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CARACTERIZACION DE LA ACCESION CENTROSEMA SP. CIAT 5277 

EN UN OXISOL DE LOS LLANOS ORIENTALES DE COLOMBIA CARIMAGUA 

Luis Eduardo Hoyos Hoyos* 

INTRODUCCION 

La Am6rica tropicsl es el centro de origen de varias leguminosas forrajeras, 

mientras que en otros continentes su existencia es menor, reflejándose 

como un factor de baja importancia económica. 

El Centrosema sp. CIAT 5277 es uns especie de origen Colombiano, 

Intendencia del Vichada, se han encontrado plantaciones en extensiones 

muy pequeñas, por lo tanto ha recibido poca atención como leguminosa 

forrajera. 

En la Granja Carimagua, ubicada en un Oxisol, se ha recomendado como una 

alternativa para incluirla dentro del rango de las leguminosas forrajeras, 

ya que tolera las características adversas de este suelo y el clima de 

la región, como también por sus buenos atributos al ser muy compatible 

con gramíneas, COIDO el Andropogon gayanus, y por la producción alta de 

materia seca en comparación con otras accesiones de su mismo género 

(Grof 1981), 

La informaci6n suministrada en este documento proviene de los reportes 

* Investigador Visitante, Programa Pastos Tropicales, Agronomía Forrajes 

Zootecnista, Profesor Universidad de C6rdoba, Montería, Colombia. 
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anuales que edita el CIAT, recopilaci6n de literatura sobre los diferentes 

ensayos que se han realizado en este centro, como labores investigativas 

o tesis y observaciones de campo que el autor pudo recopilar durante cuatro 

meses que permaneci6 en esta sede, desempeñ'ndose como investigador 

visitante del Programa de Pastos Tropicales en la secci6n de Agronomia 

de Forrajes, bajo la asesoria del Dr. Derr1ck Thomas¡ donde actuaron como 

colaboradores los lngs. Agrs. Fernando Diez y Edgard Salazar, los t~cnicos 

Aldemar Ramirez, Marcelo Calero y todos los profesionales que laboran 

en esta granja, a quienes van dirigidos los agradecimientos, ya que sin 

la ayuda de ellos hubiera sido imposible realizar este trabajo. 

El objetivo de este documento es describir el comportamiento de este 

ecotipo bajo las condiciones de un Oxisol en los Llanos Orientales, y 

abarca un periodo comprendido entre 1982 - 1985; contemplando temas como: 

C1asificaci6n taxon6mica del g~nero Centrosema 

Caracteristicas agron6micas 

Establecimiento y fertilizaci6n 

Plagas y enfermedades 

Respuesta a la inoculaci6n 

Manejo de praderas 

Producci6n de semilla 

La mayoria de los datos han sido discutidos cuidadosamente por los 

diferentes jefes de secciones, representado una contribuci6n importante 

para estudisntes, ganaderos y profesionales del campo agropecuario, quienes 



necesiten obtener informaci6n relacionada con esta accesi6n. 

1. LOCALlZACION 

Todos los datos que aparecen en este ejemplar, provienen de investigaciones 

realizadas en la Granja Carimagua, la cual funciona bajo la modalidad 

de un convenio cooperativo ICA-CIAT. Está ubicada en la altillanura plana 

a 320 km al este de Villavicencio en' el departamento del Meta, con una 

localizaci6n geográfica de 4°3' de latitud Norte y 71°30 I de longitud 

oeste, a una altura de 150-175 msmn, una temperatura promedia de 26°C. 

humedad relativa promedia de 78% y una precipitaci6n anual promedia de 

2100 mm, caracterizándose por la época lluviosa de Abril-Noviembre y la 

seca de Diciembre a Marzo (Figura 1) Himat (1981). Pertenece al ecosistema 

de sabanas bien drenadas, isohipertérmica. La Granja Carimagua posee 

una extensi6n de 22.000 has, donde los eventos geo16gicos están 

especfficamente representados por los sedimentos aluviales arcillolimosos, 

desarrollándose suelos con propiedades ffsicas muy buenas para los cultivos, 

pero con una fertilidad extremadamente baja (Tabla 1). 

Tabla 1. Caracterizaci6n de un suelo representativo del paisaje 
altillanura plana. 

Horizonte 

A 
B 

Profundidad 
(cm) 

pH M.O. P Textura 

4.5 3.7 1.6 Franco-arcilloso 
4.9 1.1 0.4 Franco-arcilloso 

0-20 
20-50 
Complejo de Intercambio de Cationes (m.eq./100 g) 

Horizonte Ca Mg K Na AT T .B.l. C.l.C. S.B. (%) S.A.(%) 

A 0.10 0.02 0.08 0.04 2.8 0.24 3.04 7.8 93 
B 0.08 0.01 0.05 0.04 1.4 0.18 1.58 11.4 91 

Fuente: Wachholtz (1986) 
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2. SINOPSIS DESCRIPTIVA SOBRE CENTROSEMA SP. 

ASPECTOS TAXONOMICOS 

Hasta Diciembre de 1983, la secci6n de GermoplasmB del Centro Internacional 

de Agricultura Tropical (CIAT) poseia semillas de 15 ecotipos de Centrosema 

sp. CIAT 5112. 5277, 5278. 5568, 5802, 5838, 5879. 5906. 5977. 5978. 5979, 

5980. 5981. 5982 y 5983, procedentes de Argentina, Brazil y Colombia. 

De esta serie de accesiones s6lo se han estudiado minuciosamente a 4 

ecótipos: Centrosema sp. CIAT 5277, 5278 de origen Colombiano y 5112, 

5568 nativos del Brazil, los cuales se encuentran registrados en el 

catUogo de germoplasma deade hace mAs de 5 años, ubicados en categorias 

avanzadas, con ellos se han realizado muchos ensayos, arrojando resultados 

hslagadores que les han dado mérito para ser recomendados como leguminosas 

forrajeras en el ecosistema de sabanas isohipertérmicas bien drenadas. 

Estas especies se caracterizan por ser rastreras. buenas productoras de 

semillas y de material vegetativo, alcanzando una producci6n de estolones 

enraizados de 30-40/m', por tanto es una especie perSistente, o sea 

resistente al pisoteo y a la defoliaci6n. 

El Centrosema sp. CIAT 5277 es una legumiosa de reciente incorporaci6n 

en el germoplasma forrajero del CIAT, aun no se le ha determinado su 

especie y es por eso que se le denomina como una planta forrajera nueva 

(Centrosema sp. nov. CIAT 5277), no se le conoce nombre común a pesar 

de ser nativa de los Llanos Orientales de Colombia (Figura 2). 
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Figura 2. Arriba 3 plantas de Centrosema sp. CIAT 5277, sembradas a 50 cm 

de distancia. Abajo parcela de la misma especie, establecida 

en 1982. 
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3. ORIGEN 

El catálogo de germoplasma de especies forrajeras tropicales CIAT (1983) 

manifiesta que el Dr. Rainer Schu1tze-Kraft y su colaborador Manuel Sánchez, 

el 28 de Febrero de 1979, realizaron un viaje por los Llanoa Orientales 

de Colombia, con el prop6sito de recolectar semillas de leguminosas de 

posible valor forrajero, con el fin de aumentar la flora silvestre que 

viene adelantando el CIAT en colaboraci6n con entidades nacionales, 

principalmente en América tropical. 

En esta correria tuvieron la oportunidad de cruzar por la Comisaría del 

Vichada (Colombia) donde obtuvieron semillas de una plantaci6n de 

leguminosa, perteneciente al género Centrosema, y la registraron como 

Centrosema sp. nov. CIAT 5277; la cual se le viene haciendo un estudio 

de comportamiento en un suelo Oxisol en la Granja Carimagua. El sitio 

de recolecci6n está ubicado a una latitud de 4°53'N y una longitud de 

68°24'Oeste. 

4. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

Se ha clasificado como una leguminosa forrajera tropical, perenne, voluble, 

rastrera, con hojas trifoliadas de color verde oscuro, en forma elíptica 

u oblongo-eHptic8; posee estipulas lanceoladas, raximas axilares, sus 

flores son pediceliadas de color blanco-violáceo, bracteas lanceoladas 

persistentes, Bermudez (1973). Su hábito de crecimiento es postrado, 

pero ae le puede colocar soporte fijo sobre todo cuando se le destina 

para la producci6n de semilla; en caso contrario hace contacto con el 

suelo, formando raíces a nivel de los nudos, comportándose como una planta 
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estolonifera. Grof (1970), Hardtng y Cameron (1972). 

Obedece a la siguiente clasificaci6n: 

Reino : Vegetal Subreino Embryophyta 

Phyllum • Tracheophyta Subphyllum . Pter6psida • . 
Clase • Angiosperma Familia Fabaceae • 

Género • Centrosema Especie Desconocida • 

Bermúdez (1973). 

5. ADAPTACION 

De las especies forrajeras estudiadas por 't Mannetje y Pritchard (1974) 

citados por Teitzel y Burt (1976). el género Centrosema mostr6 mejor 

respuesta a las cambios bruscos de temperatura, su crecimiento fue afectado 

notoriamente a temperaturas extremas(inferior a las 12.8°C y mayor que 

25°C). En regiones tropicales se adapta de 0-2000 msnm, relativamente 

humedas, con una precipitación mayor que 1500 mm al año y periodos de 

sequía hasta de 5 meses; tolera suelos ácidos y de baja fertilidad con 

un rango amplio de textura. También se ha alcanzado a observar que esta 

planta crece en áreas donde la precipitaci6n es baja (1000 mm anuales). 

pero su mejor comportamiento obedece a zonas donde la pluviosidad es mayor, 

Walsh (1958), Barnard (1967) y Goodchild (1955). 

6. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

ESTABLECIMIENTO 

Te6ricamente el establecimiento se divide en dos etapas: labranza y 

siembra; pero en la práctica es muy dificil separar estos dos componentes 
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por la interacci6n y dependencia que existe entre ellos, por eso el 

comentario que el lector encuentra aqui, narra en forma sintetizada ambas 

fases realizadas en suelos de estructura poco estable, típica de los suelos 

de Carimagus (arenosos). 

Preparaci6n del terreno 

Cuando se inicia con sabana nativa, es necesario una quema antes de la 

preparaci6n del terreno, sin dejar que transcurra más de 3 meses para 

laborarlo con maquinaria agrícola. 

Tipos de Labranza 

A nivel de las sabanas bien drenadas de los Llanos Orientales de Colombia, 

se puede aplicar 3 tipos de labranza: convencional, minima y cero, siendo 

más recomendadas las dos últimas por tratarse de suelos livianos. 

Labranza Convencional: 

Los implementos utilizados son el arado y el rastrillo; está indicada 

cuando se necesita una preparaci6n muy profunda, pero de acuerdo con las 

experiencias en Carimagua, no es necesario por las condiciones ffsicas 

del suelo. En el caso de que se escoja este sistema, debe pasarse primero 

el rastrillo californiano para romper el cesped, evitando la formaci6n 

de terrones grandes, que dificultan el pr6ximo pase del rastrillo. También 

el arado puede recomendarse cuando existen hormigueros superficiales, 

susceptibles de romper durante la operaci6n ejercida por este implemento 

a 20-25 cm de profundidad, Spain (1983). 

El uso del rastrillo debe ser racionalizado para evitar una sobrepreparaci6n 



Figura 3. Arriba: Implementos para labranza convencional 

Abajo : Lote preparado con labranza convencional 

10 
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Y evitar los ataques de la erosi6n y la formaci6n de una costra que impide 

la salids de la plántula. Basados en las últimas investigaciones 

realizadas por la secci6n de Desarrollo de Pasturas en Carimagua, se puede 

afirmar que con s6lo usar al rastrillo californiano (off-set-disc) en 

dos o tres pases, según el peso del equipo y las condiciones físicas del 

suelo, se alcanza a dejar a la superficie bastante rugosa, conteniendo 

terrones, raíces, rastrojos, y buen control de las especies nativas. CIAT 

(1984) (Figura 3). 

Labranza Mínima: 

Los suelos arenosos y con pendiente requieren un trato especial para evitar 

su sobrepreparaci6n; un implemento que alcanza a cumplir con esta 

recomendaci6n es el equipo de escardillo (arado de cinceles) o palas a 

una profundidad de 12-15 cm, seguido por un pase de rastrillo californiano, 

después de haber caído 2 6 3 aguaceros. Presenta el inconveniente que 

deja alguna vegetación nativa sin controlar, pero presenta ventajas sobre 

el método anterior por ser de costo más bajo, menos riesgos de erosi6n 

y se logra crear un ambiente favorable para la plántula, CIAT (1981) 

(Figure 4). 

Este método está recomendado para especies agresivas como Centrosema sp. 

CIAT 5277, quien es capaz de complementar a la sabana nativa al formar 

buena asociación. 

La preparación del terreno en las bajos y esteros se debe efectuar durante 

el verano; el sistema es el mismo para sabanas altas, dependiendo del 

grado de inundación y el nivel freático. Spain (1983). 



Figura 4. Implementos para labranza mínima (Escardillos) 
y lote preparado con este sistema. 
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Labranza Cero: 

Se realiza a través de la aplicaci6n de herbicidas con objetivos bien 

definidos como son: 

Reducir las especies indeseables y acondicionar al suelo para el 

establecimiento de leguminosas. Cuando el terreno está invadido por malezas 

se puede apelar al control quimico, practica que es fácil de realizar, 

utilizando herbicidas selectivos que eliminan arbustos y plantas indeseables 

de hoja ancha anuales sin afectar a las gramíneas, Doll (1981). 

Este método de control se considera como un complemento de los otros 

sistemas (cultural y mecánico, por tanto debe emplearse racionalmente). 

Por otra parte si se tiene un potrero establecido con una graminea 

forrajera y se quiere establecer Centrosema sp. CIAT 5277, se aplicará 

en banda un herbicida no residual a la gramínea y a los 14 días después 

de la aplicación se sembrará la leguminosa donde está el pasto muerto; 

aproximadamente a los 30 días post-siembra se observará un buen 

establecimiento de la leguminosa. Dol1 (1981). 

NlVELACION 

Cuando en el lote hay hormigueros, u otro relieve interfiere, conviene 

realizar el sisguiente proceso: rastrillar para romper el cesped, a una 

profundidad de 12-15 cm, luego arar a 20-25 cm de profundidad, seguido 

por una nivelación; posteriormente se vuelve a arar y rastrillar para 

asi dejar listo el terreno para poder establecer la pastura. Spain (1983), 

SIEMBRA 

En la zona de Carimagua las condiciones ambientales permiten la siembra 
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de pastos durante varios meses del año (Abril-Octubre), pero es mejor 

esperar hasta principios de Mayo para mayor seguridad en cuento s la 

humedad, sobre todo cuando se trata de semillas pequeñas susceptiles a 

la sequ:la; además se recomienda no sembrar despuás del 15 de Noviembre, 

porque las lluvias son poco confiables. Despuás de la preparaci6n del 

lote, es indispensable dejar caer 2-3 lluvias fuertes antes de sembrar, 

para que el suelo se asiente y no tape a la semilla. CIAT (1981). 

Siembra en Asociaci6n: 

Es conveniente sembrar simultaneamente la gram:lnea y la leguminosa; en 

caso de un crecimiento excesivo de la gramínea, se le controla mediante 

un pastoreo, sin afectar a la leguminosa, ya que el animal consume más 

gram:lnea en ápoca lluviosa (Figura 5). 

Sistemas de Propagaci6n 

La siembra de Centrosema sp. CIAT 5277, puede realizarse con semilla y 

material vegetativo. 

Siembra con Semilla: 

Es fundamental conocer la calidad de la semilla (pureza, porcentaje de 

germinaci6n y estado de latenCia), para poder ajustar la cantidad a sembrar. 

La cantidad de semilla comercial (S .C.) que se necesita por unidad de 

área se obtiene por la siguiente f6rmula: 

kg S.C •• kg S.P.V. X 100 
% Germinaci6n S.C. 

S.C. e Semilla Comercial 

S.P.V. = Semilla Pura Viable. Spain (1981) 



Figura 5 Asociación de A. gayanus 621 y Centrosema sp 
CIAT 5277 sin pastorear y pastoreado. 
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Material vegetativo: 

Para el establecimiento de Centrosema sp. CIAT 5277 se puede usar dos 

tipos de material vegetativo: estolones y estacas. 

Estolones: Este especies forrajera se caracteriza por ser una planta 

estolonifera, facilitando escoger este tipo de material en su propagaci6n. 

Si la labor se hace manualmente, los estolones se van esparciendo sobre 

el fondo del surco, despu~s se tapa, se pisa el suelo para conseguir buen 

contacto; la escogencia de este m~todo esta sujeto a la disponibilidad 

de semilla y al costo de la mano de obra. 

Estacas: La técnica de propagaci6n de leguminosas forrajeras por madio 

de estacas, descrita por Grof, Ramirez y Buch (1981) ha podido demostrar 

que esta especie tambi~n puede establecerse con este material en los suelos 

de Carimagua. Consiste en tratar estacas de esta leguminosa con ácido 

indolbutirico 1% como enraizador, efecto que se manifiesta a los 13-15 

dias. Esta labor debe hacerse a nivel de invernadero, para ser trasplantado 

a los 30 días post-tratamiento. 

Densidad de Siembra 

Si la siembra se va a hacer solo (Banco proteico) se requieren 3 kg de 

semilla pura viable por ha; en asociación la cantidad se reduce a 25-30%. 

Con material vegetativo la cantidad necesaria va de 1-1.5 ton/ha; en 10 

posible debe escogerse el mejor material, libre de plagas y enfermedades, 

buen vigor, tallos gruesos y quitar el mayor número de hojas posibles, 

para evitar la transpiración. 
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Métodos de Siembra 

El sistema seleccionado está sujeto a las condiciones económicas del 

ganadero, como disponibilidad de maquinaria, tipo de semilla que adquiera, 

capital disponible, etc.; sin embargo, se hace un comentario de las 

diferentes formas que existen para la propagación de esta especie, 

incluyendo la técnica de pellets, trabajo que empezó a investigarse bajo 

las condiciones de Oxisol de Carimagua. 

Siembra al voleo: Puede realizarse manual o mecanicamente; se presentan 

problemas por el mayor requerimiento de semilla, el fertilizante queda 

repartido en todo el área, permitiendo el desarrollo vigoroso de malezas. 

El equipo usado se denomina "voleadora", donde la semilla se mezcla con 

un material inerte o un fertilizante como el Escorias Thomas o Roca 

Fosfórica; nunca mezclar con fertilizante que tenga nitrógeno, potasio 

o fósforo como el superfosfato para evitar lesiones en la semilla. Spain 

(1981) (Figura 6). 

SIEMBRA EN HILERAS 

Se realiza con equipo manual como la sembradora "Planet-Junior", sencilla 

en su construcción y de fácil manejo, su uso está indicado para pequeñas 

áreas. Si el lote a sembrar es grande, se verifica un equipo acoplado 

al tractor, que no es más que una abonadora de tolva con salida cada 

15-20 cm (Figura 6). 

En el comercio ae puede conseguir la sembradora-abonadora de tolva, tiene 

el inconveniente que carece de discos, por 10 tanto la siembra es 

superficial, pero se puede lograr una ligera tapada de la semilla 

adaptándosele ramas de árboles. 
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Abajo siembra en hileras 
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Cuando se siembre en hileras es necesario separar de 6-8 cm la semilla 

de los fertilizantes nitrogenados y potasios para no correr el riesgo 

de quemar las plántulas recien germinadas por la alta concentración de 

sales en la solución del suelo. Spain (1981). 

Si la siembra es en asociación, se puede escoger el sistema 1/1 (una de 

graminea por una de leguminosa). 

Siembra mediante pellets: En Carimagua se contin6a estudiante aspectos 

de establecimiento de pasturas, haciendo ~nfasis en suelos con estructura 

menos estables (arenosos); por tal razón en la "Alegria" se estableció 

un ensayo con ¡la colaboraci6n del Dr. Mitamura, especialista de suelos 

del Japón, utilizando pellets como fuente de fertilizante de baja 

solubilidad (Tabla 2), revestidos por semillas de varias especies 

forrajeras, por medio de un adherente, donde se incluyó a Centrosema sp. 

CIAT 5277. obten1~ndose buenas poblaciones de todas las especies. bajo 

los tratamientos de control de vegetación y labranza. (Figura 7). 

Tabla 2. Fuente y composición quimica de fertilizantes. Pellets de lenta 

solubilidad. 

INGREDIENTES 

Isobutylidene Diurea (IBDU) 

Multifosfato 

Silicato de Potasio 

Yeso 

Informe Anual CIAT (1985) 

N P K 

31.0 O O 

O 13.0 O 

o 

O 

o 8.6 

O O 

Ca 

o 

10.7 

5.7 

23.2 

Mg 

O 

4.8 

2.4 

O 

S 

O 

O 

O 

18.6 



Figure 7. Arriba: siembra con pellets y control quimico 

Abajo : siembra con pelleta y arado de cincel 

20 
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El comportamiento de la accesión Centrosema sp. CIAT 5277 fue mejor en 

el tratamiento con labranza (Cinceles), reflejando el mayor número de 

plántulas por pellet (Tabla 3). 

Tabla 3. Efecto de labranza y control de vegetación en el No. de plántulas 

/pellet de fertilizante*. Carimagua 

Especies 

S.' capitata 

S. macrocephala 

D. ovalifolium 

Centrosema sp. 5277 

P. phaseoloides 

B. dictyoneura 

LABRANZA - CONTROL DE VEGETACION 
Cero Labranza Control químico Arado de cincel 

3.7 ± 0.3** 

11.6 ± 3.2 

7.2 ± 1.4 

3.3 ± 0.8 

3.4 ± 0.8 

0.7 ± 0.4 

No. de plántulas 
3.0 ± 0.7 

12.1 ± 2.3 

6.1 :1: 2.2 
2.5 ± 0.8 

3.2 :1: 1.7 

0.6 :1: 0.2 

2.5 ± 0.8 

11.9 ± 2.3 

11.7 ± 2.7 

13.6 ± 1.5 

6.1 ± 1.7 

2.6 :1: 0.7 

* El No. semillas/pellet de~. capitata, ~. macrocephala, Q. ovalifolium, 
Centrosema sp. 5277, P. phaseoloides y B. dictyoneura fueron lOO, 
100, lOO, 25, 50 Y 50 respectivamente. 

** Rango del error estandard CIAT (1984). 

Con relaci6n a la altura de las plántu1as sembradas con el método de pellet 

se pudo observar que el efecto de la labranza en el ecotipo Centrosema 

sp. CIAT 5277 fue muy reducido, queriendo decir que, se puede propagar 

por cualquier sistema (Tabla 4). Comparando a este ecotipo con las demás 

leguminosas en estudio, se not6 que su altura superó a las otras especies 

en los 3 tratamientos. 

A principio de Septiembre de 1984 se estableci6 un ensayo en suelo arenoso 

para analizar el efecto del método de labranza y control de vegetaci6n 

en el porcentaje de pellets de fertilizantes que produjeran plántulas 

viables, alcanzándose 100% en el ecotipo Centrosema sp. CIAT 5277 cuando 

la vegetaci6n se control6 con arado de cincel. El control químiCO arroj6 
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Tabla 4. Efecto de labranza y control de vegetaci6n en la altura de 

plAntulas sembradas con pellets. Carimsgua. 

Especies 

~. capitata 

~. mscrocephala 

D. oval1fol1um 

Centrosems sp. 5277 

.f.. phaseoloides 

.l2.. dictyoneura 

LABRANZA - CONTROL DE VEGETACION 
Cero Labranza Control Químico Arado de cincel 

------------------ Altura (cm) -------- --------
2.6 ± 0.3* 3.6 ± 0.4 2.9 ± 0.4 

1.2 ± 0.4 

2.9 ± 0.4 

9.2 ± 1.1 

5.2 ± 0.5 

6.5 ± 1.3 

1.5 ± 0.3 

3.9 ± 0.3 

10.7 ± 1.1 

5.3 :1: 0.6 

6.4 :1: 1.9 

2.2 :1: 0.1 

3.4 :1: 0.5 

12.0 ± 0.9 

7.0:1: 0.8 

15.9 ± 3.0 

* Rango del error standard. CIAT (1984). 

el número más bajo (78%). siendo superado por el labranza cero (89%) 

(Tabla 5). Estos resultados provienen de observaciones realizadas a las 

4 semanas. CIAT (1984). 

Tabla 5. Efecto de labranza y control de vegetaci6n en el % de pellets 

de fertilizantes que produjeron plAntulas viables. Carimagua. 

Especies 

~. capitata 91 ± 20* 89 ± 13 75 ± 20 

~. macrocephala 100:1: O 100:1: O 97 :1: 20 

D. ovalifolium 89 ± 13 78 ± SI 97 ± 14 

Centrosema sp. 5277 89 ± 32 78 ± 59 100 ± O 

P. phaseoloides 95 ± 7 81 ± 31 95 ± 9 

.l2.. dictyoneura 44 ± 73 47 ± 45 91 ± 22 

* Rango del error standard 

Es probable que el uso de pellets sea de especial valor cuando se trate 

de siembras mecanizadas con baja densidad con o sin labranza. Se ha 

observado poca ventaja en la utilizaci6n de ellos para siembras manuales 
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con baja densidad, ya que otro fertilizante, granulado o en polvo aplicado 

manualmente resultaria más económico. CIAT (1984). 

En Septiembre de 1984 se realizó una siembrs por el método de pellets para 

medir los efectos de labranza y tontrol de vegetación en el establecimiento 

y persistencia de 6 especies forrajeras en un suelo arenoso, donde fue 

un éxito el establecimiento para todas las especies y los niveles de control 

de vegetación. Las persistencias registradas en las observaciones de Abril 

y Julio de 1985 mostraron grandes diferencias entre especies y grados de 

control de vegetación (Tabla 6). Se puede deducir que el método de control 

de vegetación con arado de cinceles fue extraordinario para el ecotipo 

Centrosema sp. CIAT 5277, seguido del labranza cero y en último lugar quedó 

el control químico; las observaciones se verificaron en Noviembre de 1984, 

Abril y Julio de 1985. 

La cobertura se determinó en Julio de 1985, donde el ecotipo antes 

mencionado se comportó mejor en el tratamiento de arado con cinceles, 

sigui6 el control quimico y de último el de labranza cero. CIAT (1985). 

En 1985 en Carimagua se establecieron dos experimentos utilizando i. 

macrocepha1a, Centrosema sp. CIAT 5277, f. phaseo1oides y ~. dictyoneura 

con dos sistemas de siembra y tres métodos de control de vegetaci6n, en 

dos suelos distintos franco-arenoso (Alegría) y franco-arcilloso (La 

ReservaO. (Tabla 7). En cuanto al establecimiento se observ6 que fue mejor 

en el suelo franco-arcilloso, cuando se utilizó en la labranza el arado 

de cinceles en la hilera de siembra. Las lluvias excesivamente fuertes 



TABLA 6. Efecto de labranza y control de vegetación en el establecimiento y persistencia de seis especies forrajeras 
en un suelo arenoso. Alegria, Carimagua 1984- 1985. 

'1'1eo de labranza - Control de vegetación 
Especies Noviembre 1984 Abril 1985 Julio 1985 

Labranza Control Arado de Labranza Control Arado de Labranza Control Aradode 
cero químico cincel cero quimico cincel cero qu1mico cincel 

----------------------------------- Sitios con plantas vivas ----------------------------------

~. ca2i_tata 92 86 89 89 94 89 82 (6) * 97 (33) 95 (32) 

~. macroceehala 100 100 100 94 100 100 86 (3) 100 (23) 100 (23) 

.!!. ovalifoH um 86 89 100 33 67 78 42 (4) 81 (17) 83 (23) 

Centrosema sp. 5277 89 78 100 22 SO 72 22 (2) 50 ( 5) 72 {1ll 

P. ehaseoloides** 86 78 97 17 31 39 17 (1) 25 ( 2) 42 ( 2) 

B. dictyoneura** 42 56 92 33 50 97 53 (2) 67 (la) 97 (18) 

CIAT 1985 

* NGmero en parfntesis representa el , de cobertura de 1 m2 alrededor del sitio de siembra. 

** Combinadas en el mismo pellet. 

~ 

'"'''>''''''''''' .. ""J-. ," 
".,.~.~ __ "'''",e_'' ""-... _,"" " . .....,..."''''~,~~,-_".~. ,~,"''' •. ~ ,~,.~ 

'" ... 
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TABLA 7. Efecto de labranza y control de vegetaci6n en la producci6n de pl~ntulas vivas un mes despu~s de la 

siembra en dos tipos de suelos en Carimagua. 

Especie 

S. macrocephala 

Centrosema 5p. 
5277 

f.. phaseoloides 

f.. phaseoloideso 

!. dictyoneurao 

Sitio-1** 
Sitio-2°· 
Pellet 

Sitio-l 
Sitio-2 
Pellet 

Sitio-l 
Sitio-2 
Pellet 

Sitio-l 
Sitio-2 
Pellet 

Sitio-l 
Sitio-2 
Pellet 

Labranza - Control de veqetaci6n - Tipos de suelos 
Labranza cero 

Franco 
arenoso 

Franco 
arcilloso 

Control guImico Arado de cinceles 
Sitios Bandas 

Franco Franco Franco Franco Franco Franco 
arenoso arcilloso arenoso arcilloso areno~o arcilloso 

~--------------------~------------------ , ----------------------------------------
37 85 47 82 100 97 
52 80 93 98 

95 95 95 85 90 98 93 100 

- 5 53 7 62 83 90 
2 48 62 90 100 

90 100 77 95 78 96 99 100 

10 42 2 45 83 82 
10 35 97 95 

72 90 75 90 68 95 100 98 

2 38 3 40 92 78 
3 40 93 95 

70 83 48 82 53 9S 93 913 

5 36 O 25 97 61 
2 23 95 88 

78 92 62 92 68 85 95 97 

° Combinadas en el mismo sitio o pellet. 

o. El fertilizante del sistema de sitio-2 es granular y tiene igual composiciÓn mineral que el pellet. 
El fertilizante del sistema de sitio-l corresponde a una mezcla de fertilizantes convencionales. 

.J 



26 

durante y después de la siembra dieron lugar a escorrend.a, arrastrando 

mucha semilla lejos del sitio de siembra, ésto no se presentó cuando la 

semilla fue adherida a los pellets. CIAT (1985). 

La accesión Centrosema sp. CIAT 5277 tuvo mal establecimiento cuando no 

se aplicó labranza al suelo en ambos tipos de textura, al sembrarse con 

semilla suelta, razón por la cual se recomienda preparar el terreno con 

arado de cincel, en los suelos de Carimagua, por encontrarse ubicada en 

una zona muy lluviosa. 

FERTILlZACION DE PRADERAS 

Requerimientos Nutricionales 

Los principales elementos que limitan el establecimiento y mantenimiento 

de las leguminosas forrajeras en los suelos Oxisoles de Carimagua se dividen 

en macronutrientes, como el fósforo y el potasio; micronutrientes como 

el calcio, magnesio y azufre. Estos requerimientos son diferentes para 

cada especie; pero ya en Carimagua se tienen clasificados en niveles de 

exigencias (Tabla 8), donde se puede observar que Centrosema sp. CIAT 5277 

está ubicado en un grado intermedio. Spain (1981). 

Fertilización de Establecimiento 

Con base a la clasficaci6n anterior para el ecotipo Centrosema sp. 5277, 

se recomienda que para un buen establecimiento, se debe agregar al suelo 

las siguientes cantidades de fertilizante: 
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Tabla 8. Clasificaci6n relativa preliminar de leguminosas bajo pastoreo 

en suelos de banco de sabanas con respecto a requerimientos 

nutricionales. Carimagua. 

Niveles de exigencias de elementos* 
Especies P I Mg S 

Zornia latifolia 1 1 2 2 

.§.. cal!itata 1 1 2 2 

.§.. BUianensis 1 1 2 2 

Centrosema sp. 5277 1 1 2 2 

Q. ovalifolium 3 3 4 3 

R .. phaseoloides 3 3 4 3 

* Mientras más alta la cifra, mayor es el requerimiento. 

I 20 - 36 kg/ha • 50 kg/ha 

'" 20 kg/ha S = 20 kg/ha (Salinas 1985) 

Las fuentes a utilizar pueden ser: 

FOSFORO: 

Superfosfato simple (15% P20S) 

Superfosfato triple (45% P20S) 

Escorias Thomas o Calfos (IS% P20S) 

Roca Fosf6rica Huila (20% P20S) 

POTASIO 

Sulfato de Potasio 

Muriato de Potasio 

Cloruro de Potasio 

MAGNESIO 

Sulfato de Magnesio 

Sulpomag 

Oxido de Magnesio 

(50% K20 

(60% K20) 

(60% K20) 

(l0% Mg) 

(11% Mg) 

(32% Mg) 

Cal 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



AZUFRE 

Sulpomag 

Sulfato de Magnesio 

Sulfato de Potasio 

(22% S) 

(13% S) 

(18% S) Spain (1981) 

FERTILIZACION DE MANTENIMIENTO 
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Cuando a la pradera se le maneja bajo pastoreo, la extracci6n de nutrientes 

del suelo es muy reducida, aunque ocurre un proceso de redistribuci6n de 

la fertilidad, presentándose perdidas por lixiviaci6n y fijaci6n de P, 

haciendo necesaria la aplicaci6n de mantenimiento. El suministro de estos 

nutrientes al suelo debe realizarse cuando el suelo tenga suficiente humedad 

para un crecimiento activo del pasto. o sea que debe hacerse al principio 

o final de la estaci6n lluviosa. 

La dosificaci6n de fertilizaci6n de mantenimiento para Centrosema sp. 5277 

en Carimagua es: 

P20S 
.. 10 kg/ha [2° .. 30 kg/ha 

• 
Mg .. 10 kg/ha S '" 10 kg/ha Salinas 

Las fuentes de nutrientes son las mismas anteriores. Spain (1981). Si 

la dosis a aplicar es muy baja, se debe hacer cada dos años. 

METODOS DE APLICACION DE LOS FERTILIZANTES 

Al voleo: Es el método tradicional en establecimiento y mantenimiento, 

está recomendado cuando la siembra se ha hecho al voleo. 

En bandas: Varios trabajos se han realizado en Carimagua, demostrándose 

que aparentemente es más ventajoso sembrar en hileras y aplicar 

¡ 
( l~ , 

¡ 
! 
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el fertilizante en badas, cerca de la semilla, debido a que la planta 

tiene su máximo requerimiento de nutrientes durante las ·primeras semanas 

de germinaci6n; en este periodo el sistema radical está poco desarrollado 

y por tanto la aplicac16n en bada s ofrece mayor disponibilidad de los 

elementos a las plántulas. 

Requerimientos de Calcio 

Useche y Schultze-Kraft (1984) evaluaron 15 variedades de leguminosas 

forrajeras a nivel de invernadero, encalándose un suelo de Carimagua en 

properein de O, 0,25, LO, 2.0 Y 4.0 ton/ha, utilizando 4 plantas por 

pote de 3.5 kg en 3 replicaciones con el fin de averiguar los requerimientos 

de calcio (Tabla 9). Con relaci6n al contenido de este elemento en el 

Tabla 9. Calcio en el tejido de 15 variedades de Centrosema en suelo 

de Carimagua, bajo 5 niveles de Cal. 

Calcio (%) 
Niveles de Cal (ton/ha) 

Especies O 0.25 1.0 2.0 4.0 X 5igf. 

C. macrocar~um 5276 0.77 0.99 1.57 2.07 2.55 1.59 A 
C. macrocar~um 5065 0.79 0.81 1.27 1.64 2.30 1.36 B 
C. arenarium 5236 0.78 0.73 1.08 1.45 1.69 1.14 C 
C. brasilianum 5486 0.64 0.64 1.04 1.45 1.90 1.13 CD 
C. brasilianum 5247 0.70 0.69 1.09 1.37 1.79 1.12 CD 
C. brasilianum 5234 0.52 0.63 0.96 1.34 1.84 1.06 CDE 
Centrosema sp. 5278 0.58 0.59 1.04 1.36 1.65 1.04 DE 
Centrosema sp. 5118 0.54 0.64 0.95 1.27 1.66 1.01 E 
C. ~ubescens 0413 0.58 0.62 1.00 1.19 1.44 0.96 EF 
Centrosema sp. 5112 0.48 0.62 0.95 1.16 1.38 0.92 FG 
Centrosema sp. 5277 0.54 0.59 0.83 1.17 1.39 0.90 FGH 
C. schiedeanum 5161 0.58 0.66 0.82 1.09 1.24 0.87 GH 
f.. l!ubescens 5189 0.49 0.53 0.85 1.00 1.24 0.82 H 
f.. .12ubescens 5126 0.37 0.44 0.70 0.94 1.10 0.71 1 
C. schottii 5267 0.00 0.00 0.00 0.96 0.99 0.39 J 
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tejido, doce variedades respondieron a partir de 1 ton/ha, .f.. arenarium 

5236 y .f.. schottii 5267 a 2 ton/ha, Centrosema sp. 5112 a 0.25 ton/ha. 

Para los niveles de O y 0.25 ton/ha no hubo diferencias significativas 

en la extracci6n de Calcio. 

A partir de 1.0 ton/ha de cal respondieron C. brasilianum 5234, Centrosema 

sp. 5277, 5278 Y 5112, como tambi€m .f.. pubescens 5189, 0413 Y 5126. Los 

valores de la eficiencia de extracci6n de Ca no fueron marcadamente 

diferentes en los cinco niveles, lo que reafirma la capacidad de extracci6n 

de Ca de estas variedades. 

CONTROL DE MALEZAS 

Durante la fase de establecimiento es muy importante mantener los pastizales 

libres de malezas, para lograr de esta manera una poblaci6n vigorosa de 

la especie deseada, la cual competirá favorablemente limitando el desarrollo 

de especies indeseables. El desarrollo inicial en las leguminosas 

forrajeras es lento raz6n por la cual se hace necesario controlar especies 

agresivas a su debido tiempo y asi impedir inhibici6n en el crecimiento 

de las pestes. 

En suelos de sabanas no cultivadas existe poco potencial de malezas, además 

con la aplicaci6n de fertilizantes en bandas o en el sitio donde se deposita 

la semilla, se estimula al máximo las especies deseadas, minimizando el 

ataque de malezas. 

El ecotipo de Centrosema sp. CIAT 5277 una vez establecido en esta clase 

de suelo, se comporta como una leguminosa agresiva, siempre y cuando se 

le fertilice y maneje adecuadamente. Cuando se siembra asociada con una 



31 

gramínea vigorosa, se reduce aun más el problema que causan las plantas 

indeseables. Fullerton et al. (1970). 

En el supuesto caso de que fuera necesario algún control. se pueden utilizar 

métodos mecánicos y quim1cos, dependiendo de la clase de malezas. grado 

de infestaci6n. disponibilidad de implementos. mano de obra y capital. 

Doll (1981). 

COMPORTAMIENTO DE CENTROSEMA SP. CIAT 5277 BAJO DIFERENTES 

CATEGORIAS 

Este eco tipo ha cumplido 7 años de haber sido recolectado por la secci6n 

de Germoplasma del CIAT, hasta el momento se le han hecho estudios de 

su comportamiento bajo 4 categorías. las cuales aparecen a continuaci6n. 

CATEGORIA I: Evaluacion preliminar de Centrosema sp. CIAr 5277 

En 1983 se evalu6 un amplio rango de especies forrajeras incluyendo a 

esta accesi6n, quien mostr6 un alto grado de variabilidad y buenas 

caracteristicas forrajeras como buena adaptaci6n al suelo y clima, ya 

que es originaria de la regi6n, desarrollo vigoroso de estolones enraizados, 

resistencia a plagas y enfermedades, ausencia de sintomas de toxicidad 

y deficiencias de minerales y buena producci6n de semillas y tolerancia 

a sequía; por todos estos buenos atributos que presentó, fue promocionada 

a la siguiente categor1a. CIAT (1984). 

CATEGORIA 11: Evaluaci6n de Centrosema sp. CIAT 5277 

En vista de las características promisorias mostradas por ,!;;.. macrocarpum, 

,!;;.. brasilianum y Centrosema sp. nov., se mont6 un ensayo bajo corte con 

una serie de accesiones de diferentes origenes geográficos con respecto 
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a los parámetros antes mencionados, se pudo comprobar que 10 accesiones 

de Centrosema exhibieron diferencias significativas en producción de 

materia seca (Tabla 10) y n6mero de raíces estoloniferos (Tabla 11). 

También se observó gran vsriabilidad en resistencia a insectos y Rhizoctonia. 

Centrosema sp. CIAT 5277 sobrepasó aignificativamente el rendimiento de 

las 3 accesiones de C. macrocarpum (Figura 8). 

Tabla 10. Rendimiento de MS en 10 accesiones de 3 especies de Centrosema 

en Carimagus. 

Especies CIAT No. 

Centrosems .!'!l!.!.. 5277 
C. brasilianum 5487 
Centrosema sp. 5610 
Centrosema sp. 5118 
C. brasilianum 5234 
Centrosema sp. 5568 
f.. mscrocarpum 5452 
C. brasilianum 5712 
C. mscrocarpum 5065 
C. macrocarpum 5434 

* Las medias seguidas por diferentes 
diferentes (P 0.05) segun Duncans. 

MS kg/ha/6 semanas 

2273 a* 
1917 ab 
1902 ab 
1612 abc 
1538 abc 
1297 bc 
1181 be 
1135 be 
1114 bc 
1031 e 

letras son significativamente 

Tabla 11. Número de nudos enraizados en 10 secesiones de Centrosema spp. 

en Carimagus. 

Especies CIAT No. No. de nudos enraizsdos 
por ID 

, 

Centrosems sp. 5118 188 
Centrosema sp. 5610 122 
Centrosema sp. 5568 108 
Centrosema sp. 5277 71 
C. mscrocarl!um 5452 37 
C. macrocarl!um 5432 20 
C. brssilianum 5234 6 
C. macrocsrpum 5065 2 
C. brssilisnum 5712 O 
C. brasilianum 5487 O 

E.S. 
D.M.S. (0.05) 

I 
I 
I 



Figura 8. Parcelas de Centrosema sp CIAT 
para evaluación en Categoría 11. 
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Se determinaron diferencias significativas en cuanto a No. de estolones 

enraizados por unidad de área en las 3 especies. El C. macrocarpum tiene 

hábito de crecimiento rastrero y mostr6 un rango de 2.7-112 nudos 

enraizados por m', el f.. brasi1ianum propiamente nulo y Centrosema sp. 

nov. 5277, 5568, 5610 Y 5118 su rango fue de 71-188 nudos enraizados/m'. 

Esto explica la clave fuerte para su persistencia. También se demostr6 

que las 3 especies de Centrosema están adaptadas a suelos ácidos e 

infértiles y son altamente resistentes s plagas y enfermedades (Figura 8). 

En 1985 se mont6 un ensayo en Carimagua bajo sistema de corte, para comparar 

10 accesiones de Centrosema: 3 C. brasilianum. 3 C. macrocarpum y 4 

Centrosema sp. nov.. en él se determin6 la cantidad de materia seca por 

hectárea-año, ocupando el Centrosema sp. 5277 uno de los primeros puestos; 

además se destac6 por haber presentado mayor no. de estolones por m' 

(Tabla 12). Se concluy6 que las formas estoloniferas de Centrosema 

resisten defoliaci6n más drástica que las no estolonfferss. 

Tabla 12. Producci6n de MS (kg/ha/año) en 10 accesiones de Centrosema spp. 

Especies CIAT No. M.S. 

Centrosema sp. nov. 5610 11.921 a 
Centrosema sp. nov.! 5277 11218 ab 
f.. brasilianum 5234 10962 ab 
C. brasilianum 5486 10712 ab 
C. macrocarpum 5452 10360 ab 
f.. brasilianum 5712 9452 ab 
C. macrocarpum 5434 9293 ab 
f.. macrocarllum 5065 {contro12 9183 ab 
Centrosema sp. nov. 5568 8822 ab 
Centrosema sp. nov. 5118 8132 b 

CIAT (1985). 

, , 
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Existe una variaci6n muy considerable en y entre especies de Centrosema, 

en 10 que respecta a su distribución y adpatación al clima y suelo • 

En Diciembre de 1979 se establecieron 3 experimentos de corte, con el 

propósito de estudiar el comportamiento de accesiones de Centrosema sp.; 

se tomaron 30 ecotipos de 8 especies en parcelas pequeñas de 2.5 m x 2.5 m, 

durante el periodo comprendido de Diciembre 14 de 1979 a Marzo 9 de 1982 

(Tabal 13); los resultados de MS indicaron que ~. macrocarpum, C. 

brasilianum, f.. pubescens y una nlleva especie, Centrosema sp. CIAT 5277, 

nativa de los Llanos Orientales de Colombia, poseen valor potencial como 

cultivares forrajeros para el ecosistema de sabanas bien drenadas. 

Tabla 13. Rendimiento promedio de MS de 30 ecotipos de 8 especies de 
Centrosema bajo un regimen de corte estacional durante Die 
1979. Marzo 1982. Carimagua. 

Especies No. Ecotipos M.S. (kg/ha) 
9 eosechas* 

C. macrocarl!um 5 3814.78 a 
f.. brasil1anum 4 2773.47 b 
Centrosema sp. 5277 1 2757.38 be 
f.. pubescens 8 2391.62 e 
C. )!!scuorum 5 1089.81 d 
C. virginianum 3 
f.. schiedeanum 1 1084.68 d 
Centrosema sp. 3 

* Los valores seguidos por letra distinta son significativamente diferentes 
a (P 0.05) Duncans. CIAT (1982). 

Paralelamente se realizó otro experimento de parcelas en hileras, 

comparándose 13 accesiones representativas de 6 especies de Centrosema, 

bajo un regimen de corte estacional (Tabla 14). Las lineas que dieron 

los rendimientos más altos fueron: Centrosema sp. CIAT 5277, 5118 

(brasilero) y C. pubescens CIAT 5188. C. rotundifolium produjo rendimiento 



Cerca eléctrica usada para di de po
treros para evaluaciones en Categoría 111. 
Novillos fistulados para prueba de selec
tividad. 
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moderado, pero su persistencia fue magnifica. 

Tabla 14. Rendimiento de MS de 13 accesiones de 6 Centrosema spp. 

Carimagua (X de 6 cosechas). 

Especies CIAT No. M.S. (kg/ha) Significo 

Centrosema sp. 5277 3800 a 
Centrosema sp. 5118 3175 ba 
C. pubescens 5188 2800 bac 
C. schiedeanum 5161 2250 bdc 
C. pubescens 5155 1800 bedc 
C. pubescens 5169 1650 edc 
C. pubescens 5151 1600 ed 
C •. pubescens 5158 1425 ed 
C. rotundifolium 5283 1350 ed 
C. pubescens 5172 1200 ed 
C. pubescens 5144 1050 e 
C. schottii 5059 825 e 
C. virginianum 5246 750 e 

CIAT 1982 

EVALUACION DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN SABANAS MAL DRENADAS (CATEGORIA 11) 

Estacionalmente las áreas innundables constituyen un alto porcentaje de 

las sabanas, representa una fuente importante de alimento durante la época 

seca. 

Una serie de experimento se establecieron entre Dic/83-Mayo/84, cerca 

a la Laguna de Carimagua; el análisis de suelo mostr6 un alto contenido 

de Me y mejor fertilidad general en relaci6n con las de la sabana alta. 

El objetivo primordial de este ensayo fue evaluar especies tolerantes 

a cierto grado de humedad del suelo, para el efecto se establecieron varias 

accesiones de Centrosema spp. en asociación con Panicum maximum, comparados 

con D. ovalifolium, Arachis pintoi. D. heterophyllum. C. pubescens, C. 

vexillaturn y P. phaseoloides (Tabla 15). 
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Q. ovalifolium CIAT 3794, 3793, 3788 Y A. pintoi fueron las especies que 

mejor se comportaron bajo las condiciones de suelos saturados. Centrosema 

spp. arroj6 altos rendimientos de MS en asociación con E.. maximum en 

terrazas más altas y bien drenadas. El D. heterophyllum exhibi6 excelente 

crecimiento y producci6n de MS en las áreas periodicamente innundadas, 

pero sufri6 por la sequla en los suelos bien drenados. 

Tabla 15. Producci6n de MS en varias especies de leguminosas en sabanas 

mal drenadss, durante la época seca. 

Especies 

l. Desmodium 

ovalifolium 
ovalifolium 
ovalifolium 
heterophyllum 

n. Centrosema 

macrocarl!um 
pubescens 
Centrosema sp. nov. 
Centrosema sp. nov. 
macrocarpum 
vexillatum 

111. Arachis, Pueraria 

A. pintoi 
P. phaseoloides 

Accesión 

3793 
3788 
3794 

349 

5793 
Porvenir 
5568 
5277 
5418 
5484 

17434 
7182 

* Los valores seguidos por letras diferentes 

diferentes a (P 0.05) segun Duncans. 
son 

M.S. (kg/ha) 

3894 a* 
3177.5 ab 
3090 ab 
2253 b 

2480 a 
2144.6 a 
1902 ab 
1814.7 ab 
572.3 b 
559.0 b 

3898.8 a 
2930 a 

significativamente 

De este ensayo se puede deducir que Centrosema sp. 5277 es una especie 

forrajera tolerante a cierto grado de humedad en el suelo. por lo tanto 

esta indicada para establecer en sabanas bajas durante la época seca. 

área que es utilizada por el ganadero llanero como fuente alimenticia 

durante el verano (CIAT 1985). 
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PRUEBAS AVANZADAS BAJO PASTOREO CON CENTROSEMA SP. CIAT 5277 (CATEGORIA 111) 

En 1984 se sembraron 14 accesiones de Centrosema spp. asociadas con A. 

gayanus 621, con el fin de utilizarlas en pastoreo bajo 3 cargas (alta, 

media y baja), determinando la persistencia de las leguminosas (Tabla 

16). En el primer año de eva1uaci6n (1985) se pudo concluir que la accesi6n 

esto1onífera Centrosema sp. CIAT 5277 ha exhibido buenos rasgos como 

especie forrajera, resistente a pastoreo fuerte, a la sequía y más 

compatible en la asociaci6n con A. gayanus que las otras accesiones de 

este gánero (Figura 10). Este eco tipo tambián se ha destacado por su 

resistencia a la Rhizoctonia, buen rebrote y su autopropagaci6n (CIAT 1985). 

Tabla 16. Densidad de nudos enraizados por sitio (m') de 14 Centrosema 

pastoreadas con 3 cargas en la segunda estaci6n lluviosa despuás 

del establecimiento. 

Especies CIAT No. Estolones enraizados 
No./m' 

Centrosema macrocarpum 5452 42.2 a* 
Centrosema pubescen s Porvenir 42.2 a 
Centrosema macrocarpum 5620 + 5735 41.3 a 
Centrosema macrocarpum 5744 39.8 a 
Centrosema macrocarpum 5434 36.4 ab 
Centrosema sp. nov. 5277 33.8 abc 
Centrosema macrocarpum 5645 33.6 abc 
Centrosema macrocarpum 5633 + 5713 33.1 abc 
Centrosema macrocarpum 5674 32.2 abc 
Centrosema macrocarpum 5065 31.8 abc 
Centrosema macrocarpum 5740 30.9 abc 
Centrosema sp. nov. 5568 27.6 bcd 
Centrosema macrocarpum 5629 24.7 cd 
Centrosema macrocarpum 5887 17.1 d 

* Valores seguidos con letras diferentes son significativamente diferentes 

(P 0.05) según Duncans. 



Figura 10. Parcelas de Centrosema sp CIAT 5277 para 
evaluación en Categoría IV. Arriba: En 
pastoreo. Abajo se realizó corte para me
dir forraje disponible. 
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PASTOREO (CATEGORIA IV) 

En Mayo de 1985 se inició en Carimagua el pastoreo de un nuevo ensayo 

con germoplasma en categoria IV, el cual fue establecido en 1984 al asociar 

A. gayanus con Centrosema sp. CIAT 5277 + 5568 y Stylosanthes macrocephala 

1643 en dos sitios (La L Y Yopare). Como variable del manejo del pastoreo, 

se asignaron 3 cargas para el continuo y carga alta para el rotacional, 

para un total de 4 tratamientos (Tabla 17). 

La caracterizaci6n de los suelos de ambos sitios, indic6 que la única 

diferencia fue de textura, donde los suelos de Yopare tienen más arena 

(29%) que los de la L (4%), Los aumentos de peso obtenidos hasta la fecha 

son excepcionalmente altos, debido a ganancias compensatorios de animales 

grandes (250 kg/peso) quienes estaban muy flacos al iniciar el ensayo. 

En lo poco que ha corrido el ensayo, se observa una tendencia de ganancia 

de peso más alto en la L que en Yopare, por haber mayor disponibilidad 

de graminea (Figura 11), Como resultado de la menor disponibilidad de 

graminea en Yopare, ha sido necesario bajar cargas y posteriormente someter 

a descanso los tratamientos de carga alta y media en pastoreo continuo. 

En cuanto al comportamiento de la leguminosa es interesante notar que 

se ha presentando una interacci6n entre sitios, mientras que el Centrosema 

sp, CIAT 5277 se ha comportado extremadamente bien en Yopare. pero su 

disponibilidad en la L es menor en cargas altas (Figura 12); estas 

diferencias provienen desde el establecimiento, ya que se presentó una 

infestación de Panicum rudgii en el surco de la leguminosa. 



':' .. 
J:; 

4000 

3000 

g 
::E 2000 

1000 

5000 

4000 

' .. 3000 ..c; 

e,:¡ 
In 
::E .,. 
~ 

2000 

1000 

Figura ,f){, 

III 41.. 

INICIO PASTOREq INICIO PASTOREO 

A. gayanu5 + 
S. macrocephala 

Ei] La 
A. gayallu$ + Celllrosema sp. O 

CB-C CM-C' CA-C CA-R CB.c CM·C CA-C CA-R 

Carga 

5 meses pastoreo 5 meses pastoreo . 

A. gayanus + Centrosema sp. A. gayanus + S. macrocephala 

CB-C CM-C CA-C CA-R CB·C CM-C CA·C CA·R 

Carga Carga 

Disponibilidad de gramlnea antes de iniciar pastoreo y 150 días después de t 
pastoreo en A. gayanus + leguminosa en dos sitios ICarimagual. ¡ 
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INICIO PASTOREO INICIO PASTOREO 

Centrosema sp. S. macrocepllala 

iÍ:llal 

51 DVopare 

29 
40 
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58 
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Carga Carga 

Disponibilidad de leguminosa antes de iniciar pastoreo y 150 días después 
de pastoreo en A. gayanlls + leguminosa ICarimagua' .. 
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Tabla 17. Ganancia de peso en !. gayanus 621 con leguminosas bajo 

diferentes cargas y sistema de pastoreo (110 dias de lluvia 

g/animal/dia), Carimagua. 

Pastura 

!. gayanus 621 
+ C. sp. 5277 + 5568 

" " 
!. gayanus 621 
+~. macroce~hala 1643 .. .. 

Sitio 

L 

Yopare 

L 

Yopare 

Continuo * 
Cargas (U.A./ha) 

1.1 1.5 2.2 

1246 1177 1123 
981 913 909 

1360 1396 948 

932 978 890 

* 1 U.A • • 350 kg peso vivo (elAT 1985). 

Rotacional * 
cargas (U.A./ba) 

2.2 

892 
1054 

930 

875 



Figura 13. Asociación de A. gayanus + Centrosema sp 
CIAT 5277 destinado para destete precoz. 
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MANEJO FLEXIBLE 

En Carimagua en 1984 se insta16 un experimento con 3 asociaciones: 

Andropogon gayanus 621 + Centrosema sp. 5277. Brachiaria dictyoneura 6133 

+ Arachis pintoi 17434 y Andropogon gayanus 621 + §.. macrocephala 1281, 

donde se ha aplicado el manejo flexible , organizándose así: 

El manejo se dividi6 en 2 componentes (carga y sistema de pastoreo), 

definiéndose en termino de dos parámetros de la pastura: porcentaje de 

leguminosas y forraje en oferto La flexibilidad del manejo permite ajustar 

a nivel de asociaci6n y de repetici6n para compensar deficiencias en el 

establecimiento de las pasturas. En la Figura 14 se puede ver el contraste 

entre las dos repeticiones de !. gayanus 621 + Centrosema SD •. 5277 ~ .Co!! 

respecto a 'Porcenta,1e de ;tel!,uminosa v forra ie en oferta: la reD.etici61! 

11 se inici6 con 5% de leguminosa vs. 25% en la repetición l. la repetición 

1 se ha manejado bajo un sistema de pastoreo de 21/21 (días de pastoreo/días 

de descanso), mientras que la repetici6n II se ha manejado con un sistema 

7/7, dando lugar a una evolución en la poblaci6n de leguminosa que al 

final del periodo estuvo en 32% y 26% respectivamente (Tabla 18). 

Es muy difícil evitar ese tipo de diferencia entre asociaciones y 

repeticiones en la etapa de establecimiento y resultaría muy difícil 

corregir y compensar las diferencias utilizando sistema de manejo fijo 

por razones obvias. 
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A. goyanus 621 + CéIlUOsem,a .p. 5277 

12 Repetición' Repetición 2 

10 3 
~ 

cB 
3 ... 8 

E=J .... 
<> 6 <> 
.t:. 
'" :.:I! 4 ./ .. 1 
~ 2 

O 

B. dictyoneura 6133 + A. p'intoi 17434 

Repetición 1 Repetición 2 
12 :1 

2( > 10 3 
a.. "r ... 8 .... I 1c=J <> Superficie de ., 6 I ... U8uen Manejo" -'" 4 

, 
:.:I! °t o 

'" :.! 2 
1 

O 

A. gayanus 621 + S. macrocep""'" 1281 

12 Repetición 1 Repetición 2 

> 10 .. 
!: 8 
o 

6 ., ... -'" 4 :::. 
'" :.! 2 

O 
25 50 75 o 25 50 75 

% leguminosa % legu'mino,a 

1 ~ Junio 1985 2 = Septiembr.'985 3 '" Noviembre 1985 

,ra 14· Oferta de forraje verde en base seca y composición botánica de tres 
laclones de gramíneas y leguminosas durante 1985 en ensayo de pastoreo 
,lble en Car1magua. 

• 
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Tabla 18. Efectos de carga 

composici6n botánica 

animal 

de 3 

y sistema de pastoreo sobre ls 

asociaciones durante el periodo de 

uniformizaci6n en el experimento de manejo flexible en Carimagua. 

(l05 días). 

Asociaci6n Ca Sistema Pastoreo Rept. rga 

A. gayanus 621 1 

+ C. ap. 5277 II 

! .. gayanus 621 1 

+~. macrocephala 1281 II 

B. dictyoneura 6113 1 

+!. pintoi 17434 II 

* U.A •• 400 kg peso vivo 

Animal Inicial Final 
U.A./ha* 54 dias 51 días 

1.7 14/14 21/21 

1.6 14/14 7/7 

1.9 28/28 21/21 
1.7 28/28 21/21 

1.9 14/14 7/7 

2.1 14/14 7/7 

** E Junio 1 de 1985 (CIAT 1985) 

DESTETE PRECOZ EN PASTOS MEJORADOS 

Comp. Botánica 

Inicial** Final 
----% Leg-----

25 32 

5 26 

54 29 
73 36 

3 13 
7 15 

Durante la estaci6n seca 1984/85 se realiz6 la primera serie de 

observaciones con terneros destetados a los 5.5 meses de edad en una 

pastura de !. gayanus 621 + f. phaseoloides 9900, a pesar del verano 

excepcionalmente seco y prolongado, los resultados obtenidos fueron 

positivos, habiendose registrado pesos a los 9 meses de edad semejantes 

a los observados en animales destetados normalmente en sabanas. 

Esta misma pastura fue utilizada a partir de Mayo de 1985 (inicio de 

llUVias) para el levante de destetos de 3.5 meses de edad, la carga 

utilizada fue exageradamente alta (8 animales por hectárea) y a los 77 

días de observación fue necesario cambiar de pastura a otra asociaci6n 

de !. gayanus 612 + Centrosema sp. 5277; aquí las ganancias de peso fueron 
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algo menores de los esperados, considerando que fue un periodo activo 

de crecimiento de pastos; sin embargo se lograron pesos corregidos a los 

9 meses de edad, aceptables (Tabla 19). No se present6 mortalidad y los 

niveles de parasitismo interno fueron semejantes a los observados en 

terneros criados normalmente. 

Tabla 19. Desempeño de terneros destetados precozmente en pastura de 

A. gayanus 621 + f. phaseoloides 9900, seguido por A. gayanus 

621 + Centrosema sp. 5277. Marzo 30/S5 - Octubre 25/85. 

ASOCIACIONES 

A. gayanus 621 + f. phaseoloides 9900 Inicial 110 
Final 187 
Mas Experim. 77 

A. gayanus 621 + Centrosema sp. 5277 Inicial 187 
Final 257 
Dias experim. 70 

TOTAL Inicial 110 
Final 257 
Dias Experim. 147 

* Peso de destete ajustado a 277 dias - 101 kg (CIAT 1985). 
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RESPUESTA DE CENTROSEMA SP. CIAT 5277 A LA INOCULACION r 

í En 1985 se estableció un ensayo a nivel de invernadero, utilizando suelo no~ 

1 
disturbado de Carimagua, con el fin de seleccionar la cepa efectiva para 31 

Centrosema sp. 5277, 5112 Y 5568: las cepas empleadas fueron CIAT 49, 590, 1670,! , 
1780, 2290, 3101, 3690 Y 3713 (Tabla 20). Los resultados demostraron que losl 

! 3 Centrosema sp. respondieron a la inoculaci6n, el 5568 fue quien alcanzó mayor! 

grado: todas las cepas fueron efectivas para el 5112. La cepa 3713 

inefectiva en los ecotipos Centrosema sp. 5277 y 5568 (Figura 15). 
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Tabla 20. Respuesta a la inoculación de 3 Centrosema sp. en suelo no 

diaturbado de Carimagua. 

Cepas Centrosema sp. 5112 Centrosema sp. 5271 C. sp. 5568 

49 + + + 
590 + + + 

1670 + + + 
1780 + + + 
2290 + + + 
3101 + + + 
3690 + + + 
3713 + 

(CIAT 1985) 

Para esta misma fecha, este ensayo se estableció a nivel de campo en 

Carimagua, con cepas preseleccionadas en cilindros, queriendo evaluar 

los m~todos recomendados por la RIEPT. Se utilizaron 3 cepas de Rhizobium 

CIAT 1670, 3101 y 3111, en 2 ecotipos de Centrosema sp. CIAT 5277 y 5568, 

un Centrosema brasilianum CIAT 5234 y 3 Centrosema macrocarpum CIAT 5713, 

5452 Y 5744, estos ecotipos se escogieron como posible reemplazo del C. 

macrocarpum 5065, que ha mostrado relativamente baja persiatencia bajo 

pastoreo. 

En la Tabla 21 aparece la respuesta a la inoculación para las 6 accesiones, 

donde se puede observar que el efecto fue bajO, además se concluye que 

Tabla 21 Efecto de inoculación en 6 ecotipos de Centrosema durante la 
de establecimiento en Carimagua. MSPT-189-85. 

Especie 

C. brasilianum 
Centrosema sp. 
Centrosema sp. 
C. macrocarpum 
f.. macrocarpum 
C. macrocarpum 

Ecotipo 

5234 
5277 
5568 
5713 
5452 
5744 

kg MS/ha 
Sin inocular 

431.53 
395.08 
189.56 
144.50 
130.28 
56.11 

* No significativo a (P 0.05) (CIAT 1985). 

Mejor 
Cepa 

1670 
3101 
3101 
1670 
3101 
3111 

kg MS/ha 
Mejor cepa 

556.33 
446.61 
715.39 
585.06 
567.78 
433.17 

Inoculada 
Mejor cepa 

1.29* 
1.13* 
3.77 
4.05 
4.36 
7.72 
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ORIGEN DE CEPAS DE RHIZOBIUM PARA CENTROSEMA SPP. 

La sección de Microbiología del Programa de Pastos Tropicales de CIAT posee 

el catálogo de cepas efectivas para los diferentes g6neros de especies 

forrajeras. del cual se han extractado el origen de algunas cepas de 

Rhizobium efectivas para Centrosema (Tabla 22). 

Vale mencionar que existen cepas que son efectivas a varias especies de 

este g/mero, asi tenemos que la cepa 3101 sirve a C. macrocarpum 5452, 

5744, C. híbrido 5931. C. brasilianum 5234 y Centrosema sp. 5277, 5112 

y 5568. 

Tabla 22. Origen de algunas cepas efectivas e inefectivas para Centrosema 

spp. en ensayos de selecci6n en suelo de Carimagua. 

Especie Cepa Localidad País 

C. macrocarpum 3101 Sta Marta Colombia 
C. pubescens 1670 Mexico 
C. pubescens 1780 Pucallpa Perú 
C. pubescens 3773 Brasil 
f.. pubescens 3774 Brasil 
Centrosema sp. 3714 Pasto Colombia 
Centrosema sp. 3101 Sta Marta Colombia 
Centrosema sp. 1780 Pucallpa Perú 
Centrosema sp. 1670 Mexico 

(CIAT 1985) 

CEPAS DE RHIZOBIUM EFECTIVAS PARA CENTROSEMA SPP. 

La Tabla 23 muestra la lista de cepas de Rhizobium efectivas para las 

diferentes especies de Centrosema. que deben ser utilizados en el proceso 

de inoculación; además CIAT ha lanzado la 39 ediCi6n, 1985 del catálogo 

de cepas de Rhizobtum, disponible a las personas interesadas. 
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Tabla 23. Cepas de Rhizobium efectivas para Centrosema spp. 

Especie 

Centrosema sp. 

C. brasilianum 

C. macrocarpum 

C. macrocarpum 

Ecotipos 

5277, 5568, 

5234 

5062 

5065. 5744, 

5713. 5737, 

5452 

5512 

5887, 
5740, 

Cepas 

3196, 3334, 49, 590, 

3101*. 3694, 1780* 

1670*. 3334, 3101 

3101*. 3111. 3196 

590. 1670*, 1780*. 

3111, 3695, 49 

53 

1670*, 2290. 

2290, 3101, 

C •. híbrido 

C. pubescens 

5931 3111, 3196, 2348, 3334* 

438 1670*, 49, 1780*, 590 

* Estas cepas están recomendadas para inocular en siembras se1as o asociadas 

(CIAT 1985). 

FIJACION SIMBIOTICA DE NITROGENO 

En 1985 se estab1eci6 un ensayo en Carimagus, donde se sembraron 8 

leguminosas forrajeras, asociadas en sabanas nativas (Trachypogon vestitus 

y Axonopus purpusi). Las leguminosas usadas fueron: Centrosema sp. 5277, 

C. macrocarpum 5065, Zornia sp. 7847, f. phaseoloides 9900, D. ovalifolium 

3784, Stylosanthes macrocepha1a 1643, .§.. guianensis lO136 y S. capitata 

10280, previa inocu1aci6n; los niveles de ferti1izaci6n pos-establecimiento 

aplicados fueron dos: o kg P/ha, O kg K/ha y 80 kg P/ha/año + 70 kg K/ha/año. 

Se analizaron los siguientes parámetros: Producci6n de MS, nodu1aci6n, 

acumulaci6n de N/planta y por hectárea, Nitr6geno derivado del fertilizante 

y N fijado simbioticamente. 

En la Tabla 24 aparecen los datos de producci6n de materia seca, donde 

se concluy6 que Centrosema sp. 5277 • .§.. guianensis 10136 y D. ovalifolium 

3784 mostraron baja respuesta a la aplicaci6n de P y K; en cambio que P. 
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phaseoloides 9900, .§.. macrocephala 1643 y .§.. capitata 10280 respondieron 

fuertemente ( 200%) a le aplicación de P y K. 

Tabla 24. Comparación de producción de MS durante la época lluviosa (3 

cortes) de 8 leguminosas forrajeras con dos niveles de 

fertilización PI 

Materia Seca Especies Accesionea 
g/planta kg/hectárea 
_P(1) +P(2) -PK 

Centrosema ap. 5277 23.6 26.3 1159 

f.. macrocarpum 5065 15.0 26.4 789 

Zomia sp. 7847 23.8 38.4 1243 

P. phaaeoloides 9900 38.4 76.7 1942 

D. ovalifolium 3784 20.4 27.6 1101 
S. macrocephala 1643 9.3 46.1 573 

.§.. guianensis 10136 23.6 34.8 1430 

S. capitata 10280 8.0 21.3 485 

1 -PK = Fertilizaci6n básica sin P ni K 
2 +PK e Fertilizaci6n básica con 80 kg P/ha/año y 70 kg K/ha/año 
(Cadisch y Bradley 1985) 

+ PK 

1389 

1346 

2090 

3714 

1485 
2637 

2070 

1268 

Se analiz6 la respuesta a la nodulaci6n en 5 leguminosas en el tercer rebrote 

(Tabal 25). El n6mero de nódulos activos (color rojo intenso) aument6 

en todas las leguminosas con la fertilizaci6n de P y K, en cambio el número 

de nódulos inactivos (viejos, negros o muertos) no se afect6 con el 

tratamiento, lo que indica que la regeneraci6n de n6dulos depende muy poco 

de la aplicaci6n de P y K a la planta. 

La actividad de la nitrogenasa fue modificada positivamente a través de 

todo el ensayo, pero su efecto fue mayor en la primera fase, alcanzandose 

una fijaci6n simbi6tica de N de 12-19% para todas las leguminosas, excepto 

el D. ovalifo1ium con un 32.6% (Tabla 26). 
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Tabla 25. Efecto de la aplicación de P y K en la nodulaci6n de 5 leguminosas 

forrajeras durante el tercer rebrote después de la fertilización 

Carimagua. 

Especies Accesiones NUMERO DE NODULOS 

Centrosema sp. 5277 

C. macrocarl!um 5065 

li. macrocel!hala 1643 

li. guianensis 10136 

li· caEitata 10280 

1) 
~5tivos 3) 

-PE: +PK 

23 b4) 37 a 

18 a 24 a 

84 b 283 a 

63 b 113 a 

28 b 51 a 

1 Activo - nódulos con color rojo interno 
2 -PK a Sin aplicación de P y E: 

3 +PK - Con aplicación de 80 kg P/ha/año y 70 kg K/ha/año 

Inactivos 
-Pl +PK 

63 a 64a 
42 a 41 a 

36 a 54 a 

58 a 59 a 

29 a 22 a 

4 Valores con letras iguales no fueron significativamente diferentes para 
cada parámetro dentro de una leguminosa (P 0.05). (Cadisch y Bradley, 
1985). 

Tabla 26. Porcentaje de N derivado del fertilizante y porcentaje 

de N fijado simbioticaroente en 8 leguminosas forrajeras después 

de la aplicación de P y K. Carimagua. 

Especies Accesiones N del Fertilizante N Biológico 
(%) (%) 

-PK +PK -PK +PK 

Centrosema sp. 5277 1.6 1.3 60.2 72.1 
.Q.. macrocarl!um 5065 1.9 1.1 54.3 72.7 
Zornia sp. 7847 1.5 0.8 61.9 80.6 
P. l!haseoloides 9900 1.2 0.4 71.2 88.9 
D. ovalifolium 3784 2.5 1.4 36.8 69.4 
S. macrocel!hala 1643 1.0 0.5 76.9 88.9 
S. guianensis 10136 2.4 1.6 48.4 62.6 
S. cal!itata 12080 1.3 0.6 64.9 83.0 

(Cadisch y Bradley 1985) • 
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ENFERMEDADES QUE ATACAN A CENTROSEMA SP. CIAT 5277 EN CARlMAGUA 

La granja de Carimagua está ubicada en una región que pertenece al 

ecosistema de sabana isohipertármica bien drenada, caracterizándose por 

que las leguminosas forrajeras son afectadas por enfermedades que causan 

lesiones en las hojas, 10 que disminuye la calidad del forraje. Hasta 

la fecha se puede decir que la accesiÓn Centrosema sp. CIAT 5277 ha 

presentado problemas por ser afectada por enfermedades como: Pudrici6n 

y secamiento. La causa un hongo llamado Rhizoctonia solani, se localiza 
.~- --

en las hojas y tallos, es la enfermedad que afecta en mayor grado a este 

ecotipo en Carimagua (Figura 16). Mancha foliar. La produce un ""'"(/0 

" .. nomina.do Cercospora fusimaculans v S;. canescens, localizandose en las 

hojas y tallos, manchas de color marrÓn a negro en forma eHptica corta 

o alargada, usualmente con una aureola amarilla (Lenné J. 1982). 

De 1981-82 se evaluar ion en Carimagua 79 accesiones de Centrosema spp. 

y el cruzamiento de CIAT 5224 :x CIAT 5234; en este grupo estuvo presente 

Centrosema sp. CIAT 5277, quien fue afectado por varias enfermedades, 

con un grado de clasificaciÓn de leve a moderadamente. (Tabla 27). 

Tabla 27. DeterminaciÓn del grado de ataque por enfermedades en Centrosema 

sp. CIAT 5277 (Carimagua). 

Enfermedad 

Mancha foliar X Cercospora 
Añublo foliar X Rhizoctonia 
Antracn6sis 
Mancha foliar X Alternaria 
Bacteriosis 
Hoja pequeña 

No afectada 
GRADO DE ATAQUE 

Levemente Secundaria Principal 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 



Figura 16. Centrosema sp CIAT 5277 atacado por e 
añublo foliar (Rhizoctonia). 
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De la tabla anterior se puede deducir que: 

Mancha foliar por Cercospora se presentó en forma leve y para las 

condiciones de Carimagua se clasifica como enfermedad secundaria. 

Añublo foliar por Rhizoctonia en forma leve y es as! como las plantas 

no fueron afectadas significativamente. 

Antracnósis igual que la anterior. 

Mancha foliar por alternaria en forma semejante. 

Bacteri6sis se presentó levemente, pero es clasificada como enfermedad 

principal en este ecotipo. 

Hoja pequeña fue ausente (CIAT 1984). 

PLAGAS QUE ATACAN AL ECOTlPO CENTROSEMA SP. CIAT 5277 

Mediante las evoluciones entomo16gicas se han podido reconocer las plagas 

más importante en Carimagua, se han determinado los niveles de daño para 

cada época y estado de la planta, como también se han clasificado en grupos 

según la parte de la planta que atacan. 

Plagas que atacan el follaie.- Completio Trips-a-carns (Arañas), los 

ácaros son artr6podos que se ubican en el envés de las hojas, lesionando 

el follaje de las plantas. Su presencia se advierte por un amarillamiento 

en el haz, posteriormente se generaliza y las hojas se quiebran. 

Trip.- Tienen un aparato bucal respador-chupador, ponen sus huevos en 

los tejidos de las plantas y algunas especies los insertan en la nervadura 

central del envés de las hojas, los adultos y ninfas se sitúan también 

en el envés. El Centrosema sp. 5277 es atacado por este insecto y las 
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hoias afec.tadas muestran manchas clor6ticas irregulares. se defo.rman v 

presentan arrugamiento o encrespamiento. 

Chupadores.- Estos insectos llamados tambi4m saltahojas o chicharritas 

succionan los jugos vegetales de las hojas y partes tiernas de las plantas, 

caúsando daños que al principio es de coloraci6n clara y puede ser total 

en la lámina foliar. 

Recientemente se ha encontrado que el daño es de tipo físico, ocasionada 

por la penetraci6n del estilete. 

Chinches.- Tanto en estado de ninfa como en estado adulto ocasiona daño 

a la planta al succionar la savia de las hojas. Se presenta en forma 

e manchas amarillas. 
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COMEDORES DE FOLLAJE I , 
Crisomélidos.- Corrientemente se les denomina como cucarrones o escarabajos t 

¡ 
de las hojas, su coloraci6n en el adulto es variada y se alimentan del 

follaje causando daños al perforar la lámina en forma redondeadas o 

alargadas, faciles de observar en el campo y su importancia esta 

relacionada con la pérdida física del forraje (Figura 17a). 

Grillos.- Conocidos también como chapules, chapulines y saltamontes. 

Hormigas.- Estos insectos cortan irregularmente las hojas, causándoles 

un daño que se puede identificar facilmente porque el consumo foliar o~urre 

por áreas, que se extienden de los bordes hacia el interior (nervadura) 

y en forma alargada. Su daño es muy importante sobre todo durante la 

fase del establecimiento de la planta (Figura 17b). Ca1der6n 1982. 



Figura 17 a. Plantas de Centrosema sp 5277 atacadas por cri
somélidos. 

Figura 17 b. Presencia de hormigueros en asociaci6n de A. 
gayanus + Centrosema sp 5277. 
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PRODUCCION DE SEMILLAS 

Perfiles de rendimiento.- Durante las diferentes actividades de multiplica-

ci6n de semillas en 10 años, se ha recopilado informaci6n de rendimiento 

de semilla y es as! como el ecotipo Centrosema sp. CIAT 5277 ha obtenido 

un promedio por año de 112 kg de semilla pura en áreas mayores a los 

100 m". (Tabla 28). 

Tabla 28. Perfiles de rendimiento de semilla pura de Centrosema spp. 

Especie 

Centrosema sp. 

Centrosema sp. 

Centrosema sp. 

C. brasilianum 

!;.. macrocarpum 

C. macrocarpum 

(CIAT 1985) 

Accesi6n 

11 

438 

5277 

5568 

5234 

5062 

5065 

RENDIMIENTO DE SEMIlLA PURA 

1975-1985 area 100 m 
, 

(kg/ha) 
observaciones X Rango 

13 55 7-162 

9 112 8-355 

8 79 3-377 

9 243 28-1218 

6 135 5-296 

5 224 22-645 

D.S. 

38 

74 

96 

233 

71 

109 

Obviamente por el caracter de observaciones independientes de los datos 

básicos, la utilidad de estos perfiles de rendimiento de semilla, está 

muy relacionada con el número de observaciones involucradas y su lugar 

de origen. En el futuro se espera incluir datos de producci6n obtenidos 

en otros lugares para ampliar los resultados. 

Figura 18. 
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AREAS SEMBRADAS EN FINCAS COLABORADORAS 

A partir de 1984 se comenz6 a introducir en nuevas fincas, materiales 

recientemente promocionados a Categoría IV y V. con el fin de obtener 

mayor informaci6n sobre el comportamiento de especies de leguminosas 

forrajeras, como también incrementar la disponibilidad de semillas (Tablas 

29 Y 30). 

Tabla 29. 

FINCA 

02 

03 

05 

18 

21 

(CIAT 1985). 

Area para multiplicaci6n de semilla experimental establecidas 

en fincas colaboradoras (1984-1985). 

Centrosema 
sp. 5277 

0.25 ha 

!. pintoi 
17434 

1.0 Ha 

0.4 Ha 

0.4 Ha 

.§.. capitata 
cv. Capica 

3.5 Ha 

~. dictyoneura 
6133 

0.3 

8.0 

10.0 

0.5 

0.1 

Tabla 30. Areas y tipo de pasturas sembradas en 1985 en fincas colaboradoras 
(Has). 

Finca 

02 

04 

22 

(CIAT 1985) 

!. gayanus 621 

.§.. cspitats 
(Cspics) 

20 

47 

.Q. brasilisnum 
5234 

2 

4 

~. dictyoneura 6133 

Centrosema 
sp. 5277 

5 

6 

A. pintoi 
17434 

1 

2 

2 
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Figura 18. Lotes dedicados a la producción de semillas. 
Arriba: establecimiento 
Abajo: próximo de florecer. 
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