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Contenido 
Recuperación con Pasturas 
de Laderas Erosionadas 

Pastos y legummosas probados 
en la estación OUIIichao del CIAT. 
en el norte del Departamento del 
Cauca. están s1endo introducidos 
a la reg1ón aledaña por varias 
mst1tuc1ones colombianas. Las 
pasturas están ayudando a 
recuperar laderas erosionadas y 
a establecer ganaderías de carne 
y leche. Pag. 1. 
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Gustavo Nores, Nuevo 
Director General del CIAT 

Durante la ceremonia de 
poses1ón el 1 de marzo de 1 990. 
Gustavo Nares renovó el 
comprom1so del Centro con la 
lucha contra el hambre y la 
pobreza en los países en 
desarrollo (texto del discurso en 
suplemento). Pag. 5 . 

Productiva Colaboración 
entre Agricultores y 
Fitomejoradores 

Las técnicas de partiCipación de 
los agncultores. estudiadas por 
un proyecto espec1al del CIAT 
financ1ado por la Fundac1ón 
Kel logg. están ayudando a los 
fitome¡oradores a desarrollar 
variedades de fn¡ol más 
próx1mas a las neces1dades de 
los agricultores. Pag. 6. 

Recuperación con Pasturas de Laderas 
o .,..Erosionadas 

~ .. A qu1enes v1s1tan la región de 
Mondomo. ub1cada a medio 
cem1no entre las c1udades de Cal1 y 
Popayán por la ca rretera 
Panamencana. al suroeste de 
Colombia. les llama la atenc1ón el 
color ladnllo de gran parte de sus 
colrnas-ev1dencia de la fuerte 

eros1ón causada por una 
agncultura no sosten1ble . 
Gradualmente. srn embargo. y 
grac1as a la s1embra de pastos y 
legum1nosas forra¡eras 
Introducidas por vanas 
lnst1tuc1ones colombianas y el 
C lA T. el color ve rde está 

e 1 AT Centro Internacional de Agricultura Tropical 

regresando a algunas de esas 
laderas eros1onadas. 

Las pasturas prov1enen de la 
estac1ón expenmental del CIAT en 
Santander de Ouil1chao. ub1cada 
en proximidades de Mondomo en 
el departamento del Cauca. Esta 
estac1ón tradiCionalmente ha DO 
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CIAT 
.!JniUtnacional se publica tres 

veces al año para destacar re
sultados de las mvest1gaciones 
en marcha y de la colaboración 
internacional. 

CIATinternacional es un boletin perió
diCO del CIAT sobre la marcha y los 
resultados de sus Investigaciones y 
sobre sus actividades de cooperación 
internacional. Su contenido puede ser 
c1tado o reproducido con el debido 
crédito a la fuente. Se agradecerá co
pla de la reproducción o av1so al editor. 

Para mayor información sobre el 
CIATy sus programas de investigación. 
dirigirse a Un1dad de Publicación. 
CIAT. Apartado 6713. Cal1. Colombia; 
teléfono 57-23-675050; télex 05769 
CIAT CO; FAX 57-23-64 7243; EMAIL 
CGI301 . 

Rodrigo Ferrerosa 
Susana Amaya 
Artes Gr4ficas 

del CIAT 

Redactor 
Ed1tora Principal 
Fotografía y 

Producción 

El Centro Internacional de Agricultu ra 
Tropical (CIAT) es una institución de 
mvestigación agricola orientada al de
sarrollo y dedicada .al alivio perdurable 
del hambre y la pobreza en los paises 
en desarrollo por med1o de la aplica
CIÓn de la cienc1a . 

El CIAT es uno de los 13 centros 
mternac1onales de invest igación agri
cola bajo los auspicios del Grupo Con
sultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (GCIAI). 

El presupuesto bás1co del CIAT es 
fmanc1ado por un grupo de donantes. 
En 1990 tales donantes son: Bélgica. 
Canadá. China. España. Estados Uni
dos de América. Francia. Holanda. Ita
lia. Japón. Noruega. el Reino Unido. la 
República Federal de Alemania. Suecia 
y Suiza. Las siguientes organizaciones 
son también donantes del CIAT en 
1990: el Banco lnteramencano de De
sarrollo (BID). el Banco Internacional 
para Reconstrucción y Fomento (BIRF). 
el Centro Internacional de Investiga
CIOnes para el Desarrollo (CIID). la 
Comunidad Económica Europea (CEE). 
la Fundación Ford. la Fundación Rocke
feller. y el Programa de las Nac1ones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

La información y las conclus1ones 
conten1das en esta publicación no re
fle¡an necesanamente el punto de vista 
de las entidades mencionadas anterior
mente. 
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V1sta de una ladera en Mondomo. Cauca. al surocc1dente de Colombia. 
cuando se tn1c1ó su proceso de recuperación (amba) y cuando ya se 
encontraba cub1erta de pasto (aba¡o) Las laderas recuperadas están 
permitiendo a los pequeños agncu ltores de la reg1ón part1c1par en un 
proyecto de producc1ón lechera 

serv1do como apoyo a la 
mvestigación del CIAT. pero ahora 
está más directamente involucrada 
en un proyecto de meJOramiento 
de pasturas con los agncultores 
vecmos. Este proyecto es un 
esfuerzo colaborativo entre el 
Fondo Ganadero del Valle del 
Cauca. la Corporación Autónoma 
Reg1ona l del Valle del Cauca 
(CVC). el Instituto Colomb1ano 
Agropecuario (ICA) y el CIAT. 

El Proyecto de 
Mejoramiento de 
Pasturas 
Este proyecto. cuyo propósito es 
sembrar pasturas meJoradas en los 

suelos ác1dos de los 
departamentos del Valle y Cauca. 
nac1ó como una 1n1c1at1va del 
Fondo Ganadero del Valle. Este 
entró en contacto con el CIAT en 
1 986 para exp lorar alternativas 
tecnológicas para esos suelos. 
particularmente en Mondomo. ;,· 
han 1do en aumento. 

Los fondos ganaderos de los 
departamentos son ent1dades .; 1 

coadmmistradas por el gob1erno 
colomb iano y los grem1os 
ganaderos. cuyo f1n es promover la 
ganadería. pnnctpalmente en las 
zonas menos desarrolladas del 
país Los fondos as1gnan ganado 
en cons1gnac1ón a los campesmos 
a cambio de una participación en 
la producc1ón. con la mtenc1ón de 

Do 
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que aquéllos se conv1ertan en 
prop1etanos de los an1males. 

La CVC. una ent1dad 
descentralizada que propende por 
la conservac1ón de cuencas y el 
desarrollo mtegrado de los 
departamentos de Cauca y Valle. 
así como el ICA. pnnc1pal socio de 
invest1gac1ón del CIAT en 
Colomb1a. se un1eron a la 1nic1at1va 

t. del Fondo Ganadero del Valle. El 
papel del CIAT es eva luar el 
potencial del germoplasma de 
pasturas en t1erras altas 
erosionadas representativas de 
muchas de este t1 po en la región 
andma. 

Características de 
la región 

Hay dos zonas agrícolas 
dtstintas en los suelos ácrdos de 
los dos departamentos: los 
min1fund1os del norte del Cauca. 
con topografía ondulada; y las 
fincas de tamaño mediano del sur 
del Valle. con una topografía más 
plana. 

La segunda zona presenta las 
condiciones más parecidas a 
aquéllas de la estacrón Ouilichao. 
por lo cual se intu ía la pos1 bt lidad 
inmed1ata de apl1car. con poco 
nesgo de fracaso. tecnologías 
comprobadas en Ouil1chao. La 
pnmera reg1ón. sin embargo. es de 
parttcular mterés para el CIAT. 
pues se encuentran en ella 
agricultores de escasos recursos a 
qu1enes unas tecnologías 
apropiadas podrían ayudar no sólo 
a asegurar su sustento actual sino 
tamb1én el futuro. mediante la 
conservación de los recursos 
naturales. Además. las condiciones 

• de la región t1enen Cie rta Simili tud 
•f- con áreas de América Central. 

donde el Programa de Pastos 
t • 'Tropicales del CIAT está 
. ' trabaJando. 

La topografía ondulada eleva los 
COStOS de prod UCCIÓn, ya que el 
suelo se debe preparar a mano o 
con tracc1ón an1mal. S1n embargo. 
la mano de obra escasea deb1do a 
su m1grac1ón a las Ciudades. 

Un cult1vo com ún en la zona es 
la yuca. de la cual se extrae 
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Un agncultor. Adelmo Zúñ1ga: un experto del CIAT. Julio César García: y un 
guardabosques de la CVC. Gust:Jvo Trochez. mspecc1onan el cultiVO de pastos 
en la fmca de Zúñ1ga. en Mondomo. Colomb1a 

alm1dón en numerosas rallanderías 
existentes allí. Otros cultivos 
característicos son el café. el frijol 
y algunas hortalizas. como el 
tomate. La erosión se debe 
princ1palmente a la s1embra de 
cult1vos limpios en laderas muy 
pend1entes. 

La buena Infraestructura vial de 
la zona favorecería la ganadería 
lechera. Su éx1to. Sin embargo. 
dependería de la d1spon1bil1dad de 
pasturas adaptadas a la región . 
Tanto la gramínea 1ntroduc1da más 
popular. Melm1s mmutiflora. como 
las gramíneas nat1vas (Paspalum 
notawm. P. con¡ugatum. Axonopus 
compressus y otras) t1 enen baja 
product1v1dad. especialmente 
durante la época seca. En 
resumen. con los pastos 
dispon1bles en la zona sería casi 
impos1ble desarrollar una 
ganadería de leche. 

Las nuevas pasturas 
Cada una de las msti tuc1ones 

part1c1pantes está aportando al 
proyecto los recursos con los 
cuales--está meJor equ1pada. El ICA 
y el CIAT. por ejemplo. contribuyen 
con matenal de Siembra de 
pasturas que han s1do evaluadas 
en varias localidades así como con 
técn1cas para su establecimien to. 

El Fondo Ganadero. por su parte. 
aporta sus conoc1m1entos en 
fomento de la ganadería y provee 
animales y t1erras para el 
establec imiento de semilleros. 
mient ras que la CVC aporta su 
larga expenencia en recuperación 
de suelos y sus servicios de 
extens1ón y desarrollo rural. 

Las pasturas de meJor cal1dad. 
además de perm 1t1r la explotación 
lechera. controlan la eros1ón del 
suelo. Su s1embra en asoctación 
con yuca aumenta sustancialmente 
los rend1m1entos de esta últtma. La 
ganadería. por su parte. ayuda a 
reduc1r los nesgas de pérd1das 
para los agncultores pues 
diversifica sus fuentes de ingresos. 

Los ensayos de pasturas se 
lleva ron a cabo en diez sitios con 
diferentes suelos. pend ientes. 
m1croclimas y antecedentes de 
cult1vo. con el fm de conocer su 
t1empo de establec1m1ento. el 
grado de cobertura y su 
producc1ón de forraJeS. Se 
ensayaron tres espec1es de 
Brach1ana (B. d1ctyoneura. B. 
humJdJcola y B. decumbens) con y 
s1n fertil1zac1ón. JUnto con dos 
legum1nosas. Desmodium 
ovallfolium CIAT 350 y Arach1s 
pmt01 CIAT 17434. en las 
cond1ciones reales de los 
agricultores. 
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Unos cuantos de ellos conocían 
a B. decumbens. la cual Siembran 
en asOCiaCIÓn con yuca. Este 
pasto. Introducido con éx1to al 
tróp1co de América Latma hace 
cas1 40 años. es nutnt1vo y 
apeteCible para el ganado; se 
establece rápidamente. pero 
neces1ta más fertilidad en el suelo 
que las otras dos espec1es. 
prmc1palmente con respecto al 
n1trógeno. En esta reg1ón. B. 
decumbens se degrada 
rápidamente y su calidad y 
cant1dad disminuyen durante los 
períodos de sequ ía . 

Las otras braquianas. B. 
d1ctvoneura y B. humldlcola. son 
más rúst1cas y proporcionan una 
densa cobertu ra. un aspecto muy 
útil en suelos pendientes y 
fuertemente erosionados. 

Las leg ummosas. por su parte. 
aportan n1trógeno a las gramíneas 
y mejoran la dieta del ganado 
Entre ellas. O. ovallfolwm CIAT 
350 yA. pmto1 CIAT 17434 se han 
destacado en suelos Sim ilares por 
su buen establecimiento y 
pers1s tenc1a. Para aprovechar las 
ventajas de las d1stmtas espec1es. 
los técn1cos sembraron mezclas de 
pastos y legummosas 

Posten ores ensayos 
agronómicos 1dent1f1caron otras 
leguminosas que también se 
adaptan a las cond1c1ones de la 
reg1ón. Tal es el caso de 
Cemrosema macrocarpum CIAT 
57 1 3 y C. macrocarpum C IAT 
5740 

Otros aportes 
tecnológicos 
Dadas las cond1c1ones 

soc1oeconóm1cas de la reg1ón. se 
están evaluando tecnologías de 
baJO costo para el establec1m1ento 
de las pasturas. especialmente en 
asoc1acíón con yuca. Ca rlos Seré. 
antenormente jefe de Economía 
del Programa de Pastos Trop1ca les. 
explica · "Como las estaciones de 
lluv1as son cortas. la mano de obra 
y los msumos se conv1erten en 
factores crít1cos durante este 
período. así que estamos 
evaluando los pastos en tal forma 

que puedan aprovechar la 
fert ilidad residu al . la preparac1ón 
del suelo. y demás facto res 
empleados por los agncultores en 
sus cultivos prio ritan os". 

La CVC. por su parte. t iene 
am pl1a 1nformac1ón sobre el cl1ma. 
los suelos y las cond1c1ones 
soc1oeconóm1cas de la reg1ón. y su 
personal de campo ha 
desempeñado una Importante 
labor en el proyecto. Héctor Fab10 
Ramos. Jefe de la Cuenca del Río 
Ovejas. d1ce: "Para nosot ros es 
muy Importante la colaborac1ón 
con otras ent1dades que no sólo 
ven el punto de v1sta de la 
conservac1ón. smo tamb1én el del 
aumento de la producc1ón. pues 
los agn cultores están más 
interesados en los benef1cios a un 
corto plazo". 

Los ensayos en fmca t1enen al ta 
pnondad para el proyecto. Adelmo 
Zúñ1ga. uno de los agncultores 
partiCipantes en estos ensayos. 
alquiló al Fondo Ganadero un lote 
de su fmca. situada al borde de la 
ca rretera. para ensayos de 
adaptación así como para 
semilleros. "A mí me llamó mucho 
la atenc1ón el programa desde que 
empezó. porque la ganadería no 
requ1ere tanto trabajO como la 
ag ncultu ra. lo cual es Importante a 
medida que uno se va pon1endo 
vieJO ... dice Zúñ1ga. "Ahora. ya 
tengo cuatro vacas que me 
producen un total de 22 botellas 
(16.5 l1tros) de leche al día con lo 
cual puedo al1mentar a m1 
numerosa familia". 

Hasta JUliO de 1989. unos 140 
agncultores de la reg1ón habían 
comprado 3086 sacos de matenal 
vegetat1vo (cespedones) de 
braqu1anas: esto es. 82% de B. 
d1ctyoneura. 16% de B. humldlcola 
y 2% de B. decumbens. Cada saco 
contenía suf1c1entes cespedones 
para sembrar unos 100 metros 
cuadrados. Pocos agncultores 
conocen el valo r de la legum1nosa. 
así que se les está vend1endo 
mezclada con la g ramínea 

"Los cespedones se venden a un 
prec1o mód1co. no se regalan. para 
que los agnculto res los cu1den y 
aprec1en su valo r". d1ce Raúl 
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Botero. asoc1ado de 1nvest1gac1on 
del CIAT. qu1en coordma la 
part1c1pac1ón de éste en el 
proyecto. "Estos matenales han 
rec1b1d0 tal aceptac1ón por parte 
de los agncultores. que hemos 
ten1do que lim1tar su venta a 20 
bultos por persona. con el f1n de 
benef1c1ar al mayor número pos1ble 
de agncultores". 

Otro aspecto Importante del 
proyecto cons1ste en el uso de 
ganado adaptado a las cond 1c1ones 
de la reg 1ón. Con m1ras a la 
ganadería de doble propós1t0. el 
Fondo Ganadero está realizando 
cruces de raza Cebú. res1stente a 
las cond1c1ones extremas del 
tróp1co. con buenas productoras 
de leche. como Holste1n o Pardo 
Su 1zo. "Grac1as a los trabaJOS de 
Lucía de Vaccaro. de la 
Univers1dad Central de Venezuela. 
ya sabemos qué porcentaje de 
aumento de la producc1ón 
podemos esperar de estos cruces". 
comenta Lu1s Fernando Ca1cedo. 
gerente del Fondo Ganadero del 
Va lle. 

Lecciones Derivadas 
Las InStitUCIOnes part1c1pantes en 
el proyecto están aprendiendo 
Importantes lecciones para su 
trabajO futuro. El ICA y el CIAT. por 
ejemplo. están Interesados en el 
desempeño de las nuevas 
tecnologías de pasturas que 
ayudan a conservar la fert il1dad del 
suelo La CVC. por su parte. está 
Interesada en el papel de los 
pastos en la recuperac1ón de 
suelos degradados. y el Fondo 
Ganadero del Va lle en aumentar la 
producc1ón de carne y leche 

Dos expenenc1as resultantes de 
este proyecto son particularmente 
1mportantes. una es la fact1bil1dad 
de mtegrar cult1vos de pancoger y • 
forestales con ganadería de doble 
propós1to en s1stemas 
agropas tor1les sosten1bles La otra ' 
es la forma como vanas 
mst1tuc1ones. con mandatos 
diferentes pero complementanos. 
están colaborando con éx1t0 para 
ayudar a desarrollar una reg1ón 
depnm1da. e 
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