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constituye el PCCRICA es un Importante evento para la presen-

tación de resultados de investigación y fomento de la produc-

ción animal. Por ello, y en un afán de poner al alcance de 

bibliotecas e investigadores los resultados obtenidos en esta 
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bajos "In extenso" de esta reunión en un volaren separado. 
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pp.]. 	 INFORME PRELIMINAR 

DEL COMFORTPMIENTO DE 33. VARIEDADES DE 7AFANDAJA 
Wolintirm lablabl 

EN TURRIALBA, COSTA PICA, 1P10 

Heleodom Witanda * 

La zarandaja es una leguminosa que promete altos rendimien-
tos de granor eñ el trópico, en_clgiores marginales para,11 produccl6n 
de frijol cánon. 

towel ,Sie de conocer.. su capacidad de rendimiento y otras 
características agrotimicas se sembrare&31.variedades.de-esta iegu-
minosa asiática en Turrialba, ¿date Alca, eri-julio de 1980• 

.401.rosultados:Mostraron que existió una amplia variabili-
dad en el rendimiento, ésPeCialmenteen el grupo de plantaS:de madura-  
clon media. 

En el grupo dé variedades préeoces el mayor rendimiento fue 
de-147,8 gramos per plintem ,Ips mismas que rindieron 187valnas por 
planta y tenían 4,4 semillas por vaina. 

Dentro del grupo, el peso de 100 semillas varió de 15 a 34 
.gramos. Dentro de las de maduración media, el rendimiento varió de 
15 a 319 gramos por. planta, 2 variedades tenían mál de 200 vainas por 

En el grupo de las tardías la variedad con mayor rendimien-
to tenla 81 grampos por planta, 108 vainas por planta y 3 semillas por 
vaina. 

planta. 

La variedad con mayor número de semillas por vaina de las 31 
estudiadas estaban en este grupo, 5  semillas Por vaina y taMbléh lés 
más pesadas, 42 gramos las semillas. 

* Especialista en Investigación Agrícola, CATIE, Turrialba, Cesta Rica. 
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rt .2 CIÓN Y SEIECCIóN DE ALFPIFT, 

M. Sativa, 

PIJO CONDICIONES SEMI-ARIDAS EN P.ZU.:, 

REPUPLIC, DCMINICM 

Stamania Wagnen J.*  
iletidiana Vamah G.**  
Ditman Gmw*** 

Se realizó un estudio para evaluar el comportamiento, adap-
tación y persistencia de una selección de Alfalfa (M. Sativa), laten-
cia invernal en zonas semi-áridas al. Sur del país. 

Se utilizó un diseño de bloques al, azar con 4 replicaciones. 
Las semillas fueron inoculadas y sembradas e razón de 2d kn/ha. 

Se hicieron do¿ aplicaciones de 50 kg/ha, de P205  al año a 
la siembra y 6 meses después. Se regó le siembra y después de cada 
corte, los cuales se realizaron cada 35 dtas.. 

La producción de materia seca se datara:16 en base a 2m2 de 
área decmuestreo 	Los datos Indican que el cultivar DIC 7 fue el que 
arrojó los mayores rendimientos en la primera evaluación con 5,977 
kg/ha/4 cortes siguiendo, el AM8 con 5,606 kg/ha y Venezuela 44 con 
5,584 kg/ha. 

El porcentaje de protelna osciló de 18-24 y la M.S. alrede-
dor de 32%. Al igual que en otras pruebas realizadas en el pais, en 
esta zona también.hubo problemas de necrosismiento de todo el sistema 
radicular causando muerte'a la planta, además de amarillamiento de las 
hojas a partir del tercer corte. 

* Ing. Agrónomo. Encarnada Programa Pastos y Forrajes, CENIP. 
** Ing. Agrónomo. Encargada Programa Fertilización de Pastos, CENIP. 
*** Ph.D. Experto Asociado. Proyecto Desarrollo de Pastos y Ganadería 

FAO/PNUD/SEA. 



PA.3 	 COMPARACI6M AGRONOMICA, 

CONTENIDC DE HCN Y EVPLUACION NUTRITIVA 

ENTRE PROGENITORES HIPRIDOS SENCILLOS 

E HIERIDOS TRIPLES DE SORGO ROPRAJERO EN. PUERTO RICO 

A. Sotonrayon. Ríods•  
FnancA4co ZannLek Valenzoof4" 

El propósito de esta investigación fue el determinar la pro-
ducción de forraje seco y proteína, contenido de ácido présico (HCNp), 
digestibilidad aparente estimada y otras características agronómicas 
de seis progenitores, seis cruces sencillos y 14 cruces triples de sor-
go forrajero durante un periodo de 159 días (tres cortes). 

Para el desarrollo de los hibridol se utilizaron las lineas 
andoesteriles ATx624 y ARhodesian (4) con sus respectivas lineas monte-
nedorás y las yerbas sudan Greenleáf y Conon (o). El híbrido triple 
(ATx624xBRhodesina) x Coinmon fue el mejor productor de forraje' seco 
con 15.44 ton/ha, aunque éste no fue sigrificativamente superior a un 
gran' número de cruces. 

La mayor expresión de heterosis se observó en. el híbrido 
ATx624x Common (89.13%). El HCNp promedio y digestibilidad apaéente 
estimada de bs progenitores, híbridos sencillos e híbridos triples fue 
de 185, 158, 153 ppm y 42.21, 43.05 y 49.476, respectivamente. , 

En promedio, los híbridos sencillos e híbridos triples mos-
traron producciones similares en términos de forraje seco. Se demos-
tró que las líneas A y BTx624 y A y BRhodesian y Tos progenitores mas-
culinos Coman y Greenleaf poseen un alto orado de-aptitud combinato-
ria para el desarrollo de híbridos forrajéros. 

Estos híbridos, los cuales poseen características agronómicas 
deseables y bajos niveles de ácido prosico, tienen un gran potencial 
como sorgos forrajeros en los trópicos. 

* Genetista de Plantas, Instituto Mayaguezano de Agricultura Tropical, 
Mayaguez, Puerto Rico. 

** Graduado Recinto Univertitario Mayaguez, Uno. Anr. Instituto Boli-
viano de Tecnologia Agropecuaria. 



PA.L 	FACTORES NUTRICION/LES LIMITINTES EM 

EL DESARROLLO DE DOS LEGUMINOSIS FGRREJERTS., 

Glycine wightii y Macitopatigm atkodurtpulteuid 

BAJO CONDICIONES DE INVEPP:TERO 

Agnida Rimentei * 
AmanifiA Ledehman  

Bajo un diseño todos menos uno, se estudió la respuesta de 
dos especies de leguminosas forrejeras a la adición de N, P, K Mg, 5 
y Ca y conocer el efecto producido por la deficiencia de cada uno de 
éstos en la nodulación, materia seca y desarrollo de la planta. 

Las especies estudiadas fueron Gttjcine múghtiA y MacAopti-
Lium atuspapurteum (siratro) en condiciones de invernadero. 

Se encontró que, el número de nódulos fue alto cuando no se 
aplicó fósforo, también fup significativa entre las repeticiones. 

En ausencia de Mg, 5 y N hubo poca nodulación. En Siratro, 
la menor producción de MS correspondió el tratamiento testigo y en au-
sencia de P con relación a otros elementos, con los cuales no hubo di-
ferencia significativa. 

Este efecto se mantuvo también en la producción del número 
de hojas. En la especie CItycine miel/tu, la producción de M.S. en el 
testigo y en ausencia de N y S, fue casi la mitad en relación con el 
tratamiento completo. 

La ausencia del( resultó an un número mayor de hojas que el 
tratamiento completo, con.los otros elementos no hubo diferencia sig-
nificativa en el número de hojas, fl. S y nódulos, 

* Lic. Encargada Sección Microbiología - CENIP, Santo Domingo, Rep. Dom. 
** T.M. Asistente Técnico Sección Microbiología - CENIP, Santo Domingo, 

Rep. Dom. 



PA.5 
	

PRODUCTIVIDAD DE OCHO GRANINEAS BAJO 

TRES FRECUENCIAS DE CORTE 

Y FEPTILIZACION UNIFORME FM PANANA.  

Ccutio4 H. Ortega* 
Claudío Samullío" 

Durante dos añot, en diseño de bloques al azar con cuatro re-
peticiones, se estudió el efecto de tres niveles de corte (3, 6 y 9 se-
manas) sobre la producción de materia seca y composición qulmica de las 
gramfneas Táner Bilechiamia mai", Nappex; Hemartria, ffmmanthisia AL-
Vedan cv. 299 996 (po(r), Staph et Hurd; Estrella africana cv 171, 
Cynodón pektetto,starityas (K.SéhuM); Pilger; Nand i ', Seta& .sphaceolata 
(schumach) BtiPtand:Hubbard);- Bermuda Ghlza 	Colación -O.; Transvalá, 
Dígiforcía 4p.;  Emból; Panícum maximuM,jacq y Ruzl, ~taja mazUZA41- 
444, Germain  et Everard. La fertilizmción fue  uniforme (300- 100 - 
lin kg  de m,,11200.  EI0/114/04,-róipeCtivamente).  y los cortes se reali-
zaron a 10 cm de altura en el resto de lás especies: Lás gramfneas Em-
60, Nandi y Ruzi produjeron los mayores rendimientos de PLS: r(9.41,41:85 
y.$.46 7/ha/año, respectivamente), pero no fueron significativamente di- 
feredtet (Pc 0.01) 	fas hierbas de Táaer, Estrella, - 13eMMuda Cruza 1 ; 
y Tránsvala. 	' 

La producción de la hierba Hemartria (2.73 7/ha/año) fue sig-
nificativamente (P < 0.01) inferior á lá producción de les hierbas Nandi, 
FAMA y Ruzi, pero no fue diferente de las producciones alcaniadas per 
las hierbas Tater, Estrella 171, Bermuda Cruza 1 y Trasvala. La pro-
ducción de P.I. no fue diferente (P r-0.01) jata:aloaIntervalos de cor-
te de dada 6 y"9 semanas, pera ambos supérarda siqelfiratívameñte (P<0.01) 
al intervalo de corte de cada 3 semanas. Los constituyentes quimleos 
estudiados  (materia seca, proteína cruda, fósforo, calcio y magnesio) 
mosECiiron difereaCias a ltamente siOnifíCetivas (P <' 0.07) entre especies, 
época e Intervalos de Corté. . 

Se concluye "que las especies Rüll: Handl y EmbO produjeron 
bs mayores rendimientos de M.S., la Bermuda Cruía 	Tánér y Traasvala 
fueron intermedias, mientras la Estrella Africana cv. 171 y la Hemartria 
produjeron los mejores rendimientos. La mayoría de las especies produ-
jo más del 90t de sus rendimientos de materia seca durante la estación 
lluviosa. El intervalo de corte óptimo para casi todas las especies fue 
de 6 semanas, en lo que respecta a-rendimiento de materia seca. No obs-
tante, al alargarse el intervalo de corte de 3 a 6 semanas el contenido 
de materia seca y calcio tendió a aumentar, y a disminuir los contenidos 
de proteína cruda, fósforo y magnesio. 

* Investigador del Centro Experimental de Gualaca (IDIAP) 
** Agtr. Centro Experimental de Guataca, Instituto de Investigación 

Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 



a 

PA.6 
	

RESPUESTP DE LP ASOCIACIÓN. DE LINO CRIOLLO 

Lcucaéna aucocephata (LAR) 

Y pANGou &y:tatúa deaumberbs (STENT) 

A DOS NIVELES DE PPLICPCION TE FOSFORO 

Meridiana Vatóaé G.* 
Manue£ Tapia Ch.**  

Sé estudió respuesta de la asociación de Lino Criollo y Pan-  
gola a la aplicación de fósforo, en el Centro de ReptoducciÓn y Cria dé 
la Universidad Nacional PedrO IlenríqueZ Ureña (UNPHU). 

Los objetivos fueron determinar frecuencia y altura de corte 
que produce los mayores rendimientos y valor nutritivo de la asociación 
y de la Leucaena. 

Variables estudiadas: niveles de fósforo ( o y 100 kg/ha/ado); 
frecuencia de corte (cada 28 y 42 días); altura de corte (a los 15 y 20 
cm). 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con 4 réplicas y 8 
tratamientos. 

El mayor rendimiento (7083 kg/ha) en le asociación se presen-. 
tó con 100 kg/ha/año de fósforo, a una frecuencia y altura de corte de 
28 días y 20 cm. 

Al igual que en la Pengola en Leucaena no se detectó respues-
ta a la aplicación de fósforo, el mayor contenido de proteína 'cructé 
(27.7%) de la Leucaena se presentó en el tratamiento donde no se apli-
có fósforo, y se observaron la frecuencia y altura de corte cada 28 días 
y 2o cm. respectivamente. 

* Ingeniero Agrónomo, encargado Programa Fertilización de Pastos - 
CENIP, Santo Domingo, Rep. Dom. 

** IngenieroHltgrónomo. Prdesor de Zootecnia - UASD, Santo Domingo, 
Rep. Dom. 
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Pf .7 
	

FERTILIZACION LEL PASTO PAPIER 

(Renn-Uy:2m posimilicom, Schum) 

CO' NITROGENO 

EN LA ZONA TROPICAL MUY SECA DE GUATEMALA 

Fedemico Manco*  
Caídas A. Rod'Aigucz**  

Se probaron varios niveles de Nitrógeno en pasto napier, Pe-
lihletilM pul:paktum, Schum, El trabajo se llevó a cabo en la zona tro-
pical muy:  seca de. Guatemala, con una precipitación anual de 980 mm. 

El nitrógeno séaplicó en _las sigtihntes dosis. 0, 200, 250,, 
300 y 350 kg/ha/año. Se hizo una aplicación uniforme de 300 kg de 

P205 y 100 Kg de k20. 

Las fuentes utilizadas fueron.  Nitrato, Super fosfato triple 
y Muriato de Potasio. 

.La fespuesta é la €rtil ización fue estimada a través del ren-
dimiento de materia seca y proteína, la recuperaCión del Nitrógeno en 
el pasto y el incremento de materia seca producida por Cada ko'de Ni-
trógeno aplicado. 

En general, el nitrógeno produjo un incremento significativo 
hasta llegar al nivel de 300 kg de N/ha/ailo. Hubo una retpuésta alta-
mente significativa a las aplicaciones de Nitrógeno (P <0.01). Los ni-
veles de 200 y 250 no fueron diferentes entre si y lo mismo sucedió con 
los niveles de 300 y 350. 

El afecto sobre la arodbcCiÓn delproteína fue muy similar a 
lo observado parehateria seca 300, 350, 200, 250, Cla La mayor recu-
peración de N fue 302 cuando se usó la dosis de 300ko de N y el mas 
bajo fue 53t cuando se aplicaron 250 kg de N. 

* Técnico de Crédito, Programa de Desarrollo Ganadero. Universidad de 
San :Carlos de 'Guatemala. 

** Agrostologo, Programa de Desarrollo Ganadero, Universidad de San Car-
los dé Guatemala. 
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PR,2 
	

EFECTOS DE LA FERTILIZICION 

EN EL RENDIMIENTO Y cruwr DE LOS PASTOS 
RANEOLA Y ESTRELLi PFPICTNP 

Meiidiana Va/1pm•  
Manue/ Tapa ehaiad" 

Para determinar el incremento de rendimiento y calidad de 
los pastos Pangola y Estrella Africana bajo diferentes niveles de 
fertilización, se ejecutó un ensayo en la Estación Experimental de 
San Francisco de Macoris. 

El diseño experimental utilizado fue bloques al azar con 
arreglo factorial 5 x 3 x 2 con 4 repeticiones. 

Se preparc.ron parcelas de 560 metros cuadrados por especie, 
las cuales fueron subdivididas en 4 bloques. 

Los niveles de fertilización fueron O. 150, 300, 450 y 600 
kg/ha/año de nitrógeno; 0, 50 y 100 kg/ha/año de P205 y 0, 100 kg/ 
ha/año de K20. 

La interacción de NPK fue la que mayores rendimientos produ-
jo. Para la pangola se reportó un randimbnto de 26,343 kg de MS/ha/ 
año con el nivel de fertilización de 300 kg de N; 100 de P205 y K20, 
poro la Estrella africana su reportó 23,214 kg/ha/MS año, al nivel de 
450 kg de N/ha/año y 100 kg/ha/año de P205 y K20. 

*Ing. Agrónomo. Encargada Programa Fertilización de Pastos, CENIP, 
República Dominicana. 

** Ing. Agrónomo, Profesor de Zootecnia, UASD, Santo Domingo, R.D. 
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RESPUESTA. DE CYNOPON NIEMFUENSIS 

A CINCO NIVELES DE N Y POS PE P Y Y 

EN ANGELINAJ  COTUI: R.11, 

Gualefuna Español S. 
Melidiana Valora G. 
Manuel Tapia eh."" 

Se realizó un ensayo sobre respuesta de Cynodon nlemfuensis 

a cinco niveles de nitrógeno (0, 200, 400, 600 y 800 kg/ha/año) y dos  

niveles de fósforo y Obtasio (0,. y 100 kg/ha/año), con el objetivo de: 

determinav,rendimhnto, calidad del pasto y dosis óptiMa ecOnóMiOa de 

fertilización en Lin suelo franco-arcillo arenoso. 

Se utilizó on diseño de bloques al azar con-arreglo factorial 

de 5 x 2 x 4. 

El mejor rendimiento se obtuvo con 600 kg de N/ha/año y fue 

de 32, 886 kg de m.s./ha/año en 10 cortes, lo que representa un Incre-

mento de 1508 con relación al testigo. 

El porCentaje de Protetna cruda fue 16.6 

Ing. Agr. Asistente técnico. Estación Experimental de Leche, 
S.F.M. CENIA. 

** Ing. Agr. Encargada de Programa de Fertilización de Pagtog - CEN1P 
*** Ing. Agr. Actualmente Profesor de ZooteCnica. iNNSD: 
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. PMD• PRODUCCIU Y EVC.LBC161' Ne UN PPSTIZPL NtTUR[L 

1, CPMEIOS EN LP COUIPOS!CICM POT:1116)1. 
Y COEEPTURI. VECETII 

Gustavo Cubillas* 
Mracirt Gonzalez" 
Cacas. ✓ama*  

En Turrialba, Coste Rica, se midió la producción y evolución 
de un pastilal natural bajo el efecto de la presión de pastoreo, el pe-
ríodo de descanso y la fertilización fosfatada entre julio de 1978 y di-
ciembre de 1979. Los fatores en estudio se tuvieron en cinco niveles 
que fueron 2, 5, 8, 11 y 14 kg de materia seca por 100 kg de peso vivo 
(MSPV); 21, 35, 49, 63 y 77 días de descanso (00) y 9.50, 100, 150 y 
200 kg/ha de P205 en forma de superfosfato simple (KP). 

Se usó un diseñocie composición central no rotable modificado 
y la información se analizó por correlación parcial mGltiple por el mé-
todo del I'llaht Analysis' mediante modelos estructurales. La presión de 
pastoreo en conjunto tuvo escaso efecto sobre el contenido de grámíneas 
leguminosas y-'ffialezaS cue fue de 68.9% y 22.5% para cada componente al 
inicio del experimento y fue después de 18 meses de 70.0%, 7.2% y 22,8% 
respectivamente. El periodo de descanso tuvo un efecto similar muy po-
co marcado y fue de 68.9%, 8.5% y 22.6% al inicio y de 70,0%, 7.2% y 
22:8% al final para el porcentaje.de gramlneas, leguminosas y malezas. 
Para la evaluación del cambio botánico se consideraron como plantas in-
dicadoras entre las leguminosas a Cerstaasema, Rhyncoóia, Caiapopónium 
y Dezmodium. Entre las gramlneas, las especies indicadoras fueron Pa-
nictan maximum, Axonapws compituau, Hypaaakenia aula, Pasisaftwn conju-
ga¿um, Pazpaium lazeicuintwn y Paoctium 

• 
Tanto bajo el efecto de la presión de pastoreo como del perío-

do de descanso, se mantuvo una proporción similar del porcentale'de 
plantas indicadoras. Estos fueron de 62.6%, 26.21, 9.8% y 1.5% para 
Centaasema, Rhyncasia, Calapaponiwn y Demmodium y de 20.2%, 37.7%; 
24.1%; 10.4%; 3.8% y 1.9% Para Paricum maximum, Axonopws 'comptehaus, 
Hypamhenia nula, Paspaftun coniugatum u PaAspeZwr zp„ respectivamente. 

El porcentaje de cobertura del suelo que se estimó al inicio 
en 99.4% disminuyó levemente e 96.2% al cabo de 18 meses por efecto de 
la presión de pastoreo y el período de descanso. 

* Investigadores del CATIE 
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PA II PRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE UN RPSTI7/1 MATURIL 

II, TAD:. DE CRECIMIENTO, DISPONIYILIDPí 

DE FORME OFRECIDO Y FORRGJE RECIlf-

ZPDO. 

Gustavo Cohiet& 
Makcal González* 
asean Sima* 

Se"estudió el efecto de los factores en estudio sobre la ta-
sa decrecimiento de la biomasa de la pradera (TC).• Esta no fue afec-
tada por los cambios en la disponibilidad de forraje y el periodo de 
descanso, los valoresobservados para el promedio de periodo variaron 
entre 15.0 y 22.0 kg MS/ha/día. 

• 

Hubo una tendencia a disminuir cuando el periodo de descan-
so 'Sobrepasaba los 49 días. 

Se encontró una alta correlación (R = 0.91) entre la materia 
seca ofredida (MS0) y rechazada (MSR) y los "deficientes.  por efettO de 
los factores en estudio, fueron similares. 

Los coeficientes estandarizados para el efecto del periodo de 
descanso '(PD), la presión de pastoreo (PP) y la fertilización fosfata-
da (FP) fueron 0.68; 0.51 y 0.04 respectivamente y el efecto conjunto 
fiie significativo al nivel de P 	0.01'. 

Al incluir otros factores con la cantidad de leguminosas pre-
sentes al inicio (LI) y el fósforo en el suelo a la mitad del experi-
mento IPFI) se obtuvieron Ids siguientes coeficientes estandarizados 
para PD', 'PP, FP, LIS  y Pll de•11.87; 0.62; -0.32; -0.45 y tt.25 respecti-
vamente. 

La MS0 puede predecirse por la ecuasión MS0 = 1262.5 - 40X11- 

126X13 + 30.8km + 59.6X1 + 274.4X2 - 0.131 - 7.6X2 + 0.62X1X2donde 

X11= Porcentaje de gramlneas al inicio, X13= LI, 4, = PII, X1  = PD 

y )12= PP. 

* Investigadores del CATIE 
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PA.12. CAPfCIDPD PPODUCTIV4 DEL PASTO PtfrCOLP. 

DiuLtania decumbe , 

RIJO DIFERENTES URGÍS tt'IM4IFS 

Y 2 rIVELES FE FUUILIZACIONI 

Cirego.tio G. Letoomb4r.a.•  
Yokaota. Soto" 
Jomi 1'. 1116.11ez**•  

Este ensayo se condujo en la Estación Experimental de Ganado 
de Carne del CENIP, en' Viguey, para determinar la capacidad productiva 
del pasto pangola, determina-su rendimiento en materia seca y conocer 
las épocas del año encpn su producción es deficiente. El ensayo se di-
vidió en 2 etapas. 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar. El ni-
vel de fertilización fue 120 kg de N, 200 kg de P y 100 kg de K, ha/año 
respectivamente, en ambas etapas. Las cargas animales en la primera 
etapa fueron: A = 3.09, B = 4.16, C = 5.26, E = 6.25, F - 9.0 animales 
por hectárea. Los tratamientos fertilizados fueron los O, E y F. Los 
resultados indican que en la primera etapa los tratamientos mejores en 
rendimiento de ganancia/kg/animal, fueron los A, E y D. En rendimien-
to por unidad de superficie el D obtuvo los mejores resaltados. 

En la' segunda etapa, los tratamientos A y D obtuvieron las 
mayores ganancias en kg/d/animal. En cuanto rendimientos por unidad de 
superficie, los tratamientos D, E y F alcanzaron los mejores resultados 
aunque se descartan el E y el F por el efecto de la alta carga sobre el 
pastizal. 

Los mayores rendimientos en pasto fueron alcanzados por A, 
6 y -  D. El rendimiento en canal de bs animales de la primera etapa 
fue de 55.7% 

* Lic. en Producción Animal, Estación Experimental Ganado de Carne, 
CENIP. 

** Ingeniero Agrónomo, Director CENIP, Santo Domingo, R.D. 
*** Ingeniero Agrónomo, Profesor Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

R.D. 
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PA 13 DISPONIBILIDAD DE SUBPRODUCTOS hOROINDUSTRIALES 

PARA LP ALIMENTACION ANIMAL 

POR ZONAS Y EPOCAS EN DIFERENTES LOCALIDADES 

AUlaytoe Manten& 
l'acuta Soto** 
K. SanthAnuegehann• 

Se realizo un estudio para establecer la disponibilidad de 
residuos dé 'Cosechas y subproductorprovenléntes de la aproindustria, 
para osó en la 'alimentaCiób animal, prldcipaleMnte: en las épocas de 
sequía. 	 . , 

Las zonas mas productoras de residuos de plátano, yuca y ba-
tata,» señalan aquí. 

Para el plátano, en La Vega y Barahona se obtienen 74,500 y 
43,312 T.M. de residuos en los meses dé 'Apoyo-noviembre y septiembre, 
respectivaMente, y pata él guineo, en Barahona'28,754 T.M. de residuos 
durante los meses de julio-noviembre. Para la yuca la zona de Moca'con 
10,037 T.N. de residuos en los meses de noviembre-febrero y abril-agos-
to, y Salcedo con 16,771 7.M: en los meses de .octubre-abril. 

, 	. 
Para la batata, las zonas de San Juan de la Maguana, La Vega, 

Salcedo y Moca soq las más productoras,, con 12,544; 12,266, 7,921 y 
7,182 T.M., respectivamente, durante los meses de Mayo-septiembre, di-
ciembre-junio, enero abril y mayo-Junio. 

El estudio indica que la cantidad de subproductos obtenidos 
después de las cosechas y los provenientes de las industrias afines 
(16,125 T.M. de torta de maní; 18,842 T.M. de soya y 1550 de coco y 
521 de algodón), son suficientes para contribuir a mantener y/o aumen-
tar la producción animal durante las épocas de sequía en las localida-
des estudiadas. 

* Lic. en. Química, Asistente Técnico, CENIP, D.N. 
** Ing. Agr. Director CENIP 
*** Ph.D. Asesor Proyecto Desarrollo Pastos y Ganadería 

FAO/PNUD/SEA. 
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IDA:K UTIL1ZACIOP DE LA. CASCARA rE GUANDUL, 

Cajanws cajan, 

SUPLEMENTAL! CON MELP2A, 

EN LA 111MENTACIOP rE RAPADO T'01:1NO 

AZejandAo Taban Gómez' 

Se realizó un estudio para determinar la mejor utilización 
de la cáscara de quandul en alimentación animal y establecer el nivel 
de consumo con la adición de diferentes niveles de melaza. 

Se utilizaron 15 animales mestizos de Romana Rojo con un pe-
so promedio individual de 250 kg, separados en corrales individuales. 

El diseño utilizado fue completamente al azar con cinco tra-
tamientos y tres repeticiones. Las raciones contentan 80, 70, 50, 30 
y 20% de melaza. 

Por cada 100 kg de peso vivo, los tratamientos I, II y V ob-
tuvieron consumo promedio de 1.5 kg, mientras que los tratamientos II 
y IV reportaron un consuma de 1.4 y 1.7 kg, respectivamente. 

No se encontró diferencia sinnificativa entre las mezclas. 

El aporte de proteína varió desde 20 a go% de los requeri-
mientos y de energía de 1.94. De acuerdo a los resultados, se reco-
mienda el rengo entre 50 y 70% de melaza. 

* Lic. en Producción Animal. Encargado del programa caprino. CENIP. 
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PA.15 	CONSUMO Y CONSERVACION DEL RASTROJO DE MA1Z 

Zea mayo 

Amoldo Ruiz* 
Manuit E. Raíz" 
Miguet Lazarte" 
Omito Pezo* 

Se realizaron dos trabajos para evaluar el potencial del ras-
trojo de malz Cómo alimento de bovinos. Uno de ellos consistió en el 
estudio del consumo voluntario de raciones a base de rastrojo de malz 
(86.9* de la MS) picado a diferentes tamaftos (10, 6 y 2 cm),, y suple-
mentado conmelazwy urea (11-.75 y'1,348 de le MS, respectivamente). 

En el Otro trabajo sre-eval'uó-:la conoolición quimica de ensi-
lajes dé puntas de maíz ton"ediciones de pallinaZa -(0, 5, 10, 15, 20; 
25 y 30% en base fresca) y melaza al 2 por ciento. EIrconsumo diario 
de alimentos fue de 1.96, 2.00 y 2.24 kg de MS/100 kg PV cuando el ras-
trojo se pitó á 10; 6 y 2 cm resPectivamente:—Correspondiendo a estos 
consumos; el ¿consumo diario de rastrojo fue de 1.70, 1.74 lr.1.95 kg 
de MS/100 kg de PV. Aunque existe una tendencia hacia un mayor Consu-
no a medida que el tamaño de picado disminuía, las diferencias obser-
vedad n6 'resultaren ter estadisticamente sianificeitivas. Sin embargo, 
en todos loscates el consumo de forraje fue bajo y no seria suficien-
te pra suplir lose requisitos de mantenimiento a menos que el suplemen- 
to usado sea dé mayor - calidad y cantidad que el'oftácido o que! 	rál- 
trojo se ir/fiara químicamente para aumentar su digestibilidad; 

Las adiciones de gallinaza al momento de ensilar las puntas 
de ideVis 'increffientaron linealmente et contenido de lis'('34.9 a 47.6%) 
y PC(8.0 a 13.38) de los wisliajes:' De)floaftenéra, la digeStibill-
dad in Viere aumentó desde 28.9 a 42.0%,.lestleiándose e los mayores 
contenidos de PC. No se endontreron diferencias sianificattvas-en,  
cuando al pH, proporción del N total como nitró:uno amoniaca] y pro-
porelones'en bese seca de los ácidos orgánicos lacético, &tableo y 
láctfto), cayos respectivos proffiedios y desviaciones estándar fueron: 
5;39 0.37;  4.294 0.82; 2.26$ + 0.38%; 1392%'+ 0L29; 4:86J+ 1.99. 
Se concluye que el rastrojo de ¿ala con suplemelliación á bale-  de mela-
za y urea sólo podría usarse en raciones de mantenimiento dado su mo-
derado consumo voluntario y digestibilidad. La conservación del ras-
trojo como ennliaje és una posibilidad atractiva dada las cáracteris- 

'tices qUimitás del ensilaje resultante y no-requbre de adicionerde: 
gallináZa u Otra fuente de 'N lábil. 

* investigadores CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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PAit• 	EPECTO DE DIFEEENTES CAPACIDADES DE CARGA 

EN EL CRECIMIENTO DE FECERROS 	PASTOREO DE PANCOLA, 
D-ig.iXabúz decwnbena 

Y ESTRELI A AFRICANA! Cynodon itterquerulio 

ASOCIADA CON SOYA FORRAJEPA., 8-eyEine winb,tti 

Yokuta Sotc* 
Epianio 
Jacinto Guzmán***  

Durante los últimos cuatro años, en etapas consecutivas, se 
evaluaron cuatro capacidades de carga animal (2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 ha) 
y su efecto en el crecimiento de becerros bajo asociaciones independien- 
tes de pangola, 	 decumben4 y Estrella africana, Cynodon ntem- 
guenaiA, con soya forrajera, GkNcíne 

Hubo dos testigos de pannola y estrella africana con 2.O .y 
3.0 animales/ha, respectivamente. Las asociaciones se fertilizaron 
con 10Q kg de P205/ha/año, divididos en dos aplicaciones. 

Se utilizó un diseño completamente al azar con cinco trata-
mientol.en,la pangola y 4 en la estrella africana y dos repeticiones 
cada una. La tasa de crecimiento de pangola asociada fue de 600, 509; 
525 y 400 g/animal/día. La ganancia ce peso vivo fue de 438, 548, 767 
Y 730  kg/ha para las cargas de 2.0; 3.0; 4.0 y 5.0 animales/ha respec-
tivamente. 

El testigo de pangola obtuvo 357 n/animal/dfa y 350 kg/ha. 
Con estrella africana en asociación se obtuvo 517., 449 y 438 g/animal/ 
dta y ganancia de peso vivo de 566, 857 Y 780 kg/ha para las cargas de 
3.0; 4.0 y 5.0 animales/ha, respectivamente. 

El testigo de estrella africana obtuvo 405 g/animales/dta,y 
445 kg/ha, Se encontró diferencia significativa entre los tratamien-
tos con leguminosas obteniéndose una respuesta favorable a la asocia-
ción. 

La ganacia requerida para matanza (400 kg) se legró a los dos 
años de edad, con la capacidad de carga de 4.0 animales/ha. Se regis-
traron 525 q/animal/dta tanto en pangola como en estrella, obteniéndose 
los mayores beneficios económicos con le carga de 4.0 animales/ha. 

* Ing. Aqr. Directora CENIP, Santo Domingo 
** Ing. Agr. Actualmente con Fertilizantes Químicos Dominicanos, 

FERQUIDO 
*** Ing. Aqr. Actualmente con el Banco de Reservas de la Rep. Dom. 
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PA.17 	PROCELIMIENTO PARA CONGELAR SEMEN EOVIMO 

A NVEL LE FINCA 

AtIrtedo Seivutro" 
etaudin ()mina* 

El objetivo principal de esta investigación, se fundó en la 
necesidad de adaptar a las condiciones de finca, en una forma práctica, 
económica y evidente, los procedimientos más efectivos y recientes, uti-
lizados en lecongelación de semen. 

Basados en los resultados obtenidos en Colombia, Guatemala y 
Costa Rica, se describe un procedimiento para conpelar semen a nivel de 
finca. Se utilizan pajillas de 0.25 o 0.50 ml, previamente identifica-
das con el nombre o registro del toro, Esta identificación, se puede 
realizar con una imprenta manual y utilizando tinta ideleble. Inmedia-
tamente - después de su jmpresión la pajillas se,colocan por grupos en unas 
pinzas de sujeción (clamp.) 1,.que pueden-ser adquiridas a baja costo. 

Una vea que el semen, ha sido diluido y equilibrado a 5oC. 
(proceso de plicerollzación), .se llenan las pajillas aspirando el semen 
diluido, gracias a un peine de Aspiración conectado a una je*inga de 
100 ml. La jeringa nos reemplaza la boisba,de vector'. Antes de !Oler 
la pajilla y con la ayuda del peine de plástico se crea una burbuja de 
otra en cada una de las pajillas. La burbuja de aire está situada en 
el extremo libre de la pajilla y es 	indispensable Para permitir la 
dilatación de la columna de semen en el curse de la congelación. Inme-
diatamente después sellamos las pajillas con el polvo sellador de otily-
vinilo o bien .con un sellador eléctrico diselado en base a Una:reSis7 
tencia. 

Ca'con9elación se dectina en recipientes (containers) de aber-
tura ancha, especialmente concebidos para la congelación de pajillas, 
que se disponen,horizooalmente. y separadas las unas de las otras, so' 
bre rampas de acero inoxidable.. A nivel de campo, los containers pue-
den ser reemplazados por hieleras de estereofón y, las rampas por sie-
rras de 30 cm. montadas paralelamente sobre piezas de estereofón. La 
importancia de la técnica de congelación horizontal estriba en ofrecer 
la usuario un método sencillo y eficaz. finalmente, las pajillas se 
colocan en las rampas (sierras) en lotes de 30, 50 o 100 unidades. Al 
comenzar la congelación, es preciso verificar que el nivel del nI'trógeno 
esté una pulgada bajo de las pajillas suspendidas sobre la rampa. La rem-
peratura óptima de congelación varia de -120°C a -130°C y el tiempo de 
congelación es de 15 minutos. La eran flexibilidad de esta técnica res-
ponde en todos sus puntos a las más difíciles condiciones de trabajo. 

* Técnicos del CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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PA . 
	 LP INSErINACION ARTIFICIAL U C /TACO 

CE COELI PROPOSITO;  

ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

César González* 
Alfredo Serrano Q.* 
Antonio Aquilar** 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal, estudiar 
el impacto, estado actual y perspectivas de le inseminación artificial 
en el litoral Atlántico de Honduras. Se inició en mayo de 1979; en la 
actualidad cubre 6 municipios y una ruta de 152 kilómetros. 

El análisis de los datos recopilados, suministra una valio-
sa información desde el punto de vista administrativo, técnico y de ma-
nejo de la inseminación anilla,' en hatos de doble propósito. Se eva-
luaron 14 hatos y se diagnosticó preñez al 509 de bs animales insemina-
dos. Se entrevistaron los panaderos, mayordomos, técnicos inseminado-
res y demás personal involucrado en el programa. le información proce-
dente de registros y controles fue considerablemente escasa e inexacta. 
La incidencia de anestro post-partum en los hatos de doble propósito 
en esta región, alcanza un 21.0%, encontrándose que, el 6.39 de bis ani-
males servidos permanecen en anestro. 

La causa principal del anestro está relacionada con deficien-
cia alimenticia, ausencia de registros y fallas en la detección de calo-
res. La presencia de vacas repetidoras es causa de fallas relacionadas 
con el momento óptimo para practicar la inseminación, pues la inciden-
cia de anormalidades genitales es baja y aparentemente no afecta el 
comportamiento reproductivo. 

El programa de inseminación ha dado buenos resultados en 
aquellos hatos que practican un buen sistema de manejo y un fracaso en 
aquellos hatos sometidos a pertódos estacionales de desnutrición, fal-
ta de suministro de sales minerales, ausencia de controles y registros 
y ausencia en la finca de los ganaderos o propietarios. 

* Técnicos del CATIE, Turrialba,' Costa Rica 
** Técnico de la Secretaría de Recursos Naturales de Honduras, Regio-

nal No. 4 
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Ki.19 EMAIACION REPRODUCTIVA" DE Id GANIDERIA 

DE DOBLE PROPOSITO 

A. Semana c..*  
C. Gonzále7 n.*  
A. AguAink" 

Con el objeto de evaluar la reproducción del hato bovino orien-
tado al doble propósito en la región Atlántida de Sonduras, se estudió 
el comportamientos reproductivo de 425 hembras, provenientes de 15 hatos 
de ganado 'Criollo y Mestizo (cruce indiscriminado y alterno de-Criollo 
por ilosleurus y Ros Indicus). Los animales se palparon rectamente pa-
ra diagnósticar preñez y anormalidades genitales; se analizó la Infor-
mación procedente del encargado del hato y los pocos datos obtehidos de 
los registros. Los hatos estudiados, se encuentran localizados en los 

'municipios de La Ceiba y La Matice, de la región Atlántida. Esta re-
gión, está dhslficada según L. Holdridge, como Bosque Húmedo Tropical; 
con un clima cálido húmedo, temperatura. media anual de 25.8°C y con una 
precipitación media anual de 2,930,4 mm. La mayoría de los suelos son 
de origen aluvial, de buen drenaje y alta fertilidad. Como 'recursos 
forrajeros se encontró que del área total del municipio de la Ceiba, el 
53.7% se encuentra empastado y que de este cantidad el 19.9% corres- ' 
ponde a pastos naturales, el 2% a pastos mejorados y el 31.8% a pastos 
cultivados. Del área total del Municipio de La Marica, el 49% se encuen-
tra contestos, de los cuales 14.8% son pastos naturales, 8.5% pastos 
mejorados y 25.9% pastos cultivados. Debido a la escasa Información ob-
tenida, únicamente se analizaron lasa siguientes variables: intervalo en- 

' tre partos, 'estado de lactancia, intervalo entre parto y concepción,-Ser-
vicios por toncepción y estado fisio-patológico de los'organos reproduc-
tivos. Se estudiaron los efectos de la suplémentación mineral, mes del 
parto, sistema de apareamiento y/o inseminación y problemas de inferti-
lidad. En base á la información obtenida, se puede concluir que el com-
portamiento reproductivo del hato de,  doble propósito en esta región es 
aceptable; si se tiene en cuenta el manejo inadecuado a que está siendo 
sometido, especialmente en'aspectos 'relacionados con alimentación, sani-
dad y sIstema, de registros.,  Se encontró un 55% de preñez y únicamente 
un 12.4% de vacas vacías-anormales.-  El 21% de las vacas post-parto per-
manecen en anestro y el intervalo entre partos en muchos hatos llega a 
los 18 meses. La incidencia de anormalidades es, relativamente discreta. 

* Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, 
Turrialba, Costa Rica 	 • 

** Secretaria de Recursos Naturales de Honduras, Regional, No; .4 
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Pf .2n EFECTfl rEL pEricro DE $WMPTTAVIENTO 

rF CAIGSTRC se:PF EL COrFCRTAViENTe 

PE TEPMEPOS Pf: LECHERIA 

M.E. Ruiz*  
E. P/hzz*  
R. Medina*  

El suministro de calostro es una práctica importante dentro de 
cualquier programa de alimentación de terneros, debido, principalmente, 
a la adquisición de inmunidad pasiva a través de la absorción de inmuno- 
olobulinas calostrales 	El presente trabajo se planteó con el objetivo 
de evaluar el efecto de reducir el número de días de suministro de ca-
lostro sobre el comportamiento de terneros Jersey, Guernsey, Criollo, 
Ayrshire y sus cruces, Se utilizó un diseño irrestricto al azar, varian-
do los días de permanencia del ternero recién nacido con su madre (0, 1, 
3 y 5 días). Se trabajó con 48 terneros que, luego de recibir calostro 
durante los ellas establecidos por los tratamientos, fueron manejados en 
semi-estabulación, suministrándoseles un total de 180 kq de leche ente-
ra ( kg/día), un concentrado iniciador ad libitum y pastoreo por ocho 
horas diarias. Se tomaron datos de mortalidad, ganancia de peso, consu-
no y eficiencia de uso del concentrado desde el nacimiento hasta los 50 
kq de peso vivo. Las observaciones se continuaron en 24 terneros hasta 
que alcanzaron los 100 kg de peso; Los animales que no recibieron ca-
lostro presentaron una tasa de mortalidad superior (P i  0.01) a los ca-
lostrados (50% vs 2.e%). Sin embarco, los animales desprovistos de ca-
lostro que lograron sobrevivir no difirieron de los calostrados en cuanto 
a ganancia de peso hasta los 50 kg de peso vivo. El promedio de ganan-
cia de peso para este periodo fue de 36C g/clia. 

Para el periodo de nacimiento hasta 100 kg de peso se encon-
tró que los terneros que recibieron calostro durante uno o cinco días 
tuvieron ganancias de peso significativamente superiores (P 	0.05) a los 
no calostrados. Los que consumieron calostro durante los tres primeros 
citas de edad mostraron ganancias de peso que no fueron diferentes a los 
observados en los otros tres tratamientos. Tante los consumos de concen-
trado como su eficiencia de conversión aparente (kg de ganancia/kg MS 
concentrado), fueron similares para todos los tratamientos evaluados 
(256 G MS y 1.57, respectivamente, para el periodo desde el nacimiento 
hasta los 50 kq de poso). Se concluye que un dio de suministro de ca-
lostro (el primer die de vida) es suficiente pare criar terneros sanos, 
con adecuados aumentos de peso y baja mortalidad. 

* Centro Agronómico Tropical de investigación y Enseñanza (CATIE), Tu-
rrialba, Costa Rica 
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EFECTO DE LOS VERMIFUGOS 

EN EL CRECIMIENTO PE BECERRCS DE CARNE, 

DEL DESTETE F.L. AÑO DE EDAD 

Ramón A. Behaze  
Watten (Vefzss  
Wietiam A. Hallotten*  

Serrealizó un estudio durante los años 1978 y 1979 con '92 y 

94:becerros Cebú de ambos sexos destetados a 101' 6 meses, pala compa-

rar el efecto en el crecimiento hasta el añude edad de la aplicación-

del vermífugo. 

En cada año se mermifug6 la mitad 'de los-grupos de becerros 

con un prodúcto comercial.. tos pesos promedios iniciales de los -grupos 

fueron de 133 5/113 kg, y,132-y 131 kg en 	becerros vermlfugados, y 

no vermitUgados en los años 1571y.1579yTespettivamehta. 

Los pesos finales 	promediaron 162 y 158 kg y- 172 y'170-kg:  

La ganacia respectiva fue de 162 y 143 gr/dta; 222 y 217 gr/día, no hubo • : 

diferencia entre los tratamientos. • 

* ing. Agr. Asistente Técnico. Estación de ganado de carne. Magartn, 
HigUey, República Dominicana. 

** Voluntario del Cuerpo de Paz, CENIP, República Dominicana 
*** Ph. D. Asesor Proyecto Desarrollo Pestos y Ganadería. FAO/PNUD/SEA. 
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LA RESPUESTA EN CONCEPCIONES 

AL SUPLEXINTAPSE CON FOSFORO 

Y COBRE EN CENADO PE CFRNE 

Héttoit Canniiio•  
Olivek Deaton•  

Ciento noventa y dos vacas lactantes, de primer parto, en-

cestadas a Brahman manejadas bajo pastoreo, fueron suplementadas con 

niveles de 0, 150 y 300 mg de cobre y con 0, 1.4, 2.8 y 4.2 g de fós-

foro, una vez vía parenteral, con el objetivo de cuantificar su efec-

to sobre le reproducción. 

Los porcentajes de preñez observados fueron de 73, 75 y 64  

en los niveles de 0, 150 y 300 mg de suplementación de cobre, res-

pectivamente, y 58, 68, 79 y 79 en los niveles ascendentes de suple-

mentación de fósforo. Se observaron efectos altamente significati-

vos en porcentaje de preñez respecto a tratamientos de fósforo, pero, 

no con respecto a cobre. 

Se analizaron las concentraciones de los dos elementos en 

el suero sanguíneo, en el pasto y en el suelo sin tendencias conclusi-

vas. Se concluye que para este experimento el fósforo es un factor de-

terminante en la reproducción y, además, que los suelos y los pastos 

son deficientes en ese elemento. 

* Investigadores del CATIE. 
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EFECTO DE RAZA SOBRE EL PESO AL NACER 

Y DESTETE EN CABRAS 

Canica Joaquín Red4Lguez*  
Alejancko Tabae* 
BeAnando Reulinket**" 

Se realizó un ensayo con 203 cabritos con la finalidad de 
determinar :1 efecto de .raza sobre el peso al nacer y al destete a los 
4 meses de edad. 	. 

Se utilizaron los grupos: Criollo, Nublo x Criolla y Alpino, 
x Criolla. El manejo fue'seml-intensivo con alimentación a base de .4.: 
pasto natural de la zona (seml-arbustiva-espinosa) y complemento.cOn 
yerba picada. 

peso en kilos promedio al nacer en partos sencillos y do-
bles en 'los cabritos fue de 2.40 - 2.17; 2.89 - 2.49 y 2.32 -2.32 pa.: 
ra criollo, nublo'x criolla y alpino x criolla, respectivamente.;  ,El 
peso entkilos al destete en partos sencillos y dobles fue 8.85,.7 6,35; 
10:07 	7:27 Y 9.78 - 6.55 para el mismo orden de grupos. Enipartos 
sencillos los cruces de - Nubio x Criolla y Alpino >I Criolla pesaron más 
al:nacer que has-Criollos Criollos con una probabilidadiP 	y...no 
Imbo-diferenCia significativa entre los grupos de,Nubto x :Criollo y Al-
bino x Criollo. 

En los partos dobles los grOpos de Nubb x Criollo-pesaron 
más que los Criollos en una probabilidad de P < 0.01 aunqde no se en-
contró diferencia significativa entre los Abino x Criolla y Nublo x 
Criolla y n1 tampoco entre Alpino x Criolla co n Criollo x Criolla. 

Al destete, tanto en partos sencillos como dobles no hubo di-
ferencia significativa por grupo, pero si la hubo (p c .01) en partos 
sencillos y-dobles tanto al-nacer Como al destete. 

Zootecnista Encargado 
Bani, CENIP 

Zootecn ista, Encargado 
M.S. Experto Asociado. 

FAO/PNUD/SEA 

Estaci6n Investigación Caprina, Las Tablas. 

Programa Caprino, CEN1P, Pep; Dom. 
Proyecto Desarrollo 	Pastos y Ganadaria 
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P,.,,24 	ESTUDIA DEL COrPONENTE DE PLANTAS PERENNES 

Er ur SISTEMA TIPICAMENTE LECPEPO 

CE TURRIALFA, COSTA PICA 

OavaLdo PoeLemback* 
Guétavo A. Enktouez" 
Robext Hanfen  

El enfoque tradicional de cultivo nunca llenó a solucionar 
problemas de pequeños finqueros, porque no se entendió bien su proble-
ma global y se pensó en imponerle una solución parcial a uno de los com-
ponentes de la finca. Actualmente estamos tratando de conocer su pro-
blema global para plantear alternativas más viables de acuerdo a sus 
necesidades y posibilidades socio-económicas, o plantear pequeños cam-
bios o mejoras a su sistema. 

Este trabajo es parte de un estudio integral de sistemas de 
fincas, típicamente de leche, en el canton de Turrialba, Costa Rica, 
con el objetivo de probar y mejorar una metodología adecuada pata des-
cribir pequeñas finces,,vistat como un sistema. Consistió en identifi-
car los sistemas, su caracterización inicial, su modelación cualitati-
va, su validación y finalmente su cuantificaeión. El estudio se llevó 
a cabo entre los años 1579 y 1980, con 52 entrevistas semanales, regis-
trándose: entradas, salidas, flujos de recursos (mano de obra y capital) 
producción, consumo e interacciones entre componentes de la finca. Paul 
se describe el componente de plantas perennes de la finca Fátima que 
tiene una prodJcción total de USS86,102 00. De un total de 54 ha, se 
mostró que ex 	en 1,4 ha de café que representa el 2,6% del área de la 
finca con el 	"4 de la producción con un gasto similar. 

.entraron 509 árboles maderables de 3 especies con una 
producc iór 
se enconE 
mó en un 
ción fr 
encont 
produc,..on 

del 3, con un casto del 0.6% aproximadamente. También 
plantas frutales de 32 especies diferentes que se esti-

ucción del 2%, aunque la mayoría se dedica para alimenta-
y regalos e vecinos, con un casto estimado de 0,2%. Se 

eficiente uso de mano de obra al combinar los sistemas de 

* Ing. Aqr. Estudiante Graduado. CATIE, Turrialba, Costa Rica 
** Ph.D. Jefe, Programa Plantas Perennes, CATIE, Turrialba, C.R. 
*** Ph.D. Especialista en sistemas de Producción, Programa de Cultivos 

Anuales. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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PA.25 	 CARACTERISTICAS somEcontructs 

DE LOS SISTEMAS DE FINCA 

EN CUATRO APEAS DE PANANA 

Pedno GueMLt* 
Miguel Sanmiento*  
Satiaao Rice*  
Bottvan Pinzón' 
Mance-Uno Avitan  
Héctox 	Pune* 
Victon. Maitu" 

_Loe resultadol.d1,un diagnóstico estático lleVado a cabó en 
fincas 'agropecuarias en Pana-mi& muestran oUX laMayor parte de lal pe-
queñas explotaciones ganaderas cuentan con extensiones de entre 24 y 54 
héctareps, con.hatos cuya magnitud es de 37 a 45 animales. en promedio. 

Se encontró que la edad de los conductores de finca es ele-
vada (53 años en promedio). La familia campesina maestreada es corta 
(2.5 hijos en promedio). La mano de obro familiar atilizada por finca 
alcanza a 23 meses-hombre. 

El 32.0 por ciento de los productores utilizan el crédito, 
siendosel monto womedio de 7,953 dólares en el área de mayor utiliza-
ción y 2.987 dólares en la de menor utilización. 

_El crédito se invierte fundaméntalemente en compra de anima- 
les. 

La infraestructura en las fincas es bastante restringida.- La 
mayor parte de los productores declaras) necesitar asistencia técnica y 
algunos Indicadores Y  actitudes d anotan  un alto grado de,recepti‘idad 
a programas de investigación aplicados en sus fincas. 

* Técnicos del IDIAP, Panamá 
** Técnicos del CATIE, Turrialba, Costa Rica 
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PA. 2C 
DESCPIPCION FE LOS SISTEMS IE PROPLICCION 

EH CLIn-P0 fPEPS PE ~Mí' 

Dorúziano Fenne4a*  
aipu2C Sammiento*  
Sahtiano Upe*  
golíval Pinzón*  
Marteciino Atila**  
HICiCA H. li Pun**  
1/Lcton Manzse*  

información sobre las características tecnológicas de los 
sistemas de producción bovina en cuatro áreas de Panamá, fue obtenida 
mediante un diagnóstico estático realizado en 123 fincas cuya princi-
pal actividad es la ganadería. 

Se encontró que las actividades ganaderas predominantes son 
la cría y/o ceba y de doble propósito. 

Ambas actividades están basadas en la utilización de razas 
cebuinas, cuando hay cruces con razas europeas y criolla, el porcenta-
je de éstas es bajo. 

La base de alimentación de los hatos la constiturn las pas-
turas naturalizadas formadas principalmente por Hyramkenia 2t6a. 

Los índices zootécnicos encontrados tales como natalidad, 
mortalidad, producción de leche, ganancias de peso, son sumamente ba-
jos comparados con patrones generalmente aceptados que podrían no ade-
cuarse al potencial productivo de los sistemas estudiados. 

Los sistemas descritos se caracterizan por la escnza utili-
zación de insumos y el manejo os de baja intensidad. Se plantea la 
necesidad de conocer mejor la eficiencia de los 'sistemas tradicbnales 
como base para el diseño de alternativas mejoradas. 

* Técnicos del IDIAP, Panamá 
** Técnicos del CATIE, Turrialba, Costa Rica 
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pp127 	CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEFAS DE FINCA 

PECUARIOS EN CUATRO APEAS DE PIMMA 

Laja HeAtentaina*  
Miguel A. Sarmiento*  
Santago Rioe* 
Bottva4 Pinzón*  
Maimetina Avi£a" 
Watt,* H. Li Pun**  
Victon. Manea**  

!Los sistemas de finca, en cuatro áreas de Panamá,fueron.--
preliminarmente caracterizados a través de un diagnóstico estético que 
abarcó a 123 fincas; tomadas de la población de productoresxle fincas 
agropecuarias mediante un muestreo estratificado aleatorio.. 

Los resultados obtenidos muestran que el sistema de finta 
predominante es el'  ixto, involucrando la ganadería como actividad. 
principal, aosicada a la agricultura y la crianza familiar de aves y 
cerdos. 

.Diferencias en la frecuencia de cada sistema dentro de ca-
da-área fueron encontradas. 

La descripción cuantitativa y cualitativa de los sistemas 
incluye [milano de finca, área bajo pastoreo y cultivos, tipo de ani-
males, niveles productivos y otros parámetros zootécnicos. 

Se concluye que si bien la ganadería es la actividad básica 
de los pequehos productores agropecuarios de las áreas encuestadas, el 
enfoqué de Sistemas debe prestar también atención particular ales ac-
tividades complementarlas, cultivos y especies menores, que contribu-
yen a la configuración de los sistemas de finca. 

* Técnicos del IDIAP, Panamá 
** Técnicos del CATIE, Turrialba, Costa Rica 
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OPTIMI7JCI0tl ECOk1-2 1C: DE SISTEMAS MIXTOS TIPICOS 

EN CUTTRC FECI014ES iF CC-27:1  RICA 

MaiteefirL Aviea*  
Rovt¢Áído TACm.i;liD*  

El objetivo del trabajo es explorar la posibilidad de mejo-
rar el ingreso familiar neto (INF) de fincas típicas en las cuatro re-
giones mediante una mejor combinación de las actividades manejadas, 
sin alterar las restricciones socio económicaso técnicas. Con base 
en un sistema de registros llevado en 38 fincas durante el periodo, 
abril 1578 - marzo 1979, se identificó estadísticamente la finca tí-
pica de cada región según criterios de uso de la tierra, utilización 
temporal de la mano de obra e ingresos generados, y el algoritmo de 
optimización se realizó con el modelo de programación lineal MPSX/360. 
Para la finca típica en Turrialba, se dispone de 14.35 ha, 853 días-
hombre (OH) y $2778 de capital operativo por año, estos recursos se le 
dedican a 2.8 ha de café, 4.55 ha de caña de azúcar y 7 ha en el siste-
ma bovino de doble propósito (DP) y arrojan un INF por año de $4115. 
La optimización económica resultó en 3.75 ha de café y 2.49 ha de ca-
ña de azúcar con un INF de $4338, siendo el factor limitante la dis-
ponibilidad de mano de obra en los meses de julio a octubre. Para la 
finca San Carlos, se dispone de 11.95 ha, 57E DH y un capital de $576, 
dedicados a 7 ha de caña y 4.95 ha de ganadería de leche (GL) y arro-
jando un INF de $4614, El plan óptimo fue de 7 ha de caña y 4.94 de 
GL con un INF de $4614. la restricción del plan óptimo fue la mano de 
obra. 

En -;rez Zeledón In finca dispone de 5.3 ha, 567 DH y $401 
de capital,.editados a 2.5 ha de café, 1.4 ha del sistema maíz/frijol 
(MF) y 1.4 P.,  de DP, obteniendo un INF de $4517. La combinación ópti-
ma gire incle e 2.54 he de café y 1.76 de MF rindió un IMF de $4528; 
le mano de c ra en septiembre y octubre fue limitante. 

En le región de Guácimo se dispone de 12.5 ha, 316 DH y $485 
en la finca típica y se tiene 1 he de maíz, 4 de cacao, 0.5 ha de yu-
plón y 7 ha de ganadería de carne; el INF fue $2846. Dada la dispo-
nibilidad de tierra, la optimización dictó una dedicación exclusive 
al yuplón y un posibIL INF de $11066. Sin embargo, cuando se restrin-
gió esta actividad a un méximo de 1 ha, sale elegido cl cacao con 11.5 
ha, además de Ic 1 ha de yuplón arrojando un IMF de $4395. Con base en 
estos resultados se concluye que, por lo general, no es posible de au-
mentar significativamente el IMF por medio de una modificación de las 
actividades realizadas, por lo tanto el productor combina sus activi-
dades en una manera eficiente. 

* Investigadores del CATIE, Turrialba, Coste Pica. 
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COtPORTAPIELTO LE LOS SISTEMAS POVINOS 

DE PEOUEFOS PROPUCTORES 

COM PROTOTIPOS EN COSTA RICA 

blcutedino Avi2a*  
Mutilo Ruiz" 
Oliven Deaton" 
Ptancisco ROMO.  

Con el fin de desarrollar sistemas de producción bovina más 
eficientes a partir de un buen conocimiento de las condiciones técnicas 
y socio-económicas del pequeño productor, se han establecido prototipos 
de lechería especializada (LE) y de doble propósito (DR) en Turrialba 
por encontrarse,en 15 y 83%, respectivamente, de las fincas segOn un 
estudio en Costa Rica en 1977. 

Aqul se comparan el comportamiento de los sistemas de 27 pro-
ductores durante el periodo de marzo 1978-abril 1979 con el,de los pro-
totipos.: El añalisis del sistema LE de productores (N - 10) y del pro-
totipo arrojó lo siguiente respectivamente: uso de concentrados/maca/ 
día 0.87 y 0.19 kg; uso de melaza/vaca/0a 0.27 y 3.0 kg; carga animal 
1.4 y 6.0 UV/hal natalidad; 67 y. 69i: mortalidad 6.4 y 5.0%; producción 
de leche/vaca hato/año 1,306 y 2,918 11.  

Para el mismo sistema, por ha: costo 
r 
 de mano de obra 178 y 

720 pesos centroamericanos ($); costos variables. $269 y 1019; costo,  

total $474 y 2781, producción de leche, 1567 y 16673 It; producción de 
carne 86 y 43 kg; ingreso neto $66 y 1107, e ingreso neto familiar, 
$377 y 189C. 

En cuanto al. sisteme DP de los productores (N * 17) y del pro-
totipo los, resultados fueron, respectivamente: concentrado/vaca/dfa, 
0.45 y O kg; melaza/vaca/día. 0.44.y 1.5 kg; carga animal, 1.8 y 4.0; 
natalidad 52 y 57%; mortalidad 10 y 4%; producción de leche/vaca hato 
/año 431 y 1150 It por ha; costa mano de obra $167 y 345; costos varia-
bles $189 y 600• costo total $387 y 999; producción de leche, 652 y 
3068 It; producción de carne 1?2 y 307 Re; ingreso neto S-117 e 242; e 
ingreso neto familiar $155 y 617. Este análisis demuestra que es posi-
ble aumentar notablemente la eficiencia actual de los sistemas bovinos 
de pequeños productores mediante cambios tecnológicos, siempre que ten-
gan accesibilidad a los conocimientos, crédito y mercado. 

* Técnicos del CATIE, Turrialba, Costa Rica 
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AW CEE EN LA INVESTICACION PE FINCAS GANP.EERAS 

DE COELE: PROFOSITO EN Ptf1PNA 1 

M. de Cucia't  
A. 19Cea.i.aa*  
J. Gonz4Sez•  
1LH- Ruiteta 

Sakmiento* 

Se implementó una metodología de investigación para evaluar 
y modificar las prácticas actuales de producción de Fincas Ganaderas 
de Doble Propósito en tres regiones de Panamá. El punto central lo 
constituye la unidad de producción o finca. Las regiones se escogen 
de acuerdo a aspectos de potencial productivo, características biológi-
cas y otros factores que las hacen prioritarias. De éstas un número 
representativo de fincas (no menos del 5%) de la población son sujetas 
a un diagnóstico estático. El análisis de la nformación sirve para es-
tablecer en cada región una finca con las características zootecnicas 
predominantes (Fincas Testigo). Con información tecnológica ya gene-
rada se establece de igual forma una finca (Finca Validación), que in-
cluya ciertas modificaciones del manejo general prevaleciente y que han 
demostrado en Centros Experimentales sus probabilidades de poder mejo-
rar la productividad biológica y económica de las fincas. Sobre ambas 
fincas se lleva un control estricto de todas las actividades evaluando 
luego de un cierto número de ciclos de producción la eficiencia bioeco-
nómica de ambas.. 

Estas fincas generan también información e interrogantes que 
requieren ser investigadas a nivel de Centros Experimentales. Esta inves-
tigación retroalimenta el sistema provocando en algunos casos modifica-
ciones que mejoran la aplicación de la tecnología a las prácticas tipi-
cas de producción. Una vez validado el éxito de la tecnología, esta se 
implementa en algunas de las fincas de cada región y se evalúan sus re-
sultados. De esta formo se retorna al punto inicial, que es la finca. 
Para reajustar' y modificar la Finca Testigo, y procurando obtener una 
mejor información de las prácticas predominantes, algunas de las fincas 
de cada región son sujetas a un estudio dinámico. 

* Investigadores del Centro Experimental de Gúalaca, IDIAP, República 
de Panamá.  
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Metritis, 1.7%, Cervoicitis 1.2%. útero atónico 2.2%, ovarios 
estáticos 3.0%, atrofia ovárica unilateral, 1.22 atrofia bilateral 2.9% 
y otras anormalidades de baja incidencia. 

La eficiencia reproductiva del hato de doble propósito es de 
suma complejidad y constituye el principal problema de la ganadería en 
honduras. 	Como causas de este problema se destacan los periodos es- 
tacionales de desnutrición, deficiente alimanación preparto, impacto de 
la lactancia, efecto del amamantamento y falta de suplementación, ina-
decuado manejo de las novillas de reemplazo, carencia de controles y 
registros, sanidad .y negligencia del ganadero.  
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PP•31 AVA110ES EN LA INVESTICACION DE FINCAS PE 

DOBLE PROPOSItO EN PANAMI 	II 

M. de Citacia*  
A. Illtmizus' 
3. González•  
C. Samudic* 

Rwttobct 
M. Saitmiente*  / 

Las finca5 testigo (T) y de validación (V) utilizadas para 
la evaluación de las prácticas típicas de producción y las modificadas, 
poseen básicamente extensiones y pastos 'similares. Las diferentes 
principales existentes se dan en: carpa animal, número de potreros, sa-
nidad, alimentación del ternero y pasto de corte. 

La extensión de las fincas T y V de Cualaca, son de 20.5 y 
19.7 ha, respectivamente, así mismo su carga animal es de 1.2 y 1.7 
11.A./ha/año. Ambas poseen pasto Faragua Hypankkenia Au6a, el cual no 
se fertiliza. 

En la finca T y V los hatos se manejan en lotes de ordeño y 
no ordeño, para los que en la primera existen 4 y 2 potreros para estos 
hatos, mientras que en la senunda 6 y 2 potreros. 

La rotación para el hato en ordeño es de 15 días de pastoreo 
por 45 de descanso y la segunda de 7 por 35. En la finca V hay 4 potre-
ros de 0.25 ha c/uno sembrados con pastos pangola Vipitaxia decumbena 
para el manejo de los terneros, además existe una hectárea de pasto 
King Gres Pennizeiun putpuiteun pl-300-086, el cual es utilizado para 
la confección de silos que son ofrecidos durante la época seca. El con-
trol sanitario es más estricto en la finca V, tambíen se detallan re-
sultados biológicos de ambas fincas luego de un ciclo de producción. 

* Investigadores del Centro Experimental de Gualaca, IDIAP, República 
de Panamá. 
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PA .32 
	

DIAGNOSTICO. DE SISTEMAS DE PRODUCCION 
DE PEPUEPO PRODUCTOR EN COSTA RICA 

1. CARACTERIZACION GENERAL 

Angel Cadens* 
Vietok OUL/64* 
MoneetÁno Ávila** 
Fnancizeo Romem" 

El 'presente trabajo tiene como objetivo cuantificar' tos re-
cursos. disponibles, manejo general y productividad de los sistemas pre-
sentes en-fincas en las que, por lo menos, 508 del ingreso faililiar. 
proviene de la producción finquera y además el hato bovinszessá tempues-
to.por un-máximo de-50 vacas.. Se encuentran 121 fi Mas t'selecc tonadas' 
al azar,Len las regiones Atlántica-y Pacífica por ser firioriterlas po- 
litica y tecnicamente. La disponibilidad de tierra; emanó M'obra y 	' 
capital en construcciones fueron: 21.3 + 19.4 ha, 32.84 21.3'nerieS- -• 
hombre y $5,400 + .5.596. El .tamaño den netobovino fuede 30 +'22.1" 
cabezas, y les categor íass de vacas; novillas y terneras tiegaroW a 	' 
14.3 + 11.5, 5.8 + 6.1"y 4.3 51. ir cabezas, respectivamente. En 862 de -
las fincas los cerdos (x 3.2--+ 6.4 unidades) se reflejan en forma suel- 
ta, y en .432 es así para las aves 	sa 31.1 +35.5). Los prinnedlos aduar* 
les del ingreso total familiar y valores de Ta producción total, cul-
tivos anuales -y cultivos perennes se estimaron en $4,850 + 6,393, 
$4,622 + 6;252, $605 + 1)460 y $221 + 790,. respectivamente. Las f incas- 
se agrularon 	ganadería sola (G) 45%, ganadería + cultivos anuales 
(GA) 37tr•ganaderla + cultivos perennes (GP) 6$ y ganadería + anuales 
+ perennes (GAP) .8L -Se entontraron diferencias significativas (PC 584' 
entre GP . (34.8 ha). y G. (16.2) en cuento al tamaño de finca; entre GAP 
(43.2 MM) y GP <46.3 1410 por un lado y 0 (22.) MH) en mano de obra dis-
ponible. Reluitartin superiores G (59.7%) y GAP (68.2%) en cuanto a 
vacas en producción y GAP (5.2 lt) en producción de teche/vaca en orde-
ño/die, pero no se encontró diferencia significativa en cuanto al va-
lor de la producción total. De este-análisis se concluye que 1) la pobla-
ción de fincas estudiadas demuestra amplia heterogeneidad tanto en re-
cursos disponibles tomo en niveles productivos, 2) la diversificación • 
está directamente relacionada con la disponibilidad de tierra,  y mano-de 
obra y 3) el sistema más comúnmente practicado es la 'ganadería sola, sin 
embargo, los sistemas mixtos conjuntamente cuentan por 'la medie parte-
de todas las fincas en el estudio. 

* Investigadores, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Costa 
Rica 

** Investigadores CATIE, Turrialba, Costa Rica 
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PA,3% DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE PRODUCCION 

PEL PECUEFO PRODUCTOR EN COSTA PICA 

II. ANÁLISIS COUARATIVG DE SISTEMAS 

CE PRODUCC ION PCUINA " 

Auge( Conde/.n` 
PíctoA 
Frtnncisco Romero**  
Maricaino Ávila**  

El presente trabajo tiene como objetivo examinar el manejo y 
produCtividad de lot sistemas de producción bovina en fincas en las 
que, por' lo'menos, 50% del ingreso familiar proviene de la producción 
finquéra jr'ddémás el hato bovino está compuesta por un máximo de 50 
vacls".. Se encuestaron 121 fincas, seleccionadas al azar, en las regio'  
nes 'Atiántita y Pacifica por ser prioritarias política y técnbamente. 
En 48% de iat fincas se practica la ganadería de carne (C), en 25% la 
de doble propósito (DP) y en 27% la de lechería especializada (LE). Los 
promedios de disponibilidad tierra, extensión en pastos mejorados, me-- 
no de obra e inversión en equipos fueron: 22.4, 24.0 y 16.2 ha; 5.5, 
7.8 y 8.3 ha; 31.3, 32.4 y 32.9 meses-hombre; $99, 161 y 844, para C, 
CP y LE, respectivamente. La composición del hato bovino de los siste-
mas en'el mismo orden incluye: toros, 0.9, 0.7 y 0.6; vacas adultas, 
12.2, 15.6 y 16.7; novillas, 5.5, 7.1 y 5; terneras, 3.5, 4.5 y 5.5 ca-
bezas, y otras categorías sumando un total de 28', 32.4 y 31.3 cabezas. 
El 61, 67 y 87% tienen pastoreo rotativo; 10, 16 y 47% fertilizan el 
pasto; 27. 35 y 39% dan minerales: 2, 16 y 52% dan concentrados; y 18, 
32 y 61% dan melaza; para los tres sistemas respectivos. Promedios de 
vacas en producción, carga animal, producción de leche/día por ha y por 
vaca en hato se estimaron en: 46, 56 y 62% 2.2, 2.9 y 2.8 UV/ha; 1.3, 
2.7 y 6.6 It; y 0.8, 2.0 y 3.2 lt; para C, DP y- LE, respectivamehte. 
Cuando se agruparon las fincas en los estratos de 1-5, 6-15, 16-30 y de 
30-50 vacas en el hato, se encontró nue 52, 67, 81 y 81% tienen pasto-
reo rotatiVo; 5, 17, 33 y31% fertilizan el pastc; 9, 28, 52 y 44% dan 
minerales; 9.  14, 30 y 31% dan concentrados y 14, 26, 44 y 62% dan me-
laza: para los 4 estratos respectivos. Se concluye que 1) el sistema C 
predomina pero también son importantes los' sistemas DP y LE en la po-
blación estudiada, 2) los tres sistemas no son heterogéneos en términos 
de los recursos disponibles; sin embargo; 3) el nivel tecnológico au-
menta a medida que las fincas progresan de C a LE y a medida que aumen-
tó el número de vacas en el hato. 

* Investigadores, Ministerio de Agricultura y Ganadería, (MAG) 
Costa Rica. 

** Investigadores, CATIE, Turrialba, Costa Rica 
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PA.314 
	

IMPACTO DE LA ASISTENCIA TECNICA 

A UN P6OUERI PRODUCTOR 

EN PAPRUAS, COSTA RICA 

FAane.24co Rizamos  
Rodono Vaxga4*  
AlanceVato Milla.  
Fnancoa Defino44.  

El señor Antonio Jiménez es propietario de una parcela de 3 ha 
en el asentamiento campesino ParrOas, del Instituto de Tierras y Colo-
nización de Costa Rica. La finca está localizada a 1,300 m.s.n.m., la 
temperatura promedio anual es de 19°C y la precipitación pluvial de 
1,733 mm., siendo los meses de enero, febrero, marzo y abril los más 
secos. La topografía es quebrada y los suelos son moderadamente áci-
dos. Antes del inicio del proyecto ITCO/CATIE (enero de 1979) el pro-
ductor tenla 8 vacas con una producción total de 30 litros de leche 
por dta, 6 apartos de pasto natural PammAtum 4pp. y algunas áreas pe-
queñas de Pasto Kikuyo Penhsetturt effuldatatton, y Estrella Cynodon ntem-
&enea: feferente a infraestructura tenla un galerón de ordeño y cer-
cas periféricas. Este tipo de explotación producía un ingreso neto 
anual de SC.A.I,224. Las principales acciones realizadas fueron: con-
secución de financiamiento en el Sistema Bancario, siembra de pastos 
mejorados, Cynodon n4on6uen4ié e implementación de un sistema de pas-
toreo rotacional y fertilización de potreros (250 kg de N/hafaflo); selec-
ción de fincas, selección y compra de vacas con un mayor potencial pro-
ductivo, elaboración de un programa de manejo y sanidad. Como resul-
tado de esto se tiene actualmente 55% del área de pastos mejorados di-
vidida en 24 apartos que permiten una carga animal de 6.7 U.A./ha. La 
producción de leche es de 2,187 litros/vaca/año y 12,393 litros/ha/año. 
Lo anterior requirió de una inversbn adicional de $C.A. 1,280/ha que 
están produciendo un ingreso neto de $C.A. 534/ha y un ingreso neto 
familiar de $C.A. 925. Esto demuestra la factibilidad de involucrar 
a pequeños campesinos a procesos productivos rentables, siempre y cuan-
do existan los factores tierra, crédito, asistencia técnica y mercado. 

* Investigadores CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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pa.2 
EVALUACION Y SELECCION DE ALFALFA BAJO CONDICIONES 

SEM1—ÁRIDA EM AZUL, REPUBLICA DOMINICANA * 

somma4 olagnek1.«* 
meta!~ valgla 

Gltaw" 

INTRODUCC ION 

La alfalfa (Medican° sativa) es una leguminosa con al&,*Htlzf  forra 
Jaro, y teniendo en cuenta las necesidades nutricionaleseqUeaexisten en 
el país en la alimentación animal, es conveniente seguir experimentando 
este val loso cultivo basta encontrar un cultivar que pueda adaptarse y 
persistir bajo nuestras condiciones edafoclimíticas. 

Es.importante destacar el ahorro que tendría el pais con la produc7. 
ción de alfalfa, la cual se utiliza en la preparación de, alimentos c0°-/ 
centrados para ganado, aves, porcinos, etc., viendo que el costo de pro-
ducción -de una tonelada tétrica de alfalfa seca oscila entre 60-70 pesos 
dominicanos.:.  

MATERIALES Y METODOS 

El Valle de Azua presenta las siguientes condiciones ambientales, 
pluviometría promedio de 674.6 y temperatura media 27.0°C. -  

Cuadro- 1. Tipo de suelo y clasificación 

Tipo de Suelo 	 Clasificación 

Textura 
	

PH 	110 	Ca 
	 P 	 K 

	

% 	Mg Ca/100 Kgr P/M1 suelo Mg K/100 

M1 suelo 
	

M1 suelo 

	

8.5 	_0.24 	23 
	

1.88 	0.53 

.11reientado en la XXVII Maude& Anual del PCCMCA, 23-27 de Marzo, 
1981; Santo Domingo, República Dominicana. 

* * Ing.Agr. Encargada Programa Pastos y Forrajes m. CENIP. 

*** Ing.Agr. Encargada Programa FertTlización de Pastos - CEN1P. 
**** Ph. D. Experto Asociado Proyecto Desarrollo Pasto y Ganadería 

FAO/PNUD/SEA. 
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Se aplicó fertilización fosfórica a razón de 100 Kg/Ha de 
P
2
O
5 

y 25 Kg/Ha de sulfato de amonio, al momento de la siembra. 

El material utilizado es una selección de 10 cultivares de 
alfalfa de ensayos realizados en diferentes zonas del país (Escuela 
Agrícola Salesiana, La Vega; ISA, Santiago; Estación Experimental, 
Uní; Centro de Reproducción Ganadera UNPHU (Nigua), después de eva-
luar época de siembra, adaptación, medir rendimiento y resistencia a 
plagas y enfermedades. 

Las semillas fueron inoculadas con cepas L x 478 antes de la 
siembra. La siembra se realizó en líneas a 0.50 m entre lineas y 0.20 
m entre plantas bojo un diseño de bloques al azar con 4 réplicas: Se 
utilizó 20 Kg/Ha de semillas. 

-Se hicieron aplicaciones de herbicidaspara el- contred:de ma-
lezas 15 días después de la siembra; no se controló plagas ni' entornen-
dados. Se hicieron aplicaciones de riego periódicamente, aunque en al-
gunos casos los períodos de riego no fueron muy eficiente y se-observa-
ron parcelas afectadas por falta de agua.  

C1 primer primer corte se realizó 4 meses después de la siembra-1 . 
tiempo de establecimiento; luego cada 35 días. Estos se hacían% 
cm sobre el suelo. La selección se hizo en base a producción de forra-
jes, resistencia de plagas, enfermedades y principalmente adaptación a 
las condiciones de la zona. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados de producción en materia seca indican que el 
cultivar BIC-7 fue el que obtuvo los mayores rendimientos con 5977 Kg/ 
Ha/4 cortes, teniendo un comportamiento similar a los ensayos de época 
de primavera realizados en ISA, Santiago - 1977 fi). siguiendo el cul-
tivar AMB con 5606 Kg/Ha. El rendimiento promedio de 8 cultivaresfue 
5222 Kg/Ha. 

El análisis de varianza indica ,que no hubo diferencia signi-
ficativa a P0.05 entre los promedios (ver Cuadro 2). 

Estos resultados fueron inferiores a los obtenidos en La 
Vega, Santiago y Banf, como puede verse en el Cuadro 3. Esto, debido 
probablemente a la no fijación del nitrógeno; no hubo nodulación en 
ningunas de las observaciones realizadas, las cuales se hicieron cuan-
do la planta abrió su primera hoja, verdadera, y dos meses después de 
la iiembra. Es importante señalar que a 	utilizada no se le. hi- 
zo prueba de viabilidad y efectividad. n los suelos tropiciles las 
cepas introducidas suelen ser de vida corta -en-las bacterias de alfal-
fa, aún cuando las razones son todavía desconocidas. . 
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Existe una relación entre los rízobios del suelo, la nodular 
ción-y la modulación del suelo. Esta relación, según Russell (1968) 
puede ser cien.a si el suelo contiene cepas de rizobios. Cuando esto,  
no sucede en La práctica agrícola, es que se han presentado los proble-
mas siguientes. 

"Que el suelo no contenga bacterias que puedan formar nódulos; que és, 
te contenga solamente bacterias que puedan formar nódulos ineficaces o 
que el.. suelo contenga una mezcla de bacterias, algunas formando nódulos 
efectivos y otros no efectivos". 

Cuadro 2. Rendimientos M.S. Kg/Ha y proteína seca en 4 cortes 

Tratamientos Rend. M.S.. Kg/Ha 

BIC 7 5977 1297 
AMB 5606 1 1099 
Venezuela 5584 1182 	-. 
Mexon 5427 971 
Florida 16 5343 
VC cargo 5136 1068 
Hayden 4421 827 
AMR 4279 1023 

Cuadro 3. Rendimientos promedio en Kg/Ha/4 cortes en diferentes zonas 
de ensayos con relación a Azua 

Cultivares Estación 
Exp..- Bani 

Esc. Salesiana 
La Vega , 

ISA 
Santiago 

CIA2A 
i'Aztal 

Venezuela 44 9190 7880 - 5584 
VC cargo 7600 6130 6830 5136 
Mexon 7390 6510 6780 5427 
Hayden 7610 - 7550 4421 
BIC 7 8150 5720 7970 59771 t. 
Florida 66 8760 7930 7970 5343 
AMB 9300 5360 6940 5606 
AMR 7940 5580 	' , 	7290 - 	4279 

• 

En Inglaterra, á principio de los años 20, surgió el primer 
problema cuando se intentó incrementar el área de alfalfares, se observó 



44 

que ésta solamente nodulaba de modo natural sobre muy pocos suelos en 
los cuales se había cultivado frecuentemente en el pasado (3). Traba-
jos realizados por Strong, 1938 (citado por White) en sueloS pobres de 
Australia, en alfalfa con y sin nodular, Indican que hay una mayor pro-
ducción de materia seca en semillas inoduladas alcanzando una produc-
ción de 1Q1,66 Kg de materia seca/acre y 24.09 para las no inoduladas 
(7). 

La relación carbono/nitrógeno es importante para mgular la. 
actividad nodular, cualquiera de estos elementos que falte o que esté 
en más o menos proporción, rompe esta relación y ocasiona la no forma-
ción de nódulos (8), como pudo haber sucedido con nuestro trabajo, en 
el cual la materia orgánica estaba en 0.74%. 

El pH del suelo es un factor importante en el desarrollo de 
la alfalfa -Gutiérrez T (1978) reportó una disminución en el desarrollo 
de alfalfa a pH 8.1 a 8.2 acompañada con una marcada susceptibilidad a 
enfermedades; estos señalamientos coinciden con las observaciones he-
chas en el transcurso de este ensayo, tuyo pH estaba en 8.5. MurphY L. 
S. (1976), señala que el rango óptimo dé Ph para alfalfa es de 7 a 7.5 
(3). Reducciones e inhibiciones de nodulación también se han reportado 
en suelos con pH de acidez moderada (5.5 a 6) y por debajo de ésta (2). 
Rendimientos satisfactorios fueron reportados por Soto Roa (1977) en 
suelo con pH de 7.1 (5). 

CONCLUSIONES 

I. Continuar los trabajos regionales para dar una información más com-
pleta. 

2 	Realizar trabajos de inoculación con Rhysobium viable y medir la 
efectividad de la cepa. 

3. Identificación Me plagas y enfermedades en cada' zona de ensayo. 

4. Realizar trabajos de época de siembra y frecuencia de corte para 
observar persistencia del cultivo. 
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PA.0 
RESPUESTP DE LA ASOCIACION DE LEUCAENA leueoce4,404  (LAM)  y 

MITARIAdccuNble(STENT) A LA APLICACION DE FOSFORO. EH  NIGUA. 
pErupLicA poniricAmn *  

NeAdiana Vamos"• 
ManuIC Topa Chata01! 

INTRODUCC ION 

La mayoría de loy paises en vial de desarrollo,pcesentan un al-
toi creelmlento demográfico que no se corresponde con la cantlidad 
mentox,producidos. 

Ésta, contradicción permite cuestionarliasta,nué punto los sistr 
mas' aCtuales.de producción agropecuarios han sido:eficientes en ~ver, 
tir ciertos recursos en productos. 

En:la actualidad, existen plantas con alto valor nutritivo que,; . 
pueden ser utilizadas tanto para la alimentación humana como animal., .:pr) 
ro que han recibido poca investigación tanto en forma individual o como - 

 , 

componente de sistema de producción, La Leucaenelemcocephala (Lino 
es un ejemplo de las plantas antes señaladas, ofrece ta. -ppetI, 

culericie4 de Crecer,en forma silvestre y con poca exigentes nutniTival. 
y de suelo. Es muy apetecida por los animales, principalmente Joe Ii 

mientes y posee un valor nutritivo elevado, básicamente en su conteeido 
protéico. 

En República Dominicana, los suelos-presentan deficiencias en 
nitrOgenn y fásforp, El nitrógeno se podría proporcionar trevói,de le 

ee0C.100111!, sAMbiltica de MicroorgarZismos que fijan el nitrógeno de legar,. 
minosas y gramineas. Sin embargo, el fósforolque es fácilmente:fijadoy 
además poco móvil, debe ser suministrado con aplicaciones de fertilizan-
tes colubres que upeden.qpqlaprovechados rápj4pment0 por la pirata. Con 
un mageftvadeCvedp en donde se, conozca bien la relación suelo*.plante-
anleel,Jsepodda poner a disposición de los ganaderos de!las reglenes„ 
con recursos limitados, sistemas opcionales de producción que tienden a• 
mejorar la productividad y producción de sus explotaciones y aumentar 
los Ingresos que perciben dichos productores. En vista .  de 1a poca in- 
formación que existe en el país, sobre 	:de tino criollo en la ali- 
mentación animal se plantea el presente trabajo que tiene los siguientes 
objetivos: 	, 

Presentadoxhn la -XXVI,),  Réuniórr Anual del PUCHCA, ZlaT de marco;. 
. 194, Santo Domingo, República Dominicana. 

** 	Ing.Agr.Enc. Programa Fertilización de Pastos -CEN1P 

*** Ing.Agr. Profesor Zootecnia Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD). 
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a) Determinar la respuesta de una asociación de Leucaena y pangola a 
la aplicación de fósforo. 

b) Determinar el valor nutritivo de la Leucaena y de la asociación de 
Leucaena + pangola. 

c) Determinar cuál es la frecuencia y altura de corte que produce el 
mayor rendimiento de materia seca. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realizó en el Centro de Reproducción y Cría de 
la finca experimental de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU), ubicada en b sección Nigua de San Cristóbal. La finca experi-- 
mental está situada a 10 m.s.n.m. y a los 18°25' latitud Norte y 7C°06' 
longitud Oeste. La precipitación media anual es de 1107.1 mm, la tempe-
ratura media anual es de 24.54°C y la humedad relativa es 83%. 

El suelo es franco arcillo-arenoso y posee las características 
químicas siguientes: pH 7.4, MO 2.35%, P

2
O
5 

1.0 ugr. P/M1/suelo y K20 
0.03 meg/100 MI/suelo. 

Los tratamientos consistieron en la utilización de dos niveles 
de fósforo (O y 100 Kg/Ha/año); la fuente utilizada fue superfosfato 
triple (46%). Además se estudiaron dos frecuencias de cortes (28 y 42 
días) y dos alturas de plantas (15 y 20 cm). Las tres variables estu-
diadas, hicieron un total de 8 tratamientos. 

La aplicación de fósforo se realizó en dos aportaciones al año; 
al inicio del ensayo (5/8/1979) y seis meses después de la primera. 
Las aplicaciones se hicieron al voleo, el ensayo tuvo una duración de 
un año. La cantidad de superfosfato triple que se aplicó por parcela 
experimental de 50 m12  fue de 0.543 kg. 

Los tratamientos se ordenaron en un diseño de bloques al azar 
con arreglo factorial de 23, figura 1. Cada parcela experimental tuvo 
una dimensión de 5 m x 10 m. El área total del experimento fue de 1600 
m2. 

La hierba Digitaria decumbens y leucaena leucocephala fueron se-
leccionadas en asociación al estado espontáneo. 

Se evaluaron estadísticamente el rendimiento (M.S. ka/Ha) de la 
asociación Leucaena leucocephala + Digitaria decumbens; Leucaena y Digi-
taria sin asociar; además en cada una se determinó la frecuencia de 
corte y la altura de la planta que permitieron un mayor rendimiento de 
M.S.; tanto en la asociación como los monocultivos. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Rendimientos de M.S. en kg/Ha 

Asociación: Leucaena + Pangola 

En el cuadro 1 se Observa el efecto de la triple Interacción- en 
el rendimiento de M.S.; en dicho cuadro se observa que el trata/Meato 
que presentó el mayor rendimiento (7083 kg/Ha de M.S.) fúe aquél W6 el-''': 
cual se aplicó la cantidad de 100 kg/Ha) año de P2  OR  a unalfreculnela 
de corte de cada 28 dfas y a una altura de 20 cm. (4 Ala  FIR). Este 
rendFdltnto fue significativamente superior a los de 5Yros trófamientos 
antes 'mencionadas (o sea en donde se aplicó 100 kg/Flá de P OR  tlth-tqticit 
al cual no se le aplicó fósforo ambos a la misma frecuencia 	de 
corte, se notará una diferencia de 2302 kg/Ha de M.S. a favor del prime-
ro. Esta diferencia puede ser atribuida como una respuesta de las plan-
tas a la aplicación de fósforo (2,9). Bovadilla (2) encontró respuesta 
en Leucaéria leticocephala a la apliraeldn de 100 kg de Y0210R/NalalidNi-as: 
ta respuesta estire() ligada a una frectlenCia y altura de ¿oh-e tada 20ecR• 
Iras 'y a 21 cm, respectivamente. En ti studios reállsádos'lór otros 
mistlgaddres se'encenttó respuestas significativas en la Leucaena, cuan-
do se aplicaba'al suelo calcio y fósforo. ' 

En el tratamiento con aplicación de fósforo, corte a 15 cm de 
alturttperh feriando la friecuancia de corte de 28 a 42'dfas se prestnta 
una diferencia de 1115 kg/Ha de M.S. a favor del tratamiento con mayor 
frectienéla ee 'corte, cuadro (1), posiblemente está distinución se deba 
a,la tardadé lai hojas (Senéptud) a medida queueMsenta la frecuencia da 
corte. 	 ' 

Eh aquel tratamiento, en el cual se aplicó fósforo, se mantuve 
constante'la frecuencia de corte (cada 28 dfas) y tóló se 'varió le alta"- 
ra dé 20 a 15 cm. Se Observo una diferencia a fator del tratámlent<0:Cat 
mayor altura de corte debido a una mayor tongitúti-delOs tallos del'fint 
a su capacidad de rebrote 1/.' Sin embargo, en Hawell los Mós Oltra reía, 
dimientos se han encontrad; cuando los cortes se realizan "a uní altura 
de 5 cm (9). 

Leucaena y Pangola 

En el Cuadro 1 se observo que el rendimiento de la leucaena en 
el tratamiento (P., F, fue significattvo y prelentó'un rehelliento de 
2,181. kg/Ha. El 4ual flie ligeramente superior al tratamiento en el cual 
no se aplicó' fósforo - mostrando una diferencia de"452 111/Ma. En ambos 
casos Fa frecuencia y altura de corte fue la misma. ' 

- 	.- 

1/ TAPleS, C.A. Comunicación peraonal. Departéiento de ZoOtetnia,; 
Óáltertidad Autónoma de Sentó Momingo (UASD)",' Santo Dominge,M.D., 
1979. 

• 
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Cuando se analiza aisladamente el efecto del fósforo sobre el 
rendimiento en materia seca, se puede observar que la Leucaena no presen-
tó diferencias significativas a la aplicación de fósforo, Cuadro 2. Al-
gunos investigadores señalan que la presencia de micorrizas en ciertas 
leguminosas contribuye a que éstas utilicen el fósforo más eficientemen-
te. Estos hongos tienen una gran capacidad de metabolizar los fósforos 
y -ponerlos a disposición de la planta, sin embargo, como el fósforo tie-
ne güe pasar del hongo a los nódulos radiculares y de ahí esperar la 
descomposición de los mismos, es probable que un año no haya sido su-
ficiente para Conocer esta respuesta (8). 

' En lo que respecta a la frecuencia y altura de corte se observan 
diferencias significativas entre los tratamientos ensayados. La mejor 
frecuencia corresponde.a cada 28 días y la mejor altura a los 20 cm, 
Cuadro 2. 

Los rendimientos en M.S. de la pangola fueron mayores que los,de 
Leucaena en 'cualquiera de las variables analizadas. En el Cuadro 2 se 
obsedva que el rendimiento en los tratamientos en los cuales se aplicó 
fósforo fue mayor que donde no se aplicó independientemente de la fre-
cuencia y altura de corte. La respuesta de la planta .a la aplicación de 
fósforo corresponde con lo encontrado por otros investigadores. 

Composición de la materia seca de la asociación Leucaena + Pangola 

La aplicación de fósforo no afectóel contenido de proteína cru-
da de la asociación, ya que se presentan valores muy parecidos a los de, 
aquellos tratamientos en los cuales no se aplicó fósforo, Cuadro 3. 
Sin embargo, al analizar las frecuencias de corte estudiadas, se obser-
va, que en la frecuencia cada 28 días ocurre el mayor porcentaje de pro-
teína druda, mientras que a los 42 días el contenido de fibra cruda au-
menta, Cuaddo 3. Este comportamiento puede ser debido a que a la edad . 
de 28 dlas fin componentes de la asociación tienen mayor cantidad de ho-
jas, contrario a lo que ocurre a mayor edad en donde la relación tallo-
hoja aumenta (4,3). 

Por otro lado, los contenidos de Ca y P permanecen prácticamente 
sin alterarse debido al pequeño lapso entre una y otra frecuencia de cor-
te. 

- 	COmposición de la materia seca de la Leucaena 

La Leucaena presenta un alto contenido en proteína cruda (27,7%), 
(Cuadro 4), los valores encontrados en el presente trabajo son muy pare-
cidos a los obtenidos por otros investigadores (1,2). En la República 
Dominicana Bobadilla (2) realizó una investigación con Lino criollo y 
encontró que al analizar químicamente las diferentes partes de las plan-
tas, los contenidos protéicos fueron: 26.8%; 7%; 15.3% y 28.8% para ho-
jas, tallot, vainas y semillas, respectivamente. La cantidad de mimosi-
na osciló entre 3 y 3.75%. 
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Las hojas tiernas contienen de 4 a 18% de proteína y además son 
más ricas que las viejas. Estudios realizados demuestran que las hójas 
representan un 20% del peso total del forraje fresco cortado y son tres 
veces más ricas en protétnas que el tapo, (1,5). La proporción en que 
se encuentran las hojas es un carácter genético intrínseco de la espe 
cie y varia en las d'ferentes fases del ciclo biológico de la hierba 
(3,V). 'En términos generales, el contenido-de-proteina cruda-de una fo-
rrajera se oansidera como el prinCipal índicador de su valor nutritivo 
(6) 

El contenido en fósforo no estuvo Influenciado por la aplica-
ción de dicho elemento, ya que para ambos casos' se encontró 0.18%. Sin 
embargo tanto e) fósforo cono el calcio tienden a disminuir ai medida 
que se aumenta la frecuencia de corte (Cuadro 4). 

COMOSICIIS Y REC8HENDACIONES 

1. La aplicación de fósforo incide positivamente en el rendimiento de 
-la, asociación y lo mismo ocurre con la frecuencia de corte. La al-
tura de corte incide en menor grado. 

2. La frecuencia de corte cada 28 días y la altura de corte a los 20 
cm favorecierooel rendimiento de la Leucaena. 

Para las condiciones en las que se desarrolló este experimento, 
no hubo respuesta en la Leucaene a la aplibacióm de fósforo. 

4. La aplicación de ~foro incrementa los rendimientos de la pangola, 
I0dependientemente de la frecuencia y altura de corte.. 	— 

5. La Leucaena presenta un alto valor nutritivo, proteína cruda 
<27.7%3 independientemente de la.  aplicación de fertilizante 'fos-
fóricd. ' 

Recomendaciones: 

Las conclusidnes obtenidas-dermiten dar las siguientes recomen-
daciones: 

1. Aplicar a la asociación Leucaena + pangola 100 Kg de fósforo/Ha/ 
aRo, en dos aportaciones y cortar o pastorear a 20 cm cada 28 días. 

2. Continuar la investigación para determinar la presencia de mico-
rrizas en estos suelos. 
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PA. 7 FERTILIZACIÓN DEL PASTO NPPIER 

(Pciumiseturn purcpuiteum Schum) 

CON NITROGENO EN LA ZONA TROPICAL MUY SECA 

DE GUATEMPIA* 

Fedetics Enanco Condón•  
&yute6 A. Rodiagtaz E." 

INTRODUCC ION 

Este trabajo se llevó a cabo en la finca "Hacienda Nueva", ubicada 
en el Km. 115 de la carretera al Atlántico, en el MunIclpb de Usumatlán, 
departamento de Zacapa, a una altura dé 250 m sobre el nivel del mar, con 
una precipitación anual de 980 mm, temperatura media de 27'C y una humee 
dad relativa de 702, según Holdrtdge citado por Rámlrez, cotresponde:a 
la zona tropical muy seca: 

Los suelos corresponden a la serie de los Valles, sobre materiales 
sedimentarios y metamórficos de topografla plana, textura franco arcillo-
sa con las siguientes características: pH 8.3, cargón orgánico 045*, ni-
trógeno total 0.18*, materia orgánica 1.63%, relación carbono nitrógeno 
8:1; capacidad total de intercambio 32.69 m/g de suelo; porcentaje de sa-
turación de bases 64.30, nitrógeno disponible 16 p.p.m.; fósforo dliponi-
ble 25 p.p.m. y potasio disponible 136 p.p.m. 

El sistema experimental usado fue de bloques al azar, ci5n cinco' 
tratamientos y cinco repeticiones, cada parcela ocupó un área total de 
80 metros cuadrados' y el área útil fue de 36 metros cuadrados. 

La especie estudiada fue pasto Napier de la variedad Costa Rica.' 

Los tratamientos evaluados fueron bs siguientes: 

1. NO  Testigo (ninguna apliteción de' nitrógeno) 

2. N
1  

200 Kg de N/ha/año 

3. N
2 

250 Kg de N/ha/año 

4. N3  300 Kg de N/ha/año 

5. N
4 350 Kg de N/ha/año 

* Presentado en la XXVII'Reunión Anual del PUMA, 23-27 de marzo, 1981 
Santo Domingo, República Dominicana. 

** Universidad de San Carlos, Programa de Desarrollo Ganadero, Guatemala 



El nitrógenc, fue NIlicade en bandas al inicio y después del pri-
mero, secundo, tercero y cuartc, cortes: se realizó una aplicación uni-
forme de 300 Kg de P.,0,

,
/he y 100 Kg de K20 por hectárea 
 

La fuente de nitrógeno fue nitrato de amonio (33% de N); la fuen-
te de fósforo fue superfosfate simple (21% de P205) y de potasio el mu-
riato de K (60% de K20). El trabajo cubrió un período de doce meses. 

Al inicio del experimento, las parcelas fueron cortadas para uni• 
formizar. los cortes se efectuaron con machete n ras del suelo. Se 
registraba el rendimiento de la parcela neta, los análisis de materia 
seca y nitrógeno se efectuaron de acuerdo a los métodos de la AOAC. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El efecto de la.fertilización nitrogenada sobre el rendimiento 
del pasto Napier en términos de forraje verde; materia seca- y proteína 
cruda, puede observarse en el. Cuadre 1. En el mismo temibén es posi-
ble observar la recuperación del nitrógeno aplicado en los distintos.  
niveles de fertilización. En general, es posible notar un incremento 
significativo hasta llegar al nivel de 300 kg de N/ha/año 

Estos resultados son muy superiores a los obtenidos por Guerrero 
y .otros (8), cuando obtuvieron un máximo de 14 toneladas de M.S. al 
aplicar 400 Kg de N/ha. También fueron superiores e los resultados - ob-
tenidos por los mismos autores, utilizando combinaciones de 400<kt) de 
N/ha y 200 kg de fósforo/ha (13.9 t M.S.) 

En otros trabajos realizados donde la precipitación Fue superior 
e 2500 mm, muestren producciones de 30 t de H.S./he/año (1.2,3 y 4) 

Esta superioridad se puede atribuir al hecho de haber utilizado 
le variedad Napier conocida como Coste Rica, la cual es más viuorosa y 
exuberante que las utilizadas en los otros trabajos referidos (Merker, 
Panamá) 

En El Salvador, 41etking y Lewy-Van (17) obtuvieron rendimientos 
hasta de 8í) Tm 03./8a/orlo. 

De 1c anterior puede inferirsc que los rendimientos obtenidos en 
el presente trabajn son bastante satisfactorios, si se tema en cuenta 
que se realizó en una zona tropical muy seca (750, mm) y el suministro 
de agua de riego fue deficiente. 

Las figuras 1 y 2 muestran gráficamente el rorcentaje de recupe-
ración de N y los incrementes de materia seca producida por cada kg de 

N aplicado, respectivamente. Las tendencias observadas en los resulta:- _ . 
dos son similares' e los reportadcs por otros estudies (5)"., 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación de nitrógeno incrementó la producción de materia se- 
ca; sin embarco, para las condiciones en las que se realizó el 
trabajo, parece no justificarse aplicaciones arriba de 300 kg de 

_N/ha/año. 

2. El mismo efecto se observó en relación coni la producción de pro-
[eine cruda, Ja_cual se debió más que todo al incremento de mate-
ria seca que al porcentaje de proteína de pasto, el cual no sufrió 
ningún incremento significativo, debido a las aplicaciones de nitró- 
geno. 	, . 
. 	. 	 . 

3. La aplicación de 300 kg de N/ha/año resultó producir el'forraje 
más barato. 

• 
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PA.? 
	

EFECTO DE Lf FERTILIZPCION 

EN El. RENDIMIc/ITO Y Ct.LIWO CE 

LOS Pi‘STOS ESTRELLO ;.FRICAN! Y PrNIGOLte  

Melidiana Vartgaz• 
Manuel Tapia Chatahn* 

INTRODUCC ION 

En la República Dominicana se dedican a-la ganadería 1,436,214,72 
hectáreas, de las cuales el 67.6% (670,739.25 hectáreas) son pastos cul-
tivados, utilizados en la alimentación de ganado para leche y carne, o 
ambos propósito a la vez. 

• 	- 
En 1972 el rendimiento promedio de leche y carne fue de 5.1 lt/va-

ca/dla y 26 kg/ha/año respectivamente. 'Estos,rendimientos son conslOé-
rados bajos si se comparan con los obtenidos en otros paises en donde 
se hace un uso másracional de 1)S pastos. Eh la actualidad, st'cree que 
la baja productividad • que experimentan:las fincas ganaderas leAelba 11.  
la no utilización de prácticas de manejo adecuadas entre las que se Men- 
ciona la fertilización. Menos del 10% dejas• 	fincas nanáderas usan fer- 
tilizantes y emplean fórmulas,co-mpletas'•donde las dosis y elementos uti-
lizados no son el resultado de trabajos previos de investigación. 

Considerando que los pastos constituyen el principal alimento pa-
ra el ganado, es conveniente hacer investipaciones en fertilizacion, to-
mando en cuenta el tipo de explotación y las condiciones ambientales. De 
esta forma se determinarán cuáles serán los niveles de tertilliante y 
dosilmlás adecuadas y que contribuya a-un mayor Ingreso. 

,Yensando en las condiciones antes señaladas se planteó este-cito= 
dio, cuyo objetivo principal consiste en determinarla; dosis óptimaLeeo-; 
nómica do fertilizante que contribuya a un incremento de la producción y 
Productividad de 105 pastos. 

* Presentado en la nyll Reunió* Anual del l'URCA, Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana, 25-27 de marzo de 1981. 

** Ing. Agrónomo, Encargada de Fertilización de Pestos-CENIP, República 
Dominicana. 

*** Ing. Agrónomo. Profesor Zootecnia U.A.S.D., Santo Domingo, Repúbli-
ca Dominicana. 
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MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realizó en la Lstación Exnerimental de teche en 
San Francisco de Macorís, dedicada r la producción de leche. La Estación 
Lechera está situada e 110 msnm, 19°171' latitud norte y 70°151' longi-
tud oeste, con una precipitación media anual de 1414.64 mm y una tempera-
tura media de 25.6°C. Las características químicas del suelo experimen-
tal son las siguientes: pH = 5.9; MO = 2.91, P

2
O
5 
= 20.00 PPM y K20 = 514 

ppm. 

Los niveles de fertilizantes fueron: Nitrógeno (0, 150, 300, 450 y 
600 kg/ha), fósforo (0.50 y 100 kg/ha/año) y de potasio (O, 100 kg/ha/ 
año). Estos niveles fueron estudiados en un diseño experimental de blo-
ques al azar conaarreglo factorial de Sx3x2 con 4  repeticiones. Le fuen-
te fde fertilizantes utilizadas fueron las siguientes: Sulfato de Amonio 
(21% N); Superfosfato triple (46%) de P205 y'lluriato de Potasio (608 de 
K
2
O) 

En San Francisco de Macorís se realizó. lá siembra de los mismos 
utilizando para la Pangoia un marcr de plantación de 0.50 m x 0.30 m, y 
para la Estrella una distancia entre hilera de 0.5m y sembrada al cho-
rrillo. La aplicación del fertilizante se realizó de la siguiente for-
ma: la mitad del fósforo y el potasio a la siembra y la otra mitad 6 
meses después de la misma, El Nitrógeno, sin embarco. se  dividió en 8 
aplicaciones a partir de In siembra para el caso del HigUey y 10 apli-
caciones en San Francisco de Macorís, El Nitrógeno se aplica cada 28 
días en época de lluvia y cada 56 días en épra de sequla. Le altura 
aproximada de corte fue de 10 cm. 

RESULTADOS 

En el cuadro 1 se observa el efecto de la triple intéracción. Los 
tratamientos que presentaron rendimiento de M.S. en kn/ha/año significa-
tivos fueron 82 Po K1 (23332 kp/ha), M3P2K1 (26343 kg/ha), M3PIK1 
(24515 kg/ha) y N4P281 (23324), no detectándose diferencias significa-
tivas entre si. En estudio realizado en Hawaii cnn aplicaciones de ni-
trógeno siguientes de Kg/ha de M.S., 3520, 12;  860, 16, 390 y 18.000(5). 
citado por Vicente Chandler (2) encontró un suelo de Florida que la pan-
gola incrementaba sus rendimientos mediante le aplicación de niveles de 
nitrógeno hasta 363 kg/ha/año. 

En el análisis económico se determinó que el tratamiento óptimo 
económico fue N2P2.  N1 (300  kg/ha/año/100 kg/ha/año y So kg/ha/año). 

En Oriente Cuba, utilizaron 6 niveles de Nitrógeno (4E, 201, 391, 
584, 764, 962 kg/ha/año respectivamente, el nivel económico en cuanto 
a la producción de materia seca, fue N3 = 391 kg/ha/año con aportación 
501 kg/ha/corte (.4 ) 
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En el cuadro 2 se observa el efecto de la triple interacción en el 
pasto Estrella Africana. Los tratamientos que presentaron mejor rendi-
miento de MS en Kg/ha/año con respecto a los demás fueron M3P1K0 (22058 . 
ke/ha/año), N315219 (23214 kn/ha/año), N C2110  (24476 ka/he/año), 
(22734 kg/ha/año) y 642281  (24480 kn/ha/año), no detectándose diferencia 
significativa entre si (Fabelo J, Copeda R. (1), con aplicaciones de 
Nitrógeno de (100, 300, 600 kg/ha/año), determinaron rendimiento de pas- 
to Estrella Africana de 0.74, 1.02, 1.39 ton/ha/corte. 

. 	. 

En Puerto Rico se estudió respuesta al pasto Estrella Africana, 
este pasto dio fuerte respuesta en rendimiento a las aplicaciones de 
Nitrógeno en cantidades de 400 a BOO kg/ha/año y aproximadamente un 508 
de N aplicado se recuperó en el forraje. Esta presentó respuestas a las 
aplicaciones de Potasio (400 kg/ha/año) y de fósforo (75 kg/ha/año) 
(2,3). 

En el análisis económico se determinó que el tratamiento óptimo 
económico fue el 11382F1 (450 N/ha/año, 100 kn/ P/ha/año, 100 kg/ha/año) 
(4). :s.  

Cuadro 1. Efecto de los niveles de la triple interacción NPK en el ren7 
dimiento de MS de D.Decumbem, San Francisco de Macorís, Re-
pública Dominicana, 1979. 

Rendimiento total de corte 	kns MS/ha/año 

NIVELES 

N0 	N 	 N
2 

KG/ha/año' de 89/ha/añodle ) 

K20  
PO 0 150 300 450 ' 600 kg/ 
25 

año de N 

Po  16242 20573 20185 20549 21553 

'0 P
1  

20098 18132 22882 21855 20517 

P
2 

25052** 23148 23073 221.98  20655 

PO 
19026 22032 23752** 20998 21800 

KI 1 
21263 22947 22569 24243** 22489 

P
2 

23332** 22845 26343** 24515** 23324** 

Duncan 58 	 C.V. = 2.7 
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Cuadre 2. 	Efecto de. Lis niveles de la triple interacci!in ',PK en el rendi- 
miento de MS deEstrelle 1fricana, San Frenciscc de Macorís, Re-
pública Dominicana, 197?. 

RENDIMIEMTO TOTAL DE CORTE Yr 
N 	I 	V EL E 5 

N
O 	

O i 	
ii 

2 

MS/ha/año 

‘1.„ N4  

Itc7/ha/añr 	Kg/ha/anc, 

K20 	
P O 
2 5 

O . 	150 3c.0 450 600 kp/he 
año de N 

11264 1.2855 icri 20615 198C( 

K
0 

 PI 
 

153):3 15351 15254 2205e** 19C19 

1.585 18989 18573 20774 24478** 

13033 17223 19(r1 20519 18785 

K
1 

P
I 

16442 17267 20611 20958 22734** 

16142 17003 21181 23214** 24480** 

Duncan 5% C.V. 	8.7 

CONCLUSIONES 

En dichos suelos y bajo las condiciones ambientales existentes se pre-
senta una excelente respuesta de la Cynod6n nlemfuensis y D1E:pitarla decumbens 
a todos los niveles de fertilización ensayados con excepción de las interac-
ciones de NK y PK. 

RECOMENDACIONES 

Para el pasto DigitaAia decumbeu, es importante aplicar N2P2K1  (300 
gr/ha/año, 100 kg P/ha/año + 100 kg/ha/año V). 

Para el pasto Estrella Africana los tratamientos recomendados son 
N3P2K0  (450 kg/ha/año + 100 kg P/ha/año + 100 kg  K/ha/año, M3P2K1 (450 kn 
/ha/ano + 100 kg P205 /ha/año + 100 kg K/ha/año). 
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PA ,S 
	

RESPUESTA DE Cynodon n/ernIctenza 
A CINCO NIVELES DE N Y DOS NIVELES DE P Y K 

EN PNGELINA COTO', PEPOELICP DOMINICANA '1  

Guiliemno apealar* 
Melidistna licagas*** 
Manuel Tapia Chatas.' 

I NTRODUCC ION 

Aa baja cantidad y calidad del forraje producido en las ~turas de 
la región, se debe principalmente a la baja fertilidadr.de los suelos y el 
uso Anadeemado de los fertilizantes,por los escasos ganaderos que abonan 
los pastizales. 

El principal efectocie un aumento en los niveles de fertilizantes, 
Posiblemente será run aumento en la producción de forrajes. 

El objetivo primordial del uso de fertilizantes riitrogenados,.és. 
aumentar el crecimiento de Vos pastos para producir- 116s alimento 'ylmejo..-' 
rar el contenido de proteína de los mismos, para cubrir los requerimien-
tos de este nutriente en e) animal, 

La fertilización nitrogenada, 25 costosa, pero para fines de.pro-
ducción de leche hasta ahora resulta económica. Siendo la región Nordes-
te y la Costa Norte, las principales productoras de lecho en el onis, es 
Interesante efectuar estudios sobre fertilizacide, a fin de proporclotiar 
al ganadero informaciones precisas para el uso racional de fertilizantes. 
en pastizales. Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

a. Determinar los niveles de fertilizantes quacontribuyan:a In-• 
crementar el rendimiento y calidad del pasto. 

b. Determinar dosis óptima económica. 

*'Presentado en. la XXVII Reunidn Anual del PCCMCA, 
RepúblIta Dominicana, marzo 23 27, 1181. 

** Ano. Av.!, Encargado de Fertilización de Pastos. 
San !Francisco de Macorís, República Dominicana- 

*** Encargada Area de Rertilización, CE1i1P ' 

**** Profesor Zootecnia, U.A.S.D., Santo Domingo 

Santo Domingo,, , 

Est.yExp. Lechera 
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En el cuadro 3 obsLrvamos 12 respuesta del pasto Cynodon n/emicuenaié 
a los diferentes niveles de nitrógeno durante los 10 cortes. En la época 
del crecimiento rápido del pasto, donde la precipitación pluvial juega un 
papel tan importante, vemos el comportamiento de estos mismos niveles de 
nitrógeno durante ésta época y cómo el rendimiento de la materia seca se 
ve influenciado por los mismos (cuadro 4). 

El forraje seco producido por libra de nitrógeno aplicada, disminuyó 
progresivamente cuando fueron en aumento las aplicaciones de este elemento 
(2). En un experimento con diferentes gramíneas (Napier, Guinea, Pará y 
Pangola) produjeron en promedio respectivamente, 51, 30, 12 y 5 libras de 
forraje seco por libra de nitrógeno aplicada, a medida que se aumentaban los 
niveles de 0, 200, 400, ROO y 1600 libras por cuerda. 

En le figura 1 y 2, se observa un gran descenso en los rendimientos 
de materia seca, especificamente en el corte No. 7, debido a la presencia 
en el experimento de la larva "Laphyma lAigidetdO. Estos ataques normal-
mente ocurren cuando llueve y el crecimiento del forrajes es más exhuberan-
te y abundante. 

Se considera que es peligroso para el ganado el control qulmico y se 
recomienda el control biológico mediante predatores naturales, tales como 
moscas, avispas, aves (pájaros carpinteros), así como estimular la presen-
cia de garzas. El ganadero de la zona tata de mantener la plaga bajo con-
trol introduciendo el ganado e los potreros. 

Los rendimientos de materia seca aumentaron a medida que se incre-
mentó el nivel de nitrógeno y comenzó a disminuir hacia el nivel 609 kg/ 
ha/año (figura 3). 

Los rendimientos en 13machiehia mutica aumentaron con el nivel N 
aplicado (CHADHOKAR, 1976), sin embargo, la respuesta fue menor a las ma-
yores tasas de N aplicado. 

El mayor porcentaje de 	proteína cruda se obtuvo en el nivel 200 
kg de N/ha, el cual fue de 17.6% (cuadro 5). 

El menor costo marginal, sd obtuvo con este mismo nivel (cuadro 6). 

MATERIALES Y METODOS 

El sitb del experimento se escogió en una finca privada de la Sec-
ción Angelina de Cotul, Privincia Juan Sánchez Ramírez. Cotul se encuen-
tra en una latitud 19°03' N y una longitud 70°09' N; con una pluviometrla 
y temperatura promedio/año de 1625.2 mm y 25.5°  respectivamente. 

El suelo de textura franco arcillo arenoso presentó al momento del 
inicio del ensayo las siguientes características químicas. pH de 6.2, 
m.l. 3.67%, P

2
O
5 

71 ugr P/ml suelo y K20 0.73 meq/100 ml/suelo. 
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El diseño experimental utilizado fue bloques al azar con arreglo fac-
torial de 5x2x4 y un área de experimento de 600 in2. 

Les niVeiel 	nitrógeno fueron de 0, 200, 400, 600 y 800 kg/ha/año. 
Los niveles de P205 y K20 fueron o y 100 kg/ha/año. El abono nitrogenado 
(Urea 451  de N) fue aportado después de cadet_Corte. .6.1 abono fasfer_Lco_ 
-(Sliperfesfato triple 46% P205) y el-POUSICO:.(elortlY0 de potasio 60/4e. 
K20 se aportaron conjuntamente y en aplicaciones. 	la primele al 
Inicio del ensayo y la segunda seis meses después. La duración del.expeT 
Mento fue de un, año. Los datos de pluvioiletila y frecuencia de cortes.. 
aparecen.en &cuadro 1. 

DISCUSION 	 . 	 „„ 

En el cuadro 2 se observa el análisis de varianza donde el efecto de 
la variable nitre-leerlo cuando actua snio como tratamiento, presentp respues-

-tealtaniente Significativa, nó Siendo MI pera las interacciones. Si ob- 
servamos el contenido de los niveles de fósforo y pótatio'al inicio del en-

-seyo-,-estos-se-encuentran- en cantidades adecuadas en el sueto- y-pbsibleinen-
te, eliefeCtode- lol rendimientos no fueron altamente positivol para la trl-

-ple-interaccidn especificamente.--  La fertittzacion nitrogenada n-la mayo-
ría de los suelos es una medida correcta y necesaria (1), su i3oSificación 
será adecuada 'si Satisface la demanda de la planta y armonizó srilsimultá-
neamente con las exigencias del ácido fosfórico y la potasa..f: 

Cuadro 1, Datos de_ pluviometria y tiempo entre cortes durant el_experimento 

-Fecha ^Corté Nb4' 7 	Dial entre cortes 

c'27/14/-79 'Sido 0 

27/12/79____. 1  
_ 	28 

24/ 1/80 2 28 

28/ 2/80 3 35 

9/ 4/80 : 4 41 

...7/..5/80 	.... 28 . 

11/ 6/80 6 35 

10/ 7/80 7 28 

13/ 8/80 8 34 

10/ 9/80 9 28 

10/10/80 corte homonenización 

12/11/80 10 33 

Pluviemeirfáblilm) 
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Cuadro 2. Análisis de varianza de respueste estadística ce diez cortes y 
tratamientos de fertilizantes 

F de V CL SC CM FC FT 

58 it 

Total 99 429657444.8 4339974.19 
!Cortes 9 371973881.7 41330431.31 96.5 ** 1.99 2.64 
Trats. 9 22995577.9 2555064.21 5.97 ** " 	" " 	" 
N 4 18334963.5 4583740.88 10.70 ** 2.48 3.56 
PK 1 295349.70 0.689 3.96 6.56 
N x PK 4 4365264.7 1091316.18 2.55 * 2.48 3.56 
Error 81 34687985.2 428246.73 

C.V. a 24% 	 D.M.S. 0.5 a 582 kg MS/ha 

Cuadro 3. Respuesta del pasto Estrella Africana a los niveles independien-
tes de nitrógeno en los 10 cortes. 

Niveles 	 Renda kg MS/ha 

N 600 
N 800 
N 200 
N 400 
N0 

32607 1 
27980 1 
27275 4 
26373 	1 Duncan 5% 
19295 

Cuadro 4. Rendimiento kg MS vs Kg de N aplicado durante el periodo de llu-
via 

Nitrógeno 
kg/ha/año 

	

Producción MS (kg/ha) 	Kg M aplicado vs Incremento 

	

lluvia (5 cortes) 	 kg de MS 

	

0 	 12.742 

	

200 	 20.314 	 37.86 

	

400 	 18.201 	 13.65 

	

500 	 28.836 	 26.90 

	

800 	 21.974 	 11.54 
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Cuadro 5. Contenido de proteína cruda de los diferentes tratamientos en 
dos cortes diferentes 	(%) 

21/12/79 
Ir. 	corte 

13/ 8/80 
80. 	corte 

N 	P 	K 
O 	O 	O 
N
O 
P
1 	

K
1 

N1 PO K0 
N1 	P1 
	
K
1 

N2  Po K0 

N
2 

P
I 	

K
1 

N3  Po  Ko  

N
3 
 P1 	K

1 
N4  Po  Ko  

N4  Pi 	K1  

12.3 

13.8 

15.4 

13.9 

12.5 

14.0 

14.0 

14.5 

15.0 

13.9 

14.3 

15.2 

16.0 

17.0 

17.6 

17.2 

16.6 

16.2 

15.6 

15.2 

Cuadro de rendimientos y costo marginal para los niveles de nitrógeno 

N (kg/ha 
año) 

RENDIMIENTO 	COSTO 	RENDIMIENTO COSTO MARGINAL 
Kg MS de 10 	MARGINAL 	MARGINAL DE 	UNITARIO 
CORTES 	 Kg MS 

N
O  

N200 

N
400 

N600 

Neo  

19,295 

27,980 

26.373 

32,607 

27,980 

80.0 

114.0 	. 

202.0 

263.0 

	

8.685 
	

0.91 

	

7,078 
	

1.60 

	

13,319 
	

1.51 

	

8,685 	 3.02 
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Materia seca kg/ha 

(P 	1000) 

Y ' 19,7643 

h = 0.74 

+ 37.83X - 0.0335X2  

35 .  

30 

25 - 

20:  

15 

200 	 400 600 800 

Nitrógeno kg/ha/año 

Figura 1. 	Rendimiento Kg/ha de MS 	(10 cortes) 
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CONCLUSIONES 

1. Si analizamos el Cuadro de rendimiento X entre cada corte se obser- 
va, que el sexto y quinto corte resultaron muy superiores a todos 
bs demás, con rendimientos 6208 y 5877 kg MS/ha. 

2. Que el tratamiento que mejor se comportó durante los 10 cortes fue 
N 600 PoKo, con rendimientos de 3699 kg MS/ha, seguido de N 800 
kg/ha/año con 2907 kg MS. 

3. Si observamos el análisis de varianza de cada uno de los cortes, 
nos daremos cuenta que la diferencia significativa y altamente sig-
nificativa, se presenta al inicio de las lluvias y durante las mis-
mas. 

4. La diferencia altamente significativa se encontró durante los 10 cor-
tes, cuando el nitrógeno actuaba en forma independiente como trata-
miento. 

5. El porcentaje de proteína cruda osciló entre 12.3% y 5.4% en el pri-
mer corte para los diferentes tratamientos. EN el octavo corte al-
canzó un 17.6% en el tratamiento N

200 POKO 

RECOMENDACIONES 

1. Analizar periódicamente el suelo y conocer el estado nutricional 
del mismo para lograr una adecuada fertilización. 

2. La fertilización con nitrógeno (nivel 200 kg/ha/año) durante las 
épocas de lluvia, se manifiesta como la mejor opción para el gana-
dero de la zona,y3 que este nivel o tratamiento siendo el nivel 
mínimo produjo gran cantidad de forraje disponible durante los cor-
tes, superado solamente por el nivel 600 y 800 kg/ha/año de nitrógeno. 

3. Finalmente, este trabajo no pretende concluir con resultados obje-
tivos, pero si trazar pautas para futuros trabajos. 
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PA,12 CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL. PASTO l'ANGOLA. 

DLmÁLaia decía/theta, 

BAJO DIFIREIRES colyz ANIMALES 
Y POS NIVELES DE FERTILIZACIÓN" 

Grtegatio Gancta Lagombtan 
Voluta Soto*" 
-70.6é Paulino NOW.", 

•INTRODUCCION 

La tecnologla empleada en el manejo y utilización de ios pastos en 
la alimentación animal es deficiente en la mayoría de las explotaciones ga-
nadarás del pasl. ' Es bien sabido, que las prácticas utilizadas tradicio-
nalmente no ofrecen perspectivas alagueñas para obtener un 'nivel eficien-
te de rentabilidad. 

Experldncias obserSadas en oiréis paises en Condiciones similares 
a las nuestras, indican que con el uso de algunas prácticas adecuadas de 
manejos en los pastos, se podría mejorar la productividad en las explota-
ciones ganaderas. 

Resultados obtenidos en pruebas anteriores muestran 'adietaste ca-
pacidad de próducción de la pangola, al ser sometida a cargas animales al-
tas y la eféttiva respuesta a la fertilización con NPK. 

. Para determinar con exactitud las cargas ideales a que debe ser so-
metido el pasto pangola, así como el efecto de los fertilizantes. sobre la 
producciún de la materia seca y las ganancias de peso en los animales bajo 
estos sistemas de manejos de preparó un trabajo en dos etapas consecutivas, 
cuyos objetivos eran: 

' I. 	Deterlinar la capacidad pi;oductiva dé pastos ',engata sometida 
a diferentes cargas animales V a dos niveles de fertilización. 

* Presentado en la XXVII Reunión Anual del PCCNCA, Santo Domingo, 
• República Dominicana, 23-27 de marzo de 1983. 

x Lic. Producción Animal, Centro'de Investigaciones Pecuarias (CENIP) 
Estación Experimental Ganado de Carne. 

Ing. Agr. Centro Investigaciones Pecuarias (CENIP)., Directora. 

*sé* Ing. Agr. Universidad Autónoma de Santo Domingo tUASD) Profesor 
de Zootecnia 
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2. Determinar los rendimientos de pangola en términos de materia 
seca (kg/ha) con y sin la aplicación de fertilizantes. 

3. Determinar las épocas del año en que la producción de pasto es 
deficiente y si los aumentos en peso de los animales disminuye 
considerablemente. 

4. Estudio económico del ensayo. 

MATERIALES V' METODOS 

En la Estación Experimental de Ganado de Carne, ubicada en Higuey, 
Prov. Altagracia, latitud norte 18°36', longitud oeste 68°42' con una ele-
vación de 106 msnm, con un régimen pluviométrico durante el ensayo de 1380 
mm y una emperatura, promedio de 26.6°C. 

La gramínea utilizada fue pangola DApitakia decumózna, la cual tenla 
cinco años de establecida, en una área de 12.13 hectáreas. 

El diseño utilizado fue en bloques al azar. El trabajo fue realiza-
do en dos etapas consecutivas; los niveles de fertilización utilizados, pa-
ra las diferentes etapas fueron: 

Etapas 
NIVELES 

1 	 2 

   

kg/ha/año 

N 

la. 120 200 100 
2a. 450 100 100 

Para la primera etapa se utilizaron 32 animales, los cuales eran mes-
tizos de Brahman - Cebú, recién destetados y en la segunda etapa 44 bece-
rros mestizos de Brahman - Cebó, pardo suizos - Cebas y charolais Cebú, cu-
ya distribución en los diferentes tratamientos se presentan en el cuadro 1. 

Los animales recibieron tratamientos antiparasitarios, antes del ini-
cio del ensayo; así como baños garrapaticidas periodicamente. 

Las pesadas se realizaron cada 28 días, encerrándose los animales 14 
horas antes de éstas, sin acceso a comida ni agua. 

La toma de muestra de pastos se hicieron cada 28 días antes de que 
los animales utilizaran el potrero en descanso. 



Cuadro 1. Tratamientos utilizados en las diferentes etapas 

TRATAMI ENTOS 
PARÁMETROS 	

' Primera Etapa 
	

Segunda etapa 

NPK 	 N P K 

ABCDEABCDEF 

Animales/ha 3.09 2.06 1.54 4.11 6.18 3.12 4.16 5.26 5.26 6.25 2.00 

ta/animal 032 0.49 0.66 0.24 0.16 0.32 0.24 0.19 0.19 0.16 0.13 

ha/tratamiento 0.97 1.96 1.98 0.72 0.48 0.96 0.72 0.95 0.95_0.48 0.39 

RESULTADOS Y 11-SCUSION 

Se dispuso de una área establecida de pangola IlUsitoeic plecumben4, 
el cual -comprendió dos etapas con una- duraCión de dot'años. 

En el análisis de varianza para la ganancia de peso por día, el coe-
ficiente de.variación fue de 12.4% para. la  primera etapa- y 12..8%..para la 
sqgunda 	 , 

En el cuadro 2 se presenta la ganancia de. peso por dia y-por hectárea 
y la produCción de pastos, según las cargas estudiadas en las diferentes> 
etapas. 

• , 	 . 
Se observa que al -aumentar la carga animal en las diferentes.etapas, 

la'gsnancia de peso individual se reduce y la ganancia 'por hectárea-aumen-
ta hasta un, punto, donde se utiliza fertilización, lo que hace quefaumemté 
de nuevo la ganancia en peso, y al seguir aumentándose las cargas se -reduce 
la ganancia individual, siguiendo linealmente el incremento por hectárea. 

Cupdr4 2, Ganada de pesa 	D) por hectárea Ticg/hal para las diferentes  
cargas estudiadas . 

Tratawm 
mientos 

•  
ganancia por'' ganancia por 	

Producción de 
,carga;  animal 

	

CC (G/0) ' 	hectárea (kg/ha) 	• -pastos 
kg/ha/año 

la 	2a 	la 	2a 	la 	2a 	 2a 
etapa 	etapa 	etapa 	etapa 	etapa 	etapa MS - etapa 

Pnagola 1.54 3.12 610 430 342 488 20,239 
Pangola 2.06 ; 4.16 600 350 450 530 21,444 

Pan9Cla 3.05 5.2 550 310 619 587 	. 18,286 
Pangola NPK 4.11 5.2 600 420 898 795: 20,,525 
Pangoli@fflx 6.J8 6.25 490 310.  1,103 705 16.955 
Pangola NPK , 8.0 300 874 , 12,640 

DMS - 5% 63 42 
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Cuando se incrementan las cargas la disponibilidad de forraje (ma-
teria seca) por animal disminuye. 

Se observa en el cuadro de las ganancias para la primera etapa, que 
los tratamientos que indican mejores resultados en el aspecto de ganancias 
por día, fueron las cargas de 1.5 y 2 sin fertilizar, y el de 4 animales 
por hectárea fertilizado. En cambio en el aspecto de ganancia por hectá-
rea los que mejores resultados indicaron fueron bs de 4.11 y 6.161 animales 
por hectárea fertilizada. 

Cuadro 3. Ganancia en canal de les animales utilizados en le primera eta-
pa 

No. de animales 
sacrificados 

Peso vivo 
kg 

Peso en canal 
kg 

Rendimiento 
en canal 

32 	 11,581 	 6,452 	 55.7 % 

Para la segunda etapa los tratamientos de mejores resultados de ga-
nancia (D/G), fueron el de las cargas de 3.12 y 4.16 sin fertilizar y el 
de 5.2 fertilizado. En relación e ganancia por unidades superficie (kg/ha) 
los tratamientos de mejores resultados fueron los de carga 5.22, 6.25 y 8 
los cuales estaban fertilizados, descartándose las dos últimas por efecto 
nocivo al pastizal. 

En cuanto a la producción de pastos los niveles disminuyen al au-
mentar la carga animal y al fertilizar la producción de kg/ha/año de mate-
ria seca vuelve a incrementarse y sigue disminuyendo al aumentar la carga. 
Los tratamientos de mayor producción de pastos fueron los de cargas de 3.12 
4.16 sin fertilizar y el 5.2 fertilizado. 

Cifras estadísticas indican que el rendimiento en canal para ganado 
bajo explotación extensiva se encuentran alrededor de 48 a 51%. En el caso 
de producción de carne como alimentación intensiva el promedio es de 56% 
(según cifras de la Dirección General de Ganadería, año 1976). En el cuadro 
3 se ha determinado que el rendimiento en canal, con este sistema de explo-
tación se consiguen niveles similares e los indicados por la Dirección Ge-
neral de Ganadería. 

ANALISIS ECONOMICO DEL ENSAYO 

' En el cuadro 4 se presentan los resultados económicos para las dife-
rentes etapas y cargas estudiadas. Se observa que para la primera etapa 
los tratamientos fertilizados (0 y E), resultaron en valores superiores 
en ganancia por hectárea en relación a los tratamientos no fertilizados. 
Nótese que en esta primera etapa los niveles de Fertilización no fueron 
muy elevados (N= 120, P+ 200, Ke 100). 
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Cuadro 4. Presentación de resultados económicos para las diferentes cargas 
estudiadas 

TRATAMIENTOS 

E 

Primera etapa 

Gastos de 	inversión 380.87 564.04 444.7 603.7 542.0 
Venta de ganado 938.78 1364.3 1048.5 1047.5 950.3 
Ganancia neta 557.9 800.2 603.9 443.7 408 
Ganengla/hectérea 575.2 408.3 309 616 850.5 

Segunda etapa 	, 

839.8 829.3 1269.7 1782.2 1045 1063 Gastos dednversign 
Venta de ganado 1519 1373.4 2088 2488.4 1389 1376 
Ganancia neta 679 544 818 707 344 312 
Ganancia/hectárea. 700 745.3 843.4 729 702 823 

En la Segunda etapa el tratamiento, F el fertilizado, reportó las me-
jores
, 
 ganancias aunque se elimina por efecto de alta larga animal. sobre el 

potrero. De los otros tratamientos el C y el 8, obtuvieron mayores ganan-
cias sobre los D y E fertilizados; lo que indica rice éstos últimos aún es-
tando fertilizados no computaron mejores resultados económicos, lo que se 
atribuye al elevado nivel de fertilizante y el alto precio de éstos. 

En la generalidad pare la segunda etapa el tratamiento C estuvo por 
encime en cuanto a utilidades económicas se refiere, anotándose que no te-
nla fertilización. 

CONCLUSIONES 

1. La Pangola Digitakía decambena responde significativamente a la apli- 
cación de fertilizantes (NPK). 

2. Los fertilizantes (NPK), incrementan la producción de pasto y a con- 
secuencia de esto, la productividad animal, en términos de ganancia 
kg/ha. 

3. A medida que se aumenta la carga animal, disminuye la ganancia den 
g/d/animal, y esta se incrementa de nuevo, con la aplicación de fer-
tilizante 

4. Al aumentar la carga animal se obtienen mayores beneficios por unidad 
de superficie, hasta un nivel. 

5. La carga sin fertilizar que produce mejores resultados es la de 4 
animales/ha, y la fertilizada es de 5 -6 animales/ha niveles de car-
ga superiores a estos, producen problemas de recuperación de pastu-
ras. 
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6. Los animales somtidos a estos sistemas de manejo resultan en un 
% de rendimiento de carne de 56%, lo que sobrepasa el promedio na-
cional de 48-51%. 

7. Los tratamientos no fertilizados, producen más ganancia por unidad 
de superficie, en cmparación a tratamientos con un alto nivel y 
precio de fertilizantes.  

RECOMENDACIONES 

1. Uso de carga de 4 animales/ha, sin fertilizar y buenas condiciones 
de manejo. 

2. Uso de carga de 5-6 animales/ha con pasto fertilizado, siempre que 
el nivel de fertilizantes no sea muy elevado y el precio de estos 
sea adecuado. 

3. Uso de implementación alimenticia para la época de seura (enero-
marzo) en la región este. 

4. Realizar nuevos estudios, pare determinar si hay niveles de fer-
tilizantes que puedan ser utilizados económicamente, en los sis-
temas de producción de carne. 
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EFECTO DE DIFEDEMTES cfnclEADEs PE CARGA, EL' EL CRECIMIEMTO 
DE PECEPOS EM PASTOREO DE FilIGOLA, (Digitaltía deeumben4) y 
ESTPELLI AFFICAlif, ICynodon ntemóuene.i.e) PSOCIADA CON SOYA 

• • FORPAJERA, (Slycíne wíghtií1" 

Yokatta Soto!' 
Epí4anío Rívom*** 
Jacinto Ocizmán"**  

INTRnnuc•um 

En el pa'fs, lb producción de carne se basa principalmente eh :en' oto' 
de pastos, siendo la fuente más económica vara la alimentación 	gana. 
do. La relación del área destinada a la ganadería y la población animal' 
existente, reflejan sin embargo uue existe una ineficiencia en la produc-
ción animal; siendo la capacidad de carga promedio nacional de 0.7ub/Ha 
con una producción de carne de 350 Kg alcanzada entre el 3 y 4 año, cre-
ciendo estos a una tasa menor a los 300 g/dia. Las causas principales 
que provocan esta baja productividad son el uso inadecuado de las espe-
cies forrajeras, use continuo de las nasturas sin el debido mantenimien-
to de la fertilidad, deficiencias en el ajuste de la carga animal y mane-
jo inadecuado en. general de las explotaciones ganaderas, resultando las 
pastaras muy deterioradas y con baja productividad. 

OBJETIVO 
r 	. 

El objetivo del presente trabaje ha sido estudiar "El efecto de di-
ferentes capacidades de carga en el crecimiento de becerros, en ¡altere° 
de Pamela (Cdgitaria decumbens) y Estrella Africana (Cynodon nlemfuen. 
sis) asediada con Soyn-17WIDTO (Glycine 	 

MATERIALES Y METODOS 

Este ensayo fik realizado en él Centre Si* de net/tren(' Agropecua-
rio (CNDA), ubicado en la provincia de San Cristóbal a 18°25' latitud 

* 	Presentado.en la XXVII Reunión Anual del PCCMCA 23-24 Marzo, 1981 
Santo Domingo,:llen.-Dominicana ; 

** Ing.Agr. Director CENIP, Santo Domingo. 
*** Agr. actualmente con Fertilizantes Ouimicos Dominicanos, FERQUIDO. 
**** Agri.  actualmente con Banco Reserva de la República Dominicana. 	. 



norte y 70°06' laraitud reste 2 43 meran, rresentande una temperatura media 
anual de 25.8°C, con una oreciritaci(n rluvial c'e 1850 mm anual desunifrr-
memente distribuida. 

Durante los últimos años en etaras consecutivas, se evaluaron cuatro 
caracidades de carpa animal (2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 animales/Ha) ya, efecto 
en el crecimiento de becerros bajo asociaciones inderendientes de Pangola, 
trinitaria decumhens) y Estrella Africana (Cyncden nlemfuensis) con Seya 
Forrajera (G1 cine winhtii). Hubo drs testinrs de Penne a y Estrella Afri- 
cana con 2.0y 3.0 	 respectivamente. 

Se utilizó un diseño comrlotamente al azar con cincr tratamientos In 
la Pangola y 4 en la Estrella Africana con des repeticiones cada una. El 
área utilizada fue de 7./1 y 7.0 Ha rara Panncla y Estrella respeCtivamen-
te, les dueles fueran subdivididas en 10 ratreres de 0.74 Hay P de 0.88 
rara Panecla y Estrella. 

LAS ASOCIACIONES FUERTt? FERTILIZADAS CON 100 Kg de P,01/He/año, DIVIDIDOS 
DIVIDIDOS EN DOS APLICACIONES " 

Los tratamientos fueron les sinuientes: 

Animales/Ha 

Penada 2.0 
Pangrla + Glycine 2.0 
Perinola + Glycine 3.0 
Pangrla + Glycine 4.0 
Panprla + Glycine 5.0 
Estrella 3.0 
Estrella + Glycine, 3.0 
Estrella + Glycine 
Estrella + Glycine 5.0 

La prorarción en le asociación fue de 70% de  Glycine y 30% de Perino-
la, legue viene, siendo pastoreada. sucesivamente desde Diciembre de 1973, 
al momento de la siembra-las semillas de Glycine fueron inoculadas y se 
aplicó mrlihdenn. En el caso de la Estrella Africana la prorarción fue 
de 70% de Estrella Africana y 30( de Glycine, en su fase inicial fue un 
estudie Ce diferentes sistemas de Siembra de Glycine en rotreras ya es-
tablecidos de Estrella, nr se inoculó ni arlicó molibdeno. 

,La rotación le ratrems en ambas Asociaciones se efectuaba- cada 15 
días. Se Utilizaron animales Panana Rejo y Cebú con un promedie de . 200 
Kg al inicio del ensevr el resaje de contri si: hada cada 28 ¿fas. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Se dispuse de una asociación de Pangela, (Digitaria 	) y  Es- 
trella Africana (Cyncden nlemfuensis) cen Scya Tomatera felyclole wi htii) 
en una proporción de 30% de Pu 	

l  
rria y un 70% de Glycine y e 7 de stre-

lla Africana y 30% de Olycine, en :el primer case no se present6•ningún 
trastorne digestivo eh los animales que pastorearon. 	 Ti  

Én Al análisis de ~lanza rara la ganancia de nesp per die, eliC.Vi  
fue de 13.7% en la Pangela y de 15.8% en Estrella. 

En él Cuadro I, se presenta la ganancia de pese por din y. n¿r hect& 
PeeCedeiderande cuatro capacidades de carea (2.0, 3.0, 4.0y 5.0:Anima-
les/Ea) én la eseciUciln de Penuria y Ettrella Africana con Glycine, y dps 
tettiges de :Pahgole y EStrella crn 2.0 y 3.0:aniMales/Há respectivamente.. 

Cuadro 1. Ganancia re reSOI1OK dta (00) YPor unidad de superfiete• 
(Kg/Ha) para las diferentes cargas en 'estudio 

TRATAMIENTOS 	: ANIMALES/Ha,  GANANCIA/die 
1/die 

„Ganancia/He 
Kg/Ha 

l'angula , 	- 397. 290 
Peinote + Glycine 2.0 	.-'.- 600 . - 	438 
Pangela + Glycine 3.0 500 ' 548 
Pangela + Glycine 4.0 	, 521- 767.  
Panul:110.f Glycine • 	5:0 -400 7731 
Estrelle 	, 3.0 405 445 
Estrella + Glycine 3.0 517 566 
Estrella,+ Glycine 4:0 449' 
Estrella + Glycine,. 5.0 	, 438' 780'': 

C.V. p :18.7% y 15.8% 
1,18 - 131.0 

Entre los diferentes tratamientos con leguminosas se observe que 
existe diferencia significativa (P 0.05). 

Se observa que al aumentar la carga animal en las asociaciones la 
ganancia de peso individual se reduce y la ganancia por hectárea se in-
crementa, sin embargo esto es debido al número de:animales utilizadot 
por unidad de superficie y ne per la eanancia de cada animal. Cuando se 
utilizan cargas elevadas la disponibilidad de forraje (M) per animal 
disminuye, ya que,e1 pasto N-Mute per dehaje del limite de disponibili-
dad que termita al animal un máxime de consume. Debe buscarse un punto 
óptimo donde al incrementar la producción por hectárea no se afecte la 
salud del animelle que dependerá le la producción individual Que se 
quiera obtener y del tipo de exeletación, el use de cargas muy elevadas ' 



so 

ruede producir un ?eteriorr en le venetecién, desapareciendo esrecies Chi-
les para ser reemplazadas por otras .4e menrr aceltacién por el ganado. 

Resultados similares han sidr 'Tronados rrir Mott (1960 y 1969), He. 
Meekan y walshe (1963), Pérez Infante (1975 y 77), Kennan (1962), Pala-
dines (1974), Santhirasenaram (1972 y 74), Huttcn (1970), iones (1972), 
Shaw (1961), Norman (1968), Riesen y Santhirasenaram (1974) y Sote..Roa 
Et Al (1976 y 1979). 

En los Gráficos 1, 2, 3, 4 y 5 se observa que el efecto de la carga 
animal sobre la ganancia rnr individuo tiene su máxime cuando se utilizan 
2.0 animales/Ha en la asociación de Pangrla y 3.0 en la de Estrella, en-
contrándose además que ésta ve disminuyendo linealmente a medida que la 
carga aumenta (3.4 y 5 animales/Ha) en Pangola y 4.5 en Estrella. Es po-
sible que le curva de producción de carne baje después de obtener su má-
xima, doblar a que los requerimientos de mantenimiento aumentan cuando 
los animales están sometidos a carnes elevadas. 

De la misma forma se observa el efecto .de la carga animal sobre la 
producción de carne por hectárea, presentándose una respuesta lineal po-
sitiva a medida que aumenta la carne (2-3-4 y 5 animales/Ha) en la aso-
ciación de Perinola y 3.0, 4.0 y 5 animales/Ha en la Estrella hasta un 
Punto (4 animales/Ha) donde la disponibilidad de forraje Por animal im-
puesto por el némerr le éstos es tal que la renancia obtenida por cada 
animal es demasiado pequeña rara ser comrensada por el número de anima-
les (5 animales/Ha) en Pannola, sin embargo en la eseciecién "e Estrella 
con r.0 y 5.0 animales/Ha. se mantiene una. respuesta lineal positiva. 

Se observa que la rbtencién de le mayor ganancia de peso por indi-
viduo (600 o/dia con 2 animales/Ha) es incrrratible con el mayor rendi-
miento por unidad de superficie 767 y 780 Kn/He con 4 y 5 animales, 
siendo la ganancia de 400 Krs pare matanza alcanzada con 4 y 5 animales/ 
Ha a los dos años con una tasa de crecimiento de alrededor de 525 q/ani-
males/dca con la carga de 4 animales/Ha. Obteniéndrse los mayores bene-
ficioes económicos con 4.0 y 5.0 animales/Ha (Cuadre 2 y Gráfico 2). 

CONCLUSIONES 

En unsisteme intensivo de prrduccién donde se realizan grandes in-
versiones y se utilizan manejos adecuedrs no se recomienda el uso de car-
gas rer debajo dulas rrsibilidedes del pastizal porque resultaría anti-
ecnnóirdta la produccién, al no utilizar al máxime los recursos invertidos. 

La,ganancia de 400 Kr rara matanza, se logra con las capacidades 
carga de 4 y 5 animales For hectárea .a lns dos  años con una tasa de cre-
cimiento de 525 n/animal/dia con la carne de 4 animales/Ha obteniéndose 
los mayores baneficins ecnnémicns con C.0 y 5.0 animales/hectárea. 
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RECOMENDACIONES 

En condicienes similares a las oe San Cristóbal para una asrciacién 
Oe Panela y Estreln con Glycine se recomienda el uso de 4.0 y8.0 ani-
malelYNa 

Cuando se use un sistema intensivo de producción debe utilizarse una 
carga elevada Cara que resulte econéMica la preduncién, 

Ineitha condieirnea les animales de dos años de edad están listos 
para matanza con 400.Ko. Si se compara el tiempo requerido actualmente 
para *Mann 	los anlalles con  400 Koly. el obtenido eheste trábalo la 
difeCehtikes de une a dOs 

Este trabajo conté solc crn una-de las tantas variables que deben es-
tudiarse en una asociación de gramineas y leguminosas, para lo cual ya 

• está'inititdo un nueVo trabajo qua:abarcará frecuencia y altUra de pasto-
reo, niVeletide fertiliiati6n, etc. , 
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Cur.fro de Gestes y Beneficios rara Diferen:.es Cargas Animales en Aseciaden de Pamela y 
Estrella con Glycine por unidad de superfi.ie (Ha)  

TRATAMIENTOS 	 PANGOLA + GLYCIME ANIMALEWHe 	 ESTRELLA + GLYCINE  

COSTOS -  

A. Cestos Fijes 	. 
Depreciaca de:',  
- Construcciones e 
instalaciones 	48.00 \ 48.00 	48.00 	48.o 48.0U 	18.0u 48.0Q 4C. 

- Pesturas - 	5.50 '10.15 	10.15 	10.15 	10.15 515.50 	10.15 	10, 

Inversi4n en Animales 400.00 4.09.0C. 500.0u 830.04 1400.00 600.00 600.G0 800. 
Sub-Tetal Geste Fijr 453.50 458,15 -E:Sed:5 854.15 it5551:1  553.50  658.15 858.  

00 1003.00 
'5-176117tcl. Ocr .eci ad En 5375-  

CO r8.00 
15 10.15 

O D1715 u0. 15---52.1.5 :4.15-  53.50 58.15 58.incis- 

P. Costes 	Vari ables 
- Medicamentos 	5.0 
- Fertilizantes 	23.0 
Sub-Yetal Costes V5.7-33.0 
escrceurimr---ca3  

Pese iniciel-Kc/Ma 	400.0 
Peso final Ka/Ha 	690.0 
Incremento. en neso 

Kr/ha 
Inrreses venta E 
Cestos TotalesE/Ha 
Beneficios E/Ha 

% Incremente de los 
beneficien 

0 5.00 7.50 10.00 12.5e 7.50 7.50 10. 
O 23.00 	23.00 23.00 23.00  28.00 23.00 23. 
O 7 00 3.0.50--111r 35.50 25.50 30.50 	53. 
(T-79.6.1-5-tr88 	 15--871:171-0-43.05 689.00 	558.55 C51. 	 
O 400.00 600.00 800.00 15577 600.00 600.00 800. 
O 838.00 1148.00 1567.00 1730.00 1045.00 1156.90 1157. 

00 12.50 
UG 23.00 
00 25.5C-
lb 1093.65 
00 1000.00 
OC 1780.00 

00 780.00 
40 2136.00 
15 1093.65 
25 1042.35 

00 185.00 
• 	 • 	 • 

290.00 438.00 548.00 767.00 730.00 445.00 566.00 657. 
828.00 1005.60 1377.60 1880.40 2176.0G e254.00 1399.20 1748. 
486.50 486.15 688:65 891.15 1193.65 689.00 6E8.65 891. 
341.50 519.45 688 95 989.24 3512.25 565.00 710.55 857.  

100 00 152 00 202 00 290.00  '88 00 100.00 126.00 152.  

$ Precio venta R.O. 
51.20 
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Gráfico 1. Ganancia de peso por die y por unidli de superficie en 
las diferentes cargas estudiadas baja asociación. 
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Gráfico 2. Ganancia diaria n/dfa en la asociación de pangola con 
soya forrajera. 
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Gráfico 3. Ganancip de peso en kg/ha bajo una asociación de 
pangola con alycine. 
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Gráfico 4. Ganancia diaria total por número de animales bajo 
una asociación de estrella africana con soya forrajera 
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Gráfico 5. Ganancia de peso en kg/ha bajo una asociación de 
estrella con glycine. 
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EFECTO VE RAZAS DE MIRAR Er rEsr (L NACER Y DESTETE Er 

L(S TAPLAC, 	REruniu DOMIMICIMA * 

Caneas Joaquín Rodaíquez R."- 
Alejandmc Taba& G. "" 
R. Rewinkel "" 

ImTPDDUCCIOM 

Las escasas informaciones sobre parámetros de producción en Caprinos 
Criollos y la necesidad de incrementar la producción de -carne roja, Cod-
lleva a comparar el comportamiento,de nuestros animales al ser cruzados 
con exóticos de mayor producción en otros países. Los trabajos de dejo-
raimiento genético son de larda duración, para ser sus resultados, pero 
no obstante eso es prioritario comenzar a ensayar para recopilar, datos 
que sirvan de base para definir cuál es el tipo de caprino más apto para 
producir carne y leche en el paí•. El cruzamdento del tipo TriolTo" 
cnd raza importada de alta producciód y oran capacidad de adaptacióg 
constituye una, forma, adecuada de solución al problema. tos Caprinos 
Criollos se pueden considerar coma una mezcla de las diferentes razas es- 
pañolas que trajeron los colonizadores. La poca atención de los cria-

dores, la falta de selección y la ausencia total de prácticas de sanidad, 
manejo y alimentación, han provocado un desmejoramiento total, hasta el 
punto de que la Cabra Criolla cs en la actualidad un animal peouefib'y de 
escasa capacidad productiva. 

ownwn. 
p;.? 

Determinar si hay diferencia sinonificativa entre peso al nacer y 
destete en los grupos Criollo y Criollo, Nublo y Alpino con Criollo y 
contribuir al mejoramiento de nuestro animal por cruces con razas dé al-
ta producción y capacidad de adaptación. 

LOCALIZACION 

Se realizó en-la Estación de Investioación Caprina, Proyecto Las Ta-
blas, Paraje, las. Tablas, Provincia Rant. 

Las Tablas está situada en el Centro de una zona cuymvegetacióp ca-
racterística es arbusto-espinosa y con una precipitación anual, estimada, 
de 7011,1rt. El clima es semidrido con temperatura promedio de 28°C. 
Exitteh des elidas marcadas de iluVia, (Mayo. heir y ottubre', noviembre). 

Presentado én la XXVII Peunilnanual del PCCMCA, Santo Dombilio, 
República Dominicana, Marzo 21-21., 981. 
Lic. Producción Animal - CEMIP, Ene. Estación Caprina 
Lic. Producción Animal - CENIP, Enc. Caprina a nivel nacional 
Experto Asociado FAO-OMP 
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MATERIeLES Y METODOS 

Se conté con 165 cabras Morlus Crinllas y se obtuvo un total de 203 
crías, entre machos y hembras, en tres nrurrs diferentes. Se usaron 
sementales de raza Nubia, Plnina y Criolla. Cenamos con tres mmenta-
les de raza Nubia con pese promedio da 55.5 Kg y una edad aproximada de 
3 años. El laror del cuerpo y el diámetro del tórax era de 53.5 y 89 
cm, respectivamente. De la reza flpina se usaron igurl número de padro-
tes. Dos ejemplares tuvieron peso promedie 4 53.5 Kg y 3.5 años, el 
levar del cuerpo y diámetro toráxico fue de 51 y 88 cm, respectivamente. 

Se realizaron montas controladas permitiendo dos saltos por animal. 
Todos los animales, excepto los nedrotes, estuvieron baje un sistema de.  
pastoree semi-intensivo en vegetación natural típica de la zona. Se el-
tabularan en horas de la tarde suministrándoseles yerba picada, melaza 
y alimento concentrado de acuerde a la disponibilidad y necesidad.' El 
diseñe estadístico empleado fue completamente al azar. 

Todas las cabras del ensayo dispusieron su lactancia a la crianza 
de los cabritos, les cueles periódicamente fueron tratado contra pará-
sitos internos y externos y aretedns para fines de registro. Los pá-
drntes serán rotados y cambiados cada 2 años para evitar problema da 
consanguinidad. 

RESULTADOS Y DISCUSION- 

El Cuedrr 1, muestre los resultados de los pesos promedios al nacer, 
para machos y hembras en pertns sencillrs y dobles. En los sencillos, 
los cruces de Nubi,  X Criollo y Plein• X Cri^11r, "esarrn más que los 
Criollos X Crirllrs en una probabilidad (P 0.01), y nr hubo diferencia 
significativa entre lr's grupos Nuble X Crirllf y Pipin,  X Cririlr- 

Cuadre 1. Peso promedio al nacer para mechr y hembra por grupo 
y dor: de parte 

GRUPO* SENCILLO (KG) DOBLE (KG) 

C X C 

N X C 

A X C 

+ 
2.40 - 0.43 b 

2.89 t 0.53a  

2.82 - 0.51
a 

+ 
2.17 - 0.51 d 

+ 
2.49 - 0.42

c 

2.32 t 0.30ad  

C = Criollo; 	N = Nubio;. 	f. = Plrine 

- Pesos promedio con le misma letra no tienen diferencia signifi- 
cativa en una pribabilided (P 0.01). 

En los partes dobles, el pruno Nublo. X Cricllr pesé más que.el 
Criollo X Criollo. en une orotmbilided de (P 0.01). mu se encontró 
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diferencia significativa entre Nubir X Criellr y Moine X Criollo ni 
entre Alpino X Criollo y Criollo X Criollo. 

En el Cuadre 2,.-se resumen les pesos al destete en las mismas cate-
gorías Cale en el .Cuadro 1, donde tanto en partes sencillos como dobles, 
nc hube diferenciO significativa entre grupos, pero sí se encontró sig-
nificanda (P 0.01) analizado por tino de narte. 

Cuadro, 2. Pese prnmedip al destete para machos y hembras. por 
Brunos y tipos de parte 

GRUPO 	 SENCILLO (KG) 

C X C'.. 	 1.85 t 1.91 
, 	a 

N X C 	 10.09 1 2.23 

A X C 	 9.78 1 2.48: 

 

DOBLE (KG) 

6.3 - 1
'
62
6 

7.27, 79 
b 

6.55 

 

Promedie enrula misma letra nr tienen diferencia significativa 
de unaierrbIbilidad (P '0.01). 

En el'Cuadro 3, se observa elle, promediados los pesos al nacer por 
sexo, hubo diferencia significativa (P 0.5) con Nuble X Criollo y Alpi-
no X Criollo y al (P 0.01) en Criollo X Cricllo. Al destete",encon-
tramos diferencia significativa entre sexo. 

Cuadre 3. Pesc nl nacer y destete per grupc,,, sexo y tipo de porto 

GRUPO PESO AL NACER 
SENCILLO (KG) 

C X ri 	I, 	8_, 
2.501.46 2:311 
'113) 	(13) 

PESO AL. NACER, PESO AL DESTETE PESO, AL,  DESTETE 
DOBLE (KG) 	SENCILLO (KG) 	DOBLE! <KG),  

M 	H 
.40 2.374‘,51 1.88-.36 10.2 7.5 	6.55-1.56.05-L81 

(19) 	(13) 	(1) 11) 	(6) 	(6) 
• 	• 	, 

N X C 3.0 1.47.  2.7 1.58 2.551.41 2.411.34 5.86t2.34 1031,17.07t)4712485' ' 
iF 1361 	(23) 	(17) 	(13) 	(20) 	(14) (6) 	II) : 

A X C ,3.021.52 2.601.40 2.35131 2.281.34 10.535.75 9212,4 7.4611.96.5,6318 
(23) 	(21) 	(6) 	(4) 	(7). 	(9) TA3) 

El Cuadre 4, señala resultados cbtenidos en un ensayo en Veneluela 
sobre el peso en kilo al nacer y destete con Cabras "Tipo Criolla" y 
Criolla X Alpino, les cuales revelen que el promedie rara machos y hem-
bras, sencillos y dobles es tic 2.5.36: 11.1 3.3 - 11.1 2.6 vara Alpino 
X Criollo. En etre ensayo realizarle en Venezuela y figurando en el misw 
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cuadre con Nutir,  X Crirllr, lrs resrs en kilrs promediados al nacer y 
destete machos y hembras, sencillas y drbles, fueron de 3.3 .5.3 3.1 .49 
y 10.7 2.2 - 12.8 2.2 (2). De inual moda, en experimentes sobre peso 
al nacer con Carrines Crirllrs en la República DGminiclna, se régiltra-
ron para rartns simples y dnbles, mechns y hembras 2.9- .52 y 2.8 -.57 
respectivamente (4). 

Los mestizas 14,7: ;Mine y Nubir demuestras buena aptitud rara desa-
rrollarse en condiciones de pastrreo extensivos, lográndose pesos en 
todas las etapas de crecimiento superiores a los Criollos (2) y (3). 

Cuadro 4. 	Peso promedio en kilos al nacer y destete, hembras y 
machos prr grurn y tinr de parte* 

AL NITEP GRUPO PL DESTETE 

.SENCILLO DOBLE SENCILLO DOBLE 
+ 

C X C 	2.5-0.36
9 
 

N X C 	3.3-0.53 
.+ 

I' X C - 	3.4-0.67 

+ 
2.1-0.38 

3.1-0.49 

3.2-0.(1 

7.3t1.610  

12.8±2.2 

14.13.3.  

116.84;1.42 

10.7-2.2 

11.1t2.6 

* Venezuela, 1972. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Se concluye que los animales Cruzadas pesaren más al nacer que los 
Criollos; sin embargo, nc hubo diferencia significativa (P 0.05) en 
peso al destete entre grupos. Les machos pesaron más (P 0.01) al na-
cer que hembra al destete, los cabritos sencillos fueron superiores 
(P 0.01) Que les drhles. El peso,  al nacer de los Cabritos Criollos 
es considerable, ya oue según trabajos realizados en Egipto. con Cabras 
Criollas confirman que peso n1 nacer por debajo de 0.5 kilos registran 
un 100% de mortalidad y solamente una mortalidad de 12% para cabritas 
que pesan 1.6 kilos. 

AdeMás, les resultados logrados demuestran las posibilidades de me-
joramiento nenétien a través del mestizaje con las razas importadas, 
le cual se lograría can la ejecucién efectiva de T'y-Tramas de mejora-
miento en las diversas regiones del raís, que cubran aspectos de inves-
tigación, asistencia técnica, caracitacift y ayuda crediticia. 
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fl'ODUCCIOM comniNfr:,  re:NC-ropvJ17  EN EL CULTIVO DE MrIZ EN 
MUIV:.comcrPciom, GUATEMALre 

• 

- Romeo Solano Avi/fe s*  
Pablo G. Elvikant 

INTRODUCCION, 
p“ 	 ..I u: 

:Id-Duatemala,a1„cultivo de maíz cubre una , extensión aproximada dei 	i 
620,009 Ha.,  SLobjetivo principal de este cultivo es la producción de 1 :7 
grano, ~nado especi.alment?.a.la alimentación, humana. La producción..,  
de grano de maíz, promedio oor He es de 1.15 T.P4. (ICTA, 1979). 

El cultivo de maíz ocupa•a gran parte de la población rural del pais 
y es- mgy,  frecuente la presencia:de sistemas de producción que combinan la 
producción. vegetal con la producción animal. 

La manera Me-común de utilizar-los residuos de, la cosecha de meiz, 
en la.producción animal, la constituye la utilización del rastrojo de. Ir: 
maíz (TASOL), utilizado bajo pastoree, especialmente durante•a época de -- 
sequía. 

Además del,Tasol,i,ina mínima-parte de los produetores utilizan el 
olote y 10 4usa,Icemoralimento.para bovinos, siendo més:freeuente el uso 
de estos residuos de cosecha, como. combustible en la cocina rural:: 

Estas-prácticas:presentan la desventaja de aprovechar una mínima: 
parte dpllpotenciali giprodycción de la planta,tanto en:contidades como 
en-iCallOad-de•Lforrajapera alimentación, e animales.•, . 

Por presentarse el cultivo de maíz, distribuido en toda la Repúbli-
ca y ocupando la primera prioridad de la tendencia productiva del agri-
cultor, se estima importante aprovechar de manera racional, parte de la 
estructura foliar de la planta, como forraje que ofrezca mejor calidad fri  

que la forma tradicional de usarlo. 

Este estudicuse realizó,con 12 finalidad de buscar alternativas 
tendientes a disminutr,la escasez forrejera de le mayor parte de.las zo-
nas ganaderas:del-pais durante leepoce seca: Aprovechando la estructura 
foliar de la,plento.Panoja,,hojas inferiores a-le mazorca y porción de 
la planta arriba de la'mazorea), en diferentes estados de madurez fisio-
lógica y para conocer su efecto sebre la producción de grano. 

* 'Prelentadoen la XXVII Reunión Anual del rsccmcp, Sto. Doeinge; 
RepúbTida Dominicana 

** Coordinador Pronrama Producción Animal-ICTA-Guatemala 
*** Técnico Programa Producción Animal-ICTA-Guatemala 



REVISION DE LITERATURA 

En la producción de grano de maíz se obtiene además, forrjac como sub-
producto. En nuestro medio este residuo de coseche generalmente lo cons-
tituye el rastrojo y bajera defoliada cm diversas formas y momentos de ma-
durez fisiológica de la planta. En zonas de baja precipitación pluvial y 
escasa disponibilidad forrajera, esta práctica es acostumbrada, pero desa-
fortunadamente muchas de estas formas y momentos de recolección del folla-
je pueden causar drásticas reducciones en la Producción del grano (Soza et 
al 1976). 

En el estado de Puebla, México, los agricultores practican el des-
punte de la planta de maíz, para obtener forraje de buena calidad. Esto 
consiste eh cortar el tallo por encime de la mazorca cuando lot estigmps 
se han secado. Generalmente en este momento el grano se encuentra erres-
tado lechoso y pueden ocurrir apreciables reducciones en la'PrbduCcióni& 
oran°, que oscilan entre 20 al 50% (Barraza,!973). 

Tanaka y Yamaguchi (Citados por Soza et al 1976). Estudiaron el 
efeeto de las hojas- de la planta de maíz,séeún su posici5n y concluyeron 
que las hojas en posición arriba de la mazorca contribuían fundamental-
mente al llenado del grano. Al remover las hojas superiores en el perío-
do dela polinización se redujo el rendimiento de grano hasta en el 25%, 
sin embargo, al quitar les hojas inferiores a la mazorca, en este mismo 
momento, el rendimiento, no fue afectado. 

Palmer, citado por Soze et al 1976, usando anhidrido carbónico ra-
dioactivo (14 C),), para estusar translocación de los productos de la 
fotosíntes.ft; entontró que la contribución de las hojas inferiores, es 
principalmente; para la formación del Vilo. 

Los autores consultados parecen estar de acuerdo en que cuando el 
cultivo se maneja baje cendiciones inadecuadas de fertilizaci5n, los 
rendimientos de grano de maíz aumentan, cuando se practica la defoliación 
en sus momentos adecuados. Gregan 1956, Ponciann 1978. 

MATERIALES Y MET000S 

El presente estudio se realizó en el parcelamiento agrario de Nueva 
Concepción, que presenta suelos profundos, bien drenados de textura 
franco-arenosa y pH 6.8. Precipitación pluvial de 1,600 a 2,560 mm anua-
les diStribuidos de Mayo a octubre, temperatura promedio anual de 27°C, 
con máxima de 32°C en los meses de marzo e abril.. LA humedad relativa 
promedio anual es del 75%. (Simmons et al 1959, Ramírez 1967, Guerra et 
al 1977). 

Se utilizó una plantación de maíz comercial de la parcela B-73, 
sembrada con maíz 88,33, el 20 de mayo de 1980 a una distancia de 85 cms 
entre surcos y posturas sobre el surco a 30 cms, esta distribuciónespxjal 



corresponde-  aproximadamente a 3%000 plantas per hectArea. 'El cultivo fue 
manejada - por el agricultor, habiendo állicádo dps limriall del. esPerJadas 
con insecticidas rara combatir al butano Crnollerr (Laphygml spp) y no sé • 
utilizó ningún fertilizante. 

'Los tratamientos á evalgar fueron: (Fi'Ora 1) 

1. -,Désoanajado antes 'dé le dehiscencia del pólén en, gn 75% de la pbbTa-
ojón. 

2. -Tratamiento .testigr. 

3. Detbájeradolelikligación de las hojas inferiores a la hoja` de la ala-
zórea,negendo'la planta 'Óretentó lol'eltigmat seeell. 

4. Despuntada (eliminación dela parte superior de la planta, inmedta. 
tamerte arriba ,de la manara), esta prActica se realizó cuando el 
maíz de la.mazorca se egboltraba en estado de ,eepa .negra, etapa. de 
madurez que coincide con el momento en que _el agrieulter realiza la 
dobla de la planta. 

5. Estre `tratamiento reúnió las tres defoliaciones corresnondientet a. 
lel tratamdentbsl, '3 y 4, en su época respectiva. 

Los tratamientos fueren distribuidos en un diseño experimental de 
bloques arietar, con :Unidades experimentales dé 6 X 6 Sts, en le parcela 
bruta y 3 x''3 la pártela neta y -5 0e:ele-lobos. 

' Los datbY redbleetades fueron: 

1. Producción de materia verde, materia seca y proteína cruda en cada 
unidad experimental y tratamiento. 

2. Producción de grano. 

3. Producción de ol etc . 

4. Rrqducci ón de tusa. : 

5. 'Prockcción' de' tas r 1 . 

'11 análisis brometblógicb de lás estructuras lel i ares' y residuos de 
cosecha, Cuereó reraliredas en el laboratorio del IOTA.  

lót datos le: asalta-aren' según-el modelo prouesto y Tal  difereacia' de 
promedios fue establecida rrr la prueba de Tukey. 	 ' 	' 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Produce-1611'de Grane y Forraje Total: 

En el Cuadro 1, se presentan los rendimientos de grano al 20% de humedad, 
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de espiga, bajera, punta, teso], elote y tusa de cada tratamiento, la cual 
aarece como rrnduccién tetel de forraje por tratamiento. La Figura 2, .. 
muestra la producción por tirr de ferraje. 

En el análisis de varianza, aperecen diferencias altamente sionifica-
tivas (P 0.01) en la producción tete] de forraje, siendo el tratamiento 
5 el de mayor nroduccién. Pero las producciones encontradas en los trata-
mientos 1 y 4 son diferentes. El tratamiento 2 o sea testigo, fue el que 
prndujo mennr cantidad de forraje, resrecto de los demás. 

En la nroducción de nranr se observa que no hubo diferencie estadís-
tica significativa (P 0.05), sin embargo; hay una tendencia en el trata-
miento que correspondió al desespipede .(tratamiento 1), de aumentar la 
Producción de nrann. Se observa un incremento del 10.14% en la producción 
de grano, respecto al testice. El tratamiento 4 o sea el despuntadn, au-
mentó la rroduccién de grane en 3.80%. Lns tratamientos 3 y 5 o sea, des-
bajerado y el de defoliación completa, disminuyeren la nróducción de grano 
en 2,15% y 16.28%, respectivamente. 

En la producción de terraje total, el tratamiento 5 e sea el de de-
frliacién corrleta rrnduje 34.75 Tn/Ha, les tratamientos 4,1 y 1 rindie-
ron 18.37, 14.44 y 9.99 Tn/Ha, con le que superan apreciablemente (P 
0.01), a la producción del testign nue solo rindie 2.88 Tn/Ha. 

Al conrarar la prnducción de grano con la ;reducción de forraje del 
mismo tratamiento vale la nene considerar si la disminución en la rroduc-
ción de grane de les tratamientos 5 y 3, compensan económicamente con el 
aumento de forraje el cual fue 1207% y 501% respectivamente, respecte al 
testigo. 

Producción de Materia Seca:  

En el Cuadro 2, aparece la producción de materia seca per tratamien-
to. Las cifras del rendimiento de cada tratamiento son la sumatoria de 
los rendimientos parciales de materia seca de lcs forrajes: espiga, baje-
ra, runta de maíz, elote, tuse y tasr-l. 

En el análisis de varianza se encontró diferencias en la producción 
de materia seca (P 0.01), los tratamientos 5, 4 y 3 similares entre sí 
y superiores a los tratamientos 2 y 1, que exhibieron rendimientos tam-
bién similares entre sí. Es notoria la mayor producción de los tratamien-
tos evaluados, con respecto a la del testice. 

Producción de Proteína Cruda: 

La producción de eretefna cruda presenté diferencias altamente sie-
nificativas (P 0.01), cnmnertándese sunerinr el tratamiento 5, con 
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1.2582 Tn/Ha. Los tratamientos 4 y 3 produjeren cantidades de v-oteína 
similares ton •roduceinnes de,0.7182 y 0.4d98,.respectivamente. También 
los tratamientos 1 2 exhibieron produccienes:cOn roducción estadísti-
ca. El Cuadro 3, presenta lrs resultados por tIátandento Y él Porcenta- 
je de proteína por tipo de forraje y el Cuadro 4, la .producción culres- - . n 
pondiente: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Bajo las condiciones en que se llevó a cabo el presente estudio.se 
concluye) y recdmienda lo siguiente: 	 . 

1. Es posible recuperar altas' cantidades de forraje en la producción 
combinada de grano-forraje en el cultivo de maíz. 

2. Se presentaron diferencias en la producción de forraje, comportándo-
se mejor los tratamientos que recibieron mayor defoliación. 

3. La producción de grano se aumentó en los tratamientos 1 y 4 respecto 
al testigo y la de los tratamientos 3 y 5, fue menor que la del tra-
tamiento control. 

4. Se recnmienda la repetición de este estudio con otras variedades de 
maíz, en diferentes épocas de siembra y en varias zonas del país. 

5. Por los datos del presente estudie, se recrmienda defeliar el maíz 
en el momento que presenta estigmas secos y capa neora por ser cuan-
do más forraje se obtiene y la Prnducción de grano aumenta. 

6. Se recomienda repetir el ensaye involucrando un tratamiento que reu-
ne las defoliaciones de les tratamientos 3 y 4 como una sola defo-
liación. 
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Cuadro 1. Producción trtal de forraje y prano,do maíz, cuadrados medios,..: 
prueba de T key irercentajes, resPectr al testigo (Tn/Ha) 

71TAKEIT9 GRANO FORRAJE 
Tn/Ha 	Tukey %RT- Tn/Ha 	Tukey %RT 

1. Detespigadr 2.672 	110.41 9.99 	a 	346.88 
2. Testigo 	, 2.420 	100.00 2.88 	100.00' 
3. Desbajerado 2.368 	, r14.44 	ah 	501.39 
4. Deshuntado 2,512 	103.80 18.37 	b 	637.85 
5. COmpletaH 2.026 	83.72 '1'14.16 	1206.94  

Coadrado-, 
Medio 0.38 	N.1. 710.52** 

% RT = % Respecto al testigo 
N.S. = No. significativo (P 0.05) 
** = Altamente significativo (P 0.01) 

Cuadro 2. Producción de materia seca ror tratamiento, cuadrados medios, 
% dr arteria soca ror t4re de frrrrje y % de Producción res- 
pecto al testino 

TRATAMIENTO PRODUCCION/Ha 
Tn.MS/Ha Tukey % RT 

CONTENIDO DE MATERIA 
Forraje 	% MS 

1. Desepigado 3.832 	b 	146.26 Espina 16.53 
2. Testigo 2.620 	h 	100.00 Hcja (Bajera) 22.53 
3. Desbajerado 5.392 a 	205.80 Talle (Punta) 29.97 
4. Despuntadr 7.068 a 	269.77 Oírte 91.90 
5. Cnupleta 10.574 a 	403.59 Tusa 90.70 

Cuadrado Medie 48.129** Tasol 91.00 

MS = Materia Seca 
RT = Relación norcentual, respecto al testigo 

Cuadro 3. Producción de proteína cruda por tratamiento, cuadrados medios, 
% de proteína cruda por tire de forraje y relación porcentual 
respecto al testigo 

TRATAMIENTO 	PROTEINA 	TUKEY 
	

CONTENIDO DE PROTEINA 
Tn/Ha 
	

Forraje 	 % PC 
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Cuadro- 4. 	PrrcrucciOn per clase de ferraje 	(TniMa) 

TRATAMIENTO GRANO % MATERIA TUSA OLOTE TASOL MAI, PROT. 
SECA CRUDA 

Espiga 2.672 + 10.41 7.06. .0.48 0.60 1.86 3.83 0.27 

Testine 2.42 0.00 013 0.53 1.92 2.62 0.05.  

Bajera 2.368 + 	2.15 11.75 0.46 0.59 2.04 5.39 0.45 

Punta 	r [2.512 + 	3.80 15.81 0.42 0.64 1.50 7.07 0.72 

Def.Cómpleta 2.026 - 	16.28 32.29 0.39 0.51 2.05 10.57 1.26'' 
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Figura 1. Sistemas de tratamiento 



toneladas por 
hectárea 

11 

10 

3.83 

2.67 1   

9 

7 

6 

5 

4 

3 

2 • 

10.6 

i! 
2.03 

1.26 

104 

Producción maíz 
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PP.31 	EVALUACI0t,  DE TRES SISTEMAS PE 
TRES FPEClia‘CIAS DE CORTE Y TRES•L'IVFIES'DE hir,P0tEPO 

L(PIER (fenn)setum purpureum, Schumack) 	• 

Rompe,  Solano •• 
Att ✓.o Rodiaguez •** 
Heetort E. González V. 
Guktavo Cabe/lec •*•* 

*• 

Itirldoucciom 
. 	. 

La situación forrajera en Nueva ConcepCióp, eocaracteriza poC 
ProducCión abundante dUrante los meses de lluvias, (Maynr,,,, 

bCtubre). 'Está condición determine que durante los meses de sequía 
(hbvieMbra-ebril),.se presenta una marcada_ escasez de forre.te,ras„ la car 
rencia'el directamente proporcional a la senUla. hasta Ilegaxasjtpar. 
Cienes dramétrces'en la producción boVina. 

La realidad descrita es mOtivoSuficiente para adelantur en1a 
búsqueda de alternativas forrajeraslie 'alto rendimiento,, durante los, 
meses 'de Malas, a efecto de que esa producción se puedP alMacenar en 
forma de ensilaje, lanas forrajeros y otre'forma que permfta.su d'ano; 
nlibilléalflutante la época seca. 

El presente estudio pretende determinar algunas prácticas agronó-
micas para el cultivo de napier en el parcelamiento de Nueva concepción. 
latábléri se 'persigue le finalidad de determinar la conveniencia económica 
de utiltijar altps dIsis de fertilización OftrOgenada en, e producción de 
este lOrraje de corte y caracterizar, su comportamiento OrOductivó a través 
del año. 

REVIS1011'0E LIITERATURÁ 

La 'flirMa más Común de obtener altas producCiénes de forraYes de 
corte, en los trópicos, ha sido mediante la utllización,de altas dosis 
de fértilizantes nitrogenado (herrero 1580): 

Glus.(1575)i indica que los ferillizaótél,,y particularmente 
el nitrógeno constituye él factor MáSiiipetantedela producCión intensi-
va de pastizales. Un eficaz esquema de fertilización, basado en aplica-
cionel earcialeS de riltrógeho bien distribuido en la estación de creci-
miento Con sdplementación de fósforo 5ypótesio abre la posibilidad de lo-
grar Val abilndante prochlcelÓri de pasto: -' 

s,"Presentado en la XXVII,Reunión Anual del PCCMCA, Sto. Domingo'. 
Rep. Dominicana. 	' 	 ' 	'- 

** 	Coordinador Programa de Producción Animal-ICTA-Guatemala. 
*** 	Técnicos Programa Producción Animal-ICTA-Guatemala. 
**** Jefe Producción Animal-CATIE-Costa Rica. 
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Franco (1978), encontró incrementos significativos hasta llegar al 
nivel de 300 Kgs. de N./ha./año, tanto en materia verde cano seca (261.2 
y 56.41 Tn/Ha./año, respectivamente), en un pastizal de napier cultivado 
bajo riego. Indica también, que le fertilización nitrogenada no incremen-
tó el % de P. C.. pero si la producción total de la misma, debido a la 
mayor producción de materia seca. 

Gutiérrez (1980), expone que en Guatemala, la aplicación de nitróge-
no, aumenta casi invariablemente los rendimientos de 111/ y MS del napier. 
Cita que con aplicaciones de 450 Kgs./Ha./año de nitrógeno, los rendimien-
tos alcanzados han variado de 130 hasta 261 Tn./Halaño de forraje verde 
con promedio de contenido de materia seca del 20 %. Menciona también, que 
la aplicación de nitrógeno afecta favorablemente el contenido de proteína, 
aunque esto, esta determinado por la dosis de N. y cl intervalo entre cor-
tes. Asi, Guerrero (1970), obtuvo respuesta lineal hasta los 600 Kgs./Ha./ 
año de nitrógeno y que los cortes tardíos hacen desaparecer el efecto de la 
fertilización nitrogenada sobre el contenido de proteína cruda del pasto. 

Menéndez (1980), en cultivo de napier bajo riego en la zona de Asun-
ción Mita, encontró la mayor producción de M. S. cuando el cultivo se fer-
tilizó con 500 Kgs. de nitrógeno/Ha./año. La materia verde aumentó en 
producción, cuando el tratamiento recibió mayor humedad. Para la produc-
ción de M. S. .y P. C. no pareció ser tan importante el aplicar riegos más 
frecuentemente, ye que el mayor rendimiento se obtuvo en el rango intermedio 
de humedad. 

Caro-Costa y Vicente-Chandler 
inclinados de la región montañosa de 
peso promedio de 947, 1,281 y 1,582 
2,100 y 4,000 libras/ac./año de fert  

(1972), cultivaron napier en terrenos 
Puerto Rico y obtuvieron aumentos de 
libras/aciaño, el aplicar 1,600, 
ilizante 14-14-10. 

Guerrero et al (1970), en Turrialba, utilizó 20n y 400 Kqs. de ni-
trógeno/Ha./año y 100 y 200 Kqs./Ha,/año de A205, Efectuando cortes cada 
7 a 9 semanas, los niveles más altos de :J, P, exhibieron le mayor producción 
de M. S. pero este efecto se debió más el nitrógeno que al oxigeno. 

walmsley, 
efecto de N, P, 
35.5 in/Ha./:Te 
año), solamente  

et al (1978), durante 3 años consecutivos, estudiaron el 
K, sobre la producción de M, S y obtuvieron promedios de 
de M, S. El nitrógeno en su mayor nivel (310 Kgs./Ha./ 
influyó sobre le producción hasta los 3 años. 

Vicente-Chandler ct al (1959, 1961) citados por De Geus (1979), rela-
cionaron los efectos dc—re7crtilización nitrogenada y la frecuencia de 
corte, con el rendimiento y composición del Nepier. Los rendimientos de 
241 Tn/MaJalo de M. V., necesitaron 450 Kgs. de N./Ha./año.' Menciona, que 
el pasto debe cortarse a intervalos no mayores de 60 dlas y durante los me-
ses de mayor producción, preferiblemente cada 45 dlas a una altura de 5 cros.  
(Vicente Chandler 1975, citado por De Geus (1979). 
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Vicente Chandler (1974), citados por De taus, 1979, pn PUerto Rios% 
eónálderan rentable utilizar hasta 672 Kgs. de nitrógeno/Ha./año, 224 
Kgs. de P205 y 448 Kgs. de K20/Hadaño, en el cultivo del napier. 

Aunque son muelles las investigaciones efectuadas sobre la producción 
de napier, útillzánclo fertilizante, pocos autores, han considerado.la con-
veniencia económica de hacerlo, entre ellosozán Pinzón y González (1978), 
quienes para la producción de pasto Elefante-PanaMá recomiendan 100 Kgs. 
de Nitrógeno/Ha, para cortes cada 45 ellas y justifican econOpicamente su 

.recomendación. Concluyen anotando que: La fertillzaciótinitrOgeoada, 1117 
Crélénió lIgnificativamente (P, 0.01) el rendimiento de matéria.selp i del, 
pasto Elefante-Panamá, en los tres intervalos de corte a partir de 100 
,Kgs,_.  de nitrógeno/Ha,/año. . 

1 'La producción le M., S. tuvo una respuesta lineal en cado corte y no 
eileoiitraron significancla en la interacción frecuencia de corte por.dóslA 
de nitrógeno. 

MATERIALES Y METODOS 

Las características ecológicas generales de la Nueva Concepción, 
son: 70 m.s.n.m., temperatura media anual de 28°C con mensual máxima de 
35°C en los meses de abril, mayo y Junio. La humedad relativa presenta 
cono media el 83% y la precipitación pluvial oscila entre 1,600-a 2.100  
mm. al año, esparcidos en 6 meses 

Los suelos son de textura franco-arenoso, con pM de 6.7 y 6.9%..de 
materia orgánica, como promedio determinado por el Laboratorio del ICTA. 

El cultivo de napier, se inició el 8 de junio de 979: y se con-
cluyó e1,22 de diciembre de 1980. 11 14 de sePlieMbre .de 979, Alireálkvó 
un corte de nivelación y a partir de- 	se realljaron.las práctN 
cas experimentales. 

Eti áreo Utilizada paro el estudio fue de 2380 m2  de terreno,, de.  
los cuales 2,591 m2, se cultiva'rón con napier y el resto correspond14 a 
calles. 

LaA variables consideradaS en el estudio fueron; 

a. Tres sistemas de siembra (cadena simple, cadena doble y estacas). 
La siembra se hizo aun metro entre surcos y a 0.50 metros entre 

, 	plantaS, en el caso de estacas. 

b. Itos frecuencias de corte (45,,60 y 75 ellas) y; 

tres niveles 	nitrógeno 10, 250 y 50á Kgs, de,r1"trOprip(Ma.1 
Dañó. 'Él nitrógeno fue aplicado durante la época lluvicla_en 
fracciones iguales cada 30 días, cuando correspondió después 
del corte, este se aplicó 8 días después. En la primera ferti-
lización se aplicaron 100 Kgs. de P2O5/Ha./año a los tratamientos 
que recibieron nitrógeno. 
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El estudio se estableció en un diseño experimental de parcela, divi-
dida sub-dividida con distribución en bloques al azar, con 4 repeticiones. 

Las variables se distribuyeron así: Los sistemas de siembra ocupa-
ron la parcela grande, Que fue de 216 m2. Las frecuencias de corte cons-
tituyeron la parcela media de 72 m2  y In dósis de nitrógeno, formó la par-
cela chica de 8 m2. Los cortes se efectuaron con machete a una altura del 
suelo, aproximadamente de 10 centímetros. 

Los datos que se tomaron fueron: Producción de materia verde, ma-
teria seca y proteína cruda. Las determinaciones de materia seca y proteí-
na cruda fueron realizadas en el Laboratorio del ICTA. 

Los datos se evaluaron mediante análisis de varianza, la comparación 
de medias se hizo mediante la prueba de Tukcy y la tendencia de la produc-
ción, puntos máximos y óptimos económicos se estimaron mediante regresión 
lineal y cuadrálice. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

PRODUCCION DE MATERIA VERDE 

En el análisis de varianza efectuado sobre esta variable (cuadro 1), 
no se encontró diferencie estadística significativa (P 0.05), para el 
comportamiento productivo de los tres sistemas de siembre estudiados. 

La frecuencia de corte y la dósis de nitrógeno, tuvieron gran in-
fluencia sobre la producción de forraje verde (P 0.01). 

En le producción de meterla verde (cuadro 2), las frecuencias de 
60 y 75 días son iguales entre sí y superiores e 45 dlas y les niveles de 
250 y 500 tienen un comportamiento igual entre si y superior el de O Kgs. 
de nitrógeno/Hadaño. 

En la figura 1, aparece la producción de materia verde, según la 
frecuencia por corte. Puede observarse que el 80% del comportamiento 
se explica por regresión lineal y el 20% por cuadrática. Se derivó: El 
día para máxima producción y el día para le producción óptima. Estos 
fueron 69 y 68 días y 144.45 y 144.39 Tn./Hadaño, respectivamente. Estos 
resultados son más precisos que los expuestos por Gutiérrez, 1980 y Pozo 
1972. 

Cuando se analiza el efecto de la aplicación de nitrógeno, bajo la 
metodología anterior, se evidencio que su uso en le producción de materia 
verde, no es recomendable económicamente, pues la máxima producción se 
obtiene con marcados efectos de rendimientos decrecientes (920 Kgs. de 
nitrócieno/Hadeñol  para 158.06 Tn./Ha./año. El punto óptimo es O Kgs. de 
nitrógeno/hiadaño, en el cual no se Incurre en ningún gasto y se obtiene 
una producción de 114.54 Tn./Na./añe. 
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En la figura 2, pueden observarse los resultados anteriores, los 
cuales sé confirman, con loS resultados del análisis de incrementos 
marginalel, que demuestra la pérdida obtenida por Kgs. de materia verde 
produclda. 

PRODUCCION DE MATERIA SECA 

' 	En el cuadro 1, puede'observarse'que las componentes: Frecuencia 
de Corte y dosis de nitrógeno influenciaron separadamente la producción 
de materia seca (P 	0.01) y su interacción también tuvo efecto (P 0.05). 

En el cuadró 3, se comparan las medias 
tamiento: • 'Clama la atención 	combinación: 
de nitrógeno como el más Interesante, puesto 
de razonable madurez y con la menor d6sis de 

Puede observarse también, que en ausencia de nitrógeno'10 ProdUcción 
de meterla seca fue similar en las frecuencias de 45'y 60 días, pero 
ferente y mayor en la frecuencia de 75 dias (P 0.05). También llama la 
atención, 'que cuandd el forraje se corté cada 45 dias, el 'ilitXógéi(o no , 
influYésdbre fa preducción de materieseca. 

• 'N • 

de producción de Cada trel 
60 dias'al corte:Y 250 1095. 

que, se'obtlerie el matértal, 
nitrógeno. 

En fa figura 3, se presenta la 
terna seca y es evidente la magnitúd 
regresión. Asi, la regresión lineal 
mientras que le regresión cuadrática 

La produCción 	deriVeda, 
que la producción óptima corresponde 
productlemás Peraelos puntos fueron 
año','respeetrvaMente. 

tendencia de la producción dé ma-' 
en que se eXplica el fenómeno por 
explica la tendencia en el 97.85% 
18 hace en el 2.22%.. 

corresponde al de 67 dias mientraij• 
a la frecuencia de 66 dlas. Las 
de 23.95 y 23.94 Yn. de M.S./Had 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en el análisis de 
varienza donde la frecuencia de 60 días se comportó mejor. 

Cuando Se OnsIdera la relación insumo-producto (figura A). Aparece 
un'Orodtleción máxima estimada de 22.32 Tn./Ha. con 413.83 44. de nitr6- 
geno/Ha., el nivel óptimo de producci6n cerresponde a 99.75 Kgs. de nf-
trógeno/19., pare producir 19.42 Tn. de M.S./Ha./año. 

Al analizar los incrementos marginales, se obtiene una utilidad 
de Q.0.113 por Kg. de materia seca producida, considerando valores de 
Q.0.72 Kgs. de nitrógeno y Q.0.039 Kgs. de materia seca. El promedio 
de materia seca del forraje fue de 15.37%. 

PRODUCCION DE PROTEINA CRUDA 

Los datos correspondientes a proteína cruda, reflejan un comporta-
miento similar al de materia seca, la frecuencia de corte, la dosis de 
nitrógeno y su interacción tuvieron efecto en la producción de proteína 
cruda (P 	0.01), (cuadro 1). 
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La comparación de medias (cuadro 4), 
días al corte con 250 Kgs. de nitrógeno/Ha 
perlor e igual al 60-500, 75-250 y 75-500, 
60-259 impllcn menor gasto de fertilizante 
veniente. 

presenta el tratamiento 60 
./año, con rendimiento su-
debido a que el tratamiento 

, es el que resulte más con- 

Como en el caso de materia seca, la producción de proteína cruda 
a través de las frecuencias de corte, se explica en un 99.99% por medio 
de la Regresión Lineal. (finura 5). 

La producción máxima derivada, se obt'ene en la frecuencia de 77 
días, para obtener una producción de 1.455 Tn. de P.C./Ha./año, fre-
cuencia que no es la más indicada puesto que el grado de madurez del 
forraje, disminuye su calidad. 

La frecuencia óptima encontrada es cada 63 días para obtener una 
producción de 1.455 Tn. de P.C./Ha./año. Esta frecuencia coincide 
con aquella determinada en el análisis de varianza, que fue de 60 días. 

La tendencia de producción d proteína cruda, cuando se considera 
la dósis del nitrógeno, es explicada en el 99.99% por regresión lineal. 
La derivada para el punto de producción máxima es 360 Kgs. de nitró-
geno/HaJaño, dósis que no es rentable. Desde el punto de vista econó-
mico O Kgs. de nitrógeno/Ha./año;  es la dósis óptima. 

Según se observa en los resultados del análisis de incrementos 
marginales, se deduce que el uso de fertilizante nitrogenado para la 
producción de proteína cruda, causa pérdida de dinero (figura 6). 

En las figuras 7 y 8, se presenta la producción mensual de napier 
en cuanto a M. V- y M.S. a través del año, se enfatiza el hecho de que 
la producción es mayor durante los meses de lluvias existiendo una 
notoria escasez en los meses de verano. 

Los cuadros 5 y 6, presentan los promedios de producción de materia 
verde, seca y proteína cruda, por tratamiento, frecuencia de corte, por 
dósis de nitrógeno y por sistema de siembra. Sc presentan también los 
% de M. S. y P. C. para cada tratamiento. 

El cuadro 7 y 8 presentan la producciones mensuales graneadas 
en las figuras 7 y 8. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Bajo las condiciones en que se condujo el presente estudio se 
concluye y recomienda lo siguiente: 

a. 	Los sistemas de siembra comparados no tuvieren ningún efecto sobre 
la producción de materia verde, seca y proteína cruda, recomen-
dándose el sistema de siembra, por estacas por más sencillo y eco-
nómico. 
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b. La frecuencia de corte, dósis de nitrógeno y su interacción, afee 
taron significativamente (P 	0.01), le producción de materia ver- 
de, seca y proteína, siendo mejor estadísticamente el tratamiento 
de 60 días con 250 Kgs. de nitrógeno/141./1Mo. 

c. El nitrógeno no tuvo efecto cuando se utilizó la frecuencia de corte 
de 45 cías, por lo que no se recomienda utilizar nitrógeno en el 
eültiyo, en esta frecuencia de corte. 

d. El análisis económico demuestra que no es rentable la utilización 
de nitrógeno pare producir forraje verde y proteína cruda, de pasto 
napier. Sin embargo, se puede usar como criterio la producción de 
materia seca en donde se debe utilizar 100 Kas, de nitrógeno por 
hectárea por año, con una frecuencia de corte de 66 días que es cuan-
do se presentan los óptimos económicos. 

e. El % de proteína cruda y materia seca no mostró incrementos sensibles 
al aumentarse el nitrógeno y/o la frecuencia de corte. 

f. Se recomienda involucrar el análisis económico en este tipo de estu-
dios, puesto que el estadístico solamente, no ofrece la mejor inter-
pretación considerando el alza del costo de los fertilizantes. 
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Cuadro 1. 

CUADRADOS MEDIOS PARA MV, MS y PC V COEFICIENTES DE VARIABILIDAD 

CAUSAS VAR. gi. C.M.N.V. C.V. 	(%) C.M.M.S. C.V. 	($) C.M.P.C. CV 	(8) 

bloques 3 2849.10 N.S. 49.20 	N.5. 0.42 	N.S. 

S. Siembra 2 6c•5.03 N.S. 3.01 	N.S. 0.11 	N.S. 

Errcr "a" 5 1600.13 30.11 49.12 33.73 0.15 29.01 

Free. Corte 2 8106.73 ** 639.56 ** 0.64 	** 

S.S. 	x 	F. 	C. 4 140.98 N.3. 3.46 N.S. 0.018 N.S. 

Error "b" lE 498.13 16.80 11.45 16 .29 0.04 14.46 12 

Dósis 	N. 2 10801.01 	** 401.37 ** 2.22 	** 

Nx S.S. 4 234.66 N.S. 6.10 	N.S. 0.001 	N.S. 

Nx F.C. 4 171.41 	N.S. 42.53 * 0.28 	** 

Nx 5.5.1 x F.C. 3 244.26 ".6. 12.05 N.S. 0.026 N.S. 

Error "c' 54 266.85 12.30 13.23 17.50 0.040 15.14 

Total 107 

C.V. = Coeficiente de yarlabliiead 	CM = Cuadrado Medio 	M.S. = Materia Seco 	, N.S.(P 0.05) 

gl. = Grados de libertad 	 MV = Materia Verde 	P.C. a Proteína Criada 

* 	(P 0.05) 

** (P 0.01) 



Cuadro 2. 

COMPARACION ESTADISTICA DE MEDIAS (0.01) 

(MATERIA VERDE) 

Días al corte Dósis de Nitrógeno 	X 

45 115.54 0 114.54 

60 140.58 a 250 134.97 a 

75 142.38 a 500 148.98 a 

Cuadro 3. 

COMPARACION ESTADISTICA DE MEDIAS 	(0.05) 

(MATERIA SECA) 

45-0 	45-250 

14-31 	16.24 

45-500 	60-0 	75-0 	75-250 

17.26 	17.83 	19.25 	22.94 

60-250 

25.40 

75-500 

26.10 

60-500 

27.62 

Cuadro 4. 

COMPARACION DE MEDIAS 	(0.01) 

PROTEINA CRUDA 

	

60.0 	45.0 

	

0.978 	1.05 

	

75.0 	45.250 	45.500 	60.500 

	

1.10 	1.20 	1.29 	1.49 

75.250 

1.52 

75-500 

1.65 

60-250 

1.69 
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Cuadro 5. 

PRODUCCION PROMEDIO DE MV, MS Y PC POR TRATAMIENTOS: 

FRECUENCIA DE CORTE POR DOSIS DE NITROGENO.(Tn./Ha.) 

Coite 
Dias Dósis 

X 
M.V. 

X 
M.S. % M.S. 

X 
P.C. % PrC. 

45 O 98.83 14.31 14.47 1.04 7.24 

250 118.78 16.20 13.66 1.187 7.29 

500 129.00 17.30 13.38 1.280 7.43 

60 0 123.08 18.32 14.48 0.973 5.45 

250 144.26 25.41 17.61 1.690 6.65 

500 154.41 25.82 16.72 1.483 5.75 

75 0 121.71 19.24 15.81 1.097 5.69 

250 141.88 22.98 16.20 1.633 7.10 

500 163.54 26.17 16.00 1.633 6.23 

Cuadro 6. 

PRODUCCION PROMEDIO DE MV, MS Y PC POR SISTEMA DE SIEMBRA 

(Tn./Ha.) 

SIST. SIEMBRA 	 M.V. 	M.S. 	P.C. 

Cad. 	simple 128.32 20.07 1.29 

Cad. doble 136.35 21.09 1.37 

Estacas 133.83 20.74 1.34 
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Cuadro 7= 

PRODUCCION PROMEDIO DE M.V. POR FRECUENCIA DE CORTE (Tn./Ha.) 

No. Corte 

45 DIAS 

0 

NIVELES DE N/Ha./Año 

250 	500 Fecha Corte 

Primero 20-12-79 5.52 6.15 5.99 

Segundo 5 	2-80 0.39 0.44 0.47 

Tercero 20- 6-80 20.47 23.38 20.14 

Cuarto 5- 8-80 14.12 19.22 18.65 

Quinto 19- 9-80 18.13 21.98 28.44 

Sexto Nov. 27.55 31.19 36.50 

60 DIAS 

Primero 20-11-79 48,39 57.19 66.33 

Segundo 20- 1-80 7.29 7.23 7.40 

Tercero 21- 7-80 35.83 40.89 47.45 

Cuarto 18-  9-80 31.56 38.96 33.23 

75 DIAS 

Primero 5-12-79 60.83 69.48 78.33 

Segundo 21- 7-80 36.35 44.27 52.29 

Tercero 6-10-80 24.52 28.13 32.92 
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Cuadro 8. 

PRODUCCION PROMEDIO (Tn./He.) DE. MATERIA SECA 

POR FRECUENCIA DE CORTE 

No. Corte 

45 MAS 

O 

NIVELES DE M/HadAño 

250 	500 Fecha Corte 

Primero 20-12-79 0.80 o.64 0.80 

Segundo 5. 	2-80 0.06 0.06 0.06 

Tercero 20- 6-80 2.96 3.18 2.69 

Cuarto 5- 8-80 2.05 2.63 2.50 

Quinto 19- 9-80 2.62 3.00 3.81 

Sexto Nov. 3.60 4.26. 4.89 

60 DIAS 

Primero 20-11-79 7.01 10.07 11.15 

Segundo 20- 1-80 1.06 1.26 1.24 

Tercero 21- 7-80 5.19 7.20 7.94 

Cuarto 18- 9-80 4.57 6.87 5.56 

75 DIAS 

Primero 5-12-79 9.72 11.26 12.53 

Segundo 21- 7-80 5.75 7.1 7 8.37 

Tercero 6-10-80 3.88 4.51 5.27 
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FIGURA 1 

Tendencia de producción de M. V. de Napier y puntos máximo y óptimo según frecuencia de cortes 
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Figura 2 

Tendencia de producción de M. V. de Narier, puntos máximo y óptimo y análisis de 
incrementos marginales 

•, 
Mg. Utilidad 	(Q) 

x Yo 	Y. Ya Kgs.MV/Kg.N -012296 

0 114.54 	115.C1 114.54 81.72 -1.8838 
253 184.57 	132.84 131.;34 5f...04 
503 148.38 	150.71. 180.84 
Q O. 000/Kos.M.V. 
Q '. 72/Kg N. 

V = 115.01+0.9683X' 	99.99% 
Y. 
Y = 114.54+0.0946M-0.0001 X21 

120 

123 

81 

0, 

40 

1:' 

149 MAX. Y .158.00 

• 

X= MAX. .• 

253 	 590 c. 	 920 

Kgs. de M / Ha./Año 



Figura 3 

Tendencia de producción de M. S. de Yapier,según frecuencle de corte 
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Figura 5 

instalimalbstsgligg de P. C. de Napier, según frecuencia de corte, y 

y 
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Figura 6 

Tendencia de producción de proteína cruda de Napier, según dosis de 
nitrógeno, punto máximo, óptimo e incremento marginal 
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Producción total de M.V. (Tn./Ha.)/mes del año, de 'Moler 
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LA INVESTIGACION EN SISTEMAS CE. CULTIVOS 

PARA MEJORAR LA 2RODUCCI15N Y AlIMENTACION DE 

LOS AGRICULTORES DE ESCASOS INGRESOS°  

Jonge $okia** 

La economía de. los países de América Central y de las Antillas 
depende casi en su, totalidad (90%) de la actividad agrícola. América 
Central produce cerca del 90% de sus productos alimenticios consumidos 
y ocupa en las labores agrícolas-alrededor del 60% de la fitaria laboral 
de la región. Alrededor del 75% de la producción de alimentos básicos, 
coi:Jemaíz, frijol, hortalizas plátano y parte del arroi proviene de 
1199Uelas fincas con menos de•10 manzanas. 

„ ta eficiencia de producción en la mayoría de bs cultivos alimen-
.11clos ende región es muy baja, si se compara con la -productividad 
de Tes mismos cultivos cuando manejados con tecnologías modernas en 
estaciones experimentales o en empresas eomerciales que. usan tecnologías 
avanzadas. 

. Para aumentar la producción de alimentos, los países pueden usar 
varias alternativas* 

1. . Aumentar la frontera agrícola, pero en la mayorla de estos 
paises• casi ya no quedan tierras aptas para prodtitir culti-
vos alimenticios anuales. • 

Aumentar la productividad y producción en las áreas -actual-” 
mente cultivadas. 

Modalidades posibles: 

a. 	Promover entre los pequeños productores, individuales o aso- 
ciados el uso de las tecnologías disponibles para monocul-
tivos, pero subsidiándoles mediante el suministro de'semillas 
mejoradas-y productos agrogolmicosl: brindándoles asistencia 
técnica, y además, asegurando sus cosechas y los pretina de 
los productos. 	, 

* Discurso pronunciado en la XXVII- Reunión Anual del PCCMCA. SanuaDo-
mingo, República Dominicana, Marzo 23-27, 19E1. 

** Representante del Director General del IICA, Dr. José Emilio G. Araujo. 
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Bajo esta modalid-d, se han logrado resultados positivos, a tra-
vés de algunas campañas especificas en granos básicos, cuando se 
han tomado decisiones políticas, apoyadas con la financiación 
adecuada. En estos casos, los productores más eficientes y ma-
yormente beneficiados, resultan ser aquellos que cultivan en 
gran escala. Lamentablemente, si la campaña no es de carácter 
permanente, una vez suspendido cl apoyo económico y el manteni-
miento de precios, el pequeño productor retrocede a su nivel de 
eficiencia anterior. 

b. La otra alternativa, usando las tecnologías disponibles, es or- 
ganizar a los campesinos en empresas asociadas o cooperativas 
para que puedan obtener más asistencia técnica, más crédito, 
conseguir mejores precios a su producto y tener mayor poder de 
negociación para conseguir beneficios sociales. 

c. Le alternativa más posible con solución e largo plazo es hacer- 
investigación dirigida e desarrollar tecnologías que permitan 
aumentar la producción por unidad de superficie, a partir de 
sus sistemas de producción tradicionales y usando lbs recursos 
disponibles e introducir gradualmente mejoras tecnológicas,' con-
forme aumente su ingreso o reciba apoyo crediticio y de seguros 
adecuados. Actualmente, según el panorama económico y políti-
co de nuestros países, esta alternativa parece ser b más viable 
Lamentablemente, existe poca información disponible sobre tec-
nologías apropiadas para mejorar los Sistemas de Cultivos de los 
Pequeños Productores. 

La baja eficiencia de producción de los cultivos alimenticios anua-
les por los "pequeños agricultores" se debe a que estos no usan las deno-
minadas tecnologías modernos, conforme desarrolladas por las estaciones 
experimentales, sino que continúen usando sus sistemas y técnicas tradi-
cionales de cultivo. Este agricultor administra o manejo su pequeña em-
presa como un sistema abierto, con varios componentes constituidos por 
cultivos y animales, Este agricultor decide introducir cambios en su 
sistema, solamente cuando está convensido de que obtendrá alguna ventaja 
y elimina riesgos económicos. 

Como concepto básico usamos el términos de sistema para caracteri-
zar el sistema global de producción de la finca, que a su vez, está com-
puesto de Subsistemas de Cultivos Anuales, subsistemas de cultivos peren-
nes, subsistemas de producción animal y subsistemas mixtos. En este caso, 
no usamos el término sistema de producción como sinónimo del llamado "pa-
quete tecnológico. 

SISTEMAS DE CULTIVOS 

A través de la tradición o por la experiencia de ensayar y probar 
en su medio ecológico y socio-económico, los agricultores pequeños han 
desarrollado sistemas de cultivos que han demostrado ser más estables 
y les ofrecen menos riesgos de pérdidas ante las eventualidades climá,- 
ticas, suelos diferentes y el ataque de enfermedades y plagas. Otras 



131 

características de los sistemas de cultivos del área tropical es le diver-
sidad de especies incluidas en el ciclo de produCción. Estos subslstemas 
se caracterizan por el uso de asociaciones de especies de cultivos interca-
lados, monocultivos en sucesiones y en rotaciones: Esta composición y a-
rreglo de los cultivos reflejan adaptaciones agronómicas al ecosistema tro-
pical, cuyo equilibrio se basa en la diversidad de especies en tiempo y en 
espacio. Esto á su vez permite principalmente evitar el desarrollo en gran 
escala de plagas y enfermedades, que aparecen con mayor fadilldad, en co-
munidades o cultivos homogéneos, facilitados además, por las eon diciones 
climáticas favorables durante todo el año. 

Los ecosistemas de cultivos alimenticios anuales tradl tonales, prin-
cipalmente las asóciaciones basadas en maíz, frijol, arroz y yuca, han re-
cibido ya alguna atención de la investigación en un buen número de institn-
cienes nacionales de investigacion de América Latina, dé las Antillas y el 
CATIE. Se han desarrollado metodologlas y se tienen ya resultados'positl- • 
vos y muchos de éstos progresos serán presentados en esta reunión. Sin 
embargo, falta mucho que hacer en el área de mejoramiento genético, con el 
desarrollo de variedades más eficientes para estos sistemas y que eviten o 
toleren en competencias InterespecIficas. leualmente, hay mucho campo y 
posibilidades de desarrollar métodos eficientes de control de plagas y en-
fermedades mediante un adecuado manejo de los sistemas mixtos. ' 

Casi nada se ha hecho para mejorar los subsIstemes de cultivos pe-
rennes y mixtos, que representan para el agricultor una fuente adicional 
y Segura de ingreso, como es el caso de las parcelas con café, el que cre-
ce intercalado con otros cultivos perennes alimenticios, coció frutales, 
plátano y árboles de sombra, sirviéndoles éstos últimos coro reguladores 
de luz y del viento y proveyendo de materia orgánica con los desechos dé 
las podas. Igual es el caso de los sistemas de cultivo con cacao, cana 
de azúcar y la huerta casera. Esta última es una mcz:la de especies fru-
tales, medicinales, de especias y hortalizas, que crecen junto a la casa 
del agricultor. El sistema de huerto casero ha recibido menos atención 
por parte de los investigadores, Si se analiza mejor, resulta ser una 
fuente importantisima de comptementaclén de la dieta del agricultor, me-
diante la 'contribución de vitaminas, minerales, cerbehidratos y proteí-
nas de los frutales nativos y de las hortalizas, también su contribución 
es importante en los aspectos medicinales, de elpicerfa y de uso religio-
so. Estos sistemas Son susceptibles de relativamente rápido mejoramien-
to, mediante estudios de mejáramiento genético y hortícola. 

Hay otra área de Interés para el futuro inmediato y es el fomento 
de sistemas agroforestales para utilización de árboles en cercas y en 
áreas no aptas para cultivos anuales y pastos, usando especies de• poten-
cial energético para la producción de leña y carbón celulosa para pa- ' 
peí y para producción de metano]. 

La investigación para el mejoramiento de los sistemas de producción 
debe basarse en la premisa de que debe dar un producto de Punción social, 
esto es de servicio para el que lo usará, mejorando la producción de sus 
cultivos y no solamente para satisfacción y prestigio personal. Para al- 
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canzor este objetivo con los agricultores de bajos recursos, las reco-
mendaciones deben ser sencillas y a su Alcance económico y cultural, a la 
vez que se adapten al medio ecológico específico. Para poder cumplir es-
te cometido, el investigador debe cumplir los siguientes pasos mínimos. 
identificar o conocer el sistema o sistemas de cultivo de la región eco-
lógica, identificar con ayuda del agricultor el factor o los factores fí-
sico-biológicos y económicos que limitan la producción, ordenarlos en or-
den de prioridades y realizar le investigación. Esta debe diseñarse bus-
cando como remover los factores limitantes den base prioritaria, económi-
ca y gradual. La investigación puede ser de adaptación y ajuste de tec-
nologías existentes, de generación de un conjunto de tecnologías nuevas, 
basadas en la interacción de varias disciplinas o también basadas en in-
vestigaciones más básicas, dirigidas a obtener soluciones más eficientes 
y duraderas. Los dos primeros tipos deben realizarse en las áreas de pro-
ducción para conseguir fácil adopción, ya que no es posible desarrollar 
tecnologías neutras para el ambiente tropical. Es muy conocido que en 
el trópico, a muy cortas distancias y con pequeñas diferencias de altu-
ras, se producen grandes diferencias de factores clima y de suelos, que 
requieren de diferentes fórmulas de fertilizantes y hay ocurrencia de di-
ferentes intensidades y clases de enfermedades y plagas. Es por eso que 
en los trópicos no se puede esperar aplicación general de una tecnología 
desarrollada en una región o estación experimental dada, para aplicarla 
en otra región diferente. Las recomendaciones deben basarse en condicio-
nes ecológicas específicas y sólo podrán interpolarse los resultados a 
otras áreas de condiciones ecológicas análógas. Esta es la razón porque 
se hace cada vez más necesario disponer de mapas ecológicos para uso agrí-
cola, tonel, fin de localizar las hvestigeciones en áreas representativas 
de varias condiciones análogas, lo que permitirá reducir costos de expe-
rimentación a nivel de finco y aumentar su eficiencia de aplicación. 

INVESTIGACIÓN PARA EL FUTURO 

Para los investigadores nos queda una gran tare:, para el futuro cer-
cano y a largo plazo. La dependencia de las actuales tecnologías de in-
sumos provenientes del petróleo que se tornan cada vez más caros, están 
convirtiendo en antieconómico el uso de muchos de los principales insu-
mos, como los fertilizantes y pe$ticidas. Por otro lado, el mal uso de 
muchos de estPs productos he producido efectos dañinos en el suelo, pro-
duciendo toxicidades y ha provocado el desarrollo de resistencias en pla-
gas y enfermedades que han promovido un aumento peligroso de los daños a 
los cultivos. 

Debemos redireccionar nuestras investigaciones a la selección y de-
sarrollo de variedades menos exigentes de algunos nutrientes y con re-
sistencias genéticas o escapes a las enfermedades y pestes. También pue-
den desarrollarse sistemas de cultivos que se complementen y no compitan 
en sus requerimientos de agua y nutrientes. El campo de microbiología del 
suelo relacionado con la descomposición y mineralización de la materia 
orgánica, la fijación de los elementos como, M y P es de inmediata nece-
sidad, para buscar nuevas especies fijadoras de elementos y para uso co-
mo productoras de materia orgánica rica en elementos. Igualmente, siste- 
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mas de cultivos bien manejados para reducir el ataque o incidencia de en-
fermedades y plagas, incluyendo malas hierbas, es otra avenida de estu-
dios. 

No menos importante es el estudio de nuevas fuentes vegetales pro-
ductoras de alimentos. Resulta oportuno recordar y revisar las razones 
porque en el trópico nos hemos concentrado a investigar en un número re-
ducido de especies alimenticias, nativas unas como maíz, frijol, yuca, 
papa, y algunas hortalizas, y en otras Introducidas de poca adaptación 
al medio tropical como trigo, avena, cebada y alvejas. Pregunto, no 
sería hora de que los paises tropicales concentremos mayores esfuerzos 
en estudiar la gran variedad de cultivos alimenticios nativos adaptados 
al trópico y de gran valor alimenticio, como los amarantos (Amartanduks 
hipochondtiacuh)de México, Guatemala y la Región Andina, quinua (Cheno-
podíum quinua) y CaRihua (Chenopoclium pat./idioma/a) de los Andes, todos 
estos granos con un alto contenido de proteína. Entre los tubérculos 
del trópico bajo están los names(Vio4cokea zp), malanga, tiquisque o 
yautia (Xantoeoma zp), Taro (CoLocacia ap) y arracacha (Altkararia xantliv-
AAhiza), oca (Oxalids tubcAoza), [Moco o mel loco luelucue u21ncu4l para 
los trópicos de altura. 

Varias de estas especies del trópico como la quinoa y la yuca han 
mostrado buenas características de panificación y pueden ser usadas para 
mezclar o sustituir a la harina de trigo. El pan en Brasil, por ejemplo, 
tiene por ley un 20% de harina de yuca. En varios paises se produce pan 
de yuca, y tiene un excelente sabor. Con el precio cada vez más caro y 
con el uso de divisas cada vez más creciente para importar trigo a los 
países tropicales, ¿no seria más económico y adecuado investigar tecnolo-
gías para producir pan de productos nativos con características alimenti-
cias y de gustación similares al pan de trigo? Cierto que el cambio de gus-
tos es un proceso de educación, pero los paises deben emprender en accio-
nes que ayuden a sus economías, reduciendo salida de divisas y aumentando 
la producción de alimentos de origen local y por ende, abriendo más empleos 
en el campo y la agroindustria. 

Igualmente, se puede decir que los frutales nativos del trópico que 
merecen más atención de investigación como fuentes alimenticias. A manera 
de ejemplo cito los siguientes: Pejibaye (Gwilicema ga84pae4) y Acai 
(Eutexpea oieutea) ambas palmeras que dan frutos y palmito comestibles, 
aguacate (Pen.4ea ame/u:cana), varias especies de Anonáceas como guanábana 
(Anona mufticata), chirimoya (Anona chetemotta), anona (Anona ZquamoZa), 
biribá (Roainat ép), chico zapote o níspero (McIvutz zzpota), zapote 
(Catocayum mammozum), varias Mirtáceas como guayaba y cas (Paídinm 4p) 
varias pasifloras como granadillas, maracuya, tuso o curuba (asile/Mit 
zp), la naranjilla y la tocona (Solanum 09) y muchas otras. 

Aunque reconozco que las especies frutales citadas no son parte de los 
cultivos estudiados por los miembros del PCCMCA, he tratado de llamar la 
atención de los colegas y a través de ustedes, de las autoridades de los pai-
ses, a una serle de alternativas que podrían en un futuro próximo adquirir 
importancia relevante como fuentes alimenticias alternativas de nuestros 
pueblos, especialmente si queremos mejorar la cantidad y calidad de ali-
mentos y los ingresos del sector rural de pocos recursos, para quienes ta-
lemos los investigadores que ofrecer nuestra contribución técnica y social 
con un espíritu humanista y de alto sentido práctico y económico. 
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EL PROBLEMA DE ALIMENTOS EN AMERICA LATINA 

Y EL CARIBE' 

Hugo E. Cohan" 

OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

El presente documento propone tres hipótesis, formuladas como 
proposiciones para discusión, a efecto de enmarcar las presentaciones so-
bre tecnología al PCCMCA. 

PROPOSICION PRIMERA 

"Ante la amenaza malthuslana sobre la cuestión alimentaria, enun-
ciada desde distintos foros, América Latina y el Caribe deben enfocar el 
problema alimentario en un contexto amplio de desarrollo". 

Esto no niega que el problema exista, pero sugiere no entrar en él 
con enfoques parcial izados. 

Esta discusión puede enmarcarse en el modelo original del Club de 
Roma y en el reciente informe al Presidente Carter, sobre la economía 
mundial al año 2000.  

Lo especificamente alimentario a nivel mundial está enunciado en 
documento del tipo de los producidos por FAO. 

En octubre y noviembre de 1980, FAO dio "dos comunicados de prensa 
de los cuales se resume a continuación su principal contenido: 

"La producción mundial de cereales-se espera caiga este año, por 
segundo año consecutivo. Se producirán lkle millones de toneladas (6 mi-
llones menos que en 1979),' aún con incrementos en la producción mundial 
de arroz y trigo. 

Los stocks disponibles pueden prevenir escasez durante 1980/81, 
aunque al final de la temporada oscilarán en los 207 millones de tonela-
das, 37 millones (15%) por debajo de su nivel al comienzo del año. Asl, 

* Presentado en la XXVII Reunión Anual del PCCMCA, del 23-27 de.x. r-
zo, 1981. Santo Domingo, República Dominicana. 

** IICA-0EA, Dirección General, Costa Rica 
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el ejercicio 80/81 cerraría con un stock equivalente al 14% del consumo 
mundial, similar al porcentaje disponible en 1975, sólo un 1% sobre el 
porcentaje del año crítico 1973 y unos 4 puntos por debajo del nivel mi-
fimo de reservas considerado como deseable. Esto augura problemas de no 
haber significativos aumentos de producción para el ejercicio 1981/1982. 

Los paises en desarrollo, en conjunto, deberán importar 94 millo-
nes de toneladas, 37 de ellas e ser importadas por paises en desarrollo 
de bajos ingresos. Esto sucede en un contexto de precios y fletes en 
aumento, habiendo aumentado el precio del trigo un 25% desde comienzos 
de la temporada y siendo .los fletes más caros en un 25/30% que sus nive-
les de un año atrás". 

Si a asta situación se la ubica en el contexto de estimaciones de 
la misma FAO, que calculaba cara mediados de los 70 la existencia de no 
menos de 415 milbnes de personas en estado de subnutriclón grave, se ad-
vierte que esta coyuntura de malas cosechas viene superpuesta .a un pro-
blema mundial permanente y muy serio. 

En efecto, entre les numerosas crisis que amenazan al orden eco-
nómico y social mundial, debe destacarse le del problema alimentario, 
por su característica de amenaza a la más basica de las necesidades 
humanas. 

Aunque el hambre en el mundo está asociado al poder de compra, cons-
tituyéndose así en un tema de generación y de distribución de ingresos más 
que en uno de capacidad productiva, existen varias regiones con escaso po-
tencial de oferta y, globalmente, Jr,  teniendo creciente legitimidad en di-
versos foros al plantear si el mundo puede o no alimentar a una población 
en continuo crecimiento. 

La respuesta a este planteo - integrable a un enfoque más amplio, 
que subraya la creciente escasez de recursos naturales en general - debe 
partir de una aceptación o rechazo del estilo de crecimiento económico 
vigente a nivel mundial, concentrador de Ingresos entre paises y dentro 
de paises y con orientación productiva destinada e generar ganancias 
satisfaciendo a quienes tienen poder de compra, esquema del que no se 
aparta el comportamiento de los países socialistas desarrollados. 

Un rechazo e tal estilo puede en este momento basarse en un puro 
enfoque ideológico que enfatice lo injusto del arreglo vicente, en la 
voluntad de constituir un dificil nuevo orden internacional, ventajoso 
a largo plazo incluso para quienes más tiene', o en una predicción de 
probabilidades sinnficativa sobre el inevitable agotamiento de los re-
cursos que sustentan el sistema vigente. 

Tratando de evitar consideraciones sobre una dificil buena volun-
tad y sobre el planteo de justicia y equidad, por otra parte incluido por 
todos los países miembros en sus documentos políticos más importantes y 
unanimemente incorporado en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, puede aceptarse que el punto central de crítica el estilo 
vigente es básicamente malthusinno. Este punto central consiste en una 
predicción sobre el rol relativo de la presión demográfica y del poten-
cial tecnológico. 
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Una aproximación malthusiana, sin embargo, no constituye el único 
enfoque posible. SI, como afirman algunos antropólogos,- la población 
mundial nunca ha buscado un equilibrio sino que ha estado en un continuo 
crecimiento -desequilibrante y propulsor de invenciones e innovaciones-
la actual presión demográfica puede ser el albor de una nueva etapa de 
aprovechamiento tecnológico, y no un desafio insuperable. El pequeño 
tramó de historia humana que estamos viviendo, seria asf equivalente al 
momento en que la agricultura suplantó a la caza porque proporcionaba 
más calorías por unidad de espacio y de tiempo y est permitía soportar 
a una población creciente. 

La más segura predicción que puede Intentarse ahora sobre estos pro-
blemas consiste en combinar pronósticos sobre estabilización o reducción de 
tasas demográficas con previsión de importantes aportes del cambio tecnoló-
gico. 

En esta 1:Micción poco audaz, debe recordarse que sl bien el hombre 
ha superado con tecnología a diversas crisis históricas y aún prehistóri-
cas, incluyendo crisis alimentarias, no todos los hombres ni todas las ci-
vilizaciones lo han logrado, La tecnología y el desarrollo científico en 
que ella se basa no están distribuidas igualmente entre todos los paises, 
no son de igual facilidad de adopción por todos ellos, ni benefician a to-
dos los sectores poblacionales por igual. 

Mientras estos, procesos se van dilucidando, la ubicación certera 
de cada país en el entorno general se hace más critica que nunca. 

Y una precisión, si bien somera, del marco alimentario mundial pue-
de ayudar a definir esa;  ubicación. 

De hecho los organismos de cooperación técnica del sistema de Nacio-
nes Unidas, al Banco Mundial y las agencias especializadas de paises con 
responsabilidad central en el proceso mundial han estado preocupados desde 
hace tiempo por precisar la situación y buscar soluciones de diversa índo-
le a esta cuestión, que es uno de los síntomas del estilo de crecimiento 
demográfico y productivo en crisis. 

El marco mundial tiene varlas.caracteristicas que confluyen a defi-
nir el "problema alimentario". Entre estas características debe -incluirse: 
el escaso o nulo poder de compra de vastos segmentos poblacionales, la in;- 
suficiente capacidad productiva de varias reniones deficitarias, la ~labi-
lidad de las cosechas, los niveles de stocks mundbles, la concentración de 
la oferta de granos al mercado mundial, los previsibles aumentos de nivel 
y de variabilidad de precios (con errática influencia sobre las balanzas 
de pago). Todo este complejo de caracterlsticas, enmarcado en la disponi-
bilidad de excedentes en zonas más desarrolladas y concentración relativa 
de déficiis en paises de menor desarrollo, constituyen al problema alimenta-
rio en uno de los centros de atención de las discusiones sobre la distribu- 
ción mundial del 	poder. El problema alimentario toma así un potencial 
geopolítico, con zonas amenazadas de hombrunas y otras en presumible situa-
ción de dominación. 
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Este marco mundial, debe ser reconocido claramente por los paises 
de la región, plenamente integrados a él como importadores o exportadores 
de alimentos. 

Sin embargo, el análisis y la búsqueda de soluciones regionales 
deben partir del hecho de que América Latina y el Caribe, en conjunto, no 
son una mgión deficitaria en alimentos ni tienen restricciones de capad-
dad productiva que la encaucen necesariamente en el rumbo de región defi-
citaria. 

Esto obliga n quitar dramatismo al problema alimentarlo regional, 
al menos en términos comparativos al escenario mundial en su conjunto. 

Esta seporación de la situación regional de los enfoques mundiales, 
debiera permitir una búsqueda de soluciones especificamente mgionales, ba-
sada en el aprovechamiento de una disponibilidad alimentaria conjunta con 
mucha diversidad de situaciones actuales y de posibilidades productivas 
futuras entre países. 

La precisión dcl problema alimentario regional, también debe per-
mitir, muy especialmente, reconocer que las situaciones de déficit nutri-
cional existentes en le región no tienen la caractertzica de hambrunas ma-
sivas, constante amenaza mundial, sino le de falta de poder de compra, 
vinculada a In pobreza. La cuestión alimentaria regional es slntoma de 
la más amplia cuestión de la capacidad de desarrollo global, rural y agro-
pecuario de la región, siendo relativamente mínimo el papel de restriccio-
nes en la capacidad de oferta alimentaria. 

De encontrar la región forma de emplear productivamente los 4 millo-
nes de personas que se incorporarán anualmente e la fuerza de trabajo du-
rante la década, resolviendo simultáneamente el desempleo y la pobreza vi-
oente, se generarla una demanda alimentaria efectiva muy alta pero que la 
región puede satisfacer con plena movilización de sus recursos humanos, 
naturales y tecnológicos. 

El estilo de crecimiento económico hasta ahora prevaleciente en la 
región, es restrictivo en cuanto al número de beneficiarios, Intensivo en 
el uso de divises y otros recursos financieros escasos y desatento al mane-
jo adecuado de recursos naturales. De continuar tal esquema, se agravarán 
loS casos de desnutrición regional y el único motor movilizador del poten-
cial productivo agropecuario lo seguirá constituyendo la demanda de merca-
dos-externos y urbanos de ingresos medios y altos, Los esfuerzos de poli-
tica económica destinados e mantener bajos los precios de alimentos, pare 
paliar lo pobreza-imanen del subdesarrollo- solamente pueden resultar en 
desaliento a los productores y continuada postergación de la realización 
del potencial productivo regional. 

Incluir la cuestión alimentaria como sólo un aspecto del desarrollo 
no bgrado, en realidad no contribuye e encontrar soluciones fáciles al 
problema de los habitantes desnutridos de América Letine y el Caribe. Por 
cierto, tampoco sugiere caminos simples pera movilizar recursos naturales 
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ociosos ni para lograr el adecuado manojo de los que hoy se emplean. Pero 
este enfoque debiera lograr, precisamente, un reconocimiento de que no 
hay vías fáciles ni recetas nuevas. Ciertamente, debiera evitar que tal 
vez por presión del enfoque mundial, una atención parcializada desvíe los 
esfuerzos requeridos para iniciar un proceso tan postergado. 

El desarrollo con participación plena y equilibrio ecológico, que 
no se logró en décadas de condiciones externas favorables, no se logrará 
fácilmente en el entorno mundial predecible para el futuro. 

El inicio de 'una década asignada por vaticinios pesimistas enun-
ciados desde distintos foros, doblara servir como desafio para que los pai-
ses de América Latina y el Caribe reflexionen conjuntamente sobre que ti-
po de desanollo debe intentar nuestra región, dados la experiencia acumu-
lada de éxitos y fracasos, la situación energética y de balanza de pagos, 
tú paliación creciente ya definida como fuerza potencial de trabajo y de-
manda'alimentaria para las próximas décadas, su disponibilidad tecnológi-
ca y sus recursos naturales. 

PROPO9C1ON SEGUNDA 

"11 sector agropecuario de América Latina y el Caribe, .en conjunto, 
puede responder al desafio de desarrollo de la nueva década, si se encuen-
tra un mecanismo de seguridad alimentarla colectiva, tal que permita una 
eficiente asignación interna de recursos". Esto es tanto más cierto si 
se considera el continente en conjunto. 

ta situación nutricional de América latina y el Caribe se compara 
ventajosamente con la de otras regiones del mundo, bas-tando para compro-
bar ello, los datos incluidos en el cuadro 1. 

A este sltuaci6q nutricional relativamente buera, (la que no debe 
oscurecer muelles situaciones insatisfactorias) debe agregársele la contri-
bución actual y Potencial en todo tipo de producción agropecuarie. 

También debe agregarse que el leve déficit regional actual en gra-
nos es más, que compensado por exportaciones ganaderas, frutihorttcolas y 
de otras alimentarias, Y queda como aporte adicjonal al desarrollo de 
los palles,. un excedente de exportaciones agropecuarias no alimentarias. 

El marco regional indica que: 

a. Las limitaciones nutricionales existentes son estrictamente de po-
der de compra, siendo relativamente bajo, el porcentaje de población 
regional que habita en paises con dificultades productivas serias; 

b. Los problemas alimentarles ele se verifican con un reflejo del más 
amplio problema de desarrollo económico en general y agrlcola en 
Particular, ya que el sector productivo ha. respondido cuando hubo 
políticas conducentes a hacer rentable la producción agropecuaria; 
y 
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c. 	La región en conjunto, produce los alimentos que necesita y finan- 
cia el desarrollo de los paises. 

1. Recursos naturales disponibles 

La región cuenta con un 451 del total mundial de reservas de 
tierra cultivable, aunque no existe un estudio completo del ver-
dadero potencial ni de los costos de su incorporación. 

Come estimación mas detallada de esta disponibilidad, se agre-
gan los datos ricl cuadro 2.. 

Crecimiento de superficie del orden hitórico reciente (mas del 
3% anual en algunos países de lo región) siguen siendo técnicamen-
te factIblet'y aÚn superables, de existir In demanda Obctiva que ha-
ga rentable la incorporación de esta superficie, aunque ello re-
queriría pasar a tierras menos fértiles y du mAs dificil acceso. 

CreciMentos de la magnitud que puede llegar a requerirse en el 
futuro son potenciales obtenibles. Se repetirían así, de darse con-
diciones favorables, resultados que Ir región ya ha logrado aunque 
con gran variabilidad de estrategias en cuanto a mejoras de rendi-
mientos y a incremento de superficies, como puede dedudrse del cua-
dro 3. 

2. Algunas situaciones deficitarias  

No obstante este relativo optimismo, derivado de comprare las 
situaciones y perspectivas regionales con les mundiales, hay en In 
región casos serios de carencias, en ocasiones coincidentes con es-
casez de recursos productivos propios y dificultades de financia-
miento, organizativos y de infraestructura física para adquirir ali-
mentos en el mercado mundial. 

En efecto, si bien es cierto que la renión en su conjunto no 
tiene 'problemas nutricionales serios, e'incluso es importante ex-
portadora neta de calorías y proteínas. este tipo de información 
promedio, oscurece las dificultades de compensar déficits entre 
paises y entre estratos de ingresos dentro de países. 

No obstante In relativ.amente cómoda situación de la renión en 
sil conjunto, debe obserse que: 

e. El 135 de le población regional vive en paises con menos de un 
309: de reserva de tierras, lo que implica que no siempre el 
potencial se encuentra en los países que mAs lo requieren 
(ver cuadro 4). 

b. f. 1579, once paises tenían un indice per cápita de producción 
de alimentos inferior nt de 1551/75 (Cuadro 5). 
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c. Es frecuente encontrar en la región paises con Importantes va-
riaciones anuales de su indice de producción alimentaria, po-
niendo así periodicas presiones extremas sobre la balanza de 
pagos (Cuadro 6). 

Cabe recordar que el problema alimentario se resumen en la 
disponibilidad de elementos nutricionales, la que en un gran nú-
mero de paises de la región se mantiene baja y sin crecimiento, 
siendo frecuente le disponibilidad de calorías y proteínas a un 
nivel del orden del 90$ de las disponibilidades en los Estados Uni-
dos de Norte América (Cuadro 7). 

En el grupo deficitario al año 1979 se destacan por sus pro-
blemas crónicos los países del Caribe, algunos de Amdrica'Central 
y tres de la Zona Andina; Balivla, Ecuador y Perú. México por su 
parte, ha seguido una tendenCia que está requiriendo serios esfuer-
zos de su Gobierno para no entrar de manera permanente en lá cate-
goría deficitaria (Cuadro N). 

3. Posibilidades -dé bienio 
'' 	• 

Tanto cómo . vale•ehfatizar que América Latina y el Caribe', en 
bánjunto, no tiene problemas alimentarios, valdría reconocer que 

''-con muy contadas excepciones- los países que integran lareción 
tienen problemas serios en la materia. 

Pero el enfoque de conjunto; tiene la ventaja de sugerir que 
se considere un acuerdo amplio de comercio y de' financiamiento 
que otorgue una protección de segUridad á los esfuerzos de desa-
rrollo. De lacrarse ésto, tal vez podrían evitarse sustituciones 
ineficientes forzadas por el temor de:nb poder acceder al mercado 
internacional* 

SI se diera seguridad a cada uno de los paises defICItarlos de 
que podrían conseguir alim entos (y Petróleo?) cuando loa neCesi-
taran, estos paises podrían concentrar sus recursos en la produc-
ción para la cual tuvieran ventaja comparativa y en las,Inversio-,,, 
nes para solucionar los problemas prioritarios del pila. 

Para aseautar el suministro a lot pelaos deficitarias por par-
' te de los-  paises excedentarlos, astol tendrían' quelleciat vender a 

precios internacidnalea•los productos a loa paIlei'deficitariol. 
Los paises deficitarios deberían poder financiar esta compra. 

El financiamiento se convierte así, en aspecto crucial de la 
Seguridad dé abastecimiento. 

Para la financiación de los paises deficitarios se podría pen- 
sar en la creación de un fondo internacional. 	' 
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El financiamiento podría darse contra proyectos destinados a 
adecuar las economías de los países solicitantes al nuevo contex-
to de la década, en función de estrategias que ellos mismos pro-
pondrían y con disponibilidad de cooperación técnica para elaborar 
y ejecutar los proyectos. 

4. Posibilidades del continente americano 

Cuatro paises del Continente, dos de ellos en le región de Amé-
rica Latina y el Caribe, producen cerca de un 24% de las calorías 
mundiales y un 30Z, de las proteínas del mundo, como puede observar- 
se en el cuadro 	(6 yr, respectivamente en calorías y proteínas, 
si se excluye a Estados Unidos). El problema alimentario que se 
desdraratiza como cuestión central de la región América Latina y 
Caribe (obvinment,- debe considerarse aún menor cuando se concibe 
el potencial impacto de otros dos países del continente, los que 
aportan un gran total de comercio mundial. 

Aún más significativo que esta producción de paises miembros, 
es el hecho de que el principal exportador neto de la región (Ar-
gentina) colocó en marcados mundiales durante el trienio 76/78 
un 4% de las proteínas y calorías mundiales producidas, o más del 
45.1 de las transidas un el comercio mundial, representando cifras 
de'eXportación que c.ni ha duplicado en los dos últimos años de 
la década. La orientación hacia mercados con capacidad de compra, 
ha incidido en gut.. un 50t de estos valores se destinaran a paises 
sin déficit alimentario, enfatizándose así nuevamente el hecho de 
que América Latina y el Caribe podrían satisfacer sus necesidades 
sin restricción productiva global, de existir poder adquisitivo. 

El optimismo genérico debe entonces ajustarse, más que por In 
ekistenci❑ de problemas localizados, por las dificultades de pro-
ducir un ordenamiento regional conjunto el que, incluso, debiera 
incluir a otros dos países del continente que no se integran a la 
definición de América Latina y el Caribe. 

PROPOSICI0t1 TERCERA 

falta de una política muy decidida, besada en creciente conoci-
miento sobre opciones de creación-transferencia y adopción de tecnología, 
los pequeños productores quedarán al margen del proceso de desarrollo': 

Esto podría abrirse en rroposiciones adicionales que sugieran: 

a. La pobreza y la marginaCión rural no pueden tener solución 
ónice en la actividad agropecuaria primaria; y 

b. Los pequeños productores no deben limitarse a produir alimen-
tos, y puede que los que produzcan no scan para el mercado. 
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La América Latina y el Caribe deberán alimentar unos 10 millones de 
habitenteá adicionales por año. P un consumo, en2375 cebollas diarias., es-
to representa un equivalente en granos de 2,5 millones de toneladas adicio-
nales por año. 

Esta produeción anual adicional equivale al 3% de lp producción re-
gional actual de arroz, trigo y cereales .secundarios. 

-Conseguir esta meta y contribuir con excedentes a la alimentación 
mundial requerirá importantes cambios de políticas e Ingentes recursos. 

' Al redeftnirse las políticas habrá que reconocer qqe los alimentos 
destinadbs a consumidores de bajos hgresos han sido objeto de un enfoque 
que, para favorecer el proceso de urbanización-industrialización, ha man-
tenido precios no remunerativos. 

Los rubros alimentarios básicos, no producidos para consumidores 
de ingresos medios y altos' -nacionales y externos- han ido quedando así 
al margen del proceso de Modernización que se ha verificado en la agricul-
tura regional. 

La disponibilidad eficiente de alimentos, interpretada en el senti-
do de buscar alternativas de producción interna o importación y de distri-
bución para reducir el costo medio de acceso al consumidor; ha sido reon-
tinuará siendo un punto focal de la política agropecuaria en.los países 
de la región. 

Sin embargó, la nueva década exigirá prestar atención a cómo inter-
pretar este objetivo en un contexto más amplio. 

En efecto, la tendencia prevalciente se ha insertado en una estra-
tegia de urbanización-industrialización Que, dado el patrón' tecnológico y 
tratando de mantener precios bajos, desincentiv6 la producción de alimentos 
básicos. Según diversas condbiones de países, de continuar esta tendencia 
en el nuevo contexto podría esperarse que ella resultara ene 

a. Mayores importaciones que, complicadas por la variabilidad de 
precios, pondrían serias presiones sobre las balanzas de pagos; 

b. Crecimiento del tamaño medio de explotaciones, en búsqueda de 
captar economías de tamaño para el uso de capital e insumos ener-
géticos Cada vez más caros, con menor empleo agrícola. 

Son obvios bs previsibles impactos negativos de estos resultados, 
sobre todo en países con abundante pobreza rural, escasez de energía y di-
ficultades de balanza de pagos. Y una estrategia Importadora puede inclu-
so ser considerada negativa por el temor a desabastecimientos mundiales, 
de no existir un acuerdo que otorgue seguridad colectiva de abastecimien-
to físico y de financiamiento. 
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Por otra parte, les estrategias de autosuficiencia pueden motivar 
una mala asignación de recursos reales, produciendo impactos negativos 
sobre el crecimiento económico y, por ende, sobre la capacidad de finan 
ciar el desarrollo necesario. 

t. su vez, no abunda el conocimiento ni le tecnología sobre siste-
mas de producción eficientes basado en uso intensivo de mano de obra. 

La evidencia disponible parece indicar que las unidades medianas 
y pequeñas que producen alimentos (Cuadro 10), frecuentemente para auto-
consumo, no podrán responder e la demande adicional de la década, por le 
magnitud del esfuerzo global requerido, por la falta de acceso a recursos 
produetivos y por la insuficiencia de tecnología disponible nara rubros 
de consumo básico y de sistemas de producción en pequeño tamaño. 

Esto obligará a analizar en cada situación específica cual es el 
verdadero potencial productivo de pequeñas unidades y cual es el apoyo 
deleable y necesario pare integrarlas el crecimiento económico y e la par-
ticipación en los beneficios del crecimiento. Esto puede o no pasar. por 
In producción de alimentos pare el mercado y muy probablemente requerirá 
integrarlas en sistemas de empleo e ingresos rurales no agropecuarios. 

Cuadro 1. Consumo de alimentos per cáp ita en diversas regiones mundiales 

Consumo 

1963 

(calorías) 

1975 

Consumo como porcentaje 
de requerimic tos 	(t) 
1963 	 1975 

Paises desarrollados 3.162 3-362 123 131 

Paises en desarrollo* 2.141 2.207 93 96 

Africa 2.115 2.157 90 54. 

Lejano oriente 	• 2.035 2.054 91 92 

América Latina 2.453 2.543 102 106 

Cercano Oriente 2.336 2.614 94 106 

0.30 Países en desarrollo comprendidos en A/1 2000 

FUENTE: Le agricultura hacia el año 2000. FAO, C 70/24, julio 1979 
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Cuadro 2. 	Recursos de cultivo total y con riego para la región (uso ac- 
tual y potencial) 

Millones de hectáreas 
Total 	 de riego 

1. Potenciales 
Altas precipitaciones 204 
LBajas precipitaciones 30 
Zonas problemáticas 241 
Naturalmente inundadas 173 
Desierto bajo riego 6 

TOTALES 654 55 

2. Actualmente en uso (1975) 117 13 

3. Recürso (ha) por habitante 
América Latina y el CárIbe 2,05 0,17. 
Otros paises en desarrollo 0,68 0,13 

FUENTE: La agricultura hacia el aro 2000 - Opciones y Problemas de Améri-
ca Latina - FAO - No. 9136/5 

Cuadro 3. Fuentes de crecimiento de producción de alimentos para algunos 
paises de la región. 196101976 

Tasas anuales de crecimiento 
Producción 	Superficie 	Rendimientos 

Colombia 3.8 0.7 3.1 
El Salvador 5.7 2.1 3.6 
México 3.8 0.8 3.0 
Brasil 3.5 3.4 0.1 
Paraguay 3.6 5.3 -1.7 

FUENTE: K.Bachman y L. Paulino. Repid Food production growth In selected 
developino countries. A comparative analyses of underlying trends, 
1961-76. IFPRI - Research Report 11, Washington, oct.1979. P151-52 

Cuadro 4. Distribución de paises y población reglarla-L-5090n reservas ele 
tierras en América Latina y el Caribe 

Cateogrfas de reservas de tjerrasSIOU Par-lenteja le,poblachlireiregional _ , , 
ove gyelen los paises de la cate-

iliorts de reserma.de tierras 

10% o Menos 
entre 10 y 30% 	 7 
entre 30 y 60% 	 30 
más del 60% 	 57 

FUENTE: La agricultura hacia el año 2000. FAO C 79/24 Roma, julio 1979 
p. 64 
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Cuadro 5. 	Indice de producción per capita de alimentos en paises de la 
región 1%1/65 = 110 

1970 1975 1979 

México 107 112 101 

República dominicana go ).7 95 97 
Haití 50 '69 :81 
Jamaica 76 65 66 
Trinidad b Tobago 32 63 66 

Caribe 04 36 89 

Costa Rica 12E 139 134 
El 	Salvador 107 115 115 
Guatemala 116 132 130 
Honduras 100 75 97 
Nicaragua 108 115 91 
Panamá 121 108 104 

América Cdbtl-al y Panamá 114 113 113 
América Central 112 114 114 

Argentina InE 188 128 
Bolivia 77 105 95 
Brasil 112 121 124 
Chile 109 105 105 
Colombia 102 116 lle 
Ecuador 94 95 90 
Guyana 33 85 74 
Paraguay 104 92 101 
Perú 94 75 64 
Uruaquay 100 106 87 
Venezuela 115 119 123 

Sur América' 196 110 114 

América latina'(22 países) 107 110 111 
America Latina 	(19 países)* 107 111 111 

* Excluye a Guyana, Jamaica y Trinidad 6 Tobago. 

FUENTE: Indices of agriculturalproduction fdr the Western Hemisphere 
excluding the United States and Cuba, 1970 through 1979, by Letin 
America Branch. International Economics Division: Economics, Sta-
tistics and Coop..ratives Services, U.S. Deprrtment of Itiriculture. 
Statistical Bulletin. Io. 639. Tabla 4, p. 6. 
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Cuadro 6. 	Coeficientes de variación. 	1970/79 

?sises 
GRANOS 

Producción. Interna 	. 	Disponibilidad per 
(%) 	 cápita 	(%) 

Argentina 13,7 4,4 
Bolivia 8,1 3,6 
Brasil 9,0 3.1 
Chile 15,2 4,6 
Cdlambip 7,5 3,4 
Ecuador 9,0 5,6 
El 	Salvador 14,9 1,3 
Guatemala 7,0 3,2 
Guyana 2e,2 N.S. 
Haití 28,2 
Honduras 7,1 3;1 1.• 	: 
Jamaica 83,0 7,7 
México 8,7 3,8 
Nicaragua 20,3 3,2 
Paraguay 8,1 11,3 
Perú 6,7 
Rep. Dominicana 6,9 8,8 
VenezuelaT

' 27,7 4,6 

, 	1 
FUENTE: Global rood Assessment, 19C0. USDA. Foreign Aricultural Economic 

Report No. 159 p. 74-85. 
Nota: N.O. No disponible. 

Cuadro 7. Evdhción de disponibilidad per capita de elementos nutricio-
nales den paises seleccionados (cono % de disponibOktad en EEUU)* 

Paises 
Cabrias Proteínas 

19(G/18 
Grasas Calorias Proteínas 

1975/77 
Grasas 

Bolivia 57 	. 50 24 60 53 25 
Colombia 60  49 25 64 46 - 	28 	• 
Ecuador 56 4P 27 60 47 28 
El salvador .52 4E. 25 59 51 27, 
Guatemala ... 	60 56 24 61 54 	. 25 
Honduras _ ,I12 55 26 59 50 25 
Jamaica 15 59 33 75 66 39 
Nicaragua 71 69 32 69 66 .. 34 
Uruguay** 87 87 69 88 87 67 
Venezuela 65 56 33 70 (2 38 

* Disponibilidades per capita en Estados Unidos (1975/77): Calarlas = 3537 
calorías/día; Proteínas = 136.2 g/din: Crasas v  163.8 g/d1a. 

** A efectos comparativos dentro de la región, se incluye en el cuadro a 
Uruguay, pais sin déficit alimentario 

FUENTE: FAO. Production Statistics Yearbook. 1978. 
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Cuadro 8. Estimación de tasas de crecimiento anual de producción interna 
de alimentos según varias hipótesis de consumo a 1980 y tasas 
de producción interna logradas. 

Estimación de tasas porcentuales de crecimiento anual promedio 
1975/1990, 	necesarias para: 

Paises 

Mantener 	Mantener 
tendencia 	niveles 

consumo 
per cápita 

1975 

Lograr 110% raque- 	Tasa lograda 
rimientos dietarios de crecimiento 
energéticos 	anual promedio 

1975/1979 

Argentina 3,2 0,0 0,0 6,0 
Bolivia 2,6 1,6 7,5 0,1 
Brasil 3,6 3,0 3,2 3,4 
Chile 0,0 4,9 4,2 1,9 
Colombia 3,5 3,9 5,6 3,0 
Costa Rica 2,0 7,5 7,6 1,07 
Cuba 3,2 + de 10 + de 10 N.D. 
Rep. Dominicana 4,3 8,1 9,7 3,0 
Ecuador 1,4 5,2 7,0 1,5 
El 	Salvador 5,4 4,0 6,6 3,0 
Guatemala 3,0 3.0 5,0 2,5 
Guyana 0,7 0,8 2,0 NEG 
Haití 0,4 3,2 (,7 6,7 
Honduras 0,4 4,3 6,2 11,5 
Jamaica 6,3 + de 10 + de 10 NEG 
México 4,6 4,0 3,6 0,9 
Nicaragua 3,8 4,0 4,2 NEG 
Panamá 8,0 5,2 5,6 1,8 
Paraguay 4,o 3,4 3,1 5,4 
Perú 1,3 6,2 (,8 NEG 
Surinam 6,3 0,0 0,0 N.0 
Trinidad 1 Tobago 3,4 + de 10 + dd 10 1,7 
Uruguay 2,3 0,1 0,1 NEG 
Venezuela 3,5 9,6 + de 10 4,2 

Notas: N.D. = No disponible 	NEG = Negativo 

FUENTE: IFPRI. Food needs of develoning countries. Research Report 3, 
Washington, diciembre 1977 para cols. 1 a 3. La col. 4 fue 
calculada a partir de: USDG -indices of aericultural production 
of the Western Hemisphere" USDA Statistical bulletin 639. 
Washington, july 1980. 
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Cuadro 9. Producción de calorías y proteínas durante 197e en cuatro 
paises miembros del IICA y en el total mundial 

Paises Millones de 	Toneladas métri' 
kllocalorlas 1 	-cal de proteliNWS 

Argentina' 	 1-'128.406.930 	 4.573.346' 

Brasil 	 (199.521.230 	. 7.310.222 

Canadá 	 119.019.260 	 4.336.397 

Estados Unidos de N.A. 	1.313.154.650 	49.600.579 

TOTAL MUNDIAL 
	

7.210.888.940 	212.625.414.  

FUENTE: Informati6P económIta dé la Argentina. MInisterio de-  Ecó 
nomfa No. 108. junio/agosto 198Q. 

.:±171.111j1 

' 11 
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Cuadro 10. Porcentaje de producción de alimentos básicos según estratos 
de tamaño en algunos países de la región. 

COSTA RICA* 

Productores de: ARROZ MAIZ FRIJOL 

menos de 5 ha 3,2 16,1 15,5 
5 a menos de 100 ha 29,1 63,7 72,5 
100 a menos 200 ha. 8,4 7,7 8,3 
200 ha y más 59,2 12,5. 4,0 

MEXICO ** 

Productores de: ARROZ MAIZ TRA- MAIZ FRIJOL TRIGO 
DICIONAL HIBRIDO 

menos de 5.a ha 1,0 7,0 1,0 3,0 1,0 
de 5.a y más 33,0 27,0 44,0 33,0 67,4 
Ejidos y comunidades 66,0 66,0 55,0 64,o 32,0'" 

PERU *** 

Productores de: PAPA ARROZ MAIZ TRIGO 

menos de 5 ha 46,0 15,0 47,0 49,0 
de 5 a 100 ha 33,0 49,0 47,0 42,0 
más de 100 ha 21,0 36,0 6,0 9,0 

BRASIL **** 

Productores de: 

menos de 5 ha 
de 5 a 100 ha 
de 100 a 200 ha 
más de 200 ha 

ARROZ MAIZ FRIJOL TRIGO 

1,2 3,1 7,3 0,7 
33,5 63,1 64,3 48,1 
12,2 9,8 10,0 11,2 
53,1 24,0 18,4 39,4 

FUENTES: 
* Información básica del sector agropecuario de Costa Rica. OPSA. 

En base a los datos del Censo Pgropecuario 1973. Cuadro 42. p.50 

** Econotecnia Agrícola. Resumen del V Censo Agrícola Ganadero y Eji-
dal de 1970. México. Vol III, #5, mayo 1979. p 10-11' 

*** Política de abastecimiento de alimentos y cambio tecnológico: El ca-
so de la papa en Perú. IICA. Lima Perú, mayo 1980. Cuadro 36, p. 115 

**** Estructura agraria y producción de subsistencia en la agricultura 
brasileña, SAO PAULO, 1980. Cuadro 37, p. 161-162 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDICIONES 

DE LA. MES( DE PRODUCCION 

De acuerdo al reglamento de la XXVII Reunión del PCCMCA y por 
Iniciativa del Coordinador Regional se integró la mesa de trabajo de 
la forma siguiente: 

Coordinador 	 Gustavo Cubillos O. 
Presidente 	 Yokasta Soto Roa 
Secretario 	 Romeo Solano Avilés 
Moderadores 	 Gustavo Cubillos O. 

Antonio Sotomayor Rfos 
Santiago Rios 

Se inscribieron 36 trabajos de los cuales se presentaron 23 y de 
13 estuvieron ausentes sus autores. 

La Reunión fue integrada por técnicos de Panamá, Guatemala, Cos-
ta Rica, Puerto Rico y República Dominicana. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Que la Investigaclon en Producción Animal es sumamente necesaria 
para la superación de la producción y productividad de los recur-
sos pecuarios de los paises miembros del PCCMCA por lo que se re-
comienda que las instituciones nacionales se preocupen por refor-
zar esta actividad. 

2. Que los paises miembros se preocupan por buscar mecanismos que pro-
muevan la continuidad de éste tipo de eventos a través de sus coor-
dinadores nacionales y regionales. 

3. Definir una metodologla que permita buscar alternativas de produc-
ción que se vinculen y relacionen con el componente de cultivos y 
que se enfatice en aquellas, tendientes a optimizar económicamente 
la producción, prescindiendo de insumos comerciales crecientemente 
escasos y':caros. 

4. Considerando la celebración bienal de la Reunión de ALPA, se re-
comienda que la mesa de Producción Animal participe en el PCCMCA, 
en los años que no corresponda a la Reunión del ALPA. 

5. Que los ensayos sobre evaluación de especies forrajeras se eva- 
lúen de acuerdo a sus características de adaptabilidad a las con-
diciones ecológicas de la zona. 
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6. Invitar a otros disertantes para que desarrollen otros tópicos 
de interés para la Mesa de Producción Animal. 

7. Promover la produccién dé semillas de pastos y forrajes a nivel 
regional. 

8. Elegir coordinador regional y coordinadores nacionales presen-
tes en la Reunión y que quedé como responsabilidad del Coordina-
dor Regional nombrar representantes en los palses miembros au-
sentes. 

Coordinador Regional 	Gustavo Cubillos O. 

Coordinadores nacionales 

Guatemala 	 Romeo Solano 
Panamé 	 Santiago Ríos 
Rep. Dominicana 	Yokasta Soto Roa 

Pendientes 

El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Held 
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