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Como result~do de esta misl6n se recomend6: 

11 Realizar estudios mAs completos sobre caracterizaci6n, 

distribuci6n y representatividad de los suelos de la 

Estaci6n CIEEGT en Martinez de la Torre. 

2) Incluir los tr~bajos para el desarrollo de tecnología 

de pasturas dentro de la Red MeHicanCl de evaluaci6n de 

pasturas, coordinada por el INIFAP en cooperaci6n con 

varias instituciones mexicanas y el CIAT. 

3) Enfatizar los trabajos de selecci6n de nuevas legumino

sas y gramíneas, por su adaptación a las condiciones 

(clima, suelo y factores bióticos) locales. 

4> Establecer semilleros de las accesiones en evaluación¡ 

ampliando el área de las promisorias (luego de 1 ó 2 

años de eViillluaci6n en parcelas bajo corte). para 

permitir al mas breve plazo el montaje de ensayos bajo 

pastoreo y evaluaciones en campos, de prodl\ctores. 

5) En el desarrollo de nuevas pasturas enfatizar la 

búsqueda de leguminosas compatibles bajo pastoreo con 

especies de gramíneas agresivas; como el ºY.DOºQD, 

n lel!lf 1 U.l1!fl.l!.i s, g,' RLectruot~j:hJl.u". Bermuda CrUU\ 1 .tl;;. 

d~c;~ylon )( 1;.. nlemfluen~ls1 ylo !i<ro!l.cht~ril! Q.i"ct:t.!?n.1!i4LiI,. 

Estas l!istarian principalmente destinadas a su utiliza

ción con altas cargas en manejo rotacional con vacas 

lecheras .n producción o crecimiento y engorde de 

animales. 
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6) Evaluar otraG posibilidades de paGturas con menore. 

requerimientos de manejo e 

productividad de la parte 

insumos, para mejorar 

<cría 

la 

y 

crecimiento) del sistema predominante de producción de 

doble propósito. En este cometido se podrían incluir 

opciones de mejoramiento con leguminosas y manejo de la 

"grama nati va". <Ea.!i.fLC[\lum !=.t:!nJJ,t9Jlt.I.l.!!1! e. !lº~il\j.\,!_"t, E'. 
vir:g~tut!). €!XO!1ºP_~~ ~ºmPr~s\,!!!, .• ~. afí.ni!"-. §P.9!:.9º,!Jlus 

!;'9mPL esu s.. Del'!!!!9º.t!JJ!! sp P. ¡:;:fi!.!lt:.Lct,ª!i!ffi@ tip P. ¡:;:ji 1 oP9gon i ~m 

muf:Qr1.o.ides); uso estratégico de palituras mejoradas 

(gramíneas + leguminosas) complementando a la gramal Y 

pastl.lras asociadas para reempla:o:ar a la grama. Se 

recomienda un estl.tdio económico e):-ante que permita 

claridad sobre el camino a seguir en e.te caso. 

7) Evaluar <ajustar) los requerimientoG de fertili:o:ación 

de establecimiento 

promisorias <luego 

en parcelas bajo 

de las gramíneas y leguminosas 

de 2 a~oti de iniciada la selección 

cortel bajo condiciones de suelos 

contrastantes de la regiOn. 

8) Evaluar la necesidad de inoculaciOn de las leguminosas 

seleccionadas como superiores por su adaptación y 

prome.~ en p~.tura •• De encontrar.e necesario, recurrir 

a fuente. de inoculante. locales (Programa de fijación 

biolólogica de N del INIFAP) e internacionales <CIAT, 

NIFTAL, otros>, para seleccionar cep~. de rizobio. que 

mejoren la fijación de N. 

9) Evaluar el potencial de productividad de nuev~s aSOCla

ciones bajo poastoreo con animales en lactancia o en 

términos de ganancia de peso. 

lO) Valida!' la5 paliit~lras seleccionadas haciendo evaluacio

nes en campo5 de productores, enfati:o:ando la e>:posiciOn 

de nuevas tecnología. de pasturas asociadas a las 

condiciones y manejo de este. 



E&t~ ~on&ultori~ se re~liz6 ~nte l~ solicitud del CIEEGl y 

la FAD. Su objetivo fue el de evaluar el presente tr .. b~do de 

investig~ción con leg\.lminosalil forr.jer.1il y proponer line~s 

de investig~~ión para el deaarrollo de nuev •• tecnolog'as de 

pasturas asociadas (gr.m'neaa y leguminosaa), par. aumentar 

con mínimos insumoa el nivel de productividad de los 

sistemas de doble prop6sito del área de influen~ia de la 

estación UNAM/CIEEGT de Martinez de la Torre. 

El clima registrado en la estélción durante 10B ültimos seis 

.~oa (198(>-1985) mueatra ser extremadamente variable. Esto 

probablemente ea debido él que la estación se enc\.lIil!ntra en 

una ~ona de transición climáticél, entre la ~ona coster. 

aubhúmeda (de menor precipitélción), al este y la ~ona húmeda 

hacia la sierra madre oriental, al oeste. 

Los datos promedio registrados en la estación contrastan con 

los obtenidos para el periodo 1951-71 en el Ingenio 

Independencia, a aproximadamente 10 km al este de la 

estaci 6n. 

La temperiltura media y precipitaci6n menal.lale. registrildas 

en el IngEim10; fueron de 21.1 ~ 3.4°C y 132.7 + 64.5 mm. Por 

otro lado, en la Est .. ción CIEEGT, durante 10B ültimos 6 a~o. 

lOe registraron :23.4 ~ 3.2°C de temperatur.a media mensLI.l y 

una prec:ipitilc:ión mensu.al media de 164.(1 :1:. 90.2 mm. E.tas 

diferencia. obviamente podrían e'¡plicarlie por el hecho de 

corresponder a per'odos de evaluación diferenteli, lo mismo 



que al diferente número de a~os incluido. en cada caso. Sin 

embargo, considero que gran parte de las diferencia. .on 

debida. a una mayor influencia del clima subhúmedo del este 

en el Ingenio y del clima húmedo del oeste sobr. la estación 

CIEEGT. 

Lo. datos mensuales de temperatura media, precipitación y 

.vaporación de tanque registrado. durante los últimos 6 a~os 

(1980-1985) se usaron para producir las Figuras 1 y 2, que 

r.sumen la información climAtica en medias y desviación 

e.tandar de la temperatura y precipitación m.nsual ••• AdemAs 

con base en la precipitación y la evapotranspiración pot.n

cial calculada multiplicando la información de evaporación 

de tanque por un factor de 0.8 .egún Jensen, 1973, por 

substracción se obtuvo un estimado del balance hidrico 

mensual (ver Figura 3). 

La temperatura media mensual fluctúa entre 18a C en Enero y 

27a C .n Julio, diferenciAndo.e un periodo caluroso ()24°C) 

.ntre abril y octubre, d.l periodo mAs fresco «24a C) entre 

noviembre y marzo. La precipitación anual media de 1980.7 ~ 

431.5 mm se distribuye en dos periodos. uno con eMcesos de 

lluvia entre julio y octubre, y otro con precipitación menor 

(50-150 mm/mes) entre novi.mbr. y junio. Debe hacers. notar 

la uniformidad (minima desviación •• tAndar) d. la t.mpera

tura mensual, contra.tando con la amplia variabilidad d. la. 

medias m.nsuales de pr.cipitación. Las variacion •• d. la 

pr.cipitación .. nsual para un 687. d. probabilidad (M + .), 

indican la poca confiabilidad d.l clima .n cuanto a lluvia 

esperada en la .stación CIEEGT. 

En igual forma, .1 balance hidrico (Figura 3) mue.tra .n 

media. solo 3 me.es lig.ramente .ecos (marzo, abril y mayo). 

8in .mbargo, dentro d. la variabilidad d.l clima, •• inclu

yen a~o •• in p.riodo. ..co •• f.ctivos como con periodos 

•• co. mayor •• de 6 m •••• (f.brero a julio). 



Figura 1.- Temperaturas Medias Mensuales 
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Figura. 2.- Precipitacion Media Mensual 
CIEEGT-lfartinez de la Torre (1980-85) 

OOO~--------------------------~ 

500 

• 

~ 400 
~ 

100 

ms 
O+·--~~~~--~~~--~~~~ 

ENE FEB MAR ABR lfAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIe 

o Promedio (X) o X-Des. estandar (S) A X+S 



Figura 3.- Balance Hidrico Mensual 
ClEEGT-Martinez de la Tone( 1980-85) 
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Esta información define 3 periodo. climAtico. centra.tante •• 

a) Periodo con balance hidrico creciente y altas termperatu

ra. CeMcelente para e.tablecimiento de pa.turas) entre Julio 

y octubre. b) Periodo con balance hidrico y temperatura. 

decreciente. entre noviembre y febrero. c) Periodo .eco y 

temperatura. creciente. entre marzo y junio. 

b) 

Los suelos de la Estación CIEEGT de Mart'ne~ de la Torre, 

fueron tema para la consultor'a realizada en 1979 por T.6. 

Arscott. Según SL\ informe, los sL\elos de la estación tienen 

su origen en areniscas meteorizadas de sedimentos aluviales 

antiguos. La te><tL,ra es variable (entre limo-arenoso a 

areno-arcilloso). Toda el área presenta un horizonte duro de 

poca permeabilidad (Tepetate) que ocurre a diferente profun

didad. Según este estudio, los suelos son predominantemente 

ácidos (pH=4.1 a 5.2) con bajos niveles de fósforo (1.1 a 

4.5 ppm de P). La mayoria de los suelos fueron clasificados 

como Ultisol.s (Ourustults), y los suelos con mayor pH y de 

color rojo-marrÓn que ocurren al este de la estación fueron 

tentativamente clasificados como Alfisoles. 

Revisando antiguos análisis de suelos superficiales de la 

estación, realiz~dos por FERTIMEX y SARH se encontra~on pa~a 

diferentes puntos de la estación los dates que figuran en el 

CUCldro 1. 

Dent~o de estCl información se encontraren análisis de suelo 

en profundidad de 2 calicatas (ver Cuadro 2). 

Estos anélisis dCln unCl idea de la variabilidad en texturCl, 

pH, HO, P, K, Ca, y Mg de les sueles de la estación. Sin 

emba~ge, no constituyen base suficiente pa~a reconocer 

diferencias en el espacio y establecer la rep~esentatividad 

de los suelos de la estación con p~opó5it05 de extrapolación 
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Cuadro 1. C~racterísticas superficiales de algunos suelos 
de la Estación CIEEGT - Martínez de la Torre • 

Censonte 

Jardin Potrero Potrero 
Variable de Introducción 8 10 

Prof_und i .. pa.<L..1cm) 0-15 0-30 0-15 0-15 

TeKtura 
Arena (lO 41.1 30.7 + 5.5 71. 1 43.1 
Arcilla (t. ) 33.6 43.9 + 9.5 11.6 33.6 
Limo ( t. ) 25.3 25.4 + 8.4 17.3 23.3 

Ca,.. acte~J.JI~ii cas qui mi!;.@!i. 
pH 5.4 4.3 + 0.3 5.5 5.5 -
M.O ( t. ) 2.1 0.8 + 0.2 3.4 3.3 
P (ppm) 2.4 2.8 2.6 
K (meq/l00 g) 0.44 0.50 0.48 
Ca (meq/l00 g» 0.90 1.45 1.45 
Mg (meq/l00 g) 0.66 0.05 0.30 
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Cuadro 2. Caracterización de 2 perfiles de suelos de la 
Estación CIEEGT-Martínez de la Torre. 

V él r i a b 1 e s 

Textura O;) 
Profundidad M.O. 

(cm) Arena Arcilla Limo pH O;') 

POTRERO 6a (Frente • caSii\) 
O-lB 43 .. 3 22.1 34.6 6.4 3.0 

lB-55 51.7 27.0 21.3 6.2 1.0 
55-85 63.0 23.0 14.0 5 .. 3 O ". .C) 

POTRERO Be ( cerca al elitablo) 
0-12 Franco 6.7 2.5 

12-25 Migajon-arcillo&o 6.2 2.4 
25-50 Mig.jon-.rcilloso-arenoso 5 .. 3 1. 1 
5(1-75 Mig.jon-.rcillo6o 5. e' 0.6 
75-1(10 Franco 4.9 1. (1 
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de los resultados de investig.ci6n. Mientras no se cuente 

con un m.pa detallado de suelos de la estaci6n y una defini

ci~ en cuanto a su representatividad, no se podra definir 

con certeza l. 10calizaci6n de experimentos, ni aproximar el 

ambito de inmediata aplicabilidad de resultados. 

Co.o acci6n concreta de la consultoria, se trabaj6 con los 

investigadores en pastos de la estaci6n (MV. José A. 

Fernández, Ing. Braulio Valles e lng. Epigmenio Castillo), 

en el est.blecimiento de un ens.yo de introducci6n (Ensayo 

Regional B) de nuevo germoplasma de gramineas y leguminosas 

y se defini6 el area para el establecimiento de semilleros. 

Las areas correspondientes fueron muestreadas a 4 profundi

dades y analizadas en los laboratorios del CIAT, Cali, 

Colombia. Los resultados se muestran en los Cuadros 3, 4 Y 

5. Estos cuadros muestran que los suelos del jardin donde 

se sembraron las leguminosas (Cuadro 3) y gramineas 

(Cuadro 4) son similares con pH alrededor de 5.0 a 5.5, 

niveles de saturación de aluminio bajos pero crecientes en 

profundidad. Niveles bajos de f6sforo «3 ppm), azufre «30 

ppm), Ca «3.0 meq/l00 gr) y K «0.2 meq/l00 gr). El suelo 

en el ensayo con leguminosas es liger.mente mas arcilloso 

que el de las gramineas. Por otro l.do, el suelo donde se 

establecieron los semilleros contrasta con los del jardin en 

sus m.yores niveles de fósforo superficial ()4 ppm), azufre 

(17-28 ppm) Ca (4-5 meq/l00 gr) y K (0.3 a 0.8 meq/100 gr). 

Además en este suelo (semillero), con niveles simil.res de 

ClC, la saturaci6n de Aluminio fluctúa entre 1.5 y 3.0% en 

los 40 cm superficiales. 

Sin duda este suelo del semillero, es de mejor fertilidad 

que los suelos del jardin, y en consecuencia presenta 

car.cterísticas químicas más favorables para el crecimiento 

de plantas adaptad.s a suelos acidos que los del jardin. 
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Cuadro 3. Características del suelo' en el Jardín de 
int.roducciones (Ensayo Regional El con Leguminos ... s) 
del CIEEGT-Martinez de la Torre. 

Variables 

:r~~'l:J.!r@c1 
Arena O:'> 
Arcilla (%) 

Límo (%) 

QuLmi cas~1 
pH 
M. O. (y") 

P (Bray 11) (ppm) 
S (Bray 11) (ppm) 
Ca (meq/l00 Ijlr) 
Mg (meq/l00 gr) 
K (meq/l00 gr) 
Al (meq/l00 gr) 
Total ele (meq/l00 gr) 
Saturación Al (y") 

0-10 

15.0 
45.0 
39.4 

5.1 
2.8 
2.6 

28.3 
3 .. 1 
1.5 
0.2 
0.5 
5.1 
9.8 

10-20 

5.3 
1.6 
1.2 

18.8 
2.6 
1.2 
0.1 
0.8 
4.6 

17.6 

20-30 30-40 

10.9 11. 2 
6(;,,5 63.8 
28.6 25.0 

5.5 5.5 
1.0 1. O 
1.2 1.1 

21.5 20.1 
2.7 2.6 
2.2 2.7 
0.1 0.1 
1.5 1.8 
6.5 7.1 

23.3 25.4 

11 Analisis del suelo realizados en los laboratorios del 
CIAT, Calí, Colombia. 
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Cuad~o 4. Ca~acte~ísticas del suelo ' en el Ja~dín de 
int~oducciones (Ensayo Regional B con G~amíneas) 
del CIEEGT-Ma~tínez de la To~~e. 

Variables 

I~xt~!L~: 
A~ena (:;.:) 
A~cilla (:;.:) 
Li mo (:;.:) 

Químicasl 
pH 
M.O. (:;.:) 
P (B~ay 11) (ppm) 
S (B~ay 11) (ppm) 
Ca (meq/l00 g~) 
I1g (meq/l00 g~) 
K (meq/l00 g~) 
Al (meq/l00 g~) 
Total CIC (meq/l00 g~) 
SaturaciÓn Al (:;.:) 

O-lO 

13.4 
45.1 
41.6 

5.0 
3.3 
2.3 

28.3 
3.0 
1.7 
0.2 
0.6 
5.3 

11.4 

P~ofundidad (cm) 

10-20 20-30 30-40 

23.2 
44.1 
32.7 

5.2 5.2 5.2 
1.5 0.6 0.6 
1.5 2. 1 2.7 

22.5 18.7 17.5 
2.9 2.8 2.7 
1.8 2.1 2.4 
O. 1 O. 1 O. 1 
1.9 2.3 3.0 
6.6 7.2 8.0 

28.6 32.1 37.3 

!I Análisis del suelo realizados en los laborato~ios del 
CIAT, Cali, Colombia. 
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Cuadro 5. Características del suelo' (área para semillero. 
de forrajeras) de la Estación CIEEGT-Martinez de 
1 a Torre. 

Variables 

Te>lj;Ltr,u 
Arena (Xl 
Arcilla (X) 

Limo (X) 

Qu_LfJ) i c: _ SI 

pH 
M.O. (Xl 
P (Bray 11) (ppm) 
S (Bray 11) (ppm) 
Ca (meq/100 gr) 
Mg (meq/lOO gr) 
K (meq/100 gr) 
Al (meq/100 gr) 
Total CIC (meq/100 gr) 
Saturación Al (X) 

0-10 

22.2 
47.0 
30.8 

5.0 
3.5 
5.(; 

32.<' 
5.1 
1.9 
0.8 
0.2 
7.1 
2.8 

Profundidad (cm) 

10-20 20-30 30-40 

8.6 18.2 
70.9 57.5 
20.5 24.4 

5.1 5.3 5.3 
1.7 1.0 1.2 
6.4 4.4 2.0 

54.4 41.6 34.1 
5.0 4.2 4.0 
1.5 1.4 1.4 
0.3 0.3 0.3 
0.1 0.1 0.1 
6.8 5.7 5.5 
1.5 1.7 1.9 

!I Análisis del suelo realizados en los laboratorios del 
CIAT, Cali, Colombia. 
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Desde este punto de vista, fue acertado establecer los 

ensayos de .elección de germopla.ma (En.ayos Regionale. B), 

en lo. suelos mA. pobres y los s.millaros an los suelos mAs 

favorable •• 

El objetivo general de investigación del CIEEGT en Martinez 

de la Torre está dirigido al desarrollo y mejoramiento de 

componentes (Genética animal, pasturas, alimentación y 

manejo) de sistemas de producción de doble propósito (carne 

leche) encontrados como predominantes (Aluja y MacDowell, 

1984) en el área de influencia de la estación de Martlnez de 

la Torre. 

En este sentido, la estación viene desarrollando un programa 

de genética animal dirigido a producir animales de alto 

potencial de producción de leche y carne con buena adapta

ción al medio tropical. Se espera obtener un tipo de animal 

5/9 Holstein ~ 3/9 Cebú que reuna las caracteristicas de 

prod~lcción y adaptación para mejorar los sistemas de 

producción actualmente basados en el uso de animales 

criollos y cruzados utilizando pasturas degradadas (grama) 

como principal recurso alimenticio. 

No hay duda de que estos animales superiores (5/9 H x 319 

Cl, req~lerirán de un manejo y alimentllción al pllstoreo mas 

intensivo que el que hoy se hace sobre grama. De otra forma, 

no se obtendrán productividades cercanas 111 potencial 

genético de este tipo de ganado perdiéndose la justific~~ión 

bioló9i~a y económica que permita .~I adopción por el 

ganadero. En reconocimiento de •• to, estos animales son hoy 

manejados sobre pasturas de Brachiarja sp. (muti~e?). 

Cynºdon nlemflue.Qsili, 1;; .• p-l_,"cto!1!j;.;U;:hY4J! y Bermuda "Cruza 1 lO 
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con altos niveles de fertilización (60 kg P20~/ha/.ño + 160 

kg N/ha/.ño). Est.s pasturas, permiten ~,na capacidad de 

carga superior a 2.5 UA/ha y un. oferta de calidad de 

forraje suficiente para nivelas de prod ... ,cción de leche por 

vaca entre 6 y 9 litros por día (CIEEGT, 1983), muy 

superiores a las obtenid.s por los productore. (3.7 ~ 0.7 

litros/vaca/dial en el área de influencia de la estaci6n 

sobre pasturas en degradaci6n (grama), compuesta. de 92.7% 

de gramíneas, 6.3% de leguminosas y 11.0% de maleza. y 

manejadas con c.rgas inferiores a 1 UA/ha y con mínimo uso 

de insumos (sin fertilizaci6n paro con uso de herbicidas) 

(Aluja y McDowall, 19941. 

La "grama" es ~tn disclima>: de la vegetaci6n ind~,cida por el 

pastoreo y el control de male.: as herbáceas y arb ... ,sti vas 

(Toledo, 1994). La composici6n botánica de estas pasturas 

nativas incluye mayormente gramíneas como. P'!l"!!pal1.ill\ 

!;:9njugaj::_t.1m, E. notatum, E. vir~hu!\, Axonopus !l.ffinis, e,. 
cOmQresus, Sporobulus sp, y Cynodon dactilon, y leguminosas 

como Centrosema sp, CaloRQgo~ium ~uconoides, Dasmodium 

.sc;..!!nc!an~., !!. !ncanum, !!. scorpiurus, º.' tr.iflorium y Mimosla. 

pucHca (Bosmann .t !l.!, 1994). Esta "grama", con predominan

cia de especies palat.bles, tiende a ser dominada por 

especies de poca palatabilidad como Pa~~~t.1m ~i~at~ y 

~9I'"J2.~.t.1!.bl.1i! sp cuando es sometí do iI sobrepastoreo y el 

control de malezas con herbicidas, produciéndose pasturas de 

menor oferta real de forraje. En este estado de degradaci6n, 

la capacidad de c.rga y oferta de calidad dal área 

disminuye, obligándose a un manajo extensivo por p.rte del 

productor. Se puede decir, que e.te es el estado final de 

sabanizaci6n del bosque original. B.jo estas condiciones de 

degradaci6n del sistema primario de producci6n, no es 

posible desarroll.r sistemas integrados que incluyan la 

producci6n de leche. Estas áreas degradadas serán 

normalmente utilizadas con sistemas extensivos (cria) de 

prodLlcci6n animal. 
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o~iginal, no es ecol6gica ni econ6micamente justificable a 

nivel del país regional y nacional. 

Los esfue~zos de investigación neceliaríolS pa~. mejora~ la 

utilizaci6n de estos sistemas degradados de produCCión 

prim ... ría ("grama" 6 ..... ban ... ) con mi?jor manejo requieren de 

un alto nivel de conocimiento de la ecología de elSte 

dilSclimel>:, su respuesta a f.ctores de m.nejo y a las condi

ciones especificas de cada localidad. Este esfuerzo puede 

ser de gran magnitud, para sólo lograr mejoras relativamente 

pequeRas en cuanto a incrementos de productidad y .stabili-

dad de la ofe~ta de forraje. 

de la complejidad del manejo 

adoptables por el productor. 

Estas tecnologí.s, dependiendo 

necesario, ser~n o no 

Por otro l.do, debe reconocer-

se que éstas ("grama") son las pasturas que el productor 

hoy, y por m\-lchos aRos, seg\-lir~ utilizando. La pregunta que 

debemos hacernos es. ¿En qué medida sabemos mas que el 

prod\-lctor sobre esta. past\-lras? ¿A q\-lé costo sabremos mas, y 

estaremos en condiciones de darle recomendaciones certeras 

de manejo para utilizar mejor este recurso? y ¿Cuál es el 

potencial de incremento de la prod\-lctividad mediante mejor 

manejo? 

Es mi opinión, q\-le los limitados recursos que el CIEEGT 

dispone para investigación en pasturas, podrían totalmente 

dedicarse a este difícil tema y en el tiempo sólo lograr un 

muy leve impacto en la producción primaria, sin permitir una 

efectiva intensificación e incremento de productividad de 

los sistemas de doble propósito de la zona. Considero, que 

ser. de gran utilidad hacer los estudios económicos ex-ante, 

que definan sobre términos realistas el potencial de impacto 

de la investigación en el tema de manejo y utilizaci6n de 

campos en desclimax ecológico ("grama") contra la posibili

dad de desarrollar una tecnolog!a de bajos insumos y de 

mayor y mejor potencial de oferta de forraje la que seria 

utilizada en reemplazo de, o haciendo un uso estratégico 

conjuntamente con la "9ramma", 
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La tecnología mejorada existente basada en el uso de 

gramíneas estoloníferas con altas aplicaciones anuales de P 

y N es una alternativa (biológica y probablemente 

econÓmicamente justificable), para sustentar sistemas de 

doble propósito con animales mejorados. Sin embargo, debe 

también reconocerse q~le esta tecnología es difícilmente 

adoptable por productores con mínimo o limitado acceso a 

capital (la mayoría). Lo que sucede en el mejor de los 

casos, es que la gramínea es adoptada, pero no la costosa 

fertilizaciÓn de mantenimiento. Lo que resulta en intentos 

de adopción de poca estabilidad q~le vuelven en el tiempo a 

1 a "gr"ama 11. 

La alternativa es desarrollar nuevos sistemas de producción 

primaria (pasturas) de alta productividad (oferta de canti

dad y calidad) y estabilidad a bajo costo. Estas pasturas, 

deberán basarse en la asociación de especies (gramíneas y 

leguminosas) adaptadas a la fertilidad natural de los 

suelos, lo mismo que a factores de clima y bióticos 

predominantes en la zona. Las leguminosas adaptadas en 

asociación con gramíneas, conformarían pasturas estables 

(efectivas en fijar N del aire) con altas capacidades de 

carga y calidad de forraje, sin la necesidad de aplicar 

costosos fertilizantes nitrogenados como mantenimiento. 

Durante el seminario que presenté en el CIEEGT - Martínez de 

la Torre, discutí además del rol, las características a 

buscar en la leguminosa para ensamblar en pasturas de alta 

capacidad de carga y alto nivel de oferta de calidad. 

resumo las ideas expuestas: 

Características deseadas: 

Aquí 
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Adj!p.t~¡;!Pi' ;; las condiciones. de suelo, clim.a y bióticos 

(plagas y en+ermedades de la región), Esto requiere de 

un esfuer~o de investigación (selección) para descartar 

materiales de poca adaptación y susceptibilidad a 

plagas y enfermedades • 

j;:fJ .. !;t!!n!"" .. HJilciºJ1 .. º", .. N para incorpor_r e.te elemento 

biológicamente en el .1stema de pastura. Esto requiere 

de leguminosas que e.tablezcan .imblosi. e+ectivas en 

fijar N del aire, con cepas nativas de rizobio. Esto 

no debe excluir la posibilidad de que mediante 

lnoculación con cepas s~\perlores seleccionadaa, se 

incremente su productividad y capacidad de fij.ar N. 

F"J!!r!>..i.Jiiit.ll!.!1cJ . .!'_:L.C.12f!lf!!I.tA!ÜJi djilQ. bajo pastoreo. Esta ea 

una carilcter!stica esencial para el desilrrollo de 

pasturas asociadas (gram!nea-leguminosa) como 

estrategia básica para mejorar a bajo costo la produc

tividad primaria de los sistemas de doble prop6sito de 

la ¡¡ona. Lils exilj!er\cias para 101 legl-Iminosil son milyores 

cUilnto mas intensivo sea el sistema. Necesitilmos 

1 egLlmi nasas para asoc i ar con gr ilm! neas agresi vas y que, 

adem~s, acepten un rango de manejo suficientemente 

ilmplio como para facilitar su éHito y adopción en campo 

de productores. Esto requerirÁ de e>,perimentoti de 

pastoreo para e>:plorar con especies de probilda adapta

ci6n opciones de milneJo del pastoreo (cargas y días de 

oCLlpación ylo descanso), para fin.almente s;eleccion.ar 

pasturas de alta carga y flexibilidad al manejo. 

!,:fecj:j,.Y9!L.meCaILí.~l!\OS_-º!!!_!!!!,!J;lervj. vent;j.a_..Y .. J:!'hllJ:.Jf!J i Caf:.:LóD, 

serÁn importantes para el éxito de la leguminosa en 

asociación. La estabilidad en el balance graminea

leguminosa puede ser grandemente afectado por el manejo 

del pastoreo (punto anterior>, pero lil capacidad de 

recuperación y estabilidad de la pasturil es también 
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altamente dependiente de los mecanismos de superviven

cia (producción de semillas, estolones, ri~omas, etc.) 

que la leguminosa posea. Ademas, la alta capacidad de 

producción de semilla de la leguminosa es esencial para 

facilitar su m~,ltiplicación y adopci6n. Eato requiere 

claY'idad de criterio para lieleccionar entre las opcio

nes adaptadas, las que más potencial de producción de 

semilla y capacidad de enraizamiento adventicio poseen. 

eaJ_ata,~ilJst~~L,!!,e-º,.L.a_,ll. ,,!LtOia será importante dadas 1 as 

condiciones predominantemente húmedas donde la tecno

logía se aplicará (ver Figura 31. Debe reconocerse que 

las leguminosas tropic;ües en general son de menor 

palatabilidad q~lIi~ las gramíneas. Esto es fiworable, 

pues tiende a compens.ar (en el bal.ance gramíne.a

leguminosa en la pastura) las menores tasas de rebrote 

de la leguminosa (C~) en relación con laa gramíneas 

tropicales <C~). Por otro lado, reconociendo la 

relativa menor calidad de las gr.am'neas tropic.ales 

(Hinson 1971, 1990, Hott 1991), el consumo de la 

leguminosa a través del .a~o (periodos lluvioso y seco), 

será importante para estabilizar la oferta de calidad 

de la p.stur.a, especialmente critico con animales 

1 actantes. 

Debemos ser honestos en reconocer que las leguminosas en 

nuestro continente estén desprestigiadas, tanto a nivel de 

productor, como de extensionista, e inclusive de investiga

dor. Esto en gran medida es resultado del fracaso de la 

difusión, de cultivares seleccionados en otros continentes 

para ambientes y sistemas de producción diferentes a los 

nuestros. Además, estos cultivares fueron seleccionados en 

base a germoplasma colectado en América tropical, bajo 

condiciones de virginidad ambiental en cuanto a patógenos y 
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plagas de nue.tro continente. Cuando éstos fueron reintro

dueidoiO a nuestro continente, fueron en vario. casos 

diezmadoiO por la presión biótiea nativa de esta parte del 

mundo. 

Los materiales previ.ul".ente introducidos al CIEEGT entre 1979 

y 1980, f~Ieronl 

B.ra¡::hi ",r_ia ºXAz.",,,J;D", (.eñil17) 

El. r:LI;,ct,!JlI.R.!?n.s 

1:<. ttt,Imi.J;li c.Q1.i1! (muti ca?) 

GyrL9c:lgo d",.:::ty1c:m (AH ei a) 

¡::. 1"l1!!!.mhlensA.!S íE. Sto. Domingo) 

C. nl.emfLIEmiOiiO <E. Surin .. m) 

¡::. !;Lat;:!-Y~ºD x c. "1.e[1l!.!,,l§!l}s iJ;;!. (Ferrer) 

¡::. PLeC;.tº.st~chY~LS (E. Mejorado) 

!;;YrU?!::g:>D sp. (E. Makal ef) 

º.enC;D.LI,I.s ':::.!J.L,ª.riJi! ( ELI ff el G a y n d iI h ) 

c;h1.Qr:.L¡;. ~Yoii\n.'" (Rhodes) 

Q.t.9.!':I;.ilr i a def:J"ImqeDJi\ (Fangal a) 

!l. !IlU anji itI.na 

!:lemarthr t~ ",U.i !!!¡¡;i m&\ 

tlel)..n!..!a mJD-,,,!.1;j_fl.or:~ (Gordura) 

¡:> ... nü:.I,I.1!' 1;9J9.r!llct!-'m (Colorado) 

EJil'J:lnj.J¡;e!:llJ!! PI,I!:P-!,Il:!i!I.u.m var. Merkerón 

§e:tl;l.r::.i a ~J:I.!;.e.fLs;. e v Nand i 

Setar i a !l!n!=..@.s cv ~:ilz_l,Inqu.L¡" 

Qentr O.!a.eJll..... PJ,l.e.!?J.J; .!!:.I].!!l 

º-. tlktmJeri 

§!:y.!s>sj!'D!-h.e!!l !!!.!;.oii\.!?r.a cv Seca 

S. !!!.'::.ª.º ra ev Seeil 

§. h",JlIat.itI cv Verano 

§. !:Lum.U l.!!! 
StylOIiil.!~Il.!-he.1ii: sp. CV C&\yo 

Ses;;b aD..t!! !!!Jil'Jilc!:l.i!J:l 
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¡:;:~n ó!lx..a 1 i~ sp. 

º~-É.ffi9I;jj_.!M!' !DJº.r:t~II1l c:v Greenl eaf 

p. gYr:Cl~º_,ªS; 

F~I .. r§lr: i a. ph s;eº1.o Ül~s 

Gl_Yc::~l}e .. ighj:ii c:v Ti na.roo 

G.. ~i,qb't_ti cv Cooper 

b.C;t'tClI'1.91'1!.!.i pªinEi!!.i..i i.. c:v Mi 1 es 

tló!I!==.r:ººUUI,II1l ~J.r-ºp~IrpI,Ir:e!I.J.m c:v Si n.atro 

¡;: 1 1-:tort~ t .er.n.O\.t. e a. 

De estas introduc:c:iones, sólo alguna.s gra.mine.as c:omo el ª. 
bJ,~l1ltº-ü:-ºLa (mu tic: a? ) Y ¡;:. o1.e!.l1lfJ.~!e!.n si... ( E s t r e 11 a St o. 

Domingo), c:on altos niveles de fertilización, vienen siendo 

utilizadas en la estaci6n y levemente adopta.das por el 

productor • Ninguna de las leguminosas tuvo éxito y no han 

• ido adoptadas ni siquiera en la estación experimental. 

Con esto en mente, se propone rei ni ci ar 1 a büsq~Ieda 

experimental de pasturas asociadas (graminea + leguminos.a). 

Partiendo de germoplasma selecc:ionado por CIAT para Ruelos 

ác:idos y pobres y bajo las presiones biótic:as nativas de 

nuestro continente, se propone el siguiente esquema y 

cronograma de investigación (ver Cuadro 6). 

Las a.ctividades de investigación propuestas en el Cuadro 6 

fueron iniciadas durante mi visita al CIEEGT con el montaje 

y establecimiento de ensayos regionales B con gramineas y 

con leguminosas. Esto automáticamente incorpora al CIEEGT 

dentro de la Red Mexicana de Evaluación de Pasturas coordi

nada por lNIFAP (Ings. Angel Ramos Sánchez y Armando 

Peralta), y la RIEPT (Red Internacional de Evaluación de 

Pasturas Tropicales). Además, durante mi estadia se 

planificó e identific6 el área para inciar el semillero para 

multiplicación inicial. También se discutieron prop~Iestas 

experimentales y métodos para la investigac:ión mas avanzada 

bajo pastor6!0. 



• • 

CUadro 6. E.qu.ma y cronograma d. actividad •• d. inv •• tigaci6n propu •• to •• 

A i\ o • 

Actividad d. Inve.tigación 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

1 Selección por adaptación (Ensayo 
Rttgional B) le le 

II Multiplicación inicial d •• _il1a. le )( )( 

III Expansión de la producción d ... milla. 
experilllllntal •• )C le le le 

IV Evaluación de pastura •• n pequ.R.s 
pa.tura. (ERe) le le le le 

V En.ayo. para evaluar nec •• idad d. 
inoculación le le 

VI En.ayo. de aju.t. de fartilizaeión da 
.stablecimiento en diferent .. .u.ID. 
d. la zona le x 

VII Evaluación d. la productividad de carne 
y leche d. nueva. pastura. x le le )( 

VIII Producci6n d •• .milla b •• ica con parti-
cipaci6n de productor •• privado. x le x x 

IX Expo.ición de nueva. pa.tura. en rancho. 
d. productores d. la zona x x le 

X Liberación d. nU.VD. cultivar •• x K le 
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Los planes concretos de 105 ensayos para selecci6n por 

adaptaci6n de gramineas y leguminosas, lo mismo que los 

esbo~os experimentales para las etapas mAs avanzadas, se 

resumen a continuaci6nl 

l. ENSAYOS DE ADAPTACION (ERe> 

~~ .. 1;.~ .. Y..t;I' Sel ecci onar las grami neas mejor adaptadas a 1 as 

condiciones de suelo, clima y factores bi6tic05 de la 

local i dad. 

Entradasl 11 gramíneas 

1. An9ropogon g~~anu~ CIAT 621 

2. a. gayan~~ CIAT 6053 

3. ªr:~ .. chiill:ia !;'-r:J .. ~antba cv. Marandu (CIAT 6780) 

4. ª. º!",cLlmbens CIAT 606 

5. ª. di!;.n .. or}eura CIAT 6133 

6. ª. humi..c::L'-co~~ CIAT 679 

7. ª. rl!!'iz i er}.l5i ~ 

8. Br achi ar i a sp. (t:!h' .. tn .. tdi c:: .. ~.-ª ?), Test i go local 

9. ChlPIis ~YªD~ (Dictador 141) 

10. Cyn9Qon nlemf~~en~~~ (Estrella), Testigo local 

11. Panicu"l ma"imum CIAT 673 

El manejo del ensayo se 

metodología usada para 

haré siguiendo bésicamente la 

los ERE< de la RIEPT (Toledo & 
Schultze-Kraft, 1982'. Para el caso del CIEEGT, se deberá 

evaluar el éxito y vigor de establecimiento entre el 15 de 

Septiembre y el 15 de Diciembre de 1986 (evaluaciones: 

13/10, 10/11 Y 8/12/1986), Las evaluaciones de potencial de 

producci6n serán hechas para los 3 períodos del aRo 

climéticamente mAs contrastantes (ver Figuras 1, 2 Y 3). (a) 

período seco de temperatura creciente (corte de uniformaci6n 
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3/3/87, cortes para evaluación de rebrote 2413, 14/4¡ 6/5 Y 

26/6/87), lb) periodo con balance hidrico y temperaturas 

crecientes (corte de uniformación: 14/7/87, cortes para 

evaluar rebrote 4/81 25/8, 17/9 Y 6/10/9711 Y (e) periodo 

con balance hidrieo y temperaturas decrecientes (corte de 

uniformación: 25/11/871 cortes para evaluar rebrote: 

16/12/87¡ 6/11 27/1 Y 17/2/88). El croquis del ensayo Se 

ffiL\estra en la Figura 4. 

Ob~~~ivol Seleccionar las leguminosas mejor adaptadas a la. 

condiciones del suelo, cUma y factores biótic05 de la 

localidad. 

15 leguminosas 

1. t\raehi~ pintoi CIAT 17434 

2. Centrosellla qrasiliaD!lm CIAT 5234 

3. ~. maerocarpum CIAT 5452 

4. Q. macrpcarpum CIAT 5713 

5. Q. PMbe~F_~~~ CIAT 438 

6. ¡;:. Qube,ªcen.i CIAT 5189 

7. ºentro,ª~~ª sp.n. CIAT 5277 

8. Q~Dtro~~m~ sp.n. CIAT 5568 

9. ~JJt~~i~ .p. (Tehuantepec) 1894 

10. De,ª'!l<;>d.J._\lJ!! het~~..QQh:yllufl! CIAT 349 

11. º. º~lifol..l.\,\m CIAT 350 

12. º. oVOll.H.QllJ,!m CIAT 3788 

13. pU.~.rar:.L~_ p-.h~.~~.9.l..º.:tº~.~ CIAT 9900 

14. StyJ.ºJ~.ªnj;hlii!!i!. guijl\nJ~I!!,.:i5 cv. Pucallpa (CIAT 184) 

15. ;i. ;;_~Bj. ... :!:.ª_i;¡a cv. Capica (CIAT 1(280) 

Al igual qL\e en el en.Olyo dlit gramineas, se seguirá la 

metodología para ERB de la RIEPT (Toledo y Schultzlit-Kraft, 

1982), con las modificaciones de los periodos de evaluaciÓn 



igura 4.- C:roquis de CaMpo del Ensayo Regional B 

con G~aMineas. 

Lista de ent~adas: 

1 - Andropogun gayanus CIA T 621 
2 - Andropogun gayanus CIAT 6053 

. 3- Brachiaria brizantha cv. Marandu (CIAT 6780) 
4 - Brachiaria decumbens CIAT 606 
5 - Brachiaria dictyonellra CIAT 61 33 
6 - Brachiaria humidicola CIAT 679 
7 - Brachiaria ruzisiensis 
8 - Brachiaria humidicola (mutica?) 
9 - Chloris gayana (dictador 1 41 ) 

1 0- Cynodon nlemfluensis (estrella) 
11 - Panicllm maximum CIA T 673 

Croquis: 
M-14 --Rep. I-----tl~1 

1 
1- Rep. ][ ~1I4 Rep.][ ~I 2 

6 >< 6 >< :>< 7 
5 10 5 9 10 3 

3 9 4 2 9 5 
7 1 1 8 1 1 1 8 
4 1 3 1 1 >< 6 
8 2 7 10 >< 4 
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definidos para la localidad. 

por razones logísticas. 

la Figura 5 • 

El croqui s del ensayo se ffiL\eliltra en 



igura. S.- Cl'oquis de CaMpo del Ensayo Regional B 

con LeguMinosas. 

Lista de entl'adas: 
1- Archis pintoi ClAT 174.34 
2 - Centrosema brasilianum CIAT 5234 
3 - Centrosema macrocarpum CIAT 5452 

. 4 - Centrosema macrocarpum CIAT 571 3 
5 - Centrosema pubescens CIAT 438 
Ea - Centrosema pubescen s CIAT 5189 
7 - Centrosema sp.n. CIA T 5277 
8 - Centrosema sp.n. CIAT 5568 
9 - Clitoria sp. (Tehuantepec) 1894 

1 0- Desmodium heterophyllum CIAT .349 

Tamaño de parcela: 
1-5m. -1 

2.5:E I I 
11 - Desmodium ovalifolium CIAT .350 '---------
12 - Desmodium ovalifolium CIAT 3788 
1 .3 - Pueraria phaseoloides CIA T 9900 
14- Stylosanthes guianensis cv. Pucallpa (CIAT 184) 
15- Stylosanthes capitata cv. Ca pico (CIAT 10280) 

II---Rep. ][----4I1I---Rep. ][----alll---Rep. I~----II 

1 8 14 2 9 6 
1 1 2 15 8 14 3 
12 7 12 3 15 5 
10 3 10 6 13 7 
13 4 1 1 7 1 1 2 
15 5 1 4 10 4 
14 6 13 5 12 8 
9 >< 9 >< 1 >< 
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JI Y JII. 

QI:Ijl!lt~vº: Evaluar aspectos fenológicos y el potencial de 

producción de semilla de las gramineas y leguminosas 

incluidas en los ERB. Ademas, tener areas iniciales para 

expansión sexual o vegetativa de las areas de semillero de 

las entradas que resulten promisorias y seleccionadas. 

Se establecerán parcelas no repetidas de 

50 m~ de cada una de las entradas (gramineas y leguminosas). 

Se espera que la siembra se haga durante el mes de 

Septiembre de 1986 en el área definida para este fin, cuyos 

suelos son caracterizados por los datos del Cuadro 5. Esta 

área debe mantenerse libre de malezas y observada 

periódicamente (semanal) para registrar los aspectos 

fenológicos de cada entrada y, además, cada parcela debe ser 

cosechada cuando llegue a estado de madurez de semilla. 

Luego de la cosecha de semilla sexual, la parcela deberá ser 

cortada para permitir un nuevo crecimiento vegetativo. El 

croquis del semillero se muestra en la Figura 6. 



Figura 6.- C:roquls de CaMpo del SeMllle:ro. 

2m, 

Efa 
EJE] 

T amaño de parcela: 

.10 m,~ 

5]:1 1 

El EJ B~GJ~GJ~ 
1 1 11 3 11 5 11 , 1111 I 2m'r 

[LJI ~ " & 11 9 1~2m, ~ ~GJGJGJGJ 
r Gralnineas ----:-1 r--:- Leculninosas ---1 
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1 v. ~II!~AYJ'- DE_t;!..º~1"AT 1 ~J.bl.º.AD __ Q.Ll,,~~MI ",ºªes_c.~ __ l,!fIIA 
~~IlI'lJ . .!'IE.Il_ BAJO .. J~IlSTQ.RI;.º __ J ¡:>!'"o!ot Ü~o.! 

Estudiar el efecto de intensidades y frecuencias 

de pastoreo sobre la persistencia y productividad de nuevas 

asoc i ac iones. 

I!'"a!.llmi .J'lj;..9~1 Legumi nosas I 3 

A = 
El = 
C = 

Fr.cu~!::_1a. d. p •• tar.a 

F. 7 días ocupación/21 días descanso (4 potreros) 

F 2 7 días ocupación/35 días descanso (6 potreros) 

Int.r::L.1 dacL~_!L.P •• tq!,:~* 

Carga baja s 2 UA/ha 

Carga media 

Carga alta 

= 

= 

3 UA/ha 

4 UA/ha 

(UA = 450 I(g) 

Novillas 200 - 350 (X • 275) 

~ Pi'. ~l calculo de areis por parcela de pastoreo se USin C¡r,iS 
definidas. Sin e.bargo, estos trata.ientos de intensidad de 
pastoreo podrían aplicarse (0.0 prfsionesde pastoreo fijas (Put and 
Tah). 
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!;..l~!ll o-.J:!.l __ .r'''~,Jtl!L.J..!!~!LP.!rc.l, •• _-ª_!.!I.!ln .• Jo _J!!lr' 4ILM!l!l. 

ll!!!iI"'!!Ijng~" 

F6rmula generall 
(UA pastoreando) (dias de ocupaci6n) 

Area = 

F,Cb = A = .íh2)_.LU~ = 1500 m'" 
2(28) 

A '" 1 .•. 2.. __ 2 = 100(> m"' 
2.42 

F,Cm e A '" ¡. ~ 1I 7. '" 1000 m'" 
3.28 

F",Cm '" A '" S.:!! = 667 m'" 
3.42 

F.Ca .. A .. ~~ .. 750 m'" 
4.28 

F",Ca '" A .. El.!! .. 500 m"" 
4.42 

--------
Area total/leguminosa/Rep.= 5,417 m'" 

El croquis de campo se ob.erva en la Figura 7. 

ª_!~-.n.ece¡¡¡aría pe.ra_ toPo.J!'-LQwperiroJimto ser'a de 5.2 ha 

058 ro x 108.3" (17,111.4 m"') x 3 leguminosas" 

51334.2 m"') 

~otal El área .e puede reducir eliminando 1 leguminosa 6 1 

repetici6n. 



igura 7.- C:roquis de caMpo del Ensayo de pastoX'eo 

en pequenas paX'celas. 

• 

AX'eas paX'a evaluaX' una asociacion • 

AX'eas paX'a una LeguMinosa: 
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Fi! cb 

F. cm 

Fi!cm 

F. ca 
Fi! ca 

Rep.][ 

r 50 ----i 
Rep. ][ 

r 5D ----i 
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Todos los potreros de la misma 

frecuencia son pastoreados los mismos 7 días. 

Esto requiere un total de 54 novillas disponibles, las que 

deben pastorear durante el período de descanso del 

experimento, en otra ~rea (de preferencia con la gramínea 

.asoci ante) • 

en tot.a1. 

El ~rea .adicional requerid.a serí.a de + 6 ha 

Si usamos C;;lT.9.;;I., usaremos 2 novi 11 as entre 200-350 kg de 

peso vi vo en c.ad.a pastoreo. Si usamos Q.r:esj, .. ~.r:L-º.~.~.J1a.§toI!'-º-. 

los tratamientos seríanl 

Presión .alta E 

Presión media = 
Prasión b.aja "' 

3 kg MSv/l00 kg pv 

5 kg MSv/l00 kg pv 

7 kg MSv/l00 kg pv 

Estas presi ones pueden s~,bi rse o bajarse 1 uego 

da 3 ó 4 ciclos de p.astoreo para ajustar la presión media a 

un manejo y utili~ación "apropiados" 

distanciadas las presiones alta y baja. 

manteniendo 

Dur~~i6nl Seis meses de establecimiento y mínimo dos años 

completos de p.astoreo (ojalá 3). 

E~rtiliz.c16nl Solo al establecimiento conl 

P,.o", = 50 I(g Iha (22 kg P/ha) 

K,.O = 50 kg/ha (41.5 kg K/ha) 

Mg "' 20 kg/ha 

S = 20 kg/ha 

InDcul.~i6nl Las leguminosas deberán ser inoculad.s con la 

mejor cep. específica disponible. 
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1. Para definir carga a aplicar, 

a) MSv* disponible 2 ó 3 días antes del pastoreo. 

2. Para estimar lo consumido, 

a) Composici6n botánica antes del pastoreo (usar 

muestras 1 a. ) . 

b) Composici6n botánica después del pastoreo. 

3. Para estimar tasa de rebrote de gramínea y leguminosa 

a) MSv del residuo después del pastoreo (muestra 

2b) • 

b) MSv antes del siguiente pastoreo (muestra la). 

En resumen, sólo muestrear antes y después del pastoreo, 

haciendo análisis de composición botánica. ~Qtal El 

(sin trabajo de muestreo se puede reducir a la muestra la. 

separación), para ajustar cargas en cada ciclo de 

pastoreo. Haciendo losl muestreos la. y 2b. con separa-

ci6n para composición botánica, en épocas contrastantes 

del a~o (mínimo en Marzo, Agosto y Diciembre). 

Ot,. •• ~~iC:.!D"-'_ ••. 1 Clima diario (normalmente tomado por la 

estaci 6n) • 

Análisis del suelo a O-lO! 10-20, 20-30 Y 30-40 de cada 

tratamiento. 

a) Antes de sembrar. 

b) Antes de iniciar pastoreo. 

c) Cada a~o. 

• ws. = W,t., •• seca del •• te, •• l ~ •• o (hojas y t,llo). 
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~.UY.A.Ei 

ººJ!i!~ .. ~vql EvaluoiIr boiljo 1 111 S condiciones 10cilles la 

efec:tívidild en coilpacidild de fijación de N de la simbiosis 

con capils niltivas y con el 

anteriores. 

Ir.\!l_",.i-'--!1~o.: CoiIda leguminoliUiI se sembroilrá con los 

tratamientos de inoculación siguientes. 

X - Sin inoculación 

.. 1 = 
+ N .. 

Inoculado 

Fertili~ado con N 

Las cepas a aplicar por leguminosa son las mismas que se 

usan para inocular los ERB, ERC y semillero. Son cepas que 

se pueden obtener de la Sección Microbiología de Suelos del 

Programa de Pastos Tropicales del CIAT. 

El manejo del ensayo se sugiere sea hecho siguiendo las 

recomendaciones contenidas en el manual "Estrat.gias y 

Métodos para la Inoculación de Rizobiologta en l. RIEPT 

(Sradley, 1996). 

Los resultados posibles a obtener, son I 

a) Los tres tratamientos dan producciones similares. En 

eate caso no hay necesidoild de inocular y las cepas 

nativas e inoculadas son igualmente efectivas. Se 

puede recomendar siembras sin inocular • 

b) El tratamiento no inoculado produce poco y el inoculado 

produce en forma similar al tratamiento con N. En este 

caso el i noc~tl ante en uso es efecti vo y super i or a las 

cepas nativas. Para mejores resultados, en evaluacio

nelO poster i ores, y eventual mente, se debe recomemdar .1 

productor el u.o de este inoculante. 
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muy 

1m 

Los tratmmiento5 sin inoculmr e inoculado producen 

por debajo del tratamiento con N. En este CmSO, 

simbiosis establecida con cepas nativas o del 

inoculmnte usado, son sólo parcialmente efectivas. 

P .. ra obtener el mayor potencial de 1 .. legL\minosa será 

necesario evaluar más cepas por su efectividad locml, 

lo q~,e requerirá un tr .. baJo éldicional e>:plorando un 

rango más amplio de rizobios Para ésto 

entrmr directamente en contacto con el 

se sugiere 

Microb1010go 

Sebastian Gonzalez Q., Programa de fijación biológica 

de N de INIFAP, Veracruz y 1 .. Dra. Bradley en CIAT. 
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Ajustar las dosis de fertilización de 

establecimiento de las gramíneas y leguminosas promisoria • 

Cselecciones de ERB y ERC} , bajo condiciones contra_tantas 

de suelo dentro del 're. de inflL,anci. de la estación 

CIEEGT. 

rr~j;~\IILIIt!'l~J:'~: S.,lin.s 3, Goedert (1986) sL'gieren, por SL' 

alta eficienci." el uso del diseRo San Cristobal para 

evalL,ar 3 factores con 12 tratamientos y 3 repeticiones. 

Para la aplicación de tr.tamientos se L,e.an proporciones de 

nutrientes en rel.ción a Ltna dosis media por factor a 

evaluar (ejemplo: P, Mg, SI. 

El Cuadro 7 establece las relacione_ de proporción a usarse 

dentro de los 3 nutrientes a evaluar. 

Los detalle_ del manejo y análisie. de e_te tipo de en_ayo 

multilocacional, son dee.c:ritoe. por S.linae. y Goedert (1986). 



Cuadro 7. 

Tratamiento 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

39 

Factores de proporción de lo. niveles de lo. 
nutrimentos. 

Nutrimlllnto 1 Nutrimento 2 Nutrimento 

0,(1 0.0 0.0 
1.0 0.0 0.0 
0.0 1.0 0.0 
1.0 1.0 0.0 
0.0 0.0 1.0 
1. (1 0.0 1.0 
0.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 
0.5 0,,5 0.5 
1.5 0.5 0.5 
0.5 1.5 0.5 
0.5 0.5 1.5 

1.0 .. dosis media, 0.0 .. testigo; 0.5 .. _ dosis media y 
1.5 ~ 1 Vlll4 l. dosis media 

3 
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.,ASTUR~S~ª!,l~J~º~ªl~L + ... "'L.V DE_ .. ,ª.~I.r.I~.A. +.r.I 
~G.I QNé!,..J» 

(ENSAYO 

!,l1:l.J .. j;i.V.OI CompOlrar el potencial de productividad (cOlpacidad 

de carga y producci6n por animal) de pasturas asociadas 

promisorias vs. pasturas de gramínea con fertili~aci6n 

ni trogenild .... 

PasturéUU 

P + N I 

P. I 

P,. I 

P - N I 

(ejemplo) 

<Estrella + 150 N) 

(Estrella + Leguminosa Al 

(Estrella. Leguminosa RI 

(Estrella sin NI 

Kanejo: Conociendo el rango de opciones de manejo (carga y 

duración del periodo de descansol result.ntes de los 

primeros a~os del ERe, se podrá aproximar un manejo que 

permita optimizar la utilizaci6n de c .. d.. pastura. De ser 

así, el ens",yo podría reducirse a áreas pequeñas y uso 

limitado de recursos. En este caso, estaríamos hablando de 

experimentos con un sistema de rotaci6n definido y una carg .. 

por pastura v.riable en forma (put ~ t.ke) estOlcional y en 

el tiempo • 

Dentro de las opciones parOl el manejo de este ensayo con 

vacas lactantes, se debe considerar el uso de diseños de 

sobrecambio (Patterson, 1950! Lucas, H.L •• 1951, 5= Y 76! 

Btobbs & Bandland, 19721 pOlra eliminar el efecto confundido 

del animal (potencial genético de producci6n y estado de 

lactancia) • 
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Medi~lon~.1 Las mediciones deben estar dirigidas a. 

a) Evaluar producción diaria por animal. 

b) Pli?rsistencia dli la pastl. .• ra (MS lin oflirta y composición 

botáni ca) • 

Npt¡¡'l Elito. enliayos sólo p'-.lidli?n cOnCrli!tilrlóli una VeZ 

definidas las pasturas a evaluar, el conocimiento previo de 

ellas y los recursos (área, animal liS, dinero) disponibllis • 
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Al mismo tiempo que se establece el Ensilyo Region .. ! D (VIl 

se debe iniciar la producción de semilla experimental y 

bésica de las mejores gramineas y leguminosas (2 6 3) para 

permitir l. e>¡posición de la n~\eVa tecnologió\ a campos de 

productores. Se sugiere que en este esfuerzo de pasá\r de 

gramos o pocos kilos de semilla a cientos de kilos, 6e h .. ga 

participar a los agricultores y ganaderos de la región 

mediante contratos de producción. 

Debe tenerse en cuenta que pá\ra una eventual liberá\ción del 

m .. teri .. l, es obligación del CIEEGT en coordinaci6n con 

INIFAP dentro de 1 .. Red Mex i cálna de Eval u .. ci ón de PastLtrali 

proporcionar la semilla inicial para crear el mercado, h .. st .. 

que la empresa privad .. se encargue de su producci6n y dis

tribución. Esto obvi .. mente requiere de e .. ntidades mayores 

de semilla producto de un esfuerzo coordinado al respecto • 



• 

i 
• 

43 

VIII._E>!f'~-.lGIQt.l.~ __ LA _~EV1LrE!;!NQ!,,º,ªI@. DE .. ..f..#\~IJIBf\~ .. ~ 
Pf1()~TOB 

Este es un tema de investigación que permite muchas 

opcionesl desde la simple entregar semilla de los materiales 

superiores al productor y observar su utilizaciÓn y eventual 

beneficio y expansiÓn, hasta montar experimentos controlados 

de pastoreo para medir producciÓn animal con participaciÓn 

de productores (M;¡,res et al., 1986). La estrategi;¡, a seguir 

no debe ser un;¡, sola, se debe exponer la tecnolog!a tratando 

de cubrir en lo posible las diferencias ambientales y los 

diferentes t;¡,maños e intensidades de uso de recursos de 

pasturas en los sistemas de producción. Se sugiere que los 

experimentos de utilizaciÓn de pasturas (como recurso 

E?>fclusi vo. uso estratégi co con pasto sClbana o grama. II'n 

criCl, levante, ceba o producción de leche) se haga 

principalmente con productores. Esto requerirá de diseños y 

métodos de mediciÓn simples, permitiendo cuando sea 

pertinente el manejo libre del productor. 

En estCl etapa del desarrollo de tecnologi;¡, es esencial la 

participaciÓn del socioeconomista de la estación en acción 

conjunta con los diferentes especialistas en pasturas de la 

estación. Además, se requerirá el apoyo de especialistas en 

producciÓn y sanidad animal . 



• 

44 

El proceliio de 11 beraci ón qLle incluye 1 a deci ¡;i ón, rli!copi la

ción de información, anuncio (boletín de divulgación) y 

entrega a productores de semilla y ganadero¡;, y producción 

comercial de 6em111as, pLlede 1nic1 arliie en cualquier momento 

del proceso experimental. Sin embargo, mi 6ugerencia es que 

6ól0 se inicie de¡;pues de tener e>lperiencias al pa6toreo y 

conjuntamente con la expo6ición de los nuevos materiales a 

campos de productores. 

Luego del am.tnci o y entrega de un nuevo cul ti var, li!1i 

re¡;ponsabilidad de la in¡;titución mantener el suministro de 

semilla bá¡;ica, prestar as;eliioría técnica y continuar con la 

investigación post-liberación, qUR incluye opciones dR 

utilización y ajuste de la tecnología en campo de producto

res;. EventualmentR deber.n hacerse Rstudios que permitan 

explicar antropológica, ecológica y económicamente, l •• 

razones para su éxito o fracaso en adopción. 
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