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La ga na de ría de do ble pro pó si to y de car ne, 
en Cen troa mé ri ca, se ca rac te ri za por te ner ba jos 
ren di mien tos por uni dad de su per fi cie y por ani mal.  
En tre otros fac to res, se cree que es ta si tua ción 
se de be a una ali men ta ción de fi cien te del ga na do, 
la cual es tá ba sa da en pas to reo du ran te to do el año.

En mu chas pas tu ras de la re gión, pre do mi nan es pe cies
de pas tos con una pro duc ti vi dad ba ja a mo de ra da, 
co mo la gra ma co mún (Pas pa lum no ta tum), 
ja ra gua (Hy parr he nia ru fa) o re ta na (Is chae mum in di cum). 
Por otra par te, du ran te los úl ti mos 50 años, 
se han in tro du ci do va rias es pe cies de gra mí neas 
más pro duc ti vas, los lla ma dos “pas tos me jo ra dos”. 
Al gu nas de es tas han si do muy exi to sas y hoy en día,
son es pe cies do mi nan tes en las pasturas de cier tas 
zo nas, co mo es el ca so de la es pe cie Bra chia ria bri zant ha
en el Pe tén, Gua te ma la o Bra chia ria de cum bens en la zo na
de Jun cal, Olan chi to, Hon du ras.

Sin em bar go, es co mún ver que, des pués de al gu nos
años, la pro duc ti vi dad de las pas tu ras sembradas con 
“pas tos me jo ra dos” disminuye, de bi do al de te rio ro 
de su con di ción. 

Ge ne ral men te, pri me ro se reduce el cre ci mien to 
y el vi gor del pas to, cau sa da mu chas ve ces, 
por una li mi ta da can ti dad de ni tró ge no en el sis te ma. 
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¿Por qué es ta ble cer   

pas tu ras aso cia das?



Lue go, so bre to do cuan do los pro duc to res 
no ajus tan la car ga ani mal al re du ci do cre ci mien to 
del pas to, el pro ce so de de gra da ción
con lle va a la in va sión de ma le zas y pastos nativos 
en la pas tu ra, lo cual, a me dia no pla zo, pue de re sul tar 
en la de sa pa ri ción ca si to tal del pas to me jo ra do.

Una for ma de au men tar la can ti dad de ni tró ge no
en la pas tu ra, re du cien do de es ta ma ne ra el ries go 
de su de gra da ción, es mez clar el pas to 
con una le gu mi no sa fo rra je ra. 

Com pa ra das con una pas tu ra de só lo gra mí neas, 
las pas tu ras aso cia das tie nen dos im por tan tes be ne fi cios:

1. Me jo ran la ca li dad de la co mi da de los ani ma les 
por el al to con te ni do de pro teí na de la le gu mi no sa. 
A su vez, es ta me jor ca li dad de la die ta aumenta
la pro duc ción de le che o la ga nan cia de pe so 
de los ani ma les.

2. Au men tan la pro duc ti vi dad del pas to, 
por que la fi ja ción de ni tró ge no at mos fé ri co, 
rea li za da por las bac te rias que con vi ven con 
la le gu mi no sa, es ti mu la el cre ci mien to del pas to. 
Su ma yor pro duc ti vi dad per mi te au men tar 
la car ga ani mal, in cre men tán do se de es ta for ma 
la pro duc ción de le che o de car ne por manzana.

El tras la do del ni tró ge no, de la le gu mi no sa 
al pas to, fun cio na a tra vés de tres pro ce sos: 

� Cuan do par tes de la plan ta le gu mi no sa 
(raí ces, ho jas, ta llos, flo res) mue ren y se des com po nen
en el sue lo, el ni tró ge no pre sen te se li be ra 
y pue de ser apro ve cha do por el pas to. 
� Apro xi ma da men te el 90% del ni tró ge no, 
in clui do en el fo rra je con su mi do por el ga na do, 
re gre sa a la pas tu ra, en for ma de he ces y ori nes. 
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Con te ni do de ni tró ge no y otros mi ne ra les 
de la par te con su mi da (ho jas verdes y ta llos
tier nos) de ma ní fo rra je ro y pas tos (en %). 

Mani forrajero Pasto
(Arachis pintoi)

Nitrógeno (N) 3.42 1.55
Fósforo (P) 0.28 0.26
Potasio (K) 2.85 2.26
Calcio (Ca) 1.65 0.39
Magnesio (Mg) 0.45 0.24

Fuente de los datos: Mediciones del proyecto 

CATIE-NORUEGA durante junio y julio del 2007

en pasturas no fertilizadas en Muy Muy.



El ni tró ge no en los ori nes es tá dis po ni ble 
en for ma in me dia ta pa ra el pas to, 
mien tras el ni tró ge no en las he ces re quie re 
un pro ce so de des com po si ción y gra dual men te 
se vuel ve dis po ni ble. 
El ma yor con te ni do de ni tró ge no en la die ta del ga na do,
en pas tos aso cia dos com pa ra do con el mo no cul ti vo 
de pas to, au men ta la can ti dad de ni tró ge no 
que re gre sa con los ori nes y he ces, favoreciendo
un me jor cre ci mien to del pas to.
� Hay es tu dios que in di can que el ni tró ge no además
se trans fie re al pas to en for ma di rec ta cuan do 
las raí ces de las le gu mi no sas ex pul san ni tró ge no 
en for ma so lu ble (los lla ma dos “exu da dos”).

Las leguminosas rastreras tienen un beneficio adicional,
pues re du cen los pro ble mas de ma le zas y ero sión,
por que la le gu mi no sa ocu pa los es pa cios abier tos 
y de es ta for ma, re du ce el im pac to de la llu via y la es co rren tía
y no de ja que las ma le zas naz can y crez can.

En zo nas tem pla das, exis ten muchas ex pe rien cias po si ti vas
con la siem bra de pas tos aso cia dos con una le gu mi no sa
fo rra je ra, co mo los tré bo les en Eu ro pa y en Nue va Ze lan da
o la al fal fa en los Es ta dos Uni dos y en Ar gen ti na. 

En las zonas tropicales, existen experiencias interesantes
con pastos asociados con leguminosas forrajeras,
entre ellos el maní forrajero (Arachis pintoi),
el kudzú (Pueraria phaseoloides)
y el stylosanthes (Stylosanthes guianensis). 

Sin em bar go, en las fin cas de la re gión cen troa me ri ca na,
prác ti ca men te no exis ten pas tu ras aso cia das y mu chos
de los pro duc to res no las co no cen. 
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En una te sis de sa rro lla da en 2007 por Alvaro
Gon zá lez, se ha do cu men ta do el im pac to
pro duc ti vo y al gu nos pa rá me tros de 
sos te ni bi li dad de dos aso cios con mani 
forrajero es ta ble ci dos por pro duc to res en el
mu ni ci pio de Muy Muy, en Ni ca ra gua.
Se en con tró que, tres años des pués de su 
es ta ble ci mien to, las pas tu ras aso cia das 
pro du cían en tre 20 y 40% más le che que
pas tu ras igua les pe ro no aso cia das, en gran
par te por que so por tan una car ga ani mal 
en tre 0.3 y 0.5 unidad animal  ma yor y por que
las va cas pro du cen en tre 5 y 15% más le che
por día. Se atri bu ye es tas di fe ren cias, so bre
to do, a la ma yor can ti dad de ni tró ge no en las
pas tu ras, pro duc to de la fi ja ción sim bió ti ca:
mien tras las pas tu ras aso cia das se en ri que cían
con ni tró ge no, las pas tu ras no aso cia das 
es ta ban per dien do en tre 20 y 60 kg de
nitrógeno por hec tá rea por año.
Ade más, se en con tró que la co ber tu ra pro me dia
de plan tas no de sea das y sue lo des nu do 
va rió en tre 6 y 15% en las pas tu ras aso cia das,
com pa ra da con 33 a 38% en las pas tu ras no
aso cia das.
La te sis com ple ta se en cuen tra dis po ni ble en
el si tio Web: www.bi blio te ca .ca tie.ac.cr
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Los pre pa ra ti vos 
an tes de la siem bra

La se lec ción del te rre no 
y de las es pe cies a sem brar
La se lec ción del te rre no a sem brar 
es tá muy re la cio na da con las es pe cies 
que se quie re es ta ble cer y vi ce ver sa.  

Mu chas ve ces, el pro duc tor es tá de ci di do 
a sem brar una de ter mi na da es pe cie 
y lue go, de be bus car el te rre no en su fin ca 
don de cree que la es pe cie pue da adap tar se bien. 

En otros ca sos, el pro duc tor se lec cio na pri me ro 
el te rre no y lue go, bus ca las es pe cies ap tas 
pa ra es te te rre no.  

En la se lec ción de las es pe cies a sem brar, 
es im por tan te bus car ex pe rien cias pre vias 
con las di fe ren tes es pe cies en la re gión.  
En ba se a es tas ex pe rien cias y a las condiciones 
del sitio, se de be ana li zar si las ex pec ta ti vas que se tie nen
de una es pe cie son rea lis tas o no. 

A con ti nua ción, se pre sen tan al gu nas ca rac te rís ti cas 
de pas tos tro pi ca les y del ma ní fo rra je ro 
que se de ben to mar en cuen ta 
cuan do se se lec cio na una es pe cie 
pa ra la siem bra en un te rre no de ter mi na do.



Nombre común 
de la especie

Marandú

Toledo

Decumbens

Mulato 

Tanner

Braquipara
o Para Caribe

Estrella

Angleton

Swazi

Alemán

Jaragua

Retana

Guinea o Asia,  
Tanzania y 
Mombasa
Grama común
Grama amarga

Maní forrajero

Nombre 
cientifico

Brachiaria 
brizantha 
Brachiaria
brizantha
Brachiaria 
decumbens
Brachiaria 
híbrido

Brachiaria 
arrecta 
Brachiaria sp.

Cynodon 
nlemfuensis 
Dichanthium
aristatum 
Digitaria 
swazilandensis 
Echinochloa 
polystachya 
Hyparrhenia 
rufa 
Ischaemum 
indicum 
Panicum 
maximum

Paspalum notatum 
Paspalum 
conjugatum 
Arachis pintoi 

Crecimiento 
durante la 
época seca

Muy bueno

Bueno

Regular

Regular

Malo

Regular

Bueno

Malo

Regular

Malo

Regular

Malo

Regular

Malo
Malo

Regular

Crecimiento 
en suelos mal 
drenados

Malo

Regular

Malo

Malo

Muy bueno

Regular a
bueno

Malo

Regular 
a bueno
Regular

Muy bueno

Malo

Regular 
a bueno
Malo

Malo
Regular

Regular a bueno

Crecimiento 
en suelos 
ácidos 

Regular

Regular 
a bueno
Bueno

Regular

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Bueno

Regular

Regular
Regular

Regular a bueno

Crecimiento 
en suelos 
pobres en 
nutrientes

Regular

Regular

Regular 
a bueno
Malo

Regular

Regular

Regular

Regular

Malo

Regular

Regular

Bueno

Malo

Regular a bueno
Regular a bueno

Regular

Tolerancia a  
enfermedades 
relacionadas 
con períodos 

de alta 
humedad*

Media

Alta

Media

Baja

Alta

Baja

Media

Media

Alta 

Alta

Media

Media

Alta

Alta
Alta

Alta

Tolerancia  
al chinche 
salivazo 

(Aeneolamia 
spp y Prosapia 

spp)
Muy alta,

es resistente
Alta 

a media
Muy baja

Alta

Media

Baja

Baja

Muy baja

Baja

Media

Baja

Muy baja

Baja

Media
Media

No ataca al maní

* Entre otras, marchitez provocada por un complejo de hongos que vive en el suelo, principalmente de los géneros Rhizoctonia y Fusarium que puede causar
daños severos bajo estas condiciones.

Nota: Para más información, se puede consultar varios manuales existentes sobre las características generales, la adaptación a diferentes condiciones 
ambientales y de manejo de especies de pastos y leguminosas forrajeras aptas para la región. Uno de ellos, publicado por el CIAT, es: “Especies forrajeras 
multipropósito: opciones para productores de Centroamérica”, escrito por Michael Peters y co-autores, en 2003.

Adaptación de diferentes especies de pasto y de maní forrajero 
a algunas características del sitio y tolerancia a algunas plagas y enfermedades
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El pro yec to de ci dió cen trar se en el aso cio de pas tos
con la es pe cie le gu mi no sa ma ní fo rra je ro (Ara chis pin toi),
por las ex pe rien cias po si ti vas que se ha te ni do en 
en sa yos, en mu chos lu ga res de Cen tro y Sur Amé ri ca:

� La es pe cie es bien con su mi da por el ga na do 
y tie ne una di ges ti bi li dad por en ci ma del 60%.
� Es per sis ten te en aso cios con mu chas es pe cies de 
pas tos don de pro du ce una bue na can ti dad de bio ma sa
du ran te la épo ca de cre ci mien to.
� Es to le ran te a la som bra, lo cual le per mi te 
cre cer bien en aso cio con pas tos al tos, 
pe ro tam bién ba jo la som bra ar bó rea.
� Casi no es atacada por plagas o enfermedades. 

Ade más, el ma ní fo rra je ro ha mos tra do una buena
adap ta ción a muchas con di cio nes de cli ma y de sue lo,
en los zo nas ba jas e in ter me dias de Cen troa mé ri ca 
(in fe rio res a 1,000 msnm). 
Sin em bar go, aun no se co no ce bien su adap ta ción 
a al gu nas con di cio nes am bien ta les:

� La to le ran cia del ma ní fo rra je ro 
a con di cio nes de sue los hú me dos es al ta. 
Sin em bar go, no se co no cen ex pe rien cias en te rre nos
que pe rió di ca men te se man tie nen inun da dos.
� En cli mas con una épo ca se ca bien mar ca da, 
el ma ní casi de sa pa re ce en los me ses más se cos. 
Con la lle ga da de las pri me ras llu vias, 
pue de na cer a par tir de las se mi llas en te rra das 
o re bro tar de los ta llos en te rra dos. 
El ma ní ha si do in tro du ci do y pro mo vi do so bre to do
en cli mas tro pi ca les y sub tro pi ca les, don de llue ve 
más de 1,300 mm por año. 
Sin em bar go, exis te po ca in for ma ción 
so bre la per sis ten cia del ma ní y la pro duc ti vi dad 
del aso cio, ba jo con di cio nes más secas. 

Es co mún ob ser var plan tas le gu mi no sas 
na ti vas de la re gión en las pas tu ras cen troa -
me ri ca nas. Sin em bar go, en su ma yo ría, son
con si de ra das ma le zas. Es to se de be, so bre
to do, al he cho que la ma yo ría de es tas 
le gu mi no sas es po co con su mi da por el 
ga na do, co mo es el ca so de la “pe ga pe ga”
(Des mo dium dis tor tum).
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� En sue los muy po bres en nu trien tes 
y en sue los con po ca pro fun di dad y pe dre go sos, 
el es ta ble ci mien to del maní es difícil 
y su cre ci mien to li mi ta do.

Por lo tan to, si pre va le cen las con di cio nes men cio na das,
an tes de pro mo ver el es ta ble ci mien to 
de pas tu ras aso cia das con ma ní en tre los pro duc to res,
se re co mien da realizar unas prue bas en pe que ñas áreas
pa ra ob ser var, du ran te por lo me nos dos años, 
el com por ta mien to del aso cio.

Ade más de re vi sar si el sue lo y el clima 
son ap tos pa ra el ma ní y el pas to que se quie ren sem brar,
se re co mien da con si de rar 2 as pec tos adi cio na les:

� Se de be bus car un te rre no que ten ga bue nas cer cas 
o cons truir las. La ex pe rien cia es que, 
sin una bue na cer ca, es difícil es ta ble cer 
una pas tu ra nue va. 
Sin em bar go, cons truir cer cas nue vas es ca ro 
y hay que apro ve char al má xi mo las cer cas exis ten tes.
� En ca so que se es ta blez ca la pas tu ra nue va 
con el apo yo de un pro yec to, se de be acor dar 
con el pro duc tor có mo es ta ble cerla y como incluirla 
en su esquema de pas to reo y de ma ne jo de la fin ca. 
Es re co men da ble que el pro duc tor asu ma 
al me nos una par te de los gas tos del es ta ble ci mien to.
Así, se evi ta que el pro duc tor vea el aso cio 
co mo una “par ce la del pro yec to”.

Al igual que en el caso de algunas especies
de pasto, existen varios cultivares del maní
forrajero, generalmente identificados con
su número del CIAT. Probablemente el
cultivar más ampliamente distribuido en
Centroamérica es el CIAT 17434, seguido por
el CIAT 18744. Ambos son buenos cultivares 
para ser usados en asocios. Aunque es 
imposible saberlo con seguridad, probable-
mente la mayoría del material vegetativo que
se puede conseguir en la región proviene de
estos cultivares.
En caso de sembrar el maní con semilla
botánica, es importante seleccionar estos
cultivares, aunque hayan otros que en pruebas
en CATIE han resultado ser buenos cultivares
forrajeros  como son el CIAT 22160 y 18748.
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Me jo rar el suelo 
an tes del es ta ble ci mien to 
de la pas tu ra nue va
A ve ces, es po si ble me jo rar cier tas ca rac te rís ti cas 
del suelo an tes de sem brar la pas tu ra nue va 
pa ra que sea más ap to pa ra las es pe cies a sembrar.

� El ma ní fo rra je ro, al igual que la ma yo ría 
de las le gu mi no sas, cre ce me jor y fi ja más ni tró ge no 
en sue los con al tos con te ni dos de fós fo ro 
y con un pH en tre 5.5 y 7.5. En al gu nos ca sos, 
se pue de re du cir la aci dez del sue lo con una apli ca ción
de car bo na to de cal cio o cal dolomítica. 
El au men to del pH, a tra vés del en ca la do, 
au men ta ade más la dis po ni bi li dad de fós fo ro.
� Da do que la ma yo ría de los pas tos no es 
to le ran te al en char ca mien to o a la al ta hu me dad del suelo,
se pue de me jo rar el dre na je, a tra vés de ca na les o zan jas. 

La pre pa ra ción del te rre no
Una bue na pre pa ra ción del te rre no es muy im por tan te 
pa ra lo grar un es ta ble ci mien to exi to so del aso cio.

En ca so que se es ta ble zca la pas tu ra nue va 
en un área de ta co tal o gua mil, ge ne ral men te, 
se rea li za una cha pia du ran te la épo ca se ca 
y lue go, si las nor mas lo ca les lo per mi ten, 
una que ma con tro la da jus to an tes del ini cio de las llu vias. 
En es te ca so, no es ne ce sa rio usar la me ca ni za ción,
por que el sue lo ya tie ne una es truc tu ra ade cua da 
pa ra la siem bra. 
Por otra par te, la que ma eli mi na en for ma efi cien te 
la ve ge ta ción exis ten te, per mi tien do la siem bra, 
ape nas co mien cen las llu vias.
En ca so que el te rre no a sem brar 
sea una pas tu ra vie ja o un área de cul ti vos, 
se di fe ren cia en tre una pre pa ra ción del te rre no 
con o sin me ca ni za ción: 
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Pre pa ra ción del te rre no 
con me ca ni za ción:
Cuan do sea po si ble eco nó mi ca men te 
y don de el te rre no per mi ta el uso de ma qui na ria, 
es re co men da ble pre pa rar el te rre no con ara do 
y gra da o ras tra (ja la dos por trac tor o bue yes). 

En ca so que el uso an te rior fue se pas tu ra, 
una pre pa ra ción con ara do y ras tra me jo ra 
mu cho la es truc tu ra del sue lo por que eli mi na 
la com pac ta ción del sue lo cau sa da por el pi so teo 
del ga na do. En un sue lo suel to, el cre ci mien to 
de las plán tu las siem pre es me jor. 

El uso del ara do, ayu da además a re du cir 
fu tu ros pro ble mas con ma le zas, 
ya que en tie rra sus se mi llas a pro fun di da des
don de es po co pro ba ble que ger mi nen. 
Por ejem plo, in ves ti ga cio nes he chas por la Uni ver si dad
de Cos ta Ri ca en con tra ron que se mi llas de na va jue la
(Scle ria me la leu ca) ca si no ger mi nan 
cuan do son en te rra das a más de 5 cm de pro fun di dad.  

An tes de arar, se re co mien da pas to rear muy fuer te 
y lue go, apli car un her bi ci da pa ra eli mi nar la pas tu ra vie ja.
Una vez que ha ya muer to la ma yo ría de las raí ces, el
ara do y la ras tra tra ba jan me jor y se lo gra una ma yor
pro fun di za ción y un sue lo más des me nu za do.
El her bi ci da que ha fun cio na do me jor 
pa ra es ta ac ti vi dad, en la re gión, es el gli fo sa to. 
Es te her bi ci da eli mi na las gra mí neas y la ma yo ría
de las ci pe rá ceas exis ten tes, ade más 
de una gran can ti dad de ma le zas de ho ja an cha.

De pen dien do del ti po de sue lo, se pue de pa sar 
pri me ro el ara do y lue go 2 ve ces la ras tra. 
Si el sue lo no es tá muy com pac ta do o si es tá bas tan te
hú me do, po dría ser me jor no arar 
si no pa sar só lo la ras tra, 1 o 2 ve ces, pa ra evi tar que 
se pro duz ca una ma la es truc tu ra del sue lo.
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El re sul ta do de la pre pa ra ción del te rre no con un
so lo pa se de ara do. Co mo se pue de ver, to da vía,
hay mu cho pas to vie jo vi vo, que pue de vol ver a
cre cer y con ver tir se en ma le za den tro del pas to
nue vo.

Con la pre pa ra ción del te rre no usando ma qui na ria, 
se de be te ner cui da do de no caer en ex tre mos: 
una pre pa ra ción de fi cien te de ja mu chos te rro nes 
que, al des me nu zar se con el tiem po, 
en tie rran las se mi llas o plán tu las re cién na ci das. 
Una pre pa ra ción ex ce si va de ja el sue lo ca si co mo pol vo
y pue de pro vo car la ero sión del sue lo, la va do de se mi llas
y en ca so de sue los con tex tu ras li mo sas, 
la for ma ción de una cos tra que no de ja ger mi nar las se mi llas.

Cuan do en la épo ca llu vio sa, pa sa mu cho tiem po 
en tre la pre pa ra ción del te rre no y la siem bra 
de la pas tu ra nue va, es pro ba ble que ger mi nen 
mu chas ma le zas o pasto viejo. 
De ser así, an tes de la siem bra, se de ben eli mi nar 
es tas plan tas con una nue va pa sa da de la ras tra, 
o vol ver a usar her bi ci das. 
Se pue de usar 2,4-D en ca so que so la men te ger mi nen
se mi llas de ho jas an chas (ma le zas anua les), o gli fo sa to
en ca so que ha ya tam bién re bro tes de pas tos 
o hier bas vie jas pe ren nes.

Si se de ci de no usar her bi ci das, se re co mien da 
pas to rear muy fuer te y lue go, pa sar el ara do, 
se gui do in me dia ta men te por un pa se de ras tra.  
Sin em bar go, en la épo ca de llu vias, mu chas de las
plan tas exis ten tes en el te rre no no mue ren 
por que sus raí ces que dan en te rra das, o bien, 
ger mi nan mu chas se mi llas de plan tas no de sea das. 
Por es tás ra zo nes, hay que vol ver a pa sar la ras tra, 
unos 15 a 22 días des pués, pa ra eli mi nar 
un ma yor nú me ro de plan tas no de sea das. 
Sin em bar go, cuan do hay mu cho pas to vie jo, es di fí cil
que se lo gre un buen con trol de la ve ge ta ción exis ten te
sin el uso de her bi ci das.
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Es po si ble que las ma le zas le ño sas 
so bre vi van el pa se del ara do y de la ras tra. 
Pa ra eli mi nar las, de ben ser arran ca das o cor ta das,
cuan do no se de sea usar her bi ci das. 
Pa ra lo grar una ma yor efec ti vi dad en su con trol, 
al to cón cor ta do se le de be apli car in me dia ta men te,
con bom ba de es pal da o me che ro, 
un her bi ci da que con tie ne pi clo ram o met sul fu ron.

Pre pa ra ción del te rre no 
sin me ca ni za ción:

En mu chos te rre nos, no es po si ble usar ara do o gra da,
por que el mal dre na je, la al ta pe dre go si dad 
o la pen dien te del te rre no, no lo per mi ten. 
Tam bién, es po si ble que no ha ya ma qui na ria dis po ni ble
en la zo na o que los con tra tis tas que pres ten el ser vi cio,
no es tén dis pues tos a tra ba jar áreas pe que ñas.

So bre to do cuan do no se pue de me ca ni zar el sue lo, 
se recomienda con tro lar las ma le zas, du ran te el úl ti mo
año an tes de la siem bra de la pas tu ra nue va, pa ra re du cir
los pro ble mas du ran te el cre ci mien to ini cial del aso cio. 

Es co mún en con trar pro duc to res que no rea li zan 
nin gún con trol de ma le zas en una pas tu ra 
que pró xi ma men te pien san re no var. Sin em bar go, 
las se mi llas de las ma le zas se que dan en el sue lo 
y es pro ba ble que gran par te de ellas naz ca cuan do 
se pre pa re el te rre no pa ra la siem bra nue va.

En ca so que no se pue da usar al gún ti po de me ca ni za ción,
se re co mien da uti li zar una mez cla de la bo res 
pa ra eli mi nar la ve ge ta ción exis ten te.
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Cuan do se es ta ble ce la pas tu ra nue va, en un te rre no
don de la ve ge ta ción exis ten te (pas tos y ma le zas) 
tie ne una al tu ra me nor de 50 cm,
lo más prác ti co es rea li zar pri me ro un pas to reo fuer te
pa ra reducir la vegetación exis ten te y de es ta ma ne ra, 
re du cir la can ti dad de her bi ci das ne ce sa rios. 
Luego, se debe apli ca r her bi ci das, 
den tro de los 7 días des pués del pas to reo.

Si las ma le zas tie nen una al tu ra ma yor de 50 cm, siem pre
se re co mien da ha cer pri me ro un pas to reo fuer te, 
lue go una cha pia y, unas 3 a 6 se ma nas des pués, 
una apli ca ción de her bi ci da en los re bro tes de las plan tas,
cuan do és tos tie nen una al tu ra má xi ma de unos 40 cm.

Una vez que ha ya muer to la ve ge ta ción exis ten te, 
si las con di cio nes del cli ma lo per mi ten, se pue de rea li zar
una que ma con tro la da pa ra lim piar el te rre no, 
res pe tan do siem pre las nor mas so bre el uso de la que ma. 

Lim piar el te rre no con fuego sobre todo es importante 
cuan do se va a sem brar con se mi lla al vo leo, 
por que per mi te que la se mi lla ha ga con tac to di rec to
con el sue lo, lo que es in dis pen sa ble 
pa ra una bue na ger mi na ción.

Si no se de sea o no se pue de que mar con fue go, 
se re co mien da usar otro mé to do de siem bra, 
co mo es sem brar usan do el es pe que, 
trans plan tar plan tas ger mi na das en ban cos, 
o usar ma te rial ve ge ta ti vo.

En es te tex to se men cio nan so la men te 
los nom bres de los in gre dien tes ac ti vos de
los her bi ci das. Sin em bar go, los pro duc to res
co no cen me jor su nom bre co mer cial. 

In gre dien tes ac ti vos Nom bre co mer cial
gli fo sa to Roun dUp, Ran ger, 

Ri ma xa to, Pi lar sa to
pi clo ram y 2,4-D Tor don, Po tre ron, 

Flash, De fen sa 
2,4-D 2,4-D, Hor mo nil, Hedonal
met sul fu ron Ally,  Met weed, Ga llo
picloram y metsulfuron Combo
ace to clor Har ness

In for ma ción so bre có mo usar co rrec ta men te
los di fe ren tes her bi ci das y la ca li dad del
agua a usar, se en cuen tra en la pu bli ca ción:
“Manejo integral de malezas en pasturas“
pró xi ma a sa lir.
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Si no se pue de me ca ni zar el te rre no, es di fí cil sem brar
una pas tu ra nue va en un gra mal vie jo. 
En va rios ca sos en Muy Muy, Ni ca ra gua, 
no fue su fi cien te una so la apli ca ción 
del her bi ci da gli fo sa to pa ra con tro lar bien la gra ma: 
Des pués de la siem bra, el re bro te de la gra ma 
fue muy di fí cil de con tro lar en la pas tu ra nue va. 
Por es ta ra zón, hay que to mar en cuen ta que pue de ser
ne ce sa rio rea li zar dos apli ca cio nes de gli fo sa to.

En ca so de usar ma te rial ve ge ta ti vo, 
tan to pa ra sem brar el pas to co mo pa ra sem brar el ma ní, 
se pue de usar her bi ci das pre-emer gen tes co mo ace to clor
pa ra li mi tar la ger mi na ción de ma le zas a par tir de se mi llas. 
De es ta for ma, las es pe cies sem bra das en el aso cio 
tie nen más tiem po pa ra cu brir el sue lo. 

La hor mi ga cor ta do ra o “zom po po” (At ta sp.) 
a ve ces, pue de afec tar el aso cio nuevo. 
Si se ob ser van se ña les de es ta hor mi ga, 
es re co men da ble efec tuar un buen con trol.  
Lo pri me ro es bus car sus “ca sas”.  
En las ca sas o zom po pe ras pe que ñas, la ex trac ción 
de las rei nas ha mos tra do ser un mé to do efec ti vo. 
Pa ra zom po pe ras gran des, el control 
pue de efec tuar se me dian te el uso de ce bos en ve ne na dos,
dis po ni bles en las tien das lo ca les de agro quí mi cos.

Siembre fallida del pasto Panicum maximum 
en una pastura vieja de grama
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La siem bra

La épo ca de siem bra
Pa ra de fi nir la me jor épo ca de siem bra, 
se re co mien da siem pre to mar en cuen ta 3 fac to res: 
las con di cio nes cli má ti cas, la dis po ni bi li dad de la ma no
de obra y la dis po ni bi li dad de ma te rial de siem bra 
de bue na ca li dad, tan to del ma ní co mo de la gra mí nea.

Nun ca se pue de es tar se gu ro de las con di cio nes 
cli má ti cas, aún cuan do los da tos me teo ro ló gi cos 
y la ex pe rien cia de los pro duc to res, 
in di quen que cier tos me ses son bue nos pa ra sem brar. 
Sin em bar go, si se siem bra el aso cio nue vo 
cuan do el sue lo es tá hú me do y en una épo ca 
cuan do nor mal men te llue ve con fre cuen cia, 
pe ro sin ex ce sos, es me nor el ries go de per der 
la pas tu ra nue va por con di cio nes cli má ti cas ad ver sas.
Ade más, pa ra zo nas con un pe río do se co de fi ni do, 
se su gie re, sem brar o tras plan tar por lo me nos 
tres me ses an tes que ini cie el pe río do se co, 
con el fin de no afec tar el de sa rro llo de la pas tu ra nue va
por la fal ta de hu me dad en el sue lo.

Cuan do no se dis po ne de ma qui na ria, la pre pa ra ción
del te rre no y tam bién la siem bra mis ma, mu chas ve ces,
re quie ren de bas tan te ma no de obra. 
Por ello, en re gio nes don de es ca sea la ma no de obra,
en épo cas de siem bra o co se cha de cul ti vos, 
se re co mien da re fle xio nar si ha brá su fi cien te ma no de
obra dis po ni ble, en la épo ca en que se pre ten de sem brar.
Pue de ser ne ce sa rio bus car la ma no de obra afue ra 
o cam biar la épo ca de siem bra. 
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En ca so de usar ma te rial ve ge ta ti vo pa ra sem brar una
pas tu ra nue va, para el tiempo de siembra, 
se de be ase gu rar la dis po ni bi li dad 
de un ma te rial de bue na ca li dad. 
En zo nas con pe río dos se cos mar ca dos y pro lon ga dos,
es di fí cil pro du cir un ma te rial sazón pa ra la siem bra
(con mu chos ta llos fir mes), du ran te los pri me ros me ses
de la épo ca llu vio sa, sal vo cuan do se tie ne rie go. 
En es te ca so, se de be pro gra mar la pre pa ra ción 
de una par ce la co mo se mi lle ro, 
de don de se va a sa car el ma te rial pa ra la siem bra, 
du ran te las pri me ras 8 a 10 se ma nas de la épo ca de llu vias.    

¿Có mo de ci dir 
si se va a sem brar 
con se mi lla bo tá ni ca 
o uti li zar ma te rial ve ge ta ti vo?

Pa ra sem brar, se pue de usar se mi lla bo tá ni ca 
o ma te rial ve ge ta ti vo. Exis ten mu chas es pe cies de pas to
que no se pue den sem brar uti li zan do se mi lla bo tá ni ca,
ya sea por que el pas to no la pro du ce, 
por que la ger mi na ción es muy ba ja, 
o por que la se mi lla no es tá dis po ni ble en el mer ca do. 
Sin em bar go, mu chas de esas es pe cies se pue den 
es ta ble cer con ma te rial ve ge ta ti vo. 
Al gu nas es pe cies de pas tos se pue den es ta ble cer tanto
con ma te rial ve ge ta ti vo como con semilla botánica. 

Tra di cio nal men te, mu chos pro duc to res en
Cen troa mé ri ca siem bran  pas tu ras con cul ti vos
“fi nan cia do res”, en tre los cua les des ta ca el
maíz. La idea es que los cos tos del es ta ble ci -
mien to de la pas tu ra se re du cen por que gran
par te de la in ver sión en el con trol de la 
ve ge ta ción exis ten te y el con trol de ma le zas
des pués de la siem bra, be ne fi cia al cul ti vo,
cu ya pro duc ción “pa ga” por estos cos tos.  
Por otra par te, es ta prác ti ca no es muy 
pro mo vi da por los téc ni cos ex ten sio nis tas,
cuan do tra ba jan con el es ta ble ci mien to de
pas tu ras nue vas. 
Se re co mien dan dis tan cias de 1.5 a 2 me tros
en tre las ca lles de maíz y 50 cm en tre las
plan tas, sem bran do 3 se mi llas por pos tu ra.
La dis tan cia en tre ca lles es ma yor que la usa da
sem bran do el maíz en mo no cul ti vo, con el fin
de re du cir la com pe ten cia por luz en tre 
el aso cio y el maíz. El aso cio y el maíz se
siem bran en for ma si mul tá nea.
Ge ne ral men te, el cul ti vo re ci be una 
fer ti li za ción al ta en fós fo ro al mo men to de la
siem bra y otra al ta en ni tró ge no, a las tres o
cua tro se ma nas des pués de la siem bra 
y par te de es tos nu trien tes es apro ve cha da
por la pas tu ra nue va.
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Nombre común 
de especie de pasto

Marandu y Toledo
Decumbens 
Mulato

Tanner
Braquipara 
o Para Caribe híbrido
Estrella
Angleton
Swazi
Alemán
Jaragua

Retana

Guinea o Asia, también
Tanzania y Mombasa

Grama

Maní forrajero

Nombre científico

Brachiaria brizantha 
Brachiaria decumbens
Brachiaria 
híbrido 
Brachiaria radicans 
Brachiaria sp.

Cynodon nlemfuensis 
Dichanthium aristatum 
Digitaria swazilandensis
Echinochloa polystachya 
Hyparrhenia rufa 

Ischaemum indicum 

Panicum maximum

Paspalum notatum y 
P. conjugatum 
Arachis pintoi 

Disponibilidad 
de semillas

En muchos lugares
En muchos lugares
En muchos lugares

No hay
No hay

No hay
Escasa y de baja fertilidad

No hay
No hay

Solamente 
entre productores
Solamente entre 
productores

Escasa para Guinea o Asia; 
en muchos lugares para 

otros cultivares
No hay en Centroamérica

Escasa

Establecimiento 
con 

tallos con nudos
(estolones)

No se recomienda
Factible pero no es fácil
Fácil cuando se dispone 

de tallos maduros
Fácil
Fácil

Fácil
Factible-fácil

Fácil
Fácil

No se recomienda

No se recomienda

No se recomienda

Factible - fácil

Fácil

Establecimiento 
con partes de la cepa 

Factible pero costoso
Factible pero costoso
Factible pero costoso

No se recomienda
No se recomienda

No se recomienda
No se recomienda
No se recomienda
No se recomienda
No se recomienda

No se recomienda

Factible pero costoso

No se recomienda

Maní no produce cepas

La ra zón pa ra es co ger una for ma de siem bra u otra
pue de ser: eco nó mi ca, por dis po ni bi li dad de se mi lla, 
por es ca sez o cos tos ele va dos de la ma no de obra o 
ma qui na ria, por cos tum bre o ma las ex pe rien cias pre vias. 
To dos son im por tan tes fac to res que se de ben 
to mar en cuen ta an tes de sem brar.

Sin em bar go, pue de ha ber ra zo nes más téc ni cas. 
Por ejem plo, cuan do se siem bra al vo leo 
una pas tu ra nue va en cli mas o pe río dos muy hú me dos,
mu chas se mi llas se dañan por hon gos o in sec tos 
y otras se la van cuan do se pro du cen llu vias fuer tes. 

Disponibilidad de semillas de diferentes especies de pasto y de maní forrajero 
y la posibilidad de establecerlas con material vegetativo
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En es tas con di cio nes, es me jor sem brar 
con el chu zo o es pe que, o es ta ble cer un pas to nue vo
con ma te rial ve ge ta ti vo. 

La se mi lla bo tá ni ca del ma ní fo rra je ro es escasa 
en Cen troa mé ri ca y en 2007, tenía un precio
en Gua te ma la y Cos ta Ri ca, de US $25 por ki lo gra mo. 

Por es ta ra zón, pa ra es ta ble cer el ma ní fo rra je ro, 
se uti li za ge ne ral men te ma te rial ve ge ta ti vo, 
lo cual, cuan do se se lec cio na y se es ta ble ce bien, 
es re sis ten te a la se quía 
y tie ne una al ta ta sa de so bre vi ven cia. 

La ca li dad de la se mi lla 
bo tá ni ca

Va rias ca sas co mer cia les im por tan, en Cen troa mé ri ca,
se mi lla bo tá ni ca de bue na ca li dad de va rias es pe cies
de pas to me jo ra do. 
Es tas se mi llas, nor mal men te, vie nen ma du ras y lim pias,
es de cir, sin pre sen cia de se mi llas de otras es pe cies. 
Sin em bar go, siem pre es po si ble que ha ya pro ble ma 
de ca li dad, por un lar go pe río do de tras la do 
de los si tios o paí ses de ori gen, por un mal al ma ce na mien to
de las se mi llas en lu ga res hú me dos y ca lien tes, 
en las tien das o en la mis ma fin ca. 
Tam bién, es po si ble que la ca li dad de las se mi llas, 
ob te ni das en la mis ma fin ca o en las de otros pro duc to res, 
no sea óp ti ma, por ha ber se co se cha do ha ce po co tiem po
y no ha ber se ro to la dor man cia de las se mi llas.

Semilla de maní comparada con semilla de maíz
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Por es tas ra zo nes, siem pre es re co men da ble 
ha cer una prue ba de ger mi na ción 
de la si guien te ma ne ra: 

� En tres ma ce tas gran des o ca ji tas 
de unos 30 por 30 cm, se co lo ca tie rra un po co are no sa, 
suel ta y hu me de ci da. 
� Para cada caja o maceta, se cuen tan 100 se mi llas del
pas to.
� Se siem bran las 100 se mi llas en cada ma ce ta o ca ji ta. 
Pa ra evi tar que las se mi llas se amon to nen, 
se re co mien da sem brar en lí neas, de jan do 2 o 3 cm
en tre lí neas y en tre plan tas.
� Se de be man te ner la tie rra hú me da, 
en un lu gar som brea do (pe ro no a os cu ras).
� A los 7 y 15 días, se cuen ta el nú me ro 
de se mi llas ger mi na das.
� Si a los 15 días, na cie ron me nos de 40 se mi llas 
de las 100 sem bra das, la se mi lla es de ma la ca li dad; 
pe ro, si na cie ron más de 70, es de bue na ca li dad.

Es ta prue ba tam bién pue de ha cer se co lo can do 
las se mi llas en un pa pel toa lla o pa pel pe rió di co. 
Lo im por tan te es man te ner una bue na hu me dad, 
pe ro, sin man te ner los pa pe les muy em pa pa dos.

Si la se mi lla de ma la ca li dad fue com pra da, 
se re co mien da no sem brar la y re cla mar le al ven de dor. 
En ca sos que los ven de do res no acep ten re cla mos, 
se re co mien da com prar una pe que ña can ti dad 
de se mi llas, ha cer la prue ba de ger mi na ción y lue go,
com prar el res to de la se mi lla ne ce sa ria, 
siem pre y cuan do sea del mis mo lo te de semilla.
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La ca li dad del ma te rial 
ve ge ta ti vo del pas to 
y del ma ní fo rra je ro

Un buen ma te rial ve ge ta ti vo pa ra usar en la siembra 
de un aso cio de be ser sa zón, o sea, de be te ner 
ta llos (estolones) re la ti va men te ma du ros y só li dos, 
con po cas ho jas, a ve ces ya con al gu nas raí ces 
y con mu chos nu dos, por que es de los nu dos del ta llo 
y de las re ser vas de es te, de don de re bro tan las raí ces 
y ho jas nue vas.

Pa ra ob te ner ma te rial con es ta ca li dad, se re co mien da
se lec cio nar un área co mo se mi lle ro y ma ne jar lo 
en for ma es pe cial, co mo se de ta lla más ade lan te. 

En el ca so del pas to, el semillero pue de ser un po tre ro
o una par te de un po tre ro, pro te gi da con tra el in gre so
del ga na do con cer cas, por que, en una pas tu ra 
recien pas to rea da, es di fí cil ob te ner ma te rial ve ge ta ti vo
de bue na ca li dad. En lo po si ble, el se mi lle ro de be ser
de fá cil ac ce so y te ner po cas ma le zas. 

El ta ma ño del se mi lle ro de pas to de pen de 
del ta ma ño de la pas tu ra nue va a sem brar, de la es pe cie 
y de la for ma de es ta ble ci mien to del pas to. 
Si se siembran los es to lo nes del pas to nue vo 
usan do es pe que o pa la, a una dis tan cia 
de unos 60 cm en tre ca lles y plan tas, se ne ce si ta 
unos 10 a 15 sa cos gran des de es to lo nes por man za na. 
Si el semillero es bueno
y no ha sido pastoreado por unos 6 a 8 semanas,
10 sa cos gran des se pue den ob te ner
en un área de unos 40 a 60 m2. 
Por otra parte, si se van a sembrar los es to lo nes 
con ma qui na ria o uti li zan do el ga na do, se re co mien da
pre pa rar por lo me nos el do ble de es ta can ti dad.
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En ca so del ma ní fo rra je ro, el se mi lle ro pue de ser 
una pe que ña área de di ca da pa ra es te fin,
un área con cul ti vos pe ren nes co mo café o frutales,
don de el ma ní fo rra je ro es cul ti vo de co ber tu ra,
o orillas de la calle público. 

En cuan to al ta ma ño del se mi lle ro, se de be 
to mar en cuen ta que, cuan do se siembran los estolones
del ma ní ma nual men te, a una dis tan cia de 1 m por 1 m,
uti li zan do 2 ta llos por gol pe, 
se ne ce si tan unos 10 a 12 sa cos de ma te rial por man za na. 

Es ta can ti dad de ma ní se ob tie ne de unos 30 m2

cuan do el se mi lle ro es muy bue no, es de cir, 
cuan do tie ne una co ber tu ra com ple ta de ma ní 
y unos 3 a 4 me ses sin que los ani ma les 
o las per so nas lo ha yan apro ve cha do.
Si el se mi lle ro tie ne una co ber tu ra me nor 
o si el ma ní no for ma una ca pa o col chón grue so, 
se ne ce si ta has ta 100 m2 pa ra ob te ner los 10 sa cos.

An tes de co se char el ma te rial ve ge ta ti vo, se re co mien da
eli mi nar bien to das las ma le zas pa ra evi tar la con ta mi na ción
con malezas del ma te rial a sem brar se. 

Para au men tar la can ti dad del ma te rial vegetativo
que se pue de ob te ner del semillero,
se recomienda aplicar un abono o fertilizante,
por lo menos 6 semanas antes del corte del material. 

En el ca so de los se mi lle ros de pas to, 
se re co mien da mez clar 2 kg de fór mu la com ple ta 
(10-30-10 ó 12-24-12) con 2 kg de ni tra to de amo nio
o urea, por ca da 100 m2 de se mi lle ro 

Por ca da 100 m2 de un se mi lle ro de ma ní fo rra je ro, 
se pue de apli car unos 3 o 4 kg de fór mu la com ple ta,
MAP (11-52-0) o DAP (18-46-0) 
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For mas de siem bra usan do 
se mi lla bo tá ni ca
In de pen dien te men te de la for ma de siem bra, 
es im por tan te re vi sar si la se mi lla de pas to vie ne tra ta da
con fun gi ci das e in sec ti ci das, por la ca sa distribuidora. 
Es to se no ta por el co lor ro ji zo o ver de de la se mi lla
Pe ro, tam bién, de be es tar es cri to en el em pa que.

Si la semilla no viene tratada o cuando se ob tie ne
la se mi lla de la mis ma fin ca, se re co mien da 
pro te ger la se mi lla con tra los hon gos, 
uti li zan do un fun gi ci da co mo Vi ta vax o Bra vo 500,
mien tras con tra in sec tos, se pue de uti li zar un in sec ti ci da
co mo Mars hall, MTD, Gau cho o Se me vin. 
Las can ti da des a apli car de ben ser las 
que in di ca el fa bri can te.

En la re gión, se uti li zan tres mé to dos pa ra sem brar una
pas tu ra nue va usan do se mi lla bo tá ni ca, a sa ber: 

� Al vo leo (re ga da), 
� di rec ta con es pe que (chu zo) 
� con plán tu las que han si do ger mi na das y cui da das
du ran te va rias se ma nas en un ban co de ger mi na ción.  

Ca da for ma de siem bra tie ne sus ven ta jas y des ven ta jas.
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Siem bra al vo leo

Es te forma de siem bra tiene las si guien tes ventajas y
desventajas: 

� Se usa mu cho me nos ma no de obra y la siembra es
mu cho más rá pi da que en las otras for mas de siem bra.
� Se usa más se mi llas por man za na que al es pe que 
o usan do ban cos de ger mi na ción, apro xi ma da men te
en tre 4 y 6 kg de semilla limpia y pura por man za na.
� El te rre no a sembrar re quie re ge ne ral men te de una 
pre pa ra ción me ca ni za da y de un muy buen con trol 
de la ve ge ta ción exis ten te.
� El con trol de ma le zas, des pués de la siem bra,
no puede hacerse con rastra, porque las plan tas
no tienen arre glo es pa cial de fi ni do. Es to es par ti cu lar men te
crí ti co en el ca so de aso cia cio nes,
don de no se pue den usar her bi ci das
pa ra con tro lar las ma le zas, por que afec ta rán al ma ní.
� Exis te un al to ries go de per der se mi llas o plán tu las
re cién ger mi na das por hon gos, in sec tos, pá ja ros 
o por con di cio nes cli má ti cas ad ver sas, 
por que las se mi llas caen y na cen prác ti ca men te 
en ci ma de la tie rra y son vul ne ra bles.

La siem bra al vo leo se pue de ha cer me ca ni za da 
(con mo to bom bas) o ma nual. En ca so de usar 
mo to bom bas, se re co mien da bus car el apo yo 
de al guien con ex pe rien cia en es ta for ma de siem bra. 

En ca so que la siem bra sea ma nual y que las se mi llas
sean muy pe que ñas, ayu da el mez clar la se mi lla con
ase rrín o cas ca ri lla de arroz (una par te de se mi lla con
5 a 10 par tes de ase rrín), pues, ello fa ci li ta una me jor
dis tri bu ción de la se mi lla y que no se ti ren mu chas 
se mi llas en un so lo lu gar.
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Siem bra di rec ta con es pe que

Es te forma de siem bra tiene las si guien tes características:

� Se usa me nos ma no de obra que en la siem bra en
ban cos, pe ro más que al vo leo.
� Se usa más se mi llas por man za na que con la siem bra
en ban cos, pe ro me nos que al vo leo, apro xi ma da men te
en tre 3 y 4 kg por man za na.
� No re quie re de una pre pa ra ción del te rre no 
me ca ni za da, aun que es ta ayu da a me jo rar 
el cre ci mien to ini cial de las plántulas.
� Exis te un ries go mo de ra do de per der se mi llas 
o plán tu las por ata ques de hon gos, in sec tos, pá ja ros
u otros ani ma les, o por con di cio nes ad ver sas del cli ma. 
� El con trol de ma le zas, des pués de la siem bra, requiere
más trabajo que cuando se usan ban cos de ger mi na ción,
pero, es más fácil que con una siembra al voleo.
� Sin una bue na su per vi sión o con po ca ex pe rien cia, 
exis te el ries go de per der se mi llas 
por sem brar las muy pro fun do. 
La pro fun di dad de siem bra no de be ser ma yor 
de 0.5 cm pa ra se mi llas pe que ñas co mo las  
de Pa ni cum ma xi mum y de 1 cm pa ra se mi llas 
más gran des co mo las de Bra chia ria. 
Ade más, se de be te ner cui da do de no sem brar 
de ma sia das se mi llas por gol pe o pos tu ra. 
Mu chos pro duc to res con si de ran que 
si las se mi llas son de bue na ca li dad, 
en tre 5 y 7 se mi llas por gol pe, es ade cua do. 
Pa ra fa ci li tar la siem bra co rrec ta, mu chos pro duc to res
usan bo te llas plás ti cas de me dio li tro. 
En la ta pa, se le ha ce un agu je ro, ca li brán do lo 
pa ra que, en ca da pre sión o gol pe so bre la bo te lla, 
sal gan de 5 a 7 se mi llas.
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En el es ta ble ci mien to de aso cios de pas tos con ma ní
fo rra je ro, las dis tan cias de siem bra pa ra pas tos que 
cre cen en for ma de ma co lla co mo el To le do y Ma ran dú
(Bra chia ria bri zant ha) o el Asia y Tan za nia (Pa ni cum 
ma xi mum) que se ha uti li za do con éxi to en Muy Muy,
son de 80 cm en tre ca lles y 40 cm en tre plan tas. 
Pa ra es pe cies de cre ci mien to ras tre ro, 
se pue de usar un dis tan cia mien to de 50 por 50 cm, 
si se quie re un cu bri mien to rá pi do pe ro, 
la dis tan cia en tre ca lles pue de am pliar se 
has ta 70 a 100 cm si se siem bra el ma ní fo rra je ro 
en las ca lles de la gra mí nea, siem pre y cuan do 
se es pe ra un rá pi do cre ci mien to de am bas es pe cies 
y se man tie ne una dis tan cia de 50 cm en tre pos tu ras.

Siem bra con ger mi na ción pre via en ban cos:

Comparada con las otras dos formas de siembra,
tiene las siguientes ventajas y desventajas:

� Se usa más ma no de obra.
� Se usa me nos se mi llas, unos 2 kg por man za na.
� No ne ce sa ria men te re quie re de una pre pa ra ción 
me ca ni za da del te rre no. 
� Exis te po co ries go de per der se mi llas o plán tu las 
por hon gos, in sec tos, pá ja ros u otros ani ma les 
o con di cio nes de cli ma ad ver sas, por que es más fá cil 
de cui dar una pe que ña área de bancos,
que cui dar to do un po tre ro.
� Es más fácil controlar las ma le zas,
tanto des pués de la siem bra en el ban co,
como después del transplante en el cam po.

Las dis tan cias de siem bra de las plán tu las son las mis mas
que las men cio na das pa ra la siem bra con es pe que. 

Com pa ra da con la siem bra al vo leo o al es pe que, 
es ta for ma de siem bra re quie re de unos pa sos adi cio na les,
co mo son la pre pa ra ción y cui do de los ban cos 
de ger mi na ción y el trans plan te de las plán tu las. 
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Pa ra de ter mi nar el lu gar del ban co de ger mi na ción, 
se de ben to mar en cuen ta tres fac to res:

1. Lo más im por tan te es que el ban co de be pre pa rarse 
en sue los con una bue na es truc tu ra.  
El sue lo del ban co siem pre de be estar bien suel to, 
li bre de pie dras, te rro nes y raí ces, 
ri co en ma te ria or gá ni ca y fá cil de tra ba jar. 
Nun ca se de be pre pa rar un ban co en un sue lo du ro, 
con blo ques gran des o terrones. 
Pa ra me jo rar la es truc tu ra y fer ti li dad del sue lo 
del ban co, se re co mien da usar el es tiér col del co rral
bien des com pues to. Se re co mien da mez clar 
un saco de es tiér col seco con los pri me ros 10 cm
del sue lo, por ca da dos me tros cua dra do del ban co. 

2. Si las con di cio nes del sue lo lo per mi ten, 
se de be ubi car el ban co lo más cer ca po si ble 
del te rre no don de se ha rá la nue va siem bra, 
pa ra mi ni mi zar po si bles da ños a las plán tu las 
du ran te el trans por te y aho rrar tiem po du ran te la siem bra.

3. De pen dien do del cli ma de ca da re gión,
po dría ser re co men da ble ubi car el ban co
cer ca de una fuen te de agua, pa ra fa ci li tar el rie go. 
No se re co mien da ubi car el ban co en un lu gar 
con mu cha som bra, pa ra acos tum brar las plán tu las,
a las con di cio nes de la pas tu ra abier ta. 

Ade más del tra ta mien to de las se mi llas con fun gi ci das
e in sec ti ci das, en los ban cos, puede ser necesario 
usar un in sec ti ci da gra nu la do 
pa ra evi tar los da ños por hor mi gas. 
Tam bién, se pue den usar in sec ti ci das lí qui dos, 
pe ro, al gu nos in sec ti ci das que man las plán tu las de pas to
y se de be te ner mu cho cui da do en lim piar bien,
con agua y ja bón, la bom ba de mochila
pa ra eli mi nar even tua les res tos de her bi ci das. 
Ade más, el ope ra dor de be to mar el mis mo cui da do 
en el la va do de sus ma nos, an tes de co mer o fu mar.
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Des pués de sem brar el ban co, se re co mien da ta parlo
con ma te rial ve ge ta ti vo por 7 a 15 días,
has ta el ini cio de la ger mi na ción,
pa ra evi tar que el sue lo se se que mu cho,
para re du cir el im pac to de las go tas de la llu via o del rie go
y para li mi tar las pér di das por pá ja ros u otros ani ma les.

Hay que to mar en cuen ta que no cual quier ma te rial 
ve ge ta ti vo es bue no pa ra ta par los ban cos. 
Al gu nos pro duc to res que tra ba ja ron con el pro yec to 
en Muy Muy usa ron ho jas de plá ta nos o ta llos de ca ña,
lo cual se lló el ban co y cau só fa llas en la ger mi na ción
y una po bre so bre vi ven cia de las plán tu las del pas to. 
Un buen ma te rial es una ca pa delgada de pas to se co 
o ras tro jos de hier bas anua les.  

El trans plan te de be rea li zar se cuan do el sue lo 
es tá hú me do y el tiem po nu bla do o llu vio so. 
De es ta ma ne ra, las plán tulas su fren me nos es trés 
y so bre vi vi rán más plan tas du ran te el trans plan te.  
Si no llue ve, se re co mien da re gar bien el ban co, 
un día an tes de ini ciar el trans plan te.  

Una buena al tu ra de trans plan te es de 20 a 30 cm. 
Si la plán tu la tie ne más de 60 cm de al to, 
es me jor re cor tar la an tes de sem brar la.

Se pue den sem brar 2 a 3 plán tulas por gol pe, 
de pen dien do de la dis po ni bi li dad de ma te rial, 
de las con di cio nes de las plán tu las, del te rre no 
y del tiem po. 
En te rre nos muy di fí ci les o mal pre pa ra dos, 
po dría ser me jor sem brar 3 plán tulas por gol pe. 
Si se siem bra una so la mata por gol pe, 
en lu gar de 2 a 3, se au men ta el ries go de una pas tu ra ra la 
que lue go, va a te ner ma yor pro ble ma de malezas.

Ta pa do de la se mi lla en ban cos de ger mi na ción
con pas to se co

Plán tu las de buen ta ma ño pa ra el trans plan te

25cm



33

For mas de es ta ble ci mien to
del pas to con ma te rial 
ve ge ta ti vo
Cuan do se usan ta llos (es to lo nes), exis ten 3 for mas 
de es ta ble ci mien to de pas tos:

1. Ma nual men te: Por gol pe (pos tu ra) se siembran 
en tre 2 a 4 pe da zos de ta llo de unos 40 a 60 cm de lar go. 
Al en te rrar los, se de ja sa lir de la tie rra 
uno o los 2 ex tre mos de los ta llos.  
Lo im por tan te es que esos pe da zos de ta llo 
ten gan de 2 a 3 nu dos (ye mas), y por lo me nos, 
uno de ellos que de bien ta pa do con tie rra 
y ha cien do buen con tac to con el sue lo. 

2. Me cá ni ca men te: Primero, se dis tri bu ye 
el ma te rial ve ge ta ti vo uni for me men te so bre el te rre no. 
Cuan do los ta llos tie nen más de 50 cm de largo, 
con vie ne re cor tar los pa ra evi tar que se en re den 
en la ras tra. 
Lue go, se pa sa la ras tra fi na pa ra en te rrar es te ma te rial.  
Es im por tan te que la per so na que ma ne je el trac tor 
evi te que la ras tra se asien te mu cho o se en tie rre so bre
el te rre no, con es to se evi ta que el ma te rial se en re de
en el im ple men to. 

3. Usan do ga na do: Se dis tri bu ye el ma te rial 
uni for me men te so bre el te rre no y lue go, 
se guía un gru po de ani ma les has ta lo grar 
que su pi so teo ha ya en ter ra do bue na par te de los ta llos.
Es im por tan te man te ner los ani ma les en mo vi mien to
pa ra evi tar que ellos co man el ma te rial de siem bra.
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Siempre es me jor usar ma te rial ve ge ta ti vo re cién cor ta do
y no mar chi ta do, pa ra alar gar el pe río do 
du ran te el cual el pas to no se se ca. 
Sin embargo, cuan do se usa ga na do, 
algunos productores prefieren pre-mar chi tar 
el ma te rial cor ta do, du ran te 1 o 2 días, en la som bra,
pa ra evi tar que el ga na do lo con su ma. 

Es im por tan te to mar en cuen ta que, 
cuan do se siem bra con ma qui na ria o ga na do, 
la can ti dad de ma te rial ve ge ta ti vo ne ce sa ria 
es ma yor que cuan do se tra ba ja en for ma ma nual.

Usan do es ta for ma de es ta ble ci mien to, siem pre 
se re co mien da tra ba jar du ran te un día nu bla do, 
ya que un sol fuer te ma chi ta rá pi da men te 
el ma te rial re cién sem bra do. 
Cuan do se es ta ble ce la pas tu ra ma nual men te 
o con ga na do, in clu so mu chos pro duc to res 
pre fie ren tra ba jar du ran te días llu vio sos. 
Cuan do se usa ma qui na ria, no es re co men da ble 
tra ba jar ba jo la llu via, por el da ño que la ma qui na ria
cau sa ría a la es truc tu ra del sue lo. 

Fi nal men te, tam bién se pue den usar par tes de la ce pa, 
pa ra una siem bra ma nual. Con un aza dón o una pa la, 
se di vi de la ce pa en va rios par tes, 
ca da una con al gu nos ta llos y tam bién raí ces  
que se rán los que ga ran ti cen que la ce pa en raí ce bien.

El es ta ble ci mien to 
del ma ní fo rra je ro

Una vez cor ta do el ma te rial ve ge ta ti vo del ma ní, 
se de be sem brar tan pron to co mo sea po si ble, 
pa ra evi tar que las re ser vas que tie nen los ta llos 
se ago ten y que el re bro te de los mis mos se re duz ca. 
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Cuando pa sa más de 1 día en tre co se cha y siem bra, 
es re co men da ble re mo jar el ma te rial una vez al día, 
an tes de ser sembrado pa ra evi tar que se mar chi te. 

En oca sio nes, si se guar da en un lu gar fres co, 
el ma te rial pue de so por tar has ta una se ma na 
an tes de el sem brado. 
Sin em bar go, esto no es re co men da ble 
por que la ca pa ci dad de re bro te se re du ce mu cho 
y pue den ocu rrir fa llas en la siem bra.

Al igual que pa ra el tras plan te del pas to 
o el es ta ble ci mien to de pas tos con ma te rial ve ge ta ti vo, 
no se de be sembrar maní cuan do el sue lo es tá se co 
o el tiem po muy ca lien te y so lea do. 

Se re co mien da usar el aza dón o la pa la, 
le van tan do la tie rra de unos 3 ó 4 cm 
y en te rrar dos o tres ta llos de unos 
30 a 50 cen tí me tros de lar go por gol pe. 
Al me nos uno o dos nu dos de ca da ta llo
de ben que dar en te rra dos, de jan do sa lir 
uno o los dos ex tre mos de los ta llos del ma ní. 

En cuan to a las dis tan cias de siem bra, 
se de be bus car un ba lan ce: 
Mientras más cer ca se siem bra el ma ní, 
más rá pi do se lo gra una bue na co ber tu ra. 
Sin em bar go, dis tan cias de siem bra cor tas 
re quie ren una ma yor can ti dad de ma te rial 
y tam bién, más ma no de obra pa ra la siem bra. 
Las ex pe rien cias en el cam po in di can 
que el ma ní al can za una bue na co ber tu ra 
más rá pi da men te en cli mas con pre ci pi ta cio nes al tas 
y una épo ca se ca de no más de 3 me ses 
que en cli mas me nos llu vio sos. 
Es te fac tor se pue de to mar en cuen ta 
cuan do se de fi ne la dis tan cia de siem bra. 
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En 2004, el pro yec to, en Muy Muy, Ni ca ra gua, 
es ta ble ció el ma ní, des de una has ta tres se ma nas 
des pués del tras plan te del pas to, 
en la par te me dia de las ca lles de pas to 
y con un dis tan cia mien to de 50 a 80 cm 
en tre plan tas de ma ní. 
Otra for ma de es ta ble cer aso cios es sem brar 
en ca lles al ter nas: una o dos ca lles de pas to 
al ter nan do con una ca lle de ma ní.
Tam bién, exis ten ex pe rien cias que in di can 
que, sem bra do a un me tro en cua dro,  
el ma ní pue de al can zar una bue na co ber tu ra. 

Por otra par te, si el pas to se siem bra al vo leo, 
se re co mien da sem brar el ma ní ma nual men te, 
unas 2 se ma nas an tes del pas to, a 60 cm en cua dro, 
en cli mas se cos y has ta 100 cm en cua dro, 
en cli mas sin épo ca se ca, 
pa ra lo grar una bue na co ber tu ra del ma ní, 
an tes de que cie rre el pas to.

Sin em bar go, se de be to mar en cuen ta que 
pa ra lo grar un buen ba lan ce en tre las es pe cies del aso cio, 
un buen ma ne jo des pués de la siem bra 
es más im por tan te que la distancia de siem bra.

La ino cu la ción
La bac te ria que con vi ve con el ma ní fo rra je ro 
no siem pre es tá pre sen te en el sue lo 
don de se quiere es ta ble cer el aso cio. 
Por es ta ra zón, se ha re co men da do ino cu lar las se mi llas
del ma ní con la bac te ria que ne ce si ta, an tes de sem brar las.

En en sa yos con ma ní, es to se ha lo gra do, 
un tan do con al gún ad he ren te, co mo agua azu ca ra da,
una pe que ña can ti dad de bac te ria en la se mi lla. 
Sin em bar go, el pro ble ma es que es muy di fí cil 
con se guir la bac te ria: so la men te al gu nas uni ver si da des
o cen tros de in ves ti ga ción la ma ne jan. 
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Con ma te rial ve ge ta ti vo, el pro ble ma es me nos se rio, 
ya que, al co se char el ma te rial ve ge ta ti vo, se arran can
va rios ta llos con un po co de tie rra ad he ri da. 
En es ta tie rra, nor mal men te, se en cuen tran 
las bac te rias, lo cual vuel ve in ne ce sa ria la ino cu la ción.

Por otra par te, si se ob ser va, du ran te los pri me ros 
me ses des pués de la siem bra, po co cre ci mien to 
o un co lor ama ri llo de las ho jas del ma ní, po dría ser
que el ma ní to da vía no con vi ve con la bac te ria 
y por en de, no fi ja ni tró ge no.

Una for ma pa ra pro mo ver que la bac te ria co rrec ta 
lle gue al aso cio es ha cer una ino cu la ción con tie rra:
De un lu gar don de el ma ní ha cre ci do vi go ro sa men te
por va rios años, se ex traen va rios ki los de tie rra. 
Con la tie rra, se ha ce una so lu ción con agua. 
Lue go, du ran te un día nu bla do o llu vio so, 
se apli ca un po co de esta agua con tie rra 
en las ma tas recién sembradas del ma ní. 
Es bas tan te pro ba ble que el agua con ten ga 
al gu nas de las bac te rias ne ce sa rias.

La re siem bra
Aún con el ma yor cui da do, es po si ble que la fal ta de llu vias, 
la ac ción de los pá ja ros u hor mi gas 
o las llu vias in ten sas que arras tran las se mi llas, 
oca sio nen fa llas en el es ta ble ci mien to. 

Las áreas que, unos 30 días des pués del es ta ble ci mien to, 
pre sen tan una ba ja po bla ción de las es pe cies de sea das, 
de ben ser sem bradas nue va men te.
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Ade más de es ta ble cer un aso cio nue vo
sem bran do am bas es pe cies (pas tos y ma ní), 
tam bién se pue de sembrar maní forrajero 
en una pas tu ra ya exis ten te. 
Se re co mien da in cor po rar el ma ní so la men te 
en pas tu ras en bue nas con di cio nes, es de cir, 
que ten gan una co ber tu ra aé rea del pas to 
ma yor del 60% y sin man chas gran des de ma le zas 
o sue lo des nu do. Si la pas tu ra tie ne una con di ción 
re gu lar o ma la, es me jor re no var la. 

En pas tu ras es ta ble ci das con pas tos ma co lla do res, 
se re co mien do ini ciar el es ta ble ci mien to del ma ní 
con un pas to reo fuer te, se gui do por un con trol de ma le zas. 
Pue de ha cer se ma nual pe ro, un con trol con her bi ci das 
pa ra re du cir al má xi mo las ho jas an chas pre sen tes, 
es ge ne ral men te me jor.

Lue go, se de ja re cu pe rar el pas to du ran te por lo me nos
un mes o has ta que las ma le zas ha yan muer to. 
De nue vo, se rea li za un pas to reo fuer te 
pa ra per mi tir al má xi mo la en tra da de la luz 
e in me dia ta men te des pués del pas to reo, 
se es ta ble ce el ma ní en los es pa cios abier tos 
en tre las ma co llas del pas to, uti li zan do ma te rial ve ge ta ti vo. 

Co mo el pas to ya se en cuen tra es ta ble ci do, 
es di fí cil sem brar el ma ní a una dis tan cia fi ja, 
pues se tie ne que apro ve char los es pa cios abier tos 
en tre las ma co llas. 

¿Se pue de es ta ble cer un
aso cio en una pas tu ra

exis ten te?

Se observan los espacios disponibles para sembrar
maní forrajero
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Sin embargo, pa ra lo grar una bue na co ber tu ra del ma ní
en el pri mer año de es ta ble ci mien to, se de be usar una
dis tan cia en tre posturas de maní de 60 a 80 cm en cua dro. 
Tam bién, se pue de sem brar a dis tan cias ma yo res, 
has ta más de 1 me tro en cua dro, pero es to sig ni fi ca
que el ma ní ne ce si tará más tiempo pa ra al can zar 
una buena co ber tu ra.

Con una ade cua da hu me dad del sue lo, 
se es pe ra que el ma ní crez ca bas tan te rá pi do. 
Ade más, por su há bi to de cre ci mien to ras tre ro, 
el ma ní no es con su mi do en su to ta li dad por el ga na do, 
ni fá cil men te arran ca do du ran te el pas to reo, 
lo cual per mi te pas to rear en for ma li via na la pas tu ra,
después de unos 2 me ses pos te rio res a la siem bra. 
Este pas to reo li via no, tan pronto des pués 
de la siem bra del ma ní, evi ta que la som bra del pas to
afec te en for ma ne ga ti va el cre ci mien to del ma ní. 

Con pas tos ras tre ros co mo el es tre lla o re ta na, 
se de ben lim piar las fran jas o ca lles en tre el pas to 
don de se pue de sembrar el ma ní. 
La lim pie za se pue de ha cer ma nual, sin em bar go, 
re quie re mu cha ma no de obra y rá pi da men te, 
las ca lles se cu bren de nue vo de pas to, di fi cul tan do 
el es ta ble ci mien to del ma ní. 
Por lo tan to, ge ne ral men te, se que man ca lles 
de 70 a 100 cm de an cho, con her bi ci das co mo gli fo sa to. 
En tre las ca lles, se de jan fran jas con pas to de unos 
100 a 150 cm de an cho, pe ro tam bién, 
se han uti li za do an chos ma yo res, acep tan do que, 
lo grar una bue na co ber tu ra de ma ní, to ma más tiem po. 
En las ca lles, se es ta ble ce el ma ní con ma te rial ve ge ta ti vo,
ape nas el pas to ha ya muer to. Se pude sem brar 
el maní, a 50 cm en cua dro, o en hileras simples. 

Una vez es ta ble ci do el ma ní en las ca lles, con un buen
ma ne jo, és te se va mez clan do con el pas to que vie ne a
in va dir las ca lles. En el trans cur so de unos 2 o 3 años,
el ma ní pue de co lo ni zar tam bién las fran jas de pas to.
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Nor mal men te, unos me ses des pués del es ta ble ci mien to,
el aso cio nue vo lo gra cu brir el sue lo. 
Sin em bar go, es im por tan te des ta car que, 
du ran te el pri mer año, aún en cli mas hú me dos 
con una pre ci pi ta ción anual por en ci ma de los 2,000
mm, ge ne ral men te, el ma ní cu bre el sue lo en for ma ra la
y no produce todavía una cantidd im por tan te de fo rra je . 
Re cién en el se gun do o ter cer año, es cuan do el ma ní
al can za el vi gor de sea do y em pie za a producir bastante. 

Hay tres as pec tos de ma ne jo im por tan tes, 
du ran te el pe río do de tiem po en tre la siem bra 
y el uso nor mal de un aso cio nue vo: 

Los pas to reos ini cia les 
Unos 3 a 4 me ses des pués del es ta ble ci mien to, 
cuan do, en con di cio nes nor ma les, se es pe ra 
que el aso cio nue vo ha ya cu bier to to do el área 
y ha ya al can za do una al tu ra apro pia da 
(de pen de de la es pe cie de pas to pe ro, en ca so de va rias
es pe cies de Bra chia ria una al tu ra apro pia da es de 75
cm), se re co mien da un pri mer pas to reo de “des pun te” 
pa ra abrir la ve ge ta ción y es ti mu lar el cre ci mien to del
ma ní. En es te pas to reo, se re co mien da sa car el ga na do
de la pas tu ra cuan do el pas to ha ya ba ja do apro xi ma da men te
has ta la mi tad de la al tu ra que se per mi ti ría 
en un pas to reo nor mal. 

El ma ne jo del aso cio du ran te 
la fa se de es ta ble ci mien to

has ta su uso re gu lar
El manejo inicial de un asocio es di fe ren te al
ma ne jo tra di cio nal de una pas tu ra nue va en
mu chas re gio nes ga na de ras de Cen troa mé ri ca,
don de los pro duc to res pre fie ren de jar la 
pas tu ra sin pas to rear has ta que el pas to nue vo
flo rez ca y de je caer su se mi lla. Lo que su ce de
es que, en ese ca so, el pas to pue de cre cer
tan to que el ma ní co rre el ries go de per der se
por el ex ce so de som bra. 
La ex pe rien cia del pro yec to  es que es to es un
ma yor pro ble ma en pas tos que cre cen muy al -
tos co mo el To le do y Tan za nia, es pe cial men te
cuan do se siem bra el pas to muy cer ca, co mo
pue de ser el ca so en una siem bra al vo leo. 
En pas tu ras aso cia das de es tre lla, que tie ne
un cre ci mien to más ras tre ro o de ja ra gua,
que no cre ce muy al to, no se pre sen tó es te
pro ble ma.
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La me jor for ma de pas to rear es uti li zar 
su fi cien tes ani ma les pa ra que, en 1 a 2 días, 
lo gren el des pun te de la pas tu ra nue va. 
Pre fe ri ble men te, se in tro du cen ani ma les menores de 2 años,
pa ra evi tar que arran quen el pas to o el ma ní. 
En los si guien tes 3 me ses, se re co mien da pas to rear 
los aso cios con bas tan te cui da do pa ra ga ran ti zar 
un buen es ta ble ci mien to de la pas tu ra. 
En tre ca da pas to reo, se re co mien da usar pe río dos 
de des can so de 2 ó 3 se ma nas más lar gos  
que los del ma ne jo nor mal en la épo ca de llu vias. 
Si en la zo na se pre sen ta una épo ca se ca lar ga, 
se de be de jar de pas to rear la pas tu ra su fi cien te men te
tiem po an tes del ini cio de la épo ca se ca, 
de ma ne ra que cuan do pa ren las llu vias, 
la pas tu ra nue va ten ga una co ber tu ra ca si com ple ta 
del área y una al tu ra en tre 30 y 60 cm, apro xi ma da men te.

El con trol de ma le zas
El con trol de ma le zas, du ran te el cre ci mien to ini cial
del aso cio, re quie re de una me nor o ma yor aten ción, 
de pen dien do del gra do de con trol que se lo gre 
ob te ner en la pre pa ra ción ini cial del te rre no.  

Es im por tan te re cor dar que mu chas de las es pe cies 
de pas tos me jo ra dos y el ma ní fo rra je ro 
son muy per sis ten tes y de cre ci mien to agre si vo, 
lo que fa ci li ta que, des pués de un cier to tiem po 
y con buen ma ne jo, es tas es pe cies tien den a cu brir
com ple ta men te el sue lo y no per mi ten la in va sión 
o el cre ci mien to de las ma le zas.

Sin em bar go, es co mún en con trar una cier ta can ti dad
de ma le zas en la nue va pas tu ra aso cia da, 
en los pri me ros me ses des pués de la siem bra. 
Se re co mien da con tro lar es tas ma le zas en for ma ma nual. 

Es im por tan te re cor dar que si, an tes de 
la siem bra, se rea li za un buen con trol de las
ma le zas más agre si vas o de di fí cil ma ne jo, se
re du cen los pro ble mas fu tu ros. 
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No se de ben usar her bi ci das con tra ho jas an chas, 
en los pri me ros tres me ses des pués de la siem bra 
del ma ní, ya que lo po drían eli mi nar.

Si des pués de los tres me ses, to da vía, se re quie re 
con tro lar ma le zas de ti po ho ja an cha, se pue de usar
una apli ca ción de herbicidas di ri gi da, uti li zan do 
una pan ta lla en la es pa da de la bom ba o un me che ro. 
En ca so de apli car el her bi ci da con bom ba, 
hay que te ner cui da do de no ha cer lo cuan do hay vien to. 
Se puede usar 160 cc de 2,4-D so lo, 
o una mez cla de 120 cc de 2,4-D con 40 cc
de un her bi ci da que con tie ne pi clo ram, 
por bom ba da de 20 li tros. 

El her bi ci da afec ta el ma ní, in clu so lle ga a se car las 
ho jas pe ro, ge ne ral men te, se re cu pe ra 
des pués de unas se ma nas.

El con trol de gra mí neas no con su mi das o ci pe rá ceas 
se lo gra me dian te un con trol ma nual 
con cha pia o arran que.  

Even tual men te, si hay mu chas ma le zas de es te ti po, 
tam bién se pue de usar her bi ci das co mo gli fo sa to,
apli ca do lo cal men te y uti li zan do pan ta lla o me che ro.  
Aún con to dos los cui da dos se ña la dos, es ta prác ti ca 
es ries go sa, por que el her bi ci da eli mi na tan to el pas to
sem bra do co mo el ma ní, aun que es te úl ti mo casi siempre
lo gra re cu pe rar se des pués de unos 2 ó 3 me ses. 
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La fer ti li za ción 
Si es fac ti ble eco nó mi ca men te, se re co mien da 
apli car dentro de 4 se ma nas des pués de la siem bra, 
fer ti li zan tes ricos en fós fo ro, como por ejem plo, 
uno o dos quin ta les por man za na 
de una de las fór mu las 10-30-10 ó 12-24-12. 
Con es tas for mu las, se apli ca también un po co de po ta sio,
el cual, en al gu nos sue los de la re gión, es de fi ci ta rio. 

Si se sa be que los sue los son ri cos en po ta sio, 
co mo es el ca so en Muy Muy, Nicaragua, 
se pue de apli car 11-52-0 ó 18-46-0. 

Como alternativa, se puede aplicar unos 50 sacos 
por manzanas de estiércol seco. En todo los casos, 
es importante no colocar el abono o fertilizante 
a menos de 10 cm de las plantas pequeñas, 
para evitar quemaduras.

No se de ben usar fer ti li zan tes ricos en ni tró ge no 
co mo la urea, ni tra to de amo nio o sul fa to de amo nio, 
por que es tos es ti mu lan mu cho más el cre ci mien to 
del pas to so bre el ma ní. 
Ade más, fer ti li zar la pas tu ra con ni tró ge no 
re du ce la fi ja ción del ni tró ge no del ai re que realizan
las bacterias que conviven con el ma ní.
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El manejo de los pe río dos 
de ocu pa ción y des can so
Por tra tar se de una mez cla de 2 es pe cies fo rra je ras 
que, de al gu na ma ne ra, com pi ten en tre ellas por luz,
agua y nu trien tes, el ma ne jo del aso cio re quie re 
de más aten ción que el ma ne jo de una pas tu ra 
sem bra da úni ca men te con una es pe cie de pas to. 
Tan to du ran te la épo ca llu vio sa co mo en la épo ca se ca, 
pa ra ca da pas to reo y ca da pe río do de des can so, 
el pro duc tor tie ne que eva luar có mo se en cuen tra 
su aso cio y de be re vi sar si tie ne que ajus tar su ma ne jo, 
si guien do dos re co men da cio nes bá si cas: 

1. Si el pro duc tor ob ser va mu cho pas to y po co ma ní, de be: 
� au men tar el nú me ro de ani ma les y/o
� au men tar el núme ro de días de ocu pa ción y/o
� re du cir el pe río do de des can so.

Cual quie ra de es tas me di das, so la o com bi na das, 
re du ce la co ber tu ra del pas to y da más es pa cio al ma ní.

2. Si ob ser va mu cho ma ní y po co pas to, de be:
� re du cir el nú me ro de ani ma les y/o
� re du cir los días de ocu pa ción y/o
� au men tar el pe río do de des can so.

Cual quie ra de es tas me di das tie ne co mo re sul ta do 
que el pas to crez ca más y con su som bra, re duz ca 
el cre ci mien to del ma ní.

El ma ne jo ru ti na rio 
de los aso cios 
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Por otra par te, es im por tan te en ten der que los aso cios, 
durante el año, siem pre mues tran va ria cio nes na tu ra les 
en el cre ci mien to de las dos es pe cies. 
Es to im pli ca que lo que es una bue na car ga ani mal 
y un buen pe río do de des can so pa ra un de ter mi na do
mes, tal vez no lo sea pa ra otro mes. 
El pro duc tor siem pre tie ne que ob ser var su aso cio 
y ma ne jar lo se gún las va ria cio nes en co ber tu ra 
y cre ci mien to. 

La al tu ra del pas to co mo cri te rio pa ra de ci dir 
la fi na li za ción del pas to reo en un po tre ro, 
es un pun to im por tan te en el ma ne jo del aso cio.  
Si los pas tos ma co lla do res se pas to rean muy ba jo, 
se co rre el ries go que el ma ní crez ca por en ci ma de ellos 
y pue da per der los.

A mo do de ejem plo, en el es tu dio de los aso cios, 
en Muy Muy, una pro duc to ra ma ne ja ba su aso cio 
de Tan za nia con ma ní, con pe río dos de des can so 
en tre 44 y 54 días en la épo ca se ca y 34 a 40 días 
al ini cio de la épo ca de llu vias, siem pre man te nien do
un buen ba lan ce en tre las 2 es pe cies. 

Otro pro duc tor ma ne ja ba su aso cio de Es tre lla con ma ní,
con des can sos de 35 a 45 días en la épo ca se ca, 
pe ro, en la épo ca de llu vias, por fal ta de pas tos, 
de bi do a la siem bra de cul ti vos en las áreas 
que usa ba pa ra pas to reo du ran te la épo ca se ca, 
re du jo el pe río do de des can so a 18 días. 
La con se cuen cia de es te cam bio fue un rá pi do 
in cre men to de la co ber tu ra del ma ní.
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El ma ne jo de ma le zas 
Es im por tan te se ña lar que mu chos pro duc to res 
han ob ser va do que, una vez fi na li za da la fa se de 
es ta ble ci mien to, las pas tu ras aso cia das con ma ní fo rra je ro 
tie nen muy po cos pro ble mas con ma le zas, 
ya que el ma ní man tie ne una al ta co ber tu ra del sue lo 
que ca si no per mi te a las ma le zas na cer y cre cer.

Sin em bar go, siem pre ha brá al gu nas ma le zas 
que, con el tiem po, se es ta blez can en una pas tu ra 
aso cia da. El ma ne jo de es tas ma le zas de be ser di fe ren te 
al de las que cre cen en pas tu ras con so lo pas to.

El ma ní fo rra je ro es sus cep ti ble a to dos los her bi ci das 
usa dos pa ra el con trol de ho jas an chas en pas tu ras.
Por lo tanto, en la pastura asociada, se re co mien da 
con tro lar las ho jas an chas, con cha pia o arran que ma nual. 

Por otra par te, se ha ob ser va do que la aplicación de
160 cc de 2,4-D o una mez cla de 120 cc de 2,4-D y 40 cc
de un herbicida que contiene pi clo ram 
por bom ba da de 20 li tros, no afec ta 
fuer te men te al ma ní adul to: las ho jas son afec ta das, 
pe ro el ta llo no mue re y la plan ta se re cu pe ra 
rá pi da men te de la apli ca ción. 

Es te co no ci mien to también pue de ser útil en ca so que
el cre ci mien to del ma ní sea muy agre si vo 
y el cre ci mien to del pas to me nor de lo de sea do: 
Una apli ca ción de los her bi ci das men cio na dos, 
com bi na da con un pe río do de des can so más lar go,
pue de re du cir el cre ci mien to del ma ní 
y per mi te al pas to au men tar su co ber tu ra.

En caso de tener problemas con malezas difíciles como 
la navajuela, es po si ble la apli ca ción se lec ti va de her bi ci das,
usan do pan ta lla o me jor aún, usan do el me che ro.

El mechero “unta” el herbicida en la maleza y no afecta 
el pasto o el maní.  Se usa una concentración alta de herbicida,
de manera que unas pocas gotas son suficientes para controlar
la maleza. 
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El ma ne jo en la épo ca se ca
Al igual que cual quier otra pas tu ra, el cre ci mien to del
aso cio se ve afec ta do du ran te la épo ca se ca. 
En Muy Muy, se ha ob ser va do que el ma ní 
tie ne una re sis ten cia a la es ca sez de agua 
in ter me dia en tre la de pas tu ras sen si bles co mo la
re ta na y gra ma, y de las es pe cies re sis ten tes 
a la se quía co mo Bra chia ria bri zant ha cul ti var Ma ran dú
o Pa ni cum ma xi mum (Asia o cul ti var Tan za nia).

Durante la época seca, es muy im por tan te 
que el ma ne jo del aso cio en pas to reo, to me en cuen ta 
las re co men da cio nes men cio na das anteriormente, 
tra tan do de man te ner un equi li brio en tre el pas to 
y el ma ní, me dian te variaciones en la cantidad de 
animales o los pe río dos de ocu pa ción y des can so. 
No se de be ma ne jar pe río dos si mi la res de des can so 
y ocu pa ción, en la épo ca llu vio sa y en la épo ca se ca.
Por lo ge ne ral, los pe río dos de des can so 
son bas tan te más cor tos, en la épo ca de llu vias.

La fer ti li za ción
En el tró pi co ame ri ca no, el nu trien te que más li mi ta 
el cre ci mien to de los pas tos es el ni tró ge no. 
El uso de fer ti li zan tes ni tro ge na dos, por lo tan to, 
ha si do uno de los pi la res pa ra au men tar 
la pro duc ti vi dad de las pas tu ras en lecherías intensivas. 
Sin em bar go, sien do la pastura asociada jus ta men te
una al ter na ti va a la fer ti li za ción con ni tró ge no, 
no se re co mien da su uso, porque, en con di cio nes 
nor ma les, el uso de fer ti li zan tes ni tro ge na dos 
es ti mu la ría mu cho el cre ci mien to del pas to y re du ci ría
la fi ja ción de ni tró ge no at mos fé ri co por el ma ní, 
pro vo can do la dis mi nu ción de su co ber tu ra, 
Solamente en casos especiales, se puede usar la 
fertilización con nitrógeno, por ejem plo, 
pa ra es ti mu lar el cre ci mien to de un pas to afec ta do
fuer te men te por el so bre-pas to reo o por pla gas. 
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Por otra par te, mu chos sue los cen troa me ri ca nos 
tie nen ba jos con te ni dos de fós fo ro 
y a ve ces, de azu fre o po ta sio. 
Aplicar cada 2 ó 3 años, pe que ñas can ti da des 
de es tos ele men tos, pue de ayu dar a man te ner 
el aso cio en bue nas con di cio nes. 
En ca so de es tar dis po ni bles, abo nos co mo el estiércol
saco del corral o la ga lli na za son muy bue nos 
ya que apor tan can ti da des al tas de fós fo ro 
y can ti da des ade cua das de po ta sio y azu fre, 
ade más de can ti da des in te re san tes de mi cro-nu trien tes
y po co ni tró ge no.

En cli mas tem pla dos, se ha re por ta do una li ge ra 
aci di fi ca ción de los pri me ros 15 cm del sue lo ba jo aso cios. 
No se co no cen aún de ex pe rien cias si mi la res en 
Cen troa mé ri ca con el ma ní fo rra je ro, sin em bar go,
apli ca r 0.5 a 1 to ne la da /ha de car bo na to 
de cal cio o cal do lo mí ti ca ca da 3 a 6 años, 
ayu da a man te ner el pH en un ni vel ade cua do, 
ade más de au men tar, en mu chos ca sos, 
la dis po ni bi li dad de fós fo ro.
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Ejem plo 1:
La siem bra de Tan za nia con ma ní 
fo rra je ro en la fin ca de do ña Egél ci da
Gar zón, en Muy Muy, Ni ca ra gua.

La fin ca de do ña Egél ci da Gar zón se en cuen tra 
a una al tu ra de 750 me tros so bre el ni vel del mar, 
en la co mu ni dad del “Bál sa mo 1” en Muy Muy. 
El área to tal de la fin ca es de 30 man za nas, 
de las cua les 24 man za nas es tán en pas tos
y se man tie nen en tre 15 y 20 ani ma les en ellas. 

En la fin ca, se es ta ble cie ron dos pas tu ras nue vas, 
de me dia man za na ca da una, en una pas tu ra degradada.
de gra ma. Ade más de gra ma, te nía bastantes ma le zas. 
Los sue los de es tas pas tu ras son fran co ar ci llo sos, 
bien dre na dos y con una fer ti li dad me dia na. 
En las dos pas tu ras, se sem bró el cul ti var Tan za nia 
del pas to Pa ni cum ma xi mum, en una, aso cia do 
con ma ní fo rra je ro y en la otra, sin ma ní.

La siem bra se ini ció en  agos to del 2004 
y ter mi nó en di ciem bre del mis mo año.
Sin em bar go, de bi do a una fuerte se quía 
du ran te el pe río do en que se efec tuó la siem bra, 
fue ne ce sa rio re sem brar algunas áreas en el 2005, 
pa ra au men tar la co ber tu ra del pas to y del ma ní. 
A con ti nua ción se es pe ci fi can los cos tos 
del es ta ble ci mien to por man za na:

Dos ejem plos de pro duc to res que 
es ta ble cie ron pas tu ras

aso cia das con ma ní
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Costos por manzana, finca de Egélcida Garzón, 
siembra de Tanzania con maní forrajero

Año 2004
Chapia de la pastura vieja

2 aplicaciones de herbicidas antes de la siembra (1.1 litros de Tordon, 1.2 litros 
de 2,4-D, 1.6 litros de glifosato)
Arado con bueyes (contrato)
Establecimiento y cuido de bancos de germinación (utilizando 2.1 kg 
de semillas de Tanzania
Transplante de Tanzania
Siembra de maní con 6 sacos de material vegetativo

Costos en US$
Mano de obra

Tiempo

Materiales

0
$15.50

$32.25
$20.50

0
$7.75

Año 2005
Aplicación de herbicida (2.2 litros de glifosato)
Resiembra de Tanzania con material vegetativo de la finca
Resiembra de maní con 7.4 sacos de material vegetativo
Chapia para uniformizar pasto
Costos totales (del 2004 al 2005):

$9.90
0

$12.65
0

$98.55

Se pue de ver que los cos tos de la ma no de obra 
son si mi la res a la su ma de los cos tos de ma te ria les 
y del pa se de ara do. 
Es to se de be a la ne ce si dad de re sem brar el aso cio, 
y también a la for ma de es ta ble cer el pas to, 
uti li zan do ban cos de ger mi na ción. 
Por último, el es ta ble ci mien to del ma ní 
con ma te rial ve ge ta ti vo bas tan te tier no 
tam bién re qui rió mu cha ma no de obra.

Por otra par te, se de be to mar en cuen ta que los 
ma te ria les, en to da Cen troa mé ri ca, tie nen pre cios 
si mi la res, pe ro que, en Ni ca ra gua, los cos tos 
de ma no de obra son los más ba ra tos de Cen troa mé ri ca:
en Cos ta Ri ca el jor nal de 8 ho ras cues ta unos U$10.00,
en Gua te ma la $6.60 y en Hon du ras $3.60.

No ta: La in for ma ción so bre la ma no de obra pro vie ne de la pro duc to ra, asu mien do que un jor nal de 8 ho ras tie ne un cos to de $ 2.10 dó la res
ame ri ca nos. No se in clu yen los gas tos de la he chu ra de cer cas, por que ca si siem pre va rían mu cho de una fin ca a otra.

10 horas
57 horas
94 horas
19 horas
365 horas

25 horas

9 horas

0
25 horas

96 horas
30 horas

$6.60 

$2.40 

0
$6.60 

$25,45 
$7,95 

$2.65 
$15.10 
$24.90 
$5.05 
$96.70

Monto
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Afor tu na da men te, mu chas ve ces, no es ne ce sa rio 
re sem brar. Ade más, en paí ses don de la ma no de obra 
es más ca ra y don de los sue los no pre sen tan tan tas 
di fi cul ta des co mo en Muy Muy, se pue de sem brar 
el pas to al vo leo o con es pe que, lo cual re du ce 
la ne ce si dad de ma no de obra. 
Tam bién, se ha ob ser va do que la can ti dad de ma no 
de obra ne ce sa ria pa ra sem brar el ma ní, se re du ce 
cuan do los pro duc to res y sus tra ba ja do res tie nen 
más ex pe rien cia con es ta la bor y cuan do se dis po ne 
de un buen ma te rial ve ge ta ti vo.  

Por ul ti mo, va le la pe na men cio nar que, 
en el Pe tén, Gua te ma la, el pro yec to ex pe ri men tó 
con la siem bra de ma ní usan do se mi lla bo tá ni ca. 
Se lo gró es ta ble cer un aso cio uti li zan do 2 kg 
de se mi llas de ma ní por man za na y su siem bra 
re qui rió 2 jor na les de ma no de obra. 
El cos to to tal por man za na fue de unos US $63 
lo cual in di ca que, en re gio nes don de la ma no de obra
es es ca sa o ca ra, usar se mi lla bo tá ni ca 
en lu gar de ma te rial ve ge ta ti vo podría ser 
una op ción al al can ce de mu chos pro duc to res. 

Pastura Tanzania con maní forrajero Tanzania no asociado
Fecha de observación: Noviembre 2005 Julio 2007 Noviembre 2005 Julio 2007
Especies establecidas

Otras especies

Tanzania
Maní forrajero

58%
4%

42%
46%

66%
0

68%
0

Otras gramíneas
Hojas anchas
Suelo desnudo

1%
13%
24%*

1%
6%
5%

18%
5%
11%

12%
10%
10%

* El alto porcentaje de suelo desnudo se debe a una chapia baja de toda la parcela, para estimular el rebrote del pasto Tanzania,
así como al crecimiento del maní forrajero.
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La co ber tu ra de las pas tu ras se ha de sa rro lla do 
co mo se mues tra en el cua dro. 
Por otra par te, se ob ser va que, a pe sar de los es fuer zos
de la fa mi lia de la pro duc tora, el ma ní fo rra je ro 
se es ta ble ció len ta men te. En no viem bre del 2005, 
15 me ses des pués de ha ber lo es ta ble ci do, el ma ní 
te nia to da vía una co ber tu ra ba ja. Recién en 2006 alcanzó 
una buena co ber tu ra, que se ha mantenido hasta la fecha.

El pas to Tan za nia ha pre sen ta do un buen cre ci mien to, 
des de su es ta ble ci mien to, in di can do que se adap ta
bien a las con di cio nes de cli ma y de sue lo del si tio.  

Ejem plo 2:
La siem bra de To le do con ma ní fo rra je ro, 
fin ca de don Ma nuel San ta na Pla ta.

La fin ca de don Ma nuel San ta na Pla ta 
se en cuen tra cer ca del pue blo de Muy Muy, 
a una al tu ra de 300 me tros so bre el ni vel del mar, 
y mi de unas 100 man za nas, de las cua les 
hay 85 man za nas en pas tos, don de se man tie nen 
60 a 80 ani ma les. 
En un área de unas 2 man za nas, se sem bró el pas to
Bra chia ria bri zant ha, cul ti var “To le do”, 
tan to con ma ní fo rra je ro co mo sin él. 
El te rre no sem bra do es un po co on du la do, 
con sue los que va rían de fran co ar ci llo sos 
y po co pro fun dos en las par tes al tas del te rre no, 
a ar ci llo sos, me dia na men te pro fun dos 
y con pro ble mas de dre na je en la época de lluvias, 
en las par tes ba jas. 
Es tos úl ti mos sue los se agrie tan fuer te men te 
du ran te la épo ca se ca y son lla ma dos Ver ti so les 
por los téc ni cos o “Son so cui tes” por los pro duc to res.

De bi do a la se quía que se pre sen tó du ran te la siem bra
efec tua da en agos to 2004, don Ma nuel 
tu vo que re sem brar en 2005. A con ti nua ción, 
se pre sen tan los cos tos por man za na de las ac ti vi da des:

Do ña Egél ci da Gar zón opi na: 
“Es bue no te ner ma ní fo rra je ro en los po tre ros,
con es to se ob tie nen los si guien tes be ne fi cios:
con tro la las ma le zas,le da un co lor más 
ver de a los pas tos por que los abo na,pro du ce
más co mi da pa ra las va cas y por eso, 
los po tre ros so por tan más ani ma les y ha ce
pro du cir más le che a las va cas”.



53

Costos por manzana, finca de Manuel Santana Plata, 
siembra de Toledo con maní forrajero

Año 2004
Arado con tractor (contrato por una pasada)
Aplicación de herbicidas antes del transplante para controlar el rebrote de malezas 
(1 litro de glifosato)
Establecimiento y cuido de bancos (utilizando 2.2 kg de semillas de Toledo)
Transplante del Toledo
Siembra del maní forrajero con 5.8 sacos de material vegetativo
Chapia contra malezas al final del año

Costos en US$
Mano de obra Materiales

0
$2.40 

$20.70 
$32.35 
$24.15 
$7.70 

0
9 horas

78 horas
122 horas
91 horas
29 horas

$36.40
$4.65

$23.50
0

$7.00
0

Año 2005
Resiembra de maní con 5.8 sacos de material vegetativo
Chapia para uniformizar pasto
Costos totales (del 2004 al 2005):

$10.60 
$4.50 

$102.40

40 horas
17 horas
385 horas

$9.80
0

$81.35

En el siguiente cuadro, se presentan los datos 
de la cobertura de las diferentes especies en 
las pasturas. Se observa que, en noviembre del 2005, 
5 meses después de haber establecido las pasturas, 
la cobertura del pasto Toledo, en la pastura asociada,
fue algo baja. 

En parte, esto se debe a la deficiente preparación 
del terreno: aunque se aró con tractor, 
no se había eliminado anteriormente la pastura vieja,
donde dominaban especies de gramíneas 
poco consumidas como la cola de burro y el zacatón,
como se observa en la foto adjunta. 

La sola pasada del arado, durante la época de lluvias, 
no logró eliminar muchas de estas plantas y muchas 
de ellas rebrotaron.

Monto Tiempo
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Pastura Toledo con maní forrajero Toledo no asociado
Fecha de observación: Noviembre 2005 Enero 2008 Noviembre 2005 Enero 2008
Especies establecidas

Otras especies

Toledo
Maní forrajero

38%
4%

7%
45%

61%
0

11%
0

Otras gramíneas
Hojas anchas
Suelo desnudo

39%
18%
0

10%
22%
16%

22%
14%
2%

39%
42%
9%

Se observa que la pastura no asociada 
presentaba una mejor cobertura del Toledo en 2005. 
En gran parte, esta diferencia se debe 
a diferencias en la topografía del terreno: 
la pastura no asociada fue sembrada en una parte más
alta y mejor drenada que la pastura asociada con maní. 
Las partes más bajas presentaban mucho lodo 
y un poco de encharcamiento, durante la época de lluvias 
y en estas áreas, se observaba una baja cobertura 
del Toledo, que además presentaba un color amarillo.
Estas diferencias se mantuvieron durante el 2006.

La época seca del 2007, en la parte baja de Muy Muy, 
terminó en junio, un mes más tarde de lo normal.  
Don Manuel, al igual que muchos otros productores, 
sufrió un faltante de pasto que le obligó a sobre-pastorear. 

Cuando finalmente volvieron las lluvias, el pasto Toledo 
se quedó sin hojas y con tallos secos y casi no rebrotó.
Parece que el pasto no soportó el verano fuerte, en
combinación con el consumo de todas sus partes verdes. 
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El maní también había desaparecido en verano, 
sin embargo, rebrotó de manera normal. 

Esto es un importante aprendizaje: 
en muchos de los suelos con problemas de drenaje, 
el pasto Toledo no es una buena opción. 
Por esta razón, siempre se debe revisar bien 
las condiciones del terreno y compararlas 
con las características de las especies 
que se quieren sembrar.

Don Manuel opina: 
“Ya sé que el pasto Toledo no es para el tipo
de suelos donde lo sembramos.
Por otra parte, el maní crece muy bien, 
también con las gramas que crecen en el
sitio y el ganado lo consume muy bien. 
También veo que el maní soporta 
bien los veranos porque rebrota rápido
cuando vuelven las lluvias”.

Así se ven los Vertisoles o “Sonsocuites” al final de la época seca



Guía me to do ló gi ca
pa ra rea li zar un even to de ca pa ci ta ción 
con un grupo de productores so bre:

¿Có mo es ta ble cer aso cios de pas tos con ma ní fo rra je ro?
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In tro duc ción
El es ta ble ci mien to de nue vos pas tos “me jo ra dos” ge ne ral men te se con si de ra una bue na op ción
pa ra me jo rar la pro duc ti vi dad de la ga na de ría en Cen troa mé ri ca. Mu chos pro duc to res ga na de ros
han ex pe ri men ta do con la siem bra de pas tos nue vos, a ve ces con el res pal do y es tí mu lo de 
ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes, otras ve ces de ma ne ra más es pon tá nea, a tra vés de un in ter cam bio
de pro duc tor a pro duc tor. 

Por otra par te, con ba se en ex pe rien cias de sa rro lla das en re gio nes tem pla das y tro pi ca les, las
mez clas de gra mí neas y le gu mi no sas fo rra je ras han si do se ña la das co mo una de las me jo res 
op cio nes pa ra au men tar la pro duc ti vi dad y la lon ge vi dad de las pas tu ras, en el tró pi co ame ri ca no,
con re cur sos de la mis ma fin ca.

Sin em bar go, en Cen troa mé ri ca, muy po cos pro duc to res tie nen ex pe rien cia con la siem bra 
y el ma ne jo de aso cios de pas tos con le gu mi no sas fo rra je ras. Da do los be ne fi cios de los aso cios,
ade más del in te rés de los pro duc to res en co no cer es tas op cio nes, se considera im por tan te 
pro mo ver el uso de los aso cios. 

Con es te guía me to do ló gi ca, se pre ten de ayu dar a los téc ni cos a pre pa rar y lle var a ca bo una
se sión de ca pa ci ta ción, pa ra pro duc to res cen troa me ri ca nos, so bre el es ta ble ci mien to de 
aso cios de pas tos con ma ní fo rra je ro, ba sán do se en las ex pe rien cias ob te ni das por el pro yec to
CA TIE –NO RUE GA (Pas tu ras De gra da das).

Ob je ti vos
Al fi nal de la se sión, los par ti ci pan tes de ben de:

1. Ha ber en ten di do me jor los po si bles be ne fi cios de los aso cios de pas tos con le gu mi no sas 
fo rra je ras en la pro duc ti vi dad, ca li dad y per sis ten cia de la pas tu ra y en la pro duc ti vi dad 
del ga na do.
2. Co no cer las di fe ren tes es tra te gias (en pas tu ras nue vas o ya es ta ble ci das) y mé to dos de 
siem bra que se pue den usar pa ra es ta ble cer pas tu ras aso cia das y al gu nas ven ta jas y des ven ta jas
de ca da uno de ellas.
3. Ser ca pa ces de ex pe ri men tar en sus fin cas con el es ta ble ci mien to de una pas tu ra de pas tos
aso cia dos con ma ní fo rra je ro.



Variaciones, precauciones y su pues tos pa ra rea li zar
el even to
1. Los pro duc to res ya co no cen las le gu mi no sas co mo una al ter na ti va pa ra me jo rar la pro duc ti vi dad
y per sis ten cia de sus pas tu ras y la pro duc ti vi dad de sus ani ma les. En ca so que los 
pro duc to res no las co noz can bien, se re co mien da in cluir, en la se sión de ca pa ci ta ción, 
el “ejer ci cio de des cu bri mien to” in clui do en pá gi na 63 de es te guía.

2. Si en la zo na don de se pre ten de rea li zar el even to, pre va le cen con di cio nes ca li fi ca das co mo
di fí ci les pa ra el es ta ble ci mien to de ma ní forrjero (ver página 12), se re co mien da te ner cui da do
con la pro mo ción de aso cios de ma ní has ta co no cer bien su po ten cial pro duc ti vo.

3. An tes de la ca pa ci ta ción, se de be se lec cio nar la fin ca don de se de sa rro lla rá la ac ti vi dad 
y cu yo/a due ño/a es tá dis pues to/a a es ta ble cer una pas tu ra aso cia da. 

4. En la fin ca se lec cio na da, se de ben rea li zar va rias ac ti vi da des pre vias al even to. Es muy 
im por tan te que el fa ci li ta dor coor di ne bien, con el pro duc tor an fi trión, to das las ac ti vi da des
que se de ta llan a con ti nua ción:

4.1. Pa ra in tro du cir el te ma de aso cios con le gu mi no sas y la im por tan cia del ni tró ge no, en la
fin ca, se de be se lec cio nar una pas tu ra de un pas to me jo ra do co mún en la zo na, que ya es tá en
uso nor mal (o sea, que ten ga por lo me nos unos 2 años de edad) y que no sea asociado con
una le gu mi no sa fo rra je ra. Unos 30 días an tes del even to, en es ta pas tu ra, se de ben se lec cio nar
2 par ce las de 5 por 5 me tros has ta 10 por 10 me tros que ten gan una bue na co ber tu ra del 
pas to y cu yo cre ci mien to se ob ser ve si mi lar en las 2 par ce las. En am bas, se de be de rea li zar un
cor te de uni for mi za ción, a una al tu ra de unos 20 a 30 cm (de pen dien do de la es pe cie de pas to).
La uni for mi za ción tam bién se pue de rea li zar me dian te un pas to reo que de ja la pas tu ra a una
al tu ra apro pia da. Lue go, en una par ce la, se apli ca, con una dis tri bu ción uni for me, 600 gra mos
de urea (en ca so de par ce la de 5 por 5 me tros) a 2,300 gra mos (en ca so de par ce la de 10 por
10 me tros) y se de ja la otra par ce la sin fer ti li zar. Es ta do sis equi va le a unos 110 ki lo gra mos de
ni tró ge no por ha. En re gio nes con sue los al ca li nos co mo el Pe tén de Gua te ma la, se re co mien da
usar 800 gra mos de ni tra to de amo nio en lu gar de urea (3,100 gra mos en ca so de par ce las de
10 por 10 me tros).

La idea de mon tar es tas par ce las es que los pro duc to res pue dan ob ser var dos es ce na rios 
di fe ren tes que les per mi tan co no cer la di fe ren cia en tre una pas tu ra bien nu tri da con ni tró ge no
y otra sin apor te.
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Es de su ma im por tan cia coor di nar bien con el pro duc tor la fe cha de la apli ca ción 
del fer ti li zan te de tal ma ne ra que no se use el po tre ro en el pe río do en tre la apli ca ción 
y el even to de ca pa ci ta ción.

4.2. En la mis ma pas tu ra, pe ro, a por lo me nos unos 50 me tros de dis tan cia de las par ce las 
de fer ti li za ción, se de be sem brar ma ní fo rra je ro en un área de unos 5 por 5 me tros, 
unas 4 se ma nas an tes del even to (o sea, en la mis ma fe cha en que se rea li za la fer ti li za ción). 

En es ta par ce la se po drá ob ser var, du ran te el even to, el cre ci mien to ini cial del ma ní fo rra je ro 
y su com pe ten cia con el pas to. Ade más, en es ta par ce la, se pue de in cluir unos dos sur cos 
sem bra dos con ma te rial ve ge ta ti vo de ma ní fo rra je ro de ma la ca li dad, pa ra que los pro duc to res
vean la im por tan cia de la se lec ción del ma te rial a sem brar.

4.3. Siem pre en la mis ma pas tu ra, se de be pre pa rar ade más un área de unos 5 por 10 me tros,
don de el gru po po drá prac ti car la siem bra del ma ní fo rra je ro. La pre pa ra ción de es ta par ce la
de pen de rá de la es pe cie de pas to pre sen te:

� En ca so de te ner un pas to ma co lla dor, con po ca ve ge ta ción en tre las ma co llas, unos 2 a 4
días an tes del even to, se de be cha piar la par ce la a una al tu ra de unos 20 a 30 cm pa ra lo grar
te ner una al tu ra ba ja que per mi ta la siem bra del ma ní fo rra je ro.

� En ca so de te ner un pas to ras tre ro, se de be cha piar (o pas to rear) la par ce la jun to con las 
par ce las que se usa rán pa ra de mos trar el efec to de la fer ti li za ción y lue go, (1 a 2 se ma nas 
des pués de la cha pia) que mar con her bi ci da en fran jas de 70 a 100 cm de an cho y dis tan cia das
de 100 a 200 cm una de la otra. Se es pe ra que, pa ra la fe cha del even to, ya la ve ge ta ción 
fu mi ga da ha ya muer to.

4.4. El fa ci li ta dor tam bién de be se lec cio nar, con el due ño de la fin ca, un área di fe ren te a la
pas tu ra ya es ta ble ci da, don de el gru po pue da prac ti car la siem bra de un aso cio com ple ta men te
nue vo (pas to y ma ní fo rra je ro). Lo ideal se ría que es ta área per te nez ca al te rre no don de 
el an fi trión pre ten de es ta ble cer una pas tu ra aso cia da. De be te ner un ta ma ño de unos 
10 por 15 me tros, pa ra rea li zar de mos tra cio nes acer ca de la siem bra. 

4.5. La ul ti ma par ce la que se re co mien da es ta ble cer, du ran te el even to, es una par ce la de 
mul ti pli ca ción (semillero) de ma ní fo rra je ro. Pa ra es te fin, se de be bus car un área don de 
el ga na do no tenga ac ce so, por ejem plo un rin cón en la huer ta. En ca so que no exis ta tal área,
se debe cer car la par ce la con alam bre. En es te te rre no, unos días an tes del even to, 
se de be eli mi nar bien to da la ve ge ta ción exis ten te.
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Ma te ria les y lo gís ti ca re que ri dos  

� Ro ta fo lio
� Pa pe lo nes
� Mar ca do res de di fe ren tes co lo res 
� Car tu li nas de di fe ren tes co lo res (cor ta das co mo tar je tas)
� Mas king ta pe
� Mues tra de una plan ta le gu mi no sa com ple ta, con nó du los en las raí ces (pue de ser una plan ta
de frí jol co mún o de so ya de aproximadamente 40 días de edad).

� Por lo menos, medio saco de es to lo nes de ma ní fo rra je ro, tan to de un buen ma te rial pa ra
sem brar por te ner es to lo nes o ta llos ma du ros y lar gos (ma yo res de 30 cm), co mo un ma te rial
muy tier no que no es muy bue no pa ra sem brar.

� Se mi lla de pas tos o ma te rial ve ge ta ti vo de pas tos o plan ti tas ger mi na das en ban cos y lis tas
pa ra el tras plan te

� Pa las, es pe ques, ma che tes o cu chi llos

Épo ca en que se re co mien da de sa rro llar el even to 
Du ran te la épo ca llu vio sa, cuan do los sue los son hú me dos y los pas tos están cre cien do 
en for ma nor mal. Ade más, pre fe ri ble men te, cuando se dis pon ga de ma te rial ve ge ta ti vo de ma ní
fo rra je ro (y even tual men te del pas to) de bue na ca li dad.  Es to pue de ocu rrir 2 a 3 me ses 
des pués de la en tra da de las llu vias, si no se dis po ne de se mi lle ros con rie go.  

Du ra ción
Unas 3 a 4 ho ras (sin in cluir el tiem po de mo vi li za ción de los pro duc to res ha cia el lu gar) 

Lu gar del even to
To do el even to se rea li za en la fin ca de un pro duc tor in te re sa do en sem brar un aso cio.
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Resumen del de sa rro llo del evento
Se pro po ne or de nar el pro gra ma del even to de la si guien te ma ne ra:
� Re cep ción de los par ti ci pan tes y re fle xión so bre el rol del ni tró ge no y de las le gu mi no sas 
en el cre ci mien to de los pas tos (15 mi nu tos)

� Prác ti ca de siem bra de ma ní fo rra je ro, en una pas tu ra exis ten te (45 mi nu tos)
� Ma ne jo des pués de la siem bra de ma ní, en una pas tu ra exis ten te (15 mi nu tos)
Re fri ge rio
� Los pa sos a se guir en la siem bra de aso cios nue vos (1 ho ra)
� El ma ne jo ini cial del aso cio nue vo (30 mi nu tos)
� Dis cu sión fi nal (15 mi nu tos)
� Acuer dos en cuan to a ac cio nes de se gui mien tos (15 mi nu tos)

De ta lles pa ra el de sa rro llo del even to

1ra par te: Re cep ción de los par ti ci pan tes y re fle xión so bre el rol del 
ni tró ge no y de las le gu mi no sas en el cre ci mien to de los pas tos

El fa ci li ta dor re ci be al gru po y pre sen ta al pro duc tor an fi trión. En ca so que apli que, pri me ro 
se de be re vi sar y dis cu tir con el gru po la asig na ción o la ta rea acor da da en el even to an te rior.
Lue go, el fa ci li ta dor con du ce al gru po a la pas tu ra don de es tán ubi ca das la par ce li tas pa ra
mos trar el efec to de la urea. El fa ci li ta dor ex pli ca lo que se ha he cho:

Aquí, te ne mos 2 par ce li tas que cor ta mos o pastoreamos ha ce unos 30 días. En es ta par ce li ta, apli ca mos
un po co más de una li bra de urea, en la otra, na da. ¿Qué ob ser van?

Se es pe ra que la par ce li ta fer ti li za da mues tre un cre ci mien to ma yor que la no fer ti li za da, 
ade más que ten ga un co lor más ver de. Se dis cu te acer ca de las po si bles fuen tes de nu trien tes
de la pas tu ra y su re la ción con la de gra da ción, pre gun tando:

Nota: Las ideas de pre gun tas y ex pli ca cio nes que pue da uti li zar el fa ci li ta dor 
du ran te el even to (sin que es to quer rá de cir que las tie ne que usar to das, ni li te ral men te) 
fueron anotadas en letra cursiva. Con le tra nor mal, se ano taron las po si bles res pues tas 
u ob ser va cio nes que se esperan del gru po, ade más de su ge ren cias pa ra las ac cio nes del fa ci li ta dor.
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¿Se han pre gun ta do us te des co mo ha ce el pas to pa ra man te ner se, quien lo abo na o de don de sa ca el
abo no?

Se es pe ra co mo res pues tas: El pasto lo abona la ori na y el es tiér col del ga na do, las ho jas vie jas
del pas to que caen al sue lo y se des com po nen. En ca so ne ce sa rio el fa ci li ta dor se ayu dará 
con ejem plos vi vos, por ejemplo enseñando una plasta de estiércol pa ra que el gru po pue da
res pon der.

¿En ton ces, por qué el pas to va per dien do su fuer za con el tiem po? 

Por que, ca da vez que en tra el ga na do, par te de lo que co me sa le de la pas tu ra (co mo la le che 
y la car ne) o se que da co mo el es tiér col en el co rral. Entonces, po co a po co el sue lo va per dien do
su fer ti li dad.

¿En ton ces, qué po de mos ha cer?

Abo nar co mo se hi zo en la par ce li ta. Aho ra, se de be en fo car la aten ción al ni tró ge no:

¿Qué es lo que tie ne la urea? 

Ni tró ge no. Se re co mien da ex pli car que el ni tró ge no es ca si siem pre el nu trien te que más ha ce
fal ta en las pas tu ras. Nin gún sue lo en el tró pi co pue de dar su fi cien te ni tró ge no al pas to, o sea,
el pas to siem pre tie ne “ham bre” por más ni tró ge no.

¿Qué pa sa ría con nues tros po tre ros, nues tros ani ma les y nues tra pro duc ción si apli ca ría mos urea?

Se es pe ra que se res pon da: pro du ci ría mos más fo rra je, más le che, etc.

¿En ton ces, por  qué no lo ha ce mos?

Se es pe ra co mo res pues ta que el fer ti li zan te es de ma sia do ca ro o que no se sa be si es to re sul ta
ren ta ble pa ra la fin ca.
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¿Co no cen otra co sa que po de mos ha cer pa ra me jo rar las pas tu ras co mo lo ha ce la urea?

En los su pues tos de es ta guía se in di có que los pro duc to res/as al me nos de ben te ner 
co no ci mien to del uso de le gu mi no sas co mo al ter na ti va pa ra me jo rar sus pas tu ras, por lo que 
se es pe ra que es to apa rez ca co mo una de las so lu cio nes men cio na das. En ca so con tra rio, 
el fa ci li ta dor pre gun ta rá si co no cen al gu nas plan tas que pue den ser vir de abo no y apor tar 
ni tró ge no al sue lo, pa ra que los pro duc to res (o el fa ci li ta dor en ca so que na die se re cuer de),
men cio nen las le gu mi no sas. 

Ejercicio de descubrimiento:

En ca so que los pro duc to res ten gan po cos co no ci mien tos so bre le gu mi no sas,
se re co mien da in cluir la si guien te dis cu sión en la ca pa ci ta ción, pa ra ase gu rar
que to do el gru po com pren da que son y que ha cen las leguminosas. 
La pri me ra pre gun ta pue de ser:

¿Qué son las plan tas le gu mi no sas y qué las ha ce es pe cia les? 

Es po si ble que no se ob te nga una res pues ta cla ra, por lo tan to, se re co mien da
que el fa ci li ta dor se apo ye con el ejem plo vi vo de una plan ta le gu mi no sa y otra
que no sea le gu mi no sa, por ejem plo una plan ta de frí jol y un pas to (el fa ci li ta dor
de be re co lec tar es tas plan tas con raí ces po co an tes del even to) y uti li ce 
pre gun tas co mo:

¿Qué tie ne es te plan ta (de frí jol) en las raí ces que no tie ne la otra plan ta (el pas to)? 

Se es pe ra que lla men la aten ción los nó du los (pe lo ti tas, bo li tas, se gún los 
pro duc to res) don de ocu rre la fi ja ción del ni tró ge no. Pa ra ello, hay que ase gu rar
que la muestra de plan ta le gu mi no sa tenga nó du los.

¿Al guien sa be cuál es la fun ción de esas pe lo ti tas que es tán en las raí ces?

Se de be ex pli car que, den tro de los nó du los, vi ven bac te rias y que las bac te rias
to man el ni tró ge no del ai re y se lo dan a las plan tas pa ra que es tas pue dan 
pro du cir más pro teí nas. En cambio, las plantas dan carbohidratos 
(azucares) a las bacterias. Es ta es la ra zón por que las le gu mi no sas tie nen tan tas
pro teí nas.
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Se re to ma lo ob ser va do en la par ce li ta fer ti li za da y la que no re ci bió fer ti li zan te y se pre gun ta:

¿Có mo creen us te des que las le gu mi no sas ayu dan a me jo rar el cre ci mien to de los pas tos?

Se es pe ra que los pro duc to res ra zo nen so bre los pro ce sos de in cor po rar abo no al sue lo. Pa ra
es ti mu lar es te ra zo na mien to, se pue de pre gun tar:

¿Qué pa sa con una ho ja vie ja? 

Se mue re y se cae al sue lo.

¿Y qué pa sa cuan do cae al sue lo? 

Se vuel ve tie rra o se pu dre.

¿En ton ces, qué pa sa con la pro teí na que te nía la ho ja? ¿A dón de va?

El pas to la pue de apro ve char.

¿Qué pa sa con las ho jas que con su me el ga na do? 

Una pequeña par te se que da en el ani mal (o en la le che), todo el resto se con vier te en ex cre men tos.

¿Dón de caen los ex cre men tos y qué pa sa con los nu trien tes que contie nen?

Re gre sen a la pas tu ra. De es ta for ma se es pe ra que los pro duc to res vean la re la ción en tre 
el ni tró ge no en la le gu mi no sa y el ni tró ge no pa ra el pas to: Si el ganado come muchas 
leguminosas, sobre todo la orina contiene más nitrógeno que cuando comen solamente pasto.

¿En ton ces, có mo po dría mos es tar abo nan do per ma nen te men te el sue lo y los pas tos?

Con le gu mi no sas. Aun que es po si ble que los pro duc to res, du ran te es ta dis cu sión, ya ha yan
men cio na do el efec to po si ti vo de las le gu mi no sas en la die ta del ga na do, el fa ci li ta dor po dría
en fa ti zar es te as pec to con una pre gun ta co mo:

¿Qué efec to tie nen las le gu mi no sas cuan do las co me el ga na do? 

Se es pe ra que los pro duc to res re cuer den que la proteina es escencial para el ganado y que 
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el con su mo de le gu mi no sas me jo ra la ca li dad de la die ta de los ani ma les y por lo tan to, aumenta
la pro duc ción del ga na do.

Aho ra que he mos re cor da do por que es bue no te ner le gu mi no sas en las pas tu ras, te ne mos que pen sar en
al go más: ¿El ga na do co me to das las plan tas le gu mi no sas? 

Co mo la res pues ta es “no” (se re co mien da que el fa ci li ta dor bus que en la pas tu ra al gu nas 
le gu mi no sas pre sen tes y pre gun te al gru po si el ga na do las co me bien o no), se pre gun ta:

¿Qué pa sa si el ga na do no co me una plan ta le gu mi no sa? 

Se con vier te en ma le za, aun que sí, pue de apor tar cier ta can ti dad de ni tró ge no al pas to. 
El fa ci li ta dor aho ra ex pli ca:

En ton ces, ve mos que no to das las le gu mi no sas son bue nas pa ra te ner las aso cia das con el pas to. 
Por es ta ra zón, hay que tra ba jar pa ra te ner es tas le gu mi no sas bue nas en la pas tu ra, por que no vie nen gra tis. 

El fa ci li ta dor de be ex pli car que una de las es pe cies de le gu mi no sas que con su me bien el ga na do
y que se ha po di do aso ciar bien con mu chas es pe cies de pas to es el ma ní fo rra je ro. Hay otras
es pe cies, pe ro el ma ní pro ba ble men te es la es pe cie que más éxi to ha te ni do en Cen troa mé ri ca.

2da par te: La siem bra de ma ní fo rra je ro den tro de una pas tu ra exis ten te

¿Qué po de mos ha cer pa ra asociar el ma ní con pas to?

Los pro duc to res pro ba ble men te dirán: Sem brar el ma ní cuan do sem bra mos pas tu ras nue vas.
Pe ro, es me nos pro ba ble que men cio nen la siem bra del ma ní en una pas tu ra exis ten te. En ca so
que no, el fa ci li ta dor pre gun ta:

Pe ro, aquí te ne mos una pas tu ra bue na, lás ti ma que no tie ne ma ní. ¿Us te des creen que se pue de sem brar
el ma ní en es ta pas tu ra? Po de mos pro bar lo, si les pa re ce.

De be ex pli car que es di fí cil de con se guir se mi lla bo tá ni ca de ma ní en el mer ca do y que ade más,
es ca ra. Por es ta ra zón se acos tum bra sem brar con ma te rial ve ge ta ti vo (“pe da zos de ta llos”). 

Lue go, mues tra el sa co con el ma te rial ve ge ta ti vo de ma ní y pregunta:
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¿Qué es un buen ma te rial pa ra sem brar? ¿Por  qué?

De ja que los pro duc to res mi ren el ma te rial y se pa ren el ma te rial bue no del ma lo. El fa ci li ta dor
es pe ra que el gru po lle gue a una bue na se lec ción y que se dis cu ta por que el ma te rial sa zón es
bue no: No se ma chi ta muy rá pi do y tie ne mu chos nu dos de don de re bro tan raí ces y ho jas nue vas. 

Aho ra se de be dis cu tir dón de sem brar el ma ní en la pas tu ra exis ten te: Se de be di fe ren ciar 
en tre pas tu ras con pas tos ras tre ros y ma co lla do res. Pre gun ta:

¿Qué es el ma yor pe li gro pa ra las plan tas pe que ñas de ma ní?

Hay va rias res pues tas, co mo: “que los co ma el ga na do o los bi chos”, pe ro tam bién: 
“que se pier da en tre el pas to”.

¿Qué po de mos ha cer pa ra evi tar que la som bra del pas to afec te de ma sia do al ma ní? 

Se es pe ra que, al fi nal, el gru po coin ci da que las ac ti vi da des son las si guien tes:

Pri me ro: Controlar las malezas para que no compitan con el maní.

Se gun do: Cuan do el pas to es ma co lla dor, jus to an tes de sem brar, ba jar la altura del pasto con
el ga na do, con ma che te o con mo to gua da ña (so la men te). En ca so que el pas to sea ras tre ro,
que mar con her bi ci da o lim piar con aza dón a ras del sue lo, ca lles de 70 a 100 cm de an cho,
más o me nos a 1.2 a 2 me tros de dis tan cia

Ter ce ro: Sem brar el ma ní.

Lue go, mues tra có mo se pue de sem brar el ma ní: Con pa la, ma che te o es pe que se le van ta la 
tie rra y se co lo ca dos o tres ta llos del ma ní, de ma ne ra que las pun tas del ta llo sa lgan unos 
10 a 15 cm de la tie rra y la par te cen tral del ta llo se que de en te rra da más o me nos 
a 3 o 4 cm de pro fun di dad. 

Si las pun tas sa len más, igual men te van a na cer. Pe ro en una pas tu ra exis ten te la idea es de jar
en trar las va cas 4 a 8 se ma nas des pués de sem brar el ma ní. Las va cas van a co mer el ma ní y si
hay tallos largos que sa len de la tie rra, los pue den arran car con la raíz. El fa ci li ta dor de be 
en fa ti zar es te as pec to si mu lan do con la ma no qué pa sa ría, o sea, arran car el ma ní co mo si fue ra
una va ca co mien do.Se invita a todo el grupo a participar en la siembra de la parcelita, hasta
que todos lo hayan probado.
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El semillero de maní forrajero

En al gu na par te del even to, po si ble men te du ran te la dis cu sión so bre los pasos de la siembra, el
facilitador podría dis cu tir el pro ble ma de no te ner su fi cien te ma ní:

¿Có mo se cor ta un buen ma te rial de ma ní pa ra sem brar?

Cor tar a ras del sue lo o in clu so arran can do ta llos que ya tie nen al gu nas raí ces.

¿Cuán to tiem po creen us te des que tar da un tra ba ja dor en re co ger un sa co de ma ní en tre el pas to?

Bas tan te (me dia ho ra o más). Si exis te al gún aso cio es ta ble ci do cer ca, se pue de ha cer 
el ejer ci cio y to mar el tiem po. 

¿Cuán to ma ní ocu pa mos por man za na?

Va ria con la dis tan cia de siem bra y la ca li dad del ma te rial, pe ro generalmente es en tre 
7 a 12 sa cos gran des por man za na, cuan do se siem bra de 70 a 100 en cua dro.

¿Es fá cil con se guir tan to ma ní en la fin ca o en la zo na? 
¿Có mo po de mos me jo rar y ase gu rar nos que siem pre te ndre mos ma ní pa ra sem brar?

Establecer se mi lle ros de ma ní. Lue go, el fa ci li ta dor de be dis cu tir 
con el gru po al re de dor de có mo es ta ble cer es tos se mi lle ros. Pue de pre gun tar:

¿Dón de po de mos ha cer un se mi lle ro de ma ní?

Don de el sue lo es bue no, don de el ga na do no pue de en trar, que ten ga bue nas cer cas.

¿Có mo te ne mos que ma ne jar las otras plan tas que cre cen ahí?

Se de be eli mi nar la ve ge ta ción exis ten te y man te ner el semillero lim pio: las ho jas an chas se 
eli mi nen a ma no, las gra mí neas se pue den eli mi nar con Fu si la de (que no afecta el maní) o a ma no.
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3ra par te: Ma ne jo des pués de la siem bra de ma ní en una pas tu ra exis ten te

Pa ra dis cu tir es te as pec to, el gru po se di ri ge a la par ce li ta don de se han sem bra do unas ca lles
con ma ní, ha ce 3 o 4 se ma nas. Pri me ro, se ex pli ca lo que se ha he cho y lue go, se lla ma la 
aten ción sobre las ca lles sem bra das con ma ní de ma la ca li dad, que pro ba ble men te ha na ci do
en for ma muy po bre, pa ra re for zar la dis cu sión so bre la ca li dad del ma te rial ve ge ta ti vo. Lue go, 
pre gun ta:

¿Có mo cre ce el ma ní: en ma co llas o ras tre ro?

Co mo es ras tre ro, el fa ci li ta dor pre gun ta:

¿En ton ces, qué pa sa con el ma ní si de ja mos cre cer bas tan te el pas to?

Se es pe ra que los pro duc to res res pon dan que la som bra del pas to no de ja cre cer bien el ma ní,
sobre todo cuando el pasto crece en macollas. Lue go, se pi de al gru po pen sar so bre que ha bría
que ha cer pa ra que es to no pa se. Po si bles res pues tas son:

1. De jar des can sar la pas tu ra lo su fi cien te pa ra que pe gue el ma ní y el ga na do no lo arran que fá cil men te.
2. En pastos macolladores, de jar des can sar la pastura pe ro, sin exa ge rar, pa ra evi tar que la som bra del
pas to pier da el ma ní. El pas to no de be de le van tar se más de 60 a 80 cm. Si le van ta más, 
se re co mien da un pas to reo le ve pa ra abrir el pas to y dar luz al ma ní.

¿Qué más po de mos ha cer pa ra te ner un buen se mi lle ro que pro du zca bas tan te ma te rial pa ra sem brar?

Se pue de fer ti li zar, a lo me jor con estiércol seco del co rral que con tie ne la ma yo ría de los 
nu trien tes ne ce sa rios, en tre ellos el fós fo ro. Tam bién se po drían usar fer ti li zan tes quí mi cos co mo
una for mu la com ple ta (10-30-10) o MAP (11-52-0). Sin em bar go, nun ca se de ben apli car 
fer ti li zan tes ricos en ni tró ge no co mo la urea o el ni tra to de amo nio. Tam po co, 
se re co mien da es tiér col fres co por que que ma las plan tas.

Se puede re gar el se mi lle ro en la épo ca se ca pa ra man te ner lo ver de. De es ta ma ne ra, te ne mos
ma ní dis po ni ble pa ra sem brar cuan do ini cian las llu vias, mien tras sin rie go, hay que es pe rar de 2
a 3 meses, pa ra te ner un ma te rial sa zón.
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3. En pastos rastreros dejar descanzar las pastura de manera que el pasto pueda mezclarce con
el maní en las calles sembradas. En el ca so que se que ma ron ca lles con her bi ci da, se pue de 
de jar des can sar el pas to has ta que ha ya ce rra do la ca lle y em pie ce a mez clar se con el ma ní.

El fa ci li ta dor de be ex pli car que el tiem po de des can so va ría se gún la es pe cie de pas to, 
la pre pa ra ción del te rre no, las llu vias y los sue los. 

Aho ra, se ha ce un cam bio de es ce na rio. El gru po se tras la da al te rre no don de el pro duc tor va a
es ta ble cer su pas tu ra aso cia da. Es te pue de ser un buen mo men to pa ra brin dar un re fri ge rio.

4ta par te: Los pa sos a se guir en la siem bra de aso cios nue vos

Una vez den tro del te rre no, el fa ci li ta dor in vi ta al gru po a pen sar so bre los pa sos que se de ben
se guir en la siem bra del aso cio y ano ta las res pues tas en un pa pe lón, pi dien do ade más el or den
de las res pues tas con pre gun tas co mo: 

¿Si va mos a sem brar un pas to aso cia do con ma ní, que te ne mos que ha cer pri me ro? ¿Qué si gue?

En es ta par te, se po drían usar fi chas de car tu li na de unos 20 por 30 cm en los cua les 
se ano tan las res pues tas de los pro duc to res. Con mas king ta pe, se pe gan en un pa pe lón 
y lue go, se les or de na. Al fi nal, el re sul ta do pue de ser al go pa re ci do a la si guien te lis ta:

1. Se lec cio nar el pas to
2. Se lec cio nar el te rre no pa ra el pas to se lec cio na do
3. Ase gu rar nos que el te rre no es té lis to pa ra sem brar: de be te ner bue nas cer cas que mantengan

apartado el ga na do du ran te el tiem po ne ce sa rio
4. De fi nir la dis tan cia de siem bra y el mé to do de siem bra
5. Con se guir su fi cien te se mi llas de bue na ca li dad y/o ma te rial ve ge ta ti vo 
6. De fi nir la épo ca de siem bra y el or den de la siem bra del aso cio (¿qué se siem bra pri me ro?)
7. Eli mi nar la ve ge ta ción exis ten te.
8. Sem brar

Aho ra, se re co mien da re pa sar es tos pun tos, uno por uno, con el gru po.

PUN TO 1: En la se lec ción de las es pe cies y del te rre no a sem brar, es im por tan te bus car 
ex pe rien cias pre vias con las di fe ren tes es pe cies de pas to, en la re gión. Se pue de pe dir 
al pro duc tor an fi trión que ex pli que por que de ci dió sem brar un de ter mi na do ti po de pas to 
y se pue de pe dir a los de más pro duc to res en que otras es pe cies es tán pen san do. 
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PUN TO 2: En re la ción al te rre no, se pre gun ta:

¿Por  qué es co gió es te área pa ra sem brar el aso cio? 

Pue de ser por el ti po de sue lo, por que el pas to es ta ba per di do, en tre otros. 

PUN TO 3: Re pa sar la im por tan cia de las cer cas. Re vi sar con el gru po si, se gún ellos, las cer cas
del te rre no a sem brar son lo su fi cien te men te bue nas pa ra que el ga na do no en tre du ran te 
va rios me ses.

PUN TO 4: La dis tan cia de siem bra. En el ca so del pas to, los pro duc to res pro ba ble men te tie nen
mu cha ex pe rien cia, la cual se de be res pe tar: 

¿Có mo sem bra rían us te des el pas to? 

Al vo leo, con el es pe que, con ban cos o con ma te rial ve ge ta ti vo. Con el ma te rial ve ge ta ti vo 
o las se mi llas, se pi de al an fi trión ha cer una de mos tra ción. Des pués de per mi tir que el gru po
dis cu ta so bre es te pun to, el fa ci li ta dor pre gun ta:

¿Si el pas to lo sem bra mos a.... (men cio nar for ma y las dis tan cias es co gi das), cómo y dón de va mos 
a sem brar el ma ní?

Aquí, el fa ci li ta dor de be te ner a ma no el ma ní y de jar que los pro duc to res dis cu tan don de se
siem bra. Pue de re cor dar el cre ci mien to ob ser va do en la par ce li ta don de se sem bró el ma ní 
ha ce unas se ma nas y pue de pre gun tar: 

¿Si cre ce el ma ní co mo vi mos en la par ce li ta, a qué dis tan cia lo de be mos sem brar?

Las res pues tas van a de pen der mu cho del cre ci mien to que se lo gra ob ser var en la par ce li ta. 
En cli mas hú me dos, es po si ble que el ma ní mues tre un buen cre ci mien to (los ta llos se es tán es ti ran do),
mien tras que, en cli mas más se cos, ape nas na cie ron al gu nas ho jas. Es te es un pun to que se pue de
des ta car: en cli mas con una épo ca se ca cor ta y una pre ci pi ta ción por en ci ma de 2,000 mi lí me tros
por año, se pue de sem brar el ma ní más dis tan cia do (80 a 100 cm en cua dro) que en cli mas más
se cos (50 a 70 cm en cua dro). Tam bién, el ti po de sue lo influ ye en es te as pec to: ge ne ral men te el
cre ci mien to es más li mi ta do en sue los du ros y áci dos que en sue los fertiles y sueltos.

Nota: En ca so que el gru po tie ne muy po ca ex pe rien cia con la siem bra de pas tos, po dría ser
ne ce sa rio de di car otro even to a es te te ma.
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PUN TO 5: Con se guir ma te rial de siem bra:

De pen dien do de la es pe cie de pas to que se pre ten de sem brar, se pue de tra ba jar con se mi lla o
con ma te rial ve ge ta ti vo (ver páginas 21 y 22). En ca so que el pas to se siem bre a tra vés de 
se mi lla bo tá ni ca, se re co mien da ex pli car có mo ha cer una prue ba de ger mi na ción (ver página 24)
y có mo cu rar las se mi llas (ver página 27).

En ca so que el pas to se va ya a sem brar con ma te rial ve ge ta ti vo, se pue de pre gun tar:

¿Qué es un buen ma te rial ve ge ta ti vo del pas to?

La res pues ta es la mis ma que pa ra el ma ní (que ya se tra ba jó): un ma te rial un po co sa zón 
con ta llos “du ros”, bien con sis ten tes, con por lo me nos 6 a 8 semanas de edad. 

PUN TO 6: Épo ca y or den de siem bra

¿En qué épo ca se pue de sem brar el aso cio?

El fa ci li ta dor de be ave ri guar con los pro duc to res (y even tual men te con otros téc ni cos) cua les
son nor mal men te las me jo res épo cas, to man do en cuen ta el cli ma y la dis po ni bi li dad de ma no
de obra. Lo im por tan te es que la siem bra o el tras plan te se ha ga por lo me nos 2 a 3 me ses 
an tes de ini ciar la época seca. Por otra par te, la dis po ni bi li dad de ma te rial ve ge ta ti vo de pas to
y ma ní pue de ser otro fac tor que se de be to mar en cuen ta: durante los pri me ros 2 me ses 
del in vier no, pue de ha ber po co ma te rial sa zón.

¿Qué se de be sem brar pri me ro: el pas to o el ma ní? 

Aquí, es po si ble que los pro duc to res no ten gan la res pues ta, sim ple men te es al go que pro ba ble men te
nun ca han he cho, en ton ces es pe ran la re pues ta del fa ci li ta dor.

Es im por tan te se ña lar que no exis te una re ce ta que ga ran ti za el éxi to: Hay ca sos don de se ha
sem bra do el ma ní an tes del pas to pa ra dar le tiem po de de sa rro llar se an tes de que el pas to
com pi ta fuer te men te con el ma ní. En otras ca sos, se ha lo gra do un buen es ta ble ci mien to 
sem bran do las 2 es pe cies jun tas, mien tras tam bién es po si ble lo grar un buen aso cio sem bran do
el ma ní un po co des pués del pas to.
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El fa ci li ta dor de be en fa ti zar que mu cho más que el mo men to de siem bra, el éxi to de pen de de
las con di cio nes cli má ti cas, de la ca li dad del ma te rial o de la se mi lla sem bra da y sobretodo del
ma ne jo que se da al aso cio re cién sem bra do. 

PUN TO 7: El con trol de ma le zas an tes de la siem bra. 
El fa ci li ta dor pre gun ta al pro duc tor an fi trión:

¿Qué ha he cho pa ra pre pa rar el te rre no pa ra la siem bra? 

Des pués de la ex pli ca ción del an fi trión, pre gun ta al gru po:

¿Qué pien san, es su fi cien te? ¿Qué se pue de me jo rar?

Es te es un buen mo men to para en fa ti zar el he cho que en los pri me ros me ses, des pués de la
siem bra del aso cio, no se de be usar her bi ci das. En ton ces, un buen con trol an tes de la siem bra
es cla ve pa ra lo grar un buen con trol de ma le zas. Aho ra el fa ci li ta dor de be vol ver a re vi sar 
el te rre no con el gru po:

¿Ve mos ho jas an chas na cien do o re bro tan do? ¿Las va mos a de jar?
¿Hay pas tos no de sea dos na cien do? ¿Qué ha ce mos?

Se su gie re que el fa ci li ta dor con sul te el manual téc ni co pa ra pre pa rar se pa ra es te pun to y use
la in for ma ción en la dis cu sión con el gru po.

PUN TO 8: La siem bra. Por ra zo nes de tiem po, se re co mien da tra ba jar es te pun to so la men te
cuan do, por al gu na ra zón, no se ha po di do prac ti car con la siem bra de ma ní en la pas tu ra 
exis ten te. En es te ca so, el fa ci li ta dor pro po ne al gru po sem brar unas ca lles se gún la dis tan cia
de siem bra y con el mé to do de siem bra es co gi do por el pro duc tor an fi trión. 

5ta par te: El ma ne jo ini cial del aso cio nue vo

El fa ci li ta dor de be re cor dar al gru po que el pas to y el ma ní no son ami gos in con di cio na les, 
si no que com pi ten por luz, agua y nu trien tes. El pro duc tor pue de in fluir en es te pro ce so 
me dian te la re gu la ción del pas to reo que es el fac tor prin ci pal que de ter mi na el éxi to de la
siem bra nue va. Aun que ya se tra tó es te te ma en la siem bra del ma ní en la pas tu ra vie ja, 
se re co mien da pro fun di zar:

72



¿Cuán to tiem po pien san us te des que se de be de jar el pas to nue vo an tes de me ter el ga na do?

Po si ble men te, se men cio na que has ta que el pas to tenga cier ta al tu ra, cier ta co ber tu ra o has ta
que de je caer la se mi lla.

¿Si el pas to cre ce al to en es te tiem po, qué pa sa con el ma ní? 

Se que da sin luz y cre ce po co o se pier de.

¿En ton ces, qué te ne mos que ha cer?

Pas to rear más tem pra no de lo que acos tum bra mos ha cer con una pas tu ra de so lo pas to. Pue de
ex pli car que, para evitar que se pierda el maní, no se debe dejar crecer el pasto a más de 75
cm, ni esperar para pastorear hasta que el pasto haya botado semillas, sino, pastorear en forma
liviana antes. El fa ci li ta dor pue de agre gar que es po si ble que, du ran te el pri mer año, no se vea
mu cha pre sen cia del ma ní fo rra je ro, pe ro el si guien te año nor mal men te se me jo ra su co ber tu ra.
Mien tras que ha yan plan tas de ma ní por de ba jo del pas to, es un asun to de ma ne jo pa ra que el
ma ní au men te su co ber tu ra, y no es ne ce sa rio pen sar en una re siem bra.

6ta par te: Dis cu sión fi nal

En la dis cu sión final, el fa ci li ta dor ha ce un re su men de lo dis cu ti do y prac ti ca do. Lue go, de be
pre gun tar si el gru po aho ra se sien te ca paz de es ta ble cer su pro pio aso cio y tra tar de acla rar
du das que han sur gi do. Al go que po dría discutirse son los cos tos: 

¿Cuán to más cues ta una man za na sembrada en asocio que una pas tu ra de so lo pas to? 

Es im por tan te que el fa ci li ta dor se pre pa re pa ra es te te ma con los ejemplos en las páginas 49 a 55. 
El es ta ble ci mien to de un aso cio es más ca ro que el de una pas tu ra de so lo pas to, so bre to do por la 
ma yor ne ce si dad de ma no de obra. Pe ro, bien ma ne ja do, el aso cio es más pro duc ti vo y su vi da útil es
más lar ga que la de las pas tu ras de so lo pas to y por lo tanto, establecer un asocio es una buena inversión. 
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7ma par te: Acuer dos y ac cio nes de se gui mien to
Pa ra fi na li zar la se sión hay va rias op cio nes:
A: En ca so que no se ha dis cu ti do pre via men te con el gru po so bre po si bles ex pe ri men tos que
los pro duc to res quie ren ha cer en sus fin cas, se ha rá un son deo en tre los  par ti ci pan tes pa ra
iden ti fi car aque llos que es tán in te re sa dos en ex pe ri men tar con el es ta ble ci mien to de pas tu ras
aso cia das en sus fin cas.  Con es tos pro duc to res, se de be rá rea li zar una reu nión apar te pa ra 
dis cu tir so bre los de ta lles de ca da ca so (área, es pe cies, dis po ni bi li dad de ma te ria les, etc.).

B: En ca so que ya hay al gu nos pro duc to res que ha yan de ci di do ex pe ri men tar con aso cios, 
se les pre gun ta si, con la ca pa ci ta ción, pien san que es tán pre pa ra dos pa ra rea li zar la siem bra. 
Se re co mien da que el fa ci li ta dor y es tos pro duc to res con cier ten un pro gra ma de vi si tas.

El uso de la hoja de resumen
Des pués del even to se re co mien da en tre gar a ca da par ti ci pan te una ho ja que na rra 
en pa la bras re la ti va men te sen ci llas los pun tos más im por tan tes. Se es pe ra que es ta ho ja
per mi ta al pro duc tor re cor dar se me jor el con te ni do de la ca pa ci ta ción y que 
ade más le ayu de a ex pli car a su fa mi lia y tra ba ja do res lo apren di do. 
Los au to res de es te ma nual han in ten ta do de pre sen tar un ejem plo so bre có mo 
po dría ser es ta ho ja, sin em bar go, ca da fa ci li ta dor pue de ha cer su pro pia ver sión.

Por otra par te, se es pe ra que la ho ja de re su men tam bién ten ga uti li dad co mo 
“ho ja de me mo ria”, cuan do gru pos de pro duc to res que no co no cen los aso cios 
vi si ten ex pe ri men tos es ta ble ci dos en fin cas con esta tecnología.  
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Re su men del even to
¿Cómo establecer asocios de pastos con maní forrajero?

¿Por qué sem bra mos aso cios de pas tos con ma ní fo rra je ro?
� El ma ní es co mo un abo no pa ra el pas to y por es ta ra zón, se pue de man te ner más ani ma les en la pas tu ra.
� Las va cas pro du cen un po co más le che cuan do co men ma ní que cuan do co men so la men te pas to.
� El pas to y el ma ní “pe lean” en tre ellos por luz, agua y nutrientes y por es ta ra zón, 
de jan poco espacio pa ra las ma le zas.

� Sem brar ma ní jun to con el pas to no es mucho más caro que sem brar solamente un pas to nue vo.
Sobre todo se necesita más mano de obra.

¿Có mo se siembra un asocio?
� El ma ní se pue de sem brar jun to con un pas to en una pas tu ra nue va.
� Tam bién, se pue de sem brar ma ní en una pas tu ra ya establecida.
� Se siem bra el ma ní con ta llos ma du ros, nunca con tallos tiernos.
� A veces, es di fí cil con se guir suficiente ma ní por lo cual, en ca da fin ca, de be ría ha cerse un semillero.
� Si se siem bra el ma ní con un pas to que cre ce en ma co llas al tas, no se re co mien da es pe rar 
para pas to rear que el pas to cre zca muy al to y ha ya bo ta do sus se mi llas, por que se pue de per der el ma ní.

¿Có mo se ma ne ja el aso cio?
El ojo del ga na de ro es lo más im por tan te:

� Si hay de ma sia do ma ní, se de be
dejar des can sar más la pas tu ra.

� Si hay de ma sia do pas to, se de be
pas to rear más fuer te.



En esta manual técnico, se resumen las experiencias del proyecto
CATIE-NORUEGA/ Pasturas Degradadas con la siembra y el
manejo de pastos asociados con maní forrajero (Arachis pintoi).
Se espera que este documento pueda servir para que técnicos
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los asocios de pastos y leguminosas forrajeras en sus fincas,
aplicando un enfoque participativo de aprendizaje. 
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