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El CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical, es una instituci6n de investigaci6n y capacita
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agricola bajo los auspicios del Grupo Consu Itivo para la Investigaci6n Agricola Internacional (GCIAI). 

El presupuesto bAsico del CIAT es financiado por un grupo de donantes. En 1987 tales donantes 
son: B6lgica, CanadA, Espala, Estados UnidosdeAmdrica, Francia, Holanda, Italia, Jap6n, Noruega, 
el Reino Unido, la Reptblica Federal de Ale mania, la Repiblica Popular de China, Suecia y Suiza. Las 
siguientes organizaciones son tambi6n donantes del CIAT en 1987: el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Banco Internacional para Reconstrucci6n y Fomento (BIRF), el Centro Interna
cional de Investigaciones para el Desarrollo(CIID), la Comunidad Econ6mica Europea (CEE), el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agricola (FIDA), la Fundaci6n Ford, la Fundaci6n Rockefeller, y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La informaci6n y las conclusiones contenidas on esta publicaci6n no reflejan, necesariamente, el 
punto de vista de las entidades mencionadas anteriormente. 

Esta publicaci6n es producida por el Centro de Informaci6n sobre Pastos Tropicalesdel 
CIAT, bajo un proyecto especial financiado por el Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID, Canad6) y el CIAT. 
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PROLOGO
 

La ganaderfa de America tropical es una de las mns importantes entre las regiones 
tropicales del mundo, con una poblaci6n vacuna de mds de 200 millones de cabezas 
sustentada principalmente por pasturas nativas, apoyadas por Areas de pasturas 
mejoradas. La intensif-icaci6n de la ganaderia en Areas cercanas a los mercados y el 
desplazamiento de 6sta hacia zonas marginales es una necesidad cqda vem m~s 
apremiante, ante el crecimiento de la poblac.6n humana y la consecuente 3xpansi6n de 

la agricultura en las mejores tierras. En consecuencia, la b6squeda de nuevas 

opciones tecnol6gicas a base de pasturas adaptables y de mayor productividad bajo 

diferentes condiciones (ecosistemas y sistemas de producci6n) ha sido incluida como 
parte importante del proceso de investigacisn en pasturas. 

El Programa de Pastos Tropicales del CIAT, en colaooraci6n estrecha con los programas 

nacionales, desarrolla tecnologias de bajo costo y bajo riesgo para Areas marginales 
y de frontera agricola en America tropical. Una estrategia para el logro de este 
prop6sito consiste en el desarrollo de una amplia base de germoplasma forrajero y su
 

evaluaci6n sistemgtica para seleccionar los materiales que se adapten a la diversidad
 

de ecosistemas de la regi6n. El germoplasma recolectado es originario de suelos 

6cidos y de baja fertilidad de America Latina, Africa y el sureste asidtico.
 

La selecci6n preliminar de estos materiales se realiza en cuatro ecosistemas: LLanos 

(Colombia), Cerrados (Brasil), tr6pico h6medo (Per6) y en representaci6n de los 
suelos de Ambrica Central y el Caribe, Costa Rica (a partir de 1987). En estos 
ecosistemas se selecciona el germoplasma por su adaptaci6n a un amplio rango de 
condiciones ed~ficas, climnticas y bi6ticas. El germoplasma asi seleccionado se 
prueba en m~s de 200 localidades en 15 paises de America Latina y el Caribe que hacen 
parte de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales (RIEPT). Esta es una 

actividad cooperativa de los programas nacionales de investigaci6n agricola y el 
Programa de Pastos Tropicales del CIAT. Las gramineas y leguminosas seleccionadas por 
los programas nacionales en cada uno de los ensayos regionales, son evaluadas solas 0 
como asociaciones en varios tipos de ensayos. Estos incluyen pastoreo y su manejo 
para medir la productividad animal. La tecnologia generada se ajusta a los 

requerimientos ambientales o a las condiciones socioecon6micas locales. 

Desde su formaci6n en 1979, la RIEPT ha sido un catalizador del desarrollo de nuevas 

tecnologias de pastos para las grandes Areas de suelos ficidos poco f~rtiles de
 

Am~rica tropical, y ha desempellado un papel importante en el intercambio de
 

informaci6n entre los programas nacionales y en el proceso de selecci6n y evaluaci6n 

de germoplasma forrajero y de nuevos mtodos do manejo. Es evidente el papel 

primordial de la RIEPT en el ajuste de nuevas tecnologias a las condiciones propias 

de los diversos ecosistemas tropicales. 

Aunque la cvaluaci6n de germoplasma (gramineas y leguminosas) en nuestro continente 

es una actividad que viene realizfndose desde mucho antes de la formaci6n del 

Programa de Pastos Tropicales del CIAT y de la RIEPT, desafortunadamente, la mayoria 

de estos resultados son de dificil acceso para la creciente comundad de 

investigadores en pastos. Consciente de este hecho, el Centro de Informaci6n sobre 

Pastos Tropicales del CIAT, ha querido contribuir con esta bibliografia a la difusi6n 

de literatura sobre evaluaci6n de germoplasma forrajero en America tropical. 

JOSE M. TOLEDO
 
Lider, Programa de Pastos Tropicales
 
CIAT
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INTRODUCCION
 

Esta bibliografia pretende hacer un registro del proceso de introduoci6n
 
y evaluaci6n preliminar de material forrajero en las diferentes regiones 
tropicales y subtropicales del continente americano, y del esfuerzo cons
tante de las instituciones nacionales por identificar las especies forra
jeras mejor adaptadas y mfs productivas para sus propias condiciones, a 
trav6s de los afios. 

Con ella se busca proporcionar acceso a los investigadores en pastos y 
forrajes de la regi6n, al disperso material bibliogr&fico producido desde 
hace ms de 50 aios y publicado en diferentes medios. Este es s6lo un 
primer intento por reunir la maycr cantidad posible de in-formaci6n sobre 
el tema citado en America tropical. Obviamente, faltan muchas referencias 
que deberian estar aqui. Por tanto, es necesario enfatizar, que el 
n6mero de referencias que aparecen bajo cada pals, no refleja
 
necesariamente la cantidad de informaci6n producida en ese pals, sino m~s
 
bien el grado de dificultad para identificar-a y recuperarla. Sea esta la
 
oportunidad de agradecer anticipadamente el envio de referencias no
 
incluidas en esta bibliografia, con miras a una probable actualizaci6n.
 

Para reunir las 1052 referencias que conforman esta bibliografia, se 
consultaron no s6lo las principales bibliografias publicadas sobre pastos
 
y forrajes en America tropical, sino tambi6n bases de datos bibliogrfficos, 
listados de referencias, indices y otros. Las principales fuentes de 
informaci6n consultadas fueron:
 

o 	 Agrindex. Agris-FAO 

o 	Bibliografia Colombiana de Pastos y Forrajes. IICA-CIDIA
 

o 	 BibliografLa sobre Ecologia de Pastagens. EMBRAPA, Brasil 

o 	Bi.bliografia de Forrageiras. EMBRAPA, Brasil
 

o Bibliografia sobre Forrageiras e Pastagens Nativas de Amazonia 
Brasileira. EMBRAPA, Brasil 

o 	 Bibliografia Sinal~tica sobre Forrageiras de Regioes Semi-Aridas.
 

Centro de Pesquisa Agropecuria do Tr6pico Semi-Arido, Brasil
 

o 	BibliografLa sobre Pastos y Forrajes 1975-1982. ICA, Colombia
 

o 	Bibliografia de Pastos y Forrajes Tropicales. IICA-CIDIA
 

o 	Bibliografia Peruana de Pastos y Forrajes. IICA-CIDIA
 

o 	Indice Agricola de America Latina y el Caribe. AGRINTER-IICA-CIDIA
 

o 	Herbage Abstracts. CAB, Reino Unido
 

o 	Res6menes Analiticos sobre Pastos Tropicales. CIAT, Colombia
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ORG AN IZAC ION 

Las referencias estfn organizadan bajo las grandes Areas geogrficas del
 

continente (Am6rica Central, Am6iica del Norte, Am6rica del Sur y Caribe); 

dentro de 6stas por paises, y dentro de 6stos por autores en orden alfab&
tico. 

Para facilitar la consulta de esta bibliografia, al final se incluyen un 

indice de autores y otro de g~neros y especies forrajeras. Este cltimo
 
enpermite localizar r~pidamente informaci6n sobre una especie particular 

un pais especifico. Ej.
 

PUERARIA PHASEOLOIDES 
PAN 0055 0057 0058
 

Los nCameros remiten a referencias relacionadas con evaluaci6n de esta 

leguminosa en PanamA (PAN). 

Algunas referencias van precedidas de un asterisco (*); esto indica que 

los documentos originales se encuentran en la biblioteca del CIAT. 

Los documentos originales de las referencias marcadas con asterisco se
 

pueden solicitar en fotocopia a: 

UNIDAD DE COMUNICACIONES E INFORMACION
 
SERVICIOS DE BIBLIOTECA - FOTOCOPIAS 
CIAT
 
APARTADO AEREO 6713
 
CALI, COLOMBIA 
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America Central
 

Belice (BLZ) 
0001 

KEMP, E.D.S. et al. 1961. Productivity of pasture in British
 
Honduras. - 3. Jaragua grass. Trop. Agric., Irn.
 
38(2) :161-171.
 

Se descrilh Hyparrhenia rufa y se dan recomendaciones para su es
tablecimiento. Se presentan resultados de ensayo sobre alturasun 

y frecuencias de corte con fertilizaci6n de NPK.
 

0002 
- 15314 LAZIER, J.R. 1981. Dry matter productivity of eighteen native Belzean 

legumes and Codariocal '. gyvroidcs vith Para grass (lirachiaria inutica) under 
clipping. IProducci6nde materia scc. de dicz ,ocho leguminhosas nativas de Belice 
),de Codariocalsyx grroides (Dcsiodium gyroidcs) con Brachiaria mutica balo 
corte]. Tropica! Agriculture 58(3):221-233. Ingl., Res. lngl., 13 Refs., llus. 

Brachiaria nutica. Calopogonium caCrtuetL . C mucunoides. C. pttbsccns. Desuodiun 
gyroidcs. D. cantwa. D. triflorurn. D. scorpiunis. D.tortuosur. Crotalaria rcnusa. Jndigofcra 
mucronata. Macroprilium lathvroides. Rh*nchosia miniuw. Stvlosanthes guianensis. ligna
luteola. l"igna vcaxillata. Zornia reticulata. Praderas mLxtas. Rendimiento. Intervalo de corte. 
Altura de corte. Materia seca. Epoca iluviosa. Epoca seca. Belice. 

Se cultivaron 18 leguminosas nativas v Codariocaly'x (Desrnodium) g),roides con Brachiaria 
mutica en un ensayo bajo 1500 mm de precipitacitn cn un suclo aluvial de Belice, para de
terminar laproducci6n de NIS durante 14 mescs de crccimiento, mediante cortes cada 6 
semanas. Los cortes se efectuaron a diferentcs alturas, dependiendo de laformna de creci
miento de las leguminosas. C. v'roider y Croralari,7 rnrt. CF 57 fu'#ron lasde mayor ren
dimiento de iSy producci6n durante una c,taci6n seca prolongada. Cenuiosemna plurnieri
CF 16-1, Calopogonium cacruleum CF 18 y Desmodium canum CF I tambi6n jesultaron
productivas en la6poca seca pero sus rcndimientos totales fueron mucho menores. Los ren
dimientos de la raminea fueron altos al comienzo de [a 6poca liuviosa pero bajos en el 
resto del afio. D,.jnt: los 14 meses del expt.'lo rendimientes de B. mutica 'ueron mayorcs 
en las parcelas coa C. plumien y C. pulbescens CF 6-1 que en lapradera pura testigo. liubo 
inenos malezas con mayores alturas de corte. Los rendimientos totales de MS (leguminosa,
graminea, malezas) fueron significativamente mayores con C. gi'roides, C. plumieri y C. 
retusa CF 57 que el testigo. (Resumen del auror. Trad. porM.M.) D03 D05 

0003 
V 	 15319 LAZIER, J.R. 1981. Performance of three persistent native legumes and
 

Codariocalyx giroides with Brachiaria inutica under grazing. (Cumnportamiento

de tres Icguninosas nativas persistent's ' Brachiaria
vCodariocalvx g,;yioidcs con 
mutica bajo pastoreo). Tropical Agriculture 58(3):235-243. lng., Res. Ingl., 5 
Refs., lus. 

Brachiaria mutica. DesPI odium canum. 1).gi'roidcs. Centrosemna plumieri. Calopogonium
caeruleum. Praderas mixtas. Rendi.iento. i'astor,:o. Cortes. Persistercia. Cobertura. Belice. 

Como continuaci6n de un cxisayo inicial de corte, en 13clice, se culivaron en asociacitn con
Brachiaria PPZJiticalas legumninoszs Desnodinm canmn, Centrosemaplr.inui'ri, Caloporgonitin
caoendeum y Codariocal'vx (Destnoditm) gyroides en pradcra.- repeudas y se somctier:n a 
pastoreo a irtervalo5 de 6 semanas du:antc 18 ircses. Sc efectutrn ob:;ena.-ioncs antes 
y despuis dcl pastoreo y se rcadiz6 un corte final para dctcrrninar !U7 rendulimientos de NIS. 
Todas las leguminosas persisuieron .%aunlentaron marcadamente so cobertura en las parce
las. C. gyroids present6 el mayor indice de pastorco ctrc las leguminoas. La MS cos.:c. a
da de las leguminosas (con excepcitn tie C plmieri) aument' vn coniparaci6n con la 
obtenida en el perfodo equivalente dcl eil s:yo anterior, N laMS (ieC.gr ides fue significa
tivamente mayor. DurantL los 3 aflos dc los 2 cnsayos lamortalidad de C. gyroides fue del 
34% , pero algunas plantas se autopropagaro I-n d" porciones apetitosas deelmo,utreo

Las plantas en lailtima cosecha hubo cerca de 1040 kg/ha de iSdisponiblu de C gyroides. 
En las parcelas de C g)'roidcs bajo pastoreo lagraininca se volvi6 mcr.us densa, nimis fibrosa 
y mis frondosa. (Resumen del aLttor l"ad. -,-M 1102 D03,1.) 

0004
 
* 16347 LAZIER, J.R. 1980. Performance of four persistent forage legumei with
 

JBrachiaria mutica in Blize under regular grazing using observational techniques and 
clipping. (Comportamiento dc cuatro lcgurninosas forraoeras pcrsistentes con Bra
chiaria 	mutica en Belice en condici'res de pastoreonormal utilizando t&-nicas de 
observacidn y corte). Tropical Agricultuie 57(4):353-361. lngi., Res. Ingl., 14 
Refs., llus. 1 



Brachiaria mutica. Alacroptilum atropurpurcum. Ccntroscina puhcscens. Cultivares. 
Praderas mixtas. Comptibdlidad. l'ersistencia. Fastoreo. Cobertura. Epoca seca. Epoca Ilu
viosa. Rendimiento. hateria seca. Cortes. lelice. 

Como continuaci6n de un ensayo anterior en un suelo aluvial con 1800 mm de precipitaci6n 
en Belice, se pastorearon, a intcrvalos de 6 seinanas durante 18 meses, parcelas mixtas de 
Brachiariamutica y Aacroptilium arro;purpurcumcv. Siratro, una Ifnea nativa de AL atropur
pureun (CF3-2), Cenroscna pubcsc'ns cv. Centro y una linea nativa de C. pubescens (CF6
1). Se hicieron observaciones en pre- y pos-pastoreo y se analizaron estadfsticamcnte. Las le
gurninosas y la gram inca persistieron bajo pastoreo aunque las coberturas de las parcelas dis
minuyeron y se tornaron m6s uniforines con cl tiempo. Las coberturas leguminosas de las 
parcelas durante el pcriodo de ensayo fueron las sigaientes en orden decieciente: CF-2, CF6
1, Siratro y Centro. Las muestras cortadas a] final del ensayo indicaron este orden. La n6rdi
da dc follaje en Siratro debido a una infecci6n por Rhizoctonia fue mayor quc en CF3-2. Un 
mayor no. de lneas de !. atropurpurenm fueron pastoreadas a principios de la estaci6n llu. 
viosa y un mayor no. de lfineas de C. pubescensen nov. En otras 6poc.is las leguiminosas fue-
Ton pastoreadas en forma similar y nenos hacia ci final del cnsayo. Los rendimientos de MS 
al final del ensayo, al compararlas con los del ensayo de corte anterior, fueron similares para 
las lineas nativas, ligeraniente mis altos para Siratro y mucho mis bajos para Centro. La al
tura de la gra'nfnea fuc mayor en sept. y otra vez al principio de las lluvias en junio. Ilacia el 
final del ensayo se pastore6 menos granifnea puesto que aument 6 su contenido de fibra. 
(Rcsumen del autor. Trad. por A.. C) D03 1)05 

13005 

16376 LAZIER, I.R. 1930. Productivity of four commercial forage legumes and 
two nativc fines under clipping in Belize, C.A. (Produtctiu'idad de ciuatrolcgurnino
sas forrajeras cornerciales v dos lineas natias cn condicioncs de cortc cn Belice, 
C.A.). Tropical Agriculture 57(4):343-351. Inpl., Res. Ingl., 14 Refs., lus. 

Centrosema pubescens. Macroptilium atropurpurcum.Dcsrnodium ittortunm. D. uncinaturn. 
Cultivares. Intervalo du corte. Altura de corte. Rendimiento. Materia seca. Adaptaci6n. Per
sistencia. Epoca seca. Belice. 

En un suelo fuertc aluvial con 1500 mm de precipitaci6n sc cultivaron parcelas puras de 
Centroscmia pubescens cv. Centro, una lfnea nativa de C. pubesccns, Macroptilium atropur
purcum cv. Siratro. Desvnodium intortun cv. Greenleaf y D. uncinatum cv. Silverleaf. Las 

parcelas se cortaron para determinar la producci6n de MS a una altura de 15 cm a intervalos 
de 6 semanas durante 17 meses. D. uncinatum no !e adapt6 y muri6. D. intorturn creci6 

Wen hasta la primera estaci6n seca cuando tambiin muri6. Las lineas de A. atropurpurcum 
y C pubescens persistieron y fueron productivas pNro las lineas nativas y comerciales varia
ton en sus respuestas a los cambios ambientales. Siratro fue la leguminosa mis promisoria 
debido a su alta productividad total y alta pro~luctividad durante Ia estaci6n seca. D. intor
turn puede ser 6itil en un sistema dc rotaci6n o a altitudes mayores. (Resumen del autor. 
Trad. porA.J.C.) DOS 1101 

0000 

ROMNEY, D.H. 1961. Productivity of pasture in British Honduras. 
2. Pangola pasture (as influenced by climate, soil type and 
phosphate fertilizer). Trop. Agric., Trin. 38(1):39-47.
 

Se evaluaroii praderas de Digitaria decumbens en 5 localidades con 
diferentes niveles de PH y precipitacion anual. Se aplicaron 100 
lb. de muriato de potasio/ac a] comienzo del ensayo y 0, 100, 200, 
400 u 800 lb. de superfosfato triple/ac. Se hicieron cortes a in
tervalos de 6 semanas. La producc16n anual de MS fue de 20,600 
lb/ac. Se presentaI los rendirmientos do MS estacionales y los va
lores de PC en ]as distintas localidades.
 

Costa Rica (CRI) 
0007 

ALBA, J.D.; TAIIIA, C. 1955. Estudio comparativo de dos graminas
 
forrageras: Axonopus compressus Swts. y Digitaria decumbens, 
Stent. Turrialba 5(3):66-71.
 

Se evaluaron Axonopus compressus y Digitaria decumbens on Turrial

ba, Costa Rica, en suelos con bajo pH (4.7-5.2). A. copressu s 
present6 mejor establecimiento que 1).decumbens, pero esta ruemas
 

palatable y tuvo mayor rendimiento.
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0008 
ALPIZAR, J.; PAEZ, G.; CARRILLO, A.; U VA, K. rompnrtaiiento 
de algunas especies forrajeras en a vertiente atlAntica de 
Costa Rica. Direcci6n de Canaderfa, M.A.G.; Instituto Iterame
ricano.de Ciencias Agrfcolas de Ia Organizaci6n de los Estados 
Americanos. (S61o resumen) 

0009
 
25091 BOREL, R. 1985. Adaptaci6n de gramfneas y leguminosas forrajeras
 

en Turrialba. Cartago, Costa Rica. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la
 
Red Internaclonal de Evaluaci~n de Pastas Tropicales, 3a.. Cali.
 
Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cal!, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. v.2.pp.895-900. Esp., flus.
 

Paspalum plicatulum. Paspalum fasciculatum. Panicum maximum. Brachiaria
 
decumbens. Brachiaria ruziziensin. Brochiaria dictyoneura. Cynodon
 

o. Cynodon plectoatachyus. Digitaris decumbena. Andropogon gayanus.
 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes leiocarpa.
 
Stylosanthee hamata. Stylosanthes macrocephala. Desmodium heterocarpon.
 
Desmodium heterophyllum. Desmodium ovalifolium. Desmodium gyroides.
 
Centrosema pubescens. Centrosema imacrocarpum. Centrosema brasilianum.
 
Zornia latifolia. Zornia brasiliensis. Lablab purpureus. Leucaena
 
leucocephala. Acschvnomer.e histrix. Aeschynomene americana. Canavalia
 
ensiformis. Vigna adenantha. Ecotipos. Evalusci6n. Adaptaci6n. Basque
 
hRMedo tropical. Clima. Costa Rico.
 

Se presentan los resultados de un ensayo establecido en 1983 pars determi
nar is adaptaci6n de 11 ecotipos de graminess y 36 de leguminosas forraje
ras, en el campo exptl. del Centro Agron6mico Tjopical de Investigaci6n y
 
Enseianza, en Turr.alba, Costa Rica. La regi6n rresponde a un ecosistema
 
de bosque h6medo tropical. Se describen Ins caracterlaticas climfiticas y
 
edfficas de Ia localidad y se presentcn los datos obtenidos." [CIAT)
 

0010
 
BOREL, R. 1976. Leaf area, dry matter produc'tion and reproduc
tive development of ecotypes of Paspalum notatum Fluegge under
 
different conditions of Growth. Surace fT- production de
 
matiere seche et ddveloppement reproductif d'6ctotypes des
 
Paspalum notatum Fluegge sous diff~rentes conditions de crois
sance]. Thesis, Ecole Polytechnique F~drale Zurich,
 
Switzerland no.5805. ll2p.
 

En estudios realizados en Costa Rica, 10 ecotipos de Paspalum
 
notatum colectados de diferentes sitios que variaban en altitad, 
prep taci6n anual y duraci6n de Ia estaci6n seca, se transplan
taron en Alajuela, Turrialba y Lim6n (3 localidades con diferentes 
condiciones). Se determinaron la producci6n de MS y desarrollo de 
tallos cada 4 semanlas y el indice de Area foliar se midi6 a inter
valos irregulares. En otro expt. se evaluaron en Alajuela y Tu
rrialba los efectos de intervalos de corte de 2-10 semanas y de 
aplicaci6n de 1000 kg de N/ha/afio en el rendimiento de forraje y 
el contenido de PC. En un ensayo de ambiente controlado, 4 de los 
10 ecotipos se cultivaron a temp. dia/noche de 20*/15'C, 27 0 /22 0 C 
o 34'/29°C. Se determinaron el desarrollo fenol6gico y la longitud
de las hojas cada 2 dfas y el peso sec. de partes de la planta y 
hoja y no. de macollas a los 10, 38, 54 y 76 dfas. Se presentan 
los datos obtenidos en los diferentes ensayos.
 

0011
 
25090 CHAVERRI 0., P.; LOPEZ N., J.; SANCH1EZ B., 0. 1985. Adaptaci6n de
 

gramineas y leguminosas fcrrajeras en San Carlos. Costa Rica. In
 
Pizarro, E.A.. ed. Reuni6n de Is Red Internacional de Evaluaci6n de
 
Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp.891-894.
 
Esp., Ilus.
 

Aeschynomane histrix. Aeschynomene paniculata. Centrosema brasilianum.
 
dentrose;a macrocarpum. Centrosema pubescens. Fesmodium heterocarpon.
 
Desmodium ovalifolium. Desmodium heterophyllum. Desmodium gyroides.
 

Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes capitta. Stylosanthes seiocarpa.
 
Stylosanthes hamata. Zornia braj1iensis. Zornia latifolia. Leucaens
 
leucocephala. Vigna adenantha. Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Enferme
dades y pat6genos. Insectos perjudiciales. Basque h6medo tropical. Clima.
 
Costa.Rica.
 

En 1983 se establec16 un ensayo en la finca La Balsa, del Instituto Tecno
16gito de Costa Rica, localizada en el Cant6n de San Carlos, en un ecosis
tema de bosque himedo tropical, para evaluar is adaptaci6n de 32 ecotipos
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de leguminosas forrsejras. Se describen el comportaniento de los ecotipos

respecto a germinacl6n, producci6n de forrnje e incidencia de insectos y

enfermedades, y las caracterfsticas climfticas y edfficas de la regi6n.
 
ICIAT]
 

0012
 
* 	 10620 CUBILLOS, ( ) HOREL, R. Introduccl6n y ehslustin de especies forrsjeras 

pars el r6pico. In Rcun16n de Consulta d Expertos sobrc la I tilijaci6n y Mantcnirnicnto 
dc los Recursos (icnticos dc las Plantas Cultivadas en ]a Rcg.i6n dcl Caribc. Turrialba, 
Costa Rica, 1973. Trabajos presenados. Turrialba, Centro Agron6mico Tropical dc 
lnvestigaci6n y En,efianza. 1973. pp.1-7. Esp. 

Gramness. Leguciinosu%. Introducciones. Evaluncidn. Costa Rica. 

Se prcscnian los criterios y nihtodos de cvaluaci6n de cspccics dc giamincas y leguminosas 
forrajeras introducidas, wtilizados cn cl Dcpartamcnto dc Ganaderia dcl CATIE, asi coma 
aspcctos relacionados con su multiplicaci6n y mantenimiento. Sc dcstaca )a importancia de su 
contribuci6n al mcjorarnientw de los pastos en el Area centroamericala. (Resunenpor R.A.F) 
GO0
 

0013 
25092 GOEZ, J.; LUCIA, R. DE 1985. Evaluaci6n de leguminosas y graml

neas an Hlojancha, Guanacaste, Costa Rica. In Pizarro, E.A., cd. Reuni6n
 
de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., -Cali,

Colombia, 1985. Result'ados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. v.2,pp.901-911. Esp., I Ref., Ilus.
 

Pueraria phaseoloides. 
 easmodium ovalifolium. Aeschvnomene histrix. Zornia
 
latifolia. 
 Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Centrosema
 
brasilianum. Stylosanthes Buianensis. Stylosanthes capitata. Brachiaria
 
dictyoneura. Brachiaria deumbens. Andropogon gavanus. Ecotipos. Exalua
ci6n. Establecimiento. Cobertura. Altura de 
la planta. Rendimiento. Materia
 
secs. Insectos perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. Precipitaci6n. Bos
que htmedo tropical. Costa Rica.
 

En la regi6n de Hojancha, Guanacaste, Costa Rica, se adelant6 el Ensayo

Regional B para evaluar el establecimiento y el rendimiento de forraje on 4
 
cortes para 14 leguminosas y 3 gramineas forrajeras. 
 Los materiales quo se
 
distinguieron 
durante el perlodo seco y por su rendimiento total fueron
 
Andropogon gavanus 621, Stylosanthes Buianensis 136 y Brachiaria decumbens
 
606. El valor m5s alto de PC se observ6 an Centrosema pubescens 438 con
 
21.83%. El prom. de PC -para las 3 gramineas fuo de 7.54%. Se observa el
 
gran potencial de A. gayanus 621 para solucionar los problemas de escasez
 
de forraje durante ia mitad de] afio an la regi6n. [CIAT]
 

0014 

GUTIERREZ JIMENEZ, M. 1953-54, Las 
 pruebas de pastoreo coma
metodo para evaluaci6n de plantas forrajeras, Suelo Tico (Costa

Rica) 7:191-194.
 

0015 

JIMENEZ ROJAS, E. 1962, Comportamiento de la asociacidn de gra
mLneas y leguminosas naturales de Turrialba y su respuesta a 1a
 
aplicacidn de fdsforo. Tesis Ing, Agr. San Josd, Universidad de
 
Costa Rica, Facultad de Agronoaia. 77p.
 

0010
 
KILLINGER, G.B.; PACHECO, J.M. 1957. Forrajes y su uso en Cos
ta Rica. Suelo Tico 9(37):221-222.
 

Costa Rica posee regiones con perfodo seco de dlciembre-abril y 
otras con precipitaci6n a travds del afio. La principal especie
forrajera en el primer perfodo es Hyparrhenia rufa; Panicum 
maximum es importante en todas las regiones del pais. Otras espe
cres de importancia 
como forrajeras son Panicum purpurascens,

Eriochloa polystachya, Digitaria decumbens y Pennisetum ciliare
 
(Cenchrus ciliars)
 

0017
 
KRETSC:'MER JUNIOR, A. E.; GUEVARA R.,, G.; LEIVA C., M.; 
CHAMBLISS, C.G.; PITMAN, W.D. 1985. Tropical foroge legume per
sistance in Costa Rica. University of Florida, U.S.A., Ministe
rio de Agricultura y Ganaderfa de Costa Rica. 
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0018
 
MATA, P.J. 1960. Nuevos pastos para tierras tropicales hmedas
 
de Costa Rica. Suelo tico 12(45):20-32.
 

Las especies forrajeras mrs cultivadas en zonas tropicales h6medas
 
de Costa Rica son Panicum maxlimum, P. purpurascens y Eriochloa
 
polystachya. Se realizaron ensayos para evaluar nuevas gramineas
 
para los tr6picos hdmedos. Las mejores en estas condiciones fueron
 
Digitaria decumbens, Chloris gayana, Cynodon dactylon cv. Bermuda 
de osta, oo c s,- isetum purrareum. En ensayos 

anteriores se observaron buenas asociaclones entre Stizolobium 
deertngianum y Pueraria phaseoloides con P. pupureum y 
maximum. En las Areas tropicales heedas P.-phsloides es la 

de reciente introducci6n al
 

mejor leguminosa cultivada, y la leguminosa nativa Desmodium 
intortum es tambitn importante. 

0019 

MATA PACHECO, J. 1957. Informe de progreso sobre estudios de 
adaptaci6n con plantas forrajeras 

pais. Suelo Tico (Costa Rica) 9(37):235-241.
 

0020 
*18367 PEREZ G., Z. J. 1980. Ventajas y limitaciones en el uso de las 

leguminosas naturales de AmErica Tropical en la producci6n animal. 
Estudio de caso: Galactia striata var. Palenque. Bases ecol6gicas pare 
el uso de In tierra. Turrialba, Costa Rica, Centro Agron6mico Tropical 
de Investigaci6n y Ensefianza. 12p. Esp., 27 Refs. 

Galactia strista. Evaluaci6n. Persistencia. Compatibilidad. Praderas
 
mixtas. Produccibn de leche. Caracteristicas agron6micas.
 

Se revisan algunos aspectos relacionados con: 1) el valor de las
 
leguminosas tropicales en Is producci6n ganadera; 2) el papel de Australia
 
en la investigaci6n forrajera tropical; 3) AmErica Latina como fuente de
 
abastecimiento de material gen~tico de leguminosa; 4) factores que limitan
 
la transferencia de tecnologla de Australia a Am6rica tropical; 5) vents'as
 
en el uso de especies nativas de leguminosas; 6) limitantes en el uso de
 
leguminosas nativas. Se incluye un estudio de caso de is especie nativa
 
Galactia striata cv. Palenque, de In cual se describen brevemente su
 
historia en America tropical, requerimientos de clima y suelo, botinica,
 
introducci6n y evaluaci6n, vigor, tolerancia a plagas y enfermedades,
 
nodulaci6n, producci6n de semillas, tolerancia a is sequia, valor
 
nutritivo, persistencia bajo pastoreo y compatibilidad con otras especies.
 
(Resumen por M.M.) AOO
 

0021
 
*19646 PRADO A., V. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas y
 

leguminosas forrajeras en San Isidro, Costa Rica. In Pizarro, E., ed.
 
Reuni6n de is Red Internaciona] de Evaluaci6n de PasTos Tropicales, 2a.,
 
Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. pp.275-284. Esp., Ilus.
 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Andropogon gavnnus. Centrosema
 
pubescen.. Calopogonium mucunoides. Stvlosanthes guianensis. S. capitata.
 
Desmodium heterophyllum. D. ovalifollum. D. rvroides. Zornia latifolia.
 
Aeschvnomene histrix. Pueraria phaseoloides. Establecimiento. Evaluaci6n.
 
Bosque himedo tropical. Rendimiento. Materi' seca. Insectos perJudiciales.
 
Enfermedades y pat6genos. Costa Rica.
 

En Ia localidad de San Isidro de El General, provincia de San JosE, Costa
 
Rica, se encuentran en valuaci6n 13 ecotipos de leguminosas y 3 de graml

' 
eas. El Zrea exptl. estg situada a 9022 de lat. sur y 83'42' de longitud 
oeste, a una altura de 703 m.s.n.m., con una precipitaci6n media anual de 
.2954 mm, temp. media anus] de 27.5'C y suelo de pHl5.2, dentro del ecosis
tema de bosque tropical iluvioso. Se presentan datos de cobertura, produc
ci6n de MS y dafio por insectos y enfermedades en periodos de max. y min.
 
precipitaci6n. (Resumen por M.M.) lOl
 

0022
 

REY 6., E.; MATA PACHECO, , 1966, Cultivo de pastos en Costa
 
Rica. Manual de recomendaciones, Costa Rica. Ministerio de
 
Agricultura y Ganaderia, Boletin Tdcnico no.51. 94p.
 

0023
 
*25089 SANCHEZ B., 0.; CUEVARA R., C. 1985. Adaptaci6n de gramineas y
 

leguminosas forrajeras en Guapiles, Costa Rica. In Pizarro, E.A., ed.
 
Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a.,
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Cali, Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. v.2,pp.887-889. Esp.. flus.
 

besmodium ovalifolium. Dermodium ZLroldes. 
Leucaena leucocephala. Vi 
adenantha. BLrachliaria decumbens. Brachlaria dicryoneura. Panicum maximum. 
Andropogon Eavnus. Ecotipos. Evaluaci6n. Adapraci6n. Estab cimiento. 
Bosque hfimedo tropical. Costa Rica. 

Se realiz6 un ensayo en 
el Centro de Cris e Investigaci6n Los Diamantes,
 
del Ministerlo de Agricultura y Canaderia, Gualipes, Costa para
en 	 Rica, 

evaluar In 
adaptacifn de 32 ecotipos de lguminosaa y 5 de graminess fo
rrajerns. Seg3n los resultados preliminareas btenidos se destacan por su 
vigor y ausencia de plagas y enfer-medades Desmodium ovalifolium 350, D. 
.Lyroides 3001 y Leucaena leucocephala 871; Ins gramineas Brachiaria
decumbens 606, B. dicrvoneura 6133, Panicum maximum 604 y Andropogon 
gavanus 600 tuvieron buen etablecimiento. Se describen Ins caracteristi
cas clim~ticas y cd~fica3 de la localidad. [CIAT]
 

0024
 
* 	 SEMPLE, A.T. 1964. Desmodium barbatum (L.) Benth. from natural
 

tropical pastures 
of Central and South America. Turrialba
 
14(4):205.
 

Varios ecotipos de Desmodium barbarum mostraron varlaci6n conside
rable en 'amafio, hbitode crecimiento, proporci6n hoja/tallo y

Ilenado de ]a semilla. Algunas caracterfsticas de la semilla indi
can que su cosecha puede ser mecanizada.
 

0025
 
SEMPLE A.T. 1962, Leguminosas en los pastizales de Costa Rica,
 
Turrialba 12()1:39-40,
 

0026
 
* 	 15657 SIERRA P., 0. 1979. lntroducci6n dc 90 variedades de Lcucaema leucoce

phala (C. Lam) de Wit a las condiciones del CATIE. San Jos6, Costa Rica, Universi
dad de Costa Rica. Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Enseiianza. 42p. 
Esp., 22 Rcfs., Ilus. 

Leucaena leucocephala. Introducciones. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Establecimiento. Creci
miento. Precipitaci6n. Siembra. Fertilizantes. Nodulaci6n. Rhizobiunm. Fijaci6n de N. Com
posici6n quimincL Digestibilidad. Toxkidad. Costa Rica. 

En el Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza (CATIE), Costa Rica, se
llev6 a cabo un estudio como parte inicial de un proyecto de evaluaci6n de 90 var. de Lcu. 
caena kucocephala. Los objetivos principales fueron: 1) observar la adaptabilidad de las di
ferentes var. a las condiciones dcl CATIE y 2)estudiar elestablecimiento y velocidad de cre
cimiento de las mismas. Todas las var. alcanzaron alturas prom. de 120 cm a los 5 meses, yen algunos casos, superiorcs a 150 cm (var. K 16 y K 78). La mayoria de las var. se adapta
ron bien a ias condiciones del CATIE y mostraron buena capacidad de crecimiento durante
el periodo de evaluaci6n. Se recomienda una adecuada prcparaci6n del terreno y estrictocontrol de malezas y plagas durante los primros mescs pars lograr un ripido establecimien
to de Leucaena. Asimismo, se deben continuar las cvaluaciones en rclaci6n con otros aspec
tos corno habilidad para producir forraje, recuperaci6n dcspu6s dcl corte, calidad del forraje, etc., y establecer asociaciones con gramincas forrajeras para evaluar consumo por los
animales bajo pastorco. (Resumen por ALI..) D05 GO 1 

0027
 
SQUIBB, R.L. 1945, El cultivo del pasta SudAn bajo las cordicianes h~medas del tr6pica, Revista de Agricultura (Costa Rica)

17(12):5B5-587.
 

0028
 
25409 ULATE H., R. 1975. 
 Efecto 	de Is frecuencia de corte sobre el 
ren

dimiento, composici6n quimica y digestibilidad in vitro de cinco forra
jes tropicSles. Tevls 
Ing.Agr. Turrialba, Universidad de Costa Rica.
 
97p. Eap., Res. Esp., 79 Refs., Ilus.
 

Cynodon nlemfuensis. Setnris sphacelata. Pennisetum purpureum. Brachtaria
 
mutica. Panicum maximum. Intervalo de corte. Altura de corte. 
Rendimiento.
 
Hateria seca. 
Contenido de fibra. flemicelulosa. Lignina. Digestibilidad.

Contenido de proteinas. Celulosa. Valor nutritivo. Desarrollo de la plants.
 
Costa Rica.
 

En La }"Yrtuns, Cant6n de San Carlos, Costa Rica, se 
evaluaron el rendimien
to 
(kg/hs) y el valor nutritivo (composicl6n quimica y DilvpS)de 5 forraJes
 
tropicales: Cynodon nlemfuensls, Setaria sphacelath, Pennisetum purpureum,
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Brachiaria wutlcs y Panicum maximum. Pori el etecto at elictuaron cortes a 
alturas de 5, 15. 15. 12 y 15 cm. reap.. sobe el suelo. Las muestraa se 
tomaron de Parcelas ccn freas totales de 4 v y un Ires dc muestreo de I 
a
2
, distrlbuidai en un disefio de bloques al star co. 7 edudes de corte y 3 

repeticiones por edad (coda edad se evalu6 en 3 rebrotes). Las edades es
tablecldas varisron de 1-7 semanns a Intervalos de 7 dies. Los constitu
yentet quimicon analladoas fueron FND, FAD, hemicelulosa, lignina, silice, 
celulosa y PC; ademis ae determin6 Ia DIVXS. So deteruinaron coeficientes 
de correlaci6n entre las anterlores fracciones qufmlcas junto con la edad y 
Is digestibIlidad, aef como varlas ecuaciones de regrenifn lineales m1:lti
ple y simples do Is digesoibilidad in vitro en funci6n de Ion parimetrom 
sealados anteriormente. Dichaa ecuaciones on afectuaron pare Ioa pastos 
en forma individual y en un combinado de Is 5 forrajes. El mayor rendi
miento prom. do HS (kg/ha) lo present6 P. purpureum (1089.1 kg/ha) y el 
manor P. maximum (764.1 kg/ha). slendo In valores prom. de Ins 5 forrajes 
cignificativamente diferentes entre al (P < 0.05). La edad de corte se 
correlacion6 en los mayores coeficientes significativoa (P < 0.01) con Ie 
proteins (-0.78), con la FAD (0.66) y con In celulosa (0.59). La pro
teina se correlacion6 (P < 0.01) con Is FND (-0.60), Ia FAD (-0.75) y le 
celulosa (-0.65). Pur ou parte, In FN"D mostr6 su mnyores valorea de 
correlaci6n con is FAD (0.63) y In celulosa (0.62); I. FAD lo mostr6 con In 
celuloae (0.73). La silice result6 correlacionada (P < 0.01) solamente con 
Ic FAD (0.45) y la hemicelulose (-0.58). siendo este valor Is mayor ¢orre
lccifn de est 6ltima fraccifn quimica. La DIXS preaent6 correlaciones 
significativas (P < 0.01) con todas Ise fracclones, a excepci6n de ia hemi
celulosa y Is silice. A su vez, el anflisis de varianza indic6 Ie existen
cia de diferenctas signIficatlvas (P < 0.01) entre los diferentea rebrotes 
pars todos los conatituyentes. con excepci6n de Is slllc. En funcion de 
Is edad v Is PC ne obtuvo ]a sigulente ecuaci6n de regresifn de2I diges
tlbilidad in vitro: Y - 57.1? - 2.09 Edad + 0.91 PC, con un R de 63.0, 
Basados en varios conatituyentes quimicos y excluyendo a la edad se deter
min6 la sigu ente ecuaci6n: Y - 69.66 - 1.23 PC - 0.385 f. neutro - 0.08 f. 
Scido, con R de 61.0. P. purpureum present6 el mayor Z de DIVHS, con un 
valor prom. de 68%. lo cual junto con Is existencia de valores bajos de 
pared celular e indirectamente altos de contenido celular y buen X de PC 1o 
ronstituyen en el pasto con mayor valor nutritivo de Ios estudiados. IRA] 

El Salvador (SLV) 
0029
 

ARTIGA BALARZA, C.; CRUZ GUEVARA i 1969. Inforse sabre los
 
trabajos de investigacidn en pastas *en El Salvador. Agricultu
ra en Salvador 9(2):27-31.
 

0030
 

FLORES MENENDEZ, J. 1958. Zacate buffel. In Congreso Pecuaria 
Nacional, 2o., San Salvador, El Salvador, T958. Ieearia. San 
Salvador, Asociacidn de Sanaderos de El Salvador. pp.10 3-10B. 

0031
 

MARTINEZ M.A. 1965. El Kudzu tropical. Agricultura en El Sal
vador 6(1-2-3):11-12.
 

0032 

PLANTAS 
1966. 

FORRAJERAS. Suelo (El Salvador) 8(47):13, 15, 17; 19. 

0033 

RENSON, D.C. 1931. El zacate gordura. Rev. Agr. Trop. 8:77-80.
 

0034
 
REWINKEL, B.; REWINKEL, M.; MIRA HERRERA, D. 1984. La leucaena 
prometedor forraje para El Salvador. Revista Siades
 
11-12:7-13.
 

0035
 

SOLANO, C.A. 1970, Los pastas y el sejoramiento genkico en El 
Salvador. Agricultura en El Salvador 10(11:48. 

0036
 
WATKINS, J.M; CHAVEZ VIAUD, A. 1950. Forraje para la estaci6n
 
seca en El Salvador. Ministerio de Agricultura y Ganaderfa.
 
Centro Nacional de Agronomfa. Boletin Tfcnico no.4. 16p.
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Las especies forrajeras mAs resistentes a la sequia en El Salvador
 
son: Pennisetun p ureum, Melinis minutiflora, Panicum maximum
 
Hyparrhenia rufa, o ur-n---,7 ea mays. Panicun pur
prsc~ns,

S. vugare var. sudanense, Cajanus caja_7VYgna inensis,

Desmodium n icaragiien-s-e. Lbab purpureus (Dolichos lablab),
! y Stizolobium deeringianum. Se describe brevementeGline max 


una "-d-estasespecies.
 

0037 
ZEPEDA MARIN, P,A. 1970, Zacate rr.rkeron. Agricultura en El 
Savador 10(1):39-40, 

Guatemala (GTM) 
0038
 

GUILLEN, E.R.; CASTILLO, L.1l. 1960. Crotalarias para la zona 
media. invest. Agrop. 1(3)156-163. 

En Is Estac16n Exptl. Brcena, Guatemala (temp. anual prom. 28.8'C
 
y 1461 m.s.n.m.) se evaluaron 11 Lpecies de Crotalaria. La espe
cie nibs apropiada para cultivar durante mayo-agosto ue C. Juncea.
 
Otras especies que mostraron buenas cualidades forrajeras fueron
 
C. intermedia, C. striata y C. incana.
 

0039 
*23136 GUTIERREZ, M.A.; RODRICUEZ. C.E. 1984. Leucaena leucocephala:

plants promlaria pars producir en el tr6pico protefna para el ganado.
Zooatecnia (Guatemala) 5(l):3-7. Eap.. 10 Refa. [Univ. de San Carlos de 
Guatemala, Escuela de Z.otecnia, Facultad de Medicine Veterinarla y 
Zootecnia. Guatemala]
 

Leucaena leucocephala. Distribuci6n geogrfiia. Morfologsa vegetal. Culti
vares. Valor nutritivo. Adaptaci6ri. Earablcimienro. Cosecha. Insectos
 
perjudiciales. Guatemala.
 

Se rvisan diversos anpectos de Leucaena leucocephala como leguminosa fo
rrajera proalsoria pars el tr6pio. con knfasia en las condiciones de Gua
temala. Se diacuren su origen, ain6nimos, descripci6n botinica, tlpos,
morfologla do Ia planta, uaos, adaptac16n. establcimiento y manejo, case
cha y piagas y enfermadaden. Entre sun r61tiplea usos eatfn los de planta
forrajera para rahaneo, carte, heno. ensilaje y harinas; readera de cons
trucci6n y combustible; abono verde; fijadora de N en el nuelo; especie
para reforestaci6a y cmo rompevienros; barrera viva contra !a eroai6n;
ornamentaci6n; producci6n de Soma; alimento humano y sombrio para otros 
cultivos. En Guatemala se bun presentado con mayor frecuencla ataques par
Atta app. y par Aphis sp. En dicho pala hay informes del desarrollo de un
bongo en ia base de la planta, pero no se ha especificado la epecie. 
[CLAT] 

0040 
HERMAN AMADO, R.F. 1984. Estudio comparativo de la asociaci6n
 
de pasto pangola (Digitaria decumbens) con tres leguminosas

forrajeras y efecto de la fnoculaci6n da Rhizobium en las mis
mas. Tesis Ing. Agr. Ciudad de Gatemala, Universidad de San
 
Carlos de Guatemala. 55p.
 

0041
 

PEARSE, C.K.; UBIETO H. 1959. Pasto 
 buffel. Buatemala, Minis
terio de AgriLItura. Boletin na.20. 12p,
 

RODRIGUEZ, C.A. 1978. Pasto
0042

Napier o Elefante (Pennisetum 
urpureum Schum). Guatemala, Programa de Desarrollo Ganadero.


12p.
 

0043 

SOTO S., 0. 1968. Praderas artificiales, su formatifn y manejo,

Guayac&n (Guatemala) 6(32}:6-7, 24.
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Honduras (HND)
 
0044 

*l?5n62 ACOSTA, L.; CRUZ, 11. 1985. Establecimiento y produccl6n de gran
neab en La Esperanza, IntibucS, Honduras. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6i.
 
de Ia Internacional Evaluaci6n de Pfastos Tropicales. 3a., Call,
Ind do 

Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional do
 
Agricultura Tropical. v.lpp.591-594. Esp.. flus.
 

Andropogon gayanus. Brachiorla brizantha. Brachiaria humidicola. Brachiaria
 
dictvoneura. Paspalum plicatulum. Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimiento.
 
Rendiwiento. Insectos perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. Bosque
 
estacional. Adaptaci6n. Honduras.
 

En la Estaci6n Exptl. Santa Catarina, en La Esperanza, Intibucf, Honduras, 
regi6n correspondiente al ecosistema dc bosque tropical semi-siempreverde 
esracional, so evaluaron 6 ecotipos do granmineas forrajeras. Durante el 
establecimienti so obtuvieron mejores resultados en los ecotipos Brachiaria 
brizantha 664, B..humidicola 679 y Paspalum plicatulum 600 A. hubo marcada 
diforencia on In rapidez do establecimiento de Andropogon gavanus 621 en 
relaci6n con A. gavanus 6200. A medida quo avanz6 el ensayo, P. plicatulum 
600 k disminuy6 su persistoncia, mientras quc los ecotipos 621 y 6200 do A. 
gavus la aumentaron; estos ecotipos tambign presentaron mejor producci6n 
quo los otros en per~odos do min. precipitaci6n. A. gayanus 621 y B. 
humidicola 679 tuvieron in mejor producci6n. So describen las caracreris
ticas climrticas y edficas de la regi6n. [CIAT]
 

0045
 

ALVARADO, M.; LA HOZ, E.; MEJIA, 0. 1984. Asociaci6n de gramf
neas y leguminosas para forraje de corte eh 4poca de sequia. In
 
Investlgaci6n en componentes de sistemas de producc16n en Coma
yagua, Honduras. Tegucigalpa, Honduras, Secretarfa de Recursos
 
Naturales. pp.9 0-102.
 

0046
 

ALVARADO, M. 1984. Metodologfa para el establecimiento y eva

luaci6n de los ensayos regionales de pastos tropicales. In
 
Curso tdcnico sobre la investigaci6n en pastos y forrajes,
 
Tegucigalpa, Honduras, 1984, Secretaria de Recursos Naturales.
 
pp.19-34.
 

0047
 

STOVER D.R.H. 1965, abservaciones sobre zacates forrajeros en
 
la Costa Norte de Honduras, Honduras Cafetalero 1(2):23.
 

0048
 

*25094 ViJLLL A., G. 1985. Adaptaci6n de gramineas y leguminosas forraje
ras en el Litoral AtZintico de Honduras. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n 
do la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, 
Colombia, 1985. Resuitados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de 
Agricutura Tropical. v.2,pp.915-920. Esp., Ilus.
 

Paspalum plicatulum. Brachiaria decumbens. Brachiaria dicryoneura.
 

Brachiaria humidicola. Adropogon yanu. Desmodium heterophyllum.
 
Desmodium ovalifolium. Desmodum gvroides. Desmodium incanum. tylosanthes

.uEannsis. Stylosanthes eaSpitata. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes 

leiocarpa. Centrosema pubescens. Centrosma macrocarpum. Centrosema
 
brasilianum. Centrosema pascuorum. Centrosema schiedeanum. Calopogonium
 
mucunoides. Acachynomene americana. Aeschynomene histrix. Pueraria
 
phaseoloides. Vigna adenantha. Ecotipus. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Rendi
mionto. Hateria seca. Precipitaci6n. Insectos perJudiciales. Enfermedades y
 
pat6genos. Bosque h~medo tropical. Ilonduras.
 

Se evalu6 In adaptaci6n do 41 ecotipos do leguminosas y 4 de gramineas
 
forrajeras en un ensayo establecido on 1983 en predios del Centro
 
Universiario Regional del Litoral Atlfintico, cerca de La Ceiba. Honduras.
 
La regi6n se encuentra en un ecosistema do bosque tropical lluvioso. Se
 
describen las caracterlsticas clim. ticas y ed~ficas do la localidad. Los
 
ecotipos de mejor. adaptac16n son Pueraria phaseoloides 9900, Desmodium
 
ovalifolium 350 y 3784, D. heterophyllum 349, Centrosema macrocarpum 5062,
 
Centrosema sp. 5112 y E. pubesccns 438 y 5189. Las gramineas mejor adap
tadas son Andropogon Bayanus 621, Brachiaria dictyoneura 6133 y B. 
humldicola 679 (en ese orden). be presentan datos sobre incidencia de 
enfermedades e insectos y producci6n de MS en perfodos de max. y min. 
precipitaci6n. [CIAT] 
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Nicaragua (NIC)
 
0049
 

19650 AVALOS, C. 1983. Adaptaci6n de gramIneas y leguminosas forraeraf
 
en Nueva Guinea, Nicaragua. In Pizarro, E., ed. Reunl6n de la Red 
internacional do Evaluaci6n de-Pastos Tropicales, 2a., Call, Colombia,

1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Internacional do Agriculturg
 
Tropical. pp.3 2 9-333. Esp., Ilus.
 

Panicum maximum. Centrosema pubescens. C. RIS= . Leucaena leucocephala.
Stylosanthes ulanenrsis. hamata. scabra.
S. S. S. capLrata. Desmodum
 
heterocarpon. D. ovallfolium. D. pyolds. Aeschvnomne histrix.
 
Macroptilium arropurpureum. Zornia latifolla. Evaluaci6n. Adaptaci6n.

Bosque h6medo tropical. Inectos perjudiciales. Enformedades y pat6genos. 
Nicaragua. 

En ]a Est-.ci6n Exptl. "Dean Padgett", de] 
Hinisterio de Desarrollo Agrope
cuario y Reforma Agraria (MIDINRA-DGTA), localizada on ]a provincia 
de
 

Nueva hiinea, depto. do Zelaya, Nicaragua, ne evalan 34 ecotipos de
 
leguminasas y 3 dc gramfnvas. El grea se encuentra a 11041' do lat. stir y

84'28' do longitud oestc, a una altura dc 150 m.s.n.m.; la temp. media 
nnual es de 24.5°C y la precipitaci6n media anual do 2536 r, dentro del 
ecosistcma de bosque tropical liuvioso. El suclo presenta un pH de 4.4. Se 
registran daros de cobertura, adaptaci6n y dafio por insectos y enfermeda
des. (Resumen por H.M.) DO5
 

0050
 
*19651 AVALOS, C.; CASTRO, A. 1983. Establecimiento y producci6n do graml

neas y leguminosas forrajeras en Nuevo Guinea, Nicaragua. In Pizarro,

E., ed. Reuni6n do la Red Internaclanal do Evaluaci6n de Past-s Tropica
lea, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropcial. pp. 35-340. Esp., Ilus.
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Brachiaria decuujbcno. Andropogon gayanus. Desmodium 
 ovalifolium. D.
 
gyroides. Zornia latifolia. Stvlosanthes capitata. Aechvnomene histrix.
 
Pueraria phaaeolnides. Evaluaci6n. Estableclmienro. Rendimiento. Hateria 
seca. Cobortura. Insectos perJudiciales. Enfermedades y pat6genos.
Precipitaci6n. Bosquc hrimedo tropical. Altura de la planta. Nicaragua.
 

En la EstacJ6n ExprI. Dean Padgert del Hinisterio de Desarrollo Agropecun
rio y Reforma Agraria (HIDINRA-DGTA). localizada on Ia provincia do Nueva 
Guinea, Nicaragua, so encuentran en evaluaci6n ecotipos13 de leguminosas y'
2 do gramineas. El lugar esta situado a 11041 de lat. norte y 84°28 ' do 
longitud oeste, a 150 m.s.n.m.; In temp. media anual es do 24.5°C y la 
precipitaci6n media anual do 2536 mm., correspondiente al ecosistema de 
bosque tropical lluvioso, con suelo de pli 4.4. Se presentan datos de 
cobeitura, altura de la plantn, producciJn do MS y dafio por insectos y
enfermedades on condiciones de max. y min. precipitaci6n. (Resumen por
 
M.M:.) 1101
 

0351 
23852 CASTIL.0 E., 
L.11. M'3. Zvnluac16n ngron6mica y bromatol6gica de 

leucaena 	(Ivtoeuln Lviieroceph:l,. [Lum.] do Wit) y su factibilidad de uti
-icacryj on diets fiii.,lizadora brollers. Tesis Ing.Agr. Le~n, Univtr8sidad Nacional Aut6z,'ma do Nicaragua. 5p. Lsp., Rea. Elip.,83 Refa.,
Ilus.
 

I.,,ucaena leicucoephala. Producci6n do forraje. liaterin seca. Contenido de 
prutcnas. Cottcnido de minerales. Valor nutritiva. flojas. .quplementos
alimcntlcls. Alimentaci6n Coatos.animal. Nicaragua. 

So evalu5 una parcela do Leucaena lcucocephala do 0.7 ha on la Peninsula do 
Chiltepe, Manap.ua, Nicaragua. para determinar el valor nutrltlvo, In pro
duccifn y In factibilidad do fabricacl6n do hurina de hojas. Se renliznron

3 evaluacioner con intervaloa do cot do 75 dlas. L.as muertras so tomaron 
al azar y so midicron: denridad poblacional, altira de plante, peso freaco 
y eficicicia on In convetsi6n hartna doa hojas. Tumbi6n so obnuvo el con
tenido de MS y se efectu6 anliis proximal (AOAC) y de contenidos do Ca y
P (ebpectrofntometria) y do beta-cnroteno (Tlireli) do Ia harina de hojas y
do las diferetites fracciones de la planta. AdcinSa, se hizo un anilinis dv 
cestno para la elaboraci6n de ia harina de hojas 41 nivel semi-!ndustrial. 
Se encontr6 que In parceln contenia 1.5 plantas/m , produjo u n prot d-
t/ha durante la Cpoca aeca y Ia wax. producci6n (7.5 t/ha) en el periodo do 
mayor precipttacl6n. So obtuvieron 30.49, 35.60 y 24.48% do HS or. la planta
entera, tullo y hoja, reap. El contonido nutricionnl de In planta fue 
alto, con 20.17, 29.32, 1.66, 0.99 y 0.27Z do PC. FC, grass, Ca y P, reap.
Sin embargo, en los follolu5 so superan eaos Indices con fnevu riatriciona-
I. La Uroc.Pitani6r afectE t-,nro ol rendJminto de fnrraijL co,:o la com

10 
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posici6n quintca. No obntontc, cl contcnJco dw lot nuttamentoe parece 
concentrarc duraace In Epoca "Lcu. La produccl6n do harina de hojas a 
partir del forraje e6 de 16.6%. con contenid,, nutrilioal s1t:ilar a Is 

frocci6n de los follolos y cnn una alto coac. de beta-carotcuo de 518 
m"i/kg de hnrJna de 3.ojan. El costo/kg de harina ue bajo. (Resumen del 
autor) D05
 

0052 

19649 CASTRO, A.; -CRUZ M., A. 1983. Establecimiento y producci6n de 

gram~neas y leguminosas forrajeras en El Recreo, Nicaragua. In Pizarro, 

E., ed. Reuni6n de In Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropica

lea, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro 
28
 

lnternacict1 de Agriculture Tropical. pp.319-3 . Esp., Ilus.
 

Panicum maximum. Andropogon rayanus. Centrosema pubeacens. Calopogonium
 

mucunoidos. StyloGanthes guienna. S. capitata. Demodium heterophyllum.
 

D. ovalifolium. D. gyroides. Zornia latifolia. Aeschynomene histrix.
 

Puer:'ria phaseoloides. Evaluaci6n. Bosque h6medo tropical. Establecimiento.
 

Rendimiento. Hateria eca. Cobertura. Insectos perjudiciales. Enfermedades
 

y pat~genos. Prccipitaci
6
n. Nicaragua.
 

Se presentan dats de producci6n de MS. cobertura y dafio por insectos y 

enfermedade en 3 ecotipos de gramineas y 13 leguminosas en evaluaci6n en 

la Estaci6n Exptl. El Recreo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA-DGTA), en Nicaragua. La estaci6n 

estS localizada en el depto. de Zelaya, a 12°10' de lat. norte y 84°19' de 

longitud noeste, a 30 m.s.n.m. Se encuentra en ecosistema de boasque h6medo 

vropical; cuenta con una temp. media de 25°C, precipitaci6n media anual de 

3i59 nn y suelo con un p3l de 4.3. Los datos corresponden a perlodos de max. 

y min. precipitaci6n. (Resumen por H.H.) 1101
 

0053
 

* 	25098 MIRANDA, 0. 1985. Adaptac16n de gramineas y leguminosas forrajeras 
en Puerto Cabezas, Zelaya, Nicaragua. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de 

la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales. 3a., Call, 
Colombia, 1985. Res ,Itados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de 

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

Brachiaria decumbens. Brachiaria brizantha. Brachiaria humidicola.
 

Brachiaria dictvoneura. Andropogon gayanus. Ftylosanthes guianensia.
 

Stvlosanthes scara. Stylosanthes capitata. Stylosanthes leiocarpa.
 

Stylosanthes macrocephala. Desmodium heterophyllum. Desmodium ovalifolium.
 
Desmodium incanum. Centrosema macrocarpum. Centroseua brasilianum.
 

Centrosema pubescens. Centroasema pascuorum. Pueraria pthaeoloides. Zornia
 

glabra. Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptac16n. Insectos perjudiciales. Enferme

dades y pat6genos. Basque hOmedo tropical. Nicaragua.
 

Se instal6 un enaayo en 1983 et, Puerto Cabezas, provincia de Sun-Sung,
 

Zelaya, Nicaragua, pars evaluar la adaptaci6n de'24 ecotipos de leguminosas
 

y 6 de gramineas forrajeras. La regi6n corresponde al ecosistema de bosque
 
hmedo tropical. Se presentan los datos obtenidos y las caracteristicas
 

climfiticas y edificas de la localidad. [CIAT]
 

0054 

24373 ROSA.ES C., C. 1968. Gula pare el cultivo de los pastoa &sa impor

tantes de Nicaragua. Managua, Banco Nacional de Nicaragua. 78p. Eap., 

17 Refs., lus. 

Hyparrhenia rule. Panlcum maximum. Brachiaria mutica. Pennisetum purpureum. 
Ixophorus unisetus. Digitarla decumbent. Echinochloa polystachya. Cynodon 
plectostachvus. Pennisetum clandestinum. Tripsacum laxum. Cynadon dactylon. 

Cenchrus cillaris. Adptac16n. Clia. Suelos. Pastoreo. Siembra. Hanejo de
 

praderas. Valor nutritivo. Fertilizantee. Palatabilidad. Nicaragua.
 

Se presentan algunas [eneralidades sobre los pastas mAs cultivados en Nica

ragua y sabre otroa de reciete introducct6n qua han reoultado promisorios 
pare el desarrollo de la ganaderia. lie incluye un map& pluviomtrico zoni
ficado del pain, y se don recovendaciones aobre preparaci6n del terreno, 

calidad de las aemillas. eotablecimiento y manejo de praderas y otras pric

ticas empleadas. (CIATI 

0055Panama (PAN) 
25099 ARANDA, H.; PINILLA, H. 1985. Adaptaci6n de gramineas y legumino

sas forrajeras en Calabacito, Panama. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de
 

la Red International de Evaluacidn de Pastos Tropicales, 3a., Call,
 

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

Agricultura Tropical. v.2,pp.953-954. Esp., flus.
 



Centrosema macrocnrpum. Stvlosanthe. puianensis. Stylosanthes capitata.
 
Pueraria phaseoloides. Zornia. Desmodium. Andropogon gavanus. Brachiaria
 
dictyoneura. Brachiaria huiidicola. Brachiaria decimbens. Brachiaria
 
radicans. Hyparrhenia rufa. Digitaria. Ecotipos. Evaluacion. Adaptaci6n.
 
Basque hnimedo tropical. Panamg.
 

En el campo exptl. de Calabacito del Instituto de Investigaci6n Agropecua
ria de ia.amg, cerca de Santiago en el distrito de San Francisco, se evalu6
 
is adaptaci6n de 31 ecotipor de leguminosas y 9 de gramincas forrajeras.
 
La zona corresponde al ecosistema de basque hfmcdo tropical. Segfn los
 
resultados obtenidos, los ecotipos de leguminosas mhs promisorios son
 
Centrosema macrcarpum CIAT 5434 y 5062, Stylosanthes guianensis CIAT 184 y
 
136, S. capitLta CIAT 10280 y 1019 y Pueraria phaseoolides 9900; las gra
mineas m6s prcmisorias son Andropogon gavanu. 621 y 6200 y Brachiaria
 
dictyoneura 6133, B. humidicola 679 y B. decumbens 606. [CIAT]
 

0056
 

25130 ARANDA, H.; ARGEL, P.J. 1985. Rospuosts en perfodo de estableci
miento del Andropogon y el Stlosanthes capitata solos y asoagaysnus_ 
ciados al P2O5, K20, MgO y S en un Ultisol de Panaml. In Pizarro, E.A., 
ed. Reuni6n do la Rod Internacioal de Evaluaci6n de Pastas Tropicales, 
3a., Cali, Colombia, 1985. R2sultados 1982-1985. Cali, Centro Interna
cinnal de Agricultura Tropical. v.2,pp.1147-1148. Esp., flus. 

Andropogon gayanus. Stylosanthes capitats. Praderas mixtas. Fert~lizantes.
 
P. K. Mg. S. Establecimiento. Ultisoles. Rendimiento. Hateria seca. Panamg. 

En la Subestaci6n Exptl. de Calabacito, Distrito de San Francisco, Vera
guas, Panam, se evalu6 Ia respuesta al P, K, Mg y S de Andropogon gayanus
 
cv. Verancro y Stylosanthes capitata cv. Capica solos y asociados, durante
 
el periodo de establecimiento en un Ultisol. Se utiliz6 un diseo de par
ceia- divididas, donde A. gavanus y S. capitata constituian In parcels
 
principal y los diferentes niveles de fertilizaci6n las subparcelas. Los
 
niveles de fcrtilizaci6n utilizados par hectArea fueron: 0, 15, 30 y 60 kg
 
de P; 0 y 50 kg de K; 0 y 20 kg IdeMgO y 0 y 20 kg de S. S. capitata res
pondi6 a incrementos sucesivos de P, aunque Estos fuoron significativos
 
(P 5 0.01) s6io al nivel mis alto (60 kg/ha); no huba respuesta significa
tiva al K ni al Mg. Fue jualmente positiva y significativa (P < 0.01) Is
 
interacci6n del nivel media de P (30 kg/ha) con el S (20 kg/ha). La in
teracci6n del nivel alto de P con los dem5s elementos produjo efectos sig
nificativos (P < 0.05) en S. capitata y A. gayanus. Los nutrimentos tu
vieron efectos en el vigor y rapidez de establecimiento, principalmente en 
los niveles de P media y alto [CLAT] 

0057
 

* 25102 AROSEMENA, E.; TASON, L.; FLORES, M. 1985. Adaptaci6n de gramineas 
y leguminosas fcrrajeras sur de Song, Veraguas, Panami. In Pizarro, 
E.A., ed. Reuni6n de Is Red Internacional de Evaluaci6n de Pastas 
Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, 
Centro Internacional du Agricultura Tropical. v.2,pp.961-964. Esp., 
Ilus. 

Aeschynomene. Desmodium ovalifolium. Desmodium gvroides. Desmodium
 
heterophyllum. Desmodium incanum. Desmodium barbatum. Stvlosanthes
 
guianensis. Stylosanthes capitata. Zornia. Centrosema macrocarpum. Pueraria
 
phaseoloides. Calopogonium mucunoides. Andropogon gayanus. Brachiaria
 
humidicola. Brachiaria dicevoneura. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria
 
radicans. Digitaria swazilandensis. Hyparrhenia rufa. Dichanthium
 
aristatum. Cynodon plectostachyus. Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Basque
 
hfimedo tropical. Epoca seca. Enfermedades y pat6genos. Insectos
 
perjudiciales. Panam5.
 

En Is regi6n de Song, Veraguas, Panam5, se adclant6 un ensayo con 38 
ecotipos de leguminosas y 11 do gramineas forrajeras para evaluar su 
adaptaci6n siguiendo in metodologia utilizada en Is Red Internacional de 
Evaluaci6n de Pastas Tropicales. Aeschvnomsne no sobrevivi6 debido a la 
antracnosis. Par baja incidencia de onfermedades y vigor en is 6poca 
liuviosa sobresali6 Desmodium ovalifolium CIAT 350. Par su tolerancia a Is 
antracnosis sobresalieron Stylosanthes guianensis CIAT 184, 136 y 1175. La 
adaptaci6n de Ins especies de Zornia fue regular. Centrosema fue el genero 
mis promisorio par su vigor y tolerancia a Is sequin, destaclndose C. 
macrocarpum CIAT 5434 y 5065, y Centrosema sp. CIAT 5278 y 5112. Fueraria 
phaseoloides CIAT 9900 ha mostrado excelente adaptaci6n y se considera 
promisoria pars In regi6n. Las especies nativas evaluadas en el mismo 
ensaya fueron poco productivas. Par su vigor de rebrote durante Is 6poca 
seca sobresalieron Andropogon gayanus CIAT 621 y 6200. Par su tolerancia a 
is sequin y vigor sobresalieron Brachiaria dictvoneura CIAT 6133 y B. 
humidicola CIAT 679. Se detectaron espocies con jiferentes grados de
 
incidencia de insectos chupadores. [CIAT]
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0058 
1 AVILA, M.A. 1983. Estableclmiento y producc16n gramineas y
29627 de 


leguminosas forrajeras en Calabacito, Panam6. In Pizarro, E., ed.
 

Keuni6n de la Red lnternaclonal de Evaluaci6n de Pastos Troptcales, 2a.,
 
Cali, Colombia, 1982. Hesultaclos 1979-1982. Cali. Centro Internaconal
 
de Agricultura Tropical. pp.107-110. Esp.. 7luv.
 

llrachiaria decumbeno. Andropogon pavanus. Desmodium ovalifolium. D.
 
evroides. Stv]oranthes capitata. Centrosema sOp. Zornia latifolia.
 
Aeschvnomenc histrlx. Pueraria phaseoloides. Evaluaci6n. Establecimiento.
 
Hendimlcnto. Matcrin seca. Cobertura. Precipitaciln. Panama.
 

Se pretentan datot; de cobertura, producc16n de MS y presencia de insectos y
 
nfermedades en 15 ecotipos de leguminosas y 2 de gramineas evaluados en
 

Calabacito, Panam.. Esta localidad se encuentra a 8'14' de lat. norte y

' 
80°58 de longitud oeste; tiene una temp. media anual de 26"C y 2533 mm de 

precipitaci6n anual, dentro del ecosistema de sabana bien drenada irohiper
tUrmica.- El suelo presenta un pH de 5.0 y saturaci6n de Al de 70.7%, de 
0-20 cm-de profundidad. Los resultados corresponden a evaluaciones en un 
periodo de max. precipitaci6n. (Renumen por N.M.) 1101 

0059
 

V* 23950 CENTRO IJTERNACIONAL DE ACRICULTURA TROPICAL. 1985. Proyecto 

p-.sturan; en anam, (ID]AP/%T!rTCFRS/CIA7). in _ . Programa de Pastos 

Tropicntlce. Informe Anual 1984. Call, Colo bia. Documento de Trabajo 
no.5. pp.51-6

4
. Esp.
 

Tambi6n en ingl6a.
 

Brccht ria Brachiaria 

lirachllia dceculbens. Cca.trur cilJaric. Certosema racrocnrpum. Centrosemn 

nutbe.cens. lnerarin ph.soloides. St.lofanthes capitata. Stylosanthes 

gulancnsis. Gs actia striAta. Leucaena. Produccitn de wnillas. Accesiones. 
Lvalusclin. Fertilizantee. Control de malezas. Hierbicidas. Rendimiento. 

Proderas mixtazi. Panami. 

Andr,pogon r.hann. dictvoneur,. humidicola. 

Los objetivos del proyecto de pasturas Institudodi investigaci6n Agrope
cuarla de Panalmi (IDIAP)/U. tieRoutgro/ClAT' son eclecclonai germoplaama 
foirajero pronisorio para ecosistemas tie importancia econ6mtca en Panam., 
adelnntar eatudles aronhmicon tieespecies adaptedas, mspecialmente en lo 

relativo a respuesta a beajos niveleb de fertilizantc. oultiplicer uemillas 

de especies promisoria& y adelantar lnv-stigaci6n en control de malezas y 

evaluac16n del potcncial tieproducci6n animal de especies promisorias para 
adnrtacifn a cuelos cidos de baja fertilidad. Fr los Enaayos Regionales A 

realizadon en jos dlferentec ecosistenmis, sobreselieron Andropogon gayanuo, 

Rnciiarla upp. Cntrsen racrocarpum, Stylosanthes Suianensis y S. 

confirmando su amplia.ijnr.cnsls var. pauctliora. lHyparrheia rufa continit 
adaptaci6n a Ins diferttes ccoslntcMa,. En lo6 Ensayos Regionales B, ase 

deutacnron por su vigur nl eatablecimiento las gramincas 11. rufa y 
Ltara ,. :.i1nndene y entic lat ieguminIotBS, Vuerarti phaseoIoides 

CIAT 99U0, C. macrucnrpum 5434 y Stvlosantbes spp. CIAT 147, 184, 136 y 

1044. Se encuentran en estudio 23 ecotipos tie Brachiarla spp. y 16 de 
L.eucatenn sembrados en dilferentes ecosistemas. Stvlosanthes capitati respon

d16 ha.ta 60 kg d 1 y 20 kg de S/ha. A. gavanus no respondi6 significati
vamente a ningun de Ies elcmentoe, pero los rendimientog aumentron en un 
30% par la interacci6n del nivel ies alto de P con los dezis elementos, en 

conparaci6n con el tertigo sin Lertilizar. C. racroearpum necesita estr6a
 
-
hidrico pare producir seilla. 1:1 rendimiento de semilla de P.
 

,h.,-eloitdeA cc rtduJo oulgificativutmente par ]a untracnusos de In vatna, y 
on .S. po" ,qj'r-_ta En P. phnsolides, el mejor her1,lianensls bosq-ielln. 

blcida preevir|gente fur oxltluortien vin doic te 0.50 kg dc l.a./ha. Ning-
no tie los herbicidas potmergente,, t,c destact: por In doble acci6n de 
control y sclectividad. Se' eetin evauando horbicitdat para el control de 
malemas arbusciva., out conntituyen problemas serluos en el manejo tieprade
ras enianamA. Sv dencriben los expt . quo :;eestn adelantando en manejo y 
productividad tiepastures. los estnlions de control de cros16n alrededor iel 
Valle dvl Canal de Paiam! y la Calacitaci6n en ese pals. (Resumen por 

EDlTE'C) D05
 

0060 
*2233 CENTRO ITE.RNAC1ONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAtA DE PASTS 

TROPICALES. 1984. Programa cclaborativo en Panam.i. In . Informe 
Annal 1983. Call, Colombia. pp.145-149. Esp. [C1AT. Apartado Agreo 6713, 

Cali, Colombla] 

Tambifn en ingi6s.
 

Brachiarla decumbens. Brachiarla humidlcola. Andr 2 pogon K.aanus. Pueraria 

phaseololdes. Stylosanthos capitata. Stvlosanrhes £gaunensis. Centrosema 

tacrocarpum. Adaptac:6n. Evaluaci6n. Fertilizantes. Panama. 
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Se resumen Ins actividades y progrecos durnnte 1983 dc un convcnto entre 1;
 
U. do Rutgers y el Instltuto Pananefio de Invertgnct.n Ajropecuarja (UIAP)
 
y el Programa do Pastos Tropicales del CIAT. Los cbJetlvos de este 
conve
nio consisten en Ia scleccl6i de germoplasma do epecies promisorfas para 
diferentes ecosistemas predocinantes en Panam5; Ia realizaci~n de esLudlos 
anron6micos sobre respuesta a fertilizantes de especies adeptadas; la 
multiplicaci6n de semilla de especie promtsorias, y el manejo y evaluaci6n 
del potencial de producci6n de especles sclecclonadas por 6u adapraci6n a 
suelos 9cidos c Infgrtiles, en t6rminos de producci6n do carne. Las
 
actividedes se en seleccl6n de establecmiento
concentraron In 
 sitios, el 

do especlea y el manejo do las evaluaciones prellminares. En el oxpt. de
 
fertilizaci6n con P, K. Hg y S de Andropogon 
ravenus s

6
lo y en asociaci6n
 

con Stylosanthes capitata cv. 
Capica, baJo corte on ur, Ultisol, las 
observaciones preliminares Indican marcada respuerta a ambas especies al P;
Ia mejor reepuesta se observ6 entre los nivelec de 15-30 kg/ha. Los
 
rendimientos de semilla con uso do combinada pars B. humidicola fuorun 
relaLivamente altos e indican el potencial dc producci6n de semlla de 
Ia
 
especIe on el irea. Se planean expr. do persIotencia, producci6n animal y
 
manejo. (Resuren por EDITEC) D05
 

0061 
25986 DUQUE E., O.H.; ARGEL, P.J.; SCHULTZE-KRAFT. R. 1986. Recolecci6n 

de gerwoplaasa nativo de legusAinosaa forrajeras en Panahf. Pasturas 
Tropicales. Boletin 8(I):10-14. Eap.. Res. Ingl., 7 Rets., flus. (lst. 
de lnveatigaciones Agropecuarta do Panaml. Apartado 58, Santiago de 
Veraguas. Pana,'m 

Aeachynowene. Alysicarpus. Centrosema. Calopogonium. Clitoris. Canavalia. 
Crotalarla. Deamaodium. Deamanthus. Dioclea. Flemingia. Galactia. Hucuna. 
Prosopie. Rhynchoaia. Stylosnthes. Tephrosia. Teramnus. Vigna. 
Macroptillun. Zornia. Geroplasia. Distribuci6o geogrhfica. Panamh. 

Durante el periodo saco de feb.21-narzo 2 de 1985 se recolectaron semillas 
de species de leguninoaa forrajeras en un recorrido de 2179 kmna trava
 
de varias provinciam de PanumA. Sc hicieron 55 paradas que correapondieron 
a canbios en el paisaje. En ceds parada se tomaron datos de Is vagetaci6n.
uelos, clim y alt. En total. 330 maestras se recolectaron y clasificaron 

an 21 g8naros y 52 especles. Centrosema fue el g6nero predominante, y en
tre &ate. C. macrocarpun tuvo Ia mayor distribuci6n natural, encontrhndose 
de .20-330 ma...., con nivelen de precipitaci6n entre 1180-4160 mm. Los 
g6nsros y no. de tspecias encontrados fuaron Aechynomene (3), Al aica us 
(1). Cantrosema (7). Calpg (3), Clitoria (1). Canavalia (2). 
Crotalaria (1), Deodiu 12. e thus (I). Dioclea (1). Flemingia (1).
d.lacti.s (2). Hucuna (3), Prnoa (1), Rihynchosia (2), Stylosanthes (2).
TephrosLe (I). Teramus (1). Vigna (1). Scropilm (5) y Zornia (1). El 
material recolectado se clasific6 y s eath evaluando fu adaptac16n por
part* del Inatituto de Inveatigaciones Agropecuarian de Pananin y del Pro
gram de Pastoas Tropicalea del CIAT. (CIAT] 

0062
 
25101 DUQUE E., O.1.; VARGAS, E. 1985. Adaptaci6n de gramineas y legumi

nosas en El Bongo, Los Santos-Panamg. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de
 
Ia Red Internacional de Evaluac16n do Pastos Tropicales, 3a., Cali,
 
Colombia, 
 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional do
 
Agricultura Tropical. v.2,pp.957-960. Esp., llus.
 

Centrosema macrocarpum. Centrosema plumieri. Galactia striaa. Stylosanthes
 
gujanensis. Stvlosanthes scabra. Stylosanthes 
hamata. Teramnus uncinatus.
 
Pueraria phaseoloides. Cenchrus ciliaris. Brachiaria 
 dictyoneura.
 
Brachiaria decumbens. Panicum maximum. 
Andropogon gavanus. Hyparrhenia
 
rufa. Digitaria decumbens. Dlgiraria swazilandensis. Ecotipos. Evaluaci6n.
 
Adaptaci6n. Tr6pico seco. Epuca 
 lIuviosa. Epoca seca. Eniermedades y
 
pat6genos. Insectos perjudiciales. Panama.
 

En un ecosistema de bosque tropical seco en El 
Bongo, Los Santos, Panama,
 
se adelant6 un ensavo para evaluar la adaptaci6n de 46 ecotipos de
 
leguminosas y 24 de gramineas forrajeras, siguiendo 
la metodologia de la
 
Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales. Durante la 6poca
 
seca se destacaron entre Ins eapecies de 
Centrosema, C. macrocarpum CAT"
 
5434 y 5062. C. plumieri IDIAP, Centrosema sp. CIAT 5278 y C. pubescens
 
CIAT 5189. Otros materiales sobresalientes fuoron Galactia striata CIAT
 
964, Stylosanthes guianensis Ci.T 136 
y 184, S. scabra CIAT 1047 y S.
 
hamata CIAT 147. 
 La especie nativa Teramnus uncinatus IDIAP 80 sobresal16
 
por su 
vigor. tolerancia a la sequln y ausencia de plagas y enfermedades.
 
Entre las gramineas sobresalieron Cenchrus ciliaria IDtAP 677 y 676,
 
Brachiarla dictyoneura CIAT 6133, b. decumbens CIAT 606, Panicum maximum
 
IDIAX 601. Andropogon Zavanus CIAI 8.~1y 6200, Digitaria decumbens IDIAP
 
700, D. swazilandensis ID1AP 400 y Pennlsetum purpurcum IDIAt' 1810. [ClAT]
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0063
 
* 25068 DUQUE E., O.M.; VARGAS, L. 1985. Establecimiento y producc16n de
 

gramineas y legumlnosas forrajeras cn El Ejido, Los Santos-PanamS. In
 
Pizarro, E.A., ed. Reunibn de la Red Inrernacional de Evaluac16n de-

Pasts Tropicales, 3a., Cali, Colombia, '985. Resultados 1982-1985.
 
Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.lpp.633-634. 
Esp., llus. 

Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. Stvlosanthes guianensis. 
Stylosanthes hamata. Stylosanther svmpodlalls. Galactia striata. Puerarla 
phaseoloides. Cenchrus ciliaris. Hyvparrhenia rufa. Brachiaria decumbena. 
Brachiaria dicrvoneura. Panicum maximum. Diicaria decumbens. Digitaria

swazilandensis. Ecotipos. Evaluaci6n. Estabecimiento. Rendimiento.
 
Persistencia. Tr6pico seco. Adaptaci6n. PanamS.
 

Se evalGan 13 ecotipos de leguminosas y 15 de gramineas forrajeras en la 
finca de Fomento Lechero del Ministerlo de Desarrollo Agropecuarlo de Pana
mi, en el distrito de Los Santos, regimiento El Ejido, en un ecosistema de 
bosque tropical seco. Sobrecalen par su vigor y rapidez de establecimiento, 
toler~ncla a plagas y enfermedades y resistencia a la sequla, los ecotipos 
Centrosema macrocarpum CIAT 5434 y 5062, C. brasilianum CIAT 5234. 
StVlosanthes guianensis CIAT 136 y 184, S. hamata CIAT 146, S. svrnndiais
 
CIAT 1044, Galactia striata CIA7 964 y Pueraria phaseoloides CIAT 9900. Las 
gramineas destacadas son Cenchrus ciliris IDIAP 677 y 676, livnarrhenja
 
rufa IDIAP 100, Brachtiaria decumbens CiAT 606 y B. dictvoneura CIAT 6133.
 
Los ecotipos de Andropogon jXavanus CIAT 621 y 62.00 fueron lentos en su cc
tablecimlento pero luego igualaron a los otros. [CIAT]
 

0064 

25963 DUQUE E., O.M.; BARRERA, R.; AROSEMENA, E. 1985. Pasto Swazi 
(Digitaria swazilandensis); caracteristicas, manejo y costos de 
produoi6n.en la reg16n de Azuero. Panamfi, Inatituto de Investigaci6n 
Agropecuaria de Panama. 2p. Esp., Ilus. 

Digitaria swazilandensis; Siembra; Fertilizantes; Control de malezas;
 
Establecimiento; Costos; Insectos perjudiciales; Heificaci6n; PanamA.
 

Se describen lag caracter'istleas agron6mieas de Digitaria swazilandensis y 
se dan recomendaciones generales sobre siembra (6poca, densidad y mtodos), 
fertilizaci6n, control de malezas y de insectos (Aeneolamia sp., Antonina 
sp., Spodoptera frugiperda, Mocis latipes), manejo de la pradera y 
henificaci6n. Se presentan cuadros sobre los zostos de establecimiento y de 
henlficaci6n de 1 ha de ente pasto en la reg16n de Azuero, PanamA. (CIAT) 

0065 
i' 2 5 10 0 GONZALEZ, G.; ARGEL, P.J. 1985. Rendimiento estacional de 16 eco

tipos de Leucaena. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacio
nal de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Re
sultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agriculture Tropical. 
v.2,pp.955-956. Esp., Ilus. 

Leucaena leucocephala. Leucaena pulverulenta. Leucaena shannoni. Leucaena
 
diversifolia. Ecotipos. Evluaci6ii. Rendimiento. Materia seca. Epoca seca.
 
Bosque hilredo tropical. Adaptaci6n. Clima. Panama.
 

Se evaluaron durante la 6poca sec 16 ecotipos de Leucaena app. en Divisa, 
provincia de Herrera, Panamgi, para determinar su producci6n de materia seca 
comestible (SC). Se observ6 variabilidad en los rendimientos de MSC entre 
ecotipos y dentro de especies. El mayor rendimifnto se present6 en 
l.eucaena sp. (hibrido) CIAT 17503 con 122 g/m ; le siguieron L. 
pulverulenta CIAT 17489, L. rhannoni CIAT 17487 y L. diversifolia CIAT 

17485, con 109, 97 y 64 g de MSC/m', rap. Los ecotipos continfan en eva
luac16n durante el perlodo lluvioso. ICIAT]
 

0066
 

1 20963 NENOC7A C., D. IGE I. I'vi uar-n d 10 (1iez) lneas de Licaena 
(Leucacna '1cucucLr1had,) pdrs ,3sc torra)ero. Tesis Ing.Agr. Panar-., 
Univetsldad d', I'anar-. 1O6p. Esp., P,'!. ':,p., 22 Refs., Ilus. 
Lcucaena leucorephala. Ctiltlv:.-e:. rvaluaci6n. Rendlmlento. Materia seca.
 
l-roducci6n de forraje. Cnposicit'n -Iimica. Pznamn. 

Se lhv6 ;, cabo un cnsayo en tere,es 11c) Centro de Ensefianza e Invertiga
clones Agropecuarias de Tooun.n, rx, co los siguientes objetivos: 1) 
detein1inar el rendimlonto de fre.je verde en 10 lineas de leucaena 
1f,:r.)cphala; 2) observar el Z I ;'C, TC. ceniza, MS. grass, P. C;, Mg y Mn 
y 3) on.!;ervar la altera p la' pic.t., al monento de cada cosecha. El irea 
de exp,.rlnentaci6n tenfa un stic!u fic.,,r, (on 0.8% de MO y un pit de 5.7. las 
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ISneas estudiadas fueron: K-72A. K-72, K-4, 
K-6, Y-8, Y-44, K-62, K-324,

K-341 y L. Nal, las cuales se obtivieron del Programa do Legumitiosas de In 
Facultad de Agronomla de ia U. do Panamig. Sc us6 un disco cxlptl. do 
bloques al dzar. con 4 repetilcones. Las dirtanclas entre hileras ftieron do 
60 cm y entre plantas de ! cm; cada parcela represent6 una linva de 
TLeucaena y const6 do 10.8 m . F1 rerreno sc prepar6 dfas anter do la 
siembra con maquinaria agrfcola. La siembra se efectu6 los dias 22 y 23 de 
junio de 1979, durante la estaciln Iluviosa. So depositaron 3 semillas por
 
golpe para luego entresacar y dejar una planta por golpe. El control de
 
malezas se hizo manualmente con m.achete y azada. Durante e! ensayo so
 
realizaron 2 cortes: el primero a los 105 dias do Is siembra y cl segundo a 
los 98 dias del primer corte, y stos so hicieron manualmente. So obtuvie
ron pesos dc forraje verde y tallo par parcelas en forma separada, a pnrtir 
de los cuales so tomaron los siguientes datos: altura de corte do las
 
plantes; no. de plantaa/parcela; producci6n do forraje verde/parcels y peso

del tallo. A] momento dc in cosecha de cada parcela so tomti usa muestra
 
representativa del forraje y del tallo para su posterior anjilisin bromato
16gico con los m6todos qufmicos oficiales do In Asociaci6n de Quimicos
 
Agrlcolas (A.O.A.C.). La linea 
K-62 present6 los mayores rendimientos de
 
forraje, con un prom. de los 2 cortes do 
9.05 t/ha y la de menor fue In
 
linca L. 
Nal con un prom. do 5.1 r/ha. No so observaron diferenclas
 
estadisticas durante los 2 perlodos do 
corte en relaci6n con el contenido
 
de los macroelementos ensayados (Ca, I'y Mg) a un nivel do 5% de probabili
dad. Al analizar las muestras do los diferentes cortes on cuanto a Mn, se 
present6 un diferencia no significativa al 5% do probabilldad. Seg6n los 
anilisis do variatiza tambi6n tuvieron un comportamiento no signJflcatJvo, a 
un nivel do 5% do probabilidad las medias del contenido de ceniza, extracto 
no nitrogenado y las" alturas en con 10 lineas de
relaci6n las I.eucnena
 
ensayadas. 
 Seg6n la prueba de Duncan so evidenci6 un alto rendimiento do 
tallo en la lInea K-62. Su producci6n prom. ue de 8.40 t/ha y la de renor 
rendimlento fue L. Nal con un prom. de 3.80 t/ha. Los mnyores % de PC se
 
presentaron durante el segundo corte. Tanto para el primero 
coo para el 
segundo corte, a niveles de 1 y 5% do probabilidad, .as diferencia!; entre 
las lineas no fueron significativan. Las lineas de mayor coaujenldo do 
grasa en el primer corte fueron: K-72, K-62 y K-341; en el segundo crte, 
K-62, K-44 y K-72. El % de FC en el primer corte fue superior al del 
segundo carte on todas las lineas ensayadas, exceptuando K-8, no encontrin
dose dlferencias estadisticas significativas entre las lineas pera ninguno 
do los cortes. El % do MS a i05*C no present6 diferencia esiadistica 
significativa (88.43-92.01Z). El % prom. de MS a 65*C vari6 entre 33 35 y 
18.81% on los 2 periodos do corte entre las lineas do Leucaena estudiadas. 
(Resumren del autor) D05 

0067
 
25114 
ORTEGA, C.M.; URRIOLA, D.M. 1985. Evaluac16n de Is persistencia de
 

praderas mixtas baja pastoreo. In Pizarro, E.A., ed. Reun16n de la Red
 
Internacional do Evalunci6n de Pastes Tropicales, 3a., Cali, Colombia,
 
1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. v.2,pp.1063-1065. Esp., flus.
 

Andropogon 12janus. Hyparrhenia rufa. Praderas mixtas. Stylosanthee
 
capitata. Stylosanthes gulanensis. Centrosema macrocarpum. Ecotipos.
 
Evaluaci6n. Persistencia. 
 Pastoreo. Tasa de carga. Establecimiento.
 
Sabanas. Panamd.
 

En el Cenrro Exptl. do Cualaca, localizado en el extremo occidental de
 
Panamg y pertencciente a un 
ecosistema de sabana bien drenada isohipertgr
mica, se evalfa la persistencia do praderas mixtas baja pasroreo. Los tra
tamientos son: 1) Andropogon gavanus CIAT 621 + Stvlosanthes capitata; 2)
A. gayanus CIAT 621 + Centrosema macrocarpum CIAT 5065; 3) A. gayanus CIAT 
621 + S. Euianensis CIAT 136; 4) Hyparrhenia rufa + S. capitata; 5) H. rufa 
+ C. macrocarpum CIAT 5065 y 6) H. rufa + S. guanensis CIAT 136. So em
plea una frecuencia de pastoreo de 7 dias do ocupaci6n y 35 de descanso y
 
cargas animales do 2.5, 
2.0 y 1.5 UA/ha (I UA - 500 kg de peso vivo). Se 
presentan detalles de las mediciones efectuadas y de avances del ensayo. 
[CIAT] 

0068
 
25126 ORTEGA, C.M.; URRIOLA, D.M. 1985. Productividad de praderas mixtas
 

en t~rminos de producci6n do carne. In Pizarro, E.A., od. Reuni6n de la
 
Red Internacional de Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 3a., 
Cali, Colom
bia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricul
turn Tropical. v.2,pp.1133-1135. Esp., Ilus.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Hyparrhenia rufa. Pueraria
 
phaseoloides. Praderas mixtas. Establecimiento. Pastoreo rotacional.
 
Aumentos de peso. Producci6n do carne. Sabanas. Panam.
 

En el Centro Exptl. do Gualaca, Chiriqui, Panamg, se evalu6 Is productivi
dad de praderas mixtas y puras en t6rminos de producci6n de carne. En un 
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disefio ae bloques al azar con arreglo factorial in 2 repeticiones se uti
lizaron 24.0 ha con potreros viejos de llyparrhen,.. rufa, los cuales se di
vidieron on parcelas de I ha cads uno y s* aplicaron los siguientes 
tratamientos: a) Andropogon Snyanus + Pueraria phiscoloides; b) Brachiaria 
humidicola 4 P. phaseoloides; c) 11.rufa + P. phaseoloides; d) A. gayanuas; 
e) B. humidicola y f) It. rufa. Sc utillz6 el sistema de pastoreo 
rotacional con 14 dias de ocupaci6n y 42 de descanso y cargas de 2 y 4 
novillos CebG de 250 kg/ha en Epoca lluviosa y 2 novillos/ha en kpoca seca.
 
Se intorma sobre lot avances del ensoyo y algunos resultados preliminares.
 
ICIATI
 

0069
 

* 	 17079 PINZON. B.R,; GONZALEZ, J. 1978. Evaluaci6n del pasto Elefante-Pana
mi (Pennisenumpurpmeum Pt ;00-086) bajo diferentes intervalos de corte y dosis 
de fertilizaci6n nitrogen.da. C;,.nc;a Afi'npecuaria (Panami) 1:29-36. Esp. Res. 
Esp., lIgl., 16 Refs., Ibis. 

Pennisetum purpureum. hibridos. Saccharun sincinsc. antervalo de corte. Fertilizantes. N. 
Evaluaci6n Rendiniento. Mateiia seca. Producci6n de for'aj,. Contenido de proteinas. Con
tenido de P. Contenido de K. Contenido de Mg. Panam;. 

Se estudi6 el efecto enire los intejwlos de corte cada 45, 60 y 75 dias y las aplicaciones de 
N (0, 50, 100 y 200 kg/ha), en el rcndiniento de MS y ]a composici6n qufmica de Pcnnise. 
twn purpurcum PI 300-086. conocido cn Panam.4 como "King Grass". S&encontraron dire. 
rencias significativas (? < 0.01) entre intervalos de cortes %dosis de N en la producci6n de 
MS. "anto los intervalos entre cortes,.como las dosis de N aplicadAs al vasto no are:farnn 

sipilcativIamentt (P > 0.01) (os con irnidos de PC, P. K y Mg en el forraje. Se Cfectu6 un 

anilisis ccon6mico de jpo insumo-producto, el cual pcrniti 6 recomendar Las siguientes dosis 
6ptimas de fcrtilizaci6n a diferentes intervalos entre cortes: 100 kg de N/ha a los 45 dhs. 
200 kg N/ha a los 60 dias y 50 kg N/ha a los 75 dfas: sin embargo, dosis mayores son justifi
cables econ6micamente. (Rcsumen dcl hutor) DOS GO] HOI DOI TOl 

0070
 

PINZON, B.R.; POULTNEY, R.G; i770. Altura frecuencia de corte
 
y su efecto en el creciciento del pasto Faragua. Panama, Minis
terio de Agricultura y Ganaderia. 5p.
 

0071
 

PINZON, B.R.; PDULTNEY, R.6. 1970. Coportamiento del pasto
 
panola al corte y a la aplicaci6n de fertilizantes. Panama.
 
inisterio de Agricultura y 6anaderia. Boletin Ticnico no.6.
 

9
p.
 

0072 
- 25113 PITTY, N.; RODRIGUEZ, H.; ARCEL, P. 1985. Evaluaci6n de persis

tencia y producci6n de came de varias asociaciones de especies forra
jeras tropicales. In Pizarro, E.A., ed. Reun16n de la Red Internacional 
de Evaluacl6n de Pasros Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resulta

dos 1982-1985. Cali, Centro ]nternacional de Agricultura Tropical. 
v.2,pp.1059-1062. Esp., ilus. 

Andropogon gavanus. Brachiaria humidicola. Hyparrhenia rufa. Stylosanthes 
cpitata. Centrosema macrocarpum. Pueraria phaseoloides. Praderas mixtas. 

Persistencia. Pastoreo. Novillos. Tasa de carga. Aumentos de peso. 
Produccl6n de cavne. Fertilizantes. Sabanas. Panama. 

En un ecoiistema de sabana bien drenada isohiperL6rmica en Chiriqui, Pana
ma, se inici6 un ensayo para evaluar la persistoncia y producci6n de came 
de las asociaciones Andropogon gayanus CIAT 621 + Stylosanthes capitata 
Capica, A. gavanis CIAT 621 + Centrosema macrocarpum CIAT 5065, }lvparrhenia 
rufa 4 S. capitata Capica, H. rufa + C. macrocarpum CIAT 5065 y Brachiarla 
humidicola CIAT 679 + Puerarin phaseoloides CIAT 9900. Se utilizan cargas 
de 1.5, 	 2.0 y 2.5 'JA/ha (l UA - 500 kg de peso vivo) con I semana de 
ocupaci6n y 5 de descanso. Se describe la metodologla planeada para el 
expt. y las mdfciones que se tomarin. En la etapa de establecimiento se 
obsr:varon agunos problemas leves con plagas y enfermedades en determina
das especies. En ]a asociaci6n A. giavanus + C. macrocarpum se ha observado 
mayor competecia de ia graminea. Algunas obscrvaciones con animales in
dicaron que 6sLos prferian m.s a C. rmcrocarpum que a A. gayanus en is 
asociaci6n. [CIAT) 

0073
 
* 	 1297 RATTRAY, J.M. Pasture improvement in Panani. (AMeloramiento de prade

ras en Panand). Roma, Italia. Food and .Agriculture Organization of the United 
Nations. AGP:SF323/PAN 10 Technical Report no. 3. 1972. 98p. lngl., Res. Ingl., 
17 Refs., Ilus. 

17
 

http:nitrogen.da


Hypparhenia rufa. Digitaria deco'rnhens. Cynodon plectostachyus. Brachiaria ruztzlensis. 
Stylosanthes guianensis. Desmodium ovalifolium. i'erariaphascoloides. Establcimiento. 
Introducciones. Rendimiento. Composici6n quimica. Praderas mixtas. Fertilizantes. Pana-

Se Uev6 a cabo un programa de mejoramtento de praderas en las tlerras bajas del Pacifico, 
en Panami, un suelo de origen volcnico, de tipo andcstico o basaitico, con un pH deen 
5A-5.6 y extremadamente deficiente en P; el clima es monz6nico, con alta precipitaci6n y 
una estaci6n seca bastante notoria. Sc estableci6 una estaci6n metereol6gica en Gualaca, Ia 
cual confirm6 los problemas climiticos de distribuci6n de Iluvias, alta precipitaci6n, prolon
gada humedad, altas temp. altos indiqes de erosi6n pluvial y cortos periodos de luz solar 
(t 3 h). Se investig6 la introducci6n de spp. nuevas, ]a incorporai6n de legmiiosas en pas
tizales establecidos y mcjoramiento a base de fertilizantes. Hypparhenarufa es la gramfnea 
mas utilizada y es dificll que otra sp. Inpueda substituir en estas condiciones. Los ensayos 
con fertilizantes en praderas viejas de H. rufa demostraron que la sulz aparici6n de N produ
ce poco efeeto, aunque N y P combinados aumentaron los rendimientos considerablemente 
y se logr6 cicrto beneficlo con la adici6n de K. En H. rufa recin sembrada, en un suelo cult
vado, la aplicaci6n fle N dismlnuy6 considerablemente los rendimientos mientras que la pro
ducci6n se duplic6 con P y K en combinaci6n. Los ensayos de fertilizaci6n con Digirariade
cutnbcns, Brachiariaruziziensis y C),nodon plcctostachyus produjeron buenos resultados 
con la aplicaci6n de N a altos niveles en presencia de aplicaciones basales de P y K. Los ren
dimientos de D. decumbens y B. uziziensis se duplicaron con 300 k de N/ha, despu6s de lo 
cual Is tisa de respuesta descendi6. Cynodon respondi6 bien hasta con 600 k de N/ha (ren
dimiento 6 veces mayor). Se recomienda proseguir la inve 3tigaci6n sobre leguminosas forra
jeras que se adapten a las condiciones locales, con ciertas var. de Stylosanthsguiancnsis,
Desmodiurn ovalifolium y Puerariaplaseoloides. (Resurnen del autor. Trad. por LB.) G00 
1100 D00 

0074 
RATTRAY, J. 1971. Lista de leguminasas tropicales existentes
 
en PanamA, In Banco de Germoplasma de Pastos y Leguminosas Tro
icales. Reuni6n de la Comisi6n Ticnica, Ia., Cali, Colombia,

971. 	Informe. Quito, IICA, Zona Andina. pp.27-29.
 

0075 
ROSAS, H.; RODRIGUEZ, M.; QUINTERO, S.; GOMEZ, J. Evaluatibn of 
the tropical legume pigeon pea in Panama. Panama, University of
 
Panama. (S61o resumen)
 

0076
 
ROSAS, H.; QUINTERO, S.O.; GOMEZ, J.; RODRIGUEZ, M. 1981. Milk
 
production during the rainy and 
eucaena in the central area of 

dry season with 
Panama. Leucaena 

arboreous 
Research 

Reports 2:40. 

0077 
ROSAS, H.; QUINTERO, S.O.; GOMEZ, J.; RODRIGUEZ, M. 1981. Milk
 
production during the dry 
season with Leucaena cv. Cunninghan
 
in west Paname. Leucaena Research Repor-t2:73.
 

0078
 
* 	 11362 RLUILOBtA V., N.11. el . 'asto faragua: caracteristicas, manejo y aprove

chamiento en Panami. Gualjca. histituto de Investigaci6n Agropecuaria de l'ana
tnL Centro I-xperimental di Galaca. Seric l'astos y Foriajts. 2,oi ti'll L'1,iico no. 
4. 1976. I5p. Esp., 14 Rlds., flu,. 

Ciontrrhcnia rua. Adaphaci6n. IFIablecimiento. Rcndiniiento. Ferfilizantes. Niateria seca. 
Contenid, de proteinas. Pastorc,,. (Unipaltiilidatl. Ensiaje. Panaini. 

Sc presenta una revisi6n de litrajita sobr llvpairhirnianifa, una impl ta it.h gjamic.in fo
rrajera tropical, y se surninits i daii c s1c Ornportmaniento en 1'aiiin . Se tratin los si(I'-tos
guientes aspectos: 1) descripci6n botinica; 2) adaptaci6n; 3) manejo (ectablecinmiento, pro
ductividad, producci6in estacienal y respuesta a Ih feitilizaci6n);4) composici6n qiiiica; 5)
sistemas de uso (pastoreo, conpatibilidad con leguminosas, henr y ensihjc); 6) plagas y en
fcrmedades, y 7) resisteiiciaa ls malezas. (Resumen por .lA.) D)05 

0079 
it 	 11356 RUILOBA, E. D F. DI.; ORTEGA V., C.M.; 'INZUN Q., B.R.; RUILOBA 

V., M.H.; RIOS A., S. 1976. Pasto pangola: caracterslic.ts, manejo y apinvecha
miento en Panaml. Guala,:a. Instituto de Investigaci6 Ai,.iopecuaria de Pana a. 
Centro Expe imn lz dc;u,.ilaca. Sc.ri Pistos y Foirpi, .!ulctn T'lenico no. 1. 
16 p. Esp., 21 Refs., lhs. 
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Dipiz'crio decumbenL Adaptacikn. Establccirniento. Rendimiento. ertiliLantes. N. P. Mate
ria Fec3. Contnido de proteias. Pasloxeo. Tusa de carg. Aunientos de peso. Panami. 

Sc deicriben en tnflinus generales las principales caracteristica' ficDigiariadecumbens y su 
adaptaci6n a las condiciones de P'ananii Se iforma sobre esLbicchnitnto, sendimniento, es
tacionalidad de producci6n, iespuesta a )a fertflizuci6n, composicirn quinflea, pastureo, usos 
y p!agas y enfermedades. (Resupn en per M.M.) D05 

0080 

*19628 QUIhTERO, J.; RODRIGUEZ, H. 1983. Establecimiento y produccl6n de 
gramineas y leguminosas forrajeras en El Chepo, Panam5. In Pizarro, E., 
ed. Reun16n de Is Red Internaclonal de Evalueci6n de Pas7tos Tropicales, 
2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Inter
nacional de Agriculture Tropical. pp.117-12 2 . Esp., llus. 

Sabanas. Evnluac6n. Precipltacion. Panicum maximum. Brachlaria decumbens.
 
B. humidicola. Andropogon &avanus. Desmodlum ovalifollum D. pyroides. 
Tueraria pbaseoloides. Zornia latifolia. Stvlosanther capitata. S. 
guianensiE. Centrotema pubescenc. C. mactocarpum. C. brasilianum. 
Aeschvnomaene hintrix. Rendimiento. Mlaterin seca. Insectos perjudiciales. 
Enfermedades y pat genos. Establecimiento. Cobertura. Panam. 

Se realiz6 un enssyo en is Facultad de Agronomla do In UnIversidad de 
Panama, localizada en In ciudad de Panama, a 9*8' de lat. norte y 79*13 de 
longitud oeats, B una altura do 30 m.s.n.m., con precipitaci6n media anual 
de 2090 rmny temp. media de 26.6'C. La regin se encuentra en el ecosistema 
de .abana bien drenada isohipert~rmica. El suelo tiene un pH de 4.4 y 
saturacindc Al de 64.3 y 66.61. a profundldades de'O--20 y 20-40 cm, resp. 
Se evalian cobertura, rendimienro do MS, insectos y enfermedades en 6pocas 
de max. precipitaci6n. (Resumen por H.H.) 1101
 

0081 

24382 SANCHEZ S., G.1. 1982. Estudio de diez lineas de Leucaena Leucaena 
leucocephals (Lam) de Wit pare uso forrajero en Chiriqul. Teals 
Ing.Agr. kanuii. Unlversidad de Panama. 108p. Esp., Res. Esp.. 24 Refs., 
Ilus. 

Leucaena leucocephals. Cultivares. Evaluaci6n. Carton. Epoca seca. Epocs
 
iluviosa. Rebrotes. Producci6n de forraJe. Hateria seca. Crecimiento.
 
Germinaci6n. Altura do la plants. Floraci6n. Panam. .
 

Se realiz6 un ensayo en Bggala (Chiriqui, Panamf), de junio de 1980-sept.
 
de 1981, pare ,valuar agron6cicamente 10 lineas de Leucaena leucocephala
 
con miras a seleccionar las mejores par is regi6n. Los corteD efectuados
 
abarcarou 2 ostacionea diferentes (sees y lluviosa, o combinaci6n de ambas)
 
y so spreciaron diferencias eignificativas en los rendimientos, probable
mente a causa de las mismas. Las llneas estudiadas fueron K8, K62,
 
Leucaena Macaracas, K44, K341, K6, K324, K4, K72 y Cunnigham. Se utlliz6
 
un disefio do bloques completos al azar con 5 repeticlones y 10 parcelas/
 
bloque, donde coda linea correspondia a una unidad exptl. So evaluaron, en
 
cada una do las 10 lineas, aspectos cualitativos y cuantitativos: vigor
 
general, altura al momento del carte, rendimiento de forraje verde, pro
ductividad y Z de MS. El rendimiento de forraje verde fluctu6 de 5.4 a
 
66.2 t/ha/a6o en ls lineas K324 y K4. resp., encontrhndose diferencias
 
altamente significativas entre las miomas, mientras que in producc16n de ME
 
vari6 do 1.6-16.8 t/ha/afio. El vigor durante el periodo do eastablecimiento
 
y despu~s de coda corte vari6 conaiderablemente entre las lineas; las de
 
mAs rUpida rccuperaci6n y crecimlento fueron las de mayor rendimiento al
 
final. Eato se observa claramente al comparnr Is relaci6n entre altura al
 
momento del corte y rendimiento total. Hubo diferencias significativas en
 
el rendimlento de MS entre la lineas y en los cortes, pero no existieron
 
diferencias significativas en el % de MS entre las mismas. Probablemente,
 
las diferancias mostradas par cada linea so deban a los caracteres tipicos
 
do cads una de ellas. IRA]
 

0082
 

SCHROEDER C OCAAA, B. 1961. El kudz . PanamA, Ministeria
 
de Agricultura, Conercio e Industrias. 4p.
 

00B3
 

25143 URRIOLA, ).; ARGEL, P.; ORTEGA, C. 1985. Estudio do 21 ecotlpos de
 
Brachiaria en el perlodo de establecimiento. In Pizarro, E.A., ed.
 
Reuni6n de la Led lntenia<ilovl 1s Ewtluoci6n de PastoG Tropicales, 3a.,
 
Calf, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. v.2,pp.1193-1194. Esp., Ilus.
 

Brachiaria humidicola. Brachinrin decumbens. Brachiaria ruzizienisla.
 
Brachiarin eminii. Brachlaria dictyoneura. Ecotipos. Evaluaci6n. Cobertura.
 
Establecimiento. Persistencia. Enfermedades y pat~g~nos. Tolerancla.
 
Sabanas. Pauam.S.
 



Se evalu6 el comportamiento de 21 ecotipos de Brachiaria Epp. en el perfodo
 
de establecimiento, en cl Centro Exptl. de Gualaca, Chiriqui, PanamS, per
teneciente a! ecosistemsa de sabana bien drenada isohipert6rmica. A las 8 y
 
12 aemanas se observaron diferencias significntivas (P < 0.05) en el,% do
 
cobertura, destaciindose los ecoripos Brachlarlo decumbens CIAT 6132 y 6131,
 
B. ruzizlensis CIAT 654 y 6419, Brachiaria sp. (hibrldo) CIAT 6298 y B.
 
eminii CIAT 6134. Los ecotipos menos susceptibles a daiio foliar par hongos
 
(especialmente par Rhizoctonia rolan) fueron B. humidlcola CIAT 6709,
 
6705, 679, 675, 682 y 6369, y B. dictvoneura CIAT 6133; los ecotipos de B.
 
ruziziensis fueron altamente susceptibles. ICIAT]
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" BAILEY, R.Y. 1945. Tropical kudzu. Soil Conserv. 11:63-5.
 

Pueraria phascoloides ha sido cultivada en Puerto Rico desde 1940,
 
doncTmuestra buenas caracterfsticas como cultivo de cobertura
 
resistente a la erosi6n, y forraje palatable para el ganado. Tiene
 
abundante producci6n de semilla, y en este pafs fructifica de di
ciembre a febrero. Por sus caracteristicas esta especie servirfa
 
para el Area del Caribe y ]a peninsula de la Florida.
 

0086
 

H.D. leucncna23565 1MIWWGF, 19m0. ]cucnce hhn: an excellent feed for 
livestock. (I.'jeena ietccr'hala: un excelente allmento parn ganado).
Washington. F.1., Agency fnr International Development. Office of 
Agrizulture. Technical Sr.ies Bulletin no.25. 28p. ingl., Res. Ing]., 19 
Refa., Illt,. 

leuracna lo!cocephala. Sistemas do uiembra. Adnptccion. Crecimiento. 
Establccimtento. Prcducci6:r de forrajo. Praderas nixtas. Panicum n.iximum. 
Crr,idLtn dactvlon. 'asrnltir dilatntu.. DiiLraria decumbens. Tripsacu. laxun. 

hiarla cdccumben.;.Cultivo Intorcalndo. Fertilizanreb. cultivares. 
Iratamiento de fin nemillas. Alirentacit6n animal. EE.UU. 

So describen ins cnracterlscicas, usos y procedimientos do slembra do 1as 
muchiss vnr. do letonena ] cuoncetiala, de las cualeo, ins "glgantcs" (K-B,
K-28, K-t i) non ]as ms-r iiu'orinc, de ripido crecileito, vigoronas,
rtsintoris a in sequfn, v debido a quc los riuol los vi,,en en una rela,.16n 
Slcrbi6LiC.a con las ralces de ]as plantas, io: copaccs de fijar N dol aire. 
1.. Iiucocephal. es un forraice superlor a Medicaco sitiva en t~rminos" de 
valor nutritiv (vitamina A y proteIna) y digvstibil'.nd, y pucde :endir 
hanta 20 t do l/Ima/afio. Aunque l,e.icacria contiene mirvuina, 103 rurniantei 
pueden 11l11pntarse cua una rncl6n continua de i0% do ella y las no rumian-
Lee prosperrn hasta con 5-10% sin cfecto advoro. Se esta dcrarrollando 
uno nueva var. (le L.. leucoc2liala con halo contenido de mirconinn, la cual 
nc liberari proxJramentc. ,sturans cultivad;as con esta lagumnr.ca pueden 
mantener 2.s V'ncal/hn, porn se deben evitar el sourepamtoren y cl croci
-lento CXLi'r.iV. Ooconea es liRn arrml efect iva centra la ercrjOn del ntltlo 

y Pirvo plr ]i etnnr ]iit r',ac::,;. cjijpons V pilsturas ceitiv.Iidla esi Par,, 
convcniente asUciar la legurinosa coan ]aniciu, r'nXirmai, PaE!plua diittums 
Cvnodcn dar:tvlcn, ILjitarLt locumbeas y L',ach1,ria docu bona Porn reducir 
el cr'eclienico (ie malezar, auctittnr I s niveles de agua de Io tiecra y pro
porcionar un foriaJe mfs bailnccado. Piara tierri marglnal, mortaf~oSa o Wuy 
saca, es prerihie cembrar l.'ucnaena, permitir su crecimlnto, cortar ias 
plalfta ol tocones, perritir l rebroto y sembrar Lajo cobertura una graml
nen resitente a li sornbri co;:o Tipriacura laxum. I. leucocemla requiere 
suflcionte fojifato, I', 5, Co, mo, grande:; car ttdadec de Mig y halos r.iveles 
ae Ca. Dchen escogerbe nemllius compactas y grandes y luego escarificarlas 
e IlitOula'its cOll Rhizobium. lambi ii fe recomionda el revestinlento con 
fertilizartc. ;aunt' lit siembra directa esnrs eficieatc. tambi.n o comfin 
In resiembra medlante propagacion do las plimnttalis. Un kg de bemiljlar, con 
un 100% de gLrrtaicaci'n y aielbradas a 1 a dc distanci", cubren un campo de 9 
ha. En cualquler casO, ins plaitulas deben pcdarse parn reducir la muerte 
dnacendente y In tvnpotranspirncein. (Resunen dcl autor. Ttad. par I.B.) 
D05
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0087 
BLAIR, R.A. 1950. Forage investigations. Pasture plants adapted 
to the mineral soils of South Florida. Florida Univ. Agric. 
Exp. Sta. Annual Report of the fiscal year ending June 30, 
1940. p.398. 

En una localldad plana I)o!cosa con suelo arenoso fino cercano a 
Boynton, a] Sur de Florida, se sembraron 152 especies y var. de 
gramfneas y legurninosas en 1946. De 4stas s61o sobrevivieron en 
1949: Desmodium obtusurm, Digitaria decumbens, Stenotaphrum 
secundatum , ilcumI Eriochloa polystachya, Cynodon_T maximum, 
dactylon, PaspaluM notatum, Chloris gavana, Paspalum dilatatum, 
Eragrostis curvuia, LPa pratensis y Festuca elatior. Se realizaron 
ensayos con estas especies para determinar su agresividad. En este 
aspecto la mejor fue D. decumbens. 
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BREWBAKER, 
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for 
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1985. Leucaenp varieties.and 
Honolulu, University of 

0009 
BREWBAK17R, J.L.; PLUCKNE'M], D.L.; GONZALEZ, V. 1972. Varietal 
variation and yield trials of Leucaena leucocephala (koa haole) 
in Hawaii. Research Bu7etin, Agricultural Experiment 
Station no.166. 19p.
 

Se realftaron expt. de campo con 104 var. do Leucaena spp. Las 22 
mejores do 6stas se evaluaron en ensayos avanzados de campo en .3 
localidades. El rendimientn prom. de forraje fresco de las 3 mejo
res var. (todas do L. jeucocephaa) fue 42.2 t/ac, comparado con 
17.3 t/ac de la var. Hawalana usadn come testigo. El rendimiento 
anual de PC de estas 3 variedades fue de 4320 lb/ac. 

0090 
" 25250 BROLMANN, i.P. 19E3. Productivity and survival of Stvlosanthes 

accesrlnns Fro'n in clean cultivation and in a bahiagrass mixture. 
(Productividad y supervivencla dc -cesilone 5 de Stylosanthes cultivadas 
cn un cultivo limpio y en una mezcl.i du Panpapum notatum). Proceedings. 
Soil and Crop Science Sncicty of Floridd 42:104-106. Ingl., Res. Ingl., 
5 Refs., flus. [Agricultural Research Center, Fort Pierce, FL 33454,USA ) 

Stviosanthes ru ianensif-. Stvlotnnthcs hamat a. Stylosanthes erecta. 
Accesiones. Producci6n dc forraje. Rendimiento. Persistencia. Praderas 
mixtas. Pascialum notatum. Temperatura. Intervalo de corte. Hateria seca. 
EE.UU. 

En el Centro dt' invs:tigaciCn Agrcola de Fort Pierce, Florida, EE.UU., se 
probaror, varlas incas avanzadas de mejoramiento de Stylosanthes quo pre
viamentc habfan =o-strado un alto grado de perslstencia, ell 2 tipos do 
slembra: 1) en un carpo limnic cultivado con 2 regfmones dc cosecha (R, y
R2 ) y 2) en un cnpeifn do Paspalum notatum. Los rendimientos, altamente 
variables, oscilaron entre tinprom. do 6-140 F,/planta/afio entre las acce
siones en cl campo liplc cultivado con R.. Aplarando 3 semanas Ia co
secha inicial, R, en l capo Iirjm, cul rivadc, din como resultado una pro
ducci6n otofo-in ?ierno tcucha zayor. En -,!] iica limpia cuitivada, sobrevi
vib un aio el 63% de las acresicnc!; de R, y e 71, do Pn.. Unlcamente el 
29,Y de las nceesloncs .ecmlrnda!, en el cedped6n de P. notatut. present6 un 
100% do plantas vivaE. on avio dep.u.. I.:A-ClATj 

224B2 3IROr!2AN:; ,. F..P. Ii'' :0,: tlt f;:o . , iosonthen hanata (L.) 

1.%r;u 
Sitvi 'nnt~i.~~l himitK ..;c,) i:! Science 
'I a b. :)7t vt to ii r . .. c 16 , , t., ij nccerlones do 

-~. I I Crop Society 
of I--i'ci. , 'i , .. 1nlorida.. :.r -.ng . , 5 Refe . [Agri
cultural ijeieati n U iCee l, oi tl .. I'L 334,4. USA) 

Ctyiwn,ertho, lin,.. , ccc,, -'v.'ica.Altu, Pcolrminto. iateria ,eca. 
'oroiot~ein:l a. I pta2 .' )(I. . ' .7 

Se r'aliaron priliti:t, a. ct-. i1-o la, rnlu ] f-u : :: ret-;,t nes do 
coet ,th, r.r ,' ii:ii ci itt , i! Ip're:jlr.,;tcuieia ., 1. pera tie varias 
ci ~encion ,'! i,\ :_,ii i-, ,.':_., ialtlva; 0, }'loria, FE.UU. El eorte 
Illio l del 1 ill dt Cub, cl.,l o. vv: hifo 3 LoSjtiSa i moa tarde quo el 
r6,iwn do coscua no. 1. c,t nbs rv.irin griiid ; diferencIns ecotlpicas en 

rendlmi nt c,) y t i irijtenc o. Ii, it u:(. : , is (,ror Iotal die rteldilnlento/ 
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planta) montrnron tin rang dc 6.4-97.0 y de 9.I-24!.. g en el"ur1'1wen de 
cosecha no. I y en el no. 2, re p. Los rcot Jpon der mnyor rendimiento 
fueron inn accealoser tel rnplolde., (2n - 40) v lot. ecotJlot du hujo finn. 
Loa tetraplol.u tuvieron unit P,;,y'r v ln:; hucldlpe.raistc-ni'n ro] .rancin a 
que 1oH ntrot; icc.1voner de. S-.|!,r~tti. (Rcsutmci del autor. Trad. pwt ".e.)
D05 

0092 
S 	 17222 BROLMANN, .. B. 1980. Evaluation of various Stylosanthes accessions in 

south Florida. (LEvaluacidn de accesiones de St*vcsanrthes en el sur de Florida).Soil 
and Cro-d Science Society of Florida Proceedings 39:162-104. Ingl., Res. Ingl., 5 
Refs.
 

S'losanthes guianensis. S. erecta. S. fmticosa. S. viscosa. S. 11vaar. S.scabra. S.montevi
dcnsis. S. subsericea. Evaluaci6n. Rendimiento. Persistencia. Pioducci6n do forraje. Resis
tencia. Requerimientos climriticos. EE.UU. 

En 1978-79 .wvvaluaron 70 accciones de Stvlbsatlhes en clcampo en cuanto a rendimien
to, persistencia y tolerancia el(rio en el Agricultural Research Center. Fort Pierce, Florida 
(EE.UU.). La prodicci6n de forraje, medida en intervalos de 6 semanas, vari6 considerable
mente. Una especie de S. harnataaut6ctona de Florida present6 buena producci6,d dc forraje 
en elotoio pero laproducci6n de las accesiones fue baja en dic.-feb. Durante esta estaci6n 
moderadaniente fria, y una dspecie de S. hamata nativa presentaron laS. Piscosa del Brasil 
mayor produccion. S. gujanensis mostr6 buen rebrote en laprimavera y present6 elmayor 
rcndimiento en 1979. Dos accesiones dL S. gulancnsiscv. Oxley de Argentina y Uruguay fue
ion las eids tolerantes a las heladas. Se obtuvo una superiivencia del 100%para una especie 
de S. erecta del Africa, vari~as especies de S. guitnensis. 3 de S. viscosa y I accesi6n de S. 
scabra. Las accesiones de S. fnicticosa y S. subsericea no persistieron. (Resumen por 
Hrhim Alntracts. Trad nor L.M.F.) GOI D05 DOI 

0093, 
BROLMANN, J.B. 1977. Persistance studies in Stylosanthes spe
cies. Proceedings, Soil and Crop Science So'cety of Florida 
26 :144-347. 

En ensayos de invernaderos y de campo de 1974-76 para evaluar la 
persistencia de varias especies de Stylosanthes, la supervivencia 
estuvo afectada por la hurnedad del suelo y pot la diversidad gen6
tica de cv. La mayor )ersistencia la presentaron en S. erecta PI 
358375 de Costa de Maifil y en S. hamata una accesi6n del sur de 
Florida. 

0094
 
BROLMANN, J.B. 1974. Growth studies in some new Stylosanthes
 
hamata (L.) selections. Research Report, Fort Pierce Agr cul
Tu-ra-llesearch Center no.RL1974-6, 4p.
 

Se recolectaron semillas de Stylosanthes hamata de 4 sitios dife
rentes en Florida (USA) y junto con introd-cclones de Australia se
 
inoc'tlaron y germinaron, y las plantas resultantes se sembraron en
 
macetas para observaciones agron6micas y morfol6gicas. La produc
ci6n de MS (3 cortes a las 10, 15 .120 semanas de crecimiento) fue
 
de 15.1, 27.7, 17.3, 1.8.4 y 13.3 g/maceta en la introduc,-i6n aus
traliana y los 4 sitios de Florida, resp. La mayor DIVMS (66.9%)
 
la obtuvo la irntrccducci6n australiana, seguida (66.0% por una de
 
Florida.
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-9390 	 BROLMANN, J.B. Progeny testing for morphological and agronomic 
characteristics in Stylosanthes huyanernis (Aubl.) SW. (Ensayos con progenies de 
Stviosanthes guyanensis (Asibl.) SW., para evaluar caracterisuicas mrrioldgicas y 
agrondnicas). Gainesvile. University of Florida. Institute of Food and Agricultural 
Science. Agricultural Reearch Center. Fort Pierce ARC Research Report RL-1974-10. 
1974. 5p. Ingl., Rea. Ingl., 4 Refs. 

Stt. ,manthes guian'nsis.Experimentos de laboratorio. Evaluac16n. Rendimientos. Niateria seca. 
Floraci6n. Registro del tiempo. Gentica. Caracteristicas agron6micas. Anatomia de laplanta. 

Se evaluaron clones de Stylosanihes guvanensts (Aubl.) Sw. y se encontraron diltcrencias en el 
comienzo y duraci6n de lafloraci6n, entre laplanta madrc y sus progenies y cntrc las progenies. 
St registraron las difercncias en la producci6n de materia seca durante las 3 primeras cosechas. 
Las dilerencias de rendimiento desaparecieron en la cuarta cosecha (segundo aho de 
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,.ecimicnto). Se concluye que los estudios -ohre el rcndimicnio dc Stvlosan/es dhecn 
prolongarsc por mAs de una kpoca de crecimiento. (Resunen del ator. Trod.por C. V.C.) 

0096'
 
CHAMBLISS, C.G.; KRETSCHMER JUNIOR, A.E.; PITMAN, W.D. 
1985.
 
Tropical forage legume persistence in Peninsular Florida. Uni
versity of Florida.
 

0097
 
"* 	 16329 COELHJO, R.W.; MOT[, G.O.; OCUMPIAUGIH, W.R.; BROLMANN, J.B. 

1981. Agronomic evaluation of rome Stylosanth)6-species in North Florida, U.S.A. 
(Evaluacidn agronornica dr al1gunas eSpecies dc Stylosanries en el norte de /a
Flofida). Tropical Grasslands 15(1):31-36. Ingl.,Res. Ingi., 13 Refs. 

Stvlosanthes guianensis. S.viscose. S.rnoeviden.s.S.fniticosa. S. subsericea. S. macrocar
pa. S. humilis. S haimata. S. scabra. 'valuaci6n. Floraci6n. 11bilo de creciniento. Accesio
nes. Adaptaci6n. ilroducei6n de sernillas. Desarrollo dc la planta. Requerimierstos climticos. 
FE.UU. 

En Gainesville, Florida, so incstig6 laposible adaptaci6n de 9 ospecies de St'losanthes, re
presentadas por 38 accesiones, a una latitud aprox. de 30'N. S. harnala mostr6 ]a mejor
adaptaci6n a csta latitud Y arubionto, al c\'luar sun caracierfsticas do floraci6n, seguida por
S.scahra. Se obsrv6 gran variaci6n en ]a fecha de floraci6n,producci6n de seillas, hdbito 
de crocimiento y desairollo de laplanta entre las especies y dentro do 6stas. Las plantas do 
S. jgiwnensis son postradas, mientras que lasde S. scabra son eiectas. Con ladiversidad do 
caracleristicas pioesnts on Iarnayorfa dc las especies evaluadas, elpotencial pars seleccionar 
plantas que scadapten a una latitud do 300 N parece muy promisono. (Resumen del autor. 
Trad.por N.M.) D05 

0098 
* 	 25440 GEORGE, H.R.; SHOCK, C. 1984. Adaptability of tropical forages to 

California's Central Valley. (Adaptabilidad de forrajes tropicales al 
Valle Central de California). California Agriculture 38(9):10-12. Ingl..
Ilus. fCooperative Ext., California Univ.. Davis, CA 95616, USA] 

Pennisetum purpureum. Sorshu vulpare. 
 Cj¢nodon dactylon. Hemarthria
 
altlssmna. Paspalum dilatatum. 
Panieum maxioum. Penniaetum clandestinum. 
Cenchrua ciliarle. Festucs erundinacea. Trifolium fragiferum. Dactylis
glorerata. Macroptillum atropurpureum. Digltarta decumbens. Digitaria
pentzli. Panicum coloratura. Desmodium heterocarpon. Deamodium intortum. 
Desmodium uncinatum. Leucaena leucocephala. Lablab purpureus. Vigna
radiate. Cainnus caJan. Pueraria phaseoloidee. Macrotyloma unitflorum. 
Stylosanthes gulaneneia. Galactia. 
Adaptaci6n. Requerimientos climfiticoa.
 
lntervalo de carte. Ferilizantes. N. tendimicnto. Hateria 
aeca. Contenido 
de proteins. Contenido de fibre. Evalaci6n. EE.UU. 

En ensayoa de tampo efecuados en 1980-Ri en California (EE.UU.), Be seam
biaron 102 cv. forraJeros tropicaleb y 20 cv. tropicales y templados en 
hilerea quc diataban 30.5 cm; Te suminisar6 a las eapecies de graininess 18

kg de N y 22.4 kg de P/ha, y a lab eapecies de leguminusas, 22.4 kg de P/ha
cads 30-40 dine deade mayo haste ago. Lao parcelaes e regaron por Inunda
ci6n con inrervalos de 7 a 10 dlas., dende mayo hasta sept. y 
se cortaron 3 
veces en cada eataci6n entre Julio y nov. IT) 1980, yen junio y sept., en 
1981. La ayorfa de loe especies de grac.inca, pero solamente 6 eapecies
de leguminosas, sobrevivieron al invierno, y en muchav eapecies la densidad 
del 	 cultivo Be raduJo mucho. Leucaenn leucoeephala y Mncroptilium
 
acropurpureum as! como un no. 
de etpecien de gramfneac, produjeron semilla
 
viable. P'ennietum purpureum cv. 
Merkeron y Cynodon dactylon cv. Tifton 44
 
produjeron los mayores rendimenton de MS durante lo;" 2 aos (17.9 y 10.0
 
t/ha. reap.), aunque en el aegundo a~o Htemarthria altisBima cv. Bigalta dio 
un rcndimiento de 12.5 t de H1/ha. 11. ptroureum present6 el manor conte
nido de PC (6.4Z) y el mayor cnnttnldo dc FC (33.5Z); lolum perenne cv. 
Ariki y dactylon cv. Coastrrota-I preventaron Ion tuayorea contenidoas de
 
PC (18.5 y 17.31, 
re p.). Se r i;a:, loo efectot, de N y del intervalo de 
corte en lo; enasyos con cv. iorrojeroa en Califonia. Aunque los cv. 
tropicalea dieron altoa randimlen:o, de H.S.an tolerancia al frfo y au ca
lidad son bajat;. y se indies que una selecci6n de cv. mejorados podrie
 
proporcionar forraje 
en concicionen de rJego cunndo eet6n diaminuyendo lot,
rendimientoa de ]as eapecies templ.das. (lerbage Abatracta-CIAT] 

0099 
20967 HALL. D.W.; SCHANK, S.r. IJ83. A namecfor University of Florida
 

hybrid digitgrasa x46-2. (Un norbr. pars cl hlbrido Digitaria x46-2 de 
la Univeraidad de Florida). Turrialba 33(3):327-328. Ingi. [tept. of 
Botany, Univ. of Florida, Gaineaville. FL 32btl, USA) 
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Digitaria umfolozi. DRgLtaria seCivalva. Digitaria valida. Hibrldoa.

Taxonomia. Caracterfaticas agron6micas. EE.UU. 

Se describe un hfbrido de Dkiitaria obtenido en la U. de Florida. enGainfilville, EE.UU., el cual estg siendo cultivado con 5xito en Amrica delSur. particularmente en regiones de Venezuela, Surinam y Braail. La nomenclatura de eate hibrido ea Digitaria u3mf]ozi D.W. Hall - D. setivalvaStent (masculino) x D. va!ida Stent 
(femenino); el cv. recibi6 el nombre de
"Survenola". 
 Se sentalan lea diferenclas del hibrido con D. natalensia, D.
unfolozi, D. milanliana, D. valida y 1. polevrnai. En Brastl, eatebrido produjo el mayor rendiaento 
h

de M; (30.008 kg/ha/sho) entre 30 geno
tipos de Diataria evaluadon. [ClAT) 

0100
 
HODGES, E.M.; JONES, D.M. 
1973. Transvala digitgrass released.
Sunshine State Agricultural Research Report 18(3):9
 

Se informa sobre 
 Ias caracterfsticas 
 sobresalientes 
 de
(Digitaria decubens cv. Transvala), una gramfnea perenne de tallo
 
fino procedente de Sudbfrica, la cual 
fue liberada comercialmente
 en Florida, (USA) despues de muchos ensayos 
en este estado, y en

America Central y del Sur.
 

0101
 
HOSAKA, E.Y.; RIPPERTON, J.C. 1950. 
Promising pasture species.

Univ. Hawaii Agric. Expt. Sta., 
Report for the biennium ending

June 30, 1948, pp. 20-3.
 

En Hawaii, ]as gramfneas Urochloa pullulans, Andropon 
sp. y
Digita~ia heroclados son promisorias localidades
precipitac pars donde la
no pasa de 60 pulg./ac. Para condiciones muy 
secas

(menos de 20 pulg./ac) Cenchrus 
ciliaris (Pennisetum ciliare) es
Ia mAs apropiada, al igual 
que Chloris brizantha. EnArea 
con
precipitaci6n de 
20-60 pulg./ac, -rachiaria -_y~-a muestra buen
comportamiento. Entre 
las leguminosas, 
las meores son Desmodium
canUM, Pueraria phaseoloides, Indigofera endecaphylla, 
 Lotus
enustifolIum y Al 
s car us 
 avainalis.
Cads una de estas espec-fes
se adapta y se coorta bien en diveras condiciones climatAticas y

edAficas de Hawaii.
 

0102

HOSAKA, E.Y. 
1945. Kaimi Spanish clover for humid lowland pas
tures of Hawaii. Hawaii Agricultural Experiment Station. Cir.
 
22. 8p.
 

Se describen las caracterfsticas de Desmodium canum una leguminosa

nativa de las 
Indias Occidentales,-ntroducida 
-accidentalmente en
Hawaii. Su valor 
forrajero solo se reconoci6 
recientemente, y

puede convertirse en una importante leguminosa de pastoreo para
las tierras himedas bajas de los tr6picos. Se dan recomendaciones
 
para su establecimiento y manejo.
 

0103
 
HULL, F.A., 
et al. 1950. Variety 
test work with field crops.

Florida Agric. Exp. Sta. Annual Report for the fiscal year end

4 3
ing June 30, 1949. p. .
 

Se evaluaron especies y var. 
de gramn~neas forrajeras Florida
en

(USA) pars determinar 
las de mejor comportamiento 
en Ia regi6n.

Entre 6 var. de Pennisetum purpureum, present6 el mayor rendimien
to la no.160 con 97,311 
 b de forraje fresco/ac. La var. no.31
rindi6 menos (78,040 lb/ac) 
pero fue ms palatable pars el ganado
que la 
160. De 5 var. de Paspalum notatum evaluadas, la var.

gentina produjo casi el doble deforaju e las dembs. 

Ar

0104
 
*26495 KALMBACHER, H.S.; MARTIN, F.G. 
 1985. Comparison of five grasseswith annual legumes vs nitrogen fertilization. (Comparaci6n de cinco 

gramineas con leguminosas anuales vs. fertilizaci6n nitrogenada).Proceedings. Soil and Crop Science of Florida 44:155-159. 
 Ingi., Res.Ingl., 13 Refa. 
 (Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611, USA)
 
Cynodon nlemfuensis; Cynodon dactylon; Digitaria decumbens; Hemarthria
 
altissima; Paspalum notatum; Praderas mixtas; Trifolium pratense;
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Aeschylhomene americana; FertilIzantes; N; Rendimlento; Materia seca;
 
Digestiblldad; Materia orgAnica; Contenido de proteinas; Calidad del
 
forraje; EE.IUU.
 

So compararon 5 gramineas perennes, ya sea sembradas con TrifolIum p:'atense
(nov. 24, 1980) y Aesehynomene americana (junio 29, 1980) o fortilizada con 
56 kg de N/ha cuando las leguminosas se sombraron en ias parcelas adyacontes 
y despu~s de cada corte. Las gramineas fuoron Cynodon nlemfuensis, C. 
dactyloi, Digitarin decumbens, Hemarthria altissma y Paspalum notatum. 
Todas las parcelas recibioron un prom. de 24 y 93 kg do P y K/ha, resp. al 
momento de la siembra do las leguminosas. El rendimiento do Itsde las 
gramineas y do T. pratense dependi6 de la especie do graminea y de la fuente 
de N, on cada una de las 3 cosechas. Cuando el crecimiento de T. pratense 
era r~pido en abril, no hubo diferer,,ias on el rendimiento do las mezelas do 
graminea/T. pratense (3.0 t/ha), pero con una sole fertilizaci6n con N, P. 
notatum produjo menos (1.4 t/ha) (P menor que 0.05) que otras gr'amineas (on 
prom. 3.4 t/ha). La eombinaci6n do P. notatum con T. pretense usualmente 
produjo mAs fc,'raje que otras mezolas, a causa del mejor establecinjonto do 
T. pratense. Los rendimientos de las gramineas/A. americana fuoron siempre 
menores (P menor que 0.05) que los de las gramineas fertilizadas con N (2.6 
vs. 4.3 t/ha, rasp.). Las mezelas de graminea y T. pratense fueron siempre 
superiores (P menor quo 0.05) on contenido de PC (16 vs. 10 por ciento) y on 
DIVMO (64 vs. 55 por ciento) a las gramineas fertillzadas con N. Ei
 
contenido do PC de ias mezelas de graminea/A. americana (9 por ci-nto) fue 
mayor (P menor que 0.05) quo el de las gramineas fertilizadan con N (7 por 
ciento). Las mczelas do &raminea/A. americana superaron en DIVHO (P menor 
quo 0.05) (51 por cionto) a las gramineas fertilizadas con N (414 por 
ciento). Estos datos demuestran quo las lcgumiiosas de estaci6n teoplada y
de estaci6n c~lida sembradas en granineas perennes pueder mejoear la. calidad 
del forraje, si no tambin el rendimiento, en comparci6n con ias gramineas 
quo reciben fertilizaci6n con N (56 kg/ha) despuds de cadn corte. Las 
leguminosas son una alternative a la fertilizaci6n con N, parn incrementar 
el rendimiento y la calidad de ls gramineas perennes. (RA-CIAT) 
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* 26485 KRETSCIMER JUNIOR, A.E. 1986. Grasses and legumes for establishment 

on tropical American lowlands. (Oramineas y leguminosas pars
establecimiento en tierras baJas de Amtrica tropical). In KaImbacher,
R.S.; Coleman, S.S.; Lewis, C.E.; Tanner, G.W., comps. Tropical American 
Lowland Range Symposium, Kissimmee, Florida, 1986. Proceedings. Florida, 
Society for Range Management. pp.29-34. Ingl., Ros. Ingl., 11 Refs. 
(Univ. of Florida, Agricultural Research & Education Center, Fort Pierce, 
FL 33454, USA)
 

Clima; Sualos; Axonopun; Brachiaria; Cenchrus; Digitaria; Echino.,hloa; 
Melinis; Panicum; Panpalum; Pennisetin; Setaria; Urochloa; Andropogon;
 
Hemarthria; Hyparrhenia; Chloris; Cynodon; Eragrostis; Arachis;
 
Aeschynomene; Alysicarpus; Cajanus; Calopogonium; Clitoria; Desmodium;
 
Gliricidia; Indigofera; Lablab; Leucaena; Macroptilium; Neonotonia;
 
Pueraria; Stylosanthes; Centrosema; Galactia; Adaptaci6n; Establecimiento;
 
Germoplasma; Evaluaci6n; Persistoncia; Amrica Central; Am6rica del Nore;
 
America del Sur.
 

Se discute brevemente sobre las gramineas y leguminosas tropicales 
utilizadas usualmente con respecto a su desarrollo y adaptabllidad. La 
falta de persistercia a largo plazo en lans leguminosas es un factor grave y 
no so ha definido claramente. Aunque se han liberado mis de 40 leguminosas, 
s61o unas pocas se pueden considerar exitosas. Hay muchos programas de 
evaluaci6n de leguminosas on Amrica tropical; se sugiere quo los m6todos do 
evaluaci6n en el futuro se orienten hacia li reducei6n del tiempo entre Ia 
introducci6n y la libcraci6n. Esto se pueden Icgrar iediante la utilizaci6n
 
de animales de pastoreo on una etaps prulimiar de la evaluaci6n, y la
 
eliminaci6n de algunos paesos do !os procedimientos de evaluaci6n mns
 
clAsicos. (RA-CIAT)
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: 	 KRETSCHMER, A.E., Jr.; BROLMANN, J.B. 1984. Global ventures in 

Sty]osanthes. 2. U.S.A. and Caribbean. I. Stace, H.M.; Edye, 
L.A., eds. The biology and agronomy of Stylosanthes. Australia, 
Academic Press. pp.467-485. 

0107
 
* 	 20379 KRETSCirR JANIOR A.E.; S .1?, ,.P. 1983. Potential of
 

Acsc),vnj'neric sp. tor pastures In rhe trapicq. (Ptuncial de Aeschvnonene
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Fp. pore p:'r;-tin:4 en Ins tr-bpcos). In Snith. ,I.A.; Rays, V.W.,Tnternational 
 GraFr-srand Conprer, 14t1., Lexington, Kentucky, 
eds. 

1982.Proceedings. boulder, Colorado, Wcorview. pp.7
8
 
3-786. Ingl., Res. Ingl.,


9 Refs.
 

/,eFchvnomene americana. Ee aluaci6n. Rendimiento. flFbitn de creclmiento.iloraci6n. 
Nacropti ium_ atropurpureu.. Desmodiul heterocarpon. Fertilizantes. P. Cal idad del forraje. Digestibilidad. Contenido de protefics.
EE.UU1.
 

Be cvjlu6 el potencial forrajero del total 
de germoplasma disponible 
del
goncro Aeschvnomene. el cual 
comprende 260 especies. 
so rompararon algunos
atrlbutosde A. americana con los de Gtras accesiones dc la mirma y deOras ecpecJes. y so compar6 
el pnrr6n de creciiento estucional 
y in
reepuesra al P de A. americana con 2 leguminosas tropicales perennen. So
hicleron evaluaciones de 34. acceslones, Inclufdas 
25 especies Identiflcodas. Los datoi rcoiectados de p-rcelans do obaervacl6n en 1978 y 1980Incluyeron dates sobrt. ]a florncl6n inicial, vigor de in planta y hbltocreclmicnto; 
de Ia.-;parcelas repetidas, In 
de 

poblacl6n de plantas y el vigor;
y do lns accesioner !seleccionada;, el rendlmiento, el 
contenildo de N y Ia
digestbillidad. Se compararon los rend-rientos con aplicaci6n de 20 y 60 kg
do P/ha (2000 kg do cal/ha) entre A. amricnna y t.acroptilium atropurpureum
 
y Desmodiuc hcterocarrrn. 
La caycrfa las
de accensones
florecieron despuf-s 4el 

dc A. americana 
1 de oct. y Ia dlsrrlhucfn de I atu17.T fue dezenos do .1 c: (18 acc-iies) linsta iris de 152 cm. Do esta r.:unera, -r.rfaposible .eleccicaat una ;lc-rt ; de t.or.icin ra:di.i y .n s frondosaque A. acricana comcrc'al. A. vill osa simlar a A. a;% riccna per contallos 
 ois coroes, pireci6 ten~r ,potencial para el pstoreo. 
 A.
denrlculaf, a- elevans, A. "vcna, A. f]uirns y A. panculat'awerecen mis estudlo, aur-que su establecirlIto y persisteca cuando fueroncultivados con Digitaric decut..bens no siempre fue hiteno. En junio,contenildo de 
PC do A. americana (18.8%) 

el 
fue ms alto y cu digestibilidad
estuvo entre 
los mejores (52.17) cuando be compar6 otras
con accesioncs.
Estos valores oscilaron do 10.6 a 18.8% y dc 36.8 a 63.8%, resp., 
entre las
accesiones analizadas. (.esu:en del ator. Trad. por F.DITEC) D05 

*18218 KRETSCIKER JUNIOR, A.E.; 
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EKOLMANN, J.B.; SNYDER, G.l.; COLEIIAN, S.W.1982. Registration of Florida carpon desmodium. (Registro do FloridaDesmodium heterocarpon). Crop Science 22(l):158-159. Ingl., 2 Refs. 
Desmodium heterocarpon. 
 CutJvares. Praderas mixtas. 
 Contenido 
 de
prote~n-s. Caracterisricaq aron6micas. Morfologla 
vegetal. Adaptaci6n.
 
EE.UU.
 

La leguminosa fortrajera Desmodium heterocarpon, fue desarrollada
entregada al mercado en 1979 coms un 
y 

cv. perenne de larga vida, 
por el
Institute 
of Food and Agricultural 
Sciences, University of Florida,
Agricultural Research Center, Fort Pierce. Se deriv6 
de P.I. 217310, una
Introducci6n do Uttar Pradesh, India. Su establecimiento es bastante lento;
generalmente se requieren 2 estaciones de crecimiento para una adecuadaproducci6n de seilia. Sin embargo, una vez establecida es muy competitiva 
en mezcla con las gramnn a tropicales Dipltaria deeumbens y Paspalumnotatum. El CP varfa de ' on% ,y asociaci6n con gramfneas do 9-10%.el forraje de una asociaci6n do D. heterocarpon 

En 
- granmInca se acumulan

hasta 145 kg de N/ha/afio. (Resunme pot M.M.) GOI 

0109 
14491 KRETSCHMER JUNIOR, A.E. ), BULLOCK, R.C. Aeschynomene spp.:distribution and potential use. (Aeschynomene spp.: dlstribuci6n y uso poten.ci2). Proceedings of the Soil and Crop Science Society of Florida 39:145-152. 
1979. Ingl., Res. Ingl., 29 Refs. 

Aeschynomene spp. Distribuc6n geogrifica. Taxonomia. Evaluacin. Accesiones. 
Los objetivos de este trabajo fucron reunir los nombres conocidos y caracterizacionescortas de las especies existentes de Aeschynomene en una lista de confrontaci6n y discutirIa evaluaci6n agron6mica preliminar de 21 especies cultivadas en cl Agricultural ResearchCentre, U. de Florida (EE.UU). Se utiliz6 informaci6n obtenida de las publicaciones sobreflora Aeschynomene y de estudios realizados en 2 herbarios para compilar esta lista.fechas iniciales de Lasfloraci6n, hbitos de crecimiento, dafios causados por insectos y enfermedades, y persistencia a corto plazo se utilizaron en las presentacioncs iniciales de evaluaci6n. Actualmente existen 152 especies clasiflcadas de Aeschynomene y 8 sin clasificar. Se cree que 61 son perennes. Se han encontrado 21, 2138, y 9 especies diferentes que crecena alt. max. de 1000-1500, 1500-2000, 2000-2500 y encima de 2500 m, resp. Solo 4 delasespecies que en alt.crecen mayores de 1000 m-se clasifican como anuales y 6 se clasificancomo anuales-perennes. El tipo comercial Florida fue inferior a muchas accesiones de A. 
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americana y otras cipecies con base an los partrnetros utilizados en Iaevaluac16n. Ademis 
de las mejores espeeis de A. americana que fueron evaluadas, so deben enfocar evaluaclo
nes adlcionales de A. denticulata, A. elegans, A. evento, A. fluirans, A. paniculata y A. 
villosa. (Resumen del autor. Thid. por L.M.F. AOO G01 
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*0436-1312 KRETSCHMER JUNIOR, A.'. Growth sidapr,,bilitv of Centro.,ema species in 
South Florida. (Creidmiento v adaptubilidadde especies do Centrosenlaen el Sue de 
Florida). Soil and Crop Science Society of Florida 36: 164-168. 1,)77. Ing].. Res. Ingl., 10 
Refs. 

Centrosena pubescens. C. virginianun. C plumieri. C. brosilianuni. C kerwv-i. C. arenarium. 
Alucroptiliurn atropurpureurn. So'losanthes hurnilhs. Digirariadecunbens. /i ;onopus affinis. 
Paspalum notatun. JHenarthria altissipnn Ehinochloapotystachya. Chloris gay,'.-. Cynodon 
sp. Experimentos de campo. Rendimientos. Ecotipos. Aduptaci6n. Crecimiento. N.terlu seca. 
Contenido de proteinns. Praderas rnixtas. Floraci6n. Tallos. EE.UU. 

En experirnentos de campo en el sur de Ia Florida, en 1963-8 y 1975-6, se compararon ,'s 
rendimienos de MS de 3 asociaciones de leguininosa/graminca tropicales incluycndo % 
Centromenjapubescens,Alacrop:iliurn atroputjureuniy Stylosanthes humilis cii 3experimentos 
de coric en parcelas pcquefias. Los rendirnientos de Centrosernafueron rnuv sintilares alos de las 
otras lepurninosas. Sc recogicron "ito, sobre rendimiento, floraci6n y morfol6gicos para mhs de 
50 acccsoncs dc Centrosenja spp, cultivada5 como plantas 6inicas, y varios ecotipos de C. 
pubesrcens. C plumieri y C. kerniri: resultaron superiores al Centrosena cornercial o al cv. 
Belhlto. Los ecotipos dc C. vir.f.niamurn, aunquc produjeron mAs semilla qute otras especies, 
dieron escasos rendimientos y furron ne1nos persistentes. La mayoria dc las e.species de 
Cent'bpenia cnsayadas fueron permnnes dc vida corta y Las prActicas de manejo de pastorco 
,nrr'n t lendrln por tanto qlue ser niodificarias a fir)dc garantizar ura adecu'adu produccifn de 
semilla para rantener las poblacimies. (RJvoen por Herbage Abstracts. Ttd.p',r I.B.) 
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KRETSCHMER, A.E., Jr.: BROLMANN, J.B.; SNYDER, G.H.; COLEMAN, 
S.W. 1976. 'F]orida' carpon dewiodium, a perennial tropical 
legume for use in south Florida. Proceedings, Soil and Crop
 
Science Society of Florida 35:25-31.
 

Desmodium heterocarpon mostr6 buena adaptaci6n a los suelos mine
rales del s de Forida (USA), segon ensayos realizados
lur en Fort
 
Pierce desde 1964-75. Durante In primavera y el verano crece bien
 
en asoctaci6n con varias gramneas como Digitaria decumbens,
 
Paspalum notatum y Setaria spp. Los rendimientos totales de MS (5
 
cortes) de-T-teterorpon asociada con las anteriores gramineas 
fueron 9.85, 9.1 3 y 8.08 tfha resp., y los contenidos de PC fueron 
9.0, 9.8 y 9.2% resp. 
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KRETSCHMER, A.E., Jr. 1975. A Rhodesgrass (Chloris gayana
 
Kunth.) selection jor permanent pastures in south Flor"a._Tio
ceedings, Soil and Crop Science Socity of Florida 34:106-110.
 

Durante 1962-74 se evalu6 una introducci6n de Chloris gayana pro
cedente de India, en el Agricultural Research enter en Fort
 
Pierce, Florida (USA). Su rendimiento es superior al de algunas 
gramineas comerciales como Digitaria decumbens, Cynodon dactylon
 
cv. Coastcross-1 y D. decumbens cv.2ransvala, y suDTVTMO es com
parable al de 6stasJ e describen otras caracterfsticas sobresa
lientes de esta graminea, considerada promisoria para liberar co
mercialmente a los ganaderos del sur de Florida 

0113 
* KRETSCHMER, A.E.; SNYDER, G.H.; BROLMANN, J.B.; GASCHO, G.J. 

lq74. Seasoral distribution of dry matter and crude protein in
 
tropical legume-grass mixtures in south Florida. In Proceed
ings of the 12th Inrernational Grassland Congress. Grassland
 
Utilization. 1. Moscow, USSR. pp.309-314.
 

Se informs sobre el crecimiento estacional de asociaciones de le
guminosas-gramfneas cultivadas de 1969-70 en el sur de Florida
 
(USA). Las leguminosas utilizadas fueron: Desmodium intortum, D.
 
heterocarpon, Macroptilium atropurpurcum, emotonis Cc )


4 , St losntes umilis e Indigofer' hirsuta, y las ram
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neas Dtgitaria decumbens, as~palum notatum y Setaria anceps. La
meJor aeumsnosa'T
Intoritudebido asu produccn con 
 ten
te de forraje.
 

0114

-8855 KRETSCHMER JUNIOR, A. E.ef al..Production of six tropicallegumes each Incombination with three tropicil grasses In Florida (La produccidn de seis leguminosas
tropicahes en combinacida con tresgrambjeas tropicalesen IaFlorida).AgronomyJournal 
65(6)890-892. 1973. Ing]., Res. Ingi., II Rcfs. 

Dqltariadecumbens. Paspalum notatum. Desmodium intortum. Glycinewightii. Macropifiuntatropurpureum. Stylosanthes hum i/is. Trifoliurn repens. Indigofera hirsuta. Setaria binceps.Expcrimentos de campo. Contenido de N. Fertiligunics. Praderas mixtas. Rendimlenlos. 
Contenildo de prolcimis. Materia seca. EE.UU. 
La producci6n dc verano dc pastos permanenfes cn elsur de Ia Florida fluctiia scgfn Iacantidadde N que sc apliLie corno abono. Por lo general, Ia producci6n comercial cs cxccsiva a6n conaplicacioncs nih ;.s de N. Sin embargo elcontenido de proteina cruda cs bajo dchidoal rApidocrecirniento dc Iagrarnlnea y aIaconcomiiante disoluci6n de N. Ya que elTrio/iuln repens L. yotras legurninosas de zonas templadas no crccen durante el'erano, sc puede incluir leguminosastropicalcs en las praderas gramrincas permanlentcs como psiiblc altrnativa para mcjorar )acalidad dc Ia pradera. Para comparar varias combinaciones dc gramincas y lcguminosas
tropicales con gramincas en nimoincultivo y con diferentcs aplicaciones dc N, se disCf6 unexperimento de corte de parcc:, - pequeihas. Ias compalaciones se hicieron con basc en losrendimientos y porccntajes de ri,0 teria seca y de protlcna cruda. Cada una de las .iguientesleguminosas, oty)aranihes hurni/ir ABK, Indigofera hirusa, Linn., Phaeoh airopurpureusDC, Di'smodiurn intorturn (Mill.), D.heterocarpen (Linn.) DC. y Glycine wightii Willd. fueon
cultivadas en combinaci6n con Digilaria decumbenj Stcnt., Paspolun noiatun Flugge y Setariaanceps Stapf. Sc informa sobre clrendimiento y c¢concnido dc N durante un periododc2afios.
Las combinaciones de Searia con leguminosa se mostraron gencralmenic inferiores aIa,otrascombinaciones de gramineas y leguminosas. Las combinaciones D. intort rn con gramineasprodujero 12.430 kg dc materia seca/ha/aflo en comparaci6n con 9.400 kg para D. decumbens y5.740 kg para N.notaium,en monocultivo y fertilizados con 126kg de N /ha/afio. El contenido deproteina cruda de las combinaciones cosechadas fuc mAs alto que elde Ia graminea enmonocultivo con aplicaciones dc 126 kg de N/ha. Sin embargo, elcontenido de proteina cruda esbajo debido al rApido crecimiento de Ia graminca y Ia concomitante disoluci6n de N. Elrendimiento de proteina cruda dc Iacombinaci6n D.intortum - D.decumbens fue 3j veces cl dcD. decumbens y de 5 veces elde P. notaum en monocultivos con tsas de 126 kg dc N/ha. Elrendimiento promedio de materia seca de Ia combinaci6n S.humili-graminea fue igual alpromedio de P.arropurpureus-gramnea y D. heterocarpon-graminca, pero clrendimiento dc 

proteina cruda de h;scombi,acione de. S. humdi3 fuc menor. El it.ndinienio de matcria scca yproteina cruda de las combinacuncs de I.hirsuta .G.wigttiifc consistentenivite menorquc elde las otras combinaciones de leguminosas. (Resumen del autor. Trod.por C. .C.) 

0115KRETSCHMER, A.E.. Jr. 
 1971. New legumes for the Latin Ameri
can tropics. Iimeo Report, Agricultural Research Center, Flori
da University no.71-73. 18
 p.
 

Se revisa el 
uso de especies de leguminosas forrajeras tropicales
en las praderas. Se discuten los requerimnentos climnzticos y edlficos y la necesidad de inoculaci6n con cepas de Rhizobiun 
por parte
de Lotononis bainesil, Leucaena leucocephala y Stylosanthes spp.
Se presenta una lista de leguminosas forrajeras apropiads para

los tr6picos de Amrica, incluyendo a Desmodiumn spp., 1,acroptyloma
uniflorum, M. axillare, Terammus uncinatus y Stylosanthes hamnata.
Se discute el b imiento de legumnnosas en praderas nuevas y

en praderas establecidas.
 

0116
KRETSCHMER, A.E., Jr. 
1971. Yield and crude protein content of
 
pasture grasses at the 
Indian River Field Laboratory
1962-1965. during
Mimeo Report, Indian River Field Laboratory, Flori
da.Agricultura] Experiment Stations no. IRL-71-1. 
 15p.
 

En expt. de campo rcal'zados de 1962-65 
en el Indian River Field
Laboratory en Fort 
P-.rce, Florida (USA), se evaluaron mediante
cortes a intervalos diferentes, las gramfneas Cynoon dactylon, C.
plectostachyus, Chloris gayana, Digitaria decumbens, D.7--iry

Pan um no atum L-s rendimientos anuales prom. de MS oscilaron
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entre l,TIT, bac en C. dactylon cv. Coastcross-1 a 16,620 lb/ac
 
en C. plectostachus. be presentan los resultados obtenidos en las
 
diferentes 4pocas del afo.
 

0117
 
KRETSCHMER, A.E. 1970. Production of annual and perennial tro
pical legumes in mixtures with pangolagrass and other grasses
 
in Florida. Proc. 11th Int. Grass]d Congr., Surfers Paradise,
 
1970. pp.149-153.
 

Se compararou resultados y observaciones de investigaciones con
 
leguminosas forrajeras tropicales en el Indian River Field Labora
tory, Florida (USA), con los obtenidos en Australia. Se concluy6 
que algunas especles (;. el. Stvl-ornthes hum!1is y Macroptilumatropurpureum cv. Siratro) puee adaptiei -f sur de Fiorida 
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KRETSCHMER, A.E. 1968. Stylosanthes humilis, a summer-growing,
 
self-regenerating annual legume tor use 1n Florida pastures.
 
Circ. S-184 Fla Agric. Exp. Stns. 21p.
 

Con base en expt. realizados en Florida (USA) de 1962-67 se 
informa sobre los siguientes aspectos de Stylosanthes humilis: 
ciclo de crecimiento, 4poca, tasa y mFtodo de_ siembra, 
fertilizaci6n rendimiento, requerimientos edbficos,
compatibilida8 con gramneas, manejo del pastoreo, var.,
 
aaptac16n y usos.
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KRETSCHMER, A.E.; HAYSLIP, N.C. 1963. Evaluation of several 
pasture grasses on Immokalee fine sand in South Florida. Bull. 
658 Florida Agric. Exp. Stas. 25p. 

Se informa sobre el comportamiento de varias gramineas forrajeras
evaluadas en el sur de Florida (USA): Digitaria decumbens, D 
valida, Cynodon dactylon cv. Coastal y Suwannee, Paspalum notatuiFestuca arund
 cv aco-M y Argentlie, Axonopus affinis y 

cv. Kentucky 31. Los mayores renimentos auales-de M ocurrieron
 
en D decumbens y C. dactylon y los menores en A. affinis. Los
 
mayores niveles de-PC se presentaron en P. notatum y los menores
 
en D. decumbens. Se presentan los isultid obtenidos en
 
diferentes parmnetros.
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*22802 XILLER, J.D.; WELLS, R.D. 1983. Registration of TIFT-1 hyacinth 

bean germplasm (Reg. No. GP 44). [Regitro de frijol Jacinto TIFT-I, 
Lablab purpureus (Registro No. GP 44)]. Crop Science 23(l):190-191. 
Ingl., 2 Refs. (United States Dept. of Agriculture, Agronomy Dept., 
Coastal Plain Station, Tifton, GA 31793, USA] 

Lablab purpureus. Cultivares. Germoplasma. Caracteristicas agron6micas.
 
EE.UU.
 

Se describen las principales caracteristicas de Lablab purpureus TIFT-1. 
liberado al comercio en 1982 conjuntamente por el Depto. de Agricultura de 
los EE.UU.-Servicio de Investigaci6n Agricola y la Estaci6n Exptl. Agricola 
de la U. de Georgia. [CIAT]
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25993 NITROGEN FIXING TREE ASSOCIATION. HAWAII. 1985. Leucaena forage
 
production and use. (Producei6n y utilizaci6n del forraje de Leucaena).
 
Waimanalo. 411p. Ingl., Ilus.
 

Leucaena loucocephala; Dintribuci6n pngrAfica; Taxonomia; Requerimlentos
 
climticos; Requerimientor ed~ficos; Cullivares; Semilla; Eacarlficaci6n; 
Rhizobium; Inoculaci6n; Nodulaci6n; Fijaci6n de N; Sistemas de siembra;
Establecimiento; Fertilizantes; Control de malezas; Control de ijsectos;
Control de enfermedades; Conechn; Pastorco; Producci6n animal; Producci6n de
forraje; Valor nutritivo; Composlci6n quimica; imosina; RLndimiento;
ateria sea; Control de la erosi6n; Hawaii. 

Se presenta un manual prActico nobre diversos aspectos de Ic producoi6n y
utilizaci6n del forraje de Leucaena leucocephala. Se tratan su origen y
distribuci6n, botinica, requerlimientos cdfico, y clirmticos, var. (Giant,
Common y Per6), escarificaci6n, altnacenamiento, prodLIcci6n e inoculaci6n de 
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semilla con Rhizobium. So describen la preparact6n del terreno,
fertilizaci6n, eapaciamiento y mdtodos de siembra, y aspectos del manejo y
proteoce6n relacionados con el control do malezas, insoectos, enfermedades,
dafio por animales, quema y tormentas, fertilizaci6n do mantenmiento y
riego. Se detallan aspecton sobre intervalo y m6todos de conecha, pastoreo,
produce16n animal y remoci6n de Leucaena. Se describen las caracteriatieas 
del forraje, Ian diferente formas do uso come alimento, el contenido de
mimosina, Ia alimentaci6n do animales no rumiantes y rendimientos. Entre 
nus usos alternativos se menclonan el control de croa6n y ol mejoramiento
de cultivos de transici6n, al igual quo su utilizaci6n come sombrio,
rompevientos, barrera contra Incendios, abono vorde, cerco vivo y lefin. 
(CIAT)
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14991 OAKI S, A.J. V'.inter hardiness inlimpograss, IleZarhriualtissinla.(Resis.
tenci a! in'ierno en It,'merthria altiina. Soil and Crop Science Society of Flori
da Proceedings 39:86-8. 1980. Intl.,
Res.Ingl.,
13 Refs., llus.
 

Ilenarthriaaltissima. Requerimientus cliniiticou. Epoca Iluviosa. Tolerancia. GermoplasmL 
Introducciones. EE.UU.
 

Sc determin6 la resistencia de llcmnarhria altissima a! invierno en cultivos de campo en 24
localidades en 5 zonas de resislencia vegetal. La rnayoria dc las localidades se encuentran al
sudeste dc los EI1.U. donde es ms probable utilizar lagrarnfnea en laagricultura. Se en
contraron difcrencias significati%as entre los 53 clones estudiados en cuanto a la superviven
cia al invierno. Esios resultado%indican una considerable variabilidad gen~tica en 11.altissi
ma; por lanto, elgerrnoplasma resistente alinvierno podria ser utilizado para ampliar el 
rango de producci6n y extelldct elperiodo efectivo de pastorCo. (Resmnen delautor. Troa 
per L. A F) D05 

0123
 
OAKES, A.J. 
 1973. Digitaria collection from aouthern Africa.
 
Tropical Agriculture 504)77273-278.
 

En 1971 se recolectaron semillas 
o material vegetativo de -11
 
accesiones de Digtaria spp. de plantas cultivadas o silvestres en
 
Lesotho, Mozambiqe, Sudifrica y Swaziland, 
con el fin de apliar

Ia diversidad gentica del Banco de Germoplasma mantenido par el
Departamento de Agricultura de EE.UU. 
Se hizo 4nfasis particular
 
en la b6squeda de toresistencia a insectos y enfermedades y 

lerancia a 1a sequfa y a] frfo.
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OAKES, A.J. 1965. 
Digitaria collection from South Africa.
 
Trop. Agric., Trin. 42(4):323-331.
 

Se presenta un lista 
de 25 especies (316 introducciones) de
 
Digitaria de la colecc16n de germoplasma de Beltsvilld' (EE.UU.).

D. decumbens, D. eriantha, P. milanjiana, D. p , D. smutsii y

D. valida constituyen el 75% de la colecciin, y son las mM-E-i-or
tantes coma forrajeras. Se discute Ia taxonomfa de Digitaria y se
 
revisan los insectos y enfermedades de D. decumbens.
 

0125 
*24358 OLVERA, E.; BLUE, W.C. 1985. Establishment of Leucaena leucocephala

(Lam.) de Wit in acid soils. (Establecimiento de Leucaena leucocephala 
en suelos 5cidos). Tropical Agriculture (Trinidad) 62(I):73-76. Ingl..

Res. Ingl., 29 Refs. 
 [Inst. Nacional de Investigaciones Pecuarias.

Secretarla de Agricultura y Recursos Ifidrulicos, Apartado A6reo 1224,
 
Veracruz, Ver. 91700, H~xico)
 

Leucnena leucocephala. 
Oxisoles. Ultisnles. Spodosoles. Establecimiento.
 
p1l.Al. Toxicidad. Cal agricola. MHxico. EE.UU.
 

Se efectuaron varios expt. con Leueacna leucocephala, en los que se
 
situaron los estratos 5cidos Ultisol y'O isol 
bajo estratos de 30 cm de
 
capa vegetal abonado con cal, en tubos de vidrio do 3 cm de digmetro. Se
 
aplic6 cal a la capa vegetal asociada con el Ultisol, a tdsas equivalentes

a 0, 1.5 y 3.0 veces el meq de Al intercambiable del suelo/lO0 g; de manera

similar, so aplic6 cal 
al suelo ubicado por encima del Oxisol, con 0, 1 y 2
 
veces las cantidades equivalentes de Al intercambiable. En contraposici6n

al testigo (sin cal en la capa vegetal), los tratamientos cuya capa vegetal

asehabia tratado con cal permitieron que los sistemas planta-ralz 
so desarrollaran a trav6s de Lstratos de suelo 5cldo hasta do En
90 cm. otros
 
expt., las macetas de PVC 
sin fondo (tubus) de 12 cm de diimetro x 30 cm de
 
altura se Ilenaron con el Ultisol o cl Oxisol y so 
aplic6 cal segfin los
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criterins uti]izadoi en los expt. con los tubes; se afadicron P, K, micro
nutrimentos y rizobio. Despu6s do que las plantac se desarrallaron durante
 
I mes, se enterraron los tubas de PVC en Spodosoles 9cidos en el campo, en
 

la Unidad de InvesLigacionen Pecuarins de la U. de Florida, EE.UU. Los 
resultados demostraron que los grbolcs do Leucaena leucoceohala pueden es

tablecerse en suelos Acidos si so satIsfacen todos sus requerinientos on 

los 30 em de] estrato superficial del suclo. Do esta manera, so puede evi
tar el costot;o proceso de encalar Ia superficle completa del firea. Afn 

queda per determinar el desarrollo a largo plazo de las plantas do L. 
leucocephala en esras condiciones. IRA-CIAT] 
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*26499 OTHNAN, A.B.; SOTO, M.A.; PRINE, G.N.; OCUMPAUGI, W.R. 1985. Forage 
productivity of leucaena in the humid subtropics. (Productividad del 
forraje do Loucacna leucocophala en lo subtr6picos hOmedos). 

Proceedings. Soil and Crop Science Society of Florida 114:118-122. Ingi., 

Ros. Ingi., 15 Refs. 

Leucaena leucocephala; Introducciones; Evaluaci6n; Producci6n de forraJe; 

Cosecha; Pendimiento; Materia sca; Composici6n quimica; lleteropsylla;
 

EE.UU. 

So coseceharon 111 accesiones de Leucacn leucocephala, en 4 ocasiones, en un 
vivero de introducci6n con parcelas duplicadas de 5 plantas cada una, en 
1981. Trece de las accsiones so cosecharon 3 veces en 1983, en un suelo de 
arena fina Lakeland, Quartzipsamments Tipico, con un pH de 5.6-6.0. El 
mayor rendimiento do material disponible para pastoreo (hojas y ta los de 6 
mm o menon on dimetro) fue de 114,810 kg/ha, obtenido de PI 263695 (K-8). 
Pi 443663 present6 el segundo mayor rendimlento de forraje disponible en 

1981 (11,370 kg/ha) y el tercero (9940 kg/ha) en 1983, cuando no se coseoh6 
PI 263695. El rendimiento.prom. de forraje disponible fue de 7170 y 5170 
kg/ha en 1981 y 1983, reap. leteropsylla sp. atac6 a las accesiones de 

Loucaena al finalizar el verano de 1983, reduciendo el rendimiento de la 
tercera cosecha y causando la cancelaci6n do la protendida cuarta cosecha. 
No so encontr6 literopsylla en Leueacina duranto la estaci6n do 1984. En la 
primera cosecha de 1983, la conan. de N en el material disponible pars 
pastoreo vari6 entre las aucesiones y fluctu6 entre 2.86-4.01 dccagramos/kg, 
en tanto que el P vari6 de 0.20-0.27 decagramos/kg. Sin embargo, en la 
segunda cosecha, las conn. do N, con un prom. do 3.90 decagramos/kg, no 
variaron significativamente y las concn. de P variaron desde 0.24 a 0.28 
decagramon/kg'. Para la primera y segunda cosechas, las canon. de K variaron 
entre las accesionos (1.95-2.59 decagramos/kg); el Ca vari6 do 0.76-1.20 

decagramon/kg y el Hg de 0.24-0.31 docagramos/kg. La cantidad de cada 

nutriento reiovido per la conccha dcl forrajo disponible varJ5 entre lam 
accesiones y entre las cosechas, y tambi~n dependi6 del rendimiento 

alcanzado. Leucaena muestra un gran potencial forrajero para los suelos 

bien drenados de Florida (EE.UU.) pore se neesitarfin probablemente algunos 
fertilizantes y encalamiento. Debe realizarse mucha investigaci6n todavia 
antes de que Leucaena se pueda recomendar a los cultivadores de forrajes en 
las regiones subtrepicales h6medas y en las regiones templada. mAis cAlidas. 
(RA-CIAT)
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PITMAN, W.D.; CHAMBISS, C.G.; KRETSCHMER JUNIOR, A.E. 1985.
 

Grazing evaluation of tropical legume pastures at Ona, Florida.
 
University of Florida.
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*26461 PITAN, W.1.; HOIDGES, E.M. ; PEACOCK, F.M. 19811. Grazing evaluation 
of perennial grasses with ycarling steern in peninsular Florida. 
(Evaluac16n de Eraminean perennes bajo pastoreo con novillos ahojos en 
Florida peninsular). Journal of Animal Science 58(3):535-5140. Ingl., 
Res. Ingl., 11 Refs., Ilus. (Univ. of Florida, Agricultural Research 

Center, Ona, FL 33865, UJA) 

Cynodon nemfuenni; Cynodon dactylon; Hemarthria altisima; Evaluaci6n;
 
Pastoreo rotaciona] ; Novillor; Capacidad de carga; Tasa de carga; Aumentos
 
de peso; Producej6n de carrie; Digeatibiltdad; EE.UU.
 

En ensayon durante 3 aos, Cynodon nlemfuensis cv. Ona, C. dactylon var. 
coursil cv. Laranota, C. dactylon var. aridus cv. Cailic o Hemarthria 
altisima ev. Dbgalta fueron pactoreadas rotacionalmente por novillos afioJos 
cruzados Brahman-European. Noe se encontraron diferencias en el 
comportamiento individual de los animaloe perc la capacidad de carga fue do 
969, 975, 829 y 739 dias de pastorco animal on lo cv. Ona, Sarasota, Callie 
y ligalta, rep.; la produccl6n do came fue de 607, 619, 513 y 532 kg/ha. 
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La uananain diara prom. etuvo eorrelaeionada estrechamente cc a DIV11D. 
(Herbage Abstracts-CIAT)
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*24588 PITHAN, W.D.; 1984. of
KRETSCIHER JUNIOR, A.E. PFersistence 

selected tropical pasture legumes in Peninsular Florida. (Persisteocia
de leguminosas forrajeras tropicalea aeleccionadas en Florida peninsu
lar). Agronomy Journal 76(6):993-996. Ingl., Res. Ingl., 7 Reis. 
(Agricultural Mreearch Center, Ona, FL 33865, USA) 

Aeschvnomene americans. Aeschynomene villosa. Calopogonium mucunoides.
 
Centrosema pascuorum. 
 Centrosema pubescons. Centrosema virginianum.
 
Desmanthus virpatus. Desmodlum barbatum. Desmodium heterocarpon.

Macroptillum atropurpurcum. Macroptilitim lathyroides. Teramnus labialis.
 
Vigna adenantha. Vigna luteola. Vigna parkery. Zornia latifolia. Acce
siones. Persistencia. Praderas mixtas. Paspalum notatum. Pastoreo. EE.UU.
 

Se evaluaron 19 accesiones que representaban 17 especiea de leguminosas 
tropicales, en cuant a peraistencia baJo pastoreo en pastures de Paspalum 
notatum, en un suelo Haplaquod Arenic (Spodosol) de Florida peninsular 
(EE.UU.). Despu6s de 3 estacionen de crecimiento de las pasturas de gra
minea-leguminosa, solamente Vigna parkery y Aeschynomene americana cubrie
ron greas rwyorcs aue aquellas que hablan sido sembradas originalmente.

Tambidn se obtuvieron indicacionsa acerca de Is adsptaci6n potencial a pas
turas lefiosas con Deemodium heterocarpon cv. Florida, Macroptilium

lathyroidos, Vigna adenantha y V. luteola. La variaci6n eanI 
respuesta de 
estas 4 accesones, entre las repeticiones de campo, indica que los reque
rimientos de sitio y de manejo do caetas leguminosas necesitan investigacidn
 
posterior. IRA-CIAT]
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*24400 PITA1AN, W.E. 1983. Initial comparisons of tropical legume

bahiagrass pastures and nitrogen-fertilized bahigrass pastures in
 
peninsular Florida. (Comparaciones iniciales de pasturas de leguminosa

tropical-Paspalut notatum y de pastures de 
P. notatum fertilizado con
 
nltr6geno, en Florida peninsular). Proceedings. Soil and Crop Science
 
Society of Florida 42:72-75. Ingl., Res. Ingl., 4 Refs. [Univ. of
 
Florida, Agricultural Research Center, Ona, FL 33865, USA]
 

Paspalum notatum. ?raderas mixtas. Deamodium heterocarpon. ?tcroptilium
 
lathyroides. Aeschnomene americana. Establecimiento. Compatibilidad.
 
Fertilizantes. N. Pastoreo. Aumeatoo de peso. Producci6n animal. Capacidad
 
de cargo. Composici6n bothnica. EE.UJ.
 

En el Centro de Investigaci6n Agricola do One, Florida, EE.UU., se sembra
ron en Julio de 1981 pastures do Paspalum notatum, P. notatum-Desmodium
 
heterocarpon var. heterocarpon, P. notatum-_. hetorocarpon-Macroptilium
 
laroide, y P. notatum-Aeschvpomene americana. Inmediatamente se obtu-

Vlieron excelentes pcblacionas de H. lathyroides y A. americana. P. notatum
 
se establcci6 lentamente con una buena poblaci6n hacia el segundo aijo, en
 
tento que solamente unas pocas plantas de D. heterocarpon se establecieron
 
inicialmente, casi sin D. heterocarpon presente hasta finales del segundo
 
aro. Las gananciaE de los animales en 19E2 fueron de 0.58, 0.51, 0.48,
 
0.43 y 0.43 kg/cabeza/dfa pars P. natatu--A. americana, P. notatum-D.
heterocarro (. hterocarpon esencialmente inexistente)-M. lathyroides, P.n con 224 y 56 kg de N/ha, y P. notatum-D. heterocarpon (D. 

hcter escncimene inexistente)rp. La mayor capacidad de cargo
escnialmn~einexstene)resp 
pars P. notatum con alto nivel de N fue de 778 dias-animal/ha, y Is min.
 
fue pars pastures de P. notatub-D. hecerocarpon (que son esencialmente un
 
tratamiento de P. notatum sin N) con 364 dias-animal/ha. Las leguminosas
 
que establecieron poblaciones contribuyeron a mejorar la calidad del fo
rrsje por encima de ]a calidad de P. notatum con 
224 kg de N/ha, y contri
buyeron a una prcducci6n similar de forrale, de 56 kg de N aplicado en el
 
afia siguiente al establecimiento. El e~tablecimiento de las 
leguminosas
 
perennes de semilla pequeia es critico y P. heterocarpon padria aumentar la
 
aceptaci6n del productor (ya quo presents una alti producci6n de amilla y

resiste bien el pastoreo) mediente Is inclusi6n de H. lathyroides (de semi-
Ila grande y pqrenne de corta duraci6n) ei wezclas, pare asegurar el desa
rrollo preco de un compenonte leguminoso aiguiente a I siambra. [RA-CIAT]
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*20339 PRINE, G.M. 1983. Rhizoma peanut: perennial warm-season forage

legume. (Arachis Alabrata: leguminosa perenne de estaci6n cAlids). In 
Smith, J..; lays, V.W., ads. International Crassland Congress, 14th., 
Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. 
pp.193-195. Ingl.. Res. Ingl., 13 Refs. IUniv. of Florida, Gainesville,
 
FL 32611, USA]
 

Arachis Elabrata, Adaptsci6n. Tr6pico hfmedo. Rizomas. keproducci6n de ]a
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plants. Rendimientb, Hateria sica. Digestibilidad. Contenido de proteinas.
 
Intervalo de corte. Praderas mixtas. EE.UU.
 

hani de rizoma es el nombre comin que reciben las especies de In secci6n
 
Rhizomatosae dcl genero Arachis. Arachis glabrata ha sido distribuldo Como
 
cv. por las eataciones agricolas exptl. de In Florida y por el Servicio de 
Conservacl6n del Suelo de USDA. A. glabrata se adapts a las suelos bien 
drenados de la Florida y & los tr6picos y subtr6picos c~lidos y hfimcdos del 
mundo. Se propaga por rizomas y en in Florida es mejor sembrarlo durante 
el invierno. La mayor limitaci6n de esta legurinosa es In lentitud de 
cobertura a] comenzor el establecimiento. Si se establecen primero, estas 
plantas crecen bien en combinaci6n con Cvnodon dactvlon, Digitaria 
decumbens y P_.alum notatum. El rendimiento eastacianal prom. de A. 
glabrate cultivado en asociaci6n con P. notatum de poca densidad durante-5 
estaciones, fue de 10.5 T/ha. P. notatum sin la leguminosa produjo un 
rendimiento de solamente 2-3 TM7ha/afio. A. Zlabrara puro, cortado en 
estado de hens, present6 normalmente un contenido ie proteIna dc 14-162 y 
una DIVHO superior al 60X. A. glabrata cortado (.;-a 2 semanas present6 un 
rendimiento anual do MS de 5 TM/ha, 22Z de protefnn. 74% de DIV1O y Q3% de 
noja en el forrojo. Durante 2 estaciones, el rendimiento (10 TM/ha) dc MS 
fun similar a intervalos de Corte de 6, 8, 10 y 12 semanas. El contenido 
de proteTna, la DIVO y los 2 de hoja de A. Elabrata disminuyeron progre
sivamente a riedida que la durac16n del intervalo de corte aumentaba dc 2 a 
12 cemanas. A. glabrata so puede utilizar como pasta, heno, forraje verde, 
heno deshidratado y harina integral de hojas, de buena calidad, forraje 
rastrero, cobertura ornamental y, posiblgmente, como cobertura fertilizante 

Viva en la cual so podrian sembrar otron cultivos y irboles. Su mayor
 
problems Mnconsttuven ins malezas, especialmente durante el estableci
miento. Hasta el momenta, en In Florida no se han presentado en A.
 
glabrato problemas graves de insectos, enfermedades ni nematodos. (Reaumen
 
del aurcr. Trad. pnr I.B.) D05
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20381 QUESENBERRY, K.H.; OCUMPAUGQ, W.R.; RIUELKE, S.C. 1983. Hemarthria
 
altissima: a pasture grass for the tropics. (Hemarthrla altissima: una
 
graminea forrajera pars los tr6picos). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds.
 
International Grassland Congress. 14th., Lexington, Kentucky, 1981.
 
Proceedings. Boulder, Colorado, Westvjew. pp.788-791. lngl., Res. Ingl.,
 
13 Refs.
 

Hecarthria altisima. Evaluaci6n. Genocipos. Calidad del forraje. Persia
tencia. bigestibilidad. Hateria seca. Materia orgfinica. Corte. Pastoreo.
 
Producc16n de forraje. EE.UU.
 

Se evalu6 Hemarthri altissima. introducida en los EE.UU. en 1964, par&
 
utilizarla como graminca forrajera. En las condiciones del Estado de
 
Florida. mostr6 un potencial igual o mayor que otros pastos tropicales. El
 
cv. Bigalta tiene mayor DIVMO que ctras gramineas tropicales en etapas 
comparables de crecimiento. Las primeras evaluaclones de Is gramilnea 
involucraban finicamerte 3 clones, pero se recolectaron genotipos adiciona
les y se Introdujeron hacir finales do In d~cadb de los 60 y principios de 
In del 70, y so llev6 a cabo on eaquemb evaluativo pars este germoplasma. 
Los objetivoa cran lo; de evaluar ripidamente el germoplasma disponible de 
H. altiusim, parn averiguar In diversidad gengtica de las caracterlaticaa 
de importancia, como componente del sistemn de forrajes pera ganado, 
comparar el corte y el paatorco como tcnicas do evaluaci6n y seleccionar 
los genotipos finperfores pars expt. de comportamiento animal. Siguiendo is 
prueba preliminar de 53 clones en Inverncdero y ensayos do Corte en peque
fins lotc, se seleccionaron 22 clones pars evaluaci6n par corte y 27 pare 
evaluacitn por pactorco. Se obaervaron manyores pdrdidas en invicrno en 
praderas en pastoreo qua en praderns de corte, pero para el otofio del 
segundo aio so eliminaron algunos genotipos. Otros dieron rendimientos que 
oscilaron entre 880 y 15,800 kg/ha, y In DIVMO oscilo entre 59 y 73% pars 
el forriJe de rebrote do 5 semanas. So holeccionnron 8 genotipos que fueron 
luego evaluados en 1, frecuenciab de pastorco (3, 5, 7 y 9 semanas) en un 
tercer expt. La pear persisLtncias se present6 con una frecuencia de 
pastoren de 3 semanas. Lo rendimientos totales estaclonales fueron simila
res con frecuenciaj do 5 y 7 aemanas. Los genotipon tetraploides Bigalta y 
P.I. 36488 tuvieron rendimientos notoriamente mis altos con frecuencias de 
pastoreo de 5 y 9 semnnos. P.I. 36488 fue in entrada quo tuvo generalmente 
el max. rendinicnto en tndus las frecuencias de pastoren y su DIVMO no fuc 
significativamente menor que la de Bigolta. Bigaltn tuvo una persstencia 
significacivnmente mls baja en el intervalo de descansa de 5 y 7 semanas en 
compaiaci6n con P.l. 364885. Se deduce que II.altissima es un forraje con 
buen potencial part, utilizaci6n en lot trdpicos hdmedos en suelos qua
 
pueden inundarse peri6dicamente. Es con frecuencia superior a otras graml
heas tropicale; en regiones subtropicales. debido a que inicia el rebrote
 
mis temprano en la primavers y crace hasta ndis tarde on el otofio. El
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germoplasmn nuevamente coleccionado" muestra diversidad gen6tica pars las

caracteriaticas que no estgn presentes en los cv. liberados. Durante Ion
 
fitimos 6 afos se evaluaron mr§ de 50 introducciones de II.altissima, y eo
 
identific6 un genotipo (P.1. 364888) que tuvo un rendlmiento superior y

mejor persistencla en condicones de pantoreo y que es moderadamente alto
 
en digestibilidad. La utilizaei~n de animales en pastoreo en Ins fases
 
tempranas do in evaluaci6n redujo el tiempo necesario pars avanzar el
 
germoplasma desde I introducci6n do plantas hasta is liberaci6n do culti
vares. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D05
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* 17904 QU-SENBERRY, K.H.; OCUMPAUGH, W.R. 1981. Forage potential of 

Aeschvnomene.species in North Central Florida. (Porencialforrajerode Aeschyno. 
mene spp. en elnorte de la Florida. Soil and Crop Science Society of Florida 
Proceedings 40:159-162. Ingl., Res. Ingl., 8 Refs. 

Aesch'wimene spp. Accesionts. Evaluaci6n. Producci6n de forraje. Rendimonto.Materia 
Seca. Altura de Ia planta. Floraci6n. Producci6n do semillas. Resistencia. H.Iibito de creci
miento.Contenido dc N. Contenido de proteinas. EE.UU. 

-n cnsayos de campo en elnorte de laFlorida (EE.UU.)en 1979,se cultivaron plantas de > 
200 accesioncs de A eschyncnenc spp. a una distancia de 1 m entre plantas ehileras. La al
tura de laplanta a linales de apo. vari6 dc > 1.0 m a 0.1 m en A. amcricana y hubo un am
pilo rango de feclus de floraci6n, maduraci6n de Ia seenilla, h~ibito de crecimiento y resisten
cia al trio. (Alpuna.%accesiones de A. americana.A. elegans,A. evenia, A. falcata, A. villosa y
A. brasiloasobrevivieron a temp. min.de -6'C, y lodas se consideraron con potencial pars 
laproducci6n de forraje en csta regi6n). En general, clcontonido de PC se relacion6 inversa
monte con los rendinicntos (eIMS, aunque algunas accesiones produjeron rcndimientos de 
MS > 2.0 t/ha con contonidos de PC de > 20%. (Resumen por tfcrbage Abstracts. Trad.par 
1.B.) 1)05 
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* 23803 I:CTA1,i,P.1%; PAIYER, D.IN. 1971. Kulhi.idesmodium: Desmodium aparine 

(linl:) DC. (Der:modium anarinot ) . Honolulu, uliveraJ ty of Hawaii 
Cooperative Exteavtion Service. Laflet no. 157. 7p. Ingl., Ilus. 

Desnodium aparilnLS. Eteproducel6n de in pla:.ta. Horfologia vegetal. Caracte
risticaW; agron6micas. Praders mixtas. Adaptac16n. Manejo de praderaa. 
lHawaii.
 

Sc describes el origen, caracterigricns agron6mtcas, usos, adaptaci6n, aso
cirnci6n con granineas y manejo de t)esD urntlaparinee, leguminosa de buen 
comportamiento en (EE.UU). (Roesumen por 11.11.)Iawaii DOS
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* 23807 ROTAK, P.P'.; 
U1ATA, U. 1966. Some agronomic observations in Deosmodium 

species: seed weights. (Algunas observaciones agron6micas en especies de 
Desmodium: peso de semillas). Honolulu, University of Hawaii. College of 
Tropical Agriculture. Hawaii Agricultural Experiment Station. Technical 
Progress Report no.147. 13p. ingil., 3 Refs., flus. 

Desmodium barbsruta. 1esmodium batocaulon. Desmodium cajanifollum. Desmodium
 
calulpNV'ocauilon. Ioesmodium canadense. 1)esmodium canum. I)esmodium 
cuneatum. 
Desmodlum dichotomum. Desmodium discolor. lDesmodium distortum. Desmodium 
gaptctun. esinodius .yroides.glabrum. Desmodium Desmodium heterocarpon. 
Desmdiur, intortu. Desmodium mollicum. l)esmodium mtnorrium. Desmodium 
nicarseuensc. DeE:modium oval1folium. Desmodium painteri. l)esmodium 
perp] extim. Desmodium pulchellum. l)esmodium ramosissitmum. l)smoditm 
salJciffo1ium. Desmodliu sandwicense. J)esmodium scorpiurus. Desmodium 
seri conhelium. Oesmodium tiliafol ur. besmodium tortuosum. lDesmodium 
triooitrum. lhvomnodium varians. vellutinum.Desmodium Semilla. Producci6n de 
semillas. Hav.1j i. 

En ia Granj.in Exprl. Waimanalo, Oahu, Estaci6n Agricola Fxptl. de Hawaii, 
EE.UU. , se hicieron las determitinciones d los pesoc; de 1000 semillas y no. 
de semilla,/ib arcesiones de especies de Lospare diversas 33 Desmodium. 

pesos de 1000 semillas otcilaron entre 0.80 g par, L). pulchellum y 8.09 g
 
para D. canadense. Se observ6 una variacifn considerable destro de cual
quiera de ]as especies. En D. Intortum, ins acoesiones so pueden separar cn
 
2 tipos con haseo en el tamanlo de In semilla: Ias que pesan entre 1.22-1.41
 
g/1000 semillas y las que pesa 1.3,- 1.99 g/1000 semillas. Se presentan los
 
resultado,; de un estudio detallado de los pesos de rmilln] do 25 accesio
nes de 1. canum. Parte de la varlaci6n observada pudo deberse n causas 
ambierntales o a semilla pequefia inmadura, pero In mayor parte de in varia
ci6n tsreal y no debe a diferencias gentticas inherentes dentro de In 
especie. Entre las accesiones le D. canum, las plantas individuales dentro
 
de unn accesi6n son considerablemente unifores en ,iuaparienca global,
 
tamalo de ia vainar, color do ins flores y hAbitos de crecimiento. Esto
 
indica qu.nP. cnnum ,;,!nutopointlln en u alt,, grado Se flustra con fo
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Xogratlas In varinci6n en el tamafio de Is semilla de varias especies dife
rentes de Desmodium. Las diferenclas en tamaaio de semilla Indican que hay

probabilidade de aumentarlo en algunas de las especies mirs Gtiles. 
'(Resutaen por EDITEC) )04 
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ROTAR, P.P. 1970. Variation in agronomic characteristics of
 
Desmodium intortum (Hill.) Urb. and a related species. Proc.
 
TElVTintT Grassid. Congr., Surfers Paradise, 1970. pp.196-199.
 

Se presents informaci6n sobre la fecha de floraci6n, rendimiento
 
de forraje, relaci6n hoja:tallo y contenido de MS y N de hojas y
 
tallos de poblaciones de Deamodium intortum y una especie rela
cionada estrechamente con 6sta cultivada en Haleakala, Hawaii.
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*.20220 SALDIVAR, A.; VALENCIA, I.; OCUHPAUGH, W.R. 1983. El potencial de 
.eucaena como alimento en Ins tr6picos. Carta Canadera 29(6):31-34. 
Esp., 19 Refs., Ilun. 

Leucaena. Horfolngfa vegetal. Requerimientoo climhticos. Requerimientos 
edlificos. Adaptac16n. Composiei6n quimica. Valor nutritivo. Toxicidad. 
ForraJes. Pastoreo. Praderas mixtas. Allmentacifn animal. Aumentoa de peso. 
EE.UU. 

Con base en una revisin de literatura se describen diferenteo aepectos de 
Leucacna pars resaltar ou potencial coma nlimeanto pars animales eh regiones

tropicales. Sc infortua sobre lao especies conocidas (10) y su morfologla. 
requerimientos climtticos y edfificos, compobici6n quimica y valor nutriti
vo. toxicidad, utllizaci6n (alimento pars ganado, abono verde, ingrediente
 
en dietas para cerdos y eves). Eats leguminosa arb6rea puede oar utilizada
 
coma forraje de carte. o puede ser pastoreada en lotes compactos, o en seo-
Liaci6n con gramineae. So presentan datou sobre lea diversaa formas de
 
utilitzaci6 en vaiiou paises. ICIAT] 
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*22355 SCHANK. S.C.; RUELKE, O.C.; OCUHPAUGH, W.R.; MOORE, J.E.; HALL, D.W.
 
1982. Survenola digitgrass: a tropical forage grass. (Digitaria
 
umfolozi cv. Survenola: una gramlnea forrajera tropical). Gainesville,
 
Institute of Food and Agricultural Sciences. University of Florida.
 
Agricultural Experiment Stations. Circular S-292. l9p. Ingl., Res.
 
Ingl., 11 Refs., flus.
 

Digitaria umfolozI. Cultivares. Hibridos. Morfologle vegetal. Evaluaci6n.
 
Rendimiento. Materia seca. Digestibilidad. Materia orgfnica. Calidad del
 
forraje. Siembra. Establecimiento. Pastoreo. Hens. Valor nutritivo. Produc
c16n de forraje. Aminrica del Sur. EE.iJU.
 

Se informa sabre el origen de Dlgitaria umfolozi cv. Survenola, un hibrldo
 
entrL D. setivalva y R. valida desarrollado en Is U. de Florida (EE.UU.), y
 
se describen sus principales caracteristicas botfnicas. En ensayos
 
realizados en Gainesville, Florida, en los cuales se compar6 Survenola con
 
otras gramineas, este cv. present6 Is mayor DIVMO (61.50 vs. 58.06% de D.
 
decumbens) , iA mayor absorci6n de N y el mayor retorno por unidad de N 
aplicado,. despuis de D. decumbens. Se presentan resuitados del comporta
miento de Survenola en Surinam, Venezuela, Brasil, Peril, Puerto Rico, lion
duras, Mdxico y Malaysia; datos sabre calidad del forraje; informaci6n sa
bre resistencia al virus del raquitismo de Pangola (PSV); siembra; manejo
del pau;toreo; produccifn de heno y distribuci6n de maLerial de slembra. 
[CIAT] 
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SCHANK, S.C.; DECKER, H.F.; KILLINGER, G.B.; ALLEN, R.J. 1966.
 
Agronomic and cytotaxonomic comparisons between Digitaria
 
decumbens and D. pentzti. Crop. Sci., Madison 6(1):82-83.
 

Se compararon 2 introdpcciones de Digitaria pentzi de Taiwan con
 
D. decumbens y se determinaron sus caracteristicas agron6micas y 
citotaxon6micas. 
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1428 SMITtl, R.L. y SCHANK, S.C. Nuevos pastos forrajeros tropicales. Gaines
ville. Universidad de Florida, Departamento de Agronomfa, 197?. 6p. Esp. 

Digilaria decumbens. Belonolaimus longicaudatu& Hemarthria altissima. Panicum maximum. 
Rendimientos. Fitomjoramiento. Resistencia. Establecimiento. Adaptaci6n. Tr6picos. Viro
sis. EE.UU. 
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Se describe una nueva var. Transvala (g6nero Digitaria),resistente al nematodo Belonolalmus 
longicaudatus,plaga scria en suclos bien drenados y arenosos de Florida, y al virus del acha
parramiento de Digitariadecumrbcns (VPS). En iircas tropicales su establecimiento y rendi
micnto es mds r~pido que el de D. decumbens. Tanibi6n sc han introducido 3 tipos de He
marthriaaltissima, los cuales se adaptan bien a suelos muy himcdos, organicos y minerales;
entre ellos, cl PL 299995 es sobresaliente par su alto producci6n y digestibilidad. Se han ais
lado plantas sexuales de Panicum maximum (reproducido asexualmente par apomixis), ha
ciendo posible hibridaciones con el fin de producir variedades apomictas mejoradas. (Resu
men par R.A.F.) GO1 

0141 
SNYDER, G.H.; KRETSCHMER, A.E., Jr.; SARTAIN, J.B. 1978. Field 
response of four tropical legume to lime and superphosphate. 
Agronomy Journal 70(2):269-273.
 

Se investig6 el efecto de la cal y el superfosfato en un suelo de
Florida 
(USA) de alta acidez y bajos niveles de P sembrado con
 
Desmodium heterocarpon, Centrosema pubescen Stylosanthes 
guianensis y Macroptilium atropurpureum cv. SiraFro. La mayor pro
ducci6n anua] de S de estas FiEGumhnosas con 45 kg de P requiri6 
aprox. 2 t de cal/ha. Las respuestas de C. pubescens y M. 
atropurpureum indicaron que se pueden obtener-aun mayores rendT
mientos con niveles de P mAs altos. Se presentan los niveles de P 
y cal requeridos par estas leguminosas para obtener rendimientos 
6ptimos. 

0142 
*26602 .SOLLENBEHGER, L.E.; QUESENBERRy, F.1. 
 1985. Factors affecting the 

establishment of Aeschynomone in a Floralta limpograss sod. (Factores que
afectan el establecimiento de Aeschynomone an un cesped6n de Hemarthria
altissima var. Floralta). Proceedings. Sail and Crop Science Society of 
Florida 44:141-146. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs.
 

Aeschynomene americana; Establecimiento; }lemarthria altissima; Praderas
 
mixtas; Sistemas de siembra; Semilla; Herbicidas; Rendimiento; Materia seca; 
Contenido de proteinas; Composici6n botfinica; Requerimientos clim~ticos; 
EE.UU. 

Se efectuaron expt. en 1983 y 1984 para evaluar los efectos de la fecha de 
siembra, las condiciones del semillero y los m6todos de siembra en el 
establecimiento de Aesohynomene americana y su productividad subsiguiente en 
un cesped6n de Hemarthria altissima var. Floralta. Las variables exptl. en 
1983 incluyeron 2 tasas de siembra de leguminosa (7 6 14 kg de semilla 
desoortezada/ha) y 4 m6todos de establecimiento: 1) no labranza y semilla al 
voleo, 2) paso con grada de discos a poca profundidad, semilla al voleo y
rastrillada, 3) aplicaci6n de paraquat y semilla al voleo y 4) siembra con
 
un sembrador Powr-till. En 19811, se evaluaron las mismas tasas 
 de siembra
 
de leguminosa y s6lo los mtodos de establecimiento que utiliza grada de
 
discos y la de no labranza, en 4 6pocas de siembra (1 y 20 de abril, 10 de
 
mayo y 20 de Junio). El mt.odo de establecimiento influy6 on la MS de
 
leguminosa cosechada en el primer aFio (P monor que 0.01). La contribuci6n 
de la leguminosa so clasific6 como sigue: herbicida mis que grada de discos,
6ste mds que no labranza y 6ste Qltimo m6todo igual al de siembra en 
cesped6n. El aumento do la tasa de siembra do la leguminosa tend16 a 
incrementar su MS (P menor quo 0.08). En 1984, la MS de la leguminosa
cosechada on el m6todo que utiliza grada de discos fue mayor quo la del
 
mtodo de no labranza, en todas las fechas de siembra, con excepc6n de la
 
de mayo 10. La tasa do ziembra de 14 kg/ha produjo mayores cosochas de
 
leguminosa y do MS total en 1984 (1' que 0.01).menor El contenido de PC de
la graminea se correlacion6 con el porcontaje do leguminosa en la S 
cosechada en 1983 (r = 0.83) y en 1984 (r = 0.72) pero H. altissima present6
cohen. de PC quo variaron do s6lo 20-37 g/kg de MS. La Contribuci6n de la 
leguminbsa de las si' .bras do abril 19814 alcanz6 hasta 3.9 t/ha, lo quo
sugiere que n los aios quo presentan condiciones clim~ticas favorables, se 
puede prolongar el periodo productivo de la leguminosa sembrfndola antes del 
comienzo de las lluvias de verano. (IiA-CIAT) Vasc ademss 0545 0562 0589 
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TAKAHASHI, M. 1954. Tropical forage legume and browse plants

research in Hawaii. Proc. 6th Internt. Grassl. Cong., 1952 
1954. pp.1411-1417.
 

Se discuten los principales factores que intervienen en el cultivo
 
exitoso de leguminosas tropicales en Hawaii, y las experiencias
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obtenidas en-la introducci6n y evaluac16n de leguminosas forraje
ras y de ramoneo. Leucaena leucocephala (L. glaucM) y Desmanthusvirgatus, mantenidas en su hAbito arbustivo mediante cortes resu]
taron promisorias. Otras especies que mostraron buen desempehio son
Desmodium canum, P. uncinatum y D. intortum, Acacia spp., Prosopis
chilensis, Cajanus cW 
 y lueraria haseolides.
 

0144
 
TXKAHASHI, M. et al. 1951. Legumes for cut forage. Hawaii Univ. 
Agric. Expt. Sta. Report for Biennium ending June 30, 1950. 
pp.36-37. 

Se evalu6 la producci6n de forraje de CaJanus cajan (C. indicus) 
cv. Greenpodded Mauritius, Maroon-podded--th -AFIca-y-NewEra

strain D. Los rendimientos prom. obtenidos en 4 cortes realizadoe
 
en 2 afios fueron 6.16, 3.46, 2.55 y 0.95 
t de forraje seco/ac. E:
 
contenido de proteina oscil6 de 13.6-15.0%.
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*19648 WHITNEY, S. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas y

leguminosas forrajeras en Hawaii, E.U. In Pizarro, E., ed. Reunl6n de laRed Internaclonal de Evaluaci6n de PasG-os Tropicales, 2a., Cali, Colom
bia. 1982. Resultados 11j79-1982. Cali, Centro Internaclonal de Agricul

3 1 1 3 17
tura Tropical. pp. - . Esp., Ilus.
 

11..itarij decumben. 
 lrachliara decumbens. 'Andropogon gayanus. Centrosema
pubesc ennCaoofsnium mucutnoides. Stylo;anthes capitata. S. puianensis.
Desmodium ovalitolium. D. Lvroides. D. hcterophyllum. C. macrocarpum.
Zornia latlfulfa. Aeschynomne histrix. 
Pueraria phascoloides. Evaluaci6n.
 
Establecimiento. Cobertura. Altura de la planta. Rendimiento. Materia seca. 
Bosque hfimedo tropical. iawaii.
 

En los campos exptl. del Instituto de Agricultura Tropical y RecursosHumanon de la Univertidad de Hawaii, se evalfian 
3 ecotipos de gramineas y

14 leguminosaa. La localidad se 
encuenrra en el distrito Haiku. estado de

Hawaii; la temp. media anual 
es de 21.8°C y la precipitaci6n media anual de
1471 mu, dentro del ecosiptema de bosque tropical lluvioso. El 
suelo
 
prerenta un pH de 4.5 y saturaci6n de Al de 33%. Se regit-tran 
datos de

altura de la planta. cobertura y produccl6n de MS. (Resumen por M.M.) HO0
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* 
 WHITNEY, A.S.; GREEN, R.E. 1969. Legume contributions to yields


and compositions of Desmodium spp.-Pangolagrass mixtures.
 
Agronomy Journal 61(5):741-746.
 

En ensayos de campo realizados de 1963-1965 en Hawaii 
se compar6

Digitaria decumbens en monocultivo, con mezclas de: a) 
D.
~ecumbens + Desmodium canum sin inocular, b) D. decumbens + f. 
canum, inoculado, c) D. decunbens + D. intortum en hileras d stan-Eiads 90 cm, y d) igal que c) peroen1Tiera dstanciadas 45 cm.
Los rendimientos prom. 
de MS fueron: D. decumbens sola 3780, a)

6840, b) 7510, c) 10,810 y d) 11,960 kg7ha/afio. resp. Se presentan

rendimientos de PC y composi6n botAnica de las diferentes asocia
ciones.
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WHITNEY, A.S.; GREEN, R.E. 1969. Pangolagrass performance under
 
different ]evels of nitrogen 
 fertilization in Haiwaii.
 
Agronomy Journal 61(4):577-581.
 

0148
 
WILSIE, C.P.; TAKAHASHI, 
M. 1934. Napier grass (Pennisetum
 
gurpureum), a pasture and green fodder crop for Hawaii. 
Hawail
 
Agricultural Experiment Station. Bull. 72. 17p.
 

Se describen las var. Napier y Merker 
de Pennisetum purpureum,

graminea forrajera introducida a Hawaii 
en 195 e informa sobre

requerimientos climbticos y ed~ficos, siembra, cultivo y riego,

utilizaci6n, rendimiento y composici6n quimica.
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2:'1801 YOLNGE. O.R.; PLUCKNETT, D.L.: POTAR, P.P. 1964. Culture and yield

erfufruance of Dnesmodtium Intnrtmn anl 1. canum in H-a.ji. (Cultlvo y
drnempciio em ci rendivitento de 1rn:. 11i y D. enui, Hawaii)I ltortLum en 
Honolulu, University of jin:ai i.. L.ul oge o, Iroicnl Agric-iltire. Hawaii 
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Agricultural LFxperiient. :tuttioa. 'i.chatean 8ulietin no.59. 28p. 1ngl..
Rev. Ingl.. 33 Refs.. ]lub.
 

De rmodlium intnrtum. Yel;muodti I'M uin. Tnaonomtla. Morfologla veotal .(:i, c~ionto. i:tn heclXLenito. ' 'nro.' Mo. Riot'o. ,F:1embra. Pruderauf.: tas. I orI~a dorurbeng. 1elmuiitum clandeltinum. paaapnlum dilaitatum.P1atoreo. tutenou de peuto. vnProducc deuuoilo 1. Inwali. 

St informsalure el cultivo y lit taxonoman de benodjum intorrum y R. canumon ]ain condiconLn do llawnfl EE.UII. oeta exp[. dr cnmpo do It. lntortum yI. callum cultvtiido en divefias asocrcioncs con grimfinea tr-Piale--oatraron que D. IntorLtl produce uu rendlmlonto superior a 22,408 kg do MIL;/hJ/ais cuando re feitiliza adecundamente. Con u6Io win fortilioci6n moder:adn, el pantorco controlado de ]ng anoclacioucs do 1).Intortum y grnmlneaprodurfir tn aumnlico de peso viva do t aundo de cuine do 896 kg/hai/afiu. D.iandwicenn:e stititlill el rend:inlento do lai grAiminess asociadas pero rindspoco en wonocultIv,. 1:1 inoiiento td.e peso dcl gauado en un periods de 4 a6onnlt:r.t-z6 un prom.I d 672 kg/hu en 4 asoclaclones doci. canum y grarfnea conbanjos tasen do fer:flznci6i,. Tents D. fitortuo comn R. canum muentrnn unanotoria respueo;ta al P, K, Mo en oy Zn uno miis suelou cumunes do Hawaii.La adici6n do cal, Ho y Zn produce notorlos aumentos lade -emilla. Larespuesta do arucloc. hfimedos 2t fcrtilizecldn 
ci conoiderablv con ambas
leguminuna. So tuestra que una 1orLilfjtci6n. inadecuadi produce un etsblecimiantc ac~1ciznte y r..nd;Lunitos ac uaJo calidlid do "nesmodium.fertilizaci6n l.ccuada, I. Intortu, es 
Con 

conrpletamente copetitlvq laacot,grntnineas agresivas como PoIlijsetum clit totintur., yPasalu la tun. c es Dititiiria decumbonn-. i at-L" superior on mezcl1gpOcui c ninguna ftrtilizncl6n de forrajon dondo hayy/o donde so practiCn V) oobrepantoreo. 

(Reuiteo del autor. irnd. por I.L.) D05 

0150
 
YOUNGE, 
O.R. et al. 1951. 
Creeping indigo investigations.

Hawaii Univ. Agric. Expt. 
Sta. Report for Biennium ending June
 
30, 1950. pp.42-46.
 

En 1948 se inciaron expt. de pastoreo para comparar los rendimientos de asociaciones de Indigofea spcata 
(I. endecaphyila) y
Paspalum dilatatum y de P.dia-tatum en monoculivo. La asocacidn
produjo rendimientos de-MS y PC slgnificativamente superiores a
los de la gramfnea sola. Se presentan los datos obtenidos.
 

Mexico (MEX) 
0151 

*25097 AKAYA H., 
S. 1985. 
 Evaluac16n de gramfneas y leguminosas forrajeras en 
suelos rojos Alfisoles 
en Jalapa, Tabasco, M6xico. 
In Pizarro,
E.A., 
ed. Reun16n de is Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, 
Centro
Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp.931-944. Esp., 
Ilus.
 

Brachiaria decumbens. 
Brachiaria dictyoneura. 
Panicum maximum. Andropogon
avanus. Stylosanthes uianensis. 
 Stylosanthes cnpitata. 
 Desmodium
ovalifolium. 
 Centrosema pubescens. Centrosema 
brasilianum. 
 Centrosema
macrocarpum. 
Zornia glabra. Aeschynomene histrix. 
Pueraria phaseoloides.

Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptac16n. 
Establecimiento. 
 Rendimlento. 
Materia
seca. Insectos perJudiciales. Enfermedades 
y pat6genos. Precipitaci6n.

Persistencia. M~xico.
 

En el rancho El Gusto, en Jalapa, Tabasco, M~xico, 
so levaron a cabo
evaluaciones de 
17 ecotipos de. leguminosas y 4 de 
gramineas forrajeras en
perfodos de max. y min. precipitaci6n. 
La reg16n corresponde al ecosistema
de bosque tropical lluvioso. 
Los ecotipos de gramineas que sobresalen en 3
6pocas definidas (secas, liuvins y nortes) 
son Brachiaria decumbens 606, B.
dictyoneura y Andropogon gayanus 
621. En el 
caso de las leguminosas, se
destacan en 6pocas de 
lluvias y nortes los 
ecotipos Centrosems brasilianum
5055 y 5184, Cenrrosema sp. 5112, 
C. pubescens 438, 
Pueraria phaseoloides
9900 y DesmodLum ovalifolium 350; 
el mayor rendimiento io obtuvieron C.
brasilianum 5184 y P. pheseoloides 9900. 
 Se describen ls caracteristicas
climfticas y edfificas de la regi6n y 
se presentan los datos 
obtenidos.
 
[CIAT]
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* 25138 AMAYA H., S. 
 1985. 
 Respuesta a Is fcrtilizaci6n NP do 
tres especies de Brachiarla y Andropon gayanus 
en suelos ficidos de mediana
fertilidad. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n dd 
la Red Internacioal
Evaluaci6n de 
Pastos Tropicales, 3a., 

do
 
Cali, Colombia, 
1985. Resultados

1982-1985. 
 Cali, Centro Internaciunal de Agricultura Tropical.
 
v.2,p.1173. Esp.
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Andropogon 
 rnyinus. Brachiarin decumbens. Brachiaria ruziziensis. 
Brachiaria radicans. Fertilizantes. N. P. Alfisoles. Rendimlento. Mataria 
seca. M6xico. 

En suelon ,cido, crcillocos (Alfisoles) considerados do regular fertilidad
 
en el tr6pico himedo del 
Estado do Tabasco, Plixico, so estud16 In respuesta 
en produccI6n do MS do Andropopon gavanus, Brachiaria ruzlzicnsls. H. 
decumbens y elE. radicans a las apliccioneo de fortilizantes. Para 
primer pasto lo. niveles do N fueron do 0, 100, 150 y 200 kg/ha y do P, 0, 
50, 100 y 150 kg/ha on un diseno factorial 4 x 4 on bloques al azar con 5 
repeticiones. Para los especies do 11rachiaria los niveles do N fueron 0, 
100, 200 y 300 kg/ha y do P. 0, 50, 100 y 150 kg/ha. El diseflo de 
tratamiento fue e1 Plan Puebla I, incluyendo un tratrmiento exploratoria;

el diseno exptl. fue bloques al azar con 4 repeticiones. Los resultados
 
del primer afo 
de cvaluaci6n indican quo para A. rayanu se encontraron 
respuestas altamente slgnificativas a laos plicaciones do N y la 
interacci6n NP. Los mayores rendimientos fucron de 13.10 y 13.00 t do 
MS/ha/afio, con la aplirac~n de la f6rmula 150-100-0 y 150-50-0, resp.; lo 
anterior reprosenta incrementos dcl 20.0% del rondimiento do MS respecto a 
parcelas sin fertflizante. Para B. decumibens no so encontraron diferencias 
significativas en 
 la producci6n total anual; finicamente se encontr6 
significancia a 1s aplicaci6n invernal. En B. radicans se encontraron 
diferencias significativas con ]a f6rimuln 100-50-0 con un rendimiento de
 
9.27 t de MS/hano, In cual representa incrementos do 17.6% con respecto a 
la producci6n del tostigo sin fertilizante. En B. ruziziensis no se 
encontraron respuenrtas significativas a in apllcaci6n de fortilizantes en 
la produccibn total anual; sin embargo, en In 6poca invernal y seca hubc 
cfectos significarivas por la aplicaci6n do fertilizantes, sictio on ambas 
6poca' con li f6rmula 100-100-0. So considera baja la factibilidad
 
econ6mica de aplicaci6n de fertilizantes a este tipu de partos en los 
sLelos studiados. [Texto completol 

0153 
*23550 ARREDDuI'C, R., R. 1983. Evaluaci6n de 12 1 ineis do dolicos 

(Dolichoa labab), bajo condiclones de temporal para In producci6n de 
forraje. 'iesio; lng,.Agr. Irapuaro, Mexico, Universidad de Guanajuato. 
90p. Esp., Res. Esp., 19 Refs., llus. 

_lrpiui Cultivares. 

seca. Composici n quimica. M6xico. 

Lablab p os. Lvniluaicln. Prcdixcci6n de forraje. Hateria 

En LIa Lscucla( df Agronoila y Zootecnia de la U. de Guanajuato, M6xico, 
localirada a 1i50 m.r.n.r.. con un cli.;a spmic'!ido y sueon de pHt 7.7 de 
tc.xtur, tredia N color cafC oscuro, se r,:ali:6 un estudio parn evaluar 12 
ilnoas de In lvgimrin.o;A D:)Iici-os .'i urpureus)lahl-1, " EF. vii eondicicncs 
de tempoal. Se sembro el 18 do juniu 1981, on surcos 76de do cm de 
anche, utillz5ndo,;e 12 kg de scmil2a pure viable/ha. Se aplic6 una nola 
fettillizaci6i en Cl MOcnLo do 1a i.rbra con la f6r:.la 40-60-00, y se 
hicieron 2 apliclciones (4 kg/ha) do carhari 1 on polvo -- 7.5%. Sc utiliz6 
un dliseio exptl. dc bloques al azar con 12 tratamientos y 4 repeticiones.
Los parmetros uvaluados fueron: producci6n de materia verde y do ES 
(t/ha), calidad nutriclunal 1! incidcncia do plagas y cofermedades. En los 
trataoientos evaluados hubo dileiencia altamente slgnificativa tanto para
traraciento, conu p.ira bloque!, (P 0.01). Los cv.= de miayor rendbinenco 
fueron Egipto 195851 y Roque 31826 (44.2 y 43.6 t de :P!;/ha, resp.); otros 
cv. sobresalientcoS fueron China 388002 ? tndia 164302 (34.0 y 32.8 t do 
HS/ha, resp.). Et;ta producci6o so obtuvo en un solo corto, excepo on 
India 164302 que recJbi6 2 corte. LoS tratamientor con mayor producci6n
do forrajc verde tarbin fueron 10s r.51s ptoductivos en MS; Aln embargo, en 
el an~lisis c-stadistico ]o!. tratamimenitos no mostraron diforencia signifi
cativa, peru :,! lo bloq, . IP 0.Ui) . no obstaito Egipto 1951351 super6 a 
.oque 31825 eni 2.3 t/ha., reoiiz6 u,. anilsls bromatoi6gico do muestras 

de forraje seco de cadi trataloenti, (obteni6ndosc los valores do PC,
cenizns, FC, Ca y P. Las plagas y cnfer;Ledades no fueron on problema grave 
para cl desarrollo dc] cxpt. ya que la infrstaci6n fue love y general para 
tudos los tratauiientot. (Res.unen del autur) DO~i 

0154 
BALLESTEROS A., H. 1972. Lvaluaci6n en pastoreo de asociacionesde zacates y ]egu dinosa,- ut lizando vaquillas de razes eu
ropeas, en clima tropical. Tdcnica Pecuaria en M6xico 21:37. 
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" BEETLE, AA,; ROJAS M P CUEVAS RIOS, A. 1969. Los principa
les zacates (Gracineas) 
(Miico) no,123-124: 10-19, 

en el Estado de Nuevo Lefn. Agronomia 
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BULLER, R.E. 1960. Evaluation of the forage resources of 
the
 
tropical grasslands 
of Mexico. Proc. 8th Internat. Agric.

Congr. 1960. 4p.
 

Se presentan datos de producci6n de forraje de las especies nati
vas Paspalum notatum, Imperata brasiliensis y Leersia hexandra y
de !as- nroucidas Palicum-maximum Brachiaria mutica"-
 icum
 
pupurescens), Pennisetumpurnpureum Hyparrhenia 
 ufa, Diitaria
 
deuMbens y Echinochloa polysth evaluadas en
Mdxico. los tr6iode
 

0157
 

BULLER, R.E.; GARZA J.R. 195B. Comportamiento de asociaciones
de zacates y leguminosas en las zonas lecheras del Centro de
Mixico. Secretaria de Agricultura y Ganaderia. Folleto Ticnico

no.28, 43p.
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BULLER, R.E. et a]. 1955. Adaptac16n de zacates y leguminosas
 
para forraje, conservact6n y mejoramiento del 
suelo en M6xico.
 
Foll. tec. 18 Sec. Agric. Ganad. 75p.
 

Se presentan resultados de ensayos de adaptaci6n de gramfneas y
leguminosas forrajeras realizados en Mdxico 
durante 10 afios. Se
informa sobre las principales caracterfsticas y usos de las siguientes especies: Bromus inermis, B. catharticus, Chloris gayana,

Dactylis lornerata, Eragrostis 
 curvula, Festuca arundinacea,
LoITum multiforui, .--- ai-acum Tnh-E--tale, Paspalum

dilatatum, Setaria italica, Phalaris 
tuberosa, Sorbum sudanense,
Canavalia ensorniis, Crotalara sp., Medicaio,-go se{otus
 
sp., Pueraria phaseoloides, P. thunbergana, 
- sbaIa sp.,
Trifoliu 
 spp., Vicia sativa, VLgna sinensis y otras. Se recomiendan ciertas esp-cies para determinadas regiones de Mkxico.
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CARRERA, C., FUNG R, MARTIN CRUZ
rrajes. SOTO- 1 T
In Institut0 ecn0d ic0 A, Evaluacidn 


jardines de introducci6n. Teals lng.Agron. Monterrey, M6xico, 


cultura y Fanadera. R 
de Mon

Informo 
Cerr. 
ana 

Escu
de 

ela dede f0-Agri
investigacidn 

1965-1966. Monterrey, Mftico. pp.117-119. 

*19197 CHAPA C., A. 1980. Evaluac16n 
0160 
agron6mica de pastos tropicales en 

Universi
dad Aut6noma de Nuevo Le6n. Facultad de Agronomla. 22p. Esp., 
18 Refs.
 

Cvnodon plectostachvus. 
C. dactvlon. Cultivares. Ir "uducclones. Evaluacl6n. Rendimiento. Materia seca. Producc16n de 
forraje. Adaptac16n. Mxico.
 

Se realiz6 un trabajo en el 
campo exptl. de la Facultad de Agronomia de In
Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n, muntcipio de General Escobedo, Miexico,
 
parn evaluar Is producci6n de materia verde 
(MV) y seca/ha de diferentes
especies y r*. 1 l g6nero Cvnodon. El sitio est ubicado a 427 m.s.n.m.;
predodina un clima semrirido, con una temporada de lluvias irregular que
varla de 390-700 mm/ai, y temp. media anual de 21-24°C. Se atilizaron C.plectostachvus Comfn y los cv. Zamorano, Zurinam, Gringo, Puerto Rico,Mejorado y Santo Domingo, y C. dactvlon cv. Bermuda Cruzn I y BermudaCallie. Al momento de is cosecha los pastos tenlan mfis de 120 dies 
sin
corte ni riego. Se obtuvieron los siguientes resultados (t de MV/ha):Gringo = 24.62, Bermuda Cruza I - 23.87, Zamorano 23.62, Comfin - 23.25,Santo Domingo  22.0, Puerto Rico 20.37, Mejorado 19.75, Bermuda Callie 

= 12.12 y Zurinam - 11.50; (t de MS/ha): Zamorano 9.71, Gringo - 8.32,
Santo Domingo - 7.92, Com6rr - 7.63, Bermuda Cruza I - 7.42, Puerto Rico 6.92, Mejorado 6.32, Bermuda Callie 
- 4.19 y Zurinam - 3.32. Todos los cv., 
con excepci6n de Zurinam, se adaptaron a Ins condiciones de la regi6n.

(Resumen por H.M.) DO5
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25020 CIGARROA, A.; 
 PALOMO, J. 1985. Establecimiento y producc16n de
gramineas y leguminosas forrajeras 
en el Llano de Arriaga, Chiapas,


Mxico. In Pizarro, E.A., 
ed. Reuni6n de la Red Internacional de Eva
luac16n de Pastos Tropicales, 
3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados

1982-1985. 
 Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.

v.1,pp.181-189. Esp., flus.
 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Andropogon 
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gavanuh . Imit aria dec irto'nn. Stviocantmvs carl tata ceIntrocorna j%Ircsn. 
Centrosem'a bran;ilianum Ectps vlic-n.Etbeiino Coberttira. 
Rendimlcnto. N.'tcria recal. ITNLC tOS pcr~udiciacr.. Lcctcrucdadcs y 
pat6genos. Sabanas. M'xico. 

En co!ndlciones de sabana iolipertrmr.icn on cl lano de Arriacgc, Chiapas, 
MKxico, cc evaluaron 5 cotipos d(1I0ramflI y 11 dou e, i 1lo-urninosas 
ftorrajcra f;. Pcor Lu rapido:! de estccblccicniento, producri6n de forraje, 
tolerancia ai plag:as y enferniodades y persistencii sobresali Cron los 
ecotipos Andro)I.crno LavtCnLoa 621, Brachlaria humidiccia 679, 11. decumbenr 
606, Cent roon!in brasllinum 5184 y 5 055, C. pnbacn 514 voatc 

capitata 131L. La dicrninucl6n on la productci~n do MS dot-ante le Opoca scca 
fue mayor oztre las leguminusas qUo cntrc 1as graminens. Para A. paxa:us 
621, B. decumbentc; 606,* Panicum maximum 604, la producci6n do M1 fue do 
11.2, 7.3 y 6.b t,'1ha/.IO resp. La rtayor producci~n dt. formice durante la 
6poca lluvlo.ra ft.o btutvo coil el. periodo do .: 2 semanas (7.8 t do 
MS/ha) y un cuntonido ri-Alo do PC de 8.!,3Z. El1 mcnor '. do 1C so obtuvao n 
B. documbens 06. ICIAT] 

0162 

*25063 CIGARPIOA. A. ; 1'LLOIIO, .1. 1985. Estalocimiento v produccifn de 
pram~ncaso y lcvgorrtinrnsa forrajcras on .lLric6, lHunicipia de Pijijiapan, 
Chiapas, Mdxi,,o. In Pizarro, E.A. , lud. Rouni~n de lIn Red Intcrnacional 
do Lvaluac16n doe Fa'; r, T rnpJcaIot:c. J.3 , Cal1±, Colombia, 1985. 
Rosultado6 19832-1985,. CnaU , Centro Tnternacional dc Agricultura 
Tropical. v.1 pp. 595-602. Esp. , l~uf. 

flrcch I OI:.Lr "1); . lBrachlarl a hutmid i ola. lBracl iaria d±ctvoneura. 
lrhiriaruz 1 j t &nsi s. P l tanra decucribcns. Andropo2.'on Cialu. Cvnodon 

dactvlti1.1 ''z:1notcxal Iyus. Svoat rou larinsis. Stoanthes 
aI t a . cc I ei!'Ulr C (I.)t ro0!nj 8 Ccntrosuma1,( eCns. ma crczrpumI. 

btasIil ialnun' n> g:La . : or-.1 int~iiolii. Lern(jnomene histrix. 
Ioomdiuo.. Itl ~. I ii nliarwoloidev. Fcotipos. Evaluaci~n. Esta

blecimioO Pertcr, n. !oimicnto. suca. Eifermodades y patOP'cca Itateria 
genus. lnsoectuo perjudiLicLJ . Prccipitzciun. bosque- estacionali. .Adapts
c16n. P16xico. 

So evaluarO~on vn csodw; 6> may.. prclpitzici6n 9 evotipos do gramilloas y 19 
do lcpumineso. fc rjraio-s o-n vl Cancpo Exp: 1. C0oganz & Clhiapas- en. Joric6, 
municipio do PI':;: 1:jPan, Chiapa:;, Mi Xicc. regicn corrreccpoadicnLe al Cco
sistema do bosque troical coiaerpeero tacional . 1'or so ropidez do 
estableciniento, producci~n do forrajc, tolorancft a Fagasf )y enfermedades 
y persistonci;., accre.alen lea ccotipos Ardroenoon zisvanus 01 y 621, 
Brachiarin Itumidicola 679, L. documbons 606, Bi. dic-voncora 6133, Digitaria 
dcciibo:-,, Stvlen!i.tri; Ruionncnin 136,.64A y 191, Pueraria _nhnseololdes 

20,Centroscxns vvbeoccri. 5189) v 438, C. macrorJn 5065, C. brv i'lhinum 
5055. 5184 v 5234 y Lkontrose!2a sp. 5112. So prescnt-in lop, dntos obtonidos y 
se describen .1>1; caractoristicas ciimiticar y ed~ficas do ]a reg16n. [CIAT) 

01j63 
*25026 CIGARROA. A.; PALO 0, J. 1985. Estaoblecimjcnto0 V producc16n do 

gramcIneas v loan:; mesac forrajoras' on Ocuilapa, munlcipio do Tonal5, 
Chinpas, Mxicc. In Pizarro, EA. , ed. Rcun16n do la Rod Internacional 
do Evaluacl~n de !,asitoas7 r upica1,rs, , 3., Cill., CoLo0m.bia.I. 1985. 
licsul tacdos I1C982'-19 Cal i * Contro do Agricuitura1; ,. IntlornaciunalI 

Tropicil. V. I pp. 247-257. 11!;p. , I us.
 

BrachJ nria dfnc~. lirruic;'I .humnirlcol. 1'.lacianlva dictynura. 
llrachiaria ma on:n~nps. Ic r ucn >xio~ua. C.vnodoli plemtostnchvu!:. Cvnodon 

no.i ';:dxun~h~. -chi i ;nefoin. S~slosanthes 
capitt IC, in o C. rC) foa InubiocenE Centrosemne'Cn e 
ma c i o r,x Imcv:*- eroMC I Ii pica. zcIi. C ib ir>. /ornia Iat ifolia. 
1'ucr 0 ri a il- nlo.At- cn c I. icta-c . va oac~bn . Esta
bleciniento. Rundcclicto. M-ca-rji CjJci ui-;:. AILtora do In plants. 
-abnna, 'rc'' . I2axe cc; p-, 0o .-.F.!~ rm.edadc; y ratOgeos. 
Mftycc.
 

Sc evaluarcn 9 e Otcn-S d'! grarcilrc 21 (le legui-inosac forrajeras tropi
cales on el Camcpo F ci I . CoOa eVC a localinacin on (lcuilccpa. muni
cipio de o'r 1 Cc :'v, -C~: ic (;2 3cna !!tcar- do sabaxia isohi
pvrt~cnirca. !.I1)f , ' az,!( I FInaIIer-, f s obt un j.doc)E orob re qalcn 
Andro~p~f cr P4 6"1, !cracaliari 4QcMI.,nnc 606, P.. hunidicol aLvacctp. 679, 
P. di cc vnneuri (133, St.ju of'll h 'ouii - n! inrW.A ' 136c. 11ueumar ia 
rbj I v Ic.!; )9,cC, C nosn-ci;I m'cC>:cu 505) , 438 y51893 v C. brasilanccc 
51R4 y 5055. ,, no a iion 3carceciala C~Izcctircns y vd~ficas do la 
regi~n, y c'- pzLc.,ci-n da'I,- 'f,t li d6-, 1wc; plantn:;, coboirura y p~ro
dUCC16n de HS a Odfrunt' 'l ,c. cs-~: - cft y onfemndados. 
ICIAT I 
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0164 
* 25112 CORDOBA, A.; PERALTA, A. 
 1985. Efecto de tires 
 cargas animales
sobre la persistencia de In asociaci6n 
DIBitaria decumbens 
- Clitoriaternatea baja riego en Juchit~n, Oax., Hex. in Pizarro, E.A., ed.Reuni6n do in Red Internacional de 
Evalunci6n de Pastas Tropicales, 3a.,Call, Colombia, 1985. Resultodos 1982-1985. Call. Centro Internacional
de Agrlcu'tura Tropical. v.2,pp.1055-1058. Esp., 
Ilus.
 

Digitaria decumbens. 
Clitoria ternaten. Praderas 
mixras. Persistencia.
Pastoreo. Tess 
 de carga. Novillos. Riego. Fertilizantes. 
Composici6n

botfinica. Disponibilidad de 
forraje. Sabanas. H6xlco.
 

En un ecosistema 
de matorral 

evalu6 

espinoso en Juchitfn, Onxaca, HMx.co,el efecto de 4, 3 y 2 UA/ha (1 UA 
se 

- 270 kg de peso vivo al iniciodel pastoreo) en In 
 persistencia 
 de In asociaci6n 
 de Digitaria
decumbens-Cliroria 
ternaten bajo riego, 
con periodos de 
7 dias de pastoreo
Y 35 de doscanso 6 5 dins do pastorco y 25 de

s6lo se tienen datos do 

descanso. llasta el momento

la composici6n botfnica 
inicial en el primer ciclo


de pastoreon. (CIAT
 

0165 

25024 CORDOBA, A.; PERALTA, A. 
 1985. Establecimiento y producci6n de
leguminosas forrajeras 
en Nilrepcc, 
Edo. do Oaxaca, Mex. 
 In Pizarro,E.A., ed. Reuni6n de Ia 
Red Internaclonal 
de Evaluaci6n-de 
Pastas
Tropicales, 3a., 
 Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call,
Centro Internacional 
de Agricultura 
Tropical. v.lpp.237-24
2 . Esp.,


Ilus. 

Centrosema 
 brasillanum. 
 Leucaena leucocphala. 
 Clitoria ternatea.
Brachiaria humidicola. b,
cilinrls. Chrvropon. racharia d'ictyoneura. Andropogon CncruA.
e aavanus.
c s _ .Eus. CnchruEcotipos. Evaluacion Esrablecimiento. 
Cobertura.
Rendimiento. 
 Materia seca. 
 Precipitaci6n. 
 Insectos perjudiciales.

Enfermedades y par6genos. Sabanas. Hxico.
 

En Niltepec, Oaxaca, N6xlco, 
se adelant6 un 
ensayo para evaluar el establecimiento y 
la producci6n do 21 leguminosas y 12 gramineas, pero por problemas de sequin sC1o 
se han logrado evaluar hasta 
el momento 3 leguminosas
y 7 gramineas. 
 Pese a la sequia 
en la slembra original, se establecieron
Ins leguminosas Leucaena 
 leucocephala, 
 Clitoria 
 ternatea, Centrosema
brasilianum 
5234 y ias gramineas Andropogon avanus 14 4,
sp., Brachiaria humidicola 679, 
y Chrvsooton


ciliaris B. icyonura 6133, Cenhrus nunbank y C.C . b r-astonura.601.9. ... nnu 
 234 fue la leguminosa13,Cechu m,is nnbnryCrApida en establecerse. 
 En el perIodo de max. precipitaci6n se destacaron por producc16n
de forraje y tolerancia a plagas y enfermedades L. leucocephalagaynus 4 y 14. y A.El mayor rendimlento de forraje de Ias graminens se obtuvo
a Ins 9-12 semanas. L. leucocephala permancci6 
siempre verde hasta
inicio do las el
lluvias y tambi6n alcanz6 la mayor producc16n, junto 
con A.
Zaysnus 4, en las evaluaciones hechas 
durante el perfodo de sequia ( "',

1984-abril 1985). 
[C1A]
 

0166 
12445 CORDOIA 1.,A. CARZA T., R. y ALUJA S., A. Evaluaci6n agron6mica yecon6mica sobre el establecimiento de zacates tropicales en la regi6n de Matins Romero, Oax. iiicnica Pecuaria cn Mdxico 35: 9-. o. 1978. Esp., Res. Esp., Ingl., S
Refs. 

Cynodon dactylot. C. ph'ctostach.vus. Digitariadccumb ens. Pank'um maximum. Iivparrhe.
ia rufa. Pennisctum purpureum. Evaluaci6n. Establecimiento. Cob:c_,. Caracteristicas agton6micas. Crecimiento. Altura de la plant. Germinaci6n. Resistencia. lnscLtos perjudiciales.
Fertilizantes. Mexico. 
En el Centro -'xperimental Nlatias. Romero. Oax., Mkxico, se evalu6 el comportamientoagron6mico y se anah,,6 el aspecto econ6mico de 6gram ineas tropicales, desde e desmontehasta el estableciniento. Sc empleaon potreros de 2 ha para cada una de las gramineas enestudio: Cyinodon dactylon, Digitana decumbens, CVnodon plectostachy'us, lfanicum maximum, flyparrhenia nrla y 1ennisetum purpureum. Las de establecimiento mis ripido fueronC plectostach'us y . decurnbens con una cobertura de purpureun 100 y 95% a los 60 dias resp. P.y . maximum se comportaron como intermedias a los 90 y 105 dias del establecimiento, y C. dactton c II. ruja resultaion las mis lentas, con 
120 y 135 d fas resp. Il orden de tolircia con respecto al atarclo dc Lamosca pinta (Philaenus spunarius) einvasi6nde malezas lue el siguiente: . dccumbens, C dact lon, P. maximjum, IMnufa, C plectosta.chyus y 1 purpureuin. Las gramineas sembradas por semilla (P. maximum e A£ rufa) requirieron una inversi6n 26% menur para su estableclmiento que las sembradas con material vegetativo. en donde 1. purpureum y C. plectostach vus resultaron intcrmedios y C dactyloncon $5373 (1978) fue el de mayor erogaci6n a la siembra y establecimiento. Considerandoel tiempo de establecimiento, el lirea cubierta, Iaresistencia a plagas e invasi6n de malezas,C. plectostachyus y P' purpurcum muestran buenas perspectivas para el mejoramiento depotreros en la regi6n de Matias Romero, Oax. (Resumen delautor D05 1101 
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01 G7 
CRUZ, P.S. DE LA: REYES, R.G. 1975. Setarf a Kaztingula, grarofnea
 
forrajern prometedorn en las reglones tropicales. MWxico, De
partamento de Divulg-icl6n TWcnica y Publicaciones, Fondo de
 
Garantfi y Foinento para ]a AgriCultura, Ganaderfa y Avicultura.
 
36p.
 

Se describe Setanria sphacelata cv. zitzunguln y se discute su in
troducc16n enF Stn graminea muetstra buenau :iT~io 

ndaptnc16n en las condiciones de sabantis cunndo se asocja con le
guiinosas. Se Informa sobre su propagac16n vegetativa, rcndimien
to, establecintiento, fcrtillzacl6n N, control de imalczas. 

0168 

DE BRICHAMBAUT, G.P. 1956. Prim.eras observaciones sobre Ins
 
pastas naturaln y lp produccidn de forrajes en Ia regi6 meri
diana] cdlida de Hfifico. FAO. 24p. 

0169 
*EGIJAVARRIA M., S. 1972. Eviiltinci~in del comnportamicnto de cuatro 

especies de 7'acatc-.i nittivos y sels,, 7tcates introducidos sciubra
dos de temporal en Ia reg16n central de Chihuahiua. TVcnica 
Pecuarla etn MW:,.ico 21 :A6. 

0170
 
*25022? N! I... %. v deEil!p:: 1.5. L!eteU] eclim;terr prnduccicr. gramfneas 

y I e nnIm1" ; ,r Iui -,:! en eI munt i ici du lsi::, \'cr. , !i' )ico. In 
1'izarru * L.A. , un:t Clit Iv , Reu 3riti'en.,cimnul dc JEvaruac16n Tv 

3C,.. Col (,ml I F,5 . .Ilaston rc pi (-,I C, Gi 1 ,-i, Re Ita 0 o. 1982-9 
CalI I Cen tr IIr ncteneeu il d r i I:I Ir ur a .I Jc A Tro ,i caI v.1 ,pp.?O5-220. 
Esp . , 111; 

IU;t r i x 1.,~t 
Cent To!;r a IvnriCJ . en:,ore _L- _m, i as 4 iinum. Cc-tt roseno vui(' cens. 
Zornir, lot ito!odii .v; Iteaif I': um. 

Aeschivnomrwn hI Stv -,11r L1pt2nci oPi. St vIC!;!n 0 1 s Ca11tata . 

litr,~tt iijhiluo~c Andropogon 
grvvanus. B:.1i Ioi i di: tvoneura.ChuidaIiac ri Iirchiaria 
ra dfz a n . h I;I clu.;:i I -vr- ~i 1uw, ir . h i a ci -.I d cuun.hcn. Ooltrta. Papalum 
nl icoauti . t i :- rmhjicel o-. Fcnti -pc:-.. Lvaluaci~i. Est ahbiecitaittnta. 
1'rccipltaci6n. Cahortura. Altur;c dv ]a plant-a. RendireiUntC. M.3teria seca. 
Enferrtwdade. -; ;. 3'u.insocter, perju-Icialis. Socoonas. Mb.xico. 

En Ia sahotto Ir ,1Ipo.tJrmrica bien drenado dc Tida, Vceracruz, uIxico, se 
adelantC, ur en:-eva pari evluar el esta:blectticnto v 1:1 prodttcci6n de 17 
ecotigna dc jeptmi I oa- y 9 de gro ineat; fnrrajeras. Los evalunciones rea
lizador h!:Esel tron.Qt0 indiCan quo In tmyor capacidad de cobertura dit
rante ei v'rt:bh-lc tiirflto cortespondjO, v todor loq ecotiporn de Ins g6nerol; 
Crrttro!;era, Av!-::hynaoin y a Puerorto phasoSlnoide5 9900 (100%1dc cobertural 
antes dko las 1: stemina' I. Las rratnnis quo subrusalieroin por su rapidcz 
de csaibl cc itmu to incluveron ecozipos de Erachittria y 1) ltromllanjiana 
y 0. pentnil. Ta iia1'. nit'ltro du 1;iantoS y cotiurt ura sc oloerv6 durantu Ia 
6poca de revot ;,rocnpi oiri6n. La distiriuci~rn en los renldimietttos fue mayor 
pe ro ins 1ramT ii i q u rin lau leguma iosaL. I n cuant o a rend dm1onto de 
MS, solbr'uuai run V*!vio!;ont o carit tt 102,90, S. E.iiotI;1:6, 64A , 191, 
0tesmoiit al 3764. Cnc~isoreiae rnrcir ur 5065, Centruotea s p.
 
51 12 y luejra--------3 i o 99-00; ctro las gt-rtiunozi sobrosal icron B.
 

htirl i L cla63 v~eun 633 uirnooon uvns621 N -8. Al aqu
,aontar Io vdjd aL-- ilrut-, aimmt6t toirbi~n el rundimientn, con max, pro
duce 16n en ii feriiucia d,. 12r':.':~ durootoe 2; Lpoca (IL Clx. preCipita
cidn. [CIAT] 

*25023 .IK .,-Ai~bit!NtO l.entu y prcoducci~n du grainineas 
y icgunlinoraa 'f103':ac!;., i . .:p co loma Fonl.,, 0ix. , Mflxco. 
In Piwi rrm 1.. d. iKcuniilno; Shief tevna ion.- dc i:'valuac ift de 
l'aitos 'ft pic.!!C 1 1 -. -I P C!, (: ' 113'1 Fe' t d ,-, 1982-1985. 
Call, ContIL' 0 ini rleCel-7(1 1 'eli Itol- I T7"it. %5.1,pp.721-236. 
Esp., Tlu.
 

Andriopogon 'E - a I eli" n-rli 7 1 -. a1- ia rj'lar c I at'l. 01~itarla. 
BrachiLr in dti' ii,- Brar! ril T.r li 0' 1'raiiatra dictvonoitra. 
llrachuiria -h Br 1 1' ' t' osanthcu; jSuialnnis. 

Culitrosema bro;, Ilr ti-VItitI Ljj'! nr- Zoent Lititulia. flourtodiura 
ovalIifolin, "l'trm-:r6 i.E' j~. lri. Est abll Alnionto. 

Cobertura. Al tirra do ]a plariua. E(2:1, l(-tt L). Mote ria truer,. IPrecipitaci6n.
 
Inutectuti ;erjud iciiiii-t. Enfc-rvdades y paituinos. L ijftl, tjxco.
 

saha ctili-,rti r hiev urctr!; I-- I' 
ne adelantAii n unr:,u eir. 'ova1ut~r ei t.&cIi 'rr -o y ;'roduccifn dec 18 
En ]a ii p l:, CI i e- ito, Cuixaca * M6xico, 
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etotipos de leguminosas y 10 de 
gramineas forrajeras. Los ecotipos de

legumin6sas con 
mayor capacidad de coberrura 
fueron Centrosema sp.,

Pueraria phaneoloides 9900 y Desmodium ovalifollum 3784. 
 La mayor rapidez
de cobertura se obserI6 en 
Ins especies de Brachiail . La mayor cobertura
 y altura se observaron durante el 
periodo de max. precipitnci6n. La mayor
producci6n de MS se observ6 durante In C-poca 
lluviosa. En cuanto a rendimiento sobresalieron StvloSanihcs Euianensis 1283, 64A, 
 136 y 191, D.
ovalifolium 350 y 3784, P. phaseoloides 9900 
entre las leguminosas, y
Panicum maximum -16, 
Andropogon gavanus 621 y -8, Digitaria milanjiana x D.
pentzii -14, Brachlaria dicrvoneurn 6133 y E. humidicola 
674, entre ins
 
gramineas. 
 Al numentar In edad del rebrote tnmbi6n aument6 el rendimiento,
siendo 6ate mayor a las 12 semanas en is Opoca 
de max. precipitaci6n.

[CIAT]
 

0172

25019 ESPINOSA, E.; PERALTA, A. 1985. Evaluac16n agron6mica de pastas
tropicales en Cintalapa, Chiapas, MCxico. 
In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n
de Ia Red Internacional de Evaluac16n de Pastos 
Tropicales, 3a., Call,
Colombia, 1985. 
 Resultados 1982-1985. 
Cali, Centro luternacional de
Agricultura Tropical. v.l,pp.175-179. Esp., flus.
 

Andropogon 
pnvanus. Panicum coloratu. Panicum maximum. Digitaria pentzii.
Cyndon dactylon. Cvn-udo nLY.emfuensi. Chloris 
gayana. 'yparrhenia rufa.
Brachiaria ruizilensis. Brachiaria 
 humidicola. Brachiaria dictyoneura.
Brachiarin decu._nbens. Cenchrus 
ciliaris. Evaluaci6n. Ecotipos. Cobertura.
 
Altura de la 
planta. Adaptaci6n. Persistencia. Establecimiento. Sabanas.
 
H&xico.
 

En 1984 se instaI6 en Cintalapa, Chiapas, HMxico, un ensayo pars Ia evaluaci6n de 21 ecoLipos de gramnhas forrajeras, siguiendo la metodologia
utilizada en in Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Trpicales. Se
presentan los 
datos de cobertura, altura 
y no. de plantas/m . A las 12semanas de Ia ucembra, el mayor Z de coberture se obtuvo con 3 ecotipos de
Cynodon, Bermuda Ferrer, Bermuda Cruza 
I y Estrella Santo Domingo, con 79,
72 y 672, resp. Loc materiales que lograron mayores alturas a las 12
semanas incluyeron Andropoon Fayanus 
y Panicum sp.; en cuanto a no. de

plantas, Ios 
mayores valores se observaron en Digitaria pentzii, Panicum
 
coloratum y A. jnviraln. iC]A']
 

0173
 

GARZA T., R.; MARTINEZ C., C.; TREVINO S., M.; MONROY L., 
J.;
PEREZ C., 
V.; CHAPA G., 0. 1973. Evaluaci6n de 14 zacates en 
la
 
regi6n de Hueytamalco, Puebla. T~cnica 
Pecuaria en Mxico
 
24:7-16.
 

En un ensayo de campo 
realizado en Hueytamalco, Puebla, Mxico

durante 2 afios se evaluaron 14 gramfneas forrajeras. Brachiaria

brizantha produjo el 
mayor rendimiento de MS 
(47.3 t/fia). Otras
 
especies de buena producci6n fueron Cygnondactylon (37.54 t/ha),
Digitaria valida y Pennisetum clandest nim. 
 e- -oentanlos ren
dimientos de MS y PC 
de las diferentes gramneas evaluadas.
 

0174
 
GARZA T., R.; PORTUGAL C., A.; BALLESTEROS W., H. 1972. Esta
blecimiento de tres leguminosas 
tropicales en potrero
un de
 
zacate pangola. Tcnica Pecuaria en Mexico 22:5-10.
 

0175
 
GARZA T., R. 1972. Potencial anual del 
zacate guinea, fertili
zado y bajo pastoreo rotacional en 
elima Am. Tdcnica Pecuaria
 
en Mdxico 21:26.
 

0176
 

6ARZA T., R,; BULLER, R.E, 1960. Comportamiento de leguminosas

y zacates forrajeros 
en la regi6n del 'Bajfo. Mxico, Secretaria

de Agricultura y Ganaderia, Folleto Tfcnico no.41. 
 24p.
 

0177
 
6MEZ, 6.; CUEVAS R., A. 1966. 'Bufel', 'Banderilla' y IPanizo Azul"; su establecilmiento de temporal en el ejido de 
 El Tepehuaje, N.L. Agronomia (Mixico) 107:28-33.
 

0178
 
10092 GONZALEZ,J.A. Coleccl6n, introduccl6n y establecimlento de leguminosas
forrajeras en condiciones de tr6pico hfimedo. Agricultura Tropical 1(2):134-144. 1977. 
Esp., Res. Esp., Ingl., 9 Refs., flus. 
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Leueaena letcocephala. St.*,losanthes humilis. S. guiyonensis. Centrosena pubescens. Glycine 
wightii. I'haseolus atrolpur/mrum. Introducciones. Estuhlecindento. Nodulaci6n. Tr6plco 
himedo. Cortes. Pastoreo. Mkico. 

Se realizaron cstudio, sobi intervalos de Verminacibn. ciccimiento vegetativo, floraci6n, 
cosecha de scroilla y capacidad de nodulaci6n de legiminosas nativas e introducidas y se 
clasificaron con base en tn ctitcrio de manejo en las categorias de corte, pastorco, anualcs y 
perennes. Las especies (iCavulia cn.sfrnfi.%, Canavaliasp., Phau.solus lath*roidrs,Lahladnigr, 
Stizolobnum aterrinum, S. dteringianum y I)e.vnodium putpurcum, fucron clasificadas como 
anuales aptas para ci corte, mientras que L.ucacnalohcocephalay Chioria lernatease consideran 
como pcrennes para cortc. Por otra parte, St-losanthes humilis y Phaleolus lat/.yroides se 
consideran como especies anuales de pastoreo en coinparacln con S. gi',anensis, L 
leucocephala, "rnztrj.tma pubescen , Gicint' wightii cv. "inat oo, Pha.:colusatropurpureum, 
Rhynchosia hongctocepnosa y R. minimna, clasificadas como perennes dce pastorco. Se discute la 
posibilidad tie tilizar cl fotoperlodo cn rclaci6n con lifloraci6n y el crechniento comoun factor 
a considerar en cl mancao de la producc 6n de semillas o forrajes. (Iksumen del autor) 

0179 
* GONZALEZ, M.11.; RUIZ R., E. 1972. Establecimiento de pastizales 

en la regi6n semi.rida de Zacatecas. T6cnlca Pecuaria en M6xi
co 21:27. 

a180
 

IIERNANDEZ, X.E. 1958-59. Los zacates mns Importantes para la 
ganaderia en M6xico. Agricultura Tc., Mxlco. 7:46-8. 

Se presenta una lista de 98 gramineas (nativa,, naturalizadas e 
introducidas) utlizadas por el ganado en M6xico. Para cada una se 
presentan notas breves sobre origen, zonas de adaptaci6n, uso y
 
valor forrajcto.
 

0111 

HUSS, D.L.; MILLER, G.J Ensayo de adaptaci6o y comparaci6n de
 
diferentes variedades de zacatI buffel y cruzas de zacate
 
buffel con zacate birdwood. In Monterrey, Mfxico, Instituto
 
Tecnol6gico do Monterrey. Escuela de Agricultura y Ganaderia.
 
12o. informe anua! de investigaci6n 1969970. s.f.
 
pp. 174-175.
 

0182 
ITIE, C. 1946. El zacate de Rhodes. Esta Craminea puede ayudar
nos a resolver el problema forrajero. Tierra, M6xico
1:474-476; 5]z,-515. 

Se presenta una descripci6n de Chloris gayana gramfnea forrajera
 
de buena adaptaci6n y comportamiento en Mex3ico. Se informa sobre 
sus requerimientos climnuicos y ed~ficos, caracterfsticas botgni
cas, siembra y establecimiento, usos y valor nutritivo.
 

0183 
ITIE, G. 1939. Introducft6i del zacate Parg (Panicum
 
purpurascens Raddi) en Mblxico y ,rea de dispersi6n del mIsno. 
R,.0c.- T ,e. list-. Nat. 1:29-32. 

Se determina In diseminaci6n gradual de Brachiaria mutica (Panicum
purpurascens) en Mxico, desde quc fe icntrcducida enlaniplico en 
1856-57. Desde eneonccs esta gram;ta so cultiva para pastoreo y 
se ha l]egado a naturaliza- compltaimento uen diferentes regiones 
del pais.
 

0184
 
JONfISON, D. 2i972. Coinpor t!i,'Wi:ALo de zacaltes perennes utilizados 
en siembras do praderas do temporal en distintas regiones eco
l6gicas del Estado de Sonora. Tcnica Pecuaria en MWxico 
31:47.
 

0125 
* 25067 LOPEZ, N., .1.. 19f5. Anlisit; ri e pcOMPotamlcnto del germollasma

evaluado c n eecosirre.;, de bosque tropical entaclonal del tr6pico
hblmedu mexlcano. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Fed International 
de Evaluaci6n de 17ato 'Troptcu , 3a., Caoi, Colombia, 1985. Resulta
dos 1982-1985. Call, Cintr, htt,.:-naciolt t, ld Agricult:urn Tropieal.
V.Ipp.617-618. El' ,4 
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Androxinpon Envanusn. lira cInrl P decumens. lrarhlarin dictvnneurn.
Aeschvnorrne b f.trix. Centroon rs-~ .Crrsmtn 1 mcoapm


Cc2oota 
 pltsoa 1)(1oiu
OT1 va 11foIiTM. lPuerarin p~hascoloides. 
Ssl~ c ta t a. Srvl soath( s isi . Ecot ipos. Evrilnti M i I aci ibn. Adaptac16n. Rendimlento. 
 Hateria seca. Precipitaci6n. liosque estacionnl. 

H6xico.
 

En tin ccosntcsa ti bosque tropical vcotacionai, con temp. ncdia anual ',c26.2%c y precipi)1tn en: rc 1000-2250 m, te establcloron coslyos tipo Bcon grnmInuns y lepu:!Juosas foriajeras 4cn loralidades do MI-xico, conselos acidos dc baja furtljdad clasificados como Oxiroler. y Ultisoles.Las gram~neaf. evaluadar, fuci-on Androp )or aantr61,Babnldecumbens606 y 0. LlictvooouT 6133. Lar lepomino;;as comunos cn n/ 4 lcalidadesfucron Av: clvnoraon Itictrix 9090, Centropena bratsilianum 5231,, C.macrocarptm 5065, pubrscuim;C. 438 y 51119, Ccntronema- sp.5112, Dosmodium
ovalifoliLoM 350 y 3784, Puerarla 'lhaawooidrcs 9900, Stylosanthes capitata 

y10280S. ~ -Meinnn15 128. 1:1 znlibls tie los dntos btndscrresponde
a In 6pocn de clix. 1'recipitaci6n (lunit-occ. 15) y a ia 6poca doe nortes(oct. 16-feb. 2"'). Se obLLIvicron efectros altamente significativos pars laiocalidnd (11 1 0.01) or. ambas 61orn:; y tip. efecto altitnnte signiuicativoparn ia i;;ttrnci~n ecotljo x: Ioca:ilad (P 1 0.01) en IIn6poca do nortcs.debido probablemntur a hit, condi clones cimaiticas presetts cadacn localidad. Se present on loit; ;volidos obtta'ios on el niilsis do ia interacc16n crotipo ): locaid; paira lcgiiTtiotsat y datos de producci6n doe MS en Ian diferentes fEpn-as. [IlATI 
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*25021 LOPrZ N. , J.1I. 198)5 1:lst;blvriomi onto y producci6n do grariteas yloporninona; for,,aj crs en, ]I ;abann dc Iluitianguil lo, Tab. , M'Xi co. InPizarro, F.A., Reur,161 dio III Rede. 1nLernacional do Evaluac16n dL.Pastor Tropicilus, 31t. . C,-, I , Colombia, !985. Rertiluidas 1962-1985.

Cali, Centro inrvr-za::,iItied Agricurtira Tropical. v.1,pp.191-204.

Esp. , 116I;. 

Brachlarta deciusbcn. Pah art; hImmdicolii. 
 Brachiaria ruzlziensis.Frachiai 
 tltc ,O1i InI And -fipo~r- m oa-ivan. St v.1 n rho,es uianensis.
StloanTiLto Lapi I)1otimt ovali f ol Coto Eauboscens.
 
Cenbrosm n.m., (7 ~osL" 
 ______ latifolia. Zarnia_______ Puoora " hase;oloidei;. Aeiachvnomo%(nc hirtrix. Ecotipos. Evaluac16n.Estableciruiento. Cru. keliondirto. Matcria seca. Enfermedades ypat6genos. Insector. perjudiciales. I'recipipaci6n. Sabanns. lIcxico. 

En el erosi ren dv s;O,anz. (de Ifluiranguillo, Tabasco, firxico. stabicsoecieron ensaywc para evnluai Ia produccJ0-. tio 17 ecotipos de leguminosas y 5de graminens forrajeras. Por su rapidez de estabiecimiento, producc16nforrajo, tolerancia a plng, s y enfermisdcades 
do 

y persistencia sobresalioronlBrachiarfa i'taoy;606, 1,.!Iumi c (11 679, B. dic t v on eLir i 6133 yAndropogun Kmvanil, 621 entru -Ia.; grauiincas, y Centrosema brasilianum 5234,
Covntrosoma !7p. 5112, fPooraria. phaseoloides; 9_00, Srvlosantheg gulanensis1283, S. LaJiitel 10280 ,' emolj aliir; 350, entre ]as leguininocas.l'a 6poca seca a~t.Cr ma!; Ia rdcind a leguttinosas que doe las gramlness. Lot;~oducciotm;uw 'c jo-e- t~iro do graminearn como dop legursinosarn seabtuvieron ctt )a 6pra Cie 11-:1 precipftac16n, seguida do ]a 6poca do nortesy la 6poc a~:-a ('at; txmto ;;:taenr ]a cdari del pasto litasta111,, 12 semanias,tambi~n autei,tC3 Iaiproluicc in (( Iorrajo , siondo mayor el aumento citrc las6-9 semana, para las gratiiean y 9-12 seaimnan para ! as logumninosas. Elan~lisis esta~llstico nuueCtra diicrorncias oltametite vipgtificativas para 6pocas y edad du rortv, comca tasdbidn tinz fucri- intocraccifn eritre ecotipos 
 yedad doecart-. ICUATI 
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425137 LOIPFZ J.1.N., 19133. Ferti lizacion con id al pasto Anrpoogavanur 621 S105MISL(S tietIcdChstr o l1O:ICO. ho Pizarro, E.A. , ad. lieu

ni6n do In Red Itre' nitcioa.! 1 de 1-val nod O do Pastos, Tropicatos, 3,1.,Cali, Colombia, 19 5. RCgult1d(or 192'2-19)35. Cali, Centro loterivicional
do Agriculrwoni Tropical . v. 2,p.1I 71 . Esp. 

Andropopon jgavonus . Forll_,oatt. N. 1. Mlinn. Rendirnionto. Materia soca.

Ultlsolet. Trupicco hilmedo. Mbxico.
 

En suelos 5ci do., do ! thann d&I tr6pico) Ititetl de KMixicu, con temip. medias
dc 20'C y 2.10 ri0; : , r(_jpittaci6n ania 1, Is evatlu6 durante I ai in rcapuesta a ].,I fortiliziir en proutcci or dc 
 MS anual y estaclonal doAndr2ootI E.na harz,(21i! , dot,.-rmirir 3wo; requorimienttos doe NP del pasto,
asi coro !Iadoni; euit~wica 'Jomaytor pioduccion. Lon nivelesI en estudlo

fuoron parn Nt yP: 0, 105, 150 
 y '00) y 0, ',0, 100 y 150 kg/halafio, resp.Los Lra Latnicot tn Fo dist rllbyrv in; e. tin 6 isefo do bltiuer a] azar con

arreglo factorial 4 x 4 coni 4 r,,pvticiot~er. la aplicacl~mi doa fortilizante
(urea y superi o.atsto do cal ci tT';I' SC al volvo, dividiendo lasrp1 ic

dosir, (tratamilo;) on 3_ INoe it , aI 11b',letC, ',p Ii CIcao tited cada 
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6poca. Los resulIados indican que Ins mnyore,, producciones uc MS se 
presentan con In dosin 100-150-00 kg dc N y P con rndlimlentos de 17.6 
t/lha, contra 12.0 t/ha quo so obtuvo con el testigo. Lo anterior repre
senta un numento de] 46 en el rondicliento de forraJe, siendo en la 6poca 
de nortes cuando se presentan los mayores rendimientos de forraje. El ani
lisis estadistico indica dlferncias altosteene significativas para el N y 
la interaccT6n en I do y en 	 do MSNI Ia -poca Iluvias In produccJ6n 

total/afio. [Texro complete]
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25136 LOPEZ N., J.1. 19F5. 1ertilizaci6n con NPK al pasto Brachiaria 
decumbenc 606 cn suolon, 13ltisole; do M6xico. I, Pizarro, E.A., ed. 
Rcun6n de In Red Internacional do Evaluaci6n de Pi1tos Tropicales. 3a.. 
Calf, ColUIbia, 1985. |Re;utados 1982-1985. Cali, Centro Internacional 
de Agriculturn Tropical. v.2,p.1169. Esp.
 

Brachiaria decumhuns. Fert!ilizntes. N. P. K. Ultinoles. Clina. Tr6picohfimedo. En::l t..aer eca. 116xtco. 

En suelos Ulti;oles del tr6pico htihedo mexicano, con temp. do 26°C y 2200 
mm de precipitacil cnual, se condujeron duranto 2 aRos y on 2 ritios, es
tudios uobre rceqpluc:tas do Brchlnria decumbens 606 a la fertilizaci6n con 
NiPI, pari detctrrmlinar Ins requclimiento5 de ostos elementos y una dosis 
econ6mica do max. producrcin de 115. E1 di. eio do tratancintos fun segOn el 
Plan Puebla 1, adicijoando un testiro absoluto y otro con K, considerfndose 
los siguiente nivel,'c de N y de 1: (, 50, 100 y 150 k L/oa.,os trata
mienro, se dtvidcrm1 en 3 parte ; igualet,, aplicSndose al inicio do cada 
6poca dclia. Ie, r:osulado; obtenidoa indican quo lo may.. rendimientos 
de MS/ha se obtocncrn con tS0-100-00 con rvndimlentos; de 9.5 y 9.9 t do 
MS/ha/aio, micntrat; que el testipo absoluo produjo 6.6 y 3.3 t do 
MS/ha/a~o. Por otro lado, se encontraron diferencias slgnificativas en 
producci6n de MS/epoo-a/dia, con las mis altas producclones de forraje en 
las C.pocas do .;eca te Invernal (nortes). [Texto completo] 

0189
 

16835 MI-LNDL-. N., F.;;ONZAIIZ M., .A.: I Z P., J. 19S0. El pasto es
trella africana. I"lx sc, Mdto, (?ol1ctio Superior de Agiicultura Tropicnl. Rama de 
Ciejicia Animal. B1uoc(n CA-7. 99p. Lcp., 38 Refs., llus. 

Cynodon plctostach.;-,. BOoinica. Distribucir, ecogrifica. Cultivates. Suelos. Estableci
mino. Sienbra. Sistomas de siembra. Prtducci6t de foiraje. Fertilizantes. Absorci6ii de 
nutrimentus. Rendintiunro. Contenido de minerales. Materia seca. Tasa tie airga. Aumentos 
de peso. Econontia. Sistenas do pastorco. Piaderas rnixtis. Mxico. 

Se presenLai risulLados do 10 aios d,- invcstigaciones sobre Cvnodon plectostcchyus reali
zadas en el I)plo. de Foriajes del Colegio Supeior do Arricu!tura Tropicad, MWxico. Se in
forna ampliancntc ,obce caryaoerfsticas bo~nicas, suclos,.siembra ' establecimiento, distri
buci6n anual do la producci6n d forrajes, fertilizaci6n, contcnido do nutrimentos, elemen
tos t6xicos, plagas, enferindades y malczas. Se suininistran datos de producci6n animal y 
del efecto do la caipt anima! en las ganancias do peso viva. So iesenta un anilisis econ6mico 
del efecto d-- la cara :nimal on la produccicmn do came con ce pasto. Adernis, soestudian 
los sistemia LdCpa! torco % 1a aociaci )n de lvguiinosai fo: ajoras/C plcctostachytts. (Rt'su
inca par AM.M.) D05 1100 J 01O 01 1102 
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* 	25027 I-IENDOZA F-1., J.M. I1W!,. EstablecimientC y producci6n de gramIneas 
forracr- cr, Jrcaio. 5n .14A. 6::icu. In Pizarro, E.A., ed. Reunl6n de 
la Red inte n:ical0 dC LvaaUaci6n dc PastoE Tropicales, 3a., Cali, 
Colombia, 1985. Rsultados 1912-1985. Call, Centro Intiernacional de 
Agricultura Iropical. v.l,pp.259- 2 

6 
2 

. Esp., Ilts;. 

Brachiarin drouipc!.' . r,oahiali,- d -crvonuira. BIlachlaria humidlcola. 
Andron_l o,_M1a,'ru. Lc0ti 0s. t'valuaiin. h,;tabilciento. Altura do In 
planta. Coherturor. hniec o00 prr Iud ;t 1 . Tinfoer dardes y pat6genos. 
Adaptacirtn. Sabina;. M6::i c,. 

Se vvauaun 5 rcotJros de grami nta.; Iorril 1t;-; .sropicalos en CI Campo 
Agricola E>:pL3..T:at sir on :ilisc, *dx n, dentzo df: un ecosistema de 
sabana. LO!, mat vrialaj i ut roduC:ido Brachirla di crvonEura 6133, B. 
humidicala 679, ll. decur~imboy 621 v oo Lr!,vanro; 606 y 621 se compor
taron mn bjr titv - 3,og C,''.u;il t1-V'tVon cv. Cro;-n 1. So describen las 
caracteristica,; cliilitcas y eddilica!: do In zona y ce presentan dates de 
cobertura y altu-ri de las plantaF a dilto -tes eda'le, e incidencia de 
insectos y ntfernedide. [CIA1] 

47
 



(1191 
*.25065 MORENO. 3.2.; .l5. 198J.T, Lvaltjici4i agror016mica do legumino

sat; forrajcract r lClau VII 1; Corzo, Ciap;aa, Nic.In iar, 
E.A. , cd. 1{.uiii dc !a Nrd Intrmaci anal deIo cvu. I~n dcParro, 
Tropicales. 3;1. ,Cal Ii Colo;1~, o.19 815 . IIi I 	 tt dn0 ]962-1985. Cali,
Centrto I nternri i;o dc Ajr(ctil tuia Tropical. v .), pp.607-611. Esp.,
11cr. 

Oeso'cdI mmov'al1Lt i m. ZoIi Jat i a . Ani'oloIli! hstrix . stvIonalltileS
giiiantnI sc. F I o li h(~ I.l I1'Jtat ;I. C't r nia Imbucenas. Ceontros eInn
brnsil laimr. (..at r ( -n 1'_I(,1" a prI ] . (:~II' r 0 - M3 ar1n1;:r li. )Il erarIa 
1 )hascol~jl le. r I -i Il, i (Cubetrura. Lstabluiclmi cnto. Altura tie1>.iazaiou 

la piantr. , t;Ccuiai .!Y>.ico.
 

En un Loca!:l .. i I! r.,-c n:Ibm r~ia icnreverde cstacional, on
villacorzo , Chb pa:' * I 1m, ii dli6ell ecairo para evieluar 22 ecootipon
de legtimincee I! 2a cm 'dO10ja,' ds U11n~la lead I nternational do
Ev'alraai6n fit, u '1'api 14;. SC' !alll Id,st ra, daos de cobcrtura, altura 
y no. pc'~ar/t.,*. 3n 32 noogr-6do A se~.: un I00% do. cobertura del 

eConcrnar .1.1 	 5 , '.. pule,arwti 638, 5126, 5189,9900. vs; 411? t 	 oc ir: y n'aja p araC)iisavI: . i i no 5;ua y ermad jt:d a, , 164 ov toiun. 
350 v '3716 1_20'V 4 ,rp. i 1am(11.5.3Yi 	 ;r. In 12 oasdos
blriiido.,. Inocueotto 
 ;Ipem;; fuvron Av!ach.nonmeno hist rix 9690, S. 

guinnent..lb 7 7tI a, ' Tv CentTrwc. a -?rium 5236. 
ICIAT]F
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*25066 morivo, i ,c ' F "~
I I koazjdin agiun~ral ca do pastostropicaica'f on :c.Ihiripa Ci' i, cu. I1n 11ivrro, E. A. , ed.

Hellnidn dII I :-,I' cli I (Iii 'j 11:1C1"' de IniStos I I pical es , 3a., 

de Agricult.it,- 1 rc';ic. v. .. pp. 613- '16. 1' p.,. 111!. 

.C.X!.9.42 ci i) , ciac tiv p.. S ar in diccnirboei. tlraehiaria 
hurrdicla.(I ~r. 1 '~e'' u-a, I rzjzinsi. lrachiaria 

decumben:-. 
Alur d lplanta. hosqi . riui,: Citru ;alailo,.Atr oi 

En un osOaI : dc l.;aqujie troipi calern-,cppg1~ Ccitcional, %Vionlla1corzo, Chf'rpar, I i(2n st: P]I;'it cev. 

tropicalet; sigiendc, ar ro~etJOdICir 


a 11C 11:1nv c:.!Y iliav gromincas 
icn.La n l3 Red lnt~mnacional deEviuaciSn dc, t'a!tu, Troi i .Snerin: ranl datoS dIf- cobectura, altura y nit. de ~iaar 

:al 
LOS *ulcripar que pr.-.antaron mejor ccmportanlcnto

las .4, 8 v 12 acica0 	
a 

20 ic ct" u'r coohorrra, fucron Cvnndon 
pl~ctnsaohnia ~ t im:'cv.om: i m Mej :1ado y Divitarin dec'Umhens.Los ccotpoii quo 1Ctru 'i iiac fll' .1 las 1, y ti seiraunas fue

ron D. ducumbenn :01 . C'... lb 1a I 1ectoltachyliF com~n y Cvynodon
dacivion; a 1imn' mayoir.ul no. ill plantas Re observ6 on D.

deoub':s ,~ru~Im 	 ,'iic>n-,i ' s,,ivans IPINIA 4yCdactv on. I. UCc ' a' t~m"' ! 1 sf'c~a; fueron A. gavanus
621 e 11lIIIIA 41 v in C'i 	 Aj I 

-* OLTER'A , E. LUR; ( '6Y195. L tab I i shrment of Leucaena 
leucocephan (l mcwit nuiid:o. in c-oils. Tropical Agriculture 

019 4 

*25025 	 PLEA1I.TA NI >;.it.tI1 ' n~c p:-odcccloii de1 gramineas
fuealun n el r'uriacj 'iI r. G,(umerroc a IIL>.Ico- Ini Pizarro,

E.A. , ed. de C~i1 rxd'dl' '-,luoL:iliiaciCn do Pastos
Tropicaica , C ' i'b I ' aati- 1982-1985. Call.,Centroi 1nt.irn.-J;. I L!, / 1 'r.ACui'ra arolIcal. v. 1 1)p.27- 24 , p.,
Ilus. 

Brachlar-ja d v cia,n n1)P0I 1:1.4- 1(o a . hmrhlio ia dlct-ynncura.Andropon r av.mw tu- iiuui',.L t; nnE..Fcot ipoei. Eva
luac~o.I'.O~lli'2I ' a pi10L1' x. n!ieramcdade!, y, pat~genos.
Coberturau. 1Atiia .,c r;,'t 
 ;'.lmi''lIxc 

So evaluaroi anL'I'C' e ,, 1 -1aNn Ii'ernli1-'iS oli~ t,1n el CamipoAgricola L;:w&Irl . (vi' 
 dc i rZx'1, ('' Qa7 cL 111-i~u~Ici de Sn
 
Marcoos, Guurrere , i I'~ I'rt-IIccCtL 11' e-;I mema tic nabz;a lsuhiporterric i. blcea (Ii alm a!. te Sii !L'~u; : 1aic Jlli' a (Ila e!-tfl1'1vie luc tOtolcrratcia iil atatlie de p1 P I;J' iii. LtIidip(.l'anT 66-11~.y

6200,~~~i(" ; 19 cir I~immili~CpitencialIIe, :1.1 1.. 1I'fi 	 1..nv 
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forraicro en It, rugl6n. S( preetntoan datot, de cobertura y alturti de Ias 
plantas a diferuxrter, edaries y de Incidencln dic in!;ectnri y cnfermclrider,. Ic 
describen rairbt~n Inc. caractrctijcas cli nt icar. y edtificas dec Ia zona. 
[CIATI 

01059 
it PERALTA M., A. 1984. Las pruebas regiojiales avaizan on MWxlco. 

T'astos Tropicaics. lholetfn Informativo 6(2):8-9. 

0196 

* 15570 I'ERALTA M., A. Caracteristicas agron()micas y contenido de nimosina en 
30 ecotipos de Lotcarna leucocephala (Lam.) de Witt en Y'ucatin. Agricultura Tic
nica en Mtixico 6(2):129-135. 1980. Esp., Res. Esp., 10 Refs. 

Leucoeno hnicocc'plwl. Iotroduccionca. Selecci6n. Cara rte r stica. agron6micas. Mimnosina. 
Composici6n qumia. Foirjes. Mkxico. 

Se rcaliz6 uin ensa:,o con el objeto de sceeccionar plan tas de Lcucae'na k'acoccphala con base 
en sus carat ria.ti=a rronornicas sobresalientes y su bajo contcoiclo de nshnosina. Se estu
di el colnpoar~niento dc 1125 selectiones, a prirtir declas cuales se seleccionaron 38 par su 
mejor rendirniune Ideforrm'ic, buen desarrollo vcectivo y resistenci alIa sequfa. El an~imsi 
qui'mico 1(;las 3. ieciones indic,6 que )avaziaci6n del con tenido tic mimosina entrcel fo
ilaje tierno (dec0.3-. a 4.72,,) y cl niadurui (de 0.19 a 2.58'%) fuc ci rcstiltado de la variaci6n 
interi'arietal de Ivs plintas selcccinda:a Sc, sugiere practicar selecci6n o hibridaci6n para 
conjugar alto rendimicnio 3, bajo contenido tie mirosina. (Reswlnen del aulor) GOl D05 

01197 
PEREX-M1LIERRkERO Z. , J . 1979. ILeucaena loguminosa Lropical Mexi
cana. UrSof, V 1'otencial . Tesi-s, Cliapingo, MWxico, tiniversidai 
Autfnoirc. 801). 

Se describe Leticacrna sp-p. y so roviran sir selcc1i6n y mejoramien
to. So discute sobrc esrenhieclnuionto y cultivo, 4incluycndo prepa
raci6n del qu~lo, tratamlento de Ia semllla, propagacion vegetati
va, 6poca du Fl-mbra, fert I izaci6ii. control die inalezas, plagas y
enfurunetiadEs, v cosocha. So infcrw. sobre los diferentes usois de 
esta leguraiflosa nrb6rea. 

018 
*25064, K17LA V., E.!I. 10"' Estaiccimlcnto v~ produccifn die gramInens

forraj!rriv; en EI Kinc/m, Mpiui dc L! licaria, .ini. 1!16):Ico. In Pizarro. 
E.A. , ed. LerrnjCn det h. Rted int.0-rnCionril do E-i'uci6n tie Pastos 
Troplcalw.. 3:.. , Ca!it, coloniaa, 1985. ReSuILtadns 1992- 1985. Cali, 
Centro Int.crnacimonal tie Agricultura Tropical. v.ipp.6C3-606. Esp., 
Ihus.
 

Andropo~nn p1vrrnu!;. IjriraCri r~ja dietvvrr. Prachiarii ituricicola. I'anicun 
maximum. Ecotipus. rEva" Urci6ri. Estribiecimiento. Hend imic-ntO. Marteria seca. 
Inscrctos, rruii:,1r E-jceocfdadu!, Y pat6po-no!.. Persis, Pncia. Bosque 
estacinrl . Adaptac i ci. isn. 

Se esta,ub -. 6 tin cn!;ayo en el tirc'a die influenclrt d~A Campo Agr coa Exet1 
Cost,] dic Jai :cvo ,t er. f:ci dm dul RI nctin, r.uici.pin 6- '.a fluerra . Jalisco, 
?lcixicu , pn-a ur Ci- LcabieCiiento Ia de 4 ecotipose'xcu y ;roducc!(i die 
grarL;a jot rajer 's. 1s recin correspondie .3i reCo:'Astc'ra tic borrque tropi-
Cal. So dcisccci * i t nu rapid,tier e sta'lecieInto, prc'ducric'n de forra
je,.tlrni a 110:3'rct~se ' escu'l o ecotipos 
Androvogon rviynw "1,-, Z)t~rcr~v L.. Ituriidihola F,-Braciiiaria 133 679. 
presentan I T tiLi de rvrid riunrto dic M1, cvbvrtura, ii mu a de las p lantas 
ei inciticacin tid n vccrnr v c-n. e-:rtiiau. -Lc dii.- ibou I w raac terIsticas 
chismiticas v editic~w de 1.1 !cg:]..C..I~j 

17657 R(IVER R(., 1.4,. 19~8L(.Ion nd'jccian :vcvalruaci6 n de ic uninLeds forrajeras 
en Ia sabana do iinan;:iiilct. a'fkci. -rk r W-cXico, Colegiocsirs Tahwor'a, 
Superior de Agricul ura 'I . 14r, 116 Refs., flue.iupr%;%.Re: a, 

Paspalum nflturn. 1' ;pIjc-lIil,,l. C:i'IvJodi /'h',-)stachi'us. C. Jacrvlor. Panicum maxi
mum. JHjparrheniainfa. i'-werrsr~urIntrodluccjones. Evaluacioi. Sabanas. 1'roduc
cj6n de forrajc. Corto, Ma lera seca. Fur,iiact.;. N. 11. K. IRendinuiento. Prvcipitaci6n. 
Temperatura. Conipusici6ii honnica. lDigestibilidad. Cotunenido de ira. MWnivo. 

Se realiz-6 un cstudi2 para c Aluat Ingit cr-orte 'I Oenpvcies forrt-jvLs: J'zprilum flotatutm, C.1ymco. 
don dlact Nont xnC. nlkrnrfi.,esis (B~eruda~ Cua 1), iPanicui maximium, I1.iparrhemia ni/a,
Pennisetum selosu, , I'nphr liatulumu ;'intrm pl'umostuchrus, y sri respuesta a 2pau v 
nivelcs de fertiljzacion 180-. -(i v 100-11)0 ioo). Or* du.-1"78 mjrar.ne de 1979 en 2 sitios 
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de ]a sabana de fluirmanpiillo, Tab., MWxico. El expt. se inici6 a los 6 moses de establecidoslos pastos en parcelas de 3 x 5 iM.utilizando til1 disefio en bloques al azar con arreglo factorial 2 x 7 x 2. Las observaciunes fueron: producci6n de MS, %dc composici6n botinica, dehojas, de protcfna, de [ibra y dig!estibilidad in vitro. 11. rufa present6 mayor producci6nde NIS cn prom. en los 2 sitio, atintlue en cl sitio I le igualaron P. plicatthlum y It notaluin;sin embargo, 11. rufo y P. sto'Wtmn presentaron mejor distribuci6n de forraje dnrante clperiodo exptl. 1l cleclo ile la fertilizaci6n aumrenI6 la producci6n (IeMS, disminuy6 la in.vasi6n de inalezas y aument6 el %tde PC ctiando disminiy6 la producci6n de orraje causada por la menor precipitaci6n plivial y las bajas temp., pero no hubo efecto en cl % de digest:bilidad de IS, fibra 3, loji:,. Tanto las bajas temp. coino in baja precipitaci6n pluvial,provocaron una diininutcjeo en la producci6n de forraje y una variaci6n en la calidad de lospastos. Estos tendicron a 
XlCIctal act At y el Ice, 

desaparecer por ef'cto del pH mzs bajo y posiblemente por la toinautenendo inayoi cornpusicion botinica H. rufa y 1 notatuni enel sitto I y C plvctotachi us y llerLiuda eii el sitio 2, donde el pfl fue ligeramente m;is elevado. (Resunen del citior D05 

0200RODRIGUEZ P., C.G.; EGUIARTE V., J.A. 1984. Producci6n de zacate Buffel 
(var. Bilocla) cn condiciones dc temporal bajo diferentes dosis 
de fertilizaci6n. 
 Thcnica Pecuaria en Mdxico
 
no.47:165-]69.
 

0201
 

SANCHEZ 
 DURON A. 1968, Leguminosas y zacates forrajeros 
 potenciales 
para las zonas c~lidas de Hfxico, Chapingo,. Mfxico,
tituto 
 Nacionfl de Investigaciones Ins-

Agricolas, Folleto Misceld

ne no.18, 37p.
 

0202
 
SCHULTZ, E.F. 1932. 
La grama Rhodes. (Chioris gayana Kunth.).
Rev. Unidas. M6xico 48 (6):30-34. 

0203
 
TAPIA, C.;. CABRERA, C. 1965. 
 Pangola, excelente zacate tropical
 
ara pastoreo. MHxico, 
 D,F, Centro Regional
p. de Ayuda Tcnica.
 

0204
 
TAPIA, C.; BULI.ER, R.E. 1956-1957. Zacates tropicales. Agricul
tura T c., M6xico 3:10-11; 36-37.
 

Las siguientes gramfneas forrajeras tropicales 
se consideran promisorias 
en M6xicc: Panicum maximum, P. purpurascens (Brachiariamutica), Pennisetunm 
 reum, Digitaria decumbens, Melinisminutiflora, 
 yy- l enia Axonopus scoarlr I
unisetus. Se presenta una brve dnscripc16n-de cada una de el 
as.
 

0205
 
TAPIAt J,; FERRER 
 F,, M.; BULLER, RE, 
1966, Zacate Merker6n,
magnLrico forraje 
 en tierra caliente, Mdxicol Instituto 
 Naciona 
de Investioaciones Agricolas,,Circular CIASE no.5, 15p,
 

America del Sur
 
Argentina (ARG) 

AYERZA lIJO, P. 0206
2979. Caracteristicas 
t~cnicas sobresalientes
del buffe] grass (Cenchrus ciliaris). Villa Dolores, Argentina,
 
Semillero La Magdalena. 5 7p. 

0207
 
BURKART, A. 1950. 
 Las dos especies forrajeras de Pueraria
(Kudzu). Rev. Fac. Agron. La Plata 27:141-161. 

Se revisan los conocimientos existentes de Pueraria phaseoloides y
P. thunbergiana en Argentina. So presentan descripciones etraciones de estas e;pecies y se 
ilus

indican las localidades donde se
deben cultivar.
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0208 
BURKART, A. 1938. Leguminosas forrajeras espontAneas efi la
 
Argentina. Rev. Argent. Agron. 5:249-253.
 

Se describen las especies mAs importantes del g6neno Desmodium en
 
las regiones subtropicales y templadas de Argentina: D.s um,

D. uncinatum, D. affine, D. barbatum, D. discolor, D. a ,lD.
 
cuneatum y D. purpurum.
 

0209
 
CAR1TEN, S., 1'. DEL; MOMBELLI, J.C. 1984. El pasto Guinea

(Panicum maximum Jacq.). Manfredi, Argentina, Extaci6n Experi
mental Agropecuaria Manfredi. Publicaci6n Miscel~nea no.5.
 
20p.
 

0210
 
CASARRUBIA, A. 
 1943. El Rhiodes Crass, una buena forrajera
 
perenne, para suelos secos de 
In regi6n cuyana. Almanaque Min.
 
Agric. Argent. 18:187-192.
 

Chloris a_ana, una gramfnea introducida en Argentina, mostr6 bue
na adaptacion en la Provincia de Mendoza, caracterizada per suelos
 
secos. Se recomiendn esta especie para ]as Provincias de San Juan
 
y San Luis, y se dscriben sus principales caracteristlcas.
 

0211 
21606 CICADI!:, F.L.; IRA7OQUI.J H. 19S2. Curvas de crecimiento y de 

calldad (I-] torrrace d echo ccotipos fiepasto miel (PaQEIpa]Lm dilatatum).
Teis Iig.Ag:'. l]carce, Argr€ntin;, Onfvcrti dad Nacional de Mar dol 
Plata. 1251p. Yrjp., izes. Esp.. 55 Refo. , 1l11S. 

12saa:nm di ml it ur. FctJopw:. Crcclcf,:ito. Producci6n de forraJe. Ca).idad
dcl forraj. ri- *;ri. Irtcrv'lo diecorte. Digertibilidad. Contenido do 
proteinat. iic;itrc do] t lenpo. Arcntina. 

Se mldl6 ]I protl!tcci( dietorraje de 3 ecotipos de Paspalur dilatatum y so
calcularnp, lacrt;,sns diavi;±s dc creClT:iento de IIS; tanbin nnalizaronse

diferentcs i,armetrns de rnlidad nvtritiva. Se cortaron 4 serius dc
parcla drante 196 i3:" de crocmiento a partir del 15 

una 
de oct. de 1980.Dentro d c I Iiitervalo entre cortes fue de 28 dina. Se errableci6 

una max. tasa pron. en el mes de feb. de 119.7 kg de MKS/ha/d[a porn el
ecctJpo r.is rcndicor y de 75.76 kg d .P/ha/dia porn el monos rendidor. Los% prom. de PC vci laroii entre 25.4 y 12.1 los 62.9 54.6y de DIVS enSctre y 

para Ion dlferrnt.cs-cctipos. En todo el poriodo de 
crecli leato so obtuvo un max. de 9162 11' de MS/ho para el ecotpo 2 y un mn. do 5713 kg do MS/ha
para cl ectipco G. :;elogr6 oxplicar -a evoluci6n do la digertihilidad de
la PiSa tnv; dol tle:po ra-dJante 1a ecuaci6n: Y - 60.114 - 0.031749 X,
donde: Y , 7 proc. dc ;!I!;y X - no. de dies. Pora In evolucl6n ,*A Z de PC 
a travse delA tiv;;, la ccu;.ci6I ,UCIu ' comporcamiciuto foe:eOr describi6 su
Y 25.63 - 0.233 - 0.001237 X , dorndc: Y % de PC y X  c. ue dras. 
(N lR CTIn del ii,]Tor') 005 

0212
 
* 	 25004, CiOTTI F UARIN, E.M. 1q85. Introducci!n y evaluaci6n de gramfneas

y legurcinoso; forrajeraF en Corrientces, Argentina. In Pizarro, E.A., 
ed. Reunidn de la i',edilternacionnl de Evaluaci6n de l'aqto; Tropicales,
3a., Cali, Colonbia, 1985. Lesultadof. 1982-1985. Cali, Centro Interna
cional de Agricultura Iropical. v.l,pp.29-32. Esp., Ihus.
 

Bachiri, decrcu__.
n RrachJlria dictvonrula. Ai__ronjoon Eaanu3. Desmodium 
gvroides. di o1oval u Iiiu:n. Centro:;Ein brarilianum. Centrosema 
macrocar u.:Onria 1a!tifol iA. Pvlyo:;ant he'; Ipianenors. Ecotip6s. 

Introduccionoes. Evaluacl6n. Adaptc ii6r. Sabana,. !,,ndirliento. Hateria saca. 
Clima. Sucloi;. Argentina. 

En el campo exp!l]. de la Facultad 
di Ciencias Agrarias de ln U. Nacional 
de] Nordeste, en Co-rentcs, Argentina, so ovaluaron 9 eeotipos legumide 

nosas y 9 de rariear forrajeris tropinale!; Introducidas del CIAT, Colom
bia. Se presgntani las caract.r t:L; tiii cliratIcan y las fisicc u1micas del 
suclo, y se describe Ll coarpurtamento dc cadn uno de los ecotipo- evalus
dos. [CIAT]
 

0213
 
DAGUERRE, R.O. ]949. Crotalaria juncea L. Una leguminosa de 
porven.r- per sus mnTtiples aplicaciones. Almanaque Vi,- Agric. 
Argentina 24:265-2(7 
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Se describen brvenente las caracterfsticas de Crotalaria unca 
en relaci6n con su crecimiento y uso en la almontnci6n-animal. 

0214 
25183 DUARTE, R. 1982. Pabto unlinas. valioss forrajers parn ]as regio

nes scmigridaf; subtropicale. Chaco, ArgentIna, l11tituto Naclonal de

TecnoltPg~a Asropeuarla. Estacl6n Experimentl 
Regional 	Agropecuaria.

Hircelineis no.6. pp.3-13. Esp., 7 Refs., Ilus.
 

Cenchrus ciliaris. Tnss de cargn. Praderas naturaler. Aumentos de peso.
Pastoreo. Novillos. Argentina.
 

Se 
presentan ubstrvaclones de productividad animal en estriclones exptl. y
cEmPos de ganaderos on regioncb sun.Idrr. subtropicalec de Argentina con 
Cenchrds cliaric (Pennisetun culiijre). En Is Estaci6n Exptl. Sgenz Pea,
los novillos en pa.toreo en groamnen con una cnrg: de 2 animales/ha
tuvieron uns Sanncia de peso d(. 0.4P4 k;/anltral/dIa y una ganancia de 
109.9 kg/ha en 117 dsre durante el invierno-prmnvera; durante In primave
ra-estival In Fannncia fur de 0.543 kg/aninal/dfa y In producci6n/ha fue de 
232.7 kg. En otro expt. 
con une carga prom. de 2.56 nnimales/ha, ve observ6 una gnnancit pro=. de I0.7 kg/ha y 0.477 kg/animAl/dia. En General San 
Martin. en ea-pos de productores, ne obtuvo una ganancia prom. de 0.456
 
kg/dia/animal 6 uni 
carga de 2 VA/ha durante 116 diea du pastoreo. En otro campo en Colonip Bnjo londo se oltuvieron aulnentor prom.. diarlos de 0.385,
0.427 y 	 0.574 kg!aniral on patnc' nativo, en parsto nativo + 5-6 h 	en C.
cillarls y en C. cllinris exclualvnmente, rtsp. Los resultndos ratiflean 
que C. ctliarli presentA un gran potencin) productivo pars Ins Areas semi
firldas de la Provincia del Chaco y !a. regirnes ecol6gicamente simnlres de 
provincIan vecinas (Sults. Satlago dcl Estero, Forrooa). (CIAT] 

0215
 
• 	 10707 FSS,..Ul, J.l. ct cl.Cimporlaniento dc foxtajeias estivalcs en los bajos

subjinri icinales. Argentina, Instiluto Na ional de -ecnulogfa Agipccuiia. Esta
cidn E\pe;imenal Rei ional ,\ropecu.ria Ralacla. Iuiforme l-nico jio. 1.1979. 
36p. k-;).,
Rvi. Es-., 7 Refs. 

Panicum coloratnan. I)j'taria ulcc.uozmen, Sralio a7Ceps. Mat optilhuin atropurpurcuin.
Af. lath 'roidas. I'ii 'exillataSuelos. Clima. !stablecimiento. Materia seca. Contenido de; 7 

proteinas. Argentina.
 

Los liajos 	Subhneriditials se enctien.ran ubicados en 0lcentro sorte de laprovincia de San
ta Fe (Argentina), y secaracterizan por pos ecr campos de gran extensi6n dedicados casi enT
su totalidad a a ganaderfa tie
cra. En general, los suelos no son de aptitud agu/cola, por ser 
salinos y/o alcalinos y con problenas de drenaje de diversa intensidad. Como resultado de 
las condiciones ntdualties y dcl manejo, lu especic dominante es Spartinaargelltinensis,la
cual es reemplazada en los suclos labiados, principalmer.te pot Cynodon dactlon. La fina
lidad del presentc trabajo fue determinar elcomportamiento de forrajeras estivales para ob
tener una mayor producci6n, calidal y/o per (do de ;provechamicito de forraje, con espe
cies adaptables a as condiciones edafoclim~iticas dcl irea. bt colecci6n de forrajeras se insta
16 en un ,ucVo eupr ns't;itivo de Ins l3.ijos Subincridionales, que se clasifica como Natracualf. 
Se piobaion 14I3 culliv:lies de ecrecics lorrajeras, de las cuales 96 son gramneas, tia com
puesta, dos jUer'op,. li; 'eas y ci esto leguniiiosa,. Se realizaron las siguienltes mediciones: 
fecha de germtinacii , estado de ]a planta, piudocci6n de forraje verde y seco y 5;,de protei
na brute. J'anjcun coloralun se dt'stic6 por st 1)1111 comportamiento tatto en per/odo de 
produc i6n, c,m2o cn cailtidhad de foiraj I -.,pc:iv. tlhs conm(o Digitariadecrtinbcns, Setaria
aniceps. CkwhurU'!i''s,l Alacrop:utin aArltlriooi"AZ. lat/:yroides y Figna veillata 
tanbi,n Itivieron un deszrollo satid'actoio. /Rrttrn delautor) 1101 lD05 

0216 
GONZALEZ CAPCIA, 3.M. 1985. El cultivo del dicantio. Buenos 
Aires, Argentina. Gaceta Agron6mLca 2(26):375-377. 

0217
 
* 21837 
 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOdIA AGROPECUARIA. ARGENriNA. 1981. La


leucaena (forrajern piumlaorla 
pars el 	notre argentino). Argentina,

Eatacl6n Experftiwntal Agropecuaria 
de Mercedes. Noticias, Comentarios
 
no.156. 9p. Enp., flue.
 

Leucaena leucocephelv. 
Dlutrlbuc16n geogrufica. Taxonomia. Requerimientoa

climfiticos. Requcrimientoa edtficon. Esablecimiento. Tratamlento de I
 
asmilla. Inoculaci6n. Siembra. Rendinento. Xateria neca. 
Valor nuEritivo.
 
Manejo del pastorco. Produccitn animal. Argentina.
 

Se presentan divernor 
 aspectos 	sobre Leucaena leucocephala en el norte de

Argentina. incluyendo unsadescrpci6r 
die1a plaura y au origen, posibles
 
uson 
(forraje, forcutac16n, combustible. mejoramlento del suelo), requeri
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alentob do clims y suclos. establecimilento, tratamlento e Inoculaci6n de la
 
semilla, preparacl6n del suclo y slembra, rendimiento de forraJe y valor
 
nutrltlvo. manejo del pastoreo y produccl6n animal. Aunilia Ian experien
clao con Leucaena son recientes en Argentina. la informaci6n dieponible
 

Indica que puede ser una phnnta promiloria para 8uplir en parte las defl
ciencian proteinlcas do algunna pauturas. Se recoraiendan oeecclonar uue
inb profundos. utilizar el fertilizante apropiado. escarificar Ii'Ulemilla 
con agua caliente (80"C durante 1-3 min). inocular con Rhizobium especlfico 
y recubrir la semilla con carbonato de calcio. Adevdnb, 
be debe nembrar lo 
mfin temprano posible en primnvera, controlar lan maluzas en la- ctapa Jri
ciales de cecimiento, no utilizar la leguminosa durante lI primer afo y 
rotarla a partir de] segundo ai'oen pabtorco. Para obtener max. producci6n,
 
no he debe permitir quo lo anilmale- ingieran dieial altab de Leucaena por
 
nfis de 3 meees. ICIAT)
 

0218
 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA. ARGENTINA. 1981.
 
Lotononis, una leguminosa para el centro-sur de Corrientes.
 
Mercedes, Corrientes, Argentina. Estaci6n Experimental Agrope
cuaria Mercedes. 8p.
 

0219
 

LACORIT , S.M.; GOLDFARb, M.C. ; 
RIOS ROLON, S. 1984. Estudio
 
preliminar de consoclaciones de gramineas y leguminosas tropi
cales en la zona del campo del 
sur de Misiones (1975-1979). Mi
siones, Argentina, Estaci6n Experimental Agropecuaria. Nota
 
Tdcnica no.36. 21p.
 

0220
 

MEMMLER, J. 1932. Plantas forrajeras poco conocidas en el
 

pals. An. Soc. Rural Argentina 66:585-587.
 

Entre las especies de 
leguminosas reconocidas para forraje en Ar
gentina se incluyen: Lablab purnureum (Dolichos lablab), D. 
biblorus (para el norte y ci centro), y Desmo91uinlaxT Thiu6, 1. 
tortuosum y Cajanus indicum (para regiones aridas)." Se mencionan
 
otras especies aptas p-ar d--ferentes zonas del pals.
 

0221
 

MUTINELLI, A. 1939. Una interesante forrajera leguminosa in
digena para Misiones (Desmodium cuneatum Hooker et Arnott).
 
Physis 18:349-364.
 

0222
 
* 19687 PEREGO, J.L.; ROYO P., 0. 1982. Comportamiento de leguminosas
 

forrajeras en greas ecol6gicas del Centro-Esce de la Provincia de
 
Corrientes. Revista Argentina do 
Producci6n Animal 2(6):529-542. Esp.,
 
Res. Esp., Ingl., 12 Refs., flus. [Inst. Nacional de Tecnologla Agrope
cuaria, Ertaci6n Experimental Agropecuaria Mercedes, Casilla de Correo 
38, 3470 Mercedes, Corrientes. Argentina] 

Lotononis baine,;ii. Phiseolus adenanthus. Desmodium intortum. Macroptilium 
atropurpLureu. M. lathvroides. Leuca,ua leucocephala. Galactia striata. 
Centrosema vir~inianum. Glvcine wightil. TrifoLium renens. Lotus 
cornuiculacus. Stvlo;anthe -iui nensis. S. humilis. Aeschvnomene americana. 
Melilotus hbexi. Evahuaci6n. Adaptaci6n. Germinaci6n. Crecimtento. Persis
tencia. Re imltnto. Materia sec'. Arentina. 

So presentan lo!: ro,;u tads pruoliminare.,! obtenidos en la evaluaci6n del 
comporramionro dv 1eruminoias io-ra ,,r en las d1ferentes 5rea ecol6gicas
de jursdicci6n de la Ertic16n Lxp: Agropecijari Mercedea; (CLrrientes. 
Argentina). La evaluac.6n so rL.aliJ., uidinte ranguea visual de las 
parcelas de parietro;, tanto ,g on>,.ions (vieor do! germinac16n, vigor de 
crecimiento, dengiia,!, ros isn ., a ; :nrvs adver!.,cn. plagas y enfermeda
des, rebrote, Li:,ubra. persitstencia y productividad; este 6iitimr, expresa
do en kg de HS/ha). rosa ftnol6gico.: (inicio de floracion, inicio de 
fructificaci6n y produceijn de L;ouilla,;). Se desracaron en las diferentes 
areas ecol6gica; lia,; sigulenie:; ,_gloil :; forrajeras et;tivales: Lotononis 
batnesii, P hia, s Derd olun intort urn,Ij ado_!n;i riho, Iacroptil ium 
atropurpureu, loaena leccohala Macrot liom 1arh,.r,,ides, Calactia 
striata, C.tr oien,j vi rsifianu:.s, Piha;,o Lus er'vtnrolIom y Necnoconia 
l7ih ti i. Entre las legutLno,,aJ:; ftrraiera,; invernale,;, las misras se 
desracan ,. las area!; ecol6gicss siruads, ,1 sur de la Provincia de Co
rrientes, son ellas: rritfoium reenonh, Lotus cornicularus y Medicago 
polynorpha. Se discuten ilas causs p1ol:s de lI falta de adapraci6n de 
este grupo de legumino .as. (Ret~umen di-l a:o r) DO-) 
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0223
 
POZZOLO, O.R.; DE BATISTA, J. 1985. Crama Rhodes para Entre
 
Rios. Buenos Aires, Argentina. Caceta Agron6mica no.25:25.
 

0224
 
REY, 	 J.C.R. ; JUAREZ, P.V.; GUZMAN, L.P. 1984. Algunas legumino
sas forrajeras subtropicales para Tucumbn. San Miguel de Tucu
mAn, Argentina. Boletin-Estaci6n Experimental Agricola de Tucu
mAn no.147. .4p.
 

0225
 
25003 RODRIGUEZ R., J.C.; JUWJ,EZ, P.V.; CUZMJN, L..P.; TOLL V., J.R.;

ORTEGA, A.R. DE 1985. Adaptaci6n de leguminosaG forrajeras tropicales

al este Tucumano-Argentina. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red
 
Internacional do Evaluacin dc Pastas Tropicales, 3a., 
 ali, Colombia,
 
1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro lnternacional de Agricultura
 
Tropical. v.lpp.27-28. Esp.
 

Neonotonia y i t. Desmodium intortum. Macroptilium atropurpureum.
 
Macroptilium 
 lathvroides. ,ablab purpureun. Leucaena leucocephala.

Stylosanthes hamata. Cultivares. Evaluaci6n. Adaptacidn. Sabanas. Rendi
miento. Argentina.
 

Entre 1978-83 so realiz6 un ensayo en la localidad do Piedrabuena, depto.

Burruyac6. Tucumln, Argentina (0at. Sur 23'44 ' longitud Oeste 64'39' a 339 
m.a.n.m.), para ovaluar la adaptacin de varinas leguminosas 'forrajeras tro
picales. El 5rea del ensayo corresponde a la Provincia Chaquei.a, Distrito 
Chaco Occidental, con un clima semi~rido, suclo |laplustol Gntico de textura 
franca, ligeramente icido (pH 6.7), con contenido do HO moderado (1.7%),
buen nivel. de P aismilable (80 ppm) y buen drenaje. Se describe el com
portamiento de las evpecies y cv. evaluados. [CIAT] 

0226 
25005 RODRIGUEZ R., J.C.; TOLL V., J.R.; JUAREZ, P.V.; GUZMAN, L.P. 1985. 

Evaluaci6n do gramineas perennes estivales, tropicales y subtropicales 
para Is zone este de la provincia do Tucum5n-Argentina. In Pizarro,
E.A., ed. Reuni6n do la Red Internacional de Evaluacin---de Pastas 
Tropicalev, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.l,pp.33-37. Esp.
 

Anthephora pubescen;. Cenchrus ciliaris. Chloris 
 gavana. Digitaria
 
milan 4 iana. Helinis minutIflora. Paninum antidotale. Panicum coloratum.
 
Panicum maximum. Setaria anceps. .5 orobolus fimbriatus.-ultivares.
 
Evaluaci6n. Establecimiento. Rendimiento. Materia seca. iA2aptacifn.

Contenido de proteinas. Sabanas. Clima. Suelos. Valor nutritivo. Argentina.
 

En 1978-79 se estableci6 un ensayo en 
la provincia do Tucum5n, Argentina,
 
con un total de 30 cv. do lan 
gramineas Anthephora pubescens, Chloris 
gavana, Digitaria milanjiann, Digitaria Dentzii, Melinis minutiflora, 
Panicum maximum, P. antidotale, P. coloratum, Cenchrus ciliaris, Setaria 
ances y Sporobolus fimibriatus para su evaluaci6n fenol6gica y agron6mica y
posterior determinaci6n do rendimientos en pastoreo. S61o so analizaron 17 
que evidenciaron supervivencia y potencial productivo. So observ6 
estabilidad de loc rendimientos de C. ciliaris cv. Numbank y P. maximum cv. 
Makueni Guinea, las cuales so mantienen entre los 6 primeros lugares en 
todos los periodos de evaluaci6n. Estos 2 cv. tambian son promisorios para
la 6poca cAlida y seca junta con C. pavana cv. Masaba. En t6rminos de 
rendimiento en todas las estacioncs, on su orden, los materiales mis 
adaptados al media incluyen 1'.maximum 
cv. Makueni Guinea, C. ciliaris cv. 
Comdn y Numbank. Estas 3, junto con C. ciliaris cv. Biloela, son
 
superiores significativamente en cuanto a proteina, seguidos de C. gavana
 
cv. Masaba y 147 BMT y S. anceps cv. Kazungula. Estos resultados 
proporcionan un alto espectro do forrajoras disponibles para la zona este
 
de la provincia de Tucumin y oeste de Santiago del Estero. [CIAT]
 

0227
 
* 	 RODRIGUEZ R., J.; TOLL V., J.R.; JUAREZ, P.V.; GUZMAN, L.P.
 

1985. Evaluaci6n de gramineas perennes para Tucumn, Argenti
na. Pastos TropIcales. Boletfn Informativo 7(1):11.
 

0228
 
* 19335 ROYO P., 0.; PEREGO, J.L.; BENITEZ, C.A.; FERNANDEZ, J.G. 1980.
 

Recolecci6n y evaluaci6n de germoplasma de Phanoolus adenanthus y otras
 
leguminosas forrajeras nativas subtropicales. Mercedes, Argentina,

Instituto Nacional de lecnologla Agropecuaria. Estaci6n Experimental
 
Agropecuaria de Mercedes. Serie Ticnica no.20. 39p. Esp.. Res. Esp., 5 
Refs., Ilus. 
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Phiseolus adonnnthus. Vlgna luteola. Ca]actia strlata. Hacroptilum 
lathyroides. Centrorcma viiginianu . Stvlosanthes guianensis. esmaodium
 
uncinatum. Introducciones. Germoplasma. Evaluacl6n. Distribuci6n
 
geogrfiftca. Ecologla. Caracteristicas agronf6icaa. Inooctos perJudiciales.
 
Enfermedade, y pat6genor,. Resiotencin. Argentina.
 

Los trabalos iniciales do evaluaci6n do leguminosas nativas (co]ecci6n in 
vivo) indicaron quo lo gtnerns promisorios comb proveedores do plantas con 
valor forraJero !:on: Phoasolus, Macroptillum, Desmodium, t..oaanthes, 
Centrosemn, alactin y Vigna, aunque otros comn Zornia, Dolichopsis y 
Aeschvnomene tamb]in tienen erpecies de valor. La flnalidad do lol trabajos
 
de recolecci6n file: 1) recolectar sremilla de lenuminosl; forrajeras nativas 
para 	establicor coleccione do trabajo y contar con bancos de germoplaama 

pare trabajo, do mjoramiento, y 2) conscrvar germoplasma do las legumino
sas que pudieran estar en proceso do crosi6n gen'tica debido a sobrepasto
reo, aradas, q:ew,.-c y de isa.Lc. Eli 1979 .1 ilternatlonal Board -or Fianrt 
Genetic Resources, dt la FAO (lIMI'CR) ofreci6 apoyo para reforzar lao tareas 
de recolecci6r de germoplasma, lo cual poslbilit6 Ia realizaci6n de Oxplo
raciones m5Le amplias v detalladas dcntro de] subtr6pico. Las expediciones 
se realizartn entre entre y mayo de 1979. Se efectuaron 9 viajes, con un 
total do 29 dies do trabajo, en 98 lugares distintos. Las tareas que so 
desarrollaron on cada lugar fuoron: cosecha dc semilla, Ilenado do planilla 
para cada muestra, tenses de Ia; ioguminosas forrajeras observadas y 
cosecha de material pare herbarios do las species no identificadas. 
Posterlormente fie prucvd16 al secade, limpieza, reembolso y desinfecci6p de 
las mustras. En total se cosecharor y limplaron 450 muestras do semillas 
do leguminosas y se herhorizaron 115 especios per triplicado. Los g6nvros y 
no. d espeCeb/LLn. ro recolectados fueron: Phaseolus 62; Macroptilium 22; 
Stylosanthe5 31; De-.tnmdium 9H; Galactia 36; Dolichopsis 9; Rhynchosia 32; 
Indigofura 31; Zorula lt; V't_:n. 8; Centrosema 5; Aeschvnomene 25; Cassia 
15; Clitoria 4; Crotalaria 19; Diochl-a 3; Discolobium 4; Erioloema 16; 
Neptunia 2; Mirno,;a 7 y Tephrosia 3. Do Phaseolus adenanthus so cosecharon 
26 muestras de E;emillas en Jujuy (Paraguay), Corrientes, Mlo Uruguay y on 
lagunat; de Porto Al gre (Bra!;il). Las muestra6 do semillas no utilizadas en 
.nsayos on Mercedes ve deposiraron en las camarar de connervaci6n do 

germoplacma de Ia Estacl6n Lxptl. do Recursos Agropecuarios de Pergamino. 
Se piesenta los resultados obtenidos do los ensayos do caractorizaci6n y 
evaluac16n pr-tlnnminar de ]as nccer,ione; consideradas do mayor valor 
forrajero. Se eectuarcn observaciones do vigor do crecimiento, producci6n 
de hojas, rebrotc y iz 'r. - fnrr adverno;, ,,rando el sistema de 
rengueos para cads parimetro. Se evaluaronen total '19 "ccesiones: 12 do P. 
adenanthus; 6 dc Vigna luteola; 6 de Galactia rtriata; 9 de Macroptilium 
sp.; 8 do Macroptilium lathvroides; 3 do Centrosetna virginianum; 20 de 
Stylosanthen sp. y 6 de Desmodium uncinatum. So encontr6 variabilidad entre 
las poblacinnes de todas las especies evaluadas. En P. adenanthus y V. 
luteola, los parfimetros dondc so midi6 mayor variabillidad foeron el rebrote 
luego de factores adversos y ei grade du resistencia a plagas. Pare cads 
una do las especeo; nombradas los waLeriales mtis promisorios fueron LN: 24, 
51, 254 v LN: 283. 325 y 46, reap. Todas las poblaciones fucron susepti
bles a heladar,, excepto ia poblaci6n I.N: 149 de Stvbosanthes guianensis, 
resultando e!nte matorial el mls promisorio do todas las poblacioner evalua
das. En G. striata ;e destacaron LN-411 y LN-394, ei Lentrosema LN-306 y 
en D. uncinatuM fie! 3:'Fq. En 11. lathvroldes las poblaciones do crecimientc 
postrado itieron man; resistentes a las enformedades iungosas y tuvieror 
mayor produccJ6in do hojas; oit la2 poblaciones de crecimiento orecto, 
destacndose I.N: 195, 410 y 43j. (Hesumen del aurar) GOl 

0229 
* 	 19689 ROYs 1'., 0. ; F:itNx3,L7D, I.C. 1978. Explorori6u, introduccin y 

evalucl6n de ;orr, jraw; si)tirnpif.lus en el N.E.A. hMrcedes, Argentina, 
InatItot Ni c Iins d " ,a A) ropecuarin. Fretaci6nTeCnolog Experimental 
Agroptuari Me cz'tdeo . ,; li,- 'ICcnic, 15. lop. Re., Esp., 15no. 	 Pe.;. 
Refs.
 

Dipitari, dcrumni i_ .e _, is. c r . I in v~:. (ci r ichu. cfiltaris. 
1
[)oSt',lotlic' ~ ici; tLi 	 p btiitaitc.c i'' i Ia. l'; bnu!;li. (;]vcine 

wilhtii. MIcloxer; 11u ;It ;i -_,oI) ath'ut_ ntcrius. Intioducciones. 
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suhtr6pcc,ou ).Is saubtropIcaler 
ras se citan: Df njodlnm nt nrturp, Irecrna ie coctvr' l ;, I.oonnt 
h.i1nesJI, Gl'clne wi. ht ii v ,Ipt 

,cos. f)t re selirin pertnn-:, promir.;n

i ur at z.'urpjruim. ?1 ngunh de rrta!
leguminosas ; h, difundjdo corit'rcialrir'nte , , :-rgiti na. En el NEA s: ha
realizado poca exploraci6l dt. forrnjuras nt. s. Se schaia a Phasen]s
idenantir)u romo erprcieuna pronisoria. Sp suglvre incroentar los
trabnjor de (::.:pioraci tC de forra.ias imtiva:.. 'I.esuirtn de) alutor) GOI 
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TOME, G.A. 1977. 
 Recursos forrajeros de la reg6n subtropical

de la Argentina. In Hfelman, M.B. Canaderfa tropical. Buenos
 
Aires, Argentina, 9ETAteneo. pp.75-87.
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VALLEJOS, C.A. 1965. Comportamiento de forrajeras en el N.E.
 
argentino. In Congresso Internacional de Pastagem, 9o., S.
Paulo, BrasiI-,1965. 
Anais. Sao Paulo. v.2. pp.1001-1004.
 

Se estudiaron durante 3 afios varias especies forrajeras nativas y
cultivadas, para determinar su adaptaci6n en el noreste argentino.

Para la estaci6n 
cilida las m~s sobresalientes fueron: Panicummaximum, Paspalum Luenoarum, DiRgitaria decumbens, Sorghum sp., 
entre otras. 

Bolivia (BOL) 
0232
 

14495 ALZERREGA A., H. Rehumen de investigaciones en especies fonajeras
nativas en el tr6 pico y subtr6pico boliviano. La Paz, Bolivia, Instituto Boliviano de
Zfecnologia Agropecuaria, 1980. 19p. Esp., 13 Refs., Ilus. 

Gramineas. Leguminosas. Bosque h6medo tropicaL Praderas naturales. Distribuci6n geogri
fica. Bolivia. 

Los forrajes nativos son ios recursos naturales renovablcs mis importantes, en tanto que constituyen la mayor fuente de alimentos para el ganado de carne y leche en las ireas tropicalesy subtropicales de Bolivia. Sin embargo, el potencial de germoplaima de especies nativas yde los campos naturales de pastoreo son casi desconocidos. Se roune parte de la :nformac16ndisponible sobre !as especies forrajeras nativas tropicales y subtropicales de Bolivia, como un aporte par posteriores investigacionos. Sc incluye una lista de las principales especies do
gramineas y leguminosas del tropico boliviano. (Resumen porM.M.) AOO 

0233 
BARJA BERRIS 6 1969. Legutinosas iorrajeras para Santa Cruz, 
Santa Cruz, balivia, Ministerio de Agricultura. 2p, 

0234
 
BARJA BERRIDS, 6. 1964. Pastos; recopendaciones generales, Santa Cruz Bolivia, Estacifn Experimenal Agricola de los Lianos,

Boletin Inforsativo no.3:15-21.
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BARJA BERRIOS, G.; SPIABGI, L. 1962. La vicia. Bolivia Servi
cio AgrLcola Interamericano, Divisidn de Investigaciones Agri
colas, Hojas Desplegables 5-62, 6p,
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BARJ BERRIOS, G. 1961. La vicia villosa; el 
 mejor forraje,
Bolivia 
 Servicio Agricola lnter mericano. Hoja divulgativa

2/61. hp.
 

0237 
BARJA BERRIOS, 6. Mejoramiento de pastas y especies forrajeras;

introducci6n de especies forrajeras. Santa Cruz, Bolivia, Estaci6n Experimental Agricola de los Llanos. 
 Informe Anual
 
1962-1963. lop.
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BRAUN 0. 1970, Investigaciones con forrajes efectuadas en las

estaclones experitentales de Bolivia., _ Reuni6n Nacional 
 de
 
Pastas y Forrajes, 2a, Cochabaeb o iva .1970.Bolivia Instituto Interamericano de Ciencias Agr:colas, Zona Andina,
 

45 47
 pp, 
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BRAUN, 0. 1.960. Cultivo de pastos en el Alto Beni. Bole
tin Experimental, Ministerlo de Agricultura, Bolivia, no.14.

1 3
p.
 

Se presenta inforinaci6n acerca de la vegetaci6n y el clima predomi
nantes en el Alto Beni, Bolivia, y de observaciones sobre especies

forrajeras Introducidas. Panicum maximum, Hyparrhenia 
 rufa,
Paspalum notatum, Brachiaria mutica, Melinis ninutiflora,
Digitar a de-cunibs y Pennisetum purpur-um son aguna dens es
pecies de buena adaptaci6n.
 

0240
 
BRAUN, 0. Pasture species of the humid 
 tropics of Bo'ivia.
 
Boletin Experimental, Ministerio de Agricultura, Bolivia 
(un
dated) No.31. 23p.
 

Se informa sobre las condiciones geogrAficas, clim6ticas y vegeta
ci6n de los tr6picos himedos de Bolivia y se destacan las regiones

mfs importantes pare Ia producc16n de forraje. 
 Se presentan deta
lies sobre las 
gramfneas y leguminosas forrajeras introducidas y

nativas, y aspectos relacionados con Ia siembra y el manejo de las
 
praderas.
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MHACON, J.; FUENTES, G.; DELGADILLO, J.; JUTZI, S. 1979. Com
paraci6n de siete gramfneas forrajeras tropicales en la locali
dad de Chimor6 (Chapare). In Centro de lnvestigaci6n en Forra
jes La Violeta. Bolivia. "-Experiencias en cultivos forrajeros

II. Cochabamba. pp.72-74.
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25462 DELGADILLO A., J.; 
CAMACHO V., J.; ESPINOZA H., J. 1985. Evaluaci6o
de mezclas de gramrneas y leguminosas forrajeras tropicalea bajo


pastoreo. 
 Forrajes y Semillas Forrajeras 6:103-110. Esp., Res. Esp., I
 
Ref. [Centro de Investigaci6n en Forrajes, La Violeta, Casilla 593-992,

Cochabamba, Bolivia]
 

Desmodium ovalifollum. Zornia latifolia. 
Praderas mLxtas. Andropogon
gayanus. Brachiaria decumbens. Fanicum maximum. Paspalum 
plicatulum.

Compatibilidad. Persietencia. Paatoreo. 
 Rendimlento. Hateria aeca.
 
Composici6n botfnica. Coneumo de alimentos. Palatabilidad. Epoca lluviosa.
 
Epoca seca. Bolivia.
 

En la localidad de Chiimorf, Bolivia, 
se evalu6 i ofinidad y persistencia
de gramfneas (Andropogon gavanus, Brachiaria decumbens, Panicum maximum y

Paspalum plicatulum) y legumlnosas 
forrajerna (Deemodium ovalifolium y

Zornia latifolia) en naociaci6n, sometidas a pastoreo. Se determin6 la
 
producci6n de MS pars cads tratamiento. vediante muestras tomadas del
 
forraje producido; ademfis, 
se efectu6 anfillsis de composicifn botfinica para
determinar Is dinfi ica y supervivencia de los componentes en las diferentea

mezclas. Se utilizaron animales crlollos en un no. 
necesario pare terminar
 
en 
10 h, aprox., el forraje producido. El ensayo se inicl6 el segundo
semestre 
de 1981 (16-07) y concluy6 el primer semestre de 1982 (19-05).
La buena compatrbi idad dt lsn eaperIcea asociadas permiti6 proporcionar
forraje adecuado en cantidad y cnlldad; se deatc6, por sup rendimientos 
ala altos, B. decunl)ena en mezcla con D. ovalifollum o Z. latifolia. Estas
lesumlosas contribuyeron 
a mejorar in calidad del furraje y a aumentar i&
disponibilidad del miemo. especlalmn:,e durante In entaci6n aeca. 
IRA]
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DELGADILLGI, G. HORREL, C.R. 1966. Introduccin de plantas

forrajeras. 8olivia. Esteciin Experimental Agricola de Saave
dra. Informe anual 1965-1966, pp.74-86.
 

0244
 
DELGADILLO . HORREL, C.R. 1966. Mejoramiento de plantas
forrajeras; inlroducciones, Santa Cruz Bolivia. Estacidn EKpe
rimental Agricola de 
 Saavedra, InformE anual 1965-1966.
 
pp.74-86.
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0245 
25115 
 ESPINOZA, J.; GUTIERREZ, F. 1985. Asuclac16n de gramfneas con leguminosas tropicales bajo pastoreu. 
 In Pizarro, E.A., ed. Rouni6n do la
Red Internncional 
de Evaluac16n do Pastos Tropicales, 3a., Cali,
Colombia. 1985. "Rersultadoa 1982-1985. 
Cali, Centro Internacional de


Agricultura Tropical. v.2,pp.1069-1072. Esp., Ilus.
 

Zornia latifolla. Dosrodlum ovalifolitim. Praderas mixtas. 
Panicum maximum. 
Brnchiaria decumbens. Androporon gavanus. llu2n..m plicatulum. Ecotipos.
Evaluaci6n. Pastoreo. 
 hosque htnedo tropical. Composici6n bothnica.
 
Disponibilidad do forraje. Lolivia.
 

Se realiz6 tn ensayo cn Chinor6, 
provincia Carrasco, Cocziabamba, Bolivia,
localizado en un ecosistema de bosque tropical 
liuvioso, para eviluar
asociaci6n do graminea. con leguminsa 
la
 

tropicales bajo pastorco. 
 Los
ecctipos empleados fueron Zornia latifolia CIAT 728 y Desmodium ovalifollum
CIAT 350 asocladns con Panicur, maximum cv. Makueni, "Brachiarin decumbens 
CIAT 606, Andropogon gannus CIAT 621 my plicatulum cv.' Hartley.Se dan detallus de lo, tratamientos aplicadot; y de las observaciones 
prelimInares del ens;ayo. ICIAT)
 

0246*19633 
 ESPINOZA If., .. 1983. Esrablecimiento y producci6n de gremfneasleguminosas forrajeras tn c Valle del Sacra, Bolivia. In Pizarro, E., 
y 

ed. Reuni6n de liaRed ]nternaclonal di- Evaluaci6n d_ Paston Tropicales,2a., Call, Colombia, 1982. Reoultados 1979-1982. 
Cali, Centro Internacional do Agriculture Tropical. pp.161-169. Esp., flus.
 

Bosque estacional. PrecJpItaciol6. PaTnicum 
maximum. Brachiaria decumbens.
Andropogan 
 gmvanus. Centresima 
 pecens. Calopogonium nucunoldes.
Stylosanthes uianensis. S. capitata. 
 Dermodium ovalifolium. D.
heterophyllum. D. Cpvrolde. 
 Auschynomene 
histrix. Pueraria phameoloides.
Zornia 
latifoIla. Lvaluacl6n. ,stablccimicnt Rendimiento. Materin 
seca.
Cobertura. Altura de li planta. 
Ijsectos perjudiciales. Enfermedades 
y

pat6genos. Bolivia.
 

El Valle del Sacta 
se lociliza en el ecosistema do 
bosque tropical semisiempreverde estacional, a 17'12' de lat. ' 
sur y 64°40 do longitud oeste,
con una 
temp. media ;sual de 25"C y una precipltaci6n media anual dem. El 
sielo tiene un pttde 4.6 y saturaci6n 
1881
 

do A] de 73%. Se eval~an 3
ecotipos de ramineas 
y 13 de 
leguminosns on condiciones do max. 
y min.
precipitaci6n, on relac16n 
con altura de la planta, cobertura, produccl6n

do MS, insectos v enfvrmedades. (Resumen par M.M.) HOf
 

024725127 FERRUFINO. A.; SAAVEDRA, F.; VALLEJOS, A. 
1985. Establecimiento y
producc6n d. germoplasma forrajero 
 del ginero Brachiara pp. en
Chipiriri, Bolivia. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red
Internacional do 
Evaluacl6n do Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia,1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro 
Internacional de Agricultura
Tropical. v.2,pp.1139-114 . ]Ssp., Ilus.
1 [Inst. Boliviano do Tecnologla

Agropecuaria, E.;taci6n Experimental Chipiriri, La Paz, Bolivia]
 

Brachiaria humidicola. Brachiaria 
 brzantha. Brachiaria decumbens.Brachiaria ruzLzensjs. lrachiarja dictvoneura. Brachiarea omini. Ecotipos. Establecimiento. Producci6n do lo.raje. Incectos perjudiciales. Per
sistencia. Bosque hOmedo tropical. Bolivia.
 

Se evaluaron 36 ecoLipos de Brachiaria spp. on la Estac6n Exptl. de Chipirri, localizada en Cochaba:nhi, Bolivia, para determinar so establecimbentoy producc!6n. 
 El ,rea crrerponde al ecosisrtema do bosque tropical lluvioso. Los ecoipos aobre!,alientes 
par su rapide7 de establecimbento,
producc6n de forraje, 
tolorancia a plagas y enfermedades y persistencia
durante la 6poca seca fo,:ron Brachinria humidcola 6013,
brlzantha 6297 y 6b21 y a. decumen 6699. 
675 y 6705, B.
 

Soe bserv6 mayor susceptibilfdad al ataque del sativazo on 
B. decumbens y L. ruzileinsis, mientras quoB. humidicala y B. dictw 
 r ri nfestaci6n. ICIAT]
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FUENTES VALDIVIA, VE. 1964. Estudio de adaptaci6n de forraje
ras en el Valle de Cochabamba, Tesis In Agr. Cochabamba, Uni
versidad, Facultad de Ciencias Agrondmicas. I27p.
 

0249
15952 GONZALES,G.;DEI GAILI.O, J.;FUENTES,G.;ESPINOZA,J. 1979

Comparaci6n do dicz ep cies y variedade forrajeras tropicales en lazona de Chi.mor6 (Departanento d Cochabamba). In Centra de Investigaciones en laIorajes LuVioleta. (Cochabamba). Experiencias cn cultivos foriajtros 11 Tiolivia. pp.68-71.
Esp., Res. Esp., I Ref. 
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Panicum maximum. l'enniseturn purpureum. Paspalurm plicatulun. Desmodium intortun. 
Stylosanthes guianensis. Rendimiento. Materia seca. Cortes. Adaptaci6n. Evaluaci6n. Boli
via. 

En 16 meses de evaluaci6n de 10 especie, y variedades forrajeras tropicalcs (6 gramfncas, 4 
leguminosas) en siembra pura en inzona de Chimor (tr6pico h6mcdo del Departamento de 
Cochabamba, Bolivia) sobiesalicron en producci6n de MS las gramincas: Panicum maximunm 
Makueni (2.8 t/ha/ha corte; 7 cories prom.), Pennisetum purpureum Mcrkeron (2.46 t/hal 
corte; 6 aortes prom.), Parpauan plicatulum Rodds Bay (2.41 t/ha/corte; 7 caries prom.), y 
P. plicatulun Hartley (2.4 t/ha/cortc; 7 cortes prom.). Entre las leguminosas qua mostraron 
mcnor Persistencia que las gramineas, se destacaron por su mayor no. de evaluaciones (S caor
tes) Desmnodiurn intortuin Greenleaf (1.85 t/ha/corte) y por su buen rendimniento/corle Sty
losanthes guiancnsis Endeavour (2.2 t/ha/corte, cn 3 cores). Este iltimo result6 serianmente
afectado pot la antiacnosis. Cenchrs ciliaris Bilocla, Panicurn antidotalc Panico azul y Sty
losanthes Auianensis Townsville no se adaptaron a las condiciones de la zona. Stizolobium 
deeringianumnmostr6 buena adaptaci6n, pcro poca flexibilidad an laexplotaci6n. (Resurnen 
del autor) D05 

0250 

BUZMAN HERBAS, A.; ORIAS, A. Forrajerar, mejoramiento de forra
jeras introducci6n de especies, establecimiento de araderas,
Chinoli, Potosi, Bolivia. Estacidn Experimental Agrico!a. Informe Anual 1963/1964. s.f. pp.48-61.
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HORREL, 	 C.R. i DELGADILLO, 6. Introducci6n de plantas forrajeras; multiplicaci6n de especies recomendadas. Santa Cruz, Boli
via, Estaci6n Experimental
1964-1965. s.f. pp.7 -103 

de Los Llanos. Informe Anual 

0252 

MONTANO, R. ; URQUIETA, A.; DELGADILLO, J.; BLANC, D.; FUENTES,
 
G. 1979. Evaluaci6n de cinco especies forrajeras en la zona
 
de Chimor6 (Provincia Chapare). In Centro de Investigaci6n en
 
Forrajes La Violeta. Bolivia. Experiencias en cultivos forra
jeros II. Cochabamba. pp.75-76.
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* 	 12464 PATERSON, R.T. et al. Leguminosas forrajeras en Santa Cruz, Bolivia. 
Santa Cruz, Bolivia. Centro de Investigaci6n Agricola Tropical Informe no. 5. 
1980. 17p. Esp., Res. Esp., 11 Refs. 

Glycine wlghtii. Lcblab purpurcus. Lcucacna lucocephala.Macrotyloma axillare. Pueraria 
phaseoloides. Desmodium infortumn. Stylosanthes gulanensis. Rendimiento. Adaptacl6n. 
Producci6n de forraje. Producci6n animal. Ganado bovino. Aumentos de peso. CHiMa. 
Bolivia. 

En ensayos comanzados en 1964-67 y reforzados en 1976-79. se estudi6 el comportamien
to de leguminosas cultivadas en 3 zonas ecol6gicas: zona Central, Area de suelos transpor
tados ligerarrenle zicidos: Yacapani, irea mis lluviosa y con suelos muy icidos y elEscudo 
Precimbrico con Oxisoles y Ultisoles extandidos hasta Mato Grosso, Brasil. En todas las 
ireas, las leguminosas nativas son bastante comunes paro de producci6n reducida debido 
en parte a las quemas N"al uio de una indebida carga animal. En el 6rea Central las especies 
ya recomendadas como exitosas son: Glycine swightii, el cual mezelado con Panicum maxi
mum duplic6 laganancia animal pot hectirca (181 kg) en compaiaci6n con lagraminea sola 
(90 kg) en los 6 meses de la6poca seca; Lablabpurpureus forma una excelente asociaci6n 
con maiz y ha ofrecido 300 dfas de pastoreo/vaca/hacon el rastrojo despu~s de lacosecha 
del grano y en ]a 6poca seca; y lcucaena latcocephala,lacual aument6 laganancia de peso 
de novillos de 0.22 hasta 0.70 kg/aninial/dia, tambi6n en 6poca seca. En lazona Yapacanf, 
las especies prometedoras son: Macrotvloma axillare, Pucraria phaseoloides y Desmodium 
intortum. En el Escudo Precmbrico, Macrotvloma y St-losanthcs guianensis 136 han fa
vorecido laproducci6n aniimal en invierno. Se detallan las especies probadas pero que son 
poco prometedoras. Tambi6n se analizan bievemente las implicaciones de estos resultados 
para laganancia de Santa Cruz. (Resumcn del autor) 1100 T02 
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*I- 4096 IATERSON, R.T. Tropical pastures in Santa Cruz, research and develop

ment. (Pzaderastropicales en Santa 0uz, investigaci6n y desarrollo). Santa Cruz, 
Bolivia, Centro de lnvestigaci6n Agricola Tropical, 1979. 68p. IngL, Res. lngl, 18 
Refs. 

Brachlaria decumbenr Panicum maxima rinCynodon dactylon. Pennisetur purpureut. 
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Cenchus ciliaris. Chlorts gayana Ifyparrhenla rufa. Lalab purpurcus. Glycine wlghfMi
Leucaena Icucocephala Stylo.anthes guianctsis. Macrotylora axilare- Desmodium Intor. 
tun. Centrosema spp. Medicago satiwa. Establecimiento. Psaderas mixtas. Rendimiento. Pep
sitenclh. FertilizanteL Pastorco. Tau do cargla. Aumentos dc peso. Inoculacl6n Rhizobrm 
Producc6n de semilb. Anilisla quirnico. Bolivia. 

So prcsentan y so discuten los resultados de un proyecto (de alos) de ayuda en la investi
gacl6n y elDesarrollo de Pradera en clDepartamento de Santa Cruz, Bolivia. El trabajo so 
confln6 a 5 zonas ecol6gicas: 1) cleje Santa Cruz-Montcro, de suelos aluviales dc fertilldad 
medlana, con p11 aprox de 6 y precipitaci6n anual do 1100 mm; 2) Yapacanf, do suelos alu
viales lixiviados icidos (pIl 4,5-5,5) de fertilidad mediana a baja y precipitaci6n anual de 
1400-2200 mm; 3) elresguardo Precambriano, de suclos viejos, principalmente rojo oscuros 
-Idos (pH 5-6), deficientes en fosfato y probablr-nente en eleinentos traza, con una preel

pltacl6n anual dc 900-1200 mm.; 4) ci Area del Chaco, do suelos aluvizlcs fcrtiles, de pH Cam 
neutro y dc 500-800 mm de precipitaci6n anual; y 5)los valles Mesot~rmicos, de 1000-2000 
m altitud, con suelos razonablenente f6rtiles y precipitaci6n de 600-800 mi. En cada una
do estas Areas seinvestig6 un rango de gramfneas y se hicieron recomendacones tentativas. 
Tambiin se recomendaron especies de lcguminosas dc todai las Areas con excepci6n del Cha
co. La evaluaci6n de praderas en elirea central do Santa Cruz, en ciertos casos se realiz6 uti
lizando los aumentos de pe-so do porcinos destctado. como indicadores del comportamiento
do las praderas. Se dcrnostr6 qie sin alimentaci6n suplementaria, los animales pueden alcan
zar un peso de sacrificlo de 450-500 kg a los 30 me.es de edad mediante lautilizaci6n de 
prader de Glycine - Panicum nmximum en ]a estaci6n seca. Leucaena leucocephala(en I8
estac16n seca) piodujo aumentos de pcIo do 0.70 kglcabeza/dia en comparaci6n con 0.22 
kg/cabeza/dia en anLnales quc no tuvieron acceso a laleguminosa. Se inicl6 un esquema do 
producci6n de semilias cn coopcraci6n con laOrganizaci6n de Ayuda del Gobierno Suizo,
COTESU. Sc comenz6 con laproducci6n de semilla de Brachiariadecumbeni.cv. Basilisk,
Cenchu:cillaris (local), Panicun maximum cv. Petrie, Glycine wightil cv. Tinaroo y Lablab 
purpurus cv. Rongat Este esquemna se sti extendiendo para Incluir Macrotyloma axtilare 
cv. Archer y Stylosanthes gulanensis CIAT 136, y so reemplazari elcv. local de C. cUart 
pr cv. Nunbank. Se hacen recamendaciones con respocto a la direccl6n do Isinvestigaci6n
futura sobr- praderas y al trabajo do desarrollo. (Remmen del autor.Trad. par LB.) H00 
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RIOS PEREIRA T 1962. Introducci6n de especies ex6ticas y na
tivas. In be1Hn, Bolivia. Estacidn Experimental Agricola. In
forme Anu 1961-1962.
 

0256
 
ROSSITER, J.; DELGADILLO, G. 1970. Forage plants for tropical
 
Bolivia. 6. Paspalum notatum. Boletin Tcnico, Ministerio de
 

8
Asuntos Camnpesinos y Agricultura, Bolivia No.6. p.
 

Se presenta informnaci6n sobre las principales especies forrajeras
 
para e] tr6pice boliviano, respecto al crecimiento, adaptaci6n,
 
establecimiento y mane.)o.
 

0257
 
*19632 SAAVEIRA, F. 1983. Establccimiunto y produccl6n de gram~neas y

leguminosas lorrajerac on Chipiriri, Bolivia. In Pizarro, E., ed. 
Reuni6n de la Red InLernacional de Evaltiaci6n do Pa-stos Tropicales, 2a.,
Cali, Colombia, 1982. hcvultados 1079-1982. Cali, Centro Internaciolial 
de Agricultuii, Tropical. pp.151-159. Erp., Hus. 

Panicum maximumil. Brachiarl;, decumbens. Andreo on gavanus. Centrosema
 
pLubeCeens. C. mmLrr. 
 C ooporiun ucunoides. Stylosantiws
 
guianensIs. S. cir,ttara. lhrmodium hEerophvl rI. D. gyroldes. D.
 
ovalifo]liu. 
 ornia lat ifolia. Aorchviomn-o ltrix. ueraria phaseoloides. 
Evaluac16n. Establecimleonto. hosqiIL htmodotropical. Preipitaci6rn. Rendi
miento. Hateria sca. Cobertura. Alturn de la planta. Intoctos perjudicia
les. Enfermedades y pat6gcrno, -k1olivia.
 

Se presentan datos do altura de In plant,, cobertura, produccI611 de MS y

dafio por insecto!; y cnf,rrmndador,, er 14 -cotipos de heruminosas y 3 de
 
gramineas evaluador,durnnto max. y min. prccipitaci6n on la Lstaci6n Exptl.

de ChipirirI, del Instituto iioliviano do Tecnologla Agropecuaria (OiBTA). La
 

'localidad tie encuentra en El Chapare, estado de Corhabamb,, a 16050 de
 
lat. sur y 64'20 ' dc longitud oe.te, : m50.o.r.ra., con tump. mcdia nnual
 
do 27.3'C y precipituci6n m(-dia anual de 4668 xi, dentro dle Ccosibtema de
 
basque tropical liuvioso. H suelo tiene un pH1de 5.1 v .aturacitn de A] do 
79.6 y 69.5. de 0-20 y de 20-40 cm do oroiuudlidad, rep. (Rlesurmen por M.M.) 
HOI
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SAIKAMOTO 0., H. 1962. Pasto merkeron, Bolivia, Servicio Agrico
la lnteramericano, Circular no.6. Ip.
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SAKAMOTO 0., H. 1962. Primeros estudins sobre comportaMiento y

rendimiento de nueve grarineas forrajeras en Santa Cruz. Tesis
 
Ing, Ar, Cochabamba, Universidad, Facultad de Ciencias Agron6micas, 	 2p.
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* 25077 VEGA, G.; VELASCO. 0. 1985. Establecirniento y producci6n do graml

neas y legutntnosat; forrajeras on Yapacanf, Bolivia. In Pizarro, E.A.,
 
ed. Reuni6n do la Red Internacional de Evaluac16n de Pastos Tropicales,
 
3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Interna
cional do Agricultura Tropical. v.2,pp.743-746. Esp., Ilus.
 

Brachiaria decunbcns. Brachiaria dictvoneura. Brachiaria brizantha.
 
Andropogon gavanus. Stylos;anthles uiannsir. STvlosanthes capitata. 
Desmodium heterophvllurn. Desmodium ovalifolium. Centrosema pubescens. 
Centrosema macrocarpum. Centrosema arenarium. Centrosema brasilianum. 
Zornia R1abra. Ac. chynomeno histrix. Pucraria phaseololdes. Ecotipos. Eva
luaci6n. Establecmmientu. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. 
Bosque h6medo tropical. Adaptacl6n. Bolivia. 

Se presentan r(!;u tados de evaluaciones do 16 ecotipos de leguminosas y 4 
de gramfnea forriijerns realizadas en In localidad dc Yapacanf, Santa Cruz, 
Bolivia, on un ecosistema do bosque tropical liuvioso. So describen las 
caracterlsticas cliniticas y cddficas de la localidad. [CIAT] 
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* 	 13084 ZANNII'R. " y ROCIIA,W. Observaciones preliminares de leguminosas fo
trajeras en laregi6n tropical de Bolivia (Santa Cruz y Cochabamba). In Scmnario 
Regional %obre Feguminosa, I-orrajera, TropiCales, Lima, Peri, 1975. Trabajos pre
sentados. Lima. Istituto Interamericano de Ciencias Agrfcolas de [aOFA.Sorie In
formes de Conlfrencia, Cursos y Reunion", no. 64. 1975. pp.9-1 I.Esp. 

Glvcine wightii,Lablab purpureus. IPuerariaphascoloides. Stylosanthes guiancnsis. Macropti
hum atropurpureum. Adaptaci6n. Producci6n do semillas. Bolivia. 

Se presenta laubicaci6n y ladoeripci6n geogrifica de los centros de investigaci6n exislentes 
en laregi6n tropical de Bolivia (Santa Cruz y Coehabamb): Istaci6n Experimental de Saa
vedra y Fstaci6n Experimentd de Chipiriri, resp. Se suministra informaci6n sobre lasespv
cies y variedades de leguminosas quo han logrado mejor adaptaci6n en esta regi6n: Glyrine 
wightii var. Tinaroo, Dolichos lablab, Puerariaphaseoloides, St'losanihesguianensis y Ma. 
croptilium atropurpurcutn. (Resumenz por M.AJ AO0 DOS 
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ZURITA, H.; DELHADILLOr 6.i ROSSITER, J. 1971. Mlultplicaci6n de
 
especies forrageras. boliia. Estacidn Experimental Agricola de
 
Saavedra. Informe anual 1969-1970. s.p.
 

Brasil (BRA) 
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*¢ 	 15132 ALCANTARA,P.B.; METIDIERI, J.;FONSECA, T.C. 1980. Caracteriza
qio do tr s introduioes de Paspaltum guenoaruim Arech.(Caracrerizaci6nde tres in
troducciones de l'aspalum guenoannti. Boletim de Industria Animal 37(1):115
125. Port., Res.Port., lng., 7 Refs. 

Paspalumguenoanin. Introducciones. .valuaci6n inflorescencia. Taxonomia.Brasil. 

La graminca forrajera t'aspalun guenoarumn es originaria de paises con temp. que vartan de 
0.40°C, lo cunl lahace iesistcnte a condicionos de frio y sequia; es una planta precoz que 
florece on lacpoca lluviosa, cree cjinvlgo en laipoca seca y se reproduce por semilla. Se 
caraeterizaron 3 intiuoduccitnns de I'. gucnoanmn: NO 94, NO 586 y NO 844 y se estudiaron 
10 inflotescencios de cada intruduccin y se ;nidi6 eltamafio ielos racinios y ladistancia 
entre los mdus y cleje principal. -xisten diforencias signiticativas en eltamaho de los raci
mos en las 3 introdo-ciuncs. Segtin liprueba de Tukoy, elmaterial de 844 tue igual al de 94, 
diferente de 586 ) &tt ,ual al94. En cuanto a las distancias entre nudos, el844 ue dife
ronte de 94 y de 586, lks euls resultaron igu;alls i'ntIC si. (JResutmendcl autor. Trad. por 
AM.) GO I AOO 
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S 18211 ALCANTARA, P.B.; ALCANTARA, V. DE B.G.; ALMEIDA. I.E. DE

1980. Estudo de vinte e cinco prov.iveis variedades dc capim-elefante (11ennisetum 
purpurcum Schum.) (Estudio de veinticinco probables variedades de Pennisetum
purptircum). Boletim de ind6stria Animal 37(2):279-302. Port., Res. Port., Ingl., 
25 Refs., Ilus. 

Pennisetum purpureum. Cultivates. Morfologfa vegetal. Cromosonas. P.oducci6n de forraje.
Materia seen. Fiorici6n. Anatom(a de la planta. Digestibilidad. Epoca seca. Epoca Iluviosa. 
Composic16n qufmica. brasil. 

En ]a Estaci6n Exptl. Central del lristituto de Zootecnia, en Nova Odessa (lrqsil) se estudia-
Yon 25 introducciones de Penniseturnpurpurcurm, de 1975 a 1978. Se estudi6 la morfologfa,
el no. de cromosomas, el rendinicnto d- MS, la composici6n bromatol6gica y Ia digestibill
dad In vitro. Se adoptaron 2 alturas de corte: bajo (5-10 cm del silvo), con cortes predeter
minados, y alto en el cual se cortaba cada parccla cuando alcanzaba una altura de 0.80 m,
rebajdndola hasta 0.40 m del suclo. Pot ]a caractczizaci6n morfol6gica se concluye que la
separaci6n de los cv. es muy diffcil. Con prictica, es posiblc identificar los siguientes:
Uruckwami, Cameron, Portorico y Nap'er com6n. No se encontr6 diferencia entre las 25 in
t.oduccioncs en cuanto al no. de cromosomas, con excepci6n del hfbrido NB-21 (2n = 21);
los demAs presentaron 2n - 28. En los 2 tipos de corte la mayorfa de los cv. present6 una 
marcada estacionalidad en )a producci6n. Las 5 var. de mejor producci6n inveruial para los
cortes alto y bajo, fueron resp.: Taiwan A-144; Taiwan A-143; Elcfante-mim,.-ir'l'o C.E.;
Mercker-coridn; Molevolta-6Tande; Taiwan A-241; Cameron, parcela no. 4 y N.Ds.-21. Las 5 
vat. de mejor producci6n de verano par:. los cortes alto y bajo fuexon resp.: Taiwan A-144;
Elefante mincir~o C.E., parccla no. 6; Llefante-rminjr 'o, parcela no, 9, Taiwan A-241; Ca
meron, parcela no. 4.; y N13-21. (Resumen delautor. Trad. porl.B.) GOI HO1 T01 

0265 
* 	 6639 ALC/.NTARA, P.B. ci al. Caracterizaqiio de cineo introduces de Cenirosema 

pubescen.s Benth. (Cara'tcrizacidn de cinco introducciones de Cenirosernapubescens).
Boletim de Indistria Animal 34(l): 103-111. 1977. Port., Res. Port., Ingi., II Refs., Ilus. 

Centrosemapulesc,,ns. Cultivares. introducciones. Caracteristicas agron6micas. Caracteristlcas 
morfol6gicas. Materia seen. Contenido deproteinu. Contenidodefibra. Contenidodeminere!es. 
Composici6n quimica. Nuidulaci6n. Brasil. 

Se trata de caracterizar 5 introducciones de Certtroseniapubescens realizadas por el IBEC 
Research Institute y por la Divisao de Nutrijo Animal e Pastagensdel Instituto de Zootccnia del 
Estado de S o Paulo, con base en sus caracteres botnicos, agron6micos y bromatol6gicos. Se 
presentan datos sobre la producci6n de MS. Lanodulaci6n, la precocidad y las caracteristicas 
morfol6gicas y botinicas para una identificaci6n segura de cada una de las introducciones 
estudiadas. (Resumnen del autor. Trad por R. A. K) 

0266 
*0381-0679 ALCANTARA, P.11. y MAr 1-O5, 11.13. DE Caracterizaro deuslt*umuiss iariedades 

de soja-perene, Ghycine wightti Willd. (Caracteristic7s de aigunas variedadesde Ghcine 
wightii ih ). Iolctiri de Irdsiri a A. inial 33( l):87-93. 1976. Port., Rcs. Port., Ingl., 8 
Refs. 

Glyhcine Wighiii. Cullitures. Norfnlogia Ie la ph nta. Caracteristicas agron6mlcas. Brasil. 

Se realiz6 un cstudio con elfin de caractcrizar mnrfol6gica y agron6micarnentc 6va. dc Glycine

wighrii: comfin, IRI 1394, Cianova, IR.1 2705, Cooper y Tinaroo. Para escoger plantas en cl
 
mismo 6stado de de-arrollo se toniaron 50 hoj'ts de cada una, tipificando as[ cada introducci6n.
 
Se estudiaron cuidadosamene I;is diferciuias entre las flores de las distintas variedades y se hizo
 
una descripci6n dr:Ahlada de h niorfologia de la vat. eomni. Todas las s'ariedades presentaron

diferencias morfo6gicas niarcadas, 
 ,onnsIRI 1394 y Cianova que resultaron it6ynticas. Las var.

Cianova, Tinaroo, IRI 1394 e I11 2705 florecen tcdliamcnte. La vat. Cooper florece mAs
 
r/pidamente que linaroo pero es 
 lAs tardia que ha comn. Esta filtima result6 ser la mAs precoz. 
(Resurnen por R. A. F.) 

0267
AGOSTINI, T.A.E.; CUSS, A. 1984. Comiportamento de treze cul
tivaren de capim-elefante no sul do Espfrito Santo. Cariaci-
ca-ES, Brasil, Eznpresa Capixaba de Pesquisa Agropecuria. Co
municado Tcico no.34. 3p. 
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ALENCAR, J.A. DE; CUSS, A. 
1985. Efeito do Intervalo de corte 
sobre a producano de matdria seca (M.S.) e proteina bruta (P.B.) 
em leucaena (Leucaena leucocephala) cv. Peru, Cachoeiro de Ita
pemirim, Esp rito Santo. Pesquisa em Andamento, EMCAPA no.25.3
 p.
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*25033 ALENCAR, L.A.B. DE 1985. Establocimlento 5 producc16n de legumi

nosas forrajeraF en Bnrreiras, Brasil. in Pizarro, E.A., 
ed. Reuni6n de
 
in Red lnternacional de Evaluai6n do Pastos Tropicales, 3a., Call,
 
Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. v.l,pp.315-322. Esp., Ilus.
 

Zornia latifolia. Zornia brasiliensir. Stylosanthes macroccphala.

Stylosanthes capitata. Stvlosanthes scabra. Stvlosanthes viscosa.
 
Stylosanthes guinnoen;is. Ecotipor. Evaluaci6n. Establecimiento. Rendimien
to. Materia socn. Cobertura. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6
genos. Precipitaci6n. Adaptaci6a. Sabanas. Brasil.
 

En In localidad de Larreiras, BA, Brasil, perteneciente al ecosistema de
 
sabana bien conda isotrrmica. so evaluaron 26 ccotipos do leguminosas
 
forrajeras tropicales. Sc describen ias caractorlsticas climticas y
ed~ficas del 5rea, y se prescntan datos de cobertura, producc16n de MS . 
diferentes edadec plantas, do yde las e incidcncia insectos enfermedades. 
fCIAT) 

0270 
ALVIM, N.J.; MOZER, O.L.; ANDRADE, R.V. DE. 1984. Producao e 
teor de protef ada forragem de labelabe (Lablab purpureus L.),
de diferentes procedencias, sob condicoes- a-ona da ata de 
Minas Gerais. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia
 
13(2):254-264.
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ANDRADE, T.F. 1982. Producao e composicao quimica de legumi
nosas forrageiras cultivadas no Cerrado de Sete Lagoas. Revis
ta 
da Sociedade Brasileira de Zootecnia 11(2):341-359.
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* 	22423 ANDRADE, R.P. DE; THOMAS, D.; ROCHA, C.M.C. DA; COMES, D.T.; COUTO,
 

W.; COSENZA, G.; MOORE, C.P. 1984. 
 Formacao e manejo de pastagens de
 
capim androp6gon. (Formacl6n y manejo de praderas de Andropogon

gaysnus). Planaltins-DF, Brasil, Empress Brasileira de Pesquiss
 
Agropecu~ria. Centro de Pesquisa Agropecuhria dos Cerrados. Comunidado
 
Tfcnico no.34. 5p. Port., (Centro de Pesquisa Agropecufria dos Cerrados,

Caixa 	Postal 70/0023, 73.300 Planaltina-DF. Brasi])
 

Andropogon gavanus. Csracterfaticas agron6micas. Cal dolomitlca. Fertili
zantes. P. S. K. Siembra. ?rolucci6n de semillas. Manejo de praderas. Ce
rrado. Brasil.
 

Se describen Ins principales caracterlsticas de Andropogon gavanus, una 
gramfnea forrajera recomendade pare Is formac16n de praderas en Areas de 
Cerrado en Brasil. Se dan recomendaciones generales sobre la preparact6n
del suelo, encalamicnto, fortilizaci6n, siembra, producc16n de semillas y 
manejo. [CIAT]
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* 19905 ANDRADE, R.P. DE 1982. Pesquisas ci,avaliacao do pastagens e preducar.

do sementes do forrageiras; no (.entro do Pesquisa Agropecuaria dos 
Cerrados. (lnvest1gaclones on la evaluacl6n do pastoas y producci6n de 
semillas di ospecicr forrajeras en el Centro cdePosquisa Agropecusri1
dos CorradoF). Planaltina-DF, Lr;:;ll, Empresa Brasileira do Pesquisa
Agropecurrla. Centro do lonqnisa A;ropccuria don Cerrndoa. Boletim de
Pesquisa no.11. 19p. Port., lo. iCentro do Posquisa Agropccugrin dos 
Cerrados, BR 020 - Km 18, Rodovim Brasllia-Fortaleza, Caixa Postal 
70-0023, 73.300 }'lanaltina-DF, Brasill 

Stylosanthes. Zorni-. besmodium. Pueraria. Andropogon gavanus. Brachiaria 
decurbens. B. humidicoia. Panlcum mnaimum. Evaluacl6n. Entablecimlento. 
Germoplasma. Infloreccencla. Producci6n de semillas. Cosecha. Registro dol 
tiempo. Corrado. brasil.
 

El Programa do Pastos y Forraj~s del Centro de Pesqulsa Agropecugria dos 
Cerrados (CPAC) on Brnsil 'seleciona legii'inos3as y .,r-mincas forrajeras que
presentn adaptaci;i a lrn ccr-dtiiones1,, sueij v (1 i:u de Cerrados. Desde 
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1978, se inci6 vn el Centro Internacional do Agricultura Trnpical (CLAT)

In evaluacl6n del potenclal dt In regi6n central de los Cerradcs pars In
 
producci6n do semilla y, a su vez. determinar Ins prfcticas de manncjo quo

aumenten al max. Ianproduccicn. L.a evaluacln se realize en 3 etapas: 1)

eelecci6n do plantss indIviduales par su fenologia y resistencia a plagas y

enfercedades, 2) evauacii6n do ]egurinosa en anociaciln con gram{neas de
 
diferente ISbito de crecincntr, y 2) las legumninosas y grannas seleccio
sadas 
en 1n renpe 2 se evlalia on nociaci6n con 3 cargas animale. y en 
pastoreo continuo. Sc examina la glanncia de peso de ios anlales, La 
produccl6n de MS y in copoilci6i bornica de laf praderas. L.anernilla de
 
los cv. prominlorlof sc reproduce pIra 
 u expendio cn ci mercado. Entre ilas

911 introduccioners e destacn el 1:pncro Stvlosanthes como el mSr promiorio
(692 del total), con las ecpecic. S. Luianenis, S. macrocenhnla, S. scabra 
y S. Capitata. Entre lae; granfnea se tiencn especies cowa Pan'cum
maximum, Andropogon cavanus, Setaria anceps, Brachiarla OLrc-:urhuns, .humidicola y Merinis minutiflora. Sc seialan Jas iccharv dK ilorar.n,
maduraci6n, cosecha, producci6n dv semillas, peso de semillas y resistencia 
a plagas y enfermedades do lab princlpales especles. (Resumen par MDITEC) 
DO5
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ANDRADE, R.P. DE. 1980. 
Banco ativo de germoplasma de forra
geiras do CPAC. In Simp6sio de Recursos Gen6ticos Vegetais.

Sessao ]. Banco- Ativos de Germoplasma, Brasilia, 1979.
 
Anais. Brasilia, Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuAria.


79
Centro Nacional de Recursos Cen6tlcos. pp.1 -]82.
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25477 * ARAGAO, W.H.; ALMEIDA. S.A.. SOHRAL, L.P. 1985. Introducao • 

avaliacao de granmfneas e leguminosao forrageiras na Zone do Litoral de

Sergipe. (Incroduccifn y evaluaci6n de gramfneas y leguminosa 
 forra
jeras en la Zona del Litoral de Sergipe). Aracaju-SE, Brasil, Empresa

Brasilefra de Peoquisa Agropecufiria. Unidade de Execucao de Pesquisa de 
Arbito Estadual de Aracaju. Peaquisa em Andamento no.30. 10p. Port. 
[Unidade de Eecucao do Pefqutsa de Ambito Eatadual de Aracaju, Caixa 
Postal 44. 49.000 Aracaju-SE, Brasil] 

Andropogon gaYanus. An-hephora _pubescens. Brachiaria brizantha. Brachiaria

decumben;. Brachiaria dicryoneura. Brnchiaria humidicola. B'achiaria
 
ruziziensis. Cenchrus ciliari. Cynodon p2 t ot. 
 D qachyus.radecumbnD.
DgiR-&iria pentzil". D gitria swzilandensis. Eragrostis superbe.

Panicum antldotale. Panicum =mximum. 
Pappophoru. mucronulitum. Papnlum

plicatulu.. Setarta 
 ancepn. Urochloa mosambicenais. Ctlopogonium

.ucunoides. Centrosema pubeucena. Clitoris ternatea. Calactia 
striata.
 
Hacroptilum atropurputeum. Neonotonia wightii. 
 Pueraria phaaeoloide

Styvlocanthes bractcata. Styjsntihe0 capitata. 
Stylosa, thea guiunensis.

StylobantheB viacosa. Introducciones. 
 Evaluaci6n. Rend'relento. Hatera
 
seca. PertllizanteB. P. Cortes. Brasil.
 

En In Zone del Litorol en ArauAI y Noaaa Senhora do Socorro (Brasil), as
evaluaron on cuanto a producci6n dc MS 17 gramfneas y 15 leguminooas an i

primera localidad y 25 gramlneas y 22 leguminosen en la negunda. En Araug,
lna gramfoosa mlsa promiuoriss en t6rminor de producc16n de HS, indepen
dlentemente de la fertilizaci6n con 1, iueron Brachiaria decumbenn cv. IRI
700 (16,231.4 y 14,977.8 
kg/ha con y sin fertilizci6n, reap.), B.

decumbens cv. IR1 562 
 (11.752 y 11,986.9 kg/ha), Panicum maximum 
cv.
 
Colonia (18.830.9 
y 13,245.0 kg/ha) y B. brizantha (12.879.4 y 12,383.6

kg/ha). Entre 6utii, lab qua preuentaron mayor no. de cortea/ha fueron B.
decumbens cv. HUI 700 y 11.brizantha. Ias mayores Produccionea de MS entre
 
las leguminonas Introducidas en Arau5 lucron Stylosanthes gutanensin

136 (6977.8 

CIAT
 
y 6436.2 kg/ha con y sin fertilizaci6n. reap.), Pueraria
phaseololdea (6229.7 y 5943.0 
kg/ha) y Galactia scrinta CNIGL (5133.6 y

5525.7 kg/ha); s6lo peruiotleron 7 de las 15 lcguminoHas. En Noses Senhorado Socorro, las gramLncas mfis ptoductivas fueron lon cv. Gatton,

Congyloidee, Riveruidale, 
 Kc 187 11 y Sabi do P. mnaxinum (rango

10,701.3-16,751.4 kg 
de MS/ha Bin fcrtilizaci6n y fertfl"iza-das';. P.
reup.).
antidotale (11,216.7-11,881.I 
 kg/ha), Andropogon gsynua cv. Planaltina
 
(10.920.4 y 13,011.2 
kg/ha), los cv. Nandl y Kazungula de Setarla ancepa
(rango 10.354.4-12,542.1 
kg/ha), B. clecumbenn cv. 1asiliak (10,234.1 y
9816.2 kg/ha) y t. ruziziunsi BR 14-21 (10,044.4 y 9993.3 kg/ha). En general, muchas de la gramfneas preentaron mayor producci6n sin fertuli
zaci6n con P. Entre Jas legutaiuosa ticdeatacaron anthesStylo bracteata
(7419.3 y 10,144.1 kg/ha con y si) fertiliz-ci6n. teap.), -1.Alinensis cv.Cook (9549.2 y 9178.0 kg/ha). S. guanceOu, cv. Schofield-(88b.2 y 9174.6
kg/ha) y C,.striata cv. IRI 296 10,381
.4y 8593.2 kg/ha). (CIAT]
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4* 25476 ARAGAO, W.H.; ALIEIDA, S.A.; SOBRAL, L.F. 1984. Introducao e
 
avaliscoo de grnmaineasic leguminosan forrageiras na Zona Oeste, Sergipe.
 
(Introduccl6n y evaluacl6n de grainfneas y legtiminosas forrajerdt' en Is
 
Zuna Oeete., Sergipe). Aracaju-SE, Braotl, Epresa Brasileira de
 
Pesquisa Agropecufris. Unldade de Execucao de Pesquioa de Ambito
 
Estadual de Aracaju. l'esquisa em Andamento no.28. 5p. Port. [Unidade de
 
Execucao de Pcesquita do Amb1to Bstadual J- Aracaju, Caixa Postal 44,
 
49.000 Aracaju-SE, Brasil]
 

Antephora pubefieens. Brachinrla decumhenn. Brachlaria humidlcola. Cenchrue 
biflorus. Cenchrus ciliaris. Cenchrus setigerus. Dligitarla decumbens. 
Panicum maxlmum. Urochloa mosEaiihicensis. Eragrosria ouperba. Galactia 
striata. R}hynchonla minima. Macroptillum atropurpureim. Stylosanthes 
guianensia. Stylosnntheb bracteata. Stylonantheo captata. Clitoris 
ternatea. Iutroducciones. Evaluaci6n. Cultivarce. Rendimiento. Hateria 
seca. Fertilizanteb. P. Cortes. Brasil. 

Se presentan lo resultados de Ia evalunc16n de productividad y adaptac16n
 
de 12 gramfneah y 4 leguminosaa forrsjeran introducidas on 1979, y 4 gra
mineas y 4 leguminosas introducidos on 1980, en In Zone Oeute de Sergipe
 
(Brasil). De las grasnr.eaa Introducidas en 1979, las que preaentaron las
 
wayores produccionce de MS independlentemente de los niveles de fertilize
cl6n fueron CenchruB ciliris cv. Nolopo (6643 0 y 5389.9 kg/ha con y sin
 
fertilizaci6n, reap.), Palicum maximum cv. Sabi (5654.2 y 5045.2 kg/ha), P. 
maximum cown (5018.7 y 4629.9 kg/ha) y C. ciliris cv. Biloela (4896.3-y 
4542.5 kg/ha). Todas las gramfneas introducidas en 1980 se observaron cono 
promisorias: C. cillaris cv. IRY 482 (8542.5 y 6915.5 kg/ha con y sin fer
tilizaci6n. rerp.), C. ciliaris cv. Gayndah (6168.5 y 6451.5 kg/ha), C. 
cillarla cv. IRI 503 (6736.8 y 4983.4 kg/ha) y Eragroatis suporbe (5148.0-y
4634.3 kg/ha). El mayor no. de cortes/nao Be obtuvo del g6nero Cenchrus y
de la especie E. Guperba. De las legumlnosan introducidas a6lo peristie
ron en I 6poca &eca las especies Calactia striata cv. IRI 2961 (2884.9 y 
2975.3 kg/ha con y sin fertlizaci6n, reap.) y Clitoris ternatea cv. N
 
63118 (2969.2 y 2443.6 kg/ha). 
 Con pocas excepciones, Be obtuvieron res
puestes a la fertilizaci6n con P. [CIAT]
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* 	22422 ARAGAO, W.M.; A-IME3DA, S.A.; SOBRAL, L.F'. 1983. Avaliacao do espe

cies dc grailnc.os consorciadas com leguminosas no regino de Nossa 
Senhora do Socorro, Sergipe. (Evaluaci6n do especies do gramIneas
asociadas con leguninosit on la rigi6n do Noose Senhora do Socorro, 
Sergipe). 1.rscaju-SE, Erasil, Erpresa Brailvira do Pesqulsa Agropecus
ria. UnidsJ. de Execucao do Penqnisa do Ambito Estadual do Aracaju.
Pesquisa ei Andamnnto no.17. 5p. Port. [Unidade do Execucao do Pesquisa 
de Ambito EstaduaI de Aracaju, Caixa Postal 44, 49.000 AracaJu-SE, 
Brasil) 

Andropogon us. llrachiaria brizantha. Brachiaria decuzbeiis. Brachiaria 
dictyoneura. Brachiaria h.ni dJc 1_,. Brachiaria ruziziensis. Cenchruas 
ciliaris. Ulgito:ria decumbe:.i. Panicuc' iaximu. Setaria ances. Urochloa 
mosambicensis. CUnroscma. Dosnodj-uit intortum. Evaluac16n. Praderas m-ixtas. 
Adaptaci6n. Rendiinento. Nateria soca. Composlci6n bot5nica. Brasil. 

So evaluaron granfttea y leguminosas forrajeras on asociaci6n, con el fin
do seleccionar ]as mejores cspocricn, para mejorar ls pradotas do las anOs 
del Litoral y Central do ,,rgipe, Br 15l. Se establecid un expt. on julio
do 1981 on el campo exptl. de Quissama, municiplo dc Noosa Senhora do 
Socorro, SE, en on SUClo ;ucd!61Lo rojo-amarilio do pi{ 5.0 y con una 
precipitaci6n redia anual du 1500 mm. Se utiliz6 on dIseio exptl. de 
bloques al azar con 3 rpeticionns y Jos rigujentes tratamientos: 
Andropo 2n Eav2nu!; cv. PlaniltJna, }rachiarin brJzantlan, B. decumbens cv. 
IPEAN, B1. dictvoneura. B. hurmidicola, lB. ziziensic, tochruo_ ciliaris cv. 
Molopo, Dlpitaria lctiunbcnn, 1". pentzli, Panicum 1;sinIlnnm cv. .Gation y
Gongyloides, 1'. ma-lmu: otirvo, otaria-ance is cv. Kv.ingula y Nandi, y
Urochloa mosatnhiceiviis. Cnn estas gra;.iineas se utJilzaron Ins leguminosae
natLivas Centrosema 4;p. y Dv.!rodiwir intortun. Li- riar;fleas se sembraror 
vegetativaimente a distancia:, . 1 .(-1 - 0.5 m r,;,., entre y dentro dc 
hiloras. La mezcl: de 1.1, Icgltmilnosa s;c sembrG on surcs continuos entr 
ias hileras de gi.anifeas, cip]eindose 6 kg do sosi lo1/ha, de los cualet 
Centrosema rp. partlcip6 cou 60% y 1. intortinn con .,%. Los tratamientof 
recibieron una fortilizaci6n ,bh1ica '0 kg-d- V coulo superfosfato simple.
Segfn lon dates ohterildo,; cn tj ,toL, efectuados entnre dic. 12/81  mt.rz( 
capitata CIAT 1019, S. ciildtota CIAT 105, Centrosema pubescens CIAT 438) y 

gramineas (HfparirHni rufn CIAT 601 AndrwonLon Tajanus 621.CIAT 

Brnchlarla humidlcola CIAT 679. Biachibrla decuribens CIAT 606). Durante el 
perlodo de estabbecimiento (4, y12 si;,n, s) se tomaron datos sabre % do 
cobertura, altura de plantac, plagas y enforittades. Durante el periodo de 
produccl6n (3, 6, 9 y 12 semanias) so tcsaroii dato!: do % de cobertura, 

-altur tie plantas. producci6n de PIS/ho, pia.,a. y Lofermedades. Los mate
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rialos ms promisorios pare 
 Ia rLgf6n A.
son gvanun
humidicoja CIAT 621 y B.
CIAT 679. Sobrsalen tnmbhlu por-su productIvidad, vigor y

tolerancia a plagas y enfermedades las leguirino.as D. ovalifoltm CIAT 350y

P. phaseololdes CIAT 9900 y C. Eacroc rp2 
CIATT 506queC1 11.ruf. CIAT 601 marac 36.5 So ida u I
atenr!i6n y estudlo para al utilizaci6n on mezcla o -n
bancos do proteina con leguminosa, ademis 
 do tn 
manejo adecuado.
detallan on .e
cuadros y figuras 
los parsmetros 
medidos pare cads material.
 
(Resuti-en por EDITEC) 1H01 

21234 ARAGAO, W.M.; ALHEIDA. S.A.; 
0278 
SOBRAL, L.F.
esp6cies do 1983. Avaliacao de
genera Lrachiaria em solo do tipo Vertisol na regiao deHosea Senhora do Socorro/Sergipe. (Evaluaci6n do especiesBrachiaria del g6neroon suelos dc tipo Vertisol en la regi6n de Noassa Senhora doSocorrolSergipe). 
 Aracaju-SE, Brasil, Empress Brasileira de PesquisaAgropecufiria. Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual doAracaju. Perquisa eiAndamento no.18. Port., 5p. [Unidade do Execucao de
Pesquisa dc Ambito Estadual do Aracaju-SE, Brasil]
 

Brachiaria 
 brizantha. 
 BrachJaria 
 decumbens.

Brachiaria Brachiaria dictyoneura.
huoadicola. 
 -rachiaria ruziziensis. Cultivates.
Adaptacion. Evaluaci6n.
Vertisoles. ikndimiento. Materia 
seca. Composicl6n bot.nica.
 
Brasil.
 

Se presentn resultados prelininares de ensayos de 
selecci1n do gramfneas
de Brachiaria 
on sueo Vertisol, conducidos en el Campo Exptl. do Quissama,
municipio de Nossa Senhora do Socorro-SE, Brasil. 
 Se ev'uaron, en
a producci6n do cuanto
MS y composlci6n bot5nca, 
Brachiaria brizantha,
brizantha cv. B.
N 52306, B. decumbens cv. Basilisk, IPEAN, IRI 
562, SEA 2-y
F910-13. B. dIctyonetra, B. humidicola y B. ruziziensis.
de 3 cortes efectuados 1 Segn los datos
ntro mamro 982-marzo 1983, 
B. humidicola present6
In mayor producci6n do MS, 
con una superioridad do 68:1% 
en relacitn con B.
dictvoneura, 
la segunda on rendiliento. 
 Las menores produccioneo do
correspondieron RS
a B. ruziziensis y B. decumbens cv.
Con IRI 562, IPEAN y SEA 2.
base en los resulrados obten-ido(, . humridcola 
y B. dictyoneura
muestran la major adaptaci6n a las condiciones do suelo Vertisol, entre las
especies de Brachiaria evaluadas. [CIAT]
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20536 
ARAGAO, W.M.; ALMEIDA, S.A.; SiOBRAL, L.F.; BARRETO, A.C.; CARVALHOFILITO, O.H. DE 1983. Avaliacoo do espcies do genero Cenchrusleguminosas comna regiao semi-5rida do 

g~nero Sergipe. (Evaluaci6n de especies delCenchrus con legurrinosas on la regi6n semi.rida deAracaju-SE, Sergipe).Brasil, Evzpresa BrasJlelra dp Pesquisa Agropecurria.do Execueao do Pesquisa do Ambito Unidade 
Andanento no.15. Sp. Port., 

Estadual do Aracaju. Pesquisa- em
Ilus. [1Unidade do Execucan do Pesquisa de
Ambito Estedual do Aracaju, Caixa Postal 44, 49.000 Aracaju-SE, Brasil]
 

Cenchrus cillaris. Cenchru! 
serI crus. 
Cenchrus blfloru..
EvaLuacin. Panicum maximum.
CTult ivare. Clitoria 
 t-rnat ea. lacrop i ium atropurpureum.
Pcrsistencia. CompatJbi.1jdad. 
 Compos;ici6n 
bot inica. Rendlmiento. 
Materia
seca. 
Contenido do proreInas. Brasil.
 

rn 1980, on el Campo Exptl. de Nuestra Seora de Gloria 
on el Estado do
Sergipe, Brasil (pr,:cpltacl6n prom. 679.4 m:.;Planosol superflcial, pil5.8
y susceptible a la erosl6n) 
so uviliz6 un diseho de bloques al azar con
repetJclones 3
para selerconar especles do CnnchIrus con altocuantitativo, potencialcualitatlvo y do persistencla, y facilidad de asoclaci6nleguminosas forrajeras conpara dlcha regi6n. Los tratamlentos Incluyeron:biflorus; C. cillaris cv. IR! C.
482 y

C. 
Molopo y var. Biloela, C'ayndah ysetieerus cv. coun;Lirdwood: Conhrus sp. provenfente

Pesquisa del Centro Nacional dEde Gadc de Leote; y lanicus maxinum cv. Gongyolld ea-sempre(teotigo). Todos so verdeasoclaron con Clitoria 
 ternatea y Macrorkili-.atropurpureun. Sc deterin6 
botica 

el efecto en las znihcale; y la com:jmici6non el tiempo. So presentan los resultados de 151981-82. cortes, hachosNo hubo bu.mna asorinci6n 1l1 
entre las leguminosas y C. cilllarj deporte alto (:'lope, ITI 4b2 y I'lloela), el test'go y GCyai,. Lo -Xgraminea de cLos detrat c.Jantos variaron entre(Molopo). 89.0 (i;ihala) y 95.9
Con las de porte bajo (C. biflorus, C. setis-eru y C. cillaris
cv. comfn), el % de legu=inosas foe de 14.8,producci6n do MS 

28.6 y 3.7, rerp., pro lafue baja. Molopo dio in mayor producri6n do MSkgfha) en los 5 (8834.5cortes, pero sin diferencia estadistica slgn.ficativa
seompre verde y Bilocla. Las menores vroducciones so 

(P < 0.01) con IRI 482, 
obtuvieron con C. biflorus, 
co,6n y Birdwood (3842, 2089 y 2052contenido de PC kg/ha). Eldc las graiineas en el quinto 
corte fue Inferiormin. al nivelnecesario (7.) para el mantenimlento de los animale, excepto Jirdwood" Gayndah (7.62 7.47.y reap.). El menor nlvel de PC so encontr6 enBiloela (5.15%). (Resuirrr por EDITEC) D05 
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0280
 
ARAUJO, A. de A. 195". 
0 capim coloniao de Tanganica (Panicum

maximum Jacq. var.) Lavoura arrozeira 9(101):48-49.
 

Una var. de Panicum maximum introducida de Tanganica (Africa) al

Brasil, mostr6 excelente comportamiento, y se estb utilizando con

6xito en el Estado de Sao Paulo. Se 
describen sus principales

cnracterfsticas agron6micas y su composici6n quimica.
 

0281
 

ARAUJO, A. de A. 1.955. 
 0 capim do Congo. Lavoura arrozeira
 
9(106):42-43.
 

La graminea forrajera Setaria spahecelata fue introducida recien
temente en Brasil, donde ha mostrado buena adaptaci6n y comporta
miento. Se describen sus principales caracteristicas.
 

0282
 
* 20510 AZEVEDO, G.P.C. 4E; CMMARAO, A.'.; 
 VE!IGA, ,.D. 1ma; SkRUAO E.A.S.
 

3982. 
]ntroducao e avaliacao ee forraci.rns no municpin ovf,arabi-PA.
 
(Introduccl6n v cvaluaci6n de forrajeras 
en . munriplo de MarabA-PA).

Beltm-PA, lrasil, 
Empresa Brajilelra (it lesquisa Apropvcuirio. Centro dePesqtiina Agropc.cuiria do Tr6pco Umido. 'olerlrdteVvt',ukii no.46. 21p.
Port., Ies. Port., ]gl., '9 Refa. , l lu... lllnlido de Fxcrtccco de
PesquiJta de Ambito 
Estadual de Altomra, Cn1xa Poctal 0061, 6G.370 
Altamira-PA, Brasil] 

Hemarthria aitIssima. 
 Setarln anceis. Nliltarla. AX2 opuw,. Rraclaria 
dictyoneura. llrachiarit humidicoja.ruzlsien:;is. l'anicu nnxlrnum, lvnarrherrL -,i iii ria derumii. br,,chiaria(eula. Cqvrotdnn p~y-ot InhVub. 
Paspalum jmrum .- o1usmntrus ntirulu (it., "'. 
humills. vl o;ant es Ltj.uianenTI s. 
 St,'io n,-hes hun:!t. Cnotrcsrma 
pubescens. Calo uonium muctinoides. Puer.iria ,';eoitie,,. l;trcduel'cncs.

Evaluacl6n. Adaptacl6n. Clima. Suelos. IIrsLn.ia. [ort].'.Litte. P. 
Rendimiento. Materia seca. Brasil.
 

Se introdujeron y evaluaron 20 gramineas y 15 legutrinora o ur. hacicnda
de propiedad privada, 
con el fin de selocionar especies con rn.ni.r
iten
cial forrajero quv Ins utilizadas en el irir.id:ptn de Marsin, YA, PFasil. 
durante abril 1976 sept. 1980.de a 
 de l 9-qaminea; Iv,.riia rufa,

Brachiaria lumidicola v 
Paspalum plicatt:'u.: y Ian l'oincla:. Pieraria
phaseoloides, Cent 
rosema pubescens 
y Ztunpcr.r.tIus
'no-i.' mostraron

buena ndnpracifn a Ins condiclones localci or- cii. i y -tueJ. S: -c: ,.ntan
informaciones sobre Ions efectoas de l fertlfliraci6n fos'atada ex )- pro
ducci6n y persistencla, los Z de PC, Ca y P en In HS, ai comao o aspectos
sanritarios 
GOI 

de los especies evaluadas. (Rcurr,,-, del autor. itac]. icr M.M.) 

0283
 
25038 BARCELLOS, A. DE 0.; 
 ROCHA, C.M.C. D.; THOMAS, D. 1985. Ensaioregional de forrageiras para os 
Cerrados do Distrito Federal, Brasil.
 

(Ensayo regional de forrajeras para los Cerrados del Distrito Federal,

Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de In Red 
Internacional de Eva
luaci6n de Pastos Tropicales, 3a. , Cali, 1985.Colombia, Resultados
 
1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
v.l,pp.363-373. Port., 1lus.
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala.

Stylosanthes 
 viscosa. Srvlosanthes angustifolia. Zornia brasiliensis.
 
Zornia latifolia. Centrosema macrocarpuB. Ecotipos. Evaluaci6n. 
Estableci
miento. Cerrado. Rendimiento. materia 
seca. Insectos perjudiciales. Enfer
medades y pat6genos. Precipitaci6n. Adaptaci6n. Brasil. 

Se realiz6 un ensayo en el Centro du Fesquisa Agropecu~ria dos Cerrados,
situado a 35 km de brasilia, Brasil, para evaluar 20 ecotipos de legumino
sas forrajeras 
tropicales. SL destacaron, en cuanto a establecimiento y
produccl6n, Stvlosanthes Euianensis CIAT 1292, 1297, 2191 y 2203, S.

capitata 1019, 1318 y 2252, S. macrocephala 2039 y 2053 y S. viscosa 109Z,
al igual quo Zornia lntifolia 728 y Z. brasiliensis 7485. Se describen las

caracterfsticas climnSticas y edficas del Area y se presentan datos decobertura, altura de ls plantas, producci6n de MS e incidencia de insectos 
y enfermedades. (CIAT] 

0284
 
*19349 DARROS, L. DE M. 1982. 
 Usa reviaso sobre avaliacao agronomica em
Styloqanthen Luvanensis 
(Aubl.) 
Sw. (Una revisi6n sobre bn evaluaci6n
 

agron6mica 
en Stvlosanthes pulanensis). Fortaleza-CE, Brasil, Empresa de
Pesquisa Agropecutfiri do Cearii. 251p. Port.. 38 Refs.
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Stylosanthes Euaancnis. Caracterlsticns agron6micas. Evalunci6n. Adapt2
cl6n. Distribuci6n geogrfica. Rendimiento. Materia soca. 
Brasil.
 

Se presents una revisl6n sabre ovaluaciones agron6micas do Stvlosanthes

guianensis, 
la cual enfoca estudlos generales con el gbnero Styloranthes,

estudios especificos realizador 
con eorr 
 especie, y trabajos generales de 
evaluaci6n de leguminosar forrajeraf,. (Rosumcn par M.H.) D05 

0285
 
BERGAMASCHINE, A.F.; SILVEIRA, 
 A.C. 1981. Ensalo dp competi
cao entre doze variedades de capim-cefante (Pennisetum 
purpuretun Schuni) en nm solo sob vegetacao de cerrado In Ca 
pus de 1iha Solteira-SP, Brasil. Universidade Estadual 'iulis
ta. Relat6rio TVcnico-Cientffico no.l. 
 pp.155-156.
 

0286
 
BLACK, G.A. 
 1950. Os capins aquAticos da Amaz6nia. Boletim 
Tdcnico do nstituto Agron6mico do Norte (Notas sabre a Fl6ra 
Neotr6pica-III). no.19. pp.53-94. 

0287
 
24342 BOTREL, H. flEA.; PEREIRA, J.R.; SAVIER. D.F. 
 1985. Avaliacao e 

selecao do leguminosac forragelras para solos ficldos c de baixa fertilidade. 1. Stvlosanthes spp. (Evaluac16n v selecc16n de leguminosas fo
rrajeras pars sueoas aicidos y do baja fertilidid. 1. Stylosanthes qpp.).
Pesquisa Agropecu~ria Branelra 20(1):35- 3. Port., 
Res. Port.. ingl..

25 Refs., Ilus. [Centro Nacional de Pesquisa do 
Gado de Leite, Rodovia
 
MG 133, 36.155 Coronel Pacheco-XG, Brasil)
 

Stylosanthes Suianensis. Stylosanthes scabra. Stylasanths capitaa.

Introduce. )nes. 
 Seecciones. Evaluacin. Rondiiniento. hateria seca.

Enfermedac,s y pat6genos. Nodulac16n. Producci6n dr.Gemillas. Contenido de

minerales. Colletotrichum Bloeosporioides. Suelos. Valor nutritivo. Brasil.
 

En el Centro Naclonal do Pesquisa do Gado do Leite (Minas Gerais, Brasil),

se 
evaluaron especies y ecotipos nativos del g6noro Stylosanthes en suelo

Scido de baja fertilidad, principalmente deficiento en P. 
Los parhmetros

de evaluac16n fueron tasa de crucimiento en los 
perodos Seca y lluviaso,
 
susceptibilidad a plagas y enfermedodes, contenldo mircral, nodulaci6n y
producc16n de semillas. Ls 
selecc16n se bass en Ia comparaci6n de los

resultados de la evaluac16n do estos parfmetros con los ticla especie tea
tigo, Stylosanthes gutanensis cv. Endeavour. 
La mayorla Ic los ecotipos de

la especie S. guianensis sc dostacaron en relac16n con lis demos especies,

principalmente on cuanto a In tasa do 
crecimiento en el ?erfodo Seca. Par
 
otra parte, los ecotipos de ls especies S. scabra y S. capitata presents
ran un alto potencial do producc16n de forraje on el periodo Iluvioso. 
Los
 
resultados indicaron quo 
la principal limitaci6n en I utilizaci6n de este
 onero coma forraje es i susceptibilidad a enfermedades, especificamente a

la antracnosis (Colletotrichuni glocosporioides). Entre las ecpecies y ecotipos do la misma especie, so observaron diferentes grados de susceptibi
lidad a esta enfermedad. La especie testigo se ubic6 dentro del grupo de

0..::tas altamente susceptibles a is antracnosis, lo 
cual contribuy6 a su
 
;.,.a
tasa do crecimiento on el perlodo seca. [RA-CIAT]
 

0288
 

25905 BOTREL, M. DE A.; PEREIRA. J.R.; XAVIER, D.P. 1985. Avaliacao de

legu inosas forrageiras dos generos Centrosema, Gelactia e ZoruIa em 
solos fcidon e de baixa fercilidade. (Evaluac16n de leguminosas forra
jeras do los g~neros Centrosema, Galaccia y Zornta on auelos Scidos de 
baja fertilidad). Pesquisa Agropecufria Brasileira 20(5):585-590.

Port., Ra. Port., Ingl., 18 Refs. (Centro Nacional do Peaquisa do Gado
 
de LeiLe, Podovia MG 133, Km 42, 36.155 Coronel PacheLo-MG, Brasil)
 

Centrcsema virginianun. Centrosema brasilinnum. Centrosema pubeacens.

Centrosenma aacuorum. Centrorsema 
 acutifolium. Centrosema 
 vexillatum.
 
Centroase macrocarpum. 
 Galactla atriata. Zornia mvriadena. Zornia

latifolia. Accesiones. Evaluncl6n. Rvndimlento. Hateria maca. Inaectos
 
perrudicial j. Enfermedades y pat6genon. Resistencia. Nodulac16n. Fijaci6n

de N. Producc16n de semillas. Contenido de minerales. Oxisaolei. Brasil.
 

So evaluaron varia accesiones do Ccntrosema, Calactin y Zornis en cuanto a 
potencial do producc16n de forraje y aomillas, resistencia a plagas y enfermedades. nodulac16n y contenido de minerales 
en sueloas cidos de baja
fertilidad. El expt. se Ilevo a cbo on aI Centro Nacional do Peaquisa do
Gado de Leite (CNPGL-EIBRAPA) en Pacheco, MG.Coronel Brasil. 861o las 
accesionea 
de G. striata moatraron buen potencial para Ia produccl6n de

forraje durante la poca seca. Sin embargo, eats especfe produjo poaes

semllias, lo cual puede comprometer su utilizaci6n como fotrajera. La no
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dulacit6n 
de Ioa 3 Encrw. valuados tue a~undante, Lo cua1 se rcfej6 ean
 
una alta concn. de N en Is MS. princIpalmente en Zornla app. Algunas ac
cesloues de C. branlllantm y E. virXnIELEum fueron auperlores o iguales PI
testigo co~arcial C. pubeecena. en la mayorla do Ios parlaetroe evaluaJos. 
(RA-cI^T] 
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BRASIL, Minist~rio da Agricultura, Departamento Naclonal da
 
Producao Animal. 1943. Para substituir a alfafa. Pub. no.3.
 
pp.23.
 

Para las localidades de Brasil donde no se puede cultivar M4iao
 
sativa, se recomiendan como sustitutos 
4 leguminosas nativas
 
(Desmodium discolor, D. barbatum, 
Stylosanthes guianensis y S.
 
guianensis var. subvis'osus). Estas especies se adaptan a suelos
 
Acidos y tienen buen valor nutritivo.
 

0290
 
BRASIL, Minist6rio 
da Agricultura, Seccao de Agrostologia.
 
1935. 0 caplm gordura. Rio de Janeiro. Pub. no.6. pp.23.
 

Se descrihen las principales caracterfsticas agron6micas 
de
 
Melinis minutiflora, una de las gramfneas forrajeras mAs conocidas
 
y distribuidas ampliamente en los Estados 
de Minas Gerais, Rfo de
 
Janeiro, Sao Paulo y Espirito Santo (Brasil).
 

0291
 
BRASIL, Minist6rio da Agricultura, Seccao de Agrostologia.

1935. 'Capins Guin6, sempre verde e murumb6. Rio de Janeiro.
 

1 5
 Pub. no.7. pp. .
 

Se 
describen y comparan Panicum maximum y sus var. gongyloides y

Murumbu, graminas ampliamente distribuidas en Brasil. Se presenta

T_forma6cn sobre los requerimientos de cada una de estas grami
neas, m6todos de siembra y propagaci6n, usos y composici6n quimi
ca.
 

0292
 

BRASIL, Mlnist6rio da Agricultura. 1934. 
 0 capin de Rhodes
 
(Chloris gayana Kunth.). Rio de Janeiro. pp.12.
 

Chloris 
Syana es una gramfnea forrajera originaria de Sud6frica,
 
Ia cual fue introducida a Brasil, y se adapta a muchas regiones de
 
este pafs. 
 Se puede utilizar en asociaci6n con leguminosas.
 

0293
 
BRASIL, Minist~rio da Agricultura. Seccao de Agrostologia.
1934. capim Venezuela ou pasto imperial (Axonopus sparius 
(Flugge) (Hitch.). Rev. Prod. An., Rio de Janeiro 1:5536
 

Se describen las caracteristicas agron6micas de Axonopus

scoparius, una graminea 
forrajera que crece naturalmente desde
 
MiIco hasta Argentina. Aunque no es apropiada para heno o ensi

laje, es dtl para forraje verde y presenta aceptable valor nutyi
tivo.
 

0294
 

BRASIL, Minist6rio da Agricultura. 1934. Para substituir a
 
alfafa. Pub. no.3. Rio de Janeiro. pp.24.
 

Se evaluaron 4 leguminosas nativas (Demodium discolor, 
D.
 
barbatum, Stylosanthes suianensis y guianensis 
 var.
 
sub-v[scosus) en varias lcalidades de Estas
Br1sil. especies

logran establecerse en 
lugares Oonde no se puede cultivar Medicao
 
sativa debido a condiciones adversas como sequia intensa, defi
re-ncia de Ca, bajo pH, etc. S. guianensis es la mejor de las
 

cuatro y tiene caracterstlcas parec dasa M. 
sativa esepcialmente
 
en valor nutritivo, lo cua] podria convertirla en sustituto.
 

0295
 
BRITTO, D.P.P. de S.; ARONOVICH, S.; RIBEIRO, H. 1965. Com
parison between 
2 varieties of elephant grass (Pennisetum

pupueum) cut 
at 6 different intervals. fPort] Paper presen
tedat the Int. Grassld Congr.. 9th Sao Pauio, Brazil. pp.4.
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Se describen 
2 var. de Pennistum purpureum y se comparan 
sus rendimientos de MS a intervalos de corte de 4, 6, 8, 10, 12 y 14 semanas. Los cortes 
cada 4 semanas proporcionan el mayor rendimie
nto de PC/ha.
 

0298
 
1:24600 


DE
BUFARAII, G.; PEDREIRA, .V.S.; MATTOS, 11.1B. 1982. Adaptacao de
plantas forrageiras no litoral sul do Estado dc Sao Paulo. 6. Iguape.
(Adaptaci6n de plantas forrijeras 
on el litoral Sur del Estado do
Paulo. 6. Igunpe). Sao
 
Boletim de Ind~stria Animal 39(2):81-92. Port., Res.
Port., Ingl., 23 Reft. [Inst. de Zootecnia, Caixa Postal 60, 13.460 Nova
 

Odessa-SP, Brasil]
 

Neonotonia wightfi. Centrosema pebescens. Desmodium 
 adscendens.
Stylosanthes pulanensis. Puerara 
nhaseoolids. Hacroptillum arropurpurcum.

Galactin striata. 3eramnus volubilis. V'crotvloma axillare. Setaria anceps.
Nelinis minutiflora. Panicum 
 ma--ximum. Digitaria decumbens. Cynodondactylon. Paspalum Ilicatulum. Pasnalum guenonrum. Brachiaria decumbens.
Brachiaria mutica. Pennisetum purpureum. Evalunci6n. Adaptaci6n. Rendimiento. Materia seec. Cartes. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Contenido do mi
nerales. Contenido de proteinns. Brasil. 

En Iguape, Valle do Ribeira 
(SP, Brasil), so realiz6 un 
ensayo de parcelas
et,un suelo hidrom6rflco para evaluar 
10 leguminosar y 15 gramineas tropicales on cuanto a la produccl6n do 
MS y dc 1C/ha, Z de 
PC 3ydo MS y contenidos de Ca, 
P y K. Las leguminosas probadas 
fuoron Neonotonlaighti

com6n y cv. Cianova, Centrosema pubescens, Desmodlum adscendens,
Stylosanthes Sulsnensis 
cv. IRi 1022, Pueraria phascoloides, MacroptIlium
atropurpureum cv. 
 Siratro, Galacria .striata, Teramus volubills y
Macrotvloma axillare. Las graminea. 
 fueron Sotaria anceps 
 cv.
Rabo-de-Cachorro 
y Nandi, Melinis minutiflora, Panicum maximum, Di_tariadecumbens 
cv. Pangola y cv. Transvala, Digitaria 
sp., Cynodon dacty on,
Brachiaria decumbens, 
 B. Mutica, Paspolum plicatulum, P. guenoarum,
Pennisetum puruum m cv. 
Taiwan A-144 y comn. 
Los resultados estadisticos
 
mostraron que, con 
excepci6n do N. axillare y R. adscendens, no hubo diferencia sigi.ficativa 
on las demas legumincsas, pero 
las mayores producciones en kg/ha de MS y de P so 
obtuvieron (:on S. guianensis, C. pubescens y
P. phaseoloides. Las leguminosas mostraron 
diferencias significativas

apenas en relaci6n con el contenido do Ca. Las gramineas, con excepci6n do
N. minutiflora, no 
prosentaron diferencjas significativas cuando so 
analizaron las produccioues de MS y PC on 
tdrminos fiekg/ha. Hubo 
diferencias
significatvas en 
relaci6n con los contenidos do K, Ca y P. [RA-CIAT]
 

0297
22896 BUFARAII, G.; Gi351, O.M.A.A.; ALCANTAPA. V. DE B.G.; MECEIIS, N.R.;ALCANTAM', P.B.; OLIVEIRA, P.R.P. Dr; IUCIIES], H. DE F. 1981. 0Macrovloma axillare (M. Mey) Verdic. (:arotyloma axillare).Odessa-Si, Brasll, Secretarfa do Agricultura e 
Nova 

Abastec,,t-to. NotaCientIfIca no.l. 8p. Port. [Conselho Nacional de Deoenvolvimento
Cientifico e Tecnol6glco, Av. Marecha Camara, 365, 20.000 Rio de
 
Janeiro-RJ, Brasil]
 

Macrotyloma 
 axillare. Morfologla vegetal. Rendlmiento. Materia seca.
Fertilizantes. 
Contenido de proteinas. 
Praderas mIxt.s. Rhizobium. Nutric16n Vegetal. Producciln de !cmillas. Lrasil.
 

So presenta infuroaci6n sobre e] 
 origen, morfologla, caracterrsttcas
agron6micas, asociaci6n con gramfnnes, relaci6i con Rhlzobium, requerimientos nutriclonalus, composicijn quirlca, producriJn -- tec--ologla dosemillas de Mucotvlo.a axilla r. Scg 5 Jos resultados obtenidos enensayos reglonales en -c TLiado do Sao Paulo, Brasi], e;ta leguminosamuestra buenas perspectivas para su utilizacl6n en pradeias. (Resumen por
M.M.) D05 

0298
 
BUFARAH, G.; PEDREIRA, J.V.S.; MATTOS, H.B. DE. 
 1975. Compe
ticao entre quatro forrageiras anuais para produc-o de volumo
sos. 
 Boletim de Inddstria Animal 32(2):313-317.
 

Se comparan los rendimientos de forraje fresco de 
 ghm vulgare
cv. Sart y Sweet Sioux, Stizolobium aterrinum y Labla-upureus
durante Is 6poca 
seca. 
 En el primer carteel-cv. -rtpresent6 el
mayor rendimiento de forraje fresco (17.11 t/ha), 
y el cv Sweet
Sioux cuvo el 
mpyor rpndimiento d& MS 
(5.59 t/ha). S. aterrimum

present6 el mayor rendimiento de PC (394 kg/ha.).
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0299
 
BUFARAII, C.; PEDREIRA, J.V.S.; MAT'OS, ll.B. 
 1975. Estudos-de

adaptacao de plantas forrageiras no litoral sul do Estado de

Sao Paulo. In Reunlao da Socledade Brasileira de Zootecnia,

12a., BrasfliW-DF, 1975. Anals. Brasflia, Socledade Brasilei
ra de Zootecnia. p.50.
 

0300
 
v:' 14942 BULLER, R.E. et al. Comportamcnto de gramineas percnes recentemente 

introduzidas no Brasil central. (Comportariento de gramineas perennes introdacl
das recicnternte en cl Brasil Centrail. Pesquisa Agropecu6ria Brasileira. Serie 
Zootecnia 7:17-21. 1972. Port., Res. Port., Ingi..
3 Refs., lus.
 

Digitaria decumben. D. pentzii 0. swaziiedensis. Brachiariadecumbcns. Eriochloa pol)ys
tachya. Hemarthria altissima. Establecimjcnto. Introducciones. Evaluaci6n. Fertilizantes.
Producci6n de forraje. Materie seca. Insectos perjudiciales. BrasiL
 

En elCentro de Entrenamiento de Matao dcl Instituto de Pesquisas IRI, Estado de SgoPaulo, se compararon 14 gramincas en un ensayo de corte, con ej objeto de evaluar lasgramineas introducidas recientemente, en comparaci6n con Digitaria decumbens y D.pentzii. "Taiwan A-24". Cada graminca se evalu6 eni2 niveles diferentes de fertilidad delsuelo, en un Latosol Rojo. Brachiaria decunihcns (IRi 562) result6 excelente con respectoalrendimiento de MS on un perfodo de 2 afios. Su rendimiento fue significativamente mi.salto que elde cualquiera de ]as otras gramineas, tanto en lafertilidad baja como en la alta.Otra especie de Brachiaria, (IRI-409) y otras de Digitaria tambitin rcsultaron superiores
a D. decumbens y a 1). pentzii "Taiwan A-24". Se requiere larealizaci6n de otros estudiossobre aeptaci6n por los animales, valor nutritivo y comportamiento bajo pastQreo, para 
una mejor evaluaci6n de este nuevo germoplasma coma contribuciones promisoras pars
elmejoramiento de praderas en el Brasil Central. (Resumen del auror. Trad. per M.M.) 
GOI
 

0301
 
i3 18867 BULLER, R. E.; ARONOVICH, 
 S.; QUINN, L.R.; BISSCHOFF, W.V.A. 1970.
Performance of tropical 
legumes in the upland savannah of central
Brazil. (Comportamlento de leguminosas tropicaler 
cn las sabanas altas
de Brasil Central). 
 In Norman. H.J.T., ed. International Grassland
Congress, l1th., Queenslnna, Australia, 
1970. Proceedings. Queensland,


University of Queensland. pp.143-146. Ingl., Res. Ingl., 4 Refs.
 

Stylosanthes gracills. Glycine wightit. Digitiri
s decumbens. Praderas
mixtas. Introducciones. Evaluaci6n. Adaptaci6n. 
Rendimiento. Aumentos 
de
 
peso. Aceptabilidad. Brasil.
 

Se recolectaron y/o introdujeron 
en Hatao, SP, Brasil aprox. 2000
leguminosas que comprendfan 64 g6neros, de las cuales 
se evaluaron en expt.

de corte II especies perenties. Stvos,.antrhel
gracil s mostr6 adaptaci6n
superior 
en suclrr cidoi de baja-jertijidad de campos cerrados, produjo
los mayvres rie,dlmientos y conerv6 mjor el follaje durante las estaciones
hfmda y seca. las cualer. soin criticas para Ilaallmentac6n animal. En un 
ensayo de paqt-hreo de S. rarilis v (lvcine w'ighil asociadas con Digitaria
decumbens, Ias, leguminosas So e estableclerun bien con la graminea yresultaron aceptabie., para el S.ganado. £Lr;jci.. no persisti6 mrs de 2aiA.cO.Surgi6 a hlp6tcSif de que aIs platas resultaron everamente

detcrioradzis par el pastorco durante todo el ale. (Resumen del autor. Trad. 
par N.H.) D03 

0302
 
- 19636 CAMARAO, A.P. 1983. 
Adaptaci6n de nutvo germoplasma forrajero en Sao
Joa. do Araguaia, Par., Brasil. It Pizarro, F., ed. Reuni6n de la Red
Internacional de Evalunci6n Pl'aot;
de Tropicales, 2a., Call, Colombia,
1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Interneclanal de Agricultura


Tropical. pp.181-182. Esp.
 

Bosque estaclional. 
Panicum maximum. Brachiaria humidicoli. B. decumbens.
Hyparrhenia rufa. Andropogon gavanus. 1'aspalum 
 plicatulum. Centrosema
pubescens. Desmodium heterophyllum. D. gvroides. D. ovalffolium. 
Pueraria
phaseoloides. Stylosanthes 
 guianensis. 
 S. capitata. Zornia latifolia.
Aeschvnomene histrix. Leucaena leuccphala. 
 F-,i ,rac-Too.Adaptaci6n.

Hendimiento. Hateria seca. UlDiso1es. Brasil. 

Se instal6 un expL. en Sao Joao do Araguaia, Parg (4*50' S v 48*55 ' 0) Lon
el objeto de evaluar gramineas y leguminosas forrajeras seleccionadas par
el CIAT, junto con aquellar. utilizadas en la regi6n. El clima 
es caliente v
h~medo, con temp. 
media de 26'C, 1i11,
de 78., precipiraci6n media anual de
1900 mm, dentro del 
ecositema de basque tropical scmisiempreverde estacinnal. El suelo es Podz6lico Rojo-Amarillo (Ultisol) pH
de 5.9. Entre las
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gramfneas, Brachiaria humldlcola alcanz6 la mayor produccibn de M , segulda
por llyparrhenia rufa y B. decumbens. las leguminosas m9s productivns
fueron: Aeschynomene hlitrix CIAT 9690, Stvlosanthes gulanensis CIAT 136,

S.. capitata CIAT 1097, Desmodlum p.vroldes 
CIAT 3001 y S. guinnensis CIAT
 
184. (Resumen par M.H.) D05 

0303
 
- 25474 CAHARAO, A.P.: NASCIMEN?0. H.T.S. DO; lUIN, 
 S. 1983. Producao e
composicao 
quimica de ucis leguminosa forrageiras no Hunicfpio de
 

Altamira. ParS. (Producci6n y corposici6n qulmica 6
de leguminosas

forrajeras an el municipio de Altamlra, ParA). BelIm-PA, Brasil, kmpresa

Brasilaira de Peaquiaa Agropecuhria. Centro de 
Pesquima Agropkcuaria do
Tr6pico Umido. Circular Tcnica no.41. Port.. 20 Rein. [Centro
Pesquisa Agropecuhria do Tr6pico Umido, Caixa 48, 

de 
Postal 66.000
 

Belim-PA. Brasil]
 

Puerari. phaaeoloiden. Stylonanthen gunanensis. Hacroptilium 
atropurpureum.

Centroaema pubescens. 
ClItoria ternatea. Hacrotyloma axilare. Teramnus

uncilnatus. Evaluaci6n. Rendimiento. materia aeca. 
Co-mpoaici6n qufmica.

Ultlsolea. 
boaque hdi.edo tropical. Adaptecl6n. Brasil.
 

En el municipio de Altamira (PA. Brasil). 
se evaluaron la producci6n de HS 
y la compoaici6n 
 qufm'ca de 6 leguminoaas (Pueraria phaseoloides,

Stylosanthes gulanenals cv. 1022,
IRI Hacropt illum stropurpurcum,

Centrosema pubeceni, Clitoris 
ternatea, Hacrotyloma axillare


1 y Teramnun
 
uncinatua), de mayo de 974-sept. de 
1975. La producci6n total de MS en 
el

periodo exptl. rue de 15,513, 12,421. 11,516. 5564, 4408 y 3718 kg/ha pars
S. RulanenaiB. P. phaseoloides, C. _ubecena, !. atropurpureum, I H.
axillare y T. uncinatua, resp. Se presents la composicifn quimica de las
launaosas. incluvendo PC, FC, 
extracto etireo, extracto no nitrogenado,
cenitzas, Ca P.y Las 6ltima 3 leguainova, mncionadaa no as adaptaroan
lam condiciones ambientalea 

a 
de la reg16n, pero Codas las ieguninosas

presentaron buenoa nivelea de nucrimentoa, peae a haber aido evaluadam en 
estados avantadoa de madurez. (CIAT] 

0304
 

CANTO, A. DO C.; MORAIS, E. 
DE. 1978. Producao de gramfneas e

leguminosas forrageiras 
no Estado do Amazonas. In Reuniao da
Sociedade Brasileira de Zootecnia, 15o., Beldm. 
A-ais. Belem.
 
p.378.
 

03105
 
CANTO, A. DO C.; TEIXEIRA, L.A. 1972. 
 Efeitos de intervalo
 
entre cortes na producao do capin elefante "Porto Rico-534".
Manaus, Brasil, 
Instituto de Pesquisa AgropecuAria da Amazonia
 
Occidental. lop.
 

0306
 
CARNEIRO, A.M. 1980. As braquiArias: uma alternativa? 
 Infor
me AgropecuArio 6(71):14-16.
 

Se descrIben las gramfneas Brachiaria mutica, B. brizantha, B.
decumbens, B. ruziziensis, B. plantaginea, B. humndicola y F.
radicans, y so 
discuten aspectos relacionados con su establecimi
nto y manejo.
 

0307
 

CARVALHO, L. DE A. 1985. Pennisetum purpureum, Schumacher. Re
visao. Coronel Pacheco-MG, Brasil, enro Nacional de Pesquisa

de Gado de Leite. Boletim de Pesquisa no.10. 86p.
 

0308
 
* 239149 CMITRO 1I:ERIMACTOFAL Dl A( RICr I-V.A TRIvICAL. 1985. Agronomla

(Ccrrodot; . In . Progr.rwt de }lai,tos Tropicalea. Infurme Anual1984. Cnli, Coiombia. N-cutonto de lrabajo no.5. pp. 4 
3-50. Esp. 

Tawnb6n CLI ingl6;. 

stvlnnantr.cs jut1nqn1;±o. ; 
l 

Styl ° 
nnth-,. caiL1tata. Stvlonanthen Macrocephala.

•t-v it~ei: v.c.a. vr' wief.. ruicroarpuni. Centroae bra ilianum..c'rnla ]I.t f -Ii-. 7.,: i i t h l,31:. Androp on gavanur. Brachlaria
rlzan ha. '.inicuu ir,) Iutni. Praderat inlxtas. Parpnlum. Tosa de carga.

j.umentos de peso. Epoca aeca. hpoca lltviona. Producc16n de semillas. 
Evalunci6n. Corrado. Brasll. 

El proyecto co'.aburntivo CIAT/Lwpreca Braiileira do Pesquisa AgropecuriaiNtt ituto Int rtI..crtcano do Agricjilas on el Centro 
/

do PcaquisaAgropecutirla d- Corrado!; (CI'AC) titne ccmo ubjetivo ]a selecci6n de cormo
pi!w:ma qut- ne ad,ipte al OrbietriLe fi-..I-c - a y que ea tLoe.i a plagasente 
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http:stvlnnantr.cs


y enteri~v.-o v:. vus lou Cerrasdus. do lhrassil. Lf lo ~vnCjiiuncIlonen us~rnbmica 
de geri.opl.s:;Ltit!,I lCe(itnii nofl tn 'equvii,. ginrcislss (Canugorlas I y II) ise 
leAn !der rifuuIrd en r1 CIAC 6 evpvc ics sobrcsnl!Lntcs: Sty FI nnthes 

tracrre.o,,' y C. !Irti,111nnum. Ln liayorta die ]ase Cipocienscilocclonadais die 
S. r.IeI'of ' ,prteliecen aul Fritpo "tssrdfc,", clurificado Dhorn como S. 
puitmnonsi. vnv nct'r. Omtrs: v,,r. die cfipiscieii proiiliiirlasei Identi
ficaron C -. , S. ~uliin~ ivar. nIl__rncepL. y s. jT, iwa'nvi f; p. V!A.ian22ns~tj 

.L.Vu~rja 	 0V 95,251,.:~a79A 2953 iso scloicciona1eicc y 
ron 	 Ir- , vinflor v .1N~,., ont racnoqflr. y2,, rqlp .I r 	 i 

var11!1ilbr, lilt tc!, -c ( Li~rc it; cv. b3,,ndiritc) y Ta 
ssrccnicE,, CIA!' 2953 de f.riissensif; var. vLgul so Flcmhrt.rrrl Lin, psircelas
de 9 ta- cn i ciacin' cozi-A-ndr'ur-oin ravaw cv. rliuiaitini v rachlasrla 
brir~i',-,.i cv. Pausinnd6, p-Tr,. .slbtci Ir n tLvaluaciones bajo paf roreno rfipido 
c intenii;Io con el fird Lie :sccc~nnar necessioncia para titudioss mitit deic
lhitt.czr yn In Catel;ori, 111. So veliccirisron lar .,ccesioncs di S. capitatsi
CIAT 1019, 109f7, 2853 y 21;35; lat; 2 priis.,rs cc uncitentrun en prucbas sivan
zadan ell It) Caitgoirla IV y sic: uib;c-rv6 v6lo un ligf.tv ituilise Lie iastracnoisin. 
Sc pressllnn~t r,-ul tados die rcrsdi.cnto, griudo de sintracnui; y producc6u
die seislillis diil cv. Lei v~ (ICty aCccvuiones quoe coirponsil IL, =ecca. Se 
sidelinncy ]a rsuljplicaici6n die :;rl tiyc accionet; .ubrecalicnces Lie S. 

I'1iT55~~i;l~sF. viuco.0, C. p!flCuc,-111n y S1. briiflenut.., parn posltericircs

iivaiIuat-ioniei en lII C'S Io(lna 111. lent mo del1 gecrt-oplas-w isunvo so Liari
 

accot.iunes; Pittraria, it 
die ge raupi accmi de yii.Irtas Cen pqcij,.~w lnrce1,is (Caitegarlao 1 y II) , sc 
cazsscnz~sii ';iio n prel ;r. snarcs dt- un pufqlt'isu no1. do esUpi5c1c5 de Psispalum 
y die ct rot I-ilieros;. 1,. con:epevs is y I.gutirums hall demutrado buena 
adaptacin aln IitotCol rc~jo-anarillo del CIIAC. Errtcc 2 espirclec son mna 

Cnfas I, a du M-isrnliti y Elrlj'. s evaiuaclones 

vigoi-oas que A. fayiV;iiIF CV. Ha'li na y picreun win toleriintce iAl m6n o 
HntIiV:,Z, . Sis 9555'l I- .eziJlvc,c-n Vvy.i-tiiiiciiti 2', naccrnnef, die 

I~~cb,,i, 5 eh.~wr rar Ji.; u, 1 scirla v tUIT 1,; Verii, Axanours 
I(Fi I N., ;. C: -p t,- I; Iit I is, c iiaIL, i; ! ,e ca I ia i i I, i coIrnpa 

di i;poiil i y (,it ,-!:Civl biot iTS'~cCCil suan .cL wr F'c forrn es-!eguoins
 
prv~iv.-i''.in 1-: nv ituo:- toCn~~ g
iV ci~ di- prrmplcclfl baju 

Jsi,,toreo fCu-ar IITII . ko 1915-i- sp cretnhlici6 til enti;yii pasa evoluar
In produici-hun acsn io en ;)I,it'rss d r sgtamiii(i,-e~ii5ii prolforifle 
(Cntergcr1i TV) . '- ji';,ciiiiiz A. J9.'rdia cv. Plaruiltina coil S. Eynlanenr.io 

cvadiat.S. riar:i jl;L 17loci'sS
C'..a~l i-\,ision1iiiii N £iLitiai, CIAT 1019 y1097. Psn ciFn toilTii la!, '.Iiiiiri5 eiitoi lot; annialet panimron peroi duzante In 

nec. ciihinic aci~ A.pivarnt-S. gui.Tlnvn:I iv. lindeirnnte, 
obtennd 4 

one (A iluilir- de r"iiuc itm; dl.5 reirnecto 11 lis dLic aiicclocio
nanf. ,1 conipiizai ;I!; 	 li i(Cflt's Cargi~t, utIiZidns. El enmptirtamiento 
aial uurjo r n i pozi l3iz'.icta, poro 3w;s difercnciai dbido a Ins ano
clairloncsi v a lo; ecctos dic ]ii Carii iilta fSIctoI menosi proiiuiciados qua en 
ia 6poca iieca. Se dalimntil laCiiltiplicsiciui; det .9cicnI~st Li 53 accesionen
dv lcguminwi;ur y granis pronsitor tIC (S. ngiCLlsl i, S. ! U'-tta- S.
uincrncephlii; S.Vlit; C ruiitl aumtsri, C. 2ilccca _ejss x C. inacrociairu 
Zornla glabra , Ilivticli in sp. , Iiuinv 'naxii;iun y B5. briiantitt) . So se~alan 
aigunus problentas erucontradus en Int prcoducei6u tie nImillas. de S. ruinnensia 
cv. 	 Bandeirsinte y, si pruii l teruJatiVa9s para. vupvrarins. (Resumen per
M-I) DOS 
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* 	 16813 (l:NTR(( INTLRNACIONAI. Di1. AGRWULLTUR- TROPICAL. 1980. 
Forag agronomy ini tile thiini ic .'.:ianns (Cerrado). 1.4grono'n so dc form/jes ell /as 
soaws fe~rinwas ( rad UV 5 . Tropic-al I aStU reS Prwnuna in . Annisual Report
1979. Cali. (sloibia . (lIAT Seriesn io. 021.1-'1 -79. Pp.1 4-20. ml.11,hiss. 

StM'losansr/scx giancti'iviI . caildtiJZQ. [IC51i5 S. hunsilis. . bracMcaro. S. liatj. Zornia 
spp. (;ll-UfsbIs.; c.'IoIFF,'ilinI Fs55ctiF5.idces. ('strioseua psibegccm~. Apithropogoni gqa
nilS. Bficlsria dscsions tus. F-Naluavisns. Introsluccioners. CultiVarcs. Rondiiieistu. Gersnlo 
plasmna. Prodlcc66n dt- scinillas. ('errado. Brandl. 

Se infornias soic kis '2vasuacsiii ii 352 srinilsiiucmo;stIs J lceiijsnosis (constiiuida.s casi ell 
Un 50% tie .Stvlssnthc III).) e51 5:5) Itsol rm .:siarillovb) :siosil ross oScuro basjo Col
diciones del ccradlcci 13rw'l. 1,a!ps:od ,, NIS [tse inasr ess (b); las tli ireisciis cn el 
rendiinfiio de NIS (21s11L 2 Vasts.''siIr 2. Zonia spl. hwats 65% par i las accesioa issi 
nes dceS. cepitrure. I is ;sssch) Av ::il I 1 I> c cv ,sua 1(11 j551cjj (zleiAw5irOIFO5,,o(lisf7 
Kayfinus (I ) o Brat /ssorja dssus/ss 55 l:isiisj sinra isi dic, 1978. U. poblacon
de lchunliiosas coil H) lispI) fit de (2); LtI 2 ;1C1cS'OitiS Lit (.eslrroscinaesssi desapareclcron 
enl todas las, parcelavis: 1t sihin 05'ilh/sI. tuUO [)~usleru Pcr debojo de la aliula 
de m~uesItreo (IS 15s 5 1-i cs. -iobd('1,v) IsC'I s st scnilas, stoselinbrainnl 9 access. mnles 
de lcssuiiliniusas v -1 lie s :a, . v hisre las eusn]I15 en; di 19 78 Si.Lt icVMl Olcmn 1979. 
sas, la jiroulciuni Lit MS V:rla Lie '540,~i1 ,i ell S. ca;e,]S (TV 1078 a 5.27 t r ,, S. guja1 51  

lleliSu lardih (IAl y e't, svic jsjlis oit 322 kg/113224.3 la prisdwci. ji ' de31, ('[A F 1078 a
cii .S.Jiaij (lIA1 14 7. I-isis, ris i t5 h prdti5t0i)5 de NIS vas i6 de 6.3 ellci 1ani-
Litt? MG-ViII1sous LV. l'CP as:;s2 1,h ensA1 gati'5d ( 1 I l ? I2 v la prisdtscs.,. ,e %emsidia de 

COS~cI-- e2 kr/Isa e I' a titill1:1 .'L1, i (s t! P ls ;cBI1 7 J_ 111. tcl I'[ jI55551i; d (ILB (h'L5JFIbolyi 
cv. Ilssllsk. /A'cusli o sr lustsi:sp 1bt-i'w 5'~1 ' J.1- ). (sIt 1)D03 D05 
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4.c22434 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROCHAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Agronomfa-Cerraooa. 
 In . Informe Anual 1983.

Cali, Colombia. pp. 151-170. Esp. [CAT, Apartado A6reo 6713, Call,
 
Colombia]
 

Tambi6n en ingl6s.
 

Stylosanthes guinnensis. Stylosanthes cnpltnta. Stylosantheg macrocephala.

Stylosanthe.4 
viscoua. Zornia brasillensis. Zornia latifolia. Centrosema 
maeroearpum. Centrosema brasilianum. Germoplasma. Evaluacin. Composici6n
qulmica. Andropogn 
,avanus. Praderas mixtas. Composicl6n borinica. Rendimiento. Hateria soon. Dlsponibilidad de forraje. Aumentos de peso. Tasa'de
 
carga. i .alU.
Cerrados. Brasil.
 

El objetivo de 
la Secci6n do Agronomic (Cerrados) del Programs do Pastos
Tropicales 
del CIAT on seleCcionar germoploasma peraistente. resistente a
enfermedades y quo sc adapts 
a los vuelos y al clima existenres cn lns
Cerrados, Brasil. Estas trabajos so 
adelnntan en colaboraci6n estrecha con
el Centro 
do Pesquisa Agropecufiria dos Cerrados/E-presa Brasileira dePeaquisa Agropecuiria. Laoi 7 especies promisorlar Identificadas hasta elmomento en pequeias parcelas Incluyen Stylosanthes Sulanens1s, S. capitata,
S. macrocephala, S. viscosa, Zornia brasillensis, Centrosema Ua-crocars y
C. brasillannrs. En la; ovaluaciones agron6micas en pequcn-as parcelas dogermoplasma do gramfnea!; (Caregorfas I-II) so le estii prestando ntenci6n alg6nero l1aspaltim; sobresalen 1'.Buenonrum y P. conspersum. So prosentanobservaciones de In evalunciin agron6amica do gernmoplasma de leguminosas onpastoreo (Categoria III). Las leguminosas sembradas on asoclaci6n con
Andropogon gayanus cv. Planaltina incluyeron: S. macrocephala cv. PloneiroCIAT 1281 y 10138. S. macrocephala CIAT 2039 y 2053, Zornia lattfolia CIAT728, Z. hrasillensis CIA? 
7485 y 8025 y Centrosema :,acrocrpum CIAT 5065.Se indican algunos resultados do la produccion y multiplicaci6n de semillade leguminosas. Se eastn adelantando estudios sobre los efectos del 
carte
 y del riego en In producci6n de 
semilla do S. Zulanensis cv. Bandeirante.

En los estudios sobre Ins efectos del corte y del 
pastoreo diferido en la
producci6n do semilla do 
A. Layanus se encontr6 que los mayores rendimien
tos de semilla se 
obtienen con una defollac6n a mediados de enero. El
aumento fue 
del 51% sobre 21 testigo sin carte. El corte a mediados de
feb. s6lo aument6 el rendimlento de semilla on 
un 7%. El aplazamiento del
pastoreo hasta mediados de enero aument6 los rendimientos de semillas on un
412. El pastorco diferido hasta 
mediados 
do fob. result6 on un aumento
adicional del 15%. La defoliaci6n tendie a aumentar el 
no. do macollas, el
 no. de macolias fartiles y el 
tama6o de Is somilla on las fechas 6ptimas de
 
carte 
y de pastoreo diferido. En Is evaluaci6n de Ia productividad de
praderas (Citcgorfa IV) se etudiaron on pastorco Ins leguminosas altamentepromisorlas S. pulzinonsis Bandeirante
cv. 
 (CIAT 2243), S. capitata

1019 y 1097 y S. macroccphaln cv. Pioneiro (CIAT 1281). 

CIAT
 
Estas se sembraron
 en asociaci6n con A. _avanus cv. 
Planaltina (CIAT 621). 
 Los mayores conte

nidos do leguminosas so encontraron 
en in asociaci6n con S. guianensis.
Las mayores ganancias do 
peso durante los primeros 90 dias de is estaci6n
 
seca so encontraron en In asoclaci6n A. gayanus 
x S. puianensis, al igual

quo los niveles mis altos do PC. (Resumen por EDITEC) DO0
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*21852 LLhIRO INTERNACIONAL DF AGRICULTURA 
TROPICAL. PROGRAMA VE PASTOS


TROPICALES. 1984. Agronomla do 
forrajes (Cerrados). In Informe.
Anual 1982. Cali, Colombia. pp.45-52. Esp. [CIAT, Apartado A6reo 6713,
 
Call, Colombia]
 

Stylosanthes guianensis. Stvlanthes capita. 
Stvlosanthes macrocephala.
Stylosanthes viseos. 
 Zorniha brasl]iensis. Controsema 
 macrocarpum.
Centrosema brasilianum. Andropo avanus. Panicum 
maximur. irachiariadecumbens. BrachJaria brizantha. Evaluaci6n. Pastorco. Corte. 
Rendlmento.

Materia seca. Iraderas mixtas. Producci6n do semillas. Corrado. Brasil.
 

Las evaluaciones do 
leguminosas do Ia Categorla II perniltieron identificar
6 especies claves para los Cerrados: St losanthes gulanensls, S. capitata,S. macrocephala, S. viscosa, Zornia brasillensis, Centroserna nacrocarpum y
C. brasilianum. En 
S. guianensis "tardlo" se seleccioraronI las aecesiones

CIAT 1095. 2046, 2191, 2203, 221.4. 2245, 
2315, 2950, 2951 y 2953; 6stas
fueron mis vigorosas quo el 
testigo comercia] y continuaron mostrando buena
tolerancia a la antracnosts. 
 !"e sel cciua ro1 5 accesiow"- do S.
macrocephala (CIA1 2039, 
2053, 2133, 22V0 y 2732); las 2 prlmeras "se

incluyeron en is Categorla III por sn alto 
tasa de producei6n de semilla.
Estas accesiones demuestran poseur y
buena tolerarcla a la antracnosis 

otras enfermedades. So seleccionO Is ace71i6n CIAT 1094 
do S. viscosa.
Las accesiones CIAT 7485, 8023, 9472 y 9473 do Z. brasillensis eontinuaron
mostrando buen vigor y relstencia a enferrwdade;; Ia primera accerlfn so 
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I 

incluy6 cn Is Categorin Ill. La accesl6n CIAT 5065 do 
C. macrocarpum_ seselecccon6 como proinisorln. No se obtuvleron buenos rerultndos con Ia
evaluacl6n do 2 nuevos g~neros: Plhvnchosin y Cnssia. La fase de los 
ensayos de evaluac16n do germoplasma do gramihens en In Categorla 11 Ileg6
a su tfrmino. Lan accesiones selecciunadas para evaluac16n Insu on 
Caregorla 111 Incluyen Panicure maximum CIAT 6141, (IAT 6116 y 6124; B.
brlzantha CIAT 
6016 y 6021; y B. decumbens CIAT 6058. En la ovaluaci6n

agron6mica del germoplanma de leguminosas y gramfnens en 
pastoreo (Catego
rio III), colnmente 5 do las 14 leguminosas" embradas inidialmente perels
tieron despu6s de 4 ofios de evaluoci6n: S. gutanensis "tardlo" C1AT 2243,
S. capitata CIAT 1019, 1078, 1097 y S. macrocephinla CIAT 1582. .En ensoyosde mezcla de 8 legunlnosas do In Cateporla 11 con A. gavanus CIAT 621, se
encontr6 que las densidades tanto do la graminen como de C. macrocarpum
CIAT 5065 hablan auncntndo sustoncialrnente. En cuanto a gramineas, Insproducciones do MS de A. goyanu,; cv. Planaltina, R. decumbens cv. Basilisk,
B. maximum cv. Guinezh-lnho, 1.. ruziziensis y B. Luizdicola fucron de 4725,
2954, 2418, 2262 y 1711 kg/ha, resp. A. gayanus fue par segunda vrzconsecutiva In gramInca de mejor rendlintento. Los ensayon sabre lo:
efectos del carte en la producci6n de sentilIns do A. pavanus indicaron que,durante la primera entac6n, los mayores rendimientos do semillas so
obtienen con la defollaci6n a fines de ere., y las do la segunda estac16n, 
a fines de feb. Se estn uvaluando los reultados de ensayos pars medir el.efecto del corte y del riogo en la producci6n de semilla do S. puianenvls
"tard'o". (Resouen por IIiEC) D00 -
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CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTUJRA TROPICAL. PROGRA1,A DE PAS-
TOS TROPICALES. 1982. Agronomla en Ins sabanas isotdrmicas 
(Cerrado) In Informe Anual 1981. Cali, Colombia.
 
pp.39-53. 

0313 
It 16840 COMASTIU FILIIO, J.A.; COSTA JUNIOR, E.M.A. 1980. A grama-tio

pedro (Paspalum oteroi) no Pantanal Matogrossense. (P1aspalum oteroi en el Panta
nal dcl Mato Grosso). Coruynbi-MS, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuaia. Comunicado tcnico no. 04. 8p. Port., 10 Refs., Ilus. 

Paspalum oterol. Distribuci6n geogAfica. Botinica. Rendimiento. Materia seea. Adaptaci6n.
Praderas mixtas. Compatibilidad. BrasiL 

Se presentan datos de atgunas observaciones y trabajos sabre las caracteristicas morfol6gicas 
y agron6micas do Paspalum oteroi, una dc las especies nativas quo mis se ha venido desta
cando en el Pantanal del Mato Grosso, debido a su buena palatabilidad, resistencia a las pla
gas y enfermedades y tolerancia a] alrgamiento. Se informa sabre el origen, distribuci6n y
descripci6n boLanica. En un expt. do evaluaci6n de forrajeras efectuado en el Campo Exptl.Sede de UEPAE/Corumbi, EMBRAPA, P. oteroi produjo 14,200 kg de materia verde (MV)l
ha, a los 107 dias del carte de uniformidad y sin aplicaci6n de fertilizante. En otro campo
en la misma localidad, se hicieron 2 cortes do producci6n con intervalos de 28 dias y otro de
56 dfas, en los cuales so obtuvieron 6360, 3960 y 14,280 kg MV/ha, resp., tambidn sin em
ples de fertilizante. Con aplicaci6n de 100 kg N/ha, 100 kg P10 8 /ha y 60 kg KO/ha, el
rendimiento de P. oteroi aument6 de 1570 a 5840 kg MS/ha, en el periodo de act. 1971
abril 1972. Esta gramfnca so asocia satisfactoriamente con las legurninosas Centrosenapu
bcscens, Stylosanthes harnata cv. Verano, Vigna luteola, Puerariaphaseoloides y Galactia
strlata; con V. lutcola presenta Ia mcjor compatibilidad, pero faltan atin ensayos con anima
les. (Resunen porM.M.) D05 AOO 

0314 
CORADIN, L. 1980. 
Coleta de germoplasma de forrageiras nati
vas no Brasil. In Congresso Brasileiro de Zootecnia, 17o.;

Reuniao Anual da .5ociedinde 
Brasileira de Zootecnia, 17a., For
taleza-CE, 1980. Ana's. Fo-rtnleza, Sociedade Brasileira de
 

5 8
Zootecnia. p. 8.
 

25039 CORREA, L. DE A.; GODOY, P.; 
0315 
O'YfA, J.L. DA; ROCIIA, C.M.C. DA 1985. 

Ensaio regional de torraguir:; paii us Corrado,. do Sao Paulo. (Ensayo
regional de forrajeras para Jos Cerraclos dr Sao Paulo)*. In Pizarro,
E.A., ed. P.euni6n de la Red Internacional de Evaluacl6n dc PastosTropicales, 3a., Call, Cnloml-.. 1985. besultndos 1982-1985. Cali,
Centro lnLern:cionl de I..ricutura Tropical. v.l,pp.375-386. Port., 
Ilus.
 

Calopoonium rtnUCUo ides;. Centim!- .0i rmacrocarpun. Sty'lo;anthes viscosa.
Stylosanthes jap.tnt_. Stvl osanthes m:crocoprhaln. Stl santhe,. guianensis.

Ecotipos. Evaluwicadn. iLstablecinj ro. (obprtirn. Aitura do la planta.
Rendimiento. Mateia nooa. InEUcLo., 
 perhdiclales. Lnferwedades y pat6ge
nos. Prcipltacln. Oxistl(on. Cerrado. hias/U.
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Se evaluaron 
on un perfodo de max. precipltaci6n 24 ecotipon do leguminosas forrajeras tropicales, on 
l Unidadc de Execucao do Pesquisa deAmbito Estadual de Sao 
Carlos, localizada on el municipio de
SP, Brasil. 	 Sao Carlos,Li reg6n co:responde al ecosistema 
de sabana bien drenada
Isot6rmica (cerrado), 
con suilo Oxi!;ol prodominante. 
 Ilasta el 	momento los
ecotipos Stylosanths Luiancnsis 
2243 y 	2244 se consideran los mis
productivos. Las especics del g.nero Centrosena y Calopogonium mucunoidesfueron Ins ms afectadas pot isectos y enfermedades. Se presentandatos obtenidns 	 losin Ias evaluacionos, v se describen las caracterfsticas
clitmzticac y edficar do lI regl6n. [dCAT] 

0316* 25140 COSENZA, G.W. 
 1985. 0 controle 
 integrado des cigarrinhas das
pastagens. 
 (Control 	integrado del m16n 
de los pastas). In Pizarro,
E.A., ed. Reuni6n de la Red 
Internacional 
do Evaluaci6n-de
Tropicales, 	 Pastos
3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali,Centro Internacional de 
Agriculturn Tropical. v.2,pp.1177-1183. Port.
 
Andropogon &avanus. 
Brachiaria brizantha. brachiarin decumhens.
dictyonur 	 Brachiaria
rachiari humidicol, 
 Brachiaria ruzizienis. Cenchrus
ciliaris. Cynodon plecto.t,'ccchu1 s. Ilyarrhenia rufa. 
Helinis minutiflora.Panicum maximum. Sctari 
 PnSpo,Setaria n tifo 
 igitaria 	umfolozi.
Control de insecto. Daois flovoleta. Resistencia P storeo. Brasil. 

Se presenta una lista do 	las gramfiias forrajeras resistentes al ataqueDeois flavopicta, con 	 douna breve descripcl6n do s n.ecanir os de resistencia y recomendacitunes para su control cultural e integrado. Los materialesque han 	 sobrenalido pot su resistencia a Ia plaga incluyen Andropogongayanus cv. Planairtina, Brachiaria brizantha CPAC 3032, Cvnodon
pleCtostachvL, Setaria anoPs c%. Kazungula, Panicum maximum cv. Makueni ocuanto control cultural, se ha encotrado
Ilyparrhenia rufa. En a que elmantenimiento do Ins pasturas susceptibles a una mayor altura
durante la 6poca de infesrtacifn, permito 

(25 cm a mhs)

a Ins plantas permanecer mrs vigorosas y m~s resistentes a In acc16n de la plaga. 
 Con el control integrado se 	recomienda que 
un 30% de las pasturas en una propiedad presenten
gramineas resistntes, 
 aumentando In diversificaci6n de especies y
posibilitando 
tinmanejo recomndado; 
duranto Ia 6poca de incidencia del
mi6n, so 	deben utilizar m5s 
los pastos resistentes. lgualmente se
tar el uso 	 debe evido semillas recogidas del 
suelo para la formaci6n do pasturas,
ya quo el 
suelo contiene huevos que Prorlueven la propapac16n de In plaga,
Ademhs, 
se debe mantener un boen nivel do fertilidad en los suelos. [CIAT]
 

031.7 
* 	 139'5 COSI:R, A.C. Compotiamento de cinco leIgurninosas foirageiras tropicsis,numa regi !o do Espfritu Santo. (C'onportainiento de cinco leguminosas forrajerasen la regin de lspi'rituSanto. Bra.nil). Vitoria-LS, Brazil, Empresa Capixaba de Pesqui.a Agropccuiria. lndicdqTh da 'csobisa, no. 2. ,o-- 3p. Port. 

Macroptilium atropurpurewn. Centrosemna pubescernn. Stylksaln'hes guianensis. Puerariaphaseoloides. G1i'cine wi hi. Producci6n de forraje. Intervalo de crte. Rendimiento. 
Brasil.
 

laregi6n plana del Municipio de San Mateus, Brasil,Fu 	
se rcaliz6 un ensayo elobjetocond, dcterininar el comportainiento lgt,dc 5 Uninosas forrajeras bajo diferentes periodosde corto. Se utiliz.6 un discio ti cuada(lo latino 5 5 conx las legtiminosas Afacropihliumatropurpurcum, Centroseroa pubescens, St'vlosanthes guianensis, Puerariaphaseoloides yGI),cino wightii. Sc aplici5l fertilizaci6n fosfatada base doa2 	 400 kg de PO /parccla de 10m y se efectuaron 7 cortes durante 2 afios. En todos los cortes se presentaron 

2 

producciotics anuales tic 12,470, 8(ot0, 700, 6160 y 4800 kg de MS/ha en Stylosanthes, Centroseina,luerara,Atacroprilium y Glyc, c. resp. S- recoinienda utilizar las legumino.,as ni1s productivas en asociaci6n con ilas gramfnes nativas predominantes, en a regi6n esttdiada o en regiones con elmismo tipo do suclo y clime. Se sugierc evitar elsobrepastoreo en las leguniiosas,especialniente en P. phaweooid,,s, )acoal por su alitapalatabilidad sw puede extinguir de ]apradera en '))c(, tiumpo. (Resuit,i por j.M.) 1101 I)05 

0318

* 
 15654 COSTA,A.L. )A; BRIFO, P.F.A.: 
 LUZ, E.A.T. DA; VALENTIM, J.F.1980. Introdujao c avaiaq'o de granineas forrageiras no Estado do Acre. (In.troducci6n .yevahiaci6,: de gramineas tbrra/eras en e/Estado de Acrc). Rio Branco-AC, Brasil, Empresa Brasilcira de Pesquisa Agropeccufria. Unidade de Execugode Pesquisa de Ambto Lstadual. Comunicado Tecnico no. 14. 6p. Port. 

Brachiaria humidicola. B. decum hens. Axonopus sp. I'aspahm plicatultuin. Panicum maximum. Hyparrhenia rufa. Introducciones. Evaluaci6n. Rendimiento. Fertilizantes, P. Adaptaci6n. Brasi. 

En un ensayo efectuado en elMunicitiw de Scnado: Guiomard AC, Brasil, de fob. 1977 afeb. 1980 sc evaluaron 	19 espccies de gratnineas introducidas. Brcchiariahumidicolademos
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tr6 ser adccuada para cl cstablecirnicnto dc nuevas drcai de pastorco y para cl mejorainicntode praderas de,.radadas, ya sea en cultivo puro o cn asociaci6n con lcpiminot's. otrasespecies destacadas fucron Axonopus sp., Paspalu plicatuih,i y Picuna maximum.ltyparrhenia tufa produjo nicnos forraje pcro rnis scmilla quc las interiores en la ,pocaseca. (Resumen por Herbage. Trad. por M.M.) GOI D05 

0319 
15655 COSTA, A.L. DA; BRITO, P.F.A.; LUZ, E.A.T. DA; VALENTIM, J.F.1979. Introduq"o e avaliaqfo de lcguminosa5 forrageiras. (hitroducci6n y evaluaci6n de leguminosas forrajeras). Estado do Acre. Rio Branco-AC, Brasil, EmprcsaBrasileira de Pesquisa Agropecuaria. Unidade dc Exccuqao dc Pesquisa de Anbito
EstaduaI.Nonunica1 do Tcnico no. 9. 14p. Port., 14 Refs. 

Stylosanthes pqjianensis. S. haImata. LeucacnaIcvcawqhala. Centrosemapubcscem Galactiastriata. hiacroptiliuni atropurpurcum. Desmodiun intortun. Calopogonihn taucunoides.Pucraria javanica. Cultivares. Introducciones. Evaluaci6n. Fertilizantcs. Rendimiento. Epocaseca. Epoca fluviosa. Contcnido de protehas. Materia seca. Brasil. 

Se compararon 13 lemimhosas introducidas con y sin aplicaci6n de rertilizante en unensayo iniciado cn Ieb. dc 1977 en el rnunicipio de Senador Guiomnard, eswdo de Acre,Brasfl. Los rendinientos totales de MS en 4 cortes realizados en wdestaci6n lluviosa, con fertilizaci6n, fucron mayorcs cn Stylosantlics guianensiscv. Endeavor (11.15 t/ha) y en Des.modium intoruee cv. Greenleaf (10.7 t/ha). Los rcndimicntos totales de MS en 2 cortesrealizados durantc la cstaci6n seca fucron mavorcs en S. guianensis cv. Cool (1.62 t/ha) yen S. guianensis cv. IR1-1022. El contenido de PC ue enrnayo, LLUCaena lkucocephalacon fcrtilizaci6n (20.96%). lRcsumen por HterbageAbstracts. Trad. porl.B.) GO] 

0320 
COSTA 
 BM, DA; SANTANA, A.M.; RODRIGUEZ, E.M. 1971, Avaliapaa

de tr's gramineas forrageiras para pastoreio Brachiaria

brizantha (Hochat) Stapt, B, decumbens 
 Stapt e B. ruziziensis

retain et everad. Cruz das Al as, aia Instituto- de" Pesquisas
e Experimentagau Agropecu~rias 
 io Leste. Comunicado Ticnico
 
no. 13.
 

0321
 
COSTA, B.M. 1971. Comportam onto de 10 esp~cies de gramfneas

forrageiras, no municfpio de Utaberaba, BA. 
Cruz das Almas-BA,

Brasil, Instituto de Pesqulsa Agropecubria do Leste. 
 Comunica
do T~cnico no.15. 2p.
 

0322
COSTA, B.M. DA. 
 1969. 
 Revisao dos conhecinentos sobre tres
 
especles de capim brachiaria: 
B. brizantha, B. ruziziensis e B.
decumbens. Cruz das Almas-BA,"Brasil, InstiEut-Ode Pesqusas-eExperimentacao Agropecubrias do Leste. 
Circular no.18. 
 6p.
 

032325411 COSTA, C. 
1984. Anlise do cresci uto e digetibilldade do matfria,eca in Vitro di,Galartla itriata (Jacq.) Urb.. funcao de sate 6pocas
em 

do semeadurn em urnLatoasolo Vermelho Ecuro 
 flico, na regiao du llha
Solteira. SP. (Anlia a del crecimiento y de Ia digcstbhlidad in vitro
de la materia aeca de Gaincina rtriata, en funcitin dp selte 4pocas dosiebra en un Ltoanol rojo oscute /ilco* en ]a regl6n de liha Solteira,Sao Paulo). Teoe Heatrdo. Pirancaba-Sp, Brail, Escola 
Superior
Agriculture Lulz de Quciroz da 

de
 
Univeruldade de Sao Paulo. 66p. Port..kea. Port., ingi., 37 Refs., Ilub. 

Calactla triata. 
Crecimient. Slermbra. Registro tieropo.
del Cal dolomftica. Fertillzanten. N. P. K. Itotela lieca. Digeaetbilidd. elacifn hoja:tella. Area foliar. Contenido dL N. CarLes. Valot utritvo. OXjaoles.
Brasil. 

En un Latool rojo ocuo fiicu dictxtura media, de a Hacienda Exptl. dola U. de Sao Paulo (1iha Solteira, Brasil), ne eatudi6 el comportamientp de
Calactia striata 
en cuanto al crecimiento y valor nutrtlrvo, en 7 fpocas de
a$embra (cads 30 dfas) y 5 6pocas de conecha (cada 28 dfas despuga do laamergenela de las plantas), Ln 1v -v-tacISn r verano del 28 de rept. de1979 al 30 dotmayo de 
1980. Se utilir6 un diae~o exptl. de bloques al azarcon pareelas stibdivididag, considerando como parcelas Ins 6pocas do siembray coma aubparcelas loat pocas de cosecha. 
 Seofectu6 una aplicacl6n do cal
30 dias antes de cada 
6poca se Biembr&, y una fertiliacifn b,sica en 61
momento de Ia siemra, la cual consioti6 en una apliLcaCl6n de 20 kg de N/ha
en forma de sulfato de amonlo (21.02 de N), 120 kg de P en forma de superfoafato 0-ple (8.81 de P) y 60 kg de llh' an f,,rn de cloruro de poteaso(49.82 de K). Las siernbrar se realirrrr en ilelran.i ,'paciAdns a 0.30 a, 
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con 10 
hileras de 15 m/parcels, y a uns profyndldad de 2.5 cm; despuls del

raleo se dejaron 10-15 plantas/m lineal. 
 En el material recolectado so
 separaron Ins hoj6e de los 
talon. Se peaaron y analizaron Ins mueetras
 pare evaluacl6n de N, MS y DIVMS. Se concluye que Is Epoca de slembra de 
mayor producci6n de MS fue sept. de 1979; el perfodo mis promisorlo desiemb^ va deade 
finales do sept. hasta finales de nov. La reoaci6n
hoja:tallo dermlnuy6 con Is edAd de 
In plants. La tans max. de crecimientc
 
diarlo ae observ6 entre los 28-56 dfas desputs de is emergencia de lasplantas. El TAF 6ptimo para In slembra de mayor produccl6n de XS fue de2.7. a los 56 dfas, y el IAF critico fue de 4.6, 112 dias desputs de
emergencia de Ins plantas. La concn. do N en io 	

Ia
 
tallos y hojas disminuy6


con I edad de Is planta forrajere, estando siempre per encima 
del nivel
cririco (1.12.: 
de N en Is HS), io cual liulta Is ingesi6n forrajera por
parte del animal. G. striata es capat de proveer forraje de alto valornutrltlvo, tanto en la stici6n de verano como en 
is de invierno. [RA-CIAT]
 

0324
 
*264311 COSTA, N. DE 
 L.; PAULA, J.R.F. DE; FERNANDES, R.N.; JACQUES, A.V.A. 

1985. Siratro: producao e manejo. (Productividad y manejo do Siratro).
Lavoura 	Arrozeira 38(356):20-22. Port., 22 ofs., Ilus. 

Macroptilium atropurpureum; 
Caracteristican agron6micas; Establecimiento;
Inoculaci6n; Fijaci6n do N; Fcrtillzantes; Praderas mixtas; Producci6n doforraJe; Composici6n quimica; Valor nutritivo; Produci6n animal;
Enfermedades y pat6genos; Insectos perJudiciales; Branil.
 

Se-revisan diferente.,n aspectos de Macroptilium atropurpureum ov. Siratro 
relaoionados con su productividad y manejo. Se informa brovemente sobre su
origen y distribuci6n geogrAfica, caracteristicas agron6micas,

establecimiento, inooulaci6n y fijaci6n de N, fertilizaci6n, asociaci6n con
gramineas, producoi6n de forraje y valor nutritive, produci6n animal y 
plagas y onformodade. (CIAT)
 

0325
* 25036 COSTA, N.M. DE S. 
 1985. Ensalo regional do avaliacao de especies
forrageiras em Felixlandia, MG, Brasil. (Ensayo regional de evaluaci6n
de especies forrajeras on Felixlandia, MG, Brasil). In Pizarro, E.A.,ed. Reuni6n do In Red Internacional do Evaluaci6n de Pa-stos Tropicales,

3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Interns
clonal do Agricultura Tropical. v.l,pp.347-356. Port., Ilus.
 

Stylosanthes viscosa. Stylosanthes capirata. Stylosanthes 
 guanoensis.
Stvlosanthes macrocephala. Ccntrosema macrocarpum. Zornia glabra. Ecotipos.
Evaluaci6n. Establecimiento. Fertilizantes. P. Cal dolomitica. K. Ficronu
trimentos. Cobertura. Oxisoles. Rendimiento. Hateria 
seca. Precipitaci6n.

Insectos 	perjudiciales. Enfermedqdes y pat6genos. Sabanas. Brasil.
 

En una sabana isot6rmica bien drenada on Felixlandia, MG, Brasil, se ade
lant6 un ensayo pare evaluar 6 ecotipos de Stylosanthes guinnensis var.
pauciflora, 2 de S. Euianensis var. vulgaris, 4 do S. capitata, 6 de S.
macrocephala, 2 de S. viscosa, J du Centrosema macrocarpum, 2 de Centrosema
 
sp. y I do Zornia LH]abra. Dntro 
do lea ospecies y ecotipos evaluados sedestacan 	como promisorios S. _c;-itata CIAT 
1097 y 1019 por su buena germinaci6n y establecimiento; 
peso a cierta lontitud en el establecimiento,
mostraron tolerancia a la antracnosic y fueron do las 
ms productivas a las

12 semanas 
(6102 y 5;11 kg de MS/ha). S. macrocephala CIAT 1281, 2039, 2732
 y 2053 tambion presentaron bucn comportamiento con 6566, 5958, 4329 y 5418
kg do MS/ha a las 12 remanas. Otros 
2 ecotipos promisorios fueron S.
viscosn CIAT 1094 y EPAMIC 6874. 
Z. 1jabra aparece come promisoria, pese-a

quo requiere un manejo diferente pr su perlodo do fructificaci6n y p6rdida de hojas. 
 Los ecotipos de Centrosema no presentaron boen comportamien
to. [CIAT]
 

0326
 

.*t 	 12510 COSTA, N.M. DE S., FERREIRA, M.B. y CURADO, T. DE F.C.. Leguni.
aosas nativas do estado do Minas Gerais; coletas c avaliag5es preliminares de aiguns
generos. (Legurninosas nativasdel estado de Minas Gerais.: recolecci6ny evaluaci6n
prelininar de algunos g5neros). Belo Horizonte-MG, Brasil, doEmpresa Pesquisa
AgropecuAria de Minas Gerais, 1978. 63p. Port., Res. Port., Ingi., llus. 

Aeschynonene. Arachis. Calliandra. Calopogoniun. Canptosema. Canai'alia. Centrosenm.
Chaetocalyx. Clitoria. Collea. Cratylia. Crotalaria. Desmodiun. Eriosema. Galactia. Periandra. Phaseolus Rhynchosia Stylosanthe&Terannus. Vicia. Zornia. Evaluaci6n. Germnoplasma. Introducciones. Suelos. Anilisis del suelo. 
 Anlisis quimico. Distribuc16n geogrfica.

Mapas. Caracteristicas agron6micas. Clina. Vegetaci6n. BrasiL
 

Se presentan datos sobre la metodologia utilizada para ]a recolecci6n y las observaciones
de las especies leguminosas nativas del Estado de Minas Gerais, Brasil. Sc incluyen los 
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anglisis fisico-qufmicos del suelo cn elsitio de recolecci6n, mapas de las rutas 'de recolec
ci6n y ladistribuci6n de Ios iprincipales g~neros recogidos. Se hace consideraciones sobre 
larecolecci6n en ]a evaluaci6n agron6mica y se incluye una relaci6n del germoplasma dispo
nible. Se rccogicron 109 especies incluyendo los gineros Aeschynomene, Arachis, Callian
dra, Calopogonlum, Canptosena, Canaralia, Centrosema, Chaetocalyx, C'itoria, Colica, 
Cratylia, Cotalarla, Desmodluin, Ertosema, Galacta, Perlandra,Phaseolus, Rhynchosla,
Stvlosanthes, Teramnus, Vicla y Zornia. (Resumen del autor. Trod. por LB.).G01 

0327
 
*111410 COSTA, N.M. DE S.; FCIUIEIRA. M'.B.; PORTUGAL, A.D. 1977. Avaliacao e
 

melhoramento de leguminosan . nativaes tropicais 
 para pastagenR.

(Evaluaci6n y mejoia niento de leguminosas tropicales nativas pare
praderas). Belo 1Iorizonte-MG, Brasil, Empress de Pesquisa Agropecusria
de Minna Gerais. 15p. Port., ilus. 

Golactia. Canavalia. Centroeema. Desmanthut. Rhynchosia. Calopogontm.
Stylosanthes. Geroplasma. Introducciones. Evaluncl--6nT.-Brasil.
 

Se describen las actividades relacionadas con el proyecto de "Evaluaci6n y
Mejoramiento de Leguminosas Tropicale7 Nativas para Praderas" del Proyecto
Integrado de Investig, 16n Agrop~cuaria de Minas Gerais, Brasil, en colabo
rac16n con Ia Universidad Federal de Vicosa, iniciado en 1973. 	Sue objeti
vos son: (1) colectar, Identificor y clasificar leguminosas nativas con
potencial forrojero; evaluarian fenotlpica y gen~ticanente; subsidiar y
elaborar un programnn de mejoramiento genEtlco del material promisorio;
multLiplicar y elstribuir unterialen pars ensayos en otras regiones; y
evaluar el patenc'- forrajero de las leguminosa natIvas. Se describen 
brevemente los r :,s ,reliminares obtenidou en los diferentes sitios 
exptl. Entre t:_.,eros mas prowisorios se encuentran1o i colectados 
Phaseolus, G81;ctL1,, Cnaiaval n, Centrosena, Cbrietocalyx, Desmanthus,
Rhvnchosia, TeramnLs, Culono.eniun , tylosant hes, Cassia, Zornia,
Aeschynon'ne,'.nosa y Crotal.aria. Con base en Io, rr;ultados preliminares 
,: decldt6 concentrarse en Stvlosanthes. (Resurren por EDITEC) GO1 

0328
 
* 	 COSTA, N.M.S.; FERREIRA, M.B. 1984. Some Brazilian species of
 

Stylosanthes. In Stace, H.M.;

and 	

Edye, L.A., eds. The Biology

agronomy of Stylosanthes. Australia, Academic 
Press.
 

pp.23-48.
 

0329
 
* 	 COSTA, N.M.S. 1981. Some observations on Leucaena sp. collec

tion in Brasil. Leucaena Resenrch Report 2:-18. 

0330
 
COSTA, N.M.S.; VARVALHO, L.J.C.; FERREIRA, M.B.; ARRUDA,

M.L.D.M.; ESCUDER, A.M.Q. DE. 1978. 
 Introducao e avaliacao de
 
plantas forrageiras no Et-fdo de Minas Gerais. 
In Projeto Bovi
nos; relat6rio. Belo Hor 
 ,nte, EPAMIG 1:16-21.

0331 
23581 CoUro, D.s.; CATUNDA, A.G.; MORETRA, J.O. 1983. Introducao de 

forrarciras no litoral cearense. (Untroducci6nde especies forrajeras en 
el Literal Ceaerense). Fortaleza-CC, idrasil, Empresa de P'esquina Agrope
cuirla do Cearri. PeuIqnisa cu, Andamento no.2. 	 7p. Port., 2 Refs. [Empresa 
de Pesquita Agropccufrin do Cearr,, 60.000 kortaleza-CE, Brasil]
 

Setaria once[p. Brachtariai decutilcis. Brachiarta riiiziensts. Brachitria 
hurldi coain. i'ani snxlntmtn.. Uoch riambictr.ses.cur. It cn Trachypogon.

StylosanLhes glanenIs. tvIu:;nnt hea Clitoris
L caltata. ternatea. 
Centroacma sacrncarpum. ?lacrnptll nl Ci]ttvarca.roir. 1n troduc
ciones. Evaluaciun. 1Produtcc1iCn de fuirijc. hertilizantee. P. Brasil. 

Se evalua.on 15 especlen y cv. de gramneas y Ieputmlnosas forrajeras, con y
sin fertllizaci',n forfatsa, vin In Uniddl de Pesqulva do Litoral en
Pacajus, CE, Brasil. Ilexpt. a;eJns;tol6 en unufirea dominoda par vegetac16n
d. Caati,ipa, con suelos de aena cuar;oza distrfica. Se utllz6 un diaeio 
de bloques al n7ar con 3 rejet lctmi- ; ::.parcelao de 6 x 3 m se vuhdivi
dieron en Fubparceim. du 3 x 3 m. usa de las ctolef, recibi6 150 kg de P/ha
al womento de ia clumbra. Los rendl nentos de forraje fresco (t/hta)de las
gramineas mis productivas, con y sin P, fuiron: 45.( y 44.5, 39.5 y 18.0,35.9 y 17.9, 28.0 y 21.3, correspondlentes a Setrtsrinncep Kazungula,cv. 

Lrnclaurls docutent..0. ruz/zi7nsI v Trachypoon sp., reap. l,os rendi
miento de ]gumoins r' oduct"Jvao fucron: 16.8 y 13.1, V#.7 ylas m, 

1.0, 13.1 y 10.3. pura Stylosanthes ZatanenelI, S. capitnta y Clitoria 
ternatea, resp. (Hesuten por M.H.) DU5 
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0332 
25078 CRUZ, E.D.; NEVES, H. DO P.H. D\S; SERRAO, E.A.S. 1985. Caracte

rizacao e avaliacao de leguminosns forrageiras na regina de Bel6m, Parf, 
Brasil. (Caracrerizaci6n y evaluac16n do leguminosas forrajeras en la 
regi6n do Belm, Pars, Branil). In Pizarro, E.A., ed. Reun16n de la Red 
Internacional do Evaluac16n do P'ostos Tropicales. 3a., Call, Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional do Agricultura
 
Tropical. v.2,'pp.747-750. Port., ilus.
 

Centrosoma macrocarpum. Centrosema schiedeanum. Desmodium ovalifolium.
 
Zornia braniliensis. Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Floraci6n. 
Creci
miento. Enfermedades y pat6genos. Insectos perJudicinles. Producci6n de
 
semillas. Precipitaci6n. Producci6n do forraje. Bosque hfmedo tropical.
 
Brasil.
 

En Belm, PA, Braril, se adelant6 un ensayo pare evaluar 35 accesiones de 
leguminosas (10 do Centrosema macrocnrpum, I do C. schiedeanum, 17 de 
Desmodium ovalifolium y 7 de Zornin brasilie.sls). E1 major comportamiento 
entre Ins especies do Centro.ema so observ6 on las accesiones CIAT 5065 y 
5392, CPAPU 987 y 992. Entre ins accesiones do D. ovalifolium, el mejor 
comportamiento so observ6 on CIAT 3676 y 3666, con baja infestaci6n de
 
plagas y enfermedades y pocos sfntomad de deficiencies nutricionales. Entre
 
los materiales de Z. brasiliensis so hestacaron CIAT 7485, 8032 y 9473 par
 
sus buenas caracterfsticas agronomicas y baja infestaci6n do plagas y en
fermedades. ICIAT]
 

0333 

?1266 CRUZ F1luO, A.1 PDA; JORCE, E.M.P. DE 0.; AI.VIM, M.J. 1983. Compara
coo entre populacoes de Ca opo:)onlur, nucunolde Desv. (Comparaci6n entre 
poblaciones de Ca loconium Lucuno do'). Zootecnia (Branil) 21(1):61--20. 
Port., Res. Ing]., 15 Rein. [Centro Nacional do Pesquisa do Cado de 
Lelte, Caixa Postal 151, 36.155 Coronel Pacheeo-Y., Brasil] 

Calopogonlun muccunoldes. Jntrnduccjoncr,. Flrrac16n. Hatcrla sen. Contenidr. 
do fibra. Contonido do protelinas. DItestibilidad. Calidad del forrJu. 
Brasil.
 

So compararon 7 poblaclones do Calopogoniun mucunodes do origen diferente, 
en relaci6n con sus ce-acterfsthcan agron6micas. So encontraron diferencias 
slgnificativas entre poblaciones respecto al iniclo de la floraci6n y al 
contenido do FDA. Una poblacIn nativa colectada en cl Centro Vaeional do 
Pesquisa do Gado do Leite (C?;PCL), on Coronel Pacheco, MG, Brasil, result6 
muy promisoria, con el mayor contenido do PC y el menor contenido do FDA.
 
Adem~s, esta poblaci6n fuc una do lIs 3 quo tuvo la mayor DIVMS. (Rerumen
 
del autor. Trad. par M.M.) D05
 

0334 
25045 DIAS FILII0, M.B.; SERRAO, E.A.S. 1985. Adaptacao de leguminosas
 

forrageiras tropicals na regiao do Paragominas, ParB, Brasil. (Adapta
ci6n do leguminosas forrajera tropicales on la regi6n do Paragominas,
 
ParS, Brasil). 
 in Pizarro, E.A., ed. Reuni6n do la Red Internacional de
 
Evaluaci6n de Pastas Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados
 
1982-1985. Call, Centro Internacional do Agricultura Tropical.
 
v.l,pp.441-452. Port., Ilus.
 

Calopogonium mucunoides. Centrosema 
pubescens. Centrosema schiedeanum.
 
Centrosema pascuorum. Centroema brasilianum. Centrosema virginianum.
 
Centrosema macrocarpum. Desmodium heteropht lum. Desmodium heterocarpon.
 
Dcamodium ovalifolium. Desmodium incanum. Stviosanths leiacarpa.
 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes viscose. 
Stylosanthes hamara. Stylosanthes ocabra. Stylosanthes macrocephala. Zornia 
diphylla. Zornia latifolia. Zornia brasiliensis. Aeschvnoene americana. 
Aeschvnomeno histrix. A_crLi omen paniculata. Pueraria 
 phaseoloides. 
Macroptilium atropurpureum. ViLna adenantha. Panicum maximum. Brachiaria 
decumbens. Brachiari ruzizionsis. Andropogcn gavanus. Evaluaci6n. 
Ecotipos. Adaptaci6n. Oxisoles. Rendimiento. Materia sen. Insectos 
perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Basque himedo tropical. Brasil. 

En una localidad cercana a Paragominas, PA, Brasil, so evaluaron 65 
ecotipon do leguminosas forrajeras tropicales. La localidad pertenee al 
ecosistema de bosque htmedo tropical c l suclo es Oxisol. So evaluaron la 
adaptaci6n, ataque de insectos y enfermedades y producci6n do MS on 
perfodos do max. y min. Precipitaci6n. Seg6n ioL datos obtenidos, lop
ecotipos mws promisorios pare la regi6n fueron Centrosema macrocarpum CIA. 
5065, C. pubescens CIAT 5112 y 438. Centrosema sp. Itaguaf Sint. 80 y C. 
brasillanum CIAT 5234; dontro do Stylosanthes saobresalieron S. capitata 
ClAT 1097 y 1078 y E. Ltlanensis tardio CIAT 1283; so destacaron tambi6n 
Desmodium ovalifolium CIAT 350 y D. incanum CIAT 3522, Calopogonium 
mucunoides comin, Zornia spp., algunos ecotipos do Aeschvnomene enla fase 
inicial del ensayo aunque luego resultaron atacados par enfermedades, y 
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Pueraria phaseoloides CIAT 9900. Como resultado de este expt. se inici6 en 
1984 un ensayo de pastoreo (ERC) para evaluar la avociaci6n de C. 
macrocarpum y AndorapoLun gavnus CIAT 621, considerado proml,orio para esta 
rcgifn. Se describen Ias caracteristlcas c]imfticas y edfificas de Ia zona. 
ICIAT] 

0335
 
*I9h34 DIAS FII110, 8.B.; SIRRAO, E.A.S. 1983. Adaptac16n de gramIneas y

leguminosn. forrajeras en P'arunominan, P'ar.i, Brasil. In Pizarro, E., ed. 
Reunl6n de ]a ked Internacional de Evsluaci6n de Pastas Tropicales, 2a., 
Call, Colombia, 1962. Resultadub 1979-1962. Call, Centro Internacional
 
de Agriculture Tropical. pp.171-177. Esp., Ilus.
 

Bosque hrimedo tropical. Precipitacl6n. Desmodium ovallfoltum. D.
 
heterophyllum. Stylosanthes guianvnsis. c.aplrata.
S. Zornia brasillensia.
 
Cuntrosema macrocarpum. C. pubescens. 
Pueraria phaseoloidos. Calopogonium

mucunoides.- Andropogon gayanus. Brachinria decumbens. Panicum maximum.
 
Adaptaci6n. Cobertura. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos.
 
Evaluacitj. Brasil.
 

Se encuentran en evaluncl6n 65 ecotipos de leguminosas y 9 de gramineas en
 
el Campo Exptl. dc PROPASTO, localizado a 12 km de Paragominas, estado de 
ParS (2'58 ' S - 47'27 ' 0), en un ecoslstemn de bosque h6medo tropical. La 
precipltaci6n media tual es de 1774 mm y In temp. media anual de 27'C. El 
suelo de 0-20 cm de proftindidad tiene un pli de 5.7. Se presentan datos 
correspondientes a cobertura, adaptaci6n daios insectos y
y par

enfermedade. Haste 
el momenta ee consideran promisorias pars la regi6n las
 
leguminosas Desmodium ovalifollum CIAT 350, besmodium sp. CIAT 3490, D.
 
heterophyllum CIAT 349, Stvlosanthes gulanensis ClAT 
136, 184 y 1175, S.
 
capitata CIAT 109,, Zornja brasiliensis ClAT 7485 y 2472. Ceprrose.na
 
macrocarpim CIAT f065, C. pnbescens CIAT 5189, 
Pueraria phaseoloides CIAT
 
9900 y Calopogonium mucunoideb. 
Entre las gramineas sobresalen Andropogon

gay'nus 
CIAT 6053 y 6054, las cuales fueron superiores a A. gayanus 
CIAT
 

621, Brachiarle decumbens CIAT 6130, Panicum maximum CIAT 
673, 622 y 697.
 
(Resumen por M.N.) D05
 

0336 
20399 DIAS FILHO, H.B. 1983. LmiLtacoes e potenclal de Brachiaria
 

humidicola par ao tr6pico 6mido brasileiro. (Limitaciones y potencial de
 
Brachiaria humidicola pars el tr6pico hmedo brasilero). Bel&m-PA,
 
Brasil, Empresa Brarileira do Pesquisa AgropecuSria. Centro de Pesquisa

Agropecu~ria do Tr6pico Umido. Documentos, 20. 2 p. Port., Res. Port.,
 

8
 

Ingl., 71 Refs., Ilus. 
 [Centro de Pesquisa AgropecufrLa do Tr6pico
 
Umido, Caixa Postal 48, 66.000 Bel6u-PA, Brasil)
 

Brachiaria humldicola. Distrlbuci6n geogr~fica. Morfologla vegetal. Anato
mia de Ia planta. Adaptaci6n. Tr6plco hfimedo. Amazonia. 
 Rendimiento.
 
Materla seca. Oxlsoles. Establecimlento. Insectos pexLdiciales. Enfermeda
des y patigenos. Nutrici6n vegetal. Ferrilizantes. N. K. Ca. Epec Seca.
 
Epoca lluviosa. Contenldo do proteinas. Digestibilidad. Aumentos de peso.
 
Produccl6n do sesillas. Praderas mixtas. 
Colombia. Brasil.
 

Se presents una revisiSn do 
literatura sobre las caracterlsticas botfnicas
 
y agron6micas do Brachiaria humidicola, para determinar sun limitaclones y
 
su potencla] para Is 
regi6n del tr6plco hfmedo brastlero. La revisi6n
 
demuestra que esta graminea presents una 
alta producci6n do MS en suelca de
 
baja fertilidad, agresividad superior, alta resistencia al periodo seco y

valor nutritivo modcrado. Sin embargo, presents como 
limitaciones, dificul
tad-, eInla asociaci6n con leguMiTosas. en la producci6n semillas y
de 

cierta susceptibilidad al ataque do lac;cigarrInhas do los pastas. (Resuoen
 
del autor. Trad. par 8.M.) D05
 

0337
 

*20600 IAS FILnO, M 1. 1983. leceomejdacoet para a formacnao e manejo de 
pastagens de capit andropogon (Andropogon gayanus Kunth) no Estado do 
Part. (Becomendaclones para la formacifn y manejo de praderas de 
Andropogon gayanun en el lEtado de ParA). De]6m-PA, Brasil, Empresa

Brasileira de Pesqulnsa Agropeeuria. Centro de Prsquisa Agropecufiria do 
Tr6plco Umida. Comunicado T(enico no.38. 11p. Port. (Centro de Pesquisa 
Agr'opeeuiria do Tr6pico Umido, Caixa Postal 48, 66.000 BeIl6m-PA, Brasil) 

Andropogon jayanus; Siiembra; Fert/llzantes; p; N; I,; Pastoreo; lanejo de 
praderas; Berasl.
 

Se presentan alguiman caracteristicas agron6mieas de Andropogon gayanus y

recomendaclonen pr.cticas qobre establocimiento
nu y manejo para las
 
cndicionev del Estado 
de Parg, Brasil. Se informs sobre preparaci6n del
 
hrea, siembra, fertilizaci6n y nanejo de in prndara. (CIAT)
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0338 
* 182!.L, DIAS Il11W). MNL.SI.1I(M), L.A.S. 1982. lItrr(',1u-.Jc avliacao dc 

IeguInosa i ti ,; naf i (l i' Pa ,:1linias. Pai6. //,tmryd (['ifn1'1el'ala.
'J
CUM,11 i"lgluimmus J 4mi1apr05mIt ic Icgi il dt I'ora.',mma%.iari. Ihnj-P,%

Brazil, impre,.u '.::ih'riv dc PcM11mika .\j-p1'Ca ria. (cnilro dc, Pc',quisa Agropc
cuilri, (ircular "!5i nica no. 29. Hip. Port.,do ir('pi;o I '0id,. lcs. Port., d., 
13 Refs.. Ilus. 

Pcrariaphascoloidcs. I':iutactm, hmcocephala. St*'hiaanihc' tianeis. Ivaluacion. F-rlili.
7antes. P idamiaci6v. "...-4ucrirnicntos clirniticos. Requcriflenos d~iiicos. Producci6n
de ft;rrajL ierziS .neCia..'.dii~icj'io. Maleria seca. Valor ruiritivo. lr.sil. 

Sc evaluaron 14 leguminosas forrajeras comcrcialcs y semicicnicrcialcs, con fertilizaci6n
fost'atada y sin ella, en laregi6n dc Iarqomina, 'ar;, Bra,,il. de leb. 1977-junio 1980, paradeterminar so adaptai6n a las condicines locales dc clini y suclo. Sc midieron el rcndi
miento de MS, contenido de Ca v I' er, c forraje y se obscrv6 laocurrencia de cnfermcdaties.
PIcrariaphasrolhides y Leucuena leucocephala mostraroi alia viabilidad y potencial
para laregi6n. Styloranthcs gutianlnsis cv. Endcavor luvo aalu prioduccin de MS pero sus
caracteristicas agronct,'ic: s fucron infcriircs a las de Jttcraria y Ltwcacna. La fcrtilizacifn
fes'ataja fuc importan itprincipaliientc en clli.-riodo tccst-biccinicnfo. (Resrmnen del 
autoLr. Trad.por M. l) ;;01 1)05 

0339 
17056 DIAS FILItO, M.B.; SERRAO, E.A.S. 1981. Introduqlo eavaliaio de gramincas forrageiras na regiiro de Paragominas, Estado do Pari. (Introducci6ny eva
luaci6n de gramtheas forra/eras en /a regi6n de Paragominas, Estado de Pard). BeIdm-PA, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuia. Centro de Pesquisa
Agropcuiia do Tr6pico Unido. Circular Tdcnica no. 17. 14p. Port, Res. Port.,
lngl, 8 Refs. 

Brachiariahumidicola. Hyparrheniarufa. Panlcum maximum. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Fer
tilizantes. P. Rendimiento. Persistencia. Contenido de Ca. Contenido de P. Brasil. 

Se evaluaron 16 gramincas forrajeras, con y sit, fertilizaci6n fosfatada, en laregi6n de Paragominas,Estado de Par,, Brasil, durantc el periodo dc oct. de 1976 a jun. de 1980, con elobjeto de determinar su adaptaci6n a las condiciones locales de clima y suclo. Se midieronelcontenido de Ca y P y la prodLcci6n de MS del forraje. BrachiarlahumidicolaeHyparrhe
nta rufa se destacaron coma alta'nente promisorias para Inregi6n. El uso de Panicum maximum, la graminea mis difundid', en Paragominas, es factible, si,ad.-ms del control de mulezas, se desarrolla un program', de fertilizaci6n fosfatada, para mantener su productividad.
(Resumen del autor. Trad. .,rMM.) G01 DOS 

0340
 
18235 DIAS FILIIO, M.B.; SERRAO, 1980.
E-.A.S. Ohserva'?es prelirrinares
scbre a graminea .orrageira Andropolon ga'anus Kunth cm Paragominas, Pard.(Obsen,aciones preliminares sobre Andropogon gayanus en J'aragominas, Pard,.
Belcri--PA, Brasil, FInpresa Brasilcira de Pesquisa Agropecuaria. Centro de Pes
quisa Agropetiiria do Tr6pico Uraido. Pesquisa ,-mAndamtnto no. 23. 2p. Port. 

Andropogum gayanti. Renc!hrento. Matcria seca. Adaptaci6n. Oxisole. Brasil. 

El Ccr,.ro de 'ctluisa Apropecti ria dcl Tr6picu nlido-Cl'ATU, a ltavs dcl Projeto de Mel
horamento c.,J'astagcns de ]a Amazonfa LCgal -PROIPASTO/AMAZONIA (Convenio EMBRAPIA/I3ASA), dtsar ol. cn 'aragonmnsi, rsh. ,, clnsayo dr inlroduci.)n de nuevas

cspeci's lorrajeras, sclcccionids por elCI! . 'ara las coridicincs clt
suclo dcidos y dr bajaferlilidad de las rcg:ioiWs tropicalcs hrmeda'.. La pram f Ane, ilhropolon gayams.l CiAT 621
 
ha mostrado grail potencial para las condicioncs chim iticas 3,cd61fiIN (O),isiik) de esta
regi6u. J)cspUt de casi 2 afio- tic 5,)fndobservacione t'vidclts alpilna, carlct'rlIlicas ulnportantes: purlllancct vt-rlt durantc elperiodo de scquia 
 (jul.-nov.) y pi oporciolna :ojra.jc
nucvo al iltio de .pocal:l fluv'osa; tlt h.ejia producciit sunillaN s'dc ylltmcocs rtcqueri
micntos de lertilidad dcl suclo out otras rramnincas cm1 I/mvparrhieia nti.3,Pa(Wintut

naximum. ln uni evaluacimn produjo 5462 y 
 2097 kc dc MS/ha con y sin fcetmizaci6n

de 50 kg; de P/hi. rcsp., Irenic a 2140 y 1060 kg/lha en P'maximuin y 2860 y 2360 kg/haen B. humicola, rcp.., en las mismas condicioncs. Se est, n Ilevando a cabo otra' evaluacio
nes para dctcrminar so r' rsleicia alpisolcil, pulatabilidad, compaiibilii,d con lcLluminosas 
y capacidad de carga. Resuwtn por AIM.) )05 

0341 
DUCKE, A. ]950. 
 Plantas novas ou pouco conhecIdas da Amazo
nia. 
Boletim tdcnico do Instituto Agronomico do Norte (Notas

sobre a Flora Neotr61_lca-Ill). no.19. pp.3-42.
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0342 
DUTRA, S.; SOUSA FILTO, A.P. DA S.; SERRAO, E.A.S.; CAMARAO, 
A.P. 1981. Produtivi,;.,de estaciona] e valor nutrt-vo do pas
tagem nativa e qulculo da amazonia (Brachiaria humidlcola). In
 
Centro de Pesqulsa Aprop6cuarta tJ-'-- elat6ro
do-7-rp-i1co o .
 
TVcnico Anual 1981. Bel6m-PA, Brasil. pp.177.
 

0343
 
* 	 16836 DUTRA, S.;SOUZA FILIIG A.P. DA S.; SERRAO, E.A.S. 1980. Adapta.

It qo de leguminosas forrageiras consorcad,,s corn gramineas no cerrado do Amap;.
(Adapraci6n dc leguminosas forrajeras aoociadas con gramneas en el cerrado de
Amapd). Beldm-PA, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuiria. Centro de 
Pesquisa AgropCcuiria do Tr6pico Umido. Pesquisa em Andamento no. 14. 3p.
Port. 

Stylosanthes captata.S. guianensis.Desmodiun ovalifolium. Praderas mixtas. Brachiariahu.
midicola. Paspalum plicatulum. Adaptaci6n. Establecimiento. Rendimiento. Evaluaci6n. 
Ferziizantes. P. 

En un Oxisol do aprox. 0.5 ha y como actividad del Proyecto dc Mejoramiento de Pastos deI& Amazbnia Legal - PROPASTO/AMAZONIA (Conv6nio EMBRAPA/BASA/POLAMAZO-
NIA), se asociaron con gramfneas 16 leguminosas forrajeras, 11 de las cuales fucron seleccionadas por el CIAT para suelos dicidos de baja fertilidad y 5 comerciales, consideradas como
promisorias para las ireas del cerrado de Amapd. e utiliz6 un disefho exptl. de parcelas sub
subdivididas en bloques Wuazar con 3 repeticiones. Las parcelas correspondieron a las gramfneas, las subparcela! a las leguminosas y las sub-subparcelas a los niveles de fertilizaci6n fos
fatada (0 y 50 k P, 0,/ha). Las gramineas empleadas fueron Brachiariahuimidicola y Paspa.
lum plicatulum; las leguminosas fueron: a) Styosanthes capitata CIAT 1019, b) S. capitata
CIAT 1078, c) S. capitata CIAT 1405, d) S. capitataCIAT 1097, e)S. guianenss Schofield,
f) S. guianensis CIAT 136, g) S. guianensis Endeavour, h) Zornia sp. CIAT 728, i) Desno
dium oialifoliuln CIAT 350, j) Afacroptilium sp. CIAT 535, k) Centrosema hIbrido CIAT
438, 1) Puerariaphaseoloides CIAT 9900, m) Leucaena leucocephala, n) S. guianensis IRI 
1022, c) Cen..ro"'"- p.h.o,, y rDnm.di,'- hv'tvrmnnhvl,, Seimln los resultados, exi,.
to pokibilidad para la formaci6n de praderas de B. humidicola asociada con leguminosas, a pezar de que P.plicatuum presenta mayor compatibilidad, debido a su porte erecto y menor
agresividad. Las legiuninosas mn.s promisrias par, asociarse con las gramineas estudiadas 
fueron S. capitataCIAT 1405, S. guiancnsisCt A4T 136 y D. ovalifolium. Para obtener mejorestablecLmiento, mayor rene.imiento y persistenCiL de producci6n en praderas puras y/o aso
ciadas en ireas d..! cerradce de Amap., se necesita lrtfilizaci6n fosfatada. (Resumen porA. 
M.) 	 H00 D03 DOS 

0344 
* 11470 DUTRA, S.; SOUZA FILHO, A.P.; SERRAO, E.A.S. 1980. lntroduqi'oe

avaliacgo de forrageiras em ireas de cerrado do Territ6rio Federal do Amap;. (In
troclucci6n y cialuaci6n de forra/eras en dreas del cerradodr! TerritorioFederalde 
Amapd). Beldm, ParA, Brasil, Empresa Brasileira de Pesqteisa Agropecuria. Centrode Pesquisa Agropecuiria do Tr6pico Umido. "Circular Tcnica 23no. 14. p. Port.,
Res. Port., Ingl., 13 Refs., llus. 

Brachiaria humidicola. B. decunbcns. B. ruziziensis. B. dic.yoncura.. Panicurn maximum.
Hyparrhenia rufa. Cynodon niemfuensis. Hemarthria altissima. Pueraria phascoloides. Centrosema pubescens. .,ylosanthes guiancnsis. S. hiamata.S.humis. Glvcine wightii. Alacrop.
tilium atropurpureun.Leucaena leucocephala. Calopogonium mucunooides. Introducciones.
 
Establecimiento. Adaptaci6n. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca. 
Epoca seca. Epoca
iluviosa. Fertilizantes. Cerrado. Brasil. 

Con el objeto de seleccionar forrajeras ms productivas que las especies nativas, se introduje
ron 20 gramfneas y 15 leguminosas en 2 localidades representativa. de los cerrados del Terri
torio Federal de Aniapi. Brasil. Sc efectuaron evaluaciones cuantitativas y cualitativas para

cada especie durante el periodo exptl. Con base en los resultados y las condiciones del expt.

se obtuvieron las siguientes conclusiones: las gramineas del gdnero Brachiariay las leguminosas del gdnero Stylosanthes fueron las mas piomisorias entre lars especies introducidas para la

formaci6n y mejorainiento de praderas en el ;irea. Brachiaria humidicola fue la especie de
 
mayor productividad y nlejor compurtariento cualitativo durante el periodo exptl. (Resu. 
men dd autor. Trad. por M.M.) HOO GO 1 

0345
 
DUTRA, S.; SILVA, A.R.F. DA; CAMARAU, A.P.; V EIGA, J.B. DA.
 
1978. Producao de forrageiras em campos cerrados do Territorio
 
do Amaph. In Reuniao da Sociedade Brasileira, 15o., Belem,


393
1978. Anais, Belem. p. .
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19382 EMPRESA BRASII.F1RA DE PESQUISA AGROPFCUARIA. 
pastagens. (Forrajes y pastor.). 

1982. Forraeira,, e
In • Relat6rio t~cnico 'caur2
do Centro de 
Pesquisa Agropvcu~rjia dos Cerrados 
1980-1981. !lanalti-

na-DF. v.6, pp.12e-146. Port., Ilus.
 

Panicurn maximum. Brachsrin decumbens. B. humidicois. . ruzzensis. B.
 
brizanth. 
 Melinis minucifl 
 Setria ances. Andropon 4 .arus. 
Sty1o5anhs guianena$a. S. cnpItnta. S. macrocephaa. Zornia latifolia. Z.brasiliensis. Centroseraa macrocarpum 
 C. brasianuim Calopogoniummucunoldes, Introducciones. Germoplasma. 
 Evaluaci6n. 
 Praderas mixtas.
Rendimiento. Mnterin sec. 
 Terneros. Aumentos do peso. 
Tasa de carga.
Composici6n bot.inica. Cerrado. Brasil.
 

El objetivo fundamental do la Investigacl6n con pastes y forrajes en BrasUi
es la selecci6n do 
leguminosas y gramsieas adaptadas a las condiciones do
los Cerrados, las cuales puedan formar praderas en asocinci6n que persiatan
en 
pastoreo y solucionen problemas de nlimentaci6n en perlodos de suqufa.
El Banco de Germoplasma del Centro de 
Pesqulsa Agropecugrln dos Cerradna
(CPAC) realiz6 ensayos 
para In evaluaci6n biol6gica, a,.on6mica 
y do
alimer.-ci6n 
animal de 900 especies do leguminosas (un 69%StylosantheF -ItLl del g6neroorros como Zornia, Centroer.ma, Desmodlun y Calopoponium)
y 123 granenoas (con 5 lintoducciones de 
avanus, anicum maximum, 22 do Andropogon
11 do elnis minutiflora, 2 do Setaria nsom.ps
especies do Brachiari). Se resalta el 
y 13 de varias
 

desempeio de diferentes introducciones seleccIonadas do los gneros Stylosanthes, Zornia y Centrosoma
tipos de en 2
suelo. n enrayos con leguminosas y grandneas las 
parcel a en
asoclaci6n obtuvieron producciones do MS superiores
monocultivo. a Ias gramineas-an
En los ensayos de al.*;enacL6n animal 
so etud6 la ganancia
de peso de becerros en pastoreo, el efecto do 
la carga animal on la gpoca
de lluvias, el contenido de proteina y do MS on B. ruziziensis abonado con
40 kg de 1/ha/afio aon asociaci6n con C. mucunoides. Sc presentan otror
aspectos relacionados con producci6n do seillas, uso estrat6gico de pastos
y prcticas de manejo con ganad- de engorde. (Resuien per EDITEC) D05
 

FARIA, S.M. BE; JESUS, R.M. DE: 
0347

FRANCO A.A. 1985. 
 Field establishment of nodulated Leucaena leucocephala 
 iK 72. Leucaena Research Report 6:14-16,
 

0348
A 11600 FAVORETTO, V. y PEIXOTO, A.M. Produqo dcmat~ria seca ecomposi9Igo qufmica bromatol6gica do labe labe (Dolichos lablab L.). (Producci6nde materia seca y coinposici6n bromatol6gicade Dolichos lablabL.). Revista da SociedadeBrasileia de:Zootecnia 6(2):212-224. 1977. Port., Res. Port., lngl., 18 Refs. 
Dollehos lablab. Experinientos do campo. Siembra. Materia seca. Rendimientos. Registro del
tiempo. Cortes. Cosecha. Relaci6n hoja:taUo. Ecologia. BrasiL
 

Se realiz6 un experimento (it campo en laFacuhtad de Ciencias Agiopecuarias y Veterinadias"Campus" de Jaboticabal, Brasil, con e]objeto de estudiar algunas caracteristicas de Dolichos lablab, utilUzando distintas feccu3 de siembia (oct. 16 y nov. 18 dc 1974); y cortes a los
3 meses. Antes de lacosecha sc toniart Yi,r.j1ot:ras de cada parcela con el fin dc determihar
larelaci6n huja/tallo y la composici6n quirrici de las hojas, cltallo y laplanta total. Se eicontraron difeoencii s significativas (P < 0,01) en la producei6n de MS (2.43',03 y 1.778,00
kg/ha, resp.). Las condiciones climticzs 
 a'!.crsas probablemente afectaron cltratemientomenos productivo. Sc obscrv6 una reducci6: tn larelaci6n ioja/tallo, pero lacomposici6nquimica total de laplanta no present6 difezencia.- significativas. Los mejores resultados seobtuvieron con las plzntas sembradas en oct. y cortLdar en encro. (Resunicn dclautor.Trcd.porAL.H.) D02 H01 

0349
 
FERNANDES, A. DE P.M.; REIS, O.V.; 
 FARIAS, I.; LIRA, M. DE A.;
MORENO, J. DE A.; MEDEIROS, .W. 1975. Avaliaao de sesassociacoes de gramineas 
e legumino~sas tropicals. 
 In Reuniao
da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 12a., 
Brasfliia-F, 1975.
Anais. 
 Brasflia, Socicdade Brasileira de Zootecula. p.52.
 

0350
 
FERREIRA, J.G.; MOZER, O.1..; CARVALHO, M.M. DE. 
 1974. Avaliacao do coinportamento e rendimento 
de gramfneas forrageiras
solo de cerrado. em
In Reuniao da Socledad Brasileira de Zootecnia, Ila., Fortalez-a-CE, 1974. 
 Ansis. Fortaleza, Universidad

Federal do CearA. 
 pp.233-235.
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0351 
4c 24380 FLORIO, A. ICIPI. Efeltos da prr,,.,rimn gramfnca-];.imntro.a e densi,leI do plantas 11c , ticbelcimento diu .. !tos mfito en ,.ol, de cerrado. 

(Efectos do la propoicl6n gramfnea-lc ,unvnloray do Ia den-,1dad de plan
tas on el ostablecijiento do praderas n,xtas on suclos de Corrado).
Tose Hng.Sc. Plracicabn-SP, Brasil, Eqcoln Superior do Agricultura Luiz
de Queiroz dii Ilniersidnde de San Paulo. 179p. Port., Reo. Port., Ingl., 
48 Refs., Ilu.;.
 

Brachiaria decumbens. 
Setaria anceps. Marroptillum atropurpureum. Praderas 
mictas. Densidad de siembra. Establecimiento. Fertilizantes. inerales y

nutrimeontoG. Rendi lento. Hatvria seca. 
Contenido do proreinac. Composici6n 
bothnica. Cornpatibi.idad. Epoca seca. Epoca liuviosa. Brasil. 

En el municipio do Sel.Iria, MS, Brasil, se ontudiaron las densidades de 
50, 100 y 150 plantas/m-, y las proporciones graminea-leguminosa do 100:0,
80:20, 
60:40, 40:60, 20:80 y 0:100, para la formact6n do 2 tipos de 
pasturas anociadas, Brachlarina decumbens-Hacroptilium atropurpureum cv.
Siratro y Setaria ancops cv. }azungula-M. atropurpureum cv. Siratro, on un 
Latosol rujo oscuro Alico do textura media. Se aplicaron 2.0 t de cal
dolomitica/ha, con una fertilizaci6n bisica de 
125 kg de F, 0.2 kg do Ho y

6.0 kg do Zn/ha, antes do la siembra e incorporada mcdiante grada, y 193.0
kg do K/ha a] voleo despuds del corte de uniformidad. La siembra so
 
efectu6 on lineas altornadas 
do gramInea y leguminusa. con suficientes
 
Gemilla- pare la germinac16n del no. do plantas en estudfo. 
 El raleo se
 
realiz6 cuandu las plantas alcanzaron 10 cm de altura. A lus 60 dias de la
 
-iembra se efectu6 un corte de uniformidad con una nitura determinada (10

cm). y con intervalos untre lo corre de 6 aemanas on el verano y de 9 
semanas en el invierno. Et) cada corce so separaron los componentes

graminea-leguminosa y se deterninaron la producci6n de MS y los niveles de 
PC. Los resultados demuestran quo la asociacifn B. decumbens-.
 atropuroureum y Li produccl6n de MS aumenraron fon cl increento lo
en 

densidad empleada. La dcnsidad do 150 plantas/m present6 la mayor pro
ducci6n do PC en con 2u.to, a la vez 
que una producci6n do graminea-iegumi
nos entre 40-60% de Lgurinosaas on el no. 
do plantas. En ia asociaci6n S.
 
anceps-H. atropurpureum, las mayores producclones de IS y de PC, on con
junto, se obtuvieron con una densidad de 100 plantas/m- y la proporci6n de
 
leguminosas en el no. 
do plantas vari6 entre 40-60%. [RA-CIAT!
 

0352
 
15994 FONSECA, R.N.B. DE B.; LIMA, J.O.A. DE A.; ROCIIA, J.C. DA;
GOMI .,H. DEL S.; MONTEIPO, I.D.; SILVA, U.R.DA 1979. Compaiasao entre
cultiv: ,s hfbridos de capin-i:-eante (Pennisetun pupureum Schum.). (Compa. 
rac- ,:ntre cultihares c hi7bndor de Penneruin purpureum). Salvador-BA, Brazil,
Empz,.xa de Pesquisa Agropecuixia da Bahia. Comunicado TVcnico no. 9. 6p.
Port., 7 Refs. 

Penniseram purpurcum. Cultivares. llfbridos. Rendimien to. Produccin de forraje. Interalo 
de corte. Brasil. 

En la Estaci6n Exptl. de Cravoldrdia, Bahia, Brasil, con prccipitaci6n prom. de 750 mm, 
temp. de 250 C, alt. de 500-550 Tr y predominjo de suelos arenosos, se llev6 a cabo un expt. 
para comparar cv. e hfbxidos de Pennisewna purpureum, en cuanto a producci6n de materia 
verde. Se compararon IPEAL 8/66, Taiwan A-144, Elefante de Pinda, IPEAL 5/66, SEA 30,
11-534 A, Taquara, Costa Rica, Porto Rico, Flefarnte Mole de Volta Grande, Minciro y Cra
voldndia, en un disefio de bloques a] azar con 4 rcpeticioncs y cornes cada 2 meses. Los cv. 
Cravolindid, Mineir:'o, Porto Rico, SEA 30, IPEAL 5/66, Taiwan A-144 y Costa Rica 
obtuvieron en prom. rcndimientos de 17 /h1a/torte. Entie stos, Cravolfhndia y Mincirao 
fucron los mejoics con 25 tfha/corte; entre todos el de menor rendimiento fue IPEAL 
8/66, con 13 I/ha/corte. Los datos obtenidos en este ensayo fueron inferiores a otro%regis
trados por dilerontes investig.adorcs. La posib!o causa de ostos bajos rendimientos pudo 
set el col to'intvrvalo entre cortes. (Resumicn pot .[.M.) D05 

0353 
* 	 FRANCA, F.E, DE.; CARVALHO, MA, DE. 1970. Ensaio exploratdrio
 

de fertilizagau de cinco leguinosas tropicais em 
 us 	 solo de
 
campo cerrado. Pesq. Agropec, Bras. 5:147-152.
 

0354
 
* 11465 (AVAO. I v I IMA, A Capin quicuio da Amaz6nia (Brachiaria

humdicola) e suas perspectivas no Ustado de Goiis. (l1rachiaria humidicola ) sus 
pcrsprctivasen c l:. tado dc (oids). Geminia-GO, Brasil, I mpresa Goiana de Pesqui
sa Agiopecuifia, 1977. 27p. Port.. 9 Reis. 

Brachiaria humidicola. Taxonom(a. Boninica. Palatabilidad. Contenido de proteina:. Pfopa
gaci6n. Requerimientos climilicos. Requeimientos ed:ificos. Resistencia. 
Establecimiento. 
Re-tbiiento. Materia seca. Distrihuci6n geogrifica. Brasil. 
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,I n Ins 6ltirn 10 anus sc han iiiniudu iiuncwiosds vspttiv (;ojdas, IWiil,d w iiraJcas enCon jollras a Ua mid or y, iintl Ol (IiSkl in dszranit el n'isemno V alnhin pari la It.IISIfor.mliacirn ditva s cas dc 50l04)5 cri;idu. t (i vn pradcraN artifitialt.N rn is produt'tiv;i. I asitnutnolabl , vt'nia;t qlt. prcstli a Tl ai ,/artahtumdwola. mciIuisI %iuhre otra%espccws dclgcnthernjra ria eP|a'ia,lnit, tin cLLulflti a It ,l'atlhiaa Id)ataquse do has"elgaruirlade insrt;tm.,' , Ia c %ti' fsovvIttcnic cohcrturi dcLIsuln, % adapt 3aLAIitna ielos de haja fclill.dad, iustific'an Ios trabalt: %(It divulga itn Tliue tratan de idt tt licar v valuar ut!a Iorrajeraa partir de ohsrvacionc, rtahlsada cn (;c'ms Y dc It hihratura v),istentc. Se informna tithre d'origen. clasilicaci6n, sintmmi a, ' racOl,'ll . as holIn -as, palatabilidad, composiciim quimica, propagaclon, reque 11tnmionti]lticl.Uos N,ed ito. rwsisbncla a factorvts am bientales, Inrmaci6n de praderas, producci6n, usus principales, manejo y distribuci6n gcogr.fica. (Rci.men del outor. Trad. por AM.) DO5 TOO 

0355 
*'19617 GARCIA, E.B. 
19F,3. Adnptaci6n do gramineas y leguminosas forrajeras

en Jataf, Colij, Brasil. In Pizarro, E., ed. Reuni6n dc la Red Internacional do Evaluacl6n do Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982.Resultados 1979-1982. Call, Centro lnternaclonal do Agriculturn Tropi
cal. pp.13-23. Esp., Ilus.
 

Brachiaria app. Panicur maximum. Andropogon gnvnnus. Helinis minutiflora.
Itypnrrhenia rufa. Cynodon pcleto.,htieh Setarla anceps. S.rysnithes app.Desmodium ipp. Zornta app. Cenrrosemia. spp. alaetia spp. Calopooniummucunoldes. Adaptacitn. Cohertura. lnetos perjudiciales. Enfermedades vlpat6genos. EvaluaciCi. babana. iras'. 

Sc presentan, datos d,. adaptac16n, cohortura v clafio causado por insectos ycnfermedadc en 111 (cotapos do leguminosas y 12 do gramineas, en IaEstaci6n Expt]. olavo S'rvulo dc Lima, localizada on Jatal, Goi5s,' a 17"53'de lot. ur y W1i du longitud oeste, a una altura do 670 m.s.n.m., contemp. aedla animi du 272C, dcntro de] ero.lstema do sabana bien drenada 
1sOt6TmriCii. (Resumen por M.M.) I0 

0356 
* 25007 GIAULUPP1, V.; PERIN, 1985.R. Estabelecimento e producao do 
leguminosas forrageiras em boa Vista, 
Brasil. (Establecimentu y producc16n


de legumninsas forrnjeras on 
Boa Virta, Brasil). In Pizarro, E.A., 
ed.
Reunion de la Red Internaclonal de Evaluac16n do Pastos Tropicales, 3a.,
Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro 
Internacional
 
de Agricultura Tropical. v.l,pp.43-51. Port., 
Ilus.
 

Stylosanthes guianenss. Stvlosanthes 
capitata. Stvlosanthes macroeephala.

Stvlosanthes 
viscosa. Calopogonium mscunoides. 
Zornia Jatifolia. Zornia
brasliensis. 
 Centros 
 acrocarpu. Ecotipos. 
 Evaluaci6n. Estableci.iento. Rendimiclito. bateria Cobertura.seca. Insectos perJudiciales. En
fermedades y pat6genos. Sabanas. Brasil.
 

Se presentan datos do rondimiento do HS, cobertura y observ ciones sabreinsectos y enfermedades do 20 ecotipos do leguninosas forrajeras tropicalesen condiciones de 
max. y mini. precipltaci6n. 
 Las evaluaciones se realizan
 
en la Estacao Exptl. Agua 
hoa do la Unidade de Ebecucao de Pesquisa de
Ambito Territorial, on Bin Vista, Territorlo Federal de Roraima, Brasil,dentro do un ecoIstoeaa 
do sabana bien drenada isohipert~rmica. Se
describen el comportamiento 
de los ecotipos evaluados y las condiciones
 
climSticas y edficas de 
la zonn. [CIAT]
 

0357
 
* GIANLUPI, V.; SERRAO, E.A.S.; TEIXEIRA NET, J.F.; CAMARAO, A.P.
1981. Estactonalidade da produtividade de pastagem nativa, B.
humidicola e B. decumbens. 
 In Centro de Pesquisa AgropecuArla


do Tr6pico Umido. IRelat6rIo-T6cnico 
Anual 1981. 
 Bel~m-PA,
 
Brasil. pp.159-160.
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61DINHO ,J.F. 
 1968. Capim marangA (Setarid shacelata) uma nova
 
forrageira. Turrialba 18(3):297-298.
 

0359
24520 GOMIDE, J.A.; COSTA, G.G.; 
 SILVA, M.A.M.M.; ZAGO, C.P. 
 1984.
Adubacao nitrogenada e consorciacao do capim-coloniao 
e captm-Jaragug
com leguminosas. 1. Produtividade 
e teor de nitrogenio das gramineas 
e
das misturas. (Fertilizaci6n nitrogenada y asociaci6n 
de Panicum
maximum c jyparrheni rufa 
con leguminosas. 1. Productividad y nIvel de
itrfgcno de las gramineas y de las mezclas). Revista 
da Sociedade
Brasil&.aW 
de Zootecnia 13(1):10-21. Port., Res. Port., 
Ingl., 23 Refs.
(UnIT. Federal do Vicosa, Av. P.11. 
Rolfs S/N, Vicosa-MG, Brasil]
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Panicum maximum. ,alaetia striata. 
Macroptilium atropurpureum. Ilyparrhenia
 
ruta. Noonotonia vlghil. Centrosema pubescens. Praderas 
mixtas. Fertil
zanies. N. Rendlmiento. Materia seca. Brasil.
 

Durante 3 ains consccutivos (1979-82) se efectuaron 
2 expt. , uno con 
pY~arrhenla rufa en VIcosa y otro con P'anlcum maximum on Capin6polis

(hrasil), pari,comparar 
lo, efectos do In fertilizaci6n nitrogenada con los 
de In asoclaci6n de estas gramfnea., con leguminosas tropicales. So estudi6
 
In aplicaci6n do dosis de 0, 20, 40, 
60 y 80 kg de N/ha y por carte.
 
Tambien so estudl6 la asoclaci6n do 
11. rufa con las leguminosas Neonotonia 
Ight i y Centrocsia Jubescens y P. mrximun con Calactia striata y
Macroptillum atropurpureum. Ambas giaminens respondleron llnealmente a las
 
dojsi de N. obseOrvndose un 
aumento en la produccl6n de HS de 23.4-38.0
kg/ha pars . rufs, y dv 25.8-32.6 kg/ha pars P. maximum, por kg de N 
aplicado. La fertilizaci6n nitrogenada tambidn incrcmsnt6 el nivel de N de
ambas gramfneas, asl coma Cu CXLracci6n por las mismas. La asociaci6n con
cualquiera de las leguminoa no tuvo efecto notorio en el rendimientoforrajero y/o ei rJvel de N oe cada unadc las gramineas. No obstante, Ins 
mezelas tuvieron rendinlentos forrajcros equivalentes a 'los observados conIns graininess CD MOnOCUlLivU. reciblendo entre 36-160 kg do N/ha en la
forma do ,ulfato de amnio. Adems, ias mezelas correspondieron a niveles
 
de N superiores a aque]los observado aLbas
5 en gramIneas on monocultivo,
 
sin fertilizaci6n nJtrogenida. 
 IRA-CIATJ
 

0360
 
24521 GOMIDE, J.A.; COSTA, G.C.; SILVA, H.A.M.H. 1984. Adubacao nitrogenada e con::;orclacao de capln-coloniao e capim..jaragug. 2. Composicao

mineral e digentlhilidade da matria seeo dos componentes da mistura.
(Fertilfzaci6n nicrogenoda y isoclaci6n de Panicum maximum e Hyparrhenia
rufa. 2. Composicidn mineral y digestibilT dod-e ra necm do los 
componentes de la mczcla). Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnja
13(1):22-29. Port., kes. Port., Ingl., 12 Refs. |Univ. Federal de
 
Vicosa, Av. P.H. Rolfs 
S/N, Vicosa-FIG, Brasil] 

Panicum maximum. llyparrhenia rufa. mixtas.
Praderas Galactia striata.
 
Macroptilium atropurnureum. Neonotonia 
 ui.htii. Centrosema pubescens.
Contenido do minarales. Materia 
sees. Digestibilidad. Valor nutritivo.
 
Brasil.
 

Se efectuarcn 2 expt. en parcelas sigulendo tin diseuo do bloques completos
a', ..:ar con 4 repLtiCior.s. El primer expt. comprendia una asociaci6n de
 

iiin maxImumI.rn l y las leguminosas Galactia striata y Macropsilium

atro!,.pureum; el vegundo 
vxpt. se realiz6 con una mezcla do Hyparrhenia 
ru.a (on Neonotonia wiphtil 
y Centrorema pubescens. Huestras del forrajese examinaron en cuanto a composicibn mineral y DIVHS, siguiendo un m~todo 
de 2 orapas. 
 Los resultados resaltan in superiorl.dad do las leguminosas

sobre Ins 
gramineas respectu a los contenidos do N y Ca, mientras quo las 
gramineas so mostraron supcriores en 1'. Los niveiEs mis olevados de Ca
 
correspondieron a las leguminosas, con vrlores superiores al 1.00%, 
segui
das de 
H. ruin con 0.78%. 1'.maximum present6 apenas 0.38%. En cuanto a
 
los niveles de K, los mayores valoreo correspondicron a P. maximum y los 
menores a H. rufa. Las leguminosas presentaron valores intermedios. Las
 
gramneas presentaron entre 0.17-0.J9% do Hg; 
4. wightil y H. atropurpureum

tuvieron los ni,,elcv rseio altos do Hg: 0.24 y 0.30%, resp. Entre ls 
legumilnosas etitudiadas, N. wigntil fue In mis digestible (58.0%) y C.
pubescens 1a mens digestible (14.2"). Valores medlos do 55.3 y 50.8% Be 
observaron en P. naxirrim y |i. rufa. IRA-CIAT] 

0361 
*24519 GOMIDE, J.A.; LF.AO, M.l.; OBEID, J.A.; ZAGO, C.P. 1984. Avaliacas
 

do pastagene de capini-coloniao (._anicum maximum Jacques) e criipm-jaraguA
(Hvparrhenia rufe 
(Neso) Stapf). (Lvaluaci6n de praderas de Panicum 

maximum e 1!rL,= licn ii rul). ]kevista da Sociedade Drasileira de Zootec
nia 13(l):1-9. Poit.7 T7. Port.. ingl., 13 Ref. (Univ. Federal de 
Vicosa, Av. 1.11. holis S/N, Vicusa-HC, brasi*] 

Panlcum maximum. l_lv-rrheniaa ,.ia. Frirtilizantes. N. l'radera mixtas.
acroprilium atropurpureum. (cnlrccmj puevcens. Pastorco. Novillos. Capa
cidad de cargo. Aurientos do peso. DI otlbilidad. Consumo dc alimentos. 
Valor nutritivo. brasIl. 

En tincueavo de pantor,.o con V Sir fett'izncitn nitrogenada, so estudiarot

Panjcum maximum, en cultivo piito o cu asociaci6n con Ins leguminosas
Macroptilium atropurpureu_ y Ctvntroseia pubeIscens, Hvvarrheniav rufa,
sabre 2 alturas de pastouro. De oct.-Junlo (las vstaciones do pastoreo de
1979-80 y 1980-81) s observ6 tin rnftodo para equIlibrar el no. de animales
 
con In disponid)ilidad 
do pasto. Los resultados obtenidos indicaron
 
superioridad P. soxlmum sabre 11.rufa on cuanto a In 
 ganriancia do peso
diarlo/novillo, It,capacidad de 
carga y ganancia do peso vivo/ha, princi
palvente en ausencia de fertiliznci6n nitrigenada. 1'. maximum se mwstr6
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rambl6n superior a II.rufa 
en cuanto a contenido proteinico, digestibii dad
y consumo diario de MS/unidad de 
tamafio metah6llco. 
 La fertilizaci6n nitrogenada tuvo un 
efecto favorable on el 
contenido proteinico de II.rufa y
In panancla dlarin/novillo 
enilas praceras dL 
I. rufa. No obstahat(, los
aumentos verificadofi en In capacidad do carga y en I. gananca/ha, cn respuesta a In fertllizaci6n nitrogenada, 
 fueron mis notorlos pars P.maximum. 
 En general, In asocincl6n favoreci6 la eapacidad
ganancla de peso dlarlo/novillo 
do carga, la
 

y In ganancia dc 
 peso vivo/ha do P.
maximum, con fertilizaci6n de N. 
No so observnron efectos relativos a In
altura de pastoreo a que se rometf6 11.rufa. 
 Los datos obtenidos constituyen evIdenclas del mayor valor nutritivo de P. maximum, principalmente en
cuanto a su contenido protfnlico, digcenrbildd y consumo de MS. [RA-CIAT]
 

0362
 
GOMIDE, J.A.; CHRISTMAS, E.P.; OBEID, J.A. 
 1976. Competicao

de 4 variedades do capim-elefante seus
e hibridos com pearl
millet 23A e pearl mittet DA2. 
 Revista da Sociedade Brasileira
 
de Zootecnia 5(2):226-235.
 

Se estudi6 durante 19 meses el 
 rendimiento de forraje y la coraposici6n qufmica de Pennisetum purpureum cv. 
Napier, Mereker, Mineiro y Mole de Volta Grande, y de sus fbrIdos 
con las lfnas 23A y
239 DA2 do P. americanum. El rendimiento prom. anual de MS de los
cv. de P. prpureum fue de 
26.7 t/ha, comparados con 23.4 
t/ha de
 
lo. hfbridos.
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GOMIDE, J.A.; CHRISTMAS, E.P.; GARCIA, R.; 
 PAULA, R.R. 
1974.
Comparison 
of forage grasses 
for cutting in a distrophic
latosol under cerrado vegetation of 

red
 
the Minas Gerais triangle.


Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia 3(2):191-209.
 

Se comparan los rendimlentos de forraje y 
composici6n quimica de
Tripsacum laxum y Pennisetum purpureum cv. 
Napier, Mineiro, Taiwan
A-
 y oe e Volta rande. Los cv. de P. p pureum rindieron un prom. de 
19.0 t de MS/ha con un contenido-de Te 7%, y T.
laxum produjo 13.1 
t de MS/ha con 4.9% de PC.
 

0384 
25044 GONCALVES, C.A. 
 1985. 
 Adaptacao de novos germoplasmas de legumlnosas forrageiras em Ouro Preto d'Oeste (R0) - Brasil. (Adaptac16nnuevos germoplasmas de leguminosas forrajerans 

de 
en Ouro Preto d'Oeste, RO,
Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n 
do In Red Internacional 
de
Evaluaci6n 
de Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 
1985. Resultados
1982-1985. Call, 
 Centro Internacional 
 do Agricultura Tropical.


v.l.pp.439-440. Port., 
flus.
 

Desmodium ovalifollum. Stylosanthes 
 capitata. Styloanths uLanenss.
luorarinZornia l otiolia. phaseoioides. Centrosema macrocarpum. Centrosema
pubescns. 
Ecotipos. Evaluacl6n. Adaptaci6n. Bosquc 
 h~medo tropical.

Brasil.
 

Se instal6 un ensayo en nov. do 1983 en el campo exptl. de la Unidade deExecucao de Pesquisa de 
Ambiho Territorl-il de Porto Velho, municipioOuro Preto d'Oestc, RO, Brasil, 
de
 

parn 'aluar In adaptac16ngermoplasma de lcguminosas, forrajeras tropicales 
do nuevo 

a Ins condicionesedafoclimAticas de Ia regi6n. Entre 17 e'otipos en evaluac16n los mfspromislorios fueren Desmodium ovalifolium CIAT 350, Stylosanthes ca ItntaCIAT 10280, S. .uianrensls CIAT 64A Zornln lay 136, atifo CIAT 728,Pueraria phaseoloiden CIAT 9900, Centrosema macrocarpum CIAT 5065pubescens yCIAT 5112. [CIAT]
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25046 GONCALVES, C.A. 
 1985. Adaptacao de novos germoplasmas do leguminosas forrageiras 
eL, Porto Velho (RO) Brasil. (Adaptac16n degermoplasmas do leguminosas forrajeras en 

nuevos
 
Porto Velho, RO, Brasil). In
Pizarrc,. E.A., ed. Rcuni6n do In Red Internacional de Evaluaci6n de
Pastos Tropicalio,, 3a., Call, Colombia, 1985. 
Resultados 1982-1985. Call.Centro Internacional 
do Agriculturn 
Tropical. v.1,pp.453-454. 
Port.,


Ilus.
 

Zorni lantifolin. Cassia 
rotundifolin. 
Centrosema macrocarpum. Centrosema
braailln 
 Cntroe 
 pu scen. Demodium ovalifolium. 
 Sty losanthes
hamain. 
 ty°sanhes guianensis. Pueraria 
 phaseoloides. 
 Ecotipos.
Wahluaci6a. Adaptaci6n. Ioaque 
hfmedo 
tropical. Enfermedades 
y pnt6genos.

Clia. brasil. 

BR
 



Se instal6 un ensayo en oct. 
do 1983 en el campo exptl. de Is Unidade
 
de Execucao de Pesquisa de Ambito 
Ectadual do Porto, municiplo dc Porto
 
Velhc, FO, Brasil, para evaluar In adaptaci6n de nuevo germoplasma de lego
minocas forraiera!, (33) 
a las condiclones cdafoclimfiticas locales. linsta 
el momento, or ecotipos n~r; promisorlos son Zornia latifolla CIAT 728,
9179 y 9199, Casi;in rotundifolis CIAT 7792, Controsema macrocarpum CIAT
 
5065, Desmodium ovaliolium CIAT 350, Stvlosanthcs hamata CIAT 118, S.guianensis CIAT 1283 y Pucraria phascoloides CIAT 9900. Se descrlben el 
comportamiento general de los ecotipos evaluados y ]as caracteristicas 
climhticas y edfflcac de In localidad. [CIAT) 
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25050 GONCALVES, C.A. 
 1985. Avaliacao do gramfnens e leguminosas forra

geiras em Porto Velho (RO) - Bracil. (Evoluaci6n do gramineas y legu
minosa forrajeras en Porto Veiho, RO. Brasil). In Pizarro, E.A.. ed. 
Reunl6n de Ia Red Internacional 
do Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 3a.,

Call, Colombia, 1985. Recultados 
1982-1985. Cali, Centro Internacional 
de Agriculture Tropical. v.l,pp. 4 65-467. Port., Ilus. 

Hyparrhenia rufa. Andronoon avanus. Brachiarln decumbens. Brachiaria 
humidicola. P,"l £lcatclum. Panicum maximum. )esmodium ovalifoliutr. 
Desmodium gyroldoz. Desmodium herojhvllum. D)vsmodlum intortum. Centroscra 
pubescens. Pueraria phaspoloides. Stylosanthes capitata. Stv]osanthes
guianensis. Canopogonium mucuroldes. Aeschvnomene histrix. Ecotipos. Eva
luaci6n. Establccliaiento. Rendimiento. Insectos perjudiciales. Enfermedades 
y pat6genos. Borque himedo tropical. Perristencia. Brasil.
 

Se evaluaron 7 ocotipos 
do grav.neas y 15 de legumlnosas forrajuras tropi
cales on la hacilenda Rita do cUssa., cn Porto Velho, RO, Brari , pertene
clente al ccosistema de 
harque tropical. Los resultados de 2 afos do eva
luaciones i dican aue las gramineas m~a promisorins para Is regi6n son 
Andropogon gavanus CIAT 621, Brachiaria humidicola, B. decum:bens y Panicum
maximum; entre las legumrinosa;, Desmodium ovalifolium CIAT 350 y
Stylosanthes capiata CIAT 1097 y 1405. S. guianensis dIAT 184, 136 y cv. 
Schofield presentaron buen potencial pero resultaron poco resistentes a la 
antracnosis. Zornia 
larifolia CIAT 728 mostr6 excelente comportamiento en
 
6poca do ]luviia. So describen lea caracterlsticas climiticas y eddficas
 
de la zona. [CIAT
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* 25048 GONCALVES, C.A. 
1985. Avaliacao de gramIneas e leguminosas forra

geiras em Ouro Preto d'Oeste (RO) - Brasil. (Evaluaci6n de gramineas y
leguminosas forrajeras en 
Ouro Preto d'Oeste, RO, Brasil). In Pizarro, 
E.A., ed. Reuni6n de la Red Intcrnacional do Evaluaci6nc Pastas 
Tropicales, 3a., Colombia,Call, 1985. Resultados 1982-1985. Cali,
 
Centro Internacional 
do Agricultura Tropical. v.l,p?.459-460. Port.,
 
Ilus.
 

Anro22oo gavents. Brachlaria decumbens. 
 Brachlaria ruziziensis.
 
Brachiaria humidicola. Panicum maximum. SetarLa sphacelata. 
 Helinis
 
minutiflora. Cynodon nlemfuensiL. Centrosema 
 pubescons. Desmodium
 
ovalifolium. Des dlum intortum. Leucaena leucocephala. Pueraria
 
phaseoloides. Stylesanthes yianonsis. Stvlosanthes capitata. Ecotipos.
 
Cultivares. Evaluacic-n. Establecimlento. l'ernistencia. Rendimiento. Basque
 
hdmed6 tropical. Brasil.
 

En 1982 se instalM un ensavo en el 
campo exptl, de la Unidade de Execucao
 
de Pesquisa de A:n.bito .staduaI do 
Porto Velho on Ouro Preto d'Oeste, RO,
Brasil, pare cvi-uar 15 ecovtipos y cv. de gramIneas v 8 de leguminosas fo
rrajeras tropicalev. Los resultados preliminares indican que los ecotipos 
ms promisorios para la condcloneCia locales de clime y suelo son
Brachiaria humidicfla, Andropooir Faanus CIAT 621, Panicum maximum cv. 
Hakuenla, Toblata, S.C. Africa y CiAT 604,. y Cvnodon nlenfuensls; entre las 
legumino!as, Desolium o'.a ifolum CIAT 350, leucavna Thucocephala,

Pueraria phase1ldt., C]Aq 9900, St','lo!anlhes Clplats CIAT 1405 y S. 
gulanesls cv. Cook.. [CIAT]
 

0368 
25040 GONCALVES, C.A.; ROCIIA, C.M.C. DA 
 1985. Avaliacao de gramineas e
 

leguulnosas forrcgeiras nos Cerrados de Rondonia - Brasil. (Evaluac16n
de g:amineas y leguminosas forrajeia, en los Cerrados de Rondonia -
Brasil). In Pizarro. d. do RedE.A., etinl6n la Internacional de 
Evaluaci6n de Pastos Troj'ivalo:;, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Cali, Centro International de Agricultura Tropical. 
v.l,pp.387-389. Port., Ilus.
 

Andropogon gayanus. B:achliarla humidicola. Brachliarla ruziziensis.
 
Brachiaria dictyoneura. Brachiaria brizantha. Setaria sphacelata. Paspalum
aaxit-mum. Parnalum Fuononrum. Paspalum notatum. AL."jnopus, Panicum maximur.
 
Palmum axuaticum. Stvlosanthes ui capitata.
wtvlosanthesis. 
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Stylosanthes macrocephala. Centrosema nacroc ru. Lcotlpoo. Evaluacibn. 
Establecimiento. Cobcrtura. Hondtmiento. Materia seca. Insectos perjudi
ciales. Enfermedades y |at6geiios. Precipitaci6n. Cerrado. Brasil. 

Se ndelant6 tn e ayo con 27 ecotlpos dt, gramness y 23 de lzguminosas
forrnjeras on ]os Cerrados de Rondonia, Tr:n.il, pars ovaluar Su porencial
forrajero rlguiendo Ia metodologla utiltzada en In Red Internncional de 
Evaluaci6n de Pastos Tropcalef. Las grannea m5s promisorias por su 
buena adaptaci6f a suclo; Acidos, 
capacidad de competencia con ls plantas 
invasoras y tolerancia al mi6n fucron Andropo.on payanus CIAT 621, Axonopus 
sp. . Brachiaria humidicola, B. brizantha, B. dictvoneura, Setaria 
sphacelata y Melinis minutiflora. En cuanto a las evaluaciones do legumi
nosas, el mayor Z do ,irea cubierta (80%) se obtuvo con Stylosanthes

capitata CIAT 1019. Stvlosanthes guianen.is CIAT 1297, 1244 y 2203 y S.
 
capitata CIAT 1019 
se destacaron en cuanto S su desarrollo ,egetativo. Se 
observaron sfntomas do deficiencia nutricional, indicando sensibilidad a la
 
acidez do los suclor, en S. r'uinnensis CIAT 1297, 
1244, 2203, 2191 y 2747.
 
Varios ecotipos do S. guinnensic, S. visco.a y Centrosema macrocarpum no
 
presentaron problemas fitosanitarios, 
en tanto quo las do:,.s especies de
 
Stylosanthes fucron suscoeptibles a 
In antracnosis. Ecotipos de Centrosema
 
ap. sufrieron jAqltes por insectos comedores y chupadores. [CIAT) 

0369 
- 25122 GONCALVES. C.A. 1985. Efeito do diferentes cargas animais sobre 
o
 

ganho de peso ernpastagens do Andropogon gaynnus CIAT-621 Porto Velho
em

(RO) - Brasil. (Efectos do diferentes cargas animales en Ia ganancia de 
peso on pasturas do Andropogon _avanusCIAI-621 en Porto Velho, RO, 
Arasil). In Pizarro, E.A. , ed. Rcun16n "do Ia Red Internacional de
 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados
 
1982-1985. Call, Centro Internacional do Agricultura Tropical.
 
v.2,pp.113-1117. Port., I Ref., Ilus.
 

Andropogon gavnus. Tasa 
do carga. Pastoreo. Ganado bovino. Aumentos de
 
peso. Epoca snca. Epoca 
lluviosa. Rendimiento. Hateria seca. Prec!.;ltaci6n.
 
Basque hdmedo tropical. Produc-16n animal. Brasil.
 

En Porto Velho, RO, Brasil, se evalu6 el 
efecto de 3 cargas fijas durante
 
el periodo seco (0.77, 1.5.) y 2.23 UA/ha) on las ganancias do peso de 
animales on paoturn de Andropogon gavanus CIAT 621. Se observ6 que la 
utflizaci6n do una alta tana de rotaci6n (2.81 VA/ha en 
la 6poca do iluvias 
y 2.23 UA/ha on la 6poca seca) implic6 mayores ganancias de peso vivo/ha,
mostrando un efecto compensatorio en Is ganancia do peso vivo/animal. Las 
mayores producciones de MS en ambas estaciorues del a6o se obtuvieron con el 
tratamiento de cargo animal baja. [CIAT] 

0370 
23825 CONCALVES, C.A.; OLIVEIRA, J.R. DA C. 1984. Avaliarao degrorineas ft'rratlras tropical.4 em Porto Veiho-RO. 

sete 
(Evnluac16n de siete

graraineas torraerai; tropicale en Porto Velho-RO). Porto Velho-RO, 
Brasil, Fspresa Prasileira de Porqui-a Agropecuhria. Unidade de
Execucao di l.,|ls do trbitu Eutajual . BAlCtm de Pesquisa no.2. 23p.
Port.. Re:.. Pr. lnI . , 22 Refs., Ilug. [Emprsa Brasileirn de Pesqui
va Agiopecu.:i.a. ,nidakt, du 1.).ecucio de Pebqulia de AMbito Estadual,
Caixa Pot,al 40(, Hi.900 Porto ';olho-Ro. Brasil 

Andropo.0on vin,. !Uitcum rvti:1=um. Brarhlarla humldlcol. Brachlaria 
ii.-Li.?fliv[,b rthi I i',r r p l icithlt-. Fert llzantes. P.p.~d. n r;. 

I vaihtcii. Ad,tipt,-!g~. Contenido tie poterinas. Rendlriento. Materia Sesc. 
Cobertira. Coiitotidn cc mineriales. Brasil. 

En Pc.rto Velho, 1,0, Blrasil, r,, evaluaron 7 graminnens forrajera con ferti
liraci6n fosfata,a y -i;, elia, de oct. IOPO-dic, de 1982, dotermide par.
nar Fn adaptsrl u a los roidl.ones vodafoclimatl ns locales. Se evaluaron 
In prodricct6n de V:,, I de coberitto y contenidet; de PC, ', Ca. Hg y K.
,adlriporgon avLno; C. Al t)Z ,; do.;tac6 cot, i g rar in,.a ms promisoria pars
Ia fozr,-ci6n d,- pradru,a vn I., tglrn, ;t',,ldA dr' l'anlrtn, ririximul CIAT 

,:rachlaria i Ii , ',. (Pr'tuu, e del autui r. Trad. por H.H.) D05 
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'19640 GONCALVES, C.A.; Ol.IVIA, J.R. VA C. 1983. Adaptaci6n de legumi

nosas forrajeras on Porto Velho, Brartl. In Pizarro, E.. ed. Reuni6n 
de Ia Red ]nternacfonal de Evaluacl6n de 1'a-stos Tropicales, 2a., Cali, 
Colombia, 1982. hesultados 1979-1982. Call, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. pp.213-214. Fsp. 

besmodlum rvroide.-;. 1. ovallfullut. P. ho)erophvllur. Zorni, latifolla.
 
Centrosema pubes;cens. Ciilopo ucunol finei!-
e,,. Sty'iosanther guianensis. S.
 
Spltata. Ae;ehvrnoser,: 
 higt ix. }Puorria pihaso ]ol ds. Adaptaci6n.
Evaluaci&,. lreclpitaci6n. bosque hfime-do tropical. Oxisoles. Brasil. 
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Se vealix6 un eIIsa>t- en lo hacienda Ritca dieCarsiai, municiplo de Porto 
Vvlhw, situado a 96.3 m.s.n.m., 8'1.6' de lot. miur, y 63'5' dki lcingitud 
oeate, para evaluai ]a adaptacion de ltgUuiinnha fi'rrajerns belecciofladas 
par a] CIAT cotuo proeipisorlA , pa ra las condicionef edflfoClirjil.icsa. del 
tr6pico h~medo, v par,, compararlaqi con I ns especiet. ya probada.-. en 
Ranaoriia. El cliumi comprende unai estac:16n sec.a hivr; defirIda (dIvjun10 a
 
sepr.) con una precipltaci6n anual entre 2000-2500 wi. temp. media anual ie
24.9'C y HPEde 89%. El buclo es un L-itosol amitrillo do toxtura medians a
pesada con pit 5.4. Se ut~l~r6 tindiseiio de bloqueN a] azar con I repeticio
nes y 14 trarawlentof; (leguminoota), en parcelna do 2.5 x 5 mi,fertilizadas 
con 21.8 kg de P/hi'y cortes cada 3, 6. 9 y 12 si'manns. Sag~n IaF produc
clones do HS5obtenida en perlodoA de max. precipitaci6n (dic. 1981-abril
1982), Ins oc-otipos ut5s destncados futron: Zornia lotifolia C' '.T 728,
Stylessuthas _guianunnis CIAT 184, Detsodiumz ovoalifolium CIAT 350, S. 

capi.tata CiAT 1097 y 1405 y S. guIinensis var. Schofield. (Reaumen por 

0372 
* 23817 (10WAI.VES, G.A.; OLIVEIRA, I.R.. DA C. 19'? Adaptacan do leguuino

eas forrapoiran en Porto Vellio-K0. (AdInptaci6n a- 1cguminosss forrajaras
Ln P'orto VLIho-ROl. Porto Velho-EO, Brasil, Lnpresa Brabiletra ie Pea
quisa Apropecufiria. Unidtde i lExcucao i Pesquisa de AumbiLo Estadual 
de Porto, Velho. Pesquona em Andamento no.39. 9p. Port.. [ljnidade de 
FEzecucno de PequILca doe Anliio SEttidual do Porto Vciho, Caixa Postal 
406, 78.900 lor to Vellio-P.0, Bras~il) 

flennodiu Lt vrnldcb.- Desmndlum ovall folios. Dea3modtri -ntnrtun,. Ih'srodlum 
li_LjL!hv~loxM. Zr~ia. Ct-tirnsc., u'1 ea Ae'bchynotone htstrix.~LY.I0fant hern cut.ntvsb.. stvios;nnthwy capitntit., Pu~raria pha!;eolvides.
tlllnpogoniu. munoldes. Eeutipoi.. Introducclonen . -valoziciun. Adaptaci6n. 
kendtiinro. Hatcri: 
 baca. Cortes. Precipitaci6n. Florac16n. Insectos 
peritldiciale8. Brasti. 

En tinencayo doecompo realimado en 1981-82 en Porto Velho, 110, Brasil, s
determiu6 la producci6n doeMS doe15 tcotipos de legurninosas forrajeras me
jnentcoCrtL8 5 lat; 3, 6, 9 y 12 zicanas de la nieiabra, en Crocn aeca (a) y

11pots Iluvlusa Ili). Los ecotipofi evalundos fuoron vcsmodium~ Evroldes CIAT
3001. D). ovalifolitui CIAT-350, D.- 1ntortu., R. ho ylurI CiAT-349,
Zornia op. CLAT-728, Cenrr.';ei,.;i np. CIAT-438, C. pbcna(cowrn), 
Agacbygomene Intrix, Stylobunthesn Bulaensis CIAT-184 y CIAT-13b, S. 
Lapnt CAT19 . IA-4S S. ~ur.H cv. Pvorarlaail!as Schofield, 
l1lI1io1,10hi ~c~oideos.V-xynpp~~lu ?:n se e'cvnntraton dituenciaji
rfgpnlfic.ltn i, en producr~ oc E., to las feclios do carte, excepto despu~s
dor In s;eXca Vvex.n en v). l.9 produccion die ?I5 a lan. 12 semanas vor!6 de 
fl-'. t 1ha ,n a) y de 0.3i;-3.65, tihoi cin I). Se prcentan daro, do Z do 
to.artura, afiPecEos Voeti.tiv')6, &ltnr. de Ins plantat,. Lloroc16n y plazas
y egogruacdader.. Los crocipoti mtn promi~roro fueron D. ovallfulfiim ClAT-350 
). S. .E. It t CIAT-l097 y CIAT-1405. (Resuuaon por Herba~e Abstractu. Trad. 

0373 
*18628 CONCAIVES, C.A.; ?4EDEIROS. J1.DA C.; OLIVEIRA, .I.P. DA C. 1982. 

lntroducao e avaliacac do ijramtneas e leguminosas forrageiras em 
Rondonia. (Introducci6n y evmluaci6n do ,erazlneaG y legi-aainowss 
forrajerar en Ran~onia). Porto Vellin-RO, Brasil, Empresi Brasiloira. de 
Pesquisa Agropecu5ria. Unidade do ExEocucao do Pesqv~sa die Anibito
 
EstaduAl. Boletin de Peiuquiba no.l. 35p. Port., Res. Ft rt., nFl., 19 
Refs., hlus. 

Brachiaria humldicola. Axonopus Gp. Panicuru maximum. Setaria sphacelata.
Paspalum plicatulun. Pocmraria phascoloidcq. Cesntrosvmi Eiihscena. Desmodium 
intortum. Leuceena .17vuco :vpha a. Introduccioneb. Evaloaci(\:,. Adaptacl9. 
Persistencia. Fertilizantes. 11. Rendimionto. Hateria rseca. Contenido do 
proteinas. Contenido du mineraleti. Bra!sil. 

Se evaluaron 15 gramIaneas y )5 leguminofias con fertilizaci6n forfatada y
ain ella en Ji-lPirang y Porto Vellio, Rondonia, Bract]l, entrt mayo 1977 y
dic. 1980, para determInar su ndAptac16n a las condicioner locales do clina 
y otielo. Se midieron In,, conteiiidns die PC, Ca, P y lofs rendimictntos de MS 
del forrajo. I-as graineaono zs promisorius en ambits localidadeq fueron 
Brachisria humidicola y Axcinopur s p. , junto con Panicum maximum cv. 
Gongyloidts y Setnria sphacela a cv. Knzungulo Ln Porto Velho y apalum
plicatulum on Jl--Paran . Entre im.t It torninwia.. las mejoros tueron lueraria 
p~haseoloideF; y Ccw_fosema puhecenr cv. IRI-1282 en las 2 localidades;
Laucaena laucoceplinla y Desmodinim tntortum lo fueron en Ji-P'lrani. (Reaumen
del autor. Trod. por F-id-.) D05 
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* 17277 GONCALVES. C.A.; OLIVEIRA, J.R. DA C. 1981. Adaptaclo de grami. 

neas furrageiras em Porto Velho-RO. (Adaptaci6n de gram neas forrajc19sen Porto 
l'e/iao-RO). Porto Velho -RO, Empresa Brasiletra de Pesquisa Apropecuiria. Unida
de de Execuq'o de Pesqui;a de Ambito Territorial de Porto Velho. Pesquisa em 
Andamento no. R.3p. Port. 

Hyparrhenia rufa. Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. B. decumbens. Paspalum
plicatulum.Panicuin maximum.. Adaptaci6n. Evaluaci6n. Rendimlento. Brasil. 

La Unidade de Exccu -do de Pesquisa de Ambio Territorial/UEPAT-Porto Velho/
EMBRAPA, a travs del Projeto de Melhoramento de Pastagens da Amazonia Legal-
PROPASTO/AMAZONIA, ha venido desarrullando ensayos para eval-jar y aiaptar grarni. 
neas forrajeras seleccitnados por el CIAT come promisorias, en las condiciones de clina y
suelo del tr6pico hinedo y compararlas con las especies ya evaluadas en Roridbnia. Se utili
z6 un disefio de bloqves al azar con 7 tratanientor y 3 repeticiones en v%Latosol aniarillo
de textura media/pesada, con pH 5.4. Los tratamientos contistieron en: 1) Hyparrhenlia
nifa; 2) Andropogon gayanus CIAT-621; 3) Brachiariahumidicela; 4) Brachiariasp.; 5)
B. decumbens CIAT-606; 6) Paspalurnplictuilum y 7) Panicum maximum CIAT-604, las 
cuales se evaluaicn en parcelas de 8 x 3 m baja fertilizai 6n de 0 y 50 k( de P2O,/ha. Segfin
las producciones acumuladas en . cortes, en el periodo de mayo 6 d 1979 y nov. 18 de 
1980, las gramineas mis destacadas fueron: A. gayanus (28,192 y 17,824 kg de MS/ha); B.humidica (i-/,621 y kg e"e MSfi,° y P maximum (17,522 y 16,2!9 kg de MS/ha, 
con y sin fertilizaci6n, rpsp i. En futuros ensayos scdeben evaluar bajo pastoreoA. gayanus 
y P. maximum para determinar su resistenia al pisoteo, aceptabilidad por el animal, compa
tibilidad con legurninosas for:ajeras y capacidad de carga. (Resumcn por M.M.) HO0 DOS 

0375 
* 15639 GONCALVL , C.A.; HE150S, J. DA C.; CUR1, W..l.; JORG,, H. DE J. 

1979. Producao de gramrneas e leguminosas forrageiras no Territ6rio 
Federal de Rordonia. (Producci6n de gramineas leguminosas forrajeras 
en el Territorio Federal de Londonfa). Porto Velho-RO, Brasil, Erpresa
Brasileira ,1: PeFoquiEs. Ag-rpect:ria. 1ltdnde de E::ecucao de Pesquisa de 
Ajibi:o "tyrirtrial de Porto Velho. Comunic'do Tecnlco no.3. 37p. Port., 
20 Refs., lNs. 

Setarin ancona. hraciiaria hunidlcola. Brachiaria dlctvonesra. P.'achiaria 
dectnbens. Cvnodon nleriuensis. Paspalur plicaculum. rugitara. AXOoapus.
Echinocnl oa poidalis. PanteLmaxrmu. kg s curvuln. S.jyoslnthes
hunti .,. Stllos csst .ulancnsis. Stvlosantnes hamara. Centreserta 
pubece ns Pucraria haseoloijes . Haroptljlm atropur ureum. Calopogoniun
mucunoides. Galactia striata. Leucaena leucocephala. Hacrotylona axillarc. 
Fesmodiun 'ntortLt. .- .Lablab *kur lntroducciones. Evaluaci6n. Rendi
miento. Mater-a seca. Contenldc de preinis. Fertilizantes. P. Epoca seca. 
Epoca lluviosa. Deois incompleta. insectos periudicialoe,. Reslstencia. 
Anmazonia. Brasil. 

Se presentn.'-os resultadoL de introducci6n y evaluaci6n de forrajes 
en 2
 
campos exprl. en el Territorlo Federal de Rondonia, Btasil, 
en condiciones
 
edafoc3imrtlcas diferentes. 
 Los resultados de observaciones de un ario de 
introducci6ii mostraron qur en p1cducci6n total, persistencia y resistencia, 
las graraineas quo tr'. de'staaron en ambas localidades incluyeron:

Axooopus sp., Brachlaria humidicola, Pospa pliatulu, Setria ncp, 
junto con HvparrhLenia rufa en Ia -acieuda Prtsidente Hermes y Panicum 

maximurn cv. Co'ugy]oldes en Hacienda de B.]a Rita Cassia. decumben 
tambi~n prcsent6 buc-n eomportaniento on ambas localidades, pcro ostr6 
sueceptibilidad a Dco-s Inom leta. Las mejores legnminosas en ambas 
localidades Incluveron S'losanthe. gulanensis IRI-1022, S. Luitnnsis cv.
 
Cook, S. hamata, Centrosernat 
pu,e.cens IRI-1282 L'Puraria phaseoioid s. El 
% de PC fouesuperior eInlns legurinosas que en las gratnineas, especialmente 
en Leucat-na leucocephala en la Htacienda PresIdcnte Hermes, y en C. 
pubeseen. IRI-1282 y P. pha._reohiodes en ambas localidades. En respuesta a 
la aplicaci6n de 50 kg oe P/ha, los rendimientos de MS de Ins gramineas y 
las leguminosas aumentaror, relativatnente, peru no los niveles de PC. Las 
gramineas que m5s Le dest,'caron en ambar iocalldades, al fertilizarlas en 
el poriodo critico del afio, produJoron ss que las no fertilizadas cl la 
6poca de lluvias. St, puede por lo mens d'plicar la capacidad de sosteni

neJorar valor lasmicnto y el nutrictonal de grainloezs con fertilizaci6n
 
con P dtr.-nte la Apoca seca. Esto ni f;( observ6 en lar legumtaiiiosas.
 
(Resumen par EDI'ILf.) 1'95
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GONCALEZ, D.A.; VIANA, J.A.C.; 
 MOREIRA, II.A. 1977. Producti
vidade de dois cultivares de Pennisetumn purpureum - Schum, sub
netidos a dois niveis de fertilidade em di-erentes estacoes do
 
ano. 
Arquivcs da Escola de Veteringria da Universidade Federal
 
de 'inas Gerais 29(2) :153-160.
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Se determinaron el rendimiento de forraje y los contenidos de MS y
 
PC de P. purpureun cv. Sao Domingos, una especie desconocida pero
 
utilizada omeoiTrraje, y se compar6 con P. purpureum cv. Napier.
 
Este 61timo tuvo mayores rendinientos.
 

0377
 
GRIEDER, A. 1933. Luzerne, Luzerneersatz und "Kleegrasbau" in
 
Brasilien. [Lucerne, lucerne substitutes and clover-grass
 
growing in Brazil.]. Tropenpflanaer 36:47-60.
 

Se describen algunas especies introducidas a Brasil que muestran 
cualidades nutritivas iguales o superiores a las de Medicago
sativa. Entre 4stas sobresalen Desmodium discolor, Stylosanthes 
gunensis, S. guianensis var. subviscosus yD. barbatum. Estas 
leguminosas se consideran plantas silvestres y se podria mejorar 
su calidad mediante mejoramiento sistem~tico. El usa de legumino
sa nativa podrfa mejorar la productividad y calidad de las prade
raB. 

0378 
24392 GUSS, A.; NORAIS, M.B. DE; GUIMARAES, M.B.; DESSAUNE.FILHO, N.; 

AGOSTINI, J.A.E.; BARBOSA, H.A. 1984. Avaliaao de gramineas e legu
minosas forrageiras para o Espirito Santo. (Evaluac16n de gramineas y
 
leguminosas, forrajorac pars Espirito Santo). Cariacica-ES, Brasil,
 
Empress Capixaba do Pesquisa Agropecuiria. Boletim de Pesquisa no.7.
 
30p. Port., Res. Port., Ingl,, 8 Refs.. Ilus. [Empresa Capixaba de 
Pesquisa Agropecudria, Caixa Postal 391, 29.000 Vitoria-ES, Brasil]
 

Panicum maximum. Brachiarla radicans. Brachiaria decumbens. Brachiaria
 
dictyoneura. Brachiaria ruziziensis. ielinis minutiflora. Setaria 
aphacelata. Hyparrhenia ruta. Paspalum maritimum. Digitaria decumbens.
 
Cvnodon plectostachvus. Centrosema pubescens. Neonotonia wightii.
 
Macroptilium atropurpureum. Clitoria ternatea. Teramnus uncinatus. Pueraria
 
phaseoloides. Calopogonium mucunoides. Adaptac16n. Evaluaci6n. Rendimiento.
 
Materia sees. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Cortes. Contenido do proteinas. 
Contenido de minerales. Persistencia. Brasil.
 

So realizaron 4 onsayos con 14 gramincas y 11 leguminosas forrajeras en 2 
localidades de Espirito Santo, 4rasil, para identificar las ospecies mhs
 
productivas y adaptadas a las condiciones edafoclim~t!cas del Estado. En
tre las gramneas, Brachiarin decumbens fue la de mayor rendimiento de HS
 
on las 2 localidade en los periodos seco y lluvioso. Entre las legumino
sas se destacaron Neonotonia wightii soguida de Centrosema pubescens en
 
Viana, y do Stvlonanthes Fuianensis on Linhares. IRA-CAT]
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*0476-10516 HECHT, S. Spontaneus legumes of developed pastures of the Amazon and theli 

forage potential. (Leguminosas espontaneas en praderas amazdnicas cuhivadas y su' 
potencialjorrajero).In S/nchcz, P. A. y Tergas, L. E. eds. Seminar on Pasture Pioduction 
in Acid Soils of the Tropics, Cali, Colombia, 1978. Proceedings. Cali, Centro Internacional 
de Agricultura Tropical, 19/9. pp.65-78. Ingl., Res. Ingl., 61 Refs., Ilus. 

Tambikn en Espafiol. 

Panicum maximum. Puerariaphaseoloides. Gentrosema spp. Calopogonium mucunoides. 
Desmodiurn spp. lndofrra sp. 1haseolhis spp. Stylosanthes gracilis. Teramnus sp. Vigna sp. 
Zorniadyphylla. Rlynchosia sp. Cassia spp. Tephrovia spp. Mimosa spp. Quema. Contenido de 
protelnas. Contenido de P. Ccntenido do K. Contenido de minerales. Tr6pico hfimedo. Suelos. 
Ultisoles. Oxisoles. Amazonia. Brasil. 

Las comunidades de arbustos amazfnicos constituyen un serio problcma de manejo, y han 
recibido poca atenci6n por pat tc de lo invetigadorcs. Estas cumunidades incluyen un minimo de 
60 familias y mAs de 500 cspecies. Las leguriinoswi son un componente importante do la flora 
invasora do la pradera, con una contr, nuci6, de par lo menos 74 ,:species. El ganado vacuno 
ramonca var:as espccies dc leguminosas de tipo arbustivo; sc 3elcccionaron y determinaron los 
contenidos dc macro y micronutrimentos dc alptunas do estas especics y se compararon con 
P.,-r,mi naximu del mismo siio. Las icuminiosas atbustivas tenian un contenido dc N 
signif,:.ativaraeatc mayou, y algunas especics tertiarn mayorcs ni%'lcs dc Ca y P. Las diferencuas en 
los niveL3 de Mg en las gramineas y los arbustos no fucron significativas. El contenido do K en las 
gramincas lue mis clevado queen los azbu .os. Las leguminosas arbustivas parecmn setexcelentes 
acumuladoras de micronutrimentos. Por otra parte desempefiai un papCl ecol6gico muy 
importante en las praderas natureals, y puedtn contribuir ,. ls estabilidad do las praderas 
mediante el aumento do la diversidad biol6gica y la limitaci6n de los ciclos minerales 
biogeoquimicos. (Resumen del autor) 
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* 	 HUTTON, E.K.; SOUSA, F.B. DE. 1985. Acid-soil tolerant leucaene 
especially for Brasilian Cerrados. Leucaena Research Report
6:17-19.
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1218 HYMOWITZ, T. Collection and evaluation of tropical and subtropical Brazilian 
forage legumes. (Recolecci6n y evaluaridn de leguminosas forrajeras tropicales y 
subtropicales del B&asil). Tropical Agriculture (Trinidad) 48(4):309-315. 1971. lngl., Res. 
Ingl., 14 Refs., ltis. 

Leguminoas. Accesiones. Introducciones. Adaptaci6n. Epoca seca. Fitomejoramlento. 
Rhizobium. Abono verde. Brasil. 

Se informa sobre ]a recolecci6n a lo largo de 5aflos de 44 especies de leguminosas forrajeras 
nativas o naturalizadas en el Brasil, representadas por 942 accesiones. Los princip.les objetivos 
eran encontrar las especics nativas adaptables a las regiones climiticas tropicales y sub-tropicales 
que al plantarse asociadas con gramineas aumentaran la producci6n durante la kpoca seca, y 
establccer una fuente de germoplasma para futujos programas de mejoramiento. Donde fue 
posible se recolectaron n6dulos radiculares de las leguminosas nativas p'irz idcntificar la especie 
de Rhizobium y su posterior multiplicaci6n para inoculaci6n de semillas. Las accesiones se 
sembraron en un jardin de introducci6n y se Ilevaron registros de sus hibitos de crecimiento y 
.todas se cvaluaron por medio de una t6cnica dc inmcdiatb anlisis. Las especiessobresalientes se 
conservaron y multiplicaron en parcelas grandes para distribuci6n de semilla. Se presentan 
algunos datos breves sobre las especies forrajeras mis promisorias por su resistencia a la sequia, o 
por su utilidad com6 abono verde y como plantas dc renovaci6n. (Resumen delautor. Thad. por 
H. J.Z.) 
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HYMOWITZ, T.; STEENMEIJER, H.P.; CARDOSO, A.; NUTI, P. 1967. 
Preliminary information on Stylosanthes gracilis cv. IRI 1022,
 
the lucerne of the north-east. ZootecniaS.auo 5(2):39-41.
 

Se describen las caracteristicas botgnicas y agron6micas de
 
Stylosanthes gracilis cv. IRI 1022, una leguminosa forrajera vigo
rosa, resistente a la sequfa y con un contenido de PC de 16.5%.
 

0383
 

INFORMACOES SOBRE as braqularias da Amazonia. 1972. Selecoes
 
Zootdcnicas 12(133):18-22. Port., 1 Ref.
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INSTITUTO DE PESQUISA AGROPECUARIA DO NORTE. BRASIL. 1973.
 
Introducao e avaliacao de plantas forrageiras. In
 
Relat6rio de Atividades 1972-1973. Bel4m-PA. pp.l--138.
 

0385 

KOK, E.A.; ANDRADE, B.M. DE; MACHADO, L. DE B. 1942. 0 capim 
de Rhodes. Bol. Indstria Animal 5(1-2):39-53. 

Se informa sobre el cultivo, rendimiento y valor nutritivo de
 
Chloris gayana, una gramfnea que ha mostrado amplia adaptabilidad
 
a las condiciones climticas y edAficas del Estado de Sao Paulo,
 
Brasil. Segin los resultados obtenidos en un ensayo de digesti6n,
 
el heno de C. gayana cortado en la etapa de floraci6n present6: 
59.5, 45.5,744. , .5 y 64.0 de MS, PC, grasa, FC y extracto li
bre de N, resp. Se presentan datos de a composici6n del heno de 
esta gramfnea en relaci6n con is itnervalos dc corte y la 6poca 
de floraci6n. 

0386
 

KOSTER, H.W.; KHAN, E.J.A.; BOSSIHART, R.P. 1977. Programas e
 
resultados preliminares dos estudos de pastagens na regiao de 
Paragominas, Parb e Nordeste de Mato Gross; junho 1975/dezembro 
de 1976. Belem, SUDAM/Instituto de Pesquisaj IRI. 3 1p. 
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-
LIMA, R.R.; GONDIM, A.G. 1982. Avaliacao de forrageiras na.
 

vas especialmente dogdnero Paspalum. Belfm-PA, Brasil, Facul
dade de Ciencias Agrsrias doPara.Informe Tscnico no.9. 41p.
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LIRAK.A. tL ii, 1970, Ensaio de consorcia;ao de Kudzu tropical
(ferarla phseoloides) et pastaoens. Instituto de Pesquisas

Agronoticas, RecifE, BoTetim Tlcnico 46:1-22.
 

, 0309 

LOPES, 0. 1952. Ensajo de competicao de producao entre vare
dades de Panicum maximum. Agronomia, Rio de Janeiro
 
11(2) :147-152.
 

Se comparan los rendJmientos de 3 var. 
de Panicum maximum (Murum
bid, Guin4 y Sempre Verde) en un expt. de 1 afho de duraci6n. La 
var. Murumbt present6 el mayor rendimiento anual de forraje verde 
(58,250 kg/ba) y super6 significativamente a las otras. 
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LOVADINI, L.A.C.; MIYASAKA, S. 
 1968. Cultivation of Glycine

javanica. 
Agron6mico, Campinas 20(1-2):11-37.
 

Se informa sobre Glycine javanica (G. whtii), una leguminosa

forrajera que se ha venido utilizando cada 
vez m6s en el Estado de
Sao Paulo, Brasil, para corte o pastoreo. Se incluye informaci6n 
sobre inoculaci6n y escarificnci6n de las semillas, prActicas cul
turales, composici6n qufmica y valor nutritivo. 
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LOVADINI, L.A.C. 
 1968. Information on Siratro. Agron6mico,
 
Campinas 20(3-4) :41-44.
 

Se describen las principales caracteristicas de Phaseolus atro
pupus (Macroptilium atropurpureum) cv. Siratro, con 
base en
 
ob vcones preliminares en Campinas, Estado de 
Sao Paulo, Bra
sil, y en datos de expt. realizados en Australia.
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MALUF, A.M.; MARTINS, P.S.; MALUF, W.R. 1984. Avaliacao de
populacoes de leucena para tolerancia ao alum nio. Pesquisa

AgropecuAria Brasileira 19(7):859-866.
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MALUF, A.M.; MARTINS, P.S.; FERREIRA-ROSSI, P.,E.; MALUF, W.R. 
1984. Avaliacao de populacoes de leucena para tolerancia ao
alumfnio. .. Analise de conglomeracao. Pesquisa Agropecuhria 
Brasileira 19(8) :999-1002. 

0394 
- 11469 MARQUES, J.R.F.; TEIXEIRA NETO. J.F.: SERRAO, E.A.S. 1980. Mel. 

horamento e mrnejo de pastagens na liha de Maraj6; resultados e informaq~es pri
ticas. (Aleoramiento * mane/o de praderas en la Isla de Marai6; resuitadose infor.
maciones prncticas). BeIm-PA, Brasil, Imnpresa Brasileira de Pesquisa Agiopecuaria.
Centro de Pesquisa Agropccu-iria do 1 r6pico Urnido. Miscelnea no. 6. 25p. Port.. 
Res. Port., IngI.. 15 Refs. 

Brachiaria hum idicola. B. dict oneura. Paspolum plicauhnum. Puerariaphascoloidcs.Stu.
santtics guionenst. I)esnodiumn oralifolun. Lstableciniento. Introducciones. Evaluac'i6n. 
Praderas inixtas. -ertilizantcs. l'asto'uo. Siembrm !noculaci6n. Rhitobium. Anazonia. 
Adaptaci6n. Brasil. 

Se discuten los resultados de aprox, 4 aios dt: investigaciones con pradetas cultivadas y nativas en el direa de los "tesos", lsla de Narii6. Canpo l'xptl. de PIhOPASTO, municipios de
Cachoerira y Ponta de Pedras, Brasil. Los resultados incluyen: a) introducci6n yevaluaci6n
de especies forrajeras; b) asociaci6n de gram ineas/legumrinosas: c) lertilizaci6n de praderas yd) manejo de praderas. lrachiaria hutnidcola muestra alto putencial para la formaci6n de
praderas en las partes re:is altas ("tesos") en .isfttuci6n parcid o total de las praderas nativas. Se discute la posibilidad de promover Ia ceba de ,ninales en las ireas de praderas nativas

lo cultivadas de la Isla. Fmalmente, %epresentan algunas recomendacones pricticas de im"portancia para los productores de ganado de la lsia de Maraj6. (Rcsurnen dcl autor. Trad. 
porM.M.) HOO 
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039516837 MARQUES, J.R.F. ;TEIXIUA ll'TO, J.1'.1980. Andropo ,oingay'nus,kunth: graminea forrayeira corn potencial para ilha de Maraj6, Pa. (Andropogongayanus, gran i'neaforralera con potencial para /a Isla de Ataroj6, Pard). Belkm-PA,Brasil, Fmpresa Brasileira de Pesqui. Agrcecciuria.Ccntro
ria de Pesquisa Agropecuido Tr6pico Umido. Pesquisa em Andamento no. 15. 3p. Port. '
 

A ndropogon gayanus. Brachiaria hunidicola. B. decumbens. B. dict.yoneura. Paspalum plicatulum. Adaptaci6n. Establecimiento. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca. Fertilizonte-
P. Bradl. 

Se instal6 un expt. en 1979 en Ia Isla de Maraj6, Hacienda "Curral do Meio", Ponta PedrasBrasil, con elobjeto de estudiar Ia adaptaci6n de especies forrajeras, seleccicnadas pot elCIAT como promisorias en condiciones de suelos icidos y de baja fertilidad dt los tr6picoshimcdo. Se introdujeron las gramhineas Andropogon gavanusCIAT 621. Brachiariahumidicola, B. decumbens CIAT 606, B. dictoneura y I'aspolum plicatulumn. "Tantolas spp. introducidas como eltestigo (pradera nativa) se evaluaron en parcelas de 8 x 3 m divididas en unaparte fertilizada (50 kg P20, /h)y otra sin fertilizar, con 3 repeticiones. Despuis de 13 evaluaciones cualitativas (un. 1979 -jun. 1980) se encontr6 que A. gayanusCIAT 621 muestramuy buena adaptaci6n a las condiciones localer, presentando buen comportamiento encuanto a vigor de ]a plan ta, producci6n de hojas, resistencia a Ia sequia, a plagas y enfermedades. La floraci6n transcurri6 normialmente, con excelente producci6n de semillas, aunqueno se tiene informaci6n sobre Ia viabilidad de las mismas. En el periodo de ene.-jul.de 1980se efectuaron 4 cortes mecinicos con intervalos d, 56 dfas. La producci6n acumulada (kgMS/ha) de las gramineas con y sin fertilizaci6n, resp., fue Ia siguiente: A. gayanus CIAT621 - 10,072 y 5518: B. humidicolc 7915 y 5745; P. plicatulum = 5879.cumbens CIAT 606 v 5215: B.de.= 
6406 y 4576 y B. dictvoneur = 4799 y 4154. La producci6n de Iapradera nativa en las mismas condiciones fue de 3543 y 3184 kg MS/ha, resp. Se realizarinensayos de pastoreo para determinar su resistdncia a]p~sotco. (Resumcn por M.M.) DOS HO 

039611459 MARQUES. J.R.F. y TE IXEIRA N-TO,J.F. Avaliaqos preliminares sobrea leguminosa lorrageira I)esmodium ov'alifolium na Ilha de Maraj6, Estado do Pard.(Fl.'aluacionesprelirminares sohre Ia leL'gminosa forra/era Desmodiun ovalifolium enla is/a de Maaieo., Estado de I'ard). Belemr-PA, Brasil, Empresa Brasileira de PesquisaAgropecuiiria. Centro de Pesquisa Agropecuiria do Tr6pico Umido. Pesquisa em
Andamento no. 32. 1980. 3p. Port. 

Desniodium orchfoliuin. Brachiaria humidicola. Iaspalum plicatulum: 13aderas mixtas. Fertilizantes. P. Altura de corte. Cobertura. Adaptaci6n. Persistencia. Brasir. 
El Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6pico Umido (CPATU), aRecuperaci6n, Mejoramiento y Manejo 

travds del Proyecto dede Praderas de Ia Amazonia .egal (PROPASTO),convenio BASA/EMIBRAPA, introdujo 15 especies y/o variedades de leguminosas seleccionadas pot elCIAT,con elobjeto de verificar Ia adaptaci6n de 6stas a los suclos dicidos de baja
fertilidad de Ia isla de Maraj6. El cnsayo se est6 realizando en Ia hacienda "Curral de Meio",en elmunacipio de Ponta de Pedras, cerca a Ia ciudad de Cachocira do Arari (001' S y 48058,0 Gr.), en un suelo tipo Laterita Hidtomn6rfico, sujcto a una fina Idmina de agua desptt~s delas lluvias ms antensas durante los meses de mayor precipitaci6n (ene.-jul.). Las leguminosasintroducidas se asociaron resp. con las gramnineas Brachiaria humidicola y I'aspaum plicatubum. Se us6 un disefio 
exptl. de parcelas sub-sutbdvididas con 3 repeticiones en lotes de 83 in, Ia mitad fertilizada x con 50 k de P2 0,/ha y Ia otra mitad sin fertilizar. Las leguminosas se sometieron a cortes inecanicos cuando aleanzaron una altura considerada ideal paraelpastoreo. Ilasta el momen to. Desmodium ovabifolium se ha adaptado bien a las condiciones mencionadas, adcrnis de mostrar comportainiento satisfactorio con las grami'neas.rante elperiodo de iun./ 7 9 Dua agu./80 Seroaiizaron varias evaluacione! Lual~iatiwas y observaclones visuales. En t~rminos de vigor de Ia planta. elcomportamiento de D.o'ali'iliun cono sin Iertilizaci6n ha sido satisfactorio, principainente en elprimer caso. La cobertura y protecci6n del suelo son nids evidentes en Ia parte fertilizada; en Ia asociaci6n B. humidicolalD. ov'alifolium, Ia lcguninosa ocupo, durxitc dicho periodo, el40% en Ia parte f rtilizaday el 30% en Ia parte sin fertilizar. Con 1.plicatulu,n tiene un hbito de crecimientocrecto dejando nids espacios 
que

entre las plantas, los % de Ia leguminosa en las partes fertilizadas y sin fertilizar fucron de 70 y 50%, resp. Esta leguminosa tambin ha piesentado buenaresistencia a las enfermedades e insectos y a Ia elevada acidez y humedad del suelo. Aidn nose han detccado sfntomas de deficiencias de ninnerales colno en otras especitintroducidasy se esperan informaciones sobc Ia viabilidad6 de las semillas: se observ6 adeids, recuperaci6n ptima despu6s de los cortes mecinicos. ln ensayos posteriores se incluirin animalespara determinar Ia aceptabilidad y cumportarniento bajo pastoreo. (Resumen por M.M.)
D05 D03 )01 
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MATTOS: H., DE; ALCANTARA, FP. 1976, [,ciactia striate, prca ssora leguninesa par ' o ra': central. -Tte~nia 
14(1):51-57.
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22481 
 MATTOS, H.B. DE; VERNER, J.. 1975. Competicao entre cinco legumi

nosan de clima tropicel. (Comparaci6n entre cinco lcguminosas de clina
 
tropical). Boletm de Ind6srria 
Animal 32(2):293-305. Port., Res.
 
Port.. lngI., 13 Refs., flus.
 

Centrosema pubescenr. Lacoptilium atropurpureum. Neonotonia wihtii.

Galactia striata. Stylosanthes Fuianensis. Rendimiento. Materia seen.
 
Contnido do protelnas. Contenido de 
fibra. Contenido de minerales. Epoca
 
seca. Epoca Iluvlosa. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo en la Estaci6n Exptl. de Nova Odessa, SP, Brasil,

durante 
 3 aioe, para comparar 5 leguminosas forrijeras tropicales;
Centrosema pubescens, Macrontilj,;s atropurpureum cv. Siratro, l.ine
(eoanotonia) wightil, striataGalactia y Stylosanthes Suianensfr, on cuanto 
a producci6n de MS y PC, y . de PC, FC, Ca, y P en la MS. Los mayores

rendmnLhtos de MS se obtuvieron 
con G. strIDta, que ademas present6 Ia
 
major dis.ribuc:.6n anual de produccl6n de forraje 
en 1a poca seca. S.

guianensin tuvo buena p:oducc16n durante cl 
primer edo, pero ista dismiuyo
 
en Ionsaus sigulentes, reducl6ndose dristlcamenLe al final del 9nsayo. C.
 
pubescens uostr6 los mayores nivelc 
 de PC y P. Slratto tuvo los mayores %
 
de FC. Los niveles m~s altos de C.I se encontraron en G. strlata y S.
 
1uiancnsts. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D05
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MATTOS, H.B. DE. 1q70-71
 . Competicao entre 12 leguminosas

anuais para producao de forragem volu., sa. Boletim de Indus
tria Aiimal (Sao Pule) no.27-28:369-371.
 

0400 
MATTOS, .B.DE. 1970. Cumpetigao entre 12 leguainosas anuahi.
P euniao da Socizdade Bra5ileir& de Zootecnia, 7a, Piracicaa, Sao Pautc, 1970. Anais. Piracicaba, Escola Superior de
Agricultur Luiz de Dueiroz. pp.25-26.
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25043 MORENO R.. M.A.; PEREIRA, J.H.; CANTARUTTI, R.B. 1985. Adaptacao


de gramineas e leguminosas forrageiras em Itabela, Bahia, Brasil.

(Adaptac16n de gramineas y leguminosas forrajerar en Itabela, Bahia,

Brasil). In Pizarro, 
E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de

Evaluaci6n de Pastes Tropicales, 3a., 
Cali, Colombia, 1985. Resultados
 
1982-1985. Cali, Centro Internacional de ,gricultura Tropical.

v.l,pp.429-437. Port., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brechiaria ruziziensis. Andropogn gaynus. Panicum

maximum. Stylosanthes hamata. Stylosanthes 
 capitata. Stvlosanthes
 
guianensis. Stylosanthei huIxmilis. Desmodium 
 hoeroohyllum. Desmodium
 
hererocarpon. Desmodium ovalifolium. Desmodiumincnum. Desmodium.groides.

Zornia latifolia. 
 Zornia glabra. Zornia brasiliensis. Ctntrosema
 
macrocarpum. Cassia rotundifolia. Ecotipos. Evaluaci6n. 
 Adaptaci6n.

Cobertura. Insectos perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. Bosque h1mcdo
 
tropical. Brabil.
 

En condiciones de bosque subperenne tropical 
en Itabela, Bahin, Brasil, se
 
adelant6 
un ensayo pars evaluar 26 ecotipus de leguminosas y 5 de gramineas

forrajeras conforme a In metodologla adoptada on Ia Red Internacional de
Evaluaci6n de Pastos Tropicales. La mejor adaptacin se observ6 
en

Centrosemn macrocarpum CIAT 5062, C. jubescens CIAT 5118 y 5112,

Stylosantle's gv:Lanenis 
CIAT 184 y 12F3, S. hamata CIAT 147 y 118, S.

capitata CIAT 1693 y 1315, 
Zornia sp. CIAT 9199, Z. brnsillensis CIAT 7485
 
y Z. latifolia CIAT 728. 
 Entre lao gramineas. se veleccionaron Brachiaria

decumbens CIAT 606, Brachinria gigante y Brachiaria rodeisana en virtud de
 
su vigor, capa idad de cobertura del suclo, tolerancia a plages y enferme
dades y buena producci6a. 
 Punicum maximum CIAT 622 present6 buena adapta
ci6n pero present6 p6rdidas de vigor al final del 
periodo estudiado.

Andropogon gayanus CIAT 6053 present6 alto vigor, 
alta producci6n y tole
rancia a plagas y enfermadades. [CIAT]
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19638 HORENO R., MA.; PEREIRA. J.H. 1983. Adaptacl6n do gramineas


leguminosas forrajeras en lLabelL, Bahla, Brasil. In Pizarro, L., 
y 

ed.
Rcuni6n do la Red Internacional de Evaluac6n de Pastos I'ropicales, 2a.,
Cali, Colombia. 1982. Yesultados 1979-1982. Call, Centro 
Internacional
 
de Agricultura Tropical. pp.203-208. Esp., 
flus.
 

Aeschynomene histrix. A. americana. Centrosema macrccarpum. C. brasilianum.
 .. pascuorum. C. ]ubescens. lesmodium 
 ovalif:luum. D. -canum. D.
heterocarpon. Stylosanthes 
 guianensis. S. hamIta. S. 
capitata. S.
bracteata. 
S. viscosa. Zornia brasiliensis. 
Z. ]ntifolia. Calopogontum
mucunoides. Leucaena leucocephala. 
Glycine wightiI. Androiogon 22ysnus.
Brachiaria d c~umbns. B. humidicola. Adaptacion. Rendimiento. Materia seca.
Evaluaci6n. Boeque h6medo 
tropical. Precipitaci6n. Insectos pr--judiciales.

Enfermedades y pat6genos. Brasil.
 

Se presentan datos do producci6n do MS, adaptac16n, cobertura, Insectos y
enfermedades de 44 ecotlpos dc 
leguminosas y 6 de gramlneas evaluados en 
la
Estaci6n dc Zootecnia en 
Itabela, Bahia. ]ocalizada a 16*40' de lat. 
sur y
39°34' de longitud oeste. 
La temp. 'media anual es do 
24°C y I& precipita
ci6n media anual do 1500 mm. So encuentra dentro del ecosistema de bosque
tropical lluvioso. Los sue)os son de fertilidad media, do pHi 4.9 y 5.1 ysaturaci6n de Al de 0 y 21.5% a 0-20 y 20-40 cm de profundidad, resp.
(R sumen por N.M.) DO5 
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MOZZER, O.L.; ALVIM, M.J.1 SOUZA, R.M. 1978. Comparacao entrecultivares de leguminosas forrageiras. 
In Reuniao da Sociedade
Brasileira de Zootecnia, 
15a., Bel6m,-978. Anais. Belm.
 
'p.129.
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MOZZER, O.L.; CARVALHO, M.M. DE; EMRICH, E.S. 
1970. Competi
cao de variedades e hibridos de campim 
elefante (Pennisetum

purpureum Schum) em solo hidromorfico de Sete Lagoas, MG. 
In

Reuniao da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 7a., Piracicaba,

1970. Anais. Piracicaba, Brasil, Escola Superior de Agricultu
ra Luiz de Queiroz. p.39.
 

*18814 NASCIHENTO JUNIOR, D. DO 
0405
 

1982. Avaliacao de pastagens naturais.
(Evaluaci6n do praderas naturales). In 
Vilela, H.; Pires, J.A. de A.;
Silvestre. J.R.A.; Nunes, 
W. da S.'eds. EAcontro sobre Formacao e
Hanejo de Pastagens em Areas de 
Cerrados, lo.,.Uberlandia-MG, Brasil,
1982. Anais. Uberlandia, Empresa 
Brasileira do Asslstencia Tgcnica e
Extensao Rural. pp.84-112. Port., 9 Refs., 
flus. [Depto. de Zootecnia,

Univ. Federal de Vicosa, 36.570 Vicosa-MG, Brasil]
 

Praderas naturales. Evaluaci6n. V\-getac6n. Suelos. Graminess. Leguminosas.
Cobertura. Composici6n botgnica. Froducci6n animal. Tasa de carga. Aumentos

de peso. Praderas mejoradas. Cerrado. Brasil.
 

Se presenta una revisi6n de 
los estudlos realizados pars la evaluaci6n de
praderas nativas en Brasil, on 
]os cuales so considera: ]a identifieaci6n
do los sitios ecol6gicos y lz 
vegetacj6n quo los conforman. Se examinan y
resumen resultados do diferentes expt. 
 En estudios de vegetci6n,
determin6 a frecuencia y ]a productividad de materia 
so
 

semiseca el las
especies m~s comunes en 3 Areas en ina-iCerais; so compararon diferentesmktodos para la evauac'-r do In cobertura vegetal y 
la compoici6n

botnica. Otros 
trabajoh descritos examinan la 
 producc6n animal 
en
funci6n 
do ]a cantidad y calidpid del forraje disponible on diferetes
tamafios de parcelas 
v con dilferentes capacidades do carga. Se incluyen
cuadros y figuras quo compementan la nformaci6n presenrada. (Resumen por
 
EDITEC) D05
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NEME, N.A. 1959. Leguainosas para adubos verdes e forragens.
Sao Paulo, Instituto Agronomico do Campinas. "Boletim no.109.

28p.
 

0407
 
NEME, N.A. 1958. 
 Scja perene. Leguminosa para forragem e
 
conservacao do solo. 
 Agronomico, Campinas 10(9-10):20-3.
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Se describen las caracterfsticas de Glycine javanica (G. wightii), 
una leguminosa rastrera perenne, utfl5] 5-o--T6ra-e ene s
tado de Sao Paulo. Se informa sobre escariflcaci6n de Ia semilla,
siembra, prActicas culturales, producc16n de semilla y valor nu
tritivo.
 

0408
 
NEVES, M. DO P.H. DAS.; ALBUQUERQUE, F.C. DE; DANTAS, N. 1981.
 
Caracterizacao e avaliacao de gersoplasna de 
forrageiras. In

Centro de Pesquisa Agropecu~ria do Trdpico Umido. Relat6rri
 
Tcnico Anual 1981. 
Beldn-PA, Brasil. pp.122-124.
 

040
 
*17154 NEVES, H. DO P. H. DAS 
 1980. Banco ativo de germoplasma de


forrageiras do CPATU. (Banco activo de germoplasma do forrajeras delCentro de Pesquisa Agropecuarid do Tr6plco Umido - CPATU). In Simp6sio
de Recursos Gen~ticoa Vegetais. Soesao 1.Bancos Ativos do Germoplasma.Brasilia, 
 1979. Anais. Brasilia. Empresa brasileira de Pesquisa

Agropecuaria. Centro Nacional de Recursos Geniticos. pp.185-188. Port.
 

Panicum maximum. Setaria anceps. Stylosnnthes. ViRna. Centrosema.
 
Germoplasma. Evaluaci6n. Boaque himedo tropical. Brasil.
 

En resultedos preliminares de evaluaci6n de mis de 200 genotipos 
se
 
distinguieron 
38 cv. y ecotipos de gramueas forrajeras coma valiosos,

especialmente Panicum maximum 
cv. Hakueni., a] cual mostr6 resistencia a
 
Tilletia op., y el cv. 
K 187B. al igual que Setaria anceps (S. sphacelata)

cv. Congo 2. Entre las leguminosas Stylosanthes, Periandra, Vigna y

Centrosema 
 arenaria se encontraron los materialec mis promisorios. (Resumen
 
por Plant Breeding Abstracts. Trad. por M.M.) G0I
 

0410
 
NEVES, M. DO P.N. DAS.; KASS, M.L.; SERRAO, E.A.S. 1980. In
troducao e avaliacao preliminar de gramineas do gdnero

Brachiaria na regiao de Belm, Parg. 
 In Congresso Brasileiro
 
de7 3-tecnia, lo, Fortaleza, 1980. AnafWs pp.406-407.
 

0411
 
NEVES, M. DO P.N. DAS.; KASS, M.L.; 
 SOUSA, FILBO, A.P. DA S.;
SERRAO, E.A.S. 1980. Introducao e avaliacao preliminar de
grminas dos gdneros Cenchrus e Axonopus no regiao de Beldm,
Parg. In Congresso B T ro Zoo tecnia, io, Fortaleza,
1980. AEi-is. p.400-401. 

0412
 

NEVES, M. DO P.N.; KASS, N.L.; 
DUTRA, S.; DANTAS, M. 1980.

Introducao e avaliacao prelininar de graminas 
dos gdneros
F itaria e m na regiao de Belm, Para. In Congresso
isleio de Zootecna, lo, Fortaleza, 19W. Anais. 

pp.402-403. 
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NEVES, H. DO P.N. DAS.; KASS, H.L.; TEIXEIRA NETO, J.F.; LOPES,

M.C.B. 1980. Introducao e avaliacao preliminar de graminas do
ginero Panicum na regiao de Beldm, Parg. In Congresso Brasi
leiro de!2othcnia, lo, Fortaleza, 1980. 
Anals. pp.404-405.
 

0414
 
NEVES, M. DO P.N. DAS.; KASS, M.L.; MARQUES, J.R.F.; SERRAO,

G.A.S. 1980. Introducao e avaliacao preliminar do gdnero

Paspalum. In Congresso Brasilelo de Zootecnia, lo, Fortaleza,

i99U. Anais. pp.398-399.
 

0415
 
NOVELLY, P.E.; RANGEL, J.H.; WANDERLEY, R.C. 1977. Comports
miento do Stylovnthes humilis no nordeste do Brasil. 
 In Reu
niao Anual--d clea-eY-asieira de Zootecnia, 14a., Rcife,
 
1977. Anais. pp.281-181.
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04'6 
NUNES, S.C.; BIANCHI, 1.; BOOCK, A.; DIOGO, J.M. DA S. 
 1984.

Potencial forrngelre de Brachiaria brizantha cv. Marandu sob
diferentes cargas-animal T dosiTfcacoes com antihelmfntico
solo de cerrado. em
Centra Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Pesquisa em Andamento no.25. 4p.
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22392 NLNES, S.C.; WOOCK, A.; 
 PENTADO, M.I. 
DE 0.; GOMFs, D.T. 1984.
Brachlaria br1zantha 
cv. Harandu. Campo Grande-MS, Bracil, Empresa
Brasilcira de Pesquisa Agropecu~ria. Centro Nacional de Pesquisa d 
Cada
de Corte. Documentos no.21. 
3lp. Port., 19 Refs., Ilus. 
[Centro NacJonal
de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 
154, 79.1U Campo Grande-MS,
 

Brasil)
 

Brachiaria brizantha. Cultivares. Morfologla vegetal. Fertilizantes. P. Ca.
Rendlmlento. Materi 
seca. 
Adaptaci6n. OxIsoles. Disponibilidad de forraje.
Establecimnento. Contenido 
de proteinas. 
Contenido de fibra. Dlgestibilidad. Valor nutritivo. 
 Producci6n do semillas. Insectos 
perjudiciales.

Resistencia. Produccl6n animal. Cerrado. Brasil.
 

Se presenta informacI6n detallada sabre Ia historia do 
Brachiaria brizantha
cv. Harandu, 
Gu morfologia, caracterfsticas agron6micoa y producci6nanimal. El cv. Marandu es un ecotipo viene
que slendo estudiado per cl
Centra Nacional do Pesquisa de Gado do Carte 
(CNPGC) en Campo Grande, MS, y
per el Centra de 
Pesquisa Agropecu5ria dos Cerrados,(CPAC) en Planaltina,
DF, Brasil, desde 1977 y 1979, resp. 
Las cualidades forrajeras encontradas
 
en esta gramiena Ia senalan coma 
una 
excelente alternativa para cl ganadero, lo cual llev6 a su liberaci6n al comercio par 
parte dc los Centros
menclonados, 
que lu recomendan para los 
cerrados de fertilidad media 
a
baja. Desde las evaluaciones Iniclales, el 
cv. 
Marandu mostr6 las caracterfsticas agron6micas deseables 
para is reg16n do los cerrados: buena
adaptac16n, alta 
producci~n 
de forraje, persistencla. 
buena capacidad de
rebrote, tolerancla al 
fro, a ia sequIn y 
a In quema. Este cv. respondemulIben *a ia fertilizacl6n fosfatada; 
su producc16i 
de MS aumett6 de 8 a
20 t/ha con in aplicaci6n 
 do 400 kg de P/ha. A los 90 dlas de In slembra,
Harandu produjo 6250 kg de MS/ha, de los cuales 41, 
57 y 2 correspondieron
a hojas, tallou y material muerto, reap. Seg6n 
los resultados exptl.,
hasta el momenta no han
se detectado cases de fotosensibilldad hepat6gena
en la 
graminca. Par sus caracteristicas sobresallentes 
de producci6n.
valor forrajero y reaistencia a Deols flavopicta y Zujia entreriana, el cv.
Marandu se recomienda 
come una alternativa en localidados con alta Incldencia do insectos plaga, 
o para grandes extensiones cultivadas 
con B.

decumbens. (Resumen per M.M.) D05
 

0418

NUNfS, S.C.; VIEIRA, J.M.; SOUZA, J.M. DE. 
1979. Avaliacao de
cinco gramfnas tropicais 
em solo de cerrado, sob condicoes de
pastejo. Campo Grande-MS, Brasil, 
Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecufria. Centro Nacional. de Pesquisa de Gado de

Carte. Comunicado Tdcnico no.6. 
 3p.
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*26455 
OBEID, J.A.; GOMIDE, J.A.; COMASTRI FILHO, J.A. 
1984. Efeito da
adubacao sobre a produtividade e valor nutritive do capim-elefanteMineiro cultivado em solo sob vegetacao de cerrado. (Efecto de lafertilizaci6n on In productividad y on el valor nutritive de Pennisetum
 

purpureum cv. 
Mineiro cultivado 
en suelo de cerrado). Jevista da
Sociedade Brasileira de Zooteenia 13(4):488-500. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 23 Refs.
 

Pennisetum purpureum; Cultivares; Fertilizantes; N; K;P; Rendiamento;Materia seca; Intervalo de carte; Valor nutritive; Contenido do proteinas;

Contenido de minerales; Brasil.
 

Se realiz6 un 
expt. factorial 
de 2(3) para estudiar la respuesta dePennaisetum purpuroum ev. Hineiro a la aplicaci6n de N, P y K a raz6n de 0 Y100 x/ha/corte, 0 y 120 kg/ha en la sioembra y 0 y 110 kg/ha/corte, reap.El suelo del Area exptl. tenia un pH do 5.5 y 4o ppm do K+, 5 ppm de P y 2.5meq do Ca + 14g/100 g do suelo. Se utilizaron parcelas exptl. do 6 x 7 m,con I m de distanca ontre las hileras. Cada tratamiento se repiti6 4 veces
y lai parcela se cosecharon cuando la graminea habia alcanzado una alturade 1.5 m. En respuesta al N, P y K. resp., la tasa de crecimiento de lagraminea aument6 de 54.1 a 62.6, de 54.7 a 62.0 y do 52.2 a 62.4 kg/ha/dia.Hubo interacci6n entre el N y el K con respecto al erecimiento de lagraminea. La aplicaci6n de N favorec16 los contenidos de PC, Ca, Mg e 
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hldratos de 6arbonp solubles, pero diz.inuy6 el contenldo de K y los valorez;
de DIVIIS. Las aplicaciones do K favorecieron el contenido do K y losvalores dc DIVKS poro produjor'on menores valores de Mg y de hildratos de
carbono solubles. El fertilizante do P rcduJo lo, valores do K y dohidratos do carbono, .al miasmo tiempo quo favozeci6 los valores de Ca y Is 
DIVHS. (RA-CIAT) 

0 feijao guando. 1943. 
0420
 

Bol. Min. Agric. Brazil. 32(l):95-96.
 

Se describe CaJanus cajan (C. indicus) una 
 leguminosa introducida

recientemente---c-n-'-ra-si-l-do-d6 
 - blen y se adapts fhcilmente. 
Los granos, vainas y hojas son de alto valor nutritivo y se pueden
utilizar como forraje y para la alimentaci6n humana. 

0421
 
OLIVEIRA, M.C. DE; ALBUQUERQUE, S.G. DE; 'ILVA, C.M.M. DE S.1981. 
 Avaliacao indireta da produtividade L forrageiras ar
bustivas c arb6reas ex6ticas e nativas de castings. In Reuniao

da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 
18a, Goiania-O, 1981.

Anais. 
 Goiania, Sociedade Brasileira de Zootecnia. p.ll.
 

0422
* 20284 OLIVEIRA, M.C. DE 1981. 0 capim buffol nas regioes secas donordest6. (Cenchrus ciliaris 
en Ins regiones secas del Nordeste).
Petrolina-PE, braEil, 
 Empress Brasilcira do I'esquisa Agropecufiria.

Centro de Pesquisa Agropecuria do Tr6pico Seud-Arido. Circular Tfcnica
no.5. 19p. Port., 
13 Refs. [Centro de Pesquisa Agropecu~ria do Tr6pico
Semi-Arido, Caixa Postal 23, 
56.300 Pet rolina-PE, Brabil]
 

Cenchrus ciliaris. Cultivares. Adaptaci6n. Precipitaci6n. Semilla. Latencia. Germinaci6n. Calidad 
de las semillas. Sistemas do 
slembra. Fertilizantes. Suelos. Establecimiento. HIeno. Conservac16n do forrajes. Capacidad

de carga. Producci6n animal. Tr6pico seco. 
Brasil.
 

Se registran algunos resultados obtenidos por el Centra do Posquisa Agropecufria do Tr6pico Semi-Arido 
(PE, Brasil) y par otras instituciones de investigaci6n del nordeste brasilefio, 
sobre diversos aspectos del cultivo de
Cenchrus ciliaris, 
la graminea forrajera do mejer adaptaci6n y productividad en esta reg16n. 
 Se informa sobre origen, adaptaci6n de cv.. selecei6n
de var. segfn la precipitaci6n, perlodo de dormancia de la aemilla, tiposde suclos, m~todos de siembra, manejo y prficticas culturales, fertiliza
cI6n, producci6n de heno, capacidad do carga y producci6n animal. [CIAT]
 

0423
OLIVEIRA, M.C. DE; ALBUQUERQUE, S.G. DE; SILVA, C.M.M. DE S.
1980. Avaliacao indireta da 
producao de forrage
 de plantas
m
arbustivas e arb6reas da 
caatinga. Petrolina-PE, Brasil, Em
presa Brasileira de 
Pesquisa Agropecubria. Centro 
de Pesquisa
Agropecu~ria 
do Tr6pico Semi-Arido. 
 Pesquisa em Andamento
 
no.7. 3p.
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24359 PATH, N.R.; NABI:NCER, C. 1982. Comparacao entre duiae formas de 

P..pahu guennarum Arech. (Comparacl6n ontre dot tipos do 1napnlumptten rtlr). Agronomia Sulrrio'randense 18(2):103-114. Port., Res. Port., 
Ingl., 22 Hefa. 

I'espalum gonoarum.. RondIiienito. Witerio seen. RcInci6n hojn:tallo. Canto
nido de protefnas. DNgestibilidad. Hateria orgyinica. Horfologfa vegetal.
Brasil. 

So cupacaron 2 tipos do ±Papatts gueroarul, conocidos coma "Balo" y
"Azulao", en el CtmpO Cn en EStacao Lxptl. Ag'on6rmica do ia U. Federal deRio Crande do Sul, rie oct. df. 197b-marzo de 1980. Cads parcels exptl.consisti6 de 9 plantas ini .r,. y tt! utlliz6 un direfio factorial 2 x 3con 4 repeticiones. Los tipos ocuparun lao rorcelns prinrcipales y los8estadlos do desarrollo en poc'as do cort, (vogetntxvo, prefloroi6nflorDci6n), Insc ubparcelrs. Los resul tain; obtnidos pra todes ina

y 

variables e,;tudiadas raostrnron s1g'nlficancia (Duncan al nivel do 5.) parelas catsdio; do desarrollo on 6pocas do corte. los 2 tipos do 1. auenoarumdifirieron al nivel do 5% ;61o pura lo I de iolpas on rclaci6n con Iastalios en la His, y par In DIVI;O. El tipo "Au!lno" present6 mayor X de.hojas y mayor dlgustibilidad. (P.dsresr. *!l i,6uto. Irad. par .H.) D05 
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20450 PAULINO, V.T.; BlFARAII, C.; COSrNT]NO, .1.L.; CIIIA, P.C. DA; 

DELISTOIANOV, .1.; LEITE, V.B. DE 0.; PACOLA, L.J.; SANTO', L.E. DOS 
1981. Regionalizacao de pIantas forragcira-; no estado do eeaPaulo. 1. 
Estobelecimento e sensibilidrid, a baixas tcnptrntura!;. (I:eionalizacl6n 
de piantas forrajeran en el Estado de Sito Paulo. I. h!;tableclmicnto y 
susceptibilidad a b:jan! temperatura!,). Boletim die Indfistria Anina] 
38(I):45-60. Port., Ret.. Port., lng ., 2 Refs., lubs. [Iivirao do 
Nutricao Animal e Pantagens, Inst. do Zonteciia, Nova Odo:ra-SP, Brasil] 

Cal opogonium muctinoi des. Cent rosema pubescens. Desmodium intortum. 
Desmodium subsericeum. Denmodium tncinatum. Calactia strinta. Neonotonia 
wightii. Lotononis balnsl, acroptilium atropurpurou . Macrotvlomna 
axillare. Puerarls phaseoloides. Stviosanthe, 1ulanensis. Stviosanthes 
hamata. Terannus uncinatus. Irifolium repens. 'Trito um semipilosum. 
Brachiaria deeumben.. Cynodon nlemfuonser.. Di itaria cccumbens. tlvparrhenia 
rufn. Melinis minutrifora. Panicum maximum. Pnspalnm guenoar'im. Pennilsetum 
clandestinum. Setaria anceps. Ertablecimiento. l:valuaci6n. Adaptaci6n. 
lemperatura. hcndimiento. tiateria seca. Introditccioncs. Requerimientos 
climtticos. Brasil. 

Se Introdujeron y cultivaron con o sin apllcaci6n de fcrtilizantes, 6
4
 espec cs do graminens y de 6 lOguMTinosas lorrajeras tropical.;, con base on 
en~ayos realizados en 7 regiones d Sac, Paula. Brasil, en 1919. Se presen
tan recomendaciones para la selccci6n de cv. en cada 5ren., y datos sabre 
establecimtiento, resistencia a las helnda y rendimientos en el primer 
carte. (Resumen par Herbage Abstracts. Trod. par M.,.) )05 

0426 
21272 PEDREIRA, J.V.S.; MA1TOS, H.B. DE 1982. Cresc mento estacional do 

cuitivares do capim-elefante. (Crecimiento estacional do cultivares do
 
Pennisetum purpureum). Boletim do Ind~stria Animal 39(1):29-41. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 23 Refs., llus.
 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Crecimiento. Epoca seca. Epoca l]uviosa.
Rendimiento. ateria seca. Contenido de prorefnas. Contenido de fibra. 
Brasil. 

Se efectuaron cortes en parclas cultivadas con 8 cv. do Pennisetum
 
purpureum en Nova Odessa, SP, Brasil, y so determinaron Joc rlguientes 
parhmetros: tasas do crecimiento prom. mensuales en t6rntinos de kg do MS a 
65*C/ha/dla; producci6n de MS a 65*C/ha, considerAndose ]as producciones 
anuales de verano (modiados do oct. a mediados do abril) y de invierno 
(mediados do abril a mediados do oct.); contenidos do ItS,FC y PC. Los 
resultados moctraron quo los 8 cv. poseen una notoria estacionalidad do 
crecimiento, autique can mejor desempei6o Cuo otras 'cspecies. El cv. Cameron 
present6 mayor precocidad y el cv. Napier fue m s tardlo durantc la 6pnca 
de crecimiento primaveral. En todos Jos cv. ensayados, la max. producci6n 
se present6 en nov. y los cv. do mejor deseapeo fueron .!Ineiro, Talwin 
A-143 y A-144. Durante la 6poca critica del aio (mayo-ago.), les mejores 
comportamientos correspondicron a Cameron, Taiwan A-241, Uruckwaml y Taiwan 
A-148. Los cv. Cameron, 11ruckwami, Taiwan A--?!,l, , A-143 yHineire Tn'iwan 
A-144 presentaron altos rendls.lentov anuales di M"; Irs 3 pri:,cros presen
taron una mejor distribuci6n estacional dcl crecimlento. El cv. Oapior 
present6 una pioducci6:i media aprox. al prom. do lo; 9 cv.; sin embargo, su 
distribuci6n estacional de crecimiento fue dlispareja. E] cv. Tl iwnn A-]46 
prepent6 la mrunor produccJ6n anual do !: (estadl!t icaricnre nc diflri6 de 
Napier) pero fie Cl cv. ccn mejor dlstriburi6n esrauonal do la prodocc16n. 
En relacl6n con el crecimlento durante el verna, se ohsorv6 que Taiwan 
A-148 no diflrI6 du Napier y de Uruckwo'ml, pore fue inferior a los demou 
cv. En cl inviferno, el cv. Cameron fun el ,L.,,productivo, aunque no 
difir16 estadisticampnce de Uruckwaml y do Taiwan A-I'.!, los Chals tambign 
presentaron altos rendimientos. Napier fte, s gnific: tivarente inferior a 
todos ]or dens cv. El contnido de IC \'ari6 do i).617(Camerrn) a 11 .63% 
(Taiw.an A-I144) y el .C de (Tai.ita A-1 49) , 3o.1 2Z ).de 33.56% (r;1c1-k.a;.M 
(Resuen del autr. Trad. per 1.1).) DOS 

0427
 
* 	 20980 rPDR:Ir'-;,.,'.s.; NAT7OS, E.h. D 1931. Ct-(I rernto et'acioaal de 

vince e cinc, esptcie, ou vared;:d s (Itu c-pIp s. (Cru( lr:elto (.-;t.o-onal 
,de 25 vart*ed de., de g ar.IcT1 :,). Bo et i d(" I ndi.;t rIa Animal 
33(2):M12-143. Pert., Rcs. Port., 1 Ilus,In". 1efs., 

Andropo on go=vaLns. " rarli r riiscr'r n!;. Brachi2!1;i!rc-r aot-ca. Brachlarla 
nziziziersis. Cenchru, ci. ,Ihcr Cvoierr taria-a.C d.1- l_.jovana. 
decumbens. Mp'itrl" Dir ltarn i,taria valida.tii.erin,,vis, milajiart. 
Echinochloa Ti,;ra Panicu, F-aspaTlu.::i PaPalumld.ilin. raxinur. :enoarun. 
 "
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not iatur,. Sct.rir .ra cj'. Lrccl r iv..o . O rYI a i -ec.. Flioca 

seca. Epora lIuvio"a. He .I.tro d,! tiepo. Crenieo do protefina. 

Contanido de flipra. hrasil. 

Se deterin6 el crecintento estirior.al do 25 gramlci.. tropicales en el 

Instituto dL Zoctvicnia, Nova Oden.-a P,S 1. -8s,.. E..t en:.ayo d co te 

mostr6 los siguiente; reultados: a) lon. m:oyortr rocudimlentos anualc. de 

XS/hs se obttivhron coi 2 cv. do Cvnndon dectylon, B-chtInria d.cunbe2 y 

o on Eavanus vai. Squaiulatus. Los teoiure.' rendiitcntos o obtuvieron 

con Ccnchrus cilliarI cv. Biloola, un cv. do C. dicivlnn y fiolt=ril 

decurbens; b) durante iA estaci6n do "verano" c5Jlda y lluvlosa, ]or 

mayores rendImoentoa so obtuvitron con B. decuinhens, dactvleip, PanicumC. 


waximum var. Trichoglume y Dipitarin sp. Los menorc; rendimientos se 

obtuvieron con C. ciliaris, cv. Biocla, Dactylon. B. decumbens y Setaria 

anceps; c) durante el invierno (ertacli6n fresca y aeca), los mayores 

rendinlentos soeobtuvIeron con 2 vor. do C. dactvlon v A. rayanu . los 

menorcs rendie;tos so ohtuvioron con C. ciliaris cv. Billoo]a, DI4i are 

valida r.. decumbens, l tri t , Df t-r. . 
d) atouci f it" imt nri 1 CaU, P

de et'i6n cricllAento -i 

.. xlnrt, B. docurbens , A. gavenus y C. dactvlon. Los mrr~irard~os tuoron P. 

notaturi, tin cv. de C. dactylon y C. cili;!ris cv. Biloeia; c) durnnte los 

raeses do crpcliniento nos Intenso (r.cv.-feb., verano), lao mc.yor, taras do 

crecimilento (Yg do MS/ha/dia) se obtuvieron R. deckA:.ens, (79.8), C. 

vp.; d) - zone.no la dL lucron prooes P. 

con 

dactvlon (77.3), Dlpitarla sp. (74.8), otros cv. do C. dtcc '.on (74.6). D. 

(72.2) y P. nctatunm (70.3); durante los reses do crecirjento muymilanOianH 
lento (=ayo-a-o., invierno), las tasns do cracimlento ruls oltas so 

obtuvieron con A. £.ayanuO (16.fi), C. dactvlon (13.9 y 13.2 parn ambos cv.), 

D. dlveroinervis (10.0) y P. ma;imum (7.6); f) ]a distrlbucin de la 

25 Craineincs estudiladr. fuc con AdrableizonLO
producci6n anual do MS do ]as 


ertacional. La tan proo. do crccimfent- de] cultiv'o o:cil16 untre 4 y 24%; 

g) conaiderando Ic; result;.dos do cte unsayo, la 25 gi.u::inena:;" ,tudiadan 

so pueden clasficar en: 1) buena dirtr'luci6n estoclonal Oe1 crvizmiento 

anua]: A. D. divern:inervjr. S. dact y 11. dccumbenn;Dv'-:s., rnceps, L. on 

2) dtstribucl6n regular: 1. maximun, B. dec~irbnq., 2 var. t'. xlm,de P 

Dipitaria vp., .. cct'lon, EchinochbLovr..dn~s, Chlor!.'; 1lana y B. 

run!zicnsI; 3) di,.tribuci6n obt: ljItrIa op., P. &uenoaruin, D. 

Milnnjiana, 1).volida, 1). decumbens, P. votatum, C. cti2arin cv. Biloela y
 

P. notauM cv. atataiS. (Re:un .en del auror. Trad. por EDITEC) DOS 

042.8
 

PEDREIRA, J.V.S. 1976. Crescimento estacional dos capinas
 
Guatemala,
elefante-Napier, Pennisetum purpurem Schum., e 


Tripsacum fasciculatum nTrn. Boletim de Ind6stria Animal
 

33(2) 233- 24..
 

de crecimiento y el rendimiento de
 

Pennisetum purpureum y Tripsacum fasciculatum mediante cortes en
 

un estudalo de4 a-nos. Las curvas de crecimiento estacional y las
 

variaciones en precipitaci6n fueron similares; sin embargo, P.
 

purwreum present6 una mayor taaa de crecimiento que T. 

fasciiuhtum. Las capacidades de 

Se determinaron la tasa 


carga pira P. purpureum y T. 

fasciculatum se estimaron en 3.0 y 1.7 animales/lha en verano y 1.0 

y 1.2 en invierno, resp. 

0429
 

* 	 PEDREIRA, J.V.S.; NUTI, P.; CAMPOS, B. DO E.S. DE. 1975. 

capins para producao de mat~rica seca. BoletimCompeticao oe 

de Ind6stria Animal 32(2):319-323.
 

Se compararon 19 especies y cv. de graminas en un expt. de campo 

durante 3 afios. La especle de mayor rendimiento de MS fue 

Andropogon gayanus, sin diferir significotivanmente de Panicum 

maximum. Se presentan los datos de rendimiento y de composcin 

qufmca obtcnidos. 

0430
 

PEDREIRA, J.V.S.; NUT, P.; CAMPOS, B. DO E.S. DE. 1975. Com

peticao de cinco variedades de capim-elefante Pennisetum 
purpureum, Schum. Boletim de Ind6stria Animal 32(2):&5-329 

'10$
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Durante 3 aflos 
se compararon los rendimiento de MS de Pennisetum
 
purpureum cv. Napier, Minefro, Taiw~n A-343, Taiwan A-144 y Taiw n

A-148. El cv. de mayor rendimlento fue Talw~n A-144, pero no difiri6 significativamente de 
los otros. Se presentan datos de ren
dimiento y composicl6n quimica.
 

0431
 
PEDREIRA, J.V.C.; 
 B01N, C. 1969, Estudo de crescimento do capi.
elefante, variedade Napi er (Pennisetum Pru Schu), Boe
tie da Industria Anical 26:263-27C. 

0432
 
PEDREIRA, J.V.S.; 
WERNER, J.C.; ROCHA, G.L.; CINTRA, B. 1965.

Estudos preliminares 
de introducao de plantas forrageiras no

sul do Estado de Sao Paulo. 
In Congresso Internacional de Pas
tagem, 
 90., Sao Paulo, "Brasil, 1965. Anais. v.2.
 
pp.1537-1541.
 

0433
 
25034 PENTEADO, M.l. DE 0. 1985. 
 Avaliacao do leguminosas forrageiras
para os Ccrrados de Hato Grosso do Sul, Brasil. 
 (Evaluac16n de legumi

nosas forrajeras para los Cerrados do 
Mato Grosso do Sul, Brasil). In

Pizarro, 
E.A., ed. Reuni6n do la Red Internacional do Evaluaci6n d o
 
Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985.
Cali, Centro Internacional do Agricultura 
Tropical. v.1,pp.323-331.
 
Port., flus.
 

Stylosanthes viscosa. Stvlosanthes capitata. Stvlosanthes macrocephala.

Stvlosanthes guianensis. Centrosema. Ecotlpos. Evaluaci6n. Establecimiento.
Persistencia. Rendimiento. ateria seea. Enfermedades y pat6genos. Insectos
perJudiciales. Precipitaci6n. Adaptaci6n. Sabanas. Brasil. 

En nov. de 1983 so instal6 un ensayo en la hacienda Maracuy. localizada en
Campo Grande, MS, Brasil, para evaluar 23 introducciones de leguminosasforrajeras tropicales. 
 Se presentan datos do cobertura, altura de la
 
planta, producci6n de MS e incidencia de insectos y enfermedades, y se
 
describen las caracterfsticas del clima y del suelo do la regi6n. [CIAT]
 

0434
 
* 25047 
PEREIRA, J.M.; MORENO R., M.A.; CANTARUTTI, R.B. 1985. Estabelecimento e producao de gramineas e leguminosas em Itabela, Bahia, Brasil.
 

(Establecimiento y producci6n 
de gramfnr.aam y leguminosas en Itabela,

Bahia, Brasil). In Pizarro, E.A., 
ed. Reuni6n de la Red Internacional
 
de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985.

Resultados 1982-1985. 
 Cali, Centro InLernaclonal do Agricultura

Tropical. v.l.pp.455-458. Port., Ilus.
 

Centrosema macrocarpum. Centrosema brasillanum. Stylosanthes 
guianensis.

Zornia. Pueraria phaseoloides. Androporon gavanus. Brachiaria decumbens.

Brachiaria humidicola. Ecotipos. Evaluacift. Establecimiento. Peruistencia.
 
Bosque hfmedo tropical. Precipitaci6n. Brasil.
 

Se evaluaron 
19 ecotipos do leguminosas y 5 de gramineas forrajeras tropicales on la Estaeao do Zootecnia do Extrmo Sul de 
Bahia, en Itabela.
Brasil, para determinar su establecimiento y producci6n do 
MS en periodos

de max. y min. precipitaci6n. Los ecotipo5 sobresalientes fucron 
'!ntroscma
 
macrocarpum 5065 y 5062, C. brasilidnum 
5234, Stvlosr.,thos uianenass

tardio 1283, 64A, 191 y 136, Zornia 
sp. 7847, Pueraria phaseoloides 9900,

Andropogon gavanus 6053, Brachiaria decumbens 606 y B. humidicola comin.
Se describen el suelo y el clima do 
la regi6n, y el comportamiento de los
 
ecotipos evaluados. ICIAT]
 

0435
 
19637 PEREIRA, J.M.; MORENO R., 
M.A. 1983. Establecimlento v producci6n


do gramineas y leguminosas forrajeras en Barrulandia, Bahia, Brasil.

Pizarro, E., 

In 
ed. Reuni6n de la Red Internacional do Evaluaci6ri dc Pastos
 

Tropicales, 
2a., Call, Colombia, 1982. Resultados 1979-19 82 . Cali,
Centro Internacional do Agricultura Tropical. pp.183-201. Esp., 
 ilus.
 

Bosque himedo tropical. Brachiaria ruziziensis. B. humidicola. B.

decumbens. Setaria sphacelata. Andropogon 
gavanus. Nelinis minutiflora.
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.:.palum ?ll C;tulIUM. DeS111nd i I 1,20 ua. .hv liuC. t a ii &,. .ItWA.. Cem rI . D. 
o'alifolwitin. Centrosema pubucen-,. Ca I oponrn un muctino i deu. Zornla 
1. tifolia. Puerarla pha;seoloideon. Aesechvnowene hint rix. Stvlnsanthes 

j iianenr l. S. caitatna. Ltal ecinitnto. Rendtmiento. Matcria sca. 
.recipitaci6n. Enfermedades v patigenos. Insecto:, perjudicialec. Evalua
:ti6n. 

En la Estaci6,, Exptl. Cregorio hondar (ECREIB) locaizada an Itarrolandia, 
mun'cipio do Belnonto, estado de Bahia, i 16-23' de lit. stir y 39*10' do 
lon;itrud oc re, uieevalian 16 eco'tpos de legumlnosas y 10 do gramineas. La 
regi6n corresponde al ecosistema do bosqtc tropical iluvioso y cuenta con 
una temp. media anual do 26.5'C y precipitaci6n anual de 1440 m. El ensayo 
se estableci5 an un Oxisol, denominado regionrlmento come "tabuleiro", de 
p114.9 y aturaci n do Al de 25.48 y 62.88% a 0-20 y 20-40 cm do profundi
dad, reap. Se preentan daros do cobertura, altura do la planta, producci6n 
de MS e incidencia do insectos y enfenedades en periodos ie max. y min. 
precipitaci6n. (R.esumen par M.M.) 1101
 

0436
 
PEREIRA, R.M.A.; SYKES, D.J.; COMIDE, J.A.; VIDIGAL, G.T.
 
1966. Comparison of 10 grasses for cut green fodder in the
 

"cerrado" in 1965. Revta Ceres 13(74):141-153.
 

En un ensayo comparativo entre 20 var. de gramineas de corte, las
 
var. de Pennisetum purpureum Napier, Merker, Porto Rico 534 y Mi
nero rindieron mas que lns demis. Napier dio un rendimiento prom.
 
de 67 t de forraje fresco/ha/corte.
 

0437
 
25006 PERIN, R.; GIANLUPPI, V. 1985. Adaptacao de leguminosas forragei

ras cm Boa Vista, Brail. (Adaptaci6n do leguminosas forrajeras an Boa
 
Vista, Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de InlRed Internacional
 
do Evaluac16n dc Pasto Tropicales, 3a. , Cali, Colombia. 1985. Results
dos 1982-1985. Call, Centro Internacional de Agriculture Tropical.
 
v.l.pp.39-41. Port., flus.
 

Stylosanthes pulanensis. Stvlosanthes capitata. Evaluaci6n. Adaptaci6n.
 
Sabanas. Brasil.
 

Se llevaron a cabo evaluaclones agron6micas de 16 ecotipos do Stvlosanthes
 
en el campo exptl. Agua Boa de la Unidade do Execacao do Pesquisa de Ambito
 
Territorial, localizado en Boa Vista, Terr.tc' io Federal do Roraima,
 
Brasil. dentro de tin econistema de sabana bien drenada isohipertrmica.
 
Haste el nmicuto los eotipas mis promiaorios son S. gulanennis CIAT 1280,
 
1283, 184 y 136, y S. capitata CIAT 1312 y 1693. Se presentan Ins carae
teristicas clim9ticas y Ins fisicoquimicas del nuelo del firea. [CIAT]
 

04388
 
PIEDADE, A. 1946. Capia de Rhodes. Rev. Agric. Piracicaba
 
21,:49-48.
 

Se informa sobre las caracteristicas de Chloris gayana, una gramf
nea considerada de gran valor 2ntre las especies introducidas al
 
Brasil. Se describen las prActicas culturales, propagaci6n, pro
ducci6n de semilla, usos, enferniedades y plagas y composici6n quf
mica. Esta especie se puede asociar con leguminosas forrajeras
 
coma Stizolobium, Canavalia ensiformis y Desmodium leiocarpum,
 
entre otras. Tambien se puede utilizar como heno o ensilaje.
 

0439
 

17156 PORZECANSKI, I. 19bO. Banco ntivo do geratoplasni de foriageras do 
CNPGC. (Banco etivo du gertaoplasma de forrajeras del Centre Nacional do 
Pesquisa de Gado de CorLe - CN'(;(,). In S1Mp,6sio O Kecuros Gen'ticos 
Vegetais. Sesuao 1. bancos Ativos dc Germopisas.ua Bririli;, 1979. Anais. 
Brasilia, Empresa brasileira de PeEquis;a Agroprcuaria. Centre Naeiona] 
do Recursos Gen6tLcos. pp.1 6 9 -11. Port., Ilun, 

Panicu maximum. Stylosanthes Qulrriensi. jiltlvures. Germoplasma. 

Evaluaci6n. Fertili antes. Ca. N. 1'.K. Rendimiento. Matorla secn. Biasil. 

En 1977-78 re registraron on concirioner de campo, datos do rendimiento, 
fenologis, rcsistenc.ia a enferinedades y repuesta a ]a vplicaci~n de 
fertilizantes en 15L genotipos de leguminozas y 95 grarmlii:,a,. Etitre las 
gramineas, un cv. Oafricano de ['antcijtmaximum respondj6 particularilente 
bien a In aplizacl 6

n de Ca, N. P, K y micronutrimentor, mient ras que 
Stylosanthes guianenis IRI 1022 se desiac6 en vste aIspecto entre ]as 
legumnoas. (lesuswn par Plant BLreeding Abstracts. Trad. per M.M.) GOI 
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0440
 
21665 PORZECANSKI, !.; CHISI, O.M.A.; GARI)NER, A.L.; FRANCA-AANTAS, M.S.
 

1979. The adaptation of tropical pasture rpc*Jes to a cerrado environ
ment. (La adaptaci6n do especies forrajera.a tropicales a] aombiente del
 
Cerrado). Project research in btcf cattle. Campo Grande-XS, Branil, 
Centro Naclonal de Pesquira de Cado de Corre. 28). Ingl.. Ilus. 

Stvlosanthes Lulanen is. Neootonia yht L Pucraria phaseoJoides. 

Galactia sCtriata. Macropti lum atropurpureun. Centrosema pubercens. 
Centrosema brasilianun. Nacrutlo]oma axillare. Pasnalu Lunoarur!. Panicum 
maxinum. Mrachlarla decr'mbens. Brachlaria humidirola. Brachlaria 
ruziziensis. Brachiaria dicryoneura. Digitara. Setarla anceps. A'antacj6n. 
Persistencia. InEcctrs poriudiclalcs. Enfermedads y pat6genos. Evaluaci6n. 
Oxiscles. Rendimiento. Materla Seca. Producci6n do semillas. Contenido do 
protenas. Rebrote. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Corrado. Brasil.
 

Se presentan los resultidos obtanidos del proceso do evaluaci6n al qua se
 
sometI6 durante 1977 y 1978 pr~cttcamente todo -! material comercialmento
 
disponible, como tambi6n ]as Introducciones do pastas, par el Centro
 
Naclonal de Recursos Gen[ntlcos de Brasilia en el Corrado (Brasil). So
 
presentan listados cumpletos de ]as gracilneas (107) y leguminosas (156)
 
evaluadas en condiclones naturales del sucla o con fertilizaci6n, incluyen
do un resumen de los resultados obtenldos. Se tuvicron en cuenta ]as
 
condiciones de suelo y clima y se midiercn para cada una el rendim!ento, ]a
 
peralstencia y tolerancia al frIo, enfermedades y plagas, producci6n de
 
semilla y rebrote despuis do la sequia. Se concluye quo las gramineas
 
Hvparrhonia rufa, Ponicu:n, maximum cv. Coloniao, Brachiarla decunbens y B. 

so preden uumdsco'au'nlizar err fonna segura para'pr_;ras en la regi6x. 
En el caso do la legutainosas, algunas especics crecer~n bien durante 
algunos aios y luego desiparecerin lentanente cono en el caso .do 
Macroptilium atrcpUrpur,,um cv. Siratro, Calactia stiata, Centrosema 
pubescens y Clycine (N2onotonla) wiphtii cv. Tinaroo. A largo plaza 
alcunas estrategias quo rendrin 6xito inclulr~n la selecc16n do lineas de
 
P. maximum de Africa. Ia b.squeda do sexualidad en Brachlaria y el mejora
miento de leguuinosas con una ainplia base gen~tica. (Resumen par EDITEC)
 
D05
 

0441 
24587 POSTIGLIONI, S.R. 1983. Ilemarthria altissima uma forrageira para a
 

regiao dos Campos Gerais do Parang. (Iemarthria altissima, una forra
jera para la reg16n de los Campos Gerais do Parang). Londrina-PA, Bra
sil, Fundacao Instituto Agronomico do Parang. Circular no.36. 19p.
 
Port., 11 Refs., Ilus.
 

Hemarthria altissima. Morfologfa vegetal. Distribuci6n geogr~fica. Siembra.
 
Eatablecimiento. Cultivares. Producci6n do forraje. Materia seca. Intervalo
 
de carte. Altura de carte. Contenido de proteinas. Fertilizantes. N. Pra
deras mixtas. Leguminosas. Insectoas perjudiciales. Enfermedades y pat6ge
nos. Brasil.
 

Se presenta una revisi6n de literatura sobre diferentes aspectos de
 
Hema-rhria altissima, una graminea forrajerL de buen potencial en Paranf,
 
Brasil. Se informa sobre caracterfsticas morfol6gicas, establecimiento,
 
manejo, correcci6n y fertilidad del suelo, producc16n do forraje, asocia
ci6n con leguminosas, plagas y enfermedades, y suministro de material
 

vegetativ6 Se destaca el comportamiento sobresaliente del cv. IPEACO 336,
 
y se dan recomendaciones para su cultivo. [CIAT]
 

0442
 
18630 POSTIGLIONI, S.R. 1982. Rendimento do quatro gramineas subtropicais
 

isoladas e em associacao com leguminosas. (Rendimiento de cuatro
 

gramineas subtropicales on monocultivo o en asociaci6n con leguminosas).
Pesquisa Agropecugria Brasileira 17(10):1457-1463. Port., Res. Port., 
Ingl., 11 Rofs. 

Hemarthria altinsima. Panpalum notarr,,. Cynadon plectostachvus. Setaria
 
anceps. Desmodium intortum. MacroptIlum atropurpureum. Galactia striata.
 
Glvcine wightii. Lotus corniculatis. Rendimiento. Hateria Seca. Contenido
 
de proteinas. Praderas mixtas. Persistencia. Clima. Registro del tiempo.
 
Brasil.
 

Se realiz6 un trabajo en 1978-79 en freas del Instituto Agronomico do 
Paranf (IAPAR), Ponta Grossa, PR, Brasil, para verificar el potencial 
forrajero do 4 gramIneas subtropicales: Ilemarthria altissima, Paspalum 
notatum cv. Ipeame, Cvnodon plectostachyus y Setaria anceps cv. Nandi, en 
nanocultivo a on osociaci n con una do las siguientes leguminoaas: 
Desmodium intortum cv. Greenleaf, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, 
Galactia sLriata, Neonotonia wightil cv. Cooper y Lotus corniculatus cv. 
Sao Gabriel, dispueotas on un disefio do parcelas divididas con 3 repeticio
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neh. Durzintr t ( Jv r:p dk o i, v ( i %,aiti , se, ap ico roda! lii!;pnrc lt url 

total de 3 t du cal dolo.tlca/i,:, '',4kg it Inperfo:f.'to/ha, 550 kg dc 
superforfato/ha y 200 k. dt clorurn de potiulo/lia. El reudlmiento anual do 
HS y de PC de alguna!- di Ia.. atociacioni- ru significativamente mayor quc 
ia produccl6n de las graminnear. on monocultivo. l.as .gramfncas nsocindas con 
leguminosac riempre presentaron un mejor valor protelnico quo las gramineas 
en monocultivo. (Reoumen del autor. Traid. par I.B.) D)05 

0443 
PRATES, E.R. 1977. Efeito de doses de nitrogeno e de interva
los entre cortes sobre a producao e composicao de dois ecotipos 
de Paspalum notatum Flugge e da cultivar Pensacola Paspalum 
notatum Flugge var. saurae Parodi. AnuArio TVcnico do Insti
tuto-de Pesquisas Zoothlas "Francisco Osorio" 4:267-307. 

En un ensayo en macetas se evaluaron 2 ecotipos de Paspalum 
notatum y el cv. Pensacola, para dcterminar los efectos de varios 
n dvelesN(O, 150 6 300 kg/ha) e de (4, 6 8do 	 intervalos corte 6 
semanas). La producci6n de forraje fue similar entre las 2 ecoti
pos y el cv., pero el contenido de PC fue superior en Pensacola. 
Con mayores niveles de N aumentaron la producci6n de forraje y de 
PC. Se obtuvicron mc'jores rendimientos y valor nutritivo con in
tervalos de corte de semanas. 

0444
 
QUEIROZ, M.E. DE; LIRA, M. DE A. 1977. Introducao e melhora
mento de forrageiras nativas e ex6ticas. In Empresa Pernambu
cana de Pesquisa Agropecuria. Projeto de Pe-squisa com forragi
cultura, alfinentacao e mandjo de bovinos no Estado de Pernambu
co. Recife-PE. Relat6rlo Anual 1977. Recife. pp.71-73. 

0445
 
' 0111-3578 RAMOS DE O.,J. Gainba (AndropogongayanusKuitlh. var.squamulatusStapf.). 

In_. Infohnaq-es soshi ealiyumas plantas forrageiras. Rio de Janeiro, Brasil, Ministerio 
da Agricultura. Servico de Informauiro Agricola. Siric Didactics no. 11. 1961. pp.100-104. 
Port., 	Ilus. 

Andropogon gayanus. Adptnci6n. Crecimiento. Composicion quJmicn. Brasil. 

Se dcscriben breveinente algunos aspectos sobre clcrecimiento y adaptaci6n de Andropogon 
gay. nus en varios sitios dcl Brasil y sc presenian datos relacionados con Ia producci6n desemillas 
y clvalor nutritivo. (Resutnen par R.A.F.) 00 TOI 

0448
 
i 25032 RAM'OS, G.M. 1985. Adaptacao do legumlnosas forrageiras nos
 

Cerrados do Piaui, Brasil. (Adaptac16n do leguminosas forrajeras en Ios
 
Cerrados do Piaui, Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red
 
Internacional dc Eva]uaci6n do Pastes Tropicales, 3a., Cali, Colombia,
 
1985. Resultados 1982-1965. Cali, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. v.1,pp.305-314. Port., Ilus.
 

Stylosanthes visco a. Sty] oranthes capitata. Stvlosanthes guianensis. 
Stvlosanthes mncrocephalr. ('en-rosema macrocarpum. Canavalia obtusifolia. 
Dioclea. EcntipeL. Kvaluaci6n. Adaptnci6n. Cobertura. Persistencia. Rondi-
Miento. MatCria seLa. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. 
Precipitaci6n. Corrado. Bra-ll. 

En una hacienda particular P 36 km do Awarantc. PI, Brasil, so cvaluaron 27 
ecotipos do inguminosa. forrajerns tropicales en cuanto a producci6n de 
forraje, resistuncia a insectos y enfermcdades y persistencia. Las eva
luaclones se cfectuaron en un eriodo de rax. precipitaci6n, de ene.-marzo 
do 1985. Se presentnan lo resultado';r,-isobresallrntes obtenidos hasta el 
momento, y !se describcn la, CtactcrlYfitcas clim1ticas y ed~ficas do Ia 
rcg16n. [CIATI 

0447
 
* 	 25212 lIED INTERIIAC1IAL, DE EVPAUAnCJ1t PE PASTO TPOPICALES. REUNION DE 

TRA3AJO DEL COIIITE ASELORi, Ia., BRASILIA, BIASIL. 1983. Proyeetos sobre 
evaluaci6n do panturia con ardmales. Brasilia, Centra do Pesquiza 
Agropeculria don Cerrados. 72p. Eop. 
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0448
 
RENVOIZE, S.A. 
 1984. The grasses of Bahia. Kew, England, Royal 
Botanic Gardens. 301p. 

Gramineac; Leguninosam; Praderas mixtav; Evaluacifn; Pastoreo; Producci6n 
animal; Corrado; Llanos Orientales; Borquos; Prin.sil; Colombia; Ecuador; 
Panamf; PeiO; Caribe. 

So resumen los proyeetos sobre ovaluaci6n do pasturas con anittales 
diaoutidos en Io primera reuni6n de trabajo del Comit6 Asesor de la Red 
Internacional de Evaluaci6n do Pastas Tropicnlen (RIEPT). aumpiciada par la
Empresa Brasileira de Pesquiza Agropecutria, el Centro lnteroacional de 
Investigaciones para el Desarrollo y CiAT. La reuni6n se realiz6 on la sede
del Centro do Pesquisa Agropecuria dos Cerrados en Planaltina, Brasil, de 
sept. 19-22 de 1983. En e2)a so visualizaron alternativas de
experimentaci6n de apoyo con Ion materiales seleocionados, ensayos 
eomplementarias de evaluaci6n de germoplasma y pruebas de pastoreo, y se
enfocaron tambi6n expt. en explotaciones corerciales. Para alcanzar los 
objetivos propuestos so hizo infasi.s en bn producci6n do semi]la de 
germoplama promlaorlo a nvel nacional y regional y en la capacitaci6n
 
profesional. (CIAT)
 

0449
 
* 	22463 RENVOIZE, S.A. 1982. A now genus and several new species of
 

grasses from Bahia (Brazil). (thig nnro nuavo yvarlas especies nuevas

de graineas de Bahia, Brasil). Kew BIletin 37(2):323-333. Ingl., Res. 
Ingi., llus.
 

Plagiantha. Chloris exilis. Panicum assursens. Panicum belmonte. 
Panicum
 
caatingense. 1Panicus c. estur. L'anicum noterophil]um. Panicum stipiflorum.

Panicum cumbucana. orfologia vegetal. PJstribucl6n geogr~ifica. Taxonomia.
 
Brasil.
 

Se describen e ilustran: un g(nero nuevo, ]L12.antha Reuvoize, con su Gnica

especie conocida, P. tenella; uns especle nueva, Chloris exilis 
Renvoize y

7 especies nuevas de Panicum (P. assurpens, P. belmonte. P. cantingense P.
tum	 ,
conges , P. oterophJllum, P. sti ilorum y P. cumbucana) todas par

Renvoize, nativas de Bahia, BrasHl. [CIAT
 

0450 

ROCHA, 6.L. DA. 1970. Introdugao e sele ao de leguminosas

forrig eiras tropicais. In SeminArio sobre Hetodologia e Plane
jamento de Pesquisa ca- Leguminosas Tropicais, 6uanabara, 1970.
 
Anais, 6uanabara Instituto de Pesquisas Agropecuaries do Cen-
tro-Sul, pp. 169-10,
 

0451 

RUCHA, 6.L. DA. 196B Leguminosas, adapta;ao nas pastagens tro
picais. Sitios eFazendas (Brasil) '4():30-31.
 

0452
 
RODRIGIJES, R.; GONDIM, A.C. 1980. Avbliacao de esp.cies nati
vas do g~nero Paspalum coma forrageiras. In Congresso Brasi
-eiro de Zootecnia, 
 1o.; Reuniao Anual da aciedade Brasileira
 
de Zootecnia, 17a., Fortaleza-CE, 1980. Anais. Fortaleza.
 
4 1 7p. 

0453
 
16857 RODRIGUES, L.R. DE A.; PEDREIRA, J.V.S.: MATTOS, I.B. DE 1975. 
Adaptaqgo ecol6gica do algurnas plantas forrageiras. (Ad ptacitn ecol6gica de algu. 
nas plan tas forrajeras). Zootecnia 13(4):201-217. Port., 57 Refs. 

Hyparrhenh, tufa. J'ennisetum purpureun. Melinis rinutiflote. Digit.ariadecun bens. Pani
cum maximum. StYlosanthes hunilis. Centroscmna pubescens. Glycjnc wigliti. Adaptaci6n.
 
Clima. Suelos. Temperatura. Preipitaci6n. Ecologia. Brasil.
 

Se inforna sobre los requcrimientos ecol6gicos de algunas Frainfneas y leguminosas forraje
xas para las condiciones particulares del Estado de Sao Paulo, Brasil. Se consideran las espe
cies llypi ,rhenia nifa, Pennisetum puipureum, Afelibfs minutiflora, Digitaria decumbens,
Panicum iaximun, Stylosanthes spp., Mlacroptiiumn atropurpurtinm cv. Siratro,Centrosema 
pubescens y Glycine wightiL (Resumnen por M...) AOO D05 
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0454 
* 	 ROLIM, F.A.; KOSTER, H.W.; KHAN, E.J.A.; SAITO, H.M. 1979.
 

Alguns resultados de pesquisas agrostol6gicas na regiao de
 
Paragominas, Par5 e nordeste de Mato Grosso 1977-1978.
 
(Algunos resultados de investigaciones agrostolbgicas en la
 
regi6n 	 de Paragominas, ParS y nordeste do Hatto Grosso en 

5 6 1977-1978). BeIlm-PA, Brasil, Instituto de Pesquisas. p.
 

Se presentan resultados de estudios realizados sobre el compor
tamiento y desempeho de diferentes plantas forrajeras, t~cnicas 
de renovaci6n do praderas en la regibn de Paragominas, PA, y 
formacin do praderas, en campo cerrado, en la regibn de Barra 
do Garcas, MT. SegOn las observaciones efectuadas y los resul
tados obtenidos en expt., so recomendaron las siguientes espe
cies: Brachiaria humidicola IRI 409, B. decumbens IRI 822, 
Setaria ancp_ (cv. Congo IR1 835 y Africa do Sul IRI 836), 
C snodon Andropogon Dichanthium aristatum,dactylon, gayanus, 


ciliaris beltsville y Di-qtEia decumbens rransvala IRI 
450, Pueraria phaseoloides, Leucaena ]eucocephala IRI 2984, 
CajanS cajan y tylosanthes h "av. Verano IRI 3212. Se 
presentan aemAs las ticnicas utilTzadas en la preparaci6n del 
suelo para la formaci6n Je praderas en campo cerrado. (RA)
 

0455
 
10501 ROLON. JD. y PRIMO, A.T. Experiencias en esayos regionales de demos
traci6n en Brasil. In Tergas, L.E. y Sinchez, P.A.,eds. Seminario sobre Producci6n 
de Pastas en Suelos Acidos de los Tr6picos, Call, Colombia, 1978. Trabajos presen
tados. Call, Centro Internaciona] de Agricultura Twrpical, 1979. pp.447461. Esp., 
Res. Esp., 11 Refs. 

Tambi~n en ingls. 

Pradera. Pastas. Tecnologia. Transferenaa de tecnologia. Programa de investigaci6n. Ferti
lizantes. Abono. Suelos. Pastorco. Manejo de pra --as. Cejrado. Brasil. 

Mediante cnsayos regionales efectuados en praderas naturales mejoradas y en praderas culti
vadas establecidas en cerrado y en cerradlo en Brasil, se evaluaron los siguientes factores que 
influyen en la productividad de la ganaderia: a) mdtodos y costos de formaci6n de praderas; 
b) sistemas de manejo y evaluaci6n de paso's (nativos y Pultivados); y c) anilisis econ6mico 
de sistemas de producci6n. Se lograron los objetivos de demostrar a los ganaderos, en sus 
propias fincas y con su participaci6n, los costos y beneficios de praderas t~cnicamente for
madas y adecuadamente manejadas. Ademis se estudi6 el efecto de diferentes niveles de fer
tilizaci6n de mantenimiento sabre la persistencia de asociadones de gramineas y legumino
sas y sabre el rendiiniento de los animales. Los resultados obtenidos en el cerrado de Brasil 
demuestran que es posible aumentar la producci6n por unidad de superficie, cuando se utili
zan asociaciones de gram ineas y leguminosas tropicales. COND'PE llev6 a cabo los ensayos 
regionales hasta 1976 y ahora 6stos son coordinados par EMBRATER y sus afiliadas 
EMATIER en los diferentes estados del Brasil central. (Resumen del autor) E02.4 F02 

0456
 
ROLON, T.D.; OLIVEIRA, A.R. DE; CANTO, S.B. DO. 1978. Produ
tividade de pastagens consorciadas em solos do cerrado de baixa
 
fertilidade. In Reuniao da Sociedade Brasileira de Zootecnia,
 
15a., Bel~m, M-8. Anais. pp.285-286.
 

0457 
23571 SALERNO, A.R.; TCACENCO, F.A. 193. Cramlneas forrageiras pars a 

baixo Vale du Itajaf. (Craminenj forraleras pars el bajo Valle de 
itajal). Flurfan6poliF-SC, Briisil, Empresa Catarinense de Pesquisa 
/.gropecufria. i'e.quisa en Andanrnro no.34. 7p. IorL., 2 Refs. [Empress
catarliwr'e de PeStlui!;a Agropectiirla, Fstacao Experimental de Itajai. 
Caixa Pv!ntal 277, 88.300 ItnJai-SC, Brnill]
 

Paspanm fuennarur4. Androwoun ischaetun. Acroceras. Diituria milanliana. 
Wjgitaria valida. DIrarhiarin hun1dlcoia. Brchiarja decumbens. Cynodon 
!,lc!, taczyu5. Cynodon dactvon. ,-n sco. Echinoehloa. 

ErrLenia rnf. cuitivarus. Evaluaci6n. :er:iilzantes, Rcttdimiento.Nat,:-ria sees. Cortes. Brawil. 

Se prenentan ]os rcultndot. obtenidos en 1983 sabre in evalunci6n de graml
ne" forraJeras introducidna en el ValIc dv ItaJal, Brasil, con y sin fer
tilizaci6n. S, preentnn los datos de producci6n de iS en diferentea
 
fechas de carte pars Eohinochlon np., Panpoluc._ -,*enonrum (2 cv.), TrIpsacrm

la:um, Andropv) ot iichjamt=, Axonopus v£2. iis (2 cv.), Digltaria
_jianliana, I). vLlida, cvnodon plectostachyus, C. dactvlon, Acrocerns Sp.,
Iypnrrhenta .'ufa, IHr'chiaria humoiuicola, y B. decrubens. Li tUrtainos gene
ruler, In producei6n/corc dnnmtnuy6 de one. a oct.; se indican las gram!
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nea. 
citya produrci6n de HS tlin t'rttlIr:.,t1n fuL Inferior a 6 t/'ha. Se 
prefiLta In prrdvclbCu de )IS/cortr de 20 c\ . de 't nni;tum purpiuet. La 

'r-fllt1eAN q111 tuvieron el nr or co~prtaiento ..!v |rtillr c if'n fuoron 
}I~chinnchl o, p., p. aUtn.jn.ruir cv. Rojar C.-122. 1,.Iclttchrurn, 1. iaxt y A. 
L=.1ari.._ cv. Poxo. En iaa, parccl:r. vtrtJlJz;,,., c dr..trnrcn P.
J!t~ ''., (*v . IRatLrez C-123, Acrcer'v. sr. A. .1_sl.vr-i. P1. A1. nlana. P. 
.L..''''rir cv. C-122 v lcwJ;.,'l a t.. it lt:, . . t P.. et.. 1uj:,.!.
Jo ditiin prcli dInnrets rnu, Ii .ii I;. t Lilt nt l ia deI bltn rcndiLlinto del 

viateriul ,n -. Vallu de Itsal. (Resume por ljITEC) V05 

045B 
23235 SALERNO, A.R.; TCACENCO, F.A. 1984. Leguminosas forrageiras par& o 

baixo Vale do ltajaT. (LeLnminosas forrajeras para el bajo Valle de 
Itojal). Florianopolis-SC, %rasil, Emprcaa Catarinense de Pesquisa
Agropecuirle. Pesquisa es Andamento no.30. 4p. Port.. 5 Refs. [Empress
d* Yesquisa Agropecuiria de Santa Catarina, Estacao Experimental de 
ItaJal, Caixv Postal 277, ltajaf-SC, Brasil] 

Leucaetua leucocephala. Stylosanthes guinensis. Stylosanthes hamata.
 
Desmodlum ovalifolium. Centrosema pubescens. Centrosema plumieri.

Centrosema brasilianum. Pueraria phaseolotdes. ?acroptilium bracteatum.
 
Cultivares. Introducconees. EvaIuaci6n. 
 Praderas mixtas. Pennisetum
 
purpureum. Rendimlento. Materia seca. Cortes. Brasil.
 

Se presentan resultados preliminares de adaptaci6n y productividad de legu
minosas forrajeras en evaluaci6n en 16 Estaci6n Exptl. de ltajaf, SC, Bra
sil. Los datos corresponden al tercer ariode evaluaci6n (1983). Las le
gusinosas en estudio fueron Leucaena leucocephala cv. IJ 4080, Stvlosanthes 
guantnsis cv. Cook y Schofield, Dessodium ovalifolium CIAT 350, Centrosema 
pubescens cv. IJ 4277. Santa M6nica, CIAT 1887, IRI 292. C. plumieri IJ
 
4324, C. brasilianum IJ 4326, Pueraria phascoloides (javan-ica) IJ 4179,

Stylosanthea hamata CIAT 147 y 
aerp tilium bracteatum IJ 4320. Cads cv. 
se evalu6 en cuanto a producci,6n ie MS en monocultivo y en asociaci6n con 
Pennisetum Zurpureum cv. Cameroon. En las leguminosas solas se hicieron 
los cortes en onero y junio a 15 cm del sunlo; en la asociaci6n los cortes
 
se hicieron a 20 cm del'suelo siempre que P. purpureum alcar.z6 
1.5 m de
 
altura. En 1977 el suelo recibi6 11.5 t de cal, 160 kg de P y 120 kg de

/ha; en 1980 y 1981 recibi6 60 kg de P y 90 kg de K/ha. Segfn los datos 
obtenidos en 3 cortes, L. leucocephala, C. p escens y F. phaseoloides son 
especies promisorias pare las condiciones del bajo Valle de ItaJal, pre
seutando la. 2 Gltimas buenas asociaciones con P. purpureum. Las nuevas 
introducciongs S. guianenuis cv. Cook y D. ovalifolium ClAT 350, con 
66lo 1
 
aflo do evaluaci6n, Yuestran caracteristicas deseables para la utilizaci6n
 
en Ia regi6n. Deepufs de evaluar estas leguminosas en ensayos regionales,
 
se podrin recomendar para el Valle de Itajai y el Litoral Norte. 
[CIAT]
 

0459 
21549 SALERNO, A.A.; VEfTEHI1t, C.P. 1963. 1egumincSaO perenes de encacao
 

qtwutc para o blxo V31e do ItaJdl. (LesumlnonM; perennes de estac16n
 
cilidv' pare el bajo Valle de Itaijal). FlurinrfpnlJn-SC. Brasil, Empress

Catnrinense do iesquita AgropecvSria. Pesquina em Andnmento no.14. 4p.

Port., 3 Refs. [Enpre.!a Latarirese de Pertqe' AgropecufirJa, Eatacao 
l"pertmental de ltajai, Caixa Postal 277, 88.300 Itajaf-SC, Braail]
 

Leticaena 
 leucceplhala. Calanur, calan. Lentrosema pubescens. Ptieraris
 
P).neoloide&. Kacrutvloma ni;llrare. 
Neonotunla wisiti. Galacnia striate.
 
Macroptillum atropurpurert. Styloianthes putanenDji, 
 lesmodlumovnllfolium,

Evaluaci~i,. Praderas mixtas. PeriiseCrUn pLtrureum. Coampaibilidad.

Rendlmiento. hataria 
 seem. Enferedades y pan6genos. lutroducciones.
 
Brasil.
 

La Empress Catarinense de Pesqul"n Agropectuiria realiz6 ensayos de adapta
ci6n y productividad con diversas especles y cv. fleleguminosas forrajeras
 
perenncs, pare 
ueleccionar natueiales de buen rendilrnento y con caracterfe-

Lices adecuadau a los sist.mas de producci6n de lethe del Valle de Itaja,

SC, Brasil. Las lepiutinosas se establecie-on cn 1977 y en 1980 ae hicieron
 
2 corres de uniformidad, con excepci6n de Lcucaena leucocephala y Cajanur.

f.e que se establecieron en 1979 y se evalIuarun en 1981. Se determin6 In
 
producc16n de HS de todma lam especies y cv. on asocincl6n con Pennisetum 
ptirrureum cv. Cameroon y en monocultivo. Los resultaios prellmnareu £ndi
carot que I. leucocephala, Certr'osena pLubecens y Peraria phaseoloides
tiunrn buen poteticial para In regi6n; P. Jphase,hodes y C. 1ubeseens moa
rraron buen dercenpefio en asociaci6n con P. purpueum. En dic. de 1981 y en 
ene. de 1982 se hicieron 19 Iuiitroduertne.,. enrr;trr.-ot, hagre *nrnneea 
IeJ.:;,.lium evaJlfolium CIAT 150, Stvlosanthe, F'u1naensis cv. Cook y
Schofield y Ceitruscua app. (Resumestptr M.H.) D05
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13190 SAO PALILO. SLcI:rI-IARIA DlI AGRICULTt'RA L ABASTLCIMENTO. 
Balanqo atual do programa de colcta e introduq'o de plantas forrageiras do institu. 
to de Zootecnia. (Balance actual del Programa dc Coleccidn c Introduccidnde Plan
tas Forra/erasdel Instituto de Zootccnia). So Paulo, Brasil. Instituto de Zootecnia. 
Boletim Tdcnico no. 14. 1980. 15p. Port., Ilus. 

Cajanuscajan. Dcsmanthus sp. Dcsmodium sp. Galactia striata. Jndigofera sp. Mimosa spp. 
Stylosanthes spp. Teraninus uncinatum. Ccntroscnapubescens. C. brasilianum. C. pascuo
rum.C. 'irginianum.C. grandiflore.C.plumieri.C. arenarum.Panicum maximum. Paspalum 
virgtum. Introducciones. Evaluaci6n. Cultivares. Brasil. 

Se presenta una relaci6n del material colectado pot el Programa de Colecci6n e lntroducci6n 
de Plantas Forrajeras del Instituto de Zootecnia, Nova Odessa, Brasil, en el perfodo com
prendido entre enero de 1976 a jul. de 1978. De lasubfamilia Caesalpinoideae se colect6 I 
gdnero, de laMimosoideae 6 y de laPapilionsideae 42. Se efectuaron evaluaciones fenol6gi
cas, agron6micas y con animates (aceptabilidad) de las plantas inuoducidas en 1976-77 y 
1978-79. Las plantas que resultaron promisorias en las evaluaciones preliminares pasaron al 
proceso de multiplicaci6n de semillas en escala relativamente grande, miras a ensayoscon 
mis detallados que pudieran evidenciarlas como nuevos cultivares para su distribuci6n co
mercial. El programa de Mejoramiento de laSecci6n de Agronomfa de Plantas Forrajeras 
(SAPF) est.i evaluando ecotipos resistentes a las heladas, a suelos francos con pH bajo y'alta 
saturaci6n de Al t6xico, y que adems posean yemas basilares para f~cilrebrote despuds del 
pastorco intensivo. Con base en 1o anterior, se estdn desarrollando 2 proyectos utilizando el 
gdncro Centrosema. Las plantas seleccionadas para cultivares y/o certificaci6n son: Centrose. 
ma pubescens (cv. BR/I (N.O. 241), Galactiastriata(N.O. 285 y N.O. 1922),Panicummaxi
mum (Colonik'o IZ-1) y Paspalum virgatum (cv. nativo de Mato Grosso, N.O. 174). (Resu. 
men por A.M.) GO] 

0461 
224P3 SARMENTO, A. 1962. Observacoes sobre aig-umas plantas forrageiras,
 

nativas e exoticps, no Estado de Pernambuco. (Observaclones sabre
 
algunas forraj.:;s nativas y ex6ticas, en el Estado de Pernambuco).
 
Recife-PE, Brasli, Instituto de Pesqulsas Agron6mfcas. lOp. Port.
 

Axonopus cooreF,sur. Paspalum coniuratum. Paspalum maritimum. Melinis 
minutiflora. Eleu.trte indica. Hvparr henia rufa. Cynodon dacrylon. 
Andropogon g'vanus. Pantcun maximum. Praderas naturales. Evaluaci6n.
 
Rendimiento. Composicl6n qutmlca. Brasil.
 

Se presentan los resultados de un ensayo realizado en la Estacao Exptl. de
 
Tamb, PE, Brasil, con las siguientes especies de gramfneas forrajeras
 
nativas: Axonopus comnpessus, Paspalum conjugatum, Melinis minutiflora,
 
Dacrvloctenum aegyptium, Eleusine indica, Paspalum maritimum, !yparrhenia 
rufa, Chlorls orthonothon y Cvnodon dactylon var. maritJmum. Se evaluaron 
tambln las especic- ex.ticas Andropopon gavanus y Panicum maximum. Se 
suminIstran algunos datos ecol6gicos preliminares del Estado, y resultados 
de los an5lisis quir-!cos de las esrecies, con y sin ferrilizantes. Las 
CePcciCs de Mrenor Inter6s fueron: C. orthonothon, E. Indica, P. conJugatum 
y P. marItImu:m. Lac especies de mejor adaptaci6n a la regi6n fueron: A. 
gavanus, 1'.roaxiurr, Ii. rufa y .. minutiflra. Para estan especes se 
presentan datos dc produci6n de forraje, con base en 2 6pocas: sera y 
Iluviosa. (Resumen del autor. Trad. par M.M.) D05
 

0462
 
SCHRE1NER, H.G. 1976. Comparacao de gramfneas forrageiras de
 
inverno em cultivo isolado e em associacao com cornich6o, em
 
Colombo, ParanA. Pesquisa Agropecu6ria Brasileira. Serie Zoo
tecnia 11:17-23.
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23841 SEIFFFRT, 14.F. 1984. Producao biologica de nitrogenio e protina
 

bruta de acessoCs de !.euc:cnI~n tI,P• cultivada.s para emprego no
 
vuplementacao protclea de rtni:lnanmte. (Ilroducct6n biol6gica de ntir6geno
 
y proteinn ctuda do linwc-ms de espcries de Leucaein cultivadas para Is
 
suplementaci6n proteiniLa de ruimantes). Pesquisa Agropecuaria
 
Brasileira 19(Special lssue):245-21

,9. P-rt., Pes. Port., Ingl., 4 Refa.
 
IEmprea Brasileira de Pequita Arrupecufirla, Centro Nacional de
 
r-uuisa de GAdo de Corte, ;.aixa PcstaL 154, 79.100 Campo Grande-HS,
 

Leucanen leucocephaln. Leucaana .pulveru]enta. Leucaena diversi folia. 
leucaeni cunninjhjam. loucaena carina grande. Corts, R.endiiento. Materia 
neca. Cntenido dc protefnas. Contenido de N. Producci6n de forraje. 
Brasil. 



;; lo'niuarnn eln partel s de 1, ): . , , varin., 31naa de especles de1y aicnn (.. _ci irixliam . I j2vru] v t a 1.. t.t. e r Ifol Ia ,. rn na 
'ra.ndr:y l.l e l1r itt 4iTLCdio p* aeh -.cv. ii) .rinde, :;,:, Ii proliiccl6n
d! prott Ina pari r..O :o tie ri-m' en 1 ra!A I C.tntra]. So ofcctraron 2 cortes 
ii 'I Lt. do:alturn, re sepal-6 c-I forr.ij (hoJt ;, viilnia; y tallos con menos
de I cm de dlinstto) do lont; dv..i tllor, y .edeterminroi el peno seco y 1: 
Lotal . . I vt-tM!,0cimJnto de L. dcivirni lf11, fle deiQF.'JtyhtL, eiminfndose 
ePtfa eifpecle dil vpt. - 1,tshritcnta tuVO( qa.t 0c;irsCi-c IUVo y, par
renti, ro crecld Jo tiIfcicntv pain coritarln. En el total tic 2 corter., L..

ca.,inta r-ndc, L.. rinClum y L. jf t_ct:-Lan prodiijeron 6.11, 9.9 y 10.1 

t do-!iIw.LitIn mac 1nlrriajvia. 1:1 N act-ruindo eln 3U parte a~roa fuede 267. 370 y 376 kl./ha/atfio, rsp. , para lat, 3 ccpcles: seto correspondle a 
una produccl6ri untial de 199 2C4. de IC/ha,1441 , 5 kg zesp. Conoderando 
que I2LrIkiLiin de 'In ,'110prodhcl6ii nauil d( forrJe que connintictic 
tjeon 107-245 itILh /ha. ]i,iWiCi6n ie n:ls do 2O0~p'-deu COtail 1,g di- PC obtenldi tie.tcns bu Ir ell ftll n ii i;ri t ivan )aIi tt cp]icintildn tie InIf.cn pir.i, ti.ii -',i biLc.lI Cenrrml. Utcumct, del autor. Triid. por I.B.) 
DO5
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, 22446 SEIFFERT, N.F.; THIAGO, L.R.L. DE S. 
1983. Guando - plants forra

gelra para a producao de protena. (Cajanus cajan plants- forrajerapars in producci6n de protefina). Campo Grande-MS, Brasil, Empresa

lBrasileira de Pesquira Agropecufirla. Centra Nacionai de Pesquisa de Gado 
de Corte. Cnmunicado T~cnico no.21. 4p. Port. [Centra Nacional de

Pesquisa de Galo Carte. Postal
de Calxa 154, 79.100 Campo Grande-MS,
 
Brasil]
 

Cajanus caan. Fertilizanmes. In,:ulaci6n. Rhizobitim. Banco de protefinas.

Produccli6 de forrajc. Siembra. Pasoreo. 
Aumentos de peso. Praderas
 
mixtas. Hanojo de praderas. Erasi'.
 

Se describe Calanus ciian, 
ina lo:uminosa produrtora do 
grano y de forraje

de alto valor tiitritivo. Se dan ,ccoendaciones gencrale.; para 
su cultivo
 
en suelo de Cerrado 
(lrasil), lam cuales incluven dosis de fertillzantes,
inoculacl6n de las scmillas con Rhizobium, siembra y manejo. Se presentan

datos de producci6n ae forraje y de grano, producci611 animal, e indicacio
nes para su utilizaci6n como banco de proteinas, forraje de corte y aso
ciaci6n con gramineas. [CIAT]
 

0465
 
SENDULSKY, T. 1976. 
 Especies cultivadas e nativas de
 
Brachiaria no In
Brasil. Reuniao da Sociedade Brasileira de
Zootecnia, 13a., SalvadoFr-3A, 1976. 
 Anais. Salvador, Socieda
de Brasileira !e LZuL-cnia. 3 3 3 3 3
pp. - 4.
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SERPA, A.; 
 SILVA, J.F. DA. 1984. Competicao de Centrosema
 
spp. no Municipio de Araruama-RJ. Comunicado 
 Tdcnico,


3
Pesagro-Rio no.140. p.
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%• 0520-10511 SERRA() E. A. S.a l Productiviy ofcultivated pastureson lowfertilitysoilsin 

the Amazon (ifBrazil. (l'mdicividadd/'pradiraaiult vadasen suelos de hajafertthdadde
las drca.i11m.que tiel lropico /;tnedo brasileno). in Sarichet. P. A. y Fergas, 1. E., eds.tie 

Srin., on Iasturc Production inAcid Soils of the Tropics, Call. Colombi". 1978.Procet ngs. Cal. Centro Internacional de Agricultura 1 ropical. 1979. pp. 195-225. Ingi., 
Res, i !.19 Rck., llus 

Panicum t;a. u n. Ilparrhentiu rif Brachiaria humidicola. tioeraria phascoloides.( ¢itnro.si',iaptthe.i,m'incit/l.aneis ).'ueoantli. ,Surlos.Os i'.oh's. 1:lli'olrs. Aflfsoles. Enlisole. 
Fertilizanles. 1'. Ainilisk dcl surlo. Trlpico h(unedo. Pr:,dcras. llosque%. EIsablecimienlo. 
Quenima. Tala. Prtsion do pastoro. i t asuorco. ,ianejo dt, iraderas. Cullivos permanentes. 
Amazonia. Nimapas. lirasil. 

En laregion tropical hmnimeda hrasilcfia cxisten aclualnrnic ccrca de 2.5 inillones de ha. de
praderas cultivadas en ioroa dc bosquc. Casi c190(;i de esas pradoras emtA onstituido por Panicum 
maxitnum, 7% par t'ilarrheniarufa y 3% po Ilrachiaria humidicola. El proceso habitual de 
establccimiento de praderas cultivalas abatca ha ta del hosque. seguida de laquema de la
biornasa vegetal y de lasiunibra d-i gaiineas forialeras. En linsa, gencrales, en ins primeros
ailos, y como consecuencia del auinento de lafertilidad del suclo conseguida con laincorporaci6n 
de cenizas, has praJcras cultivadas presentan una productividad bastantc ehvada. No obstante, 
con el paso de lo, aims, espccialinente despues de cinco oscisafios de utilizaci6n, se aprecia una 
disminuci6n gradual mars omenos acentuada dc los pastizalcs, cspecialmncnte losdc AI maxImUm. 
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Sc estima quc, en tinperiodn dc mcnos d. 'cinte afios (; dc:arromlh, (it: pradcras cultivadas en Ia 
rci6n, ya existcn aproximadamente Linas 500.000 ha. dctradadak o en avanzado estado de 
degradaci6n. En este trabajo scpresnrta un modclo de ladinimica dcl sistema suclo-pradera
animal en suclos de bosque arna?6nico en elque se relacionan IaprodUctivid'ad dc praderasde P. 
maximum cultivadas con dos niveles de tccnologia con lafertiidad y In irxtura dcl suelo, y Ia 
prcsi6n de pastorco. Los reultados obicnidos permiien concluir que, a) elP es elnutrienie del 
suclo mis limitante de Ia productividad dc las praderas cultivadas en Areas de hosque de los 
tr6picos h6mcdos brasilcfios. Esta limitacion parece ser ms importanic para ls gramincas que 
par las legurminosas forrajcras. En lineas gcneralcs. Ia reducci6n de los niveles de P asimilablc va 
acompafiada por ]a disminuei6n de productividad de las praderas cultiv'adas; b) El proceso de 
disminuci6n de productividad de praderas cultivadas cs mucho mAs acentuado en suclos de 
tCxtura muy arcillosa y lasprcsiones de pastorco por encima de"6ptimo", aceleran elprocesode
disminuci6n de productividad de las praderas en estos suelos; c) Las correcciones peri6dicas de
Ins niveles de P del suelo bajo praderas - especialmente dcspus del cuarto o quinto afio - Ia 
incorporaci6n de leguminosas forraieras adaptadas y cluso dc sistemas dc manjo y presiotresdc 
pastorco compatibles con elmantenimiento del equilibrio del sistema suelo-p!anta-animal, se
pueden considerar como Ia clave par mantener Ia productividad dc praderas cultivadas lior 
periodos largos de timpo en las Areas de bosque dc los tr6picos hrmedos brasilefnos; d) La
utilizaci6n de ."reas de bosque amaz6nico para praderas cultivadas durante algunos afios se 
traduce en una meiora dc las propiedades quimicas del suclo permitiendo lasustituci6n de las 
pradcras por cultivos perennes con ]a adici6n de pequefias cantidades de fcrtilizante fofatado. 
IResumen del autor) 
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0035 SERRAO, E.A.S. AdaptaS'o de graminess forrageiras do genero &achiaria na 
Amazonia. (Adaptaci6n de gramineasforrajeras del ginero Brachiaria en la Amazonia). In
Encontro sobre Forrageiras do Genero Brachiaria, Io., Goiania, GoiAs, 1977. Trabalhos. 
Goiania, Secretaria da Agricultura do Estada de Gois, 1977. pp.2 1-52. P,ort., 17 Rcfs., Ilus. 

Brachiaria. Ad 'taci6n. Deois incompleta. Folosensibilizaci6n. Caracteristicas agron6micas. 
Pastoreo. Bras, 

Como resultado de experimentos de campo, se ha encontrado que '1 g~nero Brachiaria se ha 
adaptado bien a las condiciones de clima y suelo de Ia Amazonia, en comparaci6n con otras 
gramineas forraleras ex6ticas como Panicurn, Hyparrhenia, Penniseturn y Seiaria. Su hfbito 
postrero y su agresividad son caracteristicas agron6micas muy importantes en Ia competencia 
con especies nativas invasoras, las cuales rebrotan r~pidamente despu s dc que se prepara el suclo 
para elestablccimiento de una pradera. Adems,proporciona una buena cobertura al suelo. 
reduciendo laerosion y conservando Iahumedad, especialmente en Areas con periodos secos

prolongados. La poca respuesta de algunas especics de Brachiariaa fertilizaci6n con N sugiere un 
posible mecanismo de fijaci6n asimbi6tica de este elemento. En las Areas mis hs~medas de Ia 
Amazonia, donde B. decumbens estaba rnAs difundida, se incrementaron las poblaciones de
Deois incompleta, insectode control muy dificil. En 1973, previniendo un problema serio, se trat6 
de propagar B. humidicola, especie resistente a los ataques del insecto. Parece oue ocurre 
fotosensibilizaci6n de bovinos en Brachiariaspp., pero no ha sido comprobado. Si; embargo, 
como medida prActica se recomienda elpastoreo rotacional en gramineas diferentes, incluyendo 
otras especies de Brachiaria. Se recomienda un programa de mejoramiento genttico oricntado 
hacia ]a resistencia al ataque de Deois spp.yala fotoscnsibilizaci6n, mediante laintroducci6n del 
mayor nimero posible de especies del genero Brachiaria. y buscar un m6todo de control del 
insecto adecuado, bien sea fisico, quimico, mecdnico, biol6gico o integrado. (Resumen por 
R.L.A.) 

0469 
SERRAO, E.A.S.; 
SIMAO NETO, M. 1975. The adaptation of tropi
cal 
 forages in the Amazon region. In American Society of
 
Agronomy. Tropical 
forages in livestock production systems.

Madison, WI, 1975. 
 ASA Special publication no.2L:31-52.
 

0470
 
* 0117--4047 SERRAO, E.A.S. y SIMAO NETO,A. 
Informeces s6bre duas espicles de 

gram(neas forrageiras do ginero Brachiatia na Annzonly: B. diecumbens Stapf e B. 
ru:i; nsis G enrain etEverw rd.(hformacirrsobredos especies de grainineasforrajerasdel 
gnm Brachiaria rn elArnazonras:B. decurnbensy B. ruzizictsis). Itoletim do Institutode 
Pcst.,,,as c E.%perimena~o Agropccu.q ia,.do Norte. Seric Estudos s brc Forrageiras na 
Amazfnia 2(1):1-31. 1971. Port., Res. Ingl., 16 Refs., lius. 

Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Suclos Oxlsoles. Tr6pico h6medo. Caracterfsticas
agron6micas. Establecimiento. Fertilizantes. Meteria seen. Contenido de protetnas. Manejo de 
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prsedcrx'.. Cepteldad de cargo. \'blur nIotriljvo). Conpo~i'n fquii~lire. Aumnento-. udepeso.lnstcIns Iuerjudicialut. Contpuatililidud. Anw iiOciau. 11rusil. 

Br'oui(ariade'curnbrns yB8. rLJzizicfl. %ongrarnincas forrajeras nativis de )a%rcgiorics tropicaicsafficanas introducidas a[iBrasil en 1952 3, 1965, 'respectivanicnc. En algunos paiscs sc lasconsidera coino bucnas grainineas foriajeras pata ieginnes c~Jid, s v huniedas, debido a suschaiclristicas acron6inicas fa%orables. En la rcgi'n waaakica, estas 2 especics han cncontradocorndicjoncs chinmiticas favoi ables pota et ciciento yh:producci6n dL forr,-jc de buena calid;4d;se han recomcndado eipccialmentc liaa 5uelos de incdiana a hzija fertilidad ypara condicioncsIopogr~ficas miontafiosas doadc otras especics forrajeras coniumnrnte uisadas tienen uncrccimniento rcstringida. Sc prescnla algtina informaci6n pertitiente a cstas 2 gramlincasforrajeras, de acuerdo acstudios icaliiados en ba Fsnuci6n Exprrntna dc e inim (P'arA), talescorno: historia, desctipei~n bot4 uicai,adaplaci6n, propagaci6n, palo uthilidad, cStablecimniento,lrspvcstw a )a icrtilbacien, pflit~occim)y flianio, valor nut~ritivo, %i gja,±LN-nfernoe(dade'; Estainformaci6n es cl rcsuhlado de aljgunos afios de observacirin iof comno de evaluacioncsarron6micas y pecuarias, alguinasi de 6stas oiltimas todaviri en de N;Arrolio. (Rosunirj del autor.Trod. por I.BZ) 

0471
SILVA, A. 1934. As'crotalarias. 
 Bol. Agric. Zootech. Minas

Gerais 7(10):293-295.
 

Se describen varias especles de Crotalaria nativas de Brasil.
especies se agrupan segtin 
Las 

su altu-ra (7itas,medias y bajas) y sesefialan sus caracterinticas respectivas. 
 Se presenta su composic16n quimica y se describer las semillr 
de las especies consideradas mas inportantes.
 

0472
2367 SIIVA, C..M S.;DE OL.IVEIRA, MI.C. DE; SOARES, .C.G. 1984.Avaliacarc d foriragvlr,, nat iv.is 0 pxk~iras ,lrirJ reglao -,vmf-azlda donordeste. (.A1.iaci6n de espcies forraici.s naLutOles y ex6t~ca:; paraIs rugi6n C.ri~ijdz del nordestL.). PCtrolinai-PF Brasil, E~rupresaBresileira de iesqui!,a Agropecu5riai. Centro de Pe!-oquisa Agropecuiria doTr~pico Semi-Arido. Decurrentus nu.22. 

Refs., Iius. 
3,1p. Port., Re,;. P'ort., log].., 17!CCntL:o de Pesqloo- Agropecuiria do Tr6pico Scmi-Arido,Caixa Postal 23, 56.300 Pctrolioa-'E, BratbiI] 

Cenchrus ciliaris. Cul tivares. C 'nchruo rsetigerr~a. Poiicun maimniumr.
Uroch1 oa 
 rosa b i ( e Ej. Clitorla ternat ca. ?Iacropri]ium. 
Leucaena
!eccPhala.
C-alaCtla. CRJ.111o ilIvus.' Evauaci6i. G, rnoplasma. Praderas
naturales. Adapta~c6n. Brool].
 

Desde 1977 el 
Banco Ger.--tico do Especies Forrajeraru del Centro do PesquisaAgropecu~ria do Tropico Sonri-Arido, ha venido recogiendo capocieGgramilneas y legurmnosas naturaics y cx~ticas, 
de 

para aumnoar la dlversidadgenitica del gerrroplasma de plantas forrejeras en la regi~n seiirida deBrasil. El 
grea exptl. est14 situada en Petrolina a .370 mn de alt. y 100 de
lat. sur, con una precipitaci6n prom. anual de 400 un, distribuida on formiaIrregular de nov.-.abril. 
 El snco se c~nsifica Comso Latosol 
rojo amarillo.
Entre ]as grashineas estiudiada la; rmojores fucron cnchirus cilfaris?lolopo, Biloela, cv.Gayndah, Aroricano y ?umbank y las IlnLrod ucciones BRA000507 y BR.A 000523. Lap especies C. setlgerus cv. Lirdwood y Urochioatrosambiccnsifi tambi~n raorraron boon comportraiLeoto. Las ruejoresleguminosas fueron C]itoria tornatea y oLcro:tiium norti. Las injoresleguninosas arbuntiva., "ucr30 

como 
 O ays,n .351Progopis 1uljflora', qut 'e encuelltra ya muy djiundia eii la regin..(Resuruen del autor. Trcd. por 1.11.) rDI 

0473
*SILVA, 
C.N.N. DE S.; SOARrS, J.C.C. 
 1981. lntroducao e nvaliacao prelitninar de forrageiras 
no regiao de Petrolina-Pernambuco. In Reuniao da Sociedade Brasileira de Zootecnla, 18a.,Goiania-GO, 1981. Anais. Goiania, 
Sociedade Brasileira deZootecria. p.7.
 

0474

15637 SILVA. C.Ni.M. I:S.; ALB3UQUERQUE, S.;. DE; LIVEIRA, K.C. DE1980. Avaliaggo do dmsnv(yonnto de treze cultivares de capimn bo ffol (Con cirusciliaris L.). ('Lialuacj6z dcl dcsoarrolio de trece cliUI'rescle Ceico/nis ciiariv). Iletrolina-PE, Brazil, Emnpresa llrasileira de Pesquisa Agropecufria. Centro de PesquisaAgopcuria do Tr6pico Scini-Arido. Pesquisa Andainentocnm 
 no. 9. 3p. Port. 
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Cenchrus ciliaris. Cultivates. I.valuaci6n. Crccim icnIto. Rendiminto. Relaci6n hoja:tallo. 
B rasil. 

En un cxpt. de campo con 6 cv. y 6 introducciones de Cenchrus ciliaris los rendimientos 
totalcs de MS en 3 cortes (de enero - jun, de 1980) leron mayorcs en c| cv. Molopo (7.92 
/ha) y mcnores en el cv. Gayndah (4.88 t/ha). La introducci6n de mayor rendirniento fue 

IRI 503 con 7.40 t/ha. (Remimen porItcrhageAbstracts. Trad. por AI.M.) GO1 

0475 
20544 SIMAO NETO, ;.; SE!',"AO, F.A.S.; CONCAIVES, C.A.; PIMENTEL, D.N. 

1973. Comportamento de gramIneis forrageiras na regibo de Be31m. 
(Comportamlento de gramineas fo-rajcras en Ia regl6n do Bel6m, Brasil).

Belcr..-'A, 
Brasil, ln,.ttuto de Pesqulsas ?,grupecuriras do Norte. Comuni
cndo T.cnlco no.44. 18 p. Port., Res. Port., Ingl., 7 Refs., Ilus. 

frachiaria decumaens. Brachinria ruzizjensls. BrachlarJa humidicola. 
Echinnchloo .ramilts. Panlcun maximum. Hvparrhenfa rufa. Paupnlun.
Cortes. Iroducci6n de forraje. Cotaposic6n quimilca. Brasil. 

Durante 3 arios consecutivos so estudi6 el comportamiento de 10 gramineas
forrojerar nedl;,nte cnrton mecgnicos, en un suclo Latosol amarillo de 
textura media, cr 6reas del Inrtituto do Pesqui.,;as Agropecurias do Norte 
(IPEAN), bulm, PA, Brasil. 
 Lai especies do los grneros Brachiaria y
Panicum presentaron los mojores rendimientos. Mientras las otras especies
estudiadas disminuyeron su produccl6n de] primero al rercer aio, B. 
humldicola iau, .unt6 y Paspalu, maritimum In mantuvo estable. Se presen
tan los datos d,- producci6n de forre y composici6n quimica de lns espe
cies estudiadn!;. (Resumen del ..:or. Trad. por M.M.) DO5 

0476
 

- 20420 SOUSA. F.B. DE; ANDRADE, R.P. DL; THOMAS, D. 1983. Duas novas cultivares d, estilosantes para os cerrados. (Dos nuevos cultivares de
Stylosanthes pars los Cerrados). Planaltina-DF, Brasil, Empresa Brasi
leira de Pesquisa Agropecuria. Centro de Pesquisa Agropecugria dos 
Cerrados. Comunicado T6cnico no.27. 7p. Port. [Centro do Pesquisa

Agropecudria dos Cerrados, Caixa Postal 
70.0023, 73.300 Planaltina-DF, 
Brasil) 

Stylosanthes guianensis. Stvlosanthes macrocephala. Cultivares. Adapraci6n.
Cerrado. Fertilizante!,. Sembra. Praderas mixtas. Establecimiento. Manejo
do praderas. Produccidn de semillas. Cosecha. Control de enfermedades. 
Brasil.
 

Se describen las principales caractersticas do Stvbosanthes guianensis cv. 
Bandeirante (CPAC 135- Registro DIBRAPA no. 003671) y de S. macrocephala
 
cv. Pioneiro (CPAC 139- Registo EMBRAPA no. 
003697) liberadas comercial
mente on 1983 
 por Is Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuiria - Centro
de Pesquisa Agropeculria dos Cerrados, pars el mejoramiento de praderas on
In regic, do Cerrados, Brasil. Se dan recomendaciones generales sobre is
formac16n y manejo de praderas y la produccl6n de semillas en estos nuevos 
cv. [CIAT]
 

0477 
- 19116 SOUSA, F.B. DE; ANDRADE, R.P. DE; THOMAS, D. 1983. Estilosantes 

cv. Bandeirante uma leguminosa forrageira para a regiao 
dos Cerrados. 
Notas cientificas. (Stylosanthes guianensis cv. Bandeirante, unsa legu
minosa forrajera pars in regi6n de los Cerrados. Notas cientfficas).
 
Pesquisa Agropecuiria Brasileira 18(3):319-320. Port., Ingl.
 

Stylosanthes pulanensis. Cultivares. 
Evaluac16n. Adaptaci6n. Rendimiento.
 
Persistencia. Cerrados. Brasil.
 

El cv. Bandeirante de Stvlosanthes guianensl, var. gulanensis se origin6

de] germoplasma recolecrado 
en el Area del Centro de Pesquisa Agropecudria

do,, Cerrados (CPAC/EMIBRAPA) cn Planaltina-DF, Brasil. Recibi6 ei no. de 
intzoducci6n CIAC 135 (ClAT 2243) cn 1974, y se registr6 por EMBRAPA/
 
CENARCEN bajo el c6digo d acceso 
003671. Este luguminosa viene siendo
 
evaluada on L Banco Ativo do Germroplaoma de plantas forrajeras del CPAC
 
desde 1975, y rue liberada comercialmente on 1983. Presenta excelente

adaptaci6n a los suelos 9cidos de baja fertilldad 
 y a las condiciones 
climSticas (veranos calientes y lluviosos e inviernos frios y secos) do la
regi6n de los Cerrados. Posee compatlbilidad con gramineas tropicales,
buena persistencia bajo pastoreo y buena producci6n do MS en In 6poca seca.
 
Se describen otras caracterlsticas de este cv. y se dan indicaciones para
 
obtenci6n do semilla gen~tica. [CIAT]
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19117 SOUSA, F.E. DE; ANDtVDE, P.P. DI; ThOMAS, D. 1,83. [.tilosantes 

cv. Pioneiro ura legumfinmoa forragilra p.:a os Ceirados. Notas ctenti
ficas. (Stvlosanthes cephiaa iv. Ponwiro, una leguminosa forrajera 
para los Cerrados. Notas cluntfficas). Pesquisa AgropecuArla Brasileira 
18(3):321-322. Port.. Ingl. 

Stylosanthes pacrocephala. Cultivares. Evaluacl6n. 
Adaptaci6n. Persisten
cia. Rendimiento. Cerrados. Erasil.
 

El cv. Pioneiro de Stvlosanthes macroeephala so origin6 del germoplasma
recolectado en el area del deCentro Pesquisa Agropecuria dos Cerrados
 
(CPAC/IBRAPA), en Plinaltina-DF, Brasil. 
 Recibi6 
cl no. dc introducci6n

CPAC 139 
(ClAT 1582) en 1974 y so registr6 por MIBRAPA/CENARCEN baJc. el

c6digo do 
acceso 003697; on 1983 so liblr6 comercialmente. Esta legurnnosa

presenta excelentc adaptaci6n a los sueloas 
 cidos dc baja fertilldad y a
Ins condicioner cllo~tlcas 
(veranos calientes y lluviosos e inviernos frIos 
y saecos) d la reg16n de loa Cerrados. Posee buena compatibilidad con
gramineas tropicales, persistencia bajo pastorco y buena producci6n de MS;
muestra ademns tolerancia a enfermedades, especialmente a Ia antracnosis 
(Colletotrichum ploeonsporioides). So describen otras caracteristicas de
 este nuevo cv. forrajero, y so indican las fuentes de semilla gen~tica.
 
[CIAT]
 

0479
 
SOUSA, 
 F.B. DE. 1977. Coleta de leguminosas forrageiras nativas
 
ea Goi.s e Mato Grosso. Planaltina-DF, Brasil, Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Centro de Pesquisa Agropecuaria

dos Cerrados. 13p.
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* 25037 
 SOUZA FILDO, A.P. DA S.; HEIRELLES, P.R. DE L. 
1985. Estabelecimento e producao de gramineas 
e leguminosis forrageiras nos Campos Cerrados do Amapa, Brasi]. (Establecimiento y produccl6n de gramfneas 
y


leguminostis forrajeras 
en los Campos Cerrados do Amapa, Brasil). 
 In
 
Pizarro, E.A., 
ed. Reun16n do la Red Internaclonal do Evaluaci6n do
Pastos Tropicales, 3a., 
 Call, Colombia, 1985. Resultadus 1982-1985.
 
Cali, Centre Internacional de Agricultura Tropical. 
v.l,pp.357-362.
 
Port., Ilus.
 

Andr.popon 
 Eavmnus. Brachiaria 
 brizantha. Brachiaria humidicola.

Stylosanthes guianensis. Stvlosanthes cavitata. Stvlosantes ephala.

Stvlonanthes 
vlsOSa. Cent-aose. Evaluaci6n. Ecotipos. LEtablecimiento. 
Altura 
de ia pianta. Cobertura. Insectos perjudiciales. Enfermedades y

pat6geno. Adaptaci6n. Corrado. Brasil.
 

So evaluaron 23 ecotipos de leguminosas 
y 15 do gramIneas forrajeras tro
picales on el Car-o Exptl. 
do Cerrado, perteneciente a la Unidade 
de
Execucan do Pusquisa do Ambito Territorial, on MacapA, Brasil. La regi6n

corresponde al ecosistema 
do sabana bien drenada isohipert~rmica.

ecotipos de mejor comportamiento on cuanto a establecimriento, tolerancia 

Los
a


insoctos y enfermedades, resistencia a la sequia y vigor de las 
plantas

fueron Andr poon Eavnnus CIAT 621, Brachiaria brizantha CPTU 
78071, B.

humidicola, tvlosantIhes Euianensis CPAC 381. 
20 y
135. Se describen las
 
caracteristicas climiticas y ed~ficas de 
la zona, y se presentan los datos
 
obtenidos. [CIAT]
 

0481

SOUZA, F.R.S. DE; AZEVEDO, G.P.C. DE. 
 1984. Introducao e ava
liacao de forrageiras em latossolo vermelho amarelo do munici
pio de Altamira, ParA. Altamira-PA, Brasil, Unidade de Execucao

de Pesquisa de Ambito Estadual 
de Altamira. Pesquisa em Anda
mento. no.10. 3p.
 

0482
 
SOUTO, S.M. 
 1977. Avaliacao preliminar de leguminosas forra
geiras tropicais; periodo 
seca 1976 e periodo das Aguas

1976-1977. 
 In Reunlao Anual da Sociedade Brasileira de Zootec
nia, 14a., Recife, 1977. 
 Anais. pp.319-320.
 

SOUTO, S.M.; LUCAS, E.D. DE. 
0483
 
1.973. Preliminary evaluation of
 

tropical fodder legumes during the dry 
season. Pesquisa Agro
pecubria Brasileira, Zootecnia 8(2):55-59.
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Se 
 evaluaron 71 cv. de 5 leguminosas forrajeras tropicales

(MacroptlIun atropurpurem, Glycine [Neonotonia] wlghtil,

Stylosanthes gulanensis, 
 Pueraria phaseolo des y Centrosema
 
pubescens) con base en su producclon de hojas verdes/parcela. Las

especies de 
 mejor comportamiento fueron M. atropurpureum, N.
 
wightil y S. guianensis.
 

0484
 
*SOUTO, S.M.; LUCAS, E.D. DE. 1972. Estabelecimento de legumi
nosas forrageiras tropIcais. Pesquisa Agropecu~ria Brasileira,
 
Zootecnia 7:33-38.
 

0485
 
* SOUTO, S.M.; CARVAL1O, S.R. DE. 1972. 
 Growth analysis of 18
 

tropical legumes. Pesquisa AgropecuAria Brasileira, Zootecnia
 
7:71-74.
 

Se determinaron la MS, fndice de Area 
 foliar, tasa relativa de
 
crecimiento y 
tasa de asimilaci6n de 7 cv. de Maeroptilum

atropurpureum, 8 cv. de Glycine (Neonotonia) wighti,1 
v. de

Stylosanthes guianensis, I cv. 
 de Pueraria phaseololdes y

Centrosema pubescens. 
Las especies de mejorcomportam ento fueron
 
M. atropurpureum y C. pubescens cv. Deodoro.
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SOUTO S..N 1970. Metodoloia e avalia ao de plantas forrageiras tropicais, 
In Seoinrio sob-e hetodologia e Planeiamento ePesquisa com L-guminosas Tropicais na Agricultura Tropical,
Guanabara Brasil Instituto de Pesquisas Agropecuarias do
 
Centro-Sul. pp.249-273.
 

0487

SOUTO, S.M.; MONTEIRO, M. DO C. DA C. 1969. 
Estudos prelimi
nares de introducao e avaliacar' de plantas forrageiras numa

regiao de Baixada Fluminense. In Reuniao da Sociedade Brasi
leira de Zootecnia, 8a., Belo Horizonte-MG, 1969. Anais.
 

0488

TEIXEIRA NETO, J.F.; MARQUES, J.R.F.; 
 SERRAO, E.A.S. 1980.
 
Produtividade de pastagens cultivadas 
e nativas, durante o pe
riodo seco na Ilha-de MaraJ6,.ParA. In Congresso Brasileiro de
 
Zootecnia, lo., 
Fortaleza, 1980. AnaT-s. pp.408-409.
 

0489 
TEIXEIRA NETO, J.F.; 
 VEGA, J.B. DA; AZEVEDO, G.P.C.; CAMARAO,

A.P. 1978. Producao de gramfneas e leguminosas forrageiras no
Estado do Par&. In Reuniao Anual da Sociedade Brasileira de
 
Zootecnia, 15a., 
B-el4m-PA, 1978. Bel4m, Superintendencia do
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S25031 TIMOMsS. 1. ; ANDIRADlE, R.1'. DE; 110CIR,. C.11.C. DA 1985. Yin ther
 

evaluat ion of forage gcrmplan.- at the Cenitro de Pe!aquisn Agropeciiria
 
dos Ccrradora in Centia] l1razil. (Evaiiiaciones dcdlonale!; de permo
plarma forraicro ell el Centro de NPoaqoi c Agropectiaria do,! Cerrados en 
Brasil Central). In Pizarro, E.A.. ed. Heunien de la Heid Intertiacional 
de Lvaltinci6n de 1;astor 'Irvptrales, 3a., Call, Colcr;hln, 19P" . Heed lta
dos 1982-1985. Cal i, Cent.o Internacional dc. Agrictiflturi Tropical. 
v.I,,,p.287-304. Inipi. . 5 Pef:;. 

Stylosionth!!q uinnenrsla. Stvlonanthes cipi tata. Stylosantlivs viscosa. 
Stylosanthcrs !mnrrocjha fa. Eoirsrr coa. Ccntroor'. ahr-asillnum. 
Zornin brnsi iorrais. Iies'modiun ovail JfIoiti. H)2'uaid ium het crophylluM.
Pueraria intie L'ios Panicorn maxinmr. Atidro g n ivanits. [Ira ch i a 
brizantha. Pasarin. Gernn-op!asma.7 -n oiictoe Evaluac16n. Cerrado. 
Oxisolos. f eWd itio-nto Materia seca . Flornci6u. Cocposic i6n qufinica.
Praderns isixtas. Epoca ireca. Epoca Iltiviosa. ihnicrrirddilno y pat6genos. 
Insectos perilidicilo. SabinaG. liraril. 

Se reoumen Ion princivalcs logros de In evaluzici6n do grainaii y legunri
nosas forrajeras en el Centro de Pcfaquicri Agropecu~iria dos Cerrados, on 
Brasil Central. Se describe In metodologfa de .valuacl6n del gormoplasma 
que signe tin projgrra sistriritico lI rC.t1p~e cntpegorfas. Dcisde 1978 se 
han evaluado 1533 arccinnes de lecguminozrs, de las coonle; el 57% corres
ponden a espercief de Etviosanrtcs. En cI mi-imo perfodo el no. do grarnineas
introducidas y e'valuacias foe dc 154, do- las cualer; el 51Z correspond16 a 
especica de I'arictim. Sc eocrlrien Lrevorsonre cnrac~eor-:;zicals generaics y 
se menclonanl avrv!iones nobresalien-ilcs doeIns v l:p ec i v Stvlosanthcs 
F.Iianensis var. pauri f I ra , S. capi tars , S. vcocas, S. mzr'rcchala,Centroserri bran I larior y ;n. imrsrw I rte In;liiio~a con meonc16n 
dcel potencial. qua t_len Pocraiia spp. y flosmodlorr app). 0 y Cie lb scpecies
de grainineas 1'arictim maimumrrrr, ,n,!r "ppor v:;riaur. y rah, r brirrantha,
 
con menci6n dJ-ci porviic-i a ie do aspalum rninrlrer-.un y P.C~sor. En pas
toreo se han d&rstacado 
 Iln snrciacione!r do I. on ir, at. rrauciflora-A.
 
Sayanus cv. Pianal tina y' cv. Bancloirainte y S. napirati]-A. gav;;nus cv.
 
Planaltina y 13. decutinlensr c-_ jinailisk. ICIATi ___
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*254J14 THOMAS, L,. 
 1985. Farituro evaluation cnd toed prodcIUlOl studies in

the iso-therisic savanna.s of' Hrazil. A final report, of' ntudion conducted 
f'rom 1978 to 1985 in collatborativc projecot. IICA-EMib~hAIA-C1AT at the 
Centro do Poaiquisa Agrop ou~r'iL dsa, Cer'rador (CPAC) of CMORAI'A, 
Planaltina, DF, liraJI. (IEvaluaciiAr do rasturas y estudios do producei6n
do soillan en in ,;Lbanar iaotfrrmican de Br'asil. tin lnfcrmer final de 103 
estudios ade) antadon oritre 1978-85 en; cI proyocto culaborativo 
IICA-EMBRAPA-CIAT enl oi Centro de Penqu AgropeouArianra dos Cerrados 
(CPAC) do EMBFI3APA, Planaltina, OF, Brasil). Cali, Colombia. Centro 
Internacional do Agriculturc. Tropical. 1O8p. ingI., Iluzi. 

Cerrado; ChIna; Suolori; Stylnranth(,: capitata; StylosanthIC3 guianensis;
Stylosanthen zscabra; Stylonanthon: vines)na; St-ylo.aantho, zracrocephala;

Stylosanthoes huradli a; 
 Stylosnrthes hanratit; Centroon bragihianors'
 
Centronorna naor'onarpirs; Contronorsa putonrcorrrr; Hozonjodi u ovalifolium;
 
Desmodium heterolliyilui.; Zoviiia glaborz; Zorria br'niliensis; 
 Zornia
 
latif'olia; Puorar-ir. pthLSaooto der. Catopopunlorn mucunoidvon; Leucau.na
 
leucocephala; Pu j~arlo phjaseol oiden:; 
 farricwm maxi rm; Andr'opol-on gayanus;

lirachiaria Lirrizant!ra 1rachil-in ooroa rahai ui oes
 
Drachiaria humidi colri; Paopalum guenoarLrr aapluncaean; Molinla
 
nnlnutif'lora; Pradoraor mixtaz; 17v,#l Ua'I~jn; Adaptac,16n; 
 Fliatoreo; Pondimiento;
Plateria soon; Corrponieli n q almic:iPr; foia Fijaici6n dtl1; Elpoca soca;
Epoca liujvinsa,; 07!nado bovinc; Aumonto,, d( porn; Pvc-durcl6n do -Cnnilla;

Inflorenconcia; EtifetrTneda~en Y ipat6gcnon ormp aA Colt ivoe; Brasil.
 

Se resumani hon prii 1palcoa, hallIaro!ri do loa onf aronomin pastostudica-er do 

adelan tador. 
 por (A proyeeto rn] a torrit i 'i 1ia .LiLu I I rrtorar-ri. 'r;1r para la 
Cooperacifn tq~o-Inl-EA~jpO:;r llra:i ( rz, de ua r p'rh -A eo~n I as 
sabanas i actirmiu r de Pra A 1. l~ ;n ila 1 sr er g (Ie oval uaci6n do
 
gerinoplauma do proamnri,,n y I gun 
r; -toiant' tin Irog*r,%a df. rvaluacj6n
ni stem~ticao 0r u ioeo' coo audlon-I-iItn de ovA acldn,n (. 
en tudion de on rrl riurc Srinyatoi r [w nayo: det atri Se resumen 
iong reool tadoan W, In e:val or, iion. prc itri a; ron dio ipr'rr-iw;na;, ron 6r1'asl n 
on S9tylosarieon a ., Ce;tro: a:ma a;~ . . ttron.:,io:; (Zorida, I(:iodlifl,
Cal opugoniwur, Loucaors-i, luer'ar'io,, Ac,-chy anoe, Ga rct as, Vpa y cuasa). 

a taupe n lzcaTambi 6n re 1 _ne n pvrlirairea doLIC ri!oa conl Anfasis 
en Panicuri maximruma, Andr'Aogon POrarhiaria p., flnIg'yar;, to a :3pp. Y 
Paspalur app. Lon progr":nua logradn l~rta fIciHI en; izvrluaci~i regional 
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do Cermoplasma. con tnfasi zn Stylosant hen app., indlcan una amplia
adaptaci6n a ins condiclonej de los Cerradon, iocndo cl orden de 
comportamiento el siguiente: S. guianennls var. paueiflora mAs quo S.
 
capitata = S. macrocephala m,.s quo S. viscos. 
 Los estudios de pastoreo en 
parcelas pequeias abar-an le~umijnoaas, con nfasi.; en S. macrocephala,
Zornia brasiliersis. S. guiarienis var. paucil]orn, S. guianensis var. 
vulgarim y Centrosema. Los ensayos de pastoreo on cran ercala inoluyen
asociaciones con A. gayanus y con frachiaria brizantha. So dlseute el
 
potencial 
 do producel6n do semilla do especies forr'ajoras y espccfifeamente 
problemas do producc16n do semilla on S. guianensis var. pauciflora y A. 
gayanus var. bisquamulatus CIAT 621. Como resultado de Ias investigaiones, 
de 1533 accesiones do leguminosas portenecientes a 16 g6noros y cerca de 50 
especies y 1511gramineas, so ban liberado como cv. Jos gramineas A. gayanus 
var. bisquamulatus CIAT 621 y B. brizantha CIAT 6294 y las legulinosas S. 
gulanensis var. pauciflora CIAT 2243 y S. macrocerbala CIAT 1281. Los expt.
 
han demostrado quo la regi6n es 
apta para la produccifn do somilla do una 
amplia gama do leguminosas y gramineas proisorias. So incluye una lista do 
publioaciones pertinentes derde 1978. (CIAT)
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* 22393 TiIOM.,S, D.; A!NDRADE, R.l'. DE 194. Det,o;,nho agronimilco de cinco 

gramincat, tropi c..is .:ob pAstOju n;; regiao dot; Corrados. (Comportarniento 
agron6mico de eirc,, gramincas tropicaleis b.jo pa:.toroo en la r,.gi6n do 
Cerrodos). 1e!.c'iisa Agropecuirla Bra,;iloira 19(8):1047-1051. Port., 
Res. Port., lngl., 10 Refs., llwt. [Empresa 1rasileira do Pesquisa 
Agropecuoiri.i, Caixa 'osEtal 70.0023, 73.3C0 Plana,]tlna-11F, Branil] 

Androppn Ea.'ta-.u." racIirIa documbons. BrachiarIa tuzizlcisis. 
Brachiarl a lurild rcIa. canico maximtim. Rendi ricnto. natora seca. Digesti
bilidad. 1raderas t"xtas. 
 Stlv t,anthe._ Lt aien;is. CornparibJlIdad. Persis
tencia. Pastoreo. Contenido de minerales. Cerrndod. Brasil.
 

Se rcaliz6 un expt. durante 4 oestaciones on el Centra de Pesquina Agrope
cugrla dos Ceriados on Planaltina (Brasilia, Brasil) en oti sabaiia tropical

(Cerrado), para cor.parar el comportamiunto agron6rilco bajo pastoreo do 5
 
gramineas: Andr_2ijo gayanus cv. Planaltina, Erachiaria decumbons cv.
 
Basilisk, _E. ruziziensis, B. humidicola y Panrun oaximum cv. Culnezinho. 

-Las graminons se sombraron con o sin Stylosanthes ILujancniss cv. Cook. La

productivldad de A. I.ayanu permianeci6 notoriamente constante durante los 3

afios postorlores al afo de estableimiento, en tanto quc la do las otras
 
granineas declln6 considerableoente. B. humidicola fue la menos 
 producti-

Va. En lI prinera estaci6n despu.,; dol afio de establecimjento los rendi
mientos de l:S, las DIVS, y los Contenidos de N, Ca y P fueron mayores en
 
las parcelas que centenian la legin-lnosa que en Is.; parcelas do groamfnea 
pura. Al ccmienzo de la segunda estacit6n desprti; del ai o de estableclolen
to, S. Lulenensis desaparcc16 a causa do la antracnosis. Sin embargo, on
 
esa estacibn hubo u;n efecto 
 residual notorio do la leguminosa, en las
paticlas quo la balian tenido, y tanto cl contcnido ci-vo los rcndiI.ntos
 
do N de la gramfnea mMcntaron ccnsiiderablemente. (Hesumen del autor. Trad.
 
por I.B.) D05
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25192 
 THOAS, D. 1984. Global ventures in Stvlosanthes. 1. South
 
America. (Visi6n global de Stvlosanthes. 1. Amfirica del Sur). In
 
Stace, ll.M.; Edyc, L.A., eds. The biology and agronony of Stylosanthes,
 
Australia, Academic Press. 4
 

pp. 51-466. Ingl., 40 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes guianensis. Stvlosanthes humilis. 
 Stvlosanthes capitata.

Stvlosanthes macrocephala. Stvlosanthes hamata. 
 Stvlosanthes viscosa.
 
Stvlosanthes scabra. Clima.
Oxisoles. Adaptaci6n. Llanos Orientales.
 
Cerrado. Toxicidad. Al Mn. Tolerancia. Fertilizantes. P. Rendimiento.
 
Materia suca. Producci6n do carne. Praderas mixtas. Andropogon 
gavanus.

Brachiaria decumbns. 
 Panicum maxmiium. Pastoreo. Fitomejoramiento.

Colletotrichum gloeosporloides. Brasil. Colombia.
 

So revisan vario; asnectos de In invt-!tlgac6i, reilizada y on pogieso con
 
el ginero Stloanthes 
 en Amirica del Stir. SL' hac- un breve recuento del
 
uso de este gtnero en varis paises tropicales, con 6nfasis en los trabajos

do recolecci6n y evalhiacl6n sistem.itica do germoplasma por parte del CIAT,
 
en Colombia, on colaboraci6n con Ins instituclones nacion. les do Brasil,
 
PerO, Venezuela y otros palses de la regi6n. 
 Con b,se en In clasificaci6n
 
dc este continente en ecosistemas, so discute Is ad;aptaci6n de Stvlosanthes 
a los diferenes climas y MTAol; (p-incipalmcrnte Oxisole;; y Ultisoles).
Respecto a los Guelos, se trata sobre In tolerancia do este g~nero a ins 
toxicidades de Al y Mn. requerimientes do P y olrus nutrimentos, v tole
rancia a Ia inundaci6n. So presentan resultados de evaluaciones agron6mi
cas de Stylosanthes en monocultivo y en asociaciones con gramineas, espe
cialmente 
con Andropogon gavanus y Brachiaria decumbens. Se suministran
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dates de rendimionto do MS do Stylosanthcs obtenidos on expt. do corte, ydo produccitn de came on 
asociaciones con gramIneas cn expt. dc pastoreo.
Varlas especies nativas dp ei.te g~ncro tienen un potencial considerable
para el mejoramlento do praderas 
a bajo co!to en Amcrlca del Sur. 
 Sin embargo, las principales limitaciones para bu uso uon las plal;at y enfermedades, siendo In antracnosit (Collettotrichum Eloeosporiolde.;) la ms severa. La Investigaci6n furtira requerirL de rnsayosm:'s regionales con dferentes accessones do las i'-guminosas en los ecosintemas do sabana y debosques, mayor informacln sobre la variac 6n patogfnJca do C.glocosporioides 
on diferentes localidades pa:a encontrair ecotipos tolerantes a esta enfermdad, y generaci6n do mfis 
dates a largo plazo sobre producc16n animal, particularme,te sobre los efectos do la 
Lasa do earga.

[CIAT]
 

(49719619 THOMAS, D.; AMDRADE, 1;.I'. 19e3.DE Evaluaci6n de getmoplasmaforrajero en los Corrados do Brasil. In Pizarro, E., ed. Reunl6n do laRed Internacional de EvaluaM:16n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, 
Colombia, 1982. Resultnlon 1979-1982. 
 Cali, Centro Internacional de Agricul
tura Tropical. pp.27-31. Esp. 

Srvlosanthes Suinensis. S. capitata. S. macrocephala. S. scabra. S.
hamata. S. viscosa. Zornia btasilio sis. Z. latifolia. Centrosema . C. brasija~ninZ. esmodius ovalifolium. Aeschynomene spp.
Pucraria sp. Ealaria spp. CalopoL-t-iur spp. 1Iaicum maximump. Brachiariadecumbeno . ria B.B rizizi n,;is i . brizantha. -elinisr-nutif~ora. Se.aria Androporon favanus. Sabana;. Evaluai6n.Rendi--mie--o. Cerrado.Materia seca. Adaptacl6n. igstibilldad. Contenido de
proteinas. Oxisolea. Brasil.
 

Los Cermados do Brasil conrtituyen tip ecoasitefui mayor dentro do la asociaci6n de-suelos Oxisol-Ultisol de P-irlca del Sur tropical, clasificadoscomo sabanas bien drenadas7 iaot~rmfcas, 
 _-, una evapotranspiraci6n potencial en la 6poca h6feda entre 901 y 1000 ml. 
un programa conjunto 
_'-de 1977 opera en la reg16n
CIAT-FBKAIpA para Ia evah.:¢ic6n do praderas, cuyoprincipal objetivo ec broi('ccionar gramineas leguminosas quo: 1) crezcan yproduzcan semilli, 

y 
en suelos 5cido.; on condiciones d€ alta saturaci6nAl, estrs de apua y baja de 

doaplicaci6n fertilizantes; 2) persistan bajopastoreo, y 3) sean tolerantes a plagas y enfermcdades. El programalocalizado en el Centro de Investigaciones Agrlcolas del Cerrado 
estS 

(CPAC),cerca do Brasilia; esta localidad os representativa de a regi6n y cuentacon una Lemj- media anual de 21'C, precipitaci6n do 1573 mm (prom. de 35ahios), suelos Oxisoles (pil do 4.5), disponibilidad do P do 1.0 ppm ysaturaci6n de Al del 60%. Se sembraroi 
en Categorla II (Ensayos Regionales
A-ERA) varias accesiones provenientes do los bancos do germoplasma forrajero del CIAT y de EMBRAPA (Categor~a I), junto con cv. coamerciales coma
testigos. Las ovaluaciones se realizaron en los 2 trpos do suelos ras
imporrantes de Ia 
registran datos 

regi6n (Latosol. pardo-rojo y Latosol rojo-amarillo). Se
saobre renologla de las 
ebpecies, producc16n de forraje,
valor nutririvo, producci6n do 
semillas y tolerancia a plagas y enfermedades. 
 Las occesiones m~s pronisorias pasan a la Categorla III, en donde lasleguminosas so siembran junto con las gramineas en parcelas poquefias paraser evaluadas con animal"s en pastoreo; on esta etapa so observa la compatibilidad de especies, producci6n do forraje, persiztencia y fljaci6ntransfere.icia de N. yLas mejores asociaclones pasan finalmente a evaluaci6n
en la Categorla IV, bajo pastoreo continuo con 3 cargas animales. En estaetapa st. tt.-an :uestras pars estimar dinponibilidad do forraje y composici6n quicica de la pradera, y paralelamente a la investigaci6n se realizauna multiplicaci6n do semilla drI germoplasma promisorio para evaluacioncsposteriores. eadse i978 e han evaluado on la Categora Il 1057 leguminosas pertenecienres a 16 g6neros, do las cuales el 67% corresponde a especies de Stvlosanthes. Las especies S. Suianen Is (tardlo), S. capitata,macrocephala, S.S. viscora, Zornia brasiliensis, Centrosema macrocarpum y C.brasilianum so co c especios cave, ya quo ]as accesiones do 6stas
han mostrado sobresaliente comportamiento on i,; distintas evaluaciones.Despu6s de 4 afios de evaluaciones en condiciones de pastoreo en la Catcgoria 111, S. Luianensis CIAT 2243 (tardlo), S. capitata CIAT 1019 y 1097S. macrocephala yCIAT 1582 se eval6an finlmenta en Categoria IV. Desde1979 se han evaluado 123 intrnduccJones 
presentan cuadrou 

de 5 g~neros de graninea. Secon daos del cemportamnlento y las caracterlsticas de lasdistintas accesiones on evaluaci6n. (Resumer por M.M.) D05
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* 20338 
 THOMAS, D.; ANDRADE, R.P. DE 1983. Preliminary evaluationlegume germ plasm in the cerrados of 
of 

Brazil. (Evaiuaci6n preliminar degermoplasma do legumincsas en los cerrados del Brasil). 
in Smith, J.A.;
Hays, V.W., eds. International Grassland Congress, 1th., Lexington,Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.184-187.

Ingl., Res. Ingl., 2 Refs.
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Stylosanthes guianensls. Stvlosanthes cai tota. Stloganthes 
 scabra.
 
Stylosanthes viscosa. 
Zornia lntifolia. 
Desmodium. Accesiones. Ecotipos.

Adaptac16n. Colletotrichum giocosporioides. Evaluaci6n. Germoplasma.
 
Cerrado. Brasil.
 

Los cerrados de Ia regi6n centro-occidental del 
Brasil ocupan 180 millones
 
de hect5reas y se clasifican como sabanas tropicales de buen 
drenaje. La

poblaci6n de 
ganado del Brasil alcanza los 110 millones de cabezas, casi 
60Z de la cual ase encuentra en los cerradoi. Con el objeto de mejorar Ia

nutrici6n del animal en pastoreo se ha centraido atenci6n en las especies
forrajeras cultivadas, especialmente 
 en las leguminosas tropicales.
Ninguno de los cv. comerciales de leguminosas se puede recomendar para 
greas extensas de cerrados. Las especies coma Leucaena leucocephala no soe
 
adaptan a estos suelos ficidos, Inffrtiles, con alto contenido de Al, en
 
tanto que las especiea de Stylosanthes son muy ausceptibles a la enfermedad
 
fungosa antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides). En 1978 se irici6 un
 
programa 
de evaluaci6n para seleccionar leguminosas que 1) crezcan y

produzcan semilla en suelos 
9icidos, en condiciones de estr6s de Al y de
 
agua; 2) persistan bajo pastcreo, y 3) toleren plagas y 
enfermedades. La
 
lnvestigaci6n se realiza en el Centro 
 de Investigaci6n Agricola de
 
Cerrados, cerca de Brasilia 
(lat. 15°S de
y alt. 1000-1100 m.s.r.m.). La
 
precipitacibn anual 
es de 1500 mm, distribuida principalment.e en una
 
estac16n lluviosa de 6 meses, y la temp. prom. anual 
es de 21°C. Se han
 
establecido 
900 accesionos de leguminosas de 13 g6neros, coma plantas

espaciadas en los 2 principales tipos de suelos de la regi6n. 
 El pH de los
 
suelos es do 4.6, con saturaci6n de Al 
en exceso del 70%. Se corrigieron

las deficiencias nurricionales conocidas. Se informs sabre los resultados
 
obtenidos con 352 de las accesiones durante un periodo de 
3 afias. El
 
genero mis promisorio es _ylosanthes. Diecisiete accesiones de S.
 
gujanensiG, S. capitata, S. scabra 
y S. viscosa han combinado una buena
 
adaptaci6n a las condiciones fcidas 
del suelo con una buena tolerahcia a
 
plagas y enfermedades. 
 Todas las accesiones de S. guianensis pertenecen 
a
 
un grupo distintivo de 
ecotipos de tallo fino, muy viscosos, actualmente
 
denominados "grupo 
tardio". Su cualidad sobresaliente os Is tolerancia a

Is antracnosis, la principal limitaci6n a 
la utilizaci6n del g6nero en esta
 
regi6n. La semilla de las accesiones seleccionadas se esti multiplicando
 
pars evaluarld en condiciones de pastareo. Dentro del programs 
se ha
 
incrementado 
todavia m5s el no. de accesiones de Stylosanthes. Ninguno de
 
los 
otras gineros ha demostrado el potencial del g6nero Stylosanthes. Las

accesiones nuevas de Calopogonium y de Galactia 
no fueran mfs productivas
 
qua los cv. comerciales utilizadoa coma Las de
teatigos. aecesiones 

Aesachynomene fueron muy susceptibles a Ia antracnoais, 
en ranto que las
 
especies de Pueraia, Vigna y Centrosema crecieron en forma relativamente
 
deficiente. 
 Las accesiones de Zornia fueron muy vigorosas, pero Codao las
 
plantas fueron muy suaceptibles a un 
complejo de insecto/virua/hongo. Se
 
ha hallado tolerancia en ecotipos nuevos de Zornia brasiliennis. La mayoria

de las especies de Desmodium presentaron 
un vigor'd e hci "y"sevieron
 
perJudlcadas par el micoplasma de hoja pequefla. 
 Se continGan las observa
ciones con estos otros g~neros, pero aseha limitado la eacala de introduc
ciones. (Reaumen del autor. Trad. par I.B.) COl
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TORRES, P.A. 1954. Agressividade de algumas gramfneas forra
geiras na regiao de Piracicaba. An. Esc. Agric., Queiroz
 
11:93-114.
 

Se evaluaron 11 especies forrageras consideradas agresivas en las
 
condiciones tropicales y subtropicales de Piracicaba, Brasil. 
Las
de mayor agresividad 
fueron Panicum maximum, P. purpurascens, P.
 
re ns, P notatum, 
 Cn'don dactylon, Pennisetum
 
landestinuy orghum haToense.-s'raron agresividad media y

baja Melinis minutiflora7,%arhenia rufa y Chloris gayana. 

0500
 

USBERTI, J.A.; JAIN, S.K. 1979. 
 Ecotypic differentiation in
Guinea grass (Panicum maximum Jacq.). Agro-ecosystems

5(2):147-158.
 

Se evaluaron 6 poblaciones brasileras de 
 Panicum maximum (obteni
das del norte y oeste de Sao Paulo) para determinar su variaci6n
cuantitativa y aloenzimktica, y para correlacionar sus diferencias
 
ecotfpicas con las temp. y precipitaciones mensuales prom. en los
sitios de recolecci6n. Se encontraron diferencias altamente sig
nificativas entre poblaciones en la mayorfa de caracteres morfol6
gicos y florales evaluados en el invernadero. Se discuten la pro
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bable ocurrencla de distintos ecotipos de P. maximum en Brasil,
 
asi coma Ins funciones de In sexualidad en Ya evo-fui6n de ]a va
rlaci6n interpoblacIona] y en Ia adaptac16n a diferentes condi
cones ambientales. 

0501 
25049 V;i-A, J.B. DA; SERRAO, E.A. DE S. 1985. Avaliacao de graminuas 

forrageiras promisoras em Paragominas, Pari, Brasil. (Evaluaci6n de 
gramineas forrajeras promlsoris en Paragominas, Parfi, Brasil). In 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de Ia Red Internacional de Evaluaci6n de 
Pastas Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. 
Cali, Centro Internacional de Agriculturr Tropical. v.l,pp.461-463. 
Port.. Ilus. 

Brachiaria brizantha. Panicum maximum. Paspnaho notatum. Setaria anceps. 
Fertilizantes. P. Rcndimiento. taeria secs. Epoca secn. Epoca liuviosa. 
Contenido de proteinas. Basque bMmedo tropical. Establecimiento. Brasil. 

En pasturas degradadas, en on ecoristema de bosque hmedo tropical, en 
Paragominas, PA, Brasil, e adelant6 un ensayo pare evaluar las gramfneas 
Brachiaria brizantha, Panicum maximum (3), Paspalum notatum y Setaria 
anceps (3). La mayor disponibilidad de MS se observ6 durance el perfodo 
lluvioso. En el periodo seco, ins graminoas mfis destacadas fueron B. 
brizantha CPATU 20, P. maximum CPATU 130, 121 y 132, P. notatum CPATU 137 y 
S. anceps 186. Las gramineas del g~nero Panicum se destacaron entre las
 
que mejor presentaron su distribuci6n de Ia producci6n total de hojas. Los
 
mayores valores de PC se observaron en P. maximum CPATU 130. [CIAT]
 

0502
 
25116 VEIGA, J.B. )A; SERRAO, E.A. DE S. 1985. Consorciacao de Andropogun
 

gay8TAUS con Centrosema macrocarpum e quatro ccntrosemas sob pastejo, em 
Paragominas, Par5, Brasi]. (Asociaci6n de Andropogon gavanus con 
Centrosema macrocarpum y cuatro ecotipos de Centrosema bajo pastoreo en 
Paragominas, Parg. Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de In Red 
Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a. , Cali, Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. v.2,pp.1073-1077. Port., flus.
 

Andropogon gayanus. Centrosema macrocarpum. Praderas mixtas. Pastorao. 
Presi6n de pastorco. Vacas. Disponibilidad de forraje. Altura de la planta. 
Composici6n botgnica. Densidad de siembra. Basque htimedo tropical. Brasil. 

En la regi6n de Paragominas, Par6, Brasil, se adolantaron 2 ensayos para 
determinar el efecto del manejo de la pastura en la asociaci6n Andropogon

a2Lynus CIAT 621 con Centrosema macrocarpum CIAT 5065 y en Centrosema sp. 
CIAT 5568, C. macrocarpum CIAT 5744, 5737 y 5740. Las presiones de pasta
rea en ambos ensayos se realizaron cuando las pasturas presentaban alturas 
de 25, 50 y 75 cm. En el ensayo con la asociaci6n, a medida que aument6 la 
presi6n del pastorco disminuyeron In altura de la pastura, el % de legumi
nosa y la disponibilidad total de forraje. En el segundo ensayo el efecto 
de la presibn de pastoreo on leguminosas no foe consistente en los niveles 
exptl. impuestos. La presi6n de pastoreo baja (75 cm do altura) siempre 
tiende a presentar mayor % de supervivencia de plantas, quizgs par falta de 
competencia dentro de las parcelas. [CIAT] 

0503 

25135 VEIGA, J.B. DA; SERRAO, E.A.S. 1985. Nitrogenio e f6sforo no
 
plantio de Andropogon gavanus Kunth em pastagens degradadas de
 
Paragominas, Pari, Brasil. (itrtgeno y f6sforo en la siembra de
 
Andropogon gayanus en pasturas degradadas de Paragominas, Parg, Brasil).

In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de in Red Internacional de Evaluaci6n de 
Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp..' 65-1167. 
Port., flus.
 

Andropogon gavanus. Fertiiizantes. N. 1. Siembra. Establecimiento. Rendi
miento. Fateria seca. Basque htimedo tropical. Brasil.
 

En un ecosistena de basque htimedo tropical en Paragominas-PA, Brasil, se 
'valu6 el efecto de 3 niveles de N y de 1'(0, 25 y 50 kg/ha) y el fraccio
namiento del N (una aplicaci6n a l siembra; una a la siembra y otra 45 
dias despuas) en Andropogon gavanus sembrado en pasturas degradadns. Los
 
datos presentados indican que el establecimiento de A. gavanus en gireas de
 
pasturas degradadas de la regi6n se acelcra con In aplicaci6n de bajos ni
veles de P (25 y 50 kg/ha), pero lon bajos niveles de N (25 y 50 kg/ha) 
parecen no afectar esa respuesta. [CIAT] 
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0504 
S25121 VEIGA. J.B. DA; SErPjO. F.A. HE S. 1985. Resposta Animal de 

Andropogon gavanus e Brachinria humidicola cm Paragominas, ParS, Brasil. 
(Respuosta animal de Andiopogon gayanus y Brachlarin huridicola on 
Paragominns, Par6, Brasit). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n do in Red 
internacional de Evaluaci6n dt Pastas Tropicales, 3a., Call, Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985. Cali. Centro Internacional do Agricultura 
Tropical. v.2.pp.1107-1111. Port., flus. 

Andropogon gayanns. Brachiaria humidicola. Fertilizantes. P. Pastoreo 
continuo. Pastcreo ,otacional. Novillas. Presi6n de pastorco. Manejo de 
praderas. Disponibilidad do forraje. Aumentos de peso. Producci6n de carne. 
Composici6n botfinica. Bosque hfmedo tropical. Brasil. 

En el ecosistema do bosque hmedo tropical an Paragominas, PA, Brasil, Be
 
adelant6 un estudio para evnluar In respuesta animal on pasturas de
 
Brachiaria humidicola y Andropopon paynnus. Se utihzaron novillas de 18
 
moss (270 kg). Al aumentar la presi6n de pastorco. disminuyoron la dis
ponibilidad de forraJe y In proporci6n de hojas an el forraje total on la
 
pasture de B. humidicola. E) pastoreo rotacional proporcion6 mayor dispo
nibilidad do forraje on ambas pasturas y solamonta mayor proporci6n do ho-

Jas an In pasturi de A. payanus. La presi6n do pastoreo baja (25 cm) y el
 
pastoreo rotacional tendieron a disminuir In poblaci6n do plantas invaso
ras on B. humidicola. A pesar do quo una baja altura de pastorco propor
cion6 aumentos consideraLles on In rotacin do Ia pasture do B. humidicola,
 
Is ganancia do peso/animal s6lo fue 11% mayor quo on una altura do pastoreo
 
elevnda (50 6 60 cm). Las ganancias de peco/animal fuoron superiores en A.
 
gayanus. [CIAT]
 

0505
 
* 	 21246 VETTFULE, C.P.; SAEURNO. A.R. 1983. CramIneas perenes do estacno
 

quente pars o bai:to Vale do Itajaf. (Gramines perennes de cotaci6n
 
cflidt. pars el bajo Valle do ftnjal). Florlan6polls-SC, trasil, Empresa
 

Catnrinense diePesquisa Agropecufiria. Pesquisa em Andamenao no.13. 4p. 
Pnrt.. 2 Pefs. [Empresa Catarinense do Pesquina Agropecugria, Entacoo 
Experinenta] do Itaial, Caixa Postal 277, 8&.300 Itajaf-SC, Brasil] 

Echinczhloa. Digdtarla valida. Brachlarin mutici. Andropoon Iachaemum. 
)h- __.rrhenruin. Scfaris anceps. Triposcum Paspalum guenorum.Ii laxun. 
Lcroceran rp. Tiachiaria dlcryoneura. Evaluaci6n. Introduccioneu. 
kendiniLnto. Materia beca. Fertilizanter. Evasil. 

En in batci6n Exptl. do tnjaf, do In Empress Catarlnense do Pesquisa 
Agropecuirin, SC, Btasil, so llovaren a cabo ensayon do evaluaci6n do adap
taci6n y prcductividud de gramfncta trOpiLal(.5 perennes recolectadas en i 
regi6n e Introducidan do otros estados y pafsea, con el fin do utilizarlas 
on las reas ganaderas del Litoral do Santa Catarina y del Volle do Itajai. 
Serfin los resultados prelliminare nuestran bun potencial: Acrocerna sp., 
Anropnn lochniLMum, Brachlaria dictyoneura, flvparrhenia rule, Paspalum 
puenonrtum, Echinochlca sp. y PDGIptaria op. Las especies Echlnochloa ap., P. 
rntvcnuarum, rrJp!acum laxum y 1l. rua presentaron alto producci6n de forraje 
y baja respuesta a los lertilizantes. (Resuven por H.M.) D05 

0506
 

VIANA, J.J. 1980. Avaliacao de leguminosas nativas em peque
nas parcelas. In Congresso Brasileiro de Zootecnia, 1o.,; Reu
niao Anual da 9o-ciedade Brasileira de Zootecnia, 17a., Fortale-


za-CE, 1980. Anais. Fortaleza. p.586.
 

0507
 
* 21203 VIANA, O.J. 1972. Envaio da avallacao IV - Comportamonto do capim 

guai - UrochlIoa jov'biccnsio (lHack) Dandy, nas condicoas litoraneas 

cearences. (nsayo do evaluaciin IV - Cosnportaaiento de Urochloa 
nna=bcensis, en las ccndiclones dl liltoral de Cearg). - Pesquisas 
Agropecuirias no Nordeste 4(2):61-64. Port., Rcs. Ingl., 2 Rofs.
 

UrochIca rosarbcnic. Evc.luaciiin. Adaptacl6n. Establclimlonto. Rendimien
to. Producci6n do forraje. Bra~ii.
 

So evalu6 ]a adprabilidad dc Ircchloa mosamblccnsis a las condiciones 
climSLIcas de In rogi6n ltoral dcl Estado do Coorh, Brasil. El oxpt. so 
realiz6 bajo precipitaci6n natural, sIn fertlizaci6n, on el campo exptl. 
do la Escola do Agronumua de ]a U. Federal do Ceara, an Fortaleza, do 
1964-66. rl no. de dias pars !it edd le corte do 1as plantas vari6 on los 
diforent:es pcr~odos y entre prlodos. La altura prom. de ls plantos para 
los dlferentcs perodos =motr6 poca variaci6n, slendo In mjur on el 

segundo perlodo. La producci6n total en el primoro y segundo perlodos fue 
muy siminlar (21,513 y 21,555 kg/ha/afio, resp.). En el tercer parlodo la 

produccl6n dlsminuy6 a 10.009 kg/ha/afio. So suglere qua estos resuiltados 
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cas bcJo 1:v cl.1:res s njotuvrr . E]1 tjb cjrIeit, ffli,,l fue mprox. 85%,ln cuaI d ruectra I bu( na ad(t.c16n c, e t c c IpeP (Rcsuncn autor._. del 

Trad. pot 1.M.) D105
 

0508
VIANA, O.J. 
 1971. Comportamento do 
capim gamba Andro n
 
Kanus nas
unth, 
 condicoes litoraneas cearenses.7 nIfiokrme
 

AgropecuArio 7(4):19-22.
 

0509
VIANA, O.J. 1967. Comportamento de algumas gramfneas ex6ticas
 
na zona litoral do Cear6. 
 Bolctfm da Sociedade Cearense 
de
 
Agronomia 8:13-17.
 

VINCENT, N., Jr. 1940. 
0510
 

Algumas notas sobre a grama forquilha,

tambem chamada de Batatais. Rev. Indistr. Anim. S. Paulo N.S.
 
3(4):285-288.
 

Se presentaron resultados de 
 algunos estudios realizados con la
 
gramfnea forrajera Paspalum notatum en varias 
localidades de Brasil, -o
por parte del Servici A1to6gico del Depto. de Industria

Animal del Estado de Sao Paulo. 
 Se describen las 
3 formas de le
especie distinguidas hasta el 
momento, asi como experiencias sobre
manejo bajo pastoreo, 
composici6n quimica y propagaci6n, entre
 
otras.
 

0511

WERNER, J.C.; MOURA, M.'. DE; 
 MATTOS, H.B. DE; CAIELLI, E.L.;

MELOTTI, L. 1975. 
 Velocidade de estabelecimento e producao de
feno de dez leguminosas forrageiras 
e do capim-gordura. Bole
tim de Inddstria Animal 32(2):331-345.
 

Se evaluaron en expt. de 
campo 10 especies y cv. de leguminosas

forrajeras tropicales para 
determinar su velocidad de 
establecimiento y produccl6n de heno. Tres cv. 
de Neonotonia wlghtii mos
traron el crecimiento inicial mbs lento pero tuvieron altos rendimientos totales. St losanthes guianensis y Teramnus uncinatus

produjeron altos re-nim entos en-os 3 primeros- cortes pero Iuego
desaparecieron. Centrosema pubescens 
tuvo bajo rendimiento pero

present6 el 
mayor contenido deprotcfna. Se rccomienda mejorar

las t6cnicas de henificaci6n para acelerar el proceso de secado y
evitar la p6rdida de hoja en el campo. 
En general las leguminosas

fueron invadidas rdpidamente por malezas.
 

0512

25035 
 ZAGO, C.P.; CRUZ, N.E. DA; ROCHA, C.M.C. DA 1985. Estabelecimento
e producao de leguminosas forrageiras em Capin6polis, XG - Brasil. (Establecimiento 
y producc16n de leguminosas 
forrajeras en Capin6pnlis,
MG, Brasil). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de 
la Red Internacional de
Evaluaci6n de Pastos Tropicales. 3a., 
Cali, Colombia, 1985. Resultados


1982-1985. 
 Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.

v.l,pp.333-345. Port., 
Ilus.
 

Stvlosanthes 
 ulanensis. Stvlosanthes 
capitata. Stylosanthes macrocephala.

Stylosanthes 
viscosa. Centrosetra nacroc-rrpum. Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. Prccipitaci6n. Rendimilento. Hateria 
 seca. Cobertura. Altura de
la planta. Insectos perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. 
Sabanas. Bra
sil.
 
En P. ecosistema de sabana tropical del tipo ccrrado de Capin6polis, MG,Brasil, se adelant6 un ensayo para evaluar 7 deaccesiones Stylosanthes
gulanensls, 4 de S. capitata, 6 de S. macrocephala, I de S. viscosa,Centrosema macrocarpum y 2 de Centrovema 

I de 
sp. En general, las introduccio

nes de S. guianensis fueron superiores en producci6n durante el perfodoseco. Aunque Centrosema sp. 350 mostr6 buena producci6n en el perfodo seco, fue susceptible al ataque de virosis y antracnosls. S. gulanensis 2191
 y 2244 fueron las mejores en cuanto a 
 produjc16n total y distribuci6n de laproducci6n. En otraslas especies sobresalieron S. captata 1097 y S.macrocephala 1281 y 10325. No se observaron dafios severos por enfermedades
 
o plagas. [CIAT]
 

0513
 
ZURIGA, M.P. 
 1976. Avaliacao de treze 
gramileas forrageras
para corte, con e sem adubacao, em Vicosa, Minas Gerais. 
Tese

Mag.Sc. Vicosa-MG, 
Brasil, Universidade Federal 
de Vicosa.
 
67p.
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ZURTGA, H.P.; SYKES, D.S.; CO-IDE, J.A. 
 1965. Producao de
 
onze varledades de gramfneos para capineira, em Vicosa, MG 
resultados preliminares. Revista Ceres 12(71):315-331. 

Colombia (COL)
 
0515


22378 AIPAUIZA A., A.A. 19W2. Crowth z,d quality of nine tropical grzsses
and twelve trcpirc.. leguinu under dry and rainy season conditions. 
(Creciniento y ca]idad de nueve Cramneas y doce leguminosas tropicales 
en condiciones de otacUfn 
sca y Iluviosa). Hag.Sc. Thesis. Las
 

14
Cruces, lew My.exco, Nt:w Hcxico State University. 1p. Ingl., Res.
 
Ingl., 95 Refs., Ilus.
 

Brachiaria decur,bens. 
 lBrachiaria ruziziensis. Brachlaria brizantha. 
Rrchiaria h, mdlcola. AndroporonjP aynus. maximum.Panicum Paspalum 
Iiicaltulum. Htyparrhcnia ruf. Zornla latifolia. Stylosanthes rulanensis.STXlosanthes hamat;. St"losanthes scabra. Dvsmodium ovnlifolium. Desmodium 
j.yroldes. Calactia str ata. Aechi n histrix. Pueraria phaseoloides.
Crecimrento. Leudimlento. Materia seca. Epoca seca. Epoca lluviosa. Calidad 
del forraje. Altura de Ia planta. Cobertura. Digestibilidad. Relaci6n. 
hoja:tallo. Contenido 
de piotoenas. Cont1-nido do minerales. Taninos. 
Sclectividad. Palatabilidad. Consume do alimentos. Ultisoles. Colombia.
 

Se sembraron 9 accesion,:s de graislneas y 12 do leguminoass tropicales on In
ostacl6n exptl. de CIAT-Quilichao, Colombia. Se cosecharon a intervalos de
 
corte 
de 3, 6, 9, 12 y 1 sreanas en la estaci6n seca y on la estaci6n 
lluviosa de 1980-81 paia medir el crecirdiito y el rendirienro do MS. So 
anallz6 el tejido follar de las graon!cas y leguminosns, per contenido de 
PC, DIVNS y 7 de Ca y de P. Las hojas do las leguminosas tambi6n se
analizaron per Z do S y d tanino y la solubi]idad del N on soluciones de
tanp6n y acido Se midi6 Iade pepsina. aceptabilidad relativa de las
pramineas y lcguminosas pnra los trramles on pastorco, despu s do 6 senmanas 
dt rebrote. La:; acceQionvs de giamineas de mayr rvndf-,i. .-nto en las 2cstacicnes fueron Bracti-4;ria decumbe.!; 606 y anf.r-poSon gayjllus. Entre las 
leguminosas, durante i frstci6n ,eca, St']osantheS hanata alcanz6 el mayor
rendimiento y Zornia sp. 9648 ol menor. Sin ebarfo, durante In estaci6n 
lluviosa, Dessodium ovalifolium die ei mayor rendimiento y Galactia strinta 
ei menor. Entre las grazineas, B. ruziziensis tuvo el mayor % prom. do PC, 
e I!v.'parrhorjia ruta el mcnor en asbas estaciones. Entre las leguminosas,
Zornia sp. 9648 prese:nt6 Cel mayor contenido do PC y in mayor DIVMS, en
 
tanto que D. ovalifoliur die los men.rces valores en ambas estaciones. Las 
granineas postradas preentaron, coma grupo, una DIVMS significatvamente 
mayor que las gramrncas erectas on ambas estaciones. Genralmente todas
las accesiones presentaron hajo X de Ca y P. Sin embargo, las leguminosas

presentaron vayores % que las gralueas. Los mayores % de S fueron para
Zornia sp. 96/48 en ambas ostaciones. Pueraria phaseoloides y Centrosema 
pubesccns gencraincrte presentaron mayors 1 do N en In FND. Las mayores

solubilidades de N en la ;S s, observarun en las 2 accesioncs do Zornia, en 
tanto que Ins menores corrvspcndieron a as 2 accesiones do Desmodium. La 
menor rolvbilldad ie N en FND en soluci6n do Scido-pepsina correspond16 a 
D. ovalifoliur que t.iriin present6 loa Iayores Z dc tanino. Los animales 
panato, i-as ticr.po pa!-tando A. Vaanu y 8. hunidicola, entre Ias gram
neas, y S. Capiata segujda de S. hnmaita, entre las leguminosas. La 
gramilnea 8. ruziziezisis y an leguminosas S. scabra, D. gyroides y D. 
ovalilolitim fuIron arretteent la:; accusiones menos palatables para los 
anitales. (Resurmn del autor. Trzd. por 1.B.) D05 

0516
 - 25079 ACOSTA A., A.E. 1985. 
 Adaptaci6n tiegramineas y leguminosas forra-
Jeras FILrencia-Caquet -Ccilombia. in Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de Is
 
Red Internacional 
 do Evnluacf.-i "div Pastos Trcpicales, 3a., Cali, 
Colombia, 1985. Resultados )962-196t). Cali, Centra Internacional de 
Agricultura Tropical. v.2,py,.7l-759. Fsp., lus.
 

Stylosanthes gulinensls. Stvlosinthr!; c MpIt ta. Stylosanthes viscosa. 
S.tylosanhes humilis. Srvlosanthe!; harara. Centrema pubescens. Centrosema 
schiedeanum. Centrosema brasilianur. Centrosomna macrcarpum. Centrosema 
rotundifolia. Centrosema pasciorus. Decoudium heterocarpon. Desmodium 
ovalifolium. Zornia Zglabra. ClItro:iL. Andropogon gavanus. Brachiaria
 
humidicola. Brachlaria brlzantha. 
Brachiaria decumbens. Panicum maximum. 
Evaluaci6n. KEcotipos. Adaptaci6n. Enfermedades y pat6genos. Insectos
 
perjudiciales. Cobertura. 
Bosque h~medo tropical. Colombia.
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En 	1983 se ertableci6 on 
en.ay en el Centro Rt'gional de Inve:.tigaciones
Macagual, del Instituto Colomblano A,7ropecuario, localirado Florencia,en 
Caquctg, para evaluar In adaptacf6n de 32 ecotipos de leguminosas y 11 de
 
graminear, forrajeras. La reg6t corresponde al 
ecosistema de boque tropi
cal lluvioso y sc caracteriza por 
sliusuelos ficidos de baja fertilidad y

mediano contenido de MO. 
 Los ecotipo, de mejor atlaptacifn y comportamiento

fueron Centrosems racrocarpum 5062. 5434, 
5452 y 5629, C. pubescens 5172 y

5189, Stylosanthes viscosa 2171 y 
Desmodium heterocarpon 3787 entre las
 
leguminosas; Andropogon gavanuE 
6285 y Brachiaria humidlcola 6369 sobresa
lieron entre los gramIneas. Se describen las caracteristicas clim.nticas y

edfficas de Ia regi6n y se 
presentan los datos obtenidos. [CIAT]
 

0517 
ACOSTA, A.; CUESTA, P.A. 1983. Adaptaci6n de gramineas y legumino

sas forrajeras en Florencia, Colombia. In Pizarro, E., ed. Reun16n de 
la Red lnternac4I-al de Evaluaci6n de PTastos Tropicales. 2a., Cali,
Colombia, 1982 evultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. pp.215-222. Eap., Ilus.
 

Bosque himedo tropical. Hypnrrhenia rufa. 
 Pasnalnm coniugatum. p.

plicatulum. Axonopus micay. 
Cvnodon dactvlon. 
Panicum maximum. Brachiaria
 
decumbens. B. B.
brizantha. ruziziensi,. 
B. radicans. B. humidicola. B.
 
mutica. Andropogon rayanus. Echinochloa pramida!ls. E. polvatacha.

Saccharum sinense. lPenniscrum purpurcum. Ilcmarrhria altisaima. Setaria
 
anceps. Centrosema pubescens. C. brasillianm. C.7macrocarpum. C. pau-

Styloranthes scabra. 
 S. capitata. S. Viscosa. S. Ezuianensis. -=.

macrocephaln. Galactia 
 stri-ta. Desmodlum Co!5es. -P. ovalifolium. D. 
heterophyllum. Zornia 
 latiTona. Letic na leucocephala. Calopogonium

nucunoides. ?lacroprlium ntropurpureum.-Aschvnoimone americana. A. histrix.
 
A. paniculata. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Cobertura. linecto;T perjudiciales. 
Enfermedades y patogenos. Colombia. 

Se preseftan datos de adaptaci6n, cobertura v incdencla de inse-ctog y

enfermedadts de 39 ccot ipos de prsnla s y 69 dc 1cpur.nc,;as, ruVludos ,Cl,
Ia Estaci6n Expti. "Hacagual", de] ln:,tJtnt.o Colombiano Agropecuario (ICA),
localizado en el ounicipio du Florencia, depto. del Caqueti. El nitio se 
encuentra a !'0(' de lit. note vy 75°36 ' 

de longitd oeste, con temp. mediaanual de 26'C, precipitaci6n media anual de 4000i mu; y lE de I6'.* denrro del
,LO9lSteua dt basque trnpIc:il ljtuviuso. L. 6urjo presenta aiaa acider (pl!
de 4.2 y 4.4 y saturacir d. A] de 92 y 97Z, de 0-I0 v 1I-20 cm de profun
didad, resp.), bai. ertfli dad v mediano contenido de MO en Isll a supe
rior. (Rerumen por M.M.) D05 

0518
 
* 	ADAMES B., J . 1978. l.eguminosas para clima cAlido. Temas
 

de Orientaci6n Agropecuarla (Colombia) 134:176-178.
 

0519

" 	19684 AGUILAR S., 
A.; MLSA .., M.A. 1980. Estudir dc comportamiento,

valor nutritivo v producci6n de mareri, seca del pasto Carimagua 621
 
(Androposon gavanus). Tesis Zootecnista. Medullin, Universidad Nacional 
de 	Colombia. 
Sp. Esp.. heb. Esp., 18 Refs., lus.
 

Androporon gavanus. Taxonowla. Morfologla vegetal. Distribuci6n geogr-fica.
Adaptaci6n. Suelos. pli. Establecimiento. Fertilizantes. Valor nutritivo. 
Producci6n de torraje. Materia ..eca. Densidad de sciuibra. Colombia. 

Se 	realiz6 un trabajt en la hacienda Niquia, en ]a localidad dcl municipic
de Bello, deptO. de Antloquia, Colombia, cen el fin de estudiar comporel 

tamiento, valor nutritlve y producci6n do MF de Andropcopon ga',anus. Para el
efecto se uti iz6 semillaI sexual ei3 dencidadec d.e embra (3, 5 y 8
kg/ha) a las. cales: se aplicaror cniveles dc fertiliaci6n (O y 50 Ig de
fertilizante complet,/ha). El pasto se cosch6 eln t, co rs, con un
 
intervalo de 26 di!,, con el fin do medir I,! producci6n de for-ale verde.
forraj sect, :" rtalizar e0 an lisis Ir.t ,!ti]Cric resp. En el an.51lsis 
estadirtiro ,61o se encontr6 resru-.t.a Fignificativa al ni ve (ItI5 , con 
respecto a 1I!:di Iad,;-.,, No 	 reserente! den (It slembta. se enconnrr una 
puCscta a la aplicacin dcl lertill.-antc. S-,g6n tI onilisis bromatol6gico,
el paste st considers adecuad,- pilra sat sitacar Ine; reqiwrimientos rnutricio
nales para el mantenlmiento dc l e.. (Resumen dcl autor) D015 

0520
 
* 	 AGIIRRE D., L. 1978. Ensavos reglonal-s de adaptac16n de es

pecies forrajeras seleccionadas parr silos oxisoles y ultiso
les. Curso de Adiestramiento en Producc16n y Utilizacl6n de
 
Pastos Tropicales, lo., Cali, Colombia, 3978. Proyectos 
indi
viduales. Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
Programa de Ganado de Carne. 
 22p.
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* 0079-10560 ALARCON M., E. Regional pasture trials in acid inferlile soils of Colombia. (Fn.iavos 

regiaonales de pastos en suelos dcldos e infirtiles de Colombia). In Sinchez, P. A. y Tergas. 
L. E.. cds. Seminar on Pasture Production in Acid Soils of the Tropics. Cali. Colombia. 
1978. Proceedings. Cali. Centro Internacional de Agricultura Tropical, 1979. pp 431-447. 
Ingl.. Res. Ingl.. 13 Refs.. Ilus 

rambi n cn Espahiol. 

Melinms mnuiylora. Panieum maximum. Brachiariadecumbent. Pueraria sp. Sslosanthes sp. 
Desnmodium sp. Hyparrhenia tufa. Paspalum plicatulum Axonopus purpusu. Paspalum 
plicatulum. 7rachypogon plumosus. Centrosema sp. Leucaena sp. Calopogonium sp. Leersia 
hexandra. Adaptaci6n. Suelos. Oxisle-. Ultisoles. Mapas. Establecimientn. Manejo de 
pradera. Fertilizantes. An+flisi- del sucl-. Ctipidied d r. .ga. lu,i,os u. pesoe. riasloreo. 
Praderas nalurales. Materia sees. Sabana. Registro del tiempo. Clima.Quema. Colombia. 

El progrnma de Pastas y Forrajes dcl ICA inici6 en forma seria y definitiva los trabajos sobre 
pruehas regionales y de demnstraci6n en 1964. En Colombia sc han realizado rnis de 200 pruebas 
regionales localizadas en diferentes regioncs y en sitios distintos a los centros y estaciones 
experimentales. El 21% de estas pruebas se ha efectuado en suelos muy cidos y de baja fertilidad, 
correspondientes a los Llanos Orientales de Colombia y a lazona media ondulada de las 
vertientes de las Cordilleras Oriental. Central y Occidental. Los estudios han sido dc tres clases: a) 
adaptaci6n de gramineas y leguminosas forrajeras; b) pruebas agron6micas; principalmente 
sobre rcspucsta de los pasius a lafertilizaci6n con N. P y K y a laadici6n de cal;.y c)pruebas con 
animales, para evaluar lacapacidad de carga y laproducci6n par animal de las especies m/rs 
promisorias. El presente trabajo incluye una discusi6n sobre las gramineas y leguminosas mAs 
adaptadas a los diferentes pisos tdrmicos y formaciones ecol6gicas que contienen suelos .icidos e 
inf~rtiles. Se demuestra que las especies forrajeras difieren en su respuesLa a laaplicaci6n de 
fertilizantes, hasta elpunto de que algunos pastas coma M. minutiflora. no responden a [a 
fertilizaci6n y otros, como P. maximum, necesitan cantidades elevadas de nutrimentos para ser 
utili'zados en laalimentaci6n anitnal. B. decumbens es el pasto que mejor adaptaci6n y 
producci6n ha mostrado desde 1966, aio en que se hicieron las primeras pruebas en los Llanos. 
Los estudio's regionales sobre adaptaci6n y manejo de leguminosas son escasos debido, entre 
otas cosas, a lafalta de material a probar proveniente de los centros experimentalcs. Tres 
leguminosas, pertenecientes a los gneros Pueraria, Stylosanthesy Desmodium. se han destacado 
hasta el presente coma promisorias. Las pruebas con animales, aunque reducidas en nimero,
permiten observar lasuperioridad de los pastas introducidos onaturalizados sobre las praderas 
compuestas exclusivamente por pastos nativos. En el pie de monte Ilanero (San Martin) yen el 
Centro Carimagua (San Pedro de Arimena). B. decumbens ha soportado una carga de 2,5 
animales/ha. todo el aio cuando se maneja bajo el sistema de rotaci6n de potreros; esta carga 
contrasta con lade las praderas nativas, lacual es aproximadamente 0.2 animales/ha. A nivel 
experimental se ha comprobado "ue existe el potencial para multiplicar hasta 15 veces la 
producci6n de came por I- Uanos con base en especies introducidas y en un manejo 
adecuado de pastas, animai., ,aderas. Se concluye que hay varias altemativas ya probadas en 
los centros experimentales sobre utilizaci6n de pastos con animales, que deben ser ensayadas y 
luego difundidas directamente a nivel de finca ganadera. (Resumen del autor) 

0522 
ALAPCON M., E.; LOTERO C., J.; CHAVERRA G., H. 1972. Adapta
c16n de gramineas y leguminosas forrajeras en diferentes loca
lidades de Colombia. In . Demostraciones sobre mane
jo y producc6n de pastos en fincas ganaderas. BogotS, Insti
tuto Colombiano Agropecuario. Boletfn Tcnlco no.23:10-23.
 

0523
 
*-21621 AI.ARCON II.,E. 1968. Gramineas y leguminosas forrajeras para el 

Valle del Cauca. In Cur.o de Suclo, l'atos y Ganaderia para el Valle del 
Cauca, Palmira, Colombia, 1968. Palmtra, In;tituto Colombiano Agropecua
rio. Centro Nacional de Inve, tLgclonen Agropccuarias. BoletIn Tfcnico 
no.4. pp. 3 1-49. Esp., 7 Pefs.
 

Brachiaria mutica. Brachiaria decun'hens. Panicum maximum. t)igritaria
 
decurrbens. IIvparrhenia rufa. Dichanthium aristatum. .yviodon dactylon.

Pennisetum purpurcum. Sorghum Lgre. Bohemeria nivea. MedIcago sativa.
 
Adaptaci6n. Siembra. Fertilizantes. MHnej de praderas. Produccl6n animal.
 
Clitoria ternatea. Centrosema ytubescens. Desmodium .inLortum. Calopogonium
 
mucunoides. Nconotonia wightii. Pueraria phascololdes. Praderas mixtas.
 
Colombia.
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]a ndaptnci6r, st)o! 1r-ba;, 
lizaci6n, usob, manejo, rendimiento y prodhicci6n animal dc Ias princtpalen 
especies forrajrans adaptadas a] Valle del Cauca, rolnmbia. F.ntre otras se 
Incluven: Brachinria mutica (P1anicr jrpu rascens) y B. decumbens, 
Digicnrla dccumbcu., Ilyparrhenla ruin, 1)ichnnthium arirtatum (Andropogon 
nodorus) , Pani cummaximum, Cynodno dactylon, Pennisetum purpureum, Sorghum 
vulgare, Bohomeria y sativa. Se prcsentan datos dc produc-

Se informa robre sj, control clo maleza:, frti

nivea ,edicapc 
ci6n de forrajc, consumo y compof;lci6n botinica de varias asoclaciones de 
gramInea y legumlnasns adaptadas; se suministran ademis cuadros con reco
mendaciones para In slembra y mnanejo do los principales pastos de clima 
cllido y frio do Colombia. (Resumen por H.H.) D05 

0524
 
ALVAREZ VALDEZ, A. 1931, Yerbas forrajeras del Valle del Cau
ca. Bol. Agr. Min. Industr. Colombia 4:269-279.
 

0525 
25083 ANGULO, R.; COLLAZOS, G. 1985. Establecimiento y producci6n de 

gramineas y lesuminosas forrajeras en Florencla, Colombia. In Pizarro, 
E.A., ed. Reuni6n de la Red 1ntcnacional de Evaluac16n de Pastos 
Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, 
Centro Internacional do Agricultura Tropical. v.2,pp.785-800. Esp., 
flus.
 

Paspalum plicatulum. Brachliria decumbens. Brachiaria humidicola. 
Brachiaria dityoneura. Brachliiaria brlzantha. Andronogon gavanus. Panicum
 
maximum. Axonopus micay. Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes caoitata.
 
Zornia latifolia. Pucraria phascoloides. Centrosema brasilianum. Centrosema
 
macrocarpum. Centrorema pubescenr. Desmodium ovalifolium. Ecotipos. Eva
luac16n. Establecimiento. Rendimiento. hateria scca. Bosque hdmedo tropi
cal. Enfermedades y pat6genos. Insectos perjudictales. Precipitaci6n.
 
Adaptaci6n. Colombia.
 

En Ia Estaci6n Exptl. del Instituto Colombiano Agropecuario en Florencla,
 
Caquert, reg16n perteneciente al ecosistema de bosque h~medo tropical, se
 
evaluaron 13 ecotipos de leguminosas y 9 de gramineas forrajeras on perio
dos de max. y min. precipitaci6n. Los ecotipos Andropogon rayanus 6053 y
 
6054, Panicum maximum 673, Brachiaria dictvonoura 6133, Centrosema
 
pubescens 438, Centrosema sp. 5112, C. macrocarpum 5065, Desmodium
 
ovalifolium 350 y Pueraria phaseoloides 9900 sobresalioron por su pro
ducc16n de forraje, persistencia y tolcrancia a insectos y enfermedades.
 
Se resalta la habilidad do Brachiaria humidicola 6013 y B. decumbena 606
 
para compotir con las malezas, problema b5sico de la regi6n. Se doscriben
 
las caracteristicas climSticas y ed~ficas del Area, y se presentan los
 
datos obtenidos. (CIAT]
 

0526
 
25082 BALZ D.. F. 1985. Establecimiento y producci6n de gramineas y
 

leguminosas forrajeras on San Jos6 del Nus, Colombia. In Pizarro, E.A.,
 
ed. Reun16n de i Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales,
 
3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Interna
cional de Agricultura Tropical. v.2,pp.773-783. Esp., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria dictyoneura. Andropogon gayanus.
 
Stylosanthos guinnensis. Stylosanthes capitata. Controsema pubescens.
 
Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. Desmodium ovalifolium.
 
Zornia latifolia. Zornia Elabra. Aeschvnomene histrix. Pueraria
 
phaseoloides. Ecotipos. Evaluaci6n. Establccimiento. Rendimiento. Materia
 
seca. Precipitaci6n. Znfermedades y pat6genos. Inscctos perjudiciales.
 
Basque hfmedo tropical. Adaptaci6n. Colombia.
 

Se evaluaron 15 ecotipos do Jeguminosas y 3 de gramnneaE forrajerns cn el
 
Centro Regional do lnvfstigaciones El Nus, on Sm Roque, Antioquia, Colom
bia, para detorminar su establecimointo y producc16n en condicionc de max.
 
y min. precipitaci6t,. La reg16n corresponde al ecosistema de basque
 
tropical lluvioso. Pot so rapidez do establccitnionto, producci6n do forraje
 
y tolerancia a plagas enfermedades sobro;alieron Andropogon govanus 621,
 
Brachiaria decumbens 606, Desmodi m ovalifolium 350, Centrosema macrocarrum
 
5064, C. olumierl 438, Stvlosanthes guiaensisa 136, PIueraria 2udseoloides
 
9900 y Zornia sp. 7847. So presentan los datos obtenidos y se describen las
 
caracteristicas climfiticas y edfiflcas de Ia localidad. (CIAT]
 

0527
19355 BAI.DION R., R. 1q75. Evaluaci6n dc resistencia do Stvlosanthes app.
 
a la antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides). Tesis Ing.Agron.
 

Palmira, Universidad Nacional de Colombia. Facultad do Ciencias
 
Agropecuarias. 36p. Ecp., Res. Enp., lngl., 16 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes hamata. S. Suianensis. Colletotrichum glocosporioides.
 
Fvaluacibn. Realatencia. Colombia.
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Ln el Centro lnternacional de Agricultura Tropical (CIAT), Colombia, se 

]lev6 a cabo un cypt. pare determinar in resistencia de 22 ecotipos de 

Stylosanthes spp. al ataque de Colletotrichum g ncosporioldes. La evalua
cibn de In reslstencia se ba96 en In evaiuaci6n de] dafio/planta v en la 

intensidad de 18 infeccl6n. Sep6n los resultAdoF obtenidos, lor ecotipos 
mis resistentes fueron: S. hamata CIAT 147 y los S. gulanensis CIAT 184, 

CAT 64A, CIAT 137A y CIAT 151A. Lob ecoripos que mostraron mayor grado de 
busceptibilidad dentro de In especie S. Suianensis fueron: CIAT 1000, CIAT
 
100. CIAT 146 y CIAT 21. Se determinaron 3 posible ecotipos diferenciales
 

de S. guianensis pare determiner razas fislol6gicaa de C. gloeosporioides.
 

Estes fueron: CIAT 152, CIAT 146 y CIAT 137.(Resumen del Sutor) EOI
 

0528
 

25012 BARROS H.. J.A. 1985. Establecimiento y producci6n de gramineas y
 
leguminosas forrajeras en ChiriguanS, Colombia. In Pizarro, E.A., ed.
 
Reuni6n de Is Red lnternncional do Evaluac16n de Pastos Tropicales, 3a.,
 
Cali, Colombia. 1985. Resultedos 1982-1985. Cali. Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. v.l,pp.107-117. Esp., Ilus. 

pgalum plicatulum. Andropogon Sayanus. Brachiaria brizantha. Brachiaria
 
humidicola. Brachiaria dictvoneura. Panicum maximum. Desmodium ovaiifolium.
 

Desmodium incanum. Pueraria phaseoloidas. Centrosema macrocarpum.
 

Centrosema brasilianum. Ecoripos. Evaluaci6n. Establecimiento. Sabanas.
 
Procipitaci6n. Cobertura. Rendimiento. Materia seca. Insectos perjudicia

lea. Enfermedades y pat6genos. Colombia.
 

En 1984 se estableci6 un ensayo en condiciones de sabana en Chiriguanr,
 
Cesar, Colombia, para evaluar 7 ecotipos de leguminosas y 9 de gramineas
 
forrajeras. Por su buena cobertura y crecimiento durante el estableci

miento se destacaron ]as leguminusas Pueraria phaneoloides 9900, Centrosema
 
brasilianum ;234 y C. macrocarpum 5062. Durante el verano intenso dismi

nuy6 la producci6n de forraje de las leguminosas y persistieron C.
 
macrocarpum 5065 y 5062, Centrosema sp. 5278 y Desmodium intortum 13032.
 

En las primeras 3 semanas de establecimiento de gramineas sobresali6 el
 
material nativo Sporobolus y a las 8 semanas, Brachiaria humldicola 679, B.
 
dictyonoura 6133 y B. brizantha 664. Andropogon gavanus 621, B. brizantha
 

664, B. dictvoneura 6133. B. humidicola 679 y la graminea nativa del g~nero
 
Paspalum dieron las mayores producciones de forraje en la lpoca de min.
 
precipitaci6n. (CIAT]
 

0529
 
BENAVIDES, F. 1974. Comportamiento de leguminosas tropicales
 
en el Cesar. In Seminario Programa de Desarrollo Ganadero, 5o.,
 

BogotA, ColomB-Ea, 1974. Trabajos Tkcnicos. Resumen. Bogota,
 

Caja de Crddito Agrarlo, Industrial y Minero. pp.4-5.
 

0530 

BERMUDEZ 6.,L.A. 1963. Las leguminosas vallecaucanas posible
mente forrajeras. Revista de Pastos y Forrajes (Colombia) 9:4. 

0531
 
BERMUDEZ G., L.A. 1960. Leguminosas esponthneas del Valle del
 
Cauca. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 11:51-83.
 

0532 

25189 BERNAL E., J. 19811. Manual pastos y forrajes para Colombia. 4ed. 
Revisadn y Ampliada. Bogotg, Colombia, Federaci6n Antioquea de 
Oanadcros. 279p. Esp., 89 Refs., flus. 

Panicum maximum; Hyparrhenia rufa; Dichanthium aristatum; Brachiaria 

decumbens; Brachiaria mutica; Cenchrus ciliaris; Andropogon gayanus; Cynodon 
pleotostachyus; Digitaria deuumbens; Melinis minutiflora; Echinochloa 

polystachya; Pennisetum purpureum; King grass; Sorghum sudanenne; Sorghum 
vulgare; Tripsacum laxum; Axonopus micay; Axonopus scoparius; Chloris 
gayana; Panpalum notatum; CaJanua cajan; Calopogonium mucunoide3; Ccntrosema 
pubescens; Centrosema plumieri; Clitoria terzatea; Desmodium; Lablab
 

purpurous; Neonotonia wightli; Leucaena leucocephala; Medicago 'ativa; 

Macroptilium atropurpureum; Puerarin phasooloides; Stizolobium deeringiantan; 
Stylosanthes; Trifolium; Establecimiento; Praderas mixtas; Fertilizantes; 

Control de malezas; Control de insectos; Control de enfermedades; Valor 
nutritivo; Composici6n quimica; Conservaci6n de forrajes; Produocibn do 
semilla; Calidad de las semillas; Producc16n animal; Adaptaci6n; 

Requerimientos climfiticos; Requerimientos edfifioos; Sabanns; Bosques; 

Sistemas de siembra; Sistema de pastoreo; Colombia. 
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Se prevents uni gula prtctica 
mnra el rancjo de las principalos, pramneas y

leguminosas forrajeras cultivada& 
en Colombia. Se incluyen Ion principies
generales para su producci6n, los factore que influycn on In productividad
ganadera (producit6n de alimento/ha y produccJ6n/animal) y los factores 
ecol6gicos y ficiol6gicos que influyen on In produeci6n do forrajes (temp.,
luz, humedad y atm6sfora; textura del suelo y nu ostructurn, color,

permeabilidad, capacidad de rctenc16n de agua, p1l, capacidad do 
 intercambio
 
cat16nico, bases intercambiabler y fortilidad; factore b16ticos y

principalea formaciones ecoi6gicas para el 
cultivo do pastos). So revisan 
aspectos sobre oetableeimiento de pasturas, fertilizaci6n, control do 
malezna, plagas y enfermedades, aspectos sobro sistemas de utlizaci6n de 
pastos y valor nutricional. Se discuten la connervaeifn de forrajes y el 
uso de semillan do buena calidad, incluy6ndose lon requisitos min. do

calldad para In comercializaci6n de nemillan do 21 
 especien de gramineas y
16 leguminooas forrajeraq on la subregi6n andina. So analizan algunos
riesgoB en la alimentaci6n con forraJes y In forma de prevenirlos. Se
 
describen en detalle las principale. gramineas do clima cAlido, 
 medio y
frio, y las principales leLuminosas. Se enumeran las ventajas y desventajas
de las mezelav do gramineos/]eguinosas, con una indicaci6n de las especies 
mis apropiadas para las mezelan. (CIAT)
 

0533

BERNAL E., J. 1982. Algunas de las principales especies
 
forrajeras utilizadas en Colombia. In 
 Manual de
 
pastes y forrajes. Medelin, Fadegan. pp.-ll-165."
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* 22867 BERNAL, J. 1978. Imperial (Axnopus scopariua (Fluegbc) Ifitch.
 

Temas de Orientaci6n Agropecuaria (Colombia) no.134:144-146. Esp.
 

Axanopus scoparius. 
Adaptaci6n. Hibito de crecmilento. S1embra. Control de

malezas. Fertilizantes. 
Riego. Hanejo de praderas. Producci6n de forraje.
 
Enfermedaden y pat6genoan. Compoalcl6n quimica. Colombia.
 

Se describen aapectos generalea de Axonopue 2coparlua, uno de Ion principa
lea pasteD de corte cultivados en Colombia. Se inforum brevemente saobre

adaptaci6n, hfbitc, de crecimiento, usos, siembra, control 
de malezas, fer
tilizaci6n, riego. wunejo, producci6n de forraje y de semilla, control de 
plagas y enfermedades y compoalc16n quimica. [CIAT)
 

0535
19661 CALDERON, H. 1983. lnterpretaci6n del an~lisis hecho a In evalua
ci6n del dafio causado por las plagas. In 
Pizarro, E., ed. Reuni6n de la

Red Internacional Evaluaci6n
do de-Pastos Tropicalos, 2a., Cali,

Colombia, 1982. Recultados 1979-1982. 
Cali, Centra Internacional de
 

2
Agricultura Tropical. pp. 09-211. Esp.
 

Basque h6medo tropical. Basque estacional. Sabanas. Cerrado. 
 Lianos
 
Orientalet. PerG. Venezuela. Brasil. 
Colombia. Insectos perjudiciales.
 

Evaluaci6n. Ilomoptera. Heteroptera. Centrosema tpp. Stvlosanthes 

Coleoptera. Brachiaria spp. Zornia sp. Andropogon Cavanus. 

app.
 

Los grupos de insectos aris frecuentes y que causan rns dafio al 
germoplasma

forrajero son: a) los 
insecros rhupadores, representadcj par los 6rdenes
 
Homoptera y Iloteroptera; 
b) los insectos comedores de fallaje, representa
dos principalmente 
par el arden Coleoptera, familia Chrisomelidac; sin
 
embargo, en el perode de establecimiento de las praderas, y en las ya

establecidas. ]as hormigas pueden llegar 
a ser un factor limitante en la 
persistencia de 
las pradnraf. En los ecoistemas de basque h6mcdo tropical

y basque semi-siempreverde estacional, en Pucallpa, Per6, se 
registraron

problemas series con el insecto minador de ]a hoJa y dnfo grave de 
Coleoptera en Centrosema 1733; en Stvlmn;anthes capitata 1405 se present6

ataque de Homoaptra. Fn Yurimagtias, Per6, S. guianensis 
136 v S. caDitata

sufijeron acaque 
severo ne lonoptera. En Paragoninas, brasil, ]as gramneas

Brachiaria ruziziensis B, decumbens (Australia), 11. decumbens IPEAM v B.
 
humidicola sufricron dao grave de 
salivazo. En Pucallpa y'Yuriaaguas, los
 
dahos causadob par eSte insecto en 
 las gramincas fueron leves. La

evaluaci6n en los ecoslstomas dc cabanas bien 
drenadas isot6rmicas e
 
isohipertfrmicaG indiea ls graves
que problemas se presentan par

crisaomlidos y chupadorer., Centrosema
en macrocarpum y C. brasilianum,
 
reap., en el Cerrado, Brasil. En Carimagua, Colombia v F' Tigre, Venezuela,

los ataques de Insectos fueron de loves a 
moderados en la mayorla de
 
leguminosas, con excepc16n de Zornia 
sp. 728 qua sufri6 acaque severe de
 
arahas. La variabilidad de los grupos de 
inseclos reviste importancia segfn

la especie que se presents en uno u otto ecosistewa. (Resumen par N.H.)
 
FOO
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*CAMACHO D)., R. ; SALAZAR C. , J .J. 1975. 1Resultados de observa
clones sabre leguminosas forrajeras tropicales en Colombia. In 
Seminario Regional sabre Leguminosas Forrajeras TropicaleTs, 
Lima, lPcr6, 1975. Anexois. Lima, Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrfcolis. Informe de conferencias, cursos y reunio
nes no.64:87-105. 
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S23948 CENTPO INT1RI3ACIO3AI DE ACR1CIrLTURA TorOiCAl.. 1985. Agronomia
 
(Carirnngun). In . Progrnma deiPastus Tropicales. 7nforna Anual
 
1984. Coll, C oolbin. Documeoto dt T'rnajo no.5. pp.31-41. Esp., flus.
 

'Trmbi~i cii In316s1. 

Pniicitin mn.xlnmim. Cultivarci.. Introducciones. Evalunci6n. Pirnehinrin 
arrrraa rt(Inpi lrneLhiarin hun,1dlcol i. Prnchitorint17 1ri s. 

decimnin. lir.,chii,i ii dietvoneura. Aroci, pintlTi. Pradcris ,wlxta. 
Ilendlicnto. Nt I.cc.StVlOSMIOIhc' (JTil a. 8t1 25 mthH1~~nflrfin. 
St- o irnther, vli rcan.. qty 1ormit Iiii ar r-ct,!L..I ltthni - carpi.j 
Aljjovii 'n gn;nu elin. iti~iflorn. Ierzodium ovalifollum. Dern!'odiutm 

hrt 'rophvijun. Deiiotiuin hetcrvcaiipuui. I'ueyrariis phisooldes. CentcroqC17111 
treti ila. Cvrnt fill.!lial iar~iru Conipat ibil idid. 1'iiitoreo. 
Pr1Ite~in.Comosici6n borImnlcau. l Ocur(riental'i.. Col ombia. 

El obuutivo priii[pa.1 ie lit Scc:ci~n dc Imgra)lOnala Ci ['rogran udc Paoton 
Trrap]cimluim del CIA7' durante 19L134file Ia h6:;q-.cda die Igcrroplasnt suiperior 
Para. (?)I icosif ii Llvoi; 1 d coCOOtija Ciirgun, Oricntal: CIL Coluirbin, efisis
 
eu, 11, -elt-cclnd in lit, yranifnan y I ertiminniosa fir ranjro di'esp.i cn clavcs.
 
Se evaIlmIro ,I153 it noducc laneq nucvn,, den Panicutn maxndimum liiIgaduil a 4
 
fgriipoi; n'u'rflgc,. .. ax-litr var. t Lca ';igantte" y 'i,'cdlanct", P'. 

Iti v y enlorattuw. irateriamai.:lii '.' r 1~ Itire I'. jitax.Ltmum vni. Litule enta, 

Icii li ~i'nr.In I al y a Lercocpprai:. se
aIii t;10 reiiletlCI, al ivazm Tatnbi~ri 
han Ideniir tie~iocceiin,!i proniiuorina tie ilriichin-rin. ):i ]is evaiuaciones
 
prel lminaief. den gieriolasma die Iiv~uulnosa:; (nltirLn t y' II) e hB dC
 

ir~-i;..'en! '~n 
1 

I r,. Iv i. ji t;'t, v ~.viijscna 

ELI~A' ci bi. lc~dI b2..fc panltortuo ticatcgoil 111) reu ct'Oti 
c.U!~.Ua13 It11 !; 1icI ticCi(liir; Lie C. ! a.1nca14 Lic-And rnpojon in~nvanni,
 
S t v I o iL I' c. is ImpucI I I i i 13 6 flyan tiii,
en niuvn v ar. CI AT10 i-A'. D. 

_______ I .LJLo 1743-t-Bri,.hliai ipp. Se tivii'la el vjlhi "poteoncial do A. 
nlei (It-c ]gutiinoa; adaptadasLi1to Icr; inii tropicolps a Oxiiiuleiil, 

cumpartl. tnirrhiln con Iiriclmlria hutidlctila y B~. dictyscneiira. (Ilesumen par
 
El) ITEC ) V0(5
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*23946 CENITRO INTERNAC1OIIAI. DE AGRI.CULTUI(A TROPICAL. 1985. Cciroplainea. In 

1'rigrarai de Ppstoo 'Iropicales. Inforite Anual 1984. CWIT 
Colombla. D)(CULW11tO 6c Trabajo ne.5. pp.11-22. Esp.,* iu. 

7awrbiiin on ingilas. 

Centronemc Ocn Ccnjtciainina flesnicdiun ovalifolium.anlrptIT. brasilinnuir. 

IcndjnIcu,-r ot rpu . D,,i).'Adum 11 rig~ giiuu. Ljylqoaeiiphes cupitatai.
 

Stvlrns-lie; 521 o"L)C 
1 

i. linnnri Stylohsantier
mc .a gjy1ou~ . viscosa. 
E! RL .iZnnl:. CLbr-l ;Lir:p Insa. Evalviacion.!,I 'ii Initroduccionce.
 

Henflh1LAC1cr. 1211. ia~ IwcC.
Ht Co~lombiai. 

Lavit ct lvJid,, de lit Stecc!fn uin Geriuuplaitiai del] Prograrm i e Pastos Tropi-

CBl c.; del CIAIL;(cclidocaror ci 19834 lacib: a) la obt ericiCi die gercloplasiva
 
medianeni rccol.2cciau diiecra y eli ntercoc(51C2 crin or rca filitiiones; b)
 
lit MultjIpi ;(C:I 'in " 1ollsiry Cci (1V )eC lroplau-iR Lni!ILtlnC Y C) ii caracte
rizvlfJll ' 1(112i ic nu~a induccioni . Sc Ilevaron a
v'2l (JI prlCilmina~r IIIint 


cabo actlvlel.dt. die retch etc-16n t-u Cul umhia, Vecrzutl ,li,, China,
 
Tr.lldrl1, l'7'eni;, Keita v Itiopln. Yii relccu, ii cuiel nteinblo do
 

ge~inilL: i( i-e:Ibieron inj .. rtairer C22uitl- *I t)O- Cl, In1 Emprca do
 
IL(11A' I ,2 vcu; i.l I!,l MI i i f",11I, r' 1'. (enlccrn vilc do
 

Shie--C12IllCI 1"t S. j~ipinl,, ':r. i t IL r is) '2y.1! Commonwalth
 
ScI ci Li-I: 0ti iniiiitrii Ihi~carcl, sn:. 211L01, kit So
l Ur13:2l Iat (c Aijrt ral1 [. 

ret:11,16 adotac. 111(2 colincejis die )tnrfrxl l:nia di. 111.112 iiorCa' clectada en
 
19113 C-ri 1[epica !2evL ult-:ic; pur (21 C(2llRl &IXutLe un Iii it mdx:iil~fiamicirrda
 

par~~~~ i1-Il., Ul~ul tI jetlocltic CIAT.li ~n del tots
lizl (Ipr,-: . 14,00T 2Ltcfjeines, 1it n.au: .i dt-clielaf ii tie rvIpInc
 

jic e aru]imiI 1 ieUcn!Ll1- ICC~ii ii.i 2 i.i; 1-1 16n1 'I cillnivlIcIin gurma
p-ii; Cliit. nusitfUl y COnL;,2SI l-ron en: PilL Lpl icac (i ci! I nvcriiadero tie
 

CIA'I-Palnili1, y en parce [no en C A-lri AI - silich.,, (aprox . 1650
 
OCCe:.!Iille!.); inIiC TIcP~LO (if, C el
InUCtial t-a. riiSi 11,11t i,1 Cl evalua
C:16ii prel I ttar ell (I Al-Quill clot~ (e Ie;.1LO .rcoiv0 rujuveneci
iuiciito tie .iml lla I n colici Cile S. Zdu Ltl 1(2i. (nis.;cut~line2) parn 
alMaceiilt-i:utu i! hargi pina (1apt iX. 7561 ilCt-lhflune.) . Ilinraite euLti ai~o, la 
Unicd tie GeintlCoa Ini zoitiliidald I1c] dIlt-cur!-on fiutm~IiC inanteiientoutie 

toda la colecncl6v 1111JL condiciotips aprocIalI.L (l! LEWvp.\ himrc.zdnd v do su
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diz.frihor I.. I,.,,,'. II ..1a:, 0- '' r-~,t.Tv1~', con 

clock del1-t.rr.trplSnimv.ia ht candi. di (fliiIii 1tao en imrinni e: a) po
tenacinl de' Preduccitr' ci' u Iltins i c Ido e int rt I , Inrloycado la 

caliacidad die rehrcule detivu~r. de' I corto ) 1Iit cnnportnilnto diirnorte inf3 
Ipocuo di' oequhIi rcarl n re-it -vuiob.~. PrI'vt.o. erl),,t. cn did:.t lcs idd; b,)
tolerant ii a plo1.l %~n ! ~:ic;c)vf pot ni al den prot-uct i6ii tie rl 

i.1 n valuacl.',i preliii~ir de',.~nI.i~ be lliuindin0 .,verikii en. 
In cnleci 6t Cent ;uoci In~ Cii clr-ir., t.c vi rus; v1 I:e~rbiodi' c,.uraai r Ii' 
plifiiai tiuvni doet asiviiiccie i c d i, lo-, 1.1anu. ilu Col otble (,it 1983 
vin;tr6 con'uidezabj. NrinClji, ell reiaciui con el t ;ibtc, di' crecimrsinttu en
tolonf tern de' vus arcvi~loe! Lot' espclet pi-iori Liii 1111 S . Copit t. a, 

rcVqUle ccii, un a I IL;aCi6rn ccrpi ci,. ci in. pti nc ipa:liit iim; repieset'itivois 
de' i~j1nnni; lion divrna (t'.ii 2tiwgua y' hxLiito); ci!.i to:Ia ]i CnIVCCc6a il, 
1wl. ii.ujm ',: ic o rvei:.ItC1icjceitfhb~;ii kl eip ~, dt. In 110.1 pequt.
inj; mIr 1duitL I Iiila irac-. e ti; .orrerpomileii D.iicCe!~.1ione 1, Ii oo i L(,iLvm: a 
irtripi 1loauin, una eipt'cit ti'iaciiadil ci)?i In antcrior. St' Lritai1ci6 una 
coilec:16i prilnoic .Ik. !S. scantr par:: dUL;Cililr ix variainiI dad y &cllccioiar 
atrei'ioncii product iva! y to) ci,ii c ,I iiictot; v cTcfuevxdiilee. FEn los 
Cy.11t. dL eviiluacift. agroni'mh'ra qul, se I alizon en CIAiT-Quil ictino, so dna 
call Lor2-l; L2'1 C ILnTjoc.rlk'. Pc ra I9,'Lie pro> cetan acrivdades die 
ri ro-ecciibn di'e Ul liesie Atricr. I'tLliadn ,tiJ1Jil ci de (Ytillfo huirundi 
'Jonrani~a v Zinlbabi.') , A.'iaa surorierciA (Injoneclii) v Awiricai del Sur (Vcne
zueli) . Se prceentioi riapa: dco lo!. .iIferentei; vi tius de' reolecclin do 
gormoplasno~ y dnti,, d' las ovaiiuaiioneL pru2irinarci; realizodaG. (Iteeumen 
liar M.H.) COI 

0539 
% 23951 CEN!TRO INIT!pTA0AL I:1:1KIt.cIi1;L.r1!fV TrdOp]CAL.. 11'385. Red Internacia

riai dt I'vani 16i; dci Pasti;e 1 mph icii. in _______. I'rogiita do pastes 
Trc,,icale,.. I nforr"- i. 1'j4. t,- 1, e ulnabia. Ilocunito do

6 Trabajo 
110.5. pjl. 5-6I . 1-P., Ii:'.. 

Trmbliin en Ingida. 

Anitrogopuri 1;gain:,. liritchlarin boiridicol a Prachiiarl.1 dictynriourn. 
ii ii iiijain b rs.intlia . 5: dcti. :ri. decinu;. FraChinin ruienbhi Setnria 

hi t vi.. C.1 ilil I w , 1 1.. onicuiaoiiie. Ceitto,;e a 
',ni CCiecn enct I '',~, I rodi 1 !a::oa tirdiur. riri.Ies. lli;coodiun 

laI f1 ol ia. ani ct:t_ . l1:ixm. occ,-.cnmu . Ev~i'iac iii: aboin a s. Cerriados. 
.. 1eIII i., iocqneta I.: h I tC. aterin te:. bhactdo tropical. 

1'recipjLoibn. Collo.:bia. Braisil. 

I. ReHdInternacional dt Fva Iua,,i6n ie Vai;ti, Ti opicale.. (F.L1T) opera bajo 
L:- programa Flrt;ctiLcO di VVI-Auariil o;'ccm por 4 etnahs denoobnadas 
I.nsayi;- hcrglons I is A, B, C y 1) (LJ A 'PRt FIPC y :l rca'., ye permiten Is 
iuitroduii-c16n vevaluacidji arror6omica y ~ tc. pastorcii del gropiasula rnhs 
pirisoricn. L...s 2 priurat, etnpzs (A y E) son esencialinente arron6mican, 
enl la!%cuales el ;gcrnmopiari ccu sulpccjcina segun nutt: ccrancia a climail 
etielos, pligas y ru. lo !i;L vvlt inopen~rvivencls do unInveatdbc', ai1~ 
grair no. fde enIcoot ( ,i-1 50) en procoi. lugar. s reprct!entativos dentro de 
Inc I- ZiNaucu. r'svric. iu £03 ERBJtie v!4t_1ia ]it prt'ducci~rk estacional 

.. orrc di' 3-. ;oe ejtrziear seoicionada,. enl lan tapa Lnterior, en 
- ii,11. %,:yor (.2 1'.. 1_Ij-:,1z .11 L:. c ~:c. Ln los LtIL y EiIJ se 

*:StLoz; a i'L., efc to d. I alitm,i pin i curoiiinir int c:tabilidad y purolstencia 
!e 115gramznotv e bat: ;it~tu-ai; (LIC) y la produccl6n tie

LLrfC, leChi- V,'I LUn-i::':1 h.c l: iiS ectc is;t rtiii de' manijo (EF1)). Ell el. 
ecuis JsF'vin- saiIann:, bieul d rvnt.du:, i svhipet~ ervdc.,i. M.'nos) , Andropogon 
iiIaitl,; CAT (1200 flt F, ill to p;ia:civux , sopcirlou I a de' tudon ins 

_t! I r.Ia opp, , (etre, CsL!. IC du.Sticr? Oi L. hur.1icola 6705, BI. 
iL- qcnuoia 6133 v b. I i trnaI'A, V!lPCCiul-tCIlt( il.'1iLt, C1 perlodo seco. 

Ii..7enice-1ulaoes w-- !-:jertint-I, t-o- ;mnt usnittIn onuda por Co] let otrI chtim 
p :'cIt-i~rji de c, '.t :1Ut!o.:W'S;, cort r pt-' 'Jliyh~j 21 y iranclia iollar par

Itr.t rin c n7ctt mm pt i. elj '0 Prsena y neninto(K 
i DivflrmoI iwili. :;presnr lron diII L' It rin 11 ta itc I., causauiooc por 

pu~- de Iuw!oc t.,! covn-i.: I IL l ci ci I Io!;w, jiL dIlar, Pora r f y 
Pin rhinril- y p r f orio I Ii, biot cn .lm c ,,i I SitvIw;n:it 1 s . Eni .iat rabs

ic,, r iuiaidii; iroiotnrim, ((I ir:i vrecoa n. ,'cove' Sttvlo,,nntlicn 
yl.issvar . jlaiir Iili - v ,ii' Ikyi I bILat S. t-uc rccnjdtni y S. 

vlt~en.qa t lierie illopj I aio.'itcb I iladI Li' cv . moiI i, P :.oneI Ire' doi S.
 
Piitfallcu1ftlIs viir. 1 i::Innlfl Y !; mari~ren-ii i, , resp. , mu'i';It ioli buenni adaptal
ciCn fuel.' Hd Ili ieglit ctral (,II:,. ,:: b~i'i. de' Jos ERA
.1, entre 

estaltieeidi:I en i"Iii ii el iii: In iii pP .3) IEusebio
ooal:iar i:i iii kill du Iyl en 

Ayala , Paraguay . todoiu ti: Ygia":'itts' ti 'ti'i;Li encuit til~ii preriiti's
 
denpuids de' I a~o, tiditnt. v) 8147 il heab.Ipuiimotim~i dvinparecido.
 
flu--strai' 'iii Compol'nitl to Cit t 0.;.5'PyC 50615, C.- i'tniir 
biasttl imii ',2)1.,, y II:uoiat L. 'hj, 'i 9111,. St. paci' to lot; reolts
in', CIL tin htIIb ell Citidit- c,.. ud,: nn I b-irca no Irim~dalei ell zuas de'
 
sithAni,. isa I drenilacr) i,(i''C.K t ii-,I o''e
 
tropica le. A. UIoin. 12!I y -1-. Ihirc;!ii ciiln 1,7" sonn Ion Iriflneas hilt. esta
bloc, ei product ividad a trivLii du1 i t eo.::. Lit re ]li. Itegruintosirs Hei 
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tier'Ic.2I 	 Pu tI u ailto; pidiict ivtdId v it..1 1 I vldS. ,,., .:. J 11.4, zoniII 
Int INfil i- 77 y )uti.iJiidu oval it cI !tin 1.;. O i nh " ---_it, ,fL 	 pn va ,-1 

CL. 	 v,.;pci t lorrnjcrn- pa .iIAEA y EjIji, J c Iyni ndi) I 'guujijiOj . nr)j.;tjvaji.
 
.i una rtiiit:j6n del CorjltCI Asi-.;or d, I H "tI 1-n I Irn, 'vr6, se recowerdnron
 

4 tn Itrnit J;.s do evnu icI m die FIP. Sv I ni or brevmentc sobre la evolu
ci6ni die Lii,;iiyos reglonale en Hn :co, |Planam, lra!sil y Clomn,bi. y re
 
prenentn dntos de %sidices de etabilldad d. la produccl6n y iilnpt illldad
 
di' graitrnea, y leguminouar. (Rei;umeii lor 1.H.) D05
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* 	 17674 CEOiTRO INTEI'NACIONAL DE AGRI.ULTURA TROPICAL. 1982. 

Gen',pIa:. (Germ oplasina. -I --. Tropical Pastu res Program. Annual Report 
1981. Call, Colombia. ScrictCIAT 021"TP(182. pp.11-19. Ingl.. IluN. 

Tambidn en Espaio!. 

Stlosanthes. Desinciun. Zornia. Aeschy*nomene. Ccntroserna. Alacroptiliunm. Calopogo. 
nium. Vigna. Galactia. Andropogon jea),ants Brachiaria. Accesionec !n trod uecones. Ger
moplanana. Evaluaci&n. Caracteri.ticas agron6micas. Colombia. 

Durarite 1981 las artividades de la secci6n de Germoplasma del Programa de Pastos Trop
cales del CIAT, continuaron enfocadas cn: a) obtenci6n de germoplasma dc gramineas y Ie
guminosas por redio de rccolecci6n directa e intcrcambio de materiales con otras institucio
nes; b) multiplicaci6a y conservaci6n de germoplasma de especies prioritarias y c) evaluaci6n 
preliminar de germoplasma e incremento de semilla. Se efectuaron 3 viajes principales de 
recolccci6n en ;ircas de suclos icidos e infrtiles (estados venezolanos de Araua, Caraboho,
Yaracuy, Lara, Trujillo, Portuguea, Cojedes, Guarico, Anzoategui, Sucre, Monaas y Nueva 
I'sparta: Sierra Nevada de Siiita Marta, Colombia, y en los estados brasilefios de Goiis, 
Bahia, Espiritu Santo y Minas Gcrais), con el fin de incrementar Ia colecci6n tie determina
dos gpncros y especies. Durante 1981 se -introdujeron al Banco de Gennoplasma 1.500 
accesiones, espccialmente de los gyneros St.iosanthes,Desinodiunt, Zornia, Acsch 'noincne, 
Centroserna, Macroptilium, J'igna, Calopogoniutn, Galactia, Brachiaria y A idropogon gal'a. 
nus, las cuales pasaron por la etapa de caracterizaci6n y evaluaci6n agron6mica en CIAT-
Quilichao. Se destacaron: Stvloscthcs capitata, Centrosema brasilianum, C. tuacrocarpitn, 
Zornia %pp.(de 4 foliolos), Dcsnuxiurm spp. (arbustivas para ramoneo) y Cassiarotundifo
hIa. (Resumcin porM.M.) GO1 AO0 

0541 
16814 CENTRO INTLRNACIONAL DL AGRICULTURA TROPICAL. 1980. 
Forage agronomy (CIAT-Quilichao). [Agronomi(a de .'forraics(CIA T-Qu iliechao)1.In 

. Tropical Pastures Proram. Annual Report 1979. Cali, Colombia. CIAT Seriv, 
no. 02ETPI-79. pp. 2 1-35. lnn:., lus. 

Tambidn en espafiol. 

An dropogon gavanus. Brachiaria decun bens. B. hu midicola. Panicum maximn. Echin-c 
chloa polystachya. Centrosenia pubescens. Styiosantlics guian cnsis. S. capitata. Macroph.
liui atropurpurultn. Praderas mixtas. Rendimiento. Germoplasma. Evaluaci6n. Control
 
de malezas. Enfermedades y pat6genos. Colletorrichumn glo, osporioidcs lnsectos perjudicia
les. Colombia.
 

IEn el tercer aho de los ensayos de pastoreo con 5 accesiones de Centrosena pubcsccns Cr 
mezcla con Andropo, tgugayanus CIAT 621, la composici6n botinica se estabiliz6 despuit 
del sc.undo afio hasta alcanzar una proporci6n grarninea/leguininosa de 85:15. Al tcer 
afio, la tasa de carra aument6 de 2.3 cabezas/ia a 4.6 cabezas/ha. Se cultivaron 8 espccies
de gramineas en asociaci6n con Desmodiurn ovalifolitzin. La producci6n de MS total vai6 
de 12.81 	 t/ha con A. gayanhs a 8.45 t/ha con l:chinochloa pol'stach.ia. (Resu nen par 
Ih'rbagc Abstracts. Trad. por J.L.S.) D03 D05 

0542 
16826 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1980. 
Plant introdi:xtion. (Introducci6nde plantas). In . Tropical Pastures Program. 
Annual Report 1979. Cali, Colombia. CIAT Series no. 02ETPI-79. pp.8-10. Ingl., 
Ilus. 

Tambitn en espajiol. 

Stylosanthes spp. Desmodium spp. Zornia spp. Aeschynomene spp. Macroptilium spp. Cen
trosema spp. Galactia&pp.Culdivares. hutroducciones. Germoplasma. Evaluaci6n. Colombia. 

Se describen aspectos sobre la recolecci6n, introducd-16n, multiplicaci6n, mantenimiento, 
accesiones previas y tareas peliminares en Is evaluaci6n de especies de Stylosanthes, Desno
dium, Zornia, Aeschynomene, Macroprihum, Vigna. Centrosernay Galactia, entre otras.(Re. 
sumen por lerbageAbstracts. Tr!d.por J.L.S.) G01 
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0543 
16815 CENTRO INTI RNACIONAL DI AGRICUL'ILIRA TkOPICAL. 1980. 
Promising germplasm for the major ccosystems. tGennoplasnapromisorio paro los
ccosisternas principalesj. In -. Tropical Pastures Program. Annual Report 1979. 
Cali, Colombia. CIAT Series no. 02ETP1-79. pp.25-2b. ingl. 

Tambiii en espafol. 

Andropogon gavanus. Brachiaria decum bens. Stylosanthes capitata. S.guianensis. S.scabra. 
JJesmodium g3vroides Desmodium ovalifolium. Zornia spp. Galactia striata. Calopogonizm 
mucunoides. Germoplasma. Evaluaci6n. Intioducciones. Adaptaci6n. Sabanas. Llanos Oren
aies. Cerrado. Colombia. Brasl. 

La clasificaci6n comparativa de germoplasma en las 3 categorias superiores promisorias para
los ecosistcmas de sabana hipertirmica y tdrica bien drenada indico quc Andropogon gaya
nus, Brachiaria decumbcns, Stylosanthes capitata, S. gulanpensis tardio y Desliodium g3,roi
des presentan el mayor rango de adaptabilidad. Zornia spp. y D. ovalifolium se adaptaron 
mejor a los sistemas de los lanos hipert~rrnicos, y Galactia striata, Calopogonium nucunol
des y S. scabra al sistema tdrmico. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por .t.L.S.) G01 

0544 
" 22429 CENTRO INTERNACIONAL DE ACRICULTURA TROPICAL. PROGRAA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Ag:onoma-Carimagua. In . .Informe Anual 1983. 
37 5Cali, Colombia. pp. - 9. Eap., Ilus, [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali,
 

Colombia]
 

Tambin on ingl~a.
 

Centlrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. Centrosema pubescens.
 
Desmodlum ovalifolium. Desmodlum heterocarpon. Desmodium Incanum. Pueraria 
phaseoloides. Stylosanthes Ruianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes 
viscosa. Andropogon gayanus. Brachiarla brizantha. Brachiaria humidicola. 
BrachlarJn dictyoneura. Brachiaria decumbens. Helinis miinutiflora Arachis
 
pintol. Zornia brasiliensis. Rendimiento. Materia secs. Praderas 
mixtas.
 
Pastoreo. Persistencia. Evaluaci6n. Composici6n quimica. Epoca Epoca
seca. 

lluviosa. Llanos Orientales. Colombia.
 

En In Secci6n de Agronomia (en Carimagua) del Programs de Pastas Tropicales
 
del CIAT durante 1983, las evaluaciones preliminares del germoplasma
 
forrajero Categorla I se concentraron en Centrosema sp., C. macrocnrpum, C.
 
pubescens, C. brasilianum, Desmodium ovalifolium, D. heterocarpon. D.
 
heterophyllum, Pueraria app., Stylosanthes capitata, S. viscosa y Zornia
 
sp. Las gramIneas major adaptadas al ecosistema de Carimagua. Llanos
 
Orientales de Colombia, incluyeron Andropogon gayanus y Brachiaria spp. En
 
este 6ltimo gfnero, las observaciones de mayor susceptibilidad al ataque
 
del "salivaro" (Zulia colombiana) indicaron qua B. ruziziensis fue mayor
 
que B. decumbans mayor qua B. brizantha mayor qua B. humidicola y B.
 
dictyoneura. 
 El programa se ampli6 con In adici6n de 152 aecesiones de
 
Panicum maximum. Se resumen los resultados de 5 afios de estudios de
 
evaluaci6n de Centrosema app. bajo carte (Categorla II). Tambi6n se
 
mencionan las actividades de evaluaci6n de germoplasma forrajero en pasto
reo 
(Categoria III), incluyendo Desmodium incanum (promisoria en asociaci6n
 
con Melinis minutiflora y B. brizantha CIAT 665 y 664), !. heterocarpon
 
(CIAT 3787 promisoria an asociaci6n con M. minutiflora y A. gayanus), D.
 
ovalifolium, Zornia spp., S. capitata (CIAT 1441 
fue mis compatible con H.
 
minutiflora qua con A. gayanus), S. guianensis "tardlo" y Arachis pintoi
 
CIAT 17434 (compatibl7 con B. humidicola 679 y B. dIctyoneura 6133, las mfis
 
agresivas del ensayo). (Resumen por EDITEC) DOO
 

0545 
21851 CENTRO INTERNACIONAL DE ACRICULTURA TROPICAL. PROGRANA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Agronomla de forrajes (Carimnagua). In
 
2 1 4 4
 Inform, Anunl 1982. Call, Colombia. Pp. - . Esp., Ilus. dCIAT,
 

AparLo,'c A[reo 6713, Cali, Colombia]
 

Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes catirata. Stvlosantheo macrocephala. 
Stylosanthes lelocarp:i. Desmodium ovalIfollum. Cent-osema brasillanum. 
Centrosema macrocarpm. Centrnsema 1yscuorum. Centrosema pubescens. 
Centrosema rorundifol'um. Arachis pintol. Zornia brasiliensis. Zornia 
guanipensis. Zornia myriadena. Brachiaria decumbens. Bracliaria humidicola. 
Helinis minutiflora. Andropagon Evaluaci6n. mixtas.
gayanuv. Praderas 

Pastoreo. Rendimiento. Materia C::t. Persistencia. Compatibilidad.
Producci6n de semillas. Epoca seca. Lpoca lluviosa. Lianos Orientales.
 
Colombia.
 

Se astablecieron 428 introducclones nuevas de Centrusema, Stylosanthes, 
Zornia, Brachiaria y Paspalum en Categoria I (vivero). En evaluaciones 
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agron6micas dc lepuminosas en Cateporia 1i (parcelaf pequehas), Arachis
 
pintoi CIAT 17404 r(-eutL6 promisoria v corrbin( bien con B. huinddicola. l.a
 

mavoris de Ias 214 especles de Zoria fucron susceprl.les a Ia costra par
 

Sphiaccloma; Z. punmipen- s, Z. brasilensis y Z. mvradena (de 4 follolos)
 
y una especle sin id(.ntifJcar (2 folinlos) presentaron buena adaptaci6n y
 
tolcrancia a plagas y erifermedades. Existe varlac16n considerable en y 

entre especies de Centrosema en lo qua respects a su distrlbuci6n y adapts
ci6n al clina y suelos; C. marrocarpum, C. brasillinum y C. pubescens y usa 
nueva especie do Centrosema ari sin describir, contienen accesionea con 
valor potencial pars los Llanos. Concluy6 la evaluaci6n agron6mica de 76 

accesiones do Stylosanthes guiavensIs var. guianensis (tallo fino), regis
trfndose diferencias significativas en rendimiento; los estudios prelimina
res indican qua s6lo un pequefio % de accesiones de esta especie poseen 

resistoncia a in antrocnosjs (Colletotrichum gloeosporioides) y al barrens
dor del tallo (Caloptilla ap.). La selecc16n se debe enfocar hacia la 
identificaci6n de genotipoa de floraci6n temprana y do semilla libra con 
resistencia eatable al complejo de inaectos/enfermedades. -je afectan a 
estas formas de Ia especie. Las evaluaciones agron6micas de gramineas so 
coneentraron en la bfsqueda do mayor variabilidad y major resistencia al
 
"mi6n" en Brachiaria dictyoneura, B. humidicola, B. brizantha y B.
 
ruziziensis. Las evaluiclones agron6micas en Categorla III (pastoreo) con
 

asoclaciones de gramineas-leguminosas indicaron qua S. macrocephala CIAT
 
1643 y S. capitats CIAT 1441 se combinan bien con las gramIneas nativas.
 

Las accesalones CIAT 3784 y CIAT 3666 de Desmodium ovalifolium se mezclan
 
bien con Andropogon gayanus, Molinis minutiflora y sabana nativa. D. canum
 
combina bien en mezclas pastoreadas quo incluyen Brachiaria CIAT 664 y 665
 
y M. minutiflora. D. heterocarpum CIAT 3787 es bien aceptada por los
 
animales en pastoreo y forms buena mozcla con A. gaynnus y H. minutiflora.
 
En las evaluaciones do lIneas avanzadas an pastoreo, so encontr6 quo C.
 

brasilianum no s61o da alto rendimiento sino quo presenta mayor persisten
cia par su h5bito do producci6n de semilla libre. D. oValifolium exhibi6
 
su capacidad para competir con gramineas estoloniferas agresivas coma B.
 
humidicola. La major combinacibn de D. ovalifolium os con B. humidicola.
 
Se requiere ms investigaci6n pars explorar el rango do variaciones dispo
nibles en esta leguminosa pars corregir deficiencias genbticas incluyenao
 
su baja palatabilidad, alto contenido de taninos y susceptibilidad a
 
nematodos. Cuatro tipos de floraci6n temprana y producci6n libre de
 
semilla de S. capitata lograron persistir y dieron mejores rcndimientos
 
bajo pastoreo en asociaci6n con A. gayanus. (Resumen par EDITEC) D00
 

0548
 
22430 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAWA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Ensayos regionales. In . Informe Anual 1983.
 
6 2


Cali, Colombia. pp. 1-9 . Esp., Ilus. (CAT.Apartado Abreo 6713, Call,
 

Colombia]
 

ambibn en ingls.
 

Sabanas. Lanes Orien:ales. Cerrado. Basque h6medo tropical. Basque esta

cicoial. Andropogon pavanus. Brachiarla decumbens. Brachiaria humidicola.. 
Brachiarla dictvoneura. Brachiaria brizantha. Panicua maximum. 
Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes macrocephala. 

Stvlosanthes lelocarpa. Centrosewa areparium. Centrosema brasillanum. 
Centrosera nacrocarpum. Centrose=a pvbescens. Aeschynomene histrix. 
Desmodius rvroides. !esmodJun ovai Ium. Desmodium heterophyllum. 
Pueraria phaseoloides. Zornia latlfaloIi. Calopogonlum mucunoldes. 
Evaluac!6n. Adaptaci6n. Pendiilento. Nateria seca. Germoplasma. Precipita
c16n. Enfertzedades y pat6genos. lnsectoi perjudiciales. Brasil. Bolivia. 
Colombia. Costa Rica. Ecuador. Nicaragua. Per6. Trinidad y Tobago. EE.UU. 
Venezuela. 

El principal objetivo do la Seccibn de Ensayos Regionales del Programa de 
Pastos TropIcales del CIAT es evaluar nuevo germoplasna forrajero en ]s 

principales ecosistemans del 5rea do actuaci6n del Prograua: sabana bien 
drenada isohipertrm.lca (L.lanos), sabana bien drenada isot6r-ica (Cerra
dos), sabana inal drenada, bosque seni-slempreverde estacicnal y bobque 
lluvicso tropical. Este objetivo es el esfuerzo combin'do ent.re las 
Instituclones aiconales de lnvestigaci6n y el CIAT. En los enrayos 
regionales A so evala supervivencla de un gran no. do entradas (80-150) en 
pocos lugares representatlvos; en los ensayo regionales B so evalba Is 
productividad estacional bajo carte y la resistencia a plagas y enfermeda
des do las mejores entradas seleccionadas en is etapa anterior (20-25 
introducciones) en el mayor no. do sitis posibles, y en los ensayos 
regionales C y D se estudia al ececto del animal para estimar estabilidad y 
persistencia de Is pradera y producc16n de carne y/o lache en diferentes 
manejos del pastoreo. La Red Internacional de Evaluaci6n do Pastos 
Tropicales cuenta con 25 ensayos regionales A, 65 B, 8 C y 9 D en los 5 
ecosistemas. Se resumen algunas de Ins conclusiones do las ensayos 
regionales par ecosistemas y el anlisis combinado pars el germoplasma 
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rcomfn a In "co81r toeMi; do f-Aban.s tropical y d br squw trnpIcal. (R-ruore 
por LrOIEC) DOS 

0547 
€ 21853 CENTRO INTFRUACIONAL DE ACRICULTURA iPOPICAL. I'POGRANA DE PASTOSTHOPICALI:S. 1984. Enbayos regionalec. Red loternaclonal do Evalaci6n 

de Pastor Tropicales. In . Informe Anual 1982. Call, Colombia.

pp.53-71. Esp.. 13us. [CIAT, Apartado ACreo 6713, Cali, Colombia] 

Sabafas. Llanna Orlentales. Cerradn. Bosque hiinedo tropical. Bosque estaclans]. Germoplasma. Evaluaci6n. AndropooI Lavanus. Bracilaria decumbens.
B'achlaria humidicola. Erachlarla brizantha. Brachlarla dlctvoneura.
Stvlosanthes capitata. Stvlosanthes Zuianen7is. Stvlosanthes macrocpphaja.
Stvlosanthes Iciocarpa. 
 Puerarla L1haseololdes. Centrosema 
macrocarp-zm.

Centrospma brasillanum. Centroserra pubescens. Desmodium 
 ovalifolium.

Desmodium 
Lyroides. Zornia latifolia. Adapraci6n. Rendimiento. Hateria
 seca. Preclpitaci6n. Colombia. Brasil. Bolivia. Ecuador. Pere. 
Venezuela.
 

La Red Internaiclonal do 
Evaluacin de Pastes Tropicales cuenta actualmente
 con 
11 ensayos reglonales A y 29 ensayos reglonales B en los 5 principales

ecosistemas de Am6rica tropical: Cerrados, Llanos, 
sabanas mal drenadas,

bosque tropical semi-sinempreverde estaclonal y basque tropical 
Jluvioso.
Se muestra la distribuci6n geogrgfica do los ensnyos reglonales y el pals y

Ia localidad doide se Ilevan 
a cabo, la instituci6n colaboradora y el
responsable do los mismos. 
Con referencia a in segunda reuni6n de miembros
de la 
Red, participaron 80 colaboradores do 40 instituclones de Inventiga
cl6n y desarrollo do 15 palses, Is mayorfa do 
Amrica tropical. Se enfatiz6 la necesided de hacer crecr 
In Red con m5s pruebas de nuevas alter
nativas de germoplasna y pruebas 
do pastoreo que permitan incorporar los
materiales va seeccicnados er,cada localidad y ecosistema, a Jos siste.ms

de producciLon existentev. Se presenran 
lon resultados resumidos de los
 encayor regionales en 
lan sabanas blen drenadas, las mal drenadas y los

bosques tropicales. (Resumen par EDITEC) D05
 

0548 
1 22427 CENTRO INTERNACIONAL DE ACRICULTURA TROPICAL. 
 PROrRAMA DE PASTOS


TROPICALES. 1984. Germoplasma. In . tnformo Anual 1983. Cali,1
Colombia. 
 pp. 3-26. Esp., llus. [CIAT, Apartado Areo 6713, Call,
 
Colombia]
 

Tambi6n on ingles.
 

Aeschvnomena. Calopoponium. Canavalla. 
Centrosema brasillanum. Centrosema
 
macrocarpum. Centrosema angustifolium. Centrosema 
acutifolium. Centrosema

pubescens. Centrosema schiedeanum. Stylosnthes 
capitata. Stylosanthes

macrocephala. Stylosanthies LuLanensLs. 
Desmodium ovalifolium. Desmodium
hererocarpon. Zornia. 
 Clitoris. Crotalaria. Dioclea. 
 Galactla.

Xacroptillum. Vigna. Rhynchosia. Tephrosla. Toramnus. Andropogon gnanus.

Pabpalum. Panicum maximum. 
 Erachiaria. Germoplasma. Introducciones.
 
F%'Bluac16n. Rendimiento. Composici6n quimica. Colombia.
 

Los esfuerzos do la Secci6n do Cermoplasma del Programa de Pastes Tropica
les dcl CIAT continuaron concentrados en incrementar el germoplasma medianto colecciones Ilrectas e intercamblo do materiales con 
otras institucio
ne; ]a multiplicaci6n, conservaci6n, caracterizaci6n y evaluaci6n preliml
oar del germoplasma do leguminosas; y la documentaci6n y clasificaci6n del
gernoplasma. Se realiz6 una expedici6n de colecci6n a los Llanos Orienteles de Colombia para aumentar la variabilidad genetica do Centrosema, 
con

6nfasJs en C. macrocarpum, y Zornia Epp. Otro 
viaje do colecci6n altr~plco hmedo del Perd dio come 
resultado ]a colecci6n do 178 muestras de
17 Ni-neros do leguminosas fcrrajeras. De se 290
Francia Introdujeron
0
ecce!Aones do ar.ircum maxirnmun, do 
 Argentina 200 Prce-iones do Vliya.
,nzictls, Rychsia-y-t'modlum, y do Brasil 90( cceslones dc
Stvlosanthes. La Secci6n dlctribuy6 2!00 muestras de st-m!lias do materia
]t- prioritarios a otras seccinnes del Programs y a colabnradores fuera del

CIAT. En In evaltaci6n prellminar, pricticarnente todo material de C.
Lr.Zcrorarpum no present6 nayorEs problemas do enfermedades;n D. ovalifolium

prFsentfl considerable variabilidad 
 respecto a In 6oca do florac16n y

potencial de producci6n de semila; D. heterocarPtim present6 extreme

veriabilidad con respecto a lp adaptaci6n 
 al medio arl-hitnte de Quilichao,
hlbito do crecimiento, 6poca de 
floraci6n y producci6n de forraje; algunasaccesiones do D. volutlnuo, Pllodium spp. 
y TAdehig! spp. presentaron
buena adaptaci6n 
a las condicfones dc CfAT-Quilichro. Fn Ias evaluaciones
agron6micas en la Categorfa 
I1 en Quilichao, aobresali6 Zornia dc 
2 folio
It's.Se adclantaron trabajos metodol6gicos pare user los patroncs electrofarrticos do proteinas totales o de enzimas de semillas u otros tejidos,
coma 
tn m6todo pare la claslficaci6n de gormoplasma, incluyendo el aspecto
importante do In idenrificaci6n de duplicados gen6ticoa 
en ia r.olecci6n.
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1A r.!r6n elect rfr rtrlen i,. r.'5nna1 tetrile 6, ..- :I I a ve el m s 
aproplado para ]a ld.:ttificaci6n de especles dentro dr Io gCnero& 
Stylot.snthies y Des=ndju. (N,..utnon par EDITEC) GOI 

0549 
q' 21650 CENTRO l1.!TKNAi 1ONA. DE ArRJUL'.TURA TROPICAL. PROGRMIA DL PASTOS 

TROPICALES. 1984. Germopli.s.ta. In . Informe Anual 1982. Calf,
 
Colombia. pp.9-19. Ingl., Ilus. [CIAT, Apartado Atreo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Stylosanthes capitara. Stvlosanthes macrocephala. Stylosanthen gutanensis.
 
Stylosanthes vircosa. Desmodium ovalifolium. Centrosema macrocarpum.
 
Zornia. Dioclea guianensis. Cassia. Calopogonium caeruleum. Intrnducciones.
 
Germoplasma. Evaluaci6n. Colombia.
 

Un vlaje de colecci6n al sureste asigtico permiti6 recolectar 387 muestras
 
de especies de Desmodium, Pueraria, Pycnospora y Uraria provenientes de
 
Tailandia y Malasia. La colecci6n del Programs tiene 9800 accesiones,
 
incluidas las 700 recibidas en 1982 de Australia y Argentina. La Secci6n
 
distribuy6 1500 muestras de semilla de germoplasma promisorlo tanto a Ins
 
demis recciones del Programs come a colaboradores fuera del CIA". Las
 
primeras observaciones de los expt. de evaluaci6n preliminar de germoplasma
 
en la subestaci6n de CIAT-Quilichao indican que: Stylosanthes capitata

proveniente de Haranhao y Mato Grosso (Brasil) es superior al de oros
 
origenes en productividad, rebrote y reaistencia a enfermedades; continua 
Ia variabilidad en el nuevo germoplasma de S. guianensis "tardio" en vigor,
resistencia a la antracnvsis y potencial de producci6n de semillas (un 
ecotipo de Venezuela presents florac16n muy temprana); hay variabilidad 
considerable en la morfologla de ]a plants en Desmodium ovalifolium; nuevas 
accesiones de Centrosema macrocarpum de Venezuela y Sierra Nevada de Santa 
Marta (Colombia) aparecen superiores en vigor a materiales de los Llanos; 
la colecci6n de Cetroiuja ("tipo 5112") de una especie sun no descrita 
parece contener consid.-ribln variabilidad en cuanto a resistencia al afiublo 
bacteriano; el nuevo permoplasna de Zornia spp. de 2 foliolos es inferior 
on productividad y resistencla en comparac16n con Zornia sp. sin identifi
car, proveniente de Bahia, Brasil. (Resumen par EDITEC) GO]
 

0550 
17677 CENTRO INTERNACIONAL DE ACRICULTURA TROPICAL. 1982. Agronomy

evaluations in regional trials. (Evaluaciones agron6micas en ensayos 
regionales). In __ . Tropical Pastures Program. Annual Report 1981. 
Cali, Colombia. Series CIA 02ETP(1)82. pp.51-83. Ingl., I Ref., Ilus.
 

Tambi6n en espafiol.
 

Aeschynomene histrix. Centrosema pubescens. C. macrocarpum. Desmodium 
ovalifolium. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes capitata. S. guianensis. 
Zornia latifolia. Z. brasilionsis. Calopogonium mucunoides. Andropogon 
gayanus. Brachiaria decumbens. B. humidicola. B. brizantha. B. ruziziensis. 
Hyparrhenia rufa. Panicum maximum. Praderas mixtas. Evaluaci6n.
 
Rendimiento. Adaptacl6n. Fertilizantes. N. Compatibilidad. Composici6n

bot~nica. Aumentos de peso. Disponibilidad de forraje. Sabanas. Bosque
 
hfimedo tropical. Epoca seca. Epoca lluviosa. Crecimiento. Brasil.
 
Venezuela. Peri. Nicaragua. Colombia.
 

Se describen los resultados obtenidos durante 1981 par Is secci6n de 
Evaluaci6n Agron6mica en Ensayos Regionales del Programs dc Pastas Tropics
lea del CIAT, cuyos objetivos especificos son: 1) evaluar la adaptaci6n de 
germoplasma a diferentes ecosistemas en Ia Red lnternacional de Ensayos 
Regionaler; 2) evaluar agron6micamente el germoplasma promisorio quo entra 
v sale de la red; y 3) probar y desarroll-ar metodologlas quo so utilizargn 
en is red en los diferentes niveles de evaluaci6n de los Ensayos Regions
les. Los resultados hacen referencia especial a una aerie de entradas de 
gramneas y leguminosaE forrajeras sobresalientes evaluadas en diferentes 
ensayos incluyendo Stvlosanther gulanensis, . -iptta, De cdiun 
ovaliiolium, Andropopon gavanus, Brachiavia humldicola y B. decumbens, 
entre atras. So incluven los resultados de Is investigaci6n agron6mica de 
apoyo (tasns de crecimiente, rendlimientos, contribuci6n de N par legumino
sas, compatibilidsd de aseciaciones do gramineas-leguminosas). Se describen
 
las metodologlas quo se estn desarrollando y evaluando para ser utilizadas
 
en los Fnsayos Regionales C y D. (Resumen par EDITEC) DO0
 

0551 

17675 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. 
Agronomy in ie isohyperthermic savannas (Carimagua). [Agronomia en las saba. 
nas isohipertdrmicas (Carirnagua)J. In - . Tropioal Pastures Program. Annual 
Report 1981. Cali, Colombia. Series CIAT 02ETP(1)82. pp.21-35. Ing., lius. 
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BIrachiariadictyonrura. B. humidicola. Andropogon ga.vanus. Desmodium ovalifoliun. D.
gi-rrides. Stylsanthes guianensis. Cenirosema brasilianun. C. macrocarpum. Compatibi
lidad. lradcras mitas. Adaptaci6n. Pastorco. Produccion dc scmillas. Rendimiento. Llanos 
Oricntales. Colombia. 

La sccci6n de Agronomia en las sabanas isohipcrt~rmicas (Carimapua, Llanos Orientaics deColombia) tiene por objetivo principal leccionar especies forrajeras adaptablcs a suclos de
baja fertilidad, rcsistentes a plagas y ent'eimedades y que soporten cl pisolco de los animales.
Sc han venido seleccionando algunas gramincas y leguminosas que cumplen con cstos requisitos, entre Ins cuales se escogen aqucllas que presentan mejor adaptabilidad y' compatibi
lidad en asociaciones bajo pasloreo. En Ia evaluaci6n preliminar de germoplasma de gramnineas, Brachiaria dict.yoneura CIAT 6133 sigui6 mostrando buen comportamniento; cste ecotipo se asocia bien con Desmodium oailifolium y D. canum y es aceptable por el ganado.
En Carimagua esta gram inca produjo 405 kg/ha dc semilla pura en un afio de establecimien
to, peso parcce quC su latencia es muy fuerte. Otras especies de rendimiento sobresaliente en esta etapa dc evaluaci6n fucron B. brizantha CIAT 664 y Andropogon gayanus CIAT 
621; con esta 6ltima se est.i siguiendo la t&nica del policruce, que sc basa en la propagaci6nvcgetativa de clones con las caracteristleas deseadas y la selecci6n dc progenies con cl mayor
% de tales caractercs. Lntrc las leguminosas se destacaron algunas accesiones de Aeschyno
mene americana, A. villosa CIAT 7008, Cassia rolundifolia CIAT 8389 y 8990, Desmodium
ovalifolium CIAT 3652 y 350 y D. canum, las cuales mostraron caractcrlstics descables encuanto a vigor, toleraneia aenfermedadcs, floraci6n tardia y buena producci6n de semillas.
Entre las accesiones de D. ovalifolium, la var. CIAT 3784 present6 maduraci6n ms tempra
na y mayor producci6n de semillas (152.57 kg/ha, contra 0.75 kg/ha de la CIAT 350, testigo). 1:sta leguminosa form6 asociaciones productivas y cstables con B. decumbens y B.
humidicola, bajo pastorco. En Stylosanthes guianensis "tardio" la accesi6n CIAT 10136fue la dc mayor rendimiento (8.2 t de MS/ha) y haCIAT 1808 mostr6 buena rcsistencia a
Ia antracnosis. Se con tinuartin las evaluaciones de las accesiones de gramincas y leguminosas 
mas promisorias. (ResuncnpvrM.M.) D05 GO] 

0552 
, 27585 CENTRO INTERNACICNAL AGRICULTURADE TROPICAL. 1986. Red internacional
 

de ovaluac16n de pastoas tropicales. In _ . Programa de Pastas

Tropicales. Informe 1985. Colombia.
Anual Cali, Documento de Trabajo no.17. 
pp.111-134. Esp.. Ilus.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura.
Brachlaria brizantha. Brachiaria deoumbens. Brachiaria ruziziensis. Panicum
 
maximum. Stylosanthen capitata. Stylo3anthes gulanensin. Stylosanthen

macrocephala. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. Centronema
 
pubescent. Zornia glabra. Zornia latifolia. Aeschynomene hiatrix. Pueraria
 
r-ha' oloides. Dennodlum avail foium. Adaptaec6n. Cerrados. Llanon
Orientales. Basques. Establecimiento. flendimiento. Materia seca. 
Precipitaoibn. Inseotos perjudiciales. Enfermedaden y pat6genos. Brasil. 
Per. Colombia.
 

Se informa sabre las actividadon de la Socc16n de Enaayor Reetonalen del
 
Programa do Pastas Tropicales del CIAT en 
1985. Ia cual tiene coma objetivo
fundamental In evaluac16n de nuevo germoplaama forrajero en los principales
ecosinteman de Amorica tropical mediante un enfuerzo colaborativo con las
Instituciones nacionalen de investiogaci6n. Se deacriben los avancen 
de la
Rod Internacional de Evaluaci6n de Pasta- Tropicalen (RIEPT), la cual opera

bajo un programa snitemAtico do evaluac16n compuesto par 4 
etapas,

dencv.irada3 Er.ayo. Pealonalen A, B, C y D, quo permiten introducir,

evaluar agron6mtcamente y bajo pastoreo el germoplazma promimorio. En una
 
reunion do trabajo del Comitt Asenor de la 
 RIEPT so discuti6 la necesidad
 
do realizar investigacionea de apoyo en In cvaluac16n nlste.Stiea de
pastura dentro de eata Red, y se definieron los aspectos ms importante.
sobre cl ajuste do fertilizaci6n on pasturas tropicales, In t6cnica para

evaluar la fijacibr de N en leguminonaj forrajeras, las metodologias pars
Ia evaluaci6n de pla.as y enfermedades y la mu]tiplicaci6n e inve.tiCaci6n
 
en produccl6n de semilla do 
plantas forrajeran. Este conjunto de

metodologiaa se vinualiza como investiEacl6n paralela y complementaria a
 
lar denh, fases de evaluaci6n. So renumen lon renultados de ensayon

reLlcnale- par eror.istemaz, reprenJentados pr las nabara3 blen drenadas

irot6rmicas (Cerrados), sabana3 blen drenadao iaohipert6rmlcas (Llanos) y 
boquos tropicales. (CIAT)
 

0553
1 22869 ClIECA E., J. 1978. Angleton (Diahanthium aristatum). Temas deOrlentaci6n Agropecuaria (Colombia) no.134:93-100. Esp., 12 Refs., Ius. 

Diohanthium aristatum; Requerimoentos clim~ticos; Requerimientos eddficos;
Adaptac16n; Siembra; Produccl6n de semilla; Producc16n de forraje;Fertilizantes; N; Pastoreo; Intervalo de corte; Compoaici6n quimioa;
Hendimiento; atepia seca; Colombia. 
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Se dencritlen lar caracterlstica- aFr ntc ias d- Pichanthium arJrtatum, una 
gram.!rea forraJet a uti]Jzada amplIz.r.'cnt( en Color, bla. Se Jnforuma brevemente 
robre requerimientov ellmiticor y .dJicop, irrparn( !6n del ruclo, giembra
(mediante semlla y veEctativa), jr'duec16n dc. remila y de forraje, 
fertillzaci6n, partoreo y compo: 06n quimica. Se incluyen dator sobre 
produccibn de forraz'c oon difprenter freeuenclas de corte y nivoles de N, 
obtenidos por el Instituto Colombiano Agropecuarlo. (CIAT) 

0554
 
22871 CHECA E., 1. 1978. Elefante (Pennisetum purpureum). Temas de
 

Oriontacitn Agropecuaria (Colombia) no.134:104-113. Esp.. 15 Refs.,

flus.
 

Penniset m purpureum. Morfologia vegetal. Slatewa de alembra. Altura de 
corte. Intervalo de corte. Producc16n do forraja. Rendimiento. Mlateria 
aeca. Fertilizantes. N. Control de maletas. Dlgestibilidad. Contenido de 
protainas. Valor nutritivo. Cultivares. Colombia.
 

Se decriben la caracteriaticas morfol6gicas y agron6micaa do Pennisetun 
purpureum y ae dan recomendacione par&su cultivo an Colombia, Se informsa 
on detalle sobre a todoe do niebra. cortes, producc16n de forraje, useo,
control de malezaa y fertiliaci6a. So incluyen dato de rendiniento bajo 
diferenes condicione de manejo. y de compoaici6n qufmlca do las var. 
conocida,. ICIAT) 

0555
 
# 22868 CHECA E., J. 1978. Guinea (Panicum maximum). Temas de Orientaci6n
 

Agropecuaria (Colombia) no.134:120-140. Esp., 14 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum; Adaptac16n; Siembra; Praderas mixtAs; Neonotonin wightii;
Calopogonium mucunoides; Centrosema pubeseens; Desmodium intortum; Pueraria 
phaneoloides; Producei6n de forraje; Pastoreo rotacional; Cortes; Vacas;
 
Producci6n de leche; Composiee6n quimica; Valor nutritivo; Fertilizantes; N;
 
Insectos perJudiciales; Control de malezas; Colombia.
 

Se presenta una revisi6n sobre diferentes aspectos de la producci6n y el 
valor nutricional de Panicum maximum. Se describen aspectos sobre su 
origen, adaptabilidad climitica y morfologia. Se revisan aspectos sobre la 
preparaci6n del suelo para siembra y la siembra propiamente dicha, 
incluyendo una dincusi6n sobre su uso en asociaci6n con leguminosas 
forrajeras. Se describen su manejo, uses y producci6n de forraje. Se 
incluyen los resultados de evaluaciones con vacas lecheras en sistemas de 
rotac16n. Se discuten el dafio y control de las principales plagas (Arotia 
sp., Antactia sp., Hocis repanda, trozadores, Spodoptera frugiperda, Blissus 
app., Aeneolamia sp., Antonina graminis, Atta cephalotes). Se informa sobre 
el.control de malezas, con 6nfasis en mdtodos mecnicos y quimicos, 
incluyendo precauciones en el uso de herbicidas. (CIAT)
 

0556
 
* 	 CROWDER, LV. 1960, La produccidn de Irauinas leguminosas en 

Colombia. Agricultura Tropical (Colombia) 16 (6):383-39 

0557
 
CROWDER, L.V., et al. 1960. Producci6n de forraje de varias
 
especies de gramineas adaptadas a las condiciones de clima cA
lido de Colombia. Agric. Trop., Bogoth 16(2):I01-113.
 

En el Espinal, Colombia, se evaluaron 15 gramfneas para comparar
 
su producci6n de forraje y contenido de proteina. Las gramfneas
 
se cultivaron con o sin riego en parcelas que se cortaron 6 veces
 
a intervalos de 8 semanan durante el 
afio y recibieron aplicaciones
 
de 0 6 100 kg de N/ha despu6s de cada crte. Las especies mAs
 
productivas con 
N pero sin riego fueron en su orden: Andropogon
 
nodosus, Cenchrus ciliaris (Pennisetum ciliare), Cynodon dactylon,
 

oiT ana, T' h notatum, Dig-i-Ta
uu " ~Tat 
decumbens y Brachiaria mutica (Panicun pupur-a . Entrelas
 
gramineas de pastoreo que tambi-n se utilizan para crte Panicum
 
maximum fue de
la mejor seguida Ixophorus unisetus, Hyparrhenia
 
ruta 
 P. antidotale. El contenido de prote na-o--variiTgni=i
catTvamente entre especies y oscil6 entre 7.5-11%.
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0558
S?166h CR'1)LP, I.V., VANEGAS A . J.; LOTEIO C., J ; XLCI41L, A. 1959.
The adaptatir-, and production of andf;iccles eections of grasres 1,nd 
clover In C'olombia. (Adapaci6, y prnduccl'Th dc eSpciet., y elecciones 
de rraneican y )vgumiinras t'n Cil,]bia). .;nuriial vf Range Managen'ment
 

Gramlncas. 1.e-:urin';,s. Adart;ci6n. C11ira. 
Suelo!.. Cojomba.
 

Se ertudiaron graminear y legunoss nstivas de Colombia e introducciones
 
obtt.nidas de 
orros palses, en ensayos do observaci6n localizados entre
45.-3352.8 m.s.n.m. Los ensayoF 
incluveron 33 g~neros de gramineas y 24
de legiuminosas. 
 Se registraron datos sobre hbIto de crecimiento, altura,
propagacitn, fecha de floraci6n, formaci6n 
de la semilla, rendimienro
relativo do forraje y recuperac16n despu6s del carte. 
 Estan observacloncs
 
se realizaron durante 
1.5 6 2.5 aioas. El pals so 
dlvidl6 arbitrariamente
 
on 4 zonas climticas: callente (0-762 m), 
 templado (762-1981 m), fresco
(1981-3048 m) y frio 
(mns do 3048 m). Los datos reglstrados so uril1ziron
 
pat clasificar ls especies seg6n 
su adaptac16n dentro do cada 
zona. Las
ediciones 
permitleron deter-minar persisrencla, tipo agron6mico dereado,
rendimlento 
rclativo do forraje, producci6n 
do serIlla y capacidad de
 
rebrote. (Resumen del autor. Trod. par H.M.) 
D05
 

0559
* 25084 
 CUESTA Hl.,P.A. 1985. Establecimiento y producci6n de gramineas y
leguminosas forrajeras 
en el Piedemonte Llanero, Colombia. 
 In Pizarro,

E.A., 
 ed. Reun16n do In Red Internacional de Evaluac16n--de 
Pastos

Tropicales, 
 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultadoas 1982-1985. Cali,
Centro Internacional 
do Agricultura Tropical. v.2.pp.801-809. Esp.,
 
Ilus.
 

Brachiaria decumbens. 
 Brachiaria dictyoneura. Brachiaria 
 brizantha.
Andropogon gavanus. Stylosanth es 
 guianensis. Stylosanthes capitata.
Centrosema Lubescens. Centrosomn 
 brasllianum. 
Centrosema macrocarpum.

Pueraria phaseonloides. 
 Zornia latifolia. 
 Zornia glabra. Aeschvnomene

histrix. Desmodium ovalifolium. 
Ecotipos. Evaluaci6n. Estableeimiento.

Rendimiento. Materia 
seca. 
Basque h6rmedo tropical. Insectos perjudiciales.

Enfermedades y pat6genos. Precipitaci6n. Adaptaci6n. Colombia.
 

Se evaluaron 15 ecotipos do 
leguminosas y 4 do 
gramineas forrajeras en el
Centro Regional do Investigaciones La Libertad del 
Instituto Colombiano
 
Agropecuario en el depto. del Meta, 
dentro de un ecosistema do bosque h6medo tropical. Segin los 
datos obtenidos on periodos do max. y min. precipitaci6n, los ecotipos Desmodium ovalifollum 350, Stylosanthes guianensis
184 y 136, S. capitata 10280 y Pueraria phaseoloides presenraron buen establecimicnto, vigor, recuperac16n y resistencia al 
ataque de plagas y enfermedades. Las gramineas destacadas fueron Andropogon ga.anus 621 
y

Brachiaria dictvoneura 6133. 
 Se describen Ias caracteristicas climfticas y

edfficas de la regi6n, y se 
presentan los resultados obtenidos. [CIAT]
 

0560
 
* 19693 CUESTA, P.A. 1978. 
Algunas 
apecies forrajeras proalsorias an *l
Piedemonte del Caqueti. 
ICA Informa 12(9):2,7-8. Esp.
 

Paspalus plicatulum. Panpalum notatum. fatpalum 
con ugatu. jjp.rhenia
rufa. onou 
umicay. Axonopus t4coparius. Brachiaria decumben. 
Echinochloa

2Lvyutachy.. 
Erioihloa polstachya. Panicum mximum. Melinis mlnutiflo:a.

Desmodium tortuosum. 
 Pue -aria phaseoloides. Deamodium intortat
Calopogonium suunoidea. 
Caracteriaticas agron6micau. 
 Establecimteito.
 
Maletau. Colombia.
 

Se presenta informaci6n 
sabre los recureos forrajeros de la regi6n del
Caquetf. Color-bia. Las principales especiea forrajeraa 
de Is reg16n nonls gtamineas nativna 
 Pau-1aus plicatulum, P. notatus, 
P. conjugatum y
Axonopus ap., 
 lan introducidas llyparrhenla rufa, Axonopus micay, A.
scoparius, 
Brachlaria decumbena, Vchinochloa polystachya, Panicum maximum,

Eriochloa 
polystachya y Melinis minutiflora. 
 Entre las leguminoasa se
cuentan 
lan nativas Deamodium 
tortuoasum y Stylosanthes 
ap. y lea introducidas Pueraria phaaeoloides, Deamodium intortum y Calopogoniu 
 ucunoides.
cSe deacriben las caracterfaticas de 
algunas de estaa eepecies. on dan recomendaclones geuerales par& el etorblecmiento y manejo de los pastas y se
aefilan Ioa principales probleman de 
los pastas en la reg16n, entre los
cuales estA Ia invaoi6n dc rulezah. Se mencionan las especies de malezas
 
AO importantes. [CIAT]
 

DAVILA S., V.; CHAVERRA G., 
0581

H. 1978. Kikuyo (Pennisetusclandestinum Hoechst.). 
 Temas de OrientaciOn Agropecuaria MCo
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. DELGADO E.1 PAE2 H. 0,J,; !L'" K, J.V. . Cuttin fre
.quency trials with 7 v.r;e,, oi elephant cra . Alricultura

Tropical (Coloabi, 2Z:cG.:Il-2L. 

0563 
ECIEVERRY, C. 1931. I'] prol~eila d(-los pastos en Colombia. 
Bo]. Agric. Colombia :', -251. 

Se describen observaciones (6e] autor en la Estac16n Exptl. de 
Agrostologfa en Deodoro, Biasil. Se destacan las especies mfs co
nocidas en este pafs y las actividades de investigaci6n que Be 
lievan a cabo en ellas llyprrhenia rufa (Andropogon rufus), 
Melinis minutiflora, Chloris gaana, "-FesmodifumdiIscolr, D. 
barbatum, Stylosanthes Lu inisis, entre otros]. Se sugiere rea
)Tzar actividades similaresn-eT olombia, especialmente sobre In
troducci6n de especies forrajeris con 6nfasis en leguminosas. 

0564
 

17249 FLORES A., AJ. 1982. A preliminary agronomic evaluation of fifty-two 
accessions of Stvlosanthes macrocephla under acid soils conditions. (Eraluaci6n 
agronmicapreliminar de cincvunta y(vdosaccesiones de Stylosanthes inacrocephala 
bajo condiciones de suclos icidlos). M. Sc. Thesis. Las Cruces, New Mexico State 
University. 69 p. In:l., Res. In:l.. 74 Refs. 

St)losanthes rnacrocephala. Accesiones. Lvaluaci6n. Intzoducciones. Rendimiento. liojas. 
Tallos. Materia seca. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Floraci6n. Pcoducci6n de semi
[as. Contenido de minirales. Calidad del forraje. Valor nutritivo. Colombia. 

Se evaluaron 52 accesiones tieStvlosanthes nmacrocephala en la Estaci6n Exptl. CIAT-Quili
chao, Colombia. Las plantas se trasplantaron al campo en abril de 1981, y se distribuycron 
en un disefio dc bloques al azar con 4 r:tecticiones. Cada parcela estaba conformada por una 
hilera dc 5 in de longitud que contenia 8 plantas. Las cosechas se efectuaron a las 6 semanas 
del rebrote en julio 27 y a las II senianas en octubre 10. Se midicron el rendimiento de MS 
de las hojas y tallos, el rendimiento total de MS (RTMS), el contenido de proteinas (CP), la 
digestibilidad in vitro de ia MS (DIV.MS), la floraci6n y la producci6n de scinillas. Tambi6n 
se registraron la forma de vida, el hibito tie crecimiento, los mecanismos de rebrote, la tole
rancia a la sequia, a los insectos y enfernicdades, y la altuia de la planta. El RTMS tuvo ]a 
mayor variabilidad entre los parinctros estudiados, y represent6 la habilidad de las accesio
nes para crecer bajo las condiciones desfavorables del expt. Particularmente en la segunda 
cosecha, el RTMS represent6 el comportanliento relativo de las accesiones bajo condiciones 
de sequia. En la primera cosecha el RTIMS osci6 entre 4.5 y 29.8 con un prom. de i5.1 g/ 
planta, y en la segunda entre 2.1 y 38.6 con on prom. de 16.6 g/planta. La calidad del forra
je fue gencralmente alta, ocro la variabilidad tue baia. En la primera cosecha los % de PC, 
DIVMS, 1, Ca y Mg en las hojas do las 52 accesiones fueron 17.5, 70.9, 0.20, 0.83 y 0.16%, 
yen los tallos 10.0, 54.0, 0.19, 0.69 y 0.14%, resp. En la segunda cosecha, los % prom. de 
PC, P, Ca y Mg en las hojas v tallos do 19 accesiones fucron 18.2, 0.18, 0.74 y 0.14%, y 
11.8, 0.14, 0.72 y 0.16%, resp. Il Mg fue el 6nico elemento por debajo del nivel considera
do necesario para un t.ecimiento 6ptino de las plantas. Las accesiones se clasificaron en pre
coces, medias y tardias, con base en s floraci6n en 8 fechas diferentes. La floraci6n y los 
% de proteinas se relicionaron negativamrente, pero no la floraci6n y la digestibilidad o el 
rendimiento de MS. Muchas accesione., resultaron excelentes productoras de sernillas. Se de
tect6 antracuosi., (Colletotri-ha gloc-s/porioidcs) solamcnte en 11 accesiones. Se seleccio
naron 15 accesiones con base en el RIMS -particularmente en la segunda cosecha-en la ca
lidad del forraje, en las caracicrisica. morlfcl6icas v en la resistencia a la antraclosis. Estas 
accesiones son las nas promisorias pal:i futuras evaluaciones. (Rcsunicn dcl autor. Trad.por 
MM.) GOI D05 

0565
* 	 19621 FRANCO, I..lH.; GO,EZ-CAKAhAl, A. 1983. Establecimiento y producc16n 

de pramIneas y lctino,. i-,r , . El Parasc, Puerto Galt5n, 
Colombia. In !izarrn, .K, vc. P,!-i d l hed Internacional de Evalua
ci6n de Pasto,; "1ropJcnle(.. 2a., Cal , Colombia, 1982. Resultados 
197q-1982. Call, Centro lntuir ;ici.i! de AgrIcultura liopical. pp.47-61. 
Esp., flus.,
 

Brachiaria deuombenw. B. hunidicola. Andropogon gavanus. besmodiumovalifolum. 1). gvroie!. Stcrthi: ajitaa. S. E,.ianenni. Centrosema 

pubescew-;. C. racrocarmmn.. C. . ia!,ili,tnurn. Zorni[a I titolia. Aeschvnomene 
histrix. Pucrarta I Evaluaci~n. Estableciniento.2 hnseolosd :,to;. 
Cobertura. Altura de la planta. tIknd inunto. Materia h.cca. Precipitaci6n. 
Insectos perjudicialeE. Lnfnrmcdadu, y pat6genos. L.lanos Orientales. 
Colombia.
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So presrEtati dato.; dt: cvbcrtur:,. a]tura dc 1, lnt.i, producci6n de MS e 
Incldencia de insectos y enfermedadet; en 3 erotipos dc gramineas y 23 de 
legucinosas, dentro del ensayo de evaluacl6n establecido en la hacienda El 
Paralso, municiplo do Puerto Gaitgn, tn lov Llanos Orientales do Colombia.
 
Dicha localidad Eme encuentra 
 ' 
a 04'20 lat. norte y 72'06' de longitud

oeste, a 120 m.s.n.ru.; tiene una precipitnci6n media anunl do 2355 
mm y una
 
temp. media 0
 anun de 26 C. EstA ubicada dentro del ecosistema do Sabana
 
blen drenada isohipertrmica. con suelos do p11 4.3 
y saturaci6n de Al de
 
88.2 y 88.3Z a 0-10 y 10-20 cm do profundidad, resp. (Resumon par M.M.) 
H01
 

0566 
25009 FRANCO. L.I.; 
 PIZARRO, E.A.; GOMEZ, A. 1985. Estnblecimiento y


producci6n do gramIneas y leguminosas forrajeras en Alto lcnegua, Puerto
 
L6pez, Meta, Colombia. In Pizarro, E.A., Reuni6n do Intered. in Red 

nacional de 
FEvaluaci6n di PastaE Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985.
 
Resultadas 1982-1985. .ali, Centro Internacional do Agricultura Tropi
cal. v.l,pp.59-73. Esp., 
flus. [CIAT, Apartado Areo 6713, Call, Co
lombia]
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria 
 dictvoneura. Brachiarin 
 humidicola. 
Brachiaria decumbens. brachiaria ruziziensi-. Andropogon gavanus.
Stylosanthes liocarpa. Stvlon;anthes capitata. Stvlosanthes macrocephala.
Desmodium ovalifolium. Denmodium incanum. Centrrpum. Zornia 
brasiliensis. 
Zornia glabra. Ecotipos. Evaluaci6n. Establicimiento. Rendi
miento. Materia seca. Cobertura. Altura de la planta. Inszctos perjudicia
los. Enfermedades y pat6genos. Precipitaci6la. Llanns Orie,,tales. Colombia.
 

De abril do 1983--ago. 1985 se evaluaron el establecimiento y la producci6n

de MS de 
10 ecotipos do gramineas y 13 do leguminosas forrajeras tropicales
 
en la hacienda Alto Menegua, nunicipio do Puerto Lpez, Meta, Llanos Orion
tales de Colombia. Se presentan dates do altura de las plantas a diferentes
 
edades, cobertura, producci6n 
do MS o incidencia do inscctos y enfermeda
des, on perfodos do max. y mIn. precipitaci6n. Se incluyen tambi6n las ca
racteristicas climitlcas y edificas do la localidad. [CIAT]
 

0567
 
25014 
 FRANCO, l..ll.; PIZARRO, E.A.; GOMEZ, A. 1985. Establecimiento y
producci6n do gramineas y leguminosas forrajeras on Pachaquiaro, Puerto
 

L6pez, Meta, Colombia. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Inter
nacional do Evaluacin de Pastas Trepicales, 3a., Call, Colombia, 1985.
 
Resuatados 1982-198.. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal. v.l,pp.125-139. Esp., 
Ilus. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Co
lombia]
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria 
 dictvoneura. Brachiaria 
 humidicola.
 
Brachiaria ruzizlensis. Brachiaria decumbons. 
Andropogon gavanus. Panicum
 
maximum. Alvsicarpus vainalis. Stvlosanthes leiocarpa. Stylosanthes

Zuianensis. Stylosanthes mncrocephala. Stylosanthes capitata. 
Centrosema
 
macrocarpum. Centrosema 
brasilianu. Zornia latifolia. 
 Zornia glabra.

Desmodium ovalifolium. Desmodlum incanum. Pueraria 
phaseoloides. Ecotipos.

Evaluaci6n. Establecimiento. Cobertura. 
Altura de la planta. Rendimiento.
 
Materia seca. Precipitaci6n. Insectos perjudiciales. 
 Enfermedades y
 
pat6genos. Sabanas. Colombia.
 

Se evaluaron 11 ecoripos de gramineas y 18 do leguminosas forrajeras tro
picales on in hacienda Pachaqularo, localizada en Puerto L6pez, Meta,

Colombia, en y min.
periodos de max. precipitaci6n. Para cada uno de los
 
ecotipos so presentan datos de cobertura y producc16n do MS a diforentes
 
edades, e incidencia do insectos 
v enfermedades. So describen las
 
condiciones clim5ticas y ediificas do la localidad. 
[CIAT]
 

0568
 
* 25088 FRANCO, L.II.; GOMEZ, A.; PIZARRO, E.A.; MONSALVE, S. 1985. Establecimiento y producci6n de gramfneas y loguminosas forrajeras en Vi

liavicenclo, I eta, Colomvi)a. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red 
Internecional 
do Evaluacifn de Pactas Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 
1985. Resultados' 1982-1985. Cali, Centro Internacional do Agriculture

Tropical. v.2,pp.865-886. Esp., Ilus. 
 [CIAT, Apartado ACreo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Brachiarin brizantha. Brachiarii humidicola. Brachiaria 
 decumbens.
Brachiaria dictvonrnura. Brachiarla ru-,izicn.;is. Andropogon pynnu. Panicum 
maximum. Centrosema mScrocarpui. Cfntrosema brasilianum. Stvlosanthes
 
capitata. Stvlosanthes guienn--. Stjonahes macrIophala. Stvlosanthe 
iciocarpa. Pueraria phasuoloides. Zornia brasiliensis. Zornia glabra.
Desmodium ovalifolium. l)esmodium incenum. Ecotipos. Evaluaci6n. Estableci
miento. Cobertura. Rendimiento. MaterT--soca. Precipitaci6n. Insectos per
judiciales. Enferndaden y pat6genos. busque hmedo tropical. 
Adaptaci6n.
 
Colombia.
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En Ia finca expLl. dc la empresn Semi]]as del Llano, localiznda en Villa
vlcencio. Meta, Colombia, Area correspondlente al ecosistema de bosque tro
pical, so evaluaron 19 ecotipos de leguminosas y 11 de gramineos forraje
ras. Se presentan datos de altura de las plantas, 2 de cobertura, produc
ci6n do MS, e incidencia dc Insectos v enfermedades en perfodos do max. y
 

min. precipitaci6n. Se describen las caracterinticas clim~ticas y edrficns
 

de la localidad. [CIAT
 

0569
 
FREIRE, M.T. 1979. EnsayoF internacionales de adaptaci6n de
 

especies forrajeras tropicales. Curso de Adlestramlento en
 
Producc1dn y Utilizaci6n de Pastos Tropicales, 2o., Cali, Co
lombia, 1979. Proyectos individuales. Cali, Centro Interna
cional de Agricultura Tropical. Programa Pastos Tropicales.
 
p.
 

0570
 
GALINDO, D. 1933. Instrucciones generales sobre pasto
 

"kikuyu". Bol. Agric. Colombia 6:85-88.
 

Se presenta informaci6n sobre Pennisetum clandestinum, una gramf
nea forrajera de buena adaptaci6n y producci6n en breas de suelos
 
salinos. Se recomienda para la sabana de BogotA y otras regiones
 
de Colombia.
 

0571
 
* 	22832 CATOSO R., S. 1978. Pastures mejoradas pare les regione. de l 

Cost& Atlhntica. Carta Canadera 15(11):35-39. Eap.. Ilus. 

Stylosanthas hunili.. Stylosantheu guianensia. Lotononia baineaji.
 
Neonotonia wightii. Defmodium uncinatum. Centrosema pubescena. Leucaena
 
leueocephala. Praderas mejoradas, Establecimiento. Aumentos de peso. Pro
ducci6n animal. Pradars mixtaa. Clima. Suelos. Adaptaci6n. Colombia.
 

So describen lax caractariaticaa climiticas y edificas de la Costa Atlin
tica do Colombia. y m reaalta su pocencial para I& produccifn ganadera. 
So dan recomendsciones gencrales pars el aatablecimiento y monejo de pas
turas mejoradaa en la regi6n. y se dascriben algunas leguminoeas qua po
drian utilizarse con *xito. [CIAT)
 

0572
 
* 25117 GIRALDO, H.; TOLEDO, J.M. 1985. Compatibilidad y persistencia de
 

gramineas y leguminosas bajo pastoreo en pequefias parcelas. In Pizarro,
 
E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluacin de Pastos
 
Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali,
 
*Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp.1079-1083. Esp.,
 
Ilus. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Panicum maximum. Andropogon gavanus. Brac1aria decumbens. Centrosema
 
pubescens. Stylosanthes capitata. Desmodium ovalitolium. Praderas mixtas.
 
Compatibilidad. Persistencia. Pastoreo. Presi6n de pastoreo. Tasa do carga.
 
Composici6n bothnica. Disponibilidad de forraje. Epoca lluviosa. Epoca
 

seca. Bosque estacional. Colombia.
 

En el ecosistema de bosque tropical semi-siempre verde estacional en 
Quilichao. Cauca, Colombia, so adelant6 un ensayo para probar una 
metodologia que eval6a bajo pastoreo alternativas de manejo de asociaciones 
con germoplasma promisorio y para seleccionar las pastures mds productivas, 
persistentes y flexibles al manejo. So evaluaron las asociaciones Panicum 
maximum CIAT 604 + Centrosema pubescens CIAT 438, P. maximum CIAT 604 + 
Stylosanthes capitata CIAT 1315, Andropogon gayanus CIAT 221 + C. pubescens 
CIAT 438, A. gayanus CIAT 621 + S. capitasta CIAT 1315 y Brachiaria 
decumbens CIAT 606 + Desmodium ovalifolium CIAT 350. Se aplicaron presio
nes do pastoreo de 2, 4 y 6 kg de MS verde/lO0 kg de peso vivo, con una 
frecuencia do pastoreo de 6 semanas en la 6poca lluviosa y de 8 on la 6poca 
de sequia con 1 ocupaci6n do 4 dins. El tamaBo de las parcelas rue de 40 x 
30 m. En condiciones de pastoreo S. capitata CIAT 1315 no estS adaptada a 
las condiciones de la regi6n. Las presiones de pastoreo aplicadas tuvieron 
efectos imporrantes en la arquitectura de la biomasa do todas las pasturas. 
Sin embargo, las presiones de pastoreo no afectaron la proporci6n de MS 
muerta disponible de cads pasture. No obstante, In diferencia en la pro
porci6n de biomasa muerta fue contrastante entre pasturas de hfbito erecto 
y postrado. En las diferentes presiones de pastoreo, las asociaciones que 
mostraron alta compatibilidad fueron A. gayanus CIAT 621 + C. pubescens 
CIAT 438 y B. decumbens CIAT 606 + D. ovalifolium CIAT 350. 1. maximum no 

tue compatible con C. pubescens. [CIAT] 
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0573 
*25403 GILAIX, It.; CMEfZ C. , A.; 1-01,F.1). J.H. 1984. Eviiiual6n preliml

naT de 31) Strai.fnear cii aiictcicit con up.i hF'imnlnoca eni on Ultiao] de 
QullIlu. Stw1oii Pcuatvrllc~i.; ip.,Eff:21?h Reai. Esp.. 5 Refs.. 
llub. [CIAT, Apilicaido Ai~reo 6713. (ai!170i'olil-ii! 

Andoor,I piiyuinui. . ilriichlinria I)IiZAnths1. hi iirut decumbenn~. !irachiarin 
i-uniiril.11i. liiucliurl I-i-u~tirIo in. bhruch itki rjo ritdicnh. . EL[r!ti
Corivll. _1llijTncui, itixir.. 1IMiTC-U, Col(,! ii u.'_!- v bib ant-epa. Praderas 

-,)TIsit~esc.mht ciSp tit Ycotipoi. (!at llb~h I Idad. Rendimiento. 
Materia aaiciu. Corteb. EpOCIa £iCCA. Ep)OCa ihIVIO1na. Blance hidrico. Boisquo
eataci mail. Collia. 

Se realizk tin eni-nvo en Is Eiltacift Exptl. CIt.T-Quilichaok (Depto. del
Caucl., Colomhir) ptira avitluar In production de MSkdo 39 cotipois do
gramfziei de lot; hIUntros Andropugon. RiaLhhnrli., Eroyrortlu* Ianicum y
Setarla, outociiido, corn In leguninoiuu Stvdnosuiirien Cnplttca CIA1 1405. La
]ocailditil tic eticuentra eni un ecorilatema (It Iboi;qur- trupfral iiemi-siewpircver
de earacioril y ruenrta cork urs prc-cipitirclft pr-om. anual do 1800 mm. El

uuloe Ultivol de nltn acidez y elevndo I do caturaclft de Al. baja capa
cidad de inteicu'tlic citil6nico y biija dibponlbilidad de P. Andropogon
_pyanlhuri cv. Cnriztigua I (CdAT 621) iue In gramlnea tifiproductiva. Entre 

In cotipria de flrichiarta, BI. brizirnhai CIAT 66? file el Gnico que super6
ali teutigo EI. decuisbena cv. Beitillivik (Cl/uT 60b). Varion ecotipos de
Panicum !iupciiroli enr produccl6n al ceetipo T..tanxinur cv. coman (CIAT 604), 
deattcindoui, lobi ccotipou CIAT 688, 696, 673 y 690, eupecialmrence durante 
1A 6poca iuocA. Eruifo,Licii curvula CIAT 60706 tue una de doIns~ grluwfinoam 
mayo~r pi-oductIv~clat!, iltuacandooe pur ti Ec-luricin 1, In "equia y pur Ou
corrpibiiidiid cork S. chpltata CIATr 1405. AdcadAs de Y.* curvula, an
deatacaroii por kilpoitocial de compatibilldird con $- Ecap-Ifto los ecoLipos
A. wg j2.us CI AT 635, hi. ruikzlenkii CIAT 660 y K'. ouixiciiiri CIAT 697 y 699.
Setur.10 Raucelro CUAT 6043 rio no ndaptl~ a Ian coridicicknon do Quilichao.
[CIA~T)
 

0574 
24527 GCIA L.A.; iMrYOr !I..).*; 1,AMR' L~.~ 198-. Adaptic-A6n y.. pro

oIcctCii d. I r' ti; el-rI Ilajo cauiUC, (oloi,,1Ia. Porsturaii Tropicaloei-
Roieil Ep);pi., Xc.tu~.*2 Bufst hjur. 

h:raIchcu. I 1"1" I'ha I-i aiui iiI 11 T_!" iI id I 1 hr derm e ns. 
I~~.l~I~tI t II III Pw 111.1~ ;thiPI01111 Jj IIi.c'AFf.i Iluornodium 

,tr'-rt tISrtl'II~tt~'tt~! 11 I il~tiII,'I rI~r~c~pI~i. Zocnia 
I; t 1.1 kip l.k~t Vi~ 1 Is. p,1 I i ci till. Adaiptticioii. 

pr~3il-(t.Il Li, Itijrin la ~-r-in -,!i:Irtii-nto. Colomblln. 

12n Ii r(I-gij I njo cotica1, oipini 1 r cnil vegetaiPit 1 cl rbl. itit. ii hoscona
 
y i~-it'~ ~I L (priot palki's-ni I. IInfiIiiL-nit rufal or. un proceso
 
in iiilII hall-v tilt ijkF-iS SL. (tvallua(il grainlineab y 13 Ivitillinoa
 

Cili~Iiialwl, uiit'-o tai" para inub.w ot idok- pFria dererniruir air ada-ptnici6r
 
y pTZrii cc i1'Sti--. La-l eviit1!; . Aui-nro a..rvnfluis
1 luln ( Ti CIAT 

Il l.I. P1I IA'r v:o , i 1.11 :;1~ l l~ C CIAT 9900, 
III !!'T1010 i.I _;i i I Aho G t 43 S 1o o f Li 11 etableci

W.,I~i 11 111 IIZI( ;11 StvyI1 1 opi Ic~ 10I19
UI II d I- I i flr MLAT y 1405, S. 

(tt--:1',I - f Ivuida CIAj'i I lociilei'istx 
L.1) 1 (;I- li-iCI II , ol .. ,) 1i I 1;" 'S VL de(hIflJpareie~roi 

0575 

* 964:! ClIVAIC, HCOYCM11.: RAPIA. ; , LP;Z , L.) -. 1983. Estab]ociiento y
ptcodutc ;,2ill 'It" rz:!nil(,' Nis~iloi forrtlajur-:lt n Ci ucaiS±, Colombia. 
I li 12.t I I .. oil. Lclnioii do hI' FedI I nt p rne I oual do Evaiuaci6r de 
iPasto:r 'IrlpI1 T, CalIlJ,CC' Iomullu t8!. 1Luosuitdot, 1979-19132. 

Isiisqte Ilivp-rrhienia 1hvric1~i :-i.ae!.t;i(' (11:i I riitfa . COiibt. lumidicela. 
/iidro~ior ot lILY' lii' I Ji(tii:ili(lti:l lP. Lflt Itiii pubes~icensl. C. 
mariIror 'i -~_.. III-__.:_ i tim liph ' pl~ I~ II. i f 1r. jut. D). gvroidea. 

Stzyl~tlncall t1 I.Cllit Illia ,ilriiiI PatI f oInh. Pucralria 
pht13d~i- A(! IIII trix Retli~Iit' tlatcriaI-vII,_ is . c.dimljpito. 

sr-ca. 1ttu: uljll .-. iicruit liader't ''.it ugvnot:. Evtiiuaci ii. lrodi

.ieVrtil jujl I (I. it jfjru die IC1g1ifliivO y Lt gr.i-s . n In finca La 

Ciindclotri i C11 CaU!i%, ilepto. (te Antintuit, CIII ombin , 3ocall rada a 08'05' 
do lot. no-tc y 71,")?'' (l' loiigi LIII] ou!;to , lina al torn dei 50 in. a *n.t. El 
citiv plrtL-nc al CL-u istoimi do hotinjue tro,iSil iscrni-siemprcvorde estacio
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nal; 	 cuCota rCOT.Un;. pvICriD taLtln m-c1.1 anual de 2SO0 mv. y terl,, media 

anus] dt. 28'(.. .1 tu,i t eont w. ph de . v 4.4 a profudidnd.s de G-20 y 

,0-40 cm, rtf,p. Se prerrntan dai d& a]tr d, I planits, coIertror, 

produccoin du MS % da6(, por In!.( ros y entermedader, ev pcrlodor do may.. y 

mn. precipitac16n. (Pur.umei por M.M.) 1101 

0578 
* 25053 GIRALDO V., L.A.; VASQUEZ, E.; HINCAPIE, C.; ZAPATA, M. 1985. Es

tablecimiento, producci6n y calidad de gramineas y leguminosas forraje
ras en Amalfi, Colombia. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red In
ternacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia,
 

1985. Resultados 1982-1985, Cali, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. v.I,pp.479-487. Esp., flus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria dictyoneura. Brachiaria humidicola.
 
Andropogon gavanus. Axonopus micay. Stylosanthes guianensis. Desmodium
 
ovalifolium. Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Centrosema
 

brasilianum. Zornia latifolia. Zornia glabra. Aeschvnomene histrix.
 
Pueraria phaseoloides. Lcotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. Bosque esta
cional. Rendimiento. Materia seca. Insectos perjudiciales. Enfermedades y
 
pat6genos. Precipitaci6n. Adaptaci6n. Calidad del forraje. Colombia.
 

En la localidad de Amalfi, Antioquia, Colombia, se evaluaron 15 ecotipos de 
leguminosas y 5 de gramineas forrajeras tropicales en ipocas de max. y min. 

precipitaci6n. Adem~i de las evalunciones de establecimiento y producci6n 

de MS, se determinaron la relaci6n hoja:tallo, PC (Z), DIVMS (%) y 
6
nodulaci n en leguminosas. Entre las gramineas sobresalen los ecotipos
 

Brachiaria dictvoneura 6133, B. decumbens 606 y Axonopus micay 200; entre
 

las leguminosas se destacan Centrosema macrocarpum 5065, Centrosema sp.
 

5112, Stylosanthes guianensis 184 y Zornia latifolia 728. Se presentan los
 
datos 	obtenidos y se describen las caracteristicas climAticas y edlficas de
 
la zona. [CIAT)
 

0577
 
* 	20707 GIRALDC V., L.A.; HOYOS 0., H.J. 1982. Establecimiento y producci6n
 

de varias gramineas y leguminosas forrajeras en la regi6n del bajo
 
Cauca, Colc=bia. Tesis Zootecnista. Medellfn, Colombia, Universidad de
 

Antioquia. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 105p. Esp.,
 
Res. Esp., :5 Refs., Ilus.
 

Desmodium ovalifolium. Desmodium gvroides. Desmodium heterophvllum.
 
Aeschvnomene nistrix. Stv\losanthes guianensis. Stvlosanthes capitata.
 
Zornia latiftlia. Pueraria phaseoloides. Calopogoniom mucunoides.
 

Centrsema puiescens. Centrosema macrocarpum. Andropogon gavanus.
 
Hvanrrhenia re:a. Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Estableci

miento. Basque estacional. Evaluacibn. Rendimiento. Materia secs. Cobertu

ra. Altura de la plants. lnsectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos.
 

Resis:encia. 'emperatura. Precipitaci6n. Fertilizantes. Colombia.
 

Se evaluaron el establecimiento y la producci6n estacional de varios
 

ecotipos de gramineas y leguminosas forrajeras con insumos min., en el bajo
 

Cauca, Colombia (850.000 ha, regi6n caracterizada par su ganaderia extensi
va), perteneciente al ecosistema de bosque tropical semi-siempreverde
 

ebtacional. Se evaluaron 13 leguminosas (Desmodium ovalifolium CIAT 350,
 

Aeschy;nomene 
hkstrix CIAT 9690, Desmodium gvroides CIAT 3001, Stylosanthes
 
guianensis CIAT 184, Zornia latifolia CIAT 728, Pueraria phaseoloides CIAT
 
9900, Deswodla: hteiophyllur. CIAT 349, Stvlosanthes guianensis CIAT 136,
 

Calopcgonium rucunoides, Centrosema macrocarpum CIAT 5065, Stvlosanthes
 

canitata CIA7 10!9, S. capitata CIAT 1405, Centrosema pubescens CIAT 438) y
 

grat7hncaF (-:.nrrhenia rufa CIAT 601, Androrocon gavanus CIAT 621, 
ccvi'n _u: zcu CIA! 679. Rrachlaria decuHrvns CIAI 606). l)urante e2 

7erioi- cdi tai ciriento (4, t -- Fe sobre ' dim12seana,1 tomaron datos 

alura de plantas, plagas y enferr,edades. Durante el perTodo de 
rdc: " . , v 12 smcranas) se tomaron dato - de t de cobertura. 

! prcci6n de.:ura.t S'ha, plagiai enferredades. Lw; mate

r.a~~u .Ay e-'7i'crioc para la regi6r soo ". ,avan i C1.,T 621 

r- . - C! (7. Sobresalen tarnhi6n por su productividad, vigor 

. a plzt " v enferriedades las legurminosas I. ovallioliiT CIAT 350, 

-.Poloicc NAT "9.0 N C. macrocarpur. CIA 5065. Se indies que j!. 

C.a'J,, -crece atencl6n N estudio para su utilizaci6n en mezcla o en 

Dancos de prC:n. con leguminosa, ademfs de un manejo adecuado. Se 

detallan en cuadro5 v figura, los pargmetros medidos para cada material. 

(hesumen por r:2TEC) 1101 

0578
 

19623 GOMEZ-CARABALY, A.; CASTILLA, C.E. 1983. Establecimiento y produc

ci6n en Orocu6, Colombia. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red
 

Internacional de Evaluaci6n de Pastas Tropicales, 2a., Call, Colombia,
 
1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura
 

7

Tropical. pp. 9-86. lap., flus.
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Fstab]ecimlent u. br' 11 ar , iv 'd4,r: umb . 1- In .. 1,. d I r IvonuIa 
Ar puln pav:inu . vr.,,di t vl 1.I Stv IoD n I olui. \LrLI d v!;. ant hvu 
,u iancu.is. S. cotp i t . . bi act t;i , . 'chICari.. (CL-Itrose., pubui. cen.. 
C.. bu:a.ilianur,. C. r-rut,. . in, brnr]ur I s. 1'tierar isic; C. .-. ,r l 111 en;i 

Phi,S eoI, Id's. Sabona . Ev.II 1aC1no. CoTn I , , -ti(ilc . t'iltiMria svcU . 

Lil rntdades y lnt ( eCoi . 1i cctw; peu ;ti cialei,. (olomlia. 

SL Cstijb ec ic uI Vi.I,O V1' 1os mdul,: xptI. dJ! l t.rituto Colomblant dt 
Ilidrologla, Metcitolugla y AdLcuaci6 dit liu ira; (0IIMAT) en orocu , dentro 

del ecositesma de nabanas real drenadat isohiprtrImIcas, para evaluar 4 
ecotippi; de graminas y 32 de leguminosas. L.a regi6n esti ubicada a 04'30' 
de lat. norte y 71'30' de longitud oCS:C, a 80 m.s.n.m., con precipitaci6n 
media anual de 2053 mm y temp. media de 26'C. Prsenta suelo de pli 4.3 y 
saruracl6n do A] tie85% hasta una profunddad do 20 cm. Se incluyen datoes 
de cohertura, producci6n de MS e IncJdncia de insectos y enfermedades. 
(Resumen per M.M.) 110
 

o579 
25008 GROF, B.; PIZARRO, E.A. 1985. Adaptaci6n y producci6n de ecotipos 

de Aeschynomene spp. en los Llanos Orientales de Colombia. In Pizarro, 
E.A., ed. Reuni6n de In Red InternaciL .1 do Evnluaci6n de Pastas Tropi
cales, 3a., Cali, Colombia. 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro 
Internacfonal de Agricultura Tropical. v.l,pp.53-58. Esp. [CIAT, 
Apartado A6reo 6713. Cali, Colombia]
 

Aeschynomene brasilinna. Aeschvnomene hi;trix. Aeschvnomene americana. 
Aeschynomene falcata. Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Rendimiento. 
?ateria seca. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. H~bito de 
crecimienro. Floraci6n. Persistencia. Llanos Orientales. Colombia. 

A finales do 1983 on Carimagua, Llanos Orientales do Colombia, se evalluaron
 
217 accesiones de 15 especies del gdnero Aeschvnomene en condiciones do 
sabana inundada. S61o 14 ecotipos (6.4% del total) rusistieron las condi4
 
ciones de estrs del sueio por inundac'i6n y preoifn do enfermedades y pla
gas para Ia evaluaci6n do 1985. Se presenta una descripci6n botfnica y
 
agron6mica breve de dichos ecotipos. [CIAT]
 

0580
 
- 25480 GROF, B. 1985. Arachis pintoi, una legumi-nosa forrajera promisoria
 

para los Llanos Orientales de Colombia. Fastos Tropicales; Boletin 
Informativo 7(l):4-5. Esp., Ilus. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, 
Colombia)
 

Arachis pintoi; Distribuci6n geogr.fica; Morfologla vegetal; Rendimiento; 
Hateria seca; Praderas mixtas; Brachiaria humidicola; Brachiaria 
dictyoneura; Brachiaria brizantha; Brachiaria ruziziensis; Compatibilidad; 
Persistencia; Pastorco; Atmentos de peso; Valor nutritivo; Adaptaci6n; 
Llanos Orientales; Colombia.
 

Se preserta una breve resefa do la leguminosa forrajera promisoria par los 
Llanos Orientales de Colombia, Arachis pintoi, con 6nfasin en su 
clasificaci6n y origen, caracterisfticas morfol6gicas y agron6micas, 
persistencia y productividad, valor nutritivo y otras obsex-vaciones 
generales. Los principales atributoa de A. pintoi CIAT 171137 observados en 
Carimagua son: adaptabilidao a suclon cidos con buerna respuesta a la 
aplicaci6n de fertilizantes, buen comiportaniento en azociaci6n con 
Brachiaria spp., alto contenido dc nutrimentos y en especial do Ca y K, y 
buena resistencia a plagas y enfermedades di,.ante 5 ahos de observaci6n. 
(CIAT)
 

058I 
* 25002 CROF, B. 1985. Especies forrajeras promisorias para Ias sabanas de 

suelos Scidos e inf~rtiles de An6rica tropical. In Pizarro, E.A., ed. 
Reuni6n dc i Rod Internacional de Evaluacldn de Past.os Tropicales, 3a., 
Cali, Colombia, !985. lesultades 1982-1985. Cali, Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. v.l,pp.5-26. Esi1., flus. [CIAT, Apartado A6reo 
6713, Cali, Colombia] 

Stylosanthes capirata. Centrosema macroarnum. Centrosema jnibescens.
 
Centrosema brasihianum. lesmodium. ovalitoliu.. Arachis pintoi. Ecotipos.
 
111bridos. Andropopon Lavanuis. Brachiaria humidicola. Brachiaria
 
dictvoneura. Brachiaria brizantha. Brachiaria ruzizIensis. Evaluaci6n.
 
RendimienLo. Flatcrla seca. lPraderas mixtas. Enfermedades y pat6genos.
 
Compatibilidad. Composiciin botialca. Conteitido de protenas. Llanos
 
Orientales. Oxisoles. Colombia.
 

Se resumen las actividades do evaluaci6n de germoplasma do leguminosas y
 
gramineas forrajeras promisorias para las sabanas isohipert6rmicas,
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realizadas por el Instituto Solombia,o : CAJ rICarn los Llanos 
Orientales de Colombia. Durante el periodo 1917-85 se evaluaron en 
pequefias parcelns 3814 accesiones y en condiciones de pastoreo 136 
accesiones de 15 leguminosa y 7 gramineas. Las leguminosas promisorias 
pare is regi6n incluyen Stvlosanthes, Desmodium. Centrosema, Arachis, 
Zornia y Aeschynomene. Entre las gramlneas, son promisorins Andropogon 
gayanus. Brachiaria humidicola y B. dictyoneura. Se comprob6 que A. 
gayanus CIAT 621 es una graminea de excelente adaptaci6n y productividad 
para las extensas 5reas de Oxisoles y Ultisoles, de bajo pH y ate 
saturaci6n de Al; 5 palses de Am6rica cv.tropical han liberado como esta
 
introducci6n de A. oyanus. [CIAT]
 

0582 
25169 GRO, B. 1985. Forage attributes of the perennial groundnut Arechis 

pintoi in a tropical savanna environment in Colombia. (Atributoa forra
jeros del maol perenne, Arachi. pinol. OtLun ambient* de aabana tro
pical an Colombia). Call, Colombia, Centio Internacional de Agriculture 
Tropical. 3p. ingi.. Rea. Ingl.. 4 Refs. [CIAT, Apartado A~reo 6713. 
CalL, Colombia)
 

Arachie pintoi. Germoplasma. Horfologia. Distribuci6n geogrAlica. Eatable
cimiento. Brachiaria humdicola. Brachlaria dictvoneura. Brachlarla 
brizentha. Brachiaria ruziziensr . Praderas mixtae. CoipatIbilidad. Pas
toreo. Peraistencia. Compoaicit 'otfnica. Rendiaionto. Maceria eecs. Con
tenido do protena.. Valor nutri-ivo. Llanos Orienteles. Colombia.
 

En La Eataci6n Exptl. de Carimagua, Llano* Orientales do Colombia. se ini
c16 un estudio do eapecies pereanea ailvestree de Arachie, como parLe do is
 
bfaqueda continua de germoplasma superior de leguntnosaa tropicales adapta
das a condiciones de sabana de Oxiaolea. A. pintoi as urs especie de legu
minosa forrajerit native de Am6rica del Sur, peco conocida agron6micamente. 
Se evalu6 au deaempefio bajo pastoreo, en asociaci6n con 4 especies dife
rentea de Brachiarla, on tfirminos do rendimiento do MS y ganancia de peso 
animal. A. pintoi fue exitoso on condicionea de pastoreo intensive (2.4 
UA/ha) utilizado sobre Is base de I aio completo. Loa rendimientos totales 
de MS de la graminea y l leguminona oaci-1ron entre 20.5-25.4 t/ha/afo. 
A. pintol en Ia ma-cla dio un rendimiento do 5.2-9.6 t/hn/afio cuando se
 
cosech6 a intervaloa de 4 semansc. B. dicryoneura produjo al mayor 
rendimlento de MS y B. ruzizieneis el manor. El contenido prom. anual de 
leguminosa en las mezclae osci6 entre 20.0%-44.8%. Las reservas de 
aemilla de A. pintol en4el suelo on pastures piatoreadoe de B. humidicola y 
A. dictyoneura promediaron 670 y 618 granos/m . reap. El prom. diario de 
ganancia de peso en pasturas de A. int__-Brachiaria, en un perlodo de 
pastoreo de 594 dies. fue do 515 g/cebeza. El potencial de A. pintoi 
pareoe ser bueno, dado qua existe un no. limitado de especies de 
leguainoaaa tropicale. qua estgn a 1& vez adaptadaa a Oxisoles y quo seon 
compatibles con las gramineaa eatoloniferas productivas B. humidicola y B. 
dictyoneura. [gRA-CIAT] 

0583 
25170 GROF, B. 1985. Selection of the components of a synthetic variety
 

of Andropogon gayanus. (Selecci6n de los componentes de una variedad
 
sint6tica de Andropogon geayanus). Cali, Colombia, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. 9p. Ingl., 2 Refs., flus. [CIAT, Apartado Agreo
 
6713. Cali, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Selecci6n. Cultivares. Propagaci6n. Reproducci6n ase
xual. Clones. Floraci6n. Fitomejoramiento. Llanos Orientales. Colombia.
 

Debido a is dificultad pare controlar el gran volumen de material talloso 
lignificado de Andropogon gayanus mediante s6lo el manejo de praderas en i 
ipoca lluviosa, se inici6 un proyecto de mejoramiento en Carimagua, Llanos 
Orientales de Colombia, pars producir un cv. vigoroso y de floraci6n tar
dia. Puesto que A. gayanus es una graminea de alto grado de autocruza
miento, prfcticamente autoincompatible, se utiliz6 la t6cnics del policru
co, in cual se bass en Is propagaci6n vegetative de clones con las carac
teristicas deseadas y la selecci6n de aquellas progenies quo exhiben el 
mayor Z de estas caracteristicas. Las plantas seleccionadas se organizen 
provisionalmente, de tal maners que ellas polinicen a cads una de Ins otras 
uniformemente. Genotipos vigorosos de floraci6n tardia se seleccionaron de 
2 generaciones sucesivas de policruces, y el Sint6tico II resultante se 
somoti6 a pastoreo en unsa asociaci6n con Centrosema ap. CIAT 5568 como le
guminosa asociada. , Los genotipos de floraci6n tardia se identificaron 
ffcilmente porque estas plantas fueron pastoreadas preferencialmente por el 
ganado. Se controlaron las fechas de aparici6n de inflorescenclas de 16 
clones del Sint6tico II durante el primer y segundo semestre de 1984. El 
cv. Cerimagua I se utiliz6 como testigo pare comparac16n. Se identificaron
 
igualmente componentes vigorosos y de floraci6n tardia de esta var. Sint4
tics, los cuales serfn incorporndos en un multi-clon Sintdtico III para
 
former una nueva var. La primers ventaja de un cv. de A. gaysnus de flo
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rbci6n tardia es la facibdad d ,:.n-cjo durar:tc vl pastore,, y el control

del excesivo forraje talloro duraste 
el ptri(do actJvo do crecimienL., alcomLenzo y a] final la 6 

lluiosa.de poca La ciarterfstica do floraci6ntardia de un cv. Sinttico permitlir5 tinperfodo n.As largo de crecimiento
 
vegetativo y de pastorco continuado do hojas y tallos inmaduros, a diferencia del 
cv. Carimagua I quo inicia )a producci6n do "emilla a una edad

mis temprana. [CIAT]
 

058422818 GROF, B.; THOX%S, D. 1994. Apronomic evaluation of grasses in the 
tropical savannas Southof Ai.,crica. 3. (Evaluacl6n agron6mica de
gramfneas en las sabanas tropicales do Amfiria del Sur. 3.). Cali,
Colombia, Centro Internacional do Agricultura Tropical. 3
1p. Ingl., 34
Refs., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Call, Colombia]
 

Andropognn pavanus. Brachlaria decumbens. Biachlaria hurldicola. Brachiaria
brizantha. 
Panicum maximum. Evaluacl6n. Oxlsoles. Adaptaci6n. Praderas

mixtas. Paspalum. Rendimiento. Lianos 
Orientales. Cerrado. Fertilizantes.
 
Compatibilldad. Aumentos do peso. Canado bovino. Colombia. Brasil.
 

Se diacuten los progresos logrados en la selecci6n do gramineac pars lossuelos fcidos e Infirtiles do las sabanas de America tropical, y se Fresentan informaci6n y datos Importances sobre Andropogon &avanur CIAT 621,

Brachiaria decumbens. B. huoldicola, B. brizantha y Panicu maximum. 
En Iabfisqueda de nuevas plantas forrajeras para los suelos icidos 
e Infirtiles
de Am6rica tropical, so ha 
hecho Cinfasis en leguminosas adaptadas. Sinembargo, se 
necesitan gramineas apropiadas debldo al 
bajo valor nutritivo
de una gran proporcl6n do las gramfneas natlvas, los
a requcrJmlentos

nutricionales relativamenre altos do muchos cv. comerciales, y a In susceptibilidad do la ampliamente cultivada B. decumbens a los Insectos 
plaga.
Varias especies originarlas de Africa han 
resultado promisorias para los
Oxisoles y Ultisoles do ]as sabanas americanas. Se sugiere mayor atencifnal g6nero Paspalum, quo cuent.a con m~s do 250 especies, muchas de lascuales son apropiadas para pastoreo. En las evaluaclones preliminares de
este g~nero iniciadas en Brasil, P. consposu_. y P. Luonoarum so muestran
 
promisorias para la regi6n do Cerrados. (Resumen por 
:.I.) D05
 

0585
* 19626 GROF, B. 1983. Evaluici6n de especies forrajeras 
en una sabana
isohipertfrmica, en Carimagua, Colombia. In Pizarro, E., 
 ed. Reuni6n de
la Red Internacional 
do Evaluacl6n de P-astos Tropicales, 2a., Cali,
Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. pp.iOl-105. Esp., Ilus.
 

Sabanas. Llanos Orientales. Evaluac16n. Stylosanthes Zujanensis. 
 S.
capitata. Centrosema brasilianum. C. pubescens. macrocarpum. Desmodiumovalifolium. Andropogon gavanus. Brachiaria humidicola. B. dictvoneura. B.decumbens. B. brizantha. Praderas 
mixtas. Compatibilidad. Rendimiento.

Materia seca. Epoca lluviosa. Epoca seca. Precipitaci6n. Disponibilidad de
 
forraje. Oxisoles. Colombia.
 

El Programa de Pastos Tropicales del CIAT, on colaboraci6n con el InstitutoColombiano Agropecuario (ICA), 
 realiza onsayos con espicies forrajeras en
el Centro Nacional dL lnvestigaciones Agropecuarias (CNTA), 
on Carimagua,

Llanos Orientales 
de Colombia, localizado a 4.5* do lat. norte y 71.50 delongitud oeste, y a 150-175 m.s.n.m. La regi6n do 
los Llanos so encucntra
 en el ecosistema de 
sabanas bien drenadas isohipert~rmicas, el cual cuenta con una evapotranspiraci6n potencial 
total de 1060 mm y temp. prom. durante
la estaci6n lluviosa supsifor 23'C.a Los suelos son Oxisoles v secaracteiza,, por ser 9cidos (pH 4.2-4.8) e inf~rtiles y por su toxicidad de
Al. La precipitaci6n prom. anual 
es de 2100 mm distribulda entre abril ynov., y la estaci6n seca es muy acentuada desde mediados de dic. hasta
fines de marzo. La temp. prom. es de 26*C, con un 
min. de 20*C, un max. de
33*C y extremos de 14 v 35'C. So han evaluado numerosas especies nativas e
introducidas en los 2 61timos afnos, para 
 identificar aquellas que seadapten mejor a las condiciones de las sabanas. Las evaluaciones iniciales
incluyen 9 g6neros de leguminosas y 7 do gramineas.6 Entre las leguminosas,los g neros Stylosanthes, Desmodium v Cent-osema tienen algunas especiesbien adaptadas a este ecosisterna. Sobresalen varios ecotipos do S.Iufanensis 
 "tardo", S. capitata, C. brasilianum, C. pubescens, C.macrocarpum v do D. ovalifolium. Entre lis gramineas evaluadas so destacan

Andropogon s, Brachiaria 
humidicola, B. brizantha, 
B. dlctvoneura y
B. decumbens. So han obtenido asociaciones productivas do S. cpitata-A.
gavanus, de Centrosema spp.-A. gaynnus 
 y do D. ovalifolium-B. humidicola.

(Resumen por M.M.) D05 
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18236 GROF, B. 1983. Nueva%espccies forrajeras para lasmbanasde suelosici
dos e infrtiles dc Amrica Tropical. Cali. Colombia. Cenlro Inernacional de Agri
cultura Tropical. Scminarius Internos no. SL-2-83. 9p. FLsp, Res. Esp. 
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Sp.losanths Xidianvits. S. capitala. S. macroccpihla. Ccrtrusenla pubcs$(. its. C.macrvocar 
pur. Desinodium oralfoirlut. Zurnic p. Bracliaria bhri:antilh. B. dictroncura. A sidropogon 
goyanus. Evaluaci6n. Oxisolcs. Ullisoles. Adaplacibn. Compatibilidad..Amtrica del Sur. 

El Programa de Pastos Tropicales del CiAT, en colaburacl6n oon el instituto Culombian'o 
A-ropccuario-ICA, rcaliza ensayos con especics forrauioas nativas e introducidus, en )aEnta
ci6n Exptl. de Carimaguis (Ccntro Nacional dc Invcstipaciunes Agropectuariat). localizada en 
los Llanos Orientalcs dc Colombia. Con cl objeto dc estudiar y evaluar grarnneas y lcg.umi
nosas ronajeras adaplabIcs a is condiciones de suclos cidos y dc baja fertilidad dc )as sabr
nas, el CIAT empcz6 en los afios 1974-75 un programia de introducci6n y recolcci6n. Las 
especics que han dcmostrado caracterfsticas agron6micas deseables y un bucn potcncial co
mo cv. mejorados son: 1) Stylosanths spp.: cste pnero de pran diversidad v difusi6n, ha
prcsentado un rango dc variaci6n dtil. Las cspecics dc mcjor comportamicnto son S.capita.
to, S. macrocephala y S.guinnensis;esta 61tima es una v.r. tropical de tallo fino y dc floracl6n 
taxdia. Estas especics de Stylosanthes contienen ccotipos con resistncia al ataque dc plagas y.
enfermedades; 2) fentrosema spp., c. .zIcrocaiptn; 'Z bra.;;iunum'y und cspac:c sin idcn
tiricacl6n, tambidn oritndas de las sabanas dc Colombia y dc Campo Cerrado de Brasil, son 
promisorias de acucrdo a vaMliaciones preliminares bajo pastoreo; 3) Desnodiun oralifo
lium, es una lruminosa %ub-arbustivaoriunda k -ia". sur-orie.tia!, quc hast. hori s ha eva
luado en la sabana; se adapta a los Oxisoles de sabanas con una-precipitaci6n superior a 2000 
mm; tiene un crccimiento cstolnnifcro muy vigoroso y es bien compatible con gramincas
agresivas como Las especics de Uracltaria. L1 ecolopo CIAT 350 es susceptible a los neniato
dos, perw existen divcrsa4 reacciones ante istos en las nuevas introducciones. 4) Entre las
gramifneas evaluadas m.s pinmisorias e cncuentran Andropogon giyanus y especics de Bra. 
c/daria, como B. humidicol, B. brizantha, B. dictyoncura y B. deuzrbens. tResurnen del 
autorJ G01 D05 

0587 
22852 GROF, B. 1983. Preliminary studies on the performance of accessions
 

of tropical fine stem stylo (Stvlosanthes guianensis sw. var.
 
ptuianen.;is) in the eestern plains of CDlombia. (EstudJos preliminares

sobre el comportamiento do accesiones dc Styosanthea guanensis var.
 
guienensis en los Llanos Orientales de Colom.bia). Tropical Grasslands
 
17(4):164-170. ingl., Res. Ingl., 4 Refs., 
Ilus. (CIAT, Apartsdo Adreo
 
6713, Cali, Colombia]
 

Stylosanthes s:uianensis. Accesiones. Evaluaci6n. Rendimiento. Hateria seca.
 
Colletotrlh..-. gleeosporioides. Caloptilia. Resistencia. Control de insec
tos. Insecti.,das. Inflorescencia. Producci6n de semillas. Llanos Orienta
les. Colombia.
 

Se realizaron evaluaciones agron6micas de 76 accesiones de Stylosanthes

gulanensis var. gujanensis "tardlo" en in Estaci6n Exptl. Carimagua, Llanos
 
Orientales de Colom~bia. De 27 
accesiones ensayadas, CIAT 10136 fue la de
 
mayor rendimiento 
 de MS y la ms resistente a la antracnosis
 
(Colletotrichum gloeosporioides) y al barrenador del tallo (Caloptilia

sp.). En otro expt. con 33 accesiones, CIAT 2362 mostr6 un alto grado de
 
tolerancia al ataque de enfermedades e insectos, y. s6lo 4 accesiones
 
mantuvieron 75% o nis de la poblaci6n original do plantas 
en la segunda

ipoca iluviosa. El rendimiento de semilla de CIAT 10136 se redujo en 651
 
cuando no hubo control de insectos. (Resumen del autor. Trad. par M.M.) D05
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22418 GROF, B. 1983. Selecci~n de cultivares forrajeros partiendo de
 

muchas entradas sometidas a pastoreo. In Paladines, 0.; Lascano, C.,
 
eds. Germoplasma forrajero bajo pastoreo en pequeias parcelas:
 
metodologlas de evaluac16n. Memorias 
de una Reunin de .Trabajo, Cali,

Colombia, 1982. Call. Centro Internacional de Agricultura Tropical. Red
 
Internacional de Evaluacidn de Pastas Tropicales. pp.121-130. Esp., Res.
 
Esp. [CIAT, Apartndo A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Brachlarla 
humidicola. Arachis pintoi. Praderas mixtas. Rendimiento.
 
Hateria seca. Compatibilided. Melinis minutiflora. Andropogon Sayanua.

Stylosanthes macrocephala. Stylosanches leiocarpa. Stylosanthes capitata.

Stylosanthes Zuianenris. ovalifolium.
Desmodium Centrosoma macracarpum.

Centrosema brasilianum. Centrosema acutifolium. Centrosema pubescene.

Centrosema pascuorum. Centrosema virginianum. Centrosema sechideanum.
 
Accesiones. Gerroplasma. Pastoreo. Evaluacibn. Epoca sees. Epoca lluviosa.
 
Disponibilidad de forraje. Llanos Orientales. Colombia.
 

El trabajo de mejoramiento de praderas tropicales, particularmente en lea
 
primeras etapas de desarrollo del programa respectivo, comprende la
 
comparaci6n de las nuevas accesiones seleccionadas en poblaciones
 
sLlvestres cuyo potencial coma forraje cultivado generalmente se desconoce.
 
Se discuten lap estrategias par& la evaluaci6n de los forrajes empleados
 
par el CIAT en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de
 
Carimagua. en los Llanos (rientales de Colombia, y las ticnicas adecuades
 
pars piobeir un gran.no. de accesiones bajo pastoreo. Durante el perfodo
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1977-82 fe .eleccon.,ron c.rca 
 de 41 acce;ione de 14 
 !sspecIes de
leRl no.aS y de 7 esptcIes de Srotr.,ca ut iIizando lis 
rcnicas dscrfia!.
Se presentan los resultados 
de !as pruebas prellinnrea de pnstoreo 
conDcsnollu- ovalifolfuia y Svlvnsautrhes Sepitata. 
Centroserna spp., 


(Resumen
del autor) col
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r 11585 GROF, B., SCUIULTZI.-KRAIr, R.:-IULLER, F. StylosanthescapltataVog., some agronomic attributes, and resistance to anthracnose (Colletotrichum
gloeosporioids Penz.). (Stylosanthes capitata; algunos aributosagron6mlcos, yresistencia a la antracnoss, Coiletorrichum gloeosporioides). Tropical Grasslands
13(1):28-37. 1979. Ingl., Res. ingl., 12 Refs. flus. 

Stylosanthes capitata. Stylosanthes spp. Expcrimentos de laboratorio. Evaluaci6n. Introduc.ciones. Colletotrichum gloeosporioides ResistenciL Cultivares. Adaptaci6n. Experimentosde campo. Fertilizantes. Pastoreo. Oxisoles. Ultisoles. pH. Anilisis del suelo. Cal aricoiL P.
Materia seca. Colombia. 

En experimentos de campo e invernadero realizados en CIAT, Colombia, Surimerica, seevalu6 Stylosanthes capltata, una leguminoss forrajera perenne, de auto-regeneraci6n, colectada en Venezuela y cl oriente de Brasil. Varias accesiones de esta especie mostraron unaalta resistencia a razas de Coiletotrichum gioeosporioldes de Colombia y Australia, quehablan afectado severamente otras especies de Stylosanthes. Esta resistencia de S. capitataso mantuvo durante 2 estaciones de crecimiento, bajo condiciones de pastoreo.Las accesiones de esta especie mostraron tambi6n habilidad para crecer en condiciones de bajo pH ybajos niveles de P en el suelo. Una accesi6n alcanz6 casi elmiximo rendimiento a un nivelde 8 ppm de P. S. capifata muestra un potencial considerable como especie forrajera parareglones de sabana de Amdrica Tropical y probablemente se dispondri de cv. comerciales en elfuturo. (Resumen del autor.Trad.porR.A.F.) E01 

9 19625 GUALDRON, R.; SALINAS, J.; 
0590
 
ESCOBAR, C. 
1983. Establecimiento 
y
producci6n de gramineas y leguminosas forrajeras en Carimagua, Colombia.
In Pizarro, E., 
 ed. Reuni6n 
de la Red internacional 
de Evaluaci6n de
Pastos Tropicales, 2a., 
 Cali, Colomiba, 1982. 
Resultados 
1979-1982.
Cali, Centro Internac!onal de Agricultura Tropical. 
pp.91-99. Esp.,


Ilus.
 

Brachiaria decumbens. 
B. brizantha. 
B. humidicola. Andropogon gaynus.
Desmodium 
 ovalifollum. 
 D. pyroides. 
 Zornia latifolla. Stylosanthes
capitata. S. bracteata. Centrosema pubescens. 
 C. brasilianum. 
 C.
macrocarpum. Aeschynomenoe 
histrlx. Pueraria phaseoloide. EstablecimientE.
Rendimiento. 
Hateria seca. 
 Sabanas. Llanos 
Orientales. 
Fertilizantes.
Inrervalo de corte. Evaluaci6n. Precipitaci6n. Cobertura. Colombia.

Se evaluaron 20 ecotipos de leguminosas y 4 do gramineas bajo 3 niveles de
fetilidad, 
en el Centro de Investigaciones Agropecuarias 
(CNIA), Carimagua, Estaci6n Exprl. ICA-CIAT, depto. 
del Hera, localizadc, a 04°30'
norse y 71°30 
de longirud oeste, 

lt.
 
a 150-175 m.s.n.m., con temp. media
una
anual de 26C y- precipitaci6n media de 
2100 umn. La localidad percenece alecosistenm de sabana bien drenada isohipert6rmica. Los suelos son reprOsentativos de la altillanura 
plana de los Llanos Orientales de Colombia;
tienen un pil de 4.] 
y saturaci6n de Al 
de 86.5Z, de 0-20 cm de profundidad.
Se presenran daros de coberrura y producci6n de MS. (Resumen por N.M.) 
H01
 

GUTIERREZ E., J. 0591
1931. Anotaciones sobre algunos pastos de
tierra c~lida y templada. Bol. Agric. Colombia 4:210-227.
 

Se estudian 
 la composici6n qufmica, mftodo de reproducci6n y utilizaci6n de las gramineas Panicum 
maximum, Melinis minutiflora,
Hyparrhenia rufa, Eriochloa Po1stallyais gaa,7ichbarbinode, 
 Tripsacum laxum, Pennisetum purpureum y
virgatum, junto con un-gramfnea nativa de Cooia, 
palum
 

m-ja Se describen las 
oous
 

leguminosas ms apropiadas para ci
en iolanbia: Medicago sativa, 
 VIgna sinensis, Calopoanium

mucunoides, Araci 
hypogaea,--iooTu
17 cigauensiformis. yLnvlL

Sioo r erninmyaaa
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* 24396 GUTIERREZ G., 
G. 1983. Gramineas y leguminosas esponthneas
valor forrajero en la Reg16n con
do Urabg. Tesis Zootecnista. Medellin,
Universidad Nacional de Colombia. 104
 

p. Esp., Res. Esp., 
54 Refs., Ilus.
 

Anonus aureus. Digiraria sanguinalis. Dlgiaria 
horizontalis. 
Eleusine
iT,dica. Echinochloa 
 colona. Homolepis aturensis. Ixophorus unisetus.
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I%in c un rudrri 1-mnl cumn pa] grnm1tur . 'a~pIrI1- ti and Jdumn. Popau vir.1tur-,
Pnfpalum panicul ntun,. Nitipaln ] nntntum. ipspa Itr |Ja;ptulconjugnt umn. un 
plicatulum. Paspalum pubfIolrum. Srtarln jrfnicu]nti. Spnrobolus Poirtii. 
Trachypogon liguinris. va..1naIib.AlyrIcarp. /.osc0vnoenC sensiti%.a.
 
Aeschvnomene cjliata. Aeschy-nomcne falcata. Centrosema pubt-scens.
 
Crotalarin Indiea. Calopogoniun ucunoiden. Iesn6dium canuim. besmodium
 
adscendens. Dosmoditim Desmodium Desmodium
axillare. intortum. tortuosum.
 
Desmanthus depressus. Drsmanthus virgatus. EmelirLa tarn. Glactia 
velutina. Indigofera suffruticosa. Macroptillum atropurpureum. Rhynchosia 
minima. Vigna luteola. Taxonomla. Distribuci6n georhtica. Anatomia de ]a 
plants. Morfologla vegetal. Colombia.
 

Se identificaron taxon6micamente "las gramineas y leguminosas espontgneas
 
con valor forrajero en ls diferentes zonas de vida de in regi6n de Orabh,
 
Colombia (3 municipios del Choc6 y 7 de Antioquia). y Ias especies que
 
merecen estudios mfs profundos, con base en su presencla y consumo por los
 
animales segIn la informaci6n de Ion ganaderos y observaci6n personal. 
El
 
estudio aporta conocimientos bisicos sobre is principales graininess y
 
leguminosas que ameritan esrudios posteriores robre gustosidad, resistencia
 
al pastoreo. recuperaci6n despu~s del pastoreo, producci6n de semilla, ren
dimiento de forraje, mezclas de gramineas y leguminosas nativas y selecci6n
 
de pastas naturales que puedan mejorarse y propagarse t6cnicamente pars ser
 
utilizados en In alimentaci6n del ganado de dicha regi6n y de zonas simila
res. Para In realizacl6n del trabajo se recolectaron 80 especimenes de
 
gramineas y 150 de leguminosas esponthneas, los cuales fueron identificados
 
en el Herbarlo de In Facultad de Agronomia de Ia U. Nacionnl de Colombia,
 
en Medellin. Se encontr6 que en 
In regi6n de Urab crecen espontfneamente
 
23 especies de gramineas pertenecientes a 14 g&neros y 21 especies de legu
minosas pertenecientes a 14 g~neros. 
 Se presenta una descripci6n botgnica
 
resumida de cada 
una de las especies de gramineas y leguminosas identlfi
cadas y'a in vez sc dn informaci6n sobre bfbito de crecimiento, prevalencia

de las especies en In zona de estudio, 
consumo par el ganado y presencia en
 
las diferentes formaciones ecol6gicas de 
In regi6n de Urabg. Sc presents

adenigs un ap~ndice en el cual se incluye In reforestaci6n par media de
 
dibujos, de las principales especies de gramincas y leguminosas enpontgneas
 
con valbr forrajero en Ia regi6n de UrabS. [RA]
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23557 GUTIERREZ G., G. 1982. Leguminosas espontfneas de valor forrajero
 

en In regi6n de Urabg. Seminario. Medellin, Universidad Nacional de
 
4
Colombia. 3 p. Esp., 23 Refs.
 

Desmodium adscendens. Desmodium axillare. Desmodium canum. Desmodium
 
intortum. Desmodium tortuosum. Horfologia vegetal. Distribuci6n gcogrifica.
 
Clasificaci6n. Taxonomia. Fraderas mixtas. Fijaci6n de N. Colombia.
 

Seldentificaron ls principales leguminosas espontineas de valor forrajero
 
en Ia 
regi6n de Urabg, Colombia. El mayor no. de leguminosas encontradas
 
pertenece a In familla Papilionaceae, con predominio del ginero Desmodium.
 
Se revisan aspectos generales saobre las leguminosas, ls ventajas de Ins
 
mezclas de gramineas y leguminosas, y se describen morfol6gicamente el
 
ginero Desmodium y las especies D. adacendens, D. axillare, D. canum, D.
 
intortum y D. tortuosum. (Resumen par N.M) AOO
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* HERRERA P., G.; ALARCON M., E. 1979. Los pastos de corte. 
In
 

Instituto Colombiano Agropecuarlo. Pastos y forrajes. Med
llfn, Colombia. Compendlo no.30:97-112.
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HERRERA P., G.; LOTEI& C., J.; CROWDER, J.V. 1968. Cutting
 
frequency with tropic 
t forage legumes. Agricultura tropical 
22(9):473-483. 

Se estudlaron el rendimiento y la composici6n qufmica de 6 legumi
nosas forrajeras en Medellin, Colombia, mediante varias 
frecuen
cias de corte. Una mezcla de Desmodium intortum y D.
 
cajanifolium produjo 9 cortes al comienzo de la floracln con un
 
total de 2.03 t de MS/ha. Aunque rindi6 menos que las otras espe
cies, 
tuvo el mayor contenido de proteinas, fue la mis persistente
 
y se consider6 la mis apropiada para pastoreo. 
 Los mejores rendi
mientos de las otras especies Be obtuvieron cuando habfan apareci
do las vainas o cuando 
6sLas habian madurado. Los rendimientos
 
(t de MS/ha) obtenidos fueron: Stizolobium deeringlanum 7.41 en 1
 
carte; alopogonium mucunoides13 en crte; Cajanus 
 an
 

Fa
25.73 en 2 cortes; ES er 12.26 en 3 cortes'yPhas-Iiiu
 
calcaratus 6.24 en 2 cortes.
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0501,
IERRERA P., G. 1967. 
 Altura de corte y de planta en acacia forrajera (Leucaena leucocephala (Lamb.) de Wit. 
 Carta Ganadera
4(2) :1-4.
 

0597
* 25057 
 INSTITUTO COLOMBlANO AGROPECUARIO. 1985. Establecimiento y produc
ci6n de leguminosas forrajeras 
en Palmira. Colombia. in Pizarro, E.A.,
ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de 1'stos Tropicales,

3a., Cali. Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Interna
cional de Agricultura Tropical. v.l,pp.529-533. Esp., 
flus.
 

Neonotonla wightii. 
Desmodium distortum. Desmodium uncinatum. Desmodiurt
gyroides. Centrosema pubescens. Centrosema Encrocarpum. Teramnus uncinatus.

Macroptillum atropur ureum. 
 Aeschynomene americana. Vipna vexillata.
Ecotipos. Evaluaci6n. EstableEimiento. Cobertura Altura in
de planta.
Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6gens. Boasque 
 estacional.
 
Colombia.
 

Se evalu6 el establecimiento de 17 ecotipos de leguminosas forrajeras en in
Subestac16n Exptl. del InstItuto Colombiano Agropecuario en Palmira, VallL
del Cauca, Colombia, 
en un ecosistema de bosque tropical semi-siempreverdc
estacional. Se presentan datos de 
cobertura y altura las
de plantas a
diferentes edades, y de incidencia de insectos y enfermedades. So describen ademfis las caracterisricas climfticas y edfficas de la regi6n. [CIAT]
 

0598
* 15015 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Prelanzamicnto del
 
pasto Andropogon gayanus Carimagua 621 para suelos ricidos einfrtiles del tz6pi
co. Call, Colombia,ICA/CIAT, 1978.41p. Esp., Res. Esp., 3 Refs., llus. 

Andropogon gayanus. Suclos. Adaptaci6n. Compatibilidad. Requerimientos hidricos. Requerimiento-. edaficos. Requerimientos clinmiticos. Insectos perjudiciales. Tolerancia. Co
lombia.
 

Despu&s de 4 afios de evaluaciones en varias estaciones exptL de Colombia y validaciones en ensayos regionales en varies paises latinoamericanos, se comprob6 que laaccei6n CIAT621 de Andropogon gayanus reune los objetivos del ICA y del CIAT,come gramfnea forrajera de alta productividad en suelos Oxisoles y Ultisoles adaptada a sistemas de bajos insuros. Las caracteristicas sobresalientes de este pasta, en comparaci6n con Brachiariadecumhens y Panicum maximum son: 1) vigor y productividad en suelos icidos e infirtiles, incluso a principios de ladpoca seca; 2) completa adaptaci6n a altos.niveles de Al intercambiable; 3)bajos requerimientos de N y P; 4) tolerancia a laquema y r.ipido rebrote; 5) ausencia hastael presente de ataques de plagas y enfermedades y mantenimiento de una buena fauna ben6fica; 6)compatibilidad con leguminosas promisorias; 7)alta producci6n de semilas; 8)adaptabilidad a sistemas de establecimiento de bajo costo; 9) excelerce palatabilidad y calidadnutritiva aceptable; 10) mayor productividad animal en el primer afio de pastoreo; 11) realhospedero para garrapatas; y 12) persistencia. Los factores negativos son: lento crecimientoinicial de p intulas, y digestibilidad in vitro moderada. Los aspectos desconocidos hasta ahora son: tolerancia a varias especies de Aeneolarnia,productividad animal en el segundo afiode pastoreo, y potencial de maleza. Se busca aumentar laproducci6n de semija bisica hasta4 t, momento en el cual se podria lanzar al mercado en Colombia a fines de 1979. Debido aque r-*a especie carece de un nombre vulgar en Amrica Latina, se propone ilamarla pasto"Carimagua" simbolo de lacolaboraci6n ICA-CIAT y usar como cultivar el ndmero 621. 
(Resumen del autor)D05 

0599
 
* 20730 
 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. PROGRAHA DE PASTOS Y FORRAJES.1983. Capics (Stylosanthes capitata Vog.). BogotS. 14p. Esp., 5 Refs.,
 

Ilus.
 

Stylosanthes capitata. Cultivare. 
Horfologla vegetal. Adaptaci6n. Insectos
perjudiciales. Enfermodades v pat6genos. Praderas mixtas. Andropogon

payanus. Hyparrhenia rufa. 
 Melinis minutitflora. Slsternas de 
siembra.
Inoculaci6n. Fertilizantes. EstahecimiLnto. Control de malcas. Producc16nde forraje. Producclrni de serillas. Valor nutritivo. Producci6n animal. 
Llanos Orientales. Colombia.
 

Se describe la nueva var. d, Stylosanthes canptata denomJnada "Caplca",
producto rcsultante de la coinbinac16n de 5 ecotipos promisorios de 
 dichaleguminosa (CIAT 1315, 1318, 1342, 1693 y 1728). Esta var., liberadacomercia]mente en 1983 por el Instituto Colomblano Agropecuarlo (ICA),tiene caractorlsticas 
sobrealientes talcs coma tolerancia a perlodosprolongados 
de sequia, bueon comportamiento en asoclaci6n con gramineas,especialmento con Andropogon gavanus, 
Heltnis minutiflora e Ityparrhenia
rufa, alta produccl6n do semillas, aceptaci6n pot cl ganado, alto valor
nutritivo y tolerancia a Insectos y enfermedades, entre otras. Durante el
tercer afio de pastoreo continuo 
do Capica asoclado con A. gayanus (pasta
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Cari ragaa 1) con carras d(: I Ie ,,I /h. err l verInn y 2 Anim ,;cr/iha en el 
-nvierno, se obtuvleTrn ga~ianria. d,, pesu de 170-20 kg/h!aio, Io cual 
representa un aumento par a,:Amal de ',02 en conparacJ6n con A. riylnur solo. 
Se presenta informaci6n sobre ].-,. prlnciples caracrerlstlcas de esta var. 
y rFumanejo. (Resuinen par H.H.) D05 

0600 
ISAZA M., J.M. 1942. "Frisolillo" (Calopogonium mucunoides) 
en Antioqula. Rev. Fac. Agron. Medellin 5:419-421. 

Calopogonium mucunoides es una 
leguminosa que crece abundantemente
 
en forma ndtural en ciertas regiones del Depto. de Antioqula, Co
lombia. Su valor nutritivo es s6lo un poco inferior al de 
Medicago sativa. Parece apropiado para Is ceba de ganado y se 
reeomteida s'upropagaci6n en la zona. 

0601
 
1239 JONES, C.A. The polentlal of Andropogongayanus Kunth in the oxikol and ultisol 
savannas of Tropical America. (E potencialde Andropogon gayanus en las sabanascon 
Oxisoles y Ulhsoles de Amirica Tropical). Herbage Abstracts 49(1):1-8. 1979. Ingi., 56 
Refs.. llus. 

Andropogon gayanus. Botinica. Caracteristicas agron6mlcas. Estableciento. Requerimientos 
hidricos. Materia seca. Rendimientos. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Fertilizantes. 
Producci6n animal. Producc6n de semillas. Cormapatibilidad. Amirica Latina. 

Se presenta una revisi6n de Andropogon gayanus, incluyendo sus caracteristicas bot6nicas 
(sistemcAtica, morfologia y anatomia, distribuci6n y floraci6n) y agron6micas (establecimiento, 
producci6n de MS y cfciencia en el usa del agua, composicirn y calidad alimenticia, respuesta a 
la fertilizaci6n, compQtibilidad con kguminosas, produrci6n animal y produccibn de semillas). 
Esta graminea es particularmente tolerante a problemas dc suelos (Oxisoles y Ultisoles bajos en P 
y con una alta saturaci6n de A). Es productivo, palatable, resistente a] fuego y la scqui, yparece 
mejor adaptado a clims monz6nicos en lugares par debajo de los 2000 m.Ln.m., con estaciones 
accas dr 3 - 5 o m~s meses y con precipitaciones anuaks > 750 mm. Se reporta una buena 
asc2iaci6n con leguminosas y cultivos. y tiene un buen potencial para establecerse mediante 
ticnicas de haja densidad de sicmbra y uso minima de insumo, aprovechando la scmilla 
producida por la misma planta. (Resumen par Herhage Ah.sracs. Trad. par R.A.F.) DOO TOO 

0602
 
JURADO, A. 1974. Ensayo sobre establecimiento de Stylosanthps
 
humilis en praderas naturales de los Llanos Orientales. n 
Seminario Programa de Desarrollo Ganadero, 5o., BogotA, Colom
bia, 1974. Trabajos Tcnicos. Resumen. BogotA, Caja de Cr6di
to Agrario, Industrial y Minero. p.9.
 

0603
 
KELLER-GREIN, G. 1984. Investigations into the suitability of
 
various little-known leguminous genotypes as pasture plants for
 
South American savanna regions. Gottinger Beitrage zur Land
und Forstwirt- schaft in den Tropen und Subtropen no.5. 236p.
 

0604
 
KELLER-GREIN, G. 1982. Caracterizaci6n y evaluac16n agron6mi
ca de germoplasma de nuevas leguminosas forrajeras tropicales.

Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.


7
Serie Seminarios Internos SE-12-82. p.
 

0605
 
LAWTON, K.; BRAVO, A.R. 1959. Mejor forraje con pasto buffel.
 
Bol. Ext. 1 Fac. Agron. Palmira, Colombia. 13p.
 

Cenchrus ciliaris (Penisetum ciliaret, es una graminea forrajera
 
introducida recientemente en Colombia, donde se adapta a diferen
tes tipos de suelos y produce altos rendimientos de forraje, espe
cialmente en suelos f~rtiles a alturas hasta 1500 Las
m.s.n.m. 

var. mejoradas son Buffel Azul y T-4464 las cuales producen altos
 
rendimientos de forraje y semillas. Esta especie se puede utili
zar pars corte y pastoieo.
 

0606
 

LEBUMINOSAS Y forrajeras de clina medio y c&lido, Boletin Agri
cola (Colombia) 577:11.200-11.201,
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0CC7
 
19660 LEINL, J.H. 1983. Interpretaciln del aniillsls hecho a la evaluaci6n
 

del dahco causado par enfermedades. In Pizarro. E., ed. Rtuni6n de In Red
 
Inrernscional da Evaluacl6n de Pastos lroplcnaes, 2a., Call, Colombia,
 
1982. Resultados lq7Q-1982. Call, Ceiutro Irtrrnaclonal de Ajgricultura
Tropical. pp.417-4222. ELp. 

Sabanas. L.lanoi. Orientale. Cerrado. ho qu, h6medo tropical. Basque
eatacional. Enfermedades y pat 6yLenos. Collctotrichum gloeor-Evri oides. 
Sphaceloma. Drechslera. Cercospura. Rhizoctonla. Meloidopyne javanica. 
Reslsuncin. Centrosema app. Aeschvnomene spp. ])esmodius app. Stylosanthes 
app. Zornia spp. Andropopon ganvanus. Brachiaria decumbens. B. humidicola. 
B. brizantha. Evnluacian. Colombia. Brasil. Ecuador. Per6.
 

Las enfermedades m s importantes en el ecosistema de 6abanas bien drenodas
 
isohipertirmicas (tipo "Llanos") son: I) Antracnosas, especilnamnte 
en
 
Stylosnnthes gulanensis; 2) Costra por Sphaceloma, en Zornia latifolia; 3) 
Mancha foliar por DrechsICra en Z. latifolia; 4) Mancha foliar por
Cercospora, en Centrosema pubescens; 5) Afiublo feliar per Rhizoctonla, en 
C. brasilianum y 6) nematodes del tallo, an Desmodium ovalifolium. Segin 
el anaisis de Ins evaluaciones del dafio causado per enfermedades, las 
accesiones mis resistentes son: Stylosanther capitata ClAT 1315, 1318, 
1342, 1693 y 1728, S. gulanensis W"trdlo" CIAT 10136 y 2031, S. 
macrocephala (varies accesiones), Centrosemn macrocarpum CAT 5065 y 5066, 
Pueraria phaceolaides CIAT 9900 y Zornin brasiliengis CIAT 7485; entre Ins 
gramineas, Andropogon gayanus CIAT 621 y Brachiaria humidicola. En el 
ecosistema de sabanas isotfrmicas (tipo Cerradns las anfermedades nis 
importantes son: 1) Antracnosis, an S. gulnansis y S. capirtas; 2)
Complejo virus-hongo, en Zornia spp. y 3) iojapequena, on Desmodium spp. y
S. scabra. Las accesione que han mortrado mayor resistencia son: S. 
capitate CIAT 1019 y 2252, S. "gulanensis "tardfo" CIAT 2243, S. 
macrocephale (varias accesiones), Centrosema macrocarpum CIAT 5062 y 5065, 
Zornia sp. CIAT 7847 y las gramineas Andropogon gayanus CIAT 621 , B. 
decumbens y B. humidicola. No se dispone de suficientces datos para definir
 
las enfermedades predominantes an las sabanas mal drenadas. En los
 
ecosistemas de bosque semi-siempreverde ectacional las enfermedades mis
 
importantes son: I) Mancha foliar por Cercospora, en Centrosema spp. y
 
Panicum maximum; 2) Afiublo foliar por Rhizoctonia, an Centrosema app. y
 
Aeschvnomene app.; 3) Hoja pequefia, an Desmodium spp. y Stylosanthes app.,
 
4) Roya, en Zornia spp.; 6) Mancha foliar por Drechslera, en Zornir. spp. y

7) Nematodo de Is ralz (Meloidov.e javanica), an Desmodium spp. y P.
 
phascoloides. En casi todos los ensayos do los bosques Ia antracnosis no es
 
un problems importante en Stylosanthes spp., en comparac16n con los ensayos
 
en sabanas bien drenadas. Las accesiones mis resisrentes a enfermedades en
 
los ecosistemas de bosques son: S. guienensis CIAT 136, 184 y 1175, D
 
ovalifolium CIAT 350 y 3673, D. heterophvllum CIAT 349, C. macrocarpum CIAT
 
5065, Zornia spp. y Aeschynomene spp. as! como A. gayanus CLAT 621, 6053 y
 
6054, B. humidicola CIAT 679 y 682 y B. brizantga. (Resumen por M.M.) EOO
 

0608

LOPEZ U, A 1978. Gordura (helinis minutiflora). Temas de
 
Orientaci~n Agropetuaria (Colombia) 1I1T143.
 

0609
 
LOPEZ U., A. 1978. ParA o admirable (Brachiaria mutica). Temas
 
de Orientacidn Agropecuaria (Colombia) 134:15V-17.
 

0610
 
LOPEZ U,, A, 1968, Tres pastos para los Llanos Orientales.
 
Orient. Agrop. (Colocbia) 3(24):23-25.
 

0611
 
LOPEZ, A.; CHAVERRA, H. 1967. Gramineas y leguminosas &daptadas
 
a las condiciones del Llano, PaEto5 y Ganados para los Llanos
 
Orientales, ICA, DLa de Capo, 25p.
 

0612
 
LOPEZ, J. 1964. Un pasto prometedor para zonas de prolongadas

sequias en clima cAlido. Selec. Agrop. (Colombia) 4:2-3.
 

0613
 
* LOTERO C., J. 1975. Evaluacibn agr6nomica de pastes. In Reunifn
 

del Programsa de Pastas y Forrajes y Curso de Metodologia de
 
Investigacibn, 13a., Call, Colombia, 1975. Cali, Instituto Co
lombiano Alropecuario. Instituto Interaeericano de Ciencias
 
Agricolas, Serie Informe de Conferencias, Cursos y Reunines
 
no.65, pp.45-89,
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0614
 

* LOTERO, J.; CEVALLOS 
 F. ONZALEZ 6. 1970. Inventario de gertoplasmai del ICA (tolocbia) e INiAP (Ecuador). Quito, Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas Zone Andini, Proorami
dE Investigacifn. Boletin Infortativo 1():16 (Suppl.3),
 

0615
 
LOTERO, J.; RAMIREZ, A.; CROWDER, L.Y. 1960. Estudio preliminar

de la asociaci6n del pasto par' con leguinosas. Agricultura

Tropical (Colombia) 16(7):450-455.
 

0616
 
* LOTERO, J.; CROWDER L.V. 1960. La produccidn de gramineas v
leguminosas en 6olombia. Agricultura Tropical (Colombia


16 6):392-400.
 
0617
 

18389 MARTINEZ J.. E.; VERGARA G., 
G. 1976. Comportamiento del pasto alemin
(Echinochloa polystachya 
(H.B.K.) Hitch) en dos suelos de una 
regi6n

central del valle geogr[fico del rio Cauca. Teals Ing. 
Agron. Palmira,

Universidad Nacional 
de Colombia. 
Facultad de Ciencias Agropecuarias.
 
120p. Esp., Res. Esp., lngl., 25 Refs., Ilus.
 

Echinochloa polystachya. Taxonomia. Crecimiento. Rendimiento. Hateria 
aeca.
Valor nutritivo. Digestibilidad. Contenido de proteinas. 
Contenido de
 
fibra. Intervalo de corte. Colombia.
 

Se realiz6 un 
estudio sobre el comportamiento y los valores nutricionales

de Echinochloa 
polystachya. La invertigaci6n se llev6 a cabo en la
"Hacienda Lucerna Ltds. , localizada en 
el municiplo de Bugalagrande, Valle
 
del Cauca, Colombia, aituada a 900 m.a.n.m., temp. media de 26"C y
precipitaci6n prom. anual de 
1100 mm. Se evalu6 el comportamienro del pasto
en 2 tipos de suelos (arcilloso y arcilloso-arenoso). bajo frecuencias de
 
corte de 21. 
 35, 49 y 63 dias resp., para lo cual se midieron a nivel de
campo 
las siguientes variables: macollamiento, I de enraizamiento, altura,
producci6n de materia verde y . de floraci6n; a nivel de laboratorio ae
determin6 el valor nutritivo 
del pasto mediante 
anglisis proximal y de
digestibilidad in vitro. Adem~s se 
calcul6 la producci6n de materia verde,
MS y proteina en cada frecuencia de corte y la producci6n de MS yproteina/dia. Se utiliz6 un disefio exptl. de parcelas completamente al azar 
con 2 repeticiones. Se realizaron anfilisis de varianza para los resultadosobtenidos de producci6n de materia verde, MS y proteins, y para los indices
de pru.iuLc16n de MS y proteina/dia, los cuales mostraron un mejor

comportamiento 
 del pasto sembrado en cl suelo arcilloso; la mejor
trecuencia de para
corte ambos suelos tue de 49 dins. Los 
anilisis

estadiaticos resultaron significativos y altamente 
significativos para las
pruebas de Diferencia minima significativa 
(D.M.S.) y Diferencia honesta
 
significativa (D.H.S.). (Resumen del autor) D05
 

0618
 
-MENDOZA, 
 P. 1975. Establecimiento de leguminosas forrajeras, In
Reuni6n del Programa de Pastos y Forrajes y Curso 
de Metodologia de Investigacidn 13a., Cali, Colombia, 1975. Call, 
 Instituto Colombiano 
 Agropecuario. Instituto Interamericano de
Ciencias Agricolas. SerLe Informes de Conferencias, Cursos y

Reuniones no.65, pp.97-102.
 

0619
 
MENDOZA, P. Respuesta de Brachiaria decumben Stapf a la fertilizaci6n en el piedemonte 
 llanero. n Reunidn Latinoamericana

de Fitotecnia, Ba., BogotA, Colo.bia, "1970, 
 Resdmenes. Bogoti,

pp.127.
 

0620
 
i" MESA, B.D. 
 1959. Historia sobre la propagac16n de algunos


pastos 
 en Colombia. Agricultural Tropical, BogotA
 
15(2):119-126.
 

Se narran aspectos sobre la!; primeras introducciones y la propaga
c16n de algunas especies forrajeras en Colombia. Entre las mAs
ilmportantes se consideran: Axonopus scoparius, A. mIcay, Euchlaena
 
mexicana, Eriochloa polystachya, Penniaetum 'landestunum y 
purpureum.
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MI 0IlLi N, A.A. 1970 t iillla. F2po Ih, Instituto
Co]ombi no Agropecuri c. D(-.',rtnt 0 00 Al'ronomIa. Iloja Di
vulgat ivii tio.029. 

4 1p. 

0622 
MICHIELI, P FPiF., ,.: LOTEFC, J. Fertilizacion del pastopuntero en 
 II aut.4,Va~1 E CoIorti , In Reuni6n Latinamericana dE Fitotocnia, C., E og t,, Co]orbFa 1970. Resmenes,
Bogota. pp,82.
 

062325080 MILA '., A. 1985. Adaptacion de leguminosar forrijoras en Urabg,Colombaa. ]! I'izarro, E.A., ed. I~euni6i, do Ia Red Internacional deEvaluaci6n 
dT Pastos Tropicale, 3a., Cali, Colombia, 1985. 
Resultados

1982-1985. Call, 
 Centro Internacional do Agricultura Tropical.
v.2,pp.761-766. Ep., Jlus.
 

Leuaena leu c)cenhala. Leucaeiia diverslfolia. Leucjoena shannoni. Ecotipos.Evaluaci6n.Adaptci6n * oendimiento. Nodulaci6. Filoraci6n. Insectos
perjudiciale;s. Enl ermodadc.s y pat6genon. Precipitacl6n. Bosque himedo 
tropical. Colombia. 

So establecl6 un ensavo en ul Centr, Regional de Investigaclones Tulonapadel Inrtituto CoJombilano Agropeocuarlo, on Carepa, Antioqula, para evaluarIn adaptaci6n de 20.. rot ipos de leg urinosias del ginoro ,eucnena. La loca-Ildad corrcsiponde aI ecos;iotuma de bosque hfimedo tropcal.-Se informabrovemente sobre cl comportamilento do los ecotipos evaluados y so deocribenlas caracterinticas cd$i ca!; y climtJca do reg6n.I. [-C1AT] 

012425081 .1LA 1'.. A. 1985. Adaptacld de legfMincsas forrajerar, on Urabg,Colombia], 1in 1irro, E.A., ed. Peuni6n de ]a Red International
Fvaluacic'n do Fa!.tos TropicaIcs, 

de 
i. , (C;il, Colonmbia, 1985. Resultados1982-19135. Cali, Centro lnternacionaI do Agricultura Tropical. 

v.2 pp. 767-771 . l p., I Ius. 

Puerari a nhase-chidcs. Fco t pos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Bosque htmedotropical. Coucrtura. 1nocto.; periudiciales. Enfermedades y pat6genos. 
Colombia.
 

Se evaluaron 20 ecotipas do }'Uerarla nnh:seololdel Centro RegionalInvestigaciones deIthonapa do] Instituto Colombiano Agropecuarlo, localizado en Carepa, Atioquia, el uc ecosistema de h~medobosque tropical.adaptac16n, tolerancia piagas 
Por su a y erfermedades y producci6n de HS, sobresalieron ]as ecotipos I'. ,haseoloides CIAT 7979, 829, 8042, 736, 17303 y17326. En trrminos goee tIcs ,e conl ,:a quo el 70Z do Ins ecotiposevaluados 
do enta leum.aosa son p.-omlorlos para la do
reg16n Urab5.
 

IAT] 

0625 
- 25086 KILA I ., A.; EK'3TREPO, 3I. l 1). EStablecil-iento y producc16n degralane::!! v 1 '('P) :, n orraj s., ell rlab., Colombia. In Pizarro,E.A. , e. led. JI: RId: I iternacional de Evaluac i6nTropsicale 2. iill, 

de Pastos"., Colombia , !985. het;ultados 19e2-1985. Call,Centro ]Ir I,.a de
flu ,.' 

A': eolt:a top icaI. v.2,pp. 34 1-851. Esp., 

,tvlosan thu!o rul .-in :f !- . Stvln!.antht ! ca\ ttata. I)es-.,dsii ovalifollum.Centr c, c :ma ,1_' I' 1ic_* ._' a. nIuTP Io' .- Co It ros-tomn bras1 ianum.Zornia lilt ilolia. i. , Ia. Asecivomrc histr ix.. P' erariapha is ;1. '. _rol i ds r n , L rich. -rin icton'ur . Andropogong~avarnut_,. Lscottp, .. I~viljc.i. L-;-s, mnist- . enditnie'r,to. Mteri suca.
Cobcr ura. Adapt. itl:. P- hui'. ,i , . P'I Cc-, t 1 t Ci( ni. lnsci Cto!,perjud.ciaslcs. Irici'r ld. , v pat l ':. '.: -, 

En la tl; cl da ui1s, s's: ('.11 tit1sa1,., IO(n'loqlat , Colo-Ibia, s evaluarondurante 1 a ,' . cot doipof ie('utl i : ' 3 do, graminea: forrajeras enperlodos de ,.:: N' mil. 11, ipii.loj i . coI :I reji6n i tsponde al ecos;istemado tscsole I rs -my dv0' .o~sris' cds. Lis if''s is' compertampentn enrelacl ion cot..; c- s1;, sits-i rosa, r' iJi'ottV to]oransi, , plagas ' ent erts.'sidcs I ion 'uerat ii 1(ha<;eoloiS'' 1 ,d; • 
9900, Cet. r(o.e Ml mcatpure


CIAT 506,5, ,:1' .- Al 
 , !: 1I t!:. I fi I CIAT 3501.. oval ,St____v___anthe; y 3784,CIAT 13t N , .latifolia CIi.'I 738, hrpctaria 
itata C1AT 10280, ZorniadCersbeonrs CIAT B.606, dictvoneura CIAT-- 61-33y Andrrs.ogos7 l' .u!- C!AT 621 . Su describen el coinportainiento do losecotipi. s!,:;6n los periodos d, prccipitacl6n, y las caracterlsticas 

clim.icas *. edfifivas do la reg6idn. [CIAT] 
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D626
 
-, 25087 MILA P., A. 19,5. rrtalih, r.,ntc, y rroducci6n de leguminosas fo

rtajeras en UrabS, Colombi;, In, 'IItn.rt, L.A. , ed. heunl6n de la Red
Internacional do Evaluaci6n d( Pa tos Tropiciles, 3n., (al, Colombia,
1985. Resultados 19C2-48'. Cali. Centro lnternacional do AgrIcultura 
Tropical. v.2.pp.853-863 F.sp.. Ilus. 

Desmodium dt~tortum. 
Desmodium uncinatum. Desmodium &lyroides. Neonotonia

wightii. Teramnus uncinatuE. Centrosema macrocarpum. Centrosema pubescens.

Macroptilium atropurpureum. acroptillum longepedunculatum. Vigna vexillata.
 
Aeschynomene americana. Aeschynomene 
histrix. Ecotipos. Evaluac16n. Esta
blecimlento. Persistencia. Rendimiento. Materia 
seca. Insectos perjudicia
les. Enfermedades y pat6genos. Bosque hfimedo tropical. 
Precipitaci6n.
 
Adaptaci6n. Colombia.
 

Se evaluaron 19 ecotipos de leguminosas forrajeras durante 1 afio en perlo
dos de max. y min. precipitaci6n, en el Centro Regional de Investigaciones

Tulenapa del Instituto Colombiano Agropecuario, localizado en Carepa,

Antloquia. La regi6n corresponde al ecosistema de basque hclmedo tropical.

Lca ecotipos de mejor comportamiento en relac16n con adaptaci6n a clima y

suelo y tolerancia a plagas y enfermedades fueron Macroptilium
 
arropurpureum CIAT 4298. Macroptilium ap. CIAT 535, Teramnus uncinatus CIAT
 
508 y Centrosema pubescens CIAT 
5189 y 438. En periodos de max. y min.

precipitaci6n, el ecotipo de mayor producci6n rue Desmodium gyroides CIAT
 
3001. [CIAT]
 

0627 

, 18265 OLIVERA P., F.J.; VARGAS C., J.J. 1979. Evaluaci6n de trespastosde
corte en el Valle del ,Sini. Tesis Ing. Agr. Monter'a, Colombia, Universidad de C6r
doba. 75p. Esp, Res . Esp., 13 Refs., Ilus. 

Penmisetumpurpureum. Tripsacum laxum. Crecimiento. Sistemas de siembra. Establecimien. 
to. Producci6n de forraje. Rendimiento. Intervalo de corte. Valor nutritivo. Colombia. 

Se reaiz6 una investieaci6n en los terrenos de la Universidad de C6rdoba, Colombia, situa
dos en el Corregimiento de Beristegui, Municipio de Cidnaga de Oro (20 m.s.nam., 280C de 
temp. y 82% de humedad relativa), con 3 pastos de corte (Pennisetumpurpureum, Tripsa
cum laxum y uno desconocido, posiblemente "Gramalante"), para determinar el mis
apropiado para el Valle del Sin6 con diferentes formas de manejo, la curva de crecimiento, el
rendimiento en 2 periodos de establecimiento y 3 mttodos de siembra, la relaci6n tallo/hoja
y el valor nutritivo. Se utiliz6 un disefio de bloques al azar con 18 tratamicntos y 3 repeti
ciones, y distancias de 0.80 m entre plantas, y de 1 m entre surcos. A los 60 dfas de estable
cimiento se prescnlaron diferencias significativas en los rendimientos (t/ha) de forraje verde 
a favor de Gramalante en relaci6n con P.purpureum, pero no hubo diferencia entre ellos en
cl establecimiento a los 120 dias. El mitodo de siembra de 3 estacas result6 significativa
mente mejor que los otros 2 m~todos, con 60 dias de establecimiento; para el cstablecimiento de 120 dias no hubo diferencia sianificativa entre los m~todos de siembra. Para el estable
cimiento a los 60 y 120 dias Gramalante present6 mejor relaci6n hoja/tallo en peso, queP.
purpureum. Entre los periodot de establecimiento hubo diferencia altamente significativa a
favor del establecimiento de 120 dias; no hubo diferencia significativa entre los pastos, nientre los mdtodos de siembra, y la mejor relaci6n hoja/tabo en peso se present6 en Grama
lante con zespecto a P.purpureum. (Resumcn del autor)DOS 

0628* 19644 
 OROZCO, D. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas y
leguminosas forrajeras en Puerto Asis, Colombia. in Pizarro, E., ed.
Reunifn dc la Red Internaclonal de Evaluaci6n de P&.stos Tropicales, 2a.,
Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro !nternacional 
de Agricultura Tropical. pp.257-261. Esp., Ilus. 

Axonopus scoparius. Brachiaria humidicola. Pas2alum plicatulum. Andropoeongavanus. Caloporonium mucunoides. S;tyloanthes guianensis. S. capitata.
besmodium heterophvllum. 1). ovalifolium. D. gvroides. Centrosema 
macrocarpum. C. pubescens. Aeschynomene histri.. 2ornia latlfolia. Puerariaphaseuloides. Evaluaci6n. Establecimiento. Cobertura. Altura de ]a planta.
Rendimiento. Nat-eria seca. Bosquu hfrmedo tropical. Precipltaci6n. insectos 
perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Colombia. 

Se eval6an 14 ecotipos de leguminosas y 4 de gramtneas en perlodo de max. y
min. precipitaci6n en la localidad do Puerto Asis, Intendencia del Putuma
yo, Colombia, ubicada a 0°30' d.elat. norte y 76030' de longitud oeste, a 
una altura de 384 m.s.n.m. La localidad corresponde al ecosistema de basque
tropical lluvioso. Su precipitari6n media anual es de 3800 mmy su temp. dc
25"C. El suelo presenta un pH de 4.9 y 5.1 y saturac16n de Al do 76.3 y
72.2%, a profundidades de 0-20 y 20-40 cm, reap. Se registran datos do

altura de Is planta. cobertura, producci6n de MS y dafio por insectos y

enfermedades. (Reaumen por N.M) 1101
 

157
 



Pasto faragua (varagua). 
 1932. Be|. Agric. Colombia 5:901-914.
 

Se describen las caracterfsticas morfo16gicas y agron6micas de
llvparrhenla rufa, 
con base en estudios realzados en Colombia. Se
incluyen aspectos de siembras, cortes, manejo y producci6n de fo
rraje.
 

0630
 
Pasto gordura. 1932. 
 Bol. Agric. Colombia 5:896-901.
 

Melinis minutiflora se considera 
 una especie ideal en Colombia
deiJoa su rusticidad, buen rendimlento y facilidad de establecimiento. 
 Para siembra a voleo se requieren 15 kg de semilla/ha y

para siembras a chorrillo 8 kg. 
 Esta especie produce de 3-4 
cor
tes/afio con un rendimiento aprox. de 40.0-50.0 t/ha. Se pueden
obtener de 190-200 
kg de semilla/ha/afio y de 12.0-13.0 t de 
heno/ha. 

0531
 

PASTOS Y forrajes, especies de pastas recomendables para los
climas edio 
 caliente. 8oletin 
 Agricola (Colombia)

61012,396-12.400. 1971.
 

* 19696 PE-A R., A.; CAJAS C., 
0632
 

H.; MANRIQUE P., L.P. 1982. 
 Caracterizaci6n
preliminar del paste clavel Heaarthria altissima (Poir) Stapfr Hubbarden dos tipos de suelos de lo zona central del Valle. Acts Agron6mica(Colombia) 32(1-4):63-74. Esp., Rps. Esp., 
Ingl., 9 Refs., Ilus.
 

Hemarthria altissima. Suelos. Ptoducci6n de forrajes. Materia 
 soca.
Intervalo de corte. Altura de 
IL.planta. wiutenido de proteinas. Contenido
de minerales. Conteido de celulosa. lHcmicelulosa. Lignina. Digestibilidad.
 
Colomibia.
 

Se evalu6 el comportamlento y el valor nutritivo de iHemarthrin altissima en
2 tipos de suelo (iraacu-arciilo-arpnoco v arcilloso), bajo 
7 frecuencias
de crte. 
Los mejores resultados se uotuvieron en el primero: altura prom.
44.4 cm, 
area de cobertura 71.22,. producci6n de forraje verde 16,650
kg/ha, MS 5470 kg/ha, proteina 3.85', (_ 3.18%, Mg 0.20%, K 1.39%. P 0.22%,
celulosa 32.5%, hemicelulosa 43.322, iivnina 4.7% y 67.5Z en DIMiS, la cual
 no vari6 con Is eddaa de] pasta. (!cumel, cl autor) D05 

* 25123 PEREZ B., 
0633

R.A. 1985. Evaluaci6n de pastos pare suelos tropicales
bcidos bajo pastoreo. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Interna
clonal de Evaluaci6n de-Pastas Tropicales, 3a. , Cali, Colombia, 1985.
Resultados 1982-1985. Cali, 
Centro Internacional de Agricultura 
Tropi
cal. v.2,pp.1119-1123. Esp., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria 
 dictyoneura. Brachiaria 
 brizantha.
Brachiaria humidicola. Pueraria 
phaseoloides. Praderas 
mixtas. Pastoreo.
Novillos. Tasa de carga. Pastoreo alterno. Auznentos de peso. Disponibilidad
de forraje. Composici6n botinica. Epoca seca. 
Epoca lluviosa. Bosque hmedo
 
tropical. Colombia.
 

Se presenran las observaciones preliminares del ensayo adelantado 
en el
Centro Nacional de Investigaciones La Libertad del 
Instituto Colombiano
Agropecuario, 
para evaluar Brachiaria decumbens, B. dictyoneura, .
brizantha y B. humidicola en asociaci6n 
con Puerarla phaseoloides, y B.
decumbens sola, bajo pastoreo con 
2, 3 y 4 animales/ha mediante 
un sistema
aiterno con 35 
dias de ocupaci6n y descanso, resp. Se observ6 buena aceptaci6n de B. brizantha y B. dictyoneura par los animales; Cstas tambi6npresentaron ei meer comporLaiiento en asocjaci6n con la leguminosa. P.
phaseoloades disminuy6 en todas las 
 mezclas, especialmente con B.
humidicola. 
 Se observ6 un fuerte efecto depresivo de la carga animal 
en la
poblacidn de leguminosa. ICIAT]
 

0634
 
PIEDRAHITA G,!!LO, H. 1964. 
 Paste proisorio para suelos Aridos
 
y secos de Colombia, Ceb6 (Colonbia) 9(85)21, 24,
 

0635
PIREROS, J. 1933. 
 Informe 
 sobre el pasto "kikuyu". Bol.
 
Agric. Colombia 6:341-343.
 

Pennisetum clandestinum se 
 introdujo inicialmente en BoyacA, Co
lombia en 1931 y se ha diseminado rpidamente debido 
a su buena
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adaptaci6n a diferentes suelas y temperatura N a su alta produc
ci6n de forraJe. 

0636 
25052 PIZARRO, E.A.; FRANCO, 1.11.; ECHEVERRY, D. 1985. Adaptaci6n y pro

ducci6n do Leucaena leucocephala on Palmira, Valle del Cauca, Colombia. 
In _ .. ed. Reuni6n de ]a Red Internacional de Evaluaci6n do 
Pastos Iropicales, 3a. . Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. 
Cali, Centro Internaciona] dc Agricultura Tropical. v.l,pp.473-477. 
Eip., Ilus. [C1AT, Apartado Afreo 6713, Cali, Colombia] 

Leucaena leucocephala. Leucaena diversifolia. Leucaena shannoni. Leucaena
 
pulverulenta. Ecotipos. Evaluac16n. Adaptaci6n. Rendimiento. Hateria 
seca. 
Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Boasque estacional. Co
lombia.
 

Se evalfan Ia adaptaci6n y la producci6n de MS de Leucaena app., en la
 
Estaci6n Exptl. del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), localizada en
 
Palmira, Valle del Cauca, en un ecosiatema de bosque tropical semi-siam
preverde estacional. Se describen las caracterfsticas climSticas y

edfificas del lugar, y se presentan datos sobre adaptaci6n, incidencia de
 
insectos y enfermedades y producci6n de HS pare cds ecotipo. (CIAT]
 

0637 
25011 PIZARRO, E.A.; FRANCO, L.H.; GOMEZ, A. 1985. Establecimiento y

produccit6n de gramineas y leguminosas forrajeras en Guadalupe, Puerto
 
L6pez, Colombia. In _ ., ed. Reuni6n de is Red Internacional de 
Evaluac16n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia. 1985. Resultados 
1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
v.l.pp.91-105. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria dictyoneura. Brachiaria humidlcola.
 
Brachiaria ruziziensis. Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus.

Trachypogon vestitus. Stylosanthes leiocarpa. Stylosanthes capitata.

Stylosanthes macrocephala. Desmodium ovalifolium. Desmodium incanum. Zornia
 
brasiliensis. Zornia glabra. Centrosema macrocarpum. Ecotipos. Evaluac16n.
 
Establecimiento. Rendimiento. Materia seca. Cobertua. Insectos perjudi
ciales. Enfermedades y pat6gcnos. Llanos Orientales. Precipitaci6n. Co
lombia.
 

En Is hacienda Guadalupe, localizada en el municipio de Puerto L6pez, Meta,
 
Llanos Orientales de Colombia, se evaluaron 10 ecotipos de gramineas y 13
 
de leguminosas forrajeras tropicales. Se presentan los resultados obte
nidos respecto a cobertura, producci6n de MS y dafios por insectos y enfer
medades, en condiciones de max. y min. precipitaci6n. Se describen las
 
caracteristicas climfticas y edlficas de la regi6n. [CIAT]
 

0538
 
25085 PIZARRO, E.A.; SALINAS, J.G.; FRANCO, L.H.; GOMEZ, A. 1985. Esta

blecimiento y producci6n de gramineas y leguminosas forrajeras 
 en
 
Leticia, Colombia. In 
 ., ed. Reun16n de la Red Internacional de
 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados
 
1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agriculture Tropical.
 
v.2,pp.811-839. Esp., Ilus. (CIAT, Apartado Areo 6713, Cali, Colombia]
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria ruziziensis.
 
Brachiaria dictvoneura. Stvlosanthes fuianensis. Stvlosanthes capitata.

Desmodium ovalifolium. Centrosema pubescens. Centrosema brasilianum.
 
Centrosema macrocarpum. Zornia latifolia. Zornia glabra. Aeschvnomene
 
histrix. Pueraria phaseoloides. Ecotipos. Evaluacin. Establecimiento.
 
Fertilizantes. Rendimiento. Materia seca. Enfermedades y pat6genos. Insec
tos perjudiciales. Precipitaci6n. Bosque h~medo tropical. Adaptacin.
 
Colombia.
 

Se evaluaron 5 ecozipos de gramineas y 17 de legumlnosas forrajeras en la
 
granja del Batall6n Hixco, en Lericia, localizada en la Amazonia colombia
na, regi6n correspondiente a] ecosistema de bosque tropical lluvioso. En
 
el ensayo se utilizaron 2 niveles do fertilizaci6n: 50-20-30-20-20 y

50-40-60-40-20 kg de N, P, K, S y Hg/ha, reap. El N sali .e aplic6 a las
 
gramineas. Se describen las caracterfsticas clim~ticas j edfificas de la
 
localidad, y so presentan los datos obtenidos en perfodos do maA. y min.
 
precipitaci6n. [CIAT]
 

0639 
25041 PIZARPO, E.A.; FRANCO, L.H.; CASTILLA, C.E.; GOMEZ, A. 1985. Esta

blecimiento y producci6n de gramineas y leguminosas forrajeras en Oro
cu6, Colombia. In _ ., ed. Reun16n de Is Red Internacional de
 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados
 
1982-1985. Cali, Cehtro Internacional de Agricultura Tropical.
 
v.l.pp.391-417. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
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A/ddnpcrnr) - %on, rE (a 

oL~rsant )1:n I orC.1 r-:1;]; Icre! . I( r vai Ii I iuilm.I- ressdiiCa~ 11 yorerIii., t II ri- rrrr_: d'.,~ 
.. ir iarumr.CvIftrro F;em i terr Iir.r I'-n I irrv-. 1: rl o' dtr, pos*

L aIwunc 161r. Ls I.LIvir , It Iii I d,:r I pltiijt. N cliimitnrto.liaterin rcca . lnric tuo 6rr cin E ir i intrta~dvs v part j1vnos . Prec ipi tac16n. Sabiinan. ircnaje Ipebzf Adalrp ti or ro Co] Ornbina 

Se evaluaron 4 ecotipor tiL gramiwns v 32 de legumircrrrao forrajeras tropicales en ios modulor expti. tie]l ti;tltutv Colucvbinario .Ic. Iidrologla, Heteorolcigia y Adecurrclbn de Tie'rcra; vt, Orncul , ;rortcrectente al ecorrIrrtma
sabanas miii drenridnfr sJroiperticrmic,15. 
de 

Sv derriber Ianc crracterfysticar;climfiticas y edificas de In rep16nr y, re prcse.wia~ !or resultidos de Insevaluaciones en cuantv zi coburtrrr arurn de lar planter;, dri~os por Insector y enfenrodades y produccl6ri de MS3, vii 6pocrrn de N, mini.max1. preci
pitaci6n. [CIATJ
 

0640 
*J 25059 PIZARiRO, E.A.; FRANCO, Li..; C0MF7Z. A. 1985. Ertaolecimientoyproducci6n de Frarninears v lpurilnorrc forcrrjern en Santarndec de Quilichao II, Colombia. 1r td.
e Revini6n dc 1i Red loteroucional deiEvaluacirha 
de Parto.; ltroicaler,, 3..., Cal1, Colombia, 1985. irorultados1982-1985. Calii, Cvritt''o I~nrrCIMInCI'3 de Agricultura Tropical.v.i~pp.549-5r4. Fop.. flu! [CdAT, Apuirtado A~rco 6713. Cali, Colombia) 

PanIcum muaximurm. iirarlnl I in or .ilnclririnh rlctvoncuca. Andropopgongavanur. Svrrrtrr rii.na i. !rr-,ule cariiturtr. iresird i rimovali foI Iurn reWltrM'r 1crroc, jjrrirl). Ce it r-io!; ZrariZr0airsirIntifolia. Zo in s'I aririr. fcot j f, I.Fv'hr acIon. Es t i ir1ec iri I vntrL c nd imiento . iMlater I s rura . Cdrbiili. Ifri 
P.R 

c torr v- ri di c j ilers . i erinedares ypat6geno- . hrer ipi Larc 16l, . Perr! iteri rac0"31.r'rrBOCr: tr!o . Cot om'bi. 

En in Estr.16rn Ixpt-. ( A3i-Orr! lin, en anndet de Quill chrro, Cauca,Colombia, prirtvnec ~errto ". uc:-.J IOuJJn iini (ro bosqrrr tropicil rrc-ri--riempco..verde c.-&Lac tonal, irvevawlraron~ 1.1tett t~2,!1cumiliosrrs y 5 r1, gracrfneasforrajeras pr rletorriinir !1U orinbI0riI:AinL N'Sptrducci n dot lozrae e nperfodos; de mrax . y mr i. r lcrMpitac itt1 wI prcfOntirn 10- rdrtcr oh t ,'nlidos yse driscriben la!; curnrrcL'I1S1iicI!aC. ~! td.'iica; de ]I iricilidad.irfcr Ci 
[dIAT]
 

0641 
* .5060 PIZARRIO, F. A.; FRANCOi, L.Hi.: NCD1IN~A, O.Li. 19";55. Estrrblocimiontoproducc'.6rr de crrirrr y I Cprrmrnirnnr foci-a eras en Saritt~ridrl uIt Quili-

y 

chaL' 1l1, Co~jlo;M . In rc'. Rerrri.i ude i Rerd Iriternicionalde Evaluachn d- 1ris to T 
iopicalrs, 3:. , Cali, Colombia, i985.Resul tados 1982 -198 5. Cil 1, Ceutro I ifLc raionaI dc AtrJcurItucr r roplcal. v. I pp. 565-569. Lspb. , lI ur. [CJAT, Aprartrrdo A6rrro 67i3, Cali,

Colombia] 

Pancuti maxiimum. Itrajchi il. Iuu - i. ncI a.- IOr.ich iariai hrlranta . Andropoponpaynous Contosnfr.aZIu ro~cr ri:.!1 'f r0Ccrrearir:I. Centrosemabrasllianun. Desirtd ipsha'fir~ Irc-o-rrlrslni ie lrm. Stvlnrsanthes&uianeniiei. Zornia p1-bc. Fcoir'os !.viluaci. bEstablecimientou -Alturala planta. Cobectuia. Irtri lIi tto!, 
de 

-ui'-rIcilrs. Enfocrrrcdadesn ypat6genos . isque or-tar it; -r11 

Se prosc'ntan result (r'IO; (IL fii na*vliv d,- Cyril i o 1r5 cot ios de legui
errf IniEr.ac i6n Exprt 1 

minosars y 5 d0ejg Ntfnc-nI frrirj c-rr:; reaI z aii 
CIAT-Quilichao, on Suat;riiro' rr Our) Iio . .ar. Coloirbia, perrtcnceiente aum econistemn dr I101;qUL topIicd 1 rrrifrbrvcl :r_,1C'orr1. Sre dcscriben las :n ioter ot iCar, CI iM't-; etliatIaii d- ihrvil de evarliac16n. 
[CIAT]
 

*r 25010 iPIZARRO, L.A. ; YRAISCO ' H. , 0 ' [Fctahlec mirirto yproduccihn de f'rrmrrr-r .,y Jilii i' C ll'rrrrevrr. Catirare, Col1omb Ia . n , Pit__ Riu:; 611r r li )- llntvrnt,: onal doiivaluaciiin dei1l'r' t. 'Inopir''l- , CI]r s, 1985rro.1 ccrritndri1982-1985. Cali. CflI lyni itbr tcjrrwIr it,- Agtrrllrra i'rorlcarl.v.1 .pi. 75-89. csp. I ! O AT,A thr,3 Arec (7 I, Cali , Co I oiibia] 

Ibachiaria irci. ruth. I- r- dirtI ,f r1-i rorrorrc- Bracrr i fit Ifrrailcola.Br-fclijriar inC111117rcriP ir1:1 Ir7 ~iro i. ioronr 11\rrrStv 1o-1 rntIr _uicol Sti ('ii I0 'hrVin:n In'ac r.roueola la.Desmadium ovali folir. rri'alrrI, -1r1et rnrrrn roeC r iICrculnrn Zrbsllensis . Zorni rIrbr Iotipor." IValuirrncer. tZzAInrcimi onto. lRondimiento. nterin secr. Coeortuli. Altr rarc 1131Id'"a Inconjr 1i ;rerjudiciales. Enfermedadrrn y' iatei''nor.. 1iccipritacirir 1.1inril 0rlent-ales. Colombia. 
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Se estableci6 un ensayu en. IL hacc('nd,. 101n811.a, caiad eler. municiplo

de Villanueva, en los Llano- (riuntaleb de Colombia . para evaluar 10 
ecotipos de gramineas y 13 de leyuninosas; forrajeras tropicales. La regi6n
pertenece al ecoitsema de sabana bien drenada isohipert6rmica. Se 
describen las caracterfrricas cliliticas y edSficas y se prosentan datos
 
sabre altura de las plantas a diferentes edades, cobertura, producci6n de
 
MS e incidencia de Insecros y enfermedades en perlodos de max. y min.
 
precipitaci6n. IClAT]
 

0643
25118 PIZARRO, E.A.; LASCANO, C.; FRANCO, L.H.; GIkALDO, II. 1985. 
 Eva

luac16n de gerooplasma forrajero bajo pastoreo en peque~as parcelas en 
Santander de Quil l

chao, Colombia. In _ ., ed. Reuni6n de Is Red 
Internacional de Evaluacl6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia,
1985. Resultador 1982-1985. Cali, Centro Internaclonal de Agricultura
Tropical. v.2,pp 1085-1088. Esp., flue. ICIAT, Apartado Areo 6713, 
Cali, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Centrosema uacrocarpum. Zornia glabra. Stylosanthes
 
guianensis. Praderas mixtas. Evaluaci6n. Pastoreo. Tasa de carga.

Compatibilidad. Composici6n Persistencia.
botfinica. Rendimiento. Matcria
 
seca. Precipitaci6n. Bosque estacional. Colombia.
 

En el ecosistema de bosque tropical semi-niemprevercle estacional en Quili
chao, Cauca, Colombia, ce 
adelant6 un ensayo para evaluar las asociaciones 
de Andropogon ay.nus CIAT 621 con Centrosema macrocarpum CIAT 5065 y 5434,
Zornia glabra CIAT 7847, StylosantheE guianensis var. pauciflora CIAT 1283 
y Centrosema ap. CIAT 5277 y 5568, con frecuencias de descanso de 2, 4 y 6 
semanas v cargas animales de 2.4 y 3.6 UA/ha (1 UA - 250 kg de peso vivo) 
en parcelas pequefias. Los resultados preliminares indican que existen diferencias en producci6n de mS total entre asociaciones y en los cfectos del 
perlodo de descanso y carga en la pro~ucci6n de MS total para todar ]as
asociaciones. Centrosema spp. son las 6nicas leguminosas que han persis
tido por mfis de I afio independientemente de los tratamientos impuestos. S.
 
guianensis present6 producci6n muy bijp alta susceptibilidad a la antrac
nosis. Z. glabra present6 baja product-vidad y baja persistencia bajo pas
toreo. Se observ6 preferencia de consumo por Centrosema sp. 5277. [CIAT]
 

0644 
- 25001 PIZARRO, E.A., ed. 1985. Reun16n de la Red Intern.cional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados
 

1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.1,742p.
 
v.2,pp.743-1228. Esp., Port., Ingl., Ilus.
 

Sabanas. Bosque estacional. Bosque hfmedo tropical. Pastoreo. rramineas. 
Leguminosas. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Establecimiento. Praderas mixtas. 
Aumentos de peso. Ganado bovino. Fertilizantes. lnoculaci6n. Rhizobium. 
Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Producci6n de semillas. 
Sistemas de producci6n. Oxisoles. Ultisoles. Precipitaci6n. Cerrado. Llanos 
Orientales. Amazonia. Amnrica del Norte. America Central. Am6rica del 
Sur.
 
Caribe.
 

En 2 volimenes se refinen los resultados de ensayos regionales A, B, C, D y
de Apoyo, presentados en la Tercera Reuni6n de 
la Red Internacional de Eva
luaci6n de Pastos Tropicales (RIEPT), efectuada en Cali, Colombia, del
 
21-24 de oct. de 1985. Se presentan los rPEJltados por ecosistemas
 
(sabanas y boeques) y dentro de istos por parses y por localidades en cada
 
pals. [CIAT]
 

0645
 
19615 PIZARRO, E., ed. 198T. 
 Reuni~n de la Red Internacional de Evaluac16n 

de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. 
Cali, Centro lnternacional de Agricultura Tropical. 460p. Esp., Res. 
Esp., Ilus.
 

Sabanas. Bosque estacional. Bosque hfimedo tropical. Llanos Orientales. 
Cerrado. Oxisoles. Ult1soles. Gramltiat;. leguminosas. Adaptaci6n. Estable
cimiento. Rendimiento. Materia seca. Insectos perjudiciales. Enfermedades y
pat6genos. Evaluaci6n. Precipitaci6n. Bolivia. Brasil. Colombia. Costa
 
Rica. Ecuador. Hawaii. Nicaragua. Planama. IlerG. T-inidad y Tobago.
 
Venezuela.
 

Se presentan los resultados obtenidor por la Red Internacional de 
Evaluaci6n de Pastos Tr.pic.lee (RIEPT) de 1979-82, en los Ensayos

Regionales A y B (ERA y EPI, resp.) Estos ensavos 
constituyen las primeras
etapas de evaluac16n de la adaptaci6n del material forrajero en los 
ecosistemas de sabanas y de bosques tropicales de Amfrica. Los resultados 
se preaentan organizadoa por ecosistemas, colaboradorns e instituciones y
tipo de ensayo (ERA o ERB). Posteriormente be resumen la inte~pretaci6n de 
lts datos de campo pars enfermedades e insectos y el anfilisis del 
comportamie.to del germoplasma evaluado. (Resumen por H.M.) DO5 
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064C 
q~25013 POSADA, R.;~ bOTERO, R~. M5th. C tableciniento y producc:16n de gra

mfn"oa y leguminosas forrajera, en K%-gnpuiG, Btolivar. Colombia. In 
Pizarro, E.A. , ed. Reuni6n de Ir. Ned lInrernacional de F'alunclft de 
Pastos Tropicales, 3a. , CalIli,Cc) 1 mbIn, 1085. Resultados 1982-1985. 
Cali, Centro Internacional de Apriculturi Tropical. v.1,pp.119-123.
Esp., Ilus. 

Andropogon Eganus. Pcar ,clnm p1joatiul. IBrrahiaria dictvoneura. 
Styloisanthes guianensis. Styvinanuthes capi tata. Styviosanther viacrocephala.
Zornia latifolia. Zornia P.labra. Centroseina Mac r pra. Centrosena
pubeacens. Centrosena nrenariua. Centrose ma brasilinuni. Desmodium 
ovalifolium. Puernria phascoloides. '.lchvnow-ene histrixo. Evaluaci~n. Esta
blecimicrnto. Cobertura. Insectos p rudiciales. Enfernedades y pat6gencs.
Sabanas. Colombia. 

Se presentan datos de cobertura y de uicnios par insectos y enferandades en 4 
ecotipos de gramineas y 26 de legurinornr forrajerat. niropicales cvaluadas 
en la hacienda Florencia, lacalizada en tiaganngu, Bolivar, Colomibia. Se 
describen las caracterlsticas climnicat; y ed~ificas del Srea. [CIAT] 

0647 
* 	 11372 RAMIREZ P., A. C1ail. F%,ahmaciin oh mo~clas dei. rmincaS y Icgumino.sas

forrajenas tropicales biio condicior'cs dc pastwrco N,corte. In Instituto Colombiano 
Agropecuario. Pastos y, forrajes. Medeoli n, Colomnbia. Comperidjo no. 30. 1979. pp.
16S-1 78. Esp., Res Esp., ] 3 Refs. 

Brachiari. decunibens. R. muitic.. Ji'crh nifa Dic/aiun aristactun. I'anicurn maoxi. 
in inn. Diritauia dJIcO itns. C'flodonh dcrlii'Non. GI}'jir wi~h u Calopogoniwm rniicunoides. 
I,)CSniudiuin sandwict'nsr (Jjrork ic.: hrctca, I'licicrc piw.scoloides. Prad eras m iN~as. Evalus
.:i~n. rorrajos. Proidij Ciir) dIffoix if-. Cofl.unto((IV aljirnn. l,;jt.o. 'onpcpici~nquirmi. 
.a.Contenido de 1P.(Contenidoi dt proteifla s (Conitonjo. tie N. (Contonido de Tinerales. Con
,criidt de fibra. Coyfus.S Swtma dit p.:',1oyto. Color his:. 

tn un suclo alu%-ial del Centro I Pi; Valle 60i ('auf-L, Columbtia, Incalizado 
a 1006 rrsnm-. con UM! P:ccta orI~ p',I(11. 6L 100D !rnm v 24C c,teinp rtitdia, sc re;,

un tdf t'tzaron 2 onsasor 000 1;io corclr(on ouricoi, u v olio lo ondiviones de 
.. C~On I00:101:1. Coll IbY. it-, Ow..i-. ftrma akpyoduccir, do(&, it2i e:iiy foraje se

r0 y el consumno de la!. l7!C1Ck! (Jc i ' .;oiBa ini 'r.rton 3 ulica. Ilypa
tJigi:cariZ 

(]oi dat '/ol, ContISt.lc~~, (;/"Ilvit itfihut. C'K';'co'ojni~i,,t inouioides, IDesnidiurn 
scondwicenso, cliforiair,. ic 

rrei~c ru 'f, Dir hiaar/rup c.'zoranom Iiiirr D::in dicunibricm y' C11no

115curia ..,o a I oCr rTin5 r Ii! COcMpcsioi6n iomt 
ca do estas ro caclas: N c obIshr Sr ii t !tCt:7U.% el cfoct0 dif cc-Tie Y past Our' sobre 11a1.Mis
ma. Las St-MI;srorr" eiutiis~o~oaltmos dstanrdmnincas y'lurninosam st. 	 n sUOCO. 
ciados a 3(0 LM. En amrbos cn.-avcr' so:utihzc6 ur: discici cxpcerimnnal de parccla. di\vididas 
con 3 reticiones; 1;asriarnineas coorro par cuia! principaics y las lc-uminosa! coma suhpall

x 14.4 Ins so ,oschancun 2 m'colas (2.4 6.0 6 rn' j,Ln el ' ,ic. conidicione.s do p-.astoreo 
por 5ubparCCla antom dt cnts:r \ al sd: t's um aknls('';ca olstein ent prod uccion). En el 
onsayo bajo ccrndi-iones doecorit: m:cosenmoC una, fi. centra] de (. m' rot'subprrccla; el cor
to SChIZO a 5 CmDSOd'io C)mob.0 CX(CcturiN'JT b . 'oric., ]a cual se cosechh a25 Ademis,cm. 
on cada corto- so dctrrmin6) cn fcrnm:: vows! Xde Icgurninos:, en cada nio'zcia. Los ensayos 
se iniciaron on 1966 y3'sI eirillarc'z enlI0(. i.sput:s do I . pcmsiorcos 5y10(cortes. Delo.-
IesiltIIdos CobtIVnidos SoccncIli \ o::tt-i o ondjliont-, dC,P2StocI OCOntrolado, !as 
ma yflvs pmod uccio'nes do for rame se o,S oi on la, ic c-rt 12. aristatuniil/phaseo
It-ides (M. 1 tilas). H. nifci C. %,. r/rzhit (-;02 tl/iN 1, n ii~uutcunojdrs (3.93 I/Ila).
Se unconIT6 Un ilnmerlc' otCli L 0n!mlflto de )a! imcl's. adsiiojntir 1;-pitichuccion total 3'el 
countenido do P \' 21 disM.-~inmC;:C-clo o (;.- fio'jt'OsoC- oslimo vai6 desd( 50% para 13t 
n~le7cia D. alisictru'r;D .ujws 1-rs:11'- p ii conrlnar-jon D).drc,.'III,,)1w//C. Ionic. 
ICC 	 IlaICIOIoodlCiQ IC.it: COT I( C,,, 4 s V , nP' 'iinbo,sccii wi-i on on las 
m ozclas -onlG~ wi,lhif. 1'. .iclt5 y U. u )J 171 ,, n1bc entss. os' .'! It-Ourio 

nst riosliaro burr, 71st: uu r'r:,q r o 1 I ). s-1n,ior'nmc y C hi. 
a da -a. I, tile.-

~~ 	
tl t l us Ii tuilt', 0i: 1110 i

a7r. ~o7*'p~ L~ ~ 7~~' ollC6~bt con las(41~ ~ ~ ~ ''tS'' ~ ~~~N I ~ np.1:16bblegum inosa, e~tudiadlaN. I os r i , rt..j IOil ii* de itrO. ., I llt'torl 177,0I,u115 .quclosobtenidlos hajo colldrcmnri;!, de pdtri 000(I Re a I I aumu D03 iff(1) 

*RAMIREZ 1 A. 1975, Rendilmlento conniratiiD de cuatro clones de 
pasta imperial (Axonomu SCor arIt (Fiugge) Hitch.) y cinco
hibridos a 21_TI 15 	 Inde psta6-~l_ nj ctntun utgr pureur Schum.),

Reunidn del Prograiia de N,stn '~}FrrTe yiTrFso de MEtodalo
ia de Investigacidn, 13a., Cali, Columbia, 1975, Res~imenes.
ali, Instituto Colombian (torpecuariu. Instituta Interameri

cana de Ciencias Aurfc01as. *Serie Informes de Canferencias,

Cursas y Reunianes no.65. pp.29.
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RICO, C.A. 1974. Result.ndos obLznldor con leguminosas tropi
cales en Santander. In Seminarlo Prograrna de Desarrollo Canade
ro, 5o., Bogota, Col-obia, 1974. Trabajos Tcnicos. Restumen. 
Bogot6, Caja de Crdlto Agrario, Industrial v Mlnero. pp.5-6.
 

0650
 

RIVEROS R., 6, 1959. Comportamiento del pasto pangola

(Diaitari. decutbens Stent) en iezcla con leg uminosas. Tesis
Ing! Air. Palmira, Universidad Nacional de Colombia, Facultad
 
Nacional de Agronaoia. 45p.
 

0651
 
4*25431 ROCHA, C.M. DA; PALACTOS, E.; GROF, B. 1985. Capacidad de propaga

ci6n de Arachis pintoi bajo paetoreo. Pasturao Tropicales. Boletfn
 
7(3):24-25. Esp.. Ree. Ingi.. I Ref.. llus.
 

Arachis pistol. Propagaci6n. Pzoducci6n de vemillas. Praderas mixtax.
 
Brachlaria humidicole. Brachlaria dictyoneura. Cobertura. Llanos
 
Orientalea. Colombia.
 

En un eosayo de pastoreo ofectuado on Carimagua. Colombia, se estableci6 
Arachis pintol CIAT 17434 en asocicciones de I gramfnea/1 leguminosa, con 
Brachiaria humldicola CIAT 679 y B. dictyoneura CIAT 6133; en el momento 
de la elembra se aplicaron 20 kg de P, 20 kg de K, 12 kg de Mg y 12 kg de 
S/ha. Las reserves de semillas de A. pintol en el suelo en pa turas pan
toreadas de B. humidlcol y B. dlctyoneura promedlaron 48 g y 57 g/m , 
reap. Eston datos indican que Ion estolones enraizados y postradoe de esta 
leguminosa tienen puntos de crecimiento blen protegidos contra el pastoreo 
y el dao ocasionado por el pisoteo. (RA (extracto)-CIAT 

0652
 
24537 SALINAS, J.G.; PERDOMO, C.E. 1985. Producci6n y calidad forrajera
 

do Brachliaria humidicola con fertilizacl6n y uso de escardillos en Ca
rimagua, Colombia. Cali, Colombia, Centro Internacional do Agricultura
 
Tropical. Programa de Pastas Tropicales. 14p. Esp., Res. Esp., 19 Refs.
 
[CIAT, Apartado A6reo 5713, Cali, Colombia]
 

Trabajo. presentado an el IX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del
 
Suelo, Cali, Colombia, 1985.
 

Brachiaria humidicola. Fertilizanter. N. K. Mg. S. Pr~cticas culturales.
 
Rendimiento. Materia seca. Calidad del forraje. Oxisoles. Epoca soca. Epoca

iluviosa. Contcnido dc minerales. Valor nutritivo. Absorci6n do nutrimen
tos. Manejo de praderas. Llanos Or .ntales. Colombia.
 

Se realiz6 un ensayo de fertilizaci6n en una pradera degradada de
 
Brachiaria humidicola en Carimagua, Colombia, para estudiar el problema de
 
la degradaci6n ripida do esta gramince bcjo pastoreo, lo cual ocasiona
 
disminuci6n en Ia calidad forrajera y baja producci6n animal. La primera
 
etapa del ensayo consisti6 on una fertilizaci6n simple y combinada do 20 y

50 kg de N. 30 kg de K, 10 kg do Mg y 10 kg de S/ha. El disefo exptl. fue 
de bloques al azar con 12 tratamientos de fertilizacl6.. En una segunda 
etapa se evalu6 el usa de escardillos en el mismo ep-.yo, incluyendo nuevas 
Areas sin fertilizar para medir la eficiencia de .sta pr5ctica. En ambar 
eoapas se evalu6 In producci6n de forrje y el contenido y extracci6n d(
los nutrimentos aplicados. La respuesta generalizada fue a N, aunque 11 
interacci6n NK (25 kg do N y 30 kg do K/ha) dio una producci6n nuy simila 
a 50 kg de N/ha. En ausencia de N, solamente la aplicaci6n simple de MI 
tuvo efecto. En 6poca seca, Ii producci6n de forraje fue menor, pero lot 
efectos do Is fertilizaci6n fueron similares a los do 6poca lluviosa. Lo 
contenidos foliares de N, K, Mg y S no mostraron diferencias significati
vas. El contenido do N est o muy bajo y, por consigulente, hubo baj,.
calidad proteinica. El tratamiento con escardii]os tuvo un efecto marcadn 
en ls producci6n de forr:.je, c' conrenido dc S v Is extracci6n do N y S por
B. humidicola. todo eto asocilao con I mineralizaci6n de Is MO del suelo. 
Sin embargo, la calidad nutritiva de I. humidicola, con base en PC, no so
brepas6 el nivel critico (7.) dei rjuvrimimntc- snima] en ningcin trata
miento durante ambas etaar .1 epvahisci6n. La recuperaci6n de praderas
degradadas de B. humi' Icola en -iba.le bion drena-las se harna con el uso de 
escardilios y con una fertilizac6n bianual con Mg. La asociaci6n con ur.a 
leguminosa compatible seria uns sl!.iarlva viable para compensar el d6fi-
Lit de proteins en eats gramiiva. I 

0653 
SANTAMARIA, C. 1974. ELnsayo de ]eoguninosas en el centro de 
Ibagu6. In Seminario Progrania de Desarrollo Canadero, 5o., 
BogotA, CoTombia, 1974. Trabajos Thcnicos. Resumnen. BogotA, 
Caja de Crddito Agrario, Indurrt-il y Mitero. pp.10-11. 
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0654 
* 25957 SCAULTZE-KRAFT, R. ; KELLER-GREIN, G. 1985. Testing nu-d Controsoma

gemplaz; for acid soils. (Evaluaci6n de germoplasma nuevo do Centrosoma 
pare suelos ficidos). Tropical Grarslands 19(4):171-180. lngl., fes. 
Ing., 18 Refs. (CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia) 

Centrosema angustifolium; Centronema arenarium; Cntros.ema brasilianm;
Centrosema macrocarpum; Centrosema pascuorum; Centrosema plumieri;

Centrosema pubeseens; Centrosema 
 sagittattnn; Centrosema ze0iiedeanum;
Centrosema 3chottii; Centrosema virginianum; Centrosema sp. 5277;

Accesiones; Evaluaci6n; Gormoplasma; Distribuc6n geogr-6fica; Adaptaci6n;
Ultisoles; Enfermedades y pat6gonos; Resistencia; Rendimiento; Hateria seca;
Relaci6n hoja:tallo; Valor nutritivo; Composicitn quimica; 
Colombia.
 

Se evalu6 la adaptaci6n de Centroaema a un Ultisol Acido (pIl 4.1. 89 por
ciento saturaci6n de Al) utIlizando una ooleoe16n de 133 accesiones 
representativas de 12 especies, en un ensayo de evaliuaci6n preliminar
ilevado a cabo en Santander do Quiliehao, Colombia. Con base en las tasas
de vigor durante un periodo de 21 meses, el germoplasma evaluado se
 
olasific6 en 7 grupos de conglomerados. Todas lan aeosiones de C.

anguatifolium, C. pascuorum, C. plumieri, C. sagittatum. C. schottii, C. 
virginianum, y algunas accesiones do C. brasilianum y C. pubesoens, se
 
adaptaron pobremente al suelo de esto sitio. 
 Todas las accesiones do C. 
maeroearpum, C. arenarium y una especie no descrita (Centrosema sp.n.), y
varlas accesones de C. brasilianum y C. pubescens, crecieron bien. El
ahublo foliar par hizoetonia afect6 principalmente a C. brasilianum. El 
anublo bacteriano por Pseudomonas afect6 principalmente a Centrosema sp.n. y
a C. schiedeanum. En un segundo expt. 12 aceesiones elcecionadas do C.
 
macrocarpum, Centrosema sp.n., C. brasIlianum, C. puhoscens y C. schiedeanun 
se compararon bajo corte durante un perlodo de 24 meses. C. macrocarpum
super6 en rendimiento a las otras especies en un 50-100 por ciento.
Centrosema sp.n. y C. schiedeanum tambi6n crecieron bion. La liroporci6n
hoja:tallo fue mAs alta en el tentigo comercial no adaptado C. pubescens, y
por debajo del prom. en C. macrocarpum y C. brasilianum. La capacidad deenraizamiento en tallos rastreros fu mejor en C. pubescens, C. shiedanum y 
una do las accesiones de Controsema sp.n., 
y prActicamente no exiati6 on C.

brasilianum. La calidad del forraje de las accesiones toleranter a suelos
 
-cidos se compar6 favorablemente con el testigo comercial. (RA-CIAT)
 

0655
 
21812 SCHlrLTZE-FAFT, K.; COTA, N.M..; YIOE, A. 1984. Stvlosaothes 

r-acrocer hla .E. Ferr. er S. Cesta. Collorticn and preliminary
agronomic evaluntion of a neu tropical pastunt legume. (SL'osantfies
macrocephala - recolecci6n y evaluaci6n agron6mca preliminar de una
 
nueva leguminosa forraJera 
 tropical). Tropical Agriculture

61(3):230-240. Inpi., Res. Ing]., 
 16 Ief.s., Ilus. [CIAT, Apartado A6reo
 
6713, Call, Colombia)
 

Stvosantlhes macroceol'. Distrihucl6n geogrdfica. Gcrooplasma. 
Evalua
ci6n. Rendimaento. NterJa seas. Epoca seca. Epoca lluviosa. Fert lizantes.P. Colletotrichum gloeosporioldes. Resistencia. Contenido dc protcnses.

Ccntenldo de Ca. DIgestibilided. 
 Hojas. Tailos. Accesiones. Adaptaci6n.

ELobs. pfl.Al. Toxicidad. Brasil. Colombia.
 

Se u]escribe usa nueva especle de Styinsanthec con potencial cooe ]euminosa

forrajera para suelos ckidns e infirtilhs. Suidistrihuci6n natural se

lisrita a ]a regi6n Central/Oriental dc Brasil. Entre 1975-82 e reuni6 una
colecci6n dL germeplasna de aprox. 100 eccesiones, 
 principalmunte por parte

de ]a Empress de Pesqulsa Agropccuirla de Minas Gurais (EPAMHf.) y durante

expediciones de recoleccl6n conjuntas 
entre In Empress Brasileira de

Pesquisa Agrcperiu5ria (FNETFJPA) y el CIAT, en el ])irtrito Federal y en los
Estados de Gol.s, Bahia y Minas Geraai. Fn estudlon, preliminaros de evalun
cbn r~alizadcs en Sete Lnapoas, Ninae; Gerals, rasil, y en Quilichao,
Cauca, Colombia, las colecciones nostraron excelente adaptaci ll a las

condiciones de acidez 
 del suelo y a los altos niveles de Al (pH 3.3 y 88%de saturaci6n de Al en Quilichao), y much;a5 de In scc;io,,es demostrnron 
teer balos requerimfeatos d& P. En embas iocalldadu. de evaluacI6n una 
gran proporci6n de Ias colecciones boron alterecnte resl tent(s n ]a
antracnosis (Coietotrichum vlouoqporiode-). la productividad de MS fueuna caracteri--a 'y variabe en la planta en sr,bas loczslidwse; el

material de gernoplas.a originario de la cgirn de Brauilia/Goi_ s demostr6 scr partlcularriente prt:ductivo. Los contenidor d }'C, P y Ca en ]a colec
ci6n do Quillchao estuvieron dentro de un rengo consIderado normal pars
Styloranthes, mientras ]a I)lVHS fue ela. So dJscue la neceeldad derecolectar mns gernoplasma de S. macrocephala, y se identiflcan varies
regionies pars recolecciones futurns. (Resumen del autor. Trad. par H1.M.)
GOi
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18647 SCIIUI.IZF-KRA"i *,, ; hEI.ALCAZAR, 1.; 1W1NAVIDES, C. 1983. Recolec

cirn y evahhimc16n agroimrr,ica prellminar do rue,,is ,,specivs do leglimlno
sar forrajera, trnpicale,;. C.jli, Colombia, C,.ntro ]unernacional do 
Agricultura Tropical. 1op. Esp., Res. Esp., 15 Hetfs. 

Centrosema branJIlantmi. Centvocema nacrocnrpum. 5 yloantes Sptata.
Stylosanthes guinnenris. St.'.anthcs macrocephala. Zornia. Desmodium
 
ovalifolium. Germopasna. Caracteriaticas agron6mlcab. Evaluaci6n. Intro
ducclones. Colombia.
 

Ante In encase dlsponibilJdad dc cv. comerciales do 
leguminosas forrajeras

adaptadas a Ins condJciones de sue-, 
Acidos e inf6rtlles prevalecientes en
 
vastaq fireas 
de sabana y bosques del tr6pico latinoamericano, el Programa

de Pastos 
Tropicales del CIAT ha venido ensamblando deeds 1974 una colec
ci6n de germoplasma do leguminosas tropicales para Ia 
subsiguiente evalua
¢l6n de qu potenclal como plantas forrajoras. Desputs de una fase de
 
vlajes dc recolecci6n exploratoria en 1974-76, entre se
1977-83 realizaron
 
15 viaje 
de recolecci6n sistemftica en Bralc, Colombia,.PanamS y Venezue
la, on colaboraci6n 
con las reapectivas instituciones naclonalea. Con el
 
producto de eater expediciones, al igual 
que con cl do 2 'vinjes de reco
lecc16n a Asia surorlental y el obtenido r.ediante Intercamblo de germo
plasma con otras instituclones, 
se ha reunido una colecci6n do mlis de 9000
 
accesiones de 
un rango muy ampllo do espvcles do leguminosas tropicales.

De aquella parte do la colecc16n que hasta el inomento ha recibido mayor
atenci6n con respecto . la evaluaci6n do su porencial como plantas forra
jeras, ha resultado promisoria una serie de especles agron6micamente
 
nuevas, principal moee, por su adaptacl6n a fuelos ficidos e infdrriles, su

tolecancia a Ia equia prolongada y por Ja a
resJstencia enfermedades de
 
muchoas 
 genotipos (lentro do las especies: Centrosema brasilianum, C.
 
macrocarpum y una epecle taxon6micamente nueva de Centrosema, Stylosanthes

c"pitaa, S. Cuianenis "tardio", S. macrocephala y una especie ain
 
indeterminada dc ;ornJa, todas ellas originaria. de Amtrica tropical. Con
 
respecto al germnp]asna colectado en el suroriento asiStico, Desinodium
 
ovalifollum 
e una de las especL..s m~s promlsorias. Sc presentan y

discuten 
una serie do aspectos mecodol6gicos relacionados 
con el toma.
 
(Resumen del autor) ;OI
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* 18286 SCHULTZE-KRAFT, R. 1982. Collection of germplasm of native forage


legumes in Thailand and Peninsular Malaysia. (Recolecci6n de gcrmoplasinade lcgu.
minosas forrajeras natia'as en Tailandia y Malasia peninsular). Malaysia. Newsletter 
IBPGR 6(3):4-7. Ingl., Res. Ingl.. ilus. 

Desmodium ovalifolium. D. helerocarpon. Pueraria phaseoloides. D. heterophyllum. Germo
plasma. Distribuci6n geogrifica. Accesiones. Tailandia. Malasia. 

Se realiz6 un v.'je de recolecci6n de material de germopla.iu (feb. 4-marzo 12, 1982), 
paricularmente de Desinodium ovalifolium y Pueraria spp. (prioridad A), de otras especies
de Desmodium tales como D. heterocarpon, de especies de gneros estrechamente relacio
nados con Desmodium, como Phyllodiun y Tadehagi (prioridad B), y de cualquier otro 
material de leguminosas (prioridad C). Con base en la experiencia de un viaje de recolcc
ci6n anterior en Tailandia (1979) se concentraron los esfuerzos en la peninsula dc Malaya
(Tailandia y . ,dasia penin':ular), desde Vientiane, Laos, hasta Singapur. Se reculectaron en 
total 387 accesiones dc leguminosas forrajeras de los gdneros y especies mencionadas. En 
vista del 6xito logrado en este viaje se sugierc realiza otras exploraciones de recolccci6n 
de germoplasma de legumiiaosas n3tivas en el sudeste 4c Asia continental. tResumen porM.
M.) GOI AO0 
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20219 SERNA R., U. 1983. 
 Pasto king grass (Saccharum sinense). Carta
 

Ganadera (Colombia) 20(6):35-38.59. Eap., 5 Refs., alus.
 

King grass. Horfologia vegetal. Adaptaci6n. Siembra. Establecimienro. Fer
tilizantes. N. P. K. Produccl6n de forraje. Rendimlento. Intervalo de 
cor
te. Altura de corte. Composici6n quimica. Valor nucritivo. Colvmbia.
 

So destacan las caracterfaticas agron6micaa del pasao King grabs y su buena
 
adaptaci6n y comportamiento en diferentes regiones de 
Colombia. Su mayor

aprovechamiento econ6mico 
am coma forra~e picado, aunque se ha comprobado
cierta resiatencia al pisoteo de los animales cuando se bomere a pastoreo

normal. 
 Este pasto es de crecimienco crecte, de ficil adaptaci6n a condi
clones scol6gicas diversas en el pale. especialsente a suelos de baja fer
tilidad natural, y mueatra excelsae tolerancia a a asequfa y a las Inun
dacionem no prolongadas. La propagac16n 
se hace par esracau, obteniindose

buenos resultadoa cuando me slembran trooas de 30-50 
cm. a 5 cm de profun
didad, y a una dimLancia entre 
murcos de 0.75-1.00 a. En evaluaciones rea
lizadas 
por ganaderom del Vail* del Cauca, bajo condiciones do fertilidad y

hueded adecuada., se obtuvo usa producci6n do 
 50-70 t de forraje verde/ 
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t'ortc, equivalente a 10-14 t dw XS/hb, medianL corltib Clio.45-: djub. ,)tdeuicriben wipectos morlnl6gicor teLlpahto y he dan d.tellrG, hobre hicmbrb y
estableclmlento. ownejo y fertillzaclbn. rendiLinto y c(M:.PCoiLI6t qumIcA.
 
I AT)
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SILVA P., d.V. 1978. Pangola (Djgitgria decunbunl Stent). lemas
 
de Orientacidn Agropecuaria (Colombia)T 1W4:61-467.
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SILVA, 3.V.; CROWDER, L.V. 1961. Producci4n de graeneas y leuminosas en Colombic. Agriculture Tropical (Colombia)
 
17(5):257-263.
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17965 SOIiRINHO, J.M. 1982. Yield perfomrnncc and otcr agronomic charac.ters of eighteen accessions of Desinodhit ot'alifoliun Wall. and one accession of

Desniodiumn heterocarpon. (Comporianicnto de re'ndinicinto y ohros earacleresagron6inicos de dieciocho arcesiones de Desinodtin o'alifolium vunaaccesitn dc
Dcsnodiwn heterocarpon). Meg. Sc. Thesis. Las Cruces, New Mexico State Uni
versity. 66p. Ingi., Res. ln'-., 77 Refs. 

Desmnodium oralifoliutn. . hcterocarpon. Acccsiones. Evaluaci6n. Rendintiento. Matcria 
seca. Producci6n de forraj. Conlenido de prolefins. Conlenido de P. Contenido de Ca. Flo
raci6n. Persistencia. Adnpfacihi. Ultisolcs. Morfologia vegetal. Defici cias. Toxicidad. 
Colombia. 

Durante 1981-F2 se cvaluaron 18 accesiones inlroducidas do Desinodjin o'alifoliutn y una
aceesi6n de . hrterocarpon CIAT 365 cn ]a estaci6n expil. del CIAT er Quilichuo, Caica, 
Colombia. SC tili6 tin discfNicA bloques conpictos alazar con 4 repeticioncs. Las parcclasconsistieron on 5 lila1s tlUC collletin 6 plintas/hilcra esp:nciadas a 50 cm entre plantas y
entre hilcras. Law p:intuhs s' trasplia'laron en agoslo, v cl23 de oct. recibieron un co. te de
estand.txizaci6n. Se cosech6 el 2 dv feb. v el19 do ahril y s' dcterninaron elreidinfien~o deMS. el% foliar, dI'PC, dc P %yde Ca. Sc hicicron evaiiaciones visuales de los caractcres d. floiaci6n, r.cil dcspu6s del cot Iv', persisttc ia,shitomnas dio deficic ncih %,toxicidad m itpat-i~nt, 


cr,l,c incidcncia do in 'io',v enl ni
ftic d;idos. Ilubo difIr ncias al taitnae si:nilieativas entreaccesiones para lodos Io,pa:ra.iittc:os :malizados. Las acccsioncs 3607, 3652 y 3668 tuvieronlos inayores rcnditjientus de MS cn ambas cosechas y prescnlwon puntajes altos para los
pardjcii os c:lifcikitdo visitlincoic. llubo correlaciones siginilicai"va, entre cosechas para to
dos los pardiuctros con ext'cpci6 del % ti'foliar. Attnque Ia calid:id del l orra.ie las planiasfie dcitci'illte. \.oO lcct)llltl0 dio C. file title ciltcllor nl\v'e
C 'itce requ:rrido pare ,I desa
frollo de iiplantat. y s6io Clcontcoido d' Pcit laprinicra cosecha fue inferior al nivel requerido para paintdo de tar::n. La acccsi6n 365 (1). hl''rocalpon) es difcrcnte tanto morfol6giceconio bioqfi:uicancinie de las otras accesiones (D.ora/ijbhlian,. (Rlsuinien del autor.Trad. 
porLAI...) D05 GOI 
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STAFFE, A.I. 1956. Granja experimental pecuaria del Nus.
 
Agricultura Tropical, BogotA 12(7-9):471-480 y 577-580.
 

Hyparrhenia rufa es 
 la especie dominante en las praderas de la
 
granja expt. del Nus, en Antioquia, Colombia, seguida de Melinis

minutiflora. Los suelos de 
esta granja son Acidos. En evalua
ciones de gramfneas y leguminosas forrajeras, las de mejor compor
tamiento ban 
 sido: Medica o sativa, Meibonia uncinata,

Calopogonium mucunoides 
vat. rasiT,-'-9-tizolobium deeringianum,

Cajanus indcus, Paspalum dilatatum y Pennisetum purpureum.
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* 'vlosantheS ca~itat2 sale al pblico. 1984. CIAT 
 Internar.ional
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* 	.5188 SUAREZ V., S.; FRANCO A.. C.; RUBIO U., J.; RAHIREZ P.. A.; PIZARRO,E.A.; TOLEDO. J.H. 1985. Eatablecimiento y produccI6n de gramIness yleguminosas forrajeras en ChinchinA. Caldas. CenicafH 36(2):51-63.

Esp.. Res. Eap.. 9 Refil., Tlu, ICentro Nacional de Inveatigaciones de 
Caf6. Cenicafd, Chinching, Caldas, Colombia] 

Atidropogon 
 gayanu . Brachiaria decumbena. Brachiaria 
 humid1cola.

Hyparrhenia 
rufa. Digitaria decumbena. Cynodon pfecto..achyua. Deamodium

ovalifolitm. Deamodiu hemerophyllum. Deamodium 
 roides. S1.loaanthea

hamaa. StyloaantheB capitata. Stylusanthea guinensis. Zornia 
latifolia.

Cabopogonium ueunoidea. Pueraria phaaeoloidea. Centroaema pubeactns.
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Ceitrtniema *IL rot-arpurl. Art.w ,.nh, . 1fitrlI . IA(tviI . Iv It,tuc l6.
Estab]rlejento. cknfmicite. Materja ntrrvsIo tSect,. corte. A)turn de 
)a planta. Cobertura. Preclpitacl6n. Insectoa pcrludicisleb. hIfermedadch y 
put6genOs. Colombia.
 

En Ia srania La Romelia (Caldab, Colombia), localiznda en I parte central
 
de Ia 
zona caferera, sa eatudiarei 6 gramlneas y 14 legumino as para aelec
cionar la mejores 
en cuanto a ha agrealvidad en au eatahleclmiento. tole
rancim a plagas y enfermedadeb, coaportamlento en condicko..eh variables de 
chlma y suelo y bajos requerlmientoa iiurrcitonaleb. Se hicleron mediciones 
parl6dicas sabre su comportamiento agran6mico en el establecimiento y sabre
4In prormccl6n de MS an 6pocas de max. y min. precipttaci6n. Los mejores
ecotipos entre las gramfness fueron brachlaria decumbens 606, Andropogon 
Raflum 621 y Brachiaria humidicols 679, con un prom. de 7.0 y 4.2 t de
MS/ha en Ias 6pocas de max. y min. preclpitacl6n, reap., y entre las legu
alnoass Centrosena macrocarputs 5065, C. pubescens 438, Desmodium 
ovalifolium 350. Stlosanthes gulanensai 136 y I'eraria phaneoloidan 9900, 
con in prom. de 4.0 y 3.0 t de MS/ha en la gpocas de max. y min. precipl
tacl6n, reap. Al eatudiar el efecto de Ia edad del pasto en el rendimien
to, me observ6 que a partir de 1& sexta vemana deapu6o del corte de uni
fortaidsd sumenta la produccl6n de MS al auwentar el intervalo entre cortes.
 
slendo edsanotoria en las gramineas qua en Ias leguminosas. En las legu
minosa los cortes afectan Ia producc16n notablemente con el tiempo. Tam
blin en gramlnea y leguminouas Ia producci6n de MS disminuye cuando se 
presentan extreams de max. y min. precipitaci6n. Lao primeras 8 semanas 
son las was criticas parsel eatablecimiento de los pastas y ea mayor Is 
dificultad pars las leguninoaas. Los ecotipo. de gramfneas y leguminosas

aeleccionadas deberhn ser probados en 
 ezclas y en pequehaa parcelas con
 
presencis de anmales. fRA]
 

0665 
25055 
 SUAREZ V., S.; CIAVARRO, G. 1985. Estab]ecimiento y producci6n de 

gramineas y leguminosas forrajeras en Gigante, Huila, Colombia. In
 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n do is Red Internacional do Evaluaci6n de
 
Pastos Tropicales, 3a., 
 Call, Colombia, 1985. RIultados 1982-1985.
 
Call, Centro Internacional 
do Agricultura Tropical. v.l,pp.501-511.
 
Esp., Ilus.
 

Hyparrhenia rufa. maximum.
Panicum Brachiaria decumbens. Brachiaria
 
humidicola. Brachiaria mutica. Diptaria decumbens. Cynodon plectostachvua.
 
Setaria. Andropogon gavanus. S.'losanthes hamata. Stylosan ites gulanensis.
 
Stylosanthes humilis. Stjylosanthes caitata. 
 Desmodium ovalifolium.
 
Desmodium gyroides. Centrosema pubescena. 'Centrosema macrocarpum.

Calopogonlum 
 mucunoides. Aeschynomene histrix. Pueraria phaseoloides.
 
Ecotipos. Evaluac16n. Establecimiento. Rendimiento. Materia 
seca. Cobertu
ra. Insectos perJudiciales. Enfermedades 
y pat6genos. Basque estacional.
 
Precipitaci6n. Adaptaci6n. Colombia.
 

Se evaluaron agron6micamente 15 ecotipos de leguminosas y 9 de gramineas

forrajeras tropicales cn la Subestaci6n Exptl. del Centro Nacional de
 
Investigaciones do Cafi Gigante, Hulls,
en Colombia, en un ecosistema de
 
bosque tropical semi-siempreverde estacional. Sobresalieron par su rapidez

de establecimiento, producci6n do forraje, tolerancia 
a plagas y enferme
dades y persistencia, los ecocipos Panicum maximum 
 604, Brachiaria
 
decumbens 606, B. mutica 194, Andropogon Zayanus 621, Stylosanthes

guianensis 196, S. htmilir 147, Calopogonium mucunoides 120, Centrosema
 
pubescens 438 macrocarpum Se
y C. 5065. describen las caracterlsticas
 
climhticas y edhficas de la 
regi6n y se presentan los resultados obtenidos.
 
[ChAT] 
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25056 SUAREZ V., S.; 11ANCO, C.; RUBIO, J. 1985. Establecimiento y producci6n de graminees y leguminoses forrajerar 
en La Romelia - Caldas, 

Colombia. In Pizarro, ed. de RedE.A., Reuni6n la Internacional do
 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 
1985. Resultados
 
1982-1985. Cali, Centro Internacioral de Agricultura Tropical.
 
v.l,pp.513-527. Esp., Ilus.
 

Hyparrhenia rufa. Brachiarin decuimbevns Brachiaria humidicola. 1Andropogon
 
gayanus. Digitaria decumbens. Cviodon plectostachvus. Stylosanthes
 
guianensis. Stvlosanthes hamanna. Stylosanthes capitata. Desmodium
 
heterocarpon. Dr2smojium ovoli[o1i.rt. Desmodiur' 
 gvroides. Centrosema
 
macrocarpum. Centrosema Calopa
pubescens. mucunoides. Aeschynomene
 
histrix. Zornia latifolia. Pueraria ph seoloides. Evaluaci6n. Ecotipos.

Establecimiento. Fersistencia. 
 Pendimiento. Materia seca. Insectos
 
perjudiciales. Enferwedades 
y arc6genus. Basque estocional. Precipitaci6n.
 
Adaptaci6n. Colombia.
 

En la Subestac16n Exptl. del Centro Hacional do Invcstigaciones de Caf6 en
 
La Romelia, Caldas, Colombia, regi6n correspondiente al ecosistema de
 
bosque tropical semi-siempreverde estacional, se evaluaron 14 ecotipos de
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lepuminosar y 7 de gramfneaF forrhJera tropicales. S.r6n 1o:. renultador 
obtenidos en perfodos de max. y min. precipttaci6n, Ion ecotipos Brachiaria 
decumbens 606, B. humidicoln 679, Androopon gavanus 621, Centrosema 
pubescens 438, C. macrocnrpum 5065, 1)cmodlum ovalifollum 350
Stvlosanthes Lulanenn-s 136 sobresalferon par su rapidez de estableci-

y 

miento, producc16n de forrajc, tolerancia a plagas y cnfermedades y per
sistencia. Se describen los caracterlsticas clim~ticas y ediflcas de In
 
localidad y se 
presentan los daton obtenidos. [CIAT]
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* 	 25058 SUAREZ V., S.; ARIAS, L.O. 1985. Establecimiento y producci6n de
gramlzvas y leguminosas forrajeras en Paraguaicito, Quindlo, Colombia.
 

In Pizarro, E.A., 
ed. Reuni6n de in Red Internacional de Evaluaci6n dc
 
Pastas Tropicales, 
3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 
Call, Cenrro Internacional de Agricultura 
Tropical. v.l,pp.535-548.
 
Esp., Ilus.
 

Hyparrhenia rufs. Brachiaria humidicola. Brachiaria de-imbens. Andropogon
 
gayanus. Digitaria decumbens. Panicum maximum. Setaria. 
 Desmodium
 
ovalifolium. 
 Desmodium intortum. Centrosema pubescens. Centrosema
 
macrocarpum. Calopogonium mucunoides. Styloaanthas 
guianensis. Pueraria
 
phaseoloides. Ecotipos. Evaluaci6n. 
 Establecimiento. "Persistencla.
 
Enfermedades y pat6genos. Insectos 
perjudiciales. Rendimiento. 
Materia
 
aeca. 
Bosque estacional. Adaptaci6n. Prccipitaci6n. Colombia.
 

Se evaluaron en perfodos de 
max. y min. precipitaci6n 8 ecotipos de legu
minosas y 7 de gramfneas forrajeras, en In Subcstac16n Exprl. del Centro

Nacional de Investigaciones de Caf6 en Paraguaicito, Quindfo, Colombia, 
en
 
un ecosibrema de bosque tropical 
 semi-siempreverde estacional. 
 Los
 
ecotipos Brachiaria decuz.ens 606, 
Panicum maximum 182, Andropogon gavanus

621, Centrosema macrocarpum 5065 y C. pubescens 
 438, Stvlosanthes
 
guianensis 
196, Desmodium ovalifolium 350 y Pueraria phascoloides 9900 se
 
destacaron pot Cu rapidez de ostablecimiento, producci6n de forraje,

tolerancia a plagas y cnfermedades y porsistencia. Se presentan los datos
 
obtenidos y las caracterfsticas edgficas y clim5ticas de In regi6n. [CIAT]
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25061 
 SUARE2 V., S.; MACADG, L.F. 1985. Establecimient, y producci6n de
gramineas y leguminosas forrajeras 
nn Supra - Caldas, Colombia. In 

Pizarro, E.A., ed. Reuni6n 
de la Red Internacional de Evaluaci6n 
dTe
 
Pastas Tropicales, 3a., 
 Cali, Colombia, 1985. Rerultados 1982-1985.
 
Cali, Centro Internacional de Tropical.
Agricultura v.l,pp.571-590.
 
Esp., Ilus.
 

Hvparrhenia rufa. Brachiaria decumbens. 
Brachiaria humidicola. Andropogon
 
gavanus. Panicum maximum. 
Setaria. Stylosanthes guianensis. Stvlosanthes
 
capitata. Stylosanthes humilis. Stvlosanthes hamata. Zornia 
latifolia.
 
dalopogonium mucunoides. 
Desmodiu ovalifolium. Desmodium heterophyllum.
 
Desmodium 
 gyroides. Centrosema macracarpum. centrosema pubescens.

Aeschvnomene histrix. Pueraria phascoloides. Evaluac6n. Ecotipos. Esta
blecimiento. Persistencia. Rendimiento. lateria Xcca. Adaptaci6n. Insectos
 
perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Basque estacional. Colombia.
 

Se evaluaron 16 ecotipos de leguminosas y 7 de gramineas forrajeras 
en la
 
Subestaci6n 
del Centro Nacional de Investigaclones de CafB en Supra,

Caldas, Colombia, en perfodo de 
max. y min. precipitaci6n. La regi6n

corresponde al ecosistema de 
basque tropical semi-siempreverde estacional.
 
Sobresalieron por su rapidez de establecimiento, producci6n de forraje,

tolerancia 
a plagas y enfermedades y persistencia los ecotipos Brachiaria
 
decumbens 606, Panicum maximum 182, Hvnarrhenia rufa 601, Andropogon
 
gavanus 621, Stylosanthes gulanensis 136, apitata
S. 1405, S. hamata 147,

Desmodium gvroides 3001 y Controsema nacrocarpum 5065. Se describen las
 
caracteristicas clim5ticas 
y cdgficac de in localidad y se presentan los 
datos obtenidos en el ensayo. [CIAT] 
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* 25054 SUAREZ V., S.; MARIN N., Ii. 1985. 
 Establecimiento y producci6n de
 

gramincas y leguminosas forrajeras 
en Venecia, Antioquia. In Pizarro,

E.A., ed. Reuni6n de In Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tro
picales, 3a., 
Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. v.lpp.489-500. Esp., Ilus.
 

Hyparrhenia rufa. Brachiaria decumbens. 
Brachiaria humidicola. Brachiaria
 
dictyoneura. Brachiaria mutica. 
 Andruopon gayanus. Panicum maximum.
 
Digitaria decumbens. Cynadon plectostachyus. Pennisetum clandestinum.
 
Setaria. Axanoups micay. SloLasanthes guianensis. Stylosanthes capitata.

Zornia latifolia. 
 Zornia glabra. Desmodium ovalifolium. Centrosema
 
pubescens. Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum. Aeschynomene

histrix. Pueraria phaseoloides. 
 Evaluac16n. Ecotipos, Establecimiento.
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Bosque estacional. Rcndimlento. Materia seca. lnsectoj perjudiciales. En
fnrmedades y pat6genos. Adaptaci6n. Colombia.
 

En Is Subestacit6n Exptl. del Centro Nacional de Investigaciones de Caf6 en
 
El Rosario, Venecia, Antioquia, Colombia, se evaljan 17 ecorlpos do legumi
nosas y 9 de gramineas forrajeras tropicales en perlodos do max. y min.
 
precipitaci6n. La regi6n corresponde al ecosistema de bosque tropical
 
semi-siempreverde estacional. Se presentan datos do cobertura, altura de
 
las plantas y producci6n de MS a diferentet edades, y evaluaciones de
 
Insectos y enfermedades. Se describen adems las caracterfsticas ed~ficas
 
y climhticas de la localidad. [CIAT]
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25051 SUAREZ V., S.; RUBIO, J.; FRANCO, C. 1985. Establecimienro y pro

ducci6n de 33 ecotipos de Leucaena leucocephala en La Romelia, Colombia.
 
In Pizarro, E.A.. ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de
 
Pastoe Tropicales, 3a.. Cali, Colombia. 1985. Resultedos 1982-1985.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.lpp.469-471.
 

Esp., Ilus.
 

Leucaena leucocephala. Adaptaci6n. Siembra. Establecimiento. Rendimiento.
 
Materia seca. Bosque estacional. Colombia.
 

En la subestaci6n Exptl. del Centro Nacional de Investigacion-s de Cafg, en
 
La Romelia. Caldas, Colombia, se evalfian 32 ecotipos de Leucane 
leucocephala de la colecci6n del CIAT y i procedente de Australia. La re
gi6n corresponde al ecosistema de bosque tropical semi-siempreverde esta
cional. Se informs sobre el establecimiento de los ecotipos y las produc
ciones de MS obtenidas, y so describen las caracteristicas climfticaa y
 
edhficas de la rocalidad. [CIAT]
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24528 SUAREZ, S.; FRANCO. C.; rUB1t, J. 1935. Producci6n tiegramfnea y


lopvmlnosas forrajerar on Chinchtng, Colomiia. Pasturns Tropicalen
B,;letln 7(2):17-18. Esp., Res. lng]., I Ref. 

.r.chnlarn decumben. Brachlaria humidirola. Cvnodon plectnatnchyun
 
Ceontroroma p .ntr macrocarpum. Ptieraria phanonloides.
 
Ecotipua. Evaluaclun. Adaptactin. Precipitaci6c. Corte. Rendimiento.
 
hateria seca. Colombia.
 

En la zona cafetern dc Colombia so evalu6 la producci6n de laa grnineas
 
Brachlaria decunbens CIAT 606, B. humidicola CAT 679 y Cvnodon
 
Pect(stachvr c%. Conin, y de Ins leguminosas (>'ntroseca pubescena CIAI
 
43U, L. nacrocarpu CAT 5065 y Puerarin phnseoloider CIAT 9900 durnnte 3
 
perfodos d2 nax. y un per!odo do min. piucipitaii6n. Entre las gramIneas,
 
L. decumbens CIAT 606 present6 In mayor producc16n de MS (15.4 t/12
 
semanas), y el rendimiento de Centrrsema app. no se afect6 mucho debldo a
 
I& baja disponibilidad de agun. La producci6n do IS de P. phaseoloides CIAT
 
9900 se redujo en mAs del 50 en la &Laci6n sea. (Resumen por E.A.P.
 
Trad. por M.H.) D05
 

0672 
SUAREZ V., S. 1985. Pruebas regionales B en laderas de la
 
zona cafetera colombiana. Pastos Tropicales Boletin Informati
vo 7(l):10.
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25452 TERGAS, L.E.; PALADINES. 0.; KLEINHEISTERKAMP, I.; VELASQUEZ, J.
 

1984. El potancial de producci6n animal de custro asociaciones de
 
Andropogon gayanus Kunth an los Llanos Orientales de Colombia. Produc
ci6n Animal Tropical 9(3):176-186. Esp., Rea. Eap., 33 Refs., Ilus.
 

Andropogon gayanus. Zornia. Stylosanthes capitats. Pueraris phaueoloides.
 
Praderas mixtas. Pastoreo continuo. Novilloo. Tansa do carga. Fertilizantes.
 
Hanejo de praderas. Persistencia. Aumentos de peso. Disponibilidad de
 
forraje. Compooici6n bothnica. Producci6n de came. Epoca seas. Epoca 
lluviosa. Llanos Orientales. Colombia. 

En Carimagua. Llanos Orientales de Colombia, me estudi6 durante 4 ahos Is 
productividad animal de Andropogon gayanus CLAT 621 asociado con Zornia sp. 
C1AT 728, unsa mezcla de Stylouanthes capitata CIAT 1019 y 1315, S. capitata 
CIAT 1405 y Pueraria phaseoloides CIAT 9900. El pastoreo tue continuo con 
ajusta de cargos prom. de 1.2 animales/ha en todas las asociaciones en ia 
eataci6n eeca y on Is Iluvioua, de 1.3, 1.8, 1.4 y 1.9 animales/ha pora 
cada una, reap. Le productividad anual prom. con cad& asociaci6n fue de 
172, 193. 192 y Ilf2kg/animal, reap., an qua so presentaran diferenclas 
asigniLicativas (P < 0.05) entre los tratanientoa, aunque en Ia estaci6n 
scea *I prom. do ganaucias de peso dlario do Zornia CIAT 728 (167 g/animal) 
tue signIfIcativamente manor (P < 0.05) qua al prom. de la&demis asocia
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clone- (303. 
291 y 397 9IanIlaj/d1i, rehp.). debldo a dtuljtacl6n poi cit,to(- del hongo L.hac]omh 6p. El e1Icto de 
MAD fur b]ra4iMenti. GigJnjjgCj.Ltvo(P ' 0.001), aehndo e3 Prow. de BaIanclab de peso ditirla de todah lsbi
ciacloneb el primer 
b o

arc. (633 g/animall rignhfJcAjtJvbmvnte mayor (P 0,0S)

que lo del begundo,y tercet 
af-o (4h2 y 495 g/nIIzmual). y 6btoa blgflificatLivamnte mayoreb 
(P < 0.05) que el del cuaLto also (413 g/animal). comaconuecuencia de una dismlnuct6n en Ia canjtidad de MS en oferta y el I deleguminouan 
 de lab praderas. kLSaa aaociaclone5 puedei contribult a auwientar la productividad de 
A. Iyanua en 55-5%. pero Me neceaita mayorluformacl6n acerca del manejo y Is tertillzaclOn de mInLeuimlento adecuadondespuls del aegundo afho de pastoreo continuo, pars lograr una buena peraa
tencia y establlidad de lou 
componenmca 
de lab praderas pars boaLener I&
 
productividad animal. IRA)
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24360 TOLEDO, J.H.; NORES, G.A. 
 1986. 
 Tropical pasture technology for
marginal lands of tropical America. (Teonologia de pasturas para tierra3marginales de Am6rica tropical). Outlook on Agriculture 15(I):2-9.Ingi., 30 Refs., Ilus. 
 (CIAT. Apartado A~reo 6713. Cali, Colombia)
 

Oxisoles; Ultisoles; Uermoplasma; Evaluac16n; Llanos Orientales; Cerrados;
Bosques; Andropogon gayanus; Stylosanthes capitata; Praderas mixtas;
Produccit6n de came; Aumentos de peso; 
Praderas naturales; Bancus de
proteina; Pueraria phaseoloides; Brachlaria 
 decumbens; Brachiariahumtidicola; Stylosanthes guianensis; Stylosanthes macrocephala; Centrosemamacrocarpum; A achis pintol; Brachiaria dictyoneura; Establecimiento;
Economia; Brasil; Colombia.
 

Se presenta una descripci6n global del 
proceso de desarrollo de teenologia
de pastoz tropicales para tierras marginales de America tropical. Sodiscuten los antecedentes hist6rlcos de la ganaderia y de los pastos
tropleales en Am6rica, con 
 nfasis en la introducci6n y naturalizaci6n de
gramineas africanas y el fracaso de in introducci6n de leguminosas 
 I
provenientes de Australia. En general, las limJtaciones para el 
desarrollo

de pastos y de la ganaderia en tierras warginales y de frontera se 
le
atribuye a la falta do tecnologia de forrajes y pastos apta para las
condiciones ecol6gicar, bi6ticas y sociecon6micas de la reri6n. Se discuten
los requerimientos del 
nuevo enfoque de teenologla/investigaci6n, con
6nfasis en los conceptos de 
selecci6n de germoplarra y el establecimiento de
pasturas a bajo costo y bajo riesgo. Se resumen los desarrollos y logros en 
cuanto a germoplasma, enfatizando la fUnc16n del Programa de PastosTropicales del CIAT y la importancia de la selecci6n descentralizada degermoplasma mediante la Red 
Internacional de Evaluac16n de Pastos
Tropicales. Se resume la liberaci6n do 
teenologia que so ha logrado fruto de
la evaluaci6n de germoplasma, con rfasis en Andropogon gayanus CIAT 621,Stylosanthes capitata CIAT 10280. S. gulanensis var. pauciflora CIAT 2243,S. macrocephala CIAT 1281 
y S. gulanonsis CIAT 184. Se discuten brevemente
los bencficios futuros de la investigaci6n en pastos tropicales. (CIAT)
 

26423 TOLEDO, J.M.; LI PUN, 11.H.; 
0675
 

PIZARRO, E.A. 
 1985. Network approach in
pasture research: tropical American experience. (Enfoque la red en la
investigaci6n en pastes: la experionca de Amdrica tropical). 
 In
Kategile, J.A., ed. Pasture improvement research in andeastern southernAfrica, Harare, Zimbabwe, 1984. Proceedings of a workshop. Ottawa,

Canada, International Development 
Research Centre. pp.475-498. Ingl.,
Res. Ingl., 8 Refs., Ilus. 
 (CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia)
 

Germoplasma; Gramineas; Leguminosas; Evaluaoi6n; Sabanas; Bosques;
Producci6n animal; Sistemas de producc16n; Am6rica Latina.
 

Se presenta una revisi6n general de las experiencias de investigaei6n en
paston, las actividades de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos
Tropicales en Amrica Latina y un erquema para un programa de investigaci6n
aplicada en pastos. (RA (extracto)-CIAT)
 

19645 0678
TOLEDO, J..; GOREZ-CARABALY, A.; CASTILLA, C.E. 
 1983. Adaptac6n
de gramlneas y leguminosas forrajeras en Leticia, Colombia. 
In Pizarro,
E., ed. Reuni6n de la Red Internacir-anl 
 de Evaluac16n-de Paatos
 
Tropicales, 2a., 
 Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali,
Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.263-273. Esp., 
Ilus.
 

PaspalumS c nJugatum P. plicarulum. Axonopu acoparius. A. micay. Panicum
maximum. Cynodon dactylon. C. nlemfuerais. Andropogun 
ganus. Brachiaria
decumbens. 
B. radicans. B. brlzantha. 
B. humidicola. B. ruziziensis. B.
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mutica. Echinoclon pLrartaajis. E. polyt,rhva. Penniscrum 
 u urcum.
 
Saccharum sinense. 
Setaria anLjr. Hemarthrii, altissima. Tripsacum sp.

Centroscma pubescenc. C. C.
pascuorum. brasillinum. C. yirglnianum.

Calopogonlum mucunoides. C. 
cacruleum. Zornia 
iatlfoli. Z. brasillensis.
 
Vigna sp. Stylosanthes pulanensis. S. hamata. scabra. S.
S. S. capitata.

viscose. S. "macrocephali. lesmodium heterophvilum. D. R-yroid. 
 .
 
barbatum. . ovalifolium. 0. incanum. 1).adbcendens. 
Pueraria phaseoloides.

Galactia striata. Aeschynomene histrix. A. americana. 
Basque h6medo
 
tropical. Evaluaci6n. Adnptaci6n. 
 Cobertura. Insectos perJudiciales.
 
EnferL.edades y pat6genos. Colombia.
 

En Ia finca Los Andes. iocelizada en Leticia, Amazonia Colombiana, se
 
estableci6 en 1980 un ensavo 
de evaluaci6n de 82 ecotipos de leguminosas y

42 de gramineas. El sitlo se encuentra de lat. sur y
a 4°9' 69057' de
 
longitud oeste, y a 84 m.b.n.m. La media
temp. anual es de 26°C, la
 
precipitaci6n media anuai de 
2800 am y la HR media anual de 85%; pertenece

al ecosistema de basque tropical Iluvicso. 
 El suelo es muy Scido, de baja

fertilidad, con mediano contenido de MU en la capa superior y mal drenado.
 
Se presentan datos de adaptaci6n, cobertura y dahio 
causado par insectos y

enfermedades. (Hesumen par N.M.) DOS
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19624 TOLEDO, J.M.; GOHEZ-CARABALY, A.; FRANCO, L.ll. 1983. Adaptaci6n dcgramineas y leguminosas forrajeras en Orocuf, Colombia. In Pizarro, 

E., ed. Reun16n de Is Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropics
les, 2a., Cali. Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. pp.87-90. Esp., 
Ilus.
 

Sabanas. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Cobertura. 
Insectos perjudiciales. Enfer
medades y pat6genos. Brachiaria decumbens. 
B. brizantha. B. humidicola.
 
Andropogon gayanus. Echinochloa polystachya. pyramialis. 
Eriochloa
 
polystachya. Hemarthria altissima. Desnodium heterophyllium. D. ovalifolium.
 
D. heterocarpon. D. y Centrosema pubescens. C. macrocarpum.
Aeschynomene -histrix. A. americana. 
 Vigna sp. Cassia sp. Pueraria
 
phaseoloides. Precipitacion. Colombia.
 

Se presentan los resultados obtenidos en 9 evaluaciones de un ensayo de 
adaptaci6n de 11 ecotipos de gramineas y 20 de leguminosas en condiciones
 
de sabanas mal drenadas isohipertfrmicas. El ensayo se establec16 
en mayo

de 1980 en 
los m6dulos exptl. del Instituto Colombian d. Hidrologia,

Netereologia v Adecuari6n dr Tierras (I1HAT), 
 ubicados a 04'30' de lat.
 
norte y 71°30' de longi*ud oeste, 
a 80 m.s.n.m., con precipicaci6n media
 
anual de 2053 mm y temp. media de 26'C. 
 El suelo presenta un pH-de 4.3 y

saturaci6n de Al de 85%. "(Resumne par N.M.) D05
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* 19662 TOI4DO, J.M.; A.MEZQUiTA, Y...; PIZA.M, 1983.
L.A. Anilisis


comportamlento del rermoplasma evaluado par la 
del
 

RIEPT en los ecosistemas
 
de sabana y basque tropical. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red
 
Internacional de Evaluacin.Ze Fastos Tropicales, 2a., Colombia,
Cali, 

1982. Resultados 1979-1982fCali, Centro lnternacional 
de Agricultura 
Tropical. pp.429-447. EW., 6 Refs., flus. 

Arr lisis estadistico. Evaluaci6n. Sabanas. Bosque 
hmedo tropical. Basque

estacional. Adaptaci6n. Rerdimiento. Andropogon paanus. Brachiaria
 
decumbens. PanicuL ma:.iri_. Aeschvnnmene histrix. Centrosema 
brasilianum.
 
C. macrocarpum. C. pubebcens. bermodium pvroides. D. ovalifolium. D. 
heterophy]lu. Stvlor.znthes capitata. S. guianensis. Zornia latifolia.
 
Precipitacibn.
 

Se hizo un anglisis estadistico combinado por ecosistemas del comportamien
to del germoplasma evaluado par la 
Red Inter-nacional de Evaluaci6n de
 
Pastas Tropicales (RIEPT). 
 Para el mismo c, utiliz ]a informaci6n prove
niente de los Ensay t Regionales B (ERE), donde se esrlman de
tasas 
crecimiento y produccl6n de cads ecotip' durante ]Or ;erlodos de max. y
min. precipiraci6n. Los analisiE se realizaron en fcrp.a indcp7ldientc pars

los 7 ec:orisrtemas consideradcE (sabana irc ,.ipert 
rr.ica y bosque tzopjcal),

separando en cada caso Frarineas y itdurinosar, debido a su diferente
 
potencial di productividad. Se realiz6 adum' s, un an~lisis 
cmbinado pars
el germoplasma ccnmun a los erosistemas de babana tropical y de bosque
tropical, con el fin de obtener informaci6n sobre el comportamiento del
Ferroplasma probado por Is RIEPT, no s6lo dentro de cada ecosistema mayor

sino tambiin en los 2 ecosisteas eonsiderados. Los resultados logrados

hasta Ia fecha indican que existe una 
alta correlaci6n entre adaptabilldad
 
y productividad, y sugieren que ecotipos co alta capacidad de respuesta 
a
 
cambios en 16 calidad del ambiente manifiestan, en general, alta productl
vidad. Segfin los resultados de is primers 
ronda de los ERU en sabanas
 
tropicales blen drenadas isohipert~rmicas, S. capitata es I especie de

mejor adaptacifn, siendo sus ecotlpos 
mas pruductivos: CIAT 1315, 1318,
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1347, 140,' 1/8. rr r, . .. ' ?3 ' Inir LL A)?2nY CIAT 62] v E.6(tim1tnf Ca N . ;;, t % itI frI ;rcdu 4,v.. E:!tp!I , 	 .7ta Tr.tecr.a-
Jet dcbt:. r, 1;;,s
ti i, cn i, . : ! I,. (}0. RC U t'roFi-t emal. 
6e b".sqlc :tvpical , Icr F r'i~ I ;roi, c)n; 	 i: a.r du ata produc
tJvijdac\ .. ,-,i.,-i, r _e..:.h! CIA7 13f F 1 - i lfualr outiinda S. , Zrnin
 
Jatifolif. CIAT 72,, : N I...o;.,:,r c.a::lf uit CIAT 350. ]or cuae16doherovn v l isar-(. r: Ilo!-r.-' v - .U. 1:1, 

:rI 
Jij! (itvaTianza con ratrt i Fl 

comune, a ]or diftrentenr. oc rt,;a!ent tra unalv,,rmuescj productividad 
mayor (en gramineiis y ]tr.':.<) o ! i:: -rai d bosque tropic,
les. Las altar dlferen',la:; e'I "toductivJdrd -rtrc localidadet. benalan la
necesJdad de hacer la :ephr;cl~x df vovistewais uti izando, adcms do lot
parhmetros climatico., tror qu ytiden a explicar con iMns pr(,ci sin el
comportamiento del j'vrmoph.m;a. (I ;urnLI pfor M.H.) D05 
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19620 TOLEDO, I.N.; Fl,CO, 
 L.11. ; PIAIREZ, A. 1983. Ltableclmiento y

producc16n do grnmlneain y aegumlnosats forrajeras on El Viento, PuertoL6pez, Colombia. In 'lizzirr,, E., cd. Reuni6n de la Red internacional de

Evaluac16n dc la.to,; Troplcale1r,, 2a.. 
Cali, Colombia, 1982. Rnsultndos 
1979-1982. Cali, Centro lnternacional de Agricultura Tropical. pp.33-46.
Esp., Ilus.
 

Sabanas. Evaluici6n. E,tableclmicnto. IestrodJum ovalifolIum. D. Eyroides.

Stylosanthes canitata. S. futiovtnsi,l. Controsoma pubeocens. C. macrocarpum.
C. brasilianunm. Zornla ]Itifolin. Aeschnoncac histrix. Pueraria
phaseoloides. Brachiria deCtiT1ona. Andropogon gaVanus. Cobertura. Altura 
de In planta. Rcndimienrii. matcri;, seca. Precipitaci6n. 7nsectos
perjudlcialen. FHtertnednde: y pit6pi.os L.lano; Orientales. Colombia.
 

So evalan 2 ecotiploS d(: .inets v 23 do leguminosrs on li hacienda El
Viento, municipin do iuertt 1 pe:., un Jos Ilanos Orientales de Colombia,localizada a 01,'07 ' dt lat. norte y 72',W8' de longitud oeste, a una atura
do 181 m.s.n.m., con iia preclpltaci6n media anual de 2281 n y una temp.
media de 26'C, dentio dvI ec:;tistema de sabaiia hien drenada isohipert6rmlca. El sue]o t te 1,11C .,y 4.6 v saturaclin do Al de 86.9 y 90.6" 
a 0-10 y 10-20 ct. de prof uelidad, re::p. .1. han tealizado 4 evaluacionos 
correspondi ent es ;1 2 periodtow; de ih-I. y -' dl,max. precipitacl6n. Se presentan dato, dc cohCrtu,-, iitori di. It planta, producci6n do HS y dafna 
causado por insuctos v enl.eiiedii,-. (lweunen par M.H.) 1101
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19622 TOLEDO, 3.M.; GOMEU-CARABA,.Y, A.; CASTILI.A, C.E. 1983. 
 Estableci

miento y producci6n de pr:.ineas N. legurminosas forrajeras Guayabal,cn 
Puerto Gaitn, Colombia. In Pizarro, L., ed. Reuni6n do Is Red Interna
clonal de Fvaluaci6n dc I'aTics Tropicaler, 2a., Call, Colombia, 1982.
Resultados 1979-1982. C11i. Centre 
 lnternacional de Agricultura

-Troplcal. pp.301-309. E!.p., I!*.,.
 

Sabanas. Brachiarta decutenlion. Ard-oron gavan._
s. I)esmodium ovalifollum.
D. gyroldes. Zornia It III. 
 rvs nthes Luianensis. S. capitata.

Centroson ube 
 'lr] brasilianum. Aeschynomene histrix.
 
Pueraria plaseooldes, ioiiiifte,::;jento. Rc:,dimieno. MaLeria 


CiC t iil Oe-'. C. 

seca. Cober
tura. Altura do ]a plant;. lnsecr.- Iwrjudiciales. Enfermedades y pat6ge
nos. Evaluaci6nl. Ilano, Cr I ltiIv!;. ]'recipitacl6n. Colombia. 

En la hacienda Guayabl. vurilp!o de Pterto Caitin, on los Llanos Orientales de Colombia, se estalleci(C tuii LI vO pare evaluar 2 .cutipos do grami
neas y 23 do lcgun:inos;a ;, Li coti]iclones dc max. y min. precipitaci6n. La 
localidad se enctientra l 0 do norte 720061('2 1ar. y de longitud oeste, a120 m.s.n.M., Col prelpf i t (j61 rdij anitl do 2355 mm y temp. media de
26*C; pertenece a1l Clcm Ic nIbalin bicn drenada isohipert~rmica, consuelo de pit4.5 y vatur;iciim, de Al dv 84/.8 y 86.5% a 0-10 y 10-20 cm deprofundidad, ic;p. So prerIt-t,iI Isuliadot de cobertura, altura de In
planta, rendimlento do M', v (i;,t 'ii insectosci y enfermedades. (Resumen 
per M.H.) 1101 

* 	 19643 3OLEDO, J.11. 'AS1IEF P.,... 
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; G;O!:Z-CAIBALY, A. 1983. Estableci
miento y produccilTI dc Fjr;mIIIil,, y lvpitiriinosi1; forrajeras cn Santander 
do Quilichao, ColIshiai. _1-, 1'; ato, E., ed. 	 Heuni6n do Ia Red
Internaciona! de EvahiuacI6n du Pr;tno Iropicales, 2a., Call, Colombia,
1982. Resultados; 19/9-198-2. CalIJ, Centro ]nternacional de Agricultura
Tropical. pp.235-25,. Lnp., Ilut 

Paspalum plicatulnim. jjyparrhenlI; rufa. Brachiaria decumbens. B. humidicola. 
B. ruzizieneis. 1. brizanthia. Andrepo&o gvanus. Stylosanthes glmanensis.n

S. hamata. S. capltata. Deoedulr hetoruphvllum. D. ovalifolium. D. 
gyroides. Aeschynomanu histrix. lueraria phaseoloides. Centrosema
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macrocarpum. C. PUIcns. Zornin latifolia. Eva]uaci6g. Establecimiento. 
loique esracionnl. Rendiintanto. Mnteria seca. Insvecron perjudiciahes.
LnfeeredadeF y pat~genos. ]lrecipitacJ6n. Cobirrtura. Ahtura de la planta. 
Colombia.
 

En In LStaci6n EI:ptl. Oullichao del (Cuntro lntrna;ciorn,, dv Agriculturn
Tropical (C]AT) se evalunron 16 ecotipor de legutuirlosns y 4 do gramineas.
La estacl6n est5 localizada on el depto. del Cauca, Colombia, a 3'06' do
lat. aorte y 76°31 de longitud sesto, 

' 

a una altura do 990 m.s.n.m., dentro
 

del ecosistemn de bosque tropical semi-siempreverde estacinnal. 
N) pr. cipi
taci6n media anual 
es de 1800 mm y la temp. de 24*C. El suelo tiene un pl

de 3.8 y saturaci6n de Al 
de 89.8 y 89.1% a profundidades de 0-20 y 20-40
 
cm, reap. Sobresalieron por su rapidez 
de estableclmiento, producci6n de
 
forraje, tolerancia a plagas y 
enfermedades y persistencia IoB ecotipos:
Brachiaria decumbens 
606, B. humidicola 679, B. brizantha 
665, Panicum
 
maximum 604, Centrosema macrocarp 5065, C.
pm pubescens 438. Puoeraria
 
phaseoloides 9900 Stylosanthes
y capitata 1315 y 1693. Desmodium

ovalifolium 350 y Andropogon gayanus 621 se 
desarrollaron lentamente
 
durante el periodo de establecimiento, 
pero mis adolante mostraron buena
 
producci6n y adecuada persistencia. Hubo una diferencia 
notable entre ins
 
producciones de forraje, las Cpocas lluviosa 
y sera. La disminuci6n en
producci6n en 6poca seca entre
la rue mayor las gramineas que entre los
 
leguminusas. A medida quo avanzaba 
el ensayo, el rendimiento de forraje

tendi6 a disminuir despu~s do cada corte, siendo esta 
disminuci6n m~s
 
notoria en las gramineas. En ambos perlodos de evaluaci6n (max. y min.
 
precipitaci6n) al aumentar la edad del pasto, hamta las 
12 semanas, aument6 
tambi~n la producci6n do forraje. Este aumento fue mayor entre las 6 y las
9 aeanas de edad. Se presentan datos de altura do la plants, cobertura y

producci6n de MS seglin la edad v de daho par 
insectos y enfermedades en
 
todos los ecotJpos evaluados. (Resumen por N.M.) 
HOI
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it URIBE, H.A.; QUICENO, H.G. 
1961. Effect of cutting frecuency
 

and fertilizer application on yield and chemical composition of
 
3 grasses. Cenicafl 12(3):107-126.
 

Panicum maximum fue m6s productivo que Axonopus scoparius y

Trip acuEiaum en 
ensayos realizados en 
Colombia de 1957-61.Con
 
la aplicac-n de fertilizante 22-11-11 6 11-11-11 (N-P-K) cada 
3
 meses en dosis de 1 t/ha, los rendimientos de forraje aumentaron
 
en 40-100% segn la estaci6n 
y Ia especie. Los rendimientos
 
tambien aumentaron 
al aumentar el intervalo de corte de 2 a 4
 
meses. P. maximum present6 menor PC, grasa y carbohidratos, pero

mbs mine-ales-y-1-C qua las 
otras gramfneas. presentan
Se los
 
datos obtenidos en la evaluaci6n.
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25448 USECHE, G.; SCHULTZE-KRAFT. R. 
 1984. Tolerancla a la acidez del


auelo y requerimientoo de calcio 
de 15 vailedades de Centrosema bajo

condiclones ie invernadero. Acta Agronomic& 34(0):32-38. Esp., Res.
 
Esp., Ingl., 4 Refs.
 

Centrosema pubeacens. Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum.

Centrosema arenarium. Contra ma 
 schledeenum. Cencrosema 
 schottil.

Ecotipos. ONisoles. AI.
pH. Toxicidad. Ca. Fertilizantes. Rendimiento.
 
Materia seca. Requerimlentos tdhficos. Colombia.
 

En condiciones de invernadero. se evaluaron ecotipos de las enpecies

Centrosema uubescena (3). C. brauilianum (3). C. macrocarpum 
(2), C.
 
arenarium (1), C. echiedeanum (1), C. schotti! (I) y Centrosema op. (4),

pars determiner ou tolerancia la
a acldez del auelo (Oxisol de Carimagua,

Llanos Orientales. Colombia) y sue requerimientos de Ca. Segdn los
 
resultados obtenidos, 
 con excepci6n de schottii. 14
C. los ecotipos

restancee presentan buen potencial pars desarrollarse en sueas hcidos. 
C.
 
macrocarpum tiene gran habilidad para extraer del
Ca suelo a niveles muy

bajos. La elevada eaturaci6n de Al y el bajo contenido de Ca 
en el suelo
 
no parecen ser factores limitanted pars los 
ecotipos de Centrosema, con
 
excepci6n de C. schoctli. (C.AT)
 

0684

25251 VALERO N., O.A. 1985. 
 Persistencia y productividad estacional de
 

seis leguminosas forrajeras puras y asociadas 
con dos gramineas en un

Ultisol. Tesis Ing.Agr. 
 Palmlia, Universidad Naciona] de Colombia.
 
144p. Esp., Res. Esp., Ingl., 43 Refs., llus.
 

Desmodium ovalifolium. Stylosanthes capitata. Stlosnthes 
guianensais.

Centrosema macrocarpum. Centrosema 
 pubescena. Pueraria phaseoloides.

Ecotipos. Evaluaci6n. Persistencia. Rendimiento. Materia seca. Cortes.
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Rebrotes. Andropogon pavanuf . brarclaria dictvonuri. Praderas mixta5. 
Compatibilidnd. Competencia. balance Insectothidric-. perjudiciales. 
Enformedades y pat6genos. Recistencia. Malzat;. U]tiso]es. 1recipitnci6n. 
Colombia.
 

Sc evaluaron Is persistencia y Is productivliad bajo carte de las 
leguminosas Desmodium ovalifolium CIAT 350, Stvlosanthes capitata CIAT 1693 
y S. guinnensis CIAT 184, Centrosema macrocarpum CIAT 5065 y C. puhescens 
ClAT 438, y Pueraria 2haseoloides CIAT 9900 en parcelas puras y asociadas 
con las gramineas Andropcgn gavanus CIAT 621 
y Brachiaria dictvoneura CIAT
 
b133, cn periodos de precipitaci6n max. y min. El ensayo se realiz6 en un
 
Ultisol de is Estaci6n Exptl. CIAT-Quilichao (Colombia). Se utiliz6 un
 
diseFo de bloques completos al azar en arreglo de parcelas divididas, con 3
 
repeticiones. Se aplicaron 18 tratamientos quo correspondieron a 6 legu
minosas purse y a 12 asociaciones. La siembra se hizo en parcelas de 5.0 x
 
2.5 m, en 4 hileras de 5.0 m de largo, separadas 0.5 L. Las parcelas en
 
asociaci6n ae sembraron en forma alternada leguminosas-grnmineas. Los pa
rfmetros medidos fueron producci6n de HS (kg/ha), altura de plantas (cn).
 
cobertura (Z), hoja verde-seca/tallo con base seca, incidencia de plagns,

enfermedades y malezas (kg de MI/ha). Cada 
unn de las mediciones se rea
liz6 dentro de un marco de 1.0 m auperpuesto sobre las 2 hileras centrales
 
de cada parcels, a las 3, 6, 9 y 12 semanas de rebrote despues de un carte
 
de uniformidad hecho al inicio de cads perfodo. 
 Se efectuaron evaluaciones
 
durante 4 periodos do precipitaci6n a partir del sexto mes de la siembra.
 
La producc16n de MS se relacion6 estrechamente con Ia precipitaci6n en los
 
diferentes perfodos de evaluacin. Durante los periodos de balance hidrico
 
positivo, se present6 un incrcmento lineal de la producc16n con las 
semanas
 
de rebrote hasta las 12 semanas. Las leguminosas sembradas en parcelas
 
puras persistieron hasta el cuarto (iltimo) perlodo de 
evaluacion. D.
 
ovalifolium mostr6 el mejor rendimiento dc 
MS a las 12 semanas de rebrote
 
en 
el mismo periodo (3244 kg/ha), seguida por C. macrocarpum (2065 kg/ha).
 
Los rendimientos inferiores los ofrecieron S. 
capitata y L. phaseoloides
 
con 539 y 110 kg/ha, resp. So observ6 una producci6n de Ins parcelas puras
 
de leguminosas superior en todos los 
casos a is producci6nde las mismas 
asociadas, par causa de Ia agresividad do las gramineas en las parcelas 
asociadas; par lo tanto, Is persistencia y In productividad de las
 
leguminosas declinaron. 
 A. gayanus se comport6 mejor en la asociaci6n que
 
B. dictvoneura, por su mayor compatibilidad con las leguminosas asociadas.
 
Entre las ltimas, D. ovalifolium fue la m~s persistente y productiva en
 
asociaci6n con las 2 gramineas, pero su comportamiento fue superior con A.
 
gavanus, por e, efecto de 
mayor competencia de B. dicryonera que es una
 
especie estolonifera. En cuanto a i producci6n do tallos, se observ6 su
 
incremento con las semanas de rebrote, durante los periodos 
que exhibieron
 
balance hidrico positivo. A. gayanus )resentb el anterior fen6mena con
 
mayor notoriedad. La incidencia de insectos plaga y de 
enfermedades no
 
registr6 niveles significativos de dafio; el complejo de malezas invadi6
 
s6lo las parcelas puras do 
leguminosas, en especial lasde P. phaseoloides
 
y -S. capitata, y mostr6 menor Incidencia en las parcelas puras de D.
 
ovalifolium. IRA]
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VASQUEZ, L.N. Pastos mejorados. 1957. Agricultura tropical,
 
Bogotg 13(6):369-371.
 

Evaluaciones sobre mezclas de gramfneas y leguminosas realizadas
 

durante varios afios en Colombia demostraron que la asociaci6n de
 
Melinis minutiflora-Pueraria phaseoloides es la mejor. 
 Se descri
benlos todos de establecimiento y manejo de esta asociaci6n y
 
se presentan datos de ganancia de peso de animales en pastoreo.
 

0686
 
VIVAS P N. 1978. Braquiaria (Brachiaria decu bens Stapf.).
 
Teras de Orientatidn Agropecuaria (Colombia I 4:O1-101
 

0687
 
*22879 VIVAS P., N. 1977. Propagaci6n y mftodoD de slembra del pnato
 

braquiaria (Brachiaria decumbens, Stapf). In Alarc6n H., F.; Cardozo
 
U., A.; Camacho D., 
 B., ads. Seminario sobre Alimentacin do Rumiantes
 
con Forrajes, Bogot5, Colombia,'1977. Memorlas. Bogot&, Asociaci6n
 
Colombians de Produe16n Animal. pp.55-60. 
Esp., 1 Ref., lus. 

Brachiaria decumbens; Propagac16n; Sistemas de siembra; Equipo agricolas;
 
PrActicas oulturales; Colombia.
 

Se desoriben en detalle los sistemas de propagac16n de Brachiaria decumbens:
 
mediante semilla sexual (en surcos y a voleo) y mediante material vegetativo 
(cony sin maquinaria). Se presentan ilustraciones y las cantidades
 
recomendadas de semilla para la siembra. (CIAT)
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Ecuador (ECU) 
CEVALLOS, F. 10,71. El prograte dE pestoE y forrajeE en el Ecua
dor, In Reuni6n Regional dE InvEstloaconeE di PastoE y Forra
jes lricales, 3;., Tibaitata. Colktia, 1971. Informc. Boo
ta, Inst ituto Color.bian7 Aoropecuario, Instituto Interamericino

de Ciencias Agricolas. pp.VI-1-',
 

0689 
i 25093 COSTALES, J.E.; MU1P0Z, K.A. 1985. Establecimlento y prcduccd6n dL

gram2ne0s y lEuminos s forrjeras en El Napo, Ecuador. in Pizarro, 
E.A.. ed. Reuni6n de sa Red Internacional do Evaluac6n de Pastos 
Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Call,

Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp.913-914. Esp.,

llus.
 

Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura. Centrosema brasilianum.
 
Desmodium ovalifolium. Ecotipos. Evaluac16n. Establecimicnto. Rcndimiento.
 
Adaptaci6n. Bosque htimedo tropical. Insectos perJudiciales. Enfermodades y

pat6genos. Ecuador.
 

Se estableci6 un ensayo en la Estac16n Expti. El Napo del 7nstituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, localizada en el sector de Payamino.

Ecuador, para evaluar el establecimiento y Is produccl6n de 14 ecoripos de
 
leguminosas y 8 de gramineas forrajeras. La regi6n corresponde al ecosis
tema de bosque tropical Iluvioso y elihrea exptl. posco un pB de 5.0. Los
ecotipos sobresalientes por su persistencia, tolerancia a plagas y enfer
medades y producc16n de forraje son Brachiaria hunidicola 701 y B.
 
dictyonoura 6133. Las leguminosas Centrosemsa.brasilianum 5234 y Desmodium
 
ovalifolium resultaron afectadas por insectos y hongos. {CIAT]
 

0690
 
DAVILA CALDERON, C. 1969. Ensayo de adaptaci6n de 6 variedades
de sorgo forrajera. Tesis Ing. Agr. Luja, Ecuador, Universidad,

Facultad de Agronomia y Veterinaria. 52p.
 

0691 
ESPINOSA FERNANDEZ, L.V. 1969. Estudio del comportamiento de

cinco especies forrajeras cultivadas solas y asociadas. Tesis
 
Ing, Agr. Laja, Ecuador, Universidad, Facultad de Agronomia y

Veterinaria. 50p,
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* 9819 ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL PICHILINGUE. PROGRAMA 

DE PASTOS Y GANADERIA BOVINA. ECUADOR. Informe ticico anual 1976. 
Quevedo, Ecuador, 1976. 4 6 p. Esp. 

Gramineas. Leguminosas. Introducciones. Evaluaci6n. Producci6n animal. Pastoreo. Ganado 
bovino. Ecuador. 

Se presents un inforrne ticnico sobre Jos diferentes ensayas realizados en 1976 par el Pro
grama de Pastas y Ganadera Bvina, enls Estac16n Exptl. "Pichilingue", Ecuador. La pri
mera Case de un esquema general de evaluac6n de especies forrajeras la canstituyen los ensa
yas de establecimienta de nuevas especies de gram yornasleguminosas. Se introdujeron 8 
especies de Brchiarea, 25 de Setaria y 15 dc Panicum. Se evalu6 elcnmportanienou de32 
ies de Panicum maximum baj Starcas asi coma de amseo, graininess y leguminosas so

asa en asacisciones. Se realizaron ensayos sabrc producc6n do hatas de cln, sistemas de 
anejo de vacao, cruzamientas de Halstein/Brahman painprducc6n do dable prap6sita y 

deficiencias y toxicidades de inineales en elganado el litaral 
frma ademnias, sbre lasactividades dl Centro de Capacitaci6n Ganadera y saobre los ensa

bavina en ecuatoriano. Se in

yos regionales. (Resumen porAM.) GO 1101 

0693
9820 ESTACION EXPERIME'NTAL, TROPICAL PICHILINGUE. PROGRAMA 
DE PASTOS Y GANADFRIA BOVINA. ECUADOR. Inforine t~cnlco anual 1975.
Quevedo, Ecuador, 1975. 3 7p. Esp. 

Grarnneas. Leguminosas. Introducciones. Evaluaci6n. Praderas mixtas. Establecimiento. 
Manejo animal. Producci6n animal. Ecuador. 

Sc presenta un infame tdcnica do las ensayas realizados par el Pragraina de Pastas y Gana
derfa Bovina, en il Estac16n Expl. "Pichilingue", Ecuador, durante 1975. Se destaca ciesta
blecimienta de un jardin de intrlduccianes can nuevas especies de graidneas y leguninasas
forrajeras. Se efectuaron 119 introducclones de gramt'neas correspondientes a los gdneros 
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Brachiaria. Panicum, Hyparrheia, Setarw, Cenchns, ('Tlori, Melinis., Cynodon y Echino.
chloa y 127 introducciones de leguminosas pertenecientes a Centroserna,Alacroptfflum,Desmodium, Glycinc, Sylosanthes Teramnus, l1ierarid, Vigna, Dolichos y A tylosia. Se presentan datos de producci6n de MS de gramineas y leguminosas bajo diferentes frecuenciasde corte. Se incluyen ensayos con ganado de carnc y de leche y se informa sabre las actividades realizadas par cl Centro de Capacitaci6n Ganadera. (Resumen por M.A.) G01 HOO 

069419647 FREIRE, M.T. 
 1983. Establecimiento N producci6n de gramineas

leguminoasa forrajeras en El Puyo, Ecuador. In Pizarro, E., ed. Reunitn 

y
 

de la Red Internacional 
de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali,
Colombia, 1982. 
Resultados 1979-1982. 
Call, Centro Internacional 
de
 
Agricultura Tropical. pp.301-309. Esp., 
Ilus.
 

Setaria splendida. Axnopus scoparius. Hemarthria &ltissima. Panicum
 
maximum. 
 Paspalum plicatulum. Brachiaria 
 daecumbens. B. humidicola.

Andropogon 
 gayanus. Centroasema pubescens. 
 Calopogonium mucunoides.
 
Deamodium 
adacendena. D. ovalifolium. D. herorophyllum. D. Lyroides.

Styloaanthes gulanensls. 
 S. capitata. Pueraria 
 phasooldes. Zornia
latifolia. Aeschynomene histrix. Evaluaci6n. Establecimiento. Rendiminto.

Materia seca. 
Bosque humedo tropical. Insectos perjudicials. Enfermedades
 
y pat6genos. Precipitaci6n. Aitura do la 
planta. Ecuador.
 

Se presentan datos 
de producci6n do 
MS, altura de Is planta, cobertura e
incidenrca de insectos y enfermedades en 
44 ecotipos do leguminosas y 10 do
gramineas en evaluaci6n en 
la Estacl6n Exptl. Pastaza, pertenenciente a laFacultad do Ingenieria Zoot6cnica de la Escuela 
Superior Politcnica
Chimborazo (ESPOCH), Ecuador. La localidad ' 
de
 

sc encuentra a 1°37
 de lat. sur
y 77052' de longitud oeste, a una altura de 900 m.s.n.m. La temp. media
anual es de 21'C y la precipitaci6n media anual 4100
de mm, dentro dcl
ecosistema do bosque hfimedo tropical. 
El suelo 6s de baja fertilidad, de

Scido a ruy iicido, mediano contenido do MO y mal drenaje. (Resumen par
H.M.) H01. 

0695
GLAS VIEJO, M. 1968, Ensayo comparativo de adaptabilidad de
cinco variedades de sorgo forrajero 
 Sorarhue Pars. invLgj

troducidas al pals. 
 Tesis Ing, Agr,. uil E dor, Universidad, Facultad de Agronomia y Veterinaria. 6 p.
 

0696
 
GOMEZ VILLACIS, W. 1966. Frecuencia de cortes del pasto janeiro
(Eriochloa polystachya H.B.K.) 
 Tesis Ing, Agr. Guayaquil, Ecua

56
dor, Universidad, Facultad de Agronotia y Veterinaria. p,
 

GONZALEZ B., 0897
6. 1961. Descripci6n, uso y manejo de algunas especies forrajeras en la Sierra Ecuatoriana. Ciencia y Naturale
za (Ecuado,) 4(1):15-37,
 

0698
 
MALDONADO L., E. 
 1971. Preliminary adaptation 
and production

trial with 15 species of forage 
grasses at Cumbaratza. Tesis
 
Ing. Agr. Loja, Ecuador. Unlversida6 N.clonal de Loja. 
 137p.
 

En la localidad de Timbara, 
Provincia Zamora Chinchipe, Ecuador,

se evaluaron 5 
gramfneas rastreras, 5 semierectas y 5 erectas, 
en
 
cuanto a persistencia, crecimiento, rendimiento y valor nutritivo.

Las mejores rastreras fueron 
Cynodon dactylon, Leersia hexandra y

Dgitaria decumbens; las mejores 
semierectas 
 nus micay,
E rloch~loa 
 c y Brachiaria mutica; y mejor
a erecta
 
Pennisetun purpurerum cv. 
f-534.
 

0699
.* 25112 NUDOZ, K.A.; COSTALES, J.L. 1985. Comportamiento de accesiones do
Brachiaria sp. con r speeto al ataque de salivazo, El Napo, Ecuador. 
 In
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n 
de la Red ln~ernacional 
de Evaluac16n do


Pastas Tropicales, 3a., 
 Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,p.1191. Esp.
 

Brachiaria. Ecotipos. Evaluac16n. Zulia. Aeneolamia. Toleancia. Ecuador.
 

En El Napo, Ecuador, se eval6an 
especies de Brachiaria para seleccionar

ecotipos tolerantes al salivazo. 
Las evaluacionef so realizan cada semana,
registrndose altura de plantas, no. 
do ninfas/m , adultos y da5os ocasionados. Se han observado hasta 
el momento 2 especies do insectos .e los
 
g~neros Zulia y Aeneolamia. [CIAT)
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0700 
.5416 1985. 

mejorado: 1NTAP-NAPO-701 (hraehisria humidicola). PbstoB Tropicales. 
Boletfn Informativo 7(I:J1-. Es., hlus. 

2 HUPOZ H., I. La Amazonia ecuaiorlana tambkn tiene su pasta 

Brachisria humidicola. Cultivares. Horfologfi vegetal. Insectos perjudi
ciales. Enferiedadew y pat6genob. Resiatencia. Slembra. Establecimtento.
 
Adaptact6n. Suelos. Pastoreo. Tasa de carga. Aumentoh de peso. Ecuador.
 

Introducido a Ecuador deade Brasil an 1974. Brachiarid humidicola 
INIAP-NAPO-701 tue probada en las estaciones expti. de Napo. Santo Domingo 
y Pichilingue coma un cultivo forrajero que en clima ecuatorial produce 
grandes rendiniencoo en las eataciones lluvioss y soporta el pastoreo mo
derado continua en las eatactones secas. Ys altaments resistente a enfer
medadem causadas por especies de Fusarium. Rhynchosporiuw y Tilletia, y
resists el ataque de epecies de Aeneolamia y otros insectos. Sin embargo. 
ai no me maneja adecuadamente, de vet en cuando sufre defollaci6n severs 
ocasionada por Hocis latipes. En fuestreos sucesivos, el contenido de PC 
de Is HS nunca fue alnos que el 10%, en tanto que la DIVHS oacii6 entre 
48.0-61.7%. Epta var. as precoz y adaptable a un rango de condicionea cli
mhticas itt veropicales y del suelo. Se multiplies libremente mediante 
rizowas y es persistente y competitiva. !n 1983 me liber6 con i& designa
c16n IHIA!-NAPO-70. para el cultivo g,eral en Ecuador. [Plant Breeding 
Abstracts.CIAT]
 

0701
 
25125 :LUROZ, K.A.; COSTALES, J.E. 1985. Prueba de ganancia de peso en 

Brcchinria humidicola sola y aso. - - con dos leguminosas. In Pizarro, 
i;,A., ed. Reuni6n de is Red 1- acional de Evaluaci6n de Pastos 
Tropicales, 3a., Cali, Coloml-.a, 1985. Resulrados 1982-1985. Cali,
 
Centro internacional de Agricultura Tropical. v.2.pp.131-1132. Esp.
 

Bracharia huuidlcola. Pesmodium ovalifolium. Desmodium heterophyllum.
 
Praderar mixtas. 1.'.rzrec continua. Pastoreo alterno. Aumentos de peso.
 
Novillot. Basque hCredo tropical. Producci6n animal. Ecuador.
 

Se realz6 un ersayo de pastoreo en El Napo, Ecuador, pars determinar is 
ganancia de peso de animales en praderas de Brachiaria humidicola sola y en 
asociaci6n con leguminosas, y evalunr is persistencia de las praderas a
 
travs del tiempo. Se utilizaron 4 tratanlentos: a) Brachiaria humidicola
 
+ Desmodium ovalifolium con fertilizaci6n; b) B. humidicola + D.
 
htterophyllum; c) B. humidicoln sola y 4) B. humidicola + D. ovalifolim
 
sin fertilizaci6n. En 8 praderas de ) ha cads una se pastore6 inicialmente
 
en forms continua y en la seguLidd fase en forma alterna, con una carga ani
mal/ha de 3 animales con peso inicial prom. de 250-300 kg. En Is primers
 
fame de pastoreo (marzo-julio de 1984), las ganancias de peso fueron de
 
75.29, 72.65, 88.86 y 89.23 kg/ha pars los tratamientos a, b, c y d, rasp.
 
En Is segunda fase (nov. 1984-marzo 1985), las ganancias de peso fueron de
 
70.68, 90.83, 64.16 y 58.71 kg/ha, pars los tratamientos a, b, c y d, reasp.
 
[CIAT]
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19665 MUROZ, K.A. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas y
 

leguminosas forrajeras en El Napo, Ecuador. In Pizarro, E., ed. Reuni6n
 
de ls Red In-ernacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali,
 
Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de
 

28 2
Agricultura Tropical. pp. 5- 99. Esp., Ilus.
 

Ischaemum sp. Axonopus sp. Paspalum plicatulum. Panicur. maximum. Brachiaria 
decumbens. B. humidicola. Andropogon gavanur. Centrosema pubescens. 
Ca!20on91m mucunoides. Desmodium heterocarron. D. Rvroides. D. 
valifolium.T Stylnsanthes guianensis. S. capitara. Pueraria phaseoloides.

Aeschynomene histrix. Zornia latitolia. Evaluaci6n. Estableciniento. 
Rendimiento. Materia seca. Cohertura. Altura de la planta. Insecros
 
perjudicialea. Enfermedades v pat6genos. Bosque h6medo tropical.
 
Precipitaci6n. Ecuador.
 

Se presentan dator. de cobertura, altura de i plants, produccibn de MS -V 
dafio causado par insectos y cnfcrmedndes en 14 ecotipos de leguminosas y 7 
de gramineas en evaluaci6n en in Esraci6n Exptl. El Napo, del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). El sitio estS localizado 
a 0'21' de lat. sur y 76*52' de longitud oeste y a 245 m.s.n.m.; cuents con 
una precipitaci6n media anual de 3113 mm y temp. media anual de 25.4C, 
dentro del ecosistema de %osque tropical lluiuoso. El suclo tiene un pH de 
4.4 y saturaci6n de Al de 88.92 de 0-20 cm de profundidad, rasp. (RMrumen
 
por M.M.) HOI
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0703PALACIO R.. J. 1971. Perforniance of 5 fodder sorghum (Sorghum
vulpr Pers.) cv. at QuInara. Tesis lng. Agr. l.oa, Ecuador. 

Se presentan datos del comportamiento de cv.5 de sorgo forrajero
(Sorahum vuleare) evajuados en el Valle de Qufntana, Ecuador. A2fial defTnyo de 163 dfas, el hibrido de S. vulgare : S.sudanense cv. Sordan present6 a] mayor rendimiento de forraje. 
 -

0704
17082 ROLANDO A, C. 1978. Leguminosas forrajeras para el tr6pico ecuatoia
no. Ecuador, Imstituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Estaci6n Experi
mental Tropical Pichilingue. Boletin T6cnico no. 26. 1 2p. Esp., Ilus. 

Centrosema pubescens. Glycine wightiL Pucrariaphaseoloides. Macroptilhim atropurpureum. Desmodium intortur. D. unciratum. D. heterophyllum. Stylosa;.?.hesguianensis.Ca
racter'sticas agron6xmicas. Ecuador. 

Se describen las caracteristicas de las leguminosas forrajeras mis importantes para ]a producei6n de carne y leche en el tr6pico ecuatoriano, segfin investigaciones y observaciones•ealizadas pOr el Programa de Pastos y Ganaderi' de la Estaci6n Exptl. Tropical Pichilinguc. 
Se lncluyen Centrosema pubescens, Glycine wightii, Puerariaphascoloides,Macroptiliumanropurpurcum,Desm odium Intorium, D. uncinatum,D. heterophyllum, St'losanthe guia
nensis y otras. (Resumenpor M.A.) D05 

SANTILLAS1 R.; BETANCOURT, R.; CEVALLOS, F. 1970. El pasto guinea (Panicum J el Ecuador; su ranejo y aprove-
Jacq.) en 

rhamientoa Q7ui Instituto Ilacional de Investigationes Agropecuarias, Boletin Ticnico Divulgativa. 12p.
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- 0799-9402 TUAREZ C., J.A. Ekluaci6n de rendimiento y valor nutritivo de gramineas y

leguminosas forrajeras, pertenecientes a ia colecci6n de la Estacl6n Experimental
Pichilingue. Tesis D.M.V. Portoviejo, Ecuador, Universidad Tcnica dc Manabl. Facultad

'de Ciencias Vetcrinarias, 1977. 94p. Esp., Res. Esp., Ingl., 40 Refs., llus. 

Panicum maximum. Cenchrus ciliaris. Digitaria decumbens. Cynodon. Brachlaria. Setaria
spharelata." Pennisetum purpureum. Stylosanthcs guianensis. Desmodium.. Pucrariaphaseoloidcs. Glycine wightii. Macroptilium atropurpureum. Centrosema pubescens.
Experimentos de campo. Registro del tIempo. Contenido de proteina. Dlgestlblludad.
Rendimiento. Materia seca. Corte. Evaluaci6n. Valor nutritivo. Ecuador. 

En la Estaci6n Experimental Tropical Pichilingue del Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP) se selcccionaron especies forrajeras capaces de proporcionar elevados
rendimicntos dc forraje de alta calidad, durante lI ,poca 
seca y Iluviosa. La evaluaci6nse realiz6

bajo corte, mediante los siguientcs parimetros: rcndimiento de materia seca 
 (MS) y valor
nutritivo, en thrminos de proteina cruda (PC) y digestibilidad in vitro de la MS. Las frecuencias

de corte fucron 21, 35 y 56 dlas para rendimiento, y 21,28,35,42 y 56 dias para valor nutritivoen
cada 6poca del nfio.El muestrco para valor nutritivo se rcaliz6 mcdiante la tdcnica de pastorco
simulado, para imitar el consumo animal. El rendimiento sc estim6, mediante la cosecha del Area

correspondicnte 
a cada frpcuencia de corte. Se tomaron muestras represcntativas de 500 gr del
forraje obtenido y se deshidrataron en un cuarto de aire forzado a una temperatura dc 450 C por
24 h. o3c*c;zir-_,no iwdiante difercncia 
 de peso ul porccriaj, 3c ,iS ,-je sirvi6 de base para

calcular el rendiniento de MS nor h-rArca. Se detcrmin6 la PC mediante cl mtodo de micro-
Kjeldahl para detcrminaci6n de N total. La digestibilidad in vitro de la MS sc detcrmin6 por latacnica de digestibilidad in vitro de 2 etapas de Tilley y Terry. Los rcndimientos de MS fucron
siempre mayores en frecuencias largas y se obtuvieron rendimientos mAs altos en ]a dpocaIluviosa. En las leguminosas, este parAmetro no ue afectado mayorriente por la 6poca dcl aflo. P.maximum var. 307, S.sphacelatavar. 352, P.purpureum var. comtn, C wightii xar. M alawi y P.
phaseoloides, acusaron clevados rendimientos de MS durante las 2 6pocas. En cuanto a PC ydigestibilidad in vitro de la MS. las gramineas fueron siempre superiores a frecucncias cortas dedescanso y d isminuyeron a medida que se alargaba la frecuencia de corte. Las leguminosas por cicontrario, no mostraron una tendencia definida, pues en ocasiones fueronunas mayores afrecuencias cortas y menores a frecuencias largas, mientras queen otras ocurri6 Io contrario. Lasespecies y variedades que alcanzaron los valqres mAs clevados de PC y digestibilidad in vitro,
dentro de sus respectivos g~neros durante las 2 ipocas del aho fueron: Cynodon sp. 511, B.brizantha var. 127, P. antidotale, P. maximum var. 307, S. iphacelatavar. kazungul P. 
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purpureum var. comun, G. wiphit vars. Malawi y 505. Mcdiantc los 3 pauimetros cstudiado! 
(rcndimicnto dc MS,PC y digestibilidad in vitro), s scieccionaron las siguicntes especics para se: 
evaluadas bajo pastorco: C 'nodon sp. 511. A brizaniho var. 127, P. mximum var. 307, P. 
antidotol, S. sphcelota var. 352, 1.purpureumvar. cornun,solas oasociadas con la leguminosa 

:. wighli var. Malawi. (Resumen dfI autor) 

Guyana (GUY) 
0707 

British Guiana. 1958. Annual Report of the Director of Agricul
ture for year 1955. Georgetown. 62p.
 

En estudios sobre pastos y cultivos forrajeros se destac6 la legu
minosa Centrosema puescens. Cuando 
se hicieron cortes 
a intervalos de 
3 4 meses -. ppuescens produjo 5.3 t/ac, prom., y en asociacion con Brachiaria mutica produjo 8.6 t/ac. 

0708
British Gaiana. 1956. Annual report of the Director of Agricul
ture for the year 1954. Georgetown. 58p.
 

En parcelas demostratIvas de 
gramfneas y legumi-iosas forrajeras,

las gramineas mAs sobresalientes 
 fueron Brachiaria mutica,


Trpscum Laxum, Pan icum maximum e Ischaemum timorense.Las leguminosas mas productivas 
fueronueraria ( avanfca)haseoloides,

Centrosema pubescens, 
 Indigafera 
 rubuIata, I, endecaphylla,

Coponum muconoides y Dollws hosiTi 
 mejor asociacfii de
 
graminea/ egumifnosase obtuvo con B. R-tica/C pubescens.
 

0709
 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. BRITISH GUIANA. 1958. Pasture
 
grasses. 
Rep. Dir. Agric. Brit. Guiana 20:28-31.
 

Digitaria decumbens y Cynodon actylon mostraron buen comportamieno entre los suelos costeros aluviales de la Estaci6n Central

Agricola, bajo las condiciones de sequia de 1958. En las 6reas
riberefias 
del Distrito Noroeste, Brachiaria mutica e Ischaemum
 
timorense se adaptaron bien. 
 En Ebini, las sabanas intermedias
eficientes en minerales, RiLtaria decumbens y Paspalum 
notatum
presentaron buen comportamiento pero requieren fertil-icI6 n regular y pastoreo rotacional. Otras especies evaluadas fueron Melinis
minutiflora Hyparrhenia rufa y Panicum maximum.
 

0710
 
J*25017 WICKHAM, C.; OSUJI, P. 1985. 
 Evaluation of grass and legume
forages on the intermediate savannahs of Mobliesa, Guyana. 
 (Evaluaci6n


de gramineas y leguminosas forrajeras 
en las sabanas intermedias de
Moblissa, Guyana). In Pizarro, E.A., 
ed. Reun16n de la Red Internacio
nal de Evaluac16n de--Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Re
sultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.

v.l,pp.161-168. Ingl., Ilus.
 

Stylosanthes capitata. Stvlosanthes utanensis. 
Stylosanthes Iciocarpa.
St 'losanthes hamata. Desmodium ovalifolium. Desmodium zyLodes. Centrosema
pubescens. Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum. Pueraria
phaseoloides. Zornia 
 latifolia. 
 Teramnus labialis. Macroptilium
atropurpureum. Aeschynomene 
 histrix. Brachiaria 
 decumbens. Brachiaria
 
humidicola. Andropogon gavanus. Evaluaci~n. _Aeaptaciin. Ecotipos. Sabanas.
 
Precipitaci6n. Rendimiento. Producc16n de sem'llas. Guyana.
 

En 1982 se establecieron en las sabanas intermedias de Moblissa, Guyana, 24
ecotipos de leguminosas forrajeras y 3 de gramIneas procedentes del CIAT y
 
7 leguminosas provenientes del 
Centro de Evaluac16n y Producc16n de Semillas de Antigua del Caribbean Agricultural Research and Development
 
Institute. Las 
7 leguminosas de Antigua no se establecieron, lo cual indic6 su male adaptaci6n a las condiciones de suelos Scidos 
e inflrtiles.
Las accesiones ucl CIAT se establecieron con diversos grados de 6xito. 
 Se
presenta una breve descripci6n 
de las calidades y limitaciones de las

accesiones evaluadas pertenecientes a las especies Stylosanthes guianensis,
S. capitata. S. lejocarpa, Desmodium ovalitfolium, D. gRXoides, Centrosema

pubescens, C. brasilianum, Aeschynomene 
histrix, Pueraria phaseoloides,

Zornia 
latifolia, Brachiaria decumbens, B. humidicola, Andropogon ayus.

ICIAT9
 

179
 



0711

50] ]CKw.., C.; S.11, P. 1965. Evaluation of grars forages on the


Intcrmc-dinte bavannahs of Moblissa, Guyana. (Evaluaci6n de gram~neas
forrajeraF en las cabanas Intermedias de Moblissn, Guyana). In Pizarro,
 
E.A. . cd. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n-dc Pastos 
7ropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Call, Cen
tro 
]nternacional de Agricultura Tropical. v.lpp.169-174. Ingi., 
Blus.
 

Pennisetum purpureum. Brachiaria 
 decumbens. Brachinria 
 humidicola.
 
'Brachlaria radicans. Brachiaria mutica. Cynodon dactvlon. 
 cynodon

plectosathyus. Echinochloa pymdal--s. Panicum maximum. Searia anceps. 
Digitaria pentzii. Digitaria decumbens. Digitaria valida. Andropogon

gavanus. Helinis minutifle-a. Evaluaci6n. Establecimiento. Rendimiento.
 
Hateria seen. Preciprtaci6n. 5ban,.s. Guyana.
 

En 1982 se establecieron en las ,abanas inrermedias de Moblissa, Guyana, 15
 
especies de gramineas de m-terial disponible localmente. Se midi6 el
 
rendimiento de MS durante 
las kpocas de precipitaci6n max. y min., la
 
resistencin a plagas y 
enfermedades y la persistencia. Se presenta una
 
breve descripci6n de las cualidades y limitaclones de las eapecies

evaluadas de los g~neros Andropogon, Cynodon, Brachiaria, Echinochloa,
 
Digitaria, Pennisetum, Panicum, Setaria y elinis. [CIAT]
 

Paraguay (PRY) 
0712
 

El pasto pangola. 1971. Asunc16n, Paraguay, Programa de Inves
tigaci6n 
y Extens16n Ganadera. Boletfn 'de Divulgaci6n no.6.
 
8p.
 

0713
El pasto setaria. 1972. Asunci6n, Paraguay, Programa Naclonal
 
de lnvestigaci6n y Extensi6n Ganadera. 
Bo]etin de Divulgaci6n
 
no.7.
 

0714

FRETES, R.; SAMUDIO B., R.; GAY, C. 
1970. Las praderas natura
les del Paraguay. C]asificaci6n y d,!scripci6n. Asunci6n, Para
guay, Programa Nacional de Investifaci6n y Extensi6n Ganadera.
 
Publicaci6n Miscelbnea no.5.
 

0715
 
FRETES, R.; GAY, C.; SAMUDIO B., R. 1969. Las praderas natura
les del Paraguay. 
 Asunci6n, Paraguay, Programa Nqcional de

Investigaci6n 
y Extensi6n Ganadera. Publicaci6n Miscelfnea
 
no.6.
 

0716
 
HEYN M., R.; MOREL, A. 
1978. Efecto de cuatro frecuencias de
 
cortes en el rendimiento de ]a pradera natural y tres 
pastos

cultivados. Pro'rama Nacional de Investigaci6n y Extensi6n Ga
nadera. Proyect' de Investigaci6n en Ejecuci6n.
 

0717

OBATAKE, T.; YOFHINOKI, 0.; SAMUDIO B., R. 1976. Producci6n de

39 gramfnras y 6 leguminosas forrajeras bajo los efecto de tres
 
alturas de corte. 
 In Programa Nacional de Investigaci6n y Ex
tensi6n Ganadera. Informe Anual 1976. Asunc16n, Paraguay.
 

0718

SAMUDIO B., F.; HEYN M., 
R.; MOLAS, O.A.; VALINOTTI, P.; BLANCO

M., R. 1986. Implantaci6n de pasturas cultivadas. In Producc16n
 
y utilizaci6n de pasturas para la alimentaci6n de-ganado. San

Lorenzo, Paraguay, Programa Nacional de Investigaci6n y Exten
si6n Ganadera. pp.17-18.
 

0719
 
SAMUDIO B., 
R.; HEYN M., R.; MOLAS, O.A.; VALINOTTI, P.; BLANCO 
M., R. 1986. Pastos cultivados para el Dpto. de Itapua. InProducc16n y utilizaci6n de pasturas para Ia alimentacl6n e
ganado. San Lorenzo, Paraguay, Programa Nacional de Inv'stiga
ci6n y Extensi6n Ganadera. pp.11-ic. 
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0720 
* SAMUDIO B., R.; HEYN H., R.; MOLAS, O.A. ; VALINOTl, P.; BLANCO

M., R. 1986. Producc16n y utilizaci6n de pasturas para ]a 
alt
mentac16n de ganado bovino. San 
Lorenzo, Paraguay, Programa

Nacional de Investigaci6n y Extens16n Ganadera. 
 36p.
 

* SAMUDIO B., 0721
R.; MEAURIO, P.P. 1978. Producci6n d tres gramfneas 
forrajeras anuales bajo los efectos de seis tratamientos
 
de fertilizantes y dos densidades de siembra. 
Asuncl6n, Paraguay, P;ograma Nacional de Investigaci6n y Extens16n Ganadera.
Boletfn de Investigaci6n no.15. 15p.
 

0722
 
* SAMJJDIO B., 
R.; DACAK, A.; KEAURIO, P.P. 197b. Producc16n de
diez gramfneas forrajeras perennes 
bajos los efectos de tres
alturas de corte. Asunc16n, Paraguay, Programa Nacional de In

vestigaci6n y Extens1dn 
Ganadera. Boletfn de Investigaci6n
 
no.10. 20p.
 

0723
 
* SAMUDIO B., R.; MEAURIO, P.P.; DACAK, A. 1978. Producc16n de 10
gramineas forrajeras perennes bajo los efectos de tres alturas
de corte en Barrerito. 
In Programs Nacional de Investigaci6n y
Exteitsi6n Ganadera. Infoie Anua] 1976. Asunc1dn, Paragrsy.
 

0724
 
SAMUDIO B., R.; HEYN M., R. 197L. Rendlimiento de ppsturas en el
Paraguay. Asunci6n, Paraguay, Programa Nacional de Investigaci,, y Extens16n Ganadera. Boletfn 
de Investigaci6n no.11.
 
53
p.
 

0725
 
SAMUDIO B., R.; MEAURIO, P.P.; VELASQUEZ, J.C. 1976. Ensayo

comparativo de 16 variedades de alfalfa bajo los efectos de 2
niveles de fertilizantes. 
 In Programa Nacional de Investiga
ci6n y Extensi6n Ganadera. Informe Anua] 1976. Asunci6n, Para
guay.
 

,R28SAMUDIO B., R.; MACCHI, L.D. 1976. Evaluaci6n de plantas forrajeras en Ia Estac16n Experimental Chaco. In Programs Nacional
de Investigaci6n y Extens16n Ganadera. Unforme Anus] 1976.
 
Asunci6n, Paraguay.
 

0727
 
SAMUDIO B., R. 1973. 
El pasto colonial. Asunc16n, Paraguay,

Programs Nacional de Irvestigaci6n y Extens16n Ganadera. 
Bole
tfn de Divulgaci6n no.10. 11p.
 

0728
 
SAMUD7O B., R. 1970. Producc16n de cinco gramfneas forrajeras

bajos los efectos de seis tratamit,,tos de fertilizantes en San
Lorenzo. 
Tesis Mag. Sc. Las Cruces, New Mexico, New Mexico
 
State University.
 

0729
 
25042 VALINOTTI, P.; MOLAS, 0. 
 1985. Adaptac16n dc gramineas y leguminoaas forrajeras suelos
en de drenaje restringido, Euseblo Ayala, Para

guay. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de 
la eed Internacional de Evalua
ci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 
1985. Resultados

1982-1985. 
 Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.

v.lpp.419-425. Esp.. Ilus.
 

Andropogon &ayanus. Brachiaria brizantha. Brachiaria humidicola. Brachiaria
 
ruzizienais. 
 Brachiaiia dictyoneura. Setaria 
 anceps, Stylosanthes
guianensis. 
 Desmodium heterocarpon. Desmodium 
 incanum. Desmodium

ovalifolium. Centrasema brasilianum. Zornia 
glabra. Pueraria phaseoloides.

Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Cobertuia. 
insectos perjudiciales. En
fermedades y par6genos. Drenaje pobre. Sabanas. Paraguay.
 

Se evaluaron 15 ecotipos de leguminosas y 8 de gramIneas forrajeras tropi
cales en 
el campo exptl. del Hinisterio de Agricultura y Ganaderfa 
en la
 
localidad de EusebiG Ayala, Paraguay, c:racterizado por su relieve -lano e

inundable en perlodos de lluvias 
copiosas y frecuentes. Hasta el momento
las leguminosas de mejor comportamiento 
son Pueraria X haseoloides 9900,
Centroaema brasilianum 5234 y Centrosema op. 
5278. Tados los ecotipos de
 

181
 



r-Inceas; introducidn muestran burn comportamiento, dertac5ndose como los
mcJore1; Androopon avjnus 621 y 6200. Brachilaria dictvoneurn 6133 y B.
h1wmidi1_ 6-79 Se doscril)El las caracteristicas climfitcas y cd-ficas dc 
Ila 1cafldad y se prescntan datos de adaptaci6n, cobertura y dafios por
I.sectoa, v enfermdader. ICIAT] 

0730
2502, VA..I:OTT , 1'. 1985. Establecimiento y producci6n de granineas ylegumino!;-as forraoerars en CaapucG (Barrerito), Paraguay. In Pizarro,

E.A., vd. kuuni6n de IA Red lnternacienal de Evaluac16n de Pastos 
Tropicalo:;, 3a.. 
 Cali, Colombia. 1985, Resultados 1982-1985. Cali,

CUntro Internacional 
de Agriculrura Tropical. v.l.pp.263-274. Esp.,
 
IIUs. 

Pasp Ium plicatulum. Andropogon Eayanus. Brachiaria brizantha. Brachlaria 
dictvnltra. Brnchiaria humidicola. Stylosanther capitata. Stvlosanthes
rnacrocuplhaia. Stvlosanthes puianensis. Desmodium heterocarpon. Dlesmodium
ovalifoliu;. Desmodium Incanum. Zornia brasiliensis. Zornia glabra. Zornia
latifolia. lueraria phascoloides. Centrosema macrocarpum. Centroserna 
brasiIlanum. Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. Cobertura. Altura de in
pJanta. hcndimicnto. Hateria seca. Precipitaci6n. Insectos perjudiciales.
Enfermcdudea,, y patugenos. Sabanas. Paraguay. 

Ln c VCLIS.Jtemo de 
sabana bier erenadn de Caapuci, Faraguay, se adelant6
 
un cnszcvo para cvaluar el esrablecimiento y Ia producci6n de 23 ecotipos de
 
lcgumin i... y 6 de gramineas. Por su rapidez de establecimiento, produc
cl6n, toli i- aia a plagas y enfermedades y persistoncia se destacIron
Calnctia -triata, Neonotonia wightii, Zornia brasiliensis 7847, Lespedeza
.tr-iata, :i-1arIa bri:antha 664, B. humidicola 679, B. dlctvoneura 6133,

Aiwrtoacr, £r'~.'au!: 621 y 6200. En general las leguminosas fucron muy len
taS par 	 . ,ta] leccrse. Los ecotipos de Sty:osanthes capirata, S.

IacricicphalaS uianensis persistieron efectov' no por de las temp. bajas
v iwl (;af. Muv tuertes. Desmodium ovalifollum 3784, Centrosema sp. 5278. 
1u.'riraIjra ,,.oid vs 9900 y Tcraminu uncinatus no presentaron producci6n
duran t el lw udo de min. precipitaci6n, pero persistieron a las heladas yprerscnt.ron cy7celente rebrote y buen rendimie;-to de MS en el perfodo de
mi;x. prt itptaci6n. Por producci6n se destacaron ins leguminosas Z.
braai' jl:y , 7fEl,7, G. striata y N. wightli; por su rendimiento de MS so 
dL-taUcar'1a !. brJ.antha 664 y A. rayanus 621 y 6200. [CIAT] 

PerO (PER) 
0731
 

AGREDA T., 0. 1970. Introduccin 
de pastos a Iquitos, Zona
 
Trcpical 116meda. In Reuni6n de 
Especialistas e Investigadores

Forrajoron del Peru-la., Lima, 1970. 1. Informe de la reunidn,
 
conferencia3 y ponencias. Lma,
Ministerio de Agricultura. Uni
versidad Nacional Agraria. p.3.
 

0732
 
AGREDA T 
 0. 1965, El pasto Yaragua (Hyparrhenia
(Perd) 17(, 3):'5-27,	 rjufa) Chacra 

0733
 
AGREDA T., 0. 1964. Pasta castilla 	o guinea. rerd, Servicia deIU,\'Eati y 	 Agraria.
f~idt 	Pragacidn DivulgaM:in Agrapecuaria

na.63, ,
 

0734
 
AGREA 'F., C'. 1963. 
 Especies de pasros recomendables para el
 
foreno (it Ia jnanaderfa de la selva. In Convencf() Agron6mica
Regiola'1, ila., 'lingo Marfa, Peru, 196_- Documento.,. Tingo Ma
rfa. A:' 	 ci-icin Peruana de Ingenieros Agr(romos, Filial de 
Hualla ;. v.2. pp.210-221. 

AGREDA T., 0. 1963. 0735

Pasto Pangola (Winitaria decumbens). Perd,
Servicio dn Investigacifn y Promocion AgrarViDfvulgajdn


Agropecuaria nMEL'. 5p,
 

0735ANDE SON, E. 1948. Pastos en Piura y en Cajamarca. Dos pro
blemnr diferentes. Informaci6n SCIPA no.14:21-2.
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Las gramineas natural.s m~r importantes en el Alto Piura, Per6 
son Brachiarla mutica (Panicum purpurascens) y Panlcum maximum. 
Otra gramInea importante es Pas m 
dilatatum, introducida recientemente. Como pastos de 
 corte se recomiendan Pennisetum
 
purpureum y Tripsacum laxum. Las leguminosas PuprariA phaseoloides
e Indigocera % a TT-7endecaphylla) se destacan paor su ato 
contenido de proteas. Para lI reg6in andina de Cajamarca es 
ne
cesario introducir gramfneas que se 
adapten a esas condiciones.
 

0737
 
25107 ARA. M.A.; SCHAUS, R. 1985. Establecimiento y producci6n de
gramineas y leguminosaa forrajeras Yurimaguasen I. Per6. In Pizarro.E.A.. ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluac6n-de Pastos
Tropicales, 3a., Cali, Colombia. 1985. Resultados 1982-1985. Cali,Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp.1017-1032. Eap.,

Ilus.
 

Paspalum plicatulum. Axonopus compreqaus. Panicum 
maximum. Andropogon
gayanus. Brachiaria decumbena. Brachiaria humidicola. Centrosema pubeacens.

Calopogonium 
sucunoidea. Leucaena leucocephala. Stylosanthes guianensis.

Stylosanthea capitata. 
Deamodium heterophyllum. Desmodium ovalifolium.
Deamodium Ryroides. Zornia 
 latifolia. Aeschynomene histrix. Pueraria
phaseoloides. Ecotipos. Evaluaci6n-.E tablecimiento. Bosque hcimedo tropical.

Adaptac16n. Rendimiento. Materia seca. Precipitaci6n. Insectos perjudicia
les. Enfermedades y pat6genos. PerG.
 

En I Estaci6n Exptl. de San Ram6n del Instituto Nacional de Investigaci6n

y Promoci6n Agropecuaria (INIPA) en Yurimaguas, Perl. 
se evaluaron 14 ecotipoa 
de leguminosas y 6 de gramineas forrajeras. La localidad se encuentra en un ecosistema de basque tropical lluvioso. 
 Se presentan las caracteristicas climiticas y edificas, y dato. de altura 
de las planras, X decobertura, rendimiento de MSy dafos par insectos y enfermedades en perlo
dos de max. y min. precipitaci6n. ICIATI 

0738
19654 
 ARA, M.A.; SCHAUS, R. 1983. Establecimiento y producci6n de gramlneas y leguminosas forrajeras en Yurimaguas, Per6. Ir Pizarro, E.,
Reuni6n de Is Red Internacional de Evaluaci6n de 

ed. 
Pastas Tropicales. 2a.,


Cali, Colombia, 1982. 
Resultados 1979-1982. Call, Centro Intexnacional 
de Agricultura Tropical. pp.353-364. Esp., Ilus. 

Basque hfimedo tropical. Evaluaci6n. Estableclmiento. 
Paspolum plicarulum.
Axonopu compressus. Panicum maximuL. 
Brachiaria decumbens. B. humidicola.
Andropogon gayanus. Centrosema puber2us. Calopogonium mucunoides. Leucaena
leucocephala. Stylosanthes 
 :ensis.-. S. capitata. 
 Desmodium
heterophyllum. D. ovalifolium. D. groides. Aeschynomne histrix. Pueraria
phaseoloides. Zornia 
latifolia. Precipftaci6n. 
Cobertura. Rendimiento.

Hateria seca. Insectos perjudiciales. Enfermedades 
y pat6genos. Altura de 
la plants. Per6. 

En la Estac16n Exptl. de San Ram6n, del Instituto Nacional de Investigaci6n

y Promoc16n Agropecuaria (INIPA), en Yurimaguas, Peril, se evalfian 14
ecotipos de leguminosas y 6 de gramineas. La localidad 
se encuentra en el
depto. de Loreto, a 5°56' de 
lat. sur y 76"05' de longitud oeste, a una
altura de 184 m.s.n.m. La precipitaci6n media anual es de 2376 mM y latemp. media de 26'C, propias del ecosistema de basque tropical lluvioso. El
suelo tiene un pH de 4.5 y 4.0 y saturaci6n de Al de 51.1 y 84.5%, a 0-20 y20-40 cm de profundidad, reap. Se presentan datos de cobertura, altura de
la planta, producci6n de MS y presencia 
de insectos y enfermedades, en
perlodos de max. y min. precipitaci6n. (Resumen par M.M.) HOI
 

0739
 
ARA, M.; SANCHEZ, P.A.; BANDY, D.E.; TOLEDO, J.M. 
 1981. Adaptation of acid-tolerant 
grass and legume pasture ecotypes in
 
the Upper Amazon basin. [Abstract.] In Agronomy Abstracts.
73rd annual 
meeting. American Society of Agronomy. Madison,
Wisconsin, USA; American Society of Agronomy. 
p.38.
 

En Yur. ljvas, Per-d se 
 sembraron gramineas y leguminosas forraje
ras en un 
duelo Typic Paleudult que habia sido rozado 5 aflos 
antes
 y se habia cultivado pero sin aplicaci6n de fertilizantes. Antes

de aembrar las forrajeras se aplicaron 22 kg de P/ha. La graminea
de mayor rendimiento 
(57 t de MS/ha) fue Andropoon anus 621 y

no mostr6 sintomas de deficiencias de 
N comparada con Brachiaria
decumbens 606 y Panicum maximum 604. Las gramfneas de mejor adap
tacin fueron Pueraria aseolides 9900, Stylosanthes guianensis
136, DesmodiumoivaTI1ium 350 y Cntrosena ap. 436. 
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0740 
BEINGOLEA 0., J.V. 1972. Comportamiento de pastos introducidos
 
en la Puna de Ayacucho. Ayacucho, Per6, Universidad Naclonal
 
de San Crist6bal 
de fluamanga. Programa de Investigaci6n en
 
Pastos.
 

0741
 

BEINGOLEA 0., VJ.; MEIER, H. 
 1973. El comportamiento de los
 
pastos tropicales y asoclado en la zona de Pichari. In Reuni6n
 
de Especialistas e Investigadores Forrajeros del led, 3a.,
 
Pucallpa, 1973. Ponencias y conferencias. Pucallpa, Ministe
rio de Agricultura. Universidad Nacional Agraria. Instituto
 
Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura. Institu
to Interamericano de Clenclas Agricolas. p.50.
 

0742
 
BEINGOLEA 0., V.J. 1972. Introducci6n de pastos a Pichari. In

Reuni6n de Especialistas e Investigadores en Forrajes del Peri3
 
2a., Arequipa, 1972. 1. Informe de 
la reuni6n, conferencias y

ponencias. Lima, Ministerio de Agricultura. Universidad Na
cional Agraria. p.8.
 

0743 
25103 CARDENAS R., E. 1985. Establecimiento y producci6n de gramineas y

leguminosas forrajeras en Tingo Maria, PerG. In Pizarro, E.A., ed. 
Reun16n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a.,
Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. v.2,pp.965-985. Esp., Ilus. 

Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria humldicola. Panicum
 
maximum. Aeschynomene histrix. Calopoponium mucunoides. Centrosema
 
macrocarpum. Centrosema pubescens. Desmodium gyroides. Desmodium
 
heterophyllum. Desmodium ovalifolium. 
Pueraria phaseoloides. Stylosanthes

capitata. Stylosanthes guianensis. Zornia 
latifolia. Ecotipos. Evaluaci6n.
 
Establecimienro. Epoca seca. Epoca lluviosa. Bosque h~medo tropical.

Precipitaci6n. Altura de 
in planta. Cobertura. Rendimiento. Mlateria seca.
 
Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. PerG.
 

En un ecosistema de bosque himedo tropical siempreverde en La Morada,

PerG, se evaluaron 12 accesiones de leguminosas y 4 de gramineas forrajeras
 
para determinar su establecimiento y producci6n. Por su velocidad de
 
cobertura, resistencia a.plagas y rendimiento de MS se destacaron Pueraria
 
phaseoloides 
 9903, Zornia latifolia 728, Calopogonium mucunoides,

Stylosanthes guianensis 136, Andropogon gayanus 621 
y Brachiaria decumbens
 
606. La producci6n de MS fue el doble en 
la gpoca lluviosa en comparaci6n
 
con la 6poca seca. Se observ6 que In producci6n en una misma gpoca tiende
 
a disminuir despu~s de cada corte. El aumento en producci6n fue notorio
 
hasta In jiovena semana en todas las 6pocas y evaluaciones. En In fase
 
productiva se destacaron S. guianensis 136, 
Desmodium ovalifolium 350 y Z.
 
latifolia 728. Se destacaron Lodas las gramineas, pero Panicum maximum fue
 
severamente atacada por Cercospora sp. [CIAT]
 

0744 
25105 CIIUHBIMUNE, R.; REATECUI, K. 1985. Establecimiento y producci6n de
 

grami-ieas y leguminosas forrajeras en Puerto Maldonado, PerG. 
 In
 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de In Red de
Internacional Evaluaci6n dTe

Pastos Tropicales, 3a., 
 Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 
Cali, Centro 
Internacional de *Agricultura Tropical. v.2,pp.995-1006.
 
Esp., Ilus.
 

Centrosema pubescens. Centrosema acrocarpum. Stvlosanthes guianensis.

Stylosanthes ca2itata. Calopogonium mucunoides. Desmodium ovalifolium.
 
Desmodium heterophvllum. Desmodium gyroldes. Pueraria phaseoloides. Zornia
 
latifolia. Aeschynomene histrix. Ecotipos. 
Evaloacl6n. Establecimiento.
 
Bosque h6medo tropical. Rendimiento. Materia seca. Precipitaci6n. Adapta
:i6n. Inuectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. PerG.
 

Se evaluaron 12 ecotipos de leguminosas y 5 de gramfneas, forrajeras en 
Puerto Maldonado, depto. de Madre de Dios, Per5, en un ecosistema de bosque

tropical lluvioso. Se presentan 
datos de altura de las plantas, * de 
cobertura, producci6n 
de MS e incidencia de plagas y enfermedades en 
periados de max. y min. 
precipitaci6u. Se deacriben Ins caracteristicas 
climiticas y edhficas de In regi6n. [dIAT] 
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0745
 
DE CORDOVA, 0, 1966. Fastc ElEfint. Pc r. Kinistero de Acri
cultura, F0lleto dr Divulgacidn nc.18. 3p, 

0746

FERNANDEZ DE PAREDES, A.L.; MURO C. DEL, C.J. 
 1961. Planting

density for forage grasses in the Selva of Peru. 
Publ. 3 Estc.
 
Exptl. Agrfcola Tingo Marfa, Perd. 
lOp.
 

Se evaluaron densidades de siembra (0.5, 0.75 y 1.00 m) 
en hileras
distanciadas 0.5 m, en Axonopus scoparius, 
Pennisetum purpureum
 
cv. Merker, Tripsacum laxum y Panicum maximum.-Se aplicaron 300 kgde N + 150 kgde P " -kgJ -WaS/ano 6 200 kg de N/ha/afio enforma de guano, y se hicieron de 3-4 cortes/aho. La mayor densidadde siembra produjo los mayores rendimientos de forraje fresco enP. purpureum con ambos fertilizantes, pero A. scopartus rindi6 mAs
con ias 2 densidades de siembra menores. T." laxum produjo mis con
las 2 densidades mayores, y i. maximum fue 1a especie menos afec
tada por los 2 factores evaluados.
 

0747
FLOREZ, A. 1971. 
 Germoplasma de leguminosas tropicales del
 
Perd. In BnnLo de Germoplasma de Leguminosas Tropicales. Reuni6n de-Ta Comisi6n Tdcnica, la., Cali, Colombia, 1971. Infor
me. 
Quito, Ecuador, Instituto Interamericano de Ciencias Agrf
colas-Zona Andina. pp.22-25.
 

0748
 
GADEA, A.L. 1903. Aclimataci6n de pastos en el Departamentu de

Puno. Boletfn del Ministerto de Fomento (Per) 1(7):37-79.
 

0749
 
25148 HERNANDEZ, R.; LOPEZ, W. 1985. 
 Resistencia al nematode del nudo
radical (Meloidogyne javanica) en 75 ecotipos de 
Deamodium ovalifolium
 

en Tarapoto, Peri. In Pizarro, E.A., 
ed. Reun16n de Ia Red Internacio
nal de Evaluac16n de-Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Re
sultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.

v.2.pp.1213-1218. Esp.., Ilus.
 

Desmodium ovalifolw,. Ecotipos. Resistencia. Meloidogyne Javanica. Bosque

estacional. Peru.
 

En urt ecosiatema de 'ou ue tropical aemi-siempreverde estacional Taraen 
poto, Perd, se adelant6 un ensayo para evaluar 75 ecotipos de Desmodium
ovalifolium por su resistencia a Meloidogyne Javanica. Se detectaron 34

ecotipos inmunes al nematodo a los 11 mesas de ia siembra, y 28 a los 14
 
meses. Los 
ecotipos que presentaron el eatablecimiento mhs rhpido y que

hasta ia 
fecha han mostrado inmunidad al nematodo son 13098, 13100 y

13128-A. 
 Los ecotipos qua han presentado establecimiento rhpido y resis
tencia incluyen 13120, 13086, 13117, 
13122 y 13115. [CIAT]
 

0750
HIGG1NSON, E. 1903. Cultivo de pastos en las Punas. Boletfn del
 
Ministerio de Fomento (Perl) 1(1):7-11.
 

0751
25106 IbAZETA, H.; REATEGUI, K. 1985. Establecimiento y producci6n de
gramineas y leguminosas forrajeras en Tingo Maria, Per6. In Pizarro,
E.A., ed. Reuni6n de Ia Red lnternacional de Evaluac16n de Pastos
Tropicales, 3a., 
 Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali,
Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp.1007-1016. Esp.,

llus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidrcola. Andropopon gavanus. Centros(mapubescens. -Cntro.ema macrocarpum. Stvlosanthes guianensis. Stvlosanthescapitata. Calopogonimn mucunoides. Zornia larifolia. Pueraria phaseoloides.
Aeschvnowene histrix. Desmodium gyroides. Desmodium ovalifolium. Desmodium
harerophyllum. Ecoripos. Evaluacin. Estabecimiento.Basque hi~medo tropical. Precipitaci6n. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Ren
dimiento. Materia secs. Adaptac16n. Peri3.
 

En Ia CAPTc Laf6 del Per6, cerca a Is Estacit6n Exptl. Agropecuarta de Tulumayo del Centro . InvesLkgaci6n y Promoc16n Agropecuaria, provincia deTingo Maria, se evaluaron 12 ecotipos de leguminoaas y 5 de gramineas
forrajeras en periodos de max. y min. preclpitaci6n. La reg16n correspondeal ecosistema de bosque tropical lluvioso y sus 
ruelos son Ultisoles. En
la fase de establecimiento, los me,ores 
ecotipos fueron Andropogon gayanus
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621. BrichIa rR humidicoI;, 67 , y F,. dvcurbens t)OC, Zornla lintifolIa 72F,
Dcmnodlum hcterophylu . 349 . l't. rario pi aseolo0dc, 9900. El mayor
rendimento de MS sc prc!cnt5 en 6.;us y 606 enA. (21 B. decumbens el 
perfodo de min. precipital-i6n; el In t'poc; lluvtiosa, B. humidicola 679 tuvo
la mejor produccl6n. Ln. lvepumitw.a.,- de meJor rendimiento de MS fueron 
Srvlosanthes gulanensis 136, 7.. ]atifoli;, 7?18, D. ovalifollum 350 y P.
phaseololdes 9900. Se dcscrihen Lia. ci.raitexlntic-r clniiricas y ed~ficas 
de la regi6n y se presentan ]o!;datoc obrcnidoe. [C1AT] 

0752 

LOPEZ I. 1966. Pastos y su fertilizaci6n. In Bacigalupo, A. et 
al, ed. Desarrollo de la ganuderia en la n va peruana, Poneicia presentada a la ReuniOn Internacional sobre problemas de la
Agricultura en los Trdpicos Hdnedos de Warica Latina, Lima,

Belem do Pard, 1966, pp.8-17.
 

0753

Ir 2507! LOPEZ, W.; SILVA, J.G.; HACEDO, J. 1985. Adaptaci6n y rendimiento 

de gramineas y leguminosas forrajeras en Tarapoto - Coperholta - Peri. 
In Pizarro, E.A., ed. Rcuni6n de la Red Internacional de Evaluac16n de 

Pastas Tropicales, 3a., Colombia, Resultados
Cali, 1985. 1982-1985.
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.lpp.657-669.
 

Esp., Ilus.
 

Brachlaria decumbens. Brachiarin 
humidicola. Paspalum plicatulum. Panicum
maximum. Andropogon gavanus. Nelinis minutiflora. Centrosema pubescens.
Zornia latifolia. Pueraria phaseoloides. Desirodium distortum. Desmodium 
gyroides. Desmodium barbatum. Desnodium 
heterophyllum. Rhynchosia minima.
 
Aeschynomene histril. Stvlosanthes 
 capitats. Stvlosanthes guianensis.

Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Rendimientoi Hateria sea. Precipitaci6n.

Cobertura. Insectos perJudiciales. Enfermndades pat6genos.
y Basque
 
estacional. Establecimiento. Per5.
 

En un ecosistema de basque tropical semi-siempreverde estacional 
en Tara
poto, PerU, se evaluaron 5 ecotipos de gramineas y 22 de leguminosas. Por
 
su rapidez de establecimiento, producc16n de 
forraje, tolerancia a plagas y

enfermedades y persistencia sobresalieron Andropogon gevanus 621,

Brachiaria, dictyoneura 6133, B. decumbens 106, Stylosanthes guianensis
 
64-A, 136 y 191 y Centrosema macrocarpum 5065. Durante la 6poca seca se
 
observ6 persistencia en la producci6n 
en A. pgavanus 621 y S. guianensis

1283, 191 y 64-A. La producci6n de forraje aument6 hasra les 12 semanas
 
tanto en la 6poca de max. coma de min. precipitaci6n; el aunento fue mayor
 
entre las 6-9 semanas de edad. (CIAT]
 

0754 
*25982 LOPEZ C., W.; SANCHEZ, P.A.; BANDY, D.E.; SILVA, J.0.; PALACIOS, E.H. 

; SCHIAUS, R.; ABA, M.; MACEDO, J A. 1984. El pasfto San Martin 
(Andropogon gayanus) para ]a selva peruana. 
 Tarapoto, ParG, Centra de
 
Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria. Bolotin Thcnico no.1. 
22p.
 
Esp., Res. Esp., 17 Refs.
 

Andropogon gayanus; Taxonomia; Morfologla vegetal; Adaptaci6n; Ultisoles;

Bosque estacional; Bosque hfmedo tropical; Siembra; Control de malezas;
Fertilizantes; P; K; N; Pradera3 mixtas; Stylosanthes guianensis; Centrosema 
pubeseens; Tana dc carga; Pastoreo; Aurentos dc peso; Producci6n de carne;
Producci6n de leche; Valor nutritivo; Composici6n qu Ica; Producci6n de 
semillas; Calidad de las semillao-; Manejo de praderaL,; Beneficio; 
Conservacl6n do forraje; Per-. 

Se describen las caracteristics gr, erales de Andropogon gayanus y in
 
historia do su introducci6n, evaluacj6n y liberaci6n comercial on 
 Per-6, conel nombre do pasto San Martin. , informs sobre aspectos bot6nicos y
agron6micos, adaptaci6n amthiental, nicphrz'a, fertilizaci6n, compatibilidad
 
con legumlnosas, producci6n do forraje, 
 valor nutritivo y producci6n animal, 
producci6n de semillas, connervav16n de forraje, componenten do la calidad
 
de las semillas, cosecha y proces:into de lan semillas. Se presentan

resultados de ensayos realizados on la 
 zolo selv~tica de PerU- (Yurimguas,
Tarapoto, Moyobamba), donde estn grami rea se ha constituldo ell un

alternativa importante para el mejoraliaento de ia productividad ganadera.
 
En la Estaci6n Exptl. de Yurinmagus,. utAIlizando novillos CLbO 
 en pastoreo
rotativo (4.5 animales/ha), A. g iyanuti asociado con Centrosema pubescens

produjo 861 kg de peso vivo/ha/aho, y anociado con Stylosanthes gulannsis
 
produJo 762 kg de peso vivo/ha/aflo. En la Escuela 
 Superior de Educaci6n 
Profesional de Tarapoto, la mezela do A. gayanus-C. pubescens sin
 
fertilizaci6n produjo 27 litros de leche/ha/dia on la Opoca seca y 4I
 
litros/ha/dia en la 6poca lluviosa. (CIAT)
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0755
19656 LOPEZ. W.; SILVA. 6 ERAM17ND], L. 1q83. E.tablecimicnto vproduccl6n de gramnear, y ]eguminosa fcrrnieras 
en Tarapoto, Perui
 
(COPERHOLTA). In PNzarro. 
E., ed. hou,i6r de ]., hed Inrernacional doEvaluacl6n de Iastor Tropichlef., 2a., rolnmbia,
Call, 1982. ResultndoE

1979-1982. Call, Centro Triternanlonal de Agricultur;, Tropical. pp.375
384. Esp., 7lus.
 

Panlcum maximum. Melinis minutlflora. 
Bachiarla decumbens. B. humidicola.

Andropogon gavanus. 
 Paspalum plicatulum. Rhynchosia minima. Zornia
latifolia. 
Puoeraria phaaeo]oldes. Desmodium distortum. D. gyroides. D.
ovalifolium. 0. heterophyllum. D. barbatum. 
Stylosanthes gulanensis. S.
capitata. Centrooema pubescens. Aeschynom:cj histrix. Evaluaci6n.

Establecimiento. 
 Rendimiento. 
 Materia seca. Cobertura. Insectos

perjudlciales. 
Enferwedades y pat6genos. Bosque estacional. Preclpitaci6n.-

PerG.
 

Se eval6an 8 ecotipos de gramineas y 20 de leguminosae, en el Campo Exptl.
COPERHOLTA, perteneciente a -a Estaci6n Exptl. El Porvenir del Centro de
Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria 
(CIPA), dependencia del InstitutoNacional de Investigacl6n y Promoci6n Agropecuaria 
(INIPA), en Tarapto,
Peru. La estacl6n se localiza en 
el depto. de San Martin, a 6*31' de lat.
 
sur y 76"21' de 
1ingitud oeste, a 310 m.s.n.m., dentro del ecosistema de
boaque tropical eemi-siempreverde estacional. 
Cueata con una temp. media
anual de 26.6C y precipitaci6n media 
anual de 1230 mm. El euelo es unUltisol, de pH 4.4 y saturac16n de Al de 85.3Z. Se registran Ia producci6n

de MS, la cobertura y la incidencla de insectos y enfermedades en periodos

de max. y min. precipitaci6n. (Resumen por M.M.) 
HOl
 

0756

19657 
 LOPEZ, W.; SILVA, G. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas

y leguminosas foriajeras en Tarapoto, -Per6 (El Porvenir). In Pizarro,E., ed. Reuni6n de Is Red 
 Internacional de Evaluaci6n-de Pastos
 
Tropicales, 2a., Cali, 1982.
Colombia, Resultados 1979-1982. Cali,

Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.385-391. Esp., 
Ilus.
 

Bosque estaclonal. Evaluac16n. Establecimiento. Panicum maximum. Brachiaria

decumbens. Andropogon 
 Centrosema
g .yanus- pubescens. Stylosanthes
guianensic. S. 
hamata. S. capitata. Desmodium heterophyllum. D.
ovalifolium. Pueraria phaseoloides. Rendimiento. Materia seca. Cobertura. 
Insectos pe-rjudici-a. Enfermodades y pat6genos. Perit.
 

Se realiza un ensayo de evaluac16n de 10 de
ecotipos leguminosas y 4 de
gramineas en Is Estaci6n Agricola El Porvenir, distrito de Tarapoto, Pe'r6,
 
situada a 06"32' de lat. y 76"19' de
sur longitud oeste, a una altura 
de

460 m.s.n.m. en el ecosistema 
de bosque tropical semi-siempreverde

estacional. La temp. media anual 
es de 26C y la precipiraci6n media anual
de 1200 mm. El suelo tiene un pH de 4.6 y saturaci6n de Al de 88%, de 0-20
 
cm de profundidad. Se 
presentan datos de producci6n de MS, cobertura y dafio por insectos y enfermedades, en periodos de max. y min. precipitaciln.
 
(Resumen por M.M.) H01
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MCCARTHY-BARRY, L.J. 
 1948. Pastos apropiados para la selva
 
peruana. 
Lima, Servicio Coopefativo Interamericnao de Produc
c16n de Alimentos. Informaciones Tdcnicas no.37. 
 9p.
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MARTINEZ 
 S., M. 1971. El Kudzd tropical. Tingo Maria (Perd)
Universidad Nacional Agraria 
de la Selva. Divulgaci6n Agrope
cuaria no.10. 6p,
 

0759
 
MARTINEZ S,, M. 1970. Pasto yaragua, Tingo Maria 
 (Perd) Uni
versidad Nacional Agraria 
 de la Selva. Divulgaci6n Agropecuaria

no.7. 6p.
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25989 MO)RALES 0., V.A. 1981. Producc16n forrajera en el tr6pico peruano.

In Seminario sobre Teenologia Apropiada para la Amazonia Peruana, ler.,
Puoallpa, Peril, 1984. Trabajos prcsentados. Lima, Consojo Nacional deCiencia y Tecnologia. pp.73-79. Esp. (Inst. Veterinarlo de 
Investigaciones Tropicales y de Altura, Lima, Per6) 

Stylosanthes gulanensia; Centrosema pubescens; Pueraria phaseoloides;
Desmodium ovalifolium; Hyparrhenia rufa; Paspalu plicatulum; Brachiariadeotmbens; Andropogon gayanus; Amazonia; Bosque h6medo tropical; Tala; 
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Desmont.; Guema; Ental]eeimrertc; 1'rodieJci6n d(- c:!rn(; '1rodueceln de leche; 
FortilizanLes; N; hiendimierto; 1; t er L (-ca; Ccrt.e;; PerG. 

Se diseute brevement, (1 [,t rr.i;.i (J(- 'c¢dtlw('-in de forrc'aje en cl tr6pico 
pvrunno. Se indica que un 6-I(. rcr ( icr,tc. de I. Ama-onla [,cruana er apta 
para pasturas (6-7 mil]or : d t,) r, tantc que aotualmentc nolo ex~iLen 
300,000 ha eon pasturan en la !lelva. Se i ndl can 3 mtodon Jixrn limpiar el 
bosque con el fin de entab]cer panturan, ya sea con mezelas de 
gramineas/legminosan jlra explotacionev remi-intennivas o en gramineas con 
fertilizaci6n nitropenzada ,ara explotacionen intensivas. Se ugieren las 
especles Stylosanthes guianenn-in, Centrosema pubecens, Pueraria 
phaseoloides, Desmodium ovalJfolum, Hyparrhenia rufa, Panpalum plicatulium,
Brachlarla decumbens y Andropogon Fayanus. Despu6s del establecimionto Be 
pueden obtener resultadon estimadon en 500-700 kg de peso vivo/ha/aFlo en 
produocit6n de carne o 22-30 kg/ha/dia en produccitn de leche. Se indiua que 
los factores limitantes para esta expans16n incluyen In insuficiente 
transl'erencia de tecnologla ya existente, In limitada infraestructura vial y 
crediticia, la peca disponibilldad de insumos y loa problemas de 
coercialIzacin que apoyan el desarrollo teenol6gico regional. Tambitn hay 
neeesidad de mayor comunicac16n y eolaborac16n interinstitucional a nivel 
regional. (CIAT) 
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HURD, J.; AGREDA, 0.; GROSS, 0. 1961. Pasto elefante, Perd.
 
Ministerio de Agricultura. Boletin Ticnico no.16. 17p.
 

0762
 

MURO, J.C. et al. 1960. E7 kudz6 tropical (Pueraria

phaseolodes) en la selva peruana. Bol. Trim. Exp. Agropec.,
 
Lima 91):215 .
 

Se presenta informaci6n sobre las caracteristicas botgnicas, re
querimientos climxticos y edAficos, inoculaci6n y escarificaci6n
 
de la semilln, propagaci6n, usos, composici6n quimica y valor nu
tritivo de Pueraria phaseoloidcz. Esta especie fue introducida a
 
la Estaci6n -Cxp. Tingo Maria, en In selva de Peri, en 1942. Se
 
reblizaron ensayos de evaluacl6n de esta leguminosa en asociaci6n
 
con gramineas y se obtuvieron los mayores rendimientos de MS y PC
 
con Axonopus scoparfus o con Pennisetum purpureum
 

0763
 

MURO, ,1.DEL C., et al. 1960. El pasto elefante (Penisetum
 
purpure,_) Bol. Trim. Expt. Agropec., Lima 9(2):17-28.
 

La utilizaci6n de Pennisetum purpureum ha aumentado en Peru, donde
 
se l1evan a cabo investlgaciones en condiciones de selva tropical,
 
en la Estac16n Exptl. Agricola de Tingo Maria. En ensayos con P.
 
purpureum asociado con varias leguminosas, se obtuvieron los mayo
res rendimientos de forraje verde y de PC con Pueraria
 
phaseoloides (90,779 y 2776 kg/ha, prom. de 6 y 4 cortes, resp.)

con aplcaci6n de N, P y Ca. Se presentan datos agron6micos y de
 
composici6n qufimica de P. purpureum.
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M1JRO, J. DEL C. 1959. Los pastos tropIcalen en la selva perua
na. Tingo Maria, Estaci6n Experimental Agricola. 46p.
 

0765
 

MURO, J. DEL C.; AGREDA, T.O. 1959. Pasto yaragua (Hyparrhenia
 
rufa). Bol. Trim. Exp. Agropec., Lima 8(3):15-22.
 

La graminea forrarera Hvparrhenia rufa se adapta bien a las condi
clones de Tingo Maria, en ia zona selvAtica de Per6 (670 m.s.n.m.,
 
temp. prom. anual de 22.8'C y precipitaci6n prom. anual de 3258
 
mm). Se presenta informaci6n sobre siembra, valor nutritivo, pro
ducci6n de forraje y composici6n quimica.
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:' ORDOREZ, H.; REYES, C. 1984. EslAblecimiento de pasturas en Ia 

Amazonfa peruana. Pastos Tropicales Bolctfn Informativo
 
6(0):1-4
 

Para el establecimiento de pasturas en la Amazonfa, se requiere

desarrollar una 
tecnologfa especffica, debido a las caracterfstl
cas propias de este ecosistema (bosque himedo tropical, suelos de
 
baja fertilidad, invasi6n de malezas despu4s de la 
tala y quema

del bosque, dificultades par el- uso- de maquinaria, lixiviaci6n, 
etc.). EL IwHftUitb Veterinarlo de investigaciones Tropicales y de.irura 
 (IVITA) de Perd, trabaja en un proyecto de ganaderfa en 
Pucallpa desde 1967, dentro del cual se estudian t4cnicas de esta
blecimiento de pasturas en monocultivo o en malezas. Se presentan
aigunos resultados obtenidos con Andropogon ya pu asociado con
Stylosanthes guianensis sin 
fertilizaci6n de establecimiento, y

siembra de S. guianensis en franjas en una pastura establecida de
 
Byparrhenia-rufa yen pastura natural.
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19652 ORDOEZ, H.; REYES, C. 1983. 
 Adapraci6n de gramfneas y ieguminosas


forrajeras en Pucallpa, Peri. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red
 
Intcrnaciona] de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., 
Cali, Colombia,

1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro nternactional de Agricultura
 
Tropical. pp.341-348. Esp.. Ilus.
 

Paspalum plcatulum. Androon gayanus. Panicum 
 maximum. Centrosema
 
pubescens. Calopogonium mucunoides. Zornia latifolia. Leucaena
 
leucocephala. Stylosanthes guTanenss. S. hamata. 
S. capitata. S. scabra.
 
.v o . Calactia strlata. Desmodiu"---1f-ollum.D.
.a. pcrocophala. 


Ryroides. c. macrocarpum. C. iasuorum. C. brasilianum.v C. virginianum.
Pueraria phaseololdes. Hncroprilium atropurpureum. Aeachyamon hiatrix. A.
 
americana. Vigna sp. FHaluacj6n. Bosque h6medo tropical. Adaptaci6n.
 
Cobertura. Insectoas pe: 14ciales. Enfermedades y pat6genoa. PerC.
 

En la Estaci6n Frincipal del Tr6pico, del 
 lnstituto Veterinario de
 
Investigaciones Tropicales 
y de Altura (IVITA), en Pucallpa, Pera, se
 
evalfian 62 ecotipor de leguminosas y I1 de gramineas. La estaci6n estg

localizada er Neshuya, departamento de Ucaysli, a 8"22' de latitud surY
 
74*34' de longitud oeste, y a una altura 
de 250 A.s.n.m., dentro del

ecosictema de bosque h6medo tropical. La temp. media anual es de 25°C, la
 
precipitaci6n anual de 1770 mm y el 
suelo es Acido (pH. 4.1-4.2). Se
 
prefentan datos de adaptac16n, cobertura y dafio por insectos y

enfermedades. (Resumen por N.M.) D05
 

0768
 
PADILLA YEPEZ, A.; CALDERON ZEVALLOS, J. 1973. Observaciones

de pasturas en jardfn agrostol6gico. In Reuni6n de Especialis
tas e Investigadores Forrajeros del Pj-, 3a., Pucallpa, 1973.

Ponencias 3,conferencias. Pucallpa, Ministerio de Agricultura.

Universidad Nacional Agraria. Instituto Veterinarlo de Irvesti
gacionej Tropicales y de Altura. pp.4 7-48.
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* 25069 PALACIOS, E.; DIAZ, R. 1985. Establecimiento y producc16n de gra

mineas v leguminosas forrajeras en ?oyobamba - Calzada - Peril. In 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de
Pastos Tropicales, 3a.. Cali, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.l,pp.641-646.
 
Esp., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Ianicum maximum. Andropogon 
gayanus. Hfemarthria altissima. Cnlopogonium muc'inoldes. Stvlosanthes 
guianensis. Desmodium heterophvllum. Desmodium ovalifolium. Desmcdijm

intortum. Desmodium Zornia
Lvroides. latifolia. Aeschvnomene 1hittrix.
 
Pueraria phaseoloides. Ecotipos. Evaluaci6n. Lstablecimiento. Rendimiento.
 
Materia seca. Persistencla. Insectos perjudiciales. Evfermedades y pat6ge
nos. Adaptaci6n. Bosque estacional. Precipitacion. Peril.
 

En un ensayo conducido en la Grania Exptl. Canadera Calzada, sector

Shapumbales en floyobamba, PerO, en u, e:osistema de 
bosque tropical

semi-siempreverde estacional, evaluar,.r, 15
se ecotipos de leguminosas y 7
de gramineas forrajeras en periodos de max. y min. precipitaci6n. Se des
tacaron Andropagon gavanus 621, Panicum maximum 604, 
Paspalum plicatulum

600, Brachiaria humidicola 
679, B. decumbens 606, Brachiaria sp. local,

Desmodium ovalifolium 350, Centrosema macracarpum 5065 y Stvlosanthes
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gUianenSiS 136, roSPoCro a producci6n de forraje, tolerancia a piagas y
enfermedadee y persistencia. Se describen las caracterlsticas climticas y 
ed~ficas de Is zona y se presentan lor datos obtenidos. iCIAT.
 

PAPADAKIS, J. 1958. Cultivo experimental de pastos y forrajes
de especies ex6ticas en el Altiplano de Puno. Perd Indfgena 
7:15-16. 

0771

* 22453 PEREZ C., D.; 
IDAZRTA V., II. 1983. Avances de investigsci6n pastes
 

y forrues tropicales. Proyccto Especial Alto Huallaga. Tinge Marla,
 
Pord, Estac6un Experimental Agropecuarin do Tulumayo. 31p. Eap., 18
 
Refs., lus. [Estncl6n F.xporimontal Agropecunrim de Tulurayo, Apartado
 
no. 78, Tingo Marla, Aucayacu, Peri).
 

GrAmincas. Leguminosas. Evaluaci6n. Adaptaci6n. F-jimiento. Tortilizantes.
 
Cortos. Introducclones. Valor nitritivo. Fljaci6n de 1;.Nodulacidn. Hosque
 
hfimado tropical. Pril.
 

So preosentan resultod.s preliminares de trabajos do Investigaci6n en pastes
 
y forrjes que se lovan a cabs an 
In EstacJ6n Exptl. AgropecuarJa de Tulu
mayo, Tingo Marla, liuhnuco, Perr. Los trabajos so relacionan con evalun
clones de adaptaciln y comportnnierito de gramlneas y loguminosas forrajeras
ex6ticas y naturalludab, an5lisic do nutrimuntos de las principalos espe
cies, ensanyos reglunales de entablecilentu de difurentes especIas y 
eeotipos, y nodulaci6n de loeumi nosas. (huumen pcr M.H.) D05 

0772 
22454 PEREZ C., D.; IBAZETA V., H. 1983. Colocccln do grsamneas y legu

minosns troplcnlas. In . Avances do investignci6n pantos y
forrnJes tropicnles. Proyecto Esperlal Alto Iuallaga. Tingo Harla, Peri,
Eatnci6n Experimontal Agropecuaria do Tulumayo. pp.2-6. Esp., 3 Refs. 
[Eutaui6n Experimental Aec,pecuarla do Tulumayo, Apartado no. 78, Tingo 
Marla, Aucayncu, Peril) 

P'8flICLicn innximum. Brnchlorla documbens. Tripancum laxum. llvpnrrheonl rufn.
1emvsniri, rurtpircin. Sernrin lPalit1. Cot lncrlma, J.b. Adaptaci6n,
Bo"que l---du troplcid. Producci6n do forrajo. rertil zantes. Cortes.
 
Mnterls s:uca. Insecto per.judlciales. Enfermedades y pat6genos. Parr. 

So Lvaluaron in adaptaci6n y el comportamiento do vnrlss gramIneas ex6ticas 
y nacualizadas on la Ustacln Expt]. Agropecuarlu do Tulumnyo, TingoHuria, Hluinuco, Perr. Se titilizaron lil t;apceies Panicum maximum sunve, 
brnchlarle dicumbenv, Tripsacun laxuum, lypnrrhcnin rufa, Punniactum purpuroum, Starln snhaceaita y locrisa bp.Al nomento do In siembra 
(vegetntlva)-c pli-cron -80-120-300 k-" do NR, y 60-40 kg de PK/ha, 2 
veces al aro y 200 kg dL l1/ha desputs do cads corte. En un perlodo
vcgetativo entre 71-C4 dlas se efectuaron 4-3 cortes. Los randlmlentos 
prom. do forraja varde obtenidos fueron: 113.0, 112.9, 112.3, 66.4, 64.3,
64.8 y 57.4 tlha/core pars T. laxum, C. lucrit jlohi, p. purpureum, P. 
maximum, It. rufa, B. d=cumhe. Y S. lhacclata, rasp. Las especies do 
creciminnto medinno do major cor-portamiento en las condiclooes del assays
fueron R. decumbens y S. aphaceiata. (Resumen por M.M.) D05 

0773
 
* 22455 PEREZ C., D.; IDAZETA V.,Ih. 1983. Comparativo de gramcineas tropi

caes do crecimientc madiano. In. I . Avances de Investigoci6n 
pastues y forrajes tropicales. Proyecto Especial Alto luallaga. Tingo 
Mare, Perr, Estaci6n Experfmental Agropecuaria de Tulumayo. pp,7-12.
Esp., 3 Refs. [EstacI6n Experimental ikgropecuaria de Tulumayo, Apartado 
no. 78. Tingo YMara, Aucayncu, Peril] 

Panicum maximur. Axonopus scoparlus, Hyparrhenia rufa. Brachiari 
,dectwbens. Stari sphacelata. Adaptaci6n. Rendlmiento. Gceina seas, Car
tes. Basque hrmedo tropical. Producci6n de forraje. Peri. 

Tn In Estaci6n Exptl. do Tulumayo, Tingo harlo, HuSnuco, Perr, se eatudia
ran el comportnmiento, adaptaci6n y rendimiento de 6 gramincas forrajeras
 
tropicaler de crocimienco madiano (Panlcum maximum 
 suave, Axonopus

scoporiua blanco, A. 
seoparius imorado, vpArrhonia tufa, Brachiaria
 
dectrbe,.s y Setarla sphacelata). Los mayoree rendimiantos da forrajo verde,
 
do HS y 2 do HS correspondicron a A. scoparius blanco y morado, con 63.70 y

59.57, 14.05 y 12.50 t/ha/corce, y 23.4 y 20.9 de MS, reap. Eats espocie
 
me recomienda para corte; pars pastoreo. las mis sobresalientev fueron B.
 
decumbens y S. aphacelati. (Resumen par H.d.) DO5 

0774
 
22457 PEREZ C., D.; IDAZETA V., 11.; CARDFNAS R., C. 1983. Ensoyo regional 

deipastas tropicales on al Alto Huallaga. In ___* Avances do 
investigaci6n pastas y forrajos tropicales.Proecco Especial Alto 
Husllaga. Tingo Marie, Porl, Estacifn Experimental Agropecuarin de 
Tulumayo. pp.19-21. Esp. I Poef. [EstAci6n Experimental Agropcuanria do 
Tulumoyo, Apartado no. 78. Tingo FMrla, Aucayacu, Perl] 
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anh. deer 

nV.. •o-. j .. Iur I I, m. -didtur 7 I V]Os0f 


.r.i'±$ En rach I;enr. Brachlarin huwldIcoln. Demndum 
t Tr_.od 7C. T "7Jfjv1 De -7t dc s . tli 

-sty.I(.f.-.oL. th ci P ei r oh.ol. t nt rofemaSty __.a.-]-oI.ric i C 

Iuceroc¢c j.tl.. C'n r, c a .pcd. .c4nf..± ,CL.ot|13fcit, r'ucuno Icl3. ornia
 

].1in. Aeschy.comenc hJi.L r):. Adaptacin. Evtuileciric,.to. BoHque himedo
 

Se instat6 un eXpL. en el vector de Pumahuasi, Alto luallaro, Tingo Marla,
 
Perti, pra Levaluar br. caracterticaa de ectablcimlceuLo de dJiurentes
 
euoecius y ecotipos de grandncas y leguminosan iorrajera. El sector tiene
 
un UltJsol de plf5.1, burn dircnnje y permecblilldnd, y re encurntrLs entre
 
600-7U ms.n.n.m. Sc evaluaron . idrnp4 ,on .rLaaun 621, Itracihtrin decumbeno
 
606, F.. hlm idiroJn 679. Diecimodlui ov., iioliuw 350, 11. hwternj:1-,.1tL, 349, DI.
 
.yrol de, 3(71 , :;tvlo0anthws1 I.1'T ,L 71 1, S. cnpjtnt 1401,, Puerarin
 

990,:.Cf,,lerosem' wens c. 5065,9900. . 438 y comciu, htaicrorarn 

CnfolpornJcs Tr.c,,odes, Znrnia ultifolia 71b y Avschynnmene hIJtrix 9690.
 
lawc gramineas de fvejor cobportaminto fucron H. decumlmcn:: 606 y B.
 
humsdicoln 679. A. Zavaicua ,notr6 un comportairiento Inlcrior al presentado
 
en YurimnlcUa . Tarapoto y Tulumnyo. En los ecotJpos de Brachiarln no hubo
 
pwznenc. eie'Wuir. Fntre ]nr lcj.urlnoeacb se degtaerron D. ovalifollum y
 
R. heteroljyllum por rnt excelent cobertur. y revsjtencju a Lo,,dccionen
 
adveraa. (Resumen per M.H.) D05
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PERU. UNIVERSIDAD Nacional Agraria La Molina.
 
Inventario de germoplasma y gramineas y
 
leguminosas. Lima. 14 p.
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19653 PINEDO, L.; REYES, C. 1983. Establecimiento y producc16n de
 

gramineas y leguminosas forrajeras en Pucallpa, Per6, In Pizarro, E.,
 
ed. Reunitn de la Red lntornacional de Evaluaci6n de Pasqtos Tropicales,
 
2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Inter
nadional de Agricultura Tropical. pp.349-351. Esp., hlus.
 

Panicum maximum. krachiaria dccumbens. Andropogon gavanus. Centrosema 
pubescens. Stvlosanthes guiane'nsis. S. capitata. S. hamata. Desmndium 
ovalifolium. D. heteronhvllum. Pueraria phaseoloides. iMacroptilium sp. 
Evaluaci6n. Establecimiento. Bosque hcimedo tropical. Rendimiento. Hateria 
seca. Cobertura. Peril. 

Se evalcian 10 ecotipos de leguminosas y 3 do gramIneats en la Estaci6n
 
Exptl- Principal del Tr6pico, en Pucallpa, Peri, localizada en Neshuya,
 
depto. de Ucaynli, a 8*22' de lat. sur y 74*34' de longitud oeste, a una
 
altura de 250 m.s.n.m. La localldad se encuentra dentro del ecosistema de
 
bosque hrmedo tropical; la temp. media anual es de 25"C. la precipitaci6n
 
de 1770 mm y el suelo es Scido (pl 4.1-4.2). Se registran datos de produc

6
ci n de HS y cobertura en perfodos de min. precipitaci6n. (Resumen par
 
N.H.) 1101
 

0777 
25104 REATEGUI, K. 1985. Establecimiento y producci6n de gramineas y
 

leguminosas forrajeras en Puerto Bermidez, Peril. In Pizarro. E.A.. ed.
 
Reuni6n de la Red Internacional de Evaluac16n de Pastos Tropicales, 3a.,
 
Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. v.2,pp.987-994. Esp., Ilus.
 

Brachiaria dicryoneura. Brachlaria decumbens. Andropogon gavanus.
 
Stvlosanthes guianensis. Stvlosanthes capitata. Zornia latifolia. Zornia
 
glabra. Centrosema macrocarpum. Centrosema pubescens. Centrosema arenarium.
 
Centrosema brasilianum. Aeschynomene histrix. Pueraria phaseoloides.
 
Desmodium ovallfolium. Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. Rendimiento.
 
Materia seca. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Bosque
 
hilmedo tropical. Adaptaci6n. Persistencia. Peril.
 

En la Estaci6n Exptl. Agropecuaria La Esperanza, localizada en Puerto
 
Bermisdez, Valle del Pichis, Peril, se evalilan 19 ecotipos de leguminosas y 3
 
de gramneas forrajeras para determinar su establecimiento y producci6n de
 
forraje en perfodos de max. y min. precipitaci6n. La regi6n se encuentra
 
en un ecosistema de bosque htmedo tropical. SegOn los resultados obtenidos,
 
las leguminosas de mejor y mis r~pido establecimiento son, en su orden,
 
Zornia latifolia 728, Pueraria phaseoloides 9900, Desmodium ovalifolium
 
3784, Centrosema pubescens 5189, Stylosanthes guianensis 136 y S. capitata
 
2252; entre las gramineas, Brachiaria dictyoneura 6133 sobresale con una
 
diferencia altamente significativa sobre B. decumbens 606 y Andropogon
 
Eayanus 621. Respecto a producci6n de forraje, % de cobertura y tolerancia
 
a plagas y enfermedades los mejores ecotipos son Desmodium ovalifolium 350,
 
Zornia latifolia 728, Stylosanthes guianensis 136 y 184, S. capitata 10280,
 
Brachiaria dictyoneura 6133 y Andropogon gayanus 621. Se describen las
 
caracteristicas climhticas y edfficas de la localidad y se presentan los 
datos obtenidos. (CIATI 
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* 	 25108 RfATECUI, L. 1985. Estableciriento y produccifn ditrrarintzet y


Icguminosas forrajeras on Yurimaguas 1I, Peril. In Pizarro, L.A., ed.
 
Rcuni6n do II Red Internncinnal do Evaluac16n do Paston Tropicales, 3a., 
Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internaciona. 
do Agricultura Tropical. v.2,pp.1(i33-1036. Esp., flus. 

Brachiaria decumbens. Brachiaria dictyoneura. Andropogon gavanus.
 
Aeschvnomene histrix. Centroscan brasilianum. Centrosemn macrocaroum.
 
Centrosoma pubescens. Desmodium ovalifolium. Pueraria phaseoloider.
 
Stylasanthcs guiariensis. Zornia latifolia. Zornia 
 glabra. Ecotipos.
 
Evaluaci6n. Establecimiento. Cobertura. Altura do la planta. Bosque bhimedo
 
tropical. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Peril.
 

En un ecosistema do bosque tropical lluvioso on Yurimguas, Peril, so
 
adelant6 un ensayo para evaluar 3 ocotipos de gramineas de las especies
 
Brachiaria decumbens, Andropogon gayanus y R. dictvoneura, y 20 de
 
leguminosas do las especies Stylosanthes guianensis, Desmodium ovalifollum,
 
Centrosema spp., C. pubescens, C. mncrocarpum, C. brasilianum, Zornia 
latifolia, Z. glabra, Pueraria phaseoloides y !,leschvnomene histrix. So 
presentan Ins datas pars altura, % de cobertura y evaluaci6n de insectos y 
enfermedades. [CIAT) 
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* 	25144 REATEGUI, K. 1985. Evaluac16n agron6mica y resistencia al
 

"nematode" del nudo (Heloidogvne Javanica) do 58 ecotipos 
do Desmodium
 
ovalifolium en Puerto Bermidez, Peri. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de
 
la Red Internaclonal de Evaluac16n de Pastes Tropicales, 3a., Cali,
 
Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centra Internacional de
 
Agriculture Tropical. v.2,pp.1195-1196. Esp., Ilus.
 

Desmodium ovalifolium. Ecotipos. Evaluaci6n. Cobertura. Rendimiento.
 
Materia seca. Establecimisnto. Heloidogyne javanica. Resistencia. Bosque
 
himedo tropical. Peril.
 

Se lleva a cabo un ensayo en la Estaci6n Exptl. Agropecuaria La Esperanza.
 
en Puerto Bormfidez, Valle del Pichis, Peri, para evaluar 58 ecotipos do
 
Desmodium ovalifolium on cuanto a estajlecimiento y producci6n, y
 
resistencia al nematoda del nudo, Heloidogyne javanica. La localidad se
 
encuentra en un ecosistema de bosque h6medo tropical. Los ecotipos do
 
mejores caracteristicas agron6micas en Ia fase de establecimiento son D.
 
ovalifolium 13122, 13124, 13117, 13107, 1303;, 13127, 13114, 13132, 13137 y
 
350, entre otr's, donde la incidencia de plagas y enfermedades no
 
represent6 problema. Algunos ecotipos quo podrian conslderarse promisorios
 
pars la zona por su buena producci6n de MS y excelente cobertura son 13124,
 
13104, 13127, 13132, 13137, 13088, 13095, 350 y 13128. [ClAT]
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25428 REATEGUI, K.; ARA, M.; SCHAUS, R. 1985. Evaluac16n bajo pastoreo
 

de asociaciones de gramfneaa y leguminosas forrajeras en Yurimaguas,
 
Perfi. Pastures Tropicales. Boletfn 7(3):11-14. Esp., Res. Ingl., 5
 
Refs., Ilus.
 

Andropogon aynus. Centrosema. Stylosanthes guianensia. Erachiaria
 

decumbnB. Brachiaria humidicola. Desmodium ovallfolium. Panicum maximum. 
Puerria phaseoloides. Praderas luixtaa. Compatibilidad. Peraistencia. 
pastoreo. Ganado bovine. Aumentos de peso. Compouici6n botfnica. Digesti
bilidad. Hsteria seca. Contenido de minerales. Producci6n de csrne. Bosque 
hrimedo tropical. Per6.
 

En nov. de 1980 se evaluaron en Yurimaguas, Pertl, 3 asoclaciones de
 
graminea-leguminosa (Andropogon Ians-Stylosanthes guianenris, Brachiaria
 
decumbens-Desmodium ovalifolium y Panicum maxilnum-Pueraria phaseoloides) en
 
un Ultisal Tipico Paleudult. En 1981 ae incorporaron 2 asoclaciones
 
adicionales: A. gayanus-Centrosem hfbrldo y Brachlaris humidicola-D.
 
ovalifollum. Todas las pasturas se establecieron con unr fertilizaci6n
 
Inicial de P, K, Ca, Mg y S (22, 40, 250, 10 y 20 kg/ha, reap.). Cads afo
 
se repitl6 i fertilizaci6n, con excepci6n de Ca. Durante el primer ato 
se
 
utiliz6 pastoroo continua de 4.4 animales/ha (prom. de peso vivo de 350
 
kg). A partir del aegundo afie, se utiliz6 pastoreo rotativo (42 dies de
 
pastoreo/42 dias de descanso); Is 
preai6n del pastoreo se mantuvo constante
 
con una tasa de 3 kg de MS verde/100 kg de peso vivo. Despufs de 4 afios
 
todas lns accesones evaluadas presentroun una buena persistencia, aunque
 
con aigunas diferencias en el balance gramfnea-legumiuoss debido a dificul
tades en el ertablecimiento de algunas especies y a diferencias en la pala

4
tabilidad. Las aaociaciones mAs proe uctivas fueron A. gayanu-Centrosema
 
hfbrido, B. decumbens-D. ovalifolium y A. Rgayanua-S. -uiennais, con 639,
 
640 y 512 kg de peso vlvo/ha, reap. La pastura de B. humidicola-D. 
ovalifollum tambifn dio un buen rendimiento, pero se requiere de un periodo
 
ms largo de observac16n pars confirmar su potencial. [RA-CIAT]
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it 25145 REATEGUI, V. 1985. Comportamiento agron6mico y rcsistencin a an

tracnosis (Colletntrichum i;p.) en 36 accesiones de Stylosanthes 
guianensis en Puerto Bermfdez, PerG. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n do 

IS Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali. 

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

Agricultura Tropical. v.2,pp.1197-1199. Esp., Ilus. 

Stylosanthes pulanensis. Ecotipos. Evaluaci6n. Rendimlento. Materia aeca.
 

Cobertura. Establecimiento. Colletotrichum gloeosporioides. Enfermedades y
 

pat6genos. Resistencia. Bosque hdmedo tropical. PerO.
 

En Ia Estaci6n Exptl. Agropecuaria La Esperanza, en Puerto Bermidez, Valle 
del Pichis, Peril, se conduce un ensayo paza evaluar el comportamiento 

agron6mico y la resistencia a In antracnosia (Colletotrichum 

gloeosporioides) en 36 ecotipos de Stylosanthes guinnensis. La localidad 

se encuentra en un ecosistema de bosque h6medo tropical. Los mejores 

ecotipos en la fase de establecimiento fueron en su orden S. guianensis 

184, 1378, 1648, 1950. 1651. 97, 1160 y 1275. En la fase de producci6n, 

aigunos ecotipos con caracteristicas dceseables en t~rminos do produccidn de 

forraJe y resistencia a plagas i enfermedades son 17, 64. 1949. 69. 184, 

1378, 1950, 73. 1031 y 21. Hlasta el momento no se han registrado problemas
 

con In presencia de antracnosis (CIAT]
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25119 REATEGUI, K. 1985. Persistencia de germoplasma forrajero evaluado 

bajo pastoreo en pequefias parcelas en Puerto Berm6dez, Per6. In 

Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de IS Red Internacional de Evaluaci6n de 

Pastos .Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. 

Cal2, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp.1089-1091. 

Esp., flus. 

Andrapogn gavanus. Brachiaria dictyoneura. Praderas mixtas. Centrosema
 

macrocarpum. Zornia la ilolia. Desmodium ovalifolium. Persistencia.
 

Pastoreo. Tasa de carga. Composici6n bot~nica. Bosque hfmedo tropical.
 

Per6.
 

Se Ileva a cabo un ensayo en la Estaci6n Exptl. Agropecuaria La Esperanza,
 

localizada en Puerto Berm6dez, Valle del Pichis, Perd, para evaluar la
 

persistencia de varios ecotipos do gramineas y leguminosas forrajeras
 

asociadas, bajo pastoreo en pequefias parcelas. El 5rea se encuentra en un
 

ecosistema de bosque hfmedo tropical. Las asociaciones est~n conformadas 

por Andropogon gavanus 621 + Centrosema macrocarpum 5065; A. gayanus 621 + 

Zornia latifolia 728 y Brachiarla dictyoneura 633 + Desmodium ovalifolium 

350. Las frecuencias de pastoreo consisten en 20 y 44 dias de descanso con
 

4 dfas de ocupaci6n para ambas frecuencias, y se aplican cargas de 2, 3 y 4
 

UA/ha (UA = 500 kg do peso vivo). Observaciones preliminares indican un
 

fhcil y rApido establecimiento de la asociaci6n de B. dictyoneura 6133 + D.
 

ovalifolium 350, al igual que Z. latifolia 728. Se presentan los 
resultados obtenidos. [CIAT] 

0783 
* 	25070 REYES, C.; ORDOREZ, H1. 1985. Establecimiento y producci6n de gra

mineas y leguminosas forrajeras en Pucallpa, Per6. In Pizarro, E.A.,
 

ed. Reuni6n do la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales,
 

3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Interna

cional de Agricultura Tropical. v.1,pp.647-656. Esp., TINs.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura.
 

Andropogon gayanus. Axonopus compressus. Paspalum plicatulum. Stylosanthes
 

guianensis. Stylosanthes capitata. Desmodium ovalifolium. Zornia latifolia.
 

Zornia glabra. Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Centrosema
 

brasilianum. Pueraria phaseoloides. Aeschynomene histri. Ecotipos.
 

Evaluaci6n. Establecimiento. Persistencia. Rendimiento. Hateria seca. In

sectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Precipitaci6n. Adaptaci6n.
 

Bosque estacional. Per6.
 

Se evaluaron 22 ecotipos de leguminosas y 8"de gramineas en la Estaci6n
 

Principal del Tr6pico, del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropi

cales y de Altura, localizada en Neshuda, Ucayali, Perl, dentro de un
 

ecosistema de bosque tropical semi-siempreverde esLacional. En periodos de
 

max. y min. precipitaci6n so hicieron evaluaciones de altura de las
 

plantas, cobertura y producci6n de HS a diferentes edades, y de dafio por
 

insectos y enfermedades. Los ecotipos sobresalientes fueron Brachiaria
 

decumbens 606, B. humidicola 679, B. dictyoneurn 6133, Andropogon gavanus
 

621 y 6053, Stylosanthes guianensis 136. 64A, 10136 y 191, Centrosema
 

macrocarpum 5065 y 5062, Centrosema sp. 5112, C. pubescens 5189 y 438,
 

Desmodium 
ovalifolium 350, Zornia sp. 7847, Pueraria phaseoloides 9900 y
 

nativo. Se d&.criben las caracterfsticas climfiticas y edfficas de la
 

regi6n. [CIAT]
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0784 
RLIIZ C,, C. 1970. Corpo-tarinto k .el, aso:iacioneE dE pa.tqE 
cultivedos para pastoco abonado, y s:n Ebonjr en ]a Pur- de 
fqecuchL. Ir Rcunitn di E.geC1ali Ete E Investigadores Forrajc
ros dEl pe, i, Iz. Lirz, 1 7(. InforrE dc. Ia reuridn conforcn
ciaE y C-ti aE. Li r,, Ui'vcr.ided Kccional Aoraria La rloIina,v'l, pp,2K.
 

0785
 
# 0116-9450 SANTHIRASEGARAM, K. Recent advAnces In pasture devejopment in the 

Peruvian tropics. (Mejoras reciente en eldesarrollodepradera en el Per6 tropical). World 
Animal Review no. 17:34-39. 1976. Ingi., Res. lngl., 5 Refs., llus. 

Hyparrhena rufa. Srylosanthes guianensis.. Centrosema pubecens. Pueraria phaseoloides. 
Digliaria decumbens. Experimentos de campo. Praderas mixtas. Pastoreo. P. Mlnerales y 
nutrimentos. Fertilizantes. Rendlmknto. Materia see. Carga animal. Al. Suelo. Aumentos de 
peso. Suplementos alimenticlos. Coslos. Gramfneas. Legurninosas. Per-A. 

Se describe un programa do mejoramiento de praderas quo s: lleva a cabo actualmente en 
Pucallpa, en cI Per- tropic.'. Tradicionalmente la solva se quema y so cultiva llvparrhenia rufa en 
suelo ultisol con un nivcl alto de Al y bajo de N y P. A una capacidad de carga dc 0,5 vacas/ha, la 
pradera se estabiliza con lainvasi6n de especies menos productivas, lo cual causa largos 
intervalos dc parici6n y bajas tases do crecimiento. La introducci6n de lcguminosas adaptadas al 
alto contcnido dc Al del suelo y laalta acidez mejor6 la productividad de la pradera, aumentando 
elrendimiento de matcria seca y clcontcnido de proteina. La aplicaci6n do 100 kg dosuperfosfato 
simple/ha cada 6 mescs corrigi6 Indeficiencia do P. La pradera de gramlnea-leguminosa
resultante duplic6 lacapacidad de carga y la tasa de crecimiento, y mAs quo cuadruplic6 cl 
aumento de peso/ha del ganado. El promedio de aumento de peso vivo fue de 638 kg/ha/afto. 
Los cAlculos econ6micos prcliminares basados en clporccntaje de cficiencia (90%) do manejo de 
lafinca, sugicren una rentabilidad do 19% en a inversi6n, en las praderas de gramlneas
leguminosas, en comparaci6n con larentabilidad negativa de las pradoras tradicionales. Se puede 
aumentar laproductividad y rentabilidad do ins praderas modianto selecci6n de ospecies mAs 
adecuadas de gramincas y leguminosas, mayor atcnci6n a laeficiencia en lafijaci6n de N por las 
loguminosas y con cldesarrollo do sistemas mejorados do pastorco Vmanejo animal dentro de la 
econonia agricola. (Resumen del autor. Trad por C. P.C.) 

0786
 

SANTHIRASEGARAM, K.; PINEDO, L.; DIEZ, J., eds. 1973. Inves
tigaciones en pastos en la zona de Pucallpa; informe t6cnico.
 
Pucallpa, Per-6, Instituto Veterinario de Investigaciones Tropi
cales y de Altura-Universidad Mayor de San Marcos. 153p.
 

0787
 
SANTWIRASEGARAN, K. .973. Pastos e investigaci6n de pastos en
 
Pucallpa. In Reuni6n de Especialistas e Investigadores Forra
jeros del Pe- , 3a., Pucallpa, 1973. Ponencias y conferencias.
 
Pucallpa, Ministerio de Agricultura, Universidad Nacional Agra
ria, Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de
 
Altura e Instituto Interamericano de Ciencias Agrfcolas.
 
pp.1I&-120.
 

0788
 
* 19603 SEGURA B., H.; CHAMBLEE, D.S. 1967. Porrajes en el Perf. mHxico,
 

Centro Regional de Ayuda Thcnica. Agencta par& el Desarrollo Internacio
nal. 46p. Esp.. Ilus.
 

Digitaria decumbenb. Panicum maximum. llyparrhenia rufs. Brachiaria Mutica.
 
He]inis minutiflora. Axooue acopariua. Penniserum purpureum. Pueraria
 
phaseoloidea. Centroaema pubescenb. Sorghum vulgare. Penninetum cillarlb.
 
Caracterfaticas agron6micae. Horfologia vegetal. Adaptacl6n. Requerimlentoa
 
climticos. Requerimienron edhficos. Fertllizantes. Eatablecimiento.
 
Praderas mixtas. Perf.
 

Se describen las caracteroticaa de 19 enpecies forrajerah pars condiclones
 
de clima frio y Lemplado-frio. y de 12 eepecies pars clime tropical y 6ub
tropical, cuitivadas en Perfi. Pbri. cada una do la especiea be presents
 
informaci6n saobre morfologla, var. y au adaptac16n aegfn Is alt., denaidad
 
y fechas de siembra. preparac16n del suelo, inoculaci6n, fertilitaci6n,
 
coaecha, manejo y utilizaci6n. Se adicionan cuadros con dalob claveh para
 
el eatablecimiento y manejo de las eapecies. incluyendo douib recomendadab
 
de semillas pars mezclao de graminea-leguminoasaa. [dCAT)
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07ES 
25072 SILVA, J.G.; LOPEZ, W.; AC.I)O, J. 1985. Adaptzci6n v rendimlento 

de gramineas y leguminusas forrajeras en Tarapoto - ITS, Per6. In 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluacifn de Pas
tas Troplcales, 3a., Call, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, 
Centro Internaclonal de Agriculturn Tropical. v.l,pp.671-685. Esp.,
 
Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Brachlaria ruziziensis.
 
Brachiaria dictyoneura. Andropogon gayanus. Stylosanthes guianensis.
 
Stylosanthes capitata. Desmodium ovalifolium. Zornia latifolia. Zornia
 
glabra. Centrosema mac.ocarpum. Centrosema brasilianum. Centrosema
 
pubescens. Aeschynomene histrix. Pueraria phaseoloides. Ecotipos. Evalua
cd6n. Adaptaci6n. Rendimiento. Materia seca. Insectos perjudiciales. En
fermedades y pat6genos. Establecimiento. Cobertura. Precipltaci6n. Bosque 
estacional. Peril. 

En un ecosistema de bosque tropical semi-siempreverde estacional en Tara
poto, Peril, se evaluaron 5 ecotipos de gramineas y 22 de leguminosas fo
rrajeras. Por su rapidez de establecimiento, producci6n dc forraje., tole
rancia a plagas y enfermedades y persistencia se destacaron Andropogon
 

gayanus 621, Brachiaria decumbens 606, B. dictyoneura 6133, B. humidicola
 

679, Zornia sp. 7847, Z. latifolia 728, Stylospnthes guianensis 64-A, 136 y 
191, Centrosema macrocarpua 5065 y 5062. Durante in fpoca seca Be destac6 
la persistencia en producci6n de los ecotpris A. gavanus 621 y g. 
macrocarpum 5065. Al 2umentar la edad hasta las 12 semanas, tambign au

ment6 la producci6n forrajera en las 6pocas de max. y min. precipitaci6n,
 
siendo m3yor el aumento entre las 6-9 semanas de edad. (CIAT]
 

0790 
I 25073 SILVA, J...; LOPEZ. W. 1985. Establecimlento y producci6n de 

gramineas y leguminosas forrajeras en Taravoto (ESEP), Peri. In 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red InternAcional de Evaluaci6n de 

Pastas Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.l,pp.687-698.
 

Esp.. flus.
 

Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Panicum maximum. Andropogon 
gavanus. Melinis minutiflora. Pasoalum plicatulu . Centrosema pubescenn. 
Calopogonium mucutioldes. Pueraria phaseoloides. Stvlosanthes guianensis. 
Stylosanthes capi a Desmodium ovalifolium. Dessodium barbatum. Desmodium 
distortum. Desmodium heterophyllum. Desmodium gyroides. Zornia latifolia. 
Aeschynomene histrix. Rhvnchosia minima. Ecotipos. Evaluaci6n. Estableci
miento. Rendimiento. Materia seca. Enfernedades y pat6genos. Insectos per
judiciales. Basque estacional. Precipitnci6n. Adaptaci6n. PcrG.
 

En los campos exptl. de la Escuela Superior de Educaci6n Profesional, 
localizados en el Distrito de Tarapoto, San Martin, PerG, se evaluaron 8 
ecotipos de gramineas y 21 de leguminosas forrajeras en periodos de max. y 
min. precipitaci6n. La localidad se encuentra en un ecosistema de bosque 
tropical semi-siempreverde estacional. Se presentan datos de producci6n de 
MS y cobertura a diferentes edades, incidencia de insectos y enfermedades, 
y se describen las caracteristicas clim~ticas y edficas de la localidad. 
[CIAT] 

0791
 

25074 SILVA, J.G. 1985. Establecimiento t.producci6n de gramineas y le
guminosas forrajeias en Tarapoto (ESEP II), Per6. In Pizarro, E.A., ed.
 
Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastas Tropicales, 3a.,
 
Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centrc Internacional
 
de Agricultura Tropical. v.l,pp.699-710. Esp., Ilus.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Brachiacia dictvoncurn.
 
Stvlosanthes guianensis. Desmodium ovalifolium. Centrocsa macrocarpun.
 
Centrosema pubescens. Centrosema brasilianum. Zornia Elabra. Aeschvnomc:ne
 
histrix. Iueraria phasoloides. Ecotipos. Evaluaci6n. Estahlecimiento.
 
Rendimiento. Materia seca. Insectos perjudiciales. Enfermodades y pat6gc
nos. Basque estacional. Precipitaci6n. Persistencia. Adaptaci6n. Per6.
 

Se presentan datos sabre las evaluaciones de 17 ecotipos de leguminosas y 5 

de gramineas forrajeras, realizadas en los campos exptl. de la Escuela Su
perio- de Educaci6n Profesional en Tarapoto, San Martin, Per6. La locali
dad pertenece al ecosistema de bosque tropical semii-siempreverde estacin

1,9l. Los datos de producci6n de MS y Z de cobertura de los ecotipos se 
obtuvieron en periodos de max. y min. precipitaci6n. Se presenLan adems 
evaluaciones de la incidencia de insectos y enfermedades. y se describen 
las caracteristicas climiticas y edhficas de la zona. [flAT] 
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i9655 SIIVA, r.; LOPEZ, W. 1983. rtnblerfiheito v producci6n du grani.Inas 

V lepuminosaF forraicras en Tarapoto, l'er6 (ESEI'). In l'izario, E.. 'd. 
Rguni6n de la Rcd lnterr, rlon.] de Lvaluaci6n de PastC'o Tilopicaler, 2a., 
Call, CloriJn.1,, 1982. Resu]trdws 197:-2. C;ali, Cilrc. Internacional 
d, q-riculturn lroplcal, pp.36 -°174. F!I,., flus. 

1lelinis ilnut !iora. Panicur, maximur.. lir;,clIAaria ducucbent;. h. lirddicola. 
I-irpa Iun plictiulum. guivntu . l h o! "-q r iit i . Iueieraiia 
phiiseoloides. lesniodium distortrum. . I.,rerophvllum. 1). ovalifolitim. D. 
p.roide.;. Stvlosanthos puianensis. '. capitata. ZorniL latifolia. 
Aeschvnomene hit;Lrix. Centrosema pubes:ens. Fvaluacln. Lslableciriiento. 
Bosque estacional. Rendimiento. Hateria fieca. Cobertura. Precipitacl6n.
 

Insectuic perjudielaler. Enfermedades y ,nit6genos. Peri5.
 

Se evalian 8 ecotipos de gramlncas y 19 de leguminosas en los campos exptl. 

de Ia Escuela Superior de Educaci6n Protesional (ESEP), localizados en el 

distrito de Tarapoto, provincia y depto. de San Martin, Per6, a 6'31' de 
lat. sur y 7.21' de longitud oeste. La zona se encuentra en el ecosistema 
de bosque tropical nemi-siempreverde estaclonal. Cuenrn con una precipita
ci6n media anual de 1230 mm, temp. media snual de 26.6*C y suelos de pl16.0
 

de 0-20 cm de profundidad. Se presentan datos de producc16n de MS, cober
turn e incidencia de insectos y enfermedades en periodos de max. y min.
 
precipitaci6n. (Resumen por N.M.) 1101
 

0793
 

S0PLIN V., H. 1971. Evaluaci6n de pasturas con el uso de anima
les, Per, Misi6n A(ricola de la Universidad de Carolina del
 
Norte -USAI, Ulnversidad Nacional Agraria. Boletin no,8. 23p,
 

0794 
TOSKANO CARAVEDO, L.O. 1970. Evaluaci6n preliminar del estado
 
del pastizal dentro de la zona rigida de la reserva nacional de
 

vicufias de Pampa Galeras. In Reuni6n de Especialistas e Inves

tigadores Forrajeros del Peru, la., Lima, 1970. 1. Informe de
 

la reun16n, conferencias y ponencias. Lima, Ministerio de Agri

cultura. Universidad Nacional Agraria. p.5.
 

0795 
1 25146 VALLES P., C.R. 1985. Resistencia de Brachiaria spp. al salivazo
 

(Homoptera: Cercopidae) en la instalaci6n de pasturas en Tarapoto -

Per6. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evalua
ci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados
 
1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agriculture Tropical.
 
v.2,pp.1201-1207. Esp., 7 Refs.
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria dictvoneura.
 
Brachiaria eminii. Brachiaria humidicola. Brachiaria radicans. Brachiaria
 
ruziziensis. Ecotipos. Evaluaci6n. Resistencia. Deois flavopicta. Dingmica
 
de poblaciones. Control de insectos. Amazonia. PerO.
 

En el ecosistema de basque tropical seco de Tarapoto, Per6, se adelant6 un
 
ensayo de resistencia de Brachiaria app. al salivazo o mi6n para adquirir
 
informaci6n bfsica en condiciones de campo, que ayude a los mejoradores de
 
pastas en la bOsqueda de mejores pasturas para la regi6n. Se sembraron 5
 
accesiones de B. brizantha, 4 de B. ruziziensis, 4 de B. humidicola, 2 de
 

B. dictvoneura, 1 de B. radicans, 2 de Brarhiaria spp., I de Brachiaria
 
spp. hibrida, 2 de B. eminii y 5 de B. decumbens. La infestaci6n fue natu
ral y las evaluaciones se hicieron cada 15 dias. Se observaron diferencias
 
entre ecotipos de una misma especie en cuanto a su resistencia al mi6n.
 
Las accesiones menos preferidas fueron B. ruziziensis CIAT 660, B.
 
dictyoneura CIAT 6133, B. brizantha CIAT 6294 y 6297, B. humldicola CIAT
 

6013 y B. radicans CIAT 6020. [CIAT]
 

0796
 

* 	25147 VALLES P., C.R. 1985. Resistencia de ecoripos de Stylosanthes
 
guianensis (Aubl.) Sw. a is antracnosis en Tarapoto, Peril. In Pizarro,
 

E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastas
 
Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. v.2,pp.1209-1211. Esp., 6
 
Refs.
 

Stvlosanthes guianensis. Ecotipos. Resistencia. Colletotrichum
 

gloeosporioides. PerG.
 

En condiciones de basque tropical seco en Tarapoto, PerG, se evaluaron 31
 
accesiones de Stylosonthes guianensis par su resistencia a Colletotrichun
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gloeosporioldes. Lat. acccsionen ms resitlentes a 1n er.fcrmednd en las 6 
evaluaciones fueron CIAT 136, 1091, 64, 1F4 y 1091. Di~z ecotipos fucron 
los m~is dcfoli jdos y 0] rcto pr(euItaron reacci6n intermedia sin pre!;entar 
defoliaci6n. ICIAT] 

0797
 

VIDAL, H.; VER .,R 1, Estudio: de rEndi1970, coaparetivos

mientos de grarinEEs forrajeras. In Reuni6n de Especialistas e
 
Investigadores Forrajeros del Per , la., Lia, 1970. Inforte de
 
la Reuni6n, Conferenciat' y Ponencias. Lita, Universidad Na
cional Agraria La Molina. v.1, pp.1-2.
 

0798
 
WOODHOUSE, W.M. 1956. Pasture research in the peruvian selva.
 
Lima, Programa Cooperativo de Experimentaci6n Agropecuaria. 
Special reports no.3. 38p.
 

0799
 
ZARATE SUAZO, R. 1972. Comportamiento de pastos introducidos
 
en el Valle del Mantaro. In Reun16n de Especialistas e Inves
tigadores Forrajeros del Pi-F, 2a., Arequipa, 1972. 1. Informe
 
de la reun16n, conferencias y ponencias. Lima, Ministerio de
 
Agricultura. Universidad Nacional Agraria. p.10.
 

0800
 
ZUBIAGA M., H. 1972. Jardin de observac16n e introducci6n de
 
especies y variedades forrajeras. In Reunl6n de Especialistas
 
e Investigadores Forrajeros del Pei"7, 2a., Arequipa, 1972. 1.
 
Informe de la reuni6n, conferencias y ponencias. Lima, Minis
terio de Agricultura. Universidad Nacional Agraria. p.8.
 

Surinam (SUR)
 
0801
 

DIRVEN, JG.P.; EHRENCRON, V.K.R. 1963. Fertilization experi
ment with kudzu (Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth). Surinam
 
Landb. 11(2):30-=
 

En un suelo arenoso de Surinam deficiente en P y k, se aplicaron
 
25.6, 102, 523, 95 y 104 kg/ha de N, K, Ca, P y Mg, resp., en una
 
pradera de Pueraria phaseoloides, en abril de 1960. En la misma
 
fecha se aplicaron el doble de esta dosis, individualmente o en
 
varias combinaciones y se cosech6 5 meses despuds. Se obtuvieron
 
los mayores rendimientos de forraje verde en parcelas que reci
bleron P y K.
 

0802
 
DIRVEN, J.G.P. 1960. Grassland and green fodder crops: grass
 
collections (in Surinam). Faarversl. LandbProefst. Suriname
 
1959, 1960,79.
 

En 1959 se sembraron en Surinam varias gramifneas forrajeras resis
tentes a la sequia como Brachiaria brizantha y B. decumbens. Estas
 
especies mostraron buen comportamiento, y DigftarT-zpntzi var.
 
SR924 obtenida de Trinidad fue sobresaliente.
 

0803
 
DIRVEN, J.G.P. 1959. Grassland and green fodder crops: culti
vation of green fodder crops (in Surinam). Faarversl.
 
LandbProefst. Surinam 1958, 1959, 62.
 

Pueraria phaseoloides es Ia 6nica leguminosa forrajera de compor
tamiento satisfac-orio en Surinam. Bajo corte produce de 30-40 t
 
de forraje verde/ha y su contenido de protefna es bastante alto.
 
Esta leguminosa se puede sembrar asociada con Trip63cum laxum o
 
Melinis minutiflora.
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0804 
DIRVEN, J.G.'. 1958. Grarsland and fodder crops: grass collec
tions (in Surinam). Faarversl. L.andbProefst. Surinam 3958, 
1959, 60. 

En ensavos de adaptaci6n de graminas forrajeras en suelos arcillo-

SOS y arenosos, mostraron buen comportarniento Tripsacum laxum, 
Panicum puprescen, Pennisetum purpureum, Digtaria decumbens, 

ninutiflora e "schamun timorense. Durantee periodos de 
sequf-as prolongadas sobresalieron Brachiaria brizantha y B. 
decumbens. Se observ6 excelente comportamiento en es-p-e-ecies Ue
 
Echinochloa bajo condiciones de humedad.
 

0805
 
DIRVEN, J.G.P. 1958. Grassland and green fodder crops: estab
lishment and maintenance of pastures (in Surinam). Faarversl.
 
LandbProefst. Suriname 1958,60-2.
 

Se informa sobre el establecimiento y mantenimiento de gramfneas
 
forrajeras promisorias en Surinam. Digitara decumbens, Ischaemum
 
timorense e Hyparrhenia rufa son especliesque se adaptan y producen bien en sue os arenosos y arcillosos. Se presentan las densi

dades de siembra y las dosis de fertilizantes requeridas para las
 
distintas especies.
 

0806
 
DIRVEN, J.G.P. 1956. Improvement of pastures at the Lelydorp
 
secheme in 1955. Surinaamse Landb. 4(3):113-118.
 

Se resefian los logros obtenidos en el mejoramiento de praderas en
 
Surinam durante 1955. En este afo las praderas se establecieron
 
con especies introducidas, principalmente Digitaria decumbens que
 
mostr6 excelente crecimlento en los suelos arenosos y francos. En
 
los mismos suelos se desarroll6 bien la mezcla de Pueraria 
phaseoloides y Melinis minutiflora. Otra especie de buen comporta
miento fue Ischaenum aristatun, aunque mostr6 recuperaci6n lenta 
despuds del pastoreo. Se presentan algunos datos obtenidos y reco
mendaciones para el establecimiento de algunas especies. 

0807
 

DIRVEN, J.G.P. 1954. Natural grasslands in Dutch Guiana. 2.
 
Yield level. Surinaamse Landb. 2(1):12-16.
 

Se presentan los resultados de un ensayo realizado en 1952 para
 
determinar la producci6n de forraje fresco de varios tipos de pra
deras naturales en Surinam. La mayor parte de estas praderas esta
ba conformada principalmente par Axonopus compressus, Alysicarpus
 
vaginalis y Desmodium triflorum; Diitaria horizontalis; Leersia
 
h'exanra7 Paspalatuo m y L. hexandra y P. conjugatum y
 
Panicum laxum.
 

0808
 
DIRVEN, J.G.P.; HENDRIKS, J.A.H. 1954.. The growth of grass on 
four soil types occurring in the Lelydox'- Scheme. area. 
Surinaamse Landb. 2(4):137-146. 

En 1952 se evaluaron 10 gramineas forrajeras en 4 tipos de suelos
 
diferentes de Surinam. Entre las gramineas para corte, la mejor
 
tue Pennisetum purpureum tipo Uganda. Entre las gramfnas para pas
toreo las mejores fueron Ischaemum timorense y Paspalum notatum.
 

0809
 

HUNKAR, A.E.S.; DUDLER, I.G. 1973. Preliminary evaluation of 
Digitaria introductions in Surinam. Surinaamse Landb. 
21(2):41-47. 

Se informa sobre florac16n, hgbtto de crecimiento y susceptibili
dad a insectos y enfermedades de 49 clones de Digitaria spp.

Digitaria valida 299847 produjo los mayores rendimientos de forra
je y D. setivalva 299798 mostr6 buena resistencia a plagas y en
fermedades y adecuado rendimiento.
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0810
HUNKAR, A.E.S. 1969. Grassland research. 
 Surinaamse Landb.
 
17(1):37-40.
 

Se presentan informaciones sobre investigaciones con pastos 
en
 
Surinam. En expt. conducidos 
de 1962-66, Melinis mlnutiflora
Digitaria decumbens mostraron comportamiento deFIIente, mientras

y
 

que Brachiaria brizantha, B. decumbens, B. ruziziensis e lschaeaijum
titmorense se comportaron IUien. 
 Se desciibe el comportandento de

varias especies y cv. introducidos y se presentan los datos obte
nidos.
 

0811
 
SURINAAMSE LANDBOUW. 
1970. Ten years at the Brokobaka experi
mental field station, 1959-1969. Surinaamse Landb. 18(1):1-43,
 

En 1962*se sembraron en parcelas de observac16n 7 gramineas forrajeras tropicales: Brachiaria decumbens, 
 B. ruziziensis. B.

brizantha, Pennisetum purpureum, Tripsacu laxum, Cynodon dactyl~ny Melinis minutiflora. Se hicieron 
cortes regularmente y no se
apfI-ir-on fertilizantes. La especie de mejor comportamiento fue B.
decumbens. 
 Tambin se comportaron satisfactoriamente 
 9.
ruziziensis, P. purpureum y T. laxum. 

Venezuela (VEN) 
25029 ARIAS, P.J.; GAMBOA, V.; 

0812
 
LOPEZ, 0.; CASARES, R.; MARTINEZ, C.;


MOLINA, W. 
1985. Evaluaci6n de genotipos promisaorios de gramineas y
leguminosas en 
sabanas bien drenadas de los Llanos Centrales, Venezuela.

In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la 
Red Internacional de Evaluaci6n de
Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985. 
Resultados 1982-1985.

Call, Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. v.1,pp.275-278.
 
Esp., Ilus.
 

Andropogon 
 gvanls. Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura.
 
rachilarar 
 Paspalum plicatulum. Trachypoga 
 n vestitus. Centrosema
b* Centroses pubescens. Centrosema macrocarpum.
ta Stylosanhs hamata. Stylosanthes
Stylosanthes leiccarpa. 
 Anschynomene
 

histrix. Evaluaci6n. Rendimiento. Haterla Composici6n quimica.
seca. 

sectos perJudiclales. Enfermedades y pat6genos. Clima. 

In-

Sabanas. Venezuela.
 

En 1983, en un ecosistema de 
sabanas bien drenadas de los Llanos Centrales
de Venezuela, se adelant6 un ensayo con 15 
gramineas y 23 leguminosas,

siguiendo la metodologfa utilizada en la Red Internacional de Evaluaci6n de
Pastos Tropicales. Se destacaron 
p-r su rendimiento en los perfodos
criticos las gramfneas Trachypogon vestitus Andropoon gayanus 
6200 y
Brachiaria dictyoneura 
 6133, y entre las leguminosas, Centrosema
brasilianum 5234. En ]as leguminosas, la principal enfermedad fue la
causada por hIacrophomna sp. que afect6 
especialmente a Aeschynomene
histrix 9690, Stylosanthes capitata, 
S. hamata y L. lelocarpa 1582. En
general, 
no se detectaron dafos considerables por insecros plaga. B.
brizantha 664 y B. dictvoneura 6133 presentaron los mayores 
% de DIViO

(57.87 y 55.90%) y contenido celular (28.93 y 27.46%) y los menores Z de
lIgnina (7.45 y 6.30Z, resp.). Entre las leguminosas, se destacaron por su
alto contenido celular y DIVMO (53.46 y 61.09%, resp.) 
las 2 accesiones del
g~nero Zornia; los representantes del g6nqro Stylosanthes presentaron un
 
prom. de 52.14% de DIVMO. [CIAT]
 

01813
 
* 25030 
 BARRETO M., L.A. 1985. Establecimrento y producci6n de gramineas y
leguminosas forrajeras Espino,
en Venezuela. In Pizarro, E.A., ed.
Reuni6n de Ia Red Interrrcional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a.,


Call, Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. v.lpp.279-286. Esp., Ilus.
 

Digitaria umfolozi. Digitaria setivalva. Birachiaria decumbens. Andropogon
gayanus. Desmodium ovalifolium. Desmodium gyroides. Stylosanthes leiocarpa.
Stylosanthes capitata. Stylosanthes gulanensis. Stv]osanthes macrocephala.
 
Centrosema pubescens. 
 Centrosema brasilianum. Centrosema 
macrocarpum.
Pueraria phaseoloides. 
Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. Precipita
ci6n. Cobertura. Rendimiento. Materia seca. 
Insectos perjudiciales. Enfer
medades y pat6genos. Adaptaci6n. Sabanas. Venezuela.
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Do 1982-84 se evaluaron 25 toot ipui; de lrccmilnosac % . de r.raccncas forra-

Jeras tropicales en In localidad dL Ecpino, ,Lcitritc, Infncctc del E,;Lndo 

Guiirlco, Venezuela, pertcneciente hI] ucosistema d s:larzj bloh drcnada 
sC Ce;tal1clCitrcoo ri's r.lplda-Isohapertrrmica. En general, las yia:rcnolC1 

- l 

o an ]eur, inoss , Ee o>:CCPC ItQ PIZra_chia r I I dec xv.lcl qu( no St
mente qua 
logr6 ertablecer, Po: st, [,er prodlicci Sn d orr'lc c i.nc. ctncI., drI N toler 

a plagas y enfermedades sobre!ulitcron los Pcotipos Andrccicocon avarnus 621, 

Digitaria umfolozi, D. setivalva, Stvlosanthes pulanunsis 1283, S. capitata 

1315 Y 1318. Sc describen Ins caracteri.ticas clininticas y edficas de In 

localidad, y se presentan datos do coherturn, producci6n de MS, e inciden

cia de plaga y enfermedades. [CIAT] 

0814
 

BELLO, F.L.; MELENDEZ, M. 1978. El pasto alembn y los antece.
 

dentes y proyecciones de la ceba de bovinos en el sistema de 
riegc del rio Guarico. In Aniversario del Fondo Nacional de 
Investigaciones AgropecuarTas, 20, Bancos de San pedro, Vene
zuela, 1978. Trabajos presentados. Bancos de San Pedro, Esta
ci6n Experimental Calabozo. 14p.
 

0815 
BFNACCHIO, S.; RODRIGUEZ C., S. 1967. Study to compare the
 
yield and nutritive value of 4 varieties of Bermuda grass 
(Cynodon dactylon). Agronomfa Tropical. 17(1):31-36.
 

En el Centro de Investigaci6n Agron6mica, en Maracay, Venezuela,
 
se evaluaron 4 cv. de Cynodon dactylon en cuanto a rendimiento de
 

forraje y valor nutriti El cv. SR954 fue el mejor debido a sus
 

excelentes caracterfsticas agron6micas y alto valor nutritivo.
 

0816
 

BENACCHIO, S. 1965. Algunas observaciones sobre nuevos pasto
 
introducidos en Maracay. Agranoia (Venezuela) 2:34.
 

0817
 

del bajo Apure. Cuadernas de
BORSOTTI, J. 1957. Los pastos 

Informach~n Econ6mica (Venezuela) 9(6):29.
 

0818 

CABALLERO I., M.A,; MELENDEZ, M, Algunas observaciones sobre
 
plantas forrajeras intraducidas en Ia Estacidn Experimental de
 
Los LIanos. In Jornadas Veterinarias, la, y Jornadas Agron6Ci
cas, 3a., Cagua, Venezuela, 1962. 9p,
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20482 CARI.O.7A, E.A.; RODRIGUEZ, H.L. 1979. Conparaci6n dc nueve cultiva

res y un 11;hrido do Pasto Elefante (PunnlI;tcn piirpureum Schum) en el 

Sur del Lago do Maracaibo. Revista do ]a acultad de Agrononfa (Vene

zuela) 5(3):514-521. Esp., Res. Esp., Ingl., 7 Refs. 

PennisetuM Durpureum. Cultivares. Evluaci6n. 1lbiridos. Intervalo do corto. 

Producci6n do forraje. Materia seca. }lojas. Tallos. Venezuela. 

Se presentpac ]os resultados parclals del en:,avo realizado on la E!tac16n 

Exptl. El Sciayabo, Distrito Colon, Estado Zulia, VenCeue!la, en el perlodo 

ene. 1976-cL;;e. 1977. Las var. e hibridrc; de Peni setu pccxpucreli_ etudia

dos fueron Panamc, Miller, S, ioeclccc I , Ao ;,queflo,i Sn Carlos. 
IMerkeron, Enano, hlinetro, Ry v Tanican A-14j, li.s cunles .e so7i rCt01a 

1 iJento. ,= 'rreglaron enfrecuenctii , de corte: 142, 56 y 70 dlci;. I Vc 1,,t 


parcelas divididas un dtrcfio en b].,Im.c. ;!I az:;,:" con I tepeticione .
en2 

Cada parcela do 48 in se fertiliz;. ill iu:,'io del .cn.,vo c on 300 kj; (i,
2 

superfosfat c triple/ha y 200 k1'. d,- c K-i.c Cc cctacio/ha; 1, dlas; dcspic s 

de cada corte so aplic6 urea on cantid.ic U(! c6 I.ino, fr,,cconado por 

corte. Los rendimientos (to MS ',,cst. r.t ccc d fcrr'nc: ac, nigc:i f Icat ivc.c; 

(P < 0.05) entre f reetueni a,; do cort, :, Inh, la do 70 dipn icc)'ie qic lasc 

de 56 y 42 dias. Para var. !ce eiirontirmn diercncias; signif icat iv;,. 

(P 'O.01) y los rendimienteo; prom. d," !:. n k,'/hc3!cm t,., du 71 df ; ! curon 

1569.8 (P'cccmfc); 3276.9 (Miller); "1 .2 ( clrcci6r, 1); 19 5 . 

280 . 'rc); 2 (Ec ,), 210'.)eMc ?058. 0; 

(Wineiro); :595.5 (Rey) y 304/,.1, ('I'.T iln c" 14, ). hi ucalisji; C hi. 
Antloqueco); 2298.3 (San Caron); 

del de 

en hojas y r ,!los revel6 diterencia'; :iic),tiv':; (P r.0.01) pac:, fr,'-

cu:nciaUd. cd. ', , "Lr. y su it-:craccl. . :rc. e . .cc ,5 p ' e:: *'dI " 

que: a) les cv. e hibridos r.,As prorto;nio.' !,upcn Io- rr.ndmleato soil: 
Miller, Mvrero3 y tfian A-146. b) I l l Z do MS on hojas, tolac 
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lueren sm~il;,ret: v rignitfic~itvarmenite tpcriorvs (P 0.01) it ], ar. 

Se Icc-r. I. c) I.4- ' de MS en tafloF rar'a Ins var. San Carlos v Miler 
frn !ni.1I.o que para el resto de lz; vat. a los 70 dmas. pero s,; in:Irt: 
i Ins I2 y 5t. dfojs d) Taiwan A-li6 y Ennno, cortados a Ins J6 dl;f!, v 
MI3les, * rtada a It-: 70 dins. presentarun Ins mvnore; Z de MS on hoInn. 

o; 0 en .or en (Restir!nEn todv. cv. *. e MS hojar rue ny% que tallos. de1 
*uror) ;Ol 
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25246 CASTILLO B., M.A. 1981. Evaluac16n del pasto elefante (Pennisetum
 

purpureum, Schum, Var. Taiwan A-146) en el Estado Monagas. 2. Variaci6n 
del rendimiento y valor nutritivo durante la ipoce seca, con riego.
 
Tesis Ing.Agr. Jusepin. Venezuela, Universidad de Oriente. Escuelo de
 
Ingenieria Agron6mica. 67p. Esp.. Ree. Ep., 47 Refs., Ilus. 

Penninetum purpureum. Cultivares. Evaluaci6n. Ultisoles. Rendimiento. Ma
teria seca. Contenido de procainas. Digeatibilidad. Consumo de alimentos.
 
Ganado ovino. Valor nutritivo. Selectividad. Producci6n de forraje. Vene
zuela.
 

En un suelo Ultisol de eabana ubicado an el hato Los Mulatos a 6 km de 
Jusepin (Estado Monagas. Venezuela), a estudi6 la variaci6n de la 
produccifn y el valor nutritivo de Penniectum purpureum var. Taiwan A-146
 
par efecto de Ia ded do carte de marzo-sayo 1980. El Area exptl. se 
uniformiz6 y fertiliz6 al voleo con la ffrmula comercial 18-46-0 a raz6n do 
200 kg/ha. Se aplic6 un disfiao eatadistico de bloques al azar simple, 
estudihndoae 8 edades de carte (21, 28, 35, 4?, 49, 56, 63 y 70 dies) con 3
 
repeticiones 2 para un total de 24 parcelas exptl. cuya superficie efectiva 
fue de 400 m . Se evaluaron los aiguientes parimetroas: a) rendimientos de
 
meteria verde, MS, PC y MS digestible; b) contenidos de HS, PC y coefi
ciente de DMS.ofrecida; c) contenidos de ?IS,PC y coeficiente de DMS recha
zada; d) contenido proteinico y coeficiente de DHS consumida; e) consumo de
 
MS/1O0 kg de peso viva/dis y f) grado de selectividad par el animal. Pars
 
l evaluac16n del consumo voluntario se utiliz6 un grupo de ovinos adultos.
 
Segfn los resultados obtenidos se concluye que: 1) Los rendimientos de ma
terie verde, HS, y MS digestible do P. purpureum aumentan con incrementos
 
crecientes y al rendivienco do PC auoanta con incremento decreciente a me
dida que la edad de cart. an mayor. 2) El contenido de PC y el coeficiente
 
de DMS disminuyen con el aunento de l& edad, mientras que el contenido de 
MS aumenta. 3) Los mayores reaultadas en las contenidoa de PC y coeficien
te de DMS se obtuvieron entre lea edades de 21-49 dia. 4) Las tases de 
disminuci6n de la PC y DHS durante el periodo exptl. fueron de 0.22 y
 
0.65%, reasp. 5) El consumo de MS presents un leve incremento con el au
mento de edad del pasta. obteniindoe un consumo de 2.33 y 3.16 kg de
 
HS/100 kg de peso vivo/dia a lss edades de 21 y 70 dias, reap. 6) Exiscte
 
gran selectividad par parte de los animales en cuanto al forraje que con
sumen. Se recomienda realizer ls investigaci6n par un perodo mayor de 
tiempo par& obtener informacidn a travis de toda al afio, e incluir adades
 
de carte euperiores a los 70 dia. dabido a que alunoa par~metroa, afin a la
 
edad de 70 dies. continuaban con incrementoas crecientes de producci6n. IRA)
 

OB21 
COMBELLAS, J.; GONZALEZ J., E. 1972. Yield and nutritive value 
of tropical forages. 2. Cenchrus ciliaris L. cv. Biloela. A
gronomia Tropical 22(6):627-T. 

En la Facultad de Agronomfa de la U. Central de Venezuela se rea
liz6 un expt. para evaluar el rendimiento y valor nutritivo de
 
Cenchrus ciliaris cv. Biloela de 1 ano de edad. La graminea se
 
cultiv6 bajfo rego en a) 6poca seca y b) liuviosa. Los rendimien
tos de MS en a) a los 32, 39, 46 y 53 dlas del corte de uniformi
dad fueron 2.10, 3.48, 4.38 y 5.99 t/ha, resp. En b) los rendi
mientos de MS a los 25, 32, 39 y 45 dias fueron 1.56, 3.02, 3.87 y
 
3.56 t/ha. Los valores correspondientes de PC fueron 15.4, 9.4 y
 
12.8% pars a) y 17.3, 11.9, 10.7 y 8.6% pars b).
 

08P2
 
COMBELLAS, J.; GONZAIEZ J., E. 2972. Yield and nutritive value
 
of tropical forages. 3. Ponic-.n maximum vaT. Trichoglume. A
gronomia Tropical 22(6):6TT"7T.
 

Se evaluaron el rendimient-, n]' valor nutritivo de Panicum 
maximum var. trichoglume en Ia EaRaci6n EXPt). de la U. Central-T-
Venezuela, en7 rcay. Las evalunciones Be realizaron en la dpoca 
seca y Iluviosa. En la 6poca aeca Ion reneimientos de MS a los 42 
y 46 dias del corte de uniforaidad fueron 3.09 y 3.80 t/ha, resp., 
y en la kpoca lluviosa a los 28 y 35 dfas fueror 0.75 y 1.84 t/ha, 
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resp. Los valores correpondientes de PC fuerou 30.9 y 64.8 ' 20 v 
58.7q, resp.
 

0823
 
COMBELLAS, J.; GONZALEZ J., E. 1973. Yield and nutritive value
 
of tropical forages. 4. Echinochloa polystachya (H.B.K.)

]Itchc. Agronomia Tropical 23()6-27T)5.
 

En la U. Central de Venezuela, en Maracay, se evaluaron el rendi
miento y el valor nutritivo de Echinochloa polystachya. Los rendi
mientos de MS a los 41, 48, 55 y 62 dias del corte de uniformidad
fueron 2.36, 
3.70, 4.86 y 4.60 t/ha, resp. Los correspondientes
 
contenidos de PC fueron 10.3, 9.1, 8.9 y 8.2%, resp.
 

0824

4 COMBELLAS, J.; GONZALEZ, J., E. 1973. Yield and nutritive value
 

of tropical forages. 5. Para grass (Bracharia mutica Stapf.).

Agronomfa Tropical 23(3):277-286.
 

Se evaluaron el rendimiento y el 
valor nutritivo de Brachiaria
mutica de 3 afios de edad, en la U. Central de Venezuela7en Mara
cay. La graminea se 
evalu6 bajo riego y en condiciones de temporal. En las parcelas con riego los rendjmientos de MS aumentaron
 
de 2.92 t/ha a los 45 dfas del corte de uniformidad a 7.37 t/ha a
los 73 dfas. En las parcelas sin riego los rendimientos de MS au
mentaron de T.87 t/ha a los 38 dias del corte a 4.36 t/ha a los 59
dfas. Los contenidos de PC de las parcelas con 
riego disminuyeron

de 10 a 6.5% y en las parcelas sin riego disminuyeron de 13.2 a 
9.3%.
 

0825
 
*FARIA 
 M., J.; BARRETO, L.; ARIAS 1. 1982. Forrajes y pastizales
 

en los Llanos Centrales. FONAIAP Divulga 1(5):4-10.
 

0826
26431 FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AOROPECUARIAS. ESTACION

EXPERIMENTAL MONAGAS. 1985. Pastizales. In  •.Informe Anual

1984. Maturin, Venezuela. pp.I09-114. Esp., Ilus. 

Andropogon gayanus; Brachiaria dequmbens; Fertilizantes; N; P; K; Intervalo
de corte; Rendimiento; Materia seea; Sabanas; Venezuela. 

En la Estac16n Exptl. Monagas en Maturin, Venezuela, se adelanta un proyecto
sobre el potencial de producci6n animal y el astablecimiento y manejo degramineas y leguminosas en sabanas del Estado 
onagas. Mediante dicho
proyeeto, iniciado en 1983, se pretende disehar y/o evaluar sistemas de
siembra y seleccionar gramineas y 
 leguminosas promisorias para suelos desabana, y cuantificar el valor de algunos par6metros productivos de losrebafios. 
 Entre las especies evaluadas, Andropogon gayanus y Brachiaria
 
decumbens han demostrado cualidades quo motivan Bu utilizaci6n por los
productores de la regi6n. 
Con dosis de 400, 50 y 25 kg de NPK/ha, reap., A.
 gayanus produjo 4.39 t de MS/ha a 
las 8 semanas; con las mimnas dosis B.
decumbens produjo 0.8 t 
de MS/ha a las 7 semanas. (CIAT)
 

0827

FONTANA N., E.; RAMIA, H.; AVILAN R., J. 1963. Notas 
acerca de
Ia evaluaci6n de los recursos forrajeros de Venezuela, Caracas.

37
p.
 

0828

FRENCH, M.H.; RODRIGUEZ, C.S. 1960. Variaciones en los rendi
mientos de diferentes pastos en los tr6picos. Agronomfa Tropi
cal 10(2):77-86.
 

Se estudiaron 
las variaciones en los rendimientos de diferentes

gramfneas forrajeras en 
los tr6picos. Panicum maximum, Brachiaria

mutica y Cynodon plectostachyus se estu-daron en Venezuela y

Chloris gayana y Cynodon plectostachyus en Kenia.
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20353 GALLARDO0 A.; LEONE, A 1983. Pasture evaluhtion in the desertic 

zone of Venezuela fox the development of 1oat production. (Evaluact6n 
de pastos en In 7ona dctErtica de Venezuela para el desarrollo de la 
producc16n caprina). In Smith, J.A.; flAy=,V.W., eds. International 
Grassland Conprebs. 14th., Lexington, Fertucky, 1981. Proceedings. 
Boulder, Colorado, 1-.tview. pp.367-369. tngl., ke,. Ingl., I Ref. 

Cynodon dactylon. Ia.! um coloratum. Cenchrus ciliaris. Pennisetum 
purpureum. Evaluaci~n. Intervalo de corte. Rendimlento. Hateria eeca.
 
Contenido de protenas. Palatabilidad. Ganado caprino. Tr6pico seco.
 
Venezuela.
 

La zone desertica de Venezuela ea un hrea de aprox. 4.1 millones de
 
hect~reas que repreFentan un 4.8Z del total del territorlo nacional, r- q1 
cual existen 2 millones de cabras. Eate tipo de ganedo representa In
 
principal fuente de Ingresu, slno In 6nica, pars 60.000 familine rurales.
 
Seg~n Is UNESCO (1973). la zone des~rtica del pals comprende 2 tipos de
 
vegetac16n: arbusros siempre verdes y arbustos caducos. So recolectaron
 
les especies veg.tales coneumidae por los cabras en cada una de estas zones
 
y se analizaron quimicatuente las partes consumidas por ls animales, pare
 
determinar su valor nutritivo. Tumbiin se IntroduJeron ? eveluaron plantas
 
forrajeras de otrors palses tropicales. Varies especle5 de Is vegeraci6n
 
natural poseen un alto contenido de PC. Sobresalen entre kotas: Acacia
 
flexuosa (21.72), Prosopis Juliflora (27.8%). Seteria macrostachya (13.5%),
 
Sporobolus pvramidalls (16.4%), Lippia slba (11.2%), L. origanoides
 
(22.07), alphigla glabra (23.2%) y Weielia caracasana (18.7%). El trabaJo
 
previo en la Estac16n Exptl. de El Cujl, donde se ha estado introduciendo y
 
evs luaTld eSI1 .LiCs fuzrajerao , i : I'.',t ie~ritidu b~leCCv'JdL lab 

m.fs prornisorJas, tales como: Panicum coloratum (Bambatsii), Cenchrus
 
ciliaris (Halopo. Gayndah, BiloelaT--,Cvnodon dacylon (SR-954, Gigante),
 
PennisetuWn purpureum (Taiwan A-146, Mineiro), Neonotonia wightii (- Glycine
 
javanica) y Leucaena leucocephala. Los resultados de este ostudio propor
clonan una gula valiosa para cl ranejo de Is vegeraci6n pare I obtenci6n
 

de una producci6n forrajera desoablc y, al mismo t~ompo, ofrecen altorna
tivas para repoblar estas greas con especies de alto valor nutritivo que
 
podr~an contribuir a una mejor utilizaci6n con caprinos. (Resumen del
 
auror. Trad. per 1.B.) DO5
 

0830 

6ARRIDO V., 0.; ARIAS P.J.; ROJAS, 1 . 1965. Ensayo
J. compara
tivo de nueve (9)cultivares de Emnma maximum Jacq, In Jorna
das Agron6micasy 5a, Barquisiueto, Ve ezue--l . Hemoria. Barqui
simeto.
 

0831
 

GARRIDO V., D.A. 1964, Ensayos coisparativos en 13 clones del
 
pasto elefante (Pennisetum Ruroureum Schum). Maracay, Facultad
 
de Agronomia. 17p.
 

0832 
23584 GONZALEZ, B. 1984. Manual de pactos y forraJes. Cfrculb Ganadero
 

no.24:5-58. Esp., 24 Rale., I1us.
 

Leersia hexandra. raspalu. plicatulum. Paspalum virgntut. Panicum maximum.
 
elinis ninuitflora. ijyparrhvnia ruts. Ixophorus unisetun. Brachiaria
 

mutica. Brachiaria ruzhziensis. Brachiarin decumbers. Brachiaria radicans.
 
Rrachi:tria humidlJia. Cynodon p1'.rtostachvus. Cv\nodon nlenifuensis.
 
Echit.ochloa o1stach_ . Penniuctur- Ai dtoponon SoLaria
.puruut- 'ayanua. 

ancope. liijitarla Urnchloa mosambicensis. Desmodium
'sczilandensis. canum.
 
Styiosantlcs puinecnsis. Pueraria phaseolodes. Calopowonjrtn ucunoides,
 
Centrocma pubescens. Rhvnchosia mlnima. Eutablecimlento. Fertilizante.
 
RendisuLnto. Calidad del forraje. Control dA tralezes. In !ctos
 
perjudiciales. Enuermedades y pat6genoas. Praderas naturales. Suelos. Cli a.
 
Venezuela.
 

Se presenta un manual sobre !as especies fuirajcrn -at.trales, naturaliza
des e introducidas quo se utilizan actualmente ir l. -vnas bajas de los 
estadoe andinos de Venezuela. Dichis zon;:,comprend'n In cuenca baja del 
Hotatdn en el Eatado Trujillo. l:s ;artes plaias , uorte y our de 
Tichira, Ins hreaa baJaa de 1lHida y los limftrotes con barinas y Apure. 
Se descrIben lob principales carncrecstt.ia y se dan .ecorrcndacionea gene
rales sabre cstablecimiento y manejo de les gcamne..s aiturales Leersia 
hexnndra, Paspalum plitatilur y , vlro ; li,; n.turallzndas Panicu= 
ma::iua, Mclinis minutiflora, llvparrh -uln rule e lpliphru unlnetufl y Ins 
intruducidas Brerhiaria 'urtic3, 1, (':Ii".., b. rnd'cins, h.humidicola. 
Cycodon nleuiucrris, nlec tosrae'hyua, t o.s Cachn yC. ochl licha 
Penniotum prreu.. Tambin be dkeacribev £,iuuaa graLIneas d1 toe poten
cinl come A.druo ton jIyanu, Setarir. anceps. Ei-'tria sp. hbrido X46-2, 

D. swatilandewisis, Brachiaria ruziziensis, I o loc mosambicensis y 
Pmnnietur. hTbrido (.. ameritcrum x 1. purporeun]. -iEntreoIns legunrinosas 
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0833 

9698 GUZMAN G., P.L. Evaluaci6n preliminar de diez (10) v.riedades del Cen
chrus ciliLris, L. Maracay, Universidad Central dc Venezuela. Facultad de Agrono
mia. Instituto de Producci6n Animal. 1976. 12p. Esp., 12 Refs. 

Cenchrus ciliaris. Cultivares. Evaluaci6n. Rendimlento. Contenido de proteinas. Contenido 
de ceniza. Venezuela. 

En el Cam~no de Introducci6n de Plantas Forrajeras de laFacultad de Agronomia de Mara
cay, Venezuela (1973-74), se re:,liz6 una evaluaci6n prelirn'nar de 10 var. de Ccnchrus cilia
ris: Bambny, Molopo, Lignee no. 2, Blue Buffel, B~loela no. 559, Biloela Strind D", 

2
Gayndah Q-412, Comisn y Comfn (Nairobl. Se usaron parcelas de 10 m ,en lascuales se 
hizo una sola aplicaci6n de P y K, equivalente a 100 y 50 kglha/afio, resp Se aplicaron 250 
kg de fertilizante nitrogenado/lia/aho cr. forma fracclonada (durante elestablee'miento y 
entre los cortes). El periodo de evaluaci6n fue de 70 semanas, en el cual se reallzaron 7 cor
tes (1 ceada 10 dias). Segfin laproducci6n de MS (t/ha/ahio), se establecieron 3 grupos esta
disticamente difereu.es; 1) Bambey 45.0461; 2) Molopo, Lignee no. 2, Blue Buffel, Comfsn 
y Biloela no. 559, con 31.3400 y 3) Gayndah Q-412 y Biloela Strind "D" 17.2980. Las var. 
Blloela Strind "D" y Comfn presentaron los contenidos mis altos de PC, las restantes mos
traron valores similares entre si. Los mayores contenilos de ceniza se encontraron en Biloela 
Strind "D", Gayndah Q-412 y Biloela no. 559; las relaciones hoja/tallo mis altas se presenta
ron en Molopo y Gayndall Q-412. (Resumen par M.M.) GOI TO1 

0834 
* 	 0473- 9699 GUZMAN G., P.L. Comportainiento de algunas gramlncas Introducidas. M aracay, 

Univcrsidad Central de Venezuela. Facultad dc Agronoma. Instituto de Producci6n 
Animal, 1972. Ip. Esp., Res. Esp., 7 Refs. 

Cenchrw ciliaris. Cynodon dactylon. Digitaria dec-.,7bens. Digiaria. Evaluacl6n. 
Introducciones. Cultivares. Rendimienlo. Materia seca. Reglstro del tiempo. Corte. Gramineas. 
Venezuela. 

Se estudi6 el rendimicnto de un grupo de gramincas introducida.s en ]a regi6n central, Maracay, y 
5e compar6 su rendimiento con especies patroncs especificas para cada caso. Sc estudiaron 
cultivates de Cenchrus ciliaris y cultivates c hibridos de Cynodon dactylon y lasespecies Digitaria 
decumbens, D. pentzli y D. swazilandensis. Se presentan datos dc 2 afios de cortes. Se destacan 
pot sus rendimientos los cultivarcs Bambey y Molopo WCenchrus); los hibridos SR-954 y gigante 
(Cynodon); y D.swazilandensis (Digitaria). Es necesario utilizar y sistematizar las introducciones 
de plantas forrajeras por mcdio de un organismo de carncter nacional que garantice laidentidad 
del material introducido y la ausencia de plagas y enfcrmcdades, asl como solicitar material de 
Areas que cliiAticamiente se identifiquen con nuestras condiciones ambientales. Con la 
introduccion sistemttica y organuzada de plantas torrajeras se scelcciona el material introducido 
y se acopia el material genitico quc scrA utilizado ms adelante, cuando el desarrollo forrajero del 
pals asi lo requiera. (Resunen del autor) 

0835
 

0481-90 4 5 LAREZ, O.R. et al. Pasture and liveitock investigations In the humid tropics 
Orinoco Delta-Venezuela. i. Observations on forage grasses and legutmes. (Ir'estig-ciones 
sobrepastos y ganado en el trdpico hztniedo del Deliadel Orinoco: 1.Observaciones sabre 
gramnJieasy leguninosasporrajcra). New York, N.Y. IRI Research Institute, Inc. Bulletin 
no. 42. 1975. 4 8p. Ing]., Res. IngI.. 7 Rcfb. 

Didhanriumaritatufl. Cenehrusciliatis. dIujinllo ]nywvstachya, l)i'parihenia rufa. Pan.cure 
IImax\iml. Digitariad,,c'ta'bein. Bri'chtara ,!ecunibeirs. "rioclloaIpOl'staeha. Cenlroscma 
pubesLeTs. I'ueraria phaseolOhe. Iructezt, lewtoce; lu.. .sO,!osf Iites guianensis. Braciaria. 
Diwitria. leniarthriaalti.o ina. C.1'nodopt dctyli,. Chtoria Inhoiea. Teraounu. Adaptoci6n. 
Cultivates. Experininto., Le cimilm. I)c.!rrlHo (,e itplalu. iendimnientos. Bosque himiedo 
tropical. Materin secvk. ,,trod uccione%. \Viieouela. 

La Corporaci6n Venczolana de Guavana, con :isistencia del IRI Research Institute, fund6 cn 
1969 una cstaci6n de experimentaci6n agricola cn el Delta dcl Orinoco que Sc llam6 Estaci6n 
Experimental de Gura, (EEG). : in.Vt aci.u scinici6 en 36reasprincipales: suelos, cullivos, 
y pastos 	y ganado. El objetivo gcneral uL ployecto de pastos y ganado ha sido el cstudio de 
aspectos que contribuyan al csalccimicnir de ura industria de ganado de carc y de leche en el 
Delta del Orinoco. Algunos dc los a:.pcLCos Va estudiados son: ;daptabilitad de gramineas y 
!cguminosas forrajerav establccimiento de pastos, manejo y fertilidad, produccibn de forrajes en 
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;o, de STaminca.-Icguminotas, 

inimdnccioncS y pas.as nativo, y rstudins sobrc producci6n de Irche. Sc llevaron a cabo 
difeicnlcs tipos de .,. asociacionts criyos de patolco con 

.. o, gi~tina;se.a52 ,.t, tillt.';,.,.;.. N obob ct'nliodu-"ci,..;,q.16,7 y' S:unt. tLcrillt, aM'lllilb 

cnsayo con 17 varicdade- dc gra ncas. La parcelas se comecharon cada C106 4t0 dias y los 

cultadjo% expresaron medizhtt. e! rendimnicnto de materina seca. Sc prcNLnt.n obsrvaciores 

Iiq' 6micas gencrales. Dc todas las Framincasestudiadas, las m:spronirccdoras paraclArea del 

IDta, fueron Eehinochloa polt..chia, E.pyrarnidalis, Friochloa polyvtarhia, Brarhiaria 

mulica, Rachiaria app. (Tanner),casi todas las cspecies de Digitaria, Hetarthria allissinia y 

Cynodon dactylon (Coasteross no. I).Las leguminosas mns prometedoras ircluyen Centroscna 

pubescens. C.plumieri, Clitoria ternatea, Pueraria phaseoloide, l,'ucaena leucocephala, 

Stylosanhes guyanensis y Trramnuc unclnatus. Fuera dci Area del Delta las especies mAs 

impoflantes fueron lagraminna acihiariaIRI 409 yl Icguminosa Stylosanihes guyanensis IRIhi. 


1022. (Resumen por C. V.C.) 

0836 

15173 LEUCENA: tINA planta promisoria. Noticias Agricolas (Venezuela) 9(3): 
11-12. 1980. Esp., llus. 

1.eucaena lcucocephala. Requerinmenlos climiticos. Requerimientos edificos. Cultivarcs. 
Producci6n de forraje. Conservaci6n de suelos. Alimentaci6n animal. Venezuela. 

Se cultiv.-on 2 tipos de Leucaena klucocephala en laEstaci6b, Exptl. de Cagua, Venezuela: 3 
del tipu Salvador que crecen hasta 20 m de altura pero con escasa ramificaci6n y 2 cv. 

del tipo Peril que pueden alcanzar una altura de 15 m y producen numerosas ramas hasales, 
iesultando por lo tanto apropiados coma planta forrajera. Se describen en lneas generales 
los requerimientos clim~ticos y edficos. En muclios parses se cultiva Leucaena como planta 
forrajera debido a su alto contenido de protefna, caroteno y vitaniinas. En los animales no 
rumiantes que se alinientan con Leucaena duranic perfodos prol6ngados, se presenta una 
p6rdida de pelo causada por lapiesencia de ,nimosina. En los ruiniantes, esta substancia es 
descompuesta en el rumen por ciertos microorganismos, de manera que Leucaena se debe 
pastorcar en rotaci6n con otros cultivos forrajeros. Se trata ]a utiizaci6n de Leucaena para 
lareforestaci6n y el control dc 1a evosi6n. (Resumen por Herbegc Abstracts. Trad. por LB.) 
I)05 TOO 

cv. 

0837 

13011 MELENDEZ, M.E. Aspectos agron6micos del pasto alemin (Echinochloa
polystachia). In Aniversario del Fondo Nacional de investigaciones Agropecuarias, 
20, Bancos de San Pedro, Venezuela, 1978. Trabajos presentados. Bancos de San 
Pedro, Estaci6n Experimental Calabozo, 1978. 1lp. Esp., 6 Refs. 

Echinochloa polystachia Propagaci6n. Establecimiento. Siembra. Fertilizantes. Riego. En
fermedades y pat6genos.Manejo de praders.Evaluaci6n.Composici6n quimica.Venezuela.
 

Uno de los grandes problemas que existia en elSistema de Riego del Rio Guirico, era la di

ficultad para el establecimiento de pastizales, por sus suelos pesados inundables (Series Pal

mar y Calabozo). Ninguna de las especies conocidas y de alta producci6n pudieron adaptar
se a estas condiciones, por lo cual la explotaci6n ganadera dentro del sistema fue escasa a de
ficiente. La introducci6n de Echinochloa polystachia por la Estaci6n Experimental de Cala
bozo (1968), permiti6 ladiversificaci6n y el incremento de la producci6n ganadera (came y 
leche) en laregi6n. Este trabajo surninistra informaci6n sobre lapropagaci6n, establecimien
to, mitodos de siembra, fertilizaci6n, riego, enfermedades y plagas, manejo y evaluaci6n de 
lagraminea; tambi~n se incluyen datos de la composici6n quimica. (Resumen por M.M.) 
H00
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MIHELFFY, A. 1949. La selecci6n de forrajes como factor princi
pal en la crfa equina. Agricultor Venezolano. 13(135):46-47.
 

Las principales especies forrajeras que constituyen las praderas
 

ae Venezuela son: Brachiaria mutica (Panicum purpurascens)

Hyparrhenia rufa, Pancum maximiui'f-Tri acum laxum,Milinis 

minutiflora, Ixophorus spp, a plum] caTEMlu y-i7T6ris gayana 
spp., entre las gramineas. edicago sativ.icne max, Iuera 

phaseoloides, Clitoria sp., Cjaus caJan y Centrosema p _lumieri, 
en re las leguminosas. Se descrien aspectos g le- dF las es

pecies mencionadas.
 

0839
 

HITTELHOLZER, A.S. 1962. La introducci6f de plantas farrajeras
 
en MucuchLes; sus prablegas y pt suitidade. in Jornadas Vete
rinarias, Ia,, y Jornadas Agron6itas, 3a., Cgua, Venezuela,
 
1962. lop.
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KONDOLFI, E. 1961. Yaragu. brasilera. Revisti Pecuaria (YEEn
zuelal 2(264):25-27.
 

0841
 

MONDOLFI, E.; RIOS, C.E. 1959. Indicaciones pars sembrar Is
 
hierba "Pangola". Agricultor venezol. 23(213):29-34.
 

Se informa sobre Is preparaci6n del suelo, siembra, control de
 
una graminea
malezas y fertilizaci6n de Digitaria decumbens, 


forrajera tropical introducida a Venezuela aprox. I0 ahios atrs.
 

O842
 

HONDOLF1 E. 1957. Hierba Guinea (Ea!ut maximum) Revista Pe
cuaria (Oenezuela) 25(2641:19-22, 24-26, 36. 

0843
 

Helao. Caracas, Direcci6n de Banade-
OiNDOLFI, E. 1956. Capin 

ria, Ext. Pec. Ser. Publ. no.l. 20p.
 

0844
 
Ext. pec.
MONDOII, E.; RIOS, C.E. 1956. El pasto Pangola. 


Publ. 3. Venezuela Minist. Agric. y Cria. 32p.
 

Se describen las caracterfsticas agron6micas, prActicas culturales
 
y composici6n qufmica de Digitara decumbens, graminea introducida
 
con 6xito en Venezuela en 1949.
 

0845
 

Hierba del Pari. Revista Pecuaria (Venezue-
KOND0LFI, E. 1956. 

la) 24(249):9-15.
 

0848
 

El kudzd tropical, (Pueraria phaseolaides),
NOSALES, P. 1955. 

Revista Pecuaria (Venezuela) 23(238:11-15.
 

0847
 
* NOVOA, L.G.; RODRIGUEZ-CARRASQUEL, S. 1972. Study on the per

formance of Pars grass (Brachiaria mutica Stapf) and
 
Ag-anomfa Tropical
Echinochloa polystachya A.B.K. Hitchc. 


22(6) :643-655.
 

Se presentan los resultados de un estudio realizado en Maracay,
 
Venezuela, sobre el comportamiento de Brachiaris mutica y
 
Echinochloa polystachya, utilizando riego caa 4 o 7das,200 o
 
400 kg de N/h~aiFoy corte a Intervalos de 8 o 10 semanas durante
 
la epoca seca. Se encontraron diferencias altamente significativas
 
entre las 2 especies, niveles de N y frecuencias de corte. En ge
neral, B. mutica tuvo mejor comportamiento que E. polystachya.
 

0848
 
NUEVA VARIEDAD de hierba Bermuda. fAsoprole (Venezuela) 5(2):15,
 
1960.
 

0849
 
OJEDA M., A.; ARIAS A., M.B. 1980. Asociaci6n de pasto buffel
 

con alfalfita maracaibera. Caracas, Venezuela, Ministerio de
 
Agricultura y Cria. Programs Nacional de Pastos y Forrajes.

5
p.
 

0850
 

PARRA C., 0.; BRYAN, W.B. 1972. Preliminary study of pasture
 
grasses in the Orinoco Delta. 1. Management and fertilization.
 
In Colloque sur I'intensification de la production fourragere
 
e'n milieu tropical humide et son utilisation par les ruminants
 
(24-29 Mai 1971). Paris, France; INRA. pp.135-143.
 

Se evaluaron 12 especies de gramineas en 3 localidades de Venezue
cm cada
la, mediarite cortes a 5 cm del suelo cada 20 dias o a 20 


80 dias. Se aplicaron 2 niveles de fertilizaci6n: a) 840 kg de N + 
200 kg de P + 100 6 200 kg de K + 3 6 6 t de cal + Zn, Cu, B y Mo; 
b) 60 kg de N + 3 6 6 t de cal/ha. Se obtuvieron los mayores ren

206
 



I 

dimientos en Echinochloa pyramidalis. Tambidn tuvieron altos ren
dinientos Brachlarla mutica y Hemarthria altissima. Con los cortes
 
a 5 cm y altos nivel]" de fert1izaci6n mostraron buen comporta
mlento DI itaria setivalva, D. swnzilandensis, D. vallda y

Brachiaria sp. En los sitios ms secos se comportaron blen
 
Brachiaria decumbens, B. ruziziensis y Cynodon dactylon.
 

0851 

PASTOS PARA Venezuela. 
zuela) 11(6):B, 10. 1966. 

Angletdn del talla azul. Asoprole (Vene

0852 
Producc16n forrajera en el delta del Orinoco. 1981. Noticias 
Agricolas, Serviclo para el Agricultor 9(17):77-79.
 

Se presentn las especies mejor adaptadas a las condiciones climb
ticas y ed~ficas del delta del Orinoco en Venezuela. Las principa
les especies cultivadas en las zonas altas son Digitaria
 
swazilandensis, D. decumbens cv. comdin, D. pentzii y Pennisetum
 
purpureum. En las zonas bajas sometidas a Tnundac-ones temporales,
 
las mejores especies son Bracharia radicans, Eriochloa polystachya
 
y Echinochloa plystachya. Se presentan datos'de rendiniento y va
lor nutritivo de las especies mfs importantes.
 

0853
 
RIOS, CE. MONDOLFI E 1956. Hierba Caribe. Revista Pecuaria
 
(Venezuela) 24(253-254):h1.
 

0854
 
RIOS, C.E. 1956. La yerba Pangola. Agricultor Venezolano.
 
21(189):18-19.
 

Se informa brevemente sobre bigitaria decumbens, gramfnea introdu
cida en 1949 en Venezuela, donde muestra excelente comportamiento
 
como forrajera.
 

0855
 
RODRIGUEZ-CARRASQUEL, S.; BODISCO, V.; CAPO, E.; NOVOA, L.G.
 
1973. Comparison of six cultivars of elephant grass

(Pennisetum purpureum, Schum.). Agronomfa Tropical
 
23(6):555-567.
 

En el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias MAC, en
 
Maracay, Venezuela, se evaluaron 6 cv. de Pennisetum purpur um:
 
Taiw~n A-148, A-146, A-144, Gigante, Cubana y Mineiro. Los mayores
 
rendimlentos de MS correspondieron a TaiwAn A-146 (10.82 t/ha) y

los menores a Gigente (6.96 tlha). Se presentan los rendimientos
 
de MS y valor nutritivo obtenidos.
 

0856
 
19629 SANABRIA, D.M.; GONZALEZ, S. 1983. Adaptac16n de gramineas y legumi-.
 

noses forrajeras en El Tigre, Venezuela. In Pizarro, E., ed. Reun16n de
 
la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali,
 
Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. pp.123-127. Esp., llus.
 

Brachiaria decumbens. B. humidicola. Andropogon gayanus. Stylosanthes
 
guianensis. S. capitata. S. 2acrocephala. Zornin latitolia. Z.
 
brasiliensls. Desmodium gyroides. D. ovalifolium. Centrosema pubescens. C
 
macrocarpum. C. brasilianum. Aeschvncnene t' trix. Punrirla phaseoloides.
 
Evaluaci6n. Adaptaci6n. Cobertura. Insecto- perjudicirls. Enfermedades y
 
pat6genos. Sabanas. Venezue].
 

Se evalan 48 ecotipos de leguminosas y b de gramineas, en la Estaci6n
 
Exptl. Guanipa del Fondo Naciona] de lnvestigaciones Agropecuarias

(FONAIAP). localizada en El Tigre, estad,, Anzctegui, a 8*52' de lot. norte
 
y 64"13' de longitud ceaSe, a una aluia do 265 m. .n.m., dentro del
 
ecosistema de sabana bien drenada isohlpert&rmic.. La temp. media anual es
 
de 26.3C y la precipitaci6n media gnua de 928 mm. El suelo tiene pH de
 
4.6 y saturaci6, de Al de 7.6 y 49.2Z de 0-20 y de 20-40 cm de profundidad,
 
reap. Se presentan datos de adaptaci6n. cobertura y danfo causado por
 
insectos y enfermedades. (Resuren pot M.M ) D05
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19630 SANABRIA. D.M.; GONZALEZ. S. 1983. Estahlec nilnto y producci6n dc 

grarrineas y leguminosas forrajeras cn Atapirire, Venezuela. In Pizarro, 
E., ed. Reuni6n ce In Red Internacional de rviluaci6n de }astos Tropics
les, 2a.. Call, Colombia, 19&2. Resultados 1979-1982. Cali, Centro 

Internacional de Agriculture Tropical. pp.129-143. Esp., Hus. 

Sdbanas. Evalu'ci6n. Establecimiento. Brachiaria decumbens. Andropogon
 
gayanus. Desmodium ovalifolium. D. gyroides. Zornia latifolia. Stylosanthes
 
capitata. Aeschynomene histrix. Pueraria phaseoloides. Rendimiento. Hateria
 
seea. Cobertura. Altura de la plants. inaectos perjudiciales. Enfermedades
 
y pat6genub Precipitaci6n. Venezuela.
 

Se presentan resultados de evaluaciones de 3 ecotipos de leguminosas y 4 

de gramfneas, en Atapirire. municipio de Miranda, estado Anzofitegui, 

localidad situada a 8"25' de lot. norte y 61"21' de longitud oeste, a 140 

m.s.n.m., con precipitaci6n media anual de 1975 m y temp. media de 26"C. 

El lugar se encuentra en un ecosistema de sabana bien drenada isohipertir
mica, con suelo de pH 4.8 y 5.0 a 0-20 y 20-40 cm de profundidad, reap., y 

saturaci6n de Al de 54.3%. Los datos de altura. de Is planta, coberrura, 
rendimiento de HS y dafio par insectos y enfexmcdadea, corresponden a 

perlodos de max. y min. precipltaci6n. (Resumen por M.M.) HOI 

0858 
. 25461 SDI1LLAS MAGNA. VENEZUELA. 1985. Eetablecimiento de pradaeras bien 

drenadas. Reviata Amogal 4(12):30--34. Eap. 

le]inia minuriflora. Brachiarla humidicola. Brachiaria decumbens. 
Brachiaria radicans. Andropogon gayanus. llyparrhenia rufa. Panicum maximum. 
Zornia latifolia. Stylosmnthes guienensia. Stylosanthes capitata. Desmodium 
ovalifolJum. Pueraria phaseololdea. Oxisolea. Eatablezimiento. Requeri
mientoo nutricionsles. P. K. Hg. S. N. Hicronutrimentos. Fertilizantes. 
Aboorci6n de nutrimentoa. Venezuela.
 

Se revisan los coecentoB de fertilizaci6n relactonadoa con el estableci

alento de praderaa bien dranadas. Los principalee elementoo que liuitan el 
establecimiento y mantenimiento do eapecies forrajerasa e Oxisoles son N, 
P. K. Ca. Yg y S. Sa present,, unrugula par&la fertilizaci6n de eatable
cialento de las eapeciea Helinia manutiflora. Brachiaria humidicoli, B. 

decumbens. B. radicans, Andropogon gayanue, Hyparrhenia rufa. Panicum 
maximum. Zornia latifolia. Styloeanthee guinnenais. S. capitata, Deamodium 
ovalifolium y Pueraria phaseoloides. Se discuten concaptoa generales aobre 

la ferrilizacif6n de mantenimiiento y lox mtodow de aplicaci6n de lox 
fertilizantea (a voleo y en bandas). Se deacriben brevemente fuentes 

(escorlaa Thomaa. roca foaf6rica, KCI. Sulpoiag y otras), y tipos de 
fertillizantes: abonoas complatos y nitrogenados y micronutrinentoo. Se 
Indican Ins contenidos de elemento easencialea en diveraos fertilizantes. 
incluyendo los mencionsdos. [CIAT) 

0859
 

TORRES, E. 1969, Paja ParA el pasto ideal (ara las zwnas bajas
 
del Sur del Lago. Revista del Ceb (Venezuela) 6(42):21-22, 24.
 

0860
 
19631 TORRES, G.R. 1983. Establecimicnto y producci6n de gramIneas y
 

legumtnosas forrajeras en ManLecal, Venezuela. In Pizarro, E., ed.
 

Rcuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastas Tropicales, 2a.,
 

Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Intcrnacional

de Agrtcultura Tropical. pp.)hS-150. Esp., Ilus.
 

Sabanas. Paspalum plicatulum. Digitaria unfolozi. Echlnochloa pvramidalis.
 

Panicum maximum. Sctaria anceps. Andropogon gavanus. brachiaria humidicola.
 

Desmodium ovalifolium. D. gvroides. Zornia latifolia. Stylosanthes
 

capitata. Aeschynomene histrix. Pueranria *haseoloides. Evaluacr-in.
 

Establecimiento. Insectos perjudiciales. Cobeturn. Rundimiento. Haterla
 

seca. Enfermedadus y pat6g.nos. Venezuela.
 

En la Estaci6n Exptl. del Fondo Naclonal de lnvstigaclones Agropecuarias
 

(FONAIAP), ubicada en Mantecal, estado Apure, st. evaluaron en condiciones
 

de max. y min. prccipitaci6n 14 ecotipos dc legumlnosas y 8 de gramineas en
 

cuanto a producci~n do MS, cohertur y dafo par insectos y enfermedades.
 
'
' 


l.alocalidad se encuentra a 7033 de lat. norte v 69°7 de longitud oeste. 
a 77 m.s.n.m., co una temp. media anual d 26.8°C; pertenece al ecoiistema 

de - saai;, mal drunada. Los suelos son Scidos con pH de 4.9 y 5.1 y 
saturaci6n dc A] de 32 N 76, a 0-10 v 10-20 cm de profundidad. resp. 
(Resumen par H.M.) 110i
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0861 
25134 UWIANETA, I.; P'AREDES, P. 1985. Estudio de las asociaciones de
 

gramineas y leguminosas forrajeras de crecimiento decumbente en Gunchi,
 

Venezuela. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red Internacional de
 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1995. Resultados
 

1982-1985. Cali, Centro Internaclonal de Agricultura Tropical.
 
1 6 3
 

v.2,pp.1159-1 . Esp., flus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Pueraria phaseoloides.
 
Desmodium ovalifolium. Praderas mixtas. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia
 
sees. Cortes. Compatibilidad. Precipitaci6n. Bosque hilmedo tropical.
 
Venezuela.
 

En un ecosistema de bosque hfimedo tropical en Campo Rosario, Zulia, Vene
zuela, se adelant6 un ensayo pars evalusr los rendimientos de MS de
 
Brachinria decumbens, B. humidicola, Pueraria phaseoloides y Desmodium
 

ovalifolium y sus asociaciones. Se presentan Ion resultados correspon
dientes a'2 cortes en el perlodo de precipitaci6n min. La mayor producci6n
 

de MS/corte oe obtuvo en Is asociaci6n B. decumbens-P. phaseoloides y se
 
diferenci6 significativamente del resto de los tratamientos durante el
 
primer corte. En el Segundo carte no se observ6 diferencia con Is asocia
ci6n B. humidicola-P. phaseoloides, pero sT un mayor rendimiento. Al
 
analizar el prom. de lo 2 cortes, s6lo hay diferenclas significativas en
tre B. decumbens-P. phaseoloides en comparaci6n con D. ovalifolium y P.
 
phaseoloides soles. B. decumbens y B. humidicola soles presentaron mayores
 
producciones de MS en comparaci6n con sus asociaciones. P. phaseoloides
 

produjo mayor MS en asociaci6n y tambi~n mayores rendimientos de D.
 
ovalifolium. B. decumbens produjo mgs forraje que B. humidicola. Las aso
ciaciones mbs promisorias fueron -B. decumbens-P. phaseoloides y B.
 
humidicola-D. ovalitolium. [CLATI
 

0862
 
* 25150 URDANETA, I. 1985. Las fincas piloto: proyecci6n de los ensayos
 

regionales de in RIEPT pars islgeneraci6n de tecnologia en suelos Acidos
 
de Venezuela. Tn Pizarro,, E.A., ed. Reuni6n de is Red Internacional de
 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados
 

1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 

v.2,pp.1223-1228. Esp., Ilus.
 

Gramineas. Leguminosas. Ultisoles. Clia. Sistemas de poOdULC 
6
fn. Fincas 

piloto. Desarrollo ganadero. Producci6n animal. Venezuela. 

Se describen la estrategia de acci6n y In metodologia general de las fincas 
piloto para la regi6n suroccidental de In cuenca del Lago de Maracaibo, 
Venezuela. El objetivo es desarrollar un sistema de producci6n basado en 
el uso min. de insumos con gramineas y leguminosas forrajeras adaptadas, 

que garantice alto rendimiento/animal/superficie. Se mencionan las 
ventsJas del establecimiento de las fincas piloto. Se ha establecido un 
no. de aprox. I finca/20,000 ha. (CIAT] 

0663 
19659 URDANETA, I. 1983. Establecimiento y producc16n de gramineas y 

leguminosas forrajeras en Guachi, Venezuela. In 'izarro, E., ed. Reuni6n 
de la Red Intemracional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, 

Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de 
4 6


Agricultura Tropical. pp.403- 1 . Esp., Ilus.
 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Andropogon gavanus. Centrosema
 
pubesccns. Calopogonium mucunoides. Stylosanthes guianensis. S. capitata.
 

Dessrodium heterophvllum. D. _Zroies. D. ovalifolium. Aeschynomene histrix.
 
Zornia latijolia. Pueraria phaseoloides. Evaluaci6n. Establecimiento.
 
Bobque estacional. Rendimiento. Materla seca. Cobertura. Insectos
 
perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. Precipiraci6n. Altura de Is
 

planta. Venezuela.
 

Se presentan darns de cobertura, altura de Ia planta, producci6n de MS y 
dafio por insectos y enfermedades de 13 ecotipos de leguminosas y 6 de 
gramineas, evaluados en condiciones de max. y nin. precipitaci6n en los 
campos exptl.'de Guachi, de la FaculLad do kgronorr ie La Universidad del 
Zulia, estado Maracaibo, Venezuela. l.a Ioclidad sc en,.:i.,'ra en el distri

' 
to de Col6n, provincia esriF :Iara 'pr,., u 9° l,t. norte y 70°40' de 
longitud oeste, a una altura de 50 5.c.n.m.; ]a precipitaci6n media anual 
es de 2743 mm y la temp. media de 28'C. Corresponde al ecosistema de hosque 
tropical semi-siempreverde esrecional. Ft suelo 
(Resumen por N.M.) P01 

tiene un p1 de 4.6. 

0864 

VELASQUEZ, E.R.; LAREZ, O.R.; BRYAN, W.B. 19;5. Pasture and 

livestock investigations in the humid tropics. Orinoco Delta,
 

Venezuela. 2. Fertilizer trials with introduced forage grasses.
 

Bulletin, IRI Research Institute no,.43. 59y.
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Se presentan resultados de 3 series de cnsayc., rualizados en el
 

Delta del Orinoco, Venezuela durante 1969-74 acerca de la respues

ta de varias gramineas a diferentes tratamientos de fertilizaci6n.
 

En uno de los ensayos con ipHitaria swazilandensis y Brachiaria
 

sp. cv. 1R 442, se encontro-que1N es cl nutrientc que mils ii

mita los rendimientos, seguido por P y K en menor grado. Entre 12
 

gramineas fertilizadas con 50 6 200 kg de N/ha/afio, Pennisetum
 

purpureum obtuvo el mayor rendimiento con 200 kg de N/ha (T.
 

t/ha en 1 primer afro y 15.8 t/ha en el segundo).
 

0865
 
0332-9046 VELASQUEZ, E.R. y BRYAN,W.B. Pasture and livestock Invcstigatlons inthe 

humid tropics Orinoco Delta-Venezuela. Ill. Grass - legunme assodatlons. (Investigaciones 

sobre pastoa y ganado en el trdpico htnedo del Delta del Orainoco-Venezuela. III. 

Asociacionesde gramineas con leguninosa.). New York,N.Y.IRI Research Institute. Inc. 
2 6 Bulletin no. 44. 1975. p.Ingl., Res. Ing]., 10 Refs. 

Digiaria decumbens. Stylosanthes guianensis. centroseniapubescens.Glycine wighii. Pueraria 

phaseoloides. Desmodium intortum. Macroptilium atropurpureum. Centrosema. Clitoria. 

Pueraria.Teranmus. Experimentos de campo. Praderas mixtrs. Establecimiento. Fertilizantes. 
Adaptackln. Cultivarfr. Rendimiento. Materia seem. Contenido de proteina. Corte. Venezuela. 

En enero de 1974 sc inici6 un ensayo preliminar para observar el cstabiccimiento, manejo y 
producci6n de las asociaciones dc 15 leguminosas forrajeras con Digitaria decumbens. La 
leguminosa se sembr6 sobre prademias de D. decurnbens en suclos de Ia serie Manamo, y sc 

permiti6 clcrecimiento natural de Ia legumino.a espontAnca Desmodium sp. Sc nbserv6 el 

establecimiento durante 41h meses, al tirmino de los cuales se cosecharon todas las parcclas y se 

aplicaron 3 tratamientos de fertilizantes: I) tcstigo, 2) 200 kg P/ha y 3) 200 kg P,100 kg K y 3.000 

kg de cal/ha. Las parcelas se cosecharon 6 veccscada,42dias-ya 20 cm de altura. AdemAs de las 

observaciones generales, se determin6 el rendiwicnto de materia seca y elcontenido dc proteina 

de D. decumbens y de las leguminosas. El rendimiento total promedio de materia scca de las 6 

cosechas, rue mayor en todas las asociaciones de graminea y leguminosa que en los testigos 

correspondientes. El porcentaje promedio de materia sca de D. decumbens en asociaci6n, fue 

menor quc elde las parcelas testigo. Se dctrmmn6 que las leguminosas se pueden establecer 

f:cilmentc sobrc praderas existentes de D. decutaherts. Las leguminosas m~is promctedo)as son: 

Stylosanthes guyanenrsis IRI 2870, Centro.sema plunieri. Stylosanthes guyaneMsms IRI 1022 y 

Stylosanthcs guyanernis Q 8558; tambibn parecen prometedoras: Centrose"Japubescens IRI 

1282, Cltoria ternalea, Glycine wightii IRI 1284, Puerariajavanica IRI 1298. 1.eraria 

phaseoloides y Teramnus uncinaturn IRI 1286. Aunque todavia hay moucha que investigar, se 

conciu)o que bajo las condiciones hiimedas tropicaics dcl Delta del Orinoco, las leguminosas 

podrian set importantcs para Iaproducci6n de forraje de alta calidad y bajo costo. (Resumentdel 

autor. Trad. por C V.C.) 

0866
 
S 10733 VENEZUELA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA. Informe preli

minar sobre comportamiento de algunas gramineas y leguminosas forrajeras en Il 
zona sur del lago. San Crist6bal, Proyecto MAC-FAO-Venezuela 17, 1975. 15p. 

Esp.
 

Pennisetum purpureum. Digfraria pentzi. D. decumbent Brachiariaru.iziensis. Cynodon 
dactylon. Stylosanthes spp. Glycine sp. Puerariaspp. Stizolobium spp. Dolichos sp. Indigc
fera sp. Vigna sp. Cultivares. Introducciones. Evaluaci6n. Rendimiento. Venezuela. 

Se rcaliz6 un proyecto de introducci6n de especies de gramineas y leguminosas foTrajeras co
mo parne del Proecto NIAC-FAO-Venezuela 17, en ]a Zona Sur dcl Lago de Maracaibo. En 
1971 sc establecieron 2 campos dc gramincas (en Coloncito y El Vigia) y uno de legumino
sas (en Coloncito). Entre las gramincas introducidas y sometidas a observaci6n se destacan: 
Pennisetum purpurcum,Panicunm maximum, llemarthriaaItissina.Digitaria pentzii, Brachia
ria ruziziensis y Crnodon dacrylon, y entre las lcguminsas, Sylosanthes .pp., Glycine spp., 
Puerariasp., Derrodiumsp., Clitoris sp.. indigofcra sp., Phaseolus sp., Crotalaria sp., Stizo
lobium spp., Dolichos sp. y Vigna sp. Se cvalu6 clrendimniento de 11 var. de Penniscrurn 
purpureum y clcomportamiento de otras gramineas y de las le,.uminosas. La var. Taiwan 

6
146 de P. purpureuni present Iamayor adaptabilidad y rendimiento. Las var. T-A-24 y Co
lonial dc D. pent:ii y P. maximum, resp., inostraron buena adaptabilidad. Se recomienda 
realizar ensayos con alias tasas de fertilizantes en Taiwan 146 y 148 y pruebas de observa
ci6n y con animales cn las var. Pastorco 11dc P. purpureum, T-A-24, A-299 y 7915 deDigi
taria sp., asi como en Brachiaria ruzi:iensis y Cynodon dactylon. (Resumen por M.M.) G01 

0867 

ZERPA, H.; VILLALOBOS, 11. 1952. Graminea forrajera nueva en
 

Venezuela, para la instalaci6n de potreros, Brachiaria
 

decumbens. Agronomia Tropical 2(2):117-121.
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Se describen las caractcritticas agron6micas de Brachiario
 
decumbens, una gramfnea forrnj.cra introducida a Venezuela desde
 
Trinidad en 1949. Se presenta informacl6n sobre propagaci6n, dis
tancla de siembra, rendimiento y valor nutritivo. Esta gramfnea se
 
caracteriza por su agresivIdad, recuperac16n rApida despu6s del
 
pastoreo y resistencia a ]a sequfa.
 

Caribe
 

Antigua (ATG) 

0868 
* KEOGHAN, J.M. 1980. Adaptable and productive forage legumes and
 

grasses for more intensive small ruminant livestock systems in
 
the Caribbean. Tropical Animal Production 5(1):8-14.
 

Se revisa y discute el uso de gramineas y legiuinosas forrajeras
 
adaptables y productivas que se ajusten a cualquier sistema gana
dero en ]a mayorfa de ambientes del Caribe. Se indica que el man
tenimiento de leguminosas en uns pradera mixta de gramfnea-legumi
nosa es diffcil debido a que muchas leguminosas no soportan ]a de
foliaci6n. Se dan recomendaciones sobre gramfneas y leguminosas
 
clasificadas para praderas de corto/largo plaza, en cuanto a cor
tes, capacidad de carga, reserva de proteina y energla, segn los
 
diferentes tipos de suelo y precipitaci6n anual. Las leguminosas
 
mfs utilizadas en el Caribe son Stylosanthes hamata, Macroptilium

atropurpureum, Neonotonia wightl,Terimnusl" is7y Leucaen
 
leucocephala.
 

0869
 

KEOGHAN, J.M. 1979. Blue pea (Clitoria ternatea)- a vigorous
 
forage/grain legume for the Caribbean. St. Johns, Antigua, Uni
versity of the West Indies. Forage Legume Project. 2p.
 

0870
 
* 	 11411 KEOGIiAN, J.M. 1979? "Caribbean hamata" (Mother segel)-the key forage

legume for pasture development on droughty shallow soils in the Caribbean. 
(Stylosanthes hamata, leguminosa forralera clave para el derarrollo de praderasen 
suelos superficiales secos del Caribe). St. Augustine, Trinidad, University of the 
West Indies. Forage Legume Project. 3p. Ingl. 

Stylosanthes hamata. Adaptaci6n. Morfologia vegetal Persistencia. Praderas mixtas. Valor 
nutritivo. Antigua. 

La regi6n del Ceribe es el centio de origen de Stylosanthes hamata (Caribbean hamata), 
una leguminosa forrajera muy persistente. Esta especie posse alto valor nutritivo (PC 
12-18, ), y se adapta a suelos muy secos y poco profundos. Sc describen sus plincipales 
atributos morfol6gicos y agron6micos. (Resumen par M.M.) DOS 

0871
 
11415 KEOGHAN, J.M. 1979?. "Mexican macro" lMacroptilium ctropurpureun)

drought-tolerant forage legume for drier parts 04 the Caribbean. (Maeroptilum 
atropurpurcum - una leguminosa forrajera tolerante a Je seq iia para las zonas mds 
secar del Caribe). St. Augustin-, Trinidad, University cr the West Indies. Forage 
Legume Project. 2p. lg].
 

Macroptilium atropurpureum.Adaptaci6n. Epoca seca. Morfologia vegetal. Establecimlen
to. Antigua. 

Macroptilium atropurpureum (Mexican Mawao) es ua* de las leguninosas mis productivas 
durante laipoca seca en Antigua; permanece verde durante la sequfa mis severa, produce 
giandes cantidades de N y por lo tanto mejora lafertilidad del suclo; el foraje contiene 
15-20% de PC,tiene alta digestlbilidad y buena aceptaci6n por el panado. Sc describen sus 
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principilCs cacieristicas botinicas y qr:on6mica, usos y limitaciones. Esta especic es 
producida comerciahnente en Australia a un costo muy alto; sin embargo, Thc Forage 
Legume Project (University of West Indies) ha seleccionado una var. recolectada en )a 
l'enrnsula dc Yucatin, MWxico, para multiplicaci6n de semilla. fResumen por MM.) DOS 

0872 
i" KEOGHAN, J.M. 1979?. Perennial soybean (Glycine wightii) a re

sistent, productive forage legume for drier part sof the Carib
bean. St.Johns, Antigua, University of the West Indies. 2p.
 

0873 

* 	 10648 KEOGIIAN, J.M. y DE LRS. C.L. Grasses for drier parts of the Caribbean. 
(Gramineas pars las dreas inis eas del Canbe). Antigua, University of the West 
Indies/International Development Research Centre, Forage Legume Project, 1977?. 
22p. Ingl., 14 Refs., Ilus. 

Lrochnla mosambicensis. U. bolbodcs. Brachiaria dectimben. Penniseturn purpureum. 
Panicum maximum. Cenchrus ciliaris. Cynodon spp. Chlorisgayana. Digiraria decumbens. 
Digiraria spp. Dichanthium caricosum. Dicharhium spp. Hemcrthria altissima. Macroptilium 
atropurpureum.Glvcine wightiL Teramrnus labialis. StIlosanthes hamara. Leuccena leucoce
phala. Desmanthus sp. Centrose.-na 'ubescenr. Cultivares. Evaluaci6n. Introducciones. 
Praderas mixtas. Compatibilidad. Requerimientos climiticos. Praderas naturales. Rendimien
to. Materia seca. Sequia. Fertilizantes. Antigua. 

Se presenta un esquema para [a catc'orizacion de las lineas de grainineas en proceso de eva
luacirn Cn la isla de Antigua, hasra cl afio 1977 y se dan recomendaciones para el mejora
micnto de praderas con base en los estudios realizados en dicha isla que presenta 6ptimas 
condiciones paia este tipo de ensayos (279 kin 2 ; 17N; temp. prom. anual de 27.8'C) y una 
not, rwadiversidad de suclos. La especie predbrinante es Dichanthihtn. Se schalan los atribu
tos iecesarios para las uramineas swleccionadas para el mejoiamiento de praderas y las difi
cuitedes quc presenta Ia evaluacirn de las mismas; se clasifican las lineas de gramiineas . se 
dan algiiras recomendaciones prdliminares. Entre las lineas recomendadas estin: Urochloa 
bolbodes, V.Lnosaihic ensis, 1iachariadecumhens y I'anicuincoloratui, para pastoreo ro
tacional inlensivo en cumbinaci6n con las leguminosas Alacroptiliun atropurpureum, Gvci. 
lie wi.,hti, Ic('tnus lahialis y Stlosantlicshaiata. Cynodon sp. podria reemplazar a Dqi. 
taria dc-citInbviiscn cundiciones de manejo deficiente y carga animal fija, y una proporcion 
mayor de leguininosas asociadas. l'anicuin maximum se podria combinar con varias lecrimi
nOsas coino 11. atroprurcum, G. n'ighti y T. labialis. asi como con leguminosas de ramo
neo como Le'iwacna leucocephala y Dcsianthus 'irgatus. (Resumen por l B.) GOI D00 
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10645 KEOGIHAN. J.M. 1976. Forage legumes for drier parts of tie Caribbean. 
(Leguminosas forra/eras para las dreas inds secas del Caribe). Antigua, University of 
West Indies. International Development Research Centre, Forage Legume Project. 
14p. Ingl., 1 Ref. 

Trabajo presentado a la Canadian Society of Agronomy Meeting. Guelph, Canadi, 
1977.
 

Stylosanthes hamata. Teraninus labialis. Alacroptilium atropurpureum. Clitoria ternalea. 
Centroscmna pubescens. Lcucaena leucoccphala. Glvciw wightiL. Cultivares. Evaluaci6n. In
troducciones. Disuibuci6n geogr~ifica. Morfologia vegetal. Germoplasma. Rendimiento. Ma
nejo de praderas. Antigua. 

Se presenta una descripci6n de las condiciones exptl. en Antigua en las que se evaltan legu
minosas forrajeras tropicales nativas e introducidas para las ireas inds secas del Caribe V.vlos 

m6todos de evaluaci6n utilizados. Se describe la distribuci6n geogrzifica, morfologia, facto
res limitantes y rendimiento de varias lineas a nivel expt. de Suylosantheshamnata (cuyo cen
tro de diversidad es Antigua). Terainnus labialis, Alacroptilium atropurpurcum, Clitoria tcr
natea, Centrosena pubescens, Lcucaena lcucoceplhala y Glycine wigvhrii. Se incluyen algunas 
posibles formas de manejo de estas leguminosas en praderas para la regi6n. [Restnien por 
A.J.C.) GO D05 
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10644 UNIVERSITY OF TilE WEST INDIES. Brief summary of experimentscompleted or in progress in Antigua since 1975.(Breve resumen de los expt. comple

tados o en progreso en Antigua a partir de 1975). San Augustine, Trinidad, 1978. 
12p. Ingl., 15 Refs. 

Teramnus labialis. Glvcine wightii. Macroptilium atropurpureum. Leucaena leucocephala. 
Clitoria ternatea. Stylosanthes spp. Centrosema spp. Panicum maximum. Cenchrus ciliaris. 
Urochloa bolbodes. Pennisetum purpureum. Lvnodon spp. Adaptaci6n. Suelos. Rhizobium. 
Accesiones. Establecimiento. Fertizantes. Antigua. 
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So pre 'n t.n dalo% concrtto' y'iu.nes de los clptl. corpl. i.ido, o cLiuabricnhi en pro
preso en .ntiiua., a partir de 1975. So incluyen expi. sobre adaptabilidad y productividad de 
legumit,,.;% on difcrntes tipos dc suelos: productividad y persistencia dc gram ifneas, Iegumi
nosas y asnieaeioncs de grami(nea/Icgumintsa seleccionadas, en un suclo arcilloso de subsue
lo ulino/sedicoi: cnsay(i de rcnovacion dc praderas; eludio del cftcto de la potasa, potasa 
4 foslato. N. quema y mant-lo, en 2 pradera naturalc% dc gran'nea/cgunimosa: efecto del 
Sosfalo ) de la ccpa dc Rhi:ohiunm en el crecirnionto de ('ntiroscma u'iryiniapiu,? en 2 sucl, 
contrastantes: vii rsc tiltiiti expt. so confirm6 que los suelos contienen sutficiente Rhizo. 
bium efcctivo. (itro expt. citados son: efectos dc la variaci6n estacional del N del suelo en 
Iaproductividad y fijaci6n de N; efectos del tipo de suelo y la nutrici6n mineral; estudio so
bre el crecimiento y actividad de idtrogenasa en diferentes especies. Se han idenfificado es
pecics bien adaptadas y productivas en Anguilla, Nevis y Santa Lucia. Se informa sobre au
mento de germoplasma de especies promilorias; sobre estudios de establecimiento de prade
ras con maquinaria John Deere, proyectos de producci6n de semilla a pequefia escala, siste
mas de alimentaci6n de ganado y estudios a nivel macro y nticro del comportamiento de ac
casiones de Macroptilium atropurpureum en 4 tipos de suelo de Antigua. (Reurnen por .B.J 

Cuba (CUB) 
0876
 

ALEAGA, V.; MENENDEZ, J.; MARTINEZ, J.F. 1978. Resultados pre

liminares de evaluaci6n zonal de pastos introducidos en Cuba. 
Guant~namo. In Seminarlo Cientifico T~cnico, lo., Las Tunas,
 
Cuba, 1978. T'abaJos. La Habana. Tomo 1. pp.54-55.
 

En un suelo pardo tropical se evaluaron 20 cv. de 9 especies de
 
gramineas forrajeras. Los cv. se evaluaron con riego (50 mm/15
 
dias) y 3 con secano. Los mejores rendimientos de MS correspondie
ron a Saccharum officinarum cv. Jaromf 60.5 (76.77 t/ha), seguida
 
de Pennisetum purpureurn cv. Merker6n (14.90 t/ha) y King grass 
(14.55 t/ha). 

0877
 
ALFONSO A.; ERARDO, J.; LOPEZ, 3.M. 1956. Andropagon gayanus
 
cv. 621 gramipep erecta, promisoria para suelos-_-io- de 52-3
 
fertilidad. erico Matanzas, Cuba. Estaci6n Experimental de
 
Pastos y Forrajes Indio Hatuey. 4p.
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25141 BARRIENTOS M.. A. 1985. Efecto del araque de Monecphora bicincta
 

fraterna Uhler (Hom:Cercopidae) en el rendimlento y calidad de Cynodon
 
dactylon vc Coast Cross No. 1. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red
 
Internacional de Evaluaci6n de Pa'stos Tropicales, 3a., Cali, Colombia,
1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. v.2.pp.l185-1189. Esp. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, 
San Jos6 de las Lajas. La Habana, Cuba] 

Cynodon dactylon. monecphora bicinta fraterna. Rendimiento. Hateria seca.
 
Hidratos de carbono. Hojas. Talloe. Calidad del forraje. Contenido de
 
proteinas. Aminofcidos. Cuba.
 

En la provincia de La Habana, Cuba, se adelant6 un ensayo 2ara evaluar el
 
efecto de Monecphora bicincta fraterna (4, 37 y 60 ninfas/m ) en el rendi
miento y calidad de Cvnodon dactylon cv. Coast Cross No. 1 en condiciones 
de ataque natural. La plag caus6 una disminuci6n del 56 y 36% en la MS a 
niveles de 60 y 37 ninfas/m , resp. Se encontraron diferentes significati
vas entre los 3 tratamientos en cuanto a los efectos de ia plaga en el con
tenido de hidratos de carbono solubles en alcohol, ell tanto que los hidra
tos de carbono solubles en agua no difirieron signifitatlvamente en el caso 
de los tallos. (CIAT] 

OE
 

BELYUCHENKO, I.S.; BLANKO. F.,i CV.SIYA, 1- ; INFATE, F.P.; 
MACHADO, R. ; ERNANDEZ. R. l". tr'al on te introduction and 
cultivarion of new fodder plants In Cuba. Rbstitel'nye Resursy 
15(4) :588-596. 

Se recomienda el cultivo de ".Lss~guientes, gram-neas forrajeras
 
introducidas para la formacion de pradera. en aiferentes regiones
agroclimfticas de Cuba: Cenchrus ciliaris cv. B.loe]a y Formida
ble, Chloris gayana cv. Gigante, Panicum maximum cv. Likoni y
Kenya 1a "7-. datos de pro-ducc6n de---rraJe para cada
Se presenta 

una de ellas.
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0880 
16384 CORDOV, E.: MENI.NDI.Z, J. 1978. l-Valuaci6n con corie y pastoreo dc
variedades de los g6ncros Dikiarja ), Brachiaria. hi Seminaric, "'cnico, Io., Las Tu
nh. Cuba, 1978. Traba) us. La I Itbana. Cuba v.), pp.51-52. lsp. 

bigiiana dccunhcn. Brachiarsonnunca. Bi. tictrlmhe'ns. I'valitaci6n. Corte. 'astoreo rotaciu
nal. Vacas. Consumo de alimentos. Rendimiento. Materia seca. Epoca seca. Epoca Iluviosa. 
Cuba. 

Digitaria decumbens cv. Comrin (a), D. dccumbens PA-32 (b), Brachiaria mutica cv. Tanner
(c) y B. decumbens (d) se cortaron cada 5 semanas en la 6poca liuviosa y cada 6 en la 4poca
seca a una altura de 10 cm. Al ahio siguiente las praderas se pastorcaron rotacionalmente con3 vacar/ha durante 3 dfas y 27 de reposo en )a primavcra (3 rotaciones) y pot 4 dias y 36 de 
reposo en 1a ipoca seca (2 rotaciones). Se aplic6 un total dc 250 kg N!ha fraccionado pot
cortes y rotaci6n, asi como 150 kg de P y 150 kg de K/ha/afio en cada ipoca. Los rendi
mientos totalcs de MS fueron 14.3, 12.31, 13.63 y 9.63 t/ha, en (a), (b), (c) y (d), resp. en
el primer ano. En el afio siguiente los rendimientos de MS fueron 5.26, 4.3 y 5.47 t/ha. El 
consumo durante ia ipoca Iluviosa fue de 3,66, 3.86 y 3.21 t/ha; en la 6poca seca fue de 
1.14, 0A y 0.41 t/ha, para (a), (b) y (c), resp. (Resuinen par M.M.) 1101 H02 

0881
* 
 CORDOVI, E.; MENENDEZ, J.; GALINDO, L. 1978. Evaluaci6n en cor

te y pastoreo de especies del g~nero Cynodon. In Seminario 
Cientffico T6cnico, lo., Las Tunas, Cuba, 1978. Yrabajos. La 
Habana. Tomo 1. pp.43-44. 

Se evaluaron en condiciones de corte y pastoreo 5 cv. importantes
del g4nero Cynoon (Bermuda Cruzada) 1 y 2, Bermuda de Costa,
Alicia y Tac-uiiiT-een Bayano, Cuba. Los cortes se realizaron con 
segadora lateral cada 35 y 42 dfas en primavera y dpoca seca,
 
resp., 
a una altura de 10 cm. para un total de 9 cortes. Al termi
nar el perfodo de corte, se comenz6 el perfodo de pastoreo
szimulado con una carga de 3 animales/ha. Aunque no hubo 
diferencias significativas entre los cv. evaluados, el cv. Alice
present6 el menor rendimiento (10 t de MS/afio). La tendencia de 
mayor rendimiento en dpoca seca se present6 en Bermuda Cruzada 1
(32.0%) seguido de Tocumen (30.6%), siendo este dltimo el de mayor 
rendimiento en pastoreo. 

0882
 
I CORDOVI, cor-E.; MENENDEZ, J.; GALINDO, L. 1978. Evaluaci6n en 

te y pastoreo de especies del g6nero Panicum. In Seminario
Cientffico Tdcnico, lo., Las Tunas, Cuba, 197. Yirabajos. La

45 4 6
Habana. Tomo 1, pp. - .
 

Se evaluaron 7 cv. del g6nero Panicum (Uganda, Likoni, Gramalote,
Comdn, Kenya, Australia y Cuba 5-1-47en Bayamo, Cuba. Se aplica
ron 250 kg de N/ha/afio fraccionados por corte y 75 kg de P y
K/4poca (primavera y seca). En total efectuaron 9 cortes a 10se 
cm. de altura cada 35 dfas en primavera y cada 42 dias en dpoca 
seca. Despuds de ]a evaluaci6n de cortes se inici6 la evaluaci6n 
con anaimales en pasto-eo simulado con una carga de 3 animales/ha 
con permanencia de 3 dias en primavera y 4 en 
6poca seca, y descansos de 27 y 36 dfas, resp. Se midi6 Ia altura del pasto antes y
despu~s del pastoreo, manteni6ndose los mismos niveles de fertili
zaci6n. Tambi~n se determin6 la disponibilidad y consumo en cada 
rotaci6n. Los resultados no mostraron diferencias significativas
entre cv. tanto en corte como en pastorco. Los rendimientos tota
les de MS oscilaron entre 16.5 t/ha para Australia, y 21.3 t/ha 
para Uganda.
 

0883 
DIEZ, J.; PEREZ P. 1983. Efecto de la fertilizaci6n nitrogena
da en el comportaiento de ocho gramineas. Ciencia y Ucnica en
 
la Agricultura. Paston y Forrajes 6(1b:7-15.
 

0884

* DIEZ, J.; FUMES, F. 1978. Intervalo de corte en especies y va

riedades de Panicum. In Seminario Cientifico Tcnco, lo., Las 
Tunas, Cuba, 1 7 8.rab-ajos. La labana. Tomo 1, pp.75-76. 

Se evaluaron 6 cv. de especies de Panicumn (P. maximum, y P.
coloratura) en Las Tunas, Cuba, para determiar-la influencia Ue
 
los intervalos entre corte en el rendfiriento de MS en diferentes
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6pocas. Se hicieron cortes cada 4 6 6 semanas en tpocb lluviosc y
 
cads 6 u 8 semanas en 4poca seca. Se hIcieron aplicaciones de NPK
 
desputs de cada corte. Las rendimientos totales de MS fueron 2.37
 
y 2.76 t/ha en kpoca seca para intervalos de corte de 6 y 8 sema
nas, resp., y 6.24 y 7.42 t/ha en kpoca lluviosa para intervalos 
de 4 y 6 semanas, resp. Los rendimientos totales de MS oscilaron 
entre 8.02 t/ha en P. coloratura y 10.43 t/ha en P. maximum cv. 
Azul Rizomatosa.
 

0885 

17285 ESTACION EXPERIMENTAL DE PASTOS Y FORRAJES INDIO 
HATUEY. CUBA. GRUPO DE MEJORAMIENTO GENETICO. 1981. Ensayo 
comparativo entre 16 clones de hierba guinea (Panicum maximum Jacq). Pastos y 
Forrajes 4(3):305-317. Esp., Res. Esp., Ing., 10 Refs, llus. 

Panicum msximum. Clones. Cultivares. Evaluaci6n. Fioraei6n. Rendimiento. Cortes. Materia 
seca. Contenido de proteinas. Contenido d- flLra. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Cuba. 

En 1975 so sernbraron 16 clonas de Panicum maximum procedentes do una primera selec
ci6n de phmas hdividtles, mediante un disefio litice de 4 x 4 con 4 repeticiones. Sc reali
z6 una fertilizaci6n de fondo de 100-50-50 kg de NPK/ha. Los cortes se efectuaron con 
frecuencias de 5 y 7 wemanas en ipoca lluviosa ,, ca, resp. Se midi6 el rendimiento de MS, 
PC y fibra cruda y la intensidad de floraci6n (no. de pan iculas/planta). Los clones compara
dos difirieron significativamiente para todos los parimetros estudisdos. Se obseri.a:op 4 tipos 
morfol6gicos: Uganda-Likoni, Makueni, SIH-759 y la Ilamada guinea comifin. Los 2 primeros 
resultaron superiores en rendimniento y los dos 61timos en calidad. Se recomienda pasar a ra
ses superiores de evaluaci6n los clones SIH-753 cv. Likoni, SIH-758 cv. Makueni, SIH-745 y 
SIH-754. tipo ccmfin y SIH-759. (Resumen dcl autof) G01 

OBB6
 
12430 FEBLES. G. y FUNES, F. Desarrollo de lts leguminosas en Cuba. Revista 
Cubana de Ciencia Agricola 12(1):105-118. .978. Esp., 28 Refs., ilus. 

Terannus labialis. Clitoria ter,t.irea. Glycine wightiL Styiosanthes guianensi. Pueraria 
phaseoloide. Medicago zativa. Macroptilium atropurpurcum. Centrosema pubescens. 
Desmodium iniortum. Leucaena leucocephala. Panicum maximum. Praderas mixtas. Intro
duccione. Evaluaci6n. Materia seca. Rendimiento. Cuba. 

La utilizaci6n de leguminosas como un componente de las praderas, merece especial consi
deraci6n en los paises en viai de desarrollo, donde la proteina es a menudo un factor limi
tante para la producci6n ganadera. El N tiene que importarse con frecuencia y la estaci6n 
seca retarda el cmcimiento de las praderas. En este estudio se discute la situacibn actual de 
La investigaci6n con leguminosas en Cuba, incluyendo la explotaci6n, la introducci6n, la 
evaluaci6n agron6mica, las asociaciones de leguminosas/gramineas y Ia producci6n de Se
millas de difeyentes especies. (Resumen por Abstracts on Tropical Agriculture. Trad. por 
M.M.) 1101 GOI 

0887 
FUNES, F.; VALDES, J.; CHONGO, E.; DIAZ, L.E. 1980. Compara
clones de gramineas bajo pastoreo intermitente en Isla de Pi
nos. 1. Con riego. In Seinario Cientifico T&cnico, 1o., Las 
Tunas, Cuba, 1978. Trabajos. La Habana. Tomo 1, pp.71-74. 

Se realiz6 un expE. bajo condiciones de riego para comparar el
 
desempefio de las siguientes gramtfneas: Digitaria decumbens cv.
 
Comdn y PA-32 y Cynodon dactyIon cv. CoastaCoastross 1 y
 
Alicia, Brachiaria mutica cV. Comi n, Pennisetum setosum, Panicum
 
maximum v. Co Brcn, - c--oratum var.hi9aria ruziziensis, -anum 
makarikarieme cv. Burnett, e Hyparrhenia rufa.S aplic6 fertili
zaci6n nitrogenada de 400 kg/ha/ano 0% F'- poca seca y 40% en 
4poca Iluviosa), y 100 y 150 kg de P y K, resp. 2 veces/afio. Los 
rendimientos de MS oscilaron entre 1.9 t/ha en B. ruzizienais a 
7.3 t/ha en B. mutica cv. Comdn en la 6poca seca y de7.9 h/ha en
 
P. setosurn a-L9.8t7a en C. dactylon cv. Coastcross-1 en la 6poca
 
fluviosa. Los contenidos d-e P -yvF--variaron de 10.8 y 28.8% en B.
 
ruziziensis a 10.8 y 34.9% en C. dactylon cv. Coastal y Coastcrois
 

OBBB3
 

*15958 FUNES, F. 1979. Introducci6n de pastos y forrajes. In .;
 
Febles, G.; Sictachs, H.; Sufirez, J.J.; Pruz-Infante, F., eds. Los
 
pastos en Cuba. La Iabana, Asociaci6n Cubana de Froduccitn Animal. 
v.lpp.125-152. Esp., 52 Refs., Hus.
 

Introducciones. Gramineas. Leguminosas. Evaluaci6n. Paatoreo. Cortes.
 
Distribuci6n geogrfifica. Cuba.
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Se revisa el concepto ec 1roducci6nlo de p]alitnr. y se presentan cunrAdera
clones gencrales y objetivos de lor programas nacionl.s de Introduccl6n on
 
Cuba, ]or factores que r.e deben cnnsidrar durante el desarrollo del 
programa, ia metodoiogla para la Introducci6n de pastos en ente pals y 
resultados que se h.n obtenido con gramineas y ]egunlnosas forrajeras. El 
centro encargado de ]a introducci6n de materlales in Cuba es la Etaci6n 
I:xptl. de Pastos y rorrajes Indio itatucy, en ]a Provincla de Natanzas, col 
el objetivo principAI de selecconar pastos que equilibren la curva anua! 
de producci6n y, pc r tanto, toleren lo perlodos secor prolongados, ademis 
de las caracterifiticas de alta producci6n, alto valor nutritivo, rosisteu
ca a enfermed :n y plagas, palatabilidad, liabilidad de regeneraci6n
 
rhplda despu6s de corte o pastorco, facilidad de establecimiento y unifor
midad en la florpcifn. Se discuten Ios factores que se deben considerar 
durante el desarrollo de un programa de introducci6n, incluyendo las 
fuentes de nuevo material (interrambios, donaciones o compras, exploracl6n
vegetal), colecciones de llhizoblum, lugares para la colecci6n y el inter
camblo. y material nativo y naturalizado. El prucedimiento general seguido 
en. Cuba para la lntroduccJon incluye ]a recepci6n y cuarentena de los 
materlales; el establecimiento de parcelas de observaci6n (o bancos de 
genufondos) y la produccin bzjo corte y pastoreo. Se debtacan especies de 
gramineas de los g~neros I. 'nnisetum, Panicum, Cenchrus, Brachiaria, 
Saccharum, Sorghum, Cynodon, ' .psacum, Chloris, DigiLaria y Echinochloa, y 
entre Ina leguminosas. Clycire. Teramnus, Medicago, Deamodiuo. Pueraria.
 
ClitoriL, Stylosanthes. Leucaena y Macroptillum. (Res6men por FDITEC) G0i
 

0889 
S 10699 FUNES, F. y YEPES, S. Discriminaci6n de especles y varledadesde granineas 

Introducidas en Cuba. Revista Cubana de Ciencias Agricolas 12:179-188. 1978. Esp., Res. 
Esp., I I Refs., Ilus. 

Panicum spp. Penniseturn spp. Cenchrus spp. Brachiaria spp. Saccharum spp. Sorghum spp. 
Cynodon spp. Bothriochloa spp. Andropogon spp. Veliveria spp. Introducciones. Mocis sp. 
Empoasca Jabae. Insectos perjudiciales. Helminthosporium sp. Enfermedades y pat6genos. 
Anilisis del suelo. Precipitaci6n. Temnperatura. Registro del tiempo. Adaplaci6n. Resistencia. 
Rendimientos. Experimentos de campo. Cortes. Cuba. 

Se estudiaron baja corte, durante 3 afias, en parcelas sencillas con riegayfertilizaci6n NPK, ms 
de 400 introducciones de gramineas, para praderas mejoradas en Cuba. Las subfamilias 
Panicoideae y Eragrostoideae mostraron adaptaci6n, no asi Festucoideae y Oryzoideac. A nivel 
de tribu las mbs destacadas fueron Paniceac. Andropogoneae y Chlorideac. Los g6neros 
sobresalientes fueron Panicum. Pennisetum, Cenchrus, Brachiaria, Saccharum. Sorghum y 
Cynodon. Casi todas las gramineas fueron atacadas por Mocis sp. y Empoascafabae. Cenchrus, 
Bothriochloa Andropogon. 1etiveria y algunos cv. de Panicum mastraran resistencia a plagas. 
Las enfermedades rns comunes fueron producidas por Helminthosporiumsp. Se discute la 
distribuci6n mundial de las grarnineas y ia rcpercusi6n de ]as zonas de homologla climitica para 
el programa de introducci6n de especies forrajeras en Cuba; se recomiendan las principales 
gineras y especies. (Resumen del autor) 

0890
 
FUNES, F. et a]. 1978. Intervalos de corte en ocho gramineas.
 

In Seminario Cientffico TVcnico lo., Las Tunas, Cuba, 1978. 
T-abajos. La Ilabana. Tomo 1, pp.9 3-85.
 

0891
 
* FUNES, I.F. 1974. Cutting intervals in Gramineae. In Interna

tional Grassland Congress, 12th, Moscow, Russia, 197T. Proceed
ngs. pp.130-137.
 

Las gramineas Digitaria decumbens, C o dact]on, Pernisetum
 
purpureum, Brach ara ruzizTensis, Ci-Cdon p ost----p= 
brachiaria mutica produjeron rendirientos anuales de MS de 18.2, 
18.4, 10.4, 16.2, 16.1 y 12.8 t/ha, resp. cortadas a intervalos de 
4 semanas. A intervalos de corte de 6 y 8 semanas, las mismas es
pecies produjeron: 22.5, 22.8, 19.1, 21.0 y 20.3 t/ha, y 24.6, 
28.8, 26.2, 22.9, 25.1 y 32.7 t/ha, resp. Todas las especies reci
bieron fertilizaci6n de 480, 180 y 240 kg de N, P y K/ha, resp.
 

* 0892 
3004 FUNES, F. y YEPES. S. Pasture introduction in Cuba. (Introduccidn deplantas 
lorrajeras en Cuba). In International Grassland Congress, 12th.. Moscow, 1974. 
Proceedings. Moscow. Russia. 1974. pp. 8 9-10 4 . Ingl., Res. Ing., 2 Refs., Ilus. 

Pennisetumpurpureum. Sorghum vulgare. Panicum maximum. Digitaria decumbens. Lynodon 
dartylon. C. plecostach.vus. Cenchrus riliaris. ,g&achiaria mutica. B. ruziziensis. Glycine wightii. 
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/A ,in tdhun! in tortl 7rraninu%lotoil.. , .a izntir' cu. re.i',a: ., ; i(h '.2a, IOl;ldlf. 1:..urp. 
pli.-maria.Compoici6n quimica. (otiumo de mlimento%. IntroduccinnM. |'lanwa. forrajer,s. 
Maleria secl. Cuba. 

No se ha hecho infasis en elpapel que dcsempeha la n:roducci6n de plantas lorrajeras en 1a 
bfisqueda dc m6todos mis elicienics te producci6n pecuaria en paises en vi:i de desarrollo. En 
Cuba sc han e.tudiado mis dc 1000 especies intrvducidas. Los g6neros ms sobre.alientes entre 
las gramincas fucron Penniscgum, Sorghum. %bnitan.,Digilaria.Chloris, Cvnudon, Cenchrus, 
Brachiario y E&hinuchloa, y entre las kgliminosas, Giycine, Desmodium. Teramnus y 
Silosanthes. Se discuten los resultados obtenidos con estas espccies en cuanto a producci6n. 
composici6n quitnica y % de consumo animal a diferentes edades y se acentfsa laimportancia de 
su evaluaci6n po.terior en otras ambientes. (Retumen del auror. Trad. por R.A.F) 

0893
 
1137 FUNES,F., YEPES, S.y HERNANDEZ, D. Estudios de introducdi6n de pastas en 
Cuba. 1. Principales gramineas pars core, pastoreo y tlerras bajas. In Estaci6n 
Experimental de Pastos y Forrajes India Hatuey. Memoria rnual 1971. La Habana, Cuba, 
1971. pp.17-39. Esp., 56 Refs., lhn. 

Pennisesum purpureum. Axonopus scopariw. 7Thpsacum pilosum. Sorghum vulgare. Panicum 
maximum. Chloris gayana. Cvnodon dactvlon. C. pleciostachyus. Digitaria decumbens. 
Cenchrus ciliaris. Bothriochloa intermedia. B. perusa. Eragrostis curvula. Echinochloa 
pyramidalis. E polvstachyva. Brachiaria mutica. B. ruziziensis. Introducclones. Oxisoles, 
Registro del tiempo. Experimentos de campo. Cortes. Materia seca. Composicl~i quimnca. 
Consumo de alimentcs. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Rendimiento. Cuba. 

Sc analizan los rcsultados obtenidos en estudios de introducci6n de algunas especies de gramineas 
realizados durante 1969-70 en laEstaci6n Experimental India Hatucy. Se utilizaron parcelas de 
100 m, en un suelo latos6lico, con riega y fcrtilizaci6n, y con 3 intervalos de carte durante cada 
estaci6n. Se midi6 lamatcria frcsca, MS,composici6n quimica, rclaci6n hoja-tallo y consumo 
animal. Se observ6 una marcada desproporci6n en Laproducci6n de MS entre laprimavera 
(6poca Iluviosa) y la poca seca; sin embargo Chlorisgawvna present6 clmayor equilibrio(45%cn 
ipoca seca). Sc obtuvieran los mts altos rendimientos anualcs can Perinisetum purpureum cv. 
Merkeron( -300tdeMS/haenclprimerafioy> 20enelsegundo)y. losmejaresconsumnos( > 
90%) con Digitaria decumbes. Axonopus scoparius y P. purpureum. Se hicieron tambi6n 
observaciones sabre la incidencia dc insectos perjudiciales y enfermedades. (Resumen par 
R.A. F.) 

0864
 
GARCIA, F.; VAZQUES, C.M. 1978. Evaluaci6n de pastos en Las 
Tunas. 5. Bermuda Cruzada 1. In Seminario Cientffico T6cnico, 
lo., Las Tunas, Cuba, 1978.-'rabajos. La Habana. Tomo 2, 
pp.40-42.
 

En Las Tunas, Cuba, se realizaron 7 expt, (3 en gpoca de Iluvia y 
4 en 6poca Peca) para comparar la producci6n dn leche y de forraje 
de a) Cyn dactylon cv. Cruzada 1, b) C. daction cv. Costa + 
Centrosema vubescens, c) Digitaria decumbens cv. A-24 + C.
 
dact 1yon cv.7 osta, y d) D. decuimbens cv. Comdn. La produccin
 

diaria de leche rue de 6.7 Fg/V>-acaen a) y 6.9 kg/vaca en b) en la
 
6poca liuviosa, y 5.6 kg/vaca en c) y 5.0 kg/vaca en d) en la dpo
ca seca. C. dacylo cv. Cruzada 1 present6 mayor disponibilidad
 
de forraje'e asotras.
 

D8a5
 
*GERARDO, J.; VILLAVICENCIO, 0. 1986. Brachiaria brizantha gra

sinea rastrera promisoria para suelos--Hi "o 0 poarHalmente
 
inundados. Ferico Matanzas, Cuba. Estacifn Experimental de Pas
tos y Furrajes Indio Hatuey. 5p.
 

0898 
* 	 26615 GERARDO, J.; THOMPSON, H. 1985. Evaluaci6n zonal de pastas 

tropicales bajo condiciones de pastorea. 12. Empresa Pecuaria La 
Sierrita. Pastas y Forrajes 8(3):337-347. Eap., Res. Esp., Ingl., 11 
Refas. (Estac16n Experimental de PasLos y Forrajes India Hatuey, Perico,
 
Hatanzas, Cuba)
 

Panticuo maximum; Cynodon dactylon; Cynodon nlemfuensis; Digitaria decumbens; 
Brachiaria brizantha; Cenchrus ciliaria; Chloris gayana; King grass;
 
Cultivares; Evaluaci6n; Diaponibilidad de forraje; Pastorea rotacional;
 
Epooa anca; Epoea lluvioaa; Tana de carga; Rendimiento; Hateria aeca;
 
Compoaiol6n quiJica; Calidad del rorraje; Cuba.
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En In Empress Pecuaria La Sierrita (IrovIroeip de Clerifue-os, Cuba), pe
ertudl6 el comportamiento d- 1 cv. de grar-nva- troicalen utilizando el
mt-todo de parntcred rotacional 'rimulado durante 10 m(ser, cn un dirown de 
b]cques al azar. Se encontraron dlfercriciar :i nificativa; (P mr:nor que
0.05) en la dir;'onitilJdad entrc lo:- v. cn ]a Lp;oca liuvIcra del primer
arjo, y altarnentc -ilrificativir (11 menor qwo 0.001) para la tpoca cc.ca, In 
tpoca liuvicrna del c'epundo ao y cl total anusl. La dinponlbiliddd del 
panto en t de 11/I1a d.mrnlnuy6 con la eyplotacl6n. Cenchrus cillariv cv.Biloela, King grass y Chloris gayana ev. Callide fucron los cv. de mayor
producci6n (11.92, 11.55 y 9.87 t de uS/ha, resp.). King grass seguido de
Biloela y Calide tuvieron los mejores indices oelidadde (2.14, 1.80 y
1.42, resp.). Presentaron mejor oomportamiento Ion 3 pcston mencionados,
debido dlsponJbilidad MS ea au de indice de calidad. (hA) 

0897
 
2359D CERARDO, 3.; DEIGADO, D.; QUINCOSE, C. 1984. Evaluact6n zokiw depastos introducidas on Cuba. Ila. de la Juventud. Paatos y Forrajes


7(1):37-46. 
 Esp., Res. ELp., Ingl.. 24 Refs., Ilus. [Entaci6n

Experimentnl .e Paton y Forrajec Indio Hatuey, Perico, Matanzna, Cuba]
 

Brachlaria matclca. Cvnodon dactylon. Cynodan nlemfuensis. Digitariadecunbens. Cunchrt:- c1iar . Pnnicum maximur. Clilori gay.tia. King groass.
Lvaluacl6n. Introducciones. 9 ndimiento. -aLeria 6eco. Epoca seca. Epoca
liuvlosa. Producci6n de forraje. Cuba.
 

Eu las condiciones cdafoclimiticas caracteristicas de la Isla de I Juven
tud, Cuba, ce evaluaron 17 cv. de graminean wediante un diae.io de blkqueaal azar con 3 repeticionec. Se emplenron frecucnciac de corte de 32 y 42
dins en Ian -pocas de Iluvin y seca, reap.; 
ue fertiliz6 a raz6n de 216 kg
dc N/ha/afio Iracconadc por corte en Ia ipoca lluviusa y no Be emple6riego. King grass (Penntetunm purpureum x P. tvphoidcn) (20.01 t de1S/ha), sin d'Ifrrr de los cv. de Panicun maximw-., Cvnodon cvion cv. 67 
y 68. lipIrtrla dacrmbens y C. nlemfucnsis. alcaz 6 los mayores rendimieu

anuales difirlendo 7ignfticautvament (P de lostos 0.01) restantes cv.
Los menores rendimientos se obtuvicron en Cenchrur ciliaris cv. Formidable 
y Blilnela con 24.26 y 13.75 t de MS/ha/ai,o, reap., cin diferir
Lracl.iarii mutlca bnctylon cv. 

de 
y C. Calllic y Coanta!. El mejor Z de hojas

Be ercontr6 en Ion cv. de P. maximum y D. decumbens. Se sugiere evaluar las
espccies soarenealientes en condicioncs de pastoreo, 
 excepto King grasn, as
 
como cu propagac16n paulatina en ireas de 
producci6n. (Resumen del ator)
D05 

0898
25971 
 GERARDO, J.; THOMPSON, H. 1984. Zvalusc16n zonal de pastas tropi
cale. bajo condiclones de pautoreo. 11. Cienfuegos. Pastoa y Forrajes
7(3):319-329. Esp., Res. Esp.. ingi., 19 Refs. (1atact6n Experimental de 
Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Perico. HMAcanaL Cuba] 

Panicum maximum. Cynodon dactylon. Brachiarla decumbens. Cultivares. Eva
luaci6n. Rendiento. Mater-a 
Bcca. Diaponibi-dad 
 forraje. Pastoreo
 
rotacional. Epoca 
seca. Epoca lluvioaa. Calidad del 
forraje. Contenido de
 
proteinas. Cuba.
 

En i& Subeataci6n de Pastoa 
de Barajagua (Cienfuegos, Cuba), eatud16 el
se 

comportamiente de 9 cv. de gramfneas 
tropical"s utilizando 
el mftodo de
 
pastoreo rotacional aimulado durante 11 aBoa en un diaefio de bloques al 
arar. Se enconcrar-ii diferencip. aignifirattvas (P < 0.01) entre diaponi
bilidades pars 2 perfodoo
los lluvionos y altamente significativa.

(P <0.001) pars el total de las 3 9pocas. Panicum maximum cv. Likoki y
SIH-127. Cynodon dactylon cv. Cruzada 1. 67 y 68 y 
Brachiaria decumbens
fueron Ian quo mAn produjeron, Bin diferit entre of, en el perfodo liuvioso

del primer a6o; en el perlodo liuvioso del sagundo afio, P. maximum cv. 
Likoni fue ia que. os produjo con 4.88 t de MS/ha. diiirlc-nrio del resto de
ion cv. Likuni resuit6 ner el 
cv. de mayor disponibilidad total (15.19 t
de PS/ha) y Cruzada-1 Ia de menor disponibilidad (9,02 t de MS/ha). 
 Likrai
 
fuo el cv. quo mfA produjo PC (4.68 t/ha) y el de maejor Indice de calidad 
(1.06); le aiguieroi en 
orden King grass y p. maximum SII-127. Los cv. de

C. dactylon preaentaron el peor cflaortamiento 
en estos parametros. Consl
derando Is disponibilidad de MS. X de PC, rendimiento de proteins e indice

de calidad, al como el comportamlento agron6mjco de cads cv., 
reaultaron

alla prometdores para esta reg16n Ion 3 cv. c P. maximum, King graey B. 
decumbena. (RA 
 -

0899
 
* 17278 GERARDO, J.; OLIVA, 0. 1982. Fvaluaci6n zonal de pastos introducidos 

en Cuba. 8. Pastoreo con riego y fertilizaci6n. Pastos y Forrajes 5(1):25-38. Esp., 
Res. Esp., IngL, 36 Refs. 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Cenchnis ciliaris. Cvnodon nieinfuensis. Digita.ria decumtens. Culivares. -Ivaluaci6n.Pastoreo rotacional. Riego. Epoca seca. Epoca lluvio. 
sa. Rendimiento. Materia seca. Composici6n botdnica. Cuba. 
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Se compar~on 13 cv. de 6 cspecics de grainhneas media itiun diso o d Ouques al azar con 
3 repeticiones y bajo condiciones de pastoreo rotacional simulado. Los cv. difiricron (P < 
0.001 ),P < 0.01) en disponibilidad de MS por 6poca y total anual. La mayor disporib~ddad
total en 2 alios (t MS/ha) s cncontr6 en Brachiaria decumbens (62.24), Panicum maximnum 
cv. Makucni (59.62), Likoni (52.94), Pcluda (52.23) y Uganda (51.28). Para todos los trata
mientos sc dctect6 un marcado dcsequilibrio estacional (Iluvia/scquia) en cuanto a disponi
bilidad de MS,encontrindose mayor disponibilidad para algunos cv. en elscgundo a'io res
pecto al primero. La mayor utilizaci6n del pasta sc obtuvo en ladpoca seca. Con cxcepci6n 
de laipoca seca (primer aro) no hub<, diferencias significativas entre los % de utilizaci6n. 
Panicum, Brachiariay Digitaria fueron las gramineas mis frondosas (mdis de 80% de hojas).
P. maximum ccvmtn y SIH-127 presentaron menos del 50% del &ea cubierta al final del 
expt., mientras que Cenchrus cilia,'is FDA y Cynodon nlemfuensis Tocumen rcsultaron to
talmente despoblados.Los cv. de P. maximum y las 2 especics de Brachiarw fueron los trata
mientos mis promisorios, sugiriindose su evaluaci6n para Ia producci6i. animal. (Resumen
de! autor) H02 DOI 

0900 
• 	19148 GERARDO, J.; RODRIGUEZ, R.; SOLANJ, J.C. 1982. Evaluaci6n zonal de
 

pastos introducidos en Cuba. 9. tondiciones de secano San Crist6bal.
 
Pastos y Forrajes 5(2):129-139. Esp.. Res. .ap., Ingl., 18 Refs. 

Panicum maximum. Cynodon dactylon. C. nlemfuenstF. Digitaria decumbens. 
Pennisetum purpureum. King grass. Cultivares. Evaluaci6n. Epaca seca. Epoca
iluviosa. Rendimiento. H'ateria seca. Conrenido de proteinas. Composici6n 
botiniea. Cuba. 

Se estudi6 el comportamiento de 13 gramineas durante 2 aros en condiciones 
de secano an suelo ferrallrico cuarcitico de la provincia de Pinar del Rio, 
en un diaeho de bloques al azar con 3 repeticiones. Las especies se fetti
lizaron con una dosis de 240 kg de N/ha/alfo er Is Epoca de luvia y se 
cortaron con una frecuencla de 32 y 42 dias en Epoca de iluvia y seca,
 
reap. Los mayores rendimientos anuales y en la 6poca seca se obtuvicron en
 
King rass-y Panicum maximum cv. Likoni, SIH-127 y Comin 
en ambos ai'os de
 
evaluaei6n, al alcanzar 19.1 y 4.5: 18.4 y 6.1; 16.3 y 5.0; 16.1 y 5.1 de
t 
MS/ha (anual y en 6poca seca), reap., en el primer afio, y 12.3 y 1.8; 9.6 y
2.3; 9.7 y 2.8; 7.. y 1.6 (anual y on Epoca p ca) en ,_ segundo aio,
ditiriendo (P < 0.01) y (P < 0.05) en el primer y segundo aio de evalua
ci6n. En todas las gramineas evaluadas se obtuve t"as del 65% del rendimien
to en 
el periodo lluvioso. El contenido proreinico estacional fue aceptable
fluctuando entre 11.5 y 14.2% en el periodo liuvioso. Sin embargo. los 
contenidos de Ca y P fueron marcadamente bajos. Se recomienda continuar el 
estudio de estas var., excepto !,s de Pennisetum, en condiciones de paste
ree. (Resumen del auor) D05 

0901 
19307 CERARDO, J.; OLIVA, 0. 1982. Evaluaci6n zonal de pastes Introdu

cidos en Cuba. 10. Con corte, riego y fertilizaci6n. Pastos y Forrajes
 
5(3):265-278. Esp., Res. Esp., Ingl., 32 Refs.
 

Brachiaria brizantha. Cvnodon dactvlon. Diitaria decumbens. D. smutsii. D.
 
setivalva. D. umfoozi. Panicum maximum. Pennisetum purpureu,. King grass.

Cultivares. Evaluaci6n. Fertilizantes. N. Intervalo de corte. Rendimiento.
 
Hateria sca. Epoca seca. Epeca liuviosa. Composici6n quimica. Cuba.
 

En un diseho de bloques al azar con 3 repeticiones se estudi6 durante o';i
 
afio el comporta 'ielLode 14 cv. de gramineas perteneclentes a los g6neros

Pennisetum, Panicum, Digitaria, Cynodon y In especie Brachiaria brizantha
 
en condiciones de riego v fertilizacil6n. Se utiliz6 una frecuencia de corte
 
de 5 y 6 semanas para las 6pocas liuviosa y seca, reap.; la fertilizaci6n
 
nitrogergda consistl6 en la aplicaci6n de 
270 kg de N/ha/aio fraccionado
 
par carte. Par sus rendimientou anuales se destacaron las var. Cra-265 y
King grass (23,38 y 22.83 t de MS/ha, resp.); . brizantha y Napier fueron 
l's var. menos productivas (8.97 y 7.95 t de MS/ha). En el perlodo de maenor 
precipitaci6n (invierno) Cc-265 
y Ki-g grass (5.24 y 5.48 t de MS/ha)

fueron las tas destacadas, mientraE que P. mnximum cv. Hamil, B. brizantha
 
y Napier produjeron los msnores rendimienros. Despu de esta primera fase
 
de lnvestiLaci6n es necesariocontinuar evaluandn los cv. mas destacadoas,
 
excepto las var. forrajeras, en condiciones de pastoreo para determinar los
 
que deben pasar a producci6n. (Resunen del aurer) D05
 

0902
 
* 17286 GERARDO, J.;ORTIZ, G. 1981. Evaluaci6n zonal de pastas tropicales ba

jo condiciones de pastoreo. 7.Ciego de Avila. Pastos y Forrajes 4(3):291-304. Esp.. 
Res. Esp., Ingl., 18 Refs. 

Digitarla decumbens. Cenchrus ciliaris. Cynodon n/emfuensis. Chioris gayana. Panicum 
maximum. Pennisetum purpurcum. Cultivares. Evaluaci6n. Pastoreo. Rendimienw. Materia 
seca. Epoca seca. Epoca liuviosa. Disponibilidad de forraje. Cuba. 
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En ia sub-cstaci6n de pastes dc Ciego do Avila. Cuba, se cstudi6 el comportwnlentu dc 17 
gramineas tropicales, utilizando el mctndo do pastoreo rotacional simulado durante aflo y 
medio. Sc utiliz6 un disefio do bloqucs al azar con 3.,repcticiones y parcelas do 10 X 3 m. 
Los paslas en estudio incluyeron 8gpneros diferentcs. Se encontraron diferencias alianiente 
significativas (P < 0.001 en disponibilidades para In6poca Iluviosa del primer afio y [a seca 
del segundo: en poca illiioa Digitaria decumrnens y Cench-us ciliaris cv. Formidable sin 
diforir entre s produjcron mis MS (I 3.77 y 12.61 t/ha, resp.). C;:.,on nleniilensiscv. To
cumen fue el dc mayor disponibilidad anual (25.57 t dc MS/ha) y Chloris gayana y Pennise
tumpurpureum cv. Mcrker6n los dc menor disponibilidad (18.34 y 18.73 t de MS/ha/afio, 
resp.). Las disponibilidades de hajas para los diferentes pastas estuvieron par encima de las 
4 t de MS/ha en la 6poca seca. Digitariadecumbens cv. Pangola y PA-32, Panicummaximum 
cv. Likoni y Uganda, C.ciliaris cv. Biloela y Formidable y C nemfuensis cv. Tocumen resul
taron los mis promisorios en esta zona. Los pastes nativas que ocupan las mayores exten
siones dedicadas a la ganaderia, deben ser sustituidos par los mejores pastas obtenidos en 
este estudio. (Resumcn dci autor) D05 

0903 

" 	 17989 GERARDO, J.;OLIVA, 0. 1981. IEvaIu;.ci6zn zonal de pastes tropicalcs in
troducidos cn Cuba. 6. Pastorco con fertilizaci61. Pastes y Forrajes 4(2): 145-156. 
Esp., Res. Esp., 27 Rels. 

Panicum maxiinum. Brachiariadecumnbens. Cenchrus cillarls. C)ynodon dactylon. C. tlem. 
fuensi. Digitariadccumbens. Cuitivares. f.valur.ci6n. Introducciones. Pastarco rotacional. 
Disponibilidad do forraje. Rendinaiento. Materia seca. Epoca seca. Epoca iluviosa. Cuba. 

Sc compararon 5 cv. y/o especies en un dischfo de bloques al azar con 3 repeticiones bajo 
pastoxeo roiacional simulado. Los cv. difiricron (P< 0.001-0.01) en dispolaibilida dc MS 
para las distintas cs!aciones del afto y total. Los mis productivos fiaoen Brachiari. decurn
bens (39.62), Cenchrus ciliaris cv. Molopo (38.44) y Panicurn mnaxinumn cv. Uganda 
(38.19 1 do MS/ha). Se obsen'6 un desetquilibrio estacional (epoca lluviosa/,Ipoca sc-a) en 
cuanto a disponibilidad do MS; en el primer aie hubo una mayor disponibilidad pam casi 
tdos los cv. con rcspecto Alsegundo. La mayor utilizacion do pasta s .obtuvo ,k el periodo 
de menor precipitaci6n, dirante cl cuial los cv. do P. mnaxint y Digitaria decutinbens focron 
los mis consumidos. Consideuado la disponibilidad do MS, asf coma las cualidades apron6
micas de cada ginero, I'anicum, Brachiaria y Cenchirus fueron los mn.is promiso'rios baj cs
tas condicioncs. Sc sugiere dar prioridad en las evluaciones de producci6n aninal a ]is 3 
gdneros mencionados. (Resunen del itor) 1102 DOS 

0904 
17988 GERARDO, J.; OLIVA, O. 198]. Nota t6cnica sobre la calidad do agunos 
pastes. Pastas y Forrajcs 4(2):137-143. Esp., Res. Esp., ing., 10 Refs. 

Panicum maximumn. Brachiaria decunbens. Cenchrus ciliaris. Cynodon dactilon. C, n/cm
fuensis. Digitaria decimbens. Cultivares. lntroducciones. Evaluaci6n. Persistencia. Rclacl6n 
hoja:tallo. Cornporici6n bol:iica. Contenido do P. Conteniclo de Ca. Contenido dc protei
nas. Coba. 

So utilizaron 15 cv. y/o especies do gramfnicas y so dctermin6 la composici6n qufmica una 
vez por 6poca a edades do 5 y 6 semaias, el % do hojas y tallos y la composiei6n botnica 
al fidio, mediados y final do la evaluaci6n. Los valores dc calidad tendicron a atinicntiar 
en el periodo seco en todos los pastus estudiados (7-10% PC). Los cv. de Panicnin maximum 
prescntaron los mayores % do liojas (> 93%) y los cv. intfoducidos de esta especie furon los 
mis persistentes, con eis del 95% do poblaci6n. (Rcsunen delautor) DOS TO 

0905 
20454 GERARDO, J.; OLIVA, 0. 1979. Evaluac6n zonal de .aatos Introdiuci

dos en Cuba. 1. Con rieeo. Pasteosy Forra~es 2(l):47-65. Esp.. Res.
 
Esp., Ingl., 32 Refs.
 

Brachiaria decumbens. Cenchrus ciliaris. Chloris gayan. Cynodon dactylcn.
 
C. nlemfuensis. Digitaria decumbens. D. smutsai. lemarthria altissima.
 

Panicum maximum. Cultivares. In-troducclones. Evaluaci6n. Riego. Fertilzan
tes. N. Rendimiento. Materia seca. Epoca seea. Epoca liuviosa. Cuba.
 

Se evaluaron durante I afio baja condiciones de riego y fertilizxrei6n
 
mediante corte mechnico 25 cv. perrenecientes a las especies Brachiariu
 
decumbens, Brachiaria sp., Cenchrus ciliaris, Chloris gavana, Cynodan
 
dactvlon, C. niemfuensis, Digitaria decumbens, D. smutsii, Itemarthris
 
altissima, Panicum maximum v Uniola virgata. Se utlliz6 un disefio de
 

bloques al azar con 3 repeticiones, en parcelas de 10 x 3 m y frecuenciae
 
de carte de 5 y 6 semanas para fpocas lluviosa y seca, reap. La fertilita
ci6n nitrogenada consistl5 en la aplicaci6n de 240 kg de N/ha/afio fraccio
nado par carte. Se deatacaron par eu rendimiento anual: B. decumbens. P.
 
maximum 	 cv. Uganda y Makuen:L (19.5, 19.8, 19.1 t de MS/ha, reap.). .iendo 
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Hemarthria Ia peor de todar (13. t de MS/h). Ln perlodo pocc, lluvtoso
 
(invierno) C. gavana cv. Rongay y B. decumbenv con rendimientos similnres
 
(6.08 t de MS/ha) fueron los mus destacados, mientras que en D. decumberis 
cv. Com6n, D. smutsi y H. altissima ve encontraron Ios mis bajos rendi
mientus. Se concluye que despu6s de esta primera fase de evaluaci6n se
 
necesita continuar el estudio con los cv. ms destacados en condiciones de
 
pastoreo, para determinar Ins que deben ser recomendados para la produc
ct6n. (Resumen del autor) DO5
 

0906
 
* GERARDO) J.; RODRIGUEZ, R.; AYALA, J. 1978. Evaluac16n zonal de
 

pastas y forrajes introducidos en Cuba. San Cristobal. In. Se
minarlo Cientffico Tdcnico, lo., Las Tunas, Cuba, 1978.-Traba-

Jos. La Habana. Toma 1, pp.30-31.
 

Se evaluaron 17 cv. introducidas de las especies Panicum maximum, 
Cynodon nlemfuensis, C. dactylon, Pennisetum pu- y King 
grass. En el periodo lluvioso (3 cortes) los rendimtentos de MS 
variaron de 898 kg/ha en King grass (1 s6lo corte) a 3.2" t/ha en 
P. 	maximum cv. Likoni. En el periodo seco (3 cortes) los rendi-

Eeno0 dieMS oscilaron de 390.7 kg/ha en C. dactylon cv. Alicia a
 
1.45 t/ha en P. maximum cv. Likoni.
 

0907
 
* GOMEZ, I.; MENENDEZ, J.; CORDOVI, E. 1978. Evaluac16n de espe

cies de los gneros Dichantium y Bothriochloa en condiciones de
 
carte y pastoreo. l '9lm-aio Cientifico Tdcnico, lo., Las
 
Tunas, Cuba, 1978. Trabajos. La Habana. Toma 1, pp.48-50.
 

Se evaluaron en condiciones de corte y pastoreo las grazifneas a)
 
Dichanthium annularum, b) Bothriochloa pertusa y r) B. intermedia. 
Se hicleron cortes cada 36 dias (5) en ia'jp--a lluvToa y cadC 46 
dfas (4) en la 6poca seca, en el primer afio. En el segundo afioalas 
especies se pastorearon rotacionalmente 3 veces en la 4poca Ilu
viosa y 2 veces en la poca scca con una crrga de 3 vacas/ha. Se
 
aplic6 un total de 250 kg de N/ha/afio en cantidades iguales des
pies de cada corte y perfodo de pastoreo come 150 kg de P y K/ha/
 
afio en 2 cantidades iguales. Los rendimientos totales de MS fueron
 
15.2, 12 6 y 18.4 t/ha, en a), b) y c) reap., en cl primer ano. En
 
el afio siguiente los rendimientos de MS fueron 8.76 y 9.34 en a) y

c), resp.
 

0908
 
* 	 GOMEZ, I.; MENENDEZ, J.; CORDOVI, E. 1978. Evaluaci6n de espe

cies del genero Pennisetum en condiciones de corte. In Semina
rio Cientifico Tdcnico, io., Las Tunas, Cuba, 1978.7rabajos.
 
La Habana. Toma 1, pp.52-53.
 

Se evaluaron bajo corte 2 cv. de Pennisetum purpureum: a) Merker6n
 
mejicano y Elefante selecci6n no27-1eulTM3z-una frecuencia de
 
corte de 36 y 42 dfas para dpoca lluviosa y seca, resp. Se ferti
liz6 con 250 kg de N/ha/afio fraccionado par cortes y 150 kg de P y
 
de K/hd/afio al inicio y final de la 6poca Iluviosa. Los rendimien
tos totales de MS fueron 17.0 y 14.5 t/ha en a) y b), resp.
 

0909
 

GONZALEZ, A.; MENENDEZ, J. 1978. Introducci6n de pastas en Las
 
Tunas. In. Seminario Cientiffco y T6cnico, lo., Las Tunas, Cu

39 4 2
 ba, 	1978. TrabaJos. La Habana, Tomo 1, pp. - .
 

Se evaluaron 18 cv. de Cenchrus ciliaris, Chlori3 aana, Panicum 
maximum, CCyodon da Ion, igitarla decumbens -yPennisetum 
purpureum. Se realizaron 3 cortes semana]es en la dpoca ?1uviosa. 
Be aplicaron 150 kg de P y de K/ha/afio distribuidos en 2 veces/ 
afio, y 250 kg de N/ha/afio fraccionados despes de cada corte. Los 
rendimientos de MS oscilaron entre 3.27 t/ha en P. purpureum clon 
16 y 7.40 t/ha en C. dactylon cv. Cruzada 1. 

0910
 
4 25015 GUTIERREZ, A.; DELGADO, D. 1985. Evaluaci6n regional de gramineas 

y leguminosas en la Isla de la Jiventud, Cuba. In Pizarro, E.A., ed. 
Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., 
Cali. Colombia. 1985. Resultados 1982-1985. Call, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. v.lpp.4]-.).57. Esp., Ilus.
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brachiaria decumrben. brachiarin hurAdicola. Androporon pnvnnus. Dermodium 
ovalifolium. Desmodlum rroides. Zornla Intifo]la. Stvlnosnthcs guianensis. 

Stylosanthes c a. Centrosema pubescmns. CcntroSema brasilianum. 
Centrosema racrocarpnm. luerarla phaseoloides. Acschvnocne histrix. 
Fcotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. Cnbertura. Altura de la planta. Ren
dimiento. Matcria seca. Insuctos perludicialtq. Enfermedader y pat6genos.
 
Precipitnci6n. Sabanas. Cuba.
 

Se rcaliz6 un ensayo de evaluaci6n de 23 ecotipos de leguminosas y 3 de 
gramineas forrajerns tropicales en ia Subestaci6n de Pastas y Forrajes en 
Ia Isla de la Juventud, Cuba. dentro del ecosistema de sabana bien drenada 
isohipertrmica. Se presentan datos de altura de Ins plantas, cobertura, 
producci6n de MS. c incidencia de Insectos y enferiedades en condiciones de 
max. y min. preclpitaci6n. Se destacaron por su buen comportamiento 
Stylosanthes guianensis 1283, Centrosema macrocerpam 5065, Desmodium 
ovalifolium 350, D. Syroides 3001, Pueraria phasololides 9900, Andropogon 

gayanus 621, Brachiaria decumbens 606 y B. humidicola 679. Se describen 

las caracteristicas climhticas y edhficas de I Isla de Ia Juventud. [CIAT] 

0911
 
25016 CUTIERREZ, A.; JUAN, R.; GONZALEZ, A. 1985. Evaluaci6n regional de
 

gramineas y leguminosas en Las Tunas, Cuba. In Pizarro, E.A., ed.
 
Reuni6n de Ia Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a.,
 

Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Inrernacional
 
de Agricultura Tropical. v.l,pp.159-160. Esp., Ilus.
 

Pueraria phaeoloides. Centrosema pubesccns. Aeschynomene histrix.
 
Bracbiaria decumbens. Andropogon gayanus. Ecotipos. Evaluaci6n. Estableci
mienco. Adaptaci6n. Rendimionro. Materia seca. Sabanas. Cuba.
 

Se evaluaron 23 ecotipos de leguminosas - 3 de gramineas forrajeras de Las 
Tunas, Cuba, dentro de un ecopistema de sabana bien drenada isohipertrmi
ca. De los ecotipos sembrados s6lo permanocen en evaluaci6n Pueraria
 
phaseoloidvs 9900, Centrosema pubescens 5126, Aeschynomene hisrrix 9690,
 
Brachiaria decuinbens 606 y Andropogon gavanus 621. Este Gltirjo es el que
 
mfs se destaca por su producci6n, resistencia a plagas y enfermedades y
 
persistencia. Se presentan las caracteristicas climSticas y ed5ficas del
 
Area de evaluaci6n. [CIAT]
 

0912
 

GUTIERREZ, A.; PEREIRA, E.; CRUZ, R. 1979. Evaluaci6n de cuatro 

gramineas tropicales bajo condiciones de pastoreo con hembras 
bovinas en crecimiento. Pastos y Forrajes 2(3):447-456. 

0913
 

6UZMAN POZN, J. 1967, Primeras datos de un estudia colparativo
 
de variedades de yerba elefante. In Santa Clara Las Villas,
 
Cubad. Centro de Investigaciones Vropecuarias. Aemoria anual.
 
Santa Clara, pp.71-80.
 

0914
 
HERNANDFZ, M. 1985. Buftel Formidable. ACPA 4(2):23.
 

Se describen las cracterfsticas anat6micas y agron6micas de
 
Cenchrus ciliaris cv. Formidable seleccionado en la Estac1dn 
Exptl. Indio Hatuey, Cuba. Se han obtenido hasta 22 t de MS/ha/ 
afia en condiciones de temporal, y 25 t/ha/afio bajo riego. El con
tenido de PC y la digestibilidad son altos despuds de 35-40 dias 
de crecimiento. 

0915
 
* 	 23592 UlMNANDEZ, N.; IIERNANDEZ, J.E. 1914. Evauaci6n [nicial de 19 gra

wintas. Patalos y Fortajts 7(l):23-35. Est.) res. Esp., -ngl., 7 Refs., 
Ilus. [Estuci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio flntuey, Perico, 
Matanzas, Cuba] 

AndropaLgon gavanus. Brachiaria ruzlzlon,Is. Brachiaria humidicula. Panicum 
m.xlmum. 'entilsetum rurplrciam. ErLagost is up.rva. Cenchirua SeLigerus. 
Cultivares. Lvalunacl6n. SeJecc6n. Rendiriento. IHaterin secn. Cobertbra. 
Producci6n ,iu iorraje. Conposici6n bothnlca. Grecimiento. Gernoplanma. 
Composici6n quimica. Epoca neca. Epoca Iluvlosa. Cuba. 

Se evalunron 19 gramfneas pert.nuccentes a Iot guneros; Pnnicinm, Andropoeon, 
,rnro tls. Brachiaria, Cunchrus, ChlourJh y Pepri Isetum en un suelo 
ferraulitlu rojo evplnndo un direu.o ac pareelm1; enci1lnz de 3 x I m. So 
nidiuron el rridfiientn doeHS, .lt cowlouici6n quimica y lia ormaci6n de 
vncollsa adetua de realizar obi,:vacincs cuallt.,tlvas (vijor, cobertura, 
ruslatencla a Insectos y enfeitndadev). Se dicrimimi,arnn en eatn relecci6n 
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3t ,y4 L.t,:,.: I j't_ y
v:-:!im111j 6145 put ;n.:bna. y ij?i ,'lititt , t.!: r'&ii-.:, I obtcep-ar ron Ian 6 t 
7' tls/h "1 

Bnl, *1 dtm.11; dk tul, caintl, rj;tcJ., deJavoi;,Hein do ad.ipLaci6n.
Se concluye que v) ri.'to de ). cv. d.-be rnntlnuzr a la u;l[iJente fase do 

1,1: rpcc1Vc; kra)r. :,c1 .. s 	 t ,,_. 1'az.icum 

' Lvn JaCJ6.z cvaiu:,ndui iiilria.i r'lv, i. otra. cwt'|c onn''; dcl p In Ias
tpniMCL- flraciilrl;u ru 't! I!. CI,'A*T4 l0] y L. hm:.,i.!h nia kiX 409. ( e:aimrn 
del utor) |10.,

0916 
24305 IHEINANIJEZ, N.; IODRIGUEZ, H. 1984. Evuluaci6n primaria de colecdos 

clones de grni new por el witodo de eval,,cl5n por rangos. Pastas y
Forrajes 7(3):1,05-317. Esp., Res. Esp., ngl.. 6 Lefa. [Estacin Expe
r2mental de Pastas y Forrajes India Hatuey, Perico, Matanzis, Cuba] 

Dig+tarla decumbens. Digits ti svazilandensis. Digitaria m1ian1iana.
 
liJgitara azuiLZii. D ip- a pentria. Digitar, ".alda. Chloris gayana.

Cultlvare6. Evaluacin. lutruducclones. '.eccion. Crecimiento.
 
Estrblectmiento. Aitur. de Is planta. kendimienro. Hateria sct. Epoca 
ucoa. 	Epoca lluviona. Cortea. Cuba.
 

Se evaluaron 2 colecciones de gramIness pertenecientes a los g~neroa
DUiitnria y Chloria acdiante el r~todo de ardenaci6n par rangos. Pars ella 
se utilizaron parcelas de 3 x I a sin repeticionae y un tectigo pars cuds
c.olecci6n. En la colecci6n dc Digirnria se dlscriminaron D. decunhens cv. 
137; R. decunbens cv. 275; I. transwalr; up. 3 y R.itark.i_._aclan 
s aszilundensia. En Ia coleccl6n do C. S ne eliminaron los cv. 17753,
Hbarnar- y K 51366. Se concluve quc loo cv. seecctonsdos deben pasar a 
otras fuses de evaluacl6n segn el prograwm nacicnal de introducci6n. 
Adeins, se recomrlenda el p'rfeccunamlento y emplco de I mectdologla de 
evaluaci6n por rangos debido a su utilidad prfictlca pars ia valoraci6n 
iniciul de plantas ilutroducidas. (Resumen de. autar) D06 

0917

* 	 22804 HEMNANDEZ, N.; PEREZ, 7). 1983. Evaluac16n Iricial de 8 granfneas 

Introducidas en Pastas yCuba. Forrajes 6(l):17-29. Esp., Res. Esp., 
In11., 10 Refs., l4us. (Estacl6n Experimental de Pastas y Forrajos Indio 
Hatucy, Perico. Hatanzas, Cuba] 

Panicur maxicum. Brachiarla decu=bcns. V?'teropogon centortus. Cvnodon
 
n]errfuensis. Paspalidlum 
 deeringlanum. Cultivares. Introducciones.
 
Evaluac16n. Intervalo de Epaca i.ca. liuviosa.
corte. -. Epoca 
 Cobertura.
 
Producci6n de semillas. Produccl6n de forraje. 
 Insectos perjudiciales.
 
Enfermedades y pat6genos. ResIstencla. Cuba.
 

Se escudi6 el comportamiento de 8 gramIneas de reciente intvouccl6n
 
pertenecientes a los gineros Panicum, Brachlaria, Cynodon, Paspaiidiun y

Heterooogon en un suelo ferraltco raja lixiviado en la Estaci6n Exptl. de
 
Pastos y Forrajes Indio 
Hatuey, Fatanza, Cuba; para ello se emplearon

parcelas senclllas de 3 x I m. Las frecuenclas de corte fueron de 32 x 42
 
dfas para la Epoca 1luvlosa y seca, resp. Se utiliz6 el mnrodo de evalua
cl6n par rangos can una es"ala del I al 
10 pars esrimar el vigor, coberru
ra, 
rendimiento, producci6v de hojas y semillas, susceptibilidad al ataque
de plagas y nrros. Se seleccionaron P. maximum cv. Catton e Tslas Anti
guas, H. co. 'rtus, B. decumbens 606, Basilisk y C. nlemfuensis cv. Sto.
 
Domingo. Se .!giere hacer este estudio en 
otras 	c-diciones pars precisar

!a selecci6n de esas zonas y estudiar ias especies sobresalientes' en i 
siguiente fase de evaluaci6n segiln el esquema nacional de introduccidn. 
(Resumen del autar) GOl 

3918
 
17010 HERNANDEZ, R.;MACHADO, 
R.; GOMEZ, A. 1981. Evaluaci6n zonal 
de pastA tropicales introdujcidos en Cuba. 3. Cascajal. Secano con fertilizaci6n. Pas
tos y Forrajes 4(1):23-39. Esp., Res. Esp., lngl., 14 Refs., lits. 

Panicum maximum. Cynodon niemfuensis. C. dacrylon. Saccharum sinnse. Digitaria
decumbens. Brachiaria sp. Cuiivzres. lntrodacccne:.. Evaacin. Intervalo de corse. Rendi
miento. Mateda sec. Epoca sca. Epoca Iluviosa. Fetfilizantes. N. Cuba. 

En los suelos tipicos de la regi6n de Cascajal, Cuba, so evaluazon 17 gram ineas Tnediante un 
disefio de bloques a] azar con 3 repeuciones. Se emplearon frecuencias dc carte de 32 y 42 
dias en las ipocas Iluviosa y seca, resp, Se iertiliz6 a raz6n Jo 50 kg 6e N/ha/corte, s6o en 
la ipoca Iluviosa (300 kg de N/ha/aiae)sin empleo do rieo. Pa;zfcum maximum cv. Likc 1i 
(26.9 t MS/ha/afio), 4in diferir de Cynodon nlcmfuensis cv. Jamaicano, P. mA0Xbm (Co
mean), Saccharum sinense (King grass), P. meximum S1-12, y Prac,'ziaric sp., super6 signi
ficttivamente (P < 0.001) a los tratamicnos, resrItando Digitana decumbcns cv.restantes 
Transvala (5.9 t MS/ha/aflo), D. decumbens PA-32 (7.0 t HiS/ha/afio) y . decumbens cv.
Paigola (8.8 t MSI/ha/alo), las especies e.e snis bajo rendimiento y peor comportarniento en 
veneral. El mejor ( de hoji-s w detect#A tn King grasi, 8. rwaximnum Comrin, SilI-127,P. mc
ximum cv. Likoni, C. dactylon cv. Coastcoss-2 y Brach aria sp. remzltando istas. junto a (,: 
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iekrnfuensis cv. Jamaicano lasmenos despobladas. Se sugiere quo las especios sobresalientcs, 
sc evalen bajo condiciones tcpastoreo (excepto King.rass) y se propagucn paulatinamente 
en esta zona. (Resumen ddouror) GO 1100 DOS 

0919 
17011 IIERNANDLZ, R.; IFRNANDEZ, N.; GOMEZ. A. j9"l. ELaluaci6n zo. 
na! de pastos txo-ica'es introducidos en Cuba. 5. Empresa G':atc. de Matanzas. 
Secano coa fertilizaci6n. Pgstos y Forraje: 4(1):41-50. Esp., Res. isp., igl., 1,. 
Refs. 

Panicummaximum. Penniserum purpureuir. Cyncdon nlemfiocisis. C. dacti'Won. Saccharum 
sinense. Cultivares. intsoducclones. EvaJuaci6n. Rendimiento. Materia seca. Fertilizantes. N. 
P. I¢.Epoca seca.Epoca Uvltea. Producc16n de forraje. limbito de crecimiento. Cuba. 

Se estudi6 cTcomportamicnto de 20 cv. de graminca de las cualts seevaluaroa 17 pertene
clentes a los gcneros Panicum, Cenchns, Cynodon, Digitaria. Cdoris, Penniseturn y Tripsa
cum, s utilizaron frecuencias de 28-32 y 42-45 dias para as dpoc.h Iluviosa y seca, resp.;C 
cmple6 una altura de corte de 15 cm para las erectas y 10 pasa la: rastreras; se fertiliz6 con 
200 kg N/ha fraccionados por corte durante laipoca lluvioLa y 100 y 200 kg de P y K acsp., 
al principio y fin de este periodo. En los pastos macollosos y creclos las mayores rendimien
tos anuales se obuvieron en Saccharum sincnse (King grass),P.lurpureum cv. Merker6n, P. 
maximum cv. Likoni ),P. purpureum cv. Candelarja, que produjeron 23.8, 22.3, 20.4 y 15.3 
t MS/hn/aflo resp.,y entre las rastreras se destacaran C dzcoloi cv. Coastcross-2, C. nlem. 
fuensis cy. Tocumen y C. dactylon cv. Coastal, con 16.2, 15.5 y 15.7 tMS/ha/afio resp. 
Apoyan estos resultados los buenos equllibrios estacionales logrados en King grassy acepta
bles en elresto de los cv. destacados. Se recomienda ia,.tilizaci6n de los cv. King grass, Liko
nl y Merkeron mexicano en ireas forrajeras de sta zona y contin-aar evaluando las macollo
&asy cespitosas en condicioncs de pastureo a fimde poder recorendar cv. promisorios para 

~tr'~.,.,,, dg,,,, w nni s-ingipr n 

0920 
-* 	 17015 HERNANDEZ, R.; HERNANDEZ, N.; GOMEZ, A. 1980. Evaluaci6n 

zonal de pastas tropicales introducidos en Cuba. 4.Seibabo.Secano y con fertili
zaci6n. Pastas y Foajes 3(2):229-239. Esp., Res. Esp., higl., 18 Refs., Ilus. 

Panicuin maximum. Cynodon dactvlo,. King grass. Hemarthria altissima. Cultivarcs. Eva
luaci6n. Rendimiento. Epoca seca. Fertilizantes. Riego. Cuba. 

Se estudiaron 20 cv. pertenecientes a los gdneros Brachiaria, Cenchms, C)'nodon, Chlo
ris, Digitaria, Panicum, Pennisetum y Sorghum. Se emple6 un discho de bloques alazar 
con 3 repeticiones, utilizando frecucntias de corse de 28-32 y 3542 dias en las 6pocas 
lluviosa y seca resp. Se aplicaron 240 kg de N/ha/afio fraccionados por cortes durante el 
periodo lluvioso y 50 y 75 kg de P y K/ha al principio y final de este periodo. Los mayores 
rendirnientos se obtuvieron en elcv. Likoni (P.maximum), Cynodon dactylon cv. Coast
cross-2 y Coastal, King grass (Pennisetum sp.) 5 Hemarthria altissima 364870, los cuales 
alcanzaron 19.1; 18.6; 13.6: 17.4 %y16.3 tde MS!ha,'afio resp. El cv. SIII-J 27 (P. maximum) 
tuvo elmenor rendiniento (21.7 t de MS/ha'afio). El mejor equilibrio estacional scpre
sent6 en elcv. Coas(cross-2, alproducir "2.9% de su rendimiento anual en ]a6poca seca, 
seguido por King grass (31 %,)y licnarthria(30.69%. Se recomienda cGntinuar evaluando los 
cultivares Likoni, Coastcross-2, Coastal y H. alrissima 364870 bajo condiciones de pastoreo 
y extender el King grass para su utilizaci6n coulo forraje. (Resumcn del autor). GOI D05 

0921 
*-	 HERNANDEZ, R.; BARRERA, C.; GOMEZ, A. 1978. Evaluaci6n zonal de
 

pastos tropicales introducidos en Cuba. Santi Spiritus. In Se
minario Cientifico Tdcnico lo., Las Tunas, Cuba, 1978. Traba

35 37
 Jos. La 	labana. Tomo 1, pp. - .
 

En la provincia de Santi Spiritus se evaluaron las siguientes gra
mineas: Panicum maximum cv. Comn y Likoni, Cvndon dactylon cv.
 
Cruzada -- '-taCynodon niemfuensis cv. JaTEaT - ,Panameino 1,
 
y Panameno 2, Digitaria decumbens cv. Comdin y Transvala y King
 
grass. Se efectuarohn5-cCte- --en 6poca liuviosa y 2 en 4poca
 
seca). Los rendimientos de MS oscilaron de 817 kg/ha en C.
 
nlemfuensis cv. Panameno 2, a 1.55 t/ha en P. maximum cv. Likoni,
 
en los 2 cortes de 6poca seca. Se presentan los datos de composi
ci6n qufmica de los diferentes cv.
 

0922 
*. 	 16371 HERNANDEZ,R.; MACHADO,R.; MENENDEZ,J. 1977. Development


and evaluation of the introduction of Granineae in Cuba. (Desarrollo y evaluaci6n 
de ia introducci6n de gram'neas en Cuba). In International Grassland Congress, 
13th., Leipzig. Germany, 1977. Sectional papers. Proceedings. Berlin, Academie-
Verlag. pp.697-702. Ingl., Res. Ingl., 11 Refs., llus, 

224 



I'anicuin naximum. Cvnodr,- dact Wiar. 07;.-hrus cdins. Dilritaria dtrumbens. Parpalum 
notanim. Dichanthimn sp. introducciows. EvSuaci6n. Adapraci6n. Rendimiento. Materia 
scca. I'raderas natuualcv.Praderas mejorda- Cuba. 

Las 400 o rns rpcecics de graineas nativas de Cuba n pre~cntan mayor promcsa para la 
producci6n animal; Digitaria app. nativa dio rendimientos de MS mis bajo. con una distribu. 
ci6h estacional mis pobrc quc especies de Panicum, Cenchms y C w'odon introducidas. 
Cuando recibicron fcrtilizantes y riego, D. decumbens cv. Comnn dio un rendimrnnto de 17 
tMS/ha y P. maximum cv. Comdn, 19 t/ha en comparaci6n con 15 filhpasra Papauin no
tatum/Bothriochloa pertusa nativa. P. maximum cv. Colonial dis un rendimiento ie 16 * 
MS/ha alfertilizarlo durante laestaci6n fluviosa en comparaci6n con 11 tMS/ha p r:l Di 
chanthium sp. nativo, en tanto quo Cynodan dactylon rv. Coastal tin fertilizantes o riegc 
dio un rendimientol'c 15 tMS/ha en comparaci6n con 10 t/ha pars praderas naturales de 
Pasp.lum notatum.. (Reumnen porHerbageAbztraxts. TracL por A.J.C.) GOI AO 

C323 
* INFANTE S., F.; HUIERA, J. 1978. Evaluac16n de la hierba ele

fante Candelaria (Pennisetum purpureum) en pastoreo baJo riego.
 
In Seminario CienTfico TcnTco, lo., Las Tunas, Cuba, 1978.
 
TrabaJos. La Habans. Tomo 2, pp.26-27.
 

Se compararon Pennisetum purpureum solo o en mezclas con Cynodon 

dactylon, Digitari decum ens, Pueraria phaseol oides y Neotoia 
whlihtii. Caa asoclaci3n ocupaba I ha 0tida en 8 cuartones de 
igual tamafio y past.oreados rotacionalmente. La carga empleada fue 
de 2.74 vacas F-1 en 6poca seca y 4.41 vacas en 4poca lluviosa. Se
 
aglic6 30-60 kg de N/ha/rotacion y en 6poca seca se reg6 (400
 
m /ha) cada 14 dias. La disponibilidad de forraje (t de MS/ha)
 
oscil6 de 1.63 y,1.16 en P. p uureum + C. dactylon a'2.36 y 3.08
 
en P. purpureum s6Io, en ls dpocas lluvosa y seca, resp. El con
suno de HS y a producci6n de leche no nostraron diferencias sig
nificativas entre las mezclas.
 

0924
 
IZ(JIERDO, I.; PERA, M.; CLAVEL, N.; JMEMEZ, J.L. 1978. Compa
rac16n entre especies de granineas puras y combinadas en campo
 
de introducci6n. In Seminario Cientffco T6cnico, lo., Las
 

3 2 3 3
 Tunas, Cuba, 1978. Ta Habana. Torao 1, pp. - .
 

0925
 
" 25139 LOPEZ, M. 1985. Evaluac16n de leguminosas en su respuesta a la
 

inoculaci6n y al nitr6geno. In Pizarro, E.A. . ed. Reuni6n de la Red
 
Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali, Colombia,
 
1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. v.2,pp.1175-1176. Esp. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24,
 
San Jos6 de las Lajas, La labana, Cuba]
 

Neonotonia wightii. Stylosanthes gulanensis. Stvlosanthes capitata.
 
Hedicago sativa. Ecotipos. Evaluaci6n. Inoculaci6n. Rhizobium. Nodulaci6n.
 
Fertilizantes. N. Rendimiento. Cuba.
 

Se evalu6 la respueata a Is inoculaci6n con Rhizobium y a la fertilizaci6n
 
con 50 kg de N/ha por parte de las leguminosas Neonotonia ( lycine) wightii
 
CIAT 79, Stvlosanthes guiarensis CIAI 136 y 184, S. capitata CIAT 123 E y
 
Medicago sativa CIAT 44. S. capitata present5 la menor nodulacitn y el
 
peor comportamiento. Los may)res pesos secos en los n6dulos y rendimiento
 
se obtuvieron en N. wightii. El mejor comportamiento entre los ecotipos de
 
Stylosanthes correspondi6 a S. ufatn Tudas las leguminoaas
nsis CIAT 184. 

presentaron nodulaci6n en todos los tratuaientos estudiados. ICIAT]
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* 	25913 LOPEZ, M.; MONZOTE, M.; RUIZ, T.E.; GONGORA, M. DE LOS A. 1984. 

Evaluaci6n de leguminosas iacroducidas. 1. influencla de 1. inoculaci6n 
y *1 nltr6geno. Revista Cubans dt Clencia Agricoia 13(3):343-349. Esp., 
Res. Esp.. 13 Refs. [Inst. de Ciencia Anthsal, Apartado 24, San Joe$ de 
las Lajas, Le Habana, Cuba) 

Neonotonia vightli. Medicago sativa. Stylosanthes guianenals. Stvlosanthes 
capitata. Stylosanthes hamsata. Inoculaci6. Rhirobiu. ;odulacifn. 
Fertilizantes. N. Jendimiento. Hateria saca. Suelos. Cuba. 

So utilize un arreglo factorial en diseofi de bloques al azar pars comparar 
el efecto 4t inocular o no y la fertilizaci6n nitrogenada (30 kg/ha) en 
Neonotonia wigbtii, Medicago sativ. , Stylosanthes 1uainensis 184, G. 
aulanensit 136, 5. hamata 147 y S. capitsta en auelo ferralltico rojo bajo 
condicione controladam. N. vightit ue la leguminosa que preaeat6 mayor 
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iendimiento de S(. /ona ~vosaod iu n6dulos (155 zug),y dlfiri6 signif~cstiverient'c (P < 0.001) ide1I-resto. ,S. captata y X. etatIvaproduj1eror lob" menorrerendimentos de HS (0.49 y TI524 &/plants). y no. total de ndulos (2.23 y 6.88 n6dulos/planIta). No secncontraron diferenc .-
significat-ivas-'on-tre -I'os"t'ra'tamenton de -In'cuIacJ6n-y. ferII-acI6n',nltro-......-

ganda..Scobaerv6 un afecto depresivo del N~ en &I no. y piA6oGeco de' ban6duos. Los resultadoa Indicanque' .N vphtif es Iae. do -r
comportamiento on c) vuebo ferralftico rojo. IRA) ' ~" 

. .uminoe.mejo 

, 
-7 

.. F0927 4 

23122 MACHADO, HF.;MARTINEZ, H.;PEREZ, A.; VALDES. L.R., 1984. Aluna 
gramineas para'n ueloa bojoa. Poaas y Forrajes 7(2):133-157. Esp., 78
Refs. [Estac16n Experimental de Pastos y Forracs Irdio Hatu .y, Perico. 

-
-

Matanzas, Cuba). . ,F 

Brachiaria mutica. Echinochloaak1yttachya. Pchinochloa pyramidal t .
Hemarthria altiaima. Diatrribuci6n geogrifica. Taxonomla. AdapLac16n. Sle*
bra. Altura de carte. Intervalo do corte. Fertllizanteo. kendimiento. .)4jaa
ria seca. Fljac16n de N. Valor nucritivo. "iroduccJ6n de canie. Producci6n,
de lche. Cuba. ",. 

Se presenta una revait6n de iou gineros de gramIneas Brachiaria,
Echtnoclhloa y Hemarthria. Se diecuten su origen y distrLbuci6n, taxonomia 
y botfinica, alembra y'adaptac16nfrecuencia.y altura de coree rendimiento 
y fertilizaci6n. fljact6n de N, valor nutriciona y.producc16n de carne y..
leche, con'infaas'especin) pars etuutilizacin 'an Cuba. Lasespeciea do
dichos gifneros 8euaralmene se adaptan a-suelon' bajos' con drenajeo defi..
ciente y en ocaslones inundados. B.' utica s a especie mfis empleada en 
eastaa condiciones y muestra Guperioridad DoLable aobre iaB demzn;graminea"con laa-.que. asecompar6. Eats graminea soporta una carga de 3.5' anima.
les/ha, con producciones de 600-700 kg/ha/afio. Es - Importante prestar"e
atenci6n a eats especIe pueBLo que en una griimdnea naturalizada. n Cuba qu.
ha aido poco eatudiada en lan condicioneu deeaste pas'. [CIAT] -

' 
. 

. 20553 MACHAO, H1. 1983. 
0928 

Esudio de variedades d.. Panicum maxiia upara In. -
EP San Crist6bal, 
Res. Esp., Ingl., 

Pinar del .Rio. 
11 Refs., 4 -Ilus. 

Pastos y F)o r.,O- c 6:l7l-183. Er.p . 
(Estac16ni E&V pnriraenfal de Pa.to- y 

Forrajes Indio llatuey, PerIco, Matanzas, Cuba) 
Panicum maximum. Cultivares. Adaptac6n. Evaluacl6n. Rendimiento. Materia 
seca. Cortes. Epoca seca. Epoca liuviosa. Contendo de proterns. 
Persistencia. Macollas. Cuba. 

Se estudiaron 12 var. de Panicum maximum en In Empresa Pecuaria San Cr i st6
bal, en Pinar del Rto, Cuba, en un uelo ferralitico cuaicitico, pam 
determinar la adaptac16n de las mismas a esas condicifonns. 'Se ut.llz6 unbloque al azar con 4'repeticiones y parcelas de 4 x 5 m sembradaOv 50 x 50 
cm entre plantas. Se evalu6 el rendlmiento, e:. dimetro dcL macoila, l
altura,, la Invasi6n de .malezas y la despoblaci6n. Se. detr.:1n6 eli7, de 
proteina en una repetici6n/corte. Los cortes se realizaron cda 8 sc-mana. 
on 6poca seca y 7 en ipoca de lluvia. Se presentaron diferenciw sigrlfi
cativas entre los cv. para'la mayurla de los cnracteres esttidlaeos. El 
renditiento vari6 desde .9 hasta 20 t de MS/ha/afio ext el Begvn~io' aSo.' El 
cv. Likoni result6 la major opc16n entre ion estodiadosI per su alto rendi
mientca, persistencia y ngresividad. (Renumen del autor) DOS5 

17990 MACHIADO. HI.:S],GU1, E. 1981. Lixa'luaci6n do sie e colipos cu banos dc 
hlerbag ulnea. Pastes y Forrajes4(2):165-173. Lsp., Res.Esp,, IngI.,5 Rcfs. 

... SPaicul mIn.axiim, Ecotipos. Lvaluac6in.Producoi6n de sci illas. F loraci6n. CUba,,: Rendindlcnto.' ... ' ,,: Maiefa seca, RelacanIioja:tlaoll0.* ;:,i:, ! %L: : :, :. :, . , 

Sc scinbrarmn 7 ecotipos cubanos c leaniclinimn.xinum clasificados niorfol6gicaniicn.toniaEstocl6n Exptl. do Pastos y lzorrnjus "1niih 1l1tuay", on un bloque I azar con 5 repctlclo
4a 

.r 4 

nes e pnclas & 4 x 3.n a distnncla do U xS0 cm, con una Jertlilzaci6h dc 400, 100 y
1 kg/ha de N P y K, resp; So cncontraron dirercnclas sgnificntivasenendlniei to y % dehojas l ccoi 0Serpentlnfcola fuc ol mejor (14.53 tMS/ha) segu dn.do.Montfcola (12.69 t 
MS/Ha) y Glante azul (12.20 t MS/ha); los rcndhinlenos fitejon bnjos cn pcnera. Se obser. 
v6 una tcndecica a rendinientos estables cc e una y otra poca. So dcicct6 el efccto dcl
uislam lento de la panoja en cl %de semilla Ilenni pero este fue valletnl. Se confirms Inyurtnblildad dc 13 especc. para varios caacteres. l mRcmndelJaifor) G01 1)052 

: " 
. 

• 
4 



0930 
" 25934 MACKAWO. R. 1985. Comparac6n. de CultIvare forrajeros. 2. Efecto 

de I& frecuencia de corte y Is varledsd crlre lo coposicl6n quficsa. 
Pastes y Forrajes 8(2):191-203. Esp., Fes. n~p. , ;nre., 25 Pefs.. flus. 
[EFtac16n Erpertimentsl de Paotos y Fc.rrLjes Indio 1tvey. Perico, Mz
tonras. Cuts) 

Pennisetum purpureum. Cultivares. FIng grass. Introducclonea. Intervalo do 
corte. Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Conterndo de minerales. 
Epocs secS. Epoca iluvloss. Cubs. 

Medlante un disefio do bloques &I agar con arreglo factorial y A repeticlo
nes, se estudi6 el efecto de Ia frecuencia de carte (5. 7 y 8 semanas) y Is 
var. en Is composict6n qufeica de 5 Introducclones de Penniserum purpureum 
y King grass. Durante el primer aso, el contenido de PC. FC, Ca y P fue 
mis favorable a la edades de 5 y 7 semanas (P < 0.001) con respecto a la 
de 8. aunque a eats edad se hallaron valorem aceptables (6.3-7.8. 
34.7-30.1, 0.34-0.54 y 0.24-0.262 pars fpocs de Iluvis y sec&, reap.). ED 
el segundo aho s encontraron diferenclas altamente significativas 
(P < 0.001) en los contenidos de PC y P. y significativas en el contenido 
de Ca (P ( 0.05) durante I& 9poca saca. Etas fueron favorables a lan 
edades mas j6venes. En el contenido de FC no se encontraron diferencias. 
Los valorem obtenidos con 8 semanas fueron de 6.2-8.6, 28.9-28.4. 0.51-0.87 
y 0.24-0.24 pars PC. FC. Ca y P. reap. Los cv. de recient. introducci6n 
poseen una calidad aceptable y resultan wenoa fibrosom que King grass y con 
mayor conternido de P. Se recomlends cortsr a lam edades mis avanzadas con 
alturas par enclma de los 15 cm. [RA] 

0931 
, 26614 MACHADO, R. 1985. Efect.o del pastoreo en el comportamiento de diez 

pastas tropicales. Evaluaci6n inicial con irrigaci6n. Pastos y Forrajes 
8(3):349-364. Esp., Res. Esp., Ingi., 14 Refs., Ilus. (Estaci6n 
Experimental de Pastas y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Hatanzas, Cuba)
 

Panicum maximum; Panicum trichopus; Cynodon dactylon; Digitaria smuts(l; 
Digitaria umfolozi; CultIvares; Evaluaci6n; Pastoreo; Fertilizantes; N; P; 
K; Disponibilidad de forraje; Consumo de alimentos; Rendimiento; Materia 
eeca; Epoca seca; Epoca lluviosa; Composidi6n botAnica; Composici6n quimica; 
Cuba.
 

Se estudi6 el efecto del pastoreo en 10 pastas tropicales bajo condiciones 
de riego mediante un disebo de bloques al azar con 3 repeticiones. Se
 
fertiliz6 a raz6n de 300 kg de P1/ha/afio y 100 y 150 kg de P y K/ha, resp. 
El anflisis arroJ6 diferencias significativas (F menor que 0.01 y P menor 
que 0.05) en la disponibilidad y en el consumo (P menor que 0.01 y P menor 
que 0.001) para el primer y segundo aBo, reap. Dgitaria setivalva y 
Panicum maximum cv. Hamil fueron Ins menoq eonsumidos. P. maxinm c. 
Com6n, Cynodon dactylon cv. 67, P. trichopus, D. =utsii, C. dactylon cv. 6B 
y D. umfolozi difirieron del resto (P menor que 0.01) en el porcentaje de 
utilizaci6n (primer aBo), con valores de 49, 49, 48, 48, 45 y 45 por ciento, 
mientras que en el se6undo, C. dactylon cv. Callie (48 por ciento), P.
 
trichopus (48 por ciento), D. smutsii (46 por ciento), C. dactylaon cv. 68 
(46 por ciento), D. decumbens (116por ciento) y P. maximum cv. Comin (45 par 
ciento) fueron los mnt destacados. Para trabajos futuros se sugiere
 
considerar el hAbito de crecimiento de las plantas y utilizar el criteria de 
presi6n de pastoreo. D. smutsji 29927, P. trichopus, P. maximum cv. lHamil y 
C. dactylon cv. 67 se deben evaluar para estimar su potencial para producir 
leche y carne. (RA) 

0932 
- 17287 MACHADO, R.; PEDRAZA, J. 1981. Comportamiento inicial de gramf

neas y leguminosas en la provincia ilabana. Pastos y Forrajes 4(3):279-289. Esp.,
Res. Esp., Ingl, 15 Refs., lius. 

Penniserutm purpureum. Bothriochloa intermedia. Cenchrus ciliaris. Cynodon dacivion. Cul.
 
tivares. Glycine wightii. Macroptilium atropurpurcum. Intro4ueciones. Evaluaci6n. Rendi
miento. Adaptaci6n. llibito de crecimiento. Materia seca. Cuba. 

So estudi6 cl comportamicnto de 30 gramineas y 8 leguminosas en suclos ondulados y ero
sionados, en parcelas sencillas de 5 x 4 m. Se fertiliz6 a raz6n dc 250-100-100 ke dc NPK/ha
 
en condiciones dc secano. Pennisetum purpureum cv. Merker6n (33 t de MSfha/afio) y

Napier (25 t de MS/ha/afio) se destacarcn erntre las gramineas crectas. Bothriochloa interme.
 
dia, Ce chrus ciliaris cv. Formidable y Biloela (22, 21 y 18 t de MS/ha/afioresp.), sobresa
leron entre las de porte macolloso, y entre las rasteras Cynodon dacroIon cv. Coastal y
 
Suwannee (14.5 y 10.2 t de MS/ha/afio). Con excepci6n de Glycine wightii cv. Tinaroo y
 
Macroptilum atropurpureum cv. Siratro (7.0 t de MS/ha) las restantes leguminosas se despo
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frecuentes y los severos atacics de plagas y eiffcrecdadcs. Scblan por efecto de los coztes 
recomlenda ]a propagaci6n de las vai. sobresalientcs y la realizaci6n de otros ensayos para 
confirmar los rciultados obtenidos. [Resunien dcl autor) GO I DOS 

0933 
17037 MACHIADO, R. 1980. Comportamiento de cuatro cullivares mejorados de 
C. darylon y Brachiaria bri:antha.Pastos y Fortajcs 3(l):25-40. Esp., Res. Esp., 
Ing]., 21 Refs., Ilus. 

Cynodon daci'ion. Cultivates. Brachiaria brizantha. Establecimiento. Cortes. Ricgo. Ferti
lizantes. N. Rendimiento. Materia seca. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Cobertura. Malezas. 
Cuba. 

Se estudi6 el comportamiento de Cynodon dacrylon cv. Callie, No. 67, No. 68 y Coastcross-
I y de Brachiaria brizantha durante su establecimiento, asi como su respuestf, a corte, utili
zindose un discfio de bloques al azar con 4 repeticiones. Sc reg6 en Ia ipoca sees y se aplic6 
30 kg N/ha/corte para completar 300 kg/ha/afio. El cv. Catlie y B. brizantha fueron los trata
mientos que mis ripido cubrieron el irea disponible. El rendimiento producido en Ia ipoca 
seca no difiri6 para ninguno de los tratamientos, aunque los cv. Coastcross-1 y Callie tendie
ton aproducir nis MS (3.9 y 3.8 t MS/ha, resp.). En In6poca Iluviosa se encontr6 diferencia 
significativa (P < 0.001), asf com en el total anual (P < 0.0)) a favor del cv. Coastcross-1, 
que rindi6 14.5 y 18.4 t MS/ha, resp., resultando B. brizantha Ia de menor producci6n (12.2 
t MS/ha/ahio). El indice de invasi6n de malexas fue inferior al 20%en ]a 6poca seca, siendo el 
cv. Coastcross-I e rneis afectado; mientras que en Ia ipoca Uuviosa 6sta fitima (30% ) y B. 
brizantha (63% ) resultaron las mis afectadas. El contenido de proteina, fibra y P no difiri6 
para ninguno de los tratamientos. Las nuevas introducciones de C. dactylon, no asi B. bri
zaniha, presdntan un comportamiento general aceptable, sugiri6ndose continuar su estudio 
bajo las condiciones de Cuba. (Resunen del ,utor) GOI HOO 

0934 
17217 MACIADO, R.; RODRIGUEZ, C. 1979. Comparaci6n primaria de colec

* clones de buffel (Cenchrus ciliaris L) y rhodes (C/horis gayana Kunth) por el mto

do de ordenaci6n por rangos. Pastos y Forrajes 2(3):353-3 75. Esp., Res. Esp., Ingl., 
14 Refs., Ilus. 

Cenchnis ciliaris. Chloris gayvana. Cultivates. Introducciones. Evaluaci6n. Rendimiento. Cre
cimiento. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Altura de Ia planta. Cobertura. Cuba. 

Se evaluaron inicialmcnte en parcelas pequefias 2 colecciones de recicnte introducci6n, for
madas por 18 cv. de Cenchrus ciliaris y 15 de Chloris .avana. utiliz~indose la metodologia de 
ordenaci6n por rangos. Durante el periodo evaluativo se midieron el vigor de la planta, el 
scllaje de la parcela. Ia velocidad de crecimiento estacional, la altura cstacional, la resistencia 
a plagas y cnfermedades, h rclaci6n hoja-tallo (solamcnte en la colecci6n de C. ciliaris) y 
el rendimiento: para estc iltimo se estableci6 Ia relaci6n entre el valor real y el valor encon
trado pot predicci6n. I-n la colecci n de C. (iliaris (se tom6 como testigo el c. Bilocla) 
resultaron Nleccionados los cv. Molopo y Numbank y en ia colecci6n de C. ga.vana (se tom6 
como testigo el cv. Pioneer) se seleccionaron los cv. 16663, CPI 161 4 4y 21003. Sc propone 

Ia evaluaci6n de estos cv. an campos de evaluaci6n zonal o en ensayos de var.; s sugiere ade
mis. el uso de Ia metodologia de ordenaci6n por tangos para evaluar 6stos y otros parine
tros, en estudios iniciales de futuras introducciones. (Resumcn del autor) GO1 

0935 
12492 MACHADO. R. y RODRIGUEZ, G. Comportamiento Iniclal de graininess 
introducidas. Pastos y Forrajes 1:29-59. 1978. Esp., Res. Esp., Ingl., 19 Refs., Ilus. 

Brachiaria ruzaziensis. Cenchrus ciliaris. Cltorisgay'ana. Cynodon spp. Digitaria spp. Panicum 
inaxinum. Pennisetum purpureum. Saccharurn officinarum. Introducciones. Cultivates. 

Rendimientos. Malezas. Enfermedades y pat6genos. Evaluaci6n. Experimentos de campo. 

Cuba. 

Se estudi6 el comportamienlo inicial de un grupo de gramineas dei eciente introducci6n durante 
el periodo de Iluvias del afio 1976, utilizando parcelas de 3x I m. Las observaeionescuantitativas 
fueron: rendimientos (kg de MV/m2), invasio dc.mairzs, altura vegetativa y sexual, ancho de 

hoja. grueso de los tallos y no. de entr:-nudos: mientras que las cualitativas fueron: presencia de 
plagas y/o enfermedades, vigor de las plantas, rcaci6n hoia-tallo y grado de deterioro. Se 
determinar'n las especies con mayor perspectiva, asi como las menos adaptadas a lascondiciones 
prevalecientcs en la Estaci6n. Entie las primeras se encuentran las siguientes" Brachiaria 
ruzi:iensis (Lisa); Cenchrus ciliariv cvs. Mopvapwa y Kenya: Chloris gavana cvs. Masaba y 
M pwapwa, Cvnodon barberi cvs. Jamaica y Tocumen-2; Digitaria eriantha D-617, D. milanjiana 

D-695, D. traiuvala,D. smutsi 299827 y peluda; Panlcumn maximum B-39-7, B-39-1, B-26-3, B
35-3, Makueni K-6462 y P. trichopus; Pennisetum purpureum Selecci6n 3, Capin fino, 
Venezuela. clon-9, Cra-265 y P.purpureum x S. ofjicinarum clon- 17. De Saccharumofficinarum, 
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las var. Mayari 5464 y Barbado 4362 presentan alpunos rasVo%intcrcsantes. pero no suficicntc 
para continuar estudiAndosc en campos de cvaluaci6n zonal. Ohservacioncs rcalizadas en seca, 
no cuantificadas, confirman los resultados oblenidos. (Resumen del aurar)G01 

0936 
12456 MACHADO, R., GOMEZ,Y. y QUESADA. G. (omporamiento de pastos
introducido en Ia provincla de Lot Tunas. Pastos y Forrajes 1(2) 209-230. 1978. Esp., Res. 
Ingi., 28 Refs. 

Brachiariarwzlzenuis. Cynodon barberi. C dactylon. Chlorisgayana. Pennisetum purpureum.
P. selorum. Panlcum nuaximum. Glycine wightii. Materia seea. Contengdo de proteinas.
Conleuldo de fibir. Cotenido de mneskas. Cortes. Introduclones. Cuba. 

Se estudi6 clcomportat•iento inicial de un gnipo de gramines en suclosde diferente textura (del
tipo franco-arenoso), enla provinciade La6 Tunas, utilizando parcelas de 5x 4 m sin riplicas. Los
rendimientos akanzados por las gramnneas rastneras fluctuaron entre 9,6-21,2 tMS/ha/aflo y
7,2-18,2 t MS/ha/&flo par los campos I y 2 resp, destacindoc &rach aric ruzizienss, Cynodon
barberi(Verde), Chlorb gayanacv. Pionc'rr y C dactylon cv. .oastcross-; para las gramneas
nacollous y ceas los rendimientos w encontraron entre I 1.-28,3 t MS/ha/aflo y 8,6-27.2 t
 
MS/ha/aflo, sobrcsaliendo Pennisetum pw'pureum cv. Merker6n, P. purpureum cv. Selecci6n 
No. i, P. stosum cv. Blanco, Panicum maximam cv. Azul Rizomatoso, P. maximum cv. 
Colonial y P. maximum cv. Gramalote; mientras que en el grupo de leguminosas se destac6 
Glycine wighii cv. Tinaroo con un rendimiento anual de 13,3 "MS/ha/aflo en clcampo I, no
permitiendo cones en elcampo 2. No se adaptaron a las condiciones ambientales y de manejo
Axonopus scoparius,Desmodiumintortum y Puerariaphaseoloides,mientrmsquc otrasespecies
muestran un marcado desequilibrio en su producci6n anual corno Digitaria decumbens cvs. 
Comn A-24 y PA-32; Dichanthium sp; Bothriochloa intermedia; C. dactylon cv. Coastal; P. 
ma.rinum cv. Murumb6i y A mutica, no ad las leguminosas. El %de protelna bruta fue bajo en
todas las gramineas y alto en fibra bruta siendo aceptables loscontenidos de Ca y P.Se sugiere un 
ensayo con hs especies promisorias, des.artando !as especica poco productivas o no adaptadas. 
(Resumen del autor) GO) 

- MACHADO, R. et a]. 1978. 0937Leucaena (Leucaena leucocephala Lain.
 
de Wit). Pastos-y forrajes 1:321-347.
 

0938
 
- 25933 
MARTINEZ, H.; GONZALEZ, Y.; ALFONSO, A. 1985. Paspalum app. Pastos
y Forrajes 8(2):157-189. Esp., 120 Refs. (Estact6n Experimental 
de 

Piatos y Forrajas Indlo Hatuey, Perico. Maranzas. Cuba] 

Paspalum notatun. 
 Paspalum dilatatum. P palum plicaLuluM. Pahpalum
virgatum. Morfologla vegetal. Ditribuci6n geogrflica. Adaprac16n. kepro
ducc16n de la plants. Fitouejoranianto. Cromosomaa. Cultivarea. Fijacl6n de

N. Enfersadaden y pat6genoa. 
Siembra. Estableclmienro. Intervalo de corte.
 
Altura de 
corte. Producc16n de aemtillas, Rendimientro. Ktateria seca. Fertilizantes. Praderas mixtas. Toxiciaad. Valor nutrltivo. Producci6n de came.
 
Cuba.
 

Se revisan diferentes aapectoo do Paspalum spp. y se deacriben las carac
cerfaticas generalea de lap principales especies. Se infora sobre: mor
fologla, origen. distribuci6n, adaptac16n, forae de reproducci6n, gen6tica 
y fitomejoraniento, var. y cv., fijacifn de N, plagas y enfermedades, me
nejo de ptaderas, produccida y calidad de *ewillha, rendimlento. toxicidad,
aaociacionea. valor nutritivo, y produccl6n de leche y de 
came. El mayor
uno actual de este ginero ts para I. produccit6n de carne en Areasa margina
lee; no se recoulenda pare I& produccit6n de leche en operaciones ganaderas 
con rases majorads panra este prop6sito. [CIAT)
 

0030 
* 0104-9776 MArOS, E. DE yTORRE, R. DE LA. Prebs con cinco pot)lclones de Clitoria
 

ternatea L.In Estac16n Experimental dc Pastis y Forrijcs Indic Hatucy. Memoria anua l 
1971. La Habana, Cuba, 1971. pp 84-8"o Esp., Rcs. Est)., i' lius.Refs.. 

Clihoria ternatea. Experimentos de campo. Cultivarce. Rendimiento. Materia seca. Materia 
fresca. Contenido de proteina. Contenido de fibra. Riego. Corte. Registro del tiempo. 
Requerimilenso hidricos. L.eguminosA. Cuba. 

Se compararon 3 variedades mexicanas y 2 ecotipos cubanos de Clitoria ternaleaL. en un discfio 
de parcela dividida par Ia produccibn dc forraje verde y maleria seca, contenido de proteina y
fibra, con y sin irrigaci6n. La variedad Co 3 (Conchita Clara) de Cotaxcla, Mixico. tuvo Ia 
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pronucciin arnUal ni.is ailta (84,U y Z 1,., .. , ,h., - ' Ia i . . t , . lc) Aunqu" 1:a 
irrigaci6n no inclcnlCaal') significatt\aaucntc t. acatl,1i aLMdc cta ..adicdad, dio nicjnras 
signicatavas cn toda Lislaotras. Sc nc ont io und! c( ,.cha .a irclaci6n entrc cl rc'ndinieno y 
Icnlperaluro. C ition ncs.. dc liuvia cn ia, parccLa', a, ita.:;. C'. h'rualdcM,' hitn :adualltadal; 
lWs condicione.c t-nas tic ('.h. anii:sl corno tlna icg niainnoacst: aci cliniilc:a, de N s ra 
pallicillailllicni praanctcdota para la cpoca aIll Iaa . Su pitaiuccin tic 1a csia-i6n seca es mu 
pobrc con i riaci6n y no cxis;c sin ella. ( R'.uwtnii th/astor) 

0940
 
MENDEZ, II.; HERNANDEZ, R.; COMEZ, A.; CHAVEZ, E. 1978. Evalua
c16n zona] de pastos y forrajes introducidos en Cuba. Cascajal.
 
In Seminarlo Cientffico Tcnico, lo., Las Tunas, Cuba, 1978.
 

3 4 3 5
 T-abajos. La Habana. Tomo 1, pp. - .
 

Se evaluaron bajo cortes (6) en 6poca lluviosa y verano (2) las 
siguientes especies y cv. : Panicum maximum cv. Likoni, SIH 127 y 
Comun, fl2dn datlon cv. r-uafia I y 2, C. nlemfuensis cv. 
Estrella jamaicana y Estrella mejorada, Chloris gayana cv. Gigan
te Br chiaria sp. cv. Tanner, Di ar-a deumbens cv. Comin y 
PA-32, Cenchrus ciliaris cv. Biloela y Tormidab]e y King grass. 
Los rendimientos de IS o'.ciaron de 8.85 t/ha en P. maximum cv. 
Comn a 23.19 t/ha en P. maximum cv. Likoni en Ia 66oca --TTuvia,
 
y de 840 kg/ha en P. maximum cv. SIh 127 a 2.44 t/ha en C. 
nlemfuensis cv. Estrella jamaicana en la 6poca seca. Se presentan
 
10s datos obtenidos en cada cv. 

0941 
25131 HENENDEZ, .1.;, HENIDEZ, It. 1985. Comportamiento d gramfneas y le

guminosas forrajeras asociadas con Andropogcn gayanus en Cascajal, Villa 
Clara, Cuba. In Pizarro, E.A., ed. Reuni~n de la Red lntecnacional de 
Evaluac16n dt Pastas Tropicale., 3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 
1982-1985. Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
v.2,pp.1149-1151. Esp., flu,. 

Andropogon Lanus. brachlarla deIcuMbens. [anlcum maximum. Praderas mixtas. 
Stvlosanthes Luianensis. Neonatania wightii. Pueraria phaseoloides. 
Macroptilium LL purp f . le n iIa )abial . Ecotipos. Evaluac16n. 
Compatibtlldad. ktndimicnt3. pcrsistencia. [poc; seca. Fpoca lluviosa. 
Cuba. 

En la Subcstaci6n de lPa con N. Forrajes tie Cascajal, localizada en la 
provincia de Villa Clara, Cuba, se evaluaron durante 3 aaos 15 ecotipos de 
leguminosas asociadas con AndLETirop payanus y 5 gramineas, medtiante 
pastorec simulado. So dcstacaron par su alto rendijmiento, tolerancia a 
plagas y enfermedader y persitencla los ecotipos Stvlosanthes guianensis 
184 y 136, Neonotonla wighli cv. Tinaroo, Pueraria phaseoloides 9900,
 
Hacroptilium atrorlarur cv. Siratro, leramnus labialls cv. Semilla 
Clara, bractilaria t&cutmbens 606, Andropogon .avanus 621, Panicum maximum 
b04 y cv. Likoni. Se presentan datos de produccl6n do forraje de los 
ecotipos evaluados durane laS 6lpcas seC y Iluvosa,. (CIAT) 

0942
 
* 	 25132 MENENDEZ, J.; VE(A, C. 1985. Corp'rtamiento de gramineas y legu

minosas fc.'a)eras asoc. iaiti - t ,rid ct uco _vanu.s en Indin llatuey, 
Perico, latanzas, Cuba. In Pizarro, . tA, ed. Reuni6n d la Red 
Internatcional de Fvaluact6n dle Paitut lrupiales;, 3a., Cali, Colombia, 
1985. Resultados 1982-1985. Call, Centrv lrternacional de Agriculture 
Tropical. v.2,pp.i153-1 , sp., ilu . 

An rLjjog2_nog __nus. Pflra cii,:, r,xi ur. li . ii ' decur, ev,. Praderas mixtas. 
S tvlosrtl ... . . a'Ia- ii' C 'r1 a:; labialis. Pueraria 
phaseol oides. C v cro 'i t , u . . , . Eviuarci6n. Estableciu_'_alt 	 , 
miento. leCI Si Lencia. Cos::t.at I t) It! l.i " or,',II ,. r.poca seca.
 
Epoca Iluv i ;a. Cii .
 

Durante 3 MOari SL VJIat,11 1 	 asoci sdas cona,,uaas'PL,.-: 
Andropogot .i ¢d u.'. y 5 , .,. I I.' t ,,uJ rlo, en )a Estaci6n
 
Exptl. de I'at;toc y i, ratar .ataio iata,-oy ' liatartza'., Cuba. Los ecotipos
 
mis destacados par su rapid.iz dl cstailcr:a'c::tu, ratiendiaieanto, tolerancia a
 
plagas y acnfermedades, a c t a a.- .t 1n.tau d- producci6n fueron 
Brachiaria decurnen, ,,r., 2. aa . >1: , vt;..C!.(04, Stylosanthes 
gulanensis 184 y 16, Tertamnus ]aaaaiaall.cv. Semilla Clara, Pueraria 
phaseoloides 990L, 1lacro1t.iliun atr22LaEuruan cv. !;iritrr y Andropogon 
gayanus 621. En geaneral jas pradt rio conti ituds per aaociaciones de 
graminea-legum.'nosa fueron miAs etitable en zus tendimieatos que los de 
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gramineas solas. S. guianensis 184 y 136 y L. 2hasuoloidv.s 9900 tueron las
 
leguminosas de mejor poblaci6n durante el c;pt. v no permitieron el 
predominio de A. gavanue hasta derpu~s del tercer a-o. B. decumbens 606 
rue Is graminen de mayor pezsistencia con mas de 80. dp poblac16n. A. 
gavanus 621 demostr6 ser una graminea capaz de estabilizar los rendimientos 
a partir del segundo afio,cuando los niveles de insumos son bajos. El 
contenido de proteinas fue mayor en ]a& asoclaclones que en las gramineas 
puras. CIAT) 

0943 

" MENENDEZ, J.; thESA, A.R.; ESPERANCE, M. 1985. Dolichos (Labiab 
niger). Pasto y Forrijes 8(3):321-335.
 

0944
 
73585 HENIUIDEZ, J.; DELGADO, D.; TAIX, H.; QUINCOSFS, G. 1984. Evaluanc6n 

r.onal de lcguminosas en suelo ferrulitico cuarcftlco de Isla de la 
Juventud. Fen;toa y Forraies 7(1):47-58. Esp., lbs. Efp., lngl., 27 Refs. 
IEctaclii Ly.perisental do P..itus v Forrajev Iudlo Hatuey. Pericoo 
hatanzas, Cuba]
 

Stylosanthes Lubrnnsia. Te-anmnun labialis. Hedicago sativa. Macroptiliuu
atropurpureum. Neonotonla wlbhtii. Cent tosema pubuscens. L.ablab ptirpurcus.
 
teucaena leucocephala. A.aiarpin vaginalln. CultIvareu. Evaluacifn.
 
Pastorco. Tasa de carga. EatahlbJirtento. lPendimiento. H.-teria seca. Kpoca
 
seca. Epoca liuviosa. Sueloa. Adnptacl6n. PeruiLteiicia. GCrmoplnsma. Cuba.
 

Hledlance un dicm6o de bloques al a:ar. Lt' cowparr el comnportawicnto de 10
 
leguminutar. (Stvlor ce j.tne.1i cv. Cinigo. Tvr-in,,uA lablalls cv.
St..tlln Clnra y Soezilla (ILctira, Hedtica;o sativa cv. Pcrijs'lnna. Macrupttlium
 
-irnrurpurvum cv. Slratro, Neoninfa igtiii cv. 'inaro), Centrorema
 
_ .. ;. cE L.iblab ax!_, 11 re, l.euccvnia lecocehnla y .Alvslcarpus vaginalis).

ia evaluacl6n He mtLllz6 ccr, pULoroo hiitilado y urna carga de 2 waca /ha
 
ron tiewpo. de reposo de 35 y 45 dias para Cpoca l1uvioa y seca, resp.

M.vdica!. Al'airLpus" y Centrusewa no se establecleron. En el primer aio,
 
lon avores rendimlentos (26.7 t de HS/ha) correspotieeron a Stylosanther..

quL diiiri6 (P 0.0l" del reto cn total y en In 6poca seca. segulda de H.
 
.trm,urournum cv. SiraL:u (16 t de HS/ha) y T. labiulls cv. Semilla Clara
 
(13.6 t de S/h) *, nientras que T. labialis cv. Semilla Obcuirn fue el de
 
menor rend.o nto (6.3 t de ;S/ha). En el s.evundo aia. Leticacna fue la de
 
t.avor rendisiento (16.b t de MS!E)a seguida de x. ntroplrrtreum cv. Siratro
 

,t.l; ,. r be!. 'nbn.. con ii,i .I'", (33.7f1r:d I de ! d-':i,) '1fertr
 
entre st; iog dembb tratamientos pricticaMente desaparecieron. Stvlosanthea
 
iai-ninsis, Lcucaena y Macroptillura fueron lar, leguminosaa mis
 

adapradas . eot.as condiccner. (Resumea del autor) DO5
 

0945 
MENENDEZ, J.; MARTINEZ, J.F. 

sas asociados al sorgo forrajero. Pastas y Forrajes
 
3(1) :83-100.
 

M 1980. Comportamiento de legumino-


Se sembr6 a) Sorghum bicolor en monocultivo o intercalado con b)
 
Clitoria ternatea cv. Conchita azu], c) Macrotyloma axillare, d)
 
Lablab purpureus cv. Rongay, e) StIzolobiu deerfiganum cv.
 
Frijol negro o V sinensis en las' pocas seca y lluviosa, y se
 
les aplic6 25 ka e N'+30g de P + 50 kg de k/ha en los surcos.
 
La mayor producci6n de MS se obtuvo en a) y b) en la 6poca lluvio
sa (11.8 y 11.5 t/ha, resp.). No hubo diferencia significativa en 
la producci6n de MS durante la 6poca seca. Los tratamientos inter
calados tuvieron mayores contenidos de Ca y P que a),
 

0946
 
17047 MENENDEZ, J.; MARTINEZ. J.F. 1980. Evaluaci6n de leguminosas tiopi
cales en suels calcaxeos. Pastos y Forrajes 3.371-388. Esp, Res. Esp., Ingl, 27 
Refs., lus. 

Stylosanthes guianensis. Teramnus labialis. T ncinaum. Afacroptil'u.n itropurpureum.
Glycine wightii. Rhynchosia sp. Centrosera plumicri. Leucoa-n' leucocephala.Alysicarpus 
raginalis. Cultivates. Evaluaci6n. Reqdimienpi. Materia seca. Pastoreo. Disponibilidad de fo
vaje. Consumo de alimentoL Composicin ktwanic. Cuba. 

Se evaluaron 10 legurninosas (Stylosanthesguianensiscv. Congo, Teramnuslabialiscv. Semi-
Ua Clara y Semilla Oscura, T. uncinatun, Aacroptilium aropu pureum cv. Siratro, Glycine
wightii cv. Tinaroo, Rhynchoria minima, Centrosema plumieri, Leucaena leucocephala y 
Alysicarpus vaginalis) en, un disefto de bloques al azar con 3 repeticiones. En un suelo calci
tea pedregoso e sembraron dc 3-20 kg/ha de semillas con distancias de 50 cm entre hileras. 
Antes de la siembra se fertilz6 con 25-75 y 75 kg/ha de N, P y K,resp. La explotaci6n se 
inici6 un aia despuis mediante pastoreo simulado con 2 vacas/ha. Los tiempos de reposo
fuezon de 75 y 35 das para Waipocu sa y liuvio.na, imp., con estancras de 2-3 dias. Resul
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talon mejores en disponibilidad los cv. Semilla Clara. S. Ocura y inaroo con 33, 27 y 26 
t MS/ha/aflo,resp.; el primero dii-.6 en total de los restuntes, icncluyendo con 73, 57 y
67% de poblaci6n resp, mientras que los peo:". lueron Leucacna y Stylosanthes, pues no se 
adaptaron. Se comportaron como anual dc Iluvia T. uncinatrum y Centrosema y anual de se
ca Rhynchosia. Los crisomdlidos fueron plagas fundamentaics en la 6poca Iluviosa y como 
cnfermedad importarte AlIernariasp. en la misma 6poca. Se --comienda como promisorio 
en estas condiciones al T. labialiscv. S. Clara. (Remrjnen dd autor)DOS GOI 

0947 
15625 MENENDEZ, J.;CORDOVI, E.;MARTINEZ, J.F. 1980. Evaluacibp znrwal 
de pastos introducidos en Cuba. 3. Bayarno. Suclo vertisol. Pastos y Forrajes 3 
(1):41-56. Esp., Res. Esp., Ingl., 19 Refs. 

Cernchrus ciliaris. Brachiariaruziziensis. Dichanthium annulatum. Sorghum bicolor. Chloris 
gayana. Cynodon dactylon. Pennisetum purpureum. Digitaria decumbens. Bothriochloa 
interinedia. B. p.-'rrasa. Hemarthriaaltissima. CuItivares. Evaluaci6n. Fertflizantes. Rendi
miento. Composici6n quimiCa. Epoca s=a. Epoca Iluviosa. Cortes. Cuba. 

S.bre suelo montmorillonitico (vertisol) se estudiaron 30 cv. de los gineros Panicum (7), 
Cynodon (6), Cenchrus (3), Digitaria,Pennisetum, Chloris, Bothriochloa y Brachiaria (2
c/u), Uniola, Dichanthium, Hemarthria y Sorghum (I c/u), sometidos a corte con segadora 
lateral. Se emple6 un disefio de bloq'aes a azar con 3 repeticiones y frccuumia de corte 
de 32-35 y de 42-45 dias para las ,6pocas Iluviosa y seca, rtcp. Se f-rtiliz6 con 250-150-150 
kg/ha/afio de N P K, fraccionando el N por corte. Los mayores rendimientos de MS se obtu
vieron en P. maximum cv. Uganda y Likoni (20 t/ha); C. cilia:-Is cv. Formidable; C.gayana 
cv. Callide y B. intermedia (18-20 t/ha). Los peores rendimientos se obtuvieron en Ifemar
thria aitissima, Brahiiarianiziziensis y Sorghum (9-5-10 t/ha). En la 6poca seca produjeron 
m.is Formidable (39%) y Callide (36%), siendo mayor la producci6n tota! 0e hojas en los 7 
cv. de Panicum, con m.is de 12 t MS/ha, los 3 de Chlorisy Pennisetum cv. Merkeron que rin
(i !r-f de ! .R- 7 t df- MR: ha- en la 6noca seca los cv. que mis produjeron en este parime
tro fueron Io; de Panicuin (95-100%), mientras que el m.is bajo fue Callide (57%). Pp-aAxesta 
zona y condiciones sc recomiencian para corte !os cv. Ug-0.'Ia y Likoni, asi como Formida
ble, cuando se prefiera forraje fresco en la 6poea seca. (Resumen del autor)GO 
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SMENENDEZ, J.; SANCHEZ, R. 1978. Estudios comparativos de cinco
 

legumlnosas tropicales. In S-.minario Cientffico Tdcnico, Io.,
 
Las Tunas, Cub-, 9178. Trabajos. Tomo 1, pp.162-163.
 

Se evaluaron comparativamente mediante cortes: a) Glycine sp., b)
 
Teramnus sp., c) Centuosema sp., d) Clitoria trnatea cv. Conchita 
azu], e) Macroptihum atropurpureurn y f) Stylosanthes sp. Los cor
te:i se hicieron a 10 cm. de altura cada 7 semanas en la 6poca flu
viosa y cada 9 semanas en la 4poca seca. Se aplicaron 60 kg de P y 
K/ha. Se presentan les datos obtenidos. En la primera 6poca seca 
los rendimientos de MS fluctuaron de 1.56 t/ha en d) a 5.17 t/ha 
en a); en ]a 6poca seca de 1.2 t/ha en c) a 4.96 t/ha en a); en ]a 
segunda 6poca Iluviosa de 3.23 t/ha en b) a 3.6 t/ha an c).
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* 26498 MOtZOTE, M.; GARCIA, H. 1985. Dasis de semilla para el 
establecimiento de glycine (Neonotoria wightii) y sirntro (Macroptilium 
atropurpureum) en pasto natural. Ciencia y T6cnica en ia Agricultura. 
Pastas y Forrajes 8(1):33-I. Esp., Res. Esp., Ingl,, 12 Refs., Ilus. 
(Inst. de Ciencia Animal, Ministerio de Educaci6n Superior, Ciudad de La 
Habana, Cuba)
 

Neonotonia wightii; Macroptilium atropurpureum; Semilla; Siembra; 
Establecimiento; Praderas naturales; Praderas mixtas; Germinacibn;
 
Rendimiento; Materia seca; Composii6n bot~nica; Costos; Cuba.
 

En un diseho de bloques al azar con arreglo factorial 2 x 3, se estudi6 la 
influencia de las dosis de semilla en el establecimiento le Neonotonia 
wightii y Macroptilium atropurpureum en paso ratural. No hubo interaeci6n 
entre tratamientos. El no. de plantas/metro cuadrado con las dosis de 5 y 3 
kg/ha fue superior (P menor que 0.001) que con 1 kg/ha. El mayor
rendimiento de la asocinci6n en el primer c.-'te se logr6 con la dosis de 5 
kg/ha (3.9 t/ha); no hubo dl ereneias entre las dosis de 3 y I kg/ha (3.2 Y 
2.8 t/ha, resp.). Para el rendimiento do FS del components leguminosa, hubo 
diferencias entre la mayor dosis de semilla (2.2 t/ha) y la menor (1.4 
t/ha), sin diferir amb-:, de la dosis media (I.7f ;/ha). Para condiclones 
aimilares, se recomienda la dosis de 3 kg/ha para ambas especies. Tambi~n 
se renomienda estudiar el efecto del clima en otras regiones del pals. (HA) 
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25129 MONZOTE, M.; RUIZ, T.; LOPEZ, M. 1985. Estableclmiunto de ]egumi

nosas tropicaleb sobre pasto natural. ln Pizarro, E.A., ed. 1(cunl16n de
 
la Red Internacional de Evaluac16n de Pastos Tropicalos. 3;., Cali,
 
Colombia, 1985. Resultados ",82-1985. Cali, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. v.2,p.1145. Esp. [Inst. de Ciencia Animal,
 
Apartado 24. San JosC de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Stvlosanthes guiancensis. Stvlosanthes hamata. Neonotonia wightil. Praderas
 
mixtas. Dichanthlum. Praderas naturales. Establecimien:L;. Persistnncia. 
Rendimiento. Materia sees. Composici6n botfinica. Cuba. 

Se evalu6 el establecimiento de Stylosanthes utianensis 184 y 136. S. 
hamata 147 y Neonotonia wightii 204 sobre pasto natural (Dichanthium sp.) 
mediante cultivo min. (pase de grads y siembra al voleo) en el firea exptl. 
del Instituto de Ciencia Animal, localizado en San Jos6 de las Lajas, 
provincia de La Habana. Cuba. Los 4 f.cot pus de leguminosis se asociaron 
con el pasto natural y su partic'paci6n en la asociaci6n estuvo sobre el 
50%. Todos los Stylosanthes superaron a N. wightii en la etapa de 
establecimiento. S. guianensis 184 mostr6 el mejor rendimiento de MS y %
 
en la asociaci6n. [CIAT]
 

0951 
19915 MONZOTE, M.; CRCIA, M. 1983. Asociaciones de leguminosas tropicales
 

con pangola (Dgtarla decumbens Stent). 2. Evaluac16n bajo pastoreo
 
simulado y rehabilita:i~n. Revista Cubana de Ciencia Agricola 17:91-99.
 
Esp., Res. Esp., 15 Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 2., San
 
Jos4 de las Lajas, La Habana, Cuba] 

Macroptil tur atrifrureum. !ivcine wightti. Centrosema pubescens.

Desmodium inrtortu.. Stvlosanthes .uianens's. Praderas mixtas. Digitaria
 
dect-bcns. Evaiuaci6n. Pastoreo rotacional. DisponibilIdad de forraje.
 
Persistencia. Establecimiento. Rendimiento. Hateria seca. Contenido de
 
proccIaas. Epoca seca. Epoca lluviosa. Cuba.
 

Se emple6 un dise .o de bloques a, azar con 4 rcpeticiones pars evaluar 5 
leguminosas: Neonoconla wightii (= Glycine wiRhtli), Macroptilium
 
atroprpur.uu (Sira~ro), Centrosema Lijescens, Desmadium 
 iniortum y
 
Stylesanthes Ruiae:'eis' asocindas con Digitaria decumbeni baJo pastoreo
 
rotacional situladj. TambiLan se estudi6 la rehabilicaci6n de esta's
 
asociaciones me.!L.-t- el ernpleo de la grada despu s de un afc. de pastoreo y
 
dej5ndolas en reposo 7 me~es. La disponihilidad anual de la asociaci6n fue
 
inferior con Glvcine (6.7 t/ha) compqrad, con las dem i especies (i - 8.5
 
t/ha). Sin embargo, en relacl6n con el corrporcamiento de la leguminosa en 
el pastizal. Glvcine (4.1 t/ha) no tuvo diferencia con Desmodium (4.4 
t/ha), la cual fuL In mejor. En relaci~n con el consurmo s6lo hubo diferen
cias en epoca seca, y las asociacione.; con Siratro, Clvcine y Desmodiim 
fueron las de rayor % de utiliraci6n (85, 73 y 72%. resp.) Todas 1ar 
asociacione, incrwme:itron el rendlmltnto prot-nico en relaci5n con D. 
decumbens sin asoc--ar (29-83%) excepto Stvlosanthes. Lar;especies que mejor
 
respondl-.run a la eh-ibtlftacl5n fueron Girting, (,'e 13 a 67Z) y Slrarro (de 
10 a 39%). Se ccnclu'e qus las asuciacicnes de mejor comportamlento fueron 
con Glvcine y Siratro y que esta1 pueden aum,!ntar su per-snencia en el 
pascizal asociado al e=plear la grada. (Resumen del autar) D03
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16382 MONZOTE, M.; FUNES, F.; LAZO, C.; LINARES, D. 1978. Evalua. 
ci6n de cultivates de P. maximum. 1. Con riego. In Seminario Cientifico Ticnico, 
1o., Las Tunas, Cuba, 1978. Trab-jaos. La Habana, Cuba. v.1, pp.79-80. Esp. 

Panicum maxinumn. Cultivates. Evaluaoi6n. Adaptaci6n. Riego. Rendimiento. Materia seca. 
Epoca seca. Epoca Iluviosa. Cuba. 

Se realiz6 un cnsayo para determinar si,4Igunos de los cv. de Panicun maximum introduci
dos en Cuba supera a los locales er, trrnuisc de producci6n y calidad. Sc sembraron 13 cv. 
mediante somalla a una distancia de 70 cm entre plan as y (, cn entre surcos. Los corca se 
efectuaron cada 4 semanas en la 6poca lluviosa y cada 6 en la 6poca seca. Se fertili.6 con 21 
kg N/ha (cada corte) y 65 ) 200 kg de P y K (fraccionado en 2 aplhcaciones anuales). Se apli
c6 riego a raz6n de 50 min/1,; dfas. Los rendimientos de MS variaron de 4.7 y 3.4 t/ha en el 
cv. Lnana Peluda, a 9.9 y 5.6 t/ha en el cv. Azul Rizomalosa y 7.7 y 6.8 t/ha on el cv. Co
maan Holguin, en las 6pecas Iluviosa y seea. rcsp. (R',sumen por M.M.) GO] 
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• . 16383 MONZOTE, M.; FUNES, F.; LAZO, C.; LINARES, D. 1978. Evaluaci6n 

de cultivates de P. maximum. 2. Sin riego. ;a Seminario Cientffico Tdcnico, lo, L.as 
Tunas, Cuba, 1978. Trabajos. La Habena, Cuba. v.1, pp.81-82. Esp. 
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Panicu maxiinurn. Cultivares. Evaluaci6n. Adaptac6n. Rendimiento. Materia seca. Epoca 
fluviosa. Epoca seca. Cuba. 

Sc evaluaron 13 cv. introducidos de Panicum mnaximum, cultivados sin rcgo para comparar
los con el cv. local P. maxinum Cornin HIolguin, cn relaci6n con su resistcncia a la sequfa. 
Los cv. introducidos produjcron rendimicntos de MS que variaron de 5.2 t/ha en Enana 
Tanpanika, a 9.3 t/ha en Comtin Holgufn (dpoca luviosa) y de 1.3 t/ha en Sub-repandum 
y Enana Peluda, a 2.4 t/ha en Comin Holguin (epoca seca). Se recomienda continuar utili
zando elcv. local hasta tanto no se encuentren otros mis destacados. (Resumen por M.M.) 
G01 

0954 
MONZOTE, H.; FUNES, F.; LAZO, C.; LINARES, D. 1976. Comparison 
of Panicum maximum cultivars. 1. First year of evaluation with 
irrigation. 
10(l) :107-115. 

Cuban Journal of Agricultural Science 

* 16629 OLIVA, 0.; HACHADO, R.; LO
0955 
RENZO, A.; ORTIZ, G. 1979. Evaluaci6n do 

pastus tropicales introducidos on Cuba en condiciones de sect'no. Clego 
do Avila. Pastas y Forrajes 2(2):193-207. Esp., Res. Esp., Ingl., 18 
Refs., Ilus. 

Brachiaria. Bothrlochloa intermed'ia. Cenchrus ciliarls. Chloris gavana.
-
'_rodc dscwv~nn. C. ntiri uns. ;t., deru::,bs. /ano.: L::imUt. 

e'4.1-.ctu. . _j~tfr 2. C tivnye. , litvi r-nucciones. Evauac6 rtil ]zj:'-.tci; 

N. P. Cortes. K. Rendimiento. Epoca seca. Epoca lluviosa. Cuba.
 

So cstud6 el compor tamlento do 18 gramineas sometidas a corte on 
condiciones de secano en suelos latos6llcos do la provincia Ciego'de Avila, 
Cuba, cn un diseo do bloques al azar con 3 repeticiones. ,.as especies sc 
ferLilizaron con una do:nis de 240 kg do N/ha on ]a 6poca do lluvia y so 
cosocharon con una frecuencia de 32 dias en esta 6poc, y 42 daos on 6poca 
seca. Los mayores rendimientos anuales y on la 6poca de lluvia se 
obtuvicron en Pennisetum -),irpreum cv. Merker6n (Hexicano). Panicurqcaimum 
cv. Likoni y Bothriochloa intermedla. al alcanzar 31.5 y 29.6; 20.8 y 1b.5; 
20.3 	y 19.4 t de M3/ha (anual y en lluvia) resp., difiriendo (P 0.001) de
 
];is restuL,.:; .; Kopo,:.r. todas las gramitaeas estudiadas sc obtuvo m s del 
85% del redini..nt. cn I. epuca d( l.uuid. El cc:.zenido proteinico
estacional tue aceptahle para !.a generalidad de los ca;o&, fluct:andu entre 
11.0 	y 13.01 en Ia 6poca de lluvia y entre 7.9 y 15.5% en Ia 6puca ,
 
Sin 	 embargo, los contenidos de Ca y P fueron marcadamente bajos,
 
particularvuntu este 5ltimo, en 	la 6poca seca. Se recomienda continuar el
 
estudio de esta., especles, exce;to Nerkur6n MXxicano en condiciones de
 
pastoreo a fi.a oe deterni-.r Ias m~s promoirrias para su f'ttura extensi6n 
en esta zona. (Rosuren del autor) D05 

0F156
 
* 	 OLIVA, 0.; LORENZO, A.; ORTIZ, G. 1978. Evaluac16n zonal de
 

pastas tropicales introducidos en Cuba. Ciego de Avila. In Se
minarlo 	Cie:,tffico f4cnicc, lo., Las Tunas, Cuba, 1978. Tra

3 7 3 8
 bajos. La labana. Tomo 1, pp. - .
 

En Ciego de Avila, Cuba, se evaluaron brjo corte los siguientes
 
pastos: Cynodon dactylon cv. Cruzada 1, Cruzada 2, Alicia y Copta,

igitaria ecumbcns cv. Comdn y PA-32, Panicum maximum cv. Likoni,
 

Uganda y Con, Cndon nlemfuensis cv. Estrella jamaicana y

Estrella Panamefia, BothMrochloa intermedia cv. Bluestem, Cenchrus
 
cillris cv. Biloela y Formidable, Penn1sztum pu-pyreur cv. -rker
 
y Mejicano, Hyparrhenia rufa cv. Fo--gun, ]ris gayana cv. Gi
gante y Brachiaria sp. cv. Tanner. Se fertiliz6 on 250 kg de NI
 
ha/afio distribuidos en primavera y 100 y 150 kg de P y K aplicados
 
al final de primavera. Los cv. mAs destacados fueron P. purpureum
 
cv. Mejicano, P. maximum cv. Likoni y B. intermedla-con produc
cicnes de MS de31.5,_59 y 20.3 -/ha, resp.
 

0957 
2'855 OQUEN'DO, G.; CERARDO, J.; 1KANTECON, E. 1983. Comportamrento de 

v'ariedades do pastas en suelos pardos on Gu.imaro. P.A.tos y Forrajes 
6(3):319-329. Lsp., Res. Esp., Ingl., 21 Refs. [Estac16n Experimental do 
Pastas y Forrajes 1ndlo Hatuey, Perico. Matanzas, Cuba)
 

Cvnodon nlemfuensis. CvnnIon dactvlon. Fanicum maximum. Panicum coloratum. 
Chlorls pavana. Cenchrus ciliaris Digitaria decumbens. Paspalus

peniculatum. Paspalum dilatatuc. Cultivares. Evaluac16n. Intervalo de 
corte. Rendimiento. Materin seca. Epoca seca. Epoca lluviosa. Fertilizan
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res. IN.Centenido de protcIna.. Contelndo dr fBbra. Coraenldo (1. P. Conte
nido de Ca. Cuha.
 

Sc evaluaron 20 gram.fneas en un d-,se-o de hloquts al a ar con 3 repoticlo
nes, en suclos pardos de Gulrarn., Cuba. Se emplearon frecuenclas de corte
 
de 4-5 seannas en 6poca de 1'tPvia y ec 8-9 semanc. en Epocz: %ecs. SC. 
ferttliz6 a ra:6n de 40 kg dv t;'a/orte en Is Cpoca de lluvia; no tc rog6 
en la 4pocn seca. Cynodon nlcr.uensis cv. Tocuruen y Janialcano (20.8 y 20.3 
t de HS/ha/aio, resp.) sin dlfcrlr del cv. Africro, superaron inifrJCat1
vamente (P < 0.01) a loq restantea pastos eetudiados. Paspajum nota.ur cv,
Tejana (9.6 t de MS/ha/ao) y P. dilatetum cv. Dallis (8.3 t de W--/ha/afio)
fueron Jos de menores rendJmientos. Cenchrus cilaris cv. tormidable y 
Biloela, Pan~cum maximum cv. Makarlkarl, Lihoni y Ugnnda y Cvnodon dacLylon
 
cv. Cruzada- :%-vicron cl mejor equilibrio entaclon.,]. con rendimientos en 
ifpoca seca superiores al 30% dk au produccl6n znual. Se suglere evauar 
]a- especics sobresallentea en rondiciones de pa.l.oreo, y propagarlas
 
paulatInaments an esta regi6a. (Resucen del autor) D05
 

15961 ADILLA, C.; MONZOTE, M.; RUIZ, T. 1979. Establectmiento de pan
tizalea. In Tunes, 7.; Fables, G.; Sivtachs. M.; Suirez. J.J.; 
PErez-Infant., 7., ads. Los pagtos an Cuba. La Rabana, Aaociactln 
Cubans de Produccift Animal. v.lpp.199-236. Eap., 45 Reta., Ilus. 

Neonotonia wiaht11. Fertilizantes. P. Panicum maximum. Siatemar; da siembra. 
Denaodad do hlembra. Profundidad de alembra. Eatableclntento. Praderas 
mixtas. Hacropti IIum atropurpureum. Digitaria decumbens. Paatoreo. 
Eatidrcol. Cynodon dactylon. Pennimetum purpureum. Precipitaci6n. Equipos 
agricolas. PrictIcas culturales. Coatoa. Cuba.
 

Se reviaan diferertes aapectoa relaccnndoci con *I eatablecimaleno do 
praderao. aplicadoa eapecialmenta a laa coodicionea de Cuba. So tratan on
 
detalle Io siguientes tam: selecel6n del ftea; praparacic dal mmelo;
siembra y plentacl6a (altodos, fpoca, densidad, profundidad) y ranejo da Is 
pradera durante al estableciuhento. Cada uno de eatos taeaa oatl comple
mentado con datos e Ilustrarionea de axpt. realizadoa en Cuba y en otros 
paisa tropicales. [CLIT] 

PARETAS, J.J.; LOPEZ, M.; CARDENAS, M, 1981. Caracterizaci6n de 
esprcie3 destacadas en el campo de introducci6n. 1. Bermuda de 
Costa (C. dactylon); B. Cruzada-l (C. dactyon x C. 
nlemfluvn. s) y B. Swanee (C. dactylon). Ciencia y Tdcnica en 
Ta AgricTu- ra: Pastos y ForrajeS 4kZ/3):43-50.
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•It 1286 PARITAS, J.J. et a]. AlUnM wonsideraciones sobre las gramineas mis des

tacadas en Cuba. 1. Guinea oomn (Panicum maximum Jacq.). Ciencia y Ticnica 
en la Agricvtura. (Pastos y Forrajes) 1(1):7-33. 1978. Esp.. 33 Refs.. llus. 

Panicum maximum. Anatomia 4- 1a planta. Caracteristicas agron6micas. Establecimiento. 
Siembr. FertilizasteL intervaki 4e corte. Altura de corte. RPndimientos. Valor nutritivo. 
Producci6n animal. Suplementos alimeticios. Producci6n de .emillas. Cuba. 

Panicum maximum se introdujo en Cuba desde Africa cn )a epoca de ]a colonia. y en la aw
tualidad ocupa grandes ireas en todo el pais, lo cual I. ubica como una de las especies de 
mayor importancia econ6mica. En este trabajo w rccoyeg informaci6n sobre diversos as
pectos de etudi.. realizados con P. raxiniun, asi como lo%rcsultados &! ines'.tig-aiones
efectuadas bajo condiciones similarcs a las de Cuba. Se describcn las caracteristicas botini
cas y agron6micas; se presenta informaci6n sobrc el establecimiento siembra. respuesta a la 
fertilizaci6n. efecto de la friecuencia v allura de. cort, sobh ci tcndimiento. "ambidn se in
cluyen aspectos relacionados on el vale, nutritivo. producci6rn y manejo animal. suplemen
taci6n y producci6n de semilla. Se suministran grifico%y :ablas dc dalos quo complemen
tan Ia informaci6n anterior. (Rexumen por M.M./ DO5 HO0 

* 	 1287 PEREZ I., F. Evaluaci6p de especies de pastos en el suelo loam arenoso con vacas 
lecheras en peatoreo. Informe prelmimr. Cencia y Ticnica en ]a Agncultura. (Pastog y 
Forrajes) 1(l)35-45. 1978. Esp.. Res. Esp., Ingl., 5 Refs. 

Praderas mixtas. Fertizantes. Holstein. Riego. Epoca sec. Epoca Iluviosa. Produccl6n de 
lech.. Materia sm. Capacidad do carga. Suelos. Manejo de praderas. Manejo rnimal. 
Experimentos de campo. Malezas. Pastoreo rotational. Cebui. Cuba. 
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En un suelo franco arcnoso se rcalimaron 16 cxpcrimeino, para evaluar 4 lcguminosas y 10 

Framineas en asociaciones y combinaciones. l.discho Utiliadn foe dc cambiny las vacas eran l--

I de H olstein y Cebi. Sc aplic6 una fcrtili7aciin difcrida a ra76n de 400kg/hal atn deN. Durante 

lascca sc rcg6 una imina deagua de40mm cada 16dias. 1G.. resuliados agrupan losforrajescn 

combinaciones. asncacionc. lepuminosas. postrados ycrccns. adcmis. ennas ipocas dc scca y 

dc liuvia. La producci6n de leche individual fue mayor en lascombinacioncs (9,9 kg) yencl 

periodo de sequia (9.5 kg). Las gramincas postradas ofrecieron las mAs bajas producciones (7,7 

kg). igual que latpoca dc iuvias (7.7 kg). La infestaci6n mayor de males hierbas se registr6 en las 

leguminosas con un 52%; las combinaciones y las gramineas postradas parecen scr los quc ofrecen 

mejores posibilidades de control con solamente un 14y 16%de infestaci6n. La relaci6n hoja-tallo 

es ms amplia en la sequia en favorde las pimeras. La mayor producci6n de lecheen elperodode 

sequia a pesar de una mhs alta dispornibilidad y consumo en laliuvia indica qua clforraje en la 

scqula dcbe tener un valor nutritivo rnhs alto. Bajo las condiciones en que se realizaron estos 

experimcnto-i, las malas hierbas en e!pastizal h-wta un 50%, parecen no tener efecto sobre ia 

producci6n de leche y ]a carga animal. Se sugiere ampliar estudios en este ,'ltimo aspccto. 

(Resumen dei autor) 
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•it 12526 RAMOS, N., HERRERA, R.S. y CURBELO. F. Reseha descriptiva del King 

Grass cn Cuba. La Habana, Cuba, Instituto dc Ciencia Animal, 1979. 44 p. Esp., 
ilus. 

Saccharum sinence. Pennisctum. Distribuci6n geogr.ifica. Boti:nica. Establecimiento. Siem. 
bra. Allura de corte. Ferlilizantes. N. Compasici6n qu"rnica. Rendimientos. Materia Seca. 
Estadios uel desarrollo. Registro del tiempo. Contenido de proteinas.Contenido de minera
les. Contenido de fibra. Cuba. 

Sc presentan Io! resulojdos dc alguno trabajos de investigaci6n realizados cn Cuba con el 
King Grass. N-%!c prccisa su clasificaci6n botinica, pero se hacc alusi6n a Saccharum sinence 
y a un Pennisetun hijb;ido (P. purpureum x P. tphoiica). Esta graminca se desarrolla bien 
en suclos negros y pardos en zonas alias con buen dienaje superficial. Se enfatiza la buena 
prqparaci6n del suclo para facilitar elcstableciniento y controlar malezas, y so recomicnda 
sembrar a 75 cm entre surcos y 10-15 cm de profuaciidad, utilizando semilla vegetativa. La 
> producci6n de MS y hojas se ha obtenido a una edad de corte do 60 dias, aplicando 10 
kg de N/ha/afio. Sin embargo, los mejoies valores para ]a composici6n quimica se cbtuvieron 
con 400 kg de N/ha/ahio y 30 dias. A Irs 45 dias se present6 la; producci6n do proteina 
en las hojas. Para las condiciones en que se rcalizaron estos trabajos se recomienda una edad 

de corte do 45 dias y un-a aplicaci6n de 400 kg de N/ha/afio, fraccionado despuis de cada 
corte. (Resumen porR.A.F.) DOO TOO HOO 

0963 

17275 REMY,V.A.; MARTINEZ, J. 1982. Comparcin de cuauo cvs. de 
Cynodon dactylon con niveles de N. 1. Componentes del rendimiento. Pastos y 
Forrajes 5(1):59-70. Esp., Res. Esp., Ingl., 14 Refs., lus. 

Cynodon dactlon. Cultivares. Fertilizantes. N. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia sec. Epo
ca sca. Epcza iluviosa. Cuba. 

Se evaluazon 4 cv. de Cynodon doctylon (Cruzada-1, Calie, 67 y 68) durante 2 aftos me
diante un disefio factorial en bloques al azar con 4 repeticiones en parcelas de 5 x 4 m. Los 
cortes se realizaxon cada 5 y 6 semanas en elprimer afto y cada 7 y 8 en el segundo. El N 
(0, 200, 400 kg/ha/afio) se fraccion6 por cortes y elP. O y K3 0 a raz6n de 100 y 150 kg/ 
ha/afio en 2 aplicuclc.-s al principio y alfinal del periodo Iluvioso. Los cv. y los niveles de 
N difiricron significativarnente (P < 0.001 y P < 0.05) en rendirnento de MS en ambas esta
ciones, en los 2 altos de c valuaci6n. El cv. Cruzada-1 tuvo mayores esdimientos (P < 0.00 1) 
en elreriodo lluvioso. Todos los cv. prescataron mayor altura en ente periodo. El % de ho

jas rue alto y favorable alperiodo seco. Las malczus aumentaron con eltiempo de explota
ci6n y disminuyeron con los niveles crecientes de N. Se sugiere continuar emp!eando el cv. 
Cruzada ';y ampliar lainformaei6n de los restantes cv. para su posible utilizaci6n en dife
rentes regiones de Cuba. (Resumen del autor) DO DOS 

0964 
RODRI6UEZ-FEMENIA, P.; MENENDEZ, J. 1985. Evaluaci6n de asacia
cidn de ?racineas y leguninosas con Yacms lecheras. Pastas y
 
Forrajes 8(1):33-43.
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* 25111 RUIZ, T.E.; HONZOTE, H.; BERNAL, G. 1985. Establecimiento de legu

minosaa troplcalas aaociadaa con pangola. In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n
 
de i& Red Internaecional do Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Cali,
 
Colombia, 1985. Reaultados 1982-1985. Call. Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. v.2,p.1053. Eap.
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Stylosanthes gulanensis. Stylosanth,s hamata. 
Nconotonla wighti . Ecotipos.
 
Iraderas mixtas. Oligiaria decumbenh. Fstahlec mionto. Persistcncla.
 
Compatlbilidad. Sahanas. Cuba.
 

Se evalu6 el estnblecimiento de Styosanthesi gulanenri 184 y 136, S.
 
hamata 147 y Neonotonia wightil sobie una pradera establecida de Digitaria

decumibeiL, en c- -rea exptl. InstJtuto de
del Ciencla Animal en San Jos6 de
 
las Lajas, Provincia de La labana, 
Cuba. Los ecotipos de Stylosanthes
 
mostraron mejor desarrollo, rendimliento y tolcrancia a plagas y enfermeda
des que N. wightli. Slete mesas despu~s de Is siembra, S. guianensis 184 
alcanz6 los mayorcs valores pars rendimlento y % en is asociaci6n con D. 
decumbens. S. hamata 147 asecomport6 =h~o una planta anual en las condi
ciones del ensayo. FIATJ
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25128 RUIZ, T.E.; DIAZ. L.E. 1985. Establectmiento de legumincocas tro

picales sobre especies del g6nero Cyodon. In Pizarro, E.A., ed.
 
Reun16n de In Red Internaclonal de Evaluac16n dc Pasros Tropicales, 3a.,
 
Cali, Colombia, 1985. Reaultados 1982-1985. Call, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. v.2,pp.1143-1144. Esp. [Inst. de Ciencia
 
Animal, Apartado 24, San Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Stvlosanthes gulanensis. Desmodlum ovalifolium. Praderas
 
mixtas. 
Ecotlpos. Cultivares. Evaluac16n. Establecimiento. Persistencla.
 
Compatlbilidad. Rendimiento. Materia sets. 
Composici6n botfnica. Cuba.
 

En el hrea exptl. del Instituto de Ciencia Animal en San Jos6 de las Lajas,
 
provincla de La Habana, Cuba, se evalu6 el establecimlento de Stylosanthes
 
gulanensis 184 y Desmodium ovalifolium 350 sembradas mediante cultivo min.
 
en praderas establecidas de Cynodon dactylon cv. 67, 68, Callie y Coast
 
cross no. 1. D. ovalifolium 350 present6 cl peor comportamiento con 
cualquiera de las gramineas en t6rminos de crecimiento, rendlmiento y % en 
Is asociaci6n, y requiri6 de mayor tiempo que S. guianensis 184 pars un
 
establecimiento satisfactorio. Las asociaciones de S. guianensis 184 y los
 
cv. de Cynodon lograron establecerse a los 150 di-as de It siembra. Li
 
mayor rendimiento de 
MS y Z de leguminosa se obtuvicron en S. guianensls
 
184 asoclado con C. dactylon cv. 68 o Coast cross no. 1. [CIAT)
 

0967 
25133 RUIZ, T.E.; MONZOTE, H.; BERNAL, G. 1985. Evaluaci6ni bajo corte de
 

leguminosas asociadas con pasto natural durante los perfodos de mixima y
 
minima precipitaci6n. In Pizarro, E.A., ed. Reunl6n de Is Red Interns
clonal de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 3a., Call, Colombia, 1985.
 
Resultados 1982-1985. Call, Centro Internaclonal de Agricultura Tropi
cal. v.2,p.1157. Esp.
 

Stylosantes gulanensis. Stylosanthes hamata. Neonotonia wiShi. Pradee
 
mixtas. Dichanthium. 
Praderas naturales. Ecotipos. Eval-.acl6n. Cor,.
 
Rendimiento. Compattbildad. Perslstencia. Composici6n botrnica. Precipi
taci6n. Cuba.
 

Se evalu6 Is estabilidad de productl'.n de 4 ecotipos de leguminosas ago
ciadas con pasto natural (Dichanthium sp.) durante los periodos de max. y
 
min. preclpitacidn, en el hrea exptl. del Instituto de Ciencia Animal, en
 
San Jose de 
las Lajas, Provincia de La Habana, Cuba. Las leguminosas eva
7uadas fueron Stylosanthes Rulanensls 184 y !36, S. hamara 147 y Neonotonia
 
wightil, con frecuencias de corte de 3, 6, 9 y I. semanas. S. guianensis
 
fue superior a las otras leguminosas y tuvo au mejor rendimiento y Z en la
 
asociaci6n cuando se cort6 cads 9 
semanas en ci periodo de max. precipita
c16n y cads 12 semanas con precipitaciones min. S. hamata se comport6 como
 
especie anual en las condiciones del ensayo. [CIAT]
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25110 RUIZ, T.E.; 
LOPEZ, M.; HONZOTE, H.; DIAZ, L.F.. 1983. Evaluaci6n en
 

pequefias parcelas bajo pastoreo de lguminosas asociadas en Cvnodon. In
 
Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de is Red Internaclonal de Evaluaci6n de
 
Pastas Tropicales, 
3a., Call, Cnlombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 

2
Call, Centro Internacional de Agricultura Tropicel. '. ,pp.1051-1052.
 
Esp.
 

Stylosanthes guianensis. Desmodium uvalifolium. 
 Culti,;ares. Cynodon
 
dactylon. Praderas mixtas. Pastoreo. 
T~sa de carga. Disponibilidad de
 
forraje. Composici6n botfinica. Aceptabilidad. Persistencia. Sabanas. Cuba.
 

Se realiz6 un ensayo en el Area exptl. del Instituto de Ciencia Animal en
 
San Jose de las Lajas, Provincia de La Habana, Cuba, pars evaluar
 
asociaclones de gramineas-leguminosas en peque~as parcelas bajo pastoreo.
 
Los tratamientos consistieron en asociaciones de Stylosanthes auanensis
 
184 y Desmodlum ovalifolium 350 con las gramineas dynodon dactylon cv. 
67,
 
68, Callie y Coast cross no.1, pastoreadas con una carga de 2 animales de
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400 kg de peso vivo/ha cada 5 semanas. Desputs de 2 afio- do pastoreo, D.
 
ovallfollum 350 present6 In manor 
disponibilidad con cualauliera de Ias
 
gramineas asocladas comparado con S. gulanensis 184, y ademas Luvo menor 
aceptaci6n par los animales. Durante las periodos de max. y min. 
precipltaci6n, S. gulanensis 184 ruvo Is mayor disponibilidad con las 
asoclaciones de C. dactylon cv. 68 y Coast cross no.1. S. gulanensis 184
 
estuvo presente en las asoclaciones en una buena proporcion, fue blen
 
aceptada par los animales y mostr6 resistencia a plagas y enfermedades.
 
[CIAT]
 

0919 
24516 RUIZ, T.E.; AYALA, J.R. 1984. Estudio sobre el establecimiento de
 

Neonotonils wightil. 2. MHtodov y distancias de siembra. Revista Cubans
 
de Ciencia Agricola 18(l):83-94. Esp., Res. Esp., 13 Refs., flus. [Inst.
 
de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Neonotonia y btii. Establecimiento. Siembra a voleo. Distancia de siembra.
 
Rendimiento. W1,teria aeca. Cortes. Cmposici6n bothnica. Costos. Pricticas
 
culturales. Cuba.
 

En un suelo ferralitico rojo con preparac16n convencional se compararan las
 
siembras a voleo y en surcos en Neenotonia wightil cv. Tinaroo. Las
 
distancias entre surcos fueron de 0.4. 
0.8 y 1.2 m emplefndose cultivadores
 
pars el control de las malezas y dasia de slembra de 4 kg de semilla pure
 
germinable/ha. 
 Se utiliz6 un disefio de bloques al azar con 4 repeticiones. 
A los 105 dias de la siembra, lapistancia de 0.40 m entre surcos present6 
la mejor poblac16n (24 plantas/m ). La longitud de las rawas secundarias 
(28 cm), 2 de hojas (45) y peso de is plants (9 g) fue superior en Ins 
siembras a voleo. De una infestaci6n inicial de 70, 60, 55 y 25% d. 
malezas a los 2 oeses se redujo a menos del 3% a los 8 meses de la siembra
 
pars los m6todos de voleo y de 0.4, 0.8 y 1.2 m de distancla entre surco,
 
reap. Los rendimiuntos en los diferenres estratos del fuerrn
pastizal 

iguales o superiores en las siembras a voleo que en surcor. 
 El m6todo de 
siembra a voleo presents costos inferiorec equivalentes a un ahorro entre 
$4.00 y 9.00/ha sembrada. Se deben realizar siembras a voleo por presentar 
un comportamiento similar a las siembras en surco pare las wedidas en 
estudio, por ser ms econ6micss y lograr un establecimiento satisfactorio.
 
[RA]
 

0970
d 25914 RUIZ. T.E.; AYALA, J.R.; FUNES, F.; BERNAL, G. 1984. Estudio saobre 

el estableclmiento de Neonotonia vightil. 3. Efecto del aftodo y is 
duals de sieubra. Reviata Cubans de Clencia Agricola 18(3):351-358. 
Esp., Res. Esp., 13 Refs., [lust. de Ciencla Animal, Apartado 24. San 
Jos6 de las Lajas, La Hsbana, Cuba] 

Neonotonia wighti. SistoAms de sieabrA. Entablecimiento. Rendialento. 
Iattria see. Altura de 1. plants. Corta. Coasto. Semilla. Cuba. 

Se estudi6 el estabiecimlento de Neonotonis wightii Tinaroo encv. condl
clones de secano y sin fertiliaci6n mediante un expr. que consisti6 en
 
deterwinar el efecto de 2 mftodu. do slembra 
(voleo y surcos; 0.35 y 0.70 
m) y 3 dasi. de uienbra (2. A 41 6 kg de semilla pura germinble/ha). So 
eaple6 un diaefo de bloques al azar en arreglo factorial con 3 repeticio
ne.. A partir do 90 dias de Ia alembra, el pasts fue mantenido en reposo o 
manejado mediante cortes altos (20 cm) y poco frecuentes (4 voces al sfio). 
No hubo interacci6n entre ls factores, y no se 
enconti'6 diferencia signi
ficativa pars lo factores estudiados en el peso e la MS/planta, peru of 
pars la doals (P < 0.001) en cl no. do plantas/ (26, 47 y 86 pars 1o3 
diferentes niveles, resp.). No hubo efecto aisnificativo en el rendimiarro 
pars los lactores. Se present6 uns produccl6n 5 veces superior y un v lor 
creado de Cub.$70.07/ha, el rue cortado 4 veces elcuando pasta duraste 

pri-wr a&o en comparac16n con el reposs. El ttanejo temprano del pasta 
 no 
se refleJ6 negativamente en I& composici6n bothnics 
al final del expt. Se 
recomlenda realizar slembrus a voleo con 2 kg de semilla put. geruina
ble/ha, con manejo durante el eatablecimiento de ccrtes altos y poco fre
cuentes en Areas con infestaci6,i di maleas erectas. [RA) 
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25419 RUIZ, T.E.; AYALA. J.R. 1983. Estudio saobre el establecimiento de 

Neonotonia vit-ti. 1. Fecha de miembra. Revista Cubans de Ciencs 
Agricola 17(3):325-334. Esp., Res. Eap., 16 Refs., [Inst. de Ciencla 
Animal, Apartado 24. San Jos de Ins Lajas, La Habana., Cuba] 

Neonotonia wightil. Siembra. Establecimiento. Crecimlento. Desarrollo de I.
 
plants. Registro del tiempo. Maless.. Rendimiento. Materls seca. Cuba.
 

So utiliz6 un dlaefo do bloques &I asar cos 4 repeticiones pars daterminar
 
Is fecha de alembra do Neonotonia !igbtt cv. Tiarroo. Se aembr6 en marso,

junio, sept, y die. y ae revlie6 duranre Z afom. El ao. de ramas/planta
 



(4.4) y In longitud proa. de Ian 
ramas 
(2.8 cr:) tue menor en dic. A los150 dlaa de 1s alembra Ia mayor Infeetacl6n de M,,Iezes ae present6 en marto(42%) y Is ienor en sept. (12%). La mejor techa de alembra es aept., cuando hay un buen crecJmlento de Ios cozponenteh del 
rendlmlento y la incidencla 
de salezao durante el establecimlento decrece progresivamente; se
presentan rendielento aceptables y no ce necesario el riego. IRA)
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RUIZ, T.; FUNES, F.; FERNANDEZ, F. 
1978. Efects de Ia fertili
zaclon NPK 
en glycine. In Seminario Cientifico Tdcnico,, 
lo.,

Las Tunas. Cuba, 1978. T'-bajos. La Habana. Tomo 1, pp.180-181.
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* 
RUIZ, T.; FUENTES, F.; FERNANDEZ, F.; ALVAREZ, L. 1977. 
Agronomical studies on perennial soybean (Glyfcne wightii). 3. Cutting frequency and PK fertilizer application frequencies. Cuban
Journal of Agricultural Science 11(l):97-104.
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* 26601 SARROCA, J.; VAZMQJEZ, C.; AGRA, J.C. 
 1985. Evaluao16n zonal de diez
gramineas bajo pastorev. Ciennia y Tcnica en la Agricultura. Paston yFcrrajes 8(l):61-65. Esp., Res. Esp., Ingl., 3 Refs. (iinisterlo de laAgrt-cultura, Subestac16n de Pastos Habana, Inst. de Investigaciones de

Pastes y ForraJes, Ciudad de La Habana, Cuba)
 

Cynodon nlemfuensis; Cynodon dactylon; Panicum maximum; Cenchrus ciliaris;Cultivares; valuaci6n; Pastoreo; Tasa carga;de Fertilizantes; N; Riego;Disponibilidad de forraje; Composicifn bot~nica; Producl6n do forraje;
Consumo de alimentos; Aceptabilidad; Cuba. 

Se estudiaron durente 1 aho Cynodon nlemfuensis cv. Jamaicano y Panameho,dactylon cv. 67, 68 -, Callie, 
C.

Panicum maxizj= ev. Likoni, Uganda y Peluda deKenia y de Cenchrus oiliarls cv. Biloala y Formidable, pars caraci.crizar sucomportaxiento en condiciones de pastoreo, en cuanto a persistencia yaceptabJid.d por el animal. 
 El estudjo se condujo en un Latosol,

utilizando un diseo de bloques al 
az r con 2 repeticiones. Se eople6 unacarga de 3 animales/ha y se dleron 7 di.s de estancia con 21 dias de reposopara cada tratamiento. Se fertillz6 con N, a raz6n de 250 kg/ha/ao. Todos
los tratamientos recibieron riego. 
Entre las espocie rastreras, C.
nlemfuensis cv. Jamaicano mostr6 tendencia a rendimiento superior (30.6 parciento) que el resto de las gramineas. C. nlemfuensis cv. Jamaicano y
Panamebo y C. dactylon cv. 67 presentaron una utilizvci6n 15 per clento
mayor que cv. Callie y 68. Estas 61timas presentaron las menores
produccionewi de forraje y los menores porcentajes de utilizaci6n.
Callie presert6 un severo ataque de roya. 

El cv.
 
Entre las especies de porteerecto, P. maximum cv. Likoni tuvo un mayor porcentaje de utilizaci6n (17par ciento superior) que el rests de los pastas. (RA)
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26474 SARROCA, J.; HERRERA, J.; PARETAS, J.J. 
 1982. Efecto de la edad al
primer carte sobre el 
establecimiento del 
King grass. Ciencia y T6cnica
en la Agricultura. Pastas y Forrajes 5(I):39-113. Esp., Res. Esp., Ingl.,
4 Refs. (Estaci6n Central 
de Pastas y Forrajes, Ministerio de la
 
Agricultura, Ciudad de Le 
 Habana, Cuba)
 

King grass; Establecimiento; Intervals de corte; Registro del 
tiempo;
Fertilizantea; N; Rendimiento; Materia seea; Producci6n de forrale; Coasts;

Cuba. 

En la Provincia de La Habana, Cuba, se estudi6 durante 2 afios el eecta deodades de carte, 5, 8 y 12 semanas desouds de la siembra (tratamientos A, B
3 

y C, reap.), continuando con cielos de corte de 90 diat en el rendimiento y
durabilidad del frea de forraie de King grass en un suelo Trufin. Despu6s
del primer carte cada tratamiento recibi6 una fertilizaci6n de 75 kg de
N/ha/corte. Se utiliz6 un diseho de bloques completamente al azar con 4repeticiones. Los mayores rendimJentos se obtuvieron en los tratamientos Ay B con incrementos de 16 y 1' t :! i/ha, reap., aobre el tratamiento C.No se detectaron diferencias significativas pars ninguno de los tratamientosen el Oltimo carte. Con el tratamiento A se obtuvo la mayor ganacia neta/tde forraje producido. Se recomienda hacer el carte de establecimiento a los15 moses de la siembra, pars obtener una mayor produacifn de forraje yutilizar el mismo desdo el primer oarte. (RA) 
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0976 
, 	 17624 SEGUI, I.; PEREZ, C. 1979. Sclecci6n de l'anicum miaximunm Jacq. y un 

mdtodo simplificado para In selecci6n primaria. 'astos y Forrajes 2(2):209-223.E~sp.. Rcs, 	Esp., INO.. I I Refs., flus. 

Panicwn maximum. Clones. Evaluaci6n. Cultivares. ipoca seca. Epoca Iluviosa. Rendimien
to. M2acria seca. Altura de In plants. MacoUas. ll.bito de crecimienc. Contenido de protei
nas. Cuba. 

Se evaluaron 355 clones de Panicm maxinum en condiciones de secano y sin fertilizaci6n. 
Cada clon estuvo reprcsentado par un surco, con un testigo cada 10 surcos y se cosecharon 
a las 7 semanas en ]a 6poca seca y a las Sen ]aluviosa. Se midi6 Ia altura vegctativa en cl 
momento del corte y cldiimetro al final y al comienzo de cada ipoca. El estudio se realiz6 
en 3 parcelas, las cuales tenian 75, 140 y 140 cloncsresp. La media poblacional fue de 92.3 
y 274 g/macolla en 6poca seca y Iluviosa, resp. El 39% de los clones mantuvo rendimientos 
medios o altos ea ambas ipocas del aflo, un 23% tuvo rendimientos par debajo de Ia media 
en amb3 ipctas; un 20% present6 altos rer'dimientos en laipoca seca y bajos en lalluviosa 
y un 18% de los clones mostr6 rcndimicntos altos en laipoca Iluviosa y bajos en laseca. El 
90% de los clones present6 disminuci6n de los rendimientos en ci segundo air (de 13 a 
61%), y el 4.3% de los clones mantuvo casi estables sus rendimientos anuales. El contenido 
de PC de lapoblaci6n vari6 de 7.1 a 13.0%, con media de 9.8%. Se encontr6 una correlaci6n 
m6ltiple r - 0.86 para predecir el rendimiento aparti del diimetro y la altura de !a macolla. 
(Resumen del autor)GOI 

0977
 
* 	SIERRA, G. 1978. Evaluaci6n de pastos en Las Tunas. 8. Glycine.
 

in Seminario Cientifico Tecnico, lo., Las Tunas, Cuba,7877.
 
T-abajos. La Habana. Tomo 1, pp.191-192.
 

0978
 

# SIERRA, C.; VAZQUEZ, C.M. 1978. Evaluaci6n de pastes en Las
 
Tunas. 9. Asociaciones gramineas leguminosas. In Seminario
 
Cientffico Tcnico, lo., Las Tunas, Cuba, 1978. 7Frabajos. La
 
Habana. Toa 1, pp.193-195.
 

1 0979 
* 26603 SUAREZ, J. DE D.; SUAREZ, J.J.; BARRANCO, E.; CHAVEZ, J. 1985.
 

Estudio preliminar de diez gramineas tropicales en suelo Hocarrero bajo 
condiciones de secano. Ciencia y Thcnica en la Agricultura. Pastes y 
Forrajes 8(l):43-48. Esp., Res. Esp., Ingl., 2 Refs. (Ministerio de la 
Agricultura, Subestaci6n de Pastas y Forrajes de Villa Clara, Ciudad de 
La 	Habana, Cuba)
 

Brachiaria radicans; Cenchrus ciliaris; Chloris gayana; Cynodon dactylon;
 
Cynodon nlemruensis; Digitaria decumbens; Panicum maximum; King grass;
Cultivares; Introducciones; Evaluaci6n; Epoca seca; Epoca lluviosa; 
Rendimiento; Materia seca; Composici6n botAnica; Producei6n do forraje; 
Cuba.
 

En 	un suelo Mocarrero tipico. r~erealiL6 un estudio preliminar con 10 
gramineas tropicales para conocer su potencial de producci6n de forrajo 
verde. 	 Se utiliz6 un disebo de bloques al azar con 3 repeticiones. King
 
grass (158.2 t de materia verde/ha/afio) y Panicum maximum cv. Likoni (137.8 
t/ha/afio), que difirieron entre si (P manor que 0.05). superaron 
significativamente (P manor qua 0.001) al resto de las especies (Brachiaria 
radioans, P. maximum cv. Sfi-127, Cynodon nlemfuensis cv. Jawaicano, C. 
dactylon cv. Const cross-i y Coastal, Cerchius ciliaris cv. Biloela, Chloris 
gayana cv. Gigante y Digitaria decumbens cv. Com6n). C. Uactylon cv. Coast 
cross-i (56.0 t/ha/aflo) y D. decumbens cv. Com6n (42.7 t/ha/aho) fueron las 
de peor comportamiento. King grass y P. maximum cv. Likoni son las especies 
de mayor potencial productivo en las condiciones edafoolimiticas de lai 
Subestac16n de Pastos de Villa Clara, Cuba. (BA) 

0980
 
i 24303 TANG, M.; HERNANDEZ, I.; RERNANDEZ, C.A. 1984. Desmodlum app.
 

Pastos y Forrajes 7(3):275-303. Fsp., les. Esp., Ing1., 99 Refs., Ilus.
 
[Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Ratuey. Perico,
 
Matanzas, Cuba)
 

Desmodium intortu. Desmodium uncinaue. Desmodium heteroph'lluu. De-msodium
 
canum. Desmodium ovalifolium. Desmodiuu heterocarpon. Desmodium barbatum.
 
Desmodium gyroides. Taxonomaa. Distribuci6n geogritica. morfologla vegetal.
 
Adaptaci6n. Rhitobium. Fijael6n de W. Suelos. Enfermelades y pat6genos.
 
Insectos perjudiciales. Establecimiento. Praderas mixtas. Fertilizantes.
 
Rendlmiento. Materis seca. Valor nutritivo. Producci6n animal. Produccifn
 
de sea.lla. Peraistancis. Manejo del pastoral:. Cuba. 
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St presmnta 
una revlal6n general del s(nero Deemodium, desrac~ndoae algunos

resultados expti. obtenidos con d8versaE 
etpecler en reptones tropicales.

LF. revsi6n Incluye: ublcacifn taxon6rica y caracterfiatlcas morfol6gicas;

origen, dlstrlbucifn geogrilfca y adaptacl6n; relacl6n con Rhitobum y

fljacl6n 	de N; pla'gas y enfermedades; producc6r, de rceilla; eatablec:
miento; 	 fertilzaci6n: rendlrento; valor nutritivo; 
 p.oducif6n animal;
 
persiatencla y manejo en pastoreo. ICIAT)
 

0981
* 	 17053 VALDES, L.R.; MONTOYA, M.: CHAO, L.; DUQUEZNE, P. 1980. 
Evaluaci6n comparativa de tres gramineas en pastorco para laproducci6n de came. 
1.3,S y 7.5 animales/ha. Pastos y Forrajes 3:463-479. Esp, Res. Esp4 Intl., 11 
Refs, Ilus. 

Cynodon dactylon. Digitaria decumbei& Panicum maximum. Cultivares. Evaluacl6n. Tasa 
de carga. Fertilizantes. N. Pastorto continuo. Ganado bovino.Aumentos de peso.Composi
ci6n quimica. Composici6n botinica. Cuba. 

Se evaluaron comparativamente praderas de Cynodon dacrylon cv. Cruzada-1, D. decumbens cv. PA-32 y Panicum maximum cv. Comin en pastoreo de secano sin sup!emcntazi6n, some
tidas a cargas de 3, 5 y 7.5 animales/ha/ailo cor fertilizaci6n de 150 kg de N fha/ahfo. Bajo la carga de 3 animales/ha no se encontraron diferencias entre spp. en la ganancia de peso vivoindividual (0.40, 0.37 y 0.33 kg/animal/dia) mientras qua bajo las cargas de 5y 7.5 anima
les/ha C.dactylon yD. dccumbens ganaron significativamente (P < 0.05) mis que P.maxi
mum. No st encontraron diferencias significativas en la ganancia de peso vivo por hectirca 
entre spp.. ni entre las difcrentes cargas. Sc recomienda emplear cargas de aprox. 3 animales/ha en fu.,-as evaluaciones, as" como incluir cv. mejorados de Panicum maximum. (Re.
sumen del aurorj H02 

0982
 
YEPES, S. 1975. Buscando una leguminosa tropical. 1. Introduc
ci6n a las leguminosas. Serie T~cnico Cientffica, Estaci6n Ex
perimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey no.A-7. pp.21-22.
 

0983
 
YEPES, S. 1975. Buscando una leguminosa tropical. 2. Caracteres
 
deseables e indeseables. Serie T6cnico Cientffica, Estaci6n Ex
perimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey no.A-7. pp.23-24.
 

0984 
4033 YEPES, S. Evalaaci6n icial de gramineas y leguminosas en campos de
introduccl6n. I. Gramineas con diferentes alturas de corte. Matanzas, Cuba. Esta
ci.$n Experimental de Pastos y Forrajes Indio ilatuey. Serie Thcnico Cientffica, A-8. 
1975. pp.4-13. Esp., 15 Refs. 

Cynodon dactylon. Axonopus affints. Cenchrus spp. Digitaria sp. Panicum maximum.

Paspalum spp. Pennisetum purpureum. Setaria sphacelata.Andropogon mpyanus Sorghum

bicolor. Evaluaci6n. Altura de corte. Intervalo do core. Persistencia. Rendimiento. Cuba. 

En expt. de campo realizados en parcelas de 2 x 10 m en iaEstaci6n ExptL de Pastos y
Forrajes "Indio Hatuey", Cuba (1971-73) se sembraron las gramineas Bouteloua hete.rostega. C)'nodon dactylon, Uniola virgata, Axonopus affinis, Cenchrus spp., Digitara
spp., Pantcum spp., Paspalum spp, Pennisetum spp., Setaria sphaclata, Andropogon 
gayanus, Capillipediunm spiciformis y Sorghum bicolor. Se hicieron cortes a 2 alturas dife
rentes y a varias frecuencias seghin elhibito de crecimiento. Se registr6 lapermistencia
mediante M observaci6n de ]a invasi6n par malezas y elgrado de desaparici6n de la
graminea. 	 En general, los cortes a baja altura produjeron rendimiento de MS mis altos que los de mayor Lltura. Los rendimientos mis altos se obtuvieron en Penntsetum pur
pureum cv. Merkeron de M6xico y Panicum maximum cv. Likoni y Uganda (25-35 tMS/
ha, y en Cenchrus setigerus y C. cliaris (20-25 t/ha). (Resumen por Herbage Abstracts. 
Trod. porM.M.) H01 H00 

0985 
-*t- 4139 YEPES, S. Evaluaci6n inical de gramineas y leguminosas an campos de intro

ducci6n. 11. Gram(neas can diferentes frecuencias de corte. Matanzas, Cuba. Esta
ci6n Experimental de Pastos y Forrajes indio Hatuey. Suric Ticnico Cientffica, A-8 
1975. pp.14 -22. Esp.. 15 Refs. 

Hyparrhenia rufa. Cy'nodon dactylon. Axonopus compressus. Cenchrus ciliaris. Digitaria

valida. Echinochloa polystachya. Eriochlka pobystachya. Panica,.i maxlmurr Paspalum

notatum. Pennisetum purpureum. Evaluadn. Intervalo do core. Fersistencia. Rendimlento.
 
Cuba.
 

En sep.-oct. de 1969 se sembraron Disitariacaricosum, Hyparrhenlarufa, Cynodon barberi,
C. dactylon, Axonopus compremus, Cenchrs ciliaris, Digitaria vallda, Echlnochloa 
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polystachya, Eriochloa pohystachva, Pantcurn nwxinurn, Rasplam nat'm, y Pennisetum 
purpurcum y se les hicicron cortes frecuentes (5 semanas entre cortes en el verano y 6 en el 
invierno) o infrecuentes (hasta 6 semanas entre cortes en cl verano y 8 semanas en el in.
vierno) en 1971-73. Se tabularon los datos de persistencia e invasi6n de las parcelas por
malezas. P. maximum cv. Gramaiote y P.purpureum cv. Mediano produjcron los mayores
rendimientos anuaics de MS en cl invierno (20-25 t/ha y 8-10 t/ha, resp.). En 1973 los ren
dimientos fucron mis altos quc en 1972 en la mayoria de las gramincas forrajeras con los 
cortes infrecuentes, aunque en 1972 los rendimientos fueron mejores los cortes frecon 
cuentes. Durante los 2 ahios, en la mayoria de las espceies forrajeras el carte infrecuente 
produjo mayores rendimientos qua el frecuente, pero en el invierno el coite frecuente f.a 
melor s6lo en 1973. (Resumen par HerbageAbstracts. Trad. par M.M.) H01 HO0 

0986 
-*-	 6828 YEPES, S. Evaiuaci6n inicial de gurnineas y leguminoams en campos de in. 

troducdi6n. IlL Leguminosas con diferentes frecuenclas y alturas de corte. Matan
zas, Cuba. Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Serie Tecnico 
Cientffica, A-8. 1975. pp.23-34. Esp., 15 Reft. 

Desmodium intortum. Glycine wighii. Stylosanthes gulanensi Terannus labials.Macroty
loma axillar Vigna unguiculata. Psophocarpustetragonolobuz Evauaci6n. Intervalo de 
carte. Altura de carte. Mater see. Rendimiento. Cuba. 

En 1969-71 se sembraron leguminosas perennes yen 1972-73 se lea hicieron cortes frecuen
tes o infrecuentes a 2 alturas segfin el hibito de crecimiento. En leguminosas anuales sem
bradas en 1971-72-73 tambi~n se hicieron cortes frecuentes o infrecuentes. Se tabularon los 
datos de persistencia e invasi6n de las parcelas par malezas. Entre las leguminosas perennes
los mayores rendimientos de MS se presentaron en Glycine wighti cv. Tinroo, Clarence y
Cooper con 13.3-16.8, 10.4-14.2 y 4.8-10.5 t/ha, resp. El cv. Clarence rindi6 mis con el 
carte frecuente; los otros con el infrecuente. En los expt. de altura de corte los mayores
rendimientos se presentaron en los cv. Cooper y Clarence (7.3-12.05 y 4.4-8.2 t/ha, resp.) 
y en Terannus labialis (5.0-9.5 t/ha), con tendencia hacia un mayor rendimiento con una 
altura de carte menor. Entre las leguminosas anuales los mayores rendimientos se obtuvieron 
en Phaseolus helvous, Neptunla plena, Vigna sdnensis y Macrotyloma axillare. (Resumen 
por HerbageAbstracts. Trad par MY. H01 

0987* 	 4029 YEPES, S. Evaluaci6ji inicial de gramineas y icgumino ..s en campus de 
introducci6n. IV. Comportz.miento del pasto en invierno, sbiries,. n" i'--tiliantes. 
Matanzas, Cuba. Es'aci6n Experimental de Pastos y Forrajes tUin Hatuey. Serie 
Ticnico Cientifica, A-9. 1975. pp.2-10. Esp., 13 Refs. 

Andropogon gayanus. Brachiai: rnuica. B. ruziziensis. Qynodon dactylon. Cenchris 
ciliaris. Dichanthium annulaturn. Digitaria decumbens. Eragrostis curvula. Panicum naxi 
mum. Paspaluin spp. Sctaria sphacelata. Glycine wightiL Epoca luviosa. Sequia. Materia 
i-eca. Contenido de proteinas. Rendimiento. Cuba. 

Sc piesentan los datos de producci6n de MS y CP de 25 especies de leguminosas y grami
neas (Andropogon, Brachlaria,. Cnodon, Cenchrus, Chlaros, Dichanthli1s , DIigtaria, Era
grostis, Panicum, Paspalun, Setaria y' Glycine) sembradas entre 1969-72 sin riego o fertili
zantes. Se describen ademis los li bitos de crecimiento. (Resumen por Herbage Abstracts. 
Trad.por M.M.) H01 DOI 

0988 
- 26613 ZAMBRANA, T. ; CORONA, L. 1985. Nota tbcnica sobre un estudio 

preliminar con introducciones de Vigna sinensis. Pastes y Forrajes
8(3):365-370. Esp., Res. Esp., Ingl., 10 Refs. (Direcci6n Agricola, 
Academia 	de Ciencias de Cuba, Ciudad de La Habana, Cuba) 

Vigna sinensis; Introducciones; Evaluaci6n; Fertilizantes; N; P; K;
 
Cultivares; Rendimiento; Produbci6n de semilla; Vainas; Semilla. 

Se ,studi6 la producci6n de grano de 10 introducciones de Vigna sinensis 
provenientes de Africa. Filipinas, Vietnam, EE.UU., Australia y Guadalupe.
Todau Ins var. fueron susceptibles al ataque de insectos. La var. 28215. 
procedente de Australia, y Pols de canne, de Guadalupe, mostraron un hfibito 
de crecimiento rastrero. Las mayores producciones/planta se obtuvieron en 
Ins var. Poia de canne, Turiana, ?ippor will y 28215. Se recomienda
 
estudiar la producci6n forrajera y de grano de estas var., asi coma la
 
posibilidad de utilizar 
 Ins de hbbito rastrero en asooiaciones con
 
gramineas. (RA) M ane adomfa 0538 0540 0542 0551 0552 0554
0550 
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Guadalupe (GLP) 

0989

DEGMAS, L.; DOUSSINAULT, G.; FELICITE, J.; MATHURIN, P. 
1974.
 
New Guinea grass varieties for the West Indies. In Colloque sur
 
1'intesification de ]a production fourragere en milieu tropical

humide et son utilisation lea ruminants,
par 1971, Paris,

France. INRA. pp.168-169.
 

Se evaluaron en Guadalupe 15 introducciones de Panicum maximum.
Los mayores rendimientos de MS 
en 10 cortes se obtu-Meron con el
 
cv. Likoni A-15 (40t/ha) procedente de Kenia, y con un tipo peque
fio de Sudhfrica (30-35 t/ha) en 12 cortes/aio.
 

0990
DEGPAS, L. 1968. Introduction and study of Digitaria varieties
 
in the West Indies. Annla Am4l. Pl. 18(2):159-169.
 

Durante 1 afio se evaluaron en Guadalupe 70 clones de 13 especies

de Digitaria, dejando como testigo a D. decumbens. Se realizaron 6
 
cortes/afio y se observaron crecimiento, rendimiento de MS, sus
ceptibilidad a enfermedades, y valor nutritivo. 
Los clones mbs
promisorios pertenecieron a D. mlaniana, D. pentzii, D.

setivalva y D. swazilandensis. 

0991

DERIEUX, M. 1971. Performance of some fodder lhgumes in Guade
loupe. Fourrages no.45:93-132.
 

Las leguminosas 
forrajeras tropicales mhs promisorias entre las

evaluadas en Guadalupe son: Stylosanthes guianensis, Desmodium
 
app. y Vigna app. 
Se sugieren prbctlcas culturTaespara obtener
 
max. rendimientos.
 

0992
 
POCHTIER, 6. 1966. Forage plants 
in Grande Terre (Guadeloupe)

Agronomie Tropicale 21:171-190.
 

0993
SALETTE, J.E. 1976. Results of growing forage legumes in Guade
loupe. Fourrages no.65:91-100.
 

Se realizaron ensayos de campo con cultivos puros de: 
Stxlosanthes
 
guianenss cv. Schofield sembrado en Area humeda, 
y Neonotona

MGI c_ 7wightii cv. 
Cooper y Macroptilium atropurpureum sembra
dos en Area seca. S. guianensis produjo mAs de 21 t de/ha 
en 5
 
cortes y N. wightiy . atropurureum produjeron de 10.75 a 15.82

t/ha en 6 cortes.
 

0994
25458 XANDE, A. 1985. La productivit6 des paturages: problemes poses et

int~r~t de quelques techniques pour amarioler la productivit6 dana le
cadre des petites exploitations. (Productividad de pasturas: problesas
presentados c inter6s de algunas t~cnicas papa mejorar la productividad

en las pequehas explotaciones). Guadeloupe, Antilles Frangaisea, Centre
de Recherehes Agronoiniques des Antilles et de la Guyane. 23p. Trabajopresentado al Colloque Scientifique Systemes de Production Agricole
Caribeens et Alternatlvcs de Developpement, Martinique, 1985. Fr., Rea. 
Fr., 18 Refs. Ilus. 

Praderas naturales; Praderas mejoradas; Axonopus compressus; Cenchrus

brownli; Cynodon dactylon; Dluhanthium caricoaum; Sporobulun poiretlil;

Desmodium incanum; Indigofera spicata; Composici6n qulmica; Valor nutritivo;
Composici6n bot~nica; Introduccionea; Evaluaci6n; Desmodium uncinatum;

Desmodium intortum; Neonotonia wightii; Macroptilium atropurpureum; Leucaeru
leucocephala; Estableeimiento; Ensilaje; Guadalupe. 

Las praderas naturales constituyen la base de la prnducci6n bovina enGuadalupe, la cual se realiza en pequeuas explotaciones con animales de razaCrEole en un 90 por ciento de los casos. Es neceaario mejorar la
productividad de estas praderas para regularizar la produccifn de animales
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j6venc, detir.ados al engordf. taan (,noo cl pii!cc Lv sirt Jc -u cantidad 
como de ]a ca]Jdad de los anirz]e eormercializadoz. -'e dtseutcn algunav
t6encac disponbles para ]ors Lanaderos, en funwi6n de su factilblidad para
lo3 pequhoz jlroduetor(, . So analizan lar t.6cncan quo pecriniten enriquecer
las pradcra. con le/umniosar naturale. o i ntroduvidas, rer,6n nu facibilidad 
de c'ntablecimiento y l rrjorarnirto e ur,] i LtIl vo quQ elI ar apotan. La 
siulbra on p'adcra u . ya C'tablecidan, dosliiv de una 11gera pr(:;,-racj6n del 
suelo o deryerba qulmJca, permit( el entablecimionto zatisfactorio do 
Naoroptilium atropurpureum, el cual aumenta en un 40 por ciento el contenido 
do N do la pradora. El manejo del hato, con un buen control de reproduccibn,
pormite ajustar -us necesidades a Ia produccJ6n do la pradera, la cual debe 
administrarse on funci6n de la variaci6n do cargo anual. La t6cnica de
 
conservar 
 el excedente £orrajero en condIciones de humedad (rilos) no parece
bien adaptada a esto tJpo do producci6n. El probleia del an~lisis 
comparativo global en t6rnino3 t6enieo-econ6micos se discute on fue16n de 
los sistemans de produoci6n que serAn implementados y de los cuales dependorA
la orientaci6n de la lnvestlgac16n. (RA-CIAT) Vase ademAs 0558 0569 

Haiti (HTI) 
0995 

* 2524J7 DEJEAN, J.N. 1983. Etude comparative de cinq graminees at de trois 
legu inneuses fourrageres sur la ferme "Tamarinier.. Influence de la duree 
de repousse sur lour rendement et leur composition organique. (Estudio
comparativo de cinco gramineas y tres leguminosas forrajeras en la fine 
Tamarinier. Influencia de la durac16n del rebrote en el rendimiento y la 
composicifn orgAnica). 
 Damien, Universite d'Etat d'Haitl. Faculte
 
d'Agronoie et de Hedecine Veterinaire. 65p. Fr., 9 Refs., Ilus.
 

Brachiaria deoumbens; Chloris Panicumgayana; maximum; Pennisetum purpureum;
Saccharum offticinarum; Leucaena leucocephala; Macroptilium atropurpureum; 
Stylosanthes guianensis; Morfologia vegetal; Ecologia; Propagac16n;
 
Composici6n quimica; Producc16n animal; Clia; Suelos; 
Intervalo de corte;
 
Desarroilo de la planta; Hendimiento; Materia seca; Evaluac16n; Haiti.
 

En la finca Tamarinier, cerca de Puerto Principe (Haiti) 
se compar6 el
 
rendimiento y Is composicin crgAnica de 5 gramineas (Brachiaria decumbens,

Chloris gayana, Panicum maximum, Pennisetum purpureum y Saceharum 
officinarum) y 3 leguminosas forrajeras (Leucaena leucocephala, Stylosanthes
guianensis y Macroptilum atropurpureum), pars determinar el estadio de 
orecimiento 6ptimo el cortepara ') pastoreo, y parr seleo onar las mejores
var. para la regi6n. Se utilizaron bloques al azar, con 8 parclas (5 x 8 
m), a una distancia de siembra de 1 x 2 m, con 4 repeticiones/var. AdemAs, 
se realiz6 una prueba previa de gemninaci6n, prActicas de preparaci6n del
 
suelo (franco arcilloso) y preparaci6n de las semillas. Con base en las
 
6pocas de siembra so adoptaron 
2 esque:,'s de corte y se consideraron los
 
siguientes parAmetros: altura de las plantan, aituras de 
 corte, poso de las
 
muiestras, producci6n total de la parcela, contenidos 
de MS, MO, PC,

celulosa, proteina digestible y total y materia 
grass. La poblac16n no fue
 
homogdnea y hubo diferencias altamente significativas entre var., 
entre la
 
durac16n del rebrote y en var. x fecha de corte. El rendimiento var16
 
notablemente a nivel do 
g6neros y de especies, siendo mayor en las
 
leguminosas quo en Ian graminea-; las primeras tambidn presentaron mejor
composici6n quimica. El mayor endimiento correspond16 a Leucaena
leucocephala, con 326.22 g/metr cuadrado. En todas lab especies el
 
rendimlento prom. de MS aumen'3 a medida 
 quo aumentaba el estadio de
 
crecimiento, aunque los resultados
on acumulativos de 6 mesas, las gramineas
mostraron una tendencia decreciente. Las mejores especies fueron L.
 
letcocephala cv. local, cv. Peru, cv. Salvador, Macruptilium atropurpureum 
cv. Siratro y Brachiaria decumbens. Sc incluyo Is descripcifn botfnica,
ecologia, papel en la producc16n animal, usos, compoaili6n quimica y plagas 
y enfermedades de las 8 especies forrajeras. (CIAY) 

0998
 
17072 MAIGNAN, F.; LAURIN, R. 1967. Note sur 
1'angleton grass (Dichanthium 

aristatum (Poir) ljubb.). (Nota sobre Dichanthium aristatum). Revue 
d'Elevage et de Nedecine Veterinalre des Pays Tropicaux 20(3):485-491. 
Fr., Ret. Fr., Ingl., Esp., 11 Refs., 1lus. 

Dichanthium aristatum. Producci6n de forraje. Nateria seca. Fertilizantes. 
N. Valor nutritlvo. Composici6n quimica. Intervalo de curte. Haiti. 
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Dichanthium aristatum so ha propagado en flaiti a In largo do las 
carreturas, en praderas y coma maloza. S comocuitlva una especie
forrajera vallosa, vidiante sien.hra l voleo a en surco:. cspaciados a
0.5 
- I m. utilizando 15-25 y 7-15 kg de semilla/ha, re.,p. En un ensayo a 
pequein escala, lon rendimicntos de MS/ha en 40 srn-anas fueron: sin

fertiliraci6n 14.6 y 10.0 t/ha 1 Intvrvalos de corte de 4 y 6 semanar, 
reasp.; con 500 kg de sulfato do amonio/ha. 2b.7 y 17.1 t/ha a intervalos do
 
4 y 6 semanas, 
reap. (Resumen por N.utrition for Tropical and Subtropical
 
Pastures. Trad. por H.M.) D05
 

Jamaica (JAM) 
0997

JAMAICA. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 1957. Introduction and
testing of grasses and legumes. (Introducci6n e evaluac16n de 
gramineas 
y leguminosas). In _ Investigations 1955. 
Kingston. Bulletin no.55:79-0-. 

Entre las gramfneas evaluadas, Andropogon gaanus mostr6 los mayo
res rendimientos; entre 
las leguminosas sobresal16 Stylosanthes

gracilis.
 

0998

25096 McLEOD, D.S. 1985. Adaptation of forage legumes at Grove Place,


Manchester, Jamaica. (Adaptaci6n de 
leguminosas forrajeras en Grove
 
Place, Manchester, Jamaica). In Pizarro, E.A., ed. Reuni6n de la Red
 
Internacional de 
Evaluaci6n de Pa'stos Tropicales, 3a., Cali, Colombia.

1985. Resultados 1982-1985. Call', Centro Internacional de Agricultura

Tropical. v.2,pp.925-930. Ingl., Res. Ing1.
 

Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum. Centrostma pubescens.

Centrosema arenarium. Stylosan-hes capitata. Stylosanthes guianensis.

Desmodium ovalifolium. 
 Zornia latifolia. Pueraria phascoloides.

Aeschynomene histrix. Andi apogon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria

dictyoneura. Ecotipos. *valuaci6n. AdapCaci6n. 
 Germlnacidn. Floraci6n.
 
Coberrura. Boasque h6medo tropical. Jamaica.
 

En la Estaci6n Agricola Grove Place en Manchester, Jamaica, se evaluaron 19

accesiones de leguminosas forrajeras (9 de Centrosema, 4 de Stylosanthes, 2
de Desmodium, 2 de Zornia, I de Aeschynomene, I dc Pueraria) y 3 de
 
gramineas (2 de Brachiaria y I de Andropogon). La germinaci6n de
 
Centrosema app. ocurri6 3 dias despu6s de Is siembra y estaba rcompleta al
 
quinto dia. Stvlooanthes spp. germin6 an 12 
dias; Zornia app. no germin6.

Brachiaria decumbens, B. dictyoneura y Andropogon app. germinaron en 2
 
semanas. Fue necesario resembrar todas las parcelas "'bido a una fuerte
 
lluvia que afect6 las semillas. [CIAT]
 

0999
RICHARDS, J.A. 1970. Productivity of tropical pnstures in the

Caribbean. In International Grassland Congress, 11th, Sufers
 
Paradise, 197. Proceedings. A49-A56.
 

THOMPSON, D.A. 1965, 
1000
 

Leucaena leucocephala trials in Jamaica.
Leucaena Research Report 6.706:27. ...........
 

1001
Wynne grass. 1932. J. Jamaica Agric. Soc. 36:513-514.
 

Se 
informs brevemente sobre las caracteristicas forrajeras de
 
Melinis minutiflora y se dan recomendaciones para su estableci
miento.
 

Puerto Rico (PRI) 
1002 

OfTA.J E.G. 1954. Nueva$ yerbas forrajeras para Puerto Rico.
Puff. isc. 12. Est. Exp. Agric. Rio Piedras, P.R. 5p.
 

Segdn ensayos realizados en Lajas, Isabela, Corozal y Coamo
(Puerto Rico), resultaron promisorias ]as gramineas forrajeras
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Diitaria decumbens, Cynodon dactyloa (3 tipos), Panicum maximum
k3 tipos) y Lennisetum purpureu (5 tipos). Se describp' 1 8 1a 

de estas especles y se presentan datos de rei.dimiento y composi
ci6n quimica.
 

1003
 
BRENES, L.R.; MAS, J.T.; ARROYO, J.A. 1961. Response of Guinea,
 
Pangola, and Coastal Bermuda grasses to dIfferent nitrogen fer
tilization levels under irrigation in the Lajas Valley of 
Puerto Rico. J. Agric. Univ. Puerto Rico 45(3):123-146. 

En un expt. de campo se aplic6 fertilizaci6n de 200, 400, 800 y
1200 lb de N/ac/ahio en 6 aplicaciones cada 2 meses y riego suple
mentario en Panicum maximum, Digitaria decumbens Cynodon 

ctylon. Los rendimentospro. de}MS Tb/ac/afio) con el mayor ymenor nivel de fertilizaci6n fueron: D. decumbens 22,890 y 11,284; 
C. dactylon 22,240 y 10,496 y P. maximum 2,049 y 17,377. Se pre
sentan los datos de composici6nouiEc btendos. 

104
 
BRENES, L.R. 1947. The utilization of gra.sses, legumes and
 
other forage crops for cattle feeding in Puerto Rico. 1. Com
parison of Guinea grass, Para grass "Majolillo, and tropical

kudzu as forage crops. J. Agric. Univ. Puerto Rico 31:180-189.
 

Se evaluaron en pastoreo rotacional por novillas nativas
 
Brachiaria mutica (Panicum purpuraseeis), Panicum maximum y

Pueraria phaseoloides. No hubo diferencias signiTFE1vas entre B.
 
mutica y F. maximum en tdrminos dq rendimiento, capacidad de carga
 
y ganncia de peso de las novillas. La a&ociaci6n de P.
 
phaseoloides y B. mutica produjo el mayor rendimiento de nutrien
tes digstibles totales y Ia mayor ganancia de peso y capacidad de
 
carga/ac.
 

1005
 
* 	CARO-COSTAS, R.; VICENTE-CHANDLER, J. 1961. Effects of two cut

ting heights on yields on five tropical grasses. J. Agric.

Univ. Puerto Rico 45(1):46-49.
 

Se evaluaron durante 2 afios Pennisetum purpureum, Panicum maximum,
 
Digitaria decumbens, Melinis minutiflora, Brach-ra"-utica
 
(Panicumpurpuascens) y Eriochloa polystac en una zona
 
de Puerto Ro Se tilizW fertilizaci6n (UPM)y se hicieron cor
tes a 2 alturas. Ui menor altura de corte aument6 los rendirientos
 
de forraje verde de P. pu.purw, B. mutica y D. decumbens, y re
dujo severamonte el rendimfiento del. m-i-nu-t-If Ira. 

1006
 
CARO-COSTAS, R. et al. 1960. The yields and composition of five
 
grasses growing in the humid mourtains of Puerto Rico, as af
fected by nitrogen fertilization, season, and harvest proce
dures. J. Agric. Univ. Puerto Rico 44(3):107-120.
 

1007
 
COSTAS, R.C.; CHANDLER, J.V. 1956. Comparative productivity of
 
Merker grass and of a kudzu-Merker grass mixture as affected by
 
season and ctting height. J. Agric. Univ. Puerto Rico
 
40(3):144-151.
 

Se compar6 la productividad de Pennisetum purpureum cv. Merker en
 
monocultivo y en mezcla en Pueraria phaseoloides en relaci6n con
 
la estaci6n del afio y Ia altura de corte. P. purpureum solo produ
jo 23,652 lb de MS/ac y 1773 )b de PC/ac, valores que fueron el
 
doble de los obtenidos en la asoclaci6n de P. phaseoloides. Sin 
embargo, la leguminosa contribuy6 con el 19% de lahS y cerca del 
40% de Ia PC de la mezcla. Se prer'entan los datos obtenidos. 

1008
 
DAVIS, R.L.; VILLALOBOS, B.F. 1940. Trailing indigo, a promis
ing leguminous forage plant. Soil Conservation 6:29-30.
 

Se presentan resultados de observaciones en Indigofera spicata (I.

endecaphylla) en Mayaguez, Puerto Rico. Esta leguminosa tiee 
alo
 
valor nut ilvo y su producci6n de forraje es comparable con Ia de
 
Melinis minutiflora.
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1009
 

FREYRE, R.H.; WARMKE, II.E. 1950. Legume evaluation. Report of
 
the Federal Experimental Station in Puerto Rico. 19p.
 

Se evaluaron 82 especies y var. de leguminosas en Puerto Rico. De5 leguminosas cultivadas en asociaci6n con Pennisetum purpureum,
el mayor rendimiento lo present6 Pueraria ph ooides. Entre to
das las especies evaluadas las mejores fueron: Crota]aria juncea,
Indigofera hirsuta, Stizolobium aterrinum, S. deeringianum,
anavaia bonare-nis Desmodlun tirtum, Vgina vexillata,

Calopogonium caeruleum, Desmodium nicaraguense,-olichos lablab,
di era picata (1. endecaphyla,-- subuiata y Puerara 

phaseoloides. 

1010
 
RIVERA-BRENES L.; RODRIGUEZ-CABRERA, A.; CESTERO, H. 1967. 
Comparison ol Giant Pangola, Signal grass, and Conmon Pangola

as pasture crops in the mountain region of Puerto Rico. Journa.
 
of Agriculture 51:192-200.
 

1011
 
RIVERA-BRENES, L.; CESTERO, H.; SIERRA, A. 1962. 
 Napier grass
(Pennisetumn pupureum) 
 versus sugar-cane (Saccharum

officinarum) as forage crops in Puerto Rico. J. Agric. Univ. 
Puerto Rico 46(4):307-312. 

Se compararon Pennisetum purrrum y Saccharum officinarum en un 
estudjo de 2 afios mediante cortes a intervosde 60 y as. P. 
purum tuvo un rendimiento prom. anual de 62 y 72 t de forrale 
verde/ac y Ia var. hojosa de S. officinarum PR 1010, ptodujo 28 y
39 t/ac. 

1012
 
RODRIGUEZ, J.P.i RIVERA-BRENES, L. 1962. The cultivation 
 of
 
Pangola grass in Puerto 
 Rico. Puerto Rico Agricultural Experi
ment Staion. Bulletin no.161. 38p.
 

1013

SIERRA-BRACERO, A. 1970. Yerba Buffel muy prometedora 
para las

Areas secas de Puerto Rico, Agricultura Dia (Puerto Rico)

16(I1-12):B-12.
 

1014
 
SC)TOMAYOR-RIOS, A. 1976. Productivity 
and management studies
 
with new tropical grasses. In Proceedings of the 30th and 31st

Southern 
pasture and forW-ge crop improvement conferences,

University of Kentucky, 'exington, 1973; University of Arkan
sas, Fayetteville, 1974. Tifton, Georgia, 
USA; ARS, USDA.
 
pp.3-24.
 

En la regi6n himeda de Puerto Rico, se evalu6 el comportamiento de
 
las gramfneas forrajeras Pennisetu purpureum, Panicum maximum,

Dieitaria decumbens, Di~taria EriohLo 
 poys app.,
ietinis minurTfora, 

, 
cynoon nlnmfuensis var. nlemfuensis,


Frahiria spp. y Cenc-i 

T 

c lia is.7Se dan recomendaciones de
erttitzantes segan Als s pastos se manejan para corte o
 

pas toreo.
 

1015
 
SOTOMAYOR-RIOS, A. 1974. Data on Puerto Rico forage varieties
evaluation. In Colloque sur l'intensification de la production
fourragere en-milieu tropical humide et son utillsation par les
ruminants, Paris, France, 1971. INRA. pp.152-155. 

Se presentan datos de rendimiento y vtlor nutritivo de gramfnea.
forrajeras evaluadas en Puerto Rico. Se evaluaron var. y especies
de los gineros Digitaria, 
 Panicum, C y Brachiaria. 
Presentaron resultados sobresallentevs * eriantha, D. p ,ntzii,D.
 
smutsii, B., ruziziensis, B. Brizantha, P. miaximum 
 y C.
 
plectostachyus. 

247
 



1016 
SOTOMAYOR-RIOS, A.; JULIA, V.J.; ARROYO-ACUILU, J.A. 1974.
 
Effects of harvest intervals on the yield and composition of 10
 
forage grasses. Journal of Agriculture of the University of
 
Puerto Rico 58(4):448-455.
 

Se evaluaron los efectos de intervalos de cosecha (30, 45 6 60
 
dias) y de fertilizaci6n con NPK en el rendimiento y Is composici
6n quimica de 3 BrachiariL spp., 5 Digitaria spp. y 2 Cynodon spp.
 
Con intervalos de corte de 30 y 45 dias los mayores rendimentos
 
anuales de MS se presentaron en D. smutsii PRPI 6434, y con inter
valos de 60 dias en B. ruziziensis.
 

1017
 
SOTOMAYOR-RIOS, A.; RODRIGUEZ-GARCIA, J.; SILVA, S. 1974. Yield
 
comparison of four forage grasses at two cutting heights and
 
three harvest intervals. Journal of Agriculture of the Univer
sity of Puerto Rico 58(1):26-36.
 

1018
 
SOIOMAYOR R., A.; ACOSTA M., A.; VELEZ F., J. 1973. Evaluation
 
of seven forage grasses at two cutting stages. Journal of Agri
culture of the University of Puerto Rico 57(3):173-185.
 

Se presentan datos de rendimiento de forraje y corposici6n quimica 
de 7 grainfneas forrajeras evaluadav durante 2 afios en Gurabo, 
Puerto Rico, con cortes a intervalos de 60 dfas o a] comienzo de 
Ia floraci6n (etapa 6ptima de cosecha). Las enpecies eval6adas 

fueron: Brachiaria mutica, B. brizan-sLa (glabrb) y B. brizantha 
comiin, B.--ruziziensis 7,ynodo __ on var. coursii, C. 
nlemfuensis var. nlemFuens-s y Digie a----_bens.
 

1019
 
SOTOMAYOR-RIOS, A.; VELEZ-FORTURO, J.; SPAIN, G. 1971. Forage 
yields and plant character correlatins in 30 Digitaria selec
tions. Journal of Agriculture of U.iversity of Puerto Rico 
(55(1):53-62. 

En una colecci6n de 30 accesiones de Digitaria spp. (6 de D.
 
decumbens, 6 de D. milanjiana, 9 de i. an-iana subespecTe

eylesiana, 3 de D. setivalva, 2 de D. pet.Lii 2 de D. smutsii, I 
de D. eriantha y-1 J .italida) cortadas antervaloi de0Ias, 
el endimlinto de forra3e fresco se correlac'.n6 positivamente con 
el vigor de Ia plants y con Ia resistencis al ataque de Siha 
flays, y negativamente con is resiste:ncia a Piccinia oahuensis. ET 
vigor de Is plants se correlacion6 positivamel:e con el rendimien
to de MS y de PC. El rendimiento anual de 11S fue de 15,841 a 
40,484 Ib/ac. El rendimiento de D. eriantha su]tvr6 al de las dembs 
accesicnes. 

1020
 

SOTOMAYOR-RIOS, A.; VELEZ-FORTUNO, J.; SPAIN, G. 1969. Forage
 
yields and plant character correlations in t..!rty Digitarias.
 
Proceedings of the Caribbean Food Crops Societ: 7:230-241.
 

Se evaluaron 200 introducciones de Digitaria spp. en Rio Piedras,
 
Puerto Rico durante I afio. De 6stas se selecciona)in D. decumbens
 
y 29 accesiones del g~nero para evaluaciones poster.vres de rendi
miento de MS y PC. D. eriantha (PRPI 5277) super6 a .as derAs. Se
 
presentan los datos obtendos.
 

1021
 
TELFORD, E.; CHILDERS, N.F. 1945. Tropical kudzu. ,:riculture
 
Amer. 5:210-211.
 

Se describe un estudio sobre el hfbito de crecimiento d( Pueraria 
phhaeolodes, introducida en Puerto Rico en 1940. La asoc aci6n 61 
esta legiunosa con Brachiaria mutica (Panicum purpurascL,.) pro
porciona un forraje nutritivo ypalatable para egnado eDasto
reo.
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I022 
S-',243 VELEZ-SANTIACO. J.; ARROYO-/UILU, J.A. 1984. Comparison of six
 

Stylosanthes cultivars and Dlgj; rin milanjiana in the humid mountain
 
region of Puerto Rico. (Comparar 6n de seis cultivares de Stylosanthes 
y Digitarina milaniana en ]a rrc.6 n montafiosa h6meda de Puierto Rico). 
Journal of Agriculture of the vi.:'.tersity of Puerto Rico 6E4):355-364. 
Ingl., Res. Ingl.. Esp., 14 Relt.., Ilus. [Agronomy & Soils Dept. & 
Nutritionist, Animal Industry De.pt., Agricultural Experiment Station,
 
Univ. of Puerto Rico, Corozal & P.o Piedras, Puerto Rico]
 

. sayloanthes
gulanensis. Stylosanthes gracilis. Ctvares. D taria
 

?,lanJiana. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca. Contrnido de proteinas.

L'ntenido de minerales. Fertilitantes. Intervalo 34c torte. Ultisoles.
216pico hfimedo. Producci6n de forraje. Valor nutritivo. Puerto Rico. 

SO realiz6 un expt. en un Ultisol de la regi6n montafioia hrjmeds de Puerto
 
Rico. pars evaluar el potancial de producci5n de forraje y de PC de 5
 
a'icciones de Is leguminosa Stylonanthes guianensis, una de S. gracilis y
 
14 gra-ufnea Digitaria milanjiana USDA PI 299699. En el primer periodo
e~ptl., las forrajeras se cortaron 9 y 6 veces cada 45 y 65 aias, reap.
 
borente el segundo perlodo, se cortaror 5 y 4 veces cala S5 y 79 dfas,

rbsp. Las parcelas de leguminosas recibieron 112 kg de P y K/ha/afio en una
 
Slla aplicaci6n. Las de la graminea recibieron 3360 kg de un abono
 
l'-5-10/ha/afio; se aplic6 Iscantidad indicada despufs de cada corte, segan
el intervalo asignado. Las parcelas no se regaron en ninguno de los 
P"rlodos exptl. D. milanlisna sobrepas 6 significativamente en producci6n
do forraje verde y seco las 6 selecciones de Stylosanthes a intervalos de 
41, 65 y 79 dlas. La graminea produJo 29.574 y 29,920 kg de MS/ha en 13.5 
mames cuando se cort6 cada 45 y 65 dias, resp. A intervalos de 79 dias, 
PllidtiJo 25.046 kg/ha en un perlodo de 10.5 meses. Las le..minosas mis 
PliductIvas de forraje seco fueron el cv. Fine Stem (IRFL-1416), S. 
&'lanensis USDA PI 361877 y los cv. comerciales Endeavolr y Schofield. El
c*'.Fine Stem produjo rendimientos de 18,522 y 18,936 kg/ha en 13.5 meses,
 
qi,. pueden considerarse altos para una leguminosa tropical. Cuatro de los
 
ct',produjeron casi tanta PC coma D. milanliana al cortarse cads 45 dias,
 
-- ,ntras que a intervalos de corte de 65 y 79 dies todos se acercaron a la 
g1nminea en este criterio. En la 6poca lluviosa surgi6 un brote de 
al tracnosis (Colletotrichum gloeosporioides que redujo el crecimiento de
l1 6 leguminosas, pero en menr grado a los cv. Endeavour y Fine Stem. Se 
suciere cortar la leguminosa cads 65 dias. Al cortarse cada 45 dias, las 
m"lezas tienden a invadirla despu6s del af~o. A intervalos de 79 dfas, Is 
lel;uminzsa tiende a producir menos forraje y PC que cuando se carta cads 65
diqs. Se presents el contenido de N, P, K, Ca y Mg de las leguminosas y is 
glquinec para los 3 intervalos de corte estudiados. En general, los cv. de 
At)losanthes produjeron signlficativamente mayores contenidos de N, Ca y Mg 
u, D.D laniana. IRA] 

1023 
2402 VELEZ-SANTIAGO, J.; ARROYO-AGUILU, J.A. 1984. Influence of two
 

tertilizer levelu on forage and crude protein yields of seven tropical
 
grasses. (Influencis de dos niveles de fertilizantes sobre los
 
rendimientos de forraje y de proteins cruda de siete gramineas tropics
lea). Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 68(4):
471-478. Ingl., Res. Ingl., Esp., 11 Refs., Ilus. [Animal Industry
Dept., Agricultural Experiment Station, Mayaguez Campus, Univ. of Puerto 
Rico, Rio Piedras, Puerto Rico]
 

D itaria pentzii. Panicum maximum. £y2n non. f_'jdon 
P" 'tostachyus. Cynodon nlemfuensis. Eriochloa polystachya. Cultivates.
Re. dimiento. Materia seca. Contenido de proteinas. Fertilizantes. Contertido 
de tninerales. Ultisoles. Clim. Producci6n de forraje. Registro del tiempo.
PUerto Rico.
 

Se determinaron los rendimientos anunles y estacionales de forraje verde
 
(F forraJe seco (FS) y PC en 7 gramfneas que se abonaron con 2240 y 4480
 
kg .I 15-5-10/ha/a o durante 765 diss consecutivos en Corozal, Puerto Rico. 
SLe0n aument6 el nivel de abono aumiet 6 ]a producc16n de FV, FS y P en 
tOd.xs las gramineas. Las mejores producoras de FV en el nivel intermedio 
de Abono fueron Digitaria pentzii, Pantcum maximum comidn y P. maximum cv. 
Hakkeni. Cynodon dactylon cv. Coastcross y C. plectostachyus cv. Callie
fue~on las mis rices en MS al nivel intermedio de abono. sin embargo, el 
cv. Callie :uper6 en MS a las demfis en el nivel Llto de abono. Las mejores 
pro,uctoras de FS en el nivel intermrdio de abono fueron D. pnntzii, P. 
a um comfn y Mkyeni, y C. dactyon. En la dasis intermedis de abono,
S-ejor productora de PC fue D. Zcntzii, que super6 slgnificativc.rente a
 

Makteni, Callie, C. nlenifuensis y Eriochloa polysrachya. Las mejores

pr°vuctoras di FV en !a dosis intermedta de abono por ic general result.ron 
buetkaa productoras en is dosis alta. Makueni fue i. mejor productora de FS 
en ta dosis alts de abono y super6 significativamente a C. dactylon, C. 
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nlemiuensis, y F. ol]vstachva. D. pentzli, P. maximum comOn, C. dnctylon y
 

C. plectostnclivus superaron en producci6n do PC a E. polystachya en la 

dosis alta de abono. 1. pentzil super6 slgnificativamente en produceifn do 

FS total a 1'. ,;,ximurr comsn, C. nlemfuensis y E. polystachya en 3 cortes 

deasde el 15 de oct. de 1977 al 27 de teb. de 1978. Se presentan valores 

del contenido du N. 1, I:, Ca y Mr, do is 7 gramfneas en lof. 2 niveles dc 

abonamiento. IHA] 

1024 

i 20934 VELEZ-SANTIAGO, J.; ARROYO-AGUILU, J.A.; TORRES-RIVERA. S. 1983.
 

Yield, crude protein, and chemical composition of five napier graLs 

cultivars on tl.c northestern coastal plains o Puerto Rico. 
(Rendimiento. proteina cruda y composici6n quimica de cinco cultivares 
de Pennisetum purp-oreur n los llanos hfmedon costaneros del noroeste de 
Puerto Rico). Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 
67(2):70-78. Ingl., Res. Ingl., Esp., 18 Refs., flus. [Agricultural 
Experiment Station, Univ. of Puerto Rico, Rio Piedras, Puerto Rico] 

Penniretum purpureum. Cultivares. Rcndimiento. Materin seca. Contenido de
 
proteinas. Contenido de minerales. Puerto Rico.
 

Se evalucron 5 cv. de la gra!nea de corte Penniseturn plr2 Ucm durante 748 
dias en los Ilanos hfmedos costaneros del noroeste do Puerto Rico. Estos so 
abonaren a raz6n de 4484 kg/ha/afio con un anglisis 15-5-10, distribuldo en 
7 partes iguales y se cartaron cada 50 dias. El suelo es del tipo Baysm6n 
16mico arenoso, considerado de mediana fertilidad. Se deterr.Inaron los 

rendimientos de forraje verde y seco y de PC y los contenidos de MS, PC, P, 

K, Ca y Me. Los rendimientos de los cv. 13079 y 7350 fueror, mayores quo los 
del cv. Herker, generalente utihizado par los ganadcros de In regl6n, 

tanto por su rendimiento en los reses frios coma durante el nF~o entero. Los 

rendimlentos do forra5'o sico de los cv. J3079, 7350, Herker, 13078 y 532, 
fueron resp. de 46,755; 45,449; 39,439; 38,816 y 37,581 kg/ha/afio. Los cv. 
13079 y 7350 produjeron rendimientos similares de forraje seco y 

sobrepasaron sigzaifIcati',amente (P - 0.05) los restantas cv. El cv. 7350 
produjo el cyor rendimiento de PC, 5413 kg/ha/afic. Los contenidos medlos 
de PC, P, K, Ca y Mg fueron 11.44, 0.37, 2.56, 0.3! y 0.34%, resp. La 
proporcl6i hoja:til)o tue bastante similar en }u 5 cv. y vari6 do un rax. 
de 60 a un vin. do 52Z. Se concluye que Is cosecha de P. pLrpureum cada 50 
dias fue apropiada para la rayor parte del a-no, excepto en. los meses frios 
en que los cv. no crecieron lo suficienre pars producIr buenos rendimien
tos. So sugiere cortarlob a un intarvalo lrs largo durante esta 6poca del 
aio con el fin do conseguIr mejores rendimientos. Se recomiendan los cv. 
13079 y 7350 para carte en vez del cv. Merker para esta zena de Puerto 
Rico. Los cv. 13078 y 532 son recoendables tambign coma posibles substi

tutos del cv. Herker. Sin e:bargo, el cv. 13078 sufre mSs los efectos de 

sequins prolongadas. (Resumen del autor) DO5 

',025 
18231 VELEZ-SANTIAGO, J.; SOTOtAYOH-RIOS, A.; TORRES-RIVERA, S.; HEKDEZ-

CRUZ, A.V. 1982. Performance of six Cenchrus and four Panicjm forage 
grasses under cutting management in the Lajas Valley, Puerto Rico. 
(Comportamiento Ge seis cultivares de Cenchrus ciliaris y cuatro 
cultivares de Panicum maximum bajo carte en el Valle de las Lajas, 
Puerto Rico). Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 
66(4):268-277. Ingl., Res. Ingl., Esp., 9 Refs. 

Panicum maximum. Cenchrus ciliaris. Cultivates. Intervalo de carte.
 
Rendimiento. Producci6n de forraje. ateria seca. Contenido de proteinas.
 
Puerto Rico.
 

En la Subestac16n Exptl. Agricola de Lajas, localizada en los llanos 
costaneros del surveste de Puerto Rico, se realiz6 un estudio para comparar 
el potencial do 1roducci6n de forraje verde (FV), forraje seco (HS), y 
protelna cruda (PC) de 10 cv. de los g6neros Panicum y Cenchrus par un 
periodo de 672 dias consecutivos. Los datas se analizaron par separado, 
incluyendo 3 cosechas realizadas durante los dias cortas del aiao (oct. 
1976-marzo de 1977), par los primeros 378 dgas, y par los 672 dfas de 
estudio. Panicum maximum (PRPI 12917) y Cenchrus ciliaris (PRPI 130h4 y 
13086) produj.,ron un 32, 36 y 28Z mrs de MS que P. maximum var. comun 
durante los dias cortos del afio, rcti.Al considerar la producci6n media 
anual de MS de las 16 cosechas, P. maximum (PRPI 13093 y 12917) fueron las 
de mayor producci6n do HS (42,922 y 40,Y'97 kg/ha/afio, resp.). P. r-xlmum 

var. comn y C. ciliaris Texas 4464, las mAs utilizadas el esta regi6n, 
produjeron 36.689 y 20,205 ke de XS/ha/afio, resp. PRPI 13084 fue el meor 
produrcor entre los cv. de C. cillarin cn 30,140 k2 de HS/ba/AFn. T.09 10 
cv. siguieron un mismo pat-6n de producc16n de FV, MS, y PC cuando los 
datos se analizaron para los primeroi 3Y8 dies de estudio. El contenido de 

PC rue bastante similar pars ambos gneros, variando do 7.50 en P. maximum 
(PRPI 12917) a 8.46% en C. ciliarls var. American. Los contenidos medios de 
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Ca Y Mt: on P. maximum ftiron U.,7 v 0.44. mler:ras que en C. cl]inrisfuerun du. 0.24 y 0.292, resp. (Rt:,uren del atutor) '5 -

102612059 VLLEZ-SANTIAGO, J.; SOrOMAYOR-i 0S, A.; LIIl(;)-lPI-Z, M.A.
1981. Potential of Stlo ,lnthcsguianensis as a forj. . crop in the humid mountainregion ,if Puerto Rico. (Potencialde St'losanthesg' nensis coino cultiro forrajeroel la regi6,n 11oizftafio.a hitneda de Puerto Rico). Journal of Agricullure of theUniversity of Puerto Rico 65(3):232-240. In.il., Res. Ingl., Esp., 17 Refs. 

Stylosanthes guionensis. I:ertilizantes. P. K. Rendimiento. .ateria seca. Conenido dc pro-Icfnas. Pioducci6n de forrajc. Ultisolcs. Pucrto Rico. 

So cvalu6 el polencial forrajero de Stylosanthes guiatiensis c. Endeavor en un ultisol dc 12regi6n montahiosa dc Puerto Rico. Sc determinaron los efocios de P y K cn cl rendimicntode forrajc seco (FS) y los con tenidos dc protexna cruda (PC). P y K en las hojas y tallos. Todas [as parcclas sc fertilizaron inicialmcntc con N a una tasa de 56 kg/ha. El Py Kcomo supcrfosfato triple y sulfato de potasio, resp., sc cnsayaron a 3 nivelos (P 00, 98 y 196;K = 0, 186 y 372 kg/ha) divididos en 10 aplicacionos, I despu6s de cada cosecha, durante unperfodo exptl. dc 764 dias. Los rendimientos de FS y PC no se afectgron por el Py K, perocn 2 coscchas cl %de PC fue mayor cn parcelas con el tratanirto de 98 k9 de P/ha/afio y0 kg do K; con este tratamiento el %de PC en todas las cosechas fue mayor que en los tratamientos sin frertilizante y do 0 kg de Py 372 kg'de k/ha. Los rendimientos tota'es de FSfluctuaron entre 21.0-24.0 tm/ha. Los resultados sugicren quc S. guianensis es un cultivoforrajero de grin potenc-al para los ultisoles de baja fertilidad de la regi6n h6moda do PuertoRico. (Resunien del autor. Trad. por ALM. 1)0 DOS 

.1027
VICENTE-CHANDLER, J. et al. 1953. The management and utiliza
tion of the forage crops of Puerto Rico. Bull. 116 Univ. P.R.
 
Agric. Exp. Sta. 90p.
 

Se informs sobre la importancia de los cultivos 
±orrajeros en
Puerto Rico, valorel nutritivo de los forrajes tropicales, suestablecimiento, manejo, utilizal.6n y el manejo de is asociaci6n

de Pueraria ha seoloides 
con gramfneas. Se dan las recomendaciones
 
apropiadas en los dferentes aspectos tratados.
 

1028
WAR11E, N.E. 1950. 
"Mayaguez hairless" - a mutant of tropicalkudzu. Agron. Journal 42:571-573.
 

Se realizaron observaciones en una parcela aislada que contenia
plantas glabras de Pueraria phaseoloides, selecionadas de varias
mutantes encontradas 
en un cultivo de P. phaseoloides en Puerto
Rico. No se observaron diferencias en vlgorii productivdad y resistencia a insectos y enfermedades entre las mutantes glabras y
los tipos normales de Is leguminosa. 
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@ 20715 YAZMAN, J.A. ; VELEZ- SAT!AGO, J. ; ARF)Y-.AGU1LV, J.A. ; McDOWELL,R.E. 1983. Evaluation of five tropical Lrasses for gxouing Holstein


heifers. (Evaluaci6n 
de cinco gramfneas tropicales pcra novillas
Holsrein en crecJmiLnto). Journal of Agriculture of the University ofPuerto Rico 67(2):79-94. Ingl., Res. Ingi., Esp., 25 Refs. [Winrock
Internarloncl Research & Training Center, Norrilton, AR, USA) 

Brachiarla radicans. 
!:achiaria decumbens. 
Digltaria decumbens. Diitaria
iUlanliana. Panicut' n..1c-um. Disponibilidad de forreje. Novillas. Aumentosde peso. Hatcria seca. 
 Contenido de protefnas. Consumo de alimentos.
 
Temperatura. Evaluaci6n. Puerto Rico.
 

Se realizaron 2 pruebas de cadn
I aflo una. en !a Subestaci6n Exptl.
Agricola de 
Corozal, para determinar la disponibilldad de 5 pastos:
Brachlaria 
radicans, B. decumbens. Digitarla decumbens, D. milaaian

fuentes de forraje panstado po" novilols Holstein en 

y
P-nlcum maximum, como 

crecimiento. Los efectos 
de las diveteas especies en la ganancia 
diarla
media (GDM) (amplitud de 0.43 a 0.51 kg) no fueron significatvos. El pasto

R. milanjiana fue el mejor en CD.4, y B. decumbens el que mis cabezas puedemantener, 5.7 vs. 5.2 a 5.7 cabczaf'/ha/ajio pars los otros 4 pastos. Seobtuvieron varlaciones airas en GDM 
tanto entre especies como entre meses.
De dic. a ene., la GDH fue aprox. 502 Aa baja debido a efectos de temp. enel crecimiento de 
los pastos. Se consideran los 5 pastos 
como aceptables
para el crecimiento de las novillas. Sin embargo, B. radicans no serecomienda por su posiblt toxicidad. Los contenidos de MS y de 
PC fueron
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rss altos en abril lcro ros bajoE en bept. El contenido dc tlS vari6 do 
menns de 20 a mus do 302, ,rnstraudco su irffuencla en CI corasuna. Fn julio 
y afo., I0s pastor r1VAuJ~rcn u, prom. dr r,enos del do PC. In1 cuoal 
posIblemente afect6 el conslr:3. Con tnp. y Iuvla norn..les, la temp. max. 
so correlacins posItiva y s1FniffcatJsa'nte (P < 0.01) (0.64 .1 0.87) con 
el contenldo de XS y neg;itiv-rntc (-0.26 a -0.79) co:i el contilrdo de rC. 
Sin embargo. In prer.pitacId;r anerrmal tuvo un efccto marcado on ectar 
relacione8. So obtuvieron correlarlon-: variables. .ntre el contenido do MS 
o do PC on nuestras cosechadar y ]a GWT, indicando quo oests medldus eran
 
relArivamente poco conflables pars producir genancia. 
El conscmno cstiando 
do US en tirmiuos de I do peso corporal vari6 de 2.9 a 3.1Z; En prom. se 
utillz6 menos del 6% do HS dc pasto disponible. En relncin con los costos,

6
una rez6n de uso tan baja no perece econ mica, par In cual se augiere mis
 
investigacin en el r.anejo y abonamiento de pastas tropicales pars 
un uso
 
mis eficiente de IS blomasa disponlble. (Resuran del autor) D05
 

Rep blica Dominicana (DOM) 
1030 

EL KUDZU, tropical par& forraje y conservaci6n, 0q67. Campiga

Mhora (Rep. Dominicana) 1(31:44-45.
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22397 ESPAROLo G. 1983. lespuesta de Brachiaria spp. a cinco niveles de
 

nitr6geno y dos de f6sforo y potasjo en Angelina. Cotul. Carne y Leche
 
2(l):22-27. Esp., 5 Refs., Ilus. [Centro de. Invesrigaciones Pecuarlas,
 
Apartado 227-9, Santo Domingo, Repiblica Dominicans]
 

Brachiaria. Fertilizantes. 11. P. K. REndimiento.
Cortes. Materia Seca.
 
Contenido de proteinas. Costas. Rep~blica Dominicana.
 

En Angelina, Cotu. Rep6blica Dominicana, se evalu6 la aplicaci6n de 0.
 
200, 400, 600 y 800 kg de N/ho/afio despuis de coda corie (11 en total) y de
 
0 y 100 kg de P y K/ha/io en 2 aplicaciones en una pasture de Brachiaria
 
spp. La mayor producci6n de MS (30,348 kg/ha en 11 cortes) obtuvo con
se 

800 kg de N/ha. Los rendimJeotos de MS al inicio y al final del ensayo

fueron relativamente superioreb par coincidir con los perlodos de lluvia en
 
IS regi6n. El cont.nido de PC arxent6 con los 
cortes y fue superior en el 
corte 9 (feb. 1981), probablemente debido a IS ipoca de iluvias. Los 
rendimientos de MS en 11 cortes para los demos tratamientos fueron de 
12,306, 23,010, 28,087 y 20.166 kg/ha pars 0, 200, 400 y 600 kg de N/ha, 
resp. (Resumen por EDITEC) DO1
 

1032 
25109 GERMAN, M. 1985. Estabiecimienro y producci6n de gramineasy iegu

minosas forrajeras en el Valle, Repfiblica Dominicana. in Pizarro, E.A.,
 
ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales,

3., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985. Cali, Centro interna
cional de Agriculrura Tropical. v.2,pp.1037-1047. Esp., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Brachlaria dictyoneura.
 
Andropogon gayanus. Stvlosanthes Rujanensis. Desmodium ovalifolium.
 
Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum.
 
Zornia latifolia. Zornia glabra. Pueraria phaseoloides. Aeschynomene
 
histrix. Ecotipos. ivaluaci6n. Establecimiento. Basque h6medo tropical.
 
Precipitaci6n. Rendimiento. haterna 
seca. Insecros perjudiciales. Enferne
dades y pat6genos. Adaptaci6n. Repfblica Dominicana.
 

Se hleva a cabo un ensayo en la localidad del Valle, Repbiica Dominicans.
 
perreneciente a un ecosistema de bosque tropical lluvioso, pars determinar
 
el establecimiento y la producci6n de iorraje do 
14 ecotipos do leguminosas
 
y 4 de gramineas forrajeras. Se presentan datos de altura de las plantas,

Z de cobertura, rendimiento do MS e incidencia dv plagas y enfermedades, 
obtenidos en perlodos de max. y min. precipitaci6n. Se describen las ca
racteristicas climiticas y edificas de la localidad. [ClAT]
 

1033 
25075 GERMAN, H. 1985. Establecimiento y producci6n de gramineas y legu

minosas forrajeras en Haras Nacionales en Repfblica Dominicana. In
 
Pizarro, E.A., ed. Reunidn de iS Red Internacional do Evaluaci6n de
 
Pastas Tropicales, 
3a., Cali, Colombia, 1985. Resultados 1982-1985.
 
Cali, Centra 
Internacional de Agricultura Tropical. v.l.pp.711-725.
 
Esp., Ilus.
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Andropopon gavonus. Brachisria brizantha. Brachiaria humidicola. Brachiaria
dictvoneura. Paspalum plcatulum. Sti]o nnthes ca l 
 , ,Stylosnnthes

leiocarpa. Stvlosonthe oacrocephala. Srylosanthes fesodrum
sulanensis. 

ovalifoliun. 
 Desmodium incanum. 
 Centrosema brasilianum. Centrosema
 macrocarpum. 
Pueraria phaseololdes. Zornib 
brasi1lensis. Zornia 
glabra.
Ecotipos. Evaluaci6n. Establecimiento. Rcndi iLntu. 
 haterin seca. Preci
pitaci6n. Bosque hmredo 
tropical. Insectos perJudiciales. Enferkedades y
par6genos. Adaptac16n. Rep6blica Dominicann. 

En la 
localidad de Hares Nacionales, RepIblica Dominicana, perteneciente a
 
un ecosistema de boasque tropical liuvioso, se 
lievan a cabo evaluaciones de
16 ecotipos de legumlnosas y 6 de gramineas forraJeran. 
 Se presentan datos

de altura de 
las plantas, 2 de cobertura y producc16n de HS a diferentes

edades, 
a Incidencia de Insectos y enfermedades en perlodos de max. y min.
precipitacl6n. Se describen las caractersticas climhticas 
y edhficas de la
 
localidad. ICIAT)
 

1034
 
25076 GNUIAN, H. 1985. Establecimiento y producc16n de gramineas y legu

minosas forrajeras en Brand,
Pedro Rep6blica Dominicana. In Pizarro,

E.A., ed. de Red
Reuni6n la Internacional de Evaluaci6n de Pastos
 
Tropicales, 3a., 
Cali, Colombia, 1985. Resultedos 1982-1985. Call,
Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. v.l,pp.727-742. Esp.,
 
INS.
 

Brachiaria brizantha. 
 Brachiaria humidicola. 
 Brachiaria dicrvonouia.

Andropogon gavanus. 
 Paspalum plicatulum. Stvlosanthes cap .ta
Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes lelocarpa. Stylosanthes macropal.

Centrosema brasillanum. 
 Centrosema macrocarpum. Desmodiur 
ovalifoliu..

Desmodium incanum 
 Pueraria phaseoloides. Zornia 
brasillensis. Zorn!
glabra. 
Ecotipoq. Evaluac16n. Establecimienr.o. Rendimienro. Hateria sea.

Adaptac16n. Bosque 
 hmedo tropical. Precipitaci6n. Insectos 
perjudiciales.

Enfermedades y pat5genos. Repfiblica Dominlcana.
 

Se vresentan dato; de altura de las 
plantas, 2 de cobertura, producc16n de
HS e incidencia d2 
insectos y enfermedades de 16 
ecoripos de legurninosas y
6 de gramineas fcrrajeras evaluados 
en perfodos de 
max. y rin. precipita
c16n en la Estacl6n Exptl. del Centro 
Nacional de Investigaciones Pecuarmas, 
en Pedro BDand, Rep~blica Dominicana. 
 La regi6n corresponde al eco
sistema de bosqu. tropical lluvioso. Se 
describen las caracteristicas cli
ruticas y ed~ficis del Erea de evaluac16n. [CIAT]
 

1035
10113 IfURBIDE C., A. 1980. Apuntes sobre pasturas tropicales. Santo Domingo, RepCblica Dominicana, Secretar'a de Estado dc Agricultura. Instituto Interame
ricano d. Ciencias Agrfcolas. 57p. lEsp., 48 Refs., llus. 

Pianicum maxitum. Digitaria decumbens. Aelinis ininuriflora. C)ynodon nlemfuensis. C.dact'lon. BacuWaria spp.B. murica. B. bri:antla.Pennisctu,, purpureumn. Centrosenia pu.bescens. Stylo nvcflies
guianensis. Puerariaphascoloides. Glvcinc iightii. Leucaena leucoce'phala. Alacrtq, ilium atropurpurcumn. Desinodium sp. Carac tcristicas agron6micas. Valor nutritivo. Estal'lecjiicnto. Control de malezas. Control de enfermedadeL Control de insectos.
Renovaci6n Producci6n animal. Tasa de carga. Sistemas de pastoreo. Conservacj6n de forra
jes. Aumen as de peso. Reptiblica Dominicana.
 

Se presenta un estudio de las pzincipdes especies de gram (fneas %,leguminosas forrajeras utilizadas en a Repdblica Domhiicana y se detallan los aspectos de manejo mis importantes. Seinforma ,.brePanicum maxunum, Digitaria decumbens, Meliis iniuriflora,Cynodon n/en.
fuensis. Jrachiia inutica, B. brizantha, B. ruziziensis, B. decumbens, Pennisetum purpurcuin, F. clawdestinuin, Cynodon dacrylon, 
 Cenchrus ciliaris, tti.parrhenia rufa y Echino.chloa Iolystachya; entre las leguminosas se citan: Centroscina pubescens, Glycine wightii,Puera-aphaseoloides, Desnodium sp., Macropriliumatropurpurcun:,Styosanthcsguianen.
sis, S. hmata,Ca/anus ca/an y Leucacna lucoccplhala. En el estudio se incluyen caracteristicasa,,1'6micas, valor nutricional, establecimiento, control de inalezas, fertilizaci6n, control
de e,,', renovaci6n de pradera., producci6n animal, sistemas de pastorco,
 
:medades y plagas, 

conwevaci6n de forrajes y ticnicas y mitodos de campo para elestudio y manejo de forraje
ras (Resuinen par ALM.AI.)D05 TOO 
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MARTINEZ, 
 L.; MCCREARY, D.; SANrHIRASE6ARAK, K. 1980. Yield of
local 
 and introduced varieties of Leucaena leucocephala. Tropi
cal Animal Production 5(1):90-91.
 

Se presentan datos 
de ensayos de campo realizados durante I aio en
Repdblica Dominicana para evaluar el rendiaiento de 8 tipos locales de Leucaena leucoceghala y de 10 cv introducidos, sembrados
intercal ad - Brac'FiiW-a Frfian ha.
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1037 
POUUD, B. 1984. Canavalia ensiforras: una alternativa para 
 la
 
soya en la aliv.entaci ini-l. -Narne--yeche 3(1):13-15.
 

1038
* POUND, P.;mU2, E.; SANTAl1N, A. 1980. ThE establishment of 
Leucaena! leucocehdl with associated crops. Tropical Anisal
 
PFadfEEjon 5TIY-T.
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* 20286 REPUBLICA DOMINICANA. SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA. 1976.


Informe del desarrolio Je la investigaci6n de la Divisi6n Pecuaria1970-1975. San Criat6bal, Centro deNacional Investigaciones, Extensi6n 
y Capacitaci6n Agropecuaria. 93p. Enp., Ilus.
 

Cramneaas. Leguminosas. Introducciones. Evaluaci~n. Producci6n de semili"s.
Fertilizxntes. Producci6n 
de forraje. Conaervaci6n de forrajes. Praderas
mi.xtae. 
HaneJo de praderas. Desarrollo ganadero. P:oducci6n animal. Repi
blica Dominicana.
 

Se presenta un informe acerca de los fir. ., objetivos y funciones de laDlvisi6n de Investigaci6n iecuaria, la cual reemplaz5 el Programa de Pastos
 
y Forrajes de la Secretaria de Estado de Agricuitura de la Repriblica
Dominicana, iniciado en 1970 con al objetivo de 
producir cambios en el
maneJo de praderae y lograr una 
mayor producci6n animal por unidad de
superficie. Las greas do investlgaci6n incluyen: introducci6n y adaptaci6n

de especien, producci6n de semillaes, 
producci6n y fertilizaci6n de forra-
Jes, conservaci6n 
de forrajes y suplementaci6n 
animal. Se seialan- los
 recuroos humanos y fli!cos *e la instituci6n y lnsse resumen trabaJos de

investigaci6n adelantados entre 
1970-75, entra ls cuales se tienen: Introducci6n, selecci6n y adapcaci6n de gramineas y leguminosas forrajeras,
ipocas de siembra, comparaciones entre var. 
de grautineaa y leguminosas,
estudias con herbicidas, resistencia a enfermedades, respuesta a la ferti
lizaci6n, asociaci6n de leguminosas y gramineas, 
estudios de diferentes
 cargas y evaluacl6a de alimentos en la producci6n animal. (Resumen por

EDITEC) JOO
 

1040* 12548 SANTHIRASEGARAM, K. Algunos conceptos y onsideraciones del pro
grams de desairollo de pastas en I&Repubhca Domini-ana. Santo Domingo, Repi
blica Dominicana, Proyecto UNDP/FAO no. DOM/71/516, 197?. 23p. Esp., flus. 

Producci6n animal. Manejo de praderas. Relaci6n sudo-planta-animal. Fertilidad del suelo. 
[lsarrolo gansdero. Repdblica Dominicana. 

Se presenta el programa de desarrollo de pastas para la Republica Dominicana, junto con alvInas consideracione, de tipo general sabre este tipo de programas. Se observa que en los
tr6picos de los paises en desarrollo la producci6n pecuaria esti a cargo princzpalmente de veterinarios, y se enfatiza laimportancia de un enfoqueintegtodo que de igual prioridad a los
animales como a las pasturas. Se tratan las sistemas de suelo/planta/animal y la necsaria
coordinaci6n que debe existir entre lainformaci6n generada par las distintas disciplinas. Enrelaci6n con elprograma para laRepdblica Domicana se tratan Infertilidad de los suelos,cldesarrollo de tecnicas de manejo, los tipos de pasturas para las diversas regiones, las actividades de apoyo, Las instituciones involucradas, y raa secuencia del pragrama de desarrollo. 
(Resumen porI.B.) J00 HO0 
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22398 WAGNER .1 , B.; HERNANDEZ P., !. 1983. Evaluaci6n de Styloshanthes


guyanensis asociado 
con C. nle-r-uensis. Carne y Leche 2(l):33-40. Esp.,

Res. Esp., 5 Refs., Ilus. [Cr.ntro de ]nvestigaciones Pecuarias, Apartzdo

227-9, Santo Domi.go, Repriblica Dominicana]
 

Stvlosanthes Sulincnsls. Pradcras mixtas. 
Lvnodon nlemfuensis. Fertilizan
tes. P. !.. Rlendimiento. Materia seca. Compostci6n botanica. Cortes. Evalua
c15n. Repriblica ominica.a.
 

Se evaluaron 4 cv. de Stylosanthes fuiarensis mis 
2 compuestos asociados
 con Cynodon nlemfuensis en condiciaos del Centro de Desarrollo Agropecua
rio, en San Crist6bal, Republica Dominicana. Se utiliz6 un diserio de
bloques al azar con 4 repeticiones. Se emplearon 10 kg de semill.as de
leguminosas/ha, previa escarificaci6n y material 
vegetativo para el pasto;
Ia siembra 
fue ccnJunra en lineas alternas. Se hicieron aplicaciones

traccionadas de 100 kg de P/ha a intervalos de b meses, la primera junto
con 
25 kg de urea/ha en combinaci6n 
con la filtima labor de preparaci6n de
terrer.n. Los cortes se realizaror cada 35 disa. 
 Se obtuvieron resultadoas
satisfactoria en la mezcla con los cv. C-33 y C-30. con 15.0 y 13.4 t de
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http:semill.as


NS/h/afio y un 22 y 23. de 3eptiminosas en ]a aloccacl6n, resp. Se deben 
realizar otran e\vuacloneL a nivel de pastoreo parai valldar estos reaulta
dos. (tIesumendel autor) D03 

1042
 
WAEIIER, J.B HERNANEEU ., f.; TAPIA C.. M. 1,. Establish
aent and initial yleldE of 7 cultivars of Pennisetur 5pp. in a 
semi-arid zone. Tropical Aniial Production 6(2):1J56 

Se observ6 un establecimiento satisfactoria en 4-5 meses con 80%
 
de gerninacion en 7 cv. de Pennisetum sembrados con secilla en 3
 
lo aIidades de Repblica Dom!nicana Se aplic6 fertilizacion de
 
250 kg de urea y 125 kg de P. El cv. C-53 produjo el mayor rendi
miento de 7.2 t de MS/ha en Azua cuando se reg6 2 vece5/mes. El
 
cv.-C-60 produjo 8.4 t/ha en Dajab~n.
 

1043
 
WNAGNER, J.D. 1981. Evaluation of native legumes in the Domini
can Republic. Tropical Aniaol Production 6(2);198.
 

Se recolectaron de diferentes zonas de Repdblica Dominicana 30

ecotipos de leguminosas forrajeras nativas, y se evaluaron en un
 
estudio de 4 agos para determinar su valor forrajero. Los gqneros

y especies m1s diseminadas fueron Centroseea, Clitaria,
Hacrgtiliun, Desmodium y Teramnus, Stylosanth---5-i y -eu-aena 
Teucocep5ili. i5--iesFaron -C----- con -Cba6C-.--ueisce l-iie-r 


n 
isociacifn. Los rendimientos obtenidos fueron de 10.1 y 0.6 t de 
MS/ha con 21 y 19.9% de PC, resp. 

[9Da ra nedir rendimiento e-Fstencia y cb-Lrtamiento" e 

Trinidad y Tobago (TTO) 
1044
 

ADENIYI, S.A.; WILSON, P.N. 1960. Studies on Pangola grass at
 
I.CT.A., Trinidad. Tropical Agricultura 37(4):271-282,
 

1045
 
Alysicar~us rugosus in the Nest Indies. 1932. Tropic. Agric.

TFi[iafa 9:319.
 

Se sembraron en Trinidad sesillas de la leguminosa Alysicarpus
 
ruosus provenientes de 1as Provincias Centrales, India, a-EF(vi

aepi"oyal Botanical Garden. Se espera establecer esta especie para

abono verde y cultivo forrajero,
 

1046
 
BARRIE-SMITH, P 1959. Pangola grass. Publ. hinist. Agric.,

Trinidad and Tobago. I(Op.
 

Se describen las caracteristicas agron6micas de Digitaria
decumbens y se recomiendan pr~cticas culturales para su culfvo en 

1047
 
COWLISHAW, S.J. 1974. The screening of introduced pasture
 
grasses. In Colloque sur l'intensification de ]a production

fourragere en milieu tropical humide et son utilisation par les
 
ruminants, Paris, France. INRA pp.180-189.
 

Se presentan datos sobre dimensi6n de la hoja, estolones, frecuen
cia de floracidn, rendimiento de 11sy contenido de N de 82 intro
ducciones de Diqitia spp. evaluadas en Trinidad. Algunas espe
cies floreciern -durante 10 meses en el ago y utras produjeron 
pocas o no florecieron. D. aila n subsp. eynia produio
altos pendientes de MS y N. - -p-u 
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1048
 
6UYADEEN, K.V. 1950. A note on coloniel graSE. 1rlp. Agricul
ture, Trin. 27:59-61. 

Se describe Panicup mayifrvt cv. Coloniao y e discute Eu estable
ciciento medin qie'y seilla. Aunque li sierbra con esque
jas no proporcion6 el cejor establecimiento produjo los mayoresrendimientos. La semilla no ger1in6. Se sugiere aplicar riego en
 

tpoca seca. Se compara su coiposici6n quimica con la de Penisetum
 

1049
 
PATERSON, D.D. 1939. The cultivation of perennial fodder
 
grasses inTrinidad. Trap. Agriculture, Trinidad 16:55-57.
 

Se presentan las trabajos publicados por el autor, referentes a
 
los pastas y la produccidn de ganado en Trinidad. Las mejores gra
mineas evaluadas en este pals son en su orden: Tripsacum laxum,

Brachiaria lutica, Pennisetum purpureum (var. Uganaa --y- coi~ny
 

UHL. "_Eiicummaximum
 

1050
 
PATERSON, D.D. 1936. The cropping qualities of certain tropical

fodder grasses. Emp. J.Exp. Agric. 4:6-16.
 

Se hace un recuento ae pe quefos expt. de campo realizados en Tri
nidad con las gramineas forrajeras Pennisetum urureu., Trisacum
 
Iaxum, Panicum taximua, Brachiaria emff ---acch arum sinense- var.
 
a--y C-213,-- ta ---iutF - c-fFisticas
"rese[--


esenciales coma forrajera perenne?'e describe cada una de las
 
especies evaluadas.
 

1051
 
19658 PERSAD, N.K. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas y
 

leguminosas forrajeras en Centeno, Trinidad. In Pizarro, E., ed. Reuni6n
 
de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali,
 
Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. pp.393-401. Esp., Ilua.
 

Brachiaria ruziziensis. B. decumbens. Panicum maximum. Andropogon gavanus.
 
Centrosema pubescens. Calopogonium mucunoides. Stylosanthes capitata. S.
 
guianensis. Desmodium heterophyllum. D. ovalifolium. Zornia latifolia.
 
Aeschvnomene histrix. Pueraria phascoloides. Evaluaci6n. Establecimiento.
 
Cobertura. Altura de Ia planta. Rendimiento. Materia seca. Insectos
 
perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Precipitaci6n. Bosque hfmedo
 
tropical. Trinidad y Tobago.
 

Se realizan ensayos de evaluac16n de 5 ecotipos de gramineas y 12 de
 
legurinosas en los campos exptl. del Hinisterio de Agricultura de Trinidad,
 

' 
ubicaona en la localidad de Centeno, a 10"3' de lat. norte y 60*55 de
 
longitud oeste, a una altura de 15 m.s.n.m. El sitio pertenece al ecoslste
ma de bosque tropical lluvioso; Ia precipitacl6n media anual e de 1950 mm
 
y la temp. media de 25'C. El suelo tiene un pH de 4.3 y 4.4 a 0-20 y 20-40
 
cm de profundidad, reap. Se pres,tan datos de cobertura, altura de la
 
planta, producci6n de HS e incidencia de insactos y enfermedades, en
 
periodos de max. y min. precipttaci6n. (Resumen por H.M.) 1101
 

1052
 
SMITH, R.B. 1950. Tabaquite grass. Ischaemum aristatum. Proc.
 
Agric. Soc. Trinidad and Tobago 50,335-340.
 

Se presenta una descripci6n general sabre Ischaemua aristatum, una
 
graminea aue crece en Tco, Trinidad, la EaFia- m6sfao --6uenas
 
caracteristicas coma forrajera. Su co'aposicidn quimica se compara

favorablegente con Axonopus compressus, Hy2arrhenia rufa Cvnodon
 

=
dactylon, Frachiaria -ilcic y-Pnic- maxi-um, e 5Il-able para

if-gai o e--un-cecimient -ros7E [a especie se encuennh 

tra en evaluaciOn en otras lacalidades de Trinidad.
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ATG 
BLZ 
BOL 
BRA 
COL 
CRI 

CUB 

DOM 

ECU 
GLP 
GTM 
GUY 


HND 


ABREVIATURAS DE PAISES 

ARGENTINA 
 HTI 

ANTIGUA JAM 
BELICE HEX 
BOLIVIA NIC 
BRASIL PAN 
COLOMBIA PER 
COSTA RICA 
 PRI 

CUBA 
 PRY 

REPUBLICA DOMINICANA SLV 

ECUADOR SUR 
GUADALUPE TTO 
GUATE4ALA USA 
GUYANA 
 VEN 

HONDURAS
 

HAITI
 
JAMAICA 
MEXICO 
NICARAGUA 
PANAMA 
PERU 
PUERTO RICO
 
PARAGUAY
 
EL SALVADOR
 
SURINAM 
TRINIDAD Y TOBAGO 
ESTADOS UNIDOS 
VENEZUELA
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I-NDICE DEISPECTFS FORRAJ ERAS
 

ACACIA PAN 0058 0080 
USA 0143 PER 0737 0738 0743 0744 0751 

0753 0755 0767 0769 0774 
ACROCERAS 0777 0778 0783 0789 0790 

BRA 0457 0505 0791 0792 
TTO 1051 

AESCHYNOMENE USA 0145 
BRA 0326 0497 VEN 0812 0856 0857 0860 0863 
COL 0540 0542 0548 0607 
PAN 0057 0061 AESCHYNOMENE PANICULATA 
USA 0105 0109 0133 BRA 0334 

COL 0517 
AESCHYNOMENE AMERICANA CRI 0011 

ARG 0222 
BRA 0334 0402 AESCHYNOMENE SENSITIVA 
COL 0517 0579 0597 0626 0676 COL 0592 

0677 
CRI 0009 AESCHYNOMENE VILLOSA 
HND 0048 USA 0129 
PER 0767 
USA 0103 0107 0129 0130 0142 ALYSICARPUS 

PAN 0061 
AESCHYNOMENE BRASILIANA USA 0105 

COL 0579 
ALYSICARPUS RUGOSUS 

AESCHYNOMENE CILIATA (VEASE A. VAGINALIS) 
COL 0592 

ALYSICARPUS VAGINALIS 
AESCHYNOMENE FALCATA COL 0567 0592 

COL 0579 0592 CUB 0944 0946 
SUR 0807 

AESCHYNOMENE HISTRIX TTO 1045 
BOL 0246 0257 0260 USA 0101 
BRA 0302 0334 0366 0371 

0372 0402 0435 ANDROPOGON 
COL 0515 0517 0526 0539 0546 USA 0101 0105 

0550 0552 0559 0565 0575 
0577 0579 0590 0625 0626 ANDROPOGON GAYANUS 
0628 0638 0646 0664 0665 ARG 0212 
0666 0668 0669 0676 0677 BOL 0242 0245 0246 0257 0260 
0678 0679 0680 0681 BRA'0272 0273 0275 0277 0302 0308 

CRI 0009 0011 0013 0021 0309 0311 0316 0334 0337 0340 
CUB 0910 0911 0346 0355 0366 0367 0368 0369 
DOM 1032 0370 0374 0395 0401 0402 0427 
ECU 0694 0702 0429 0434 0435 0445 0454 0461 
GUY 0710 0480 0493 0494 0495 0496 0497 
HND 0048 0502 0503 0504 0508 
JAM 0998 COL 0515 0516 0517 0519 0525 0526 
MEX 0151 0162 0163 0170 0528 0532 0535 0537 0539 0540 

0171 0185 0186 0191 0541 0543 0544 0545 0546 0547 
NIC 0049 0050 0052 0548 0550 0551 0552 0559 0565 
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0942 0984 0987 

DOM 1032 1033 1034
 
ECU 0694 0702 
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JAM 0997 0998 
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PAN 0055 0056 0057 0058 0059 0060
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0582 0588 0651 0674 

AXONOPUS
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ECU 0702
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AXONOPUS AFFINIS
 
CUB 0984
 
USA 0110 0119
 

AXONOPUS AUREUS
 
COL 0592
 

AXONOPUS COMPRESSUS 
BRA 0461
 
CRI 0007
 
CUB 0985
 
GLP 0994 
PER 0737 0138 0783
 
SUR 0807
 
TTO 1052 

AXONOPRS MICAY 
COL 0517 0525 0532 0560
 

0576 0591 0620 0669 
0676
 

ECU 0698
 

AXONOPUS SCOPARIUS
 
BRA 0293 0457
 
COL 0532 0534 0560 0620
 

0628 0648 0676 0682 
CRI 0018 
CUB 0893 
ECU 0694 
MEX 0204
 
PER 0746 0762 0772 0773 0788
 

BOEHMERIA NIVEA 
COL 0523
 

BOTHRIOCHLOA 
CUB 0889
 

BOTHRIOCHLOA PERTUSA
 
CUB 0893 0907 0947
 

BOTHRIOCHLOA !NTERMEDIA 
CUB 0893 .0907 0932 

0947 0955 0956
 

BRACHIARIA
 
BRA 0355 0383 0410 0440 0468
 
COL 0535 0540 0548
 
CUB 0888 0889 0918 0940 0955
 

0956* 
DOM 1031 1035
 
ECU 0699 0706
 
PRI 1014 1015 1016 
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USA UlUb 

VEN 0835 0850 0864 


BRACHIARIA BRIZANTHA 
BOL 0247 0260 
BRA 0275 0277 0278 0306 0308 0311 

0316 0320 0322 0346 0368 0416 

0417 0480 0493 0494 0497 0501 


COL 0515 0516 0517 0525 0528 0537 

0539 0544 0546 0547 0550 0552 

0559 0566 0567 0568 0573 0581 

0582 0584 0585 0586 0590 0607 

0633 0637 0641 0642 0676 0677 

0681 

CUB 0895 0896 0900 0901 0933 
DOM 1033 1034 1035 1036 
hND 0044 
MEX 	 0173 
NIC 0053 

PER 0795 

PHI 	 1015 1018 
PRY 0729 0730 

SUR 0802 0804 0810 0811 

VEN 0812 


BRACHIARIA DECUMBENS 
ARG 0212 
ATG 0873 
BOL 0242 0245 0246 0247 0254 

0257 0260 
BRA 0273 0275 0276 0277 0278 0282 

0296 0300 0302 0306 0309 0311 
0316 0318 0320 0322 0331 0334 
0335 0344 0346 0351 0357 0366 
0367 0370 0374 0375 0378 0395 
0401 0402 0425 0427 0434 0435 

0440 0454 0457 0470 0475 0494 
0496 0497 

COL 0515 0516 0517 0521 0523 0525 

0526 0532 0537 0539 0541 0543 
0544 0545 0547 0550 0552 0559 

0560 0565 0566 0567 0568 0572 

0573 0574 0575 0576 0577 0578 
0584 0585 0590 0607 0619 0625 
0633 0637 0638 0639 0642 0647 
0664 0665 0666 0667 0668 0669 

0671 0674 0676 0677 0678 0679 

0680 0681 0686 0687 

CRI 0009 0013 0021 0023 

CUB 0880 0898 0899 0903 0904 0905 


0910 0911 0917 0941 0942 

DOM 1032 

ECU 0694 0702 

GUY 0710 0711 

HND 0048 

MEX 0151 0152 0161 0162 0163 


0170 0171 0172 0185 0186 

0188 0190 0192 0194 


1iU UU5U U053
 
PAN 0055 0058 0059 0060
 

0062 0063 0080 0083
 
PER 	0737 0738 0739 0743 0751 0753 0755
 

0756 0760 0769 0772 0773 0774 0776
 
0777 0778 0780 0783 0789 0790 0792
 
0795
 

PHI 1010 1029
 
SUR 0802 0804 0810 0811
 
TTO 1051
 
USA 0086 0145
 
VEN 0813 0826 0832 0835 0850 0856 0857 

0858 0861 0863 0867 

BRACIIIARIA DICTYONEURA
 
ARG 0212
 
BOL 	0247 0260
 
BRA 	 0275 0277 0278 0282 0316 0344 

0368 0375 0378 0394 0395 0440
 
0505 0525 0526 0528 0537 0539
 
0544 0546 0547 0551 0552 0559 
0566 0567 0568 0576 0578 0581
 
0582 0585 0586 0625 0633 0637
 
0638 0639 0640 0642 0646 0651
 
0669 06714 0684 

CRI 	0009 0013 0023
 
DOM 1032 1033 1034
 
ECU 0689
 
HND 0044 0048
 
JAM 0998
 
MEX 0151 0162 0163 0165 0170 0171
 

0172 0185 0186 0190 0192 0194
 
0198
 

NIC 0053
 
PAN 	 0055 0057 0059 0062 0063 0083 
PER 	0777 0778 0782 0783 0789 0791
 

0795
 
PRY 0729 0730
 
VEN 	0812
 

BRACHIARIA EMINII
 
BOL 0247
 
PAN 0083
 
PER 0795
 

BRACHIARIA HUMIDICOLA
 
BOL 0247
 
BRA 	 0273 0275 0276 0277 0278 0282 

030.2 0306 0316 0318 0331 0336 
0339 0342 0343 0344 0346 0354 
C35, 0366 0367 0368 0369 0373
 
0374 0375 0394 0395 0396 0402
 
0434 0435 0440 0454 0457 0467
 
01475 0480 0494 0495 0497 0504
 

COL 0515 0516 0517 0525 0528 0537
 
0539 0541 0544 0545 0546 0547
 
0550 0551 0552 0566 0567 0568
 
0573 o574 0575 0576 0577 0578
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0581 0582 0584 0585 0588 0590 
0607 0628 0633 0637 0638 0639 
0641 0642 0651 0652 0664 0665 
0666 0667 0668 0669 0671 0674 
0676 0677 0681 

CUB 0910 0915 

DOM 1033 1034 

ECU 0689 0694 0700 0701 0702 

GUY 0710 0711 

HND 0044 0048 

MEX 0161 0162 0163 0165 0170 0171 


0172 0186 0190 0192 0194 0198 

NIC 0053 

PAN 	 0055 0057 0059 0060 0068 0072 

0080 0083 
PER 	 0737 0738 0743 0751 0753 0755 

0769 0774 0780 0783 0789 0790 
0791 0792 0795 

PRY 	0729 0730 

VEN 	 0812 0832 0856 0858 0860 0861 

BRACHIARIA MUTICA 
BLZ 	0002 0003 0004 

BOL 0239 
BRA 0296 0306 0427 0499 0505 0517 

0523 0532 0557 0609 0615 0647 
0665 0669 0676 


CRI 0016 0018 0028
 
CUB 	 0880 0887 0891 0892 0893 0897 

0927 0987 

DOM 1035
 
ECU 0698 

GUY 0707 0708 0709 0711 

MEX 0156 0183 0204
 
NIC 0054 

PER 0736 0788 

PRI 1004 1005 1018 1021 

SLV 0036 

SUR 0804 
TTO 1049 1050 1052 
VEN 0824 0828 0832 0838 0845 

0847 0850 0859 

BRACHIARIA PLANTAGINEA 
BRA 0306 

BRACHIARIA RADICANS 

BRA 0306 0378
 
COL 0517 0573 0676 

CUB 	 0979 
GUY 	0711
 
MEX 1052 0170 0171 

PAN 0055 0057 

PER 0795 

PRI 1029 

VEN 	 0832 0852 0858 

BRACHIARiA RUZIZ1ENSIS 
BOL 	0247
 
BRA 	0275 0277 0278 0282 0306 

0316 0320 0322 0331 0334 
0344 0346 0367 0368 0378 
0401 0425 0435 0440 0470 
0475 0494 0495 0497 

COL 0515 0517 0537 0539 0550
 
0552 0566 0567 0568 0573
 
0581 0582 0637 0638 0640
 
0642 0676 0681 

CRI 0009 
CUB 0887 0891 0892 0893 0915 

0935 0936 0947 0987 
DOM 1032 
MEX 0152 0162 0163 0170 0171 

0172 0186 0192
 
PAN 0057 0073 0083
 
PER 	0789 0795
 
PRI 1015 1016 1018
 
PRY 0729
 
SUR 0810 0811
 
TTO 	1051
 
VEN 	 0832 0850 0866 

BRACHIARIA VIRGATHA 
USA 	0101
 

BROMUS INERMIS 
MEX 	0158
 

CAJANUS
 
USA 	0105
 

CAJANUS CAJAN 
ARG 0220 
BRA 0420 0454 0459 0460 0464 

0472 
COL 0532 0595 0662
 
PAN 0075
 
SLV 	0036 
USA 	 0084 0098 0143 0144 
VEN 	 0838 

CAJANUS FLAVUS 
(VEASE C. CAJAN) 

CAJANUS INDICUS 
(VEASE C. CAJAN)
 

CALLIANDRA
 
BRA 	 0326 

CALOPOGONIUM 
BRA 0326 0327 0497 
COL 0521 0540 0548
 
PAN 0061
 
USA 	 0105 
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CALOPOG0O0IUM CAERULEUM 

BLZ 0002 0003 

COL 	0549 

PRI 	 1009 

CALOPOGONIUM MUCUNOIDES 

BLZ 0002
 
BOL 0246 0257 

BRA 	0275 0282 0309 0315 0319 0333 

0334 0335 0344 0346 0355 0356 
0366 0371 0372 0375 0378 0379 
0402 0425 0435 0494 

COL 	0517 0523 0532 0539 0543 0546 

0550 0560 0575 0577 0591 0592 

0595 0600 0628 0647 0662 0664 

0665 0666 0667 0668 0676 

CRI 0021 
ECU 0694 0702 0708 
HND 0048 
NIC 0052 
PAN 0057 

FER 0737 0738 0743 0744 0751 0767 


0769 0774 0790 

TTO 1051 

NSA 0129 0145 

VEN 0832 0863 


CAMPTOSEVAA 

BRA 0326 


CANAVALIA 

BRA 0326 0327 

COL 0548 

PAN 	0061 


CANAVALIA BONARIENSIS 

PRI 1009 


CANAVALIA ENSIFOIMIS 

BRA 0438 

COL 0591 

CRI 0009 

DOM 1037 

HEX 0158 


CANAVALIA OBTUSIFOLIA 

BRA 0446 


CASSIA 

BRA 0379 

COL 0549 0677
 

CASSIA ROTUNDIFOLIA 

BRA 0365 0401 


CENCHRU S 
BRA 0411 
CUB 	0888 0889 0984
 
USA 	 0105 

CENCHRUS BIFLORUS
 
BRA 0276 0279
 

CENCHRUS BROWNII 
GLP 	0994
 

CENCHRUS CILIARIS
 
ARG 0206 02114 0226 0229
 
ATO 0873 0875
 
BOL 0254
 
BRA 0275 0276 0277 0277 0279
 

0316 0422 0427 0454 0472
 
0474 

COL 0532 0557 0605
 
CRI 0016
 
CUB 0879 0892 0893 0896 0897 0899
 

0902 0903 0904 0905 0909 0914
 
0922 0932 0934 0935 0940 0947
 
0955 0956 0957 0974 0979 0985
 
0987
 

ECU 0706
 
GTM 0041
 
MEX 0165 0172 0200
 
NIC 0054
 
PAN 0059 0062 0063
 
PER 0788
 
PRI 1013 1014 1025
 
SLV 0030
 
USA 0098 0101
 
VEN 	0821 0829 0833 0834 0835 0849
 

CENCHRUS SETIGERUS
 
BRA 0276 0279 0472
 
CUB 0915
 

CENTROSEMA
 
ATG 0875
 
BOL 0254
 
BRA 0277 0326 0327 0355 0379 0409
 

0433 0466 0480
 
COL 0521 0535 0540 0542 0607 0654
 
COr 0v48
 
DOm 10143
 
PAN CLw-58 0061
 
PER 	 0739 0780 
USA 	0105
 
VEN 	0865
 

CENT ROSIAZAA ACUTIFOLIUM 
BRA 0288 
CO. 0548 0588 
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CENTROSF-, A ANGUSTIFOLIUM 0434 0446 0493 0494 0497 0502 
COL 0548 0654 0512 

COL 0516 0517 0525 0526 0528 0537
 
CENTROSF*MA ARENARIUM 0538 0544 0545 0546 0547 0548 

BOL 02bC 0549 0550 0551 0552 0559 0565 
BRA 0460 0566 0567 0568 0574 0575 0576 
COL 0546 0578 0639 0646 0577 0578 0581 0585 0586 0588 

0654 0683 0590 0597 0625 0626 0628 0637
 
JAM 0998 0638 0640 0641 0642 0643 0654 
MEX 0191 0656 0664 0665 0666 0667 0668 
PER 0777 0669 0671 0674 0677 0678 0679 
USA 0110 0680 0681 0683 0684 

CR1 0009 0011 0013
 
CENTROSEMA BRASMIANUH CUB 0910 

ARG 0212 DOM 1032 1033 1034
 
BOL 0260 GUY 0710
 
BRA 0288 0308 0310 0311 0334 0346 HND 0048
 

0365 0402 0434 0440 0458 0460 JAM 0998 
0493 0494 0497 MEX 0162 0163 0170 0171 0185 

COL 0516 0517 0525 0526 0528 0537 0186 0191 
0538 0539 0544 0545 0546 0547 PAN 0055 0057 0059 0060 0062 
0548 0551 0552 0559 0565 d567 0063 0067 0072 0080 
0568 0576 0578 0581 0585 0588 PER 0743 0744 0751 0767 0774 0777 
0590 '0625 0638 0639 0640 0641 0778 0782 0783 0789 0791
 
0646 0654 0656 0669 0676 0678 PRY 0730 
0679 0680 0683 USA 0145
 

CRI 0009 0011 0013 VEN 0812 0813 0856
 
CUB 0910
 
DOM 1032 1033 1034 CENTROSEMA PASCUORUM
 
ECU 0689 BRA 0288 0334 0402 0460
 
GUY 0710 COL 0516 0517 0545 0588 0654 0676
 
HND 0048 HND 0048
 
JAM 0998 MEX 0151
 
MEX 0151 0161 0162 0163 0165 0170 NIC 0049 0053 

0171 0185 0186 0191 PER 0767
 
NIC 0053 USA 0129
 
PAN 0063 0080
 
PER 0767 0777 0778 0783 0789 0791 CENTROSEMA PLUMIERI
 
PRY 0729 0730 BLZ 0002 0003
 
USA 0110 BRA 0458 0460
 
VEN 0812 0813 0856 COL 0532 0654
 

CUB 0946 
DOM 1043 

CENTROSEMA CAERULEUM PAN 0062 
COL 0676 USA 0110 

VEN 0838
 
CENTROSEMA GRANDIFOLIA
 

BRA 0460 CENTROSEMA PUBESCENS 
ATG 0873 0874
 

CENTROSEMA KERMESI BLZ 0002 0004 0005
 
USA 0110 BOL 0246 0257 0260
 

BRA 0265 0275 0282 0288 0296 0302
 
CENTROSE]4A MACROCARPUM 0303 0309 0317 0319 0334 0335
 

ARG 0212 0344 0359 0360 0361 0364 0365 
BOL 0257 0260 0366 0367 0371 0372 0373 0375 
BRA 0283 0288 0308 0310 0311 0315 0378 0398 0402 0425 0435 0440 

0325 0331 0332 0334 0335 0346 0453 0458 0459 0460 0467 0483 
0356 0364 0365 0368 0401 0402 0494 0511
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COL 	0516 0517 0523 0525 0526 0532 

0539 0541 0544 0545 0546 0547 
0548 0550 0552 0559 0565 0571
 
0572 0574 0575 0576 0577 0578 
0581 0585 0586 0588 0590 0592 

0597 0625 0626 0628 0638 0639 
0641 0646 0654 0664 0665 0666 

0667 0668 0669 0671 0676 0677 

0678 0679 0680 0681 0683 0684 


CRI 0009 0011 0013 0021 

CUB 0886 0894 0910 0911 0944 0951 

DOM 1032 1035 1043 

ECU 0694 0702 0704 0706 

GUY 0707 0708 710 

HND 0048 

JAM 0998 

MEX 	0151 0161 0162 0163 0170 0171 


0178 0185 0186 0191 

NIC 0049 0052 0053 

PAN 0059 0080 

PER 0737 0738 0743 0744 0751 0753
 

0754 0755 0756 0760 0766 0767 

0774 0776 0777 0778 0783 0785 

0788 0789 07.90 0791 0792
 

TTO 1051 

USA 0110 0129 0141 0145 

VEN 0812 0813 0832 0835 0856 0863 


0865 


CENTROSEMA ROTUNDIFOLIA 

COL 0516 0545 


CENTROSDIA SAGITTATUM
 
COL 0654 


CENTROSEMA SCHIEDEANUM 

BRA 0332 0334 

COL 	 0516 0548 0588 0654 0683 
HND 	0048 


CENTROSEMA SCHOTTII 

COL 0654 0683
 

CENTROSEMA VEXILLATUM 

BRA 0288 


CENTROSEMA VIRGINIANUM 
ARG 0222 0228 
BRA 0288 0334 0460 
COL 0588 0654 0676 
PER 0767 
USA 0110 0129 

CHAETOCALIX 
BRA 0326 

CHLORIS 

CUB 0888 


CHLORIS BRIZANTHA
 
USA 	 0101 

CHLORIS EXILLIS 
BRA 	0449
 

CHLORIS GAYANA
 
ARG 0210 0223 0226 0229
 
ATO 0873
 
BOL 0254
 
BRA 0292 0385 0427 0438 0499
 
COL 0532 0557 0563 0591
 
CRI 0018
 
CUB 0879 0893 0896 0897 0902 0905
 

0909 0916 0934 0935 0936 0940
 
0947 0955 0956 0957 0979
 

HTI 0995
 
MEX 0158 0172 0182 0202
 
USA 0087 0110 0112 0116
 
VEN 0828 0838
 

CHRYSOPOGON
 
MEX 0165
 

CLITORIA
 
BRA 0326
 
COL 0516 0548
 
CUB 0888
 
DOM 1043
 
PAN 0061
 
USA 0105
 
VEN 0838 0865
 

CLITORIA TERNATEA 
ATO 0869 0874 0875
 
BRA 0275 0276 0279 0303 0331
 

0378 0472
 
COL 0523 0532 0647
 
CUB 0886 0939 0945 0948
 
MEX 01664 0165
 
VEN 0835
 

CODARIOCALYX GYROIDES
 
ARG 0212
 
BLZ 0002 0003
 
BOL 0246 0257
 
3RA 0302 0366 0371 0372 0401 0435
 
('0]. 	 0515 0517 0539 0543 0546 0547 

0551 0565 0575 0577 0578 0590 
0597 C626 0628 0639 0664 0665 
0666 0668 0676 0677 0678 0679
 
0680 0681
 

CRI 0009 0011 0021 0023
 
CUB 0910 0980
 
ECIJ 0694 0702
 
GU! 0710
 
HND 0048
 
NIC 0049 0050 0052
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PAN 0057 0058 0080 

PER 0737 0738 0743 0744 0751 0753 


0755 0767 0769 0774 0790 0792 

USA 0145 

VEN 0813 0856 0857 0860 0863 


COIX LACRIMA JOBI 

PER 0772 


COLLEA 

BRA 0326 


CPA	TYLIA 

BRA 0326 


CROTALARIA 

BRA 0326 0471 

COL 0548 

GTM 0038 

MEX 0158 

PAN 0061 


CROTALARIA INCANA 

GTM 0038 


CROTALARIA INDICA 

COL 0592 


CROTALARIA INTERMEDIA 

GTM 0038 


CROTALARIA JUNCEA 

ARG 0213 

GTM 0038 

PRI 1009 


CROTALARIA MUCRONATA 

GTM 0038 


CROTALARIA RETUSA 

BLZ 0002 


CYNODON 
ATG 0873 0875 

BRA 0412 

CUB 0881 0888 0889 0935 

ECU 0706 

PHI 1015 1016 

USA 0105 0110 


CYNODON BARBERI 

CUB 0936 


CYNODON DACTYLON
 
BOL 0254 

BRA 0296 0427 0454 0457 0461 0499 

COL 0517 0523 0557 0647 0676 

CRI 0009 0018 


CUB 0878 0887 0891 0892 0893 0894
 
0896 0897 0898 0900 0901 0903
 
0904 0905 0906 0909 0918 0919
 
0920 0921 0922 0923 0931 0932
 
0933 0936 0940 0947 0955 0956
 
0957 0958 0959 0963 0966 0968
 
0974 0979 0981 0984 0985 0987
 

DOM 1035 1043
 
ECU 0698
 
GLP 0994
 
GUY 0709 0711
 
HEX 0160 0162 0163 0166 0172 0173
 

0192 0199
 
NIC 0054
 
PRI 1002 1003 1018 1023
 
SUR 0811
 
TTO 1052
 
USA 0086 0087 0098 0103 0112 0116
 

0119 0128
 
VEN 0815 0829 0834 0835 0848 0850
 

0866
 

CYNODON NLEMFUENSIS 
BRA 0344 0367 0375 0425
 
COL 0676
 
CRI 0028
 
CUB 0896 0897 0899 0900 0902 0903
 

0904 0905 0906 0917 0918 0919
 
0921 0940 0955 0956 0957 0959
 
0974 0979
 

DOM 1035 1041
 
MEX 0172 0192
 
PRI 1014 1018 1023
 
USA 0103 0128
 
VEN 0832
 

CYNODON PLECTOSTACHYUS
 
BRA 0275 0282 0316 0355 0378 0442
 

04 57
 
COL 0532 0664 0665 0666 0669 0671
 
CRI 0009
 

CUB 0891 0892 0893
 
GUY 0711
 
HEX 0160 0162 0163 0166 0189 0199
 
NIC 0054
 
PAN 0057 0073
 
PHI 1015 1023
 
USA 0116
 
VEN 0828
 

DACTYLIS GLOMERATA
 
MEX 0158
 
USA 0098
 

DESMANTHUS
 
ATO 0873 
BRA 0327 0460
 
PAN 0061
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DESMANTHUS DEPRESSUS 

COL 0592 


DESMANTHUS VIRGATUS 

COL 0592 

USA 0129 0143 


DESMODIU M
 

ARG 0208 

BRA 0273 0326 0355 0379 


01160 0498 


COL 0521 0532 0540 0542 0607
 
CUB 0888 0980 

DOM 1035 1043 

ECU 0706
 
GLP 0991 

PAN 0055 0061 

USA 0105 0115 0135 


DESMODIUM ADSCENDENS 
BRA 0296 

COL 0592 0593 0676 

ECU 0694 


DESMODIUM AFFINE 


ARG 0208 


DESMODIUM APARINES 

USA 0134 


DESMODIUM AXILLARE 

COL 0592 0593 


DESMODIUM BARBATUM 
ARG 	0208 

BRA 0288 0294 0377 

COL 	0563 0676 

CRI 	0024 

CUB 	0980 

PAN 	0057 

PER 	0753 0755 0790 

USA 	0129 


DESMODIUM BIBLORUS 

ARG 0220 


DESMODIUM CAJANIFOLIUM
 
COL 0595 


DESMODIUM CANUM 

BLZ 	0002 0003 

BRA 	0402 

COL 	0592 0593 

CUB 	0980 

USA 	0101 0102 0143 0146 0149 

VEN 	0832 


DESMOD1PI CUNEATUM 
ARG 	0208 0221
 

DFS-'ODIUM DISCOLOR
 
AEG 0208
 
BRA 0288 0294 0377
 
COL 0563
 

DESMODIUM DISTORTUM
 
COL 0597 0626
 
PER 0753 0755 0790 0792
 

DESMODIUM GYROIDES
 
(VEASE CODARIOCALYX GYROIDES)
 

DESMODIUM HETEROCARPON
 
BRA 0334 0401 0402
 
COL 0516 0537 0538 0544 0548
 

0657 0661 0666 0677
 

CRI 0009 0011
 
CUB 0980
 
ECU 0702
 
NIC 0049
 
PRY 0729 0730
 
USA 	0098 0107 0108 0111 013
 

0219 0130 0141
 

DESMODIUM HETEROPHYLLUM
 
BOL 0246 0257 0260
 
BRA 0302 0334 0335 0366 0371
 

0372 0401 0435 0493 0494
 
COL 0517 0537 0539 0546 0574
 

0575 0577 0628 0641 0657
 
0664 0668 0676 0677 0678
 
0681
 

CRI 0009 0011 0021
 
CUB 0980
 
ECU 0694 0701 0704
 
HND 0048
 
NIC 0052 0053
 
PAN 0057
 
PER 0737 0738 0743 0744 0751 0753
 

0755 0756 0769 0774 0776 0790
 
0792
 

TTO 1051
 

USA 01115
 

VEN 0863
 

DESMODIUJM IC ANUM
 
'316A 0331i 04,01
 
'01, 0528 0544 0566 0567 0568 0637
 

0612 0676
 
DOM 1033 1034
 
GWP 0994
 
H,'D 0048
 
NIC 0053
 
PAN 0057
 
PRY 0729 0730
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DESMODIUM INTORTUM 

ARG 0222 0225 0229 

BLZ 0005 

BOL 0249 0253 0254 

BRA 0277 0282 0319 0366 C367 


0372 0373 0375 0425 0435 
0442 

COL 0523 0592 0593 0595 0667 
CRi 	 0018 
CUB 0886 0892 0951 0980 0986 

ECU 0704 

GLP 0994 

PER 0769 

PRI 1009
 
USA 0098 0113 0114 0136 0143 0146 


0149 
VEN 	 0865 

DESMODIUM LAXIFLORUM 

ARG 0220
 

DESMODIUM LEIOCARPUM 

BRA 0438
 

DESMODIUM NICARAGUENSE 

PRI 1009
 
SLV 0036 


DESMODIUM OBTUSUM 
USA 0087 


DESMODIUM OVALIFOL IUM 
ARG 0212 

BOL 0242 0245 0246 0257 0260 

BRA 0302 0332 0334 0335 0343
 

0364 0365 0366 0367 0371 
0372 0394 0396 0401 0402 
0435 0458 0459 0493 0494 
0497 

COL 	0515 0516 0517 0525 0526
 
0528 0537 0538 0539 0543 

0544 0545 0546 0547 0548 

0549 0550 0551 0552 0559 

0565 0566 0567 0568 0572
 
0574 0575 0576 0577 0578 

0581 0585 0586 0588 0590 

0625 0628 0637 0638 0639 
0640 0641 0642 0646 0656 
0657 0661 0664 0665 0666 
0667 0668 0669 0676 0677 
0678 0679 0680 0681 0684 

CRI 	0009 0011 0013 0021 0023 

CUB 0910 0966 0968 0980 

DOM 1032 1033 1034
 
ECU 0689 0694 0701 0702
 
GUY 0710 

HND 0048 

JAM 0998 


NEX 	 0151 0162 0163 0170 0171 
0185 0186 0191
 

NIC 0049 0050 0052 0053
 
PAN 0057 0058 0073 0080
 
PER 0737 0738 0739 0743 0744 07119
 

0751 0755 0756 0760 0767 0769
 
0774 0776 0777 0778 0779 0780
 
0782 0783 0789 0790 0791 0792
 

PRY 0729 0730
 
TTO 1051
 
USA 0145
 
VEN 0813 0856 0857 0858 0860 0861
 

0863
 

DESMODIUM PABULARE
 
ARG 0208
 

DESMODIUM PURPUREUM 
ARG 	0208
 

DESMODIUM SANDWICENSE 
COL 	0647
 

DESMODIUM SCORPIURUS
 
BLZ 0002
 

DESMODIUM STRIGILLOSUM
 
COL 0537
 

DESMODIUM SUBSERICEUM
 
BRA 0425
 

DESMODIUM SUPINUM
 
ARG 0208
 

DESMODIUM TORTUOSUM 
ARG 0220
 
BLZ 0002
 
COL 0560 0592 0593
 

DESMODIUM TRIFLORUM
 
BLZ 0002
 
SUR 0807
 

DESMODIUM UNCINATUM 
ARG 	0208 0228
 
BLZ 0005
 
BRA 0425
 
COL 0571 0597 0626
 
CUB 0980
 
ECU 	 0704 
GLP 0994
 
USA 0098 0143
 

DICHANTHIUM
 
ATG 	 0873 
CUB 	0922 0950 0967
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DICHATHIUV ANNULATUM 
COL 0556 

CUB 0907 0937 0987 


DI CHANTHIUM ARISTATUM 

ARG 0216 

BRA 0454 


COL 0523 0532 0553 0647
 
HTI 0996 

PAN 0057 

VEN 0835 0851
 

DICHANTHIUM CARICOSUM 

ATG 0873
 
GLP 0994 


DIGITARIA 
ATG 0873 
BRA 0282 0375 0412 0440 
CUB 0888 0935 0984 

GLP 0990
 
MEX 0170 0171 

PAN 0055 

PHI 1014 1015 1016 1019 1020 

SUR 0809 

TTO 1047 

USA 0105 0123 0124 

VEN 0834 0835 


DIGITARIA DECUMBENS 
ARG 0215 0229 0231 

ATG 0873
 
BLZ 0006 

BOL 0239 

BRA 0275 0276 0277 0296 0300 0301 


0378 0425 0427 0453 0454 
COL 0523 0532 0557 0647 0650 0659 

0664 0665 0666 0667 0669 

CRI 0007 0009 0016 0018 

CUB 0880 0887 0891 0892 0893 0894
 

0896 0897 0899 0900 0901 0902 

0903 0904 0905 0909 0916 0918 

0921 0922 0923 0940 0947 0951
 
0955 0956 0957 0958 0965 0979 

0981 0987 


ECU 0698 0706 

GLP 0990 

GTM 0040 

GUY 0709 0711 

MEX 0156 0161 0162 0163 0164 0166 


0192 0203 0204
 
NIC 0054 

PAN 0062 0063 0071 0073 0079 

PER 0735 0785 0788 

PHI 1002 1003 1005 1010 1012 1014
 

1018 1019 1020 1029 1035 

PRY 0712 

SUR 0804 0805 0806 


TTO 1044 1046 
USA 0086 0087 0098 0100 0103 0108 

0110 0111 0112 0113 0114 0116 
0119 0139 0140 0145 0146 0147 
0149 

VEN 0834 0835 0841 0844 0852 0854
 
0865 0866
 

DIGITARIA 'JVERSINERVIS
 
BRA 0427
 

DIGITARIA ERIANTHA
 
PHI 1015 1019 1020
 

DIGITARIA HERPOCLADOS
 
USA 0101
 

DIGITARIA HORIZONTALIS
 
COL 0592
 
SUR 0807
 

DIGITARIA PENTZII
 
BRA 0275 0300
 
cub 0916
 
GLP 0990
 
GUY 0711
 
MEX 0172
 
PHI 1015 1019 1023
 
SUR 0802
 
USA 0098 0116 0139
 
VEN 0852 0866
 

DIGITARIA MILANJIANA
 
ARG 0226
 
BRA 0427 0457
 
CUB 0916
 
OLP 0990
 
PHI 1019 1022 1029
 
TTO 1047
 

DIGITARIA SANGUINALIS
 
COL 0592
 

DIGITARIA SETIVALVA
 
CUB 0901
 
GLP 0990
 
PHI 1019
 
SUR 0809
 
USA 0099
 
VEN 0813 0850
 

DIGTTARIA SMUTSII 
CUB 0901 0905 0916 0931
 
PHI 1015 1016 1019
 

DIGITARIA SWAZILANDENSIS
 
BRA 0275 0300
 
CUB n916
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GLP 0990 

PAN 0057 0062 0063 0064 

VEN 0832 0850 0852 0864
 

DIGITARIA UMFOLOZI 

BRA 0316 

CUB 0901 0931
 
USA 0099 0138 

VEN 0813 0860 


DIGITARIA VALIDA 

BRA 0427 0457 0505 

CUB 0916 0985
 
GUY 0711 

MEX 0173 

PRI 1019 

SUR 0809 

USA 0099 0119 

VEN 0850 


DIOCLEA 

BRA 0446 

COL 0548 

PAN 0061
 

DIOCLEA GUIANENSIS 

COL 0538 0549 


-DOLICHOS 

VEN 0866 


DOLICHOS HOSII 

GUY 0708 


DOLICHOS LABLAB
 
(VEASE LABLAB PURPUREUS) 


ECHINOCHLOA
 
BRA 0457 0505 

CUB 0888 

SUR 0804
 
USA 0105
 

ECHINOCHLOA COLONA 

COL 0592 


ECHINOCHLOA POLYSTACHYA 

COL 0517 0532 0541 0560 0591 


0617 0676 0677
 
CUB 0892 0893 0927 0985
 
MEX 0156 

NIC 0054 

VEN 0823 0832 0835 0837 0847 0852
 

ECHINOCHLOA PYRAMIDALIS 
BRA 0375 0427 0475 
COL 0517 0676 0677 
CUL' 0892 0893 0927 

GUY 0711
 
VEN 0850 0860
 

ELEUSINE INDICA
 
BRA 0461
 
COL 0592
 

EMELISTA TORA
 
COL 0592
 

ERAGROSTIS
 
USA 0105
 

ERAGROSTIS CURVULA
 
BRA 0375
 
COL 0573
 
CUB 0893 0987
 
MEX 0158
 
USA 0087
 

ERAGROSTIS.SUPERBA
 
BRA 0275 0276
 
CUB 0915
 

ERIOCHLOA POLYSTACHYA
 
BRA 0300
 
COL 0560 0620 0677
 
CRI 0016 0018
 
CUB 0985
 
ECU 0696 0698
 
PRI 1005 1014 1023
 
USA 0087 0110
 
VEN 0835 0852 0853
 

ERIOSEMA
 
BRA 0326
 

EUCHLAENA MEXICANA
 
COL 0620
 

FESTUCA ARUNDINACEA
 
MEX 0158
 
USA 0098 0119
 

FESTUCA ELATIOR
 
USA 0087
 

FLEMINGIA
 
PAN 0061
 

GALACTIA
 
BRA 0326 0327 0355 0472 0497 
COL 0540 0543 0548
 
PAN 0061
 
USA 0098
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GALACTIA STRIATA 

ARC 0222 0228 

BRA 0275 0276 0282 0288 0296 


0309 0319 0323 0359 0360 
0375 0397 0398 0425 0440 
0442 0459 01160 

COL 0515 0517 0543 0676 
CRI 0020 
PAN 0059 0062 0063 
PER 	0767 


GALACTIA VELUTINA 

COL 0592 


CLIRICIDIA 

USA 	 0105 

GLYCINE 

CUB 0888 0948 

VEN 0866 


GLYCINE JAVANICA 

(VEASE NEONOTONIA WIGHTTII)
 

GLYCINE MAX 

SLV 	 0036 
VEN 	0838 


GLYCINE WIGHTII 
(VEASE NEONOTONIA WIGHTII) 


HE24ARTHRIA 
USA 	0105 


HHEARTHRIA ALTISSIMA 

ATG 0873 

BRA 0282 0300 0344 0441 0442 

COL 0517 0632 0676 0677
 
CUB 0905 0920 0927 0947 

ECU 0694 

PER 0769
 
USA 0098 0103 0110 0122 0128 


0132 0140 0142 

VEN 0835 0850 


HETEROPOGON CONTORTUS 

CUB 0917 


HOMOLEPIS ATURENSIS
 
COL 0592 


HYPARR HENIA 
USA 	0105 


HYPARRHENIA RUFA 
BLZ 0001 

BOL 0239 0254 


BRA 	0282 0302 0316 0318 0339 0344
 
0355 0359 0360 0361 0366 0370
 
0374 0378 0425 0453 0457 0461
 
0467 0475 0499 0505
 

COL 	0515 0517 0521 0523 0532 0550 
0557 0560 0563 0574 0575 0577 
0591 0599 0622 0629 0647 0662 
0664 0665 0666 0667 0668 0669
 
0681 

CRI 0016 
CUB 0887 0956 0985 
GUY 0709 
MEX 0156 0166 0172 0199 0204 
NIC 0054 
PAN 0055 0057 0062 0063 0067 0068 

0070 0072 0073 0078 
PER 0731 0759 0760 0765 0766 0772
 

0773 0785 0788
 
SLV 0036
 
SUR 0805
 
TTO 1052 
VEN 0832 0835 0838 0840 0858 

IMPERATA BRASILIENSIS 
MEX 	0156
 

INDIGOFERA
 
BRA 0379 0460
 
USA 0105
 
VEN 	0866
 

INDIGOFERA ENDECARPHYLLA 
(VEASE I. SPICATA)
 

INDIGOFERA HIRSUTA
 
PRI 1009
 
USA 	0113 0114
 

INDIGOFERA MUCRONATA
 
BLZ 0002
 

INDIGOFERA SPICATA
 
OLP 0994
 
GUY 0708
 
PER 0736
 
PRI 1008 1009
 
USA 0101 0150
 

INDIGOFERA SUBULATA
 
GJY 0708
 
PRI 1009
 

INDIGOFERA SUFFRUTICOSA 
COL 	0592
 

ISCHAEMUM
 
ECU 0702
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ISCHAEIUN ARISTATUM 

SUR 0806 

TTO 1052 


ISCHAEMUN TIMORENSE 

GUY 0708 0709 

SUR 0804 0805 0808 0810 


IXOPHORUS
 
VEN 0838 


IXOPHORUS UNISETUS 

COL 0557 0592 

MEX 0204 

NIC 0054 

VEN 0832 


KING GRASS 

BRA 0532 

CUB 0896 0897 0900 0901 0906 


0920 0930 0975 0979 

PAN 0068 


LABLAB 

USA 0105 


LABLAB NIGER 
(VEASE LABLAB PURPUREUS) 

LABLAB PURPUREUS 

ARG 0220 0225
 
BOL 0253 0254 0260 

BRA 0270 0298 0348 0375 

COL 0532 0595 

CRI 0009 

CUB 0943 0944 0945
 
MEX 0153 

PRI 1009 

SLV 0036 

USA 0098 0120
 

LASIACIS PROCERRIMA 

COL 0592
 

LEERSIA HEXANDRA 

COL 0521 0592
 
ECU 0698 

MEX 0156 

SUR 0807
 
VEN 0832 


LEPTOCHLOA VIRGATA 

COL 0592 


LEUCAENA
 
BRA 0327 0380 0392 0393
 
COL 0521 

CUB 0888 


MEX 0197
 
PAN 0059 0076
 
USA 0088 0105 0137
 

LEUCAENA DIVERSIFOLIA
 
BRA 0463
 
COL 0623 0636
 
PAN 0065 

LEUCAENI' LEUCOCEPHALA
 
ATO 0873 0874 
BOL 0253 0254 
BRA 0268 0302 0319 0338 0344 0347 

0367 0373 0375 0402 0454 0458 
0459 0463 0472 0494 

COL 0517 0532 0571 0596 0623 0636 
0670
 

CRI 0009 0011 0023 0026
 
f'UB 0886 0937 0944 0946
 
DO1 1035 1036 1038 1043
 
GLP 0994
 
OTM 0039
 
HTI 0995 1000
 

NIC 0049 0051
 
PAN 0065 0066 0077 0081
 
PER 0737 0738 0767
 
SLV 0034
 
USA 0086 0089 0098 0115 0121 

0125 0126 0143 
VEN 0835 0836 0868 

LEUCAENA PULVERULENTA
 
BRA 0463
 
COL 0636
 
PAN 0065
 

LEUCAENA SHANNONI
 
COL 0623 0636
 
PAN 0065
 

LOLIUM MULTIFLORUM 
MEX 0158 

LOLIUM PERENNE
 
MEX 0158
 

LOTONONIS
 
ARC 0218
 

LOTONONIS BAINESII
 
ARG 0218 0222 0229
 
BRA 0425
 
COL 0571
 
USA 0115
 

LOTUS A14GSTIFOLIUM
 
USA 0101
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LOTUS CORNICULATUS 
ARG 0222 

BRA 0442 0462
 

HACROPTILIUM 
BRA 0472 

COL 0540 0542 0548 

CUB 0888 

DOM 1043 

PAN 0061 

PER 0776 

USA 0105
 

MACROPTILIUM ATROPURPUREUM 
ARG 0215 0222 0225 0229 
ATG 0868 0871 0873 0874 0875 
BLZ 0004 0005 
BOL 0261
 
BRA 0275 0276 0279 0296 0303 0317 

0319 0324 0331 0334 0344 0351 
0359 0360 0361 0375 0378 0391 
0398 0425 0440 0442 0459 0483 


COL 0517 0532 0541 0592 0597 0626 

CUB 0886 0932 0941 0942 0944 0946
 

0948 0949 0951 0958 

DOM 1035 

ECU 0704 0706 

GLP 0993 0994 

GUY 0710 

HTI 0995 

MEX 0178 

NIC 0049 

PER 0767 

USA 0098 0107 0110 0113 0114 0117 


0129 0141 

VEN 0865 


MACROPTILIUM BRACTEATUM 

BRA 0458 

MACROPTILIUM LATHYROIDES 
ARG 0215 0222 0225 0228 
BLZ 0002
 
USA 0129 0130 


MACROPTILIUM LONGEPEDUNCULATUM 
COL 0626 


MACROTYLOMA AX]LLARE 
BOL 0253 0254 
BRA 0296 0297 0303 0375 

0425 0440 0459
 
CUB 0945 0986 

USA 0115 


MACROTYLOMA UNIFLORUM 

USA 0098 0115 


MEDICAGO
 
CUB 0888
 

MEDICAGO SATIVA 
BOL 0254
 

BRA 0289 0377
 
COL 0521 0523 0532 0591 0662
 
CUB 0886 0925 0926 0944
 
MEX 0158
 
PRY 0725
 
VEN 0838
 

MEIBONIA UNCINATA 
COL 0662 

MELILOTUS
 
MEX 0158
 

MELILOTUS ALBUS 
ARG 0222
 

MELINIS
 
USA 0105
 

MELINIS MINUTIFLORA 
ARG 0226
 
BOL 0239
 
BRA 0290 0296 0316 0346 0355 0367
 

0378 0425 0435 0453 0461 0494
 
0497 0499 

COL 0521 0532 0537 0544 0545 0560 
0563 0588 0591 0599 0608 0630
 
0662 0685
 

DOM 1035
 
GUY 0709 0711
 
JAM 1001
 
MEX 0204
 
PER 0753 0755 0788 0790 0792
 
PRI 1005 1008 1014 
SLV 0033 0036 
SUR 0803 0804 0806 0810 0811 
VEN 0832 0838 0843 0858 

MIMOSA
 
BRA 0379 0460
 

MUCUNA
 
PAN 0061
 

NEOJOTONIA
 
USA 0105
 

NEONOTONIA WIGHTII 
ARG 0222 0225 0229
 
ATG 0868 0872 0873 0874 0875
 
BOL 0253 0254 0260
 
BRA 0266 0275 0296 0301 0317 0344
 

0359 0360 0378 0390 0398 0402
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0407 0425 0440 0442 0453 0459 

0483 0485 0511 


COL 0523 0532 0571 0597 0626 0647 

CUB 0886 0892 0923 0925 0926 0932 


0936 0941 0944 0946 0949 0950 

0951 0958 0965 0967 0969 0970 

0971 0972 0973 0977 0986 0987 


DOM 1035 

ECU 0704 0706 

GLP 0993 0994 

MEX 0178 

USA 0113 0114 

VEN 0865 


PANICUM 

BRA 0413 

CUB 	0882 0884 0888 0889 

PRI 	1015 

USA 	0105 


PANICUM ANTIDOTALE 
ARG 0226 

BRA 0275 

COL 0557 

MEX 0158 


PANICUM AQUATICUM 

BRA 	 0368 

PANICUM ASSURGENS 

BRA 	 0449 

PANICUM BARBINODE 

COL 0591 


PANICUM BELMONTE 
BRA 	0449 


PANICUM CAATIGENSE 
BRA 	0449 


PANIG;.A COLORATUM 
ARG 0215 0226 
COL 0573 

CUB 0884 0887 0957 

MEX 	0172 

USA 	 0098 
VEN 	0829 


PANICUM CONGESTUM 
BRA 0449 

PANICUM CUMBUCANA 

BRA 	 0449 

PANICUM LAXUM 
COL 	0592 

SUR 	0807 


PANICUM MAXIMiUM 

ARG 0209 0226 0231 
ATG 0873 0875 
BOL 0239 0242 0245 0246 0249 0254 

0257 
BRA 0273 0275 0276 0277 0279 0280 

0282 0291 0296 0302 0308 0311 
0316 0318 0331 0334 0335 0339 
0344 0346 0355 0359 0360 0361 
0366 0367 0368 0369 0373 0374 
0375 0378 0379 0389 0401 0409 
0425 0427 0429 0439 0440 0453 
0460 0461 0467 0472 0475 0493 
0494 0495 0496 0497 0499 0500 
0501 

COL 0515 0516 0517 0521 0523 0525 
0528 0532 0537 0539 0541 0546 
0548 0550 0552 0555 0557 0560 
0567 0568 0572 0573 0584 0591 
0621 0640 0641 0647 0665 0667 
0668 0669 0676 0678 0682 

CRI 0009 0016 0018 0021 0023 0028 
CUB 0876 0884 0885 0886 0887 0892 

0893 0896 0897 0898 0399 0900 
0901 0902 0903 0904 0905 0906
 
0909 0915 0917 0918 0919 0920 
0921 0922 0928 0929 0931 0935 
0936 0940 0941 0942 0952 0953 
0954 0955 0956 0957 0958 0960 
0974 0976 0979 0981 0984 0985 
0987 

ECU 0694 0702 0704 0706
 
GLP 0989
 
GUY 0708 0709 0711
 
HTI 	 0995 
MEX 0151 0156 0161 0166 0171 0172
 

0194 0198 0199 0204
 
NIC 0049 0052 0054
 
PAN 	 0062 0063 0080 
PER 	0733 0736 0737 0738 0739 07143
 

0746 0753 0755 0756 0767 0769
 
0772 0773 0776 0780 0788 0790
 
0792
 

PRI 	 1002 1003 1004 1005 1014 1015 
1023 1025 1029 1035 

PRY 	0727
 
SLV 	 0036 
TTO 	1048 1049 1050 1051 1052
 
USA 0086 0087 0098 0140 
VEN 0822 0828 0830 0831 0835 0838 

0842 0858 0860 0863 

PANICUM NOTEROPHILLUM 
BRA 0449 

PANICUM POLYGOMATUM 
COL 	0592
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PANICUM PURPURASCENS 

(VEASE BRACHIARIA MUTICA) 


PANICUM REPENS 
BRA 	0499 


PANICUM RUDGERI 

COL 0592 


PANICUM STIPIFLORUM 

BRA 0449
 

PANICUM TRICHOPUS 

CUB 0931
 

PAPPOPHORUM MUCRONULATUM 
BRA 	0275 


PASPALIDIUM DEERINGIANUM 
CUB 	0917 


PASPALUM 

BRA 0308 0387 0414 0452 0475 0493 

COL 0548 0584 

CUB 0938 0984 0987 


PASPALUM CANDIDUM 

COL 0592 


PASPALUM CONJUGATUM 
BRA 0461 

COL 0517 0560 0592 0676 

SUR 0807 


PASPALUM CONSPERSUM 

BRA 0494
 

PASPALUM DILATATUM 

ARG 0211
 
COL 0557 0662 

CUB 0938 0957 

MEX 0156 0158 

PER 0736 

USA 0086 0087 0098 0149 0150 


PASPALUM FASCICULATUM 
CRI 0009 

PASPALUM GUENOARUM 
ARG 0231
 
BRA 0263 0296 0368 0424 0425 


0427 0440 0457 0494 0505 


PASPALUM MARITIMUM 
BRA 0368 0378 0461 

PASPALUM NOTATUM 
BOL 	0239 0256 


BRA 	 0368 0427 0442 0443 0499 0501 
0510 

COL 0532 0557 0560 0592
 
CRI 0010
 
CUB 0922 0938 0985
 
GUY 0709
 
MEX 0199
 
SUR 0808
 
USA 	 0087 0090 0103 0108 0110 0111 

0113 0114 011o 0119 0130 

PASPALUM OTFROI
 
BRA 0313
 

PASPALUM PAN ICULATUM
 
COL 0592
 
CUB 	0957
 

PASPALUM PLICATULUM 
BOL 	0242 0245 0249
 
BRA 0275 0282 0296 0302 0318 0343 

0366 0370 0373 0374 0375 0394 
0395 0396 0435
 

COL 0515 0517 0521 0525 0528 0560
 
0592 0628 0646 0676 0681 

CRI 0009 
CUB 0938 
DOM 	 1033 1034 
ECU 	0694 0702
 

HND 	 0044 0048 
MEX 0170 0194 0199
 
PER 0737 0738 0753 0755 0760
 

0767 0783 0790 0792
 
PRY 0730
 
VEN 0812 0832 0838 0860
 

PASPALUM PUBIFLORUM
 
COL 0592
 

PASPALUM VIRGATUM
 
BRA 0460
 
COL 0591 0592
 
CUB 	 0938 
VEN 	0832
 

PENN ISETUM
 
CUB 0888 0889 0907 0962
 
DOM 1042
 
USA 0105
 

PENNISETUM AMERICANUM
 
BRA 0362
 

PENNISETUM CILIARE 
(VEASE CENCHRUS CILIARIS) 

PENNISETUM CLANDEST INUM 
BRA 	0425 0499
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COL 	0561 0570 0620 0635 0669 

MEX 	0173 

NIC 	0054
 
USA 	0098 0149 


PENNISETUM PURPUREUM 
ATG 	0873 0875 

BOL 	0239 0249 0254 

BRA 	0264 0267 0285 0295 0296 0305
 

0307 035? 0362 0363 0376 0404 

0419 0426 0428 0430 0431 0436 

0453 0458 0459 


COL 	0517 0523 0532 0554 0562 0591 
0620 0627 0648 0662 0676 


CRI 	0018 0021 0028 

CUB 	0876 0891 0892 0893 0900 0901
 

0902 0906 0908 0909 0913 0915 

0919 0922 0930 0932 0935 0936 

0947 0955 0956 0958 0984 0985
 

DOM 	1035 

ECU 	0698 0706 

GTM 	0042 

GUY 	0711 

MEX 	0156 0166 0204 0205 

NIC 	0054 

PER 	0736 0745 0746 0761 0762 0763 


0772 0788 

PRI 	1002 1005 1007 1009 1010 1014 


1024 

SLV 	0036 0037 

SUR 	0804 0808 0811 

TTO 	1048 1049 1050 

USA 	0098 0103 0148 

VEN 	0819 0820 0829 0831 0832 0852 


0855 0864 0866 


PENNISETUM SETOSUM 

CUB 0887 0936 

MEX 0199 


PERIANDRA 

BRA 0326 


PHASEOLUS 

BRA 0326 0379 


PHASEOLUS ADENANTHUS 

ARG 0222 0228 0229 


PHASEOLUS CALCARATUS 

COL 0595 


PHLARIS TUBEROSA 

MEX 0158 


PLAGIANTHA 

BRA 0449 


POA PRATENSIS
 
USA 0087
 

PROSOPIS
 
PAN 0061
 

PSOPHOCARPUS TETRAGONOLOBUS
 
CUB 0986
 

PUERARIA 
BRA 0273 0497
 
COL 0521
 
CUB 0888
 
USA 0105
 
VEN 0865 0866
 

PUERARIA JAVANICA
 
(VEASE PUERARIA PHASEOLOIDES)
 

PUERARIA PHASEOLOIDES
 
ARG 0207
 
BOL 0246 0253 0257 0260 0261
 
BRA 0275 0282 0296 0302 0303 0317
 

0319 0334 0335 0338 0344 0364
 
0365 0366 0367 0371 0372 0373
 
0375 0378 0379 0388 0394 0425
 
0434 0435 0440 0454 0458 0459
 
0467 0483 0493 0494
 

COL 0515 0523 0525 0526 0528 0532
 
0537 0539 0544 0546 0547 0550
 
0552 0559 0560 0565 0567 0568
 
0574 0575 0576 0577 0578 0590
 
0624 0625 0628 0633 0638 0639
 
0646 0647 0657 0664 0665 0666
 
0667 0668 0669 0671 0673 0674
 
0676 0677 0679 0680 0681 0684
 
0685
 

CRI 0013 0018 0021
 
CUB 0886 0910 0911 0923 0941 0942
 
DOM 1030 1032 1033 1034 1035
 
ECU 0694 0702 0704 0706
 
GUY 0708 0710
 
HND 0048
 
JAM 0998
 
MEX 0151 0158 0162 0163 0170 0171
 

0185 0186 0191
 
NIC 0050 0052 0053
 
PAN 0055 0057 0058 0059 0060 0062
 

0063 0068 0072 0073 0080 0082
 
PER 	0736 0737 0738 0739 0743 0744
 

0751 0753 0755 0756 0758 0760
 
0762 0763 0767 0769 0774 0776
 
0777 0778 0780 0783 0785 0788
 
0789 0790 0791 0792
 

PRI 1004 1007 1009 1021 1027 1028
 

PRY 0729 0730
 
SLV 0031
 
STIR 0601 0803 0806
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TTO 1051 

USA 0085 0098 0101 0143 0145 

VEN 0813 0832 0835 0838 0846 0856
 

0857 0858 0860 0861 0863 0865 


PUERARIA THUMBERGIANA 
ARG 0207 

HEX 0158 

RHYNCHOSIA 

BRA 0326 0327 0379 

COL 0548 

CUB 0946 

PAN 0061 


RHYNCHOSIA MINIMA
 
BLZ 0002 

BRA 0276 


COL 0592
 
PER 0753 0755 0790 0792 

VEN 0832 


SACCHARUM
 
CUB 0888 0889
 

SACCHARUM OFFICINARUM 

CUB 0876 0935
 
HTI 0995 

PRI 1010 


SACCHARUM SINENSE 

BRA 0517 

COL 0517 0676 

CUB 0918 0919 0962 

TTO 1049 1050
 

SESBANIA 


MEX 0158 


SETARIA 

COL 0665 0667 0668 0669 

USA 0105 0111 


SETARIA ANCEPS
 
ARG 0215 0226 0229 

BRA 0275 0277 0282 0296 0316 


0331 0346 0351 0355 0375 
0409 0425 0427 0440 0442 
0454 0497 0501 0505 

COL 0517 0539 0573 0676 

GUY 0711 


PRY 0713 0729
 
USA 0113 
VEN 0832 0860 


SETARIA ANGUSTIFOLIA 
BRA 0316 


SETARIA GENICULATA
 
COL 0592
 

SETARIA ITALICA
 

NEX 0158
 

SETARIA SPHACELATA
 
BRA 0281 0358 0367 0368 

0373 0378 0435
 
CRI 0028 
CUB 0984 0987 
ECU 0706 
MEX 0166 0167 0170 0171 
PER 0772 0773
 

SETARIA SPLENDIDA
 
ECU 0694
 

SORGHUM
 
ARG 0231
 

CUB 0888 0889 

SORGHUM BICOLOR 
CUB 0945 0947 0984
 

SORGHUM HALEPENSE
 
BRA 0499 

SORGHUM SUDANENSE
 
COL 0532
 
ECU 0703
 
MEX 0158
 

SORGHUM VULGARE 
BRA 0298
 

COL 0523 0532
 
CUB 0892 0893
 
ECU 0690 0695 0703
 
PER 0788
 
SLV 0036
 
USA 0098
 

SPOROBOLUS FIMBRIATUS
 
ARG 0226
 

SPOROBOLUS PUIRETII
 
COL 0592
 
OLP 0994
 

STENOTAPHRUM SECUNDATUM 
USA 0087
 

STIZOLOBIU14 
BRA 0438 
VEN 0866
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STIZOLOBIUF ATERRINUH 
BRA 	0298 

PRI 	 1009 

STIZOLOBIUM DEERINGIANUM 
COL 0532 0591 0595 0662 

CRi 0018 

CUB 0945 

PRI 	 1009 
SLV 	 0036 

STYLOSANTHES 

ATG 0875 
BRA 0273 0326 0327 0328 0355 

0409 0460 
COL 0521 0532 0535 0540 0542 

0589 0607 
CUB 0888 0948 

PAN 0061 

USA 0093 0105 0106 0115 

VEN 0866 


STYLOSANTHES ANGUSTIFOLIA 

BRA 0283 


STYLOSANTHES BRACTEATA 

BRA 	 0275 0276 0309 0402 
COL 	0578 0590 


STYLOSANTHES CAPITATA 

BOL 0246 0257 0260 

BRA 0269 0275 0276 0283 0287 .0302 


0308 0309 0310 0311 0315 0325 
0331 0334 0335 0343 0346 0356 
0364 0366 0367 0368 0371 0372 
0401 0402 0433 0435 0437 0446 
0480 0493 0494 0496 0497 0498 
0512 

COL 	0516 0517 0525 0526 0537 0538 
0539 0541 0543 0544 0545 0546 
0547 05148 0549 0550 0552 0559 
0565 0566 0567 0568 0572 0573 

0575 0577 0578 0581 0585 0586 
0588 0589 0590 0599 0625 0628 
0637 0638 0639 0640 0642 0646 
0656 0663 0664 0665 0666 0668 
0669 0673 0674 0676 0678 0679 

0680 0681 0684 


CRI 0009 0011 0013 0021 

CUB 0910 0925 0926 0942 

DOM 1033 1034 

ECU 0694 0702 

GUY 0710 

HND 0048 

JAM 0998 

MEX 0151 0161 0162 0163 0170 0171 


0185 0186 0191 

NIC 0049 0050 0052 0053 


PAN 	 0055 0056 0057 0058 0059 0060 
0067 0072 0080
 

PER 0738 0743 0744 0751 0753 0755 
('756 0767 0774 0776 0777 0783 
0789 0790 0792 

PRY 0730 
TTO 1051 
USA 0145 
VEN 0812 0813 0856 0857 0858 0860 

0863 

STYLOSANTHES ERECTA
 
USA 	 0090 0092 

STYLOSANTHES FRUTICOSA 
USA 0092 0097 

STYLOSANTHES GRACILIS 
BRA 0301 0379 0382 
JAM 0997 
PRI 1022 

STYLOSANTHES GUIANENSIS
 
ARG 0212 0222 0228
 
BLZ 0002
 
BOL 0246 0249 0253 0254 0257 0260
 

0261
 
BRA 0269 0275 0276 0282 0283 0284
 

0287 0288 0294 0296 0302 0303
 
0289 0294 0377
 
0308 0309 0310 0311 0315 0317
 
0319 0325 0331 0334 0335 0338
 
0343 0344 0346 0356 0364 0365
 
0366 0367 0368 0371 0372 0375
 
0377 0394 0398 0401 0402 0425
 
0433 0434 0435 0437 0439 0440
 
0446 0458 0459 0467 0476 0477
 
0480 0483 0493 0494 0495 0496
 
0497 0498 0511 0512
 

COL 0515 0516 0517 0525 0526 0527 
0537 0538 0539 0541 0543 0544 
0545 0546 0547 0548 0549 0550 
0551 0552 0559 0563 0565 0567 
0568 0571 0574 0575 0576 0577 
0578 0585 0586 0587 0588 0625 
0628 0638 0639 0640 0641 0642 
0646 0656 0664 06E5 0666 0667
 
0668 0669 0674 0676 0678 0679 
0680 0681 0684 

CRI 0009 0013 0021 
CUB 0886 0892 0910 0925 0926 0941 

0942 0944 0946 0950 0951 0965
 
0966 0967 0968 0986
 

DOM 1032 1033 1034 1035 1041
 
ECU 0694 0702 0704 0706
 
GLP 0991 0993
 
GUY 0710 0729
 
HND 0048
 

308
 



HTI 	0995 

JAM 	0998 

MEX 0151 0162 0163 0170 0171 0178 


0185 0186 0191
 
h11C 0049 0052 0053 

PA; 0055 0057 0059 0060 0062 


0063 0067 0073 0080
 
PER 0737 0738 0739 0743 0744 0751 


0751 0753 0754 0755 0756 0760 

0766 0767 0769 0774 0776 0777 

0778 0780 0781 0783 0785 0789 

0790 0791 0792 0796 


PRI 	1022 1026 

PRY 	0730 

TTO 	1051 

USA 0090 0092 0095 0097 0098 


0141 0145 

VEN 0813 0832 0835 0856 0858 0863 


0865 


STYLOSANTHES GUYANENSIS. 

(VEASE STYLOSANTHEAS GUIANENSIS) 


"STYLOSANTHES HAMATA 
ARG 	0225 

ATO 	 0868 0870 0873 0874 
BRA 0282 0309 0319 0334 0344 0365 

0375 0401 0402 0425 0454 0458 
0494 0496 0497 

COL 0515 0516 0527 0664 0665 0666 
0668 0676 0681 

CRI 	0009 0011 

CUB 	0926 0950 0965 0967 

DOM 	1043 

GUY 	0710 

NIC 	0049
 
PA! 	0062 0063 

PEi: 	0756 0767 0776 

USA 0090 0091 0092 0093 0094 

0097 0115 
VEN 0812 0849 

STYLOSANTHES HUMILIS 
ARG 0222 
BRA 0282 0309 0344 0375 0401 0415 

0453 0494 0496 * 
COL 0516 0571 0602 0665 0668 
MEX 0178 
USA 	0097 0110 0113 0114 0117 0118 


STYLOSANTHES LEIOCARPA 

BRA 0334 

COL 0537 0545 0546 0547 0566 0567
 

0568 0578 0588 0637 0639 0642 

CRI 0009 0011 

DOM 1033 1034 

GUY 0710 


HND 0048
 
NIC 0053
 
VEN 0812 0813
 

STYLOSANTHES MACROCARPA
 
USA 0097
 

STYLOSANTHES MACROCEPHALA
 
BRA 	0269 0283 0308 0310 0311 0315
 

0325 0334 0346 0356 0368 0433
 
0446 0476 0478 0480 0493 0494
 
0496 0497 0512
 

COL 	0517 0537 0538 0539 0545 0546
 
0547 0548 0549 0552 0564 0566
 
0567 0568 0586 0588 0637 0639
 
0642 0646 0655 0656 0674 0676
 

CRI 0009 0011
 
DOM 1033 1034
 
HND 0048
 
NIC 0053
 
PER 0767
 
PRY 0730
 
VEN 0813 0856
 

STYLOSANTHES MONTEVIDENSIS
 
USA 0092 0097
 

STYLOSANTHES SCABRA
 
BRA 0269 0287 0334 0494 0496
 

0497 0498
 
COL 0515 0517 0543 0676
 
NIC 0049 0053
 
PAN 0062
 
PER 0767
 
USA 0092 0097
 

STYLOSANTHES SUBSERICEA
 
USA 0092 0097
 

STYLOSANTHES SYMPODIALIS
 
PAN 0063
 

STYLOSANTHES VISCOSA
 
BRA 0269 0275 0283 0308 0309 

0310 0311 0315 0325 0334 
0356 0402 0433 0446 0480 
o493 0494 0496 0497 0498 
0512 

COL 0516 0517 0537 0538 0544
 
0549 0676
 

PER 0767
 
USA 0092 0097
 

TEPHROSIA
 
BRA 0379
 
COL 0548
 
PAN 0061
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TERAHNUS 
BRA 0326 0379 


COL 0548 

CUB 0888 0948
 
DOM 1043 

PAN 0061 

VEN 0835 0865
 

TERAMUS LABIALIS 
ATG 0868 0873 0874 0875 

CUB 0886 0892 0941 0942 0944 


0946 0986 

GUY 0710 

,)SA 0129 

TERAMNUS UNCINATUS 
BRA 0303 0378 0425 0460 0511
 
COL 0597 0626 

CUB 0946 


PAN 0062
 
USA 0115 


TERAMNVS VOLUBILIS 
BRA 0296 


TRACHYPOGON
 
BRA 0331 


TRACHYPOGON LIGULARIS 
COL 0592 


TRACHYPOGON PLUMOSUS 

COL 0521
 

TRACHYPOGON VESTITS 
COL 0637 

VEN 0812 


TRIFOLIUM 

COL 0532 

MEX 0158
 

TRIFOLIUM FRAGIFERUM 
USA 0098 

TR-IJJLIUM PRATENSE 
USA 0103 

TRIFOLIUM REPENS 
ARG 0222 
BRA 0425 

USA 0114 

TRIFOLIUM SEM4IPILOSUM 
BRA 0425 

TRI 	PSACUM
 
COL 0676
 

CUB 0888
 

TRIPSACUM FASCICULATUM 
BRA 0428
 

TRIPSACUM LAXUM
 
BRA 0363 0505
 
COL 0532 0591 0627 0682
 
GUY 0708
 
NIC 0054
 

PER 0736 0746 0772
 
SUR 0803 0804 0811
 
TTO 1049 1050
 
USA 0086
 
VEN 0838
 

TRIPSACUM PILOSUM
 
CUB 0893
 

UROCHLOA
 

USA 0105
 

UROCHLOA BOLBODES
 

(VEASE U. OLIGOTRICHA)
 

UROCHLOA MOSAMBICENSIS
 

ATG 0873 
BRA 0275 0276 0277 0331 0472 

0505 
USA 0101 
VEN 0832 

UROCHLOA OLIGOTRICHA
 
ATG 0873 0875
 

UROCHLOA PULLULANS
 
(VEASE U. MOSAMBICENSIS)
 

VETIVERIA
 
CUB 0889 

VICIA 
* 	 BOL 0235
 

BRA 0326
 

VICIA SATIVA 
MEX 0158 

VICIA VILLOSA 
BOL 0236
 

VIGNA 
BRA 0379 0409
 
COL 0540 0548 0676 0677 
GLP 0991 
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PAN 0061 
PER 0767 

VEN 0866
 

VIC-1A AIFr;NANT}IA 
BhA 0334 

CRI 0009 0011 0023 

HND 0048 

USA 0129 


VIGNA LUTECLA 

ARG 0228 

BLZ 0002 

COL 0592 

USA 0129 


VIGNA PARKERY
 
USA 0129 


VIGNA RADIATA
 
USA 0098
 

VIGNA SINENSIS 

(VEASE V. UNGUICJLATA) 


VIGNA UNGUICULATA 

COL 0591 

CUB 0945 0986 0988 

MEX 0158 

SLV 0036 


VIGNA VEXILLATA 

ARG 0215 

BLZ 0002 

COL 0597 0626 

PRI 1009 


ZEA MAYS 

SLV 0036 


ZORNIA 

BRA 0273 0309 0326 0355 0372 0434 

COL 0535 0540 0542 0543 0548 0549 


0586 0607 0656 0673 

PAN 0055 0057 0061 


ZORNIA BRASILIENSIS 
BRA 0269 0283 0308 0310 0311 0332 

0334 0335 0346 0356 0401 0402 
0493 0494 0497 

COL 0544 0545 0550 0566 0568 0578 
0637 0639 0642 0676 


CRI 0009 0011
 
DOM 1033 1034
 
PRY 0730 

VEN 0856 


ZORNIA DIPHYLLA 
BRA 0334 0379
 

ZORNIA GLABRA 
BOL 0260 
BRA 0325 0401 0494 
COL 0516 0526 0538 0552 0559 0566 

0567 0568 0576 0625 0637 0638
 
0640 0641 0642 0643 0669
 

DOM 1032 1033 1034
 
MEX 0151 0162 0163 0186
 
NIC 0053
 
PER 0777 0778 0783 0789 0791
 
PRY 0729 0730
 

ZORNIA GUANIPENSIS
 
COL 0545
 

ZORNIA LATIFOLIA 
ARG 0212 
BOL '0242 0245 02116 0257 
BRA 0269 0283 0288 0302 0308 0310 

0334 0346 0356 0364 0365 0371
 
0401 0402 0435 0494 0497 0498
 

COL 0515 0517 0525 0526 0539 0546
 
0547 0550 0552 0559 0565 0567
 
0574 0575 0576-U577 0590 0625
 
0628 0638 0640 0664 0666 0668
 
0669 0676 0678 0679 0680 0681
 

CRI 0009 0011 0013 0021
 
CUB 0910
 
DOM 1032
 
ECU 0694 0702
 

GUY 0710
 
JAM 0998
 
MEX 0162 0163 0170 0171 0186 0191
 
NIC 00419 0050 0052
 
PAN 0058 0080
 
PER 0737 0738 0743 0744 0751 0753
 

0755 0767 0769 0774 0777 0778
 
0782 0783 0789 0790 0792
 

PRY 0730
 
TTO 1051
 
USA 0129 (i145
 

E!, 0856 0857 0858 0860 0863 

ZORNIA MYRIADENA
 
BRA 0288
 
COL 0545
 

ZORNIA RETICULATA
 
BLZ 0002
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