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El~cial de 
rachidfíá humidicola 

para suelos ácidos 
e infértiles en 

América Tropical 

L.E. Tergas* 

léls principélles zonéls gélnélderéls en Américél 
tropicéll se encuentréln locéllizéldéls en reg iones en 
donde lél béljél fertilidéld del suelo es uno de los 
principélles félctores limitélntes en lél selección de 
especies de pélstos productivos que Séltisfélgéln léls 
necesidéldes nutricionélles de los éln imales en 
pélstoreo durélnte el élño. Por otrél pélrte, léls tierréls que 
se encuentréln élptéiS pélrél el desélrrollo de lél 
gélnaderíél télmbién presentéln contrétstes de climéls 
(muy húmedos o muy secos durétnte pélrte del étño). lo 
cuétl dificulté! la selección de especies de pélstos que 
se adapten y toleren estas condiciones. Aparen 
temente, una especie de gramínea relativamente 
nueva en este continente, Brachiaria humidicola, 
tiene características agronómicas que merecen ser 
consideradas y evaluadas. 

Según lél escélsél informélción que se tiene éll 
respecto, es unél plélntél introducidét posiblemente de 
Zimbélbwe (élntiguél Rodesiél) y Kenia, Africét, donde 
télmbién se conoce como B. dictyoneura. élunque 
según Bogdan (1 977), B. humidicola es mucho más 
estoloníferél y el número de cromosométs es 2n=72. 
mientréls que B. dictyoneura es más erectét y el 
número de cromosoméls es 2n._-42. Se tréltél de unél 
plélntél perenne con télllos f lorélles (héiStét de 50 cm). 
estoloníferél. de hojéls létnceoléldéls que tolerél niveles 
altos de Al intercétmbiable y baja fertil idétd natural; 
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crece en suelos de pH 4 .0 -4 .6 y télmbién tolera muy 
bien la sombra . Una de las Cétrétcterísticéls que ha 
hecho muy popular esta especie, sobre todo en el 
trópico húmedo de Brasil. es su toleranciél a los 
insectos. especialmente el salivazo o mión 
(Aeneolamia sp .• Zu/ia sp.) al cual es muy susceptible 
B. decumbens; además, por sv hábito y vigor de 
crecimiento también compite muy bien con léts 
malezas. 

Se han reportado producciones promedio anuales 
de materiél seca entre 15-30 t/ ha télnto en B. 
humidicola como en B. dictyoneura. dependiendo 
principalmente de la ferti lidéld del suelo. pero casi 
siempre muestra una productividad superior él otras 
gramíneas, sobre todo en el segundo étño de 
estétblecimiento. en condiciones de suelos ácidos e 
inférti les en los cuétles se aplicét solamente étlrededor 
de 50 kg P2 0 5 / ha . Por su toleranciét a lét sequía , lét 
producción de materia seca en lét estélción seca puede 
étlcétnzétr el 30-40% de la producción total anual, 
según lét durélción e intensidéld del período. 

A pesar de que se ha documentado que el pasto es 
bien consumido por los ét nimales cuétndo no está 
métduro. se hét encontrétdo que la digestibilidad 
étparente de la métter ia seca es solamente del 50-58% 
dependiendo del método de evaluélción empleado. 
También se ha observado que cuando el pasto 
madurél rápidamente, tanto en lél estélción seca como 
en la lluviosét . el pastoreo se vuelve bastétnte selectivo 
hacia las hojas jóvenes del rebrote tierno de la planta. 
Los contenidos de proteína también son 
relativamente bajos (promedio 8%), comparados con 
otras gramín eéts en condiciones similares de baja 
fertilidad del suelo y dependerán más del estado de 
creci miento de lél plélnta y la proporción de rebrote 
verde en el follaje . El valor nutritivo de este pasto. por 
lo tanto. parece ser relativamente bajo comparado 
con el de otras gramíneas tropicales y cisminuye 
rápidamente con la madurez. lo cuéll podría ser un 
factor 1 imitante, especiétlmente en sistemas de 
producción ganaderél que requieren pastos nutritivos 
y fácil es de manejar, con un rango amplio de cétrgas 
en invierno y verano. 



Semillero de Brachiaria humidicola en le región de El Pda, 
Colombia. 

Hasta ahora es muy escasa la información sobre el 
comportamiento animal en pastoreo con esta es
pecie. Los resultados son variables y contradictorios, 
ya que en Fidji se indicó una producción de peso vivo 
promedio de alrededor de 900 kg/ ha/al'lo con 
fertilización promedio de 100 kg N/ ha/ al'lo, y en 
Colombia. en condiciones de baja fertilización en las 
terrazas altas del Valle del Cauca con cargas de 3.2 
a/ ha en pastoreo continuo. la productividad alcanzó 
520 kg/ ha en el primer año. en contraste con la 
productividad promedio de solo 250 kg/ ha en 
Carimagua. Llanos Orientales durante el primer ai'lo. 
que luego disminuyó fuertemente a la mitad durante 
el segundo año de pastoreo. Aparentemente. estas 
diferencias se deben no solamente a la fertilidad del 
suelo y distribución de las lluvias sino también al 
manejo del pastoreo, ya que posiblemente se requiere 
mantener una carga animal relativamente alta 
durante todo e l año, para evi tar que el pasto madure 
demasiado, lim itando el valor nutritivo del pasto 
ofrecido y, por lo tanto, el consumo de materia verde 
de mejor digestibilidad. 

Otro factor que se antcipa como limitante para el 
uso de esta especie en condiciones de baja fertilidad 
natural del suelo es su falta de compatibilidad con la 

---n;rayoría de las leguminosas forrajeras. quizás con 
• excepción de Desmodium ovalifolium y, hasta cierto 
p~to. de Pueraria phaseolvides( Kudzú). Esto podría 
sofucionarse en parte con el establecimiento de los 

, ltamados " Bancos de Proteína", consistentes en 
si•mbras en bloques o franjas amplias de 
leguminosas en cultivo puro; pero en estos casos la 
posible transferencia del nitrógeno fijado por la 
leguminosa, que .podría beneficiar a la gramínea. 
dependería casi exclusivamente de la distribución por 
medio de las heces del animal en pastoreo. 
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Ganado bajo pastoreo en une pradera de Brachiaria 
humidicola durante le 'poca de verano. en la "Unidad 
Familiar" . Cerimegue, Colombia. 

Como conclusión, se podría indicar que las 
características agronómicas de 8 . humidicola la 
catalogan como una especie promisoria para las 
condiciones ecológicas prevalecientes en la mayorfa 
de las regiones con potencial ganadero en América 
tropical; sin embargo, se requ ire mucha más in
vestigación a n ivel regional para poder desarrollar 
prácticas de manejo que definan la utilización más 
eficiente de este recurso de pasto por parte del animal 
en pastoreo. 

Para mayor información se sugiere consultar las 
referencias bibliográficas siguientes: 

1. Bodgan. A.V. 1977. Tropical pastura and fodder plants 
(Grasses and legumes). Tropical Agricultura Series. 
Longman lnc. N. York. pp. 57-58. 

2. Centro Internacional de Agricultura Tropical. 1978. 
Informe Anual del Programa Ganado de Carne 1977. 
124p. 

3. --.1979. Informe Anual del Programa Ganado de 
Carne 1 978. 188p. 

4. ___ 1981 . Informe Anual del Programa Pastos 
Tropicales, 1980 (en preparación). 

5. Fiji . Department of Agricultura. Annual report for the 
year 1967. Suva, 1968. 34p. 

6, Simao Neto, M . y Serráo, E .A. S. 1974. Capim quicuio da 
Amazonia (Brachiaria sp.). Bol. Tec. No. 58, 1PEAN. pp. 1 -
17. 

7. Tuarez C., J .A. 1977. Evaluación de rendimiento y valor 
nutritivo ae gramíneas y leguminosas forrajeras 
pt::rtenecientes a la colección de la Estación Experimen
ta l Pichilingue. Tesis Dr. en Ciencias Veterinarias, 
Portoviejo, Ecuador. Univ. Tec. Manabí. 50p. 
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Curso sobre eficiencia 
de fertilizantes en los 

trópicos 

Entre el19 de septiembre yel3 de octubre de 1980, 
25 ingen ieros agrónomos adelantaron en las ins
talaciones principales delltCIAT y en la Estación de 
Ouilichao, el Curso lntensivó sobre Eficiencia del Uso 
de Fertilizantes en los Trópicos (FERITI). Asistieron 
participantes de doce países: Bolivia, Brasil. Colom
bia, Costa Rica. Chile, Ecuador, México. Nicaragua. 
Panamá, Perú, R. Domtntca na y Venezuela. 

El Dr. Robert Smtth y el lng. Carlos A. Flor, como 
representantes del Centro Internacional para el 
Desarrollo de Ferttltzantes ( IFDC, Muscle Shoals, 
Alabama) y el CIAT, respectivamente, tuvieron a su 

XIV Congreso 
Internacional de Praderas 

El XIV Congreso Internacional de Praderas se 
realizó en la c1udad untversttaria de la Universidad 
de Kentucky en Lexi ngton, Kentucky, Estados Unidos, 
entre junio 15-24, 1981 . 

Sesiones de t rabajo 

Las ponenc1as se presentaron en 1 4 secciones 
cubnendo 1 as stgutentes áreas : 

l. 1 ntroducctón, Evaluación y Mejoram iento 
Genét ico de Plantas 

11. Producción y Diseminación de Semi llas 

\1\. Ferti ltdad del Suelo y Nutr"tción de Plantas 

IV . El Ciclo del Nitrógeno en las Pasturas 

V. Uso M últ iple de Recursos de Pasturas 

VI. Procesos Fisiológicos en las Plantas 

V Il. Ecología de las Pasturas 

VI II. Nuevas Técntcas para la Evaluación de Pastos, 
Pasturas Naturales y Forraje Conservado 

IX . Manejo de Forraje para Past oreo y Forraje 
Conservado para Mejorar el Rendimiento, la 
Calidad y la Persistencia 
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cargo la pla neactón y coordin ación de las actividades 
del curso. Seis investigadores del IFDC, los doctores 
Larry Hammond, Luis A. León, Hernan Tejeda, Jorge 
Polo, Car los Baanante y Jacqueline Ashby, y los 
doctores Reinhard Howeler, M ichael Thung, José 
Salinas, Peter Graham, James Spain, Thomas 
Cochrane, Fernando Fernández. Mark Hutton y Luis F. 
Sánchez, tuvieron la responsabilidad principal de las 
con ferencias. mesas redondas y t rabajos p rácticos~ 

laboratorio y de campo. Técnicos de CENICAf'lA. ICA, 
CVC, Ingenio Providencia y Un ive rsidad Nacional de 
Colombia dieron un val ioso apoyo adicional. Todas las 
actividades programadas se cumplieron y la 
eva luación del curso realizada por los participantes 
indicó un alto ntvel de satisfacción . 

Con base en las valtosas experiencias adquiridas 
durante este evento, el IFDC aspira programar a 
mediados de 1981 un cursu simi lar en Costa Rica. 

X. M ecanización y Tratamiento durante la 
Cosecha , e l Procesamien t o y e l 
Almacenamtento para Mejorar la Calidad y el 
Rendimiento del Forraje 

X I. Uti l ización de Pastos, Pasturas Naturaies y 
Forraje Conservado en la Producción A nimal 

XII. Culttvo de Pasturas en Regiones Tropicales 

XIII. Transferencia de Resu ltados de la In
vestigación en Pasturas a Nive l de Finca 

XIV. Aspectos Socioeconómicos de los Sistemas de 
Pasturas y Polít icas 

Por parte del CIAT participaron los siguientes 
ctenti ficos : 

G. Nores 
J .M . Toledo 
J .H. Spain 
P. A rgel 
M . Ca lderón 

J . Lenné 
W. Couto 
D. Thomas 
P. Moore 
M . Hutton 

~· 

Para obtener informactón completa sobre el eventc:. 
favor dirigirse a 

John E. Bairlor 
Chairman' Governing Board 
XIV lnternational Grassland Congress 
Lexington, Kentucky 
USA 


