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INTRODUCCIÓN 

Las  leguminosas   fo rra jeras   arbus t ivas   t ienen  gran  potenc ia l 

para  me jora r  los   s is temas   de  producc ión  de  rumiantes , 

part icu la rmente  en  zonas   donde   la   época  de  sequía  t iene  un 

periodo  de  durac ión  de  45  meses .  Las   espec ies   arbus t ivas 

p roducen mas  b iomasa que  las  herbáceas,   to leran me jor   e l ma l 

mane jo  y  t ienen  la   capac idad  de  rebrotar   y  o frecer  forra je   de 

buena  ca l idad  en  loca l idades   con  sequías   pro longadas .   Las 

leguminosas   arbus t ivas   t ienen  además  otros   usos   a lternat ivos , 

ta les   como  fuente  de  leña  para  uso  domést ico,   como  barreras 

v ivas   rompev ientos   o  para  contro lar  eros ión  en  zonas   de 

ladera.  S in   embargo,   muchas   de  las   leguminosas   arbus t ivas 

conoc idas   e  inves t igadas   amp l iamente  (Leucaena 
leucocephala,  G l ir ic id ia   sepium,  Ery th rina  poepig iana)  es tán 
marg ina lmente adaptadas  a  suelos  ácidos   y sequía  pro longada. 

En tre   las   leguminosas   arbus t iv as   eva luadas   en  suelos   ác idos 

por  e l   CIAT,   sobresal ió  Craty l ia   a rgentea  (Desv)  o   Kuntze 

(Perdomo, 1991). 

C.   argentea  es   un  arbus to  na t ivo  de  la   Amazonía,  de  la   parte 

centra l  de  Bras il   y  de  á reas   de  Perú ,  Bol iv ia   y  nores te  de 

Argent ina .  Se  caracter iza  por  su  amp lia   adaptac ión  a   zonas 

bajas  t rop ica les  carac ter izadas  por sequías  has ta  de 6 meses  y 

suelos   ác idos   de  baja  fert i l idad  del   t ipo   u lt iso l  y  ox iso l.   Ba jo 

es tas  cond ic iones  produce  buenos   rendim ientos  de  forra je   ba jo 

corte   y  t iene  la   capac idad  de  rebro tar   durante   e l  per íodo  seco
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debido  a  un  desarro l lo   rad icu lar  v igoroso.  Por  o tra   parte , 

p roduce  abundante  semi l la   y  su  es tab lec im ien to  es 

re la t ivamente ráp ido cuando  las  condic iones  son adecuadas. 

Es te  trabajo pretende  rev isar  la   botán ica,  origen,   d is t ribuc ión  y 

adaptac ión   de  C.  argentea .  Se  descr iben  además  a lgunos  de 

sus  at ributos   agronómicos ,  va lor  nutr it ivo   y  potenc ia l  como 

p lanta  forra je ra  en  s is temas   de  producc ión  ganaderos   en 

reg iones  subhúmedas  de l  t róp ico.



9 

2 . JUSTIFICACIÓN 

La  reg ión  co lomb iana  es   trad ic io nalmente  ganadera,  con 

poblac ión   de  6.9  mil lones   de  cabezas   de  ganado,  s iendo  e l 

s is tema  de  producc ión  dominante   e l   doble  propós ito .   La  ba ja 

p roduc t iv idad  de  la   ganadería   es ta  in f luenc iada  por  los   largos 

periodos   de  sequía,   re f le jado  en   edades   tardías   en  machos   a l 

s ac ri f ic io   (3134  meses)  y  a l  pr imer  pa rto   (3640  meses )  en 

hembras   (CORPOICA,  2004).  E l  modelo  t rad ic iona l  de 

p roducc ión   ganadera  que  se  v iene  ut i l izando  en  e l  país   se 

carac ter iza  por  e l  uso  genera l izado  de  po tre ros  l imp ios   de 

b iomasa  indeseable  (ma lezas),   no  arbor izados   y  s in   ce rcas 

v ivas ,  por  e l  uso  de  pas toreo  cont inuo  a  ba ja   a ltu ra  (CEBU, 

2004).   Lo  que   ha  obl igado  a   los   ganaderos   a  buscar 

a lternat ivas  de a l imen tac ión y más  aun en época de sequía. 

E l uso de   leguminosas   forra je ras  arbóreas  y  arbus t ivas ,  de a lto 

potenc ia l  p roduc t ivo  y  a lto   va lor   nutr it iv o,  es   una  de  las 

d iferentes   a lternat ivas   que  se  p lantean  pa ra  me jorar   la 

a l imentac ión an ima l en  las  explotac iones pecuar ias . 

Pa rt icu larmen te  la   espec ie  Leucaena  leucocephala  ha   s ido 

ob jeto  de  numerosos   estud ios   en  d iferentes   inst i tuc iones 

nac ionales   y  foráneas ,  s in   embargo,   en  los   ú lt imos   años   la 

a tenc ión  se  ha  concent rado  en  la   espec ie  Craty l ia   argentea. 
Una   leguminosa  or ig ina r ia   de  América  de l  Su r,
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predominantemente  arbus t iva,  profusamente  ramif icada   desde 

la   base  y  ha  s ido  evaluada   en  var ios  países  donde  ha  s ido 

se lecc ionada  por  su  buena  adap tación  a   zonas   con  sequ ías 

p ro longadas   y  suelos   ác idos   de  baja  fert i l idad  natura l,   posee 

excelente   capac idad  de  rebrote  y  un  s is tema  rad ica l  profundo, 

a lto   va lor   nut r it ivo ,  de  manera,   que  recopi la r   la   mayor 

in formac ión  acerca   de  es ta  leguminosa  mejo ra r  la   perspec t iva 

con  respecto  a  las   a lterna t ivas   de   a l imentac ión  en  época  de 

sequía para  la   reg ión.
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3.    OBJ ETIVOS 

3 .1   OBJETIVO GENERAL 

Rev isa r  aspec tos   fundamenta les   de  la   leguminosa  arbórea 

Craty l ia  a rgentea  (veranera )  en búsqueda de una a lternat iv a de 
a l imentac ión para rumiantes . 

3 .2    OB JETIVOS ESPECIFICOS 

• Carac terizar  aspec tos  fundamenta les  de  Craty l ia  argentea 
(veranera )  como  adaptac ión,     rendimiento  de  mater ia 

seca,  ent re  otros . 

• Conocer  la   ca l idad  nut r i t iva  de  la   leguminosa  arbórea 
Craty l ia  a rgentea  (veranera ). 

• Ident if icar  e l  uso  de  la   leguminosa  arbórea  Cra ty l ia 
a rgentea  (veranera).
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4.  CONTEXTO SISTEMATICO 

4 .1 UB ICACIÓN TAXONOMICA 

Según Queiroz y Corad in  (1995) 

Fami l ia :  Leguminoseae 

Subfamil ia :  Pap i l iono ideae 

T ribu: Phaseoleae 

Subtr ibu:  Dioc le inae 

Género:  Craty l ia 
Espec ie: c ra tyl ia  argentea 

La  taxonomía  del  género  Craty l ia  se encuent ra  aún  en  proceso 
de def in ic ión. 

4 .2  S INÓNIMOS Y NOMBRES COMUNES 

Se  han  reconoc ido c inco espec ies  d iferentes : 
Craty l ia  bahiens is  L .  P  de Queiroz 

Craty l ia  hypargy rea  Mart .  Ex Ben th 

Craty l ia   in te rmedia  (Hass l.)  L .P . de Que iroz &    R.  Monte iro 

Craty l ia  mol l is  Mart .  Ex  Bent 

Craty l ia  a rgentea  (Desv . ) O. Kuntze
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La  d iferenc iac ión  en tre   espec ies   se  ha  logrado  tomando  como 

base  las   carac ter íst icas   morfo lóg icas   vegetat ivas   y  su 

ub icac ión   geográf ica,   debido  a  que  no  exis ten  has ta  la   fecha 

es tud ios   de  reproducc ión  n i  de  h ibr idac ión  que  permitan  una 

c las if icac ión   de   espec ie  basada  en   marcadores   b io lóg icos 

(Quei roz  y Corad in; 1995), 

Es  conoc ida como Veraniega (Venezuela) ,  Ve ranera (Co lomb ia) 

F igu ra 1.  Craty l ia  argentea  esperanza p la teada
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5.    S IPNOSIS B IOLÓGICA 

5 .1 DESCRIPCIÓN 

Es   un  arbus to  que  a lcanza  ent re  1.5  m  y  3.0  m  de  a ltura  o  en 

forma  de  l ianas   vo lub les .  Las   ho jas   son   t ri fo l iadas   y 

es t ipu ladas ;   los   fo lío los  membranosos   o  coriáceos   con  los   dos 

la tera les   l igeramente  as imétr ic os ;  la   in f lorescenc ia   es   un 

seudo  rac imo  noduloso  con   se is   a   nueve  f lores   por  nódulo;  las 

f lores   var ían  entre  1 .5  cm  y  3  cm  con  pé ta los   de  co lor   l i la   y  e l 

f ru to   es   una  legumbre  dehiscente  que  cont iene  de  4  a  8 

semil las   en  forma  lent ic u la r ,   c ircu la r  o   e líp t ic a    (Xav ie r  y 

Carva lho,  1995 ) 

F igura 2.  C. argentea  (verane ra) 

E l hábito   de c rec imiento de  C.  argentea  es  de  t ipo arbus t iv o en 
formac iones   vegeta les   ab ie rtas ,  pero  puede  convert i rse  en 

l iana  de   t ipo  vo lub le  cuando   es tá  asoc iada  a  p lantas   de  porte
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mayor  (Sobr inho   y  Nunes ,  1995).   La  espec ie  ramif ica  desde  la 

base del  ta l lo   y  se  reportan  has ta 11 ramas  en p lantas  de 1.5 a 

3 .0  m  de   a ltura  Las   ho jas   t ienen  cons is tenc ia   papirácea  con 

abundante  pubescenc ia  en   e l  envés  en  p lantas   provenientes 

de l  Ce rrado  bras i leño,   pero  suaves   y  g labras   en  poblac iones 

que  se  encuentran  en  Santa  Cruz  de  la   S ier ra  en  Boliv ia 

(Maass ,  1995). 

5 .2  DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA 

Se   cons idera  a  C raty l ia  como  un  género  neot rop ica l   de  or igen 

rec iente,  cuya  d is t ribuc ión  natu ra l  se  s itúa  a l  sur  de  la   cuenca 

del  r ío   Amazonas   y  a l  es te  de  la   cord i l lera   de   los   Andes , 

abarcando  pa rtes  de  Bras i l ,   Pe rú,   Bol iv ia   y  la     Cuenca  de l  r ío 

Pa raná  a l nores te de Argent ina. Las  d iferentes  espec ies  se han 

reportado   en  Bras i l,     a l  lado  es te   de  los   Andes   y  en  Bosques 

t rop ica les  secos  de Perú y Bol iv ia   (Queiroz  y Coradín, 1995). 

C.   mo ll is  y  C.   argentea  t ienen   c rec im ien to  s im ila r  y  son 

cons ideradas  espec ies  con potenc ia l  forra jero.  En cont ras te,  C. 
bahiens is ,   C.   hypargy rea  y  C.   in termedia  t ienen  poco  potenc ia l 
c omo  fo rra je   debido  a  que  presentan  p lantas   t ipo  enredadera 

con  poco   fo l la je   d isponib le ;   No  obstante,  pueden  ser  fuente 

va liosa de genes para  suelos  sa l inos  (C.  hypargy rea ),   o   para  la 
to leranc ia  a  he ladas   (C.  in te rmed ia).   Se  cons idera   que  la 
d is t r ibuc ión  de  C.  mol l is  está  res tr ing ida  mayormente  a  á reas 

de  Caat inga  en  e l  nordes te   bras ileño  en  los  es tados   de Bahía, 

P iauí   y  Ceará;   es ta  espec ie  t iene  buen  po tenc ia l  forra jero   en 

á reas  semiár idas   (Sousa y Olive ira ,  1995).
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C.   argentea  (syn.  C.  f lo r ibunda,  Dioc lea  f lor ibunda)  es   la 

espec ie  de  d is tr ibuc ión   más   amp l ia   en  Sur  Amér ica  y  se 

ext iende  en  Bras i l  desde  e l  es tado  de  Pará  has ta  los   es tados 

de  Mato  Grosso   y  Goiás   en  d irecc ión  nortesur  y  desde   Perú 

hasta   e l  es tado  de  Ceará  en  d irecc ión  es teoes te.   Se  han 

co lec tado   ind iv iduos   has ta  los   930  m.s .n.m. ,   pe ro  la   mayor 

ocurrenc ia  se  reporta   ent re   los   300  a  800  m.s .n.m.   en 

formac iones   vegeta les   de  d iverso  t ipo,   pero  con  mayores 

poblac iones  en   e l  Cerrado  bras ileño  en  suelos  pobres   y  ác idos 

(Quei roz  y Coradín, 1995). 

5 .3    ADAPTACION A  FACTORES B IOTICOS Y AB IOTICOS 

Craty l ia   argentea  (ve ranera),  es  un   arbusto  de  rec iente 

incorporac ión  en  los   programas   de   evaluac ión  forra jera  de l 

t róp ico   la t inoamer icano  (Argel  y   Maass,  1995).   Durante  la 

ú lt ima  década,   e l  Cent ro  In ternac ional  de   Agricu ltu ra  Tropica l 

(CIAT),   en  co laborac ión  con  otras  ins t ituc iones   de  Amér ica 

t rop ica l,   han  rea l izado  es tud ios  de   evaluac ión  por  adaptac ión 

de  la   espec ie  en  s it ios   b ien  drenados   con  carac terís t icas 

c limát icas   y  de   suelo  cont ras tantes .  Se  han  rea l izado 

evaluac iones  en:  Colomb ia  (bosque  húmedo  t rop ica l,   sabana 

isohipertérm ica  b ien  d renada  y  bosque  es tac ional 

s emis iempreverde),   Costa  Rica  (bosques   muy  húmedo  y 

subhúmedo  trop ica l) ,   en   Méx ico  (sabana  isohipertérmica  b ien 

d renada),   en  Guatemala  (bosque   húmedo  subt rop ica l  ca liente ), 

en  Bras i l  (sabana  isotérmica  b ien   d renada ,  c l ima  trop ica l 

mesotérmico  húmedo)  y  en Pe rú  (bosque húmedo  t rop ica l).   Las 

p rec ip itac iones   en  los   s it ios   de  evaluac ión  varían  desde  997
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mm  en  México  has ta  4000  mm  anuales   Cos ta  Rica.   En  es tos 

s it ios   predominan   los   Oxiso l,   U lt iso l  e   Incept iso l  con  pH  ent re 

3 .8  y  5 .9  y  saturac ión  de  a lumin io   var iab le   ent re   0%  y 87%.  La 

base  del  germop lasma  eva luado   es   un  conjunto  de  11 

acces iones   provenientes   de l  Banco  de  Germoplasma  del  CIAT, 

reco lec tadas .   Las   recolecc iones   más   rec ientes   rea lizadas 

también  en  e l   B ras i l   han  permit ido  amp liar  la   base   genét ica de 

la   espec ie;  s in  embargo,  muchas de  las  nuevas  acces iones  aún 

es tán  en proceso pre l im inar de carac ter izac ión. 

Las  11  acces iones   evaluadas   de  C.  argentea  t ienen 

carac ter ís t ic as   morfo lóg icas   s imi lares   y  han  mos t rado  buena 

adaptac ión   en   un  amplio   rango  de  c limas   y  suelos ,   en 

part icu la r   en  suelos   ác idos   pobres   con  a lto   conten ido  de 

a lumin io   de  los   órdenes  Ult iso l  y  Ox iso l;   No  obs tante,  e l mayor 

v igor   de  c rec im iento   de   las   p lantas   se  ha  observado  en 

condic iones  de t róp ico húmedo con suelos  de  fert i l idad media  a 

a lta .   Aparentemente  exis te   una  in teracc ión  genot ipo  por 

ambiente  sobre  e l  desarro l lo   de  la   p lanta,  ya  que  a  t ravés   de 

s it ios   las   acces iones   evaluadas   no  mant ienen   e l   m ismo  orden 

en  términos   de  producc ión  de  b iomasa.   Las   acces iones  C. 
a rgentea  CIAT  18668,  18676  y  18666  presentan  rend im ientos 

más   a ltos   y  es tab les   a  t ravés   de  s it ios ,   inc luyendo  sue los 

ác idos   con  a lta   saturac ión   de  a lumin io   (Arge l,   1995;  Maass , 

1995). 

La  a lta   re tenc ión  fo l iar ,   pa rt ic u larmente  de  hojas     jóvenes   y  la 

capac idad  de   rebrote  du rante  la   época   seca  es   una  de   las 

carac ter ís t icas   más   sobresal ientes   de  C.  argentea .  Es ta 

carac ter ís t ic a  es tá  asoc iada  con  e l  desarro l lo   de  ra íces
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v igorosas   que  a lcanzan  hasta  2  m  de  longitud  y  que  favorecen 

la   to le ranc ia  de  la   p lanta  a  la   sequía,  aun  en  cond ic iones 

extremas  de  suelos   pobres  y  ác idos  como  los  Bras i l   (P iza rro  et 

a l. ,  1995). 

F igura 3.  Craty l ia  argentea  en  época de  sequ ía 
en suelos  ác idos 

5 .4 PROPAGACIÓN 

Según  P izarro  et   a l. ,   1995,  Craty l ia   argentea  (verane ra) ,  se 
mu lt ip l ica   fác ilmente  por  semil la ,   pe ro  la   p ropagac ión 

vegetat iva no ha s ido exitosa Produce semil la  de buena ca l idad 

y  s in   marcada  la tenc ia   f ís ica  (dureza)  o   f is io lóg ica;  por  tanto, 

no  neces ita   escari f icac ión  prev ia   a  la   s iembra  y  por  e l 

c ontrar io ,   parece   que  la   escari f icac ión  con  ác ido  su lfúr ico 

reduce  la  v iab i l idad de  la  m isma  (Maass , 1995).
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Figura 4. F lo rac ión  C. argentea 

La  s iembra  con  semil la   se  debe  hacer  en  forma  superf ic ia l,   es 

dec ir ,   c o locándola  a  menos   de   2  cm  de  profund idad   en  e l 

s uelo ,  ya  que  s i  s e  rea l iza  la   s iembra    más   profunda  puede 

causarse  la   pudric ión  de  la   semi l la ,   re tardan  la   emergenc ia  de 

las  p lántu las  y p roducen p lantas  con menor desarro l lo   rad icu la r 

(RIEPTMCAC, 1996). 

La  semil la   de l  arbus to  responde  a  la   inoculac ión  con  cepas   del 

m ismo  t ipo  de l  caupí ,  las   cuales  son   comunes  en  sue los 

t rop ica les .   En  los   exper imentos   de    inoculac ión,   la   ap l icac ión 

de  n it rógeno  ha   dado  los   mayores   rendim ien tos   de  b iomasa, 

ind icando  que exis te  aún  la  pos ib i l idad para  la   ident if ic ac ión de 

cepas  más  efec t iv as  de l  inóculo  (Maass , 1995).
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Figura 5.  Fruc t if icac ión  C. argentea 

F igu ra 6. Frutos  C. argentea
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Figu ra 7.C.  argentea  en v ive ro  (Sahagún) 

5 .5  CRECIMIENTO  Y RENDIMIENTO DE MATERIA  SECA 

Según Xavier  et  al.,  (1995),  el  c rec imiento  de  C.  a rgentea  es  lento 

durante  los  2   primeros   meses   después  del  es tab lec im iento ,  a 

pesar  de  que  e l  v igo r  de  p lán tu la   es   mayor  que  e l  de  ot ras 

espec ies   arbus t ivas   como  L.  leucocepha la.   Lo  anterior   es tá 
asoc iado  con  la   fert i l idad  del  suelo  y  la   inoculac ión  o  no  de  la 

semil la   con  la   cepa  aprop iada   de  Rhizob ium.   En  suelos   ác idos 

con  a lta   concentrac ión  de  a lumin io   en  Bras i l  encont raron  que 

e l  c rec im iento  acumu lado   de l  arbus to  durante  un  período  de 

210.  encontrándose  una   dens idad  de  s iembra  de  13,000 

p lantas /ha  y  e l  rend im iento  de  mater ia   seca,  84  días  después 

de  la   s iembra,   fue   de  297   g/p lanta,  y  a   los   189  días   fue  de 

1073  g/p lanta,   equ iva lente  de  14.3   t/ha.   Es te  rendim iento   fue 

más  a lto  que e l obten ido con  L.   leucocephala  en e l m ismo s it io .
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Figura  8.  Estab lec imiento  C.  argentea 

De  manera  s imi la r,  C.  a rgentea  CIAT  18516  en  suelos   ác idos 
de  Quil ichao  (Colomb ia)   produ jo  mayores   rendim ientos   de 

mater ia   seca  que  G.  sepium  y  D.   ve lu t in im,  pero   menores   que 

los  de  F . macrophy l la  (Maass ,  1995). 

Todas   es tas  medic iones   se  h ic ieron  bajo  condic iones   de  corte ; 

no  obs tante,  no  exis te  aún   un  c ri ter io   def in ido  sobre  la   a ltura 

de  cor te   más   ap ropiada  pa ra  e l  manejo  de  la   espec ie.   Por 

e jemp lo,  Xav ier   y  Carva lho  (1995)  en  Bras i l   no  encontraron 

d iferenc ias   en  rendim ientos   de  ms/p lan ta  en  cor tes   rea l izados 

a   20  y  40  cm  sobre  e l  suelo,   m ien tras   que  en  Cos ta  Rica  los 

mayores   rendim ientos  se han encont rado cuando  las  p lantas  se 

cortan a  1 m sobre e l suelo.
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Se  sabe  que  los   rendimientos   de  mater ia   seca  de  es ta 

leguminosa  es tán   in f luenc iados   por  la   fe rt i l idad  de l  suelo,   la 

dens idad  de   s iembra,   la   edad  a l  primer  corte   y  la   edad  de   la 

p lanta.   As í,   Xav ier  e t   a l,   (1996),   encont ra ron  respues ta  a  la 

ap l icac ión  de  fós fo ro  en  p lantas   menores   de  1  año  y  cortadas 

cada  8  semanas ,   encontró  la   mayor   producc ión  ind iv idual  po r 

p lanta  cuando  la   dens idad  de  s iembra  era  de  6000  p lantas /ha 

(100  g/p lanta de  MS),   que  en  la   densidad  de 10,000  p lantas /ha 

(75 g/p lanta de  MS).  En es tos  es tud ios ,   la  producc ión  es t imada 

de MS por  área  fue  s ign if icat ivamente mayor  (P  < 0.05)  en es ta 

ú lt ima  (0.75   t /ha  po r  cor te )  que   en  la   pr imera  (0 .67  t /ha   por 

corte)  y  entre   30%  y  40%  de  es te  rendim iento   se  produjo 

durante e l  período  seco  de 6 meses .  También  se ha  obse rvado 

que  cuando  las   p lantas   se  cosechan  por  pr imera  vez   a  los   4 

meses   de  edad   y  después   cada  8  semanas ,   rinden  menos 

mater ia   seca  po r  co rte   (65  g/p lan ta)   que  cuando  se  cosechan 

in ic ia lmente  a  6  ú  8  meses   de  edad  (77  y  101  g/p lanta, 

respec t ivamente).   Lo  ante rior   sugiere   que entre más   desarro l lo 

p resen tan  las   p lan tas   de  C.  argentea  a l  momento  de l  p r imer 

corte ,   los  rendimientos  de b iomasa esperados  serán mayores . 

En   un  Latosol  RojoAmar i l lo   de  la   Es tac ión  Exper imenta l  de l 

Cen tro Nac ional  de  Pesqu isa  de Gado de  Leite ,  B ras i l,  C ra ty l ia 
a rgentea  presentó  respues ta  pos it iva   a  la   ap licac ión  de  ca l.   La 
p lanta  aumentó  s ign if ic at ivamente  (P  <  0.05)  has ta  la   dos is  de 

4   t /ha.  La   dos is   de  ca l  asoc iada   con  90%  del  c rec im iento 

máx imo  fue  de   1.5  t /ha.   Las   concentrac iones   c rí t icas   in ternas 

de  Ca  y  Mg  de  la   p lanta  y  e l  n iv e l  c rí t ico  de  satu rac ión  de 

bases  a pH 7 fueron de  1.2%, 0.28% y 23 .3%,  respec t ivamente. 

Es tos  va lores  es tán asoc iados  con  90% del c rec im iento  máx imo
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de  la   p lanta  (Xav ie r  e t   a l. ,   1996).   En  f incas   de  produc tores   en 

la   zona  Pacíf ic a  de  Cos ta  Rica  se  ha   observado  que  en 

p lantac iones   de  4  años ,   los   rendim ientos   de  mater ia   seca  han 

inc rementado  progres ivamen te  hasta  a lcanzar  ent re   200  y  300 

g /  p lanta  po r  co rte ,   en   es te  caso,  C.   argentea  se   cosecha  en 

forma  es t ra tég ica  a l  f ina l  de l  período  l luv ioso  para  ob tener  un 

rebrote  v igoroso   durante  la   época  seca,  carac ter izada  por  ba ja 

d isponib i l idad  y ca l idad  de  forra jes . 

En  Colombia  Craty l ia   argen tea  (veranera)  ha  s ido  evaluada    en 
varios   ecos is temas ,   des tacándose  a  su  gran  adaptac ión  a  las 

condic iones   del  P iedemonte  de  los   llanos   Or ienta les   y  la 

Amazonia  (Lascano,  1996). 

En  bosque muy húmedo  trop ica l:   (P iedemon te de  la  Amazonia ), 

en F lorenc ia   (Caquetá) ,   la  producc ión de mater ia  seca de ho jas 

verdes  de  Craty l ia  argen tea  (veranera)  fue  en  promedio e l  39% 

del  to ta l  de  la   p lanta,  s iendo  mayor  en  la   época  de  l luv ia   que 

en  la  época seca  (Lascano,  1996). 

5 .6 PRODUCCIÓN FORRAJERA 

Braga  y  de Souza  (2003),  determinaron  la p roduc tiv idad  forra jera 

de  Craty l ia  argentea  (Desv.)  O.  Kuntze  a  dos  edades  de  rebrote 

(60  y  90  días )  y  tres  a lturas  de  corte  (30,  60  y  90  cm.).  En  el 

Pacíf ico  Central  de  Cos ta  Rica.  En  cada  corte  se  analizó  la 

producción  y  cal idad  nutrit iva  de  las  plantas.  A  los  60  días  de 

rebrote  no  se encontró  diferencia en  cuanto a  la  calidad nutrit iva 

las  d iferentes   alturas  de  corte,  con  excepción  de l  número  de
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rebrote  los  cuales  aumentaron  a  medida  que  la  a ltu ra  de  corte 

fue  mayor.   Para  e l  caso  de  los  90  días  de  rebrote,  la  s ituac ión 

fue  s imila r.   Es  importante  resaltar  que  a  los  60  días  de  rebrote, 

la  ca l idad nut rit iva  de  la  Craty l ia  fue mejor  que  a  los 90 días,  no 

así en cuanto a porcentaje de MS produc ida, s iendo esta mayor a 

los 90 días (Cuadro 1). 

Cuad ro   1.    Det erm in ac i ó n   de  la  c al i d ad   nu t r ic io na l   d e  Cra t y l i a 
a r gen tea  (Des v .)  O.   K un tze  a  dos   edades   d e  r eb ro te  y   t r es   a l t u r as 
d e c o r t e. 

Edad 

(d ías ) 

A l t u r a 

c o r t e 

cm . 

A l t u r a 

p l an t a 

c m . 

Reb ro te 

(# ) 
MS 

(%) 

PC 

(%) 

FND 

(%) 

FAD 

(%) 

L i g n i n a 

(%) 

30  61  8 .58  28.83  18.73  52 .75  44.95  14 .58 

60  51  9 .64  24.52  18.00  55 .38  43.88  15 .43 60 
90  70  13.44  22.54  19.08  57 .85  43.88  15 .25 

PROM*  60  10.55  25.30  18.60  55 .33  44.07  15 .05 

30  110  9 .88  32.30  16.20  56 .97  44.10  15 .83 

60  115  12.69  34.40  15.20  59 .53  46.13  16 .50 90 
90  124  14.53  33.93  15.90  61 .80  44.23  55 .97 

PROM**  116  12.37  35.54  15.77  59 .43  44.82  16 .10 

*  Promedio  de  5  cor tes 

** Promedio  de  3  cor tes 

Fuente : (Braga y de  Souza, 2003 )) 

En    genera l  se  sabe  que  los  rendimientos   por  planta  de  Craty l ia 
están  in fluenc iados   por  la  fert i lidad  del  suelo,  la  dens idad  de 

s iembra,  la edad a  la  cual  se  rea l iza e l primer corte   y  la  edad de 

la p lanta. 

As í  por  ejemplo,   Xav ier  et   a l. ,  (1996),   encontraron  respues tas    a 
aplicac iones  de  fós foro  y  Argel,  P.  (datos  no  publ icados),
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encontró  en  Atenas,  Costa Rica, mayor  producc ión  ind iv idual  por 

p lanta  en  densidades  de  s iembra  de  6.000  plantas/ha 

(100g.MS/planta),   que  en  la   de  10.000  p lanta/ha. 

(75g.MS/planta)  con  cortes  cada  8  semanas  de  plantas menores 

de  un  año.  En  estos  estud ios   la  producc ión  est imada  de  MS  por 

área  fue mayor  (P  <  0.05)  en  esta  últ ima  (0.75  ton  MS/ha/corte) 

que  en  la  pr imera  (0.67  ton MS/ha/corte)  y  un  30  y  40%  de  este 

rendimiento se produjo durante e l periodo seco de seis meses. 

5 .7    PRODUCCIÓN DE SEMIL LA 

La  f lorac ión  de  C.  argentea  es   abundante  y  poco  s inc ronizada. 
Se   in ic ia     hac ia   e l  f ina l  de l  per íodo   l luv ioso  en  condic iones   de 

t róp ico   es tac ional  c on  d is tr ibuc ión   monomodal  de  la 

p rec ip itac ión,   como  ocu rre   en  Cent roamér ica,    s im i la r   a 

nues t ras   condic iones .  Las   p lantas   pueden  f lo recer  durante   e l 

p r imer  año  de  es tab lec idas ,   pero  los   rendim ientos  de  semil la 

son  bajos .   La  f lorac ión   se  pro longa  duran te  1  ó  2   meses   y  es 

común  observar  la   presenc ia  de  abejas   europeas   (Apis 
mel í fera )  y  o t ros   insec tos   po l in izado res .   La   madurac ión   de  los 

p r imeros   f ru tos   ocurre,   aproximadamente,   1 .5   meses   después 

de  la  po l in izac ión y se ext iende por  2  ó 3 meses  más .    Por es ta 

razón,   la   cosecha  manual  de  semi l la   es   un  proceso  cont inuo 

que  se  hace  una  vez  por  semana  y  que  puede  pro longarse 

durante g ran parte  de l per íodo seco  (Xav ie r y Carva lho. 1995).
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Figu ra 9.  C.  argen tea  en  f lorac ión 

Los   rendimientos  de semi l la   dependen del genot ipo,  edad de  la 

p lanta,   e l  manejo  de l  corte   y  las   condic iones  ambienta les 

p revalentes   durante  la   f lorac ión  y  fruc t i f icac ión.   En  Atenas , 

Cos ta  Rica,   se  encont ró   que  p lantas   de  3  años   de   edad, 

cortadas  a 30  cm de a ltu ra  y abonadas  con  fós foro a l comienzo 

del  período  l luv ioso,   r ind ieron,  en promedio,  ent re   50  y  70 g de 

semil la   pura  por  p lanta  no  obs tante,  la   época  de  cor te   de 

un iform izac ión  afec ta  e l  in ic io   de  la     f lorac ión  y  por  tanto,   e l 

rendim iento  po tenc ia l  de  semil la ;   así ,   las   p lantas   cor tadas   a l 

in ic io  de  la  época seca o dent ro de e l la   t ienden a   f lorecer  poco 

y  a  formar   un  número   ba jo  de  semil las .   Es tas   razones   pueden 

expl icar   las   variac iones   en  rendim ien tos   de   semil la 

encont rados   con  C.  argentea;  por  e jemplo,   Xav ie r  y  Carva lho 

(1995)  en  Bras i l   encon traron  producc iones   de  25  kg/ha, 

m ient ras  que Maass   (1995) en Colombia obtuvo una producc ión 

de 654  kg/ha de semi l la   con  C.  a rgentea  CIAT 18516.  En Cos ta
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Rica,   las   acces iones  C.  argentea  CIAT  18668  y  18516  han  s ido 

se lecc ionadas ,   las   cuales   producen  entre  600  y  800   kg/ha  de 

semil la ,   dependiendo  de  las  condic iones   en  la   época  de 

cosecha . El  pesounidad de  la  semi l la  varía  en tre  27  y 28 g por 

cada 100 g  de semil la   (Maass , 1995). 

Según  Argel    y  Maass   (1995),   la  semi l la   de  C.  a rgentea  no 
t iene  la tenc ia ,   pero  puede  perder  ráp idamente  su  v iab i l idad  en 

un  período  de  1  año,  s i   es  a lmacenada  en  cond ic iones 

ambienta les   de  temperatu ra  y  humedad  prevalentes   en  e l 

t róp ico   ba jo.  Así,   en  A tenas ,  Cos ta   Rica,  con  una  temperatura 

p romed io  de  24  °C  y  humedad  re la t iva  de  70%,  se   ha 

encont rado  que  la   germinac ión  de  la   semi l la   se  reduce  de  79% 

a   40%  en  menos   de  8  meses,   cuando  se   a lmacena  en 

condic iones  ambienta les . 

F igura 10.  Semil la  en va ina  C. a rgentea
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5 .8 CAL IDAD NUTRITIVA 

La  ca l idad  nut ri t iva  de   una  p lanta  forra jera  es   func ión   de  su 

compos ic ión   química,  d iges t ib i l idad  y  consumo  vo luntario . 

Resultados   de  anál is is   qu ímicos   rea l izados   en  mues tras  de 

leguminosas   arbus t ivas   cosechadas   en  la   es tac ión   CIAT 

Qui l ichao  (Co lomb ia ),   mos tra ron  que  e l  fo l la je   aprovechable 

para  los   an imales   (ho jas  mas  ta l los   finos )  de  C.  argen tea  de  3 
meses   de  reb rote,  presentó  un  conten ido  de  p roteína  c ruda  de 

23%,   s im ila r  a l  de  ot ras   espec ies   conoc idas   como  Call iandra 
ca lo thy rsus  (24%),  E .  poeppig iana  (27%),  G.  sepium  (25%) y  L . 
leucochephala  (27%)  (Perdomo,   1991).   Por  o t ra   parte ,  la 

Materia  Seca del  forra je  de  C.  a rgentea  (48%)  fue mayor que  la 

de  C.  ca lo thy rsus  (41%),  pe ro  meno r  que  la   encontrada  en  e l 

forra je   de  G.  sepium  (51%),  E .   Fusca  (52%)  y  L .   leucocephala 
(53%).   En  ot ros   es tud ios  rea l izados   por  e l  CIAT  se   encont ró 

que  la   DIVMS  de  C.   argentea  (53%)  fue  mayor  que  la   de  ot ras 

leguminosas   adaptadas   a  sue los   ác idos   como  Codarioca lyx 
g iro ides  (30%)  y  F .  macrophy l la  (20%),   lo   cual  es tá  asoc iado  a 

su ba jo contenido de  tan inos  condensados  (Lascano, 1996). 

En   la   Escuela  Cent roamer icana  de  Ganadería   (ECAG),  en 

A tenas ,   Cos ta  Rica,  Craty l ia  f resca  de  3  meses   de   rebrote 

contenía  en  promed io  19 .9%  de  PC  y  una  DIVMS  de  53.4% 

(Romero y Gonzá lez, 2001) (Cuadro  2) .
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Cu ad r o   2 .     Com pos i c i ó n   d e  Cr a t y l i a   a r g en t ea  (Des v . )   O.   K u n t ze 
d e   t r es   meses   d e  ed ad ,   en   es t ad o   f r es c o   y   ens i l ad o .   ECAG, 

Co s t a  R i c a . 
C . a r g en t ea  f r es c a  C . a r g en t ea  en s i l ad a 

Pe r i o d o  d e  ev a l u ac i ó n  PC 

(%) 

D IVMS 

(%) 

PC 

(%) 

D IVMS 

(%) 

I  19 .2  56 .0  15 .3  40 .4 

I I  19 .1  50 .2  15 .2  40 .3 

I i l  21 .4  54 .1  13 .6  41 .1 

P r om ed i o  19 .9  53 .4  14 .7  40 .6 

F u en t e :  Rome r o  y  Go n zá l ez ,  2001 

En  e l  mismo  s it io  Craty l ia  a rgentea  ens ilada  presentó  va lores 

p romed ios   de  PC  (14.7%)  y  de  DIVMS  (40.6%)  in fer io res   a  los 

de  Cra ty l ia  f resca . No  obstante,  se  cons idera  que es te n ive l  de 
PC  l lena  los   requerimientos   de  animales   de  med iana 

p roducc ión   man tenidos   en  pas turas  t rop ica les   (Braga  y  de 

Souza ,2003);   (Perdomo, 1991) y (Xav ie r  e t  a l. ,  1990). 

Como  en  la   mayoría   de  las   leguminosas ,  Craty l ia   argén tea  cv . 
Ve raniega  presenta  a ltos   contenidos   de  proteína  c ruda,  las 

cuales   dependen  de  la   edad  de  la   p lanta   y  de  la   forma  de 

u t i l izac ión de l arbus to  ( fresca o ens ilada)  (Xav ie r  e t  a l. ,  1996). 

Como  resultado  del  a lto   contenido  de  PC  y  ba jos   n ive les   de 

tan inos ,  C.  argentea  es   una  excelente  fuente    de  n it rógeno 

fermen table  en  e l  rumen  (W ilson  y  Lascano,   1997).     En 

observac iones   en  e l  campo   se  obse rvó  que  vacas   lecheras 

rechazaban  e l  fo l la je   inmaduro   de  C.  argentea  cuando  se 

o frec ía  fresco,   pe ro  que  lo   consumían   s i  se  oreaba.  Por  tanto, 

s e  d iseñó  un  ensayo  con  ov inos   en   jau la   metaból ica  a   los
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cuales  se   les  o frec ió   forra je   (ho jas  mas  ta l los   f inos )  inmaduro y 

maduro  de  es ta  leguminosa  en  estados   f rescos ,  oreado  y 

secado  a l  so l.   Los   es tud ios   mos t raron  que   e l  consumo  de  C. 
Argentea  inmadura  y  fresca  fue  ba jo,  pero  que  aumentó 

s ign if icat iv amente    cuando  se  oreó  du rante  24   ó  48  h,   se  seco 

a l  so l  (Raa f laub  y  Lascano,   1995).   E l  c onsumo  de  forra je 

maduro  por  ov inos  fue  a lto ,   independ iente  de l  t ra tamiento 

poscosecha.  Resultados   pos ter iores   conf irmaron  que  vacas   en 

pasto reo  con  acceso  a  un   banco  de  C.  a rgentea  consumían 

me jor  e l  fo rra je   maduro  y  en  menor  grado   e l  forra je   inmaduro. 

Es tos   resultados   ind ican que una  de  las  grandes  venta jas  de  C. 
a rgentea  es   que  su  ut i l izac ión  por  rumiantes  se   puede  d ifer ir 

para  la   época  seca  en  s is temas   de  pastoreo  d irec to,   s in 

neces idad de o tras  práct icas  de manejo (Lazcano, 1996). 

5 .9    TOLERANCIA  A   PL AGAS Y ENFERMEDADES 

Has ta  ahora  no   se  han  encont rado  p lagas   n i  enfe rmedades 

importantes   en  C.  argentea.  En  a lgunos   s it ios   se   han 

observado  ataques   moderados   de  ch iza  (Melo lonth idae  sp .) 

Durante  la   fase  de  es tab lec imiento,  as í  como  también  ataques 

de  a lgunos   gr il los   comedores   y  hormigas   cosechadoras  de 

hojas .  Por  o t ra   parte ,   experienc ias   en  suelos   ác idos   de  baja 

fer t i l idad de l  departamento de l Cauca  (Co lomb ia )  mues tran que 

e l  arbus to  t iene  pobre  c rec im iento   y  desempeño  por  enc ima  de 

los   1200  m.s.n.m.,   lo   que  sugiere   que  C.  argentea  t iene 

p roblemas   de  adaptac ión  en  s it ios   con   suelos   ác idos   y 

temperaturas  ba jas  (Maass , 1995).
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5 .10 UTIL IZACIÓN 

Craty l ia  argentea  (Desv.)  O.  Kuntze,  se  puede  ofrecer  como 

forra je  fresco  o  picado  o  como  ens ilado  durante  la   época  seca  a 

vacas  de  medio  y  a lto  potencia l  de  producción  de  leche, 

conjuntamente  con  fuentes  r icas  en  energía  como  caña  de 

azúcar.  Lo  anter ior  es  especia lmente  úti l  en  loca lidades   con  5  a 

6  meses  secos ,  donde  es  necesario  suplementar  las  vacas   con 

concentrado  comercia l  o   subproductos  como  la  ga l linaza  para 

mantener n ive les  aceptables de producción de  leche (Argel  et al ., 
2001). 

F igura 11.    Vacas  consumiendo  C.  argentea 

5 .11 PRACTICAS DE MANEJO DEL  CULTIVO 

Como   f o r r a je   f r es c o :  para  def in i r  e l  potenc ia l   forra je ro  de  C. 
a rgentea  como  suplemento  de  pro teína  en  s is temas   de  corte   y 

acarreo,  se  han  rea l izado  una   ser ie   de  ensayos   en  la   estac ión
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CIATQuil ichao ,  en   los   cuales   se  ha  evaluado  su  contr ibuc ión 

en  la   nutr ic ión  de  rumiantes   a limentados   con   gramíneas   de 

baja  ca l idad  y  en  la   p roducc ión   de  leche  de  vacas   en  pas toreo 

(W ilson y Lascano,  1997). 

F igu ra 12. Ens i la je  C. argentea 

Resultados   con  ov inos   en  jau las   me taból icas   a l imentados   con 

una  gramínea    e f ic ien te  en   proteína  (6%)  mos traron  que  la 

suplemen tac ión  de  C.   argentea  en  n ive les   de  40%  de  la   o fer ta 

to ta l  resu ltó   en:   (1)  un  aumento  de   18%  de  consumo  tota l,   (2) 

en  mayor  concentrac ión  de  amonio  rumina l  (3   v s.  7 .5   mg/d l), 

(3)  mayor  f lu jo   a l  duodeno  de  pro teína  bac ter iana  (3 .3  vs .  5 .5 

g /día)  y  n it rógeno  to ta l  (  8 .4   vs .  14.2 ),   y   (4 )  mayor  absorc ión 

aparen te  de  N  (4.7  vs .   8.2   g/día),   en  comparac ión  con  la   d ie ta 

de  so lo   g ramínea  (W i lson  y  Lascano,  1997).   S in   embargo,  fue 

ev idente  que  la   sup lementac ión  con  la   leguminosa  resultó   en 

una  sus t i tuc ión  de  la   gramínea   en  todos   los   n ive les   de  ofer ta 

(10%, 20% y 40%)  y en  una  reducc ión de   la  d iges t ib i l idad de  la 

d ie ta ,  lo   cual  es tuvo  asoc iado   con  su  a lto   n ive l  de  f ibra 

ind iger ib le   (38%)  en   comparac ión  con  la   gramínea  (13%)
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(W ilson  y  Lascano,  1997).   Una  conclus ión  de  es te  es tud io  es 

que  la   suplementac ión  de  C.   argentea  cont ribuye  a  a l iv ia r   la 
def ic ienc ia   de  proteína   en  rumiantes,   la   cual  es  común     en  la 

época  seca.   Los   resultados   también  sugie ren  que  e l  e fec to  de 
C.   argentea  como  suplemento  en  s istemas   de  corte   y  acarreo 

podría  ser mayor s i se combina con una fuente r ica en energía. 

F igura  13.    Forma de s ilo  de C.  argentea 

De  acuerdo  con  los   resultados  ante riores   en  e l  CIAT  se  d iseño 

una  ser ie   de  ensayos ,  en  los   cuales   se  suplementó  MS  (1.5% 

del  peso  v ivo)  de  C.   argentea  y  caña  de  azúcar  a   vacas 
leche ras   en  pas toreo.   Los   resultados   mos traron  que  la 

suplemen tac ión  resultó   en  aumentos   c rec ientes  de  producc ión 

de  leche  (entre   1.2  y  2 .2  l t / vaca  por  d ía) ,   a   med ida  que  se 

inc rementó   la  propo rc ión  de  C. argentea  (0%,  25%, 50% y 75%) 

en  e l  suplemento.   En  es te  es tud io  fue  c laro  que  la   respues ta a
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la   inc lus ión  de  la   leguminosa  en  e l   suplemento  dependió  de l 

potenc ia l   de   producc ión  de   leche  de  las   vacas   y  de   la   ca l idad 

de  la   g ramínea  en  la   pas tura.  Vacas   con  poco   potenc ia l  de 

p roducc ión   de  leche  (3  a  4   l t )   no  respondieron   a  la 

suplemen tac ión,   n i  cuando  la   gramínea  en  la   pas tura 

p resen taba n ive les  de  PC mayores  que 7% Áv i la   (1999). 

F igura 14.  Vaca  en pas toreo  d irec to de  C.  argentea  (veranera ) 

En   la  e tapa de campo se   reg is t ra  que  vacas   lecheras s in   prev io 

acostumbramiento    rechazan e l  fo l la je   inmaduro de  C.  argentea 
(veranera ),  cuando se  of recía  fresco, pero e ra consumido en su 

to ta l idad  cuando  se   oreaba.  Es tud ios  con  vacas   con  acceso 

d irec to   a  un  banco  de  C.  argen tea  consumían  me jor   e l  forra je 

maduro  que  inmaduro,     entonces   una  de  las   venta jas   de  es ta 

leguminosa  cons is te   en  que  su   ut i l izac ión  por  rumiantes   se 

puede  d ifer ir   para   la   época  seca   en  s is temas  de  pas toreo 

d irec to ,  s in   neces idad  de  otras   prac t icas   de  manejo;   no 

obstante  en  e l  s is tema   de  corte  e l  forra je   debe  ser  o reado  a l



36 

sol  para   favorecer  e l  consumo  de  an ima les   no  acos tumbrado  a 

es ta  leguminosa. 

Como   mat er i a l  en s i l ado :  en   a lgunas  reg iones   t ropíca les   es 

f recuente  e l  uso  de  Craty l ia  como  mater ia l  ens i lado.   En  la 

reg ión de l  pac if ico en Cos ta  rica y e l P iedemonte de  los  L lanos 

Or ien ta les   en  Colomb ia,  e l  ens i la je   de  es ta  leguminosa    fue 

in ic ia t iva  de   los   campes inos  produc tores ,   qu ienes   encontraron 

una  mejor  fo rma   de  aprovechar  e l  fo rra je   res idual  de  la   época 

de  l luv ia .   E l  s is tema   cons is te   en  recortar  rebrotes   de  la   p lanta 

con  90  a  120  días    de  edad  y  p icar los  en  porc iones   de  2  a  5 

cm,   y  se  va  p i lando  en   capas   de  2025   cm  sobre  una  cubier ta 

p lás t ica    que  se  se l la   hermét icamen te.   La  ad ic ión  de  a lgunos 

p roduc tos  ayuda  a  mejorar  la   as im ilac ión  de l  fo rra je ,   se  ha 

encont rado  que  la   caña  de  azúcar  a   un  n ive l  de l  25%  o  la 

me laza  en  una  proporc ión  de  10%  mejora  la   concentrac ión  de 

los   carboh idratos   so lub les ,  la   cual  favorece  la   fermentac ión 

lác t ic a  (Orozco,   2001).  Genera lmente  la   e laborac ión  de l   s i lo 

toma  en tre  tres   y  cua tro  días .  A lgunos   produc tores   han   ten ido 

éxito   ens i lando  e l  mater ia l  en  bo lsas  y  sacos  de  p lás t ico 

(J iménez  y Tova r,  2004 ).
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6.  INVESTIGACIONES CONEXAS 

6 .1 USO COMO MODELO EXPERIMENTAL 

La  leguminosa   arbus t iva  C.  argentea  mues tra   a lto   potenc ia l 

forra jero,   pero  e l  conoc imiento  agronómico  y  de  mane jo  de   la 

espec ie,  es   aún  l im itado.   Por  lo   tan to,   la   inves t igac ión  fu tura 

debe  enfocarse  a  responder  los  s igu ientes   in terrogantes 

p r ior i tar ios : 

• Rango de  adap tac ión,  espec ia lmente en  s it ios  con buenos 

suelos  pero  con  bajas   temperatu ras  ( lade ras   de  a lt i tud 

media ) 

• In teracc iones   geno t ipo  x  medio  ambien te  en  términos   de 

rendim ientos   de  MS,   p roducc ión   de  semil la   y  ca l idad 

forra jera, 

• Abonamien to de es tab lec im iento e  ident if icac ión  de  cepas 

más  efect ivas  de  rh izobium      las  cuales son afec tadas  por 

fer t i l i zantes   indus tr ia les . 

• Mane jo  de  p lantac iones   para   producc ión  de  b iomasa  y 

semil las . 

• Dens idades  poblac ionales . 

• Épocas    y a lturas  de co rte . 

• Fert i l izac ión de manenimiento.
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6 .2 POSIB IL IDADES DE USO  INVESTIGATIVO 

Según  Orozco(2001),   e l  uso  de  leguminosas   forra je ras 

a rbóreas   y arbus t iv as ,  de a lto  po tencia l    produc t ivo  y a lto  va lor 

nutr it ivo ,  es   una   de  las   d iferentes   a lte rnat ivas   que   se  p lantean 

para  me jora r   la   a l imentac ión  an imal  en  las   explo tac iones 

pecuar ias . 

C.   argen tea  (veranera),   es   una  leguminosa   or ig ina r ia   de 

Amér ica  de l  Sur,   predominantemente  arbus t iva ,  profusamente 

ramif ic ada  desde  la   base,  y  ha  s ido  evaluada  en  va rios   países 

donde  ha  s ido  se lecc ionada  por  su  buena   adaptac ión  a  zonas 

con  sequ ías   pro longadas   y  suelos   ác idos   de  baja  fe rt i l idad 

natura l,   posee  exce lente  capac idad  de  rebro te  y  un  s is tema 

rad ica l  profundo,   a lto   contenido   de  prote ína  (21    28  %  PC) 

pero  de  a lta   degradabil idad  en  e l  rumen,   d iges t ib i l idad 

re la t ivamente a lta  y  ausenc ia de  tan inos condensados , mues t ra 

aceptable  ca l idad  forra jera  y  no  presenta  problemas   de 

consumo  anima l,   carac ter ís t icas   que  hace   de  es ta  leguminosa 

un  potenc ia l    en   a l imentac ión  para  rumiantes   en  época  de 

escasez  de a l imento. 

Se  debe dar pr ior idad a  la  evaluac ión de  C. argentea  en  f incas , 
con  e l  f in   de  demos trar  sus  venta jas  como  fuente   de  p roteína 

para  rumian tes   e  ident i f icar   con  la   ayuda  de  produc to res   los 

usos y mane jos  a lternat ivos .
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6 .3 PRUEBAS CIENTÍFICAS EXPERIMENTALES 

J iménez  y  Tovar  (2004),  rea l izaron  un  trabajo  con  el  ob jet ivo  de 

cuant if icar  la producción  y evaluación de  la cal idad nut ric ional de 

la  leguminosa  Craty l ia  argentea  (Desv .)  O.  Kuntze,  en  la   finca 

Altamonte,  ub icada  en  e l  munic ip io  de  Sahagún,  Dpto.  de 

Córdoba.  Fueron  evaluadas    dos  edades   de  corte  60  y  90  días  y 

dos  alturas  de  corte  80  y  100  cm.  en  época  seca  y  de  lluv ia, 

obten iéndose  así  promedios     para mater ia   seca  a  los   60  días  de 

145.95 gr/p lanta      y  172.54  gr/p lanta  a  80  y  100  cm.  de  altura.  A 

los  90  días  85.82  gr/planta  y  164  gr/planta  a    80  y  100  cm.  de 

a ltura  respectivamente  en  las  dos  épocas.    Estos  resultados 

mos traron  una    diferencia  s ign if icat iva  (P<0.05),   con  respecto  a 

la   época,  edad  y  a ltura  de  corte.   Con  re lac ión  a  la   ca lidad 

nutr it iva de  Craty l ia argentea, se observó que en ambas épocas y 

edades  de  rebrote  los  va lores  de  proteína  cruda  no  variaron, 

pues  los  porcentajes de PC para 60  y  90 días  en  las dos alturas, 

tuv ieron  una  media  de  19.7%  y  19.2%  respec tivamente  en  las 

dos  épocas;  FDN  a  los  60  días  de  57.3%,  y  60%  a  los  90  días; 

FDA a  los  60 días de 36.5% y 41% a  los 90 días; Cenizas 10% a 

los 60 días y 10.7% a  los  90 días; Materia orgánica de  90% a  los 

60  días  y  89.3%  a  los  90  días.      L ign ina  8.6%  y  12.4%  a  los  60 

días y 90 días  respect ivamente. 

De  acuerdo  con  los  resultados  y  ten iendo  en  cuenta  el  manejo 

a liment ic io  en  la  reg ión  se podría  decir  que  la  cantidad  y  calidad 

nutr ic iona l  de  la  leguminosa  Craty l ia argentea  (Desv .) O. Kuntze, 
es ef ic iente para   tener   una producc ión animal   optima   tanto   en 

época    de  lluv ia  como  seca,  es  así  como  la  edad  y  la  a ltura  son 

fundamenta les  al  momento  de l  corte,  ya  que  de  aquí  va  a
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depender  la  cant idad  y  cal idad  nutr ic ional  de  la  leguminosa,  lo 

cual  permit irá  hacer  recomendaciones  sobre  un  programa  de 

corte  estratégico  en  ambas  épocas  del  año,  para  mejorar  la 

producción y   sostenibil idad del banco de proteína a  largo p lazo. 

Mercado  y Upare la  (2005),     evaluaron el  efec to de  la  fert i lizac ión 

con  fósforo  sobre  la  producc ión  de  materia  seca  de  Craty l ia 
argentea  (Desv)  o  Kuntze      en  una    finca  representat iva  de  las 

sabanas   de  córdoba,    se  empleo  una  parcela    de  dos  años  de 

edad,    es tablec ida  en  la  f inca  “a ltamonte”;     se  ut i lizó  un  d iseño 

completamente  a l  asar  con  c inco  tratamientos    y  cuatro 

repet ic iones,  a  las  plantas  se  les  real izó  un  el  corte  a  los  80  cm 

del  suelo  rea l izando  la  fe rt i l ización  con P2O5  con 45%  de  fósforo 

haciendo  apl icaciones  de  0,  40,  70,  100  y  130  Kg  ha  1 , 

mid iéndose  la  producc ión  de  mater ia   seca,    forra je   verde  y 

calidad nutric ional a  los 90 días de  la  fert i l ización  in ic ia l. 

De    acuerdo  a  los  resultados   se  podría  af irmar  que    la 

fert i lización con 70Kg  –  ha 1  de P 2O5  produce mayor cant idad de 

materia  seca  y  forra je     verde  a  una  altura  de  80  cm  y  edad  de 

corte  de  90  días;    los  mejores  índ ices  nutric ionales  de  la 

leguminosa Cratyl ia  Argentea  (Desv)    se consiguie ron  cuando  se 

fert i lizó con 130 Kgha 1  de P2O5  . 

Con  re lac ión a l  porcentaje  de prote ina  cruda,    no se  presentaron 

incrementos  que  estuv ieran  re lac ionados  con  algunos  de  los 

n ive les  de fert i l ización con P2O5   .
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7. PROPUESTA  DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO A  NIVEL  DEL  PERFIL 

7 .1 ACADÉMICAS 

A  través   de  la   L ínea   de  Inves t igac ión  B ioprospecc ión 

Con t inenta l  Trop ica l  y  de l  prog rama  de  Zootecnia,   se  pueden 

rea l iza r  es tud ios   a  través   de  parce las   demost rat iv as   para 

es tab lece r  e l  comportamiento  de  C.   argentea  en  la   reg ión. 
Invo luc rando  de   es ta   manera  a   la   Un ivers idad  de  Suc re,   a l 

c uerpo  de  docentes  y  a   la   comunidad  es tud iant i l  en  las   labores 

de  inves t igac ión. 

7 .2  COMUNITARIAS 

En   la   reg ión  aun  no  se  t ienen  datos  de l  rendim iento  de  la 

leguminosa  C.  argentea,  la   u t i l izac ión  se  cons idera  como  una 

a lternat iva  fo rra je ra  que  puede  tener  un   impac to  económico 

s ign if icat ivo,  ya  que  la   adopc ión  permite   reduc i r  los   cos tos   de 

p roducc ión   de  leche  y  carne  a  través  de  la   sus t i tuc ión  to ta l  de 

concent rados   externos   como  los   concentrados   comerc ia les     y 

la  me laza , s in  a fec tar   las  producc iones  de  leche y carne.
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CAPITULO  II 

8 .    RESUMEN 

En   las   reg iones   trop ica les   las   fuertes  variac iones   en  e l  c l ima a 

t ravés  de l año,  se mant ienen  con per iodos  de   l luv ias   in tensas  y 

periodos  pro longados  de sequía,   t iempo  en que se hace escaso 

e l  for ra je  a fec tando  la  producc ión de carne y  leche. 

Como  a lternat iva  para  mejorar  los  s is temas  de  producción  se 

uti lizan  las  leguminosas  arbustivas   empleadas  como  barreras 

v ivas,  controlan  la  erosión  en  zonas  de  laderas  y  sobre  todo 

t ienen  la  capac idad  de  reb rotar  y  ofrecer  forra je  de  buena 

calidad  en  loca lidades   con  sequías  prolongadas.  Según  Queiroz 

y  Coradin,  (1995),  entre  las  espec ies  de  leguminosas  forra jeras 

se  encuentra  Craty l ia   a rgentea  que  pertenece  a   la   famil ia 

Leguminoseae,  es   o rig ina r ia   de  la   Amazonía  cent ra l  de  Bras i l 

que  se  ext iende    po r  Perú,  Boliv ia   y  noreste  de  Argent ina;   es 

un arbus to que  a lcanza  1.50mt a 3.0mt de a ltura,  cuando c rece 

en  formac iones   vegeta les   ab ier tas ,  de   ho jas   tr ifo l iadas   y  de 

in f lorescenc ia  en  forma   de  seudorac imo  noduloso,   su  fru to 

t iene  forma  de  legumbre  que  cont iene  entre  4  y  8   semil las   de 

forma  c i rcu lar,   c on  poca  la tenc ia .  C  argentea  se  adapta   b ien  a 

rangos   entre  0y  900  msnm;  por  enc ima  de  1.200  msnm  el 

c rec im ien to  es   lento,  se  desarro l la   mejor   en  suelos  t ipo  Ult iso l 

y   en  Incept iso l  b ien  drenados ,  de  moderada   fer t i l idad  con 

rangos   ent re  5  y  6   meses   de  épocas   de  sequías   con  un  pH  de
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3 .8  a   5.9  y  saturac ión  de  a lumin io   de  0  a  87%,  t ienen  buen 

desarro l lo   de  f lores   y  semi l las   en  cond ic iones   de   t róp ico 

húmedo.  E l  es tab lec imiento  para   bancos   de  proteína  puede 

hacerse  de  forma  d i rec ta  con  semil la ,   preparando  e l  suelo  con 

a rado  o   con  labranza  mín ima.  Los   rendim ien tos   de l  forra je 

dependen  de  la   edad  del  rebrote,   la   a ltura  de  corte   y  la 

d is tanc ia  entre   s iembra ;  eva luando  dos edades de  rebrote  (60  y 

90 días) y  tres alturas de corte   (30,  60  y 90 cm.),  donde a  los 60 

días  de  rebrote  no  se  encontró  diferencia  en  cuanto  a  la  cal idad 

nutr it iva    las  d iferentes  a lturas  de  corte,  con  excepción  de l 

número  de  rebrote  los  cuales aumentaron a medida que  la  a ltura 

de  corte   fue  mayor.  Para  e l  caso  de  los  90  días  de  rebrote,  la 

s ituación  fue  s imilar.  Es  importante  resaltar  que a  los  60  días de 

rebrote,  la  cal idad  nutri t iva  de  la  Craty lia  fue mejo r  que  a  los  90 

días,  no  así  en  cuanto  a  porcentaje  de  MS  produc ida,  s iendo 

esta mayor  a  los  90  días.  El  crecimiento de C.  argentea es   lento 

y  esa  asociado  a  la  fert i lidad  del  suelo  y  a   la  inoculac ión 

apropiada  con  la  cepa de  rh izobium,  su  floración es abundante  y 

se  ext iende  por  2  –  3  meses  a  part ir  de l  f ina l  de  la   época 

l luv iosa,  la  madurac ión  de  los  pr imeros  fru tos  se  da  a  part ir  de 

un  mes  y  medio  después  de  efectuada  la  po l in izac ión  de  la 

p lanta,  e l  rendimiento  de  la  semil la   va  a depender  de  la  edad de 

la  p lanta,  e l  manejo  de  corte   y  las  condic iones  medio 

amb ienta les  durante  la   f loración y  f ruct if icación,  como  la  mayoría 

de  las  leguminosas  presenta  altos  contenidos  de  proteína  cruda, 

las  cuales  van  a  depender  de  la   edad   de  la  p lanta  y  de  la  forma 

de  ut i lización  de l  arbusto.  No  tiene  ident if icado  ninguna 

enfermedad ni  p laga de  importanc ia, s in embargo e l  fo l la je  t ienen 

ataques  ocasionales  de  hormigas  cosechadoras  y  de  insec tos
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comedores  de  fol la je.     Se  puede  ofrecer  a  los  an imales  como 

pasto picado fresco y como ensi lado en época de sequía.
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