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RESUMEN 

Tropical pasture legumes of the genus Centrosema and 
Stylosanthes have been evaluated in past years in contrasting 
regions of Costa Rica. More recently, a large number of 
accessions terminated a 2-year cutting period in humid, subhumid 
and seasonal tropical forest sites. The latter is characterized 
by acid soils (pH 4.6) and high Al concentration, while acidity 
is moderately in the others (pH 5.5 to 5.9). Site x species 
interaction was significant (P < 0.05) in terms of monthly dry 
matter yields (MDM), and with the exceptions of £. pubescens• 
site x accession interaction was also significant for all other 
species. Adaptation, measured as total MDM, was significantly 
high (P < 0.05) in humid tropics for all species. The accessions 
CIAT 5189, 5172, 438 and 442 of £. pubescens adapted similarly in 
both subhumid and seasonal forest; the same occurred for the 
accessions CIAT 184, 21 and 136 of cruianensis. this species 
showed the widest range of adaptation. £. acutifolium CIAT 5568 
outyield CIAT 5277 (393 and 167 kg MDM respectively), while 
accessions CIAT 5735, 5674, 5065, 5452 And 5733 of Q. macrocaroum 
produced higher yields in conditions of subhumid tropics as 
compared to seasonal forest, due mainly to high incidence of 
foliar diseases (Cercospora. Cylindrocladium and bacteriosis) in 
the latter site. 

INTRODUCCION 

El potencial forrajero de las leguminosas tropicales se ha 
documentado ampliamente durante los ultimos anos. Sin embargo, 
la utilizacidn de 6stas a nivel comercial es muy limitada. En 
parte esto se debe a la falta de identificacidn de especies 
adaptadas y persistentes bajo las condiciones de utilizacidn y 
manejo de los productores. Asi por ejemplo, varias leguminosas 
tropicales introducidas principalmente de Australia, tales como 
Centrosema pubescens cv. Centro, Stylosanthes guianensis cvs. 
Cook, Endeavour, Graham, fracasaron a nivel comercial por falta 
de adaptacidn al trdpico latinoamericano reflejado en alta 
susceptibilidad a enfermedades foliares como Cercospora y 
antracnosis. 

En anos recientes, varias instituciones de investigacidn han 
realizado esfuerzos considerables de coleccidn y estudios de 
adaptacion de leguminosas forrajeras tropicales a nivel de 
Latinoamerica. Resultado de esto es la mayor disponibilidad de 
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germoplasma forrajero de leguisinosas tropicales y la creciente 
identicicacidn de especies y accesiones adaptadas y con buen 
potencial productivo en diferentes ecosistemas. 

Costa Rica es un pais reconocido por la alta diversidad 
floristica. Leguminosas nativas se encuentran distribuidas en 
todas las regiones de importancia ganadera, particularmente de 
los ggneros Centrosema. Stvlosanthes. Desmanthus. Galactia. 
Aeschynomene y otras. Algunas colecciones de 6stas se han 
estudiado en cuanto a su capacidad productiva y de adaptacidn, 
tal como schiedeanum cv. Belalto, otras est An en proceso de 
evaluacidn conjuntamente con introducciones de otras regiones 
tropicales de las mismas especies. El presente trabajo resume 
informacidn generada hasta la fecha, en cuanto a estudios de 
adaptacidn, asi como un recuento de las colecciones realizadas de 
los ggneros Stvlosanthes y Centrosema en el pais. 

2. CLIMA Y SUELOS DE COSTA RICA 

Clima 

En el itsmo centroamericano Costa Rica se localize entre 
8° y 11° de latitud norte y entre 83° y 86° de longitud 
oeste. Por su localizacidn geogrAfica y por su topografia 
ondulada, variando en altitud de 0 hasta regiones de 4000 msnm, 
presenta caracteristicas climAticas tipicas de Areas tropicales 
subhtimedas (p.e. noroeste del pais) y muy hilmedas (p.e. vertiente 
atlAntica). La temperatura media anual varia desde las llanuras 
costeras hasta los 1000 msnm entre 26°C y 20°C, alcanzando 
los 7°C a 3000 m de altitud (Scholz, 1983). Debido a su 
cercania al Ecuador, la variacidn entre el mes mAs frio y cAlido 
no excede los 4°C. 

El promedio anual de las precipitaciones presenta un rango 
que va desde 1800 mm en el noroeste del pais (pacifico seco), 
hasta 2000-2500 mm en la Meseta Central, 4000 mm en la vertiente 
atlAntica central y sur, y 6000 mm en el norte de la costa 
caribefia. 

MAs que el total de la precipitacidn anual, la principal 
limitacidn al crecimiento vegetal lo presenta la distribucidn de 
£sta. En su mayoria el pais, con excepcidn de las Areas de la 
vertiente atlAntica, posee un regimen de humedad ustico con una 
estacidn seca definida de dos hasta seis meses de duracidn. En 
parte, eso se debe al cambio estacional de direccidn de los 
vientos alisios y en parte a la orografia con pronunciadas 
pendientes que determinan situaciones microclimAticas muy 
diferentes entre Areas cercanas. 

Suelos 

El pais presenta suelos relativamente buenos comparados a la 
mayoria de los suelos de otros paises tropicales (Scholz, 1983). 
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En general predominan (80% del territorio) suelos con arcillas de 
alta activldad (p.e. Vertisoles, Mollisoles, Entisoles y la 
mayoria de los Inceptlsoles). Sanchez y Cochrane (1980) 
argumentan que la limitante principal de estos suelos no est& 
representada por una escasez de minerales, sino por la 
posibilidad de erosidn y por la sequia. Los suelos Acidos (pH < 
5), inf£rtiles, con arcillas de baja actividad y con problems de 
toxicidad por aluminio, como los Ultisoles, representan el 20% de 
la superficie total y se encuentran distribuidos al este y oeste 
de la cordillera de Talamanca (valle de El General), en el sur 
del pais. 

Los suelos de la cordillera Central y de Guanacaste se 
clasifican como Inceptisoles-Dystrandept y fueron formados a 
partir de cenizas volc&nicas, con baja saturacidn de bases y 
reaccidn moderadamente dcida. La duraciOn de la estacidn seca 
aumenta hacia el noroeste. En las llanuras de la regidn del valle 
del Tempisque y de la provincia de Guanacaste, se encuentran 
suelos Ustropept de origen aluvial con alta saturacidn de bases y 
reaccidn de ligeramente acida hasta neutra (OPSA, 1979). 

En las zonas de colinas y pie de monte de la cordillera 
Central y de Guanacaste y Areas altas de la cordillera de 
Talamanca, que presentan fuertes pendientes y alta 
susceptibilidad a erosidn, predominan suelos de tipo Inceptisol 
Humitropept. 

Los Inceptisoles-Dystropept representan el 29% del 
territorio nacional y se localizan principalmente en el norte del 
pais, particularmente los cantones de La Cruz, Upala, Los Chiles 
y San Carlos; tambidn en la peninsula de Nicoya y en los cantones 
centrales de la provincia de San Josd (Typic Dystropept). Estos 
suelos se caracterizan por reaccidn de dcida a sub-Acida y 
saturacidn media de bases. 

El Cuadro 1 presenta la distribucidn de los principales 
tipos de suelo del pais. 

ESPECIES NATIVAS DE Centrosema Y Stylosanthes 

El gdnero Centrosema se distribuye desde el sureste de los 
Estados Unidos hasta Argentina incluyendo el Area caribena, con 
alrededor de 35 especies herbaceas. Por lo menos 8 son las 
especies nativas en Costa Rica (Schultze-Kraft et al., 1989). 

La especie mayormente distribuida en el pais parece ser 
pubescens. Su adaptacidn a un amplio rango de ecosistemas se 
refleja en gran variacion gendtica intraespecifica representada 
por diferentes tipos morfoldgicos. En climas semisecos es comtin 
encontrar tipos vegetativos de porte bajo, precoces, de floracidn 
escasa y frutos pequenos basales; en climas humedos y suelos 
fertiles se identifican tipos vigorosos, trepadores, de floracidn 
abundante y prolongada, con frutos grandes tipicos de la especie; 
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en suelos Acidos es connln encontrar tlpos rastreros, 
estoloniferos y de fuerte enraizamiento en los nudos (Argel et 
al., en impresidn). 

Cuadro 1. Distribucidn porcentual de los principales 
tlpos de suelo en Costa Rica (Scholz, 1983). 

(%) 
Histosoles 1 
Vertisoles 2 
Ultisoles 19 
Mollisoles 4 
Alfisoles <1 
Entisoles 7 
Inceptisoles - Tropaquept 3 
n ii - Placandept 2 
n ii - Dystrandept 14 
n ii - Humitropept 12 
h n - Ustropept 7 
n ii - Dystropept 29 

Hasta la fecha, 41 acceslones de pubescens (Cuadro 2) 
han sldo colectadas en Costa Rica, principalemente en la regidn 
Chorotega en las provlncias de Puntarenas, Heredia, Alajuela 
(Atenas), San Jos£, Cartago y Limbn (Schultze-Kraft et al., 
1989). lias colecciones las ha realizado el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical - CIAT, el Centro Fort Pierce de 
Investlgacidn y Enseftanza en Agricultura de la Universidad de 
Florida - AREC-FP y la Organizacidn para la Investigacidn 
Cientifica e Industrial del Commonwealth - CSIRO (Australia). 

C. macrocarpum y £«. plumieri son especies frecuentes en las 
zonas que se caracterizan por una estacidn seca relativamente 
larga como la regidn Chorotega y la vertiente pacifica. Con 
menor frecuencia que las anteriores, en estas mismas zonas se 
encontraron tambi6n Qj_ anaustifolium. C. saaittatum y C. 
pascuorum (Schultze-Kraft et al., en impresibn). Esta ultima 
ocurre exclusivamente en zonas de baja altura y con menos de 
1000 mm de lluvia por ario (Argel et al, en impresidn). 

Del gAnero Stylosanthes. 36 de las 39 especies descritas 
por Mohlenbrock (1957, 1963), Ferreira y Costa (1977); Lewis y 
't Mannetje (1982) se encuentran en el continente americano, 
desde los 30°S hasta mAs de 40°N. 

Recolecciones realizadas en Costa Rica por CSIRO en 1971, 
por AREC-FP en 1972 y 1978 y por CIAT en 1986, encontraron 
accesiones diferentes de Sj. guianensis, catalogadas en CIAT con 
los ntimeros 16, 24, 25, 26 y 30; tambi£n EL. humilis (CIAT 32, 
33, 34 y 35), ^ subsericea (CIAT2189) y Ŝ . scabra (CIAT 11344). 
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Cuadro 2. Lugar y accesiones de Centrosema spp recolectadas en 
Costa Rica y catalogadas por CIAT, AREC-FP y CSIRO 
(Schultze-Kraft et al.. 1989) . 

C. macrocarpum pubescens (contimia) 

CIAT 15709 Puntarenas IRFL 4875 Guanacaste 
it ii 15710 it ii ii ii 4928 Puntarenas 
ii ii 25262 San Josd tt ii 4932 Alajuela 
ii ii 25263 Guanacaste tt tt 4934 ii ii 
ii ii 25264 Puntarenas tt tt 4958 San Josd 
IRFL 6440 Atenas ii ii 4960 Alajuela 
ii it 6364 Guanacaste it ii 4974 Cartago 

it it 6395 Guanacaste 
plumieri ii it 6477 it n 

ii it 6486 Puntarenas 
CIAT 15713 Puntarenas ii ii 4982 II ii 
it it 15714 ii it ii it 6574 ii II 
IRFL 6451A San Jose it it 6576 ii •• 
it ii 6488 ii it ii it 6532 II ti 
it it 1156 Guanacaste it ii 6563 ii ii 
it tt 1170 it it 
ii it 1182 it C. schiedeanum 

pubescens CIAT 5201 (cv. Belalto) 
it it 5265 Cartago 

CIAT 5296 Limon it ti 15715 Puntarenas 
ti n 5259 Guanacaste it it 15716 Cartago 
it it 25265 Puntarenas it it 15717 n ii 
ti ii 26266 ii it ti tt 15718 
it it 25267 Guanacaste ti it 15719 
ti it 25268 ii it it ii 25254 LimOn 
ii ti 25269 it it it ti 25255 ii II 
it it 25270 it ii it it 25256 San Jose 
ii tt 25271 Atenas it it 25257 it ii 
it ti 25272 San Jose it it 25258 ti ii 
it ti 25273 Puntarenas it it 25259 it ii 
ii it 25274 ii it it it 25260 Cartago 
ti it 25275 ti it it it 25261 Limdn 
ti it 25276 ti ii IRFL 4951 Limon 
CPI 50127 tt it 6478 Puntarenas 
IRFL 2061 Limon it it 6443 ii ii 

CPI Q83 35 it it 6569 ii ii 
ti it Q8336 it ti 4954 Limon 
IRFL 882 Guanacaste 
it it 1157 ti ii 
ti it 1158 Alajuela C. virainianum 
it it 1171 Guanacaste IRFL 1183 
it it 1172 tt it 
tt ti 1472 Heredia Centrosema sp. 
tt tt 1537 Alajuela IRFL 982 
it it 4874 Guanacaste it tt 4902 San Josd 

IRFL: No. de Introduccion de AREC-FP (Florida). 
CPI : No. de Introduccion de CSTRO (Australia). 
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Los sitios de recoleccidn de las Ultimas dos especies se ubican 
en la regidn Chorotega. 

INVESTIGACIONES DE ADAPTACION Y PRODUCCION ESTACIONAL DE 
MATERIA SECA 

Los trabajos de ̂ investigacion en leguminosas forrajeras 
realizados en Costa Rica hasta 1980 han sido relativamente 
pocos. Segiln Crespo et al. (1986) en este periodo las especies 
de leguminosas ev&luadas fueron Centrosema pubescens. 
Macroptilium atropurureum. Pueraria phaseoloides y Trifolium 
CfiSfiQS. 

En la d6cada de los 80, debido al mayor interns que 
despertaron las leguminosas, a la disponibilidad de nuevo 
germoplasma y de una metodologia de 'evaluacidn agron5mica 
estandarizada por la Red Internacional de Evaluacidn de Pastos 
Tropicales - RIEPT, el niimero de ensayos de adaptacidn de 
leguminosas se increments significativamente. 

Evaluaciones agrondmicas efectuadas en pequefias parcelas 
con el fin de seleccionar las especies, y dentro de 6stas los 
ecotipos mAs promisorios, midieron adaptacidn a los diferentes 
ecosistemas del pais y productividad estacional de materia seca 
en cortes periddicos bajo condiciones de minimos insumos de 
fertilizantes (Toledo y Schultze-Kraft, 1982). 

En un ensayo en el cantdn de Hojancha, peninsula de Nicoya, 
en un ecosistema de Bosque humedo tropical (Bht), entre 14 
leguminosas, se destacaron Stylosanthes quianensis CIAT 136 y 
Centrosema brasilianum CIAT 5234 por la alta produccidn de 
biomasa y pubescens CIAT 438 y macrocarpum CIAT 5062 por 
el alto contenido de proteina cruda, 21.8% y 19.1%, 
respectivamente (De Lucia, 1984). 

De 32 leguminosas en estudio en un suelo Typic Tropodult, 
moderadamente Acido de San Carlos (regidn Huetar Norte) se 
seflalaron por su productividad £_s_ Pubescens CIAT 438 y 5126, 
acutifollum CIAT 5112, S_i_ macrocephala CIAT 1281, £j_ capitata 
CIAT 1078, 1315, 1405, ĝ . quianensis CIAT 136, 184, 1283 (var. 
pauciflora), £j_ leiocaroa CIAT 1087 y £_,. hamata CIAT 147; buena 
fue tambi6n la capacidad de producir semilla de las accesiones 
mencionadas de Stylosanthes (Chaverri, 1985; Villareal, 1990). 
En la misma localidad, pero en un suelo correspondiente al orden 
de los Entisoles con drenaje imperfecto por su textura 
superficial moderadamente pesada, se evaluaron 31 accesiones de 
leguminosas pertenecientes a 6 distintos g£neros. Entre las que 
mostraron mayor persistencia se encuentran Ĉ . plumieri. C. 
macrocarpum CIAT 5734 y 5740, Ĉ . acutifolium CIAT 5568, £. 
pubescens CIAT 5189 y quianensis CIAT 184 y 10136. Muerte 
foliar por Rizoctonia sp y Cylindriocladium sp en Centrosema y 
Colletotrichum sp en Stylosanthes fueron las enfermedades que 
afectaron mayormente la persistencia de otras accesiones de 
estos g6neros (Villareal, 1990). 
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En Turrialba, en un suelo franco con pH de 5.3, Borel 
(1985) indica que de 32 leguminosas en evaluacidn 17 presentnron 
un grado de adaptacidn igual o superior a bueno, 6 
pertenecientee? al gdnero Centrosema y 2 a Stylosanthesi 
excelente resultd ser el grado de cobertura de macrocarpum 
CIAT 5065, Qj. pubescens CIAT 5126 y 5189, acutifolium CIAT 
5112 y S_i_ cniianensis CIAT 136. El nivel de ataque por 
enfermedades y plagas reportado, fue bajo. 

En Gudpiles, en un suelo clasificado como Typic Dystropept, 
con pH de 5.4, Romero et al. (1988a, 1988b) evaluaron 16 
leguminosas de los gdneros Centrosema y Desmodium. En las fases 
de establecimiento se destacaron las accesiones de £. 
macrocarpum. mientras que sobresalieron sucesivamente las de fi. 
heterocaroum. Se seftala tambidn que a un mes del comienzo de la 
evaluacidn las Centrosema spp fueron atacadas por insectos del 
complejo pulguilla-homdptera, comedores de la familia 
Crisomelidae y hormigas. La evaluacidn de la nodulacidn, aunque 
pobre en Centrosema spp, mostrd en la mayoria de los casos, 
nddulos con coloracidn rojo o rosado que hacia suponer su 
efectividad. La digestibilidad In vitro no varid 
significativamente con respecto a la edad, teniendo los 
Desmodium spp valores inferiores a los Centrosema spp. Por lo 
que concierne a los andlisis de proteina cruda, los datos 
sugieren que las accesiones de Qj_ pubescens tuvieron una mayor 
cantidad de proteina comparadas con la de macrocarpum. 
especialmente a mayor edad (Romero et al., 1988). 

En San Isidro de El General, en un ecosistema de Bosque 
tropical semi-siempreverde estacional (Btssve) y suelos 
clasificados como Ultisoles, con pH de 5.2 y una saturacidn de 
Al de 49.2%, la evaluacidn de 13 ecotipos de Centrosema 
PMbesqens, Calopogonjum pupunoides, Desmodium spp, Z££ni£ 
Utlfolla, Stylosanthes spp, A,eschinomene histrix y Pueraria 
phaseoloides mostrd, en el periodo de minima precipitacidn, 
rendimientos sobresalientes de materia seca de ouiapensis 
CIAT 136 y 184 (Prado, 1982). 

Por otro lado, de 40 leguminosas evaluadas durante su 
establecimiento en Liberia, Guanacaste, en un ecosistema de 
Bosque tropical sub-htimedo (Btsh), brasilianum CIAT 5178, 
5657 y 5234 resultaron las accesiones m&s destacadas (Vargas y 
Quesada, 1988). En un ensayo de evaluacidn de 33 accesiones de 
£. cniianensis. en un Inceptisol de textura franco-arenosa de 
Balsa, Atenas, por produccidn de biomasa y retencidn de hojas 
durante el periodo seco, valor nutritivo y baja incidencia de 
plagas y enfermedades se han senalado como sobresalientes, las 
accesiones CIAT 1175, 184, 136, 181 y 21 (Ramos et al., 1988). 

Evaluaciones mds recientes 

A partir de 1987, el Programa de Pastos Tropicales de CIAT, 
establecid en Costa Rica un proyecto de evaluacidn de gramineas 
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y leguminosas forrajeras adaptadas a suelos de baja y moderada 
fertilidad, en colaboracidn con el Ministerio de Agricultura 
(MAG), el Centro Agrondmico Tropical de Investigacidn y 
Enseftanza (CATIE) y el Instituto Interamericano de Cooperacidn 
para la Agricultura (IICA). Tres sitios contrastantes fueron 
escogidos para la iniciacidn de este proyecto en los municipios 
de GuApiles (Estacidn Experimental Los Diamantes), Atenas 
(Escuela Centroamericana de Ganaderia) y San Isidro (Finca El 
Porvenir de la Cooperativa de Agricultores y Ganaderos -
COOPEAGRI). 

Las caracteristicas clim&ticas y de suelo de los sitios de 
evaluacidn se presentan en el Cuadro 3. Se observan notables 
diferencias en precipitacidn total y en la duracidn del periodo 
seco, donde Gudpiles no tiene 6poca seca, mientras que los meses 
secos van de 5 a 6 en Atenas y de diciembre a marzo en San 
Isidro. La fertilidad de los suelos es superior en Gu&piles y 
Atenas (Inceptisoles), en tanto que estos son mAs dcidos y con 
alta saturacidn de aluminio (80%) en San Isidro (Ultisoles). 

Cuadro 3. Principales caracteristicas climdticas y de suelo 
de sitios donde se evaltian leguminosas forrajeras 
en Costa Rica (Proyecto colaborativo MAG/CATIE/ 
IICA/CIAT). 

Sitio 
Atenas San Isidro Gu&piles 
Btsh* Btssve** Btmh*** 

Lat N 9°58' 9°22' 10°13' 
Long W 84°23' 83°42' 83°46' 
Altitud, msnm 400 700 250 
Temperatura, °C 23.7 22.8 24.6 
Precipitacidn, mm 1600 2950 4300 
Periodo seco (meses 5-6 3 0 
pH (H,0) 
MO, (?) 

5.9 4.6 5.5 pH (H,0) 
MO, (?) 7.6 8.1 10.8 
P (ppm) 3.6 1.8 8.3 
Saturacidn AL, (%) 0 80 2.2 

* Btsh, Bosque tropical subhumedo. 
** Btssve, Bosque tropical semisiempre verde estacional. 

*** Btmh, Bosqus tropical muy humedo. 

Las accesiones de SU quianensis y Centrosema spp. 
establecidas para evaluacidn, se presentan en el Cuadro 4. Estas 
se establecieron siguiendo una metodologia modificada respecto a 
la descrita por Toledo y Schultze-Kraft (1982), con relacidn a la 
frecuencia de corte. brasilianum no se sembrd en Gu&piles 
(Btmh) por la conocida susceptibilidad de esta especie al aftublo 

660 



Cuadro 4. Especies y accesiones de £. auianensis y Centrosema 
spp. establecidas para evaluacidn en las localidades 
de Atenas, Gu&piles y San Isidro, Costa Rica. 

Especies No. CIAT Sitio 
Atenas Gudpiles San Isidro 

acutifolium 
5278 
5564 
5568 
5609 
5610 

15084 
15353 
15446 

5277 

C. brasilianum 
5234 
5365 
5657 
5671 
5810 

5178 

C. macrocarpum 
5434 
5452 
5620 
5629 
5674 
5713 
5733 
5744 
5887 
5911 
5857 
5990 
15014 
15108 
15121 
15232 
15238 
15362 
15451 
15806 

5065 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Continua.., 
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Cuadro 4. (continuacidn) 

Especies No.CIAT 
Atenas 

SitiP 
Guapiles San Isidro 

£. pufregcens 438 
442 
5050 
5053 
5126 
5172 
5189 
5720 
5878 
5914 

£• cruianensis 15 
21 
64 
136 
184 
191 

1175 
1280 
1283 
2031 
10136 
11362 
11363 
11364 
11365 
11366 
11367 
11368 
11369 
11370 
11371 
11372 
11374 
11375 
11376 

64A 

* Indica que se establecid en el sitio. 
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foliar causado por Rizoctonia. y que tiende a aumentar en 
ecosistemas como este; sin embargo, este sitio mostrd ser el de 
menor incidencia de patdgenos foliares durante los dos aftos que 
durd el periodo de evaluacidn, que consistid en observaciones 
fenoldgicas y de rendimiento cada 8 semanas durante el periodo 
lluvioso. Las evaluaciones durante el periodo seco (verano), 
variaron de acuerdo al estado de crecimiento de las plantas en 
los diferentes sitios. 

Los rendimientos de fitomasa, como una medida dt adaptacidn 
de las diferentes especies en los diferentes sitios, se 
presentan en el Cuadro 5. La Figura 1 muestra por otro lado, el 
rango de rendimiento (Kg MS ha mes ) para las mejores y 
peores accesiones de cada especie en los diferentes sitios de 
acuerdo a la epoca de evaluacidn, mostrando ademds la alta 
interaccion que existio entre especies y sitios. 

S. quianensis fue la especie de mayores rendimientos 
durante la epoca de lluvias (invierno) en los tres sitios, 
mostrando el amplio rango de adaptacidn de esta especie. Los 
rendimientos en Gu&piles fueron superiores a Atenas y San Isidro 
(P < 0.05), principalmente por no tener este sitio un estrds de 
crecimiento causado por sequia (Cuadro 3). El comportamiento 
durante la epoca seca en San Isidro y Atenas fue similar (P < 
0.05); sin embargo, en promedio este gdnero did mejores 
rendimientos que los Centrosema como lo ilustra la Figura 2. La 
accesion CIAT 184 (cv. Pucallpa) fue la de mayor productividad, 
siendo superada en rendimiento solo por la accesidn CIAT 136 en 
Guapiles. Los Stylosanthes quianensis var pauciflora (tallos 
finos) ocuparon rendimientos bajos o intermedios, pero con una 
produccidn mejor repartida entre estaciones, tal como lo muestra 
el Cuadro 6. El S. quianensis CIAT 15 (cv. Graham) tuvo regular 
adaptacidn a las condiciones de Atenas, particularmente por 
mayor susceptibilidad a antracnosis foliar y del tallo. Esta 
enfermedad tuvo incidencia de baja a moderada en todos los 
sitios. 

C. macrocarpum. fue la segunda mejor leguminosa en cuanto a 
grado de adaptacidn a los diferentes sitios (Figura 2). Los 
rendimientos de fitomasa fueron significativamente mas altos en 
Guapiles (P < 0.05) comparados a otros sitios, pero en Atenas y 
San Isidro, esta leguminosa supero a otras de su genero y al S. 
quianensis durante la epoca seca (Cuadro 5, Figura 1). Existid, 
sin embargo, marcada interaccion de sitio x accesidn x 6poca; 
asi, mientras que en Guapiles, Atenas y San Isidro, durante la 
dpoca lluviosa, las mejores accesiones fueron respectivamente 
CIAT 5733, 5674 y 5452, respectivamente durante la epoca seca 
las de mejor comportamiento fueron CIAT 5735 y 5674 en San 
Isidro y Atenas, respectivamente. En San Isidro, esta especie 
presento los menores rendimientos de MS, lo cual estuvo asociado 
a mayor incidencia de enfermedades foliares causadas por 
Cvlindrocladium. Cercospora y micoplasma. 
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Cuadro 5. Comparaciones ponderadas del rendimiento mensual 
de materia seca (Kg ha ) de accesiones de £ . 
quianensis y Centrosema spp. establecidas en las 
localidades de Atenas, Gudpiles y San Isidro, 
Costa Rica. 

Especie Rendimiento mensual MS (Kg ha - i ) 
Localidad 

Lluvia Seca 
Promedio 
ponderado 

A. S. quianensis 
(6 accesiones) 
Gu&piles 
Atenas 
San Isidro 

939.1 
880.9 
690.0 

a* 
a 
b 

249.9 
235.9 

a 
a 

939.1 a 
594.6 b 
494.9 b 

(26 accesiones) 
Gu&piles 
Atenas 

1020.0 
821.9 

a 
b 176.0 

1020.0 a 
528.8 b 

B. C. macrocaroum 
(11 accesiones) 
Gu&piles 
Atenas 
San Isidro 

844.5 
566.7 
878.1 

a 
b 
c 

252.5 
250.1 

a 
a 

844.5 a 
416.3 b 
326.6 C 

C. C. acutifolium 
(2 accesiones) 
GuApiles 
San Isidro 
Atenas 

559.3 
381.1 
248.6 

a 
a 
b 

215.8 
27.8 

a 
b 

559.3 a 
314 6 b 
143.0 c 

(9 accesiones) 
Gu&piles 
Atenas 

603.4 
306.3 

a 
b 48.4 

603.4 a 
182.9 b 

D. C. brasilianum 
(6 accesiones) 
Atenas 
San Isidro 

372.7 
314.1 

a 
a 

147.1 
178.8 

a 
a 

264.7 a 
258.8 a 

E. C. pubescens 
(5 accesiones) 
Gudpiles 
Atenas 
San Isidro 

501.5 
248.6 
183.4 

a 
b 
c 

61.9 
60.9 

a 
a 

501.5 a 
159.3 b 
134.2 C 

(10 accesiones) 
Gudpiles 
Atenas 

454.0 
223.6 

a 
59.1 

454.0 a 
144.9 b 

* P < 0.05, Rango Multiple de Duncan. 
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Cuadro 6. Rendimiento acumulado de materia seca (t ha-1) de 27 
accesiones de Stylosanthes quianensis establecidas 
en Atenas, Costa Rica. 

Accesiones Rendimiento % del rendimiento 
CIAT No. acumulado acumulado en dpoca 

(t ha"1)* seca (+) 

184 cv. Pucallpa 25.8 a** 16 
1175 24.2 ab 16 

11362 21.9 abc 17 
21 20.8 abed 17 
191 19.7 abede 14 

11374 19.1 abede 15 
11375 18.1 abedef 12 

136 17.4 bedefg 16 
11372 17.2 bedefg 14 
11366 15.1 cdefgh 11 
2031 var. pauciflora 14.1 cdefgh 22 

15 cv. Graham 13.2 defgh 14 
11367 13.0 defgh 12 
1283 var. pauciflora 12.7 defgh 23 

11364 12.6 defgh 8 
64A 12.2 efgh 19 

11376 12.0 efgh 7 
11371 11.8 efgh 11 
11369 11.5 efgh 11 
1280 var. Dauciflora 11.4 efgh 20 

64 10.4 fgh 10 
11363 10.1 fgh 15 
11368 10.1 fgh 12 
11370 9.7 fgh 13 
11373 9.5 fgh 18 
11365 8.8 gh 18 
10136 var. pauciflora 8.4 h 32 

* Acumulado de 12 cortes de evaluacidn cada 7-8 semanas. 
** P < 0.05, Rango multiple de Duncan. 
(+) 5-6 meses, duracidn de dpoca seca. 
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Figura 1. Rendimiento promedios por localidad y por especie, de 
la mejor y peor accesion de quianensis y Centrosema 
spp. de acuerdo a la 6poca del ano. Costa Rica. 
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Figura 2. Rendimientos promedios por localidad y especies de 
leguminosas durante el periodo experimental de dos 
anos. Costa Rica. 
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C. acutifolium tuvo mejor adaptacion a las condiciones de 
Guapiles y bastante pobre a las de Atenas, particularmente 
durante la dpoca seca (Cuadro 5). Sin embargo, es importante 
destacar el mejor comportamiento en los tres sitios de la 
accesidn CIAT 5568, comparada a CIAT 5277 (cv. Vichada). Esta 
ultima mostrd alta susceptibilidad a bacteriosis y otras 
enfermedades foliares fCercospora. Cylindrocladium. antracnosis), 
principalmente bajo las condiciones de Atenas y San Isidro. 

El efecto de sitio fue menos marcado en la adaptacidn de las 
6 accesiones evaluadas de Q^ brasilianum (Cuadro 5). Esta especie 
sufrid severamente por anublo foliar causado por Rizoctonia sp, 
particularmente durante la dpoca lluviosa. La accesidn CIAT 5234, 
no mostrd la mejor adaptacidn y fue superada por CIAT 5178 y CIAT 
5365 durante la epoca seca en San Isidro y Atenas, 
respectivamente (Figura 1). 

Las condiciones de Gu&piles, mostraron tambien ser las m£s 
favorables para el Cj_ pubescens. mientras que San Isidro, con 
suelos mas dcidos y mayor incidencia de enfermedades, fue el 
sitio de menor adaptacidn (Cuadro 5). Consistentemente, la 
accesidn CIAT 5126 fue la de mas pobre adaptacidn en los tres 
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sitios durante la dpoca lluviosa, pero se comportd mejor que 
otras de la misma especie durante la dpoca seca en San Isidro 
(Figura 1). En los sitios con mejores suelos (Gudpiles y Atenas), 
la accesidn CIAT 5172 fue la de mejor comportamiento, pero tuvo 
pobre desempefto en San isidro.,Este ultimo sitio en forma 
general, produjo los menores rendimientos de todas las 
leguminosas evaluadas, seguido por Atenas y Gu&piles, 
respectivamente (Figura 2). 

Produccidn de semilla 

Adecuada floracidn y formacidn de semilla, es otro 
indicativo de la capacidad adaptativa de una forrajera, 
particularmente por ser este un factor importante en la 
persistencia de una especie. Durante el presente periodo de 
evaluacidn agrondmica, brasilianum CIAT 5234, Q. macrocarpum 
CIAT 5713, pubescens CIAT 438, produjeron rendimientos 
promedios de semilla pura respectivamente de 641, 189 y 75 kg/ha 
en Atenas, los cuales superaron a lo observado bajo condiciones 
de San Isidro; estas especies florecieron pobremente en Gu&piles 
(Diulgheroff et al., en impresion). 

Por otro lado, quianensis CIAT 184 rindid mds semilla en 
San Isidro (51 kg/ha) comparado a Atenas (6 kg/ha), debido a la 
alta incidencia del perforador de botones (Steqasta sp) en el 
tiltimo sitio. 

La produccidn de semilla de estas especies est& 
influenciada, sin embargo, por el manejo de los lotes, 
caracteristicas de precipitacidn de un ano en particular y la 
severidad en la incidencia de enfermedades foliares. San Isidro 
fue el sitio donde se observd mayor incidencia de antracnosis en 
flores y vainas, asi como una reducida capacidad reproductiva por 
efecto de micoplasma y bacteriosis. Estas enfermedades tendieron 
a aumentar igualmente en Atenas, en lotes con dos anos de edad de 
£. macrocarpum CIAT 5713, C. brasilianum CIAT 5234 y C. pubescens 
CIAT 438. 

CONCLUSIONES GENERALES 

— El territorio de Costa Rica es abundante en especies nativas 
de Centrosema y Stylosanthes. De dstas, Cj_ pubescens y S. 
quianensis aparecen como las mds ampliamente distribuidas a 
travds del pais. 

— Evaluaciones de'adaptacidn realizadas en varios sitios del 
pals, han encontrado a los g6neros Centrosema y Stylosanthes 
dentro de los mis productivos en comparacidn con otras 
leguminosas forrajeras. Se ha observado sin embargo, marcada 
influencia de sitio, particularmente tipo de suelo y duracidn 
del periodo seco, en la capacidad de adaptacidn de estos 
gdneros. 
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— Mejor adaptacidn, reflejada en mayor produccidn de fitomasa y 
menor incidencia de enfermedades, se ha observado bajo 
condiciones de Bosque muy humedo tropical (Gudpiles), para £. 
macrocarpum CIAT 5733, C. acutifolium CIAT 5568, pubescens 
CIAT 5172 y quianensis CIAT 136. En este ecosistema los 
mismos gdneros mostraron en promedio mayores rendimientos que 
en condiciones de Bosque subhumedo tropical (Atenas) y Bosque 
estacional semi-siempreverde (San Isidro). 

— S. quianensis. particularmente las accesiones CIAT 184 y 136, 
ha mostrado alto rango de adaptacidn a diferentes sitios del 
pais con diferentes suelos y variable distribucidn de lluvias, 
lo cual lo situa dentro de las leguminosas promisorias para 
Costa Rica. 

— Enfermedades foliares se han observado con mds severidad en 
bosque estacional, siendo Rizoctonia. bacteriosis, 
Cilindrocladium y micoplasma, los patogenos de mayor 
incidencia, particularmente en accesiones de brasilianum y 
C. acutifolium. 
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