
..... !" 

0'0 

... 

., . 

.. 

/ PRODU8CíON' y CALIDAD FORRAJERA DE Brachiaria humidicola, CON 

r ~ USO DE ESCARDILLOS EN CARIMAGUA, COLOMBIA~ 

CSOGJíf 
. ~-6J,~ )) 1t ' 

COUCCION HI5TORKA 

(() O 2 
fosé G. SaUnas y Carlos E. Perdomo 

1. INTRODUCCION 
I ' 

1 __________ 1 

Una estrategia en la fertilidad de los suelos ácidos y en la nutrición de pastos 

tropicales es el manejo de los suelos con una tecnología de bajos insumos que 

incluye el uso de recursos propios del ecosistema y de los insumos externos. El 

objetivo es haCel" más eficiente el uso de estos recursos mediante el estableci

mien'to de pasturas' (gramíneas y leguminosas) tolerantes a la's restricciones de 

los suelos ácidos del trópico. 

El diagnóstico inicial del estado ,nutricional de un suelo constituye la información 

básica obtenida de una evaluación del recurso tierra, la cual de·scribe en 

general la naturaleza, clasificación, distribución y composición fisico-química de 

los suelos. De esta manera el diagnóstico nutricional de los suelos dentro de un 

ecosistema identifica los recursos naturales más limitantes para el establecimiento 

y mantenimiento de pastos. Una vez identIticados, su aplicación se mide en 

función de la cantidad y calidad forrajera. En general, N, P, K, Mg Y -S ·son 

los ' .. vfrimentos más variables en cuanto al requerimien.to nutricional en 

diferentes suelos' para el mantenimiento de pasturas' tropicales (Salinas, 1983). 

Con el propósito de determinar una fertilización de mantenimiento, se realizó un 

ensayo y una escarificación de la capa arable para recuperar y mejorar la 

calidad forrajera de una pradera de Brachiaria humfdicola, que estuvo en 

pastoreo y St;l encontraba en vias de degradación en Carimagua, Colombia. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

Los Llanos Orientales de Colombia están· situados al este de la Cordillera 

.Oriental con un área aproximada de 24 millones de hectáreas (15% del total del 

pals) , compreridiendo cuatro importantes y definidas subregiones: la Altillanura 

Plana, la Altillanura ondulada y Serranía, los Aluviones viejos inundadizos y el 

Piedemonte con las terrazas .aluviales (Sánchez y Cochrane, 1981). 

Los factores. climáticos. y edáficos, así como la topografía~. presentan en general 

condiciones que favorecen el lavado de los nutrimentos del_ suelo, la escasez de 

minerales meteorizables y el predQminio de minerales de baja actividad en la 

fracción arcilla. .Además,. la elevada acidez y la baja disponibilidad de 

nutrimentos en estos suelos han sido considerados en una forma general como 

factores limitan tes para su utilización agrícola (CIAT, 1982). La baja fertilidad 

natural de los suelos de la Altillanura está entre las más bajas de la región con 

pH alrededor de 4.5, con una baja capacidad de intercambio de cationes, que 

determina una alta satúraci6n de aluminio' (93%). 

Brachiaria humidicola es descrita por Bodgan (1977) como una gramínea 

perenne, fuertemente estolonífera, formando una. cobertura densa, con hojas· 

lanceoladas y lisas de color verde brillan te, ,nativa del ·este y sureste de Africa 

tropical que crece en áreas relativamente húmedas. 

Al ser introducida a la América tropical, esta gramínea ha 'mostrado una amplh 

adaptación a la variabilidad de climas existentes; es as! que se la observa-' tanto 

en regiones de climas húm'edos y suelos ácidos en Brasil (Simao Neto y Serrao, 

1979~, conociéndola como IIQuicuio da Amazonia" o sea, kikuyo del Amazonas, así 

como en regiones húmedo-secas con suelos fértiles en Ecuador (Tergas, 1975). 

También se .encuentra en regiones con suelos áCidos e in fértiles con períodos 

prolongados de sequía como en el Cerrado de Brasil (Buller et al., 1972), en 

los Llanos Orientales de Colombia (CIAT. 1978) Y en los Llanos Occidentales de 

Venezuela se la considera' como una gramínea promisoria en regiones. con 

períodos secos de 4-5 meses' (Khan y Mark, 1981) • 

Las características del ecosistema relacionado con cantidad y distribución de 

lluvias y fertilidad natural del suelo, determinan en gran parte el potencial de 
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producción 'de materia seca de los pastos. Es así que la producCión de materia 

seca de las especies de Brachiaria en general aumenta considerablemente a 

medida que disminuye el déficit estacional de humedad del ecosistema de sabana 

,hacia el b~sque tropical húmedo (Salinas y Gualdrón, 1982). Resultados de 

producción de' materia seca provenientes de algunas islas del Pacifico en 

condiciones de trópico húmedo son similares a los obtenidos en regiones de 

bosque tropical (Roberts, 1970; Reynolds, 1978). 

La baja productividad .de Brachiaria humidicola en ecosistemas de sabana parece 

estar relacionada con bajas tasas de crecimiento durante la estación' seca, siendo 

mucho menor a medida que se prolonga el periodo de sequía en el suelo y medio 

ambiente, tal como. sucede en el Cerrado de Brasil. Brachiaria humidicola es 

una gramínea que presenta una tolerancia excelente a bajo pH y alta saturación 

de aluminio. En Carimagua ha sido sometida a diferentes evaluaciones cuyos 

resultados muestran un buen 'potencial de esta gramínea para la región (Salinas 

y Gualdrón, 1982). 

Los con tenidos de proteína cruda de las 'gramíneas tropicales están relacionadas 
, ' . 

con la nutrición de N en las plantas. Los contenidos de proteína cruda de las 

especies Brachiaria estudiados en Carimagua" son relativamente bajos y. 

disminuyen rápidamente a medida que. aumenta .)a edad del rebrote, 

particularmente en la ~poca seca. ' Estos niveles de proteína cruda podrían ser 

. marginales afectando el consumo de forraje y la productivfdad animal sobre todo 

en la estación seca (Salinas y Gualdrón, 1982). Se puede- decir que la nIVMS 

de B. humidicola durante las fases iniciales de rebrote es alta, relaÚvo a 

gramíneas tropicales. Sin' embargo, la hoja de B. humidicola pierde calidad en 

términos de nIVMS más' rápido que las hojas de 'otras especies de Brachiaria 

evaluadas. Bajo condiciones en que el N del suelo no' es limitante, el nivel de 

prote{na de. B. humidicola durante la época lIuviosa es alto y su tasa de 

reducción con la edad es similar a otras especies de Brachiaria (Lascano et al., 

1982) • 

Los requerimientos externos 'e internos de potasio por B. humidicola también son 

bajos en relación a otras especies de Brachiaria promisol'ias. Aunque se ha 

encontrado un requerimiento inicial bajo, es posible que una fuente externa de 

K podría ser necesaria con el tiempo debido a que las defIciencias se 
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incrementarian 'debido al consumo en exceso por ser una gramínea y a la 

movilidad de este elemento en la mayoría' de los suelos ácidos (Salinas y 

Gualdr6n, 1982). 

Resultados de ensayos realizados en Carimagua, muestran que en el género 

Brachiaria no se encontr6 respuesta significativa a las aplicaciones de S (Salinas 

y Gualdr6n, 1982). En los niveles actuales de producci6n en los LIanas el 

azufre aportado. al suelo por las lluvias y el mineralizado de la materia orgánica 

probablemente son suficientes para llenar los requerimientos para el 

establecimiento de pastos (Gualdr6n y Salinas, 1981). 

3. MA TERIALES y METODOS 

El presente trabajo se llev6 a cabo en el Centró Nacional' de Investigaci6n 

Carimagua del Inst.ituto Colombiano Agropecuario, localizado a 350 kil6metros al 

este de Villavicencio, a 4° 37' Latitud Norte, a una altura sobre el nivel del mar 

de 175 metros en un área representativa de la altillanura plana de los Llanos 

Orientales de Colombia. Las caracteristicas de clima y suelo ~on descritas por 

Spain (1979). La temperatura media es de 26°C, con muy poca fluctuaci6n y 

con una precipitación promedia en los últimos 12 años de 2164 mm y una 

evapotranspiraci6n potencial de 2195 mm, con una estaci6n seca que va 

generalmente de Diciembre a Marzo. 

!) 

Los suelos se Caracterizan por ser muy ácidos (pH 4.3 - 4.8) Y de baja 

fertilidad natural. La mayoria son Oxisoles bien drenados de origen 

sedimentario. Estudios realizados por Cochrane y Sánchez (1981), indican que 

los' Haplustox, suelos que representan a la altillanura plana de los Llanos 

Orientales' de Colombia', son suelos uniformes con baja' fertilidad nativa, pero 

con buena eqtructura. 

El ensayo consisti6 en medir la respuesta de una pradera de B. humidicola 
• 

establecida hace 4 años y en vias de degradaci6n" a 12 tratamientos de 

fertilizaci6n, aplicados en' parcelas de 50 ro2 y totalizando un área de 600 m2 por 

bloque. El diseí'ío experimental fue de bloques al azar con 12 tratamientos de 

fertilización y 3 repeticiones. La fertilizaci6n se realiz6 al. inicio del ensayo y 

consisti6 en las siguientes dosis y fuentes aplicadas: 25 y 50 kg N/ha como úrea 

, 1 
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(46% N), 30 kg 'K/ha en forma de KCl (50% K), 10 kg S/ha como Flor de· S (85% 

S) Y 10 kg Mg/ha en forma de MgO (42% Mg). Estos nutrimentos fueron 

aplicados en forma simple y combinada en base a experiencia previa con esta 

gramínea (CIAT, 1982, 1984). 

El suelo se· muestreó a 0-20 y 20-40 cm para caracterización inicial y se 

realizaron 5 cortes del forraje con una frecuencia de 8 semanas en época 

lluviosa y seca.· 

Las muestras de tejido se tomaron con un marco de 1 m2 y se cortaron a 10 cm 

de altura, luego se pesaron y se separaron submuestras por parcela (250 g) 

para someterlas a secado (700C) y por último enviarlas al laboratorio para, los 

análisis respectivos (N, K, Mg Y S)·. Las muestras de suelo se analizaron para 

materia orgánica, P disponible., cationes intercambiables (K, Ca y Mg) Y S. La 

metodología empleada para tejido vegetal y suelo fue la descrita por Salinas y 

Garcia (1979). Los parámetros evaluados en el ensayo fueron la producción de 

materia seca ~n 5 cortes y 2 épocas estacionales (3 cortes en la época lluviosa y 

2 en la época seca), el contenido de nutrimentos (N, K, Mg. Y S), utilizando 

para el análisis de tejido la materia seca del segundo corte por coincidir éste 

con la época lluviosa con mayor producción de biomasa y, finalmente, la 

extracción de l<.>s nutrimentos evaluados. Con la producción de materia seca y 

los contenidos de nutrimentos en el tejido foliar del segundo corte, se calculó la 

extri..;c;.ón de los nutrimentos en estudio. 

Teniendo en cuenta que el uso de escardillos en los Llanos Orientales es 

frecuentemente utilizado en la recuperación de praderas degradadas de B. 

decumbens, al año de haber sido aplicados los tratamientos de fertilización, se 

procedió al uso de estos implementos en el área del ens·ayo. Con esta práctica 

se buscó favorecer la mineralización de nutrimentos del suelo y de la 

'"fertilización aplicada un año antes, así como también la descomposición de raíces 

viejas de B. humidicola. La distancia utilizada entre escardillos fue de 50 cm y - . -
graduados a 15 cm de profundidad. Además del área fertilizada se incorporó 

nuevas áreas que recibieron solamente el pase de escardillos, no sin antes 

uniformizar la pastura. Durante la nueva etapa se realizaron cortes cada 8 

semanas para un. total de cuatro cortes entre los meses de Junio y Diciembre y 
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se determinó la producción de materia seca y extracción de nutrimentos para 

cada una de las parcelas, en la forma anteriormente descrita. 

4. RESULTADOS y DISCUSION 

4.1 PRODUCCION DE MATERIA SECA 

El Cuadro 1 presenta la producción de materia seca de B. humidicola 679 en 

relación a los tratamientos de fertilización aplicados en . la' primera etapa. En 

"época lluviosa la producción de materia seca fue significativamenté superior (P 

0:05) a la obtenida en época seca, indicando de esta manera la influencia de la 

disponibilidad de agua en la producción de forraje de B. humidicola. Manghert, 

citado por Suárez (1977) mami:iesta que el efecto de la deficiencia hidrica en el 

crecimiento y desarrollo de esta graminea depende de la intensidad, y duración 

del déficit de humedad y también del estado flsiológico en que las plantas se 

desarrollan. De otra parte, Quikn y colaboradores, citados por Suárez (1977), 

postulan que la disponibilidad de N en el suelo disminuye al final de la estación 

lluviosa, sin observarse reapuestas considerables él las aplicaciones de N en 

época seca. De ahí que la fertilización en los trópicos debe tener un uso 

estratégico (final de época lluviosa) para garantizar la producción y calidad del 

forraje en el período seco . 

. La respuesta a la fertilización fue en general a N, aunque' la interacción NK (25 

kg N Y 30 kg K/ha) dio una producción muy similar a 50 kg N/ha. En ausench 

de, N, solamente la aplicación simple de Mg tuvo efecto significativo sobre los 

otros nutrimen,tos aplicados solos y combinados. En época seca, la producción 

de forraje fue menor, pero los efectos de la fertilización fueron similares, a los 

observados en época Üuviosa. El tratamiento con escardillos tuvo un efecto 

marcado en Ja producción de forraje anulando '105 efectos de la fertilización 

residual del año anterior. Todo esto asociado con la mineralización de la materia 

orgáni?a del suelo. 

4.2 CONTENIDO DE NUTRIMENTOS Y PROTEINA CRUDA 

El Cuadro 2 muestra la concentración de N, K, Mg Y S así como el contenido de 

proteína cruda en el tejido de B. humidicola al segundo corte en época lluviosa 



Cuadro 1. Producción de materia seca de B. humidicola 679 en función· de la fertilización de 

mantenimiento y escarificación del suelo con escardillos en Carimagua. 

Fertil ización de Mantenimiento EtaEa 1* EtaEa 2** 
N K ·Mg S Epoca Lluvi"osa Epoca Seca Epoca Lluviosa 

------.-:-----.---- kgl ha --------------- ----------------- Materia Seca (kg/ha) ----------------

O O O O 3238 e 1403 cd 3295 
O 30 O O 3369 e 1385 d 3300 
O O 10 O 4204 cd 1707 a 3404 
O O O 10 3129 e 1292 d 2867 
O 30 O 10 2986 e 1233 d 2761 

25 O O O 4041 cd 1484 bc 2971 
25 30 O O 4661 b . 1376 d 3012 
25 O O 10 3822 d 1387 c 2727 
25 30 O 10 4293 bc 1629 ab 2766 
25 30 10 10 4178 cd . 1638 ab 3341 

50 O O O 5081 a 1798 a 3441 
50 O O 10 . 4359 bc . 1609 abc 3383 

O O . O O 3395 

Dif. Min. Significativa (0.05) 400 220 NS 

* Efecto de fertilización aplicada en 1982. 
** Efecto de escardillos en. 1983 y efecto residual de la fertilización de 1982. 



Cuadro 2. Concentración de nutrimentos y proteina cruda de B. humidicola 679 en función de la 
fertilización de mantenimiento y. uso de escardillos, Carimagua. . , . 

Ferti lización . Etapa 1* Etapa 2"'* 
de mantenimiento 

N K Mg S N pc K lVIg S N pc' K Mg S 
-------- kg/ha --~----- ----------------------------------~ % ---------------------------------~--

O O O O 0.85 5.3 1.04 0.19 0.04 0.78 4.8 0.98 0.12 0.19 
O 30 O O 0.85 5.3 1.0~ 0.17 0.04 0.76 4.7 1.11 0.06 0.16 

00 

O O 10 O 0.86 5.3 1.01 0.19 0.05 0.81 5.0 1.06 0.12 0.19 
O O O 10 0.83 5.1 1.05 0.18 0.05 0.77 4.8 1.01 0.09 0.18 
O 30 O 10 0.80 5.0 0.95 0.16 0.04 0.78 4.,8 1.02 0.09 0.18 

25 O O O 0.87 5.4 0.80 0.19 0.04 0.74 4.6 0.84 0.07 0.19 
25 30 O O 0.87 5.4 0.98 0.18 ,0.04 0.77 4.8 1.02 0.07 0.18 
25 O O 10 Q.86 5.3 0.88 0.19 0.04 0.77 4.8 0.90 0.08 0.18 
25 .30 O 10 0.83 5.1 1.01 0.17 0.04 0.74 4.6 1.00 0.08 0.18 
25 30 10 10 0.87 5.4 0.89 0.23 0.05 0.80 5.0 0.87 0.13 0.21 

50 O O O 0.91 5.6 0.88 0.22 0.05 0.76 4.7' 0.96 0."13 0.20 
50 O O. 10 0.'86 5.,3 0.97 0.21 0.04 0.78 4.8 0.86 0.12 0.19 
O O O O - 0.74 4.6 1.10 0.17 0.11 

• 

* Efecto de la fertilización aplicada en 1982 (Julio, 1982). 
** Efecto de escardillos en 1983 y efecto residual de la ferti lización de 1"982 (Agosto, 1983). 
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para ambas etapas. En la primera etapa, la fertilización de mantenimiento a 

pesar de causar efectos diferenciales en lá producci6n de forraje, no caus6 

diferencias significativas (P.(0.05) en el contenido de los nutrimentos evaluados 

y en la proteína cruda. El contenido de N en el tejido, disminuyó de un año.a 

otro en forma general para todos los tratamientos. En forma opuesta el 

contenido d,e S aumentó considerablemente para la segunda etapa, lo cual parece 

estar directamente relacionado con el uso de escardillos que provocó una 

mineralización del S orgánico del suelo y su utilización posterior por la planta. 

Esta situaci6n no sucedió con la mineralización del N orgánico. Consecuencia de 

10 anterior es que el contenido de proteína cruda permaneci6 muy bajo en ambas 

etapas «7.0%) aún con fertilización y uso de escardillos. Es posible que en la 

segunda etapa, al aumentar el contenido de S en el tejido, la calidad d~ la 

proteína mejoró en relación a los' aminoácidos azufrados (cistina, cisteína, 

metionina) y por ende en una mayor digestibilidad de la proteína. Sin embargo, 

el contenido proteico permaneció muy bajo y con el tiempo la proteína cruda 

disminuy611evando a la pastura a' un proceso de degradación con bajo contenido 

proteico. Si bien B. humidicola es una gramínea bastante adaptadá a suelos 

ácidos y con requerimientos nutricionales bajos, presenta ,una baja calidad 

forrajera en términos de proteína cruda. Esta baja calidad forrajera persiste 

aún con una fertilización ,simple o combinada de N, K, Mg Y S. La introducción 

de una leguminosa compatible con esta gramínea parece ser una de las alternati

vas para compensar el déficit de proteína y calidad nutritiva de esta especie; 
~) 

4.3 EXTRACCION DE NUTRIMENTOS 

La·extraci6n de N, K, 'Mg y S que se presenta en el Cuadro 3, se determinó con el 

propósito de observar la asimilación de estos nutrimentos por las plantas de B. 

humidicola: en ambas etapas. En relación a la extracción' de N, se observó que 

en ausencia de la aplicación de este nutrimento sólo la fertilizaci6n con Mg causó 

una extracci6n significahva de N, lo cual está asociado con el volumen de 

forraje producido y no con el·contenido de N en el tejido. Con las aplic~ciones 

de 25 y 50 kg N/ha, la extracción de N fue similar .en todos los tratamientos 

pero mayor que los tratamientos sin N a excepción del que recibió Mg • 
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Cuadro 3. Extracci6n de nutrimentos. -;>or B. humidicola 679 en funci6n de la fertilizaci6n de 
mantenimiento y uso de ee:cardillos, Carimagua. 

Ferti lizaci6n Etapa 1* Etapa 2'1'* 
de mantenimiento 

N K Mg S N K Mg S N K Mg S 

---------- kg/~ ---------- --------------------------------- kg/ha ------------------------------
... --:::--::-: 

O O O U 7.4 8.9 1.6 0.38 10.3 U.9 1.6 2.50 
O .30 O O 6.5 8.2 1.3 0.33 10.6 15.5 0.8 2.23 
O O 10 O 11.9 13.9 2.7 0.74 9.7 12.7 1.4 2.28 
O O O 10 7.6 9.8 1.7 0.41 7.7 10.1 0.9 1.80 
O 30 O 10 6.6 8.0 1.4 Ó.36 9.8 12.8 1.1 2.25 

25 O O O 8.9 8.2 2.0 0.38 8.8 10.0 0.8 2.25 
25 30 O O 8.9 10.0 1.8 0.45 9.3 12.4 0.8 2.18 
25 O O 10 8.7 8.7 1.9 0.42 8.6 10.0 0.9 2.00 
25 30 O 10 10.7 13.0 2.2 0.52 9.6 12.9 1.0 2.32 
25 30 10 10 9.1 9.4 2.4 0.50 11.5 12.5 1.9 3.01 

50 O O O 10.2 9.9 2.4 0.59 10.0 12.6 1.7 2.62 
50 O O' 10 9.8 11.3 2.4 0.50 11.2 12.4 1.7 2.73 

O O O O 9.8 14.6 1.5 2.26 

D.M.S. (P<0.05) 2.8 3.7 0.6 0.18 NS NS NS NS 

.* Efecto de la fertilización aplicada en 1982. • i 

** Efecto de escardillos en 1983 y efecto residual de la fertilizaci6n de 1982. 
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En general, en ausencia de N la aplicación simple de Mg causó una extracción 

de K, Mg Y S significativamente mayor que los otros 'tratamientos, Con la 

aplicación de ·,25 y. 50 kg N/ha la extracción de K, Mg Y S fue similar pero 

superior a aquélla que no recibió fertilización nitrogenada. 

En la segunda etapa, el uso de escardillos anuló el efecto de los tratamientos 

de fertilización observado el primer año y mostrando B" humidicola extracciones 

de N, K, Mg Y S bastante similares. La extracción de S en esta segunda etapa 

fue alrededor de 7 veces más que en la primera etapa 10 cual estuvo asociada con 

·un mayor contenIdo de S en el. tejido como consecuencia de la mineralización de 

la· inateria orgánica del suelo. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Independien temen te de los efectos de la fertilización, la produ cción de 

forraje" de Brachiaria humidicola estuvo directamente relacionada con la 

época lluviosa. 

La aplicación individual de N o Mg como fertilización de manteni-

miento aumentó la producción de biomasa mas no el nivel de proteína en el 

tejido. 

Los efectos interactivos de los nutrimentos aplicados no fueron 

signiticativos en la recuperación de esta gramínea, ·de ah! que la 

qplicación de una fertilización completa no sería recomendable. 

El solo tratamiento mecánico (escardillos) causó una producción de forraje 

comparable a los mejores tratamientos de fertilización. La sola 

escarificación del suelo de Carirpagua provoca la mineralización de la 

materia orgánica. 

Es posible recuperar una pastura de Brachiaria humidicola en términos de 

producción de forraje mediante una fertilización nitrogenada o con el solo 

uso de escardillos, pero sin mejorar su calidad proteica. 

Brachiai-ia humidicola al 11.0 modificar su contenido de proteína cruda con 

fertilización. o con el uso de escardillos, mantiene una calidad nutritiva 

baja, sin llenar los requerimientos del animal. Por lo tanto, la 

asociación con una leguminosa compatible seria una alternativa ·viable . 
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6. "RESUMEN 

Brachiaria humidico1a es una gramínea forrajera adaptada a diferentes 

ecosistemas tropicales. En ecosistemas de sabanas bien drenadas presenta rápida 

degradación bajo pastoreo con baja calidad forrajera y baja producción animal. 

Para estudiar este problema se realizó un ensayo de ferfilización en una pradera 

degradada de B. humidico1a en Carimagua, Colombia. El ensayo consistió en un"a 

primera etapa, en una fertilización simple y combinada de 20 y 50 kg N/ha, 30 kg 

X/ha, 10 kg Mg/ha y 10 kg S/ha. El diseño experimental fue bloques al azar con 

12 "tratamientos de fertilización. En una segunda" etapa se evaluó el uso de 

escardillos en el mismo ensayo, incluyendo nuevas áreas sin fertilizar para 

medir la "eficiencia de esta práctica. En ambas etapas; se evaluó la producción 

de forraje y el contenido y extracción de los nutrimentos aplicados. 

La respuesta generalizada fue a N, aunque la interacción NK (25 kg N Y 30 kg 

K/ha) dio" una producción muy similar a 50 kg N/ha. En ausencia de N, solamente 

la aplicación simple de Mg tuvo efecto. En época seca, la producción de forraje 

fue menor", pero los efectos de la fertilización fueron similares a los de época 

lluviosa. Los contenidos foliares de N, K, Mg y" S no mostraron diferencias 

significativas. "El contenido de N estuvo muy bajo y por consiguiente baja 

calidad proteica. 

El tratamiento con escardillos tuvo" un efecto marcado en la producción de 

forraje, en el contenido de S y"en la extracción de N y S por B. humidicola, 

todo esto asociado con la mineralización de la materia orgánica del suelo. Sin 

embargo, de esto, la calidad nutritiva de B. humidico1a, en base a proteína 

cruda, no sobrepasó el nivel crítlco (7%) del requerimiento animal en ningún 

tratamiento durant"e ambas etapas de evaluación. La recuperación de praderas 

degradadas de B. humidico1a en sabanas bien drenadas se haría con el uso de 

eSGardillps y con una fertilización bianual con Mg. La asociación con una 

leguminosa compatible sería una alternativa viable para compensar el déficit de 

proteina en esta graminea. 
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