El tipo X muestra 
crecmiento gulatinoso y los tipos Y y 
Z crecimiento acuoso. Las cepas de 
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FigUra I Tipos de colIonias deciLco grupos de hiz1oblum dc crec imiielitO f uito V 
p rodic c G~i de alIca li ndad cin med In man itl 1 - 1levadu ra - alga r en p)11 6 ,8 
(iZ~quierdo) y 5,5 (derecho). 
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tipo Z normalmente muestran caracte-

risticas de crecimiento completamente 

diferentes 
en los 2 pHs usados. Se

forman colonias pequefias, opacas y 

secas en 
medio con pH inicial 6,8 y

colonias grandes translcidas y acuo-

sas en un pH inicial 5,5. Sin embar-

go, algunas cepas 
de este tipo mues-

tran ocasionalmente crecimiento acuoso 

en pH 6,8. Por lo tanto, consideramos
 
que el tipo Z es un subgrupo del tipo 

Y, donde el crecimiento es consisten
temente acuoso en ambos pHs. 


Estos grupos pueden facilitar estudios 

de cepas de Rhizobium de leguminosas 

forrajeras tropicales que han 
sido
 
estudiadas con menos intensidad que 

las cepas de otras leguminosas y

pueden contener mas variabilidad 

gen6tica que 
lo que se ha reconocido
 
previamente. 


SEROGRUPOS DE CEPAS RECOMENDADAS 


Grupos de cepas efectivas para cada
 
g6nero est~n 
 siendo tipificadas
 
serol6gicamente por inmunodifusi6n
 
para evitar la posibilidad que cepas
 
gen6ticamente id6nticas 
est6n siendo
 
comparadas en ensayos de campo. El 

Cuadro I muestra que para cada g6nero

investigado hasta ahora, las cepas 

efectivas seleccionadas estgn dentro 

de por lo menos dos serogrupos. Sin
 
embargo, la mavorla d. cepas efectivas 

en Centrosema estgn deatro de un grupo 

y las tres cepa electivas de 

Pueraria phaseoloides (2434, 2453 y 

3221) estgn dentro de un grupo. Por 

el otro lado estas cepas efectivas de 

Pueraria son diferentes de CIAT 79 (CB 

756) la cual es una cepa que ha 
sido 

ampliamente recomendada para inocula-

ci6n de Pueraria y otras leguminosas 

del grupo "cowpea". Desafortunada-

mente CB 
756 no ha sido efectiva en 

nuestros ensayos de selecci6n de cepas 

en Pueraria phaseoloides en suelo 

5cido. 


Estos estudios enfatizan la 	necesidad 

de demostrar que cepas incluldas en 

nuevos ensayos de selecci6n sean 

serol6gicamente diferentes de cepas
 

Cuadro 1. Serogrupos de cepas
 
efectivas de Rhizobium.
 

Centrosema 
 Desmodium
 

1 1670,3334,3196, I 3143
 
2380,590,2290,
 
3459,3024,2385,
 

2348,3459
 

II 1780, 594 II 	 1502
 

III 2287 III 	2335
 

IV 49, 3664 IV 	 2469,2459,
 
2470
 

V 3111
 

Pueraria 	 Stylosanthes
 

I 2434,2453,3221 I 	 1460
 

II 79,7,81,859, II 
 71
 
3338
 

actualmente recomendadas.
 

CATALOGO COMPUTARIZADO DE CEPAS
 
DE RHIZOBIUM
 

El cat9logo computarizado de la colec
ci6n 
completa de 2.850 aislamientos
 
incluye la informaci6n disponible
 
sobre el tipo de colonia (V, W, X, Y y
 
Z) y el origen de cada aislamiento.
 
El usuario puede obtener la informa
ci6n deseada sobre cualquier grupo de
 
cepas. 
Un resumen de la informaci6n
 
detallada muestra 
el n6mero de aisla
mientos para cada g6nero, especie,
 
colector de 
 n6dulos, laboratorio de
 
origen y pals de origen y estg en
 
circulaci6n para facilitar el 
uso del
 
cat~logo para cientificos interesados.
 
Ademns, todos los resultados de
 
ensayos de selecci6n de cepas en
 
cilindros con suelo 
y en el campo
 
desde 1980 estgn inclufdos en un
 
cat5logo de "cepas evaluadas",
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incluyendo informaci6n sobre el efecto 
de cada cepa sobre N total en el 
tejido (rendimiento de N) de cada 
leguminosa probada. Cepas que 
muestran incremenLtos signilicativos ell 
rendimiento de N comparados con el 
testigo sin inocular (es decir, las 
cepas nativas) son clasificados como B 
(buenas) y E (excelentos), donde E 
representa un incremento mayor de 2 
veccs en el rendimiento de N. Copas 
clasificadas como R (regulares) y M 
(malas) no muestran diferencias 
significativas o muestran diferuncias 
significativas negativas respectiva-
monte (e'" decir, cepas 11 son parasr-
ticas). Du 602 copas valuadas en 
diforentes experimontos y Leguminosas 
132 (22%) fueron clasificadas como B o 
E. La mayor proporci6n de copas B y E 
ocurri6 en enfsayos con C. pubosens 
438, C. macrocarpum 5065, Centrosema 
sp. 5112, I. canum 13032, D. 
lietero)hyl lum 349 y P. phaseoloid.s 
9900. Algunas do la; otLras logumino-
sac' probadas (C. brasilianum 5234, C. 
macrocarpum 	 5062, ). hietrocarpon 365, 
) oval ifol itm 350, 3666 y 3784, 1). 
canum 3005, S. capitata 1315 y 1019) , 
respondideron si gn!f icat ivaelnte a una 
pequofia proporcin de Las cepas 
probadas y otras (Centrosma sp. 5277,
1). hiterocarrpn 3787, S. capitata 
10280) no dicron ruspuesta poSItiva a 
la inoculaci6n aunque el crecimiento 
fue ostimulado significativamento por
fertilizacion con N. A. capitata 
10280 (Capita) lmostra una variabili-
dad muy aIta en Itus ensayos de selec
ci6n de ccpas; debido tal vez a su 
composici6n hlterogunca. Se debla 
P roba r po r separado cada ecotipo 
componentu do Capica. lo ideal seria 
una cepa electiv para los cinco 
ecotipos. 

l~a falta do respuesta a la inoculacion 
de aIgunas Lguminosas, a pesar de 
mostrar respuestas a furtiLizaci6n con 
N, puedo deberse a sm snsibilidad a 
limitaciones nutricionales o 11sicas 
on los cilindros de suclo no disturba-
do, o porque el potencial do fijaci6n 
de N2 us menor qu een otras espocies 

o ecotipos.
 

S. guianensis 1283 no mostr6 
respuestas significativas ni a 
inoculaci6n ni a fertilizaci6n con N, 
lo cual indica que hubo nodulaci6n 
efectiva con cepas nativas en suelo de
 
Carimagua.
 

Es necesario seguir seleccionando ce
pas bajo un rango de condiciones de 
crecimiento para obtener grupos de 
cepas efectivas para cada leguminosa 
promisoria que pueden ser usadas en 
ensayos cooperativos con institutos 
nacionales. Se ustg estableciendo 
contacto con posibles colaboradores 
para una red internacional de evalua
ci6n de cepas de Rhizobium para legu
minosas forrajeras tropicalos en 
Brasil, Venezuela, PerGi, Bolivia, 
Am.rica Central y palses del Caribe. 

El nuinoro de cepas solicitadas por 
instituciones nacionalos se increment6 
notablemonte e ano pasado, incluyendo 
solicitudes de Africa donde se ha 
reportado respuestas positivas a 
inoculaci6n de S. capitata. 

El catilogo de cepas y la lista mas 
reciente de cepas promisorias puede
obtenerse solicit5ndoia a la Secci6n 
de Microbiologla. La lista actual se 
muestra un el Cuadro 2. 

ESTUI)IO )E FACTORES NUTRICJONALES QUE
 
AFECTAN LA FIJACION DE N2
 

Es necesario doterminar niveles nutri
cionales adocuados para mantener la 
fij aci6n de N2 ("niveles criticos'' 
para la fijaci6n de N2 ) y si diferen
diferentes niveles ot ciertos nu
trintes afectan la eficiencia de 
copas nativas o la habilidad de la 
leguminosa de responder a la inocula
ci6n. En experimontos n materas a 
menudo se prosentin deficiencias 
nutricionales mas rapidamente quo en 
ei campo. Aigunos estudios prelimi
nares mostraron que tasas de aplica
ci6n de P mayores que las usadas 
normalmente on ensayos de selecci6n de 
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Cuadro 2. Cepas de Rhizobium recomendadas como efectivas para leguminosas
 
forrajeras tropicales, seleccionadas con base en rendimientos de N y
 
otros criterios.
 

Leguminosa 


Centrosema brasilianum 5234 

C. macrocarpum 5062 

C. macrocarpum 5065 

C. sp. 5112 


C. sp. 5277 

C. hfbrido 5931 

C. pubuscens 438 


I)esmodium heterophyllum 349 

D ovalifolium 350 

D. ovalifolium 3666 

D. ovalifolium 3784 

1. heterocarpon 365 

D. canum 3005 

1).canum 13032 


Pueraria phaseoloides 9900 


Stylosanthes capitata 


Cepa No.
 

1670*, 3334
 
3101*, 3111, 3196
 
590, 1670*, 1780*, 2290, 3101,
 
3174, 3196, 3334
 
49, 590, 1670*, 1780*, 2290,
 
3101, 3694, 3714
 
3714*, 7101*
 
3111, 3196, 2348, 3334*
 
1670*, 49, 1780*, 590
 

2469*
 
46, 2335*, 3143
 
2335*, 2469*, 3418*
 
2335*, 2469*, 2413, 3418*
 
3418*
 
1502*
 
1502*, 2372, 2383, 2487, 3030
 

2434*, 2453, 3221, 643
 

1460, 2138*, 995*, 2400, 2403,
 

308, 2265, 870*, 3232
 

* Cepas actualmente recomendadas para la inoculaci6n solas o en 

mezcla.
 

cepas en cilindros (25 kg P/ha), 

estimularon el crecimiento, rendi-

miento de N y la nodulaci6n de 4 le-
guminosas inoculadas, especialinente P. 

phaseoloides y C. macrocarpum (Figura 

2, Cuadro 3). 


Sin embargo, los niveles de nutrientes 

en ul tejido de las plantas a~n con 

dosis altas de aplicaci6n de P fueron 

bajas (Cuadro 4). Puede verse que los 

niveles de K y Ca estuvieron por deba-

jo de los niveles criticos estableci-

dos para esas plantas. Con niveles 

m~s altos de estos dos nutrientes, es 
posible que se observen respuestas de 
P aCin mais altas. 

La Figura 3 muestra la relaci6n entre 
el % de P en el tejido de 4 legumino-
sas y la tasa de reducci6n de 


acetileno asociado con las rafces. 
Aunque la tasa de reducci6n de 
acetileno no es una medida absoluta de 
fijaci6n de N , puede verse que C. 
macrocarpuni y . ovalifolium redujeron
 
m~s acetileno con niveles bajos de P
 
que las otras dos leguminosas. C. 
macrocarpum y P. phaseoloides
 
mostraron grandes respuestas a
 
aumentos en P. S. capitata mostr6
 
valores muy bajos de reducci6n de
 
acetileno. Los valores observados
 
pueden cambiar en respuesta a niveles
 
de otros nutrientes u otros factores,
 
tales como disponibilidad de agua.
 

Puesto que el N mineral no esta 
disponible en el campo en pasturas 
asociadas, parece importante evaluar 
los requerinientos de nutrientes bajo 
condiciones limitantes de N. Asf,
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C. macrocarpum S. capitata 	 D. ovalifolium . phaseoloides 
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Figura 2. Efecto de niveles de P sobre rendimiento de N y nmero de n6dulos/
cilindro 
(n6meros encima de las barras) en cilindros de 2 suelos de
 
Carimagua.
 

Cuadro 3. 	Materia seca (g/cilindro) producido por 4 leguminosas en cilindros con
4 niveles de P 
 (las letras diferentes 
 indican 	 diferencias
 
significativas dentro de cada leguminosa).
 

kg P/ha
 
25 
 50 
 100 
 200
 

C. macrocarpum 5065 
 3.13 a 
 4.45 b 
 6.27 c 
 6.77 c
 

S. capitata 1315 
 2.07 a 
 2.24 ab 
 2.80 c 
 2.66 bc
 

D. ovalifolium 3784 
 2.13 a 
 2.59 ab 
 2.97 bc 
 3.37 c
 

P. phaseoloides 9900 
 2.34 a 
 4.06 b 
 4.47 b 	 c
5.04 
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Cuadro 4. Niveles de P, K y Ca en tejido aplicando diferentes niveles de P, 40 kg

K20/ha y 128 kg Ca/ha en cilindros de dos suelos de Carimagua (La

Reserva y El Rinc6n) doce semanas despugs de la siembra.
 

kg P/ha aplicado
 

25 
 50 100 200 'Nivel
 
Leguminosa Ele-
 crf

mento 
 tico'*
 
C. macrocarpum %P 0.10 0.13 0.13 
 0.19 0.16
 

5065 %K 0.79 0.67 0.54 
 0.66 1.24
 
%Ca 0.18 0.21 0.17 0.20 0.72
 

S. capitata %P O.11 0.16 0.20 0.29 
 0.18
 
1315 %K 1.07 0.92 0.84 0.90 
 1.18
 

%Ca 0.26 0.28 0.27 0.28 0.73
 

D. ovalifoliuin %P 
 0.10 O.14 0.14 0.17 
 0.10
 
3784 %K 0.83 0.81 0.69 0.67 
 1.03
 

%Ca 0.19 0.17 0.17 0.16 0.74
 

P.phaseoloides 
 %P 0.11 0.14 0.17 0.21 0.22
 
9900 %K 0.91 0.65 0.51 0.50 1.22
 

%Ca 0.20 0.18 0.19 0.18 
 1.04
 

* Niveles crfticos segin Informe Anual 1981. 
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Figura 3. Tasa de reducci6n de aceti-

leno en relaci6n al contenido de P en 

el follaje de 4 leguminosas forrajeras.
 

experinentos liechos en cilindros con 
suelo donde se relacionan los niveles 
de nutrientes en el tejido con pars
metros de crecimiento y de fijaci6n de 
N2 oueden facilitar la definici6n de 
requerimientos nutriciovales de 
diferentes legumiiosas. Estos datos 

podrfan contribuir a la evaluaci6n de 
fijaci6n de N de leguminosas en el 
campo. Tanrnin es importante 
determinar si diferentes niveles de 
fertilidad afectan la eficiencia 
relativa de las cepas nativas y las 
cepas inoculadas.
 

EFECTO DE PREPARACION DE TIERRA SOBRE 
RESPUESTA A INOCULACION 

Resultados reportados en aios anterio
res muestran que la labranza estimula 
la nitrificaci6ri en suelos de
 
Carimagua. Esto puede ser ventajoso o
 

dependiendo 
de si el NO3 produci
do es tomado por la planta o perdido 
por lixiviaci6n. La labranza reducida
 
puede ayudar a preservar el N org9nico
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del 	 suelo reduciendo el nivel de 

nitrato producido y manteniendo la 

superficie del suelo continuamente 

cubierta por las plantas. Las 

leguminosas establecidas con labranza 

reducida pueden depender mlis de la 
fijaci6n biol6gica de N.) que las 
establecidas col labranza c6onvencional 
(arando el suclo), si esto resulta en 
un disponibilidad de mis N mlinerai 
para 	 el crecimiento de las legumino-
sas. En un experimento hecho para 
comparar respuestas a inoculaci6n de 
dos leguminosas estabLecidas col 
labranza convCncional y lab ranza 
reducida en tres sitios de Carimagua 
se eIlconltrO que en ambas Leguminiosas 
hubo respuesta a inoculici6n, siendo 
mayor la respuesta con li)ra nza redu-
c ida que con la) rlnZa convenciollZl. 
Este efccto fue mayor enl suelos con 
alto conteido de N orgi-ico (Cuadro 
5). Sin embargo, con ambos tipos de 
labranza hubo respuesta a inocuiaci6n. 

En Ci Cuad ro 5 puede observarse que en 
U1. sitio 2 lo. respuesta a inoculJacion 
fue mayor p1e e l "tros sitios acm con 
labranza convenciona l, lo cual es 
sorprendente ya u, el. suelo contiene 
mrs N que el sitic 1. Sin embargo, la 

menor respuesta en el sitio I puede
 
haberse debido a limitaci611 por otros
 
nutrientes puesto que los valores de
 
lixiviaci6n probablemente son altos en
 
este 	suelo tan arenoso.
 

EVALUACION DE CEPAS EN EL CAMPO 

Ensayos de evaluaci6n de cepas se rea
lizaron en ti. campo en 4 lugares de 
Colombia usando labranza reducida para 
su establechmiento, suponiendo clue los 
tratamientos de labranza no afectan 
ins diferencias entre cepas. 

En VillavicencJo y Puerto L6pez los 
experimentos se 1levaron a cabo en 
colaboracion con los productores de 
semi.1 Ias: Crami co.I y Semil lano, 
respect vamente, ' ';u prop6sito fue en 
parte demostrar a i mportancia de la 
inoculac i l a los productores de 
semil la, quienes pueden jugar un papel 
significativo en LI suministro de 
inocuIantes a aigricul tores que esten 
estableciendo pasturas mej oraldas con 
leguminosas. lal, igura 4 muestra quc 
en Puerto L6pez (ecosistema de sabana) 
el rendimiento dC 1P.phaseoloides y C. 
niacrocarpum auuent- m5s de 2 veces en 
respuesta a la inoculaci6n. 

Cuadro 5. Angiisis de respuesta a inoculaci6n afectada por preparaci6n de tierra
 
durante el establecimiento (N kg/ha producido en tres cortes) en C. 
macrocarpum y P). phaseoloides (diferentus letras significan diferencias 
entre pares de tratamientos).
 

TEl * 

Aniilisis para sitios individuales 	 Anglisis a 
Tratamiento Sitio I Sitio 2 


Labranza 69.8 a 37.4 a 
reducida 

Labranza 70.6 a 47.2 a 
convenciona1 

C.macrocarpuni 65.5 a 21.6 a 
P.phaseoloides 74.8 a 63.0 b 

•Indice 	 de Efectividad de Inoculaci6n (IE) = 

Retidimiento de N tratamiento no inoculado x 
Rendimiento de N tratauiento inoculado
 

• Sitio I (Rinc~n) 448 ppm N 
Sitio 2 (Hato 3) 952 ppm N
 
Sitio 3 (Reserva): 1176 ppm N
 

Sitio 3** trav~s de 

sitios 
54.3 a 53.8 a 

81.3 b 66.4 b 

53.7 a 46.9 a 
82.0 b 73.3 b 

100 
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En Villavicencio, donde las lluvias 
son mas abundantes (ecosistema busque 
h~medo), las respuestas a inoculaci6n 
no fueron tan grandes. Esto puede 

deberse a un n~mero de factores (alto 
N org~nico en el suelo, infestaci6n 
alta de malezas, contaminaci6n 
cruzada, diferentes poblaciones de 
Rhizobium nativo), lo que hace 

necesario nuevas investigaciones en 

greas representativas de pasturas 

degradadas en regiones de bosque
 
h6medo. 


En Quilichao su evaluaron diferentes 
cepas inoculadas separadamunte y en 
mezcla. El diseio del exporimento fue 
el mismo que el propuesto para ensayos 
internacionales de inoculaci6n reali-
zados en colaboraci6n coni institutos 
nacionales. El unsayo fue montado por 
un grupo de cientificos visitantes de 
institutos nacionales en colaboraci6n 
con la Secci6n de Ensayos Regionales. 

EL PAlMAR PTO. LOPEZ CATAMA VILLAVICENCIO 
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A pesar del alto contenido de N
 
org~nico del suelo de Quilichao, hubo 
marcadas respuestas a inoculaci6n y se
 
observaron diferencias en efectividad
 
de cepas (Figura 5). Fue sorprendente
 
el resultado con C. pubescens donde la
 
mezcla de cepas dio una respuesta
 
inferior que cualquiera de las 3 cepas 
cuando se inocularon separadamente. 
Se necesitan nuevos trabajos para 
explicar este efecto. 

En Carimagua se pudo observar que para
 
C. macrocarpum 5065 las tres cepas
 
causaron respuestas marcadas a inocu
laci6n no habiendo diferencias signi
ficativas entre ellas (Figura 6), mien 
tras que en Quilichao la cepa 1670 fue 
mas efectiva que las otras (Figura 5). 
l.phaseoloides 9900 (Figua 6) tambi~n 
moscro respuestas marcadas a inocula
ci6n con las 3 cepas en Carimagua (a
proximadamente el doble de producci6n 
de N que el control sin inocular). 

,no inotulado fertilizado con N
 
inoculado (ceoa 1780)
 

Kg N/ha 

30 EL PALMAR-PTO.LOPEZ CATAOlA.VI LLAVICENCIO 
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Figura 4. Rendimiento de N de Pueraria phaseoloides 9900 y Centrosema macrocarpum 
5065 en 2 sitios en a-os Llanos Orieutales en diferentes semanas despu6s 
dc Ia siembra (MSIT-173) 
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Figura 5. Rendinilento do N do Centrosema macrocarpum 5065 y C. pubescens 438 en 
Quilichao 15, 18 y 27 senmanas despu~s de la sienibra (MSPT-169). [] no 
±noculado [] inoculado con cepas 
de Rhizobium separadas o mezeladas
 
(M) Efertilizado con N. 

Gomo so ha podido observar en expo- La Figura 6 tambi~n mnuestra que aunque
 
rimentos anteriores, la respucsta de D. ovalifolium 3784 rosponde a ferti-

C. macrocarpum a inoculaci6n fue mayor hizaci6n con N, solamente hubo una
 
quo P. phaseoloidos debido a que C. respuesta significativa a inoculaci6n
 
niacrocarpumn casi no nodula con cepas con la cepa 2335 en el primer corte. 
iativas de Rhiizobium en suelo de Las plantas inoculadas fueron inicial-
Carimagua. P_. phaseoloides nodula con mente m~s verdes que las plantas no 
cepas nativas y por lo tanto no inoculadas. D. ovalifolium nodula 
presenta clorosis tan marcado como C. abundantemente con cepas nativas par 
macrocarpum cuando no so inocula, pero lo que las cepas inoculadas deben ser 
coma se puede ver clararnente en la muy cot,,petitivas para que scan capaces

Figura 6, osas cepas niativas nu fijan de dominar la poblaci6n nativa. Las 
tanto N2 como las cepas inoculadas. semillas de esta leguminosa son peque

ias, lo que limita el nbmero do c61u

las que puedan aplicarse por semilla.
 

162 



60 18 21 

55 
C macrorarpium 

CIAT 5065 
21 

A phaleolald
CIAT 9900 

a 
-

a 

60 

60 a 55 

45 
a 

b O 

a , 
40 45 

3 40 
18 

30 15 a215 
35 

zS 

bI 
7 b 

a 
25 7a 

aa a-25 

20 12 I0 b12 3 b b 
20 

155a 
b 10 

b 

b010 

5 5 

Ca 

+ S 

5 5 

224 
1..a val fliuI 

A b4 

b bb 
1 I 

356 
40 CC if 3784 

9900T-y72esm-din ovloliu 384e Ciouaro agu (erto4)d aodieene
 



Puede ser necesario aumentar la rata 
de inoculaci61 para poder que las 
cepas inoculadas lleguen a dominar en 
el suelo. 

Los resultados de los ensayos realiza--

dos en diferentes sitios de Colombia, 

proporcionan evidencias de que la 

producci6n de aigunas leguminosas fo-

rrajeras tropicales puede incrementar-

se notoriamente por inoculaci6n duran-
te el establecimiento. Evidencias 
anteriores (Informe Anual 1983) 
muestran que el efecto de inoculaci6n 
puede pcrsistir hasta el 2o. a-no. Es 
claramente necesario realizar m~s 

ensayos de selecci6n; sin embargo, 

esos resultadus recalcan la necesidad 

de mejorar la producci6n de 
inoculantes y su distribuci6n a 
agricultores. 


PRODUCCION DE INOCULANTES LIOFILIZADOS 
A BASE DE ACEITE 

Los inoculantes tradicionalus a base 

de turba presentan varios problemas 
pr~cticos especialmente en el tr6pico. 
En primer lugar, como son perecederos, 
no se pueden almacenar por mns de 6 
meses ni a~n bajo refrigeraci6n. En 
segundo lugar, la identificaci6n de 
fuentes apropiadas de turba u otros 
soportes, requiere considerable 

experimentaci6n antes de que la 
f5brica pueda set establecida. La 
calidad del inoculante y la facilidad 
de distribuirlo es mejorado notable
mente esterilizando la turba con ra-
diaciones gamma, pero esto es costoso 
y no siempre disponible. Tercero, en 
un inoculante en base a turba, en la 
semilla, el rizobio muere muy r~pida-
menLe debido a desecaci6n, por lo 
tanto las semillas deben ser inocula-
das el mismo dia de la siembra. 

Se han hecho muchus intentos para me
jorar la tecnologfa de inoculaci6n 

pero la mayorla de los trabajos se han
 
realizado en palses desarrollados,
 
donde los limitantes del uso de
 
inoculantes tradicionales son menorcs.
 
Hemos empezado un projecto especial
 
con fondos del PNUD para probar m6to
dos basados en el uso de inoculantes
 
liofilizados en base a aceite
 
publicado por R.J. Kremer and H.L.
 
Peterson (Agron. J. 75, 139-143, 1983)
 
bajo condiciones tropicales. Este 
tipo de inoculante tiene varias 
ventajas. Puede ser preparado usando 
el mismo equipo de f~bricas que
 
producen vacunas m~dicas y veterina
rias; es menos voluminoso y perecedero
 
que el inoculante tradicional; puede
 
aplicarse alta cautidad por semilla y
 
permanece viable en las semillas m~s 
tiempo que el inoculante tradicional. 
Resultados prellirnares mostraron 
solamente un 12% d: mortalidad despu6s 
de tres dfas en semillas de Centrosema 
macrocarpum. En cuanto a inoculante 

en base a turba, la mortalidad fue de
 
99.9% (Cuadro 6).
 

Sc estgn probando los efectos de dife
rentes tipos de aceite en la supervi
vencia del Rhizobium y en la germina
ci6n de las semillas. Es probable que
 
las firmas productoras de semilias
 
estargn interesadas en la posibilidad 
de vender semillas pre-inoculadas.
 

RESPUESTA A INOCULACION MICORRIZAL EN
 
EL CAMPO 

Durante 1983 se estableci6 un experi
mento un un Oxisol en Carimagua con el 
objeto de ver si la inoculaci6n en el 
campo con hongos VAM incrementaba la 
tasa de establecimiento, crecimiento y 
absorci6n de minerales de plantas de 
P. phaseoloides, S. capitata y A. 
gayanus y ver cuanto tiempo duraba ei 
efecto de la inoculaci6n.
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Cuadro 6. Supervivencia de Rhizobium de Centrosema macrocarpum usando
 
inoculante tradl'cional y mejorado (Cepa (IAT 3111).
 

Tipo de No. de C6lulas/Semilla %
 
Inoculante Dias de 

Tradicional 

(con base en turba) 
170,000 

Mejorado 
(liofilizado 
a base de aceite) 

250,000 

Eran cuatro tratamientos: (1) nulo, 


sii inoculaci6n micorrizal y sin
 
f6sforo; (2) M, inoculaci6n micorri-

zal; (3) RF, roca fosf6rica Huilk, y 
(4) RF + M, roca fosi6rica + inocula
ci6n micorrizal. Ll 6sforo se aplic6 
a raz6n du 20 kg P/ha. 

La luoculaci61j nicorrizal de P. 
phaseoloides con aplicaci6r de roca 
Ifosf6rica produjo significativane1.nte 
mas materia seca que el trataniento 
con ruca fosf6rica s6lo hasta el 3er. 
corte (Figura 7) me~;se despuCes.Doce 

de la si!nbra (2a. 6poca de crecidien
to) se aplicaron 20 kg P/ha y 50 kg 
17/ha a todas ]as parcelas para ver si 
podria o no incrementarsc la actividad 

del liongo micorrj-6geno VAI inoculado. 
Los resultades del 4o. corte (15 meses 

despu6s de la sienilra) no muestran 
ningun efecto (Figura 7). La 
inoculaci6n micorrizal sin aplicacin 
de P no produjo incrementos significa-
tivos; en ia producci6n de materia seca 
por encima de los contrules despu~s 
dcl ler. corte. La absorci6n de P y N 
so incrcniento significativamente en el 
tratanierto con ruca fosf6rica e 
inoculac-.6n imicorrizail en comparaci6n 
con el tratavicxnto donde se aplic6 

preinoculaci6n Mortalidad 

170 99.9 

220,000 12 

3.0 a 

2.5 

- 2.0 
E 

a 
1.5 

1 
a C.C 

05 

0 1 1 
Corte 1 2 3 4 

0 3 6 9 12 15 

Meses (duspues(It la siernbra 

Figura 7. Mlateria fresca y seca de 
lueraria phasculoides CIAT 9900 culti
vada en un Oxisol sin eterilizar(O 
roca fosf6rica mis micorriza; ( 0 ) 
roca fosf6rica; (A ) , inoculado con 
micorriza y (A), testigo. Las niedias 
para cada corte seguidas por distintas 
letras son significativaniente diferen
tes (P-0.05) , segfin Duncan. 
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5 
pueden haber 
 estado limitando el
 

a 
 crecimiento.
 

by 
La 	producci6n de materia fresca y seca
la absorci6n 
de minerales 
de S.
 
capitata se increment6 por la
 
inoculaci6n micorrizal sin en
RF el
 
ler. corte despu~s de tres 
 meses
3 a 


C (Cuadro 7). Debido al pobre crecimiento no se hizo corte despu6s de 6
 

b meses de sembrado. 
 Nueve meses
 
despu6s de siembra
la se increment6
b significativamente la producci6n de
 
materia seca unicamente en los
 
tratamientos RF + M y RF.
 

c 	 Los resultados muestran claramente que
la inoculaci6n con micorriza combinada
 
0o 1 
 2 
 con roca fosf6rica 
puede incrementar
Corte 12 3 	 la producci6n de pasturas.0 3 6 	 La longevidad de la respuesta 	vari6 con las
 

diferentes especies. 
 Esto puede de-
Meses despus de la siembra berse a diferencias en la eficiencia 
de las micorrizas inoculadas, el au
mento en la poblaci6n indfgena de mi-
Figura 8. Materia fresca seca
y de corrizas, o disponibilidad de nutrien-
Andropogon gayanus CIAT 621 
cultivada tes para 	el crecimiento de las planen un Oxisol sin esterilizar. Para la 
 tas. Se debla estudiar la longevidad
explicaci6n v~ase Figura 7. 
 de la respuesta con diferentes niveles
 

de fertilizaci6n.
 

roca fosf6rica sola, 
hasta el 3er. INTERACCION ENTRE DOS FUENTES DE
corte unicamente. 
 POTASIO E INOCULACION MICORRIZAL
 

La Figura 8 muestra 
que la producci6n Este experimento en materas fue realide materia 
seca de A. gayanus se 
 zado para comparar la efectividad
increment6 tambi6n 
con la inoculaci6n 	 agron6mica de 
roca feldespato potfsica
micorrizal combinada con aplicaci6n de 
 y KCI como fertilizantes potisicos y
roca fosf6rica, pero este efecto para 
ver si la inoculaci6n micorrizal
desapareci6 al 3er. corte. Como podrfa 
incrementar la efectividad de
tambign ocurri6 con P. phaseoloides, 
 los fertilizantes 
 en suelo
la inoculaci6n 
 micorrizal sin esterilizado. 	
no
 

Las especies usadas
aplicaci6n de no
P increment6 
 el fueron 
 Centrosema, Stylosanthes,
crecimiento de A. gayanus sobre los 
 Zornia, Andropogon y Panicum sembradas
controles. La absorci6n de P y N 
se en un Oxisol no esterilizado
increment6 con el tratamiento RF + M Carimagua. Los 	
de
 

tratanmientos 
 de
unicamente 
 en el ler. corte. 	 En fertilizaci6n 
 eran cuatro: (1) 0,
ambos, A. gayanus y Kudzu, el testigo; (2) KCI, 30 kg K/ha; (3) FSK,
rendimiento disminuy6 el
en iltimo feldespato pot~sico, 30 
kg K/ha; (4)
corte que implica que otros factores mezcla de KCl y FSK a raz6n de 1:1,
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Cuadro 7. Materia seca (t/ha) y absorci6n total de minerales (kg/ha) por
 
Stylosanthes capitata 1315 cultivada en el campo en Carimagua.
 

Trata-, Materia Absorci6n total de minerales (kg/ha)
 
Cor-

te 
miento seca 

(t/ha) 
P N K 

I RF+M 
RF 

M 
Nulo 

0.67a 
0.40b 

0.13c 
0.07d 

1.33a 
0.77b 

0.15c 
0.09d 

24.39a 
14.96b 

4.84c 
2.73d 

13.58a 
8.93b 

2.74c 
1.57d 

11 RF+M 
RF 
M 
Nulo 

1.42a 
1.19b 
0.62c 
0.55c 

1.27a 
1.07a 
0.56b 
0.50b 

25.33a 
22.10a 
12.30b 
10.41b 

8.32a 
7.77a 
4.66b 
4.05b 

Tratamientos: RF+M, roca fosf6rica mis micorriza; RF, 

inoculado con micorriza y Nulo, testigo. Las medias 

Ca Mg
 

5.05a 2.33a
 
2.97b 1.25b
 
0.85c 0.40c
 
0.48d 0.22d
 

9.00a 3.55a
 
7.94a 3.00a
 
4.55b 1.97b
 
3.78b 1.72b
 

roca fosf6rica; M, 

en una columna dada 
para cada corLe seguidas por distintas letras, son significativamente
 
diferentes (P 0.05), seg~n Duncan.
 

dando 30 kg K/ha.
 

La producci6n de materia seca de las 

plantas (con pocas excepciones) 

se increment6 significativamente por 

inoculaci6n con micorriza (Cuadro 8). 
Sin embargo el incremento vari6 entre 
especies y tratamientos de potasio. 
Para Z. glabra, C. macrocarpum y P. 
maximum, el peso seco de las plantas 
con y sin inoculaci6n fue mayor con 
FSK que con los otros tratamientos con 
potasio. Un crecimiento excepcional-
mente bueno de plantas no inoculados 
de Zornia, Centrosema y Panicum 
abonado con FSK indican que FSK puede 
tener algunos efectos positivos 
secundarios sobre el crecimiento de 
plantas (o KCI negativo) o FSK puede 
estimular la actividad de bongos 
micorriz6genos nativos. El nivel de P 
aplicado en este experimento rue muy 
bajo (10 kg P/ha) lo cual puede haber 
limitado el crecimiento de las 
plantas, o desarrollo y actividad de 
la micorriza en algunos o en todos los 
tratamientos. 

La inoculaci6n micorrizal increment6 

la efectividad del fertilizante 

pot~sico (eficiencia de absorci6n de 
K). Sin embargo este incremento 

parece depender de la especie de 
planta v la fuente de fertilizante 
(Cuadro 9). El efecto ptincipal de 
inoculaci6n micorrizal sobre la 
efectividad del fertilizante fue alta
mente significativo en las especies 
usadas excepto en Centrosema (Cuadro 
10).
 

Este experimento indica la importancia
 
de la micorriza en la nutrici6n con K
 
de las plantas estudiadas. Esto pudo
 
deberse al mejoramiento del
 
crecimiento de la planta debido al 
incremento de P disponible. Sin 
embargo, tambi6n es posible que en 
plautas forrajeras tropicales la 
micorriza pueda tener un papel directo 
en la absorci6n de K, Io que podria 
estudiarse en nuevos experimentos. 

INTERACCION ENTRE RIIIZOBIUM Y IIONGOS 
MICORRIZO(ENOS EN STYLOSANTHES
 

CAITATA "CAPICA" 

El objetivo de este experimento fue 
determinar si la inoculaci6n 
micorrizal puede mejorar la respuesta 
a Rhizobium de "Capica" en cilindros 
con suelu no disturbado. En general, 
la inoculaci6n con Rhizobium m~s 
hongos micorriz6genas increment6 el 
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Cuadro 8. Materia seca de tallo (gipote) de cinco plantas forrajeras cultivadas en un Oxisol sin
esterilizar y abonadas con dos fuentes de potasio, no inoculado (NM) e inoculado (M) con
 
micorriza.
 

Tratamientos
 
de Potasio* 
 Z. g-abra C.macrocarpum S. capitata A. gayanus 
 P. maximum
(kg K/ha) NM N NM 
 M NM M NM M NM M 

0 
 3.30 8.20 5.01 8.21 2.25 
 3.80 3.97 6.46 6.36 
 7.82
 
30 (Kc) 2.79 9.37 5.05 9.55 2.48 
 8.17 5.08 9.38 9.43 
 11.53
 
30 (Mez) 4.40 7.60 6.55 
 10.60 2.41 5.14 
 5.49 8.72 10.32 15.18
 
30 (FSK) 8.87 10.31 9.55 10.89 3.41 
 5.20 5.52 9.37 
 13.22 16.20
 
LSD a! 5% 
 1.98 2.23 1.55 1.78 
 3.26
 
Efecto princi- 4.84 8.87 6.54 9.81 
 2.64 5.58 5.02 
 8.48 9.83 12.68
 
pal de inoc.
 

DMS al i% 
 1.36 
 1.54 1.07 1.22 2.24
 

* 0, testigo; 30 (KCl), como KCl; 30 (Mez), KCl y FSK en proporci6n 1:1; 30 (FSK), feldespato de
 
potasio.
 
feldspar.
 



Cuadro 9. Eficiencia de uso de fertilizante de KCI, feldespato pot5sico (FSK) y
 
una mezcla de ambos (Mez) para cinco plantas forrajeras tropicales
 
cultivadas como monocultivo en un Oxisol sia esterilizar e inoculado
 
(h) o no inoculado (NM) con micorriza.
 

Especies 	 lnoculaci6n Eficiencia uso de Fertiliz.* 
 LSD a
 
lCI FSK Mez 
 5%
 

NM 	 43.54 80.01 - 6.19
 
Z. glabra 	 M 103.67 71.73 124.68 27.20
 

NM 	 52.01 89.75 72.82
 
C. macrocarpum 	 M 
 45.90 54.38 143.18 45.18
 

NM 	 29.69 67.70 32.43
 
S. capitata 	 M 
 217.24 86.62 100.38
 

NM 	 74.03 51.33 97.48
 
A. ,ayanus 	 M 161.53 119.65 91.26
 

NM 
 78.82 30.18 110.30
 
P. maximum 	 M 129.19 101.47 136.37 60.26
 

* Eficiencia de uso de fertilizante = 

Absorc. de K por plant. fertiliz.- Absorc. de K por plant. no fertil. 
Abserc16n de K por plantas no fertilizadas - 100 

Cuadro 10. 	Efecto principal de inoculaci6n con micorriza sobre valor fer
tilizador de KCI, feldespato pot~sico (FSK) y mezela de ambos
 
(Mez.).
 

Inoculaci6n 
 Eficiencia de Uso de Fertilizante
 
con Micorriza Z. C. S. A. P.
 

LTabra macrocarpum capitata gayanus maximum
 

-Inoculaci6u 39.18 71.52 43.27 
 74.28 73.10
 

+Inoculaci6n 
 99.50 81.15 134.75 124.15 122.34
 

DMS al 1% 36.61 NS 54.65 
 43.26 48.83
 

NS, no significativo.
 

k Igual que Cuacro 9. 

creclmiento de 
las plantas m5s que la esttin limitando la eficiencia
 
inoculaci6n solamente con Rhizobium del Rhizobium o de los hongos

(Figura 9). Sin 
embargo el efecto micorriz6genos. Se realizarA un
 
positivo de inoculaci6n con experimento con varios niveles de
 
Rhizobium + Micorriza no increment6 estos fertijizantes para estudiar la
 
significativamente 
 l crecimiento de interacci6n entre niveles de
 
"Capica" en comparaci6n con el fertilizautes e inoculaci6n con
 
control. Es posible que algunos Rhizobium y micorriza.
 
nutrientes dei suelo como N, P y K
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Figura 9. Materia seca dcu tallo, P y N total (mg/cilindro) de
 
Stylosanthes capitata "Capica" cultivada 
en cilindros de suelo
 
de reserva e inoculado con diferentes cepas de Rhizobium solo o
 
Rhizobium mras micorriza. 



INTERACCION ENTRE RIIIZOBlUM Y TRES 

HONGOS MICORRIZOGFNOS EN CENTROSEMA, 

DESMODIUM Y ':UERARIA EN DOS SUELOS 

Este experimento intent6 comparar 
tres cepas de Rhizobium selecciona-
das para cada una de las tres espe-
cies del experimento y su interac-
ci6n con tres hongos VAN en dos 
suelos. Las cepas de Rhizobium 
usadas para cada especie de legumi-
nosa fueron: Centrosema: R 1670, 
R 3334, R 1780; Desmodium: 

R2,R 1 2469, 2335, R 3418; 
Pueraria: R 2 2453, R, 221, R3 

2434. Los res bongos- VAN usados 
fueron: M Glowus manihotis; M2 

Enthrophospora colonbiana; M 

3
Acaulospora longula. Los cilindres 
con suelo no disturbado usados eran 
de La Reserva (12% de arena) y de El 
Rinc6n (61% de arena) cn Carimagua. 

El Cuadro 11 muestra que las tres 
leguinirosas respondieron a ]a 
inoculaci6n en el suelo de La 
Reserva, mientras que en El Rinc6n 
no se observaron diferencias signi-
licativas en producci6n de materia 
seca entre tratamientos inoculados y 
no inoculados. Los tratamientos no 
inoculados en el. suelo de El Rinc6n 
produjeron mis que en La Reserva, 
aunque en La Reserva es un suelo mAs 
frtil. Por ocra parte, los trata-
mientos que produjeron mayores 

rendimientos en La Reserva produje-
ron ms que los de mayores rendi-
mientos en El Rinc6n. Esto muestra 
que los dos suelos afectaron la 
actividad de los microorganismos 
nativos e inoculados diterentemente. 

El Cuadro 12 muestra que el creci-
miento, la absorci6n y concentraci6n 
de nutrientes fue mayor en el suelo 
de La Reserva clue cn el. suelo de El 
Rinc6n, aunque el promeuio del 
ndmero dL n6dulos no vari6 entre 
suelos. El efecto diferente de los 
dos tipos do suelos sobre los 
microorganismos nativos e inoculados 
podrfa deberse a un efecto indirecto 
del estado nutricional de las 
plantas. 

El hongo micorriz6geno M (Glomus
 
manihotis) aument6 la prodfucci6n de 
Pueraria y Desmodium a6n sin inocula
ci6n con Rhizobium (Cuadro 11). Sin 
embargo, la inoculaci6n con Rhizobium 
s6lo tambi~n produjo respuesta eli las 
dos leguninosas. MI inoculado con 
el Rhizobium m5is efectivo no fue tan 
efectivo. Esto implica que Ml puede 
uiejorar la eficiencia de rizobios 
nativos o la absorci6n de N mineral o 
que posiblemente ]a combinaci6n de 
rizobios y micorrizas etectivos cre6 
una demanda tie nutriente o energia que 
no podfa suplirse bajo las condiciones
 
del experimento. La mayor producci6n 
de C. macrocarpum ocurri6 cuando se 
inocul6 con Rhizobium + micorriza, 

posiblemente debido a la falta de 
rizobios nativos para nodular estas 
especies en suelo de Carimagua. Se 
estin realizando anglisis mas 
detallados de los datos para evaluar 
interacciones especfficas entre cepas 
de Rhizobium y bongos VAM. 

DEPENDENCIA MICORRIZAL DE 24 ESPECIES
 
FORRAJEIRAS TROPICALES
 

Dependencia micorrizal (MD) esta defi
nida como el grado en el cual una
 
planta depende de la condici6n
 
micorrizal para su producci6n mixima 
en un nivel dado de fertilidad del 
suelo. La carencia de informaci6n 
detallada sobre la dependencia mico
rrizal Ic muchas especies de plantas 
para su mixima producci6n se consider6 
como justificaci6n para evaluar MD de 
24 especies torrajeras. 

Las especies probadas fueron: 
Stylosanthes leiocarpa 1087, S. 
macrocephala 1643, S. guianensis
 
10136, S. capitata 2252, Desmodium
 
ovalifolium 3784, 1).canum 13032, D.
 
heterocarpon 3787, Zornia glabra 7847,
 
Z. brasiliensis 7485, Centrosema 
macrocarpum 5065, C. brasilianum 5234, 
C. arenarium 5236, C. pascuorum 5190, 
C. ubescens 5189, Pueraria 
phascoloides 9900, Arachis pintoi 
17434, Macroptilium atropurpureum, 
Brachiaria humidicola 679, B. 
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N 

Cuadro 11. 	 Peso seco de la parte a6rea (g/cilindro) de Centrosema Desmodium y Pueraria sembradas en
 
cilindros de suelo no disturbado de La Reserva (A) y Rinc6n (B) e inoculadas con hongos
 
VAN o Rhizobium, o una mezcla de ambos.
 

Treatments* Centrosema Desmodium 	 Pueraria
 

A B A B A B 
Control 0.67e 1.33abc 2.25f 2.02abc 1.23f 1.00ab 
1 1.1ide 1.14c 3.78a 3.01a 2.60a 1.62a 

M2 1.08de 1.02c 2.42ef 2.02abc 1.72bcdef 1.18ab
 
M3 1.51cd 1.53abc 3.38abc 1.92bc 1.23f 0.69b
 
RI 1.75abcd 1.49abc 2.25f 2.19abc 1.46def 
 0.98ab
 
R M 2.24ab 2.06a 3.17abcde 2.68ab 2.10bc 1.61a
R1 2 2.32a 1.52abc 2.79cdef 1.97abc 1.75bcdef 1.22ab
 
1 2.50a 1.32abc 2.21f 2.19abc 1.59cdef 1.17ab
 
1 2 1.43cd 1.16c 2.58def 2.14abc 1.35ef 1.12ab
 

2 1 2.42abc 2.02ab 3.32abcd 3.00a 1.97bcd 1.53a
 
R2 2 2.19abc 1.46abc 2.58def 2.25abc 2.14b 1.llab
 
R3 2.35abc 1.19bc 3.15abcde 1.96abc 1.95bcde 1.00ab
2 	3 2.17abc 1.45abc 3.04abcde 1.96abc 1.95bcd 1.17ab
 

R 	M 2.19abc 1.59abc 3.69ab 
 2.93ab 1.85bcde 1.50a
 
R M 2.34a 1.36abc 2.96bcdef 2.26abc 1.58cdef 1.10ab
R3M3 	 2.00abc 1.37abc 3.40abc 
 1.59c 1.59cdef 1.02ab
 

* 	 Para explicaci6n de los tratamientos ver el texto. Promedios en una columna seguidos por distin
tas letras, son significativamente diferentes (P = 0.05) (seg~n Duncan). 



Cuadro 12. Efecto principal de tipo de suelo sobre crecimiento y comosici6n mineral de Centrosema,
 
Desmodium y Pueraria.
 

Peso seco Peso seco Total Peso N~mero de Composici6n Mineral
 
Tipo de tallo ralz seco n6dulob N 
 P K Ca
 
Suelo g/cilindro g/cilindro gicilindro /cilindro
 

A) Centrosema macrocarpum
 

Reserva 1.89a 0.63a 2.52a 35a 43.99a* 2.06a 16.06a 27.53a 
(2.34a)** (0.112a) (0.97a) (1.511a) 

Rincon 1.44b 0.50b 1.94b 34a 32.22b 1.39b 13.89b 22.15b 
(2.22b) (0.097b) (0.86b) (1.50a) 

B) Desmodium ovalifolium
 

Reserva 2.93a 0.63a 3.56a 
 130a 	 6 2.04a 2.67a 21.96a 24.C7a
 
(2.11a) (O.09a) (0.86a) (0.82a)
 

Rincon 2.22b 0.60a 
 2.82b I18a 44.07b 1.67b 18.73b 17.99a
 
(1.99b) (0.07b) (0.74b) (0.81a)
 

C) Pueraria phaseoloides
 

Reserva 1.75a 	  - 50.79a 2.07a 

Rinc3n 1.19b 	  - 32.33b 1.26b 

Las medias en una columna seguidas por distinta letra son significativamente diferente (P 0.05)
 
seg~n Duncan.
 
* Absorci6n total (mg/cilindro). 
** Concentraci6n (%). 



brizantha 664, B. dictyeneura 6133, B. 

decumbens 606 y Andrepegen gayanus 

621. Las plantas fueren sembradas en 

un Oxisol esterilizade con 20 kg P/ha 

come reca fosfirica Iluila. 


Se observ6 una gran variaciin de 

dependencia micorrizal 
entre especies

ferrajeras (Figura 10). 
 Las gramineas 

B. decumbens y B. brizantha fueren las 

especies m~s dependientes (1400%), 

seguidas per dos especies de Zernia 

con una dependencia de 1200%. 
 De las 

6 especies de gramineas prebadas, 

cinco especies tuvieren 
una dependen-

cia micerrizal mayer de 400% mientras 

que solamente 5 leguminesas de las 18 

prebadas mestraron dependencia mayor 

de 400%. Doce especies de leguminesas 

fluctuaren entre 200 y 400%. 
 P. 


B. decumbens 
B. brizantha 
Zglabra
Z brasiliensis 
A. gayanu.T 

B. dictyoneura 
C. macrocarpum UU 0 CIO 
C. brasilianum U U-.I
 
". pubescens r
 
B. humidicola 
L. 	leucocephala
 

. atropurpureum 0 0 0 0 0o(O
Q 
S. leiocarpa 0oooooooooo 
S. capitata 000*000 
C. pascuorum oooooooo 
C.arenarium ooooo6o60 
S. guianensis 00000000 
D. heteroc.7rpum 
S. macrocephala
D. canum 000000not 
A. pintoi 000000 
P. phaseoloides 0oboo00( 

D. ovalifolium o0000 
P. maximum 

maximum fue el menes dependiente con
 
valores meneres 150%. El peso sece de
 
les talles y la ralces de las especies
 
de plantas sembradas sin micerriza 
y
 
su dependencia de cendicienes micerri
zales mostraren una correlacign signi
cativa negativa.
 

Generalmente se crefa que las 
gramf
neas eran menes dependientes de mice
rrizas que las leguninesas per peseer 
ralces m~s extensas. Estos resultados
 
(Figuras 10 y 11) muestran que las
 
gramineas trepicales sen iguales 
o en
 
algunes cases mas dependientes de
 
micorrizas que leguminesas cuande
 
crecen en suelos con fertilidad baja. 
Los resultados suministran infermaci6n 
para la selecciin de plantas para 
producir inicule micorrizal. 

ramneas 

Leguminosas 

0 200 400 600 
 800 1000 1200 1400 1600
 

Dependencia sobre micorriza (DM)
Figura 10. Efecte de la inoculacign con micorriza en: 
A) B. humidicela; B) B.
 

brizantha; C) B. dictyoneura; D) B. decumbens; E) A. gayanus.
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DESARROLLO DE PASTUIAS 
(Carimagua) 

INTRODUCCION 
 claro de ecotipo (Figura 1). Los
 
ecotipos torman dos 
 grupos: 1693,


Durante 1984 la secci6n sigui6 en una 
 1728 y 1315, 1318, 1342. El riesgo de
 
etapa de transici6n que comenz6 hace mortalidad aumenta con el ticempo para 
tres ajios, la cual amplfa el rango de cada ecotipo.
 
investigaci6n, inciuyendo Ai efccto
 
animal en el desarrolio de pastos. Es 
 No hubo efecto de patr6n de siembra en
de intLcts especial el efecto de el nrnmero promedio de pLintulas (de
sistemas de mianejo de pastoreo y ia segunda generaci6n), pero sf hubo un
interaccioj de sus principales corn- efecto en su distribuci6n dentro de
ponentcs: sistemas de pastoreo, carga cada patr6n. En los patrones 2:2 y 3:3

animal y las especies 
 que forman las existen micrositios difrentes: gramf
pasturas, 
 nea/leguminosa, gramfnea/granfnea, 

leguminosa/ leguminosa (Nota: en elEXPIERI-MENTOS EN PROGRESO patr6n I:I no hay sino el micrositio 
de gramfnea/icguminosa). Pl'ntulas dePatrones de siembra Sty.osaithes capitata fueron As 
numerosas y e mayor tamafio en losEn este ensayo se estW estudiando el micrositios C leguminosa/leguminosa y
efecto e patrunes de wiembra en el gramfnea/leguminusa, posiblemente


balance, persistencia y iroductividad debido a 
 una distribuci6n pobre de la
 
de una pastura compuesta e 
 semilla. En vI caso de Andropogon

Andropo ,n gayanub y Stylosanthes 
 gayanus el n6mero de plantulas y suCapitata ("Capica"). En la Figura 1 tamaio fueron superiores en el 
se ve eA efecto de patrones de micrositio gramfnea/legumitosa. Du-
siembra en la persistuncia 
 de los rante lAs 61timos dos anos se ha nota
diferentes componentes de "Capica' do tin efecto marcado dei patr6n de
(ver lnforne Anual- 1983 para mayor siembra en el tr~fico de los 
detalle). 
 animales. Cuando las hileras de la 

gramifnea son densas y bien desarrolla-El unico efecto claro del patr6n de das, al animal so ve obligado a
 
siembra en Ai crecimiento de caminar por ambos 
 lados de cada hilera 
Stylosanthes capitata se ve en Ia para consumir todo el forraje verde y
producci~n de materia seca. La prefiere caminar entre hileras sin

leguminosa es mas productiva en ei cruzarlas. 
 Por o tanto, se fornan
patr6n 3:3, aparentemernte favorecida caminos a veces muy pronunciados entre 
por la reducci6n de interferencia de hileras de gramfnea con el resultado 
la gramfnea asociada. de que toda la vegetaci6n puede ser 

eliminada en ellos. Cuando losNo se alcanza a medir el efecto de caminos correspunden a una hilera de 
patr6n en la sobrevivencia de plantas 
marcadas de Stylosanthes capitata 
durante 22 meses, pero hay un efecto
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Figura 1. Sobrevivencia durante 22 meses de plantas marcadas de Stylosanthes
 
capitata en asociaci6n con Andropogon gayanus en Carimagua. Los datos
 
corresponden a cinco ecotipos sembrados por separado y juntos comno la
 
variedad sint~tica "Cap~lea".
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leguminosa, la poblaci6n inicial es 

fuertemente castigada. 


Siembras ralas en zurrales 


La dominancia de Brachiaria 

humidicola, Desmodium ovalifolium y 

Pueraria phaseoloides sigue siendo 

notable en este experimento. La 

graminea se adapta a toda el 
area, 

incluyendo 
 el piso entre zurrales 

mientras las leguminosas se concentran 

en la parte alta de los zurrales (ver 

Informe Anual 1983). 


Reemplazo de sabana 


El avance de ]as especies sembradas 

sigue la tendencia del afio pasado. Se 

ha completado en el '84 el proceso de 

ampliaci6n de grea fertilizada, que ha 

sido de 
20% pir afio desde la siembra 

en 1980. Varios tratamientos han 

alcanzado el desplazamiento total de
 
la sabana, logrando un cubrimiento de 

toda el area. Hacia finales del afio, 

fue necesario aumentar la carga en los 

tratamientos de B. humidicola asociado 

con P. phaseoloides y D. ovalifolium. 

Actualmete, lasI car-as son de 2.5 y 

2.0 animales ha , respectivamente. 


El efecto de ancho de la franja sem-

brada ha sido notorio desde un 

principio en t~rminos de avance de las 

especies sembradas y porcentaje de 

cobertura. Mientras mas angosta la 

franja, m5s interfases entre franja 

sembrada y sabana, y por lo tanto, un 

avance 
mis r~pido de las especies 

sembradas. Este afio 
se ha notado el 

efecto del ancho de franja en la 

disponibilidad de forraje, especial-

mente de la gramfnea sembrada. Como 

en el caso del avance, mientras m~s 

angosta la franja m~s 
 r~pido el 

aumento en el grea cubierta por la 

granfne- y, por lo tanto, mayor 

capacidad de carga. En vista de lo
 
anterior, 
se ha ajustado el calendario 

de pastoreo rotacional entre las
 
sub-parcelas de cada usociaci6n, 

dejando los animales durante m~s 

tiempo en los tratamientos con mayor 

grea de gramfnea introducida (franjas 


mas angostas), para compensar su mayor
 
disponibilidad.
 

En el Cuadro 1 se presenta en forma
 
resumida las ganancias en peso vivo de
 
los animales en diferentes asocia
ciones a trav6s del desarrollo del
 
experimento. Es de interns especial
 
la diferencia entre ganancia de ani
males pastoreando en los tratamientos
 
sabana x P. phaseoloides y sabana 
 x
 
D. ovalitolium (fueron tratamientos
 
con A. gayanus, pero la graminea fall6
 
debido al sistema de manejo que no
 
permiti6 la floraci6n ni producci6n de
 
semilla de la gramfnea). Los animales
 
pastoreando en los tratamientos con P.
 
phaseoloides han ganado aproximada
mente el doble de lo que han ganado
 
los animales pastoreando en D.
 
ovalifolium. Es un reflejo del factor
 
calidad de la leguminosa que es muy
 
contrastante entre las dos especies.
 

Al final de casi cuatro afios, parece
 
que la estrategia de reemplazar sabana
 
mediante la siembra de 
 especies
 
introducidas en franjas es viable,
 
ofreciendo las ventajas de bajo costo
 
inicial y la posibilidad de pastoreo
 
desde 1 inicio, sin necesidad de
 
quemar, con un aumento r~pido y grande
 
en su capacidad de carga. Las
 
ganancias de 
peso (en los animales)
 
han sido superiores durante todos los
 
afos a las ganancias observadas en
 
pastoreo de sabana 
 sola e igual o
 
superior a las logradas en experi
mentos en que la leguminosa se
 
suministra en bancos de proteina para
 
suplementar la sabana, la que sigue
 
siendo quemada en forma tradicional.
 
Otra ventaja del sistema serfa su
 
flexibilidad, que pe.inite avanzar en
 
la ampliaci6ni del grea fertilizada 
o
 
no, en un 
afio dado, de acuerdo a
 
condiciones econ6micas, disponibilidad
 
de tertilizante, etc.
 

Franjas de Leguminosa en Sabana
 

Debido a la falla de A. gayanus en el
 
experimento sobre reemplazo de sabana,
 
se pudo observar el comportamiento de
 
animales pastoreando sabana nativa
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Cuadro 1. El efecto de asociaci6n y afio en la ganancia de peso promedio de
 
novillos pastoreando en el ensayo de reemplazo de sabana.
 
Carimagua 1981-1984.
 

Tratamiento 


B. humidicola 

+ 


D. ovalifolium 


B. humidicola 

+ 


P. phaseoloides 


A. gayanus 

+ 


D. ovalifolium 


A. gayanus 

+ 


P. phaseoloides 


* 197 dias durante 

suplementada con 


Afio 


1981 

1982 

1983 


1984 


1981 

1982 

1983 


1984 


1981 

1982 

1983 


1984 


1981 

1982 

1983 

1984 


1984.
 

solo leguminosas 

sembradas en franjas. Las ganancias 

de peso y la capacidad de carga de la 

sabana suplementada por P. 

phaseoloides fueron sorprendentes. En 

base a tal experiencia, se tom6 la 

decisi6n en el '82 de iniciar un 

experimento nuevo sembrando unicamente 

leguminosas en franjas en diferentes 

proporciones para suplementar la 

sabana. La estrategia es de fertili-

zar s6lo las franjas sembradas para 

mantener estable la asociaci6n entre 

leguminosa v especies nativas. No se 

alcanz6 un buen establecimiento en el
 
'82 debido a una demora en la siembra 

despu~s de la quema de la sabana y, 

por ende, un dafio exagerado por 

hormigas sobre las especies sembradas. 

Por lo tanto, rue necesario resembrar
 

Carga 

seca/hmeda 


(A/ha) 


-/1.0 

1.5/1.5 

1.0/1.0 


1.0/1.0 


-/1.0 

1.5/1.5 

1.0/2.0 


2.0/2.0 


-/1.0 

1.5/1.5 

1.0/1.0 


1.0/1.0 


-/1.0 

1.5/1.5 

1.0/1.0 

1.0/1.0 


en el '83, 

riguroso de 


Estaci6n
 
Seca H~meda
 

150 dfas 210 dfas*
 
(g/A/dfa) (g/A/dfa)
 

- 384
 
87 474
 

298 510
 
-29 340*
 

- 481
 
274 518
 
443 455
 

129 222
 

- 268
 
137 218
 
270 163
 
33 25
 

- 458
 
112 437
 
331 474
 
66 360
 

practicando un control
 
hormigas para lograr asf
 

buenas poblaciones de ambas legumino
sas. El disefio del experimento se
 
presenta en el Cuadro 2. El pastoreo
 
se inici6 en Mayo de 1984, despugs de
 
un corte con guadafia de la sabana
 
entre franjas de leguminosa para
 
estimular el rebrote. Durante el
 
resto del experimento, el manejo serfa
 
sin quema y sin usar guadafa, con
 
excepci6n de los controles de sabana
 
sola en los cuales se estg quemando en
 
forma secuencial tradicional.
 

Basado en la experiencia con bancos de
 
protefna de S. capitata en los a~ios
 
'82 y '83, se temfa que los animales
 
iban a comer s6lo leguminosa hasta
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Cuadro 2. Disefio Experimental: La suplementaci6n de sabana nativa
 
(sin quema) con siembra de leguminosas en franja.
 

Area de Leguminosa sembrada Carga (an/ha) 
y fertilizada animal * 0.33 0.67 1.00 1.33
 

(m ) 

Sabana nativa
 
0 0.0
 

S. capitata
 
750 (2.5) 


1500 (5.0) 


2250 


P. phaseoloides
 

1500 (5.0) 


acabarla, con poca tendencia a comer 

sabana. En cambio, la experiencia con 

P. phaseoloides ha mostrado que al 

consumir la leguminosa, el animal es 

estimulado a comer aun sabana madura.
 
Ilasta la fecha, no se han presentado 

problemas de exceso de consumo de 

ninguna de las dos leguminosas y los 

tratamientos con S. capitata se han 

desarrollado en forma excelente bajo
 
pastoreo. Los animales que comen S. 

capitata tambi6n estgn consumiendo 

sabana madura (no quemada) sin 

tendencia a acabar con la leguminosa. 

Pueraria phaseoloides ha avanzado de 

las franjas originales, entremez-

cl~ndose con la sabana entre franjas 

en la forma esperada. la sido una 

sorpresa el avance relativamente 

r~pido de S. capitata por semilla, 

generalmente en las heces de los ani-

males, pero tambi6n por movimiento de 

semillas de las franjas por efecto de 

la escorrentfa. Las plgntulas nuevas 

de S. capitata se ven vigorosas afn en 

la sabana sin fertilizante. En las 

Figuras 2 y 3 se presenta la composi-

ci6n botinica de varios potreros con 

diferentes proporciones de las dos 


(% grea con leguminosa)--------

(5.0) (7.5)
 

(10.0) (15.0) (20.0)
 

(15.0) (22.5) (30.0)
 

(10.0) (15.0) (20.0)
 

leguminosas. En el Cuadro 3, se
 
presentan las ganancias de peso de los
 
novillos pastoreando en este experi
mento durante los primeros 206 dfas.
 

Efecto de carga y sistema de pastoreo
 
en la productividad y balance entre
 
A. gayanus y P. phaseoloides en
 
asociaci6n
 

Durante los ultimos cuatro afios se ha
 
observado un efecto muy marcado del
 
sistema de pastoreo en el balance
 
entre leguminosa y gramfnea en asocia
ci6n. Se iniciaron dos experimentos
 
en 1983 para medir los efectos de dos
 
factores: sistema de pastoreo y carga
 
animal en el desarrollo de pasturas de
 
A. ajanus y P. phaseoloides. El
 
diseu de campo se muestra en la
 
Figura 4. Los efectos de sistema de
 
carga en la disponibilidad de forraje
 
verde y la proporci6n leguminosa
gramfnea se muestran en el Cuadro 4.
 
El efecto de sistema en la proporci6n
 
de leguminosa en el forraje correspon
de a las observaciones de los ultimos
 
anos. El efecto tan marcado de cargas
 
en la disponibilidad de forraje
 
tambi6n se esperaba.
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Figura 2. El porcentaje de cobertura de Stylosanthles capifata, sabana nativa y suelo dlescubierto por cuadrado (1 in2) a Jo 
largo de un transecto entre dos franjas. Diez transectos fueron evaluadlos en cada uno de tres combinaciones de 
carga y distancia entre franjas en sabana nativa. Yapare, Carimagua. 
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largo de un transecto entre dos franjas. Diez transectos fueron evaluados en cada uno de tres combinaciones de 
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productividad 

Cuadro 3. Efecto de carga y grea de leguminosa sembrada animal I sobre la
 

de animales pastoreando sabana nativa suplementada con
 
Stylosanthes capitata (S.c.) 
 y Pueraria phaseoloiaes (P.p.), en
 
pastoreo continuo durante 206 dias, estaci6n h6meda, 
1984. Carimagua.
 

Carga Pargmetros Control 
0 


kg/ha 26 

.33 kg/an 78 


g/an/dfa 380 


kg/ha 

.66 kg/a 


g/an/dfa 


kg/ha 

.100 kg/ha 


g/an/dfa 


kg/ha 

1.33 	 kg/an 


g/au/dfa 


kg/ha 26 

X .,g/an 78 


g/an/dfa 380 


Sia embargo, el efecto de carga laen 
proporci6n de leguminosa en la asocia-
ci6n fue mayor de lo que se esperaba. 
A~n m~s sorprendente fue el efecto tan 
grande de sisLuma de pastoreo en la 
disponibilidad do forraie, el cual ha 
sido igual o mayor que el efecto de 
carga. 

Ambos factores de manejo han tenido 
efectos poderosos en la proporci6n 
leguminosa-gramfnea en las pasturas de 
A. gayanus y P. phaseoloides. Parece 

que el balance entre leguminosa v 

gramfnea en esta asociaci6n se podria 
controlar mediante cargas o sistemas 
de pastoreo. Sin embargo, el manteni
miento de una proporci6tn suficiente de 
graminea en la pastura mediante cargas 

so logra sacrificando algo del poten-
cial de la pastura. Estos ensayos, 
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Area de leguminosas/animal (in2 ) 
P.P.------------- S.c.---------
1500 	 750 1500 
 2250 X
 

25 24 
 27 26
 
76 74 82 78
 

366 357 400 
 376
 

60 38 33 
 54 46
 
91 57 82
50 70
 

440 277 244 399 340
 

69 38 82 62 63
 
69 38 82 62 
 63
 

334 182 300
400 	 304
 

74 106 95 92
 
56 79 72 69
 

269 386 
 348 334
 

57 33 62 71
 
73 56 74 72
 

360 272 357 349
 

sin repeticioules, sirven para mostrar 
las tendencias en cuanto a los efectos 
del manejo 	 en el balance y productivi
dad de la 	 pradera. 

Nanejo flexible: una propuesta para la 
evaluacidn do germoplasma en asocia
ci6n bajo pastoreo 

Basado en observaciones previas y en 
los resultados preliminares de los 
experimentos anteriormente descritos, 
se ha propuesto una metodologfa basada 
en manejo flexible para la evaluaci6n 
avanzada de germoplasnma en asociaci6n 
y bajo pastoreo. 

El manejo propuesto consistc en 
ajustar carga cuando la presi6n de 
pastoreo Ilegue a lfmites predefini
dos, por ejemplo 3 y 6 kg (m.s.) de 



Sistema do Pastoreo 
(cara,,ifo,,,, 2uJA a"., ' il,1.1,,,,.,) 

2I dA i ,orct, 14 7 
21 d,.,d,,. .a,,,, 28 35 

CARGAS 


(IIeis., de .,im,,,, uni, ,. 14/2A) 

267 UA 2,0 .1,
 

(AJ1LJS1 ISIACINA .) 

Figura 4. Disefio de campo, experimento 

sobre efecto de carga y sistema de 
pastoreou en la composici6n botiinica, 
productividad y persistencia de una 
asociaci6n de A. gayanus + P. 
phaseoloides. Carimagua '84. 

forraje verde por 100 kg de peso 
vivo/dfa, para mantener asf la presi6n 

de pastoreo en el rango deseado. El 

sistema de pastoreo se ajustarfa 
cuando la proporci6n de leguminosa en 
la asociaci6n llegue tambihn a ifmites 
pre-establecidos, (p.e. 15 y 50% del 
forraje verde disponible). Se ha 
observado que en general, en suelos 
estructuralmente estabies, el pastoreo 
continuo favorece a la leguininosa, 
especialmente las m~s agresivas y/o 
menos palatables, mientras que el 
pastoreo alterno o rotacional tiende a 
favorecer a la graminea. ientras m5s 
largo sea el perfodo de descanso de 1a 

pradera, m5s favorecida serg la gra-
nifnea en la asociaci6n. 

En la Figura 5 se ve en forma esquemd-

tica la estrategia a seguir en cuanto 
al ajuste de sistema de pastoreo y de 
cargas para mantener el balance entre 
leguminosa y graminea y una oferta 
adecuada de forraje verde. 
 El uso de 

rangos amplios de composici6n botdnica 

y forraje en ollerta, implica ajustes 
del sisteiiia de pastoreo y carga con 
poca frecuencia. En la prdctica, pa-
rece que serian esencialmente ajustes 

estacionales.
 

La Figura 6 muestra el disefio de camp;
 
a utilizar en Carimagua para la prueba
 

de 5 asociaciones bajo manej o 
flexible: contiene dos repeticiones enbloques completos al azar. Cada aso

ciaci6n serd pastoreada por un grupo
 
de animales por repetici6n. Los
 
animales se alternan entre las dos 
divisiones en cada potrero. 
La carga
 
y el sistema de pastoreo a ser usados
 
al iniciar el experimento estarin 
basados en la experiencia que se tiene
 
con las diferentes especies.
 

Adem~s de la prueba de las 5 asocia

clones, se han inclufdo ecotipos de 
una de las especies en cada asociaci6n
 
en parcelas pequeaias dentro de la
 
pastura como se muestra en la Figura 
6. Los ecotipos se asocian con la 
otra especie, expuestos al mismo 
inanejo de pastoreo que el resto del 
potrero. Se estima que se podria 
dedicar hasta un 10% del potrero a 
parcelas pequefias de este tipo sin 
perjudicar los resultados de la prueba
 
en t6rminos de comportamiento animal.
 
Asf se puede incluir muchos ecotipos 
promisorios y aumentar la capacidad 
del sistema de Ilevar adelante m5s de
 
un ecotipo de las especies m~s promi
sorias. On experimento del mismo 
disefio fue montado en el afio 83 en la 
Estaci6n Experimental Gregorio Bondar 
de CEPLAC, Barrolandia, Bahfa. Se 
estg evaluando una asociaci6n 

AUMliNIAR 

CAR(;A 
. . . . . ... ........ 


IiSMINUlR I LAUNIENTAR 
' ' '  O IRIOI)O II SUIERFICIE IIERIODO DE 

DESCANSO IIIN MAN1.O DESCANSO 

Sm.---------------------------
: DISMINUIR ] 

CARG(A 

L.min. L.max. 

LEGUMINOSAS 

Figura 5. Representaci6n esquem~tica
 
de manejo requerido para mantener la 
mayorfa de asociaciones bien adaptadas 
de gramfneas y leguminosas tropicales, 
dentro de la "superficie" de buen 
manejo. 
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REPETICION II
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9 
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REP I 

Figura 6. Disefio de campo para evaluaci6n de germoplasma promisorio en asociacio
nes bajo pastoreo con manejo flexible. Cada potrero estg subdividIdido 
en 2 mitades (no mostradas) para pastoreo alterno. En la repetici6n I, 
asociaci6n C, se muestra la forma de incluir otros ecotipos de una de 
las especies en la asociaci6n en una prueba de parcelas pequefias, 
repetidas dentro de la pradera e inclufdas en ambas repeticiones. 

de Brachiaria humidicola y P. sabanas tropicales de Am6rica Latina. 
phaseoloides. Se inici6 el pastoreo Se est~n llevando a Cabo dos experi
del experimento en Ilarzo de 1984. mentos en suelos arenosos de la zona 

de Alegrfa, Carimagua, en una
 
La metodologfa en prueba se prestarfa pendiente de aproximadamente 2%.
 
para los ensayos D en la Red Inter
nacional de Ensayos de Pastos Tropica- El primer ensayo se hizo en colabora
les, especialmente para sitios en ci6n con un especialista en suelos del 
donde los recursos son rruy limitados Jap6n, trabajando con pellets de 
frente a la urgencia de evaluar fuentes de fertilizantes de baja 
germoplasma lo ms r~ipido posible. solubilidad, revestidos por semillas 
Adem~s, ofrece la posibilidad de de las especies de interns. Los 
probar ecotipos adicionales a un costo pellets fueron colocados superficial
miniuo, incluy~ndolos ei parcelas mente en los diferentes tratamientos, 
pequefias dentro de los potreros inmediatamente despu~s de haber pegado
grandes. la semilla sobre la superficie de los 

pellets mediante un adherente. Se 
EstablecinJento de pastus en logr6 buenas poblaciories de todas las 
suelos arenosos especis en todos los tratamientos de 
Se contirn~a estudiando aspectos de contro: de vegetaci6n y labranza, como 
establccimiento de pasturas con se muestra en los Cuadros 5, 6 y 7. 
6nfasis en suelos estructuralmente Se not6 un efecto marcado de labranza 
menous estables, Como son 1o suelos en el n~mero de plgntulas por pellet 
arenoE.os que se encuentran en terrenos de Centrosema sp., Brachiaria 
ondulados en grandes areas UL ]as dictyo neura y en menor grado P. 
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Cuadro 4. Los efectos de sistema de pastoreo y carga en la disponibi
lidad de forraje y % de leguminosa en una asociaci6n de
 
A. gayanus con P. phaseoloides. Ciclo de pastoreo de
 
Octubre-Noviembre, 1984. Carimagua.
 

Efecto de sistema de pastoreo (Carga uniforme 2.0 U.A./ha).
 

Sistema
 
En pastoreo/ Gramfnea 
 Leguminosa 
 Total % Leguminosa
 
en descanso
 

-
--------------------- g M2 - ------- ----

(m.s.)
7/35 322 25 
 347 7
 

14/28 72 
 28 100 28
 
21/21 49 50 
 99 51
 

Efecto de carga (sistema uniforme de pastoreo = 14/28).
 

Carga Graminea Legumiinosa Total 
 % Leguminosa
 

U.A./ha -------- g/m 2 -------------

(M.s.)
1.60 161 35 
 196 18
 
2.00 
 52 41 93 
 44
 
2.67 44 52 
 96 54
 

* 1 U.A. = 400 kg. 

Cuadro 5. El efecto de labranza y control de la vegetaci6n en el n6mero de 
plntuIas/pellet de fertilizante.* Carimagua.
 

labran',.a-control de veetaci6nEspecies Cero labranza Control quimico Arado de 

cinceles 

----------------- No. de semilleros -------------
S. cyiltata 3.7 + 0.3** 3.0 + 0.7 2.5 + 0.8S. macrocephala 11.6 + 3.2 12.1 + 2.3 11.9 + 2.3
). ovalifolium 7.2 T 1.4 6.1 T 2.2 11.7 T 2.7


Centrosema sp. 3.3 + 0.8 2.5 + 0.8 13.6 + 1.5 
P. phaseoloides Combinados con 3.4 + 0.8 3.2 + 1.7 6.1 + 1.7 
B. dictyoneura el mismo pellet 0.7 + 0.4 0.6 + 0.2 2.6 + 0.7 

* El nuimero de semilia/pellet de S. capitata, S. macrocephala, D. ovalifolium,
 
Centrosema sp., P. phaseoloides y B. dictyoneura fueron 100, 100, 100, 25, 50 
y 50, respectivamente 

** Rango del error estandar. 
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Cuadro 6. El efecto de labranza y control de vegetaci6n en la altura de plantas
 
de especies forrajeras sembradas con pellets de fertilizante.
 
Carimagua.
 

Especies 
 Labranza-control de vegetaci6n
 
Cero labranza Control qufmico Arado de cinceles
 

cm-----------------


S. capitata 2.6 + 0.3* 3.6 + 0.4 2.9 + 0.4 
S. macrocephala 1.2 + 0.4 1.6 + 0.3 2.2 + 0.1 
D. ovalifolium 2.9 + 0.4 3.9 + 0.3 3.4 + 0.5 
Centrosema sp. 9.2 + 1.1 10.7 + 1.1 12.0 + 0.9 

P. phaseoloides Combinados en 5.2 + 0.5 5.3 + 0.6 7.0 + 0.8 
B. dictyoneura el mismo pellet 6.5 + 1.3 6.4 + 1.9 15.9 T 3.0 

* Rango del error estandar. 

Cuadro 7. El efecto de labranza y control de vegetaci6n en el porcentaje de
 
pellets de fertilizante que produjeron plgntulas v:ables. Carimagua.
 

Especies Labranza-control de vegetaci6n
 
Cero labranza Control qufmico Arado de cinceles
 

S. capitata 91 + 20* 89 + 13 
 75 + 20
 
S. macrocephala 
 100 + 0 100 + 0 97 + 20
 
D. ovalifolium 
 89 + 13 78 + 51 97 + 14
 
Centrosema sp. 89 + 32 
 78 + 59 100 + 0
 

P. phaseoloidesCoibinados en 
el 95 + 7 81 + 31 95 + 9
 
B. dictyoneura Jmismo pellet 
 44 T 73 47 T 45 91 T 22
 

Sembrados a principios de Septiembre, 1984; observaciones tomadas a las 4
 
semanas.
 
* Rango del error estandar.
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phaseoloides. Tambi~n se ve un efecto 

marcado de labranza en todos los 

atributos medidos de B. dictyoneura 

(altura, n~mero de plgntulas por 

pellet y porcentaje de pellets que 

resultaron con plgntulas viables). 


Es probable que el uso de pellets sea 

de valor especial cuando se trata de 

siembras mecauizadas de baja densidad 

con o sin labranza. Habrfa relativa-

mente poca ventaja en el uso de pel-

lets para siembras manuales de baja 

densidad, dependiendo del costo del 

proceso de pelletizaci6n. Si fuera 

alto, el uso de alg~n fertilizante 

tradicional (granulado o en polvo) 

colocado manualinente en el sitio de
 
siembra probablemente resultard 

m~s econ6mico. El 
abre interesantes 
la siembra adrea 
tipo voleadera, de 

pasturas. 


uso de pellets 
posibilidades para 
o con semrfadoras 
grandes areas de 


En el segundo experimento, se estudian 

los efectos de labranza y control 

quimico de la vegetaci6n nativa en el 

establecimiento de 4 especies forraje-

ras sembradas en hileras, con el 

fertilizante colocado en banda. Tanto 


labranza como herbicida tuvieron
 
efectos muy marcados en el creciniiento
 
de las especies sembradas, como se 
muestra en el Cuadro 8. Cuando no 
hubo labranza, el control quimico de 
la vegetaci6n d16 bupn resultado en 
t~rniinos de vigor de la especies. En 
cambio cuando se us6 alguna labranza,
 
ya fuera cinceles o rastrillo califor
niano, el efecto de herbicida se
 
redujo marcadamente. Pareciera que B.
 
dictyoneura fuera una especie suscep
tible a la competencia de la sabana
 
nativa y que responde al control
 
qufmico e igualmente a ia labranza.
 
Larentemente, hubo un efecto aditivo
 
cuando se usaron las dos pr~cticas.
 

Basado en la experiencia de este ado,
 
pareciera que el establecimiento de 
pasturas con solo control qufmico de 
la vegetaci6n fuera m~s f~cil en 
suelos arenosos que en suelos de tex
tura n6s fina. Todos los tratamientos 
en que hubo algun control de la 
vegetaci6n, dieron lugar a inuy buenas 
poblaciones de plantas vigorosas, a 
pesar de problemas severos de erosi6n 
en los tratainientos de labranza tra
dicional. Se present6 erosi6n en 
todas las parcelas, aun sin ninge, 

Cuadro 8. Los efectos de sistema de labranza y herbicida en el % de cubrimiento
 
de gramfneas y leguminosas sembradas y de las plantas de sabana nativa,
 
12 semanas despugs de la siembra en un suelo arenoso. Alegria,
 
Carimagua.
 

Especies 


A. ayanus 621 
B. dictyoneura 6133 
P. phaseoloides 9900 

S. macrocephala 1281 

Especies nativas 


Labranza
 
Cero Cinceles Cinceles + 2 Pases
 

rastrillo de rastri
 
lo 

--------------- Control qui.--'co (glifosato)------------
+ - + - +

------------------------ % cubrimiento----------------

8 24 30 35 27 32 27 
5 36 27 56 25 56 31 
9 39 27 33 30 44 29 

14 30 28 31 29 35 28 
65 8 34 8 30 11 15 
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control de vegetaci6n ni labranza, pequenias colocada detr9 de la abona
hecho que refleja la alta erodabijidad 

del suelo aun en pendientes relativa-

mente suaves, bajo las condiciones 

clim~ticas que caracterizan la regi6n. 


Siembras de franjas en sabana a 

escala comercial 


Se present6 la oportunidad de probar 

el sistema de siembras en franjas de 

una asociaci6n de leguiinosa-graminea 

(B. dictyoneura y P. phascoloides) con 

miras hacia el eventual reemplazo de 

la sabana por las dos especies 

sembradas. La siembra se hizo en un 

lote de 75 hect~reas del Tomo, 

Carimagua, inmediatamente despu~s de 
quemar la sabana. Se hizo con una 
sembradora combinada que consiste en 
un arado de cinceles, una abonadora de 
tolva y una sembradora de semillas 

dora como se muestra en la Figura 7. 
El conjunto abonadora-sembradora fue
 
montado en la barra trasera del arado
 
de cinceles de tal manera que permiti6
 
la preparaci6n del terreno, la ferti
lizaci6n y la siembra en un solo pase.
 
Se sembraron dos hileras de gramfnea
 
en la parte central y dos hileras de 
leguminosa en los bordes de una franja
 
de 2,5 m. La leguminosa juega el
 
papel de pionera, invadiendo primero
 
la sabana, creando condiciones de
 
fertilidad mds favorables para la
 
invasi6n posterior de la graminea. La
 
estrategia a seguir serg de ampliar el
 
area fertilizada afio tras ario. Las
 
franjas se trazaron cada 12.5 m,
 
dejando una faja de sabana sin 
disturbar de 10 m. 

Figura 7. Una sembradora "combinada" que c-nsiste en un arado de cinceles, una 
abon-adora de tolba y una sembradora para semillas pequefias, utilizada en la
 
stembra de franjas a escala comercial en Carimagua, 1984.
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En el Cuadro 9 se muestra las densida-

des de plgntulas de las dos especies 

en la franja sembrada a las ocho 

semanas. La estrategia de sembrar 

inmediatamente despu~s de la quema de
 
sabana se escogi6, esperando que la 
sabana sirviera de forraje para las 
hormigas presentes para reducir el 
dafio causado por ellas en las especies 

reci~n germinadas. Sin embargo,
 
despugs de unos 15 dias, las hormigas 

comenzaron a cosechar la gramfnea
 
y m~s adelante, pasaron a dafiar la 

leguminosa, a pesar de haber practi-

cado un control de los hormigueros m~s
 
notorios. 


El sistema de siembra fue 
 muy
eficiente en z'rminos de tiempo de 
maquinaria, mio '-e obra y materiales, 
Con la mquina, su alcanz6 a sembrar 
aproximadamente I ha/hora de trabajo. 

Cuadro 9. Densidad de plantas sembra
das en franjas 8 semanas despugs de la
 
siembra.* (Campo comercial, 20% del
 
5rea sembrada, Carimagua, 1984).
 

Especies Densidad** 
(plantas/m ) 

P. haseoloid&s 9900 
 7.9
 

B. 	dictyoneura 6133 
 3.2
 

* 	 Sembrada con combinada (arado de 
cincel, abonadora, sembradora). 

** 	 Promedio de 30 observaciones. 

La siembra cubre aproximadamente un
 
20% del grea total sembrada (15 ha
 
sembradas en 75 ha total), para 
un
 
total de 15 horas/tractor.
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Las actividades de investigaci6n de la 

Secci6n durante 1984 se concentraron 

alrededor de 4 areas: I) caracteriza-

ci6n de factores de calidad en germo-

plasma promisorio, 2) palavabilidad 

relativa y selectividad de leguminosas 

bajo pastoreo, 3) aspectos nutriciona-

les en sabana con bancos de leguminosa 

y 4) estudios mctodol6gicos bajo 

pastoreo. A continuaci6n se resumen 

los resultados de trabajos finalizados 

y se da un informe de progreso de 

estudios en marcha.
 

CARACTERIZACION DE FACTORES DE CALIDAD 

EN GSRMOPLASMA 


Los estudios de caracterizaci6n de 

factores de calidad en germoplasma se 

llevaron a cabo en la Subestaci6n CIAT 

Quilichao. Se reportan resultados de 

tres proyectos: 1) Factores relaciona-

dos con la digestibilidad in vitro de 

Desmodium ovalifolium 350, 2) Digesti-

bilidad y consumo de Zornia glabra 

7847 y 3) Calidad bajo pastoreo de 3 

entradas de Andropogon gayanus. 


Digestibilidad in vitro de Desmodium 

ovalifolium 350 


En el Informe Anual de 1981 se report6
 

Cuadro 1. Efecto de m6todo de secamiento en 


la hoja de dos leguminosas.
 

Leguminosas 


0°0C 


CALIDAD DE PASTURAS 
Y NUTRICION 

que el sistema in vitro subestimaba la
 
digestibilidad del D. ovalifolium 350,
 
ya que la digestibilidad in vivo de
 
esta leguminosa consistentemente habfa
 
sido mayor que ia digestibilidad in
 
vitro, corregida con est~ndares. Fu-e
 
de interns por lo tanto, estudiar al
gunos factores que pudieran estar
 
afectando los estimados de digestibi
lidad del D, ovalifolium 350, utili
zando como control Centrosema 
macrocarpum 5065. 

El forraje ofrecido a carneros en
 
jaula metab6lica de D. ovalifolium 350
 
y C. macrocarpum 5065 se someti6 a
 
tres tratamientos de secamiento: 1)

estufa a 100'C, 2) estufa a 60C y 3)
 
liofilizaci6n. Las muestras resultan
tes se incubaron in vitro por 48 horas
 
utilizando un medio de i116culo de
 
bacterias + buffer + macro y micromi
nerales + soluci6n reductora, seguido
 
por una digesti6n con pepsina (48 ho
ras). Los resultados en hojas (Cuadro
 
1) indicaron que la digestibilidad in
 
vitro (DIVMS) de D. ovalifolium 35O
 
fue mayor (P1<.05) en muestras lio
filizadas que en las secadas en estufa
 
a 100 6 60'C, lo cual no fue evidente
 
en muestras de C. macrocarpum 5065.
 

la digestibilidad in vitro (DIVMS) de
 

Mktodo de Secado
 

600C Liofiliza

ci6n
 
--------------------- % DIVMS hojas--------------

D. ovalifolium 350 30 .4a 3 4 .3
a 42.9 b
 

a
C. iacrocarpum 5065 5 8 .8a 5 8 .8a 62.5
 

a, b, Medias en la misma fila con letras distintas son diferentes (P <.05).
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vitro Al comparar los resultados de como producto de dafio por calor de
 
digestibilidad in 
 vivo con los de secamiento.
 
digestibilidad in vitro de la dieta
 
(Cuadro 2), es claro que ain liofili-

zando las muestras de D. ovalifolium
 
350 los valores del in vitro son ims 

bajos que los observados in vivo con 

los carneros. Esta dif-rencia no 

explicada serg investigada en el 

futuro con la idea de poder eventual-

mente establecer un factor de 

correcci6n para ajustar valores in 

vitro obtenidos con muestras secadas 

convencionalmente. 


El efecto de m6todo de secamiento tam-

bi~n se evalu6 en t6rminos de conte-

nido de catequinas equivalentes 

(taninos). Los valores fueron mayores 

(P <.05) en hojas y tallos de D. 

ovalifolium 350 sometidos a liofili--

zaci6n, no habiendo ningfin efecto en 

el caso de C. macrocarpum 5065, con un 

contenido de taninos muy bajo (Cuadro 

3). Esto podrfa indicar que como re-

sultado de la liofilizaci6n, es decir 

ausencia de calor en el secado, hubo 

menor reacci6n de los taninos conden-

sables con el nitr6geno de la planta,
 
particularinente aquel asociado con la 

fibra. Es asf como los valores de fi
bra 5cida detergente (FAD) y nitr6ge-

no asociado con esta fibra (N-FAD) 

fueron menores en las hojas de D. 

ovalifolium 350 liofilizadas que en 

las hojas sometidas a calor (Cuadro 

4), lo cual es indicativo de una menor 

formaci6n de compuestos indigeribles 


Consumo de Zornia glabra 7847
 

En 1983 se report6 que el consumo de
 
Zornia brasiliensis 7485 por carneros
 
en jaula metab6lica era bajo y que
 
adems los animales presentaban
 
trastornos digestivos, lo cual se
 
asoci6 con una reacci6n positiva de
 
esta leguminosa a alcaloides. Por otro
 
lado, accesiones de Zornia sp. incluf
das en la prueba de alcaloides dieron
 
resultados negativos. Para verificar
 
estos resultados se suministro Z.
 
glabra 7847 a carneros en jaula y los
 
resultados se presentan en el Cuadro
 
5. Tanto los valores de digestibilidad
 
como de consumo fueron altos, aunque
 
estos ultimos fueron mas variables
 
entre animales. Durante los 14 dias
 
que dur6 la prueba no se observaron
 
problemas digestivos con los animales,
 
lo cual sugiere que esta leguminosa no
 
estg asociada a problemas de alcaloi
des como sf fue el caso con Z.
 
brasiliensis 7485.
 

Calidad de clones dc Andropogon gayanus
 

En trabajos realizados en colaboraci6n
 
con la Secci6n de Mejoramiento de
 
Forrajes se habfa encontrado que
 
clones de A. gayanus seleccionados en
 
base a hojosidad tenian mayor consumo
 
por carneros en jaula que clones
 
tallosos (Informe 1982). Se indic6 sin
 

Cuadro 2. Comparaci6n de la digestibilidad in vitro (DIVMS) de la dieta con la
 
digestibilidad in vivo de dos leguminosas utilizando carneros en jaula.
 

Digestibilidad (dieta)
 
Leguminosas In vitro1 


D. ovalifolium 350 45.2 


C. macrocarpum 5065 62.5 


1/ Muestras de forraje liofilizadas.
 
2/ Diferencia entre estimados in vitro e in vivo.
 

In vivo Dif. 2 

55.6+2.5 -10.4 

56.6+2.1 + 5.9 
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Cuadro 3. Efecto de m6todo de secamiento en el contenido de catequinas
 
equivalentes de 2 leguminosas.
 

Leguminosas Parte de M6todo de Secado 

Planta 

1000C 600 C Liofiliza

ci6n 

-- % Catequinas equivalentes1
 
D. ovalifolium 350 Hoja 13.2 a 12.4 a 4b
 

3.0a 1.9a
Tallo 5.8
 

C. macrocarpum 5065 Hoja 0.2 4a 0 .3 0a 0.28a
 

Tallo 0 .0 5a 0 .1 0a 0.4 9a
 

I/ M~todo de vanilina - HC
 
a, b Medias en la misma fila con letras distintas son diferentes
 

(P <.05).
 

embargo, que estos resultados deblan clones antes mencionados. Cada una de
 
validarse con animales en pastoreo. las entradas de A. gayanus, con 2 re-

Para tal efecto se establecieron peticiones de campo, fue inclufda 
en
 
parcelas experimentales en Quilichao un lote de ajuste y en un lote de
 
con clones de A. gayanus hojoso y medici6n. Utilizando novillos bi
tilloso, incluyendo como testigo la fistulados se midi6 bajo pastoreo,
 
accesi6n CIAT 621, de donde habfan digestibilidad y consumo en un rebrote
 
sido originalmente seleccionados los
 

Cuadro 4. Fibra 5cida detergente (FAD) y nitr6geno en la FAD (N-FAD)
 

en dos leguminosas bajo diferentes m~todos de secamiento.
 

M~todo de Secado
 

Leguminosas1 Fracci6n 1000 600 Liofiliza

ci6n
 

D. ovalifolium 350 FAD 39.6
37.7 34.3
 
N-FAD 1.13 1.00 0.81
 

C. macrocarpum 5065 FAD 29.5
28.6 27.3
 
N-FAD 0.93 0.84 0.81
 

1/ Hojas. 
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Cuadro 5. Caracterizaci6n de Zornia 

glabra 7847 ofrecida a carneros en 

jaula.
 

Medic16n 	 Resultados 


Forraje ofrecido 

Hojas (%) 48.9 + 4.9 

Tallos (%) 40.5 + 3.3 

Flor (%) 10.6 + 4.6 


Prueba con carneros2 

Oferta total MS 115.7 + 4.5 

Digestibil dad MS(%) 60.0 + 1.9 

Consumo MS 
 81.1 T 23.8 


1/ 	Mediciones realizadas durante 7 

dfas previo acostumbramiento de
 
7 dias7 o.. 6animales.
 

2/ 	g kg .dfai 


de 6 semanas, utilizando una presion

de pastoreo similar para cada entrada. 


Aunque las presiones de pastoreo efec-

tivamente empleadas no fueron estadfs-

ticamente diferentes, se observ6 que 

en 	uno de los muestreos (Abril) la 

presi6n en el clon hojoso tendi6 a ser 

menor que en las otras dos entradas 

(Cuadro 6). Los resultados de diges-

tibilidad in vivo y consumo (Cuadro 7) 

no 	 indicaron diferencias (P > .05) 

entre entradas de A. gayanus en los 

dos muestreos realizados. Medidas com-

plementarias realizadas 
en este estu-

dio 	mostraron que en los dos muestreos 

los 	animales fueron capaces de selec
cionar altas proporciones de hoja en 

las tres entradas, existiendo indices 

de selecci6n de m~s de 
I en todos los 

casos (Cuadro 8). Unicamente en el 

Muestreo I (Abril) se encon~r6 una 

mayor (P <.05) selecci6n de hojas en 

el clon hojoso, lo cual 
coincidi6 
con
 
la mayor (P <.05) proporci6n de hojas

de este clon en relaci6n al clon 

talloso o a la entrada CIAT 621. 
Es 

interesante anotar 
que l relaci6n 

hoja:tallo en el forraje inicialmente 

disponible no fue consistente entre 


muestreos, tal como se muestra en 
el
 
Cuadro 8.
 

Los 	resultados de digestibilidad y
consumo 
sugieren que la selecci6n de
 
A. gayanus por hojosidad no tendria
 
mayor impacto en producci6n animal,
 
por lo menos dentro del rango de
 
hojosidad incluldo en la prueba y con
 
las presiones de pastoreo empleadas.

Sin embargo, es preciso reconocer que
 
genotipos de A. gayanus con alta
 
hojosidad y producci6n de biomasa
 
podrfan resultar en mayores ganancias
 
de peso que genotipos tallosos o
 
incluso que el testigo CIAT 621 en la
 
medida que se empleen cargas altas que

minimicen las 
posibilidades 
de selec

ci6n del animal.
 

Cuadro 6. Forraje disponible y presio
nes de pastoreo eippleadas en la eva
luaci6n de calidad de A. gayanus CIAT
 
621 (Testigo) y de dos selecciones
 
clonales, (hojoso y talloso).
 

Entrada deI
 
A. gayanus Forraje Presi6n
 

Disp ni- de Pas- 2
 
ble toreo
 
KgMS KgMS
 
ha 100kgPV
 

da
 
Muestreo I
 
(Abril)
 
CIAT 621
 
(Testigo) 29563 7.73
 
Clon hojoso 2746 9.2
 
Clon talloso 2996 5.9
 

Muestreo II
 
(Junio)
 
CIAT 621
 
(Testigo) 2297 5.7
 
Clon hojoso 1889 5.2
 
Clon talloso 2546 5 7
 

1/ Rebrote de 6 semanas.
 
2/ Valores reportados son promedios a
 

trav6s de 7 dfas de pastoreo.
 
3/ Las medias de disponibilidad y
 

presi6n de pastoreo no difieren
 
(P >.05).
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Cuadro 7. 	Digestibilidad y consumo bajo pastoreo de A. gayanus CIAT
 
621 (Testigo) y de dos selecciones clonales (hojoso y
 
talloso).
 

Entrada de1 	 Digestibilidad2 Coisumo3
 

A. gayanus 
 de MS 
 de MS 1
 
-
(%) 	 (KgI00KgPV- .dfa ) 

Muestreo I (Abril)
 
CIAT 621 (Testigo) 
 56.0 + 3.04 
 1.61 + .194

Clon Hojoso 	 49.0 + 3.2 
 1.40 + .18
 
Clon Talloso 
 55.4 T 4.4 
 1.66 T .14
 

Muestreo II (Junio)
 
CIAT 621 (Testigo) 60.2 + 1.6 
 1.80 + .07
 
Clon Hojoso 	 57.0 T .8 1.69 + .11
 
Clon Talloso 
 58.6 + .8 
 1.52 T .16
 

I/ Rebrote de 6 semanas.
 
2/ Marcador interno: 
Fibra neutral indigerible.
 
3/ Marcador externo: 
Papel 6xido de cromio.
 
4,/ Las medias de digestibilidad y consumo no difieren (P > 
0.5).
 

Cuadro 8. 	Proporci6n de hojas en 
lo ofrecido y seleccionado por fistulados del
 
es6fago en A. gayanus CIAT 621 
(Testigo) y en dos seleccionados
 
clonales (hojoso y talloso).
 

Entrada de1
 
A. gayanus 
 Hojas en Forraje (%) 

Disponible2 Seleccionado 2 IS3
 

MUESTREO I (Abril)
 
CIAT 621 (Testigo) 
 49.0b 
 2a 1.7
 
Hojoso 
 69.3 93.7 
 1.3
 
Talloso 
 .8a 	 .7a
5 2 8 2	 1.6
 

MUESTREO II (Junio)
 
CIAT 621 (Testigo) 
 59.4a 8 9 .3a 1.5
 
H1ojoso 
 59.4a 8 8 .8a 1.5
 
Talloso l
 . a 	 .0a
5 4 8 5	 1.6
 

1/ Rebrote de 6 semanas.
 
2/ Valores reportados son promedios a trav6s de 7 dias.
 
3/ Indice de selecci6n = %/hoja en seleccionado - %/hoja en
 

disponible.
 

a,b Medias 	en 
la mism. columna en cada muestreo con letras distintas
 
-on diferentes (P <.05).
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Para poder probar la anterior hip6te-

sis el experimento se ha modificado en 

tal forma de poder medir ganancias de 

peso en cada entrada de A. gayanus 

utilizando una carga alta en un siste
ma de rotaci6n de 7 dias de ocupaci6n 

y 21 de descanso. Las mediciones de 

ganancia de peso seran acompauiadas con 

una descripci6n detallada de atributos 

de las pasturas. 


PALATABILII)AI) Y SELECTIVIDAD DE 
LEGUMINCSAS 


Como en afios anteriores, los trabajos 

de palatabilidad y selectividad de 

leguminosas se realizaron en 
 la 
Subestaci6n CIAT Quilichao on colabo-
raci6n con otras secciones del Pro-
grama. Se reportan resultados de 

estudios de: t) Palatabilidad relativa 

de leguminosas y 2) selectividad y di-

n~mica de legumiuosas en asociaci6n 
con A. gayanus. 


Palatabilidad Relativa de Leguminosas 


En estrecha colaboraci6n con la Sec-

ci6n de Germoplasma se evalu6 durante 
un periodo de maxima precipitaci6n ia 

palatabilidad relativa de 8 legumino-
sas utilizando un sistema de "cafete
ria" bajo pastoreo. Las leguminosas 
incluidas en la evaluaci6n fueron: 

1. Centrosema sp (5568) 

2. Zornia sp (8279 + 8283) 

3. Zornia sp (7847) 

4. Stylosanthes viscosa (1353 + 1538 + 


2405) 

5. Desmodium velutinum (13204 + 13213 

+ 13215) 

6. Stylosanthes guianensis var. 


pauciflora (2812) 

7. Tadehage sp. (13276) 

8. Flamingia sp. (17403) 


Las mediciones se realizaron durante 

10 dias, permitiendo un ajuste previo 

de los animales de 5 dias. Las obser
vaciones de frecuencia de pastoreo se 

realizaron cada 5 minutos de 9 am a 

4 pm durante los pr iros 5 dias y de 

9:30 a 10:30 y 2:30 a 3:30 en los 5 

dias restantes. Para efectos de angli-
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sis de los datos, se calcul6 un indi
ce de palatabilidad dividiendo el %
 
observado comiendo cada accesi6n sobre
 
% esperado comiendo sin preferencia.
 

Los resultados de esta prueba indica
ron que en los dias m5s sensibles para 
detectar diferencias (I a 3), el 
Centrosema sp. (5568) fue la legumino
sa mas palatable, seguida por la 
Zornia sp. (8279 + 8283) (Figura 1).
En los dias subsiguientes (5 a 10) 
hubo un incremento en preferencia 
hacia Zornia sp. (7847), en tanto que
lo preferencia por S. viscosa (1353 + 
1538 + 2405), D. velutinum (13204 + 
13213 + 13215), S. guianensis (2812) y 
Tadehage (13276) fue baja y relativa
mente constante a trav~s de dias. Por 
otro lado, la palatabilidad de
 
Flamingia sp. (17403) fue extremada
mente baja a travs de todos los dias
 
de evaluacion. Fue interesante obser
var que durante los 3 primneros dias de
 
la prueba los animales tuvieron una 
mayor preferencia por Zornia sp (8279 
+ 8283) en relaci6n a Zornia sp.

(7847) (Figura 2), independientemente 
de la disponibilidad inicial de 
forraje de estas leguminosas (Cuadro 
9). 

Ccl-io resultadon de este trabajo re
s',iua claro que entre las leguminosas
 
L aluadas:
 
1. Centrosema sp.(5568) fue de palata

bilidad alta.
 
2. Zornia sp. (8279 + 8283) y Zornia
 

sp. (7847) fueron de palatabilidad
 
media, ain cuando existen diferen
cias entre accesiones.
 

3. D. velutinum (13204 + 13213 +
 
13215), S. guianensis var.
 
pauciflora (2812), S. viscosa (1353
 
+1538 +2405) y Tadehage sp (13276)
 
fueron de palatabilidad baja.
 

4. Flamingia sp. (17403) tue rechazada
 
totalmente.
 

Esta prueba serg repetida durante una 
6poca de minima precipitaci6n, dado 
que ia palatabilidad relativa de las 
especies estudiadas podria estar 
afectada por factores ambientales. 



5.0 No. Leguminosa 
1. Centrosema sp. (5568) 
2. Zornia sp. (8279 + 8283) 
3. S.viscosa (1353 + 1538 +,2405) 

4.0 4. D. velutinum (13204 + 13213 + 1321E 
5. S.guianensis (2812) 

-
 6. Tadehage sp. (13276) 
7. Zornia sp. (7847)o 30 8. Flamingiasp. (17403) 

3.0 

CL
 
Cu
 
Co 1 u 1 Cri l
 
'02.0I

I. Co
Co
 

.S 1 772 2 C 

2 C2- 4 
ui
 

3546 3 T688 

1 3 5 6-10 (X) 

Dfa de evaluaci6n
 
Figura I. Palatabilidad relativa de ocho leguminosas bajo pastoreo en prueba de
 

itcafeteria" con bovinos (Quilichao) 
 (IP = % observado comiendo - % es
perado). (Barras con letras diferentes difieren significativamente 

(P < .05). 

b 

2.0
 

C.. a No. Leguminosa 
-u
 a 1 Zornia sp (8279 +_0 1.5 aS15a aa 

2 8283)

-- "' l aa 

M2 Zoria sp (7847)
b 1 1 2 1a)b 

_0 1.0 1 2 
a) 

V 1 1 
C 

b 
0.5 b 2 2 

22 

1 2 3 4 5 6-10(X) 
_ -__ D(a de evaluaci6n 

Figura 2. Palatabilidad relatLiva de dos Zornia sp. bajo pastoreo en prueba de
 
cafeterfa con bovinos (Quilichao) (IP = % observado comiendo - %
 
esperado). (Barras con 
letras diferentes difieren significativamete
 
(P < Q5).
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Cuadro 9. Disponibilidad inicial de forraje en leguminosas evaluadas en prueba de

"cafeteria" 
con bovinos.
 

Leguminosa 

(No. CIAT) 


Centrosema sp (5568) 

Zornia sp (8279 + 8283) 

Zornia sp (7847) 

S. viscosa (1353 + 1538 


+ 2405)

D. velutinum (13204 + 


13213 + 13215)
 
S. guianensis (2812)

Tadehage sp (13276) 

Flamingia sp (17403) 


Composici6n Botgnica y Selectividad 

en Asociaciones 


En la Subestaci6n CIAT-Quilichao se 
mont6 una prueba de pastoreo en 
pequeias parcelas para evaluar el 
efecto de carga sobre la 
composici6n 

botginica y selectividad de leguminosas 

en asociaciones con A. gayanus. 
Con 

los tratamientos de carga se han 

generado diferencias apreciables 
 en 

disponibilidad de forraje tant eo 

6poca de minima como maxima precip.: ...
ci6n en cada una de las seis asocia-

ciones evaluadas (Cuadro 10). As! 

mismo, la carga ha mostrado efectos 

sobre las leguminosas pero con 

direcciones diferentes. 
 Es as! conio 

la carga alta ha sido perjudicial para 

S. guianensis var. pauciflora 1283, Z.
 
brasiliensis 7485 
 y C. macrocarpum 

5065 pero ha favorecido a S. 

macrocephala 1643 (Figura 
 3). La 

carga baja al contrariu ia afectado a 

Z. glabra 7847 pero ha favorecido a D. 

ovalifolium 3784 (Figura 3). 


Un anglisis m~s detallado de la dini-

mica de la composici6n botgnica se 

presenta en la Figura 4 para tres 

leguminosas. Es muy aparente que Z. 

gLab a 7847 independientemente de la 

carga, es muy susceptible a la sequfa,
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-
Forraje disponible (g.m 2)
 
REP I REP 2 
 Promedio
 

270 260 
 265
 
320 320 
 320
 
440 460 450
 
460 
 547 504
 

457 330 394
 

380 340 360
 
420 470 
 445
 
490 730 
 610
 

lo cual contrasta con la mayor tole
rancia a sequfa de S. guianensis var.
 
pauciflora 1283. Tambign es notoria
 
la recuperaci6n de S. macrocephala
 
1643 durante el periodo de maxima
 
precipitaci6n, lo cual 
parece estar
 
asociado con germinaci6n de semilla de
 
reserva en suelo, como
el tal lo
 
indican mediciones de semilla en el
 
suelo a tres profundidades (Figura 5).
 
En el caso de S. macrocephala 1643 la
 
cantidad de semilla 
en el suelo fue
 
baja en las tres profundidades a pesar
 
de su reconocida alta producci6n de
 
semilla. Otras leguminosas como S.
 
guianensis var. pauciflora 1283 y

Zornia sp. 7847 parecerlan depender
 
menos en reservas de semilla en el
 
suelo como mecanismo de persistencia.
 

La selecci6n de leguminosas medida con
 
fistulados del es6fago fue baja 
en
 
general y en 
cierta forma relacionada
 
con disponibilidad 
y carga animal,
 
particularmente en caso
el de C.
 
macrocarpum 5065, Z. glabra D.
7847, 

ovalifolium 3784 (Fig. 6). La relativa
 
baja selecci6n de S. macrocephala 1643
 
y alta selecci6n de Z. brasiliensis
 
7485 fue inesperada, si se tiene en
 
cuenta las observaciones realizadas en
 
otros ensayos de pastoreo.
 



--.-O C baja 
0---o C. media 

C. alta 

3200
 

2800 .0 . inacrocephala D. ovalijliunguianensis 
1283 1643 3784
 

2000 

1200
 

1000 . 

01C0 

E 500 .

Nov/83 May/84 Nov/83 May/84 Nov/83 May/84 
C 

U) 

1600 

Z. brasiliensis Zornia glabra Cimacrocarpum 
7485 7847 5065
 

1200 0, 
 \"
 

1000 NI. 

500 . \ '\"
 

I I1I I 
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Fechas de muestreo 

Figura 3. Cambios en lit disponibilidad de 6 leguminosas asociadas con A. Ljanus
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---------------- 

Cuadro 10. Efecto de carga (C) alta (A), 
media (M) y baja (B) en la disponibi
lidad de materia seca verde (MSV) de A. gayanus en asociaci6n con 6
 
leguminosas en dos 6pocas del afio.
 

Precipitaci6n
 
Asociaci6n de
 
A. gayanus (Minima)1 
 (Mgxima)
 

+ CA CM 


S. guianensis 1283 0.5 1.2 

S. macrocephala 1643 0.9 1.7 


Z. brasiliensis 7483 0.8 
 0.8 

Z. glabra 7487 1.2 1.7 


C. macrocarpum 5065 0.9 2.0 


D. ovalifolium 3784 0.9 1.1 


Promedio 0.9 
 1.4 


CB CA CM CB
 

(ton MSV.ha)-------------
2.0 3.3 3.7 4.8
 
1.6 1.4 4.4 5.3
 

2.0 2.4 3.9 5.3
 
3.1 2.3 3.9 5.2
 

2.3 2.5 4.6 5.6
 

1.9 2.5 3.5 5.3
 

2.2 2.4 4.0 5.3
 

1/ Valores reportados son promedio de 2 evaluaciones.
 
2/ Valores reportados son promedio de 4 evaluaciones.
 

Se considera que la informaci6n qui se 
ha generado en este experimento en 
pequefias parcelas es muy valiosa, ya 
que en forma clara muestra las fuertes 

interacciones que existen entre dife-

rentes leguminosas y carga animal. El 

conocimiento de estas interacciones es 

importante para formular manejos del 

pastoreo apropiados en pruebas m~s
 
grandes, donde se pretende evaluar 

producci6n animal. Se visualiza que 

este tipo de informaci6n es la que se 

puede generar en ensayos regionales C 

(ERC), en los cuales se podrg deter-

minar no solamente el efecto de carga 

en persistencia de leguminosas en 

asociaci6n con gramineas, sino tambign 

el efecto del sistema de pastoreo y 

las correspondientes interacciones. 


FACTORES NUTRICIONALES EN SABANA CON 

BANCOS DE LEGUMINOSA 


Durante algun tiempo el Programa de 

Pastos Tropicales ha venido evaluando 

en Carimagua el efecto de bancos de
 

leguminosas como complemento de sabana
 
nativa manejada con quema. Resultados
 
obtenidos con bancos de P.phaseoloides
 
o S.capitata indican ganancifs deyeso
 
del orden de 110-120 kg.an. .ano ,
 
lo cual representa alrededor de un
 
25-30% de aumento sobre la sabana no
 
suplementada.
 

Con la finalidad de entender mejor el 
sistema de sabana nativa + bancos de 
leguminosas se procedi6 en 1983 a 
realizar mediciones detalladas en un 
experimento donde la sabana era 
c~mplementada con S. capitata (2000 
m por animal) con dos carqas ani
males (0.25 y 0.50 an. ha ) y en 
donde los animales tenfan libre acceso 
al banco. Las principales variables 
medidas cada 2 meses 

posic16n botanica de 

zando la relaci6n de 

heces y 2) calidad 

seleccionada en sabana 


fueron: 1) Com
la12dieta ~tili-


C a C en
 
de la dieta
 
y en el banco
 

en t~rminos de proteina. Adem~s,
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mediante marcadores internos (fibra 

neutral indigerible) y externos (papel 

6xido de cromio) y tiempo de pastoreo 

en sabana y banco se calcul6 digesti-

bilidad y consumo de materia seca, de 

energla metabolizable y de proteina 

total. 


Los resultados de proporciCn de legu-

minosa y protefna en la dieta selec-

cionada, tanto en sabana coma en 

banco de S. capitata, se presentan en 

la Figura 7. Se observa que la 

proporci6n de leguminosa no estuvo 

afectada par carga pero si per 9poca 
de muestreo. A partir del mes de 

Julio hubo urta disminuci6n conside
rable en disponibilidad de leguminosa 

en el banco (ver Informe 1983), Io 
cual determin6 una menor cantidal de 
leguminosa en la dieta en los meses 

subsiguientes (Septiembre a Noviem-

bre). 


Coma era de esperarse, 21 nivel de 

protefna en la dieta seleccionada en 

el banco fue superior a lo observado 

en la sabana en todas las fechas de 

muestreo, no existiendo diferencias 

entre cargas (Figura 7). Los menores 

valores de proteina en la dieta 

seleccionada en el banco a partir de 

Julio 2stuvleron asociados con poca 

disponibilidad de leguminoa. Par 

otro lado, es inLeresante observar en 

la Figura 7 que los valores de 

proteina en la dieta seleccionada en
 
sabana nativa fueron superiores al 
nivel considerado critico a trav~s de 
todo el afio, o!teniindos_ los valores 
m~s altos desp-is de Ia quema de 
finales de 6poca s-*ca (Marzo) e ii-
ci de iluvias (Abril--Mayo) y los 
valores mas bajos a partir de Julio y 

meses subsiguientes. 


Los dates de coasumo d,! protefna y de 
energfa metabolizable se presentan en 
la Figura 8. Los consumos dce protefna 

variaron tanto en funci6n de carga 
coma de poca de muestreo, siendo 
mayores (P <.05) en la carga baja que 
en la carga alta y en 6poca seca e 

inicio de lluvias en relaci6n a la.,
 
otras 6pocas de muestreo. Los mayores
 
consumos de proteina (Enero a Mayo,
 
estuvieron asociados con alta selec
cJPn de ltguminosa en el banco y cot
 
niv!cE altos de proteina en la diet
 
seleccionada en sabana (Figura 7).
 
Tomando coma referencia requerimientoE
 
de protefna del ARC (1980) para ur
 
novillo de 200 kg PV, es evidente quE
 
en gran partc del afio hubo consumos dE
 
proteina en exceso de lo requerid
 
para_aumentos de peso de 500 g.an
 
.dfa , particularmente cuando !h
 
leguminosa en el banco no fue
 
limitante.
 

En t6rminos de consumo de energfa me
tabolizable (Figura 8) tambi~n se 
detectaron diferencias debidas a carga
 
y 6poca de Tnuestreo, siendo el consumo
 
mayor (P <.05) en la carga baja que en
 
la carga alta y en 6poca seca en
 
relaci6n a los meses lluviosos. Estos
 
mayores consumos de energfa en epoca
 
seca estuvieron relacionados con
 
relativamente altos consumos de S.
 
capitata (Figura 7) y de materia seca
 
Lotal (2.3% del PV. en 6poca seca vs.
 
1.7% del PV. en 6poca lluviosa). La
 
comparaci6n entre valcres de energfa
 
consumidos y requerimientos (ARC,
 
1980) mue. tra claramente que, en gran
 
parte del afto, hubo una deficiencia de
 
energla, lo cual es contrario a lo
 
observado con protefna.
 

En general, los resultados de este es
tudio sugieren que en un sistema de
 
sabana nativa manejada con quema y
 
suplementada con un banco de legtumlno
sa existe un exceso de proteina y una
 
deficiencia de energfa, lo cual limita
 
producci6n apimal, ep este caso a +
 
300 g. an dfa Sin embargo,
 
es necesario tener en cuenta que estos
 
resultados fueron obtenidos bajo una 
condici6n d, degradaci6n paulatina del 
banco de S. capitata. Es posible que 
de haber persistido esta leguminosa el 
desbalance de energfa a proteina no 
hubiera sido tan grande y par ende se 
hubieran logrado ma:,ores ganancias de 
peso, sobre todo teniendo en cuenta 
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que el S. capitata tiene una alta taza 

de consumo y aporta niveles relativa-

mente 
altos de energfa en comparaci6n 

con otras leguminosas como Kudzu (ver 

informe 1983). 


Se plantea como hip6tesis de trabajo, 

que un mejor compleutnto para la 
sabana nativa manejada con quema en 
los Llanos de Colombia es la de un 
banco de gramfnea mejorada en asocia-

ci6n con una leguminosa. Para probar
 
esta idea se sembraron este afio bancos 

de A. Layanus + K dzu con 
 una 
asignacion de 2000 m por animal. 
Estos bancos sergn manejados I con dos 
cargas (0.25 y 0.50 an. ha ) y con 
acceso controlado en funci6n de 
disponibilidad y composici6n botgnica. 

ESTUDIOS METODOLOGICOS 


Dentro de las actividades de apoyo a 

la Red Internacional de Evaluaci6n de 

Pastos Tropicales (RIEPT) el Programa 

de Pastos viene desarrollando una 

serie de estudios metodol6gicos tanto 

en la Subestaci6n de Quilichao 
como en 

la Estaci6n de Carimagua, con finan-

ciamiento del CIID de Canada. 
 Algunos 

de estos trabajos tienen como objetivo 

fundamental el desarrollar 
 m6todos 

sencillos de evaluaci6n de germoplasma 

forrajero bajo pastoreo pero que 
al 

mismo tiempo sean efectivos y libres 

de sesgo. 


En uno de los experimentos metodol6gi-

cos montados en Carimagua se pretende 

evaluar el efecto de pastoreo indivi-

dual y com6n en la persistencia de 

leguminosas en asociaci6n con gramf-

neas en 
pequefias parcelas. El ensayo 

incluye los siguientcs tratamientos
 
con 2 repeticiones: 

1. 	 Gramfneas asociantes de h~bito de 


crecimiento contrastante (A. 

gayanus y M. minutiflora). 


2. 	 Leguminosas de h~bito de creci-

miento y palatabilidad relativa 

diferentes (S. capitata cv. 

Capica, S. guianensis var. 

pauciflora 1283, S. macrocephala 

1643, C. brasilianum 5234 y C. 


macrocarpum 5065) sembrados 
con
 
cada una de las gramfneas en
 
forma individual (pastoreo indi
vidual) y en combinaciones de 2,
 
3 6 5 (pastoreo comfn), que en
 
este caso se denomina tipo de
 
parcela.
 

3. 	 Dos cargas contrastantes (alta y
 
baja) en un sistema de pastoreo
 
rotacional (3.5 dfas de ocupaci6n
 
y 31.5 dfas de descanso).
 

El ensayo fue sembrado en Mayo de 1983
 
y tendrg una duraci6n de tres afios. El
 
pastoreo se inici6 en Noviembre 1983 y
 
hasta la fecha se han realizado dos
 
evaluaciones (Enero-Febrero y Junio-

Julio, 1984). Se presenta a continua
ci6n un resumen de estos resultados
 
iniciales, los cuales muestran ya
 
algunas tendencias interesantes.
 

El efecto de gramfnea asociante en la
 
disponibilidad de leguminosa se
 
presenta en las Figuras 
9 y 10. Tanto
 
el grupo de Stylosanthes (Figura 9)
 
como Centrosemas (Figura 10) han 
re
sultado en promedio m~s persistente
 
con A. gayanus que con M. minutiflora,
 
sugiriendo diferencias -n competencia
 
entre gramfneas posiblemente desde el
 
establecimiento. De los Stylosanthes
 
asociados con A. gayanus, el S.
 
capitata cv. Capica es el que mayor
 
reducci6n en disponibilidad ha tenido
 
entre un muestreo y otro, en tanto que
 
el S. guianensis 1283 var. pauciflora

ha permanecido relativamente estable y
 
el S. macrocephala 1643 ha aumentado.
 
Por otro lado, el C. brasilianum 5234
 
ha sido mucho mas persistente en 
asociaci6n con A. gayanus que el C. 
macrocarpum 5065. 

La disponibilidad de los tres
 
Stylosanthes en funci6n de carga se
 
presenta en la Figura 11. En el
 
segundo muestreo se observ6 una
 
interacci6n de carga por leguminosa en
 
las dos gramfneas. Mientras que el S.
 
capitata cv. Capica y S. guianensis
 
var. pauciflora 1283 se han visto
 
afectados por la arga alta, el S.
 
macrocephala 1643 ha sido favorecido,
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Figura 9. Productividad bajo pastoreo de Stylosanthes (capitata cv. Capica,
 

guianensis 1283 y macrocephala 1643) asociadas con dos gramfneas
 
(Carimagua).
 

cuando en asociaci6n con A. gayanus. 

En el caso de M. minutiflora, la carga 

baja ha favorecido al S. guianensis 

var. pauciflora 1283 en relaci6n al S. 

capitata cv. "Capica". 


El anglisis de los datos de disponibi-

lidad de leguminosa en funci6n de tipo 

de parcela, es decir, leguminosas 

sembradas en parcelas con una sola 

especie (pastoreo individual) o en 


parcelas con combinaciones de 3 6 5 

especies (pastoreo comin), se presenta 

en la Figura 12 para los tres 

Stylosanthes asociados con A. 

gayanus. En el primer muestreo no se 

encontr6 un efecto significativo de 


tipo de parcela en la disponibilidad
 
promedia de los tres Stylosanthes. Sin
 
embargo, en el segundo muestreo hubo
 
mayor disponibilidad de leguminosa en
 
las parcelas con tres leguminosas que
 
en las parcelas en donde la leguminosa
 
estg en forma individual o en combina
ci6n con 5 leguminosas. El efecto de
 
tipo de parcela ha sido particular
mente evidente con S. capitata cv.
 
"Capica" y S. guianensis 1283 var.
 

pauciflora pero no con S. macrocephala
 
1643. Por otro lado, el efecto de tipo
 
de parcela en la disponibilidad
 
promedio de los 3 Stylosanthes ha sido
 
diferente en las dos cargas, existien
do mayores diferencias entre tipo de
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Stylosanthes (L) (capitata cv. Capica, guianensis 1283 y macroc phala
 
1643) en asociaci6n con A. gayanus.
 

parcela en la carga baja que en la ha considerado importante incluir una
 
carga alta (Figura 1-). serie de mediciones de dingmica de
 

plantas con la finalidad de poder
 
Los datos obtenidos hasta la fecha, encender mejor los mecanismos de
 
aunque preliminares, estgn indicando persistencia de leguminosas contras
que el efecto de pastoreo individual o tantes. En estas mediciones y en la
 
com6n en la persistencia de legumino- interpretaci6n general de los datos de
 
sas contrastantes varfa en funci6n de este ensayo y de otros de tipo
 
la carga empleada. metodol6gico, habri una fuerte
 

participaci6n de la recientemente
 
Dada la naturaleza de este estudio, se creada secci6n de Ecofisiologla.
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PRODUCTIVIDAD 
Y MANEJO DE PASTURAS 

Durante 1984 las actividades de la tratamientos con Kudzu (Cuadro 1). La
 
secci6n se concentraron en la con- superioridad de la asociaci6n en
 
ducci6n de pruebas de pas'oreo en la franjas de B. decumbens 
 con Kudzu
 
Estaci6n Carimagua para eva'.uar poten- sobre el B. decumbens s6lo 
ha sido
 
cia] de producci6n animal y manejos consistente a trav~s de los afios pero

del pastoreo apropiados para asegurar con tendencia a magnificarse a partir
 
persistencia de especies adaptadas a del 5o. afio de pastoreo, 
como se 
sabanas bien drenadas isohipertgr- muestra en la Figura 1. 
micas. 

Mediciones realizadas en estas pastu-

Los ensayos de pastoreo en marcha en ras or la Secci6n de Calidad de
 
Cariniagua y sobre 
 los cuales se Pasturas y Nutrici6n claramente 
informa son los siguientes: muestran que tanto en el forraje en 

oferta (hoja) como en el forraje se
1. 	 Brachiaria decumbens solo y con IcccLouado por novillos fistulados ;n 

Pueraria phaseoloides 9900 el es6fago, el nivel de protefna ha 
(Kudzu) en bloques y franjas en sido mayor (P <.05) en la asociaci6n 
pastoreo continuo. que en la graminea pura (Figura 2). 

2. 	 B. decumbens + Desmodium Mediciones de consumo de energfa han
 
oval~folium 350 bajo pastoreo mostrado diferencias entre 6pocas del
 
cuntinuo, aLterno y rotacional afio pero no entre pasturas (Figura 3). 
con tres cargas. En contraste, el consumo de protefna

3. 	 Andropogon gayanus + Centrosema + ha mostrado una tendencia a ser mayor
Stylosanthes capita_ta bajo (P <.10) en la asociaci6n que en la 
pastoreo continuo y rotacional. gramfnea sola (Figura 4).
 

4. 	 Sabana nativa + bancos de P.
 
phaseoloides (Kudzu) bajo Las diferencias entre pasturas en 
pastoruo continuo con 2 cargas. contenido de protefna en el forraje 

ofrecido y consumido son clara indica-
ENSAYO B. DECUMBENS SOLO Y CON ci6n del aporte de nitr6geno de la le

1_. PIIASEOLO[DES (KUDZU) 	 guminosa, tanto a la gramfnea como al 
animal en pastoreo. Por otro lado, las 

Este ensayo donde se compara la pro- taenores ganancias de peso y niveles 
ductividad de B. decumbens solo, mis bajos de protefna en B. decumbens 
con bloques de Kudzu para pastoreo solo, so indicativos de un proceso de 
complementario (30% del grea) y con degradaci6n de esta pastura con el 
Kudzu introducido 
en franjas, entr6 en tiempo, debido a una deficiencia de 
el sexto af o de pastoreo continuo bajo nitr6geno. 
cargas variables pat cpoca del aho (1 
y 2 	 an.ha en epoca seca y lluvio- ENSAYO B. DECUMBENS CON D. OVALIFOLTUM 
sa. respectivamct Le). Los resultados
 
de ganancia de peso obtenidos este Durante 1982 se estableci6 un ensayo
 
ajio, nuevamente iueron mavores en los de pastoreo con B. decumbens + D.
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Cuadro 1. Ganancia de peso de novillos en B. decumbens solo y con pastoreo
 
complementario en P. phaseoloides (Kudzu) enIbloques y en
 
franjas en pastoreo continuo (Carimagua 1984 ). 

Tratamiento Carg Estaci6n Total Anual 
Animal Seca Lluviosa 365 dfas 

124 dfas 241 dias 

an.ha1 -1 I-1- 1 

an.ha g.an .dfa- kg.an 

Graminea sola 1.0/2.0 349 a 361 a 130 a 

Gramfnea + bancos 
P. phaseoloideq 1.0/2.0 622 b 454 b 186 b 

Graminea + franjas 

P. phaseoloides 1.0/2.0 647 b 473 b 194 b 

Promedio 539 429 170 

I/ Sexto afto de pastoreo (1984). 
2/ Estaci6n seca/Estaci6n lluviosa, respectivamente. 
a,b Medias diferentes (P <.05). 

ovalifolium 350 con el objetivo de 

evaluar producci6n animal y persis-

tencia de los componentes de la 

asociaci6n bajo tres manejos del
 
pastoreo (continuo, alterno y rotacio
nal) X tres cargas (1.15, 2.30 y 3.45
 
an.ha ). Los detalles del diseio
 
experimental aparecen en el Informe
 
1983. Los resultados de ganancia de
 
peso dei primer afio indicaron una 

interacci6n significativa (P <.05)
 
entre sistema de pastoreo y carga, 

observandose que en la carga mas alta
 
los sistemas de pastoreo alterno y
 
rotacional dieron mayores ganancias 

que el sistema continuo, prcsentindose
 
1o contrario en la carga baja.
 

En 1983 la proporci6n de leguminosa en
 
los diferentes tratamientos disminuy6 

considerablemente no s6lo debido a 

efectos del manejo o carga, sino
 
tambign a un ataque continuado de
 
Synchytrium desmodii y de nem~todo del 

tallo. Durante el presente afio se 

present6 una recuperaci6n de la 

leguminosa, presumiblemente por 


germinaci6n de semilla de reserva en
 
el suelo. Algo similar se ha
 
presentado en otros lotes con D.
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Figura I. Ganancias de peso promedio
 
anual de novillos en B. decumbens solo
 
(.- .) y asociado con Pueraria
 
phaseoloides (.----.) (Carimagua).
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(Hoja de graminea) 10.0 
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F/83 Ab/83 Ag/83 Mz/84 My/84 JI/84 F/83 Ab/83 Ag/83 Mz/84 My/84 JI/84forraje selccionado B. decumbens+slsoid o Kudzuenpasturas-d 


Fechas de muestreo 	 Fechas de muestreo 

*--o B. decumbens+KuzFigura 2. Contenido de proteina cruda en la hoja de gramnfnea en oferta y en el
 
forraje seleccionado en pasturas de B. decumbens sola y asociada con Kudzu
 
(Carimagua). (a, b, medias diferentes (P <.05).
 

7.8 
*-eB. decumbens + Kudzu 

7.0 o-.o B. decumbens 

0 > 	 (X 4.6)
(X 4.8)

.0 
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(14) (292) (362) (51) (125) (211) (Luvia, mm) 

F/83 	 Ab/83 Ag/83 Mz/84 My/84 JI/84 

Fechas de muestreo 
Figura 3. 	Consumo de energfa metabolizable en pasturas de B. decumbens sola y
 

asociada con Kudzu (Carimagua).
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Fechas de muestreo (F 

Figura 4. Consumo de proteffla en pasturas de B. 
 -decumbens
sola y asociada con
 
Kudzu (Carimagua).
 

ovalifolium 350 en Garimagua. 
 En 

contraste, la dispanibilidad de B.
 
decumbens disminuy6 coma efecto dle 

fuerte ataque de mion a salivazo, 

present~ndose diferente grado de dafio 

segiin el maneja (ver secci6n 

Entoniolagla). 


Los resultadas de ganancia de pesa de 

este aifio muestran un 
efecto marcada de 

carga y, en meiior grada, de sistema de 

pastorea (Cuadra 2). 
 Cantrariamente 

a lo abservada en 1983, 
no se present6 

una interaccioni de carga par sistema. 

La susceptibilidad a nem~todos de D. 

avalifoljium 350 y a salivazo de B. 

decumbenls han determinado que este 

enTisayo no se contin~ie en el futuro. 


ENSAYOA. GAYANUSSOLOY ASOCIADO
 

En el afio 1979 se establec16 un ensayo

de pastoreo con A. gayanus solo y

asociado con 2 ecotipos de S. capitata

(1019 y 1315). Los resultados se
 
repartaran hasta el afio 1982, cuando 
se dio par
En 1983 se 
intraducir 

macrocarpum 


conclufdo el experimento. 
tom6 la decisi6n de
 

en franjas Centrasema
 
(5065) y Centrosema
 

brasilianum (5234) en las 
tratamientas
 
que antes tenlan S. capitata 1019
 
y 1315, respectivamente. Coma va
riables de 
 manejao se incluyeron 
sistemas de pastareo continua 
rataclonal (7 dias de ocupac16n y 21 

y 

dfas de descanso), utilizando una
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Cuadro 2. Ganancia de peso vivo de novillos en B. decumbens + D. ovalifolium 350
 
bajo diferentes sistemas de pastoreo y cargas animales 
(1983-1984).
 

Sistema de -
Carga Animal (an.ha
 ) Promedio
 
Pastoreo 
 1.15 2.30* 2.30 3.45
 

Continuo 171 113 

Alterno 136 147 

Rotacional 144 
 102 


Promedio 150 
 120 


* Sin S de mantenimiento.
 

-
misma carga (2 an.ha
 ) en ambos 

sistemas. 


Como parte del proceso de introduc-

ci6n en franja de los Centrosema, el 

A. gayanus fue cortado con segadora, 

resultando al poco tiempo una pobla-
ci6n alta y vigorosa de S. capitata. 
En consecuencia, las asociaciones bajo 
evaluaci6n son una mezcla de 
Centrosema spp. (macrocarpum 0 
brasillanum) con S. capitata. 

El pastoreo experimental se inici6 en
 
Abril dc 1984 y los resultados de 175 

dfas, correspondientes a 6poca iluvio-

sa, se presentan en el Cuadro 3. Se
 
observa que la ganancias de peso no 
han sido diferentes entre pasturas con 

pastoreo continuo pero sf con pastoreo 

rotacional, siendo mayores 
(1P .05) en 
las dos asociaciones en coinparaci6n 
con el A. gayanus solo. Por otro 
lado, mediciones de forraje disponible 
y composici6n bot~inica han mostrado 
diferencias inuy grandes debidas 
 a 
sistema de pastoreo (Cuadro 4). El 
sistema rotacional con 2 an. ha 
produjo casi e] doble de forraje en 
oferta, particularmente gramfnea, en 
comparaci6n con sistemael continuo. 

-1
 
kg. an . ano 

139 93 
 129
 
141 86 
 127
 
96 
 56 100
 

125 78
 

El efecto de sistema de pastoreo en
 
disponibilidad de forraje 
era espera
do, pero no en la magnitud vista en
 
este ensayo. Esta observaci6n tiene
 
importantes implicaciones metodol6gi
cas 
 para ensayos de pastoreo en
 
pequefias parcelas (Categoria Ill o 
ERC) donde generalmente se pastorea en
 
forma rotacional, con un rango de
 
cargas utilizado luego en ensayos
 
mayores de pastoreo (Categorfa IV o
 
ERI)) bajo un sistema de pastoreo 

continuo.
 

ENSAYO SABANA NATIVA CON BANCOS DE
 
P. PHASEOLOIDES (KUDZU)
 

El experimento antiguo de sabana
 
nativa con bancos de P. phaseoloides
 
(Kudzu), utilizando 2 cargas (0.25 y
 
0.50 an. ha-) y 2000 m de banco 
por animal fue modificado en 1984 
para incluir caygas nis altas (0.375 y 
0.750 an. ha ) y consecuentemente 
mninos 5rea de banco por animal (1333 
m ). La sabana fue quemada a fina
les de 6poca lluviosa y seca, como en
 
aflos anteriores, y los animales tuvie
ron acceso controlado al banco 
en fun
ci6n de disponibilidad de leguminosa.
 

La proporci6n de leguminosa 
 aunque Los resultados de ganancia de peso que

disminuyo en ambos sistemas, parene se presentan en el Cuadro 5, muestran, 
m~s afectada en el sistema rotacional. 
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Cuadro 3. Ganancia de peso vivo de novillos en A. gayanus solo y asociado con 
leguminosas bajo dos sistemas de pastoreo. Estaci6n ]luviosa*
 
(Carimagua, 1984).
 

Sistema de Pastoreo
 
Tratami ento Carga 
 Continuo Rotacional 

a.h-1 -i 

an. ha 	 g. an .dfa 

A. ayanus solo 	 2.0 423 a 229 a 

A. gayanus
 
+ C. uacrocarpum 5065 	 2.0 571 a 600 b
 
(+ S. capitata)
 

A. gayanus
 

+ C. brasilianum 5234 	 2.0 
 507 a 571 b
 
(Q S. capytata)
 

Promedio 500 	 466
 

* 175 das. 
a, b Medias en la misma columna con letras distintas son diferentes (P <.05). 

Cuadro 4. Forraje disponible y proporci6n de leguminosas (%) en pasturas de A. 
gayanus solo y asociado con legumiuosas bajo pastoreo continuo y-1
 
rotacional con 2 an.ha . (Carimagua).
 

PasturaI 	 Sistema de 
 Forraje Disponible (% leguminosa)
 
Pastoreo Inicio Lluvias Mitad Lluvias
 

(Mayo/84) (Agosto/84)
 

---------- kg MS. ha-I 
A. 	 gayanus Continuo 4223 4514 

Rotacional 4378 8460
 

A. jayanus + 	 Continuo 3200(24) 5536(14)
 
C. macrocarpum 5065 Rotacional 3383(18) 8443(9) 
(+- S. capitata) 

A. gayagus + 	 Continuo 2922(31) 4468(17)
 
C. brasilianum 5234 Rotacional 2988(31) 5974(13)
 
(+ S. capitata)
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Cuadro 5. Ganancias de peso de novillos en sabana quemada con pastoreo

complementario en Kudzu con diferentes cargas y acceso controlado'
 
(Carimagua, 1984).
 

Carga Estaci6n Estaci6n 
 Total Anual
 
Seca Lluviosa 
 365 dfas
 

124 dfas 
 241 dfas
 

anh-gIn' - -1 -1 -1 

an.ha 
 g. an da -------- g. an .dfa kg.an
 

0.375 460a 
 280 
 341 124.5

0.750 293b 
 285 
 288 105.1
 

Promedio 377 
 283 
 314 115.0
 

1/ Abierto: Enero 13 a Marzo 6 (53 dias); Mayo 4 a Junio 17 
(44 dfas); Agosto 27
 
a Octubre 8 (42 dfas). Total: 139 dias.
 

a, b Valores con letras distintas son diferentes (P <.05).
 

como en afios anteriores, ganancias 
 interrogantes nutricionales sobre el

positivas de peso 
 en gpoca seca, efecto que pudiera tener la carga 
en

siendo mayores (P <.05) 
en carga baja la sabana nativa manejada con quema

que en alta. Las ganancias 
de peso (ver secci6n Calidad de Pasturas y
durante la 6poca liuviosa no estuvie-
 Nutrici6n) Dentro de 
los planes

ron afectadas significativamente por 
 futuros de investigaci6n en el grea de
 
carga, lo cual tambi6n coincide 
con Calidad y Productividad de Pasturas se

resultados de afios anteriores. El pretende evaluar en forma 
detallada
 
acceso controlado el banco de legumi-
 aspectos nutricionales en sabana
 
nosa determin6 una oferta relativa- quemada manejada 
con un rango de
 
mente constante de Kudzu 
en diferentes cargas. Este 
tipo de estudio serg de

perfodos del afio, 
 tal como se muestra valor para definir mejor las
 
en la Figura 5. 
 limitaciones de la 
sabana en t~rminos
 

tanto de cantidad como de calidad de
Las ganancias de peso obtenidas en 
 forraje en oferta.
 
afios 1 anteriores en carga baja (301_g
 
an. idia ) y alta (268 g.an .
 NUEVOS ENSAYOS DE PASTOREO
 
dfa-) han sido similares a las
 
obtrnidas fste aiio (341 y 288 g. 
 Durante 1984 se establecieron nuevos 
an . dfa , en carga baja y alta, ensayos de pastoreo en Carimagua, para

respectivamente) utilizando cargas mgs 
 evaluar manejo y producci6n animal con
altas, 
menor grea de banco por animal germoplasma de Categorfa IV. Las
 
y acceso controlado al mismo. Es 
 pasturas establecidas en 
dos sitios
 
posible que este manejo haya resultado diferentes fueron:
 
en una mayor presi6n de pastoreo sobre 1. 
 A. gayanus + Stylosanthes

la sabana hativa y, en consecuencia, macrocephala 1643
 
en una oferta de forraje de mayor 2. 
 A. gayanus + Centrosema sp. 5247
 
calidad a travis del afio. 
 y 5568
 

Los resultados de este experimento 
 Cada una de estas pasturas en cada re-

Ilevan a pensar que existen muchos petici6n serg manejada con 
3 cargas
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Figura 5. 
Efecto de carga animal sobre la disponibilidad y composici6n de P.
 
phaseoloides como banco de leguminosa suplementando la sabana.
 
Carimagua 1984.
 

variables por 6poca del afi. 
 (3.0/1.5, la recientemente 
 creada Secci6n de
2.0/1.0 y 1.5/0.75 an.ha , lluvia/ 
 Ecofisiologia, se estudiari 
en detalle
sequfa) en pastoreo continuo y con la dingmica de plantas en 
los diferenpastoreo rotacional enlla carga 
mis tes tratamientos, 
una vez entren las
alta (3.0/1.5 anha- ), para 
 un pasturas en equilibrio. Con esta
total de 4 tratamientos de manejo y 
 serie de mediciones se pretende 
no
dos repeticiones. En 
estas p.sturas solamente explicar las respuestas en
se hargn mediciones 
 de cantidad y producci6n animal, sino tambi6n los
calidad del forraje en 
 oferta y mecanismos de persistencia de los
selecci.r-do en diferentes 6pocas 
del componentes de la asociaci6n.
 
afno. Au mgs, con la participaci6n de
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INTRODUCCION 


La Secci6n continu6 con su actividad 
traaicional de multiplicaci6n de 
semillas pero logr6 un incremento 
significativo en las actividades de 
invcstigaci6n aplicada y capacitaci6n. 


INVESTIGACION APLICADA 


i) Epoca, densidad y fcrtilizaci6n 

puira Ai establecimiento de S. capitata 

cv. Capica en Carimagua. 


Una comparaci6n del clecto de siembra 
on varias 6pocas mostriS un rendimiento 
de semilla ignificativamente 
(P - 0.05) rss alto para la simbra 
temprana (Abri 1) y una reducci6n 
progresiva con siembras Ass tarde 
(Cuadro 1). Aunque las siembras 

tArdfas mostraron una respuesta a la 
aplicaci6n de K y Mg, este efecto no 
estuvo presente en la siembra en 
Abril. Tambin una comparaci6n de 
Lrcs densidades de siembiL (1.5, 4.5 y 
13.5 kg/ha de semilla en vaina) en el 
mes de Abril fueron huchas en un
 
(nsayo factorial con dos niveles de 
abonos y dos sistemas de siembra 
(h:ileras contra voleo). Densidades de 
siembr de 4.5 y 13.5 kg/ha dieron 
similares pero ms altos rcndimientos 
de semi]la que 1.5 kg/ha. Como un 
prumedio de las tres densidades, (a) 
la adici6n de 50 kg/ha de MgO y 60 
kg/ha de KCI a una aplicacip,basal de 

300 kg/ha d Calfos no rcsult6 en un 
incremento en rendimiente de semilias 
y (b) sj.embra en hileras fueron 
iguales al voleo en t6rminos de 
rendihiento de semillas. 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

Cuadro 1. Efecto de la 6poca de siem
bra y el nivel de fertilizante en los 
rendimientos de semillas de S.capitata
 
en Carimagua.
 

-
Epoca de Producci6n Semilla (kg.ha )

Siembra Fertil Fertil. Promedio
 

basica completa
 

Abril 431 425 428a
 
Fiayo 188 206 197b
 
Junio 49 82 65d
 
Julio 114 238 176b
 
Agosto 86 140 113c
 
Septiembre 33 85 59d
 

(Promedio) 150a 196b
 

1/ 300 kg/ha Calfos al momento de la 
siembra.
 

2/ Fertilizaci6n bdsica m~s 50 kg/ha
 
MgO y 60 kg/ha KC1.
 

Promedios con diferentes subindices
 
difieren significativamente al nivel de
 
P < 0.05.
 

2) Mtodos para cosechar S. capitata
 

Un rango amplio de m~todos para cose
char fue comparado en un cultivo de 
alto rendimiento de semillas y de
 
madurez uniforme de cv. Capica en
 
Carimagua. Los m6todos variaron
 
totalmente do manual hasta mec6nico 
pero incluy6 varias combinaciones y 
alternativas. Los resultados est~n
 
resumidos en ei Cuadro 2.
 

Bajo las condiciones del ensayo, la 
combinada logr6 ei rendimiento de 
semiias m~s alto. En t6rminos de 
rendimiento de semilla pura, todos los 
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Cuadro 2. Rendimientos de semilla y eficiencia relativa de 
recuperaci6n por

varios m6todos de cosecha en Stylosanthes capitata.
 

Mktodo de Cosecha Rendimiento de Semilla Eficienc. Relat.de Recuper.
 
Semilla pura Semilla pura Semilla 
 Semilla pura
 

germinable pura germinable
 

--------- kg/450 m2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - %


Corte y trilla manual 15.2 b 8.8 b 56 

en el mismo dfa
 

Corte y trilla manual 13.5 b 10.5 b 56 
 69
 
en el campo 5 dias
 
despu~s
 

Combinada, un pase 27.3 a 14.2 a 1001 1002
 
directo
 

Corte manual y amon- 14.1 b 
 9.9 b 56 
 69
 
tonado. Trilla con com
binada 5 dias despu6s
 

Corte con segadora y 17.9 b 11.8 ab 
 56 83
 
amontonado manual y
 
Crilla manual 5 dias
 
despuds
 

I/ Equivalente a 607 kg/ha de semilla pura.

2/ Equivalente a 316 kg/ha de semilla pura germinada.

3/ Los rendimientos de semilla que fueron comparables estadisticamente, fueron
 

promediados para obtener este c5lculo.
 

Promedios con diferentes subindices difieren significativamente al (P- 0.05).
 

demos m~todos resultaron equivalentes, 3) Rendimiento de semilla y gpoca de
 
pero con una eficiencia relativa de 
 madurez en los componentes accesiones
 
recolecci6n del 56% en comparaci6n 
a del cv. Capica.
 
la combinada.
 

Se hizo una comparaci6n de 6poca de
Una re-trilla, ya sea 
manual o por niadurez en el campo, rendimiento de

combinada, 
 dio el mismo efecto, semilla pura, germinaci6n y rendi
rindiendo e. equivalente de 
59 kg/ha miento de semilla germinable en las 5
 
de semilla pura. 
 accesiones componentes del cultivar
 

Capica. Los resultados se resumen en
Seinillas cosechadas y trilladas 
en el el Cuadro 3.
 
mismo dia (a mano o por combinada)
 
mostraron una germinaci6n m~s baja 
 El rango m5ximo de 6poca de madurez en

(55%) comparada con los otros m~todos 
 el canipo fue de ocho dias (entre los
 
donde la trilla fue realizada cinco CIAT Nos. 
1315 y 1728). En t~rminos
 
dfas mis tarde (71%). de rendimiento de semilla pura, los
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Cuadro 3. Tiempo de madurez de
 

cosecha, germiniaci6n y rendimientos de
 
semilla en accesiones componentes de 
Stylosanthes caitata cv. Capica. 

Acce- Madurez Germi- Rend.Sem. 

si61n de co- naci6n kg/ha 2SPG

CIAT secha semilla Sem. SPG


.1No. No. de % pura 

dias 


1315 228 67 b 328 b 220 

1318 231 70 a 350 b 245 


1342 231 72 a 348 b 251 


1693 233 59 b 649 a 383 


1728 236 60 b 627 a 376 


2
1/ Cultivo de 2o.afio, muestras de 3m2 


con 4 repeticiones.
 
2/ Semilla pura germinable.
 
Medias,con diferentes subindices difie-

ren significativamente al nivel de 

(P- 0.05). 


CIAT Nos. ,93 y 1728 fueroun signifi
cativamente m~s altos que los CIAT 

Nos. 1315, 1318 y 1342 (P1. 0.05). En 

germinaci6n, CIAT Nos. 1318 y 1342 

fueron significativamente titas altos 

que los otros (P z 0.05). El resul
tado es un rendimiento de soinilla pura 

germinable mas alto en los CIAT Nos. 

1693 y 1728. 


4) Madurez de cosecha en S. 

macrocephala 


En Carimagua, tin cultivo de S. 
macrocephala CIAT 1643 fue muestreado 
mcnsualmente cuando comenz6 a preson
tar semillas maduras. Mediciones de 
rendimiento de semillas, gerininaci6n y 
contenido de humedad se presentan en 
la Figura I. 

El punto 6ptimio de cosecha rue defini-
do como e] perlodo dc miximo rendimien 
to de semilla pura germinable. Esto 
ocurri6 en un perlodo de 13 dias, de 
65 a 78 dias despu~s del inicio do la 
floraci6n (24 de Septiombre), indican-
do un perlodo amplio de cosecha. 

Pr (oo
dpiu10
 

14o de cosechd 
 10
 

, 90
 

S 120 - Germinaci6n 

802 "IO 

.70 
.9 

fendmiento 60e2 

E 0 60 

5 

U040L40 
E coi . d, Cie 

30 

60 70 80 90 0 
Dias Cie rliciohi floroCOn (24 S 9poembre) 

Figura 1. Dindmica del rendimiento de
 
semilla pura, germinaci6n y contenido
 
de humedad de Stylosanthes
 

macrocephala CIAT 1643 durante la
 
madurez del cultivo.
 

Durante este perlodo el contenido de
 
humedad decreci6 de 47% a 28%, mien
tras que la germinaci6n se increment6
 
de 64% a 89%.
 

Bajo condiciones de casa de malla, en
 
semillas individuales (actualmente la 
articulaci6n superior) se observ6 que 
alcanzaro aparente madurez en un 
promedio de 34 d~as despu6s de la 
antesis. 

5) Rendimiento de semilla de S.
 
guianensis var. pauciflora
 

Areas de multiplicaci6n en un diseio
 
replicado en Quilichao ofreci6 la
 
primera oportunidad para estimar los 
rendimientos de somilla de 5 accesio
nes diferentes. L~a cosecha se realiz6 
haciendo uin corte manual seguido de 
tr.i]a mecinica. Los rendimientos de 
semilla en vaina se presontan en el 
Cuadro 4 indicando un amplio rango de 
rendimiontos de semillas entre 
accesiones, dL 13 a 164 kg/ha, 
mostrando que la accesi6n CIAT 2127 

presenta el rendiniiento m~s alto.
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Cuadro 4. Rendimiento de semilla en 
vainas de 5 accesiones de Stvtosanthes 
guianensis var. patLci flora en 
Quilichao 1983-84. 


Acce- Fechas de Rund. Sem. 
si6n Florac. Haduruz en vainas 
No. m5 xima coseCha kg/ha
2127 28 Nov.83 4 Ene. .84 164 a 
10136 3 Oct.83 14 Nov.83 84 b 
2031 3 Oct.83 2 Nov.83 72 b 
2362 26 Nov.83 29 Nov.83 22 c 

1280 3 Dec.83 II Ene.84 
 13 	c 


* 	 Promedio2 de 3 repeticiones cada una 
de 250 m. 

Medias con diferentes subindices 
dificren significativamente al 
(P 0.05). 


6) Indices de calidad y emergencia en 
el campo en A. _gayant, s 

Continu6 ia investigaci~in de los 
procedimientus del laboratorio para
medir los componentes dc calidad de 
semilla du A. _jljyanus. Un cxperimento 
exploratoriu de campo fUe conducido 
pa ra comparar la intcrrIaci6 n 
existente entre dos indices compuestos 
de calidad contrastainLs (semi] La pura 
germainable u S ';, %; y unidades 
grminables o UG, '000/ha) y la 
emergenci;l ell el campo de se:s lotus 
de semilla. 

Valores de SPI y UG medidos en cl 

laboratorio y densidad de 1)lantulas en 

el 	campo se presentan en el Cuadro 5. 

La calificaci6n do los lntc; seg~n los 
indices compuesLos de calidad tue 
similar para SIIG y U(G. Los dates de 
laboratorio indican que el lote 3 tuc 
el mins alto y los lotes I v 5 fueron 
los mi-is bajos y el lote 4 intermedio. 
En el campo, la nuis alta emurgencia 
fue reportada para lis lotes 3 y 4 y 
e 1t y 5 los nmis bajos. Los coefi-
cientes de correlaci611 do SPG y UG con 
emergencia en el campo, como UII promo-
dio de todos los lores de semi a y2
densidadus, fueron comparablos (r 

22(6 

0.39 y 0.36, ruspectivamente) indi
cando valorb promedios predictivos 
siml1:'cs. El lote 4 se comport6
mejor en el campo que Io esperado y
debe contenlIr algfn car~cter de vigor 
no reportado por "as medidas SPG y UG. 
Estos uxperimentos continuaron. 

ADIESTRMIIIENTO 

Un significativo esfuerzo fue hecho 
durante 1984 en actividades de 
adiestramniento en produccion y 
tecnologla de semillas.
 

El 1 Curso Intensivo sobre Producci6n 
de Semiilas de Pastos Tropicalcs se 
rea.iz6 en CIAT del 29 de 	Octubre al 
16 	de Noviembro 1984.
do El curso se 
realiz6 en espaiol como un csfuerzo 
conjunto entre el Programa de Pastos 
Tropicales y la Unidad de Semillas y
fue atendido por 27 participantes de 
10 palses dc Centro y Suramrica. En
ambas locturas, pizictica y discusi6n, 
se lizo 6nfasis; en La teenelogia de 
producci6n; on las intericlaciones con 
la producci6n animal y de cultivos; el 
rango CL Cspecies y cultivares rule
vantes de gramlneas y leguminosas; y 
el papel d Ios sectores oficial y 
privado en el de'arrollo del suminis
tre do semillas para fines de 
investigaci6n, semilla b~sica y 
comercial. 

Cuadro 5. Indices compuestos
calidad y emergencia en el campo de 

de
6 

lotus de somillas de A. gayanus. 

Lote INILC.COMP.CAI1). EMERG. EN CAIPO
 
Semi-
 2 
Ila 
 SPG tic; 1lntulas en 

'ooo/kg densid.promed. 
___f_-- No./2 ml
 

1 3.1 c 10.5 c 15 d 
2 6.9 b 22.7 b 27 c 
3 	20.7 a 55.1 
a 88 a 
4 6.7 b 19.8 b 97 a 
5 4.2 bc 14.0 bc 6 d 
6 4.1 )c 22.8 b 38 b 

1/ Semilla pura germinabi . 
2/ Unidades germinables. 
3/ Promedio de tres densidades de 

siembra. 



Un Taller sobrc Anflisis de Semillas 
do Especics do Pastos Tropicales se 
realiz6 del 19 al 30 de Noviembre de 
1984. Este evento fue organizado y 

financiado conjuntamente con ISTA 

(International Seed Testing Associ-

ation), el Programa de Pastos y la 
Unidad de Sewillas del CIAT. El 
taller brind6 la oportunidad a 20 
participantes de II palses de mejorar 

sus conocimientos on anglisis de 

semillas de especies tropicales de
 
gramfneas y leguminosas dando 6nfasis 

a las reglas do ISTA. Adem~s, los 

participantes intercambiaron 

experiencias a trav~s de grupos de 

trabajo y sugirieron recomendaciones 

al ISTA para actividades futuras. 


COLABORACION TECNICA CON INSTITUCIONES 

NAC1ONALES 


So hicieron visitas a instituciones 

nacionales en Bolivia, Brasil, PerG y 
Panam5 para mantener conocimientos de 

sus actividades en evaluaci6n de 

pastos y en multiplicaci6n e
 
investigaci6n con semillas. Se hizo 
onfasis en: (a) definici6n progresiva 
de las limitaciones on cl suministro 
nacional de semillas; (b) proveer 
asistencia tcnica cn multiplicaci6n 
de semillas (semilla para fines de 
investigaci6n y semilla b~sica) y
esfuerzos en investigaci6n. 

Estas actividades hacen parte do una 
politica dirigida a estimular una 
contribuci6n do las instituciones 

nacionales para proveer semillas para 
fines experiinitales y de desarrollo. 
Como la intensidad y volumen do las 
actividades de evaluac6n en pasturas 
se incrementa en muchas localidades, 
se hace necesario quo las institucio
nes nacionales respondan a las impli
caciones dcl suministro do semilla 
para las secuencias do evaluaci6n y on 
los procesos do liburaci6n de nuevos 
cultivares dando m~s 6nfasis a la 
multiplicaci6n do semillas y a la 
invest igaci6n.
 

MULTIPLICACION Y DISTRIBUCION DE
 
SEMILLAS
 

Continuaron las actividades de
 
multiplicaci6n y distribuci6n de
 
semillas. Las actividades de campo se
 
concentran en Quilichao y Carimagua
 
mientras que las actividades de
 
invornadero, condiciones de campo,
 
almacenamiento y distribuci6n se
 
realizaron en Palmira.
 

Un total de 116 accesiones en multi
plicaci6n de semillas incluy6 94 legu
minosas y 22 gramineas. Durante 1984
 
7.6 ha de nuevas areas de multiplica
ci6n fueron establecidas para totali
zar 30 ha en multiplicaci6n.
 

Vollmenes de semilla producida de
 
accesiones de gramfneas y leguminosas 
se presentan en los Cuadros 6 y 7. 
Aproximadamente 1.5 t de semillas do 
accesiones de leguminosas y 1.0 t de 
accesiones de gramfneas fueron
 
producidas.
 

La exigente actividad de distribuci6n 
de semillas incluy6 respuesta a 250
 
solicitudes do semillas compuestas y a
 
la distribuci6n de un volumen total de
 
aproximadamente 2.0 t de accesiones de
 
gramineas y leguminosas (Cuadro 8). 

Es importante anotar que aproximada
mente el 98% de las solicitudes y de 
las semillas actualmente enviadas, 
fueron amparadas con actividades de 
ovaluaciones de germoplasma y pastu
ras. Es preocupante que unas pocas 
instituciones nacionales est6n dando 
suficiente 6nfasis a la multiplicaci6n 
de semillas para atender la creciente 
demanda. 
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Cuadro 6. Resumen de actividades en multiplicaci6n de semillas de especies y
 
accesiones de leguminosas entre Octubre de 1983 y 1984.
 

Especies No. de 
 Area (ha) Semilla Producida
 

Accesiones Nueva Total (kg)
 

Arachis pirntoi 1 0.20 0.40 


C. brasilianum 
 3 0.32 2.25
 
C. (hfbridos) 
 6 0.03 9.75
 
C. macrocarpum 
 7 0.50 0.97 138.25
 
C. puhescens 2 0.28 47.00
 
C. schiedeanum 
 3 0.01 0.84
 
C. spp. 
 5 0.70 1.05 84.62
 

D. hcLerocarpum 1 0.05 
 0.06 10.90
 
D. heteropllum 2 0.11 0.23 4.06
 
D. incanui 
 1 0.24 6.83
 
D. ova]ifolium 
 7 0.40 0.80 69.93
 

Galactia sp. 1 
 0.01 1.75
 
G. striata 
 1 0.02 0.92
 

S. capitata 9 1.05 7.19 858.56 
S. guiancrisis 28 0.95 2.03 81.41
 
S. hamata 1 
 0.01 0.02
 
S. macrocephala 5 1.35 2.85 
 115.45
 
S. viscosa 
 4 0.01 0.53
 

Z. brasiliensis 1 0.03 2.35
 
Z. latifolia 1 
 0.33 34.00
 
Zornia sp. 2 0.40 0.43 
 0.49
 

L. leucocephala 3 
 0.01 15.62
 

94 5.71 17.31 1.486.96
 

Cuadro 7. Resumen de actividades en multiplicaci6n de especies y accesiones de
 
gramineas entre Octubre d 1983 y 1984.
 

Especies No. de 
 Area (ha) Semilla Producida 
Acc esiones Nueva Total (kg) 

Andropogon gayanus 
 4 0.1 3.83 870.94
 
Brachiaria brizantha 4 
 1.3 1.57 2.06
 
Brachiaria decumbens 2 
 0.2 1.30 42.85
 
Brachiaria dictyoneura 1 0.3 
 5.50 120.50
 
Brachiaria humidicola 
 1 0.10 1.50
 
Brachiaria ruziziensis 3 0.05 0.71 
Panicum maximum 5 0.40 25.86
 

20 1.9 12.75 1.064.42
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Cuadro 8. Distribuci6n de semillas de gramineas y leguniinosas eintre Octubre de
 
1983 y 1984.
 

Tipo de 

Solicitud 


Evaluaciones de
 
germoplasma y pasturas
 
Miembros del PPT 

Ensayos Regionales 

Instituciones Nacionales 

Otros Programas de ClAT 

Particulares 


TOTAL 


Multiplicaci6n de Semrillas
 
Unidad de Semillas-CIAT 

Instituciones Nacionales 


TOTAL 


N~imero de 

Solicitudes 


116 

48 

60 


11 


11 


246 


4 

-...
 

250 


Volumen de SLrIillas (kg)
 
Gramineas Leguminosas Total
 

1.049 	 302 1.351
 
45 45 90
 

321 161 482
 
23 	 9 32
 
1 3 4
 

1.439 	 520 1.959
 

0 	 5 5
 

1.439 	 525 1.964
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SISTEMAS DE PRODUCCION
 

En el afio 1984 se continuaron los Evaluaci6n de sistemas de crfa con
 
experimentos ya reportados en afios pasturas mejoradas
 
anteriures, con la finalidad de eva
luar diferentes modalidades de uso El disefio de este experimento, deta
estrat~gido de pasturas mejoradas 
como llado en e Informe Anual 1983,
 
suplement, de la sabana 
nativa, para contempla la comparaci6n de cinco
 
mejorar pargmetros reproductivos en sistemas de producc16n de vacas de
 
novillas y vacas de crfa. Estos 
 cria, cuyas caracteristicas son enume
experimentos son conducidos en radas en el Cuadro 1. 
El experi-

Carimagua y en fincas colaborado- mento se inici6 en Abril de 1982 y se
 
ras de los Llanos Orientales de seleccionaron para anglisis preliminar

Colombia. Con 
un objetivo semejante los dos primeros afos, comprendidos

al anterior, o sea el estudio de entre Octubre 1982 y Octubre 
 1984,
 
formas alternas de integrar los habigndose descartado los pargmetros
 
recursos forrajeros nativos con peque-
 de ganancia de peso y reproducci6n de
 
fias 5reas de pasturas mejoradas, se los seis primeros meses, para evitar
 
iniciaron en el afio en curso activi- efectos residuales.
 
dades de modelaje y simulaci6n
 
matemgtica. 
 El Cuadro 2 presenta los resultados de
 

Cuadro 1. Tratamientos en el experimento de evaluaci6n de sistemas de cria 
con
 
pasturas mejoradas.
 

Sistema 
 Descripci6n
 

1. Testigo 
 Sabana, 5 ha/UA; sal mineralizada;
 

monta continua.
 
2
 

2. Manejo minimo 
 Sabana + 900 m pasto mejorado (PM)
 
por UA; carga del sistema 4 ha/UA;
 
sal com~n; monta continua; acceso
 
continuo al PM.
 

3. Manejo mfnimo Igual a (2) pero con 1800 m2 PM/UA.
 

4. Manejo intensivo Sabana + 900 m
2 PM/UA; sal minerali
zada; monta de 90 d. Acceso contro
lado al PM.
 

5. Manejo intensivo Igual 2
a (4) pero con 1800 m PM/UA.
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Cuadro 2. Comportamiento reproductivo en el perlodo 26-10-82 al 25-10-84, en la
 
repetici6n I.
 

Tratamiento** 


1. 	Testigo (sabana 


sola)
 

2
2. 	900 m PM/UA +
 
Manejo mfnimo 


3. 	1800 m 2 PM/UA +
 
Manejo mfnimo 


4. 	900 m2 PM/UA +
 
Manejo intensivo 


2
5. 	1800 m PM/UA +
 
Manejo intensivo 


Natalidad 	 Mortalidad 
 Natalidad
 
observada peri y neonatal* corregida
 

57.3 


60.4 


53.8 


50.0 


53.3 


* Hasta 30 dfas de edad. 

** Ver Cuadro 1. 

natalidad y de mortalidad peri y 
neonatal de terneros en todos los 
tratamientos y en sus respectivas 
repeticiones. No se detectaron dife-
rencias significativas (P > 0.05) en 
las proprrciones de vacas prefiadas 
versus no prefiadas al realizar la 
prueba de chi-cuadrado correspon-
diente, pefo si fue significativa 
(P < 0.01) la diferencia en mortali-
dad entre los tratamientos de manejo 
mfnimo e intensivo. En forma seme-
jante, el Cuadro 3 compara los por-
centajes promedio de natalidad en las 
dos repeticiones del tratamiento 
testigo versus los de manejo intensi-
vo. Al igual que antes, no se halla-
ron diferencias significativas en 
natalidad (P > 0.05), pero hubo indi-
cios de significancia en mortalidad al 
compararse el testigo con la suma de 
ambos tratamientos de manejo intensivo 

(P < 0.10). Estos primeros resultados 

sugieren que durante el perfodo 

examinado, el uso estrat6gico de 

pequefias 2reas de pasto mejorado (900 

y 1800 m /UA respectivamente) fueron 

capaces de mantener los Indices 


%---------------------------
9.1 	 52.1
 

19.7 	 48.5
 

22.0 	 42.0
 

7.6 	 46.1
 

1.8 	 52.3
 

productivos de la sabana nativa
 
(testigo) a pesar de una carga animal
 
mayor en aquellos (4 vs 5 ha/UA).
 
Ambos sistemas de manejo minimo se
 
caracterizaron por la alta incidencia
 
de abortos (Cuadro 4) que con seguri
dad reflejan las deficiencias minera
les detectadas en los animales de
 
estos tratamientos (Informe Anual
 
1983); dichos efectos tambign
 
influenciaron la mortalidad peri y 
neonatal (Cuadro 5); por el contrario, 
no se encontraron diferencias signi
ficativas (P > 0.05) en el peso al 
nacimiento de los terneros, cuyo 
promedio general fue de 27+4 kg y muy 
pequefias diferencias en los pesos al 
destete (Cuadro 6), a6n cuando s! se 
observaron diferencias entre repeti
ciones. Del punto de vista del peso de 
las vacas, se observ6 la tendencia a 
que los animales de los sistemas de 
manejo intensivo lograran pesos lige
ramente m5s altos (P < 0.05) en los 
perfodos crfticos de concepci6n y
parto, momento en los cuales tenfan
 
acceso controlado a los pastos mejo
rados.
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Cuadro 3. Comportamiento reproductivo, promedio ponderado de dos repeticiones, 
en el perfodo 26-10-82 a 25-10-84. 

Tratamiento 	 Nata idad Mortalidad Natalidad 
observada peri y neonatal* corregida 

1. 	 Testigo ,Sabai:a 54.2 10.3 48.6 
so [a) 

4. 	 900 m PM/UA A-
Manejo intensivo 47.9 	 5.4 
 45.3
 

5. 	 1800 t2 PM/UA +
 
Manejo ilitensivo 47.3 
 3.4 	 45.7
 

* lasta 30 dfas de edad. 

Cuadro 4. 	 Abortos, como porcentaje de las concepciones, en el periodo
 
26-10-82 al 25-10-84.
 

Tratainiento 	 Repetici6n I Repeticiones 1+2 

1. 	Testigo (Sabana sola) 2/47 ( 3.5%) 3/100 (3%) 

2. 	 900 m2 PM/UA +
 
Hatiejo nfnimno 9/70 (12.j%)
 

3. 	 1800 11 PM/UA +
 
Manejo mfnimo 11/61 (18.0%)
 

4. 	 900 )2 PM/UA + 
Manejo intensivo 0/52 (0%) 0/92 (0%) 

5. 	 1800 m2 Pl/UA +
Mlanejo intensivo 3/59 (5.1%) 	 6/95 (6.3%) 

Cuadto 5. 	 Mortalidad en terneros lactantes, para el perfodo 26-10-82 al 25-10-84. 

Perinati,1 	 Neonatal Terneros 
( < 24 h) (1-30 d) (31-270 d) 

Nfiero LoLaL 	 28 16 	 2 

Porceutaje 	 58.1 37.2 	 4.7 

Nuimero en miaic, jo 
mfn 1i1o 17 6 0 

233 



Cuadro 6. Pesos no corregidos* y edades de 
terneros al dcstete, en el perfodo
 
26-10-82 al 25-10-84.
 

Tratamiento 


1. 	Testigo (Sabana 


sola) 

2. 	900 m2 PM/UA + 
Manejo mifnimo 

3. 	 1800 m2 PM/UA + 
Manejo mfnimo 

2
4. 	900 m PM/UA +
 
Manejo intensivo 


5. 	 1800 m2 PM/UA + 
Manejo intensivo 


Se 


P 


Repetici6n 

Peso, kg 


1 6 4b 


1 6 7b 


14 3a 


1 6 6b 


173 

26.6 


.05 


No corregidos por edad y/o sexo.
 

Las observaciones realizadas 
 sobre 

estado reprocuctivo sugieren que los 
tratalinieitos de mianejo intensivo han 
sido perjudicados por una monta 
excesivauelite corta, por lo cual la 
misma ser i modificada a travs de ia 
adici6n de un segundo perfodo de mionta 
controlada, de 45 dias, a continuaci6n 
del destete, momento en el cual hay 
una 	 proporci6n alta de vacas en celo y 
en condiciones de cuncebir e igualmen-
te la reproducci6n podria estar afec-
tada por ia baja calidad de la mezcla 
B. 	 humidicola + D. ovalifolium, la 
cual esti, siendo reemplazada por A. 
,ayanus + Kudzi. Tanibi~n se inodifica-
r~i los tratamiehLos de manejo mfnimo, 
al habersL demiostrado a trav~s de 
parmetros de nutrici6n mineral y de 
producci6n, que contrariamente a la 
hip6tesis inicial, las pequeias 5reas 
de pasturas mejoradas provistas no 
satisfacen adecuadamentie los requeri-
mientos minerales del hato de crfa que 
necsita por lo tanto una mejor suple-
mentaci6n. 

I Repetici6n 2
 
Edad, d Peso, kg Edad, d
 

a
266 	 124
 270
 

276 

267
 

268 
 125a 	 264
 

258 
 1 1 8 a 	 267 

36 22.7 31
 
.05
 

Desempefio reproductivo en Brachiaria
 
decumbens
 

Este experimelito, cuyo objetivo es 
evaluar el comportamiento reproductivo 
de un hato mantenido exciusivamente -n 
pasto mejorado, es considerado el 
control positivo del ensayo de siste
mas antes discutido. 

Los porceutajes de natalidad y destete 
en el primer afio soil mostrados en el 
Cuadro 7. Es interesante sefialar que 
dos de los cuatro terueros que murie
ron durance la lactancia, plesentaron 
sintomas aparentes de fotosensibiliza
ci6n; de repetirse est'j situacion, es 
dudosa la hip6tesis de que se pueda 
evaluar con certeza el potencial re
productivo en pasturas de B. 
decumbens. Sin embargo, ei 
comportamiento de los terneros
 
sobrevivientes 
 fue satisfactorio
 
(Cuadro 8). La reconcepci6ri de las 
vacas lactantes fue tambi~n alta, 78%, 
lo cual contrasta con la situaci6n 
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Cuadro 7. Desempefio reproductivo de novillas en B. decumbens.
 

(%) No. 

Tasa de concepci6n 94 
 33*
 
Tasa de natalidad 
 88 
 33*
 
Tasa de destete 
 76 
 33*
 
Tasa de mortalidad de terneros 
 14 
 29**
 

* No. de novillas en servicio.
 
** No. de terneros nacidos.
 

Cuadro 8. Desempeiio de terneros lactantes de vacas primerizas a pastoreo en B.
 

decumbens.
 

Peso al nacimiento, kg 


Peso al destete*, kg 


Aumento hasta el destete, g/dfa 


Total Hembras Machos 

31+ 4 29+ 4 33+ 4 

186+ 27 177+25 196+ 27 

652+105 627+94 679+115 

* No corregido por edad; promedio 238 dfas.
 

observada normalmente en las sabanas; 

ia diferencia es probablemente debida 

a los altos pesos de estos animales 

(Cuadro 9). 


En el Informe Anual 1983 se report6 el 

hallazgo de altos tftulos de gama 

glutamil transferasa (GGT) en terneros 

j6venes nacidos en este experimento. 

Este problema se evalu6 detalladamente 

en el presente afio, observ~ndose que 

es una condici6n aparentemente normal 

(Figura 1) atin en la sabana, y que las 

concentraciones sangufneas 
 de GGT 

decrecen r~pidamente con la edad; sin 

embargo, y vista la mortalidad antes 

indicada, no se puede ain descartar la 

ocurrencia de fotosensibilizaci6n en 
terneros lactantes a pastoreo en B. 
decumbens. 

Comportamiento de pastos meorados a 

nivel de finca 


Como se indicara en el Informe Anual 

1983, se estgn evaluando asociaciones
 
de gramfneas y leguminosas mejoradas 


en fincas cooperadoras de los Llanos
 
Orientales de Colombia. 
En dos de las
 
mismas se compara el crecimiento y
 
desempefio reproductivo de novillas en
 
sabana, sujeta al manejo habitual del
 
productor (tratamiento testigo) con
 
animales semejantes permanentemente en
 
pastos mejorados o con acceso estacio
nal a los mismos. Los pesos de las 
novillas en ]a finca 07 al cabo de los 
tres primeros afios de observaci6n son 
presentados en el Cuadro en
10, tanto
 
que los porcentajes de natalidad a la
 
primera parici6n y posterior recon
cepci6n (solamente hasta Julio 1984)
 
estgn inclufdos en el Cuadro 11.
 
Hasta la fecha, no se encontraron
 
diferencias (P>0.05) en la proporci6n
 
de vacas paridas y no paridas (en el
 
primer parto) cuando tuvieron algn
 
tipo de acceso al pasto mejorado, pero
 
las diferencias en reconcepci6n fueron
 
significativas (P < 0.025) entre los
 
tres iltimos tratamientos enumerados
 
en el Cuadro 11.
 

Resultados equivalentes fueron obteni
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Cuadro 9. Peso vivo no ajustado en vacas a pastoroo un B. decumbens. 

Fecha Secas Secas Latantes Lactantes 
Prefiadas Vacfas Vacfas Prefiadas 

n Peso n Peso n Peso n Peso 

21-XII-83 3 478+40 2 440+ 8 11 382+31 16 382+47
 

24-1-84 3 471+52 2 440+ 9 it 362+33 16 361+46
 

24-111-84 4 446+79 1 437 8 358+42 19 354+45
 

25-IV-84 16 401+55 4 374+58 5 382+33 7 328+25
 

14-VII-84 8 431+59 9 426+39 14 371+49 2 376+73
 

dos en la finca 15. Los pesos y generar ganancia de peso no es
 
edades a la primera concepci6n (Cuadro superior al de la sabana (Figura 2).
 
12) reflejan claramente el muy limita
do potencial de la sabana, en la cual En ambas fincaE, es comun la suple
la prirnera gestaci6n comienza a los mentaci6n minerol con nezclas
 
tres o mas anios en| tanto que a esa comerciales, aunque su provisi6n es un
 
misma edad se dio la primera parici6n tanto irregular. La composici6n de
 
d _2 novillas a pastoreo en A. los suplementos utilizados fue 
gayanus/S. capitata. Por el determinada a partir de muestras 
contrario, la pastura de B. humidicola obtenidas en los saladeros, en ocasi6n 
confirnm6 que en ausencia de una de las visitas de control du animales 
leguminosa asociada, su potencial para y se comparan con la sal suministrada 

S *--- Sabana nativa 
b D----- B. deCuib'tens 
H o----o B.humidicola 

2980.9 8 
.,1096.6 - 7 , 
: 403.4 -6 i.../-- .. 

148.4 - 5 
0 

0 54.6 	 4-J 

20 3 
7.4 2 
2.7 1 

IIItII 	 . I 

1 5 10 15 20 	 30 > 30 

Edad (d 'as) 

Figura 1. 	Niveles de la enzima G.G.T. en terneros lactantes a varias edades en
 
tres pasturas.
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Cuadro 10. 	 Desempefio reproductivo de novillas en A. gayanus/S. capitata (AS) y
 
sabana sujetas a diferentes tipos de manejo en la finca 07. Datos
 
hasta Julio de 1984.
 

Tratamiento Nfimero de 	 Peso, kg 
 Edad, meses
 
animales Inicial la. Actual 
 Inicial la. Actual
 

Concep- Concep
ci6n ci6n
 

Sabana 19 157  225* 9 - 37* 

Sabana + AS 
hasta 18 161  243* 9 - 37* 
destete 

Sabana + AS 
hasta monta 36 145 306b 279 9 32b 49 

Sabana (50%) +
 
AS (50%) 19 151 325a 309 29a
10 	 49
 

AS 	 38 152 336a 343 10 28a 50
 

* Resultados hasta Noviembre 1983.
 
Columnas con letras diferrates difieren significativamente (P<0.05).
 

Cuadro 11. 	 Tasas de concepci6n, parici6n y reconcepci6n en novillas en A.
 
gayanus/S. capitata (AS) y sabana, en relaci6n al sistema de manejo,
 
en la finca 07. Datos hasta Julio 1984.
 

Tratamiento Nfimero de la.Concepci6n la.Parici6n Reconcepci6n 

animales (n) n % n % n % 

Sabana 19* 

Sabana + 
AS hasta destete 18* 

Sabana + 
AS hasta nionta 36 34 95 31 87 

Sabana (50% + 
AS (50%) 

AS 

19 

38 

18 

37 

95 

97 

18 

33 

95 

87 

3 

20 

16 

54 

* Resultados hasta Noviembre 1983. 
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Sabana nativa 
-- B. humidicola
 

- A. gayanus + S. capitata
 
4 0 0 :-... 

350 . 

300 
,,I I I j 

250 

100 -I 

I , , , , ,50 , I . . , , , , III II _
I I • 

D A AD D A 
1982 - 1983 -I 1984 

Tiempo 

Salen del pasto sembrado y pasan a sabana. 

Figura 2. Evoluc16n del peso de novillas en diferentes tipos de pradera en la
f8nca 15.
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en Carimagua (Cuadro 13). Los datos comieuzos del perlodo lluvioso de 
antes citados sobre peso (Cuadros 10 y 

12 y natalidad (Cuadro 11) sugieren 
que las niezclas minerales utilizadas 
no han limitado el desempe io de los 
animales hasta el presente, y compa-
rando el comportamniento de novillas cn 
sabana versus A. gayanus/S. capitata 
pareceria que en presencia de estos 
niveles de suplementaci6n mineral, la 
disponibilidad de suficiente forraje 
de buena calidad es factor determi-
nante del comportamiento reproduc-
tivo. 


Fotosensibilizaci6n en Brachiaria 
decumbens 


En 1983 so disef16 un experienloito fac-
torial destinado a evaluar el efecto 
de la presencia o ausencia Jel hongo 
P. chartarum y ]a aplicaci6r; de Zn al 
suelo (0 vs. 5 kg Zn/ha) en la inci-
dencia do fotosensibilizaci6n 
lepatot6xica. Sin embargo, el bongo 
estuvo presente en todos los 
tratamientos, debido a una infestaci6n 
natural, y LI Zn no modific6 
sustancialmente la concentraci6n de 
dicho elemento en el torraje. A 

1984, y antes dc cue se pudi±ran im
plementar cambios en el disefo del 
experimento, ocurri6 un brute severo 
de iotosensibilizaci6n que result6 en 
altos porcentajes de morbilidad y 
mortalidad (Cuadro 14) sin diferencias 
significativas entre tratamientos 
(P >0.05). Fue posible relacionar el 
comportamieuto de las ganancias 
diarias dc peso con la concentraci6n 
sangufnea du gamaglutamil-transferasa 
(GGT), tal como se ilustra en la 
Figura 3. Es de hIacer notar la alta 
p6rdida diaria de peso en los aniniales 
que luego aparecen con sfntomas 
clfnicos (1.2 kg/d), en tanto que la 
concentraci6n de GGT parece acelerarse 
eun los 15-20 dias que pruceden a la 
aparici6n de dichos sfntomas. 

Por primera vez en Carimagua se re
port6 la ocurrencia del sfndrome en 
uua pradera asociada de B. decumbens 
con franjas do 1P. phaseoloides, que 
afect6 a novillas do levante de 12 a 
18 meses; tres do los 32 animales del 
grupo murieron. En e~te potrero se 
observ6 por primera vez, la presencia 

Cuadro 12. Desempefio reproductivo de novillas en la finca 15 hasta Julio 1984, en
 
relaci6n al tipo de Frdera. 

]a. Concepci6n ler. Parto
 
Pradera n Peso,kg Edad,meses n Peso,kg Edad,meses
 

Sabana 7 247b 35.Ob -

B. humidicola + 
1).ovalifolium 22 246b 34.7b 
 11 272b 38.Oa
 

A. gayanus +
 
S. capitata 88 296a 27.3a 58 361a 
 36.2a
 

* D. ovalifolium pricticamente ausente en los 6ltimos 18 meses.
 
Columnas con letras diferentes son significativamente diferentes (P < 0.05).
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Figura 3. Evoluci6n del peso y conceiitraci6n sanguinrci de gamaglutamil 

transferasa (GG') en el perfodo que precede a la manifestaci6n de 
S;fntomas clinicos. 

de mayor concentraci6n de esporas de 
P. chartarum en P. phaseoloides que en 
la gramfnea. 

Prototipo de Unidad Familiar 


El afio eu curso iue de transic: n en 
la Unidad Familiar al procederse a 
implementar cambios en la orientaci6n 

de la mist:ui, quo ha evolucionado hacia 
un sistema du doble prop6sito. Con 

dicha fiiialidad, se ilcorporaron 17 
novillas Ccb6 x Pardo Suizo provenien
tes del piedemontu Ilanero y se 
bembraron 20 ha adicionales de A. 

gayanus cv. Carimagua asociado con P. 
phaseoloides. Al igual que en los 
aflos inmediataienteo anteriores, el 

desempelo reproductivo fue alto (73.5%
 

de natalidad) para el estandar llane
ro; los primeros 8 meses de ordeije de
 
parte de las nuevas novillas, asf como
 

de vacas Cebu, y en los cuales se 
incluye la estaci6n seca, mostraron 

rendimientos promedio de 1.5 a 2 kg/ 
vaca/dfa, con una tendencia a aumentar
 

hacia el final del perlodo conside
rado.
 

Simulaci6n
 

Fue iniciado en el afio 1984 un modelo
 

de simulaci6n de producci6n de carne 
en condiciones extensivas, con gnfasis 

en ia situaci6n de los Llanos 

Orientales de Colombia. El objetivo 
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Cuadro 13. Composici6n dei suplemento mineral provista en dos fincas.
 

Finca No.07 
 Finca No.15 Carimagua
Elemento
 

xx D.S. n x D.S. n D.S.
 

P, % 4 11.0 2.4 7 7.6 4.5 2 0.3
9.9 

Ca, % 4 15.7 
 0.7 7 9.2 3.6 2 12.8 0.4
 
Na, % 3 16.1 1.3 
 3 32.1 6.7 2 16.5 0.95
 
K, % 4 0.34 0.22 6 0.28 0.07 2 0.1 0.01
 
Mg, % 4 0.46 0.16 
 5 0.16 0.12 2 0.38 0.01
 
S, % 4 1.04 0.77 6 0.63 0.31 2 2.73 0.05
 
Fe, ppm 4 4880 760 5 2696 
 1441 2 5547 63.0
 
Mn, ppm 4 175 22 5 
 100 
 72 2 540 10.0
 
Zn, ppm 4 237 251 5 68 47 
 2 461 11.0
 
Cu, ppm 4 23.0 5.5 5 20.3 2.6 
 2 1221 4.0
 

Cuadro 14. Fotosensibilizaci6n: 
Morbilidad y Mortalidad en 1984.
 

Tratamiento 
 Morbilidad 
 Mortalidad
 

n n % 

1 P. ch + Zn 4 18.2 3 13.6 

2 P. ch 5 22.7 5 22.7 

3 Zn 4 18.2 3 13.6 

4 Control 
 7 31.8 
 6 27.3
 

Total 
 20 22.7 
 17 19.3
 

1: Aplicaci6n de P. chartarum + Zn
 

2: Aplicaci6n de P. chartarum
 

3: Aplicaci6n de Zn
 

4: Control
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es desarrullar un uodelo inatemtico de 

computador que permita la evaluaci6n 

biol6gica y econ6mica de diversaEs Cs-

trategias de incorporaci6n de pasturas 
mejoradas a los SiStLtIa,, de producci6n 
existentes. Sc o;pera que l experi-
mentaci6n con cl nodeIo COonduZCd a 
identificar un n unro restringido de 
alterilativas tactibles; tLmbiii sc 
estinia quoe 1. proces, de desarrol] Io 
del modelo 1acilite ]a idLt,Lificaci6n 
de 5reas en (Ju la intormaci6n 
disponible no es satisfzctoria y, a 
travs de anlisis de sons-ibilidad, 
establecer la iwpoI0LaHcia to LtIVa dd 
las nIhrisas. ConSUOILLsHetIOULL , es 
posible que este pruyecLO tenga 
ilplicancias (e importlicia en [as 
iuturas actividades do investigaci6n 
dL lit 
simnulac

secci6n 
i6n para 

N 
oti

en 
ros 

ejercicios 
ecosistemas 

de 
de 

sabana. 

La cotstrucci6n de un modelo de sinu-
laci6n de producci6n dL carne 
representa una al ta inversi6n de 
rUcursos. Es posible ahorrir tiempo a 
travs de la modi ficaic6n de modelos 
existnLes referidos a la din~m-ica de 
la poblaci6n animal, consumo V 
crecimiento. Con usta Iiiialidad se 
iLuvestigaron los modelos de Ia 
Uuiversidad de Texas A&M, de ILCA y de 
la Universidad de Reading. Este 
ltimo parece ser elro ms prometedor, 

debidu a su flexibilidad. Se han 
incorporado al mismo algunas modifi
caciones para adecuario a Las condi
clones de los l.]anos y a Las caracte
rfsticas dcl ganado Bos indicus. 
Iatos experimentales obtenidos en 
Carimagua, as! como informac16n 
colectada en fincas de Panain (ver 
Secc16n de Economia) han sido 
utilizados para modificar algunos 
parametros y para validar ciertos 
aspectos del modelo. 

El componente d( forrajes del even
tual modelo do producci6n ha merecido 
especial atenci6n, procurando incor
porar la Lneracci6n pastura-animal al 
missmo. No existen modelos que permi
tan, con la necesaria flexibilidad, 

acomodar la situaci6n en que se dibpo
ne de miriltiplcs especies forrajeras.
 
Con este objetivo se ha tornado, como 
punto de partida, los nodelos concep
tuales derivados de Ii ecologla sobre 
las Iclaciones existentes entre pre
dadores y presas; por extensi6n, se ha 
considerado al rumiaiite a pastoreo 
ccnio "predador" y al forraje como 
"presa". E te modelo se est5 geinera
lj:ando para el caso en que existen 
varios tipus de forrajes disponibles, 
!;ujetos a pastoreo selectivo. Los 
anLilisis piciminares de datos obte
-.Ldo-, L;; C-L uiagCa, en sabana suple-

IoiIltada con hancob de S. capitata, 
iugire que la preferencia es 

marcadanioeto atectada por ]a disponi
bilidad relativa de las especies 

que 

consideradas. Se atiticipa que esta 
parte del modelo incorporarg los 
mecanismos de retroalinentaci6n 
existen entre Ia pastura y el animal, 
sirviendo as! para iiitercoIiC.tar estos 
dos componentes.
 

IHasta ei moriento se ha coiectado y 
analizado la ihformaci6n disponible 
sobre productividad animal en sabanas, 
tasas dL crecimiento de esta Gltima y 
valor nutritivo, habi~ndose comenzado 
a realizar un proceso semejante con 
algunas pasturas niejoradas, de tal 
modo que se puedan desarrollar fun
ciones de crecimiento y preferencia. 
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ECONOMIA
 

Los trabajos de la Secci6n Economfa panela, fuentes importantes de
durante 1984 incluyen a nivel agregado energfa, superan a los productos

el estudio de patrones de 
consumo de lcteos. Otras categorias de impor
carnes en Colombia y el monitoreo de tancia son el arroz, la papa, las
precios de productos e insumos gana- hortalizas y frutas. Los 10 productosderos en el tr6pico latinoamericano. listados engloban un 70% del total del 
A nivel de fincas, se complet6 el gasto en alimentos en todas las 
estudio de dos afios de monitoreo de regiones. 
fincas de doble prop6sito en las 
Provincias Centrales de Panam5, se Las .reas 
urbanas presentan niveles

evalu6 el rol potencial 
del sorgo algo mayores de participaci6n de came
 
forrajero en sistemas ganaderos de los 
 y l~cteos en el gasto en alimentos que
Llanos Orientales de Colombia y se las 5reas rurales. 
 El quintil de m~s
complet6 el anlisis de la encuesta de bajos ingresos destina el 23% de su 
uso de A. gayanus en Colombia. gasto en alimentos en adquirir carne y
 

leche en greas urbanas, mientras enPatrones de Consumo de Carnes en areas rurales la cifra correspondiente
Colombia 
 es de 19.3% (Cuadro 2). Llama la 

atenci6n la importancia del azGcarComo se reportara el afio se
pasado, (incluyendo panela) en los estratos de
 
viene lievando a cabo un estudio 
 bajos ingresos, tanto rurales como
 
cooperativo con FAO/RLAC sobre 
 el urbanos.
 
consumo de las distintas carnes en el 
tr6pico latinoamericano y Se estimaron elasticidades de precio e
las 
posibilidades de sustituci6n entre ingreso por producto y por estrato de 
estas carnes. En el marco de este ingreso. El Cuadro 3 presenta 
los

proyecto, sc obtuvo del DANE/DR la estimativos para ias principales
informaci6n primaria de una encuesta fuentes de protelua animal. Todos los
nutricional a 10.000 hogares colom- coeficientes presentan los signos
bianos Ilevada a cabo en 1981. Se esperados y la mayora es significati
presentan aqu! los resultados del va a una probabilidad de error del 1%.
anglisis econom de Lostrico esta estimativos de pescado son los 
encuesta. menos confiables, probablemente debido 

a la frecuencia de celdas sin consumo
El anlisis de la estructura del pescado.de 
gasto por regiones (Cuadro 1) muestra 
que la came vacuna es el item de Se observa una tendencia clara a elas
mayor importancia en todas las ticidades de ingreso decrecientes a
regiones; los productos lcteos le medida quc aumenta eI nivel de
siguen en importancia en 4 de las 5 ingresos. Las elasticidades de
regiones en que se clasific6 el pals. ingreso son particularmente all as para
En Ia regi6n central el az~car y la carne de res y productos l5ctcjs en 
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Cuadro 1. Participaci6n de los principales alimentos en el gasto total en
 
alimentos, segfin regi6n geogr~fica en Colombia, 1981. 
 (Porcentaje)
 

Regi6n
 
Alimento 
 Atlantica I 
 Oriental2 
 Bogotg D.E. 
Central 3 
 Pacifico
 

5 

Came vacuna 17.3 14.5 15.1 19.6 15.5
 
Productos l~cteos 11.4 
 10.2 11.4 9.4 8.3
 
Arroz 8.7 4.6 5.3
4.5 7.2
 
Frfjol 1.4 
 1.4 1.6 3.4 1.9
 
Yuca 3.1 2.6 0.8 2.0 1.4
 
Azticar 5.0 
 9.1 7.2 12.4 8.2
 
Hortalizas 8.7 
 7.5 9.4 5.2 
 5.6
 
Frutas 6.7 
 6.3 10.2 4.7 6.9
 
Aceite 6.1 
 5.0 5.4 6.6 6.4
 
Papa 1.6 8.6 3.7
5.3 7.0
 

Total 70.0 69.8 72.3
70.9 68.4
 

1/ Incluye los departamentos de C6rdoba, Sucre, Magdalena, Atl~ntico, Bolivar,
 
Cesar y Guajira. 2/ Incluye los departamentos de Norte de Santander, Santander
 
del Sur, Cundinamarca y Meta. 3/ Incluye los departamentos de Antioquia, Caldal
 
Huila, Quindlo, Risaralda y Tolima. 4/ Incluye los departamentos de Choc6, Narii
 
Cauca y Valle del Cauca. 5/ Incluye cortes de came y vfsceras.
 

Cuadro 2. Participaci6n de los principales alimentos en el gasto total de acuerc
 
a quintiles de ingreso y grea en 
Colombia, 1981. (Porcentaje)
 

Area Urbana 
 Area Rural
 
Alimento Quintil Quintil Promedio Quintil Quintil PromedJ
 

m5s bajo m~s alto urbano m~s bajo m~s alLo r:raj
 

Carne vacuna 14.2 16.6 17.7 15.1
11.6 14.3
 
Productos l~cteos 8.7 11.3 10.5 7.7 
 10.4 9.1
 
Arroz 9.7 
 4.2 5.7 5.6
9.4 7.2
 
Frfjol 2.7 1.6 2.0 
 1.8 2.7 2.2
 
Yuca 2.0 1.4 2.7
1.0 4.8 3.7
 
Azicar 12.0 
 6.8 8.0 9.5
12.2 10.4
 
Hortalizas 6.7 7.5 7.6 5.1 
 7.2 6.0
 
Frutas 3.4 10.5 7.5 3.3 6.3 4.8
 
Aceites 6.9 5.5 6.1 
 5.3 6.0 5.6
 
Papa 6.5 4.3 4.7
3.2 8.8 6.7
 

Total 72.8 70.8 70.2
68.2 70.0 
 70.0
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Cuadro 3. Elasticidades de preclo e ingreso de las principales fuentes de
 
protefna animal por quintil de ingreso, Colombia, 1981.
 

1 (bajo) 2 
Fuente Ingre- Pre- Ingre- Pre-

so cio so cio 

Carne de 
res 1.87 -0.93 0.91 -0.94 

Carne de 
cerdo 0.32 -0.50 0.24 -0.55 

Carne de 
ave 0.63 -0.46 0.35* -0.56 

Pescado 1.32* -0.66 1.15* -0.69 
Huevos 0.89 -0.79 0.87 -0.82 
Productos 
l~cteos 1.21 -0.93 1.37 -0.96 

* NS = O > 0.01 

comparaci6n con carne de ave y cerdo, 

as! como huevos. 


En base a informaci6n m~s desagregada
 
por cortes se estimaron elasticidades 

de precio cruzadas entre cortes 

individuales de carne de res, cerdo y 

ave. Dada la alta importancia 

relativa de la carne de res en 

relaci6n a las carnes de pollo y 

cerdo, estas dos 51timas presentan una
 
fuerte colinearidad. Por ello se 

utiliz6 un promedio ponderado del 

precio de ambas carnes para explicar 

la demanda de carrie bovina. Los
 
resultados (Cuadro 4) muestran 

elasticidades de precio propio altas 

para todas las carnes, asf como altas 

elasticidades cruzadas del precio de 

la came vacuna en relaci6n al consumo 

de aves y cerdos, siendo menor el 

efecto del precio de aves/cerdos sobre
 
la demanda de carne vacuna. Esto 

confirma la importancia del sector 

bovino como lfder dentro del complejo 

de carnes, justificando la importancia 

asignada por gobiernos a mantener bajo 


Quintil de Ingreso 
3 (medio) 4 5 (alto) 

Ingre- Pre- Ingre- Pre- Ingre- Pre
so cio so cio so cio 

1.11 -0.39* 1.09 -0.95 0.30 -0.92
 

0.28* -0.54 0.90 -0.57 0.40 -0.63
 

0.68* -0.57 1.18 -0.58 0.54 -0.65
 
0.99* -0.71 0.36* -0.75 0.50 -0.78
 
0.34* -0.85 0.52 -0.68 0.26* -0.85
 

1.15 -0.90 1.10 -0.75 0.41 -0.61
 

control el precio de la carne vacuna;
 
controlando de esta forma, indirecta
mente, los precios de ayes y cerdos.
 

Este tipo de informaci6n de elastici
dades de la demanda es un elemento
 
importante para predecir el impacto de
 
cambio tecnol6gico con pasturas
 
mejoradas y su distribuci6n entre los
 
diferentes grupos de la sociedad.
 

Monitoreo de Precios de Productos e
 
Insumos Ganaderos en el Tr6pico
 
Latinoamericano
 

Se continu6 en 1984 con esta actividad
 
de apoyo a la RIEPT, public~ndose el.
 
primer documento con ]a informaci6n de
 
1982 y 1983. A la fecha de corte para
 
este informe se habfa recibido un
 
total de 28 encuestas de 12 parses.
 

Para evaluar la atractividad de la
 
tecnologfa de pasturas mejoradas, se
 
calcula a-no por ano el costo, en kg de
 
carne en pie, de una canasta de
 
insumos necesarios para el
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Cuadro 4. Elasticidades de precio propio y cruzadas de las 

Colombia, 1981.
 

Elasticidades 


Precio propio 


Cruzadas 


Came 

vacuna 


(carne de la.) 

(cantidad) 


-1.35 


(-22.2) 


a 

1.0 0
 

(0.87) 


Carne 

de cerdo 


(Sin grasa)
 
(cantidad) 


-1.24 


(-38.9) 


2.41b 


(2.43) 


carnes en
 

Carne
 
de pollo
 

(cantidad)
 

-1.34
 

(-28.3)
 

2.31 b
 

(2.44)
 

a/ Promedio ponderado de came de cerdo y de pollo.
bI Precio de carne vacuz. de primera.

( ) Cifras entre par6ntesis corresponden a los valores "t". 

establecimiento de una hect~rea de 

pasto mejorado. El promedio a trav6s 

de localidades fue de US$112.5 
(Cuadro 

5), correspondientes a unos 
120 kg de
 
carne en pie. El fertilizante sigui6 

siendo el elemento de mayor peso. Se 

observa una gran variabilidad en la 

estructura de costos, as! como en 
el 

costo total que oscil6 entre US$61 y

US$228. En 
kg de came esta variabi-

lidad entre localidades es a6n mayor. 

Comparando con el afio 1983 
se observa 
que el nivel de costos en t6 rmino de 
kL de carne en promedio se ha mante-
nido aproximadamente constante y el 
orden de las localidades tambi~n se ha 
mantenido (Cuadro 6). Sin embargo,
han lhabido importantes cambios elen 
costo de la canasta en algunos parses, 

como en 
 el caso de Rep6blica 

Dominicana. 


Se incluy6 en la encuesta 1984 pregun-

tas sobre la tecnologla de pasturas 
sembradas predominantemente 
 en la 

regi6n. El 7
Cuadro presenta la 

informaci6n m~s sobresaliente. Se 

observa que 
en 16 de 28 localidades 
las pasturas actualmente se establecen 
sin fertilizante. Sin embargo, debe 
tenerse presente al interpretar esta 

informaci6n que 17 de las 28 locali-
dades inclufdas en este analisis 
corresponden a ecosistemas de bosque, 
en que los pastos son establecidos
 

junto a cultivos aprovechando L 
fertilidad acumulada de la quema del 
bosque. 

Respecto al fertilizante usado, llama
 
la atenci6n 
que se us6 nitr6geno
 
fertilizantes completos y no 
exclusi
vamente f6sforo.
 

Entre las especies predominanteE
 
figuran 
 una serie de gramineas,
 
sobresaliendo Brachiaria decumbens,
 
Panicum maximum e Hyparrhenia rufa.
 
En 27 de las 28 localidades se 
practica control regular de malezas, 
predominando el control manual seguido 
por un sistema mixto de control manual 
y quimico. Esto confirma la impor
tancia de las malezas, parLicularmente
 
en ecosistemas de bosque cuando las
 
especies utilizadas no son adaptadas
 
ni tienen la agresividad para
persistir 
 y dominar la pastura. 
Asrmismo llama la atenci6n la 
importancia de la siembra vegetativa 
de pasturas, debido probablemente a la 
falta de semilla de calidad 
comercialmente disponible y el menor 
riesgo asociado a la siembra 
vegetativa. Para el disecio de
 
tecnologla iejorada, 
 es importante
 
entender las razones para el uso de
 
las actuales pr~cticas.
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Cuadro 5. Costos de los insumos mns criticos para la implantaci6n de una hect~rea de pasto (d6lares).
 

Pas y 
 Mano de 
 Costo kg carne para 
 C6digos de
Localidad Fertilizantes 
 obra Alambre Gasolina total 
 cubrir costos fertilizantes2
 

BRASIL kg Indice
 

Boa Vista 93.604 10.400 
 6.224 17.003 127.231 223.235 185.33 1
Brasilia 
 66.546 9.710 
 4.930 20.251 101.437 90.076 74.78 
 1
Campo Grande 48.048 
 10.010 6.162 
 20.205 84.426 140.569 116.70 
 1
Sete Lagoas 47.302 7.676 5.756 
 16.965 77.699 i54.696 128.4 
 1
 

COLOMBIA
 
Amalfi 56.423 18.029 
 27.404 9.614 
 111.469 115.928 
 96.24 1
Caucasia 54.333 17.747 19.792 
 7.871 99.743 96.181 79.85 
 1
Florencia 21.346 20.833 23.122 
 8.803 74.104 79.452 65.96 
 2
Medellin 51.852 16.204 
 25.333 7.700 
 101.089 103.977 
 86.32 1
Mocoa 44.444 20.062 23.990 
 7.770 96.266 109.439 90.86 
 2
Villavicencio 
 21.111 23.148 15.635 
 7.612 6".507 70.104 58.20 
 2
 

MEXICO
 
Arriaga 23.721 
 18.919 14.789 
 8.173 65.602 55.672 46.22 
 1
Huimanguillo 35.525 
 20.656 20.484 11.824 88.490 58.688 
 47.06 1
Iguala 20.942 
 17.500 15.675 
 7.560 61.677 41.118 34.14 
 1
Isla 
 24.716 28.773 9.082 
 8.173 70.744 62.322 52.5 
 1
Niltepec 25.978 16.760 
 17.514 8.447 
 68.698 61.485 
 51.04 1
 

PANAMA
 
Panam 70.000 25.000 19.950 
 22.680 137.630 156.398 129.84 
 1
 

PARAGUAY
 
Asunci6n 
 114.667 
 25.0 16.61 
 31.48 187.76 260.04 215.89
Depto. Central 116.667 1
17.361 10.36A 
 28.665 173.056 218.597 181.47 
 1
 

REPUBLICA DOMINICANA
 
Higuey 130.000 29.167 39.330 29.484 
 227.981 175.370 145.59 1
Santo Domingo 130.000 29.167 
 39.330 29.484 227.981 135.703 112.66 1
 

Promedio 

112.530 120.450 100.00 
 1
 

1/ Se excluyen costos de semilla y tierra. 
 Se 
emple6 una cer.-a de 3 hilos en un potrero de 50 ha (57 m cerca/ha). Se
asumen 5 jornales por hectirea 
en labores de siembra. 
Se asume un sistema de siembra de dos rastrilladas y sembrada,
empleando un tractor de 78 HP para estas labores, el cual gasta 10 
galones por hectirea.
2/ Fuentes y niveles de f6sforo asumidos: (1) Superfosfato triple [200 kg/ha]; 
(2) Roca fosf6rica [300 kg/ha].
 



Cuadro 6. Costo de la 
canasta de insumos m~s crfticos para la
 
implantaci6n de pastos y fuentes de variaci6n del costo,
 
1983-1984
 

Costo de la Fuente de varia i6n
 
canasta del costo
 

Pals y 1983 1984 
 W c 

Localidad 
 NM 0 .4 
(kg de carne en 0) C 4 

0 - 4 ~ UC)pie para cubrir o H :J 
el costo) 

ad) 
M 

-i 
ru 

M 
M 

0 

BRASIL 
Boa Vista 204.59 223.25 t f t t 4 
Brasilia 81.26 38.30 t I t t I 

COLOMBIA 
Caucasia 62.79 96.18 . t t 
Florencia 70.05 79.45 1 1 t w 
Villavicencio 87.35 70.10 
 1 1
 

MEXICO
 
Arriaga 57.40 55.70 t t - t
t 

Isla 68.58 62.32 t I $ [ t
 
Niltepec 95.30 61.50 
 1 - $ t 

PANAMA 
David 141.60 156.40 - t 

PARAGUAY
 
Asunci6n 295.80 
 260.04 V w 

REPUBLICA DOMINICANA 
Higuey 101.60 175.40  t t
 
Santo Domingo 109.70 135.70 t t t t 
 t
 

1/ Variaci6n del costo de los insumos valorados en d6lares a la tasa
 
de cambio oficial.
 

CONVENCIONES: 

[ = sube costo 
baja costo 

- =costo constante 

Monitoreo de Fincas de Doble Prop6sito alternativas a ser investigadas para
 
en las Provincias Centrales de Panaig solucionarlos.
 

Durante el presente afio se complet6 el La informaci6n que se presenta corres
anglisis de la informaci6n de ponde a seis fincas para el perlodo
 
seguimiento de dos afios. En base Junio
a 1981-Mayo 1982 y cinco fincas
 
esta informaci6n se identific6 
 para el perfodo Junio 1982-Mayo 1983.
 
limitantes del sistema de producci6n y Por ello, los promedios de ambos afios
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Cuadro 7. Frecuencia de las practicds de manejo de pastos 
en
 
localidades donde se 


Prctc 


Fertilizaci6n:
 
Si 

No 


Tipo 	de fertilizante empleado:
 
P0 

N2 


N-P-K 


Control de malezas:
 
Si 

No 


Tipo de control de malezas:
 
Qufmico 

Manual 

Ianual y qufmlco 

Mec~nico 


Mgtodo de sienibra:
 
Sexual 

Vegetativo 


Especie predominante:
 
B. decumbens 

P. maximum 
H. rufa 
D. decumbens 

B. humidicola 

P. purpureum 

A. micay! 

C. pleistostochyus 

S. anceps 

S. sericea 


efectuan pruebas regionales, 1984
 

Bosque Sabana 
ca 
U m 

o 0o(U ca 

Um 
.H 0 

> 
U a) 

4H 

(9)a 
 (8) (7) (3) TOTAL
(1) (28)
 

6 b 2 1 0 11 
3 6 4 0 3 16 

3 2 2 1 0 9
 
3 0 0 0 0 3
 
2 1 0 0 0 3
 

9 8 6 1 3 27
 
0 0 1 0 0 1
 

1 	 0 0 0 0 1
 
4 6 4 1 2 17
 
4 2 0 0 1 7
 
0 0 2 0 0 2
 

1 3 4 1 3 12
 
8 5 3 0 
 0 16
 

1 4 1 2 8 
4 3 1 8 
1 	 2 1 
 4
 
2 
 2
 

1 1 
I I
 

1 
 1
 
1 1
 
1 1
 

1 
 I
 

a/ 	 La cifra entre par~ntesis indica el nmero de localidades
 
encuestadas en cada ecosistema.
 

b/ 	 Eu este ecosistema hubo una localidad que no contest6 la
 
pregunta sobre prgcticas de fertilizaci6n.
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Cuadro 8. ETES-Panamg: pargmetros de eficiencia reproductiva (Junlo 1981-Mayo
 
1983).
 

Coeficientes 
 01 02 


Natalidad (%)
 
Aiho 1 70.0 73.2 

Afio 2 69.3 29.0 


Mortalidad adultos
 
(%) 

Aiio 1 0.0 0.0 

Afo 2 0.0 9.9 


Mortalidad terneros
 

(%) 
Afo 1 11.8 0.0 

Afio 2 21.4 7.2 


Edad primer parto
 
(meses)
 

Aiio 1 30.1 34.7 

Afio 2  32.0 


Peso de las vacas
 
(kg)
 

Afio 1 392.0 341.0 

Afio 2 377.0 338.0 


Peso de los destetos
 
(kg)
 

Afio 1 98.0 145.0 

Afio 2 105.0 148.0 


no son estrictamente coniparables. 


Los parninetros reproductivos (Cuadro 

8) indican niveles sustancialmente m~s 

altos que los de sistenmas de crfa. Se 

observa que las vacas presentan pesos 

promedios alrededor de 350 kg y con-

siguientemente se logran natalidades 

entre 65% y 75%, las cuales no pre-

sentan el comportamiento cfclico 

observado en las sabanas a niveles de
 
natalidad del 50%. Todo 6sto estg 

asociado al hecho de que en este sis-

tema el ganadero asigna los mejores 

recursos forrajeros de la finca a las 

vacas que producen leche, fuente 


25)
 

Finca No.
 
03 04 
 05 06 Promedio
 

79.1 63.3 98.9
57.7 73.1
 
67.6 71.1 73.5
- 64.4
 

6.9 5.2 0.0 0.0 
 3.3
 
5.4 0.0 - 0.0 3.5
 

25.3 58.8 2.7
3.3 19.5
 
5.4 12.1 - 0.0 7.6 

42.4 41.4 30.6
38.8 37.5
 
44.4 40.3 36.0
- 41.0
 

310.0 343.0 372.0
327.0 337.0
 
367.0 324.0 
 - 340.0 350.0
 

133.0 89.0 163.0
165.0 132.0
 
135.0 96.0 144.0
- 125.0
 

importante de ingresos.
 

Es evidente el rol potencial de Ja
 
ganaderfa de doble prop6sito para
 
incrementar la natalidad 
en los hatos
 
de crfa, lo cual constituye la prin
cipal limitante para el crecimien
to de los hatos y la consiguiente
 
utilizaci6n de nuevas tierras 
 y
 
tecnologfas.
 

Los parimetros de producci6n de leche
 
(Cuadro 9) reflejan la gran flexi
bilidad del sistema de doble prop6sito
 
para ajustarse a disponibilidad
 
fluctuante de forraje, disponibilidad
 



Cuadro 9. ETES-Panam6: producci6n de 
carne y leche (Junlo 1981-Mayo 1983).
 

Pargmetros 
 Finca No. 
 Prome
01 02 
 03 04 05 06 dio
 

Producci6n de Leche
 

Dfas de lactancia (Aio 1) 
 177 202 144 120 147 120 152
 
de vacas en ordeiho: (Afio 2) 223 304 
 172 268 - 297 272
 

Producci6n por vaca (A~io 1) 1247 890 1484 
 783 584 662 1156
 
en ordefio/afio (kg): (Afio 2) 1379 716 1606 1000 
 - 412 1019
 

Producci6n por vaca (Afio 1) 
 751 560 578 344 418 425 509
 
en el hato/afio (kg): (Afio 2) 955 548 620 
 574 - 245 567
 
Producci6n por (Afio 1) 608 259 260 
 326 208 220 276
 

ha/afo (kg): (Afio 2) 669 281 216 337 
 - 178 336
 

Producci6n de C-arne
 

Producci6n por (Afio 1) 63 55 45 25 
 55 50 46
 
UA/afio (kg): (Afio 2) 18 
 28 85 63 - 39 47
 

Producci6n por ha/ (AFio 1) 100 
 67 57 53 61 65 62
 
afio (kg): (Afto 2) 32 34 85 126 - 54 66
 

Producci6n Equivalente
2
 

Producci6n por UA/ (Afio 1) 102 77 67 
 40 74 66 67
 
afio (kg): (Afio 2) 55 107
51 80 - 51 69
 

Producci6n por ha/ (Afio 1) 161 92 83 85 81 
 87 89
 
afio (kg): (Afio 2) 98 
 62 106 159 - 71 99
 

Carga3 (Afio 1) 1.8 1.2 
 1.2 2.1 1.1 1.3 1.3
 
(Afio 2) 1.8 1.2 
 1.0 2.0 - 1.4 1.3
 

Carga ajustada a: 4 (Afio 1) 1.56 1.03 0.82 1.40 
 1.10 1.10 1.0
 
fines de 6poca seca (Afio 2) 1.28 0.81 0.80 1.48 - 1.20 1.0
 

I/ Afio 1 = Junio 1981-Mayo 1982; Afio 
2 = Junio 1982-Mayo 1983.- 2/ Producci6n
 
equivalente: 10 litros leche 1 kg carne
= en pie.- 3/ S61o vacunos; 1 vaca =
 
I UA, 1 ternero = 0.6 UA, etc. 4/ 1 UA = 350 kg de peso vivo.
 

de mano de obra, relaciones de pre- situaci6n bien diferente, una flnca 
cios, etc. Los dfas promedios de pequeia con serios limitantes forra
lactancia dc ]as vacas varlan mucho, jeros, baja natalidad y que necesita 
siendo el valor m~s bajo en la finca ordefar todas las vacas. La finca 04 
03 con un hato grande, en el que s6lo presenta un fucrte cambio del primero 
se ordefian las vacas durante los al segundo afio. En el primer a~io por 
primeros ineses y luego las suelta con falta de forraje habfa dejado de 
el ternero. La finca 02 refleja una ordefiar en 6poca seca, en el segundo 
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sigui6 ordefiando durante la 6poca 

seca, lo que implic6 un aumento de los 

dfas totales de ordefio. 


La producci6n por vaca en orde~io pre-

senta un rango desde 400 a 1600 kg que 

similarmente refleja situaciones muy 

heterog~neas. La finca 03 obtiene los 

coeficientes ms altos por ordefiar 

s6lo un bajo porcentaje dcl total de 

vacas durante un perfudo corto. La 
finca 01 obtiene niveles algo infe-

riores ordefiando la totalidad de las 

vacas durante toda su lactancia. Las 

vacas son de buena calidad, tienen 

acceso a forrajes nutritivos y deja 

poca leche al ternero. 


En t~rminos generales se observa que 

el segundo afio que fue m9s seco, la 

producci6n de leche fue b~sicamente 

constante, mientras la menor produc-

ci6n forrajera se reflej6 mis en la 

producci6n de carne, perdiendo peso 

particularmente las categorfas j6ve-

nes. Ello indica otra dimensi6n de la 

gran flexibilidad del sistema, la 

posibilidad de ajustarse a fluctua-

clones de producci6n entre aaios. Esto 

es reflejado en el cambio de inventa-

rio, particularmente en las fincas 01 
y 02 (Cuadro 10), y en la venta de 

carne que descendi6 marcadamente en 

varias fincas, mientras que en 

promedio se Incremenr6 la venta de 

leche. Mientras en el primer afio las 

ventas en promedio de lcche habian 

correspondido al 60% de las ventas de 

carne, en el segundo afio correspon
dieron al 86%. 


Las observaciones realizadas hasta la 

fecha indican la gran flexibilidad del 

sistema de doble prop6sito y las 

m~ltiples causas que pueden incidir en 

los pargmetros de producci6n, dificul-

t~ndose asf el diagn6stico del siste-

ma. Esto implica que es necesario
 
conocer los objetivos del productor 

para entender los motivos de manejos 

tan diversos empleados en el sistema. 


En cuanto a la estructura de gastos de 

las fincas (Cuadro i1), llama la 


atenci6n la similitud entre los dos
 
afios. Gran parte de los costos 
son
 
fijos, es decir, independientes del
 
nivel de producci6n alcanzado. El
 
rubro que mas vari6 fue el de alquiler
 
de pasLos; en promedio, se duplic6 el
 
gasto de esta categorfa en el segundo
 
afio, reflejando la menor dispanibili
dad de forraje. Una caracterfstica
 
importante de esta estructura de
 
costos es, en gran medida, involucrar
 
mano de obra (los rubros manejo de
 
ganado y control de malezas) y retorno
 
del factor tierra (alquiler de pastos)
 
y muy poco en insumos comprados (algo
 
de mantenimiento ae pasturas, salud
 
animal y suplementaci6n). La tecnolo
gfa actualmente en uso posibilita la
 
generaci6n de un abundante valor
 
agregado a nivel de regi6n, a pesar de
 
que los pargmetros de producci6n por
 
hect~rea o unidad animal no son 
muy
 
altos. El retorno a los factores pro
piedad del ganadero, la tierra y su
 
mano de obra definido como el ingreso
 
neto, descendieron de US$5.500 a
 
US$4.500 en protaedio por finca el
 
segundo aio (Cuadro 12). Imputando un
 
inter~s del 3% sobre el capital
 
promedio, se obtiene un retorno a 
la
 
mano de obra familiar de US$20 por
 
jornal el primer afio, descendiendo a
 
US$13.5 el segundo afio. Para la mano
 
de obra total los valores son de 10 y
 
5 d6lares, para el primero y segundo,
 
respectivamcnte, con vl Ciltimo valor
 
equivalente al salario promedio de la
 
regi6n.
 

El retorno a]. capital promedlo de las
 
fincas descendi6 de 8% a 6% el segundo
 
aiio, valores por debajo del costo de
 
oportunidad en ttrmino de colocaciones
 
bancarias, aun cuando debe tenerse en
 
cuenta que se trata en este caso de
 
una inversi6n con posibilidades de
 
apreciaci6n de valor y de bajo riesgo.
 

En un intento por profundizar nuestro
 
conocimiento del sistena de doble
 
prop6sito, se hicieron una serie de
 
modelos econom~tricos con la produc
ci6n de leche ordefiada en cada control
 
lechero como variable dependiente. Se
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Cuadro 10. 	 ETES-Panamg: estructura del ingreso bruto (Junio 1981-Mayo 1983)

(Us$).
 

Finca No. 
 Prome-
Indicadores 
 01 02 03 04 05 
 06 dio
 

INGRESO BRUTO
 

Venta de leche
 
Aio 1 
 3714 4004 9081 2798 2943 
 2904 4241

Afio 2 	 3884 3995 8724 
 4106 - 2327 4607
 

Venta de carne
 
Ailo 1 1310 4220 17314 4804 7810 7281 7123

Afio 2 
 2467 6074 13502 4114 
 - 730 5377
 

Cambio de inventario
 
Afio 1 
 1537 -1853 -7284 -3309 -4616 -1404 -2820

Afio 2 
 -2955 -4441 -7740 2177 
 - 4128 	 -1766
 

TOTAL
 
Afio 1 
 6561 6371 19119 4293 6137 8781 8544

Afio 2 3396 
 5629 14486 10397  7185 8218
 

Cuadro 11. 	 ETES-Panamg: estructura de gastos (Junio 1981-Mayo 1983) (US$).
 

Gastos por: Finca No. Prome
01 02 03 04 05 06 dio 

Manejo de ganado: Afio 1 37 407 4479 1601 778 0 1217 
Afio 2 136 527 3963 1788 - 0 1283 

Control de malezas: Aiio 1 238 491 213 244 55 30 295 
Afio 2 499 618 459 112 - 177 373 

Alquiler d! pastos: Aio 1 359 312 30 0 80 150 155 
Afio 2 307 620 45 500 - 0 294 

Mantenimiento pasturas: Afio 1 0 518 1095 464 0 56 355 
Afio 2 0 364 902 756 - 0 404 

Salud Animal y suple-
mentaci6n: 

Afio 1 
Afio 2 

109 
1/6 

186 
317 

709 
610 

215 
262 

576 
-

465 
341 

377 
341 

Otros: Afio 1 399 383 2440 111 333 638 718 
Afio 2 239 731 2128 380 - 1480 992 

TOTAL Afio 1 1142 2297 8966 2635 2322 1340 3117 
Afio 2 1357 3177 8107 3798 - 1998 3687 
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Cuadro 12. ETES-Panamg: 
retorno al capital y a la mano de obra (Junio 1981-Mayo
 
1983) (Us$).
 

Ingreso Bruto (Aiio 1) 

(Afio 2) 

Gastos (Afio 1) 
(Afo 2) 

Ingreso Neto (Afio 1) 
(Afio 2) 

Retorno a la Mano de1
 
Obra (US$/Jornal)
 

a) Familiar 	 (Afio 1) 

(Afio 2) 


b) Total 	 (Afo 1) 


(Afio 2) 


Retorno al Capital (%)2
 

(Afio 1) 
(Afio 2) 


01 02 
Finca No. 

03 04 05 06 
Prume
dio 

6561 
3396 

6371 
5629 

19119 
14486 

5293 
10397 

6137 

0 
8781 
7185 

8544 
8218 

1142 

1357 
2297 

3177 
8966 

8107 
2635 

3798 
2322 

-
1340 

1998 
3117 

3687 

5419 
2039 

4074 
2452 

10153 
6379 

1658 
6599 

3815 
-

7441 
5187 

5472 
4531 

25.3 
6.5 

13.6 
5.9 

121.6 
47.2 

2.0 
61.1 

39.5 
-

12.6 
7.8 

20.6 
13.5 

18.0 

3.3 

8.4 

2.7 

9.5 

2.4 

4.8 

9.4 

10.6 

-

12.6 

6.9 

10.1 

4.8 

15.6 
3.9 

7.0 
3.4 

6.9 
4.5 

2.5 
12.6 

7.2 
-

11.0 
5.8 

7.6 
5.8 

i/ Imputando un interns del 3% sobre el capital total promedio.

2/. Imputando un jornal de US$5 diarios a la mano de obra no 
remunerada.
 

probarun una serie de variables: 


- Peso de la vaca y tipo racial no 
fueron significativos, probable-
mente debido 
 a que en este 
sistema, que asigna los mejores 
recursos forrajeros a ]as vacas,
6stas guneralmente estaban por 
encima de ios pesos criticos. La 
clasificaci6n en tipos raciales 
fue burda, siendo una variable 
"dummy" que seiauraba tipos 
europeos (Holstein, Pardo) de 
tipos rias cebuilnos. La edad 
tambi6n fiie manejada niediaiite una 
variable "dtmzy". 

- Peso de los tuneros: se observ6 
poca correlaci6n con produccion 
ordefiada, probablemente porque
dste refleja mis In decis16n del 
productor que 	una relaci6u bio16-

gica directa.
 

- Fecha de parto: variable "dummy"
 
separando partos en 6poca seca 
de
 
los de gpoca 	 de liuvias no fue 
significativa.
 

Finalmente se se ecclonaron dos 
niodelos de regresi6n que se presentan 
en el Cuadro 13. El modelo I protende 
explicar la produccl6n ordefiada por 
vaca por fecha de control, en base a 
variables indcpendiente,; del potencial 
gen6tico de la vaca. En el modelo 2 
se incluye con, variable "proxi" del 
potencial de la vaca, ]a producci6n 
diaria de Ia vaca en el primer
control. Las otras variables comunes 
a ambos modelos soni: 

- Mes de lactancia: presenta un 
efecto significativo y constante 
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Cuadro 13. Modelos explicativos de la producci6n diaria ordcefada por vaca en
 
fincai de doble prop6sito, Provincias Centrales, Panam,.
 

Intercepto 


Variables independientes: 
. Mes do lactancia 
. Area de bajos por vaca (ha) 
. Producci6n diaria en el primer 
mes de lactancia (kg) 

. Proporci6n vacas ordefiadas 
del total 

. Dummy afio (1981=0, 1982=1) 

Significancia: cz :0.0001 *** 

en ambos modelos, Indicando una 

reducci6n de la producc16n 

ordefiada diaria de unos 0.13 kg 

diarios por mes de Iactancia. 


Area de pastos en bajo por vaca 

(ha): los bajos representan el 
recurso forrajero dc mayor 
calidad en este siste'a y son 
asignados prioritariamente a las 
vacas. El coeficiente es 
significativo y positivo v se 
reduce aproximadamentu a la mitad 
cuando se incluye La producci6n 
inicial de la vaca. Esto clara-
mente indica una interacci6n 
entre el potcucial de la vaca y 
el impacto de una mejorfa de la 
base forrajera. 

Proporci6n vacas ordefiadas del. 
total: estc parimetro se incluy6 
para reflejar el hecho de quo 
ganaderos con hatos peque .us 
tienden a urde ar todas las va-
cas, mientras ganaderos mgs 
grandes s6lo ordefian una parte de 
las vacas. Esto les pcrmite 


Variable dependiente: 
producci"a ordefiada por 

vaca/dfa (kg) 
Modelo 1 Modelo 2 

3.766*** 2 ,787***
 

-O.129*** -0.137***
 
1.065*** 0.598***
 

0.324***
 

-1.333*** -1.204***
 
0.346**- 0.442***
 

0.393*** 0.467***
 

1098 
 1098
 

seleccionar y obtener produccio
ns rngs altas por vaca ordeiada. 
El coeficiente de ]a regresi6n es 
negativo y significativo e indica 
que un aumento de 10 unidades 
porcentuales en Ja proporci6n de 
vacas ordefiadas estd asoclado con 
un descenso del ordeno diario por 
vaca entre 0.12 y 0.13 kg de 
leche. 

Afio: esta variable "dummy" fue 
significativa e indicd que en, el 
segundo afio la producci6n diaria 
por vaca esLuvo entre 0.35 y 0.45 
kg por encima de la del primer 
aio. Esto es interpretado como 
otro indicador de la flexibilidad 
del sistema. Ante un afio seco, 
con dificultades de venta de
 
ganado, 'os productores trataron 
do Pjantener el ingreso y parti
cularmente el flujo dce caja, 
ordeiiando m, las vacas y 
castigando In condicl6n corporal 
del ganado. 

Todos los coeficientes de estos
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modelos son altamente significativos y 

explican casi un 50% de la variabili-

aad 	total de la leche ordefiada por 

vaca, lo que se considera satisfacto
rio si se tiene en cuenta que se ca-

racteriza superficialmente el recurso 

forrajero, no se incluyen variables de 

manejo y se tiene poca informaci6n de 

la aptitud lechera de las vacas. 


Llam6 la atenci6n el hecho de que 

fincas 
como la 03, con vacas de apti-

tud lechera y proximidad al mercado,
 
no 
amplfan el nfimero de vacas ordefia-

das. Los ganaderos frecuentemente 

mencionan que el ordefio debe cubrir 

los costos operativos de la finca, lo 

que refleja la necesidad de un cierto 

flujo de caja, de 
otra forma diffcil 

de obtener en fincas dedicadas s6lo a 

la producci6n de carne. Mediante un 

anglisis de regresi6n de la venta 

anual de 
leche por finca como funci6n 

dq los gastos en efectivo se obtuvo un 

R- de 0.83, lo cual apoya esta hip6-

tesis. Bajo las condiciones de pre-

cios 	actuales parece que la rentabi-

iidad 	marginal de invertir en una vaca 

de doble prop6sito o un novillo de 

ceba es similar, particularmente si
 
hace falta contratar mano de obra 

adicional para el ordefio. 
 Por razones 

de flujo se ordefia mientras existe 

mano 	de obra de bajo costo de opor-

tunidad. Esto parece estar asociado 

al hecho de que el tipo promedio de 

ganado de las fincas 
tiene mayor po-
tencial para aumentar peso que para 
producir leche, dada la posible 
dificultad de seleccionar tipos m~s 
lecheros bajo condiciones fluctuantes 
de disponibilidad y calidad de 

forrajes. 


E1 mejoramiento de la base forrajera 

tendrfa impacto directo en producci6n 

de leche, pero ademns posibilitarfa 

una 
mds efectiva presi6n de selecci6n 

para mejorar el potencial lechero y 

permitir su expresi6n. Individual-

mente es posible acelerar este proceso 

mediante compra de animales de mayor 
potencial, pero a nivel de pals o 
regi6n deberg ser mediante selecci6n, 

introducci6n de genes mejores y mejor
 
alimentaci6n, 
lo cual es un proceso
 
lento.
 

En base a este an~lisis, se trat6 de
 
visualizar 
 opciones de introducir
 
tecnologfa al sistema a fin de elevar
 
los niveles de productividad. Se
 
identificaron 
una serie de limitantes
 
externos a las fincas que condicionan
 
la adopci6n de estas tecnologfas. Las
 
m~s importantes serfan:
 

1. 	 Ausencia del mercado, o altos
 
costos, de insumos crfticos para
 
tecnologfa de forrajes como
 
fuentes fosf6ricas.
 

2. 	 Elevados costos de la maquinaria,
 
combustibles y lotes de tamafio
 
pequefio causando altos costos 
de
 
establecimiento.
 

3. 	 Precios de productos pecuarios
 
(carne y leche) con poca
 
protecci6n, particularmente en
 
relaci6n a los precios de los
 
productos agrfcolas, reflejando
 
abundantes recursos de tierras
 
para ganaderfa extensiva con poco
 
potencial agrfcola.
 

A pesar de lo anterior se considera
 
que a mediano plazo Panama necesitarg
 
intensificar 
el uso de estas tierras.
 
Para ello se visualizan algunas
 
estrategias prioritarias que se
 
presentan en el Cuadro 
14, clasifi
cadas seg6n regi6n, tamafio de finca y
 
dotaci6n de tierras. Estas alterna
tivas parten del postulado que en 
regiones de fuerte sequfa el principal 
limitante es cantidad de forraje 
dura.1te este perfodo. Por otro lado, 
para aumentar niveles de producci6n de
 
leche son necesarios incrementos en la
 
calidad del forraje, frecuentemente
 
mediante introducci6n de leguminosas.
 
En sistemas de fincas pequeas con
 
alta carga, es particularmente crftica
 
la transici6n de una situaci6n inicial
 
a una con 5reas importantes de pastos 
mejorados, debido a la escasez marcada 
de forraje en el perfodo de transi
ci6n. 
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Cuadro 14. Sistemas de producci6n y demanda de tecnologfa forrajera en Panama.
 

Con bajos 


FINCAS 	 Sin 

perfodo 

seco 

marcado 


Sin bajos 

Con 

perlodo 


seco 

marcado 


Tamafio 


Variable 


Fincas 

medianas
 
(50-100ha) 


Fincas 

grandes 

(> 100 ha) 

Fincas 

medianas 


(50-100ha) 


Las opciones de tecnologias forrajeras 

presentadas tratan de compatibilizar 

estas necesidades del sistema de 

producci6n, reduciendo de esta manera
 
el n6mero de opciones a probar a nivel 

experimental. 


Sistema 	 Tecnologfa
 

requerida
 

Doble pro- Mejor uso del ba
p6sito jo. Manejo, male
y/o ceba zas, fertiliza

ci6n, tipo de ga
nado.
 

CrIa-levante Asociaciones que
 
y ceba.Pasto aumentai produc-

H. rufa.Limi tividad por animal,
 
tado ordefe- palatables en
 
doble prop6- 6pocas delluvia.
 
sito
 

Uso de rastrojos 
en gpoca seca. 

Abundan- Cultivos y 	 Suplementaci6n de
 
cia doble pro-	 rastrojos con
 
tierra p6sito 	 leguminosas.
 
arable
 

Gramfneas de alta
 
carga para pro
ducci6n en in

vierno (asocia

ciones)
 

Bancos de energfa
 
+ Protefna para
 

gpoca seca. P.e.
 
cafia forrajera
 
+ Leucaena.
 

Poca 
tierra Doble pro
arable p6sito 	 Mejoramiento de
 

terrenos quebrados
 
con leguminosas
 
y/o gramfneas.
 

Rol Potencial del Sorgo en Sistemas
 
Ganaderos en los Llanos Orientales de
 
Colombia
 

Ante el avance de la investigaci6n en
 
adaptaci6n del cultivo del sorgo a
 
suelos 9cidos y de alta saturaci6n de
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aluminio, se llev6 a cabo un anglisis 

ex-ante de su posible rol en los 

sistemas existentes predominantemente 

ganaderos. El anglisis se llev6 a 

cabo especfficamiente para los Llanos 

Orientales de Colombia pero la mayorfa 

de las conclusiones son de validez m~s 

general. 


Se parti6 de la hip6tesis sostenida 

por los fitomejoradores de poder 

lograr 2 toneladas m~tricas de pro-

ducci6n por hect~rea en suelos de 60% 

de saturaci6n de aluminio. Se consi-

deraron dos opciones: 


- Sorgo como cultivo semestral a 
hacerse afo tras ano. 

- Sorgo como cultivo asociado al 
establecimiento de pasto. 

Respecto a la primera alternativa, los 

anglisis comparativos con la produc-

ci6n de sorgo en regiones de uigs fer-

tilidad y m~s pr6ximas a los mercados, 

indicaron que debfan lograrse rendi-

inientos bastante elevados (alrededor
 
de 3 t/ha) para que fuese coipetitiva 

la producci6n en suelo de sabana. 

Este resultado se debra a: 


- Existencla de abundantes tierras 
wis f~rtiles y mejor localizadas 
para producir sorgo, actualmente 
explotadas con ganado. 


- Alta importancia del costo do 
maquinaria, bisicanente fijo e 
independiente del rendiniento por 
hectirea. 

- Incidencia del costo de transporte. 

El atractivo de esta tecnologfa serfa 

mayor en pafses con: 

- limitadas greas de terreno f~rtil 


sin utilizar coi, cultivos; 

- greas importantes de suelos 

9cidos pr6ximos a los centros 
poblados o bajos costos de 
transporte; 

- menores costos de maquinaria. 

Alternativamente se evalu6 la posi-

bilidad de conibinar la siembra del 

sorgo con el estableciniento de una 


asociaci6n gramfnea-leguminosa. Se
 
asumi6 que la preparaci6n de tierras
 
para el cultivo combinado era la misma
 
utilizada para establecer pasturas.
 
Por otro lado se asumi6 que el sorgo
 
requerfa encalado para bajar la
 
saturaci6n de aluminio (de 80% a 60%),
 
que hacfa falta fertilizaci6n nitro
genada y potisica, y que el misuo f6s
foro requerido por las pasturas era su
 
ficiente para un rendinilento de 2 t/ha
 
de grano. La inversi6n marginal por
 
incluir el sorgo era de US$213 por
 
hect~rea (Cuadro 15). De estos costos
 
adicionales casi la mitad estfn
 
asociados a la cosecha, lo cual indica
 
que no existe un riesgo muy grande
 
dado que si los rendimientos son muy
 
bajos puede no cosecharse el lote y
 
utilizarlo para pastoreo inmediato.
 
Esta combinaci6n de un cultivo anual
 
con el establecimiento de una pastura
 
sembrada, pr~ctica tradicional en
 
regiones de selva y en parses de clima
 
templado, presentarfa una serie de
 
ventajas adicionales:
 

- Reducirfa ha presi6n del ganadero 
por hacer pastorear tempranamente 
los pastos sembrados. 

- Ofrece un elevado volumen de fo
rraje (aproximadamente 4 t/ha de 
MS) a principios de la 6poca 
seca. 

- Inyecta un elevado volumen de 
forraje al sistema el un punto en 
el tiempo, lo cual serfa 6til en
 
sistemas de crfa para elevar el
 
peso de las vacas por encima de
 
niveles crfticos para eficiencia
 
reproductiva. Una vez logrado
 
este aumento, greas pequefias de
 
pasturas mejoradas serfan sufi
cientes para mantener este peso y
 
la eficiencia reproductiva.
 
Da acceso a cr6dito de corto
 
plazo para cultivos que frecuen
temente requiere menos garantfas
 
reales que el cr6dito de largo
 
plazo para pasturas, lo cual es
 
importante en zonas de- frontera
 
con problemas do titulaci6n de
 
tierras y consiguiente falta de
 
garantfas bancarias.
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Cuadro 15. 	 Presupuesto comparativo para la siembra de pasto mejorado solo y

combinado con sorgo (US$/ha).
 

Pasto Sorgo Inversi6n
 
mejorado + 
 extra
 

Pasto para
 

sorgo

Labores
 
a) Maquinaria
 

(8.5 hr x US$11/hora) 
 93.5 93.5 
 0.0
 

b) Mano de obra
 
(10 jornales x US$5/jornal) 50.0 50.0 0.0
 

Insumos
 
a) Semilla
 

-Sorgo (8 kg a US$0.80/kg) 
 - 6.4 6.4
 
-A. gayanus (5 kg a US$6.oo/kg) 30.0 
 30.0 0.0
 
-S. capitata (2 kg a US$7.oo/kg) 14.0 14.0 0.0
 

b) Fertilizantes
 
Cal (1440 kg x US$0.03/kg) 43.2
- 43.2 

N (46 kg x US$0.65/kg) 
 - 29.9 29.9
 
p25 (50 kg x US$0.38/kg) 
 19.0 19.0 	 0.0
K20 (22 kg x US$0.40/kg) 	 8.8  _
 

(40 kg x US$0.40/kg) 7.2
- 16.0 


c) Control de malezas 
 - -

d) Control de plagas y enfermedades
 
(1.0 litro x US$4.7/litro) 
 - 4.7 	 4.7
 

Cosecha
 
(1 hora maquinaria x US$40.oo/hora) 
 - 40.0 40.0
 

Servicios
 
(administraci6n y asistencia t6cnica) 
 - 23.0 23.0 

Empaques (US$0.5/unidad de 60 kg) 
 - 17.0 17.0 

Transporte (US$5.oo/t x 100 km) 
 - 30.0 30.0
 

intereses 
 13.0 25.0 
 12.0
 

Total 
 228.3 441.7 
 213.4
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Para analizar el posible impacto en 

flujo y rentabilidad de sorgo asociado 

a pasturas, se elabor6 un presupuesto 

para una finca de 3000 ha que esta-

bleci6 154 ha de pasto mejorado para 

ser usado estrat~gicamente con el hato 

de cria. Se us6 i informaci6n his-
t6rica 	para el proceso de estableci-

miento 	de pastos en los primeros afios 

y el flujo marginal de esta inversi6n, 

a lo 	 que se agreg6 el flujo de la 

siembra del sorgo en la totalidad del
 
grea mejorada, asumiendo un rendi-

miento de 2 t/ha. Los resultados 

(Figura 1) indicaron una mejorfa 

marcada del flujo en los afios 

iniciales, existiendo ya un saldo 

positivo en el segundo aio. 


En t6rminos de tasas internas de re-

rorno el efecto de esta mejorfa en el
 
flujo de los afios iniciales es muy
 

50 

40 

30 

20 

/\(a Q i0 -\ 
0i~1 I \ / 

0
 

-10 / 

-20 --


-30-I
 
I
 
I
 

-40
 
I I I I I 

1 2 3 4 5 


marcado como se observa en la Figura 
2, sin inclufrse en el c6mputo el 
beneficio adicional del forraje 
aportado por el rastrojo del sorgo. 
Cuando se incluy6 en el anglisis la 
alternativa de clue la totalidad del 
nitr6geno y potasio requerido por el 
cultivo proviene de mineralizaci6n 
(alternativa I, Figura 2), se obtu
vieron tasas internas de retorno a~n 
mas altas. 

Puede conclufrse de este anilisis que
 
la inclusi6n de cultivos puede
 
facilitar sustancialmente el proceso
 
de adopci6n de pasturas mejoradas.
 
Sin embargo, quedan abiertos muchos
 
interrogantes sobre el comportamiento
 
del sorgo y las pasturas en sistemas
 
integrados de este tipo.
 

Con sorgo
 

Sin sorgo
 

I t I I I I I 

6 7 8 9 10 11 12 
(afios) 

Fig.1. 	Flujo de efectivo marginal del establecimiento de pastura mejorada con
 
y sin sorgo (Rendimiento asumido de sorgo = 2 t/ha). Estudio de caso:
 
finca con 154 hect~reas de pasto sembrado.
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si6n de introducir este material a
 
70 
 su finca (Cuadro 16).
 

La expectativa creada claramente re
6- /I 	 fleja problemas especfficos de las
 

regiones; asf los adoptadores de la
 
Costa Norte principalmente requerfan
 

0
5? 	 forraje en la 6poca seca, mientras en
 
el Magdalena Medio (que tiene una
 
6poca seca menos marcada) era impor

40 
 tante la adaptaci6n a suelos pobres;
 
1/ en los Llanos el perfil de ventajas
 

esperadas era menos especifico. Llama
 
30 
 la atenci6n que a nivel de ganadero,
 

L Icasi no se mencion6 la caracterfstica 
.0J t.1 2.0 2. .1 de este material de asociarse bien con 

tii l1t1,, 	 leguminosas. Esto muestra la falta de 

convencimiento del productor del
 
importante rol de la leguminosa.
 

1/ Rentabilidad del proyecto sin
 
siembra de sorgo. Se colectaron muestras de suelo de los
 

I: Rentabilidad de la siembra de lotes 
 donde esti sembrado el A.
 
pasto y sorgo considerando que la gayanus (Cuadro 17) y Fie observa que
 
mineralizaci6n aporta la totali- estg siendo usado en suelos muy pobres
 
dad del N y el K. tanto en los Llanos como en el
 

II: Rentabilidad de la siembra de Magdalena Medio, mientras en la Costa
 
pasto y sorgo sin considerar Norte se encuentra en suelos mucho
 
mineralizaci6n. 
 mejores. Analizando la informaci6n
 

segin afio de siembra inicial, parece-

Figura 2. Rentabilidad marginal de la rfa haber una tendencia a que en la
 
siembra de pasto mejorado con sorgo Costa Norte el A. gayanus inicialmente
 
como cultivo pionero. 
 se sembr6 en suelos de alta saturaci6n
 

de aluminio y que con el tiempo se
 
extendi6 a terrenos mejores. En los
 

Adopci6n de Andropogon gayanus en Llanos Orientales las primeras siem-

Colombia 
 bras fueron en terrenos mejores,
 

frecuentemente del Piedemonte, pero

En 1983 se report6 la conducci6n de con el tiempo los productores se
 
una encuesta entre adoptadores dieron cuenta de que su rol era en
 
tempranos del A. gayanus en Colombia terrenos 
m~s pobres de ia altillanura
 
llevada a cabo 
conjuntamente por las utilizando fertilizaci6n.
 
secciones de Economfa, Sistemas y
 
Semillas. Se encuestaron 57 produc- Esta transici6n estuvo asociada con
 
tores con un grea total de 5000 ha de 
 una reducci6n de greas promedio,
 
Andropogon gayanus cv. Carimagua I probablemente asociada al mayor costo
 
establecido, fincas localizadas en 
los del establecimiento con fertilizaci6n
 
Llanos, el Magdalena Medio (incluyendo y con el menor atractivo de la siembra
 
ciertas greas de Valle v Cauca) y la de pasturas en regiones m~s alejadas.
 
Costa Norte.
 

En los pocos afios transcurridos desde
 
Para conocer la percepci6n que tienen el lanzamiento de A. gayanus los gana
los ganaderos del papel del A. deros han experimentado con el mate
gayanus, se les encuest6 sobre las rial ajustando el manejo a las condi
ventajas esperadas al tomar la deci-
 clones locales (Cuadro 18). Se obser
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Cuadro 16. 
 Ventajas esperadas del uso de A. gayanus (frecuencia de
 
casos).
 

Un 

u
 
") 0 m U) 

.i- CU iu) oi 
o 

: 0 ~U) r-40 ca uU4-4u- V)O uwu co0 HCa134 

) 0Go p) c"4-.Regi6n Ae A . ( m ) C 
v u :i WneO 0Mg 0 A 1i sat 

0acac
Magdalen 8 0ldl 4 03 wC 0 J___~ ci )
a9 <- - C m1U0 0 

Costai 
 Noca9 
 -H
 
Llanos Orientales 3 4 2 3 
 2 3
 

Magdalena Medlo mocntj 418 
38 4 10 14 rq E 3 Ca 91 

Costa Norte 
 19 5 1 
 - I-- 2
 

Cudo1.Fri~a e oesd A. gayanu en las ica
e ueO 


TOTAL 29 13 13 6 1 1 2 2 6 

Porcentaje 41 18 18 9 1 
 13 9
 

C~.uadro 17. Fertilidad del suelo de lotes de A. gayanus en 
las fincas
 
encuestadas.
 

Textura M% 
 H.O. PH1 P Milieguivalente/0~ Al
g
Rcegi6n Arena Arc. 
 M% (ppm) 
 Ca Mg K Al sat.
 

L lai1)0 S
 

Orientales. 43.9 33.5 1.9 4.6 3.0* 
 0.30 0.10 0.09 1.77 78
 

Magdalena
 
Medio 37.2 39.7 2.8 
 4.6 3.6 0.42 0.28 0.13 2.23 73
 

Costa
 
Norte 42.5 30.2 3.9 
 5.6 21.0 0.36 0.49 0.30 0.27 19
 

* Valor excluyendo finca con 30 ppm. 
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Cuadro 18. Caracterfsticas de la primera siembra comercial.
 

Area Densidad 

Regi6n (ha) siembra 


(kg/ha) 


Llanos Orientales 51.3 6.2 


Magdalena Medio 28.1 16.5 


Costa Norte 34.8 18.5 


Total 35.8 15.2 


va que las densidades de siembra son 
sustancialmente mayores en la Costa y 
el Magdalena Medio que en los Lianos, 
lo cual es reflejo del mayor problema 
de malezas en estas regionus, princi
palmente para el establecimiento. Las 

t~cnicas de establecimiento reflejan 

la fertilidad de los suelos: 90% 
de 

establecimiento con fertilizante en 
los Llanos, 43% en el Magdalena Medio 
y 0% en la Costa. Por otro lado, se 
observa que las primeras siembras 
comerciales son areas importantes 
(entre 30 y 50 ha) y que fueron utili-
zadas frecuentemente para cosecha de 
semilla (Cuadro 19). Los rendimientos 
reportados fueron imis bajos en a 
Costa que en las otras regiones. Sir, 
embargo, debe tenerse en cuenta que se 
trata de semilla bruta sin limpiar. 


El objetivo de obtener semilla hizo 
demorar el pastoreo inicial. (6 meses 
en promedio), lo cual dificut6 su 
manejo posterior debido a la altura a 
que crece el pasto en esas condicio-
nes. 
 Esto tambi~n debe haber afectado 

la cosecha de la semilla. 

La informaci6n de la carga animal que 
soporta el A. gayanus (2.6 - 3.2 an/ha 
en 6poca hnimeda) se correlaciona con 
el tipo de suelo en que se estg 


M~todo de siembra (%) 
Con abono Sin abono 

Voleo Surcos Voleo Surcos 

72 18 0 10
 

36 7 57 0
 

0 0 100 0
 

28 7 64 1
 

sembrando, siendo mnxima en la Costa 
Norte. En todas las regiones se 
reportan reducciones de 50% en carga 
durante la epoca seca. 

La evaluaci6n de A. gayanus por parte
 
de los productores una vez establecido
 
en su finca (Cuadro 20) indica que sus
 
atributos mds apreciados son su pro
ductividad (carga y rapidez de rebro
te), asf conio su resistencia a la se
qufa. Entre las caracterfsticas con
sideradas negativas por los ganaderos 
se destaca claramente su h~bito de
 
crecimiento "mateado" y lefioso, esto 
6ltimo debido a tendencia a producir 
gruesas inflorescencias si no es
 
manejado apropidamente.
 

Un 68% de los gaaaderos encuestados
 
dijo tener intenciones de expandir
5reas de A. gayanus en 1984; este 
porcentaje vari6 desde un 33% en los 
Llanos hasta un 78% 
en la Costa Norte.
 

Esto parece indicar una dingmica par
ticularmente alta en esta 6ltima 
regi6n, la que tambi6n parece estar 
convirtihndose en la regi6n productora
 
de semilla de esta especie, a~n para 
venta a otras regiones. 

En general, este estudio indica que el
 
uso de A. gayanus a nivel comercial en
 
Colombia estg determinado por su adap

263 



Cuadro 19. 1,knejo inicial de potruros de A. gayanus, Colombia. 

Produccibn1 semilla IHebes desde siembra a uarga (an/ha)
Regi6u Area Rendimiento Prirtcr Definitivo Epoca Epoca 

cosechada (kg/ha) pL.toreo hf6r. eda seca 
(ha) 

Llanos
 
Orientales 35 100 
 6.36 . 81 2.58 1.25 

Magdalena
 
Medio 17 100 
 6,28 7.50 2.83 1.37
 

Costa Norte 18 60 5.76 7.84 3.16 1.58
 

Total 
 21 83 6.07 7.49 2.91 1.38
 

Cuadro 20. Evaiuaci6n de Andropogon gayanus por parte de los ganadercs (frecuen
cia de casos).
 

Caracterfsticas positivas Caracteristicas negativas
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Orientales 
Magdalena 4 5 12 5 1 1 7 4 2 6 2 1 - 3 
Medio 
Costa Norte 2 2 22 14 - 1 7 1 2 2 - 3 1 4 

TOTAL 6 7 38 21 4 7 18 7 5 14 3 4 2 9 

Porcentaje 6 7 37 21 4 7 18 16 12 33 7 7 4 21
 

taci6 Z!AV;uelos pobr's, producci6u de ei asociaci6n con legunihosas, lo cual 
forraje eu Cpoca seca y su resistenca fue el objetivo principal de los 
a plagas, particularmente c] "mi6u" o investigadores que desarrollaron esta 
"salivazo". Iiasta ahora no s. ebserva graiifnea. 
un uso signilicativo oc usta gramnnea 
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CAPACITACION
 

INTRODUCCION 
 PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN LA
 
CAPACITAC ION
 

se continu6 colaborando
Durante 1984 

con las instituciones nacionales en la 
 Contribuci6n a la RIEPT.
 
capacitaci6n de investigadores en las
 
disciplinas cientificas relacionadas Uno de los objetivos de la capacita
con la problem~tica de producci6n y ci6n es el 
fortalecimieno de la Red
 
utilizaci6n de pastos 
en suelos 9cidos Internaciona[ de Evaluaci61 
de Pastos
 
e inf~rtiles del tr6pico. 
 Para el Tropicales (RIEPT). De 154 ensayos

efecto se desarroll6, entre el 
lo. de establecidos hasta Diciembre, 82 
(53%)

Febrero y el 13 de Abril, una 
Fase son conducidos por investigadores

Intensiva Multidisciplinaria con la 
 capacitados en CAT (Figura 1).
 
participaci6n de 20 investigadores. La
 
misma abarc6 aspectos relacionados con 
 Curse Intensivo sobre Producci6n de
 
la introducci6n, evaluaci6ii, manejo 3 Semilas de Pastos Tropicales

productividad de las principales

gramfneas y leguminosas forrajeras Durante este evento 
se logr6, por pri
tropicales. Posteriormente se ofreci6 mera vez, 
 reunir investigadores y

a los participantes la oportunidad de productores oficiales y privados de

permianecer en una Fase de Especiali- semillas de especies 
forrajeras los
zaci6n, de duraciin variable en las cuales, conjuntamente, analizaron los
 
secciones del Programa de Pastos factores que inciden en ]a

Tropicales. La secci6n donde los
 
investigadores realizaron esta segunda
 
fase, estuvo relacionada con las 
 . .
 
actividades que desarrollan en sus
 
parses e incluy6 especializaciones en
 
suelos-nutrici6n, calidad de pasturas, 
 ... i
 
ensayos regionales y sistemas do
 
producci6n.
 

Es necesario sefialar que por primera 
 ... 
vez se ofreci6 
un curso intensivo
 
sobre Producci6n de Semillas de Pastos
 
Tropicales, el cual se realiz6 
 ) 21 j 

entre el 29 de Octubre y el 16 de
 
Noviembre con la participaci6n de 26
 
investigadores provenientes de 10 palses. 
 Figura 1. Total de 
ensayos regionales
 

de pastos tropicales establecidos por
 
ecosistemnas hasta Diciembre 
de 1984 y
 
coiducidos por profesionales capacita
dos en CIAT.
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multiplicaci6n, calidad, el proceso de 

liberaci6n y la comercializaci6n de
 
semillas de nuevos cultivares. 


Investigadores por Paises y Categorlas 
Capacitados en el CIAT durante 1984 

En el Cuadro I se incluye el nmeto de 
investigadores por parses capacitados 
durante 1984. El mayor porcentaje 
corresponde a Per6, Brasil, Bolivia y
Colombia, parses que poseen la mayor 
area de suelos icidos intlrtiles. 

Las secciones que m~s tiempo dedicaron 
a la capacitaci6n fueron las de 
Producci6n de Semillas (48.7 meses-
hombre), Calidad de Pasturas y 
Nutrici6n (43.6 meses-hombre) y 

Sistemas de Producci6n Animal (31.8 

nieses-hombre), como se observa en el 
Cuadro 2. En relacin a la categorfa 

de los investigadores, 33 permanecie-
ron en la Fase Intensiva, 18 permane-
cieron como hivestigadores Visitantes 

en la Fase de Especializaci6n y 7 como 

Investigadores Visitantes en trabajos 

de tesis vara M.S. o Ph.D. 


Cuadro 1. NCmero y origen de investi-

gadores capacitados en el Programa de
 
Pastos Tropicales durante 1984.
 

Pals de No. de Porcentaje 
Origen Investigadores 

Alemania 
Occidental 2 3.5
 

Argentina 1 1.7
 
Bolivia 
 8 14.0
 
Brasil 
 8 14.0
 
Colombia 
 10 17.2
 
Costa Rica 
 1 1.7
 
Cuba 
 1 1.7
 
Repfblica 
Dominicana 1 1.7 
Ecuador 1 
 1.7 
Honduras 1 1.7 
M6xico 
 3 5.2 
Nicaragua 2 3.5 
Panamg 3 5.2 
Paraguay 1 1.7 
Per6 11 19.3 
Rep6blica de China 1 1.7 
Venezuela 3 5.2 

58 100.0
 

CONFERENCIAS
 

Del 29 de Octubre al 5 de Noviembre,
 
se llev6 a cabo en Lima, Per6, la
 
"Reuni6n sobre M,.etodologfas de Eva
luaci6n de Ensayos Regionales D", a la
 
cual asistieron 40 investigadores en
 
pastos tropicales procedentes de todos
 
los paises de America Latina que par
ticipan en la RIEPT.
 

RESUMEN DL LA CAPACITACION EN PASTOS
 
TROPICALES 1969-1984 

En la Figura 2 se puede observar que 
del total de 477 investigadores 
capacitados entre 1969 y 1984, la 
mayorla particip6 en calidad de 
Investigador Visitante y que la pro
porci6n de investigadores en Fase 
Intensiva o Curso Corto, es menor. 
Esto es:5 de acuerdo con el objetivo
 
de que la capacitaci6n debe ser 
continuada y de que el investigador 
debe participar de las realizaciones y
 
resultados de experimentos completos.
 
En la Figura 3 se observa una
 
tendencia fluctuante al incremento en
 
cuanto al n6mero de profesionales
 
capacitados por el Programa.
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Cuadro 2. Profesionales capacitados en el Programa de Pastos Tropicales durante 1984, por categorlas y

mes/hombre en cada secci6n del Programa.
 

Investigadores Investigadores Visitantes 
 Fase Intensiva
 
Visitantes Aso-
 Multidisci-


Secci6n del Programa 
 ciados __ plinaria Total
 
Tesis Ph.D Tesis M.S. 
 Especializac.
 

No. M/H No. M/H No. 
 M/H No. M/H No. M/H 
Germoplasma 1 10.73 
 1 4.36 
 2 15.09
Producci6n de Semillas 
 1 12.16 4 18.63 26 17.90 31 48.69
Microbiologla de Suelos 
 1 5.20 
 1 4.70 2 9.90
Calidad de Pasturas y Nutrici6n 
 1 12.16 4 31.40 
 5 43.56
Sistemas de Producci6n Animal 
 1 6.26 
 3 16.00 2 9.53 6
Productividad y Manejo de Praderas 31.79


1 4.86 
 2 8.39 3 13.25
Suelos/Nutrici6n de Plantas 
 1 12.16 
 2 14.03 3 26.19
Ensayos Regionales 

4 18.00 
 4 18.00
Fitopatologfa 

2 6.70 
 2 6.70
 

Total 
 4 34.01 3 29.52 18 
 95.09 33 54.55 
 58 213.17
 

1/ M/H = Equivalente de meses/hombre de capacitaci6n.
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Figura 2. 	Distribuci6n por palses y categorfas de los investigadores capacitados
 
en el Programa de Pastos Tropicales (1970-1984).
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Figura 3. 	Investigadores capacitados en el Programa de Pastos Tropicales por
 
categorfas entre 1969 y 1984.
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