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I~TRODUCCION 

Extensas zonas gllnaderas en América Tropical se c.ncucntran local iza

das en 'regiones de sabana donde la baja fertil idad del suelo es uno de los 

principales factores a considerar en la selección de especies de, pastos 

pl'oductivos que satisfagan las necesidades .nutricionales de los animales 

7 en pastoreo. Estas tien'as aptas para el desarrollo de la ganaderí'a talll-
. 

8 bién pá?Scntan contrastes de distribución de Tluvias, variando desde muy 

9 húmedo, durante 6-8 n:eses hasta muy seco durante el resto del año, otro 

10 filc tOl' que i nfl uye en 1 ~ se 1 eec i ón de especi es. BJr.a.dI..Úti:''¿1t J¡(!li~i.di.COr.a., un 

11 especie de .gramínea relativamente nueva en este continente, se adapta bien 

12 a esas condiciones y tiene,caractel'Ísticas a9ronó~icas que merecen ser co!}: 

13 sid\¡radas y ~valuadas en diferentes ecosistemas del trópico i\l:lcricano. -

14 El objetivo del presente trabajo es presentar-cierta eviden~ia del g~ 

, 15 do de adaptación y los ¡'equerimientos de fertil izacian de esta gramínea 

16 c'on especjal referencia a la subregión de la' altillanura plana de los '-la-

17 nos C1riímtales de Colombia'; 

18 

19 CARACTERISTICAS GENERALES DEL ECOSISTEHA 
..... . 
20 

21 Los Llanos Orientales de Colombia están situados al este de la eordi-

22 llera' orienta 1 con un ál"Cm 'aproximada de 24 millones de hectáreas (157. del 

23 total del país) ." Comprenden cuat¡·o impOl'tantes y definidas subregioncs: 

24 la altillanUl'a plana, la altillanura ondulada y sel~ranía, los aluvio,nes 

25 viejos inund,1dizos, y cl,Piedelllonte con las terrazas aluviales (Sánchez y 

. 26 Coch¡'anc, 1981). 
'. 

21 El el ima, de los Llanos Oricntales sc caracteriza pOI' \lila pl'ccipitaci61 ' 



. 

'. 

'" 

(~ 
, . 
" ~. .. 

. . 

.. , . , 
, , 
\.... . 

• ,<1':: •• 

.. . . 
'. '. 

JGS':'2- .-,,' 
~~----------------------------~~--~ 

1 pl'omr:dio anual de 1.700 mm·en Orocué (aluvione5 inundables), 2100 )Iun en 

2 Cal'iílldgua (J\ltillaniíra plana). aümentando hasta aproximadamente 4.500 IInn 

3 en el ~iedemonte', distribúid.os principalmente en',Una estación lluviosa que 

se extiende de abril a n~viembre, y una temperatura promedio anual de 27"C 

con muy poca fluctuación durante el año. Como resultado del Proyecto de . ' 

., 
5 

,6 

7 

8 

9 

10 

11 

Evaluación de Recursos de Tierras para Amé,:,ica Latina, la altillanur.l pla

na y ondulada y la serranía se consideran. según los patrones de evapo

transpiración potencial total durante la estación lluviosa (THPE), como' 

sabanas tropicales, bien drenadas, hipert'énnicas CTWPE 910-1060 mm) que 

incluye los Llanos d-e Colombia, Venezuela, Guyana y Sul"inam; y sabanas de 

Roraima y Na<;apa en Brasil (CIAT. 1979), 

12 Los factores climáticos y edáficos así como también la topografía, 

13 presentan en general, condiciones ,que favorecen el lav~do de los nutrimen-. ' 

14 tos del suelo, la escasez' de'minerales meteorizables y el predominio'de 

15 n:inerales de baja activid.ad en la fracc,ión arcilla, . 

16 :. la, elevada acidez y la baja disponibil idad de nutrimentos en estos 

17 suelos han sido consideradas en una forma general como los factores más 

18 limitantes para su utilización agricola. Sin embargo, la selección de , " 

19 pastos adaptados al ambiente en áreas .donde las condiciones de topografía 

20 y buen drenaje 10 han permiti?o, ha logrado pI'oducir 'un cambio en el con-
. . . 

21 cc¡ito que se tenia sobre la pobl'eza de estos suelos (CIAT, 1982). 

22 A19u~as caractefisticas de horizontes superficiales en suelos consi-
, ., 

23 derados como, representativos de la región se pl'escntan en el Cuadro L la 

24 mayoría de los suelos presentan condiciones aparentemente similare's de baj 

25 f~rti1idad natural, excepto los aluviones viejos y el Piedemonte. la baja 
: 

26 fertllidnd mltu¡-al de los suelos' de la altil1anura está entre los m.1s ba-

2? jos de la"rc!lión con pll' de a1rédcdol' ele ~.5:c;on una baja disponibilidad 
. . 

• 
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C1;adi:o' '.- Caractedsticas' edáf'icas en horizontes' superficiales de suelos representativos 
. . de los ,Llanos Orientales de Colombia. (SANOlEZ y CDClI:RA.~, ,1981) 

'. 

Uni~ad Fisioi¡ráfica Profundidad Textura pH' 1-1.0. P Ca Mg K Al Sat'Al 

cm \ ppm --------meq/l00gr----- " . , 
Altill~~ura pl~ 0-20 FArL 4.5 3.7 ,1.6 0.10 0.02 p.08 2.8 93 . 
Altillanura ondulada 0-40 FA 4.9 1.4. .0.6 0.05 0.04 0.01 2.~ 97 
Serranía 0-25 A 4.7 0.6 0.8 0.05 'O.OO¡ 0.02 1.9 93 
Aluviones viejos 

Fértiles, 0-10 Ar 
: 4.'6 3.8 15.7' 5.67. 2.12 0.59 3.7 ,29 

" • 
• ..... , ,10-42 Ar 5.0 1 ;3· 24.7 2.96)0 1.'62 0,.31 5.4 52 . .. 

• • . 
1;" Infértiles · 0-25 F L . , 4.5 3.1 5.6 0.15 0.08 0.06 3.7 88· • . . • ; . 

Terrazas' aluviales 0-14 F Ar· 4.5 4.5 4.2 0.88. 0.74 0.22 1.9 64' • 

14-26 FAr 4.6 2.3 3.3 0.22. 0.24 0.19 O~ 7 . SS , 

. Piede:r.onte '0-11 FAr 4.1 1.3' 
, . 4.2 0.39~ 0.30 0.17 1.3 58 -

11-31 FAr 4.0 0.8 . 1.9 1.1:'>" 0.32 0.14 1:9 S2 
· · 

.. , , 
* • r :""",,,~._ . -. .• " .. . . ..... ,. -~. 

too) 

' . 

,,' . 
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• 

• 

• 
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1 de bases de cambio. que detel'minan una saturación de aluminio alta (93~). 

, ' 

2 

3 

-1 

5 

G 

'1 

9 

De, ahí que 1 a agricultura se concentr.e casi ~xcl us ivatnent~, e~ el Piedemon

tp'y las terrazas aluviales' con suelos más fér~iles. , 

la mayoría del área est5 cubierta por sabana y el resto por bosques' 

de 'galería en las riberas de los rfos y quebradas. Dentro de la región se 
, , , 

han reconocido lO,diferentes tipos de sabana, los cuales sé han clasifica 

do de, acuerdo con su composición ,flor'Ística la cual parece estar muy rela

cionada,con el grado de drenaje interno de los suelos pero se considera 

9 que no existe un solo factor que haya sido responsable de su formación 

10 (Blydenstein, 1967). Florísticamente los 'Llanos de Venezuela se conside

il ran muy relacionados con ,los Llanos de Colombia. 

12 Se realizan trabajos de investigación en pastos tropicales en el Cen-

13 tro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNiA) del Instituto Colom~ 

14 biallo Agropecuario (ÍCA) en Carimagua (latitud 4e 37N y 71"36' longitud 

15 oeste; altitu~ 175 msnm). Las características de clima y suelos son re

lG presentativos de la mayoría de la subregión altillanura plana (SPAIN. 197.9 

17 los suelos,predominantes son Oxisoles de textura fina (Tropeptic Haplustox 

18 isohyperthermic). .. 
, 19 ADAPTACION DE BltachúvUa. ftum.icUcol.a. Al,ECOSISTEHA 

20 el itna 

21 

22 &~a.cI'ÚlLU.tt fmJl~t.cUcQ.fa. ha sido descdta por Bogdan (1977) como una gra 

23 mim~a perenne, fuertemente estolon'ífera formando una cobertura densa, con 
, ; 
24 hojas lanceoladas y lisas de color verde brillante, nativa del este y sur-

25 este de Africil tropical que cl'ece en áreas relativamente húmedas. Introdu-

26 cida a América, tropical, ha mostrado Una ampl ia adaptación a la variabil'i-

2'1 dad de climas existc,ntes. Es asf que se la observa, tanto en regiones de 
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1 climas húmedos y suelos ácido's.en Brasil '(SHU\O i~ETO y SERRAO. 19711) donde . . 
2 se conOce como "Quicuio da Amazonia", o sea Kikuyo del Ama3onas, así como 

3 en regiones húmedo-secas 'Con suel os fér~il e.s én EcuadO!' (TE.RGAS. 1975). 

4 También' se encuentra en I'egiones con suelos ácidos e infértiles prolon!)ado 

5 de sequía en el Cerrado de Brasil (BUllER e.t: al, 1972; GAlVAO e·lH1II •. 1977 

1) Y en los Llanos Orientales en Colombia (CIAT. 197,8). En los llanos Occi-

7 dentales de Venezuela se.la considera u~a gramínea promisoria en regiones 

D con un promedio anual de 1.600 mm de' lluvia con períodos secos de 4-5 me-

1) ses (KflAN Y. ~'ARK. 1981), 

10 Las características del ecosistema relacionadas con cantidad y distri 

11 bución de lluvias y fertilidad natura) del suelo determinan en gran parte. 

12 el potencial de producción de materia seca de los pastos. Es así que la 

13 proqucc·ión de mate¡'ia seca de las especies de ~ en general aumen-' 

1.4 ta'considerablemente a medida que disminuye el déficit estacional de hume 

15 dad del ecosistema de sabana hacia el bosque tropical hGmedo. (Cuadro 2). 
, . 

16 la baja pI'oductividad de B. /wmoÚ:U.ccla en ecosistemas de sabana parece 

17 e~tar' relacionada con bajas tasas de crecimiento durante la estación seca· 

l'a (Cuadro 5) siendo'mucho menor a medida que se prolonga la época. de déficit 

19 de humedad en el suelo y en el medio ambiente, tal como ocurre en el Cerra 

20 do de BI"asil. Resultados de producción de materia seca p¡~ovenientes de . . . 

21 algunas islas del Pacífico en condiciones de trópico 'húmedo son similares 

22 a los obtenidos en regiones de bosque en r.mérica tropical (ROBERTS. 1970; 

23 R~YNOlDS. 1978). 

24 

25 Acidez def suelo 

En general la esti"ategia para el establecimiento de pastos en suelos 
·2.~ 

27 
.--~.~._--~------------------------------------------------------~ 

" 

• 
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Cuadro 2-. Producci6n promedio anual de mater:la seca de 8Jl4eh.ú:vtla spp .en diferentes 
ecosistemas del tr6pico ameritano. 

Sabana témlca1 
Plana:tioo 
'(lat 1S·31'S) 

Bosque estacional SabanaZ 

~iPertl.!rmica 
anma~ua Paragominas Maraba 
lat 4"37'N lat 2'58'S 1at 5°21'S 

-.--••• -. --- -------. - ---.-. -," - ---- ----- ---" ------- tonl a - -------------•• --.-. -.--•• --- ---- - ---.---- ------. 

B./III1~C.Ola 2.!i 7.Q 11.4 21.6 1B.2 13.0 22.8 10.1 

8.decwr.bVt6 4.4 8.2 8.1 25.2 17.3 10.0 23.7 10.5 

B.bM:zantlta. 4.0 8.0 21.0 

8.iUetyontW14 8.9 21.7 17.4 14.0 6.0 

B.ILUZb;ú1I4,ü 3.6 8.9 23.4 16:9 15.3 12.6 .• 

PromedIo 3. 7 7.7 9.3 . 22.9 17 .5 15.3 18.3 8.9 

1 
40 N, 40 P, 50 K kg/ha. Fuente CPAC, 1981 

2' 
100 tI, 20 P, 40 K kg/ha. Fuente CIAT, 1982 

3 60 Po' kg/ha. Fuente EMBRAPA, 1978-79 • • 

4 20 P, Kg/ha. Fuente EI·lilRAPA. 1978-79 
5 Sin fertilizar. Fuente TIIAREZ, 1971 

.... 

• 

• Q\ 
I 

j 
I 
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1 ácidos en los Llanos Ol'ientalcs de Colomb,ia tiene como componente princi-
, , 

2 pal la selección de 'especies tolenntes a la~ restricciones del suelo 

3 (CIAT, I976). BlUlclú.aJti.a 11Wn.Ldlc.o!.a.' es una g¡"amin'ea que presenta una tole-

4. rancia excelente a bajo pll y alta saturación de aluminio. En Carimagua ha 

G sido sometida a una serie de evaluaciones agronómicas cuyos resultados son 

G presentados en este trabajo como muestra del potencial de ésta gramínea 

? para ,la región. 

8 En un experimento de campo en Carimagua se estudió el efecto de aplic 

9 ciones de cal a diferentes n'iveles de P sobre la respuesta de varias espe-

10 cíes de pastos, En condiciones de 95% de saturación de Al y menos de 

~1 2 ppm P(Bray II), B. f¡wn.LcU.c.o!.a. fué más productiva en comparación con 

12 B~tia decumb~u (Cuadro 3). A medida que disminuyó la toxicidad de 

13 Al p'or aumento de nivel.es de cal, la producció~ de matería seca de 
. ' 

14. B.' /¡(mllcU.co~t no aumentó en forma significativa a) co"!parar con la res-

15 pllesta de B. deewllbenó. la respuesta de ,B. hu.mú:U.io~ á las apl icaciones 

16 de cal se relacionó pl'incipalmente con requerimientos externos de calcio a 17 n~s' que con el encalamiento (CIAT. 1982). 

18 La toxicidad de Mn es otra 1 imitaci6n en ciertos suelos ácidos, El 

10 Cuadro 4 muestra la res~uesta diferencial y comparativa promedio de . " 

20 B. ItwnicU.c.o!a. y otras especies ,de Btw.cJ'Ii.ttJú.a. Casi todas las especies 

21lllostral'on una buena tolerancia de acuerdo con el índice relativo (una 
.. :~\ . 
:.-.... ' 22 planta con ,un lndice Relativo menor que 0.5 fue considerada como suscepti-

, " 

.~ : 23 b1e). 

24 Requerimientos Nutricional es 

25 • 

, " 

'2~ . Considerando que en general el germoplasma utilizado en América Latina 

21 ha sido introducido de áreas similares con suelos ácidos y de baja fertili-
, . 

" , 
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Cuadro 3 •. Producci6n promedio anual ele materia secal de dos especies de Bltru!h.lM..ú:t bajo . . 
corte a diferentes niveles de Cal y P en Carimagua (SALINAS y DELGADILLO. 1S80) 

B. humi.d.i.coR.a. 
. . Niveles de P (kg/ha) Niveles de P (kg/ha) 

Nivel Cal o .}7 117 P.romedio o 17 117 277 Promedio 
.' 
ton/ha --------------------------~-~---------ton/ha/año-------------------------------------~-

O 8.7 10.5 10.7 13.6 . 10.9 9.6 11.7 . 10.9 13.3 11".4 
0.5 8.4 12.4 11.7 15.::1 11.9 10.6 11.9 10.3 8.9 ~0.4 

1.0 11 • .1 19 .. 0 20.0 11:4 15.4 11.4 10.2 10.2 11.2 '. . 10.7 
5.0 21.2 28.6 21.2 17.5 22.1 9.2 10.1 6.7 9.5 8.9 

Promedio 12.3 17 .6 15.9 14.4 10.3 11.0 10.3 10.7 

1 Fertilización básica: 100 N, 30 K, 20 I~g, kg/ha' , . 
Q) 
I 

~---------------------------------------~------~--~} 
" 

.. 
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Cuadro 4 • 

B. hwnÚ:U.co!a. 

B. dccwnb<!;JL6 

B.lW.z.l.z.i.e.IJ;5 .u 

B. ,bJúzal'.,tlla 
, 

B.cUc.tyone.uJf.a 

B.eminU 

Promedio 

J(PS ~9-

, ' , 

• 
. , 

" , 

Producción prbmedi'a· ánu¡¡~ .. (seis cor.tes.) de .mat~ria 

seca y respuesta dif~rencial de ~dUAP~ hpp 

a la toxicidad de I~n. 

. Producción t4ateria Seca Indice Relativo 
Ba'jo "In Alto ¡·lo Alto t1n/Bajo ¡·jn 

(lO ppm ) (86 ppm ) 
--~------tonlha------~--

4.05 2.80 0.69 

3.71: 3.27 0.88 

3.64 2.35 0.64 

4.21 3.40 0.80 

2.42 1.86 0.77 

4.70 2.20 0.47 

3.79, 2.65 0.70 

1 Se presentan promedios de varios ecotipos en cada especie: 

• 

" 
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1 dád se presume. que todo ,material promisorio esté adaptado a una fcrtil:i- ' 

Si n embarg'o, el término ada'ptaci ón 
, " 

2 zatión baja (SI\NCHEZ y SAWIAS, 1981). 

3 requiere una definición especifica en cuanto á superviyencia y producci~n 
. ' 

, 
4 en relaCión a los requerimientos nutricionales para.el establecimiento, 

, ' 

5 la persistencia y la disponibilidad de forraje para mantener una,produc-

6 ción animal adecuada. ' En el presente trabajo los requerimientos hutricio-

7 nales se refieren al estado de producción durante el año de establecimien-

8 too 

9 

10 Requerimientos de Nitrógeno 

11 

12 El nitrógeno es uno de los elementos más deficientes en los suelos 

13 ácidos e infértil es del. trópico" al mismo tiem~o uno de los nutrimentos 

14 más importantes en la producción de mateda seca d!O gramíneas tropicales. 

15 En vista de que una fertilizacjón nitrogenada no sería económica en las 
. 

16 condiciones de producci6n animal de l'a a1tillanura plana de los Llanos 
, ' , 

(' 17 O:ien'tales ,de Colombia, la 'selección de especies de gramíneas más eficien 

, . . " 
" , 

" , 

18 tes en utilizar, el N nativo del sU,ele. y con bajos requerimientos de una 

19 fuente exj;e~'na seda recomendable. El Cuadro 5 muestra las tasas de pro-. . 
20 ducción de materia seca de tres especies de BJta.cJz.i.aJúa. Se observa que . ' 

21 B. IUIIIIÚf.i.CO,fa presenta las mayores tasas de producci6n de materia seca 

22sQbre todo,en la 'estación lJuviosa con el menor nivel de N aplicado. Ade-

23 más! no existe una r~spuesta significativa a un increnlento en el nivel de 

24 fertilización nitrogenada, en comparaci6n con las otras 2 especies de 

25 G.'tIlciÚivUa. has~a 50 kg de N/ha/año. Estos resul tados coinciden con los 

,2~ obtenidos en Carim¡¡gua con niveles de fertil izaci6n hasta de 400 k9 de 
, , 

27 N/ha (CIAT 1978). 
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Cuadro 5. 

Especie 

8. humú:U.c.ot.a. 

8.de.cumbe.n.t. 

8. blÜr.a.nth~, 

Promedio 

1 

-. 

.... 
o 

• , . 
" .' '!i> ' .. " . . , . .:.,. 

Tasa~ promedios de producción de materia se~alen estaciones lluviosa 
y seca' de B~~~~ spp bajo 2 frecuencias de corte y 2 niveles de 
fertilización nitrogenada en Carimaqua .• 

Ferti 1i zación ' Estación lluviosa Estación, Seca ¡ 
N 28 días 56 dhs 28 días 56 días 

kg/ha ~--------------------kg/ha)dia-------------------

25 34 35 13 4 
50 27 36 11 4 

25 12 25 10 8 
50 24 34 14 9' 

25 22 26 10 7 
50 . ::'0 36 14 10 
. 26 32 12 .7 

MS MS 
Tasa de producción materia seca= ·t2 tl, (kg/ha/día) 

t2-tl 

• 

I --, , 
1 
" 

• 

• 
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Los contenidos de prot~ína cruda de las gl'ilmíneilS tropicales están 

relacionados con la"-nutric:ión de H en las plantas. Los c~ntenidos de pro

teina ~ruda de las especies de BJta.cf!.Úl/Úa. estudiados en Carimagua en gcnc-

ral son relativuffiente bajos y disminuyen riípidamente a medida que aumenta 

la edad del rebrote, pal'ticularmente durante la estación seca (Cuadl'o G) • 

A pesar de que los bajos requerimientos externos, de N para, la producción 

de materia seca de 8, Iltur..i.di.eo!a. representan una ventaja, los niveles de 
, 

pl'oteína cruda podrían sel' marginales, afectando el consumo de forraje y 

9 la productividad animal sobre todó en la 'estación seca. 

10 

11 Requerimientos de p, Ca, y K 

12 

13 la baja disponi.bil ¡dad de P en los suel,os ~cidos de la altillanura, 

14 así c~no el costo elevado del fertilizante fosforada y la fijación de 

15 este elemento'e'n el suel(l~ constituyen una limitació'n econ6mica para la' 

16 producción de los pastos. En varios experimentos de campo en Carimagua 

11 se ha determinado que 8. IrUJlú.di.co!a. es una gramínea con bajos requerimicn-

18 tos de P. El Cuadro 7 muest)'a lós requerimientos externos e i!lternos de 

, 19 P .durante el año de establecimiento de varias especies de 8,~a.clú.tVUa du-

20 raóte las estaciones lluviosa·y seca en "carimagua. Aunque todas las gra-

21 mí neas presentan bajos requerimientos ex ternos, B, lium.i.cUc.o.e.a. es 1 a menos 

22 exig(mte roquidendo aplicaciones de tan solo 10 kg P/ha. Todo esto parc-

23 ce indicar que el P no es realmente un elemento tan limitailte pal'a la pro-

24 ducción de fOI·raje al USul' pastos adaptados. au.nque pOSiblemente deba ser 

25 suplcmcntado con sales mincl'ales para asegurar un suministro adecuado de 

2G este elcmento al animal en pastO)'co. 

27 Los "cqum'imientos críticos de cillcio de ,varias especies de BJ¡ltdLÚtlLÚ 
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Cuadro 6 • 

Especie 

B.hUmi.cUc.ota. 

B.blLl.zal'lltha.. 

1 

toO' ... 

<:> '" 

.... 
DO 

....... 
... <:> 

Efectos de la fertilizaci6n nitrogenada1 y frecuencias de corte en el 
contenido de protelna crud~ de ~achi~ spp en estaciones lluviosas 
y secas en Carimagua. 

Fertil ización 

N 
kg/ha 

25 
50 

25 
50 

25 
50 

Promedio 

Estación lluviosa 
Frecuencia' corte (Dias) 

28 56 84 Prom. 28 56 4 Prom. 
---------------------------% P~C.-------------------7------
9.1 6.2 5.7 7.2 7.2 5.9 4.2 5.8 

11.0 7.0 6.3 8.1 7.'1 6.1 3.9 5.9 

'12.8 8.2 6.9 9.3 9.4 6.1 5.0 6.8' 
11.6 7.3 6.6 8.5 9.3 6.5 5.5 7.1 

11.5 ~.2 6.0 7.9 10.0 6.5 4.2 6.9 
10.0 7.2 6.1 7.8 10.7 6.1 5.2 7.3 
11.0 "7. O 6.3 8.1 9.0 6.2 4.7 6.6 

, 

. 
Fertilización básica: 20 P, 40 K, 20 Mg, 20 S. kg/ha 

• -w • 

; .. 
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Cuadro 7. 

Especies 

B. humúUcola 

B.decumbeM 

B;qJt,(,za,n.tha. 

Promedio 

1 

... 
O? 

... 
C> 

.... .... 
tI1 ..... 

... ..... 
.... <::> 

. , 

,', t .~:'~. :.~:'.o;. 

'" 
... . .,. 

Rendimientos de materia'seca y nivelés críticos1 externos e internos 
de P, Ca y K en ~c~ spp durante el año' de establecimiento en las 
estaciones lluviosa y seca en Carimagua 

fl¡ateri a Nivel Crítico Interno' 
seca Nivel Critico Externo Estación lluviosa' Estación Seca 

p Ca K P Ca K P Ca K 
ton/ha ---------,kg/ha-,----- --------------------%----------------
8.7' 10 50 10 0.08 0.22 0.74 0.05 ().25 0.39 

9.7 ,20 '100 20 0.09 0.37 0.83 0.05 0.30 0.28 

9.1 20 100 20 0.09 0.37 0.82 0.05 0.32 0.44 

9.1 17 83 16 0.09 0.32 0.82 0.05 0.29 0.40 

" 

Relacionarlo con 80% de'los rendimientos máximos '. 

'. 

I , ...,. 
I 

~--------------~----------------------------------~, i • 
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1 asociados con el 00% de los' rendimientos máximos (Cuadro 7) IIlUes~l:an que 

2 1.1. ,humúUcola pres'cntó el menor requerimiento externo (50 kg C,a/há 'equ i-.' . 
3 valente a solo 125 kg cal/ha) y también el menor requerimiento interno 

, . 

1':' 4 (0.22% Ca). Dentro de estas consideraciones de requerimientos de Ca como 

.. :l. 5 nutrimento hay qu" seña~ar que la cantidad equivalente a ser aplicada po

S dda ser también suministrada al mismo tiempo por otro tipo de fertilizan-

. " 

'1 les fosforados tales como Escorias Thomas o rocas fosfóricas, evitando de 

o esa munera la necesidad de encalar~ 

9 Los r~querinlientos externos e internos de K por parte de B. 'luil1¡¿ú'¿Co¿ 

10 también son bajos en relación a otras eS'pecies de B/utc1l..Ú:VV..a. promisorias 

11 (Cuad'ro 7). Aunque estos resultados indican un requerimiento bajo inicial 

12 es posible que una fuente externa de K pOdría ser necesaria con el tiempo 

13 debido ,a que las deficÍ!mcias se incrementadan debido al" consumo en exce~ 

14 so, prir.cipalmente al" ser una gramínea y, a la movil idad de este elemento 

15 en la mayoda-de los suelos ácidos. ' 

16 

17 Requeri¡njento de S y microelementos 

18 

. 19 En los niveles actuales de pl'oducción en los Llamas Orientales el 

20 azufre apol'tado al suelo por las lluvias y el mineralizado de la materia, 

21 Ol'gánica probáblemente son suficientes para llenar los requerimientos ini-

.:~ .' 22 ciales en el establecimiento de pastos (GUAlDRON y SALINAS, '1981). Al Slll' 
\ .. 

.' .~ 
, ' 

23 e~aluudas varias especies de 'BMc{¡-úvua. en condiciones de campo en Carima-

24 gua. no ~e encontró respuestu significativa a las ~plicaciones de S (Cua-

25 dro iS). En el tratamiento testigo ~l S disponible en el suelo d~spués de 

2G un año de establecimiento de las gramíneas fué mayor que el nivel presente . 
27 en el suclo de la sabana. Sin emba¡'go, los requeriinientos,pal'<1 el manten; 
-....... -

. ' '. 
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Cuadro 8. Efectos de la aplicación de azufre en la producción de .. materia seca (ton/ha/afto) y 
con ten i dos de S di s pon i b 1 e en el suelo y en. e 1 tej i do 'de tres espec i es de 6.'!.aclv.:w....ia. "p. 
durante el estabiecimiento en un Oxisol .de Carimagua, Colombia. (CIAT-1982). 

Tratamiento de. S B. dec.umbef14 606 
Apl icado S-Disponible* NS S en tejido 

E20ca 
! kg'/ha) (ppm) Lluviosa S.eca 

O 25** 8.5 0~12 O.l~ 

5 .24 9.3 0.14 0.13' 
10 24 9.1 0.15 0.15 
15 24 7.8 0.15 0.13 
20 24 8.2 0.16 0.14 
30. 27 8.7 0.18 0.16 

* Extractado con fosfato monocálcico 0.008 n. 
** Antes de preparación del suelo: 4 ppm 
MS= Materia seca 

B. hum.ú:U.cD.fa. 679 B. blr.,ü,m.tha. 665 

MS. S en tejido MS S en tejido 
~poca Eeoca 
Lluviosa Seca Lluviosa Seca 

7.2 o.n 0.1·2 8.5 0.12 0.12 

7.1 0.12 0.12 8.4 0.15 0.13 
7.7 0.14 0.13 8.1 0.16 0.15 
7.5 0.14 0.13 8.1 0.20 0.17 
6:7 0.16 0.15 7.7 0'.17 0.15 
7.4 0.14 0.15 7.7 0.20 0.16 

' . 
. . 

.. 

. 

. . 

, .... 
'" I 
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1 miento de praderas podrí~'l.ser completamente diferentes y ace,itllal'se 

2 cu~ndo la tcxtUr<l del suelo es areno~~ y/o cuand·o disminuya significutiva

'3 lIla·llte lá mineralización de la materia org1ínica. 

4 Un experimento de campo fue establecido en Carimagua con el prop6sito 

5 de determinar' los reqllel'imientos externos e internos de los micl'oelementos 

G Zn. CUt B y 14n !?n varias especies de BJt.a.dwt:r..i.a.. Los resultados 'para el 

7 primer año,' no mostraron respuesta significativa a las aplicaciones de mi

S cl:onutrimentos (Cuadro 9). En condiciones de sabana, los análisis de sue-

9 10 de los primeros 20 cm de~ perfil muestran que los niveles de estos ale-

lO mentos son supel'iores a los considerados como deficientes en suelos ácidos 

11 (COX y KN·1PR~TH, 1972) Y por 10 tanto no se recomendada una aplicación 

12 durante'la fase del establecimiento, 

13 

14 

15 

CONCLUSIONES· 

16 ' BJt.a.c.lua:ult IUllr..lcUcola. es una gramínea .tropica1 que presenta una bue-

17 na adaptación a suelos ácidos y de baja fertilidad natural en la altilla-

18 nUl'a plana d~ los Llanos Ol'ientales de Colombia. aunque su pl'oducción de 

l!) materia s,eea es relativamente baja du¡;ante la estación seca. Los bajos l'e 

20 quel'lmientos nutl'icionales y por tanto l!na menor invél'sión en fertilizan-
, . 

21 tes, determinan que este pasto seaconsidel'ado pl'qmisorio para las condici. 

22 nes de pr?ducción animal que requieran bajos insumas y fácil manejo. Sin 
, 

23 embargo, las bajas concentraciones de proteína cruda y de minera1es 1ISO-

. . 
24 ciados con bajos requerimientos r'lutricionales pOdrían afectal' la producti-

25 vidad animal a no ser que se complemente en·asociaci/in con una leguminosa 

2(; compatible y. se proporcione una suplementación mineral.al animal paril sa-

27 tisfacer los rcqllcl'Ímic.ntos de una dieta adecuada para su cl'ccimiento y pI' -

ducción. 
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Cuadro 9. Efecto de la aplí¿ación de micronutrimentos sobre la produc.ción de materia seca y contenido 
de micronutrimentos 1/ en la planta y suelo durante el período de establecimiento 
de tres especies de B,'tllch .. úvUa. "p. en un Ox-isol de Carimagua. Colombia (CIAT-1982). 

1'1; c ronu tri mento B. hurntcücob¡ 679 ti. dec.wnberlh 60b 6. {;.'":..i::~;~~(t 679 
Aplicado Disponible MS 21 Contenioo en teJÍÍ<fi) MS Contenido en tej ido MS Contendía en tejido 

en suelo Eeoca E~oca Ec,oca 
Lluviosa Seca Ll uviosa Seca L iud osa Sec!!. 

kg/ha ppm ton�ha�año---------ppm-----~on/ha/año--------ppm-------ton/ha/año--------ppm---------
ZINC 

O 
,.--,--

0.7 6.9 19 lB 7.3 13 13 6.9 lS 28 -
2 2.7 8.2 32 27 B.9 17 25 B.í 17 2ó 
4 2.0 6.9 24 34 7.8 20 29 7.1 lB 33 
8 2.2 8.1 37 47 7.8 19 35 8.6 '24 24 

COBRE 
O 0.4 8.2 4 6 8.4 4 5 8.1 4 6 
1 0.5 7.6 4 6 6.5 4 S' , 7.! 5 6 
2 0.9 8.3 4 6 7.7 4 6 7.0 4 6 
4 1.0 6.8 4 6 7.6 4 '6 7.2 4 7 

BORO 
. 

O " 0.3 7.3 4 6 7.8 5 5 8.4 6 10 
'0.5 0.3 '7.7 6 5 8.4 7 7 8.0 7 " . 6' 
.1.0 '0.4 '7.1 5 6 8'.1 6 5 8.3 6 5 
2.0 0.4 7-.3 6 6 8.5 7 6 7.5 7, 6 

MANGANESO 
O 3.5 8.3 126 118 8.9 70 80 8.7 80 109 
0.25 3.3 8.5 183 91 ,8.5 104 115 7.9 103 8a 
0.50 3.1 7.9 99 71 8.0 86 76 7.1 74 .89 
1.00 4,7 7.3 222· • 101 7.7 94 '8'5 7.3 86 111 
>/Uivel de deficiencia: Te' ido Gramfneas Suelo 

Zn 20 ppm Jones. 1972) 0.5 ppm (Cox and Kamprath. 1972) (,. 
.~ 

Cu 5 pp:n 11 ' 11 0.2 ppm " 11 " 11 11\ 

. B 4 Pilill " 11 .0.3 ppm " " " 11 I 

ti .... 
l·in 2,0 p pm " " 1.0 ppm " " " co 

I l'Iat f' ~ 

< 


