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\ 

de , 

reservas 

Tiempo 

X corte o combate químico 

cantidades de reservas acumuladas si ' no se hac:e" ~ 
el debido control subsiguiente. 

Fi'gura L ' A'90tamiento de reservas en,-, plant~~ p'~:r;enne~ ~ 

de auto:":abastecimiento cuando ha logrado del 25 a 30%; de su folla:je " original; 

por lo que es importante repetir un combate en este momento y evitar q~e , la 

planta logre acumular la cantidad original de reservas. Sin embargo, en al

gunas ocasiories un control inadecuado resulta en un ' ~~:trmul~' fisiológico, el 

{; 

que puede resultar en mayores reservas de la original. 

Metodos quúnicos. 
',? .-, 

Dentro de los metodos químicos se considera el uso de los herbicidas. 
O' , , 

Los primeros produ~tos ~tilizados por el hombre en la destrucción de las ma-
' ,' o 

lezas fueron la sal común, el ácido sulfúrico y los residuos de fundi~ion; 
.;" 

la era moderna de los herbicidas comenz6 con el de~c~ri~i'~~t~'" del 2,40. 
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CLASIFICACION DE LOS HERBICIDAS 

. . 

Existen numerosas clasificaciones de los herbicidas " pero todas ellas se 

basan .en los efectos sobre las, plantas,- y .la manera cornQ actúan. Una c1asifi-

cae ión de uso generalizado " es 'la' 'siguiente: 

A. Por su efecto 

B. 

1-. Selectivos: actúan sobre d~te~i~da's especies 'sin causar daño a otras . 

-2. No selectivos: . matan toda clase de vegetación con la que se ponen en 

contacto. 

~r la fonna en qu~' ac~Ga~ 

1. Sistémicos: son sustancias químicas, que al ser aplicadas a l follaje 

son absorbidas a través de los vaso~ conductores, moviéndose_ a los 5i-

tios de actividad bioquímicos en la planta, produciendo trastornos fi-

siológicos que determinan la muerte. ~stos se clasifican en dos gru-

pos: 

a) He~bicidas para malezas de hoja ~n~ha: fos 'más ~no'c'idos de este 

grupo son los derivados de'l ~cido f'enoxiacetico, 2,4D, y" 2','4, 5-T, 

los benzoicos (dicamba) y ei ácido' picolr.nico~ :-· 

b) Herbicidas para gramíneas (hoja angosta): comprende 105 ácidos . 

alifáticos¡ TCA (,~i'do t~icloracético) ·· ·/ dalpon' '(ácido ' 2-2. diclo-

ropropi611ico) i este último es .más efectivO por ser ·'inás· 
,Yi '" "... . 

Y. de .acción localizada. 

. . ;.;. 

AlgUnos herbicidas como el glifosfato son de 
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son efectivos en las dos C~aSe9' deo-o ma:lez'as (hoja a:ncha y hoja 

angosta) . 

e) DEi co'ntacto: son' aquellos ' que . actúan directamente sobre el . fo-

llaje, causando la muerte de los tejidos por acción. "quemante" 

o "desecante"; comprende dos grupos: 

a. De contacto general: destruyen todo tipo de vegetación con 

la cual se haga contacto. El parquat es el ,más '-~onocido de 

esta clase. 

b. De contacto selectivo: controlan ciertas especies sin oca-

aianar daño a otras. DNBP y MSMA son dos ejemplos de este 

grupo. 

CON7ROLDE,MALEZAS EN 'P'oTR:EROS ' 

Las malezas ' presentes en los potreros pueden clasificarse en : gramíneas 

indeseables; " malezas herbáceas y arbustos; y árboles. 

Para la destrucción de las primeras se utiliza, con éxito, el dalapón en 

soluciones que contengan del 1,0% al 3,0' del ingrediente activo. Para oom-
:i 

batir las malezas herbáceas se utiliza , el 2,4-D, ester en dosis de 0,75 a 1,0\ 

de ingrediente activo por hectárea. 

Para eliminar especies leñosas el herbicida más utIlizado es el 2,4, 5-T 

éster; cuando se trata de co~atir espe~iesleñosas y herbáce~s las mezclas 

de 2,4-0 y 2,4,-T en diferentes .propOrciones. es recomendable. El herbicida 

Tordón 101 da buen resultado en la destrucción de malezas" leñosas, mostrando 
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un poder residual más prolongado. Cuando existen poblaciones mixtas de ma~ 

lez~s herbáceaS y leñosas o malezas herbáceas que se tornan leñosas, resulta 

más económico utilizar-mezclas de los ~steres del 2,4-D y 2,4-T. 

El ácido picolínico (Tardón), es más efectivo que el 2,4-D y el 2,4,S-T 

en la destrucción de muchas especies leñosas existentes en los potreros, 

ademases más pérsistenteen'el suelo que el 2,4-D en la mayoría de los casos 

y da buénosresultados cuando sé aplica al cuello del tallo, ya que es tras

locada de la raíz a la'parte aérea de la planta~ 

El mayor problema se presenta en los potreros cuando han sido invadidos 

por malezas de hoja angosta, ya que casi todos los herbicidas para. este 

tipo de maleza afectan también a las gramíneas forrajeras; en tal cas~ hay 

que dirigir la aplicación de los herbicidas a la planta indeseable. Si la 

infestación fuera más del 60 a 70% del área total se debe considerar la eli

minación total de la vegetación con el establecimiento nuevo del pasto. 

En pótreroscón: especies de gr'amín'eas y leguminosas, el combate de male

zas dicotiledóneas es má"s difícil; sin embargo ·se puede usar el 2,4-DB para 

el combate de ciertas .malezas de hoja ancha y en otros casos se puede reducir 

la dosis de ' los herbicidas para malezas , de hoja ancha, O aplicarlos en forma 

dirigida pará'reducir el daño a las leguminosas. 

El combate de malezas en potreros es mucho más eficaz si' se integran va

rios métodos de control; por ejemplO, al hacerse un control manual o químico, 

este debe combinarse con un buen descanso para permitir que el pasto seesta~ 

blezca bien, en caso contrario, el combate será de poca efectividad. 
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En-'-algunos "casos,· el pasto · existente está sumamente invadido, que la 

única forma de renovarlo es combinar el combate de malezas con e l estableci-
" 

miento de un pasto con buena. adaptación a la región. -

DESTRUCCION QUIMlCA DE MALEZAS LililoSAS EN LOS POTREROS 
, , 

_ o,"" 

'Aspersi6'n del ' rol1a;}eV el tipo de aplicación más recomendable en el combate 

de ~lezas leñosas -arbustivas es la -. ~spersión cpn soluciones químicas, las 

que deben hacerse en épocas de crec'bniento". i3,ctivo" cuando las ' reservas a1i-

rnenticias de la planta sean mínimas. cuando s~ hace la aspersión al' follaje 

es importante asperjar todas las partes de -la planta- ~- ' iriéluyendo ias" hojas 

inferiores y los tallos, debido a que muchos herbicidas no son tr~s16-cabies 

en forma eficiente desde grandes; dist,<:tncia~. 

,:O,.' 

Aspersi6n a la base del tallo: este método es más seguro en cualquier epoca 

del año; se utilizan'· con éxito los ésteres de. 2;4-0 y: 2,4,S:"'T disueltos en ' 

aceite y aplicados ' a la par.te basal· de la p lanta. cubri.endo. 10.5 tallos 30 a 40 

cm . sobre la superficie del suelo. 

. i: 

Tratamientos a tocones ': , la aplicación se 'puede hacer al ,tocón ., inme~iatamente 

después de cortadlt la maleza! ° en otros casoe; es mejor esperar . a,. f1ue rebrote 

~ , aplicar ~l herbicida espec.1fico . 

. Tratamientos en fisuras o anillos: se emplean e~ , i'~ 'd~strucc~Ú;ri' 'dci" árboles 

de gra~ , t~ño. Para ello, se hace una ~isura o anili~·'·'~~ed~dor del" tallo y 

se le aplica el herbicida. 
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-Herbicidas "grainilados: · sa aplican estos alrededor- de lo~ arboles o arbustos 

para que s~ disUelvan O' y penetren- en el suelo para ser absorbidos ~r l as 

rafees. Se necesita suficiente agua para su eficacia. 

RECOMENDACIONES PRACTICAS AL APLICAR HERBICIDAS 

- Es:tudiar las condiciones ecológicas y el tipo de malezas existente antes 

"de emprender un programa de control de malezas. 

- Leer las instrucciones que traen las etiquetas para el empleo de los herbi-

cidas. 

- Los herbicidas deben aplicarse" cuando la planta se encuentra en un estado 

de creci.ndento activo sin necesidad de h~cer otras operaciones. 

- Controla: al p'ei'soiúll ' encargado de -la. aplicación de herbicid~s para que rea-

lizan la mezcla y la aplicación correcta. 

- CUando se trata de controlar arbustos: leñosos de gran tamaño , ~s mejor 

"machetear" y aplicar el herbicida unos dos meses después a los rebrotes. 

- utta -sola":'·apiica-ción'; de ·herbicidas es suficiente para controlar la mayor 

parte de malezas anuales de hoja ancha, pero e5 .conveniente. hacer aplica-

ciones periódicas para controlar malezas perennes y otras que vayan brotan-

do . 

- Las qramrneas y helechos se han mostrado resistentes a la maY9ría de los 

herbicidas empleados en el control de malezas de hoja ancha. 
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- El. "Macheteo" - "limpia" -o. Itchapia" solO. es efectivo por -unos dos o .tres me-

ses, perO" ' despué~ se presenta rebrote de casi todas las malezas. 

- Es recomendable el empleo. de coadyuvantes (pegas, surfactantes, adherentes) 

ya que éstos aumentan la efectividad de muchos herbicidas aplicados al fo-

l~aje. El glisofato es una excepción. 

";.' 

- í.a aplica~ión -- de herbicidas al sue"lo debe hacerse 'cuando é~te se éncuentra 

húmeda pera no "encharcado". 

- Las malezas' son más sensibles a la aplicación de her,bicidas en tiempo cáli-

da y húmedo; en perradas prolongados de sequIa son más diffciles de contro-

lar. 

La mayoría de los herbicidas aplicados al fol~aje necesitan de cinco ' has ta 

ocho horas sin-lluvia para que no. pierdan su efec.tivi~ad. 

~ . 

- El pastoreo en rotaci6n y bien manejado e~ ' una ayud~ eiicaz para'. mante-

nér los ' potreros libres de malezas. ' 

- Debe proveerse equipo especial como máscaras, guantes y 'vestia(;s , 'iil perso-

nal que manipula y aplica herbicidas ~ Los trabajadores deben bañax:se y cam-

biar de ','estido después de cada aplicación. 

- si al momento de hacer la Bplicaci6n de herbicida ei pasto ' se ~ricuehtra alto, 

es mejor sobrepastorearlo en una forma ligera y Posteriormente hacer la 

ap~icadi6n. 

- Los productos de~n aprender' ~ distinguir ias leguminosa's .. ' tarito nativas co-

:iDO introducidas, con el fin de no destruirlas con los herbfcidas; .de existir 
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presencia de ellos, los herbicidas deben aplicarse en" forma localizada a 

las malezas. 

"'·1 

- ,." 

". 
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CUadro 1. ·' Arbustos y malezas de hoja ancha comunes en el tr6pico-. 

, ESPECIE 

N' 

2 
3 
4 , 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 , 
35 
36 

NOMBRE CIENTIFICO 

Acacia- farnesiana 
Amaranthus dubius 
Amaranthus spinosus 
Bactr i5 minar 
Bauhinia~eti~ 
Cesearia aculeata 
Cesearia javitensis 
Cassia occidentalis 

eassia tora 
CnidoscüIüS urens 
Combretum fr~osum 
Cordia coloccoca 
Chomelin spinosa 
Eupatorium odoratum 
Heliconia bihai 
Humboldtie~arborea 
Hyptis suaveolens 
Julocroton argenteus 
Lippia nodiflora 
Malachra alceifol.i.R 
Mimosa pigra 
Myrospermum frutescens 
paullinia macrophylla 
Pipar marginatum 
Pitehcolobium spp . 
Randia aculeata 
Rauvolfia spp. 
Scheelea butyraceae . 
Sida spp. 
SOlanum spp. 
Steiractinia cornifolia 
Stachytarpheta cayennensis 
Tetracer sp. 
vernonia patens 
(No identificado) 
(No identificado) 

NOMBRE COMUN 

Corona de cristo 
Bledo 
Bledo espinoso 
Lata 
Pata de vaca 
Li.moncillo 
Varablanca 
Bicho, Chilinchil, frijolillo 
negro, mosquil lo 
Bicho, ejotillo 
Pringamosa 
Peinecillo 
Muñeco 
Fruta de pavo 
Balsilla, rosa vieja, curarina 
Tacana, bihao 
Bálsamo macho 
Alcanforada, mejorada 
Cotorrea 
Orozú, yerbabuena, montes ' 
Malva, hierba de sapo 
Zarza 
Bálsamo " 
Raí.z de la china 
Santa Maria , 
Espino, pico de loro 
cruceta 
Solita, venenito 
Palma de vino 
Escobilla, escoba 

' Lavaplatos, uña "de ~ato, tapa 
Toloyá 
Verbena negra' . 
Martín moreno 
Salvión 
Arrayán 
Atorador 
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Cuadro 2. Herbicidas -recomendados para controlar algunas malezas comunes en potreros •. 

2,4-0 
éster 

2 
3 

8 
9 

10 

14 

17 

2,4,5-T Ó 
me,zclas .de 
2,4-D y 
2,4,S-T 

18 
19 20 

30 
31 
32 
34 

21 

23 

29 

Picloram 
+ 2,4"';0 
amina 
(TORDON) 

1 . 

5 

7 

11 

22(b) 

25 

36 

SISTEMA DE APLICACION 

Resisten
cia a 
todos 

4 

12 
13 

1S 

24 

26 

28 

33 

Aceite 
Diesel 

4 

28(e) 

2,4,5-T 
en 
Diesel 

6 

13 

16 

22 
24 

35. 

2,4-0 + 
2,4,S-T 
en diesel 

6 

12 

16 

22 

~'.,'. 

35 

sin infor
mación 

6-F(a) 

26-T 
27-F Y T 

33-T 

• Los números corresponden a las especies nombradas en el Cuadro 1 y SOn susceptibles al 
tratamiento que encabeza cada colUmna. 

y No se tiene información sobre .el efecto de aplicaciones foliares (F) o al tocón (T). '. 

~/ Solamente plantas jóvenes que no han sido cortadas antes. 

~ Aplicado al cogollo sin cortarlo . 

• , > ;.:~ •• ~- • • 
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uso DE LOS FERTILlZANTZS EN PASTURAS 

Rolain Borel" Ph.D. 

o,'; 

INTROOUCCION 
•... 

Actualmente en Centro America, la mayoría de los productores de limita-

" '. dos recursos son a la vez agricultores y ganaderos. Por lo tanto, la prio-

ridad en el uso de los fertilizantes será posiblemente hacia los cultivos , 

más que hacia la ganadería. 

Las especies introducidas y de alto potencial, requieren suelos de hue-

na fertilidad y deben serrespaldado$ por un programa de fertilización inten-

siva de acuerdo con los : elementos necesarios. En forma ¡contraria, las e spe-

cies nativas o naturalizadas están adaptadas a los suelos menos fértiles del 

área Y" en este caso un programa de f e rtilización se limita a corregir una o 

dos deficiencias' mas' mat-cadas, con el propósito principal de influir sobre 

la composici6n botánic'a de la pastura. 

Recientemente, diferentes ~species (Andropogon, Brachiaria) han sido 

observadas con la misma adaptación que las especies nativas a los suelos 

pobres, pero con una mayor producción y aceptación' por el ganado1 conviene 

confirmar estos'~ resul tados en -ensayos de pastoreo- a ' largo plazo-; consideran-::. 

do que hay diferencias entre especies y pOs~'b:~e~~ri'~~ d~-nt~d~'- 'és'pecfes .. ,/ 
, -~. >i 

bres que no han sido bien estudiadas. 

Para algunos elementos I por ej einplo fósforo, 'es más ecoriómico distribuir 



 

PAST06 " 
NATURALES 

59 

la sal directamente al anilnal que aumentar el aporte de, p ~n el forraje por 

m~dio de fertilización; en esta misma l!nea de acción, hay . q~e tener en cuen

ta que los, minerales contenidos en los ~~plementbs fgranos, tortas I etc.) su

ministrados -al animal, llegan a la pastura a través de las heces y orina lo 

que en .algunas situaciones" especialrnente - l~~hería, pue~en representar un 

apOrte signlficatlvo al suelo. 

En la práctica, los fertilizantes se usan en la fihca sobre las partes 

de mayor potencial (Figura 1), sea en Wla area de 'pastoreO intensivo, un 

Ilbanco de proteína" o un pasto de corte; en las área~ de _pa,stos naturaliza-

dos, los fertilizantes se reducirán al máximo. La combinación óptima dep~n

derá del programa de fertilización considerado '·'p~ra "'el· potencial del area; 

de los precios y de la disponibilidad de f.ertilizante, a~í como de factores 

ambientales. 

Figura 1. Uso de fertIiizantes en la · {'inca. 

AREA DE MAYOR POTENCIAL 

I 
I 

" . 
' . '.: ., 

"'- ",,' " 

• , 
; , ' · IIiIi'·· .: , 

'''-----_.-

"í:NSUMOS MUY LI-' 
MITAIlOS 

, 
I 

MANR,ro y FERTI

LIZACION INTEN

SIVA (CALIDAD) 

ESPECIES 

"Eficientes" 
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Datos de -laboratorio 

j i,; 
~:-, :;-

CUando se comienza a trabajar en un áre"a nueva conviene hacer uso -de da-

tos basicos, proporcio~ados ~r ~o~ ' laboratorios de suelos~ Prácticamente 
[, J 

existen tres fórmulas de acci6n: 
'.'~.- . , ;¡ -. '-'-. ',' . 

a) Análisis de suelos para caracterizar" o para determinar, la fertilidad 

que pued.{!n np, dar los mismos r esultados, debido a que' no se usan los 

mismos rea~tivos. 

el Ensayos en macetas. 
" ;--, 

.;. , 

Análisis de suelos 

Los resultados del análi .. sis del suelo pueden, en algunos casos, no 
. - . i ,< 

ser utilizados totalmente porque no se indican los patrones de comparaci6n, 

ya que .estos varían de ~cuerdo a }ps métodos. En l os Cuadro's -1 y 2' se pre

senta un ejemplo de ~~lis!s¡ s-egún los procedimientos de CATrE en 'Turrialba 

con su respectivO patrón de compá.r'ación. 

El valor del pH entre 4.5 Y .? ~ o no indica gran cosa si no es interp.re-

. tado por otros va.lore~'~ " El, <:alcio ',j ~rcentaje de salin~ci6n de a~idez, que 

representa la fracci6n;>~de la capacidad de intercambie de cationes '(Cle; 1n-
, . . 

dicado por "sigma" en el ' Cuadro 2, ocupada por hidrógeno yaluminio¡ W1 valor 

satisfactorio se .. considera hasta 25%. Las bases intercambiables deben consi-

derarse individualmente as! como las relaciones que llevan entre ellas; un 

elemento, por ejempl~ Magnesio, puede tener un nivel adecuado, pero ser dema-

siado bajo con respecto a otro. A modo de ejemplo, el Mg tiene un nivel 
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adecuado en el análisis No. 13 (cuadro 2) pero un' nivel insuficiente con 

re-specto a K . . Se consideran adecuadas las relaciones' de- Ca/Mg entre 2 y 3 

y para Mg/K entre 4 y 6. 

CUadró 1. Resultados de análisis de s~elos - (s~gún ' procedimientos del CATIE). 

Elemento Método Nivel (ppm) 

Crítico Ade cuado 

p Olsen ¡rod. ):10 12 20 - 80 

K Olsen modo ) :10 .2 meq 4 - 3 

Ca KC1 lN ) : 10 2.2 meq 4 - 36 

Mg KCl lN 1:10 ",'s tneq 2 - 18 

S Fosfato Ca 1 : 2.5 12 20 - 80 

Mn ' Olsen mod o 1:10 5 10 - lOO 

B Fosfato Ca 1:2.5 .2 .5 - 20 

CU Olsen modo 1: 10 3 - 20 

Zn Olsen modo 1: 10 10 20 - 80 

Es i~por_tante señ-alar que él a~l,*-sis de suelo 'iridica cual elemento es 

deficiente o bajo, sin emba.rgo se debe contar con -ensa:yos "calibrados" donde 

se relacionen- los análisis de s:uelos con respuestas de las partes a' los ferti-

lizantes, en 105 m,i.~9s suelos " 

Análisis de plantas 

El análisis de planta es rttil para d~terminar defici.ncias~gravés 



 

C
u

a
d

r
o

' 
2

. 
R
e
s
u

lt
a

d
o

s 
d

e
,a

n
á

l
is

i
s 

,d
e 

m
u

é
s
tr

a
s 

d
e 

su
e
lo

s
. 

L
oc

a
li

da
d

: 
V

ar
ia

s,
 

H
on

d
u

r
a
s
. 

. 
N

o
. 

p
H

 
m

eq
J1

00
 

rn
l ..

. :,d
e 

su
e
lo

 
E

, 
\ 

S
a

t
o 

H
20 

ea
 

M
g 

K
 

A
ci

d
ez

' 
e

Ie
 

A
ci

d
ez

 

I 
E

xt
r

. 
.. 

' 
. 

' ..
 

. 
" 

, 

12
. 

4
.9

0 
2

.7
0 

0
.9

4 
0

;2
1 

,,
1

.4
0

 
5

.2
5 

26
.7

 
. 

'. 
I 

,"
 

. 
. ', 

". 

1
3

. 
6

.9
0

 
2

.1
2 

0
.8

3 
0

.5
7

 
'. 

O
. S

S 
4

.0
7 

13
.5

 

l' 

14
 

6
.2

0
 

4
.9

7 
1

.6
0 

0
.2

4 
' 

O
. 

la
 

.6
.9

1 
.', 

1 
.4

 

1 

¡. 
. , 

.. : 
r"

 

;;
:~
 

M
g/

m
l 

d
e 

su
e
l¿

 ':
. 

'. 
p 

F
e 

M
n 

Z
n

 
C

u 

'.: 
, , 

.'3
.0

 
8

11
 

19
.4

 
3

. :1
 

1 
.8

 

2
5

.0
 

39
0 

2
0

.1
 

2
.3

 
2

.0
 

6
.9

 
9

3
 

16
.7

 
5

.7
 

1
.1

 

l·
 

, 

I 

S 
, " 

'. 

' 
~

.S
 

I 
. 

17
.0

 

. 
' 3

.2
 

F
e
c

h
a

: 
31

:-
7-

81
 , 

' 

R
e
la

c,
io

n
e"

's 

B
 

ea
/M

g 
Mg

/K
 

2
.9

 
l·

 4
.5

 

2
.6

 
1

. S
 

3
.1

 
6

.7
 

i . 

'" N
 



 

63 

Se . debe recordar que los niveles' adecuados varían mucho de' acuerdo a las es-
.. , :-: . 

pacies; por· otra part:e no se debe 'conftinc1ir valores adecuados para el creci-

miento del pasto y -para el crec~iento del animal (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Concentraci6n adeciláda de -elementós minerales en forrajes 
(per!oda de creciriliento activo). .0., 

RtQUERIMIÉNTOS POR EL 
ANIMAL 

ELEMENTo PLANTA ' , - MS " MS RAeZON 

P .15 - .25 .30 

K .8 2.0 0.7 

Ca .2 .6 .40 

Mg .1 .3 .1 

Zn 2 60 ppm 40 - 80 ppm 

,',; Mn 200 - 400 ppm 40 ppm 

Cu ? 5 - 10 

Ensayos en macetas 

Estos son -de importancia cuando se presenta un problema específico. 

Su valor predictivo es mucho mas alto que los análisis químicos i
• 

El Nitr6geno 

El Nitr'ógeno es ge neraiIriente .el - elemento' más limitant'e en eí -trópico. 

Existe un rango de -respuestas entre 'especies, el que se háce aún más 'amplio 

en el período de menor crecimientoi la mayor resp.uesta se obtiene "durante la 

temporada -de· mayor crecimiento. 

~: . 
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COmo consecuencia de la fe'rtilización nitrogenada se puede tener, en 

ciertos caso s , desde un 'efecto ade~uadO hasta un exceso de forraje p'~oducido 

en una sóla epoca. Este efecto- se puede disminuir, hasta cierto punto, con 

aplicaciones tardías de Ni mientras más tardías son, mayor será la respuesta 

en términos de porce~taje '-de proteína crúda, pero menor- en lo que se refier.e 

a la producción de materia seca' (Cuadro 4) # , Sin embargo, parece que la uti-

lizaci6n de leg~osas fuera más eficiente que la fertilización nitrogenada 

para una mayor producción y sobre todo ' de mayor calidad en la temporada seca,' 

Cuadro 4 -.. Aplicación tardía de Nitrógeno. 

Fecha '. aplicaci6n 

(70 I<G N/HA) 

2-8 

31-8 

3-10, 

31-10 

RENOIMIENTO 
KG/MS/HA 

7670 

4540 

2690 

810 

PANGOLA 

PROTEINA CRUDA 
\MS 

3.4 

3.4 

5 . 1 

6.1 

La utilización de nitrógeno tiene un efecto sobre la composición botáni-

ca de la prad7ra. ,En l~ a50ci~ción gramíneas/gramíneas; por la misma razón 

de que alguna,s : especies:utilizan el , r:i~f?gez:o ap~icado con ~ás eficiencia que 

otras, J::on - el tiemP<>! las primeras pueden llegar a dominar la prad'era. Se 
" 

mostró el caso de una pradera que contenía 3, 10 Y 87\ de Kikuyo, dollis 
" ,.' ," 
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y Carpeta sp .. y que despué's de_ una fertilizaci6n de .44J3 kg !le Njha:durante 

algunos año~, resultó con una relación inversa: 76, 23 Y 1\ respectivamente. 

En pasturas de gram!neas/legumlnosas: el contenido de N en el suelo 

controla el equilibrio de una mezcla de gramíneas y leguminosas; en un clima 

templado y en suelos con una baja disponibilidad de N, la gramínea depende 

de la 'lequminosápara su crecimiento,~ -lo que 'da un equilibrio a la pastura. 

En condiciones tropicales" aunque el N del suelo es bajo"las altas tempera

turas permiten una alta mineralización, por lo que la gramínea encuentra 

cierta cantidad de N y tiende a dominar en la mezcla,; especialmente a pasto

reo intensivo. En efecto, las gramíneas generalmente son más aptas para ab

sorber iones monovalentes (N, K, etc) que las leguminosas; este efecto de N 

es todavía mas aparente cuando se fertiliza y la leguminosa puede desapare

cer por completo. Cuadro 5. 

Cuadro 5. Nitrógeno y frecuencia cort~ en.%,leguminosa. 

ALFALFA-DACTYLIS 

El Fósforo 

N 

o 

224 

448 

3 CORTES 

60 

53 

55 

• LEGUMINOSA 

5 CORTES 

35 

14 

12 

La respuesta al Fósforo es generalmente menos pronunciada que la respues

ta al Nitrógeno. Esto es particularmente cierto en el caso de las gramíneas; 

j 
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.sin emtiargo, las legumin'ósas · su~en· mostrar .una me jor respu,esta, tanto del 

punto de vista de la producción de ,materia sec~ como pel contenido de P y de 

N. 

"Los ·resultados 'rle la, f ertilización .conP han sido; a menudo copfundidos 

. por el efecto de la f ijaci6n. -de " P , que -es ' p~ticulartnente pronunciada en los 

suelos: tropicale s :-- El P ;'(del suelo y aplic ado como. fertilizante) esta. fija-

do por los' óxidos ae hierro y ' aluminio; en 10:$ suelos co"rL alto contenido de 

materia orgánica (más -del' 15\) . la::fijación puede ~urrir por efecto de la 

misma materia orgánica. 

En teoría se considera que hay que fertilizar inicialmente con una alta 

dosis de P (considerada corno una inver~ión) 'para ' c~~'let~'i la capacidad de 

. . ¡ 
fijación de P del suela y en los años subsecuentes seguir con una más baja 

dosis de mantenimiento. Otra práctica consiste en aplicar el P en bandas o 

de usar fuentes poc'o sólübÍes;' -de :" p y así permitir a ' las ' plantas abastecerse 

en la cercan1a dix.ecta d~l fertilizante_ 

Se considera a menudo que la fertilización con P modifica la compos ición 

_botánica de la pastura a favor de las leguminosas (Cuadro 6). Sin' embargo, 

existen e videncias controversia les en el trópico sobre este efecto, lo que 

puede ser debido a que las leguminosas nativas son eficientes extractoras del 

P presente en el suelo y nó ' resp"orid.eri. a una mayor di'spOhibilidad, lo cual 

puede deberse al mismo fe~ó~e~o de la fijación de p~ este punto necesita ser 

aclarado en fincas con ensayos de pastoreo a largo pla.zo. 
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CUadro 6. Contenido de fósforo en leguminosas con" diferente nivel de ferti
lización. 

P (KG/!IA) "ROSE cr.oVER" • PROTEINA 

MEZCLA 

O 17' 8.4 

28 66. 12.4 

56 77t 13.9 

112 78\ 14.4 

El Potasio 

Como en el ~ caso del fósforo,ia respuesta al Potasio es mas bien limita-

da; se ·observa que con altos niveles de fertilización existe una acumulación 

en los tejidos por encima de las necesidades. 

El criterio de aplicación se debe basar en el análisis foliar, de tal 

modo que en presencia de otros fertilizantes (particularmente N) no baje el 

contenido de K por debajo del 1% en la materia seca. 

Las gramíneas tienden a ser más eficientes en la absorción dél K que 

las leguminosas; este efecto es importante en el caso de asociaciones de 

gramíneas con leguminosas. La dispon~bilidad de K en el suelo puede ser 

adecuado para la leguminosa, percal tener que competir con la gramínea no 

lograra absorber una cantidad suficiente, por lo tanto en asociaciones con-

viene fertilizar con K para mantener a la leguminosa. 
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Encalado 

- Se relaciona- la prá'ctica del encalado CGn una corrección del pH . del 

suelo; en el CUadro 7 se indica que se debe considerar otros factores, los 

que pueden ser" en algunos casos. más importantes que la corrección del pH 

mismo'; algunos efectos se pueden lograr con unas dosis tM.S bajas que la que 

se aplicaría para corregir el pH. Si el problema fuera una deficiencia de 

Mo, la solución puede ser el encalado para permitir mayor disponibilidad de 

este elemento, o mas bien la fertilización directa con Mo, lo que puede re-

sultar más económico. En e l caso del encalado, no hay regla y se debe con-

siderar cada caso separadamente . 

CUadro 7. Efecto del encalado. 

- Eleva pH del suelo 
- disminuye satura'ción de H 
- (avorece el crecimiénto del ' rizobio 

- Aporte nutrientes 
- micro elementos 
- Ca 
- Mg (en el caso de dolomita) 

Disminuye solubilidad de elementos 
- Al, Mn la toxicidad de Al y Mo disminuye 

- Aumenta la solubilidad de Mo 

Disminuye la absorción de ~~ (pH mayor que 6) 

- Puede aumentar la lixiviación de K 

ACelera la nitr'ificación NH4 - N03 

Mejora 1a absorci6n de NH
4 

Amentri :la· disponibilidad dé P 
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CONSIDERACIONES PRACTICAS 

En la fertil-ización de las pasturas se deben considerar los siguientes 

puntos: 

- Cualquier programa de fertiliza'ción comienza con el analisis de los 

suelos (y plantas) recordando que estos solo indican cual elemento "es 

deficiente, sin indicar la cantidad a. aplicar. 

- La ' fertilización debe ser reservada para las áreas de la finca con 

mayor potencial. 

- La - fertilizAción con N-puede llegar a incrementar en excesos la pro

ducción del forraje y se requiere más información sobre las épocas ' 

de ~plica~ión de este elemento. 

- Los~ efectos d~ la fijación del P por el suelo y de los cambios de com

.posición .botánica r equieren mayór atención en sistemas de pastoreo o 

en fincas. 

- La fertilización con K tiene mayor importancia en "las asociaciones de 

" gramíneas con "leguminosas. 

- El encalado de los pastos debe ser " fundamentado con" cuidadosos anali

sis de suelos o preferiblemente con ensayos en macetas. 
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LA CALIDAD NUTR:¡TIVA DE LOS FORRAJES 

Oani10 Pezo, Mag. Se. 

INT¡ibouCCION 

La: calidad nutritiva de un fo'fra)EreÚS una" exPresión 'del potencial que 

tiene el ganado para pr6du'cir carne, leche -u otros productos, a partir de un 

forraje dado, mediante la "utilización de los nutrientes que éste tiene dis

ponibles. El nivel de producto animal a obtenerse está controlado nutricio

nalmente por el consumo diario de nutrientes digestibles y por la eficiencia 

con que éstos son "metab61izados y ' utilizados én ·los procesos corporales. 

En tal sentido, la calidad nutritiv~ del forraje puede definirse como el 

tipo y cantidad de nutrientes digeribles que están disponibles para el animal 

por unidad de tiempo. La calidad nutritiva del forraje es entonces función 

de: 

a) La tasa y nivel de consumo. 

b) La tasa y grado de digestión. 

e) La eficiencia de utilización de i6s "riütri'entes específicos q~e él 

contiene. " 

Por l~ expr~s~do ant~'~1orm~'nte, es 'obvfó qüe no puede referirse a la ca

lidad nutritiva de los f orrajes ,independientemente de los conceptos de diges

tión en el rumiante; razón por la que en el presente escrito se considerará 

en "primer lugar algunos de los aspectos más relevantes de la digestión en el 
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'-'rumiante ,.. luegO un ' análisis de los ..par.ametros más :comútiraente--ut11izados en la 

evaluación nutritiva de los forrajes y por último una breve descripción de 

los factore~ que afectan la calidad nutritiva de .los. forrajes. 

ASPECTOS .GENERALES DE LA DIGESTION EN 'E~ RUMIANTE . 

La primera porción del tracto dOnde se' produce un fraccionamiento del fo-

rraje es la boca, en la cual durante "la masticación hay un rompimiento del 

forraje con libera'ción d.e '" parte del rnaterJal 50'1001,6 (contenido __ celular) el 

cual, de e~ta· manexa· se ~hace fácilmente disponible para la fe~entación rumi-

nal ' ~ La. cantidad de material soluble, liberado en la masticaci6n es , mayol:: en 

-t":';!'f"órrajes suculei1:tos que en forrajes secós.:: (henos, pajas, rastrojos) .. 

Luego de la boca el 'forraje pasa por la faringe y el esófago para llegar 

al retículo-rumen (se .usará solamente el término rumen para referirse a este 

compartimento en el resto del escrito)~ El rumen es realmente el primer y más 

grande órgano digestivo del rumiante, de manera que los procesos que en el se 

. producen determinan en gran medida los cambios que sufre el forraje en el trac-

to gastro-intestinal total. En el rumen, el alimento ingerido se mezcla con 

el licor ruminal y " los residuos de alimentos previamente consumidos, ~iendo 

.. sometido a desdoblamiento pOr', acción de ' diferentes p'rocesos: digestión "1icro-

~i~na", contraccJones ruminales y" remasticación (producida después de la regur-

gitaci6n eri' la 'rumia). La combinación de proc:esos de" desdoblamiento físico y 

químico 'reduCe 'el ' tamaño· 'de las parttcll:las 'fibrosas del forraje hasta que éste, . 

conjuntamente con 'células! mi'crobiales y algunos productos finales de digest16n:, 

puedan:' 'pasar por el orif;i,cio retículo-rumen~,. 
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Adicionalmente al ruman, los .egllllBntos del tracto gastro-inteatÜlal del 

rumiante _s importantes por los PJ:oce80s d. diguti6n que. se producen en 

ellos son el intestino delgado y el intutino grueso. En el pr.i.JDerQ se pro-

duce una digesti6n enzimática por acci6n de enzimas secretadas por el propio 

animal, mientras que en el segUndo seglHllto .e produce una digestión de tipo 

fenllentativo, por acci6n de los microorganiSlllOs presentes en el intestino 

grueso, cuya acci6n es similar a la producida a nivel ruminal. 

Para apreciar la .iqnificancia nutricional del segmento del tracto donde 

se •• t& produciendo dig .. ti6n, .. necesario considerar· el tipo de productos 

finales del proceso digestivo y las plrdidas que ocurren en cada segmento. 

Los productos finales de la digesti6n ruminal •• j,mportantes aon los ¡cidos 

grasos vol¡tiles (AGV). Se estima que la producci6n de ¡cidos grasos vol¡ti-

les es mis o menos constante, citándose valores del orden de los 75 9 de AGV 

por 100 9 de materia org¡nica digerida en el rumen, consecuentemente, un 25 

por ciento de la materia orgánica digerida es pérdida como metano, nitr6geno 

amoniacal y calor de fermentaci6n (ener9ía). La pérdida de nitr6geno amonia-
,1 

cal CClIDO consecuencia de la deaminaci6n en el rumen es considerada 9eneralmen-

te como una pérdida de proteína potencial para el animal. 

En .el caso del intestino del.9aQo, los principales productos finales de 

f, 
digesti6n .on aminooScidos, ácidos gra#Os de cadena.lar9a y pequeñas cantidades 

de az\Ícaru. En contraste a la digesti6n ruminal, práctic:..-nte no hay ph-di-

da. de aatera or9ánica en este segmento, pues todos los producto. finales 

pueden ser utilizados por el animal. Anterion.ente se ha señalado que el tipo 

de dig .. ti6n (fermentaci6n microbiana) que .e produce en el int .. tino grueso 

es similar a la del rumen, por lo tanto el tipo de productos finales y la 
















































































































































































































































