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ARBOLES UTILIZADOS EN ALIMENTACIÓN
ANIMAL COMO FUENTE PROTEICA:

MATARRATON (Glirícidia septum), NACEDERO
(Tríchanthera gigantea), PIZAMO (Erythrinafusca)

Y BOTÓN DE ORO (Tithonia diversifoliá)

Gómez M E1*, Rodríguez L1b, Murgueffio E1c, Ríos C I1a,
Molina C Hernán2, Molina C Hernando2, Molina E2, Molina J P2

INTRODUCCIÓN

Una de las mayores expresiones
del largo proceso de evolución
de la vida, es la diversidad
genética de las plantas
tropicales, cuyo número y
taxonomía todavía no acaba de
completar la ciencia.

Los árboles multipropósito son
ejemplo de un inmenso potencial
natural en las regiones tropicales
del mundo. Los árboles forrajeros
son un ejemplo importante de ese
potencial natural, que se
magnifica en las regiones
tropicales del mundo y que
paradójicamente ha sido
pobremente investigado, pese a
la urgente necesidad de proteína
para los animales domésticos que
utiliza el hombre. Se reconocen
cerca de 18,000 especies de
leguminosas en el mundo

(Brewbaker ef al 1980, citado por
Murgueitio 1990), la mayoría de
los cuales se distribuyen en las
regiones tropicales y subtropicales
del planeta. En el contexto
evolutivo, la importancia de este
grupo de plantas radica en la
ventaja comparativa de haber
desarrollado distintos mecanismos
biológicos para la captación del
nitrógeno atmosférico que circula
en los poros del suelo y de otros
minerales que limitan el desarrollo
de plantas en suelos tropicales
(normalmente de fertilidad
limitada) como el fósforo.

En los ecosistemas tropicales,
donde la competencia por la
energía solar es definitiva, las
plantas con posibilidad de
circular más rápido el nitrógeno
por sus estructuras tienen mayores
opciones de generar tejidos de
crecimiento o captación

10 Investigadora CIPAV en el Instituto Mayor Campesino (IMCA),
lb Investigadora CIPAV en la granja Arizona, lc Investigador D.E CIPAV

2 iInvestigadores granja El Hatico, asociados a CIPAV
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fotoslntética (Murgueitio 1990). Así para uso en alimentación animal
se aseguran los espacios para sus están:
procesos esenciales de
multiplicación. Por esta razón la 1. Presencia de plantas arbustivas
familia leguminosa está tan y arbóreas consumidas por los
ampliamente diseminada y animales silvestres y domésticos
representada por miles de en ecosistemas naturales o
especies en los ecosistemas agroecosistemas en forma
tropicales (Brewbakeref al 1980). estacional o continua en el

tiempo.
Otro factor importante para
considerar en la coevolución de 2. Identificación de especies
plantas y animales es la utilizadas tradicionalmente por
necesidad de estos por comunidades locales desde
compuestos nitrogenados para la tiempos ancestrales para
síntesis de sus propias proteínas. alimentar sus animales (especi-
Todas las especies del reino ficando especies y consumo),

animal buscan afanosamente en
la cadena trófica las fuentes 3' Introducción de especies

. . . . ... . . . estudiadas en otros países
ammadas como algo insustituible .

tropicales y estudio de plantas
para la supervivencia del , .

locales con afinidad genética
individuo y del grupo genético (fami|ia/género).
que representan (Murgueitio

1990). Por lo tanto los herbívoros 4 .caracterización de este
perseguirán preferiblemente a las material que incluye la
plantas que mayor oferta de determinación de materia
sustancias nitrogenadas tengan seca, composición química
en sus tejidos. nitrógeno, fósforo, potasio,

calcio y pruebas de
EVALUACIÓN DE LAS ESPECIES degradación de la materia
CON POTENCIAL PARA seca y nitrógeno en el rumen
ALIMENTACIÓN ANIMAL de los animales fistulados

(Murgueitio 1990). Este último
Entre los puntos más importantes análisis es importante porque
a tener en cuenta para en forma inicial indica la
considerar una especie potencial tendencia de fermentación de
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cada forraje en el ecosistema
ruminal y puede ayudar a inferir
si la proteína tiene algún tipo
de "escape" al tracto digestivo
posterior para su asimilación a
través del intestino delgado.

5. Aspectos agroforestales:
propagación, distancias de
siembra, producción de
biomasa, capacidad de
rebrote, intervalos de corte,
alturas de corte, sistemas de
cosecha, asociación con otras
especies (vegetales y
animales), incidencia de
plagas, enfermedades y su
control, persistencia a través
del tiempo, fertilización,
adaptación y rusticidad,
evaluación de diversidad
genética. Sistemas multiestrata,
aportes al microclima, la oferta
de agua superficial y
captación de gases
atmosféricos.

6. Evaluación en dietas
complejas en sistemas de
producción con otros recursos
tropicales para escala
comercial o economías
campesinas.

7. Pruebas de consumo
(cafetería): pruebas biológicas
sencillas que estudian la

conducta de los animales a
través del consumo voluntario
de follajes arbóreos poco
conocidos, permiten en poco
tiempo identificar la presencia
o no de factores del meta-
bolismo secundario limitantes
de la digestión o de otras
funciones orgánicas del animal.

ESPECIES FORRAJERAS ARBÓREAS
NO CONVENCIONALES

Dentro de las familias de árboles
cuyas especies son potenciales se
encuentran las leguminosas, que
forman un grupo primitivo de más
de 18,000 especies que adaptan
diferentes formas biológicas:
hierbas, bejucos herbáceos y
leñosos, arbustos y árboles. Gene-
ralmente sus hojas son alternas y
casi siempre compuestas. Grupo
en que abundan plantas
alimenticias, forrajeras,
medicinales, maderables y
ornamentales.

Dentro de las leguminosas se
encuentran 3 subfamilias:
Mimosáceas, Cesalpináceas y
Papilionáceas, con diferencias
específicas entre ellas. En las 3 se
encuentran especies que poseen
características importantes que
las hacen deseables para ser
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sembradas en determinado tipo
de sistemas dependiendo de los
objetivos:

1. Fuente principal de proteína
vegetal concentrada en
semillas (alimentación
humana).

2. Forraje
• Producciones estables y altas
• Selección de especies con

alto valor proteico y bajo
contenido de principios
tóxicos para ganado.

3. Mejoradora de suelos. Mejoran
las propiedades físicas y
fertilidad del suelo generando
nitrógeno fijado por las
bacterias del género
Rhizobium. La fijación se hace
por bacterias que hacen
simbiosis con las plantas. Ellas
toman los carbohidratos de las
plantas y transforman el
nitrógeno en forma asimilable
por las plantas. Sus hojas por el
alto contenido en nitrógeno y
otros nutrientes, son utilizadas
como una fuente renovable y
barata de fertilizante.

4. Sombra en cultivos
permanentes, hacen los siste-

mas más estables, protegen
contra la erosión, contra las
pérdidas de agua, mantienen y
mejoran la fertilidad del suelo.

5. Cultivos de cobertura protegen
contra la erosión, adicionan
nitrógeno y material vegetal,
con este fin se utilizan los
géneros Desmodium, Arachis,
Canavalia, Doliónos y Mucuna.

6. Son fuente de leña y carbón.
Existen numerosas especies de
rápido crecimiento y alto poder
calórico distribuidas en la
mayoría de los ecosistemas
neotropicales incluyendo las
tierras altas, pero con mayor
diversidad en las zonas cálidas.

7. Activan el ciclaje de nutrientes
mediante la deposición de
hojarasca, su descomposición,
y la extracción de nutrientes de
las capas profundas.

Pero también existen otras
especies de plantas no
leguminosas con alto potencial
para ser usadas como forraje,
integradas a sistemas productivos
se han identificado más de 40
familias botánicas en África, Asia
y América Latina.
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TABLA 1. Proteína de algunas leguminosas arbóreas utilizadas en diferentes países

ESPECIE

Acacia holosericea
Acacia mangium
Cassia brewsteri
Cajanus cajan
Erythrina varíala
Erythrina fusca (glauca)
Erythrina poeppigiana
Prosopis spicigera
Leucaena leucocephala
Gliricidia sepium

PAÍS

Australia
Vietnam
Australia
Nigeria
Vietnam
Colombia
Costa Rica
India
Islas Vírgenes
Colombia

PROTEINA
% N x 6.25

19.3
18.4
20.8
29.8
21.4
19.0
25.4
15.4
16.0
20.3

Fuente: Agroforestry Research for Development ICRAF, Nairobi, Kenya. Kapinga
1989. Duong, Ngo 1990. Vercoe 1989, Restrepo, Hurtado 1989

CUADRO 1. La familia de las leguminosas

MIMOSACEAS

Hojas compuestas

Flores radiadas con frecuencia

pequeñas y en capítulos,

inflorescencia espiciforme

estambres libres muy

numerosos y vistosos

Géneros Acacia Albizzia,

Calliandra (carboneros)

Enterolobium (Orejero) Inga

(guamos) Prosopis (trapillo,

algarrobo) leucaena, Mimosa

(Acacia forrajera)

Pithecellobium íchiminango^

CESALPINACEAS

Hojas compuestas

Flores con 5 pétalos

libres (corola no

amariposada)

Bauhinia (casco de

buey) Brownea (palo

de la cruz)

Caesalpinia (ébano)

PAPILIONACEAS

Hojas compuestas

muchas veces

trifoliadas

Flores amariposada 5

pétalos modificados (2

alas, 1 estandarte, 1

quilla)

Phaseolus (frijol)

Glycine (soya) Cajanus

(guandul) Crotalaria

Erythrinas (pízamos,

cachimbos) Gliricidia

(matarratón)
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CUADRO 2. Follajes no leguminosos

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

ACANTHACEAE
Trichanthera gigantea

URTICÁCEAS
Urera Bassífera

COMPOSITAE
Thitonia diversifolia

MALVACEAE
Hibiscus rosacinnensis

ULMACEAE
Guazuma ulmifolia

BETULACEAE
Alnus acuminata

ANACARDIACEAE
Spondias mombin

MORACEAE

Morus nigra

NOMBRE

VULGAR

Nacedero,
Cajeto,
Quiebraba-
rrigo

Pringamosa,
Ortiga

Botón de
oro,
Margaritón,
Mirasol

San Joaquín,
Pinocho

Guásimo

Aliso

Hobo, Jobo

Morera

ADAPTACIÓN

Tropical, húmedo y
seco.
0 - 2,000 msnm.
600 - 8,000 mm/afto

Tropical, húmedo.
1,000- 1,800 msnm.
1.000-4,000 mm/afto

Tropical, húmedo y
seco.
0 - 2,500 msnm.
600 - 6,000 mm/afto

Tropical, húmedo.
Clima medio.

Tropical seco.
0- 1,000 msnm.
500 - 2,000 mm/año

Tierras altas y
húmedas.
2,000-3,000 msnm.
1,000-3 ,000 mm/año

Tropical seco.
0- 1,000 msnm.
500 - 2,500 msnm

Tropical y

subtropical húmedo.

1,000 -1,800 msnm.

1,000-3,000 mm/año

OBSERVACIONES

Asociado a generación
agua en microcuencas,
medicinal

Medicinal, consumo
humano, microcuen-
cas, necesita sombrío

Uso en apicultura,
resistente a sequía y
suelos pedregosos

Melífera, barreras
control de erosión

Piroresistente,
propagación
espontánea en potreros
rápido crecimiento

Fija N y K, se asocia
bien con Kikuyo

Utilizada como cerca
viva

Alta digestibilidad de

la M.S y proteína

exigente en suelos

Fuente: CIPAV, 1993
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CUADRO 3. Frutos de árboles y arbustos forrajeros no leguminosos

FAMILIA
NOMBRE

CIENTÍFICO

MYRTACEAE
Psidium guajaba

BIGNONIACEAE
Crescendo cujete

PALMAE

Elaeis guínnensís

Cocas nucífera

Acrocomia
antioquiensis

Astrocaryum
9 especies en
Colombia,
47 en América

Attalea
7 sp en Colombia,
22 en Suramérica

Elaeis oleífera

NOMBRE
VULGAR

Guayaba

Totumo,
Mate

Palma
africana

Coco

Corozo

Cumare,
Güerregue

Táparo

Noli

ADAPTACIÓN

Tropical, clima medio.
0 - 2,200 msnm.
500 - 4,000 mm/aflo

Tropical seco.
0 - 1,200 msnm.
600 - 2,000 mm/año

Tropical húmedo.
0- 1,000 msnm.
1,000 - 6,000 mm/afio

Tropical húmedo.
0 - 1,500 msnm.
800 - 600 mm/año

Tropical seco.
300 -1,300 msnm.
800 - 1,000 mm/año

Tropical húmedo y
pluvial.
0 - 300 msnm.
2,500 - 8,000 mm/año

Tropical húmedo y
pluvial.
0 - 1,500 msnm
3,000 - 8,000 mm/año

Tropical húmedo.
0 - 300 msnm.
> 2,500 mm/año

OBSERVACIONES

Fruta con alta vitamina
C, asociada con pastos,
leña.

Fruto comestible (pulpa)
por vacas, gallinas,
cerdos, peces.

Subproductos para
rumiantes y monogás-
tricos; la fruta se usa
directamente en cerdos

Decenas de usos para el
hombre. La fruta y
subproductos sirven para
todo tipo de animal

Del fruto se extrae aceite
artesanal. También
alimentación de cerdos

Fruto potencial para
aceite y grasas. En el
Amazonas el fruto sirve
para aumentar peces

Adapta a suelos mal
drenados, semillas
comestibles oleaginosas
cerdos y otras especies

Adapta a suelos mal
drenados. Frutos con
aceites se hibrídizan con
E. guinnensis para
resistencia y adaptación
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FAMILIA
NOMBRE

CIENTÍFICO

Scheelea
butyracea

Jessenia hataua-
J. poly carpa

Oenocarpus sp
8 especies en
Suramérica.
3 especies en
Colombia

Syagrus zancona

Maurítia
flexsuosa

Bactris spp
230 especies, 40
Colombia

NOMBRE
VULGAR

Corozode
puerco o
Palma de vino

Mil pesos

Maguenque

Zancona del
Valle

Moriche

Canangucha

ADAPTACIÓN

Tropical seco y húmedo.
300-1, 200 msnm.
1,000- 3,000 mm/año

Tropical húmedo a
pluvial. 1 -1,000 msnm.
2,500 - 4,000 mm/aflo

Tropical húmedo y
pluvial.
0-1, 000 msnm.
2,500 - 4,000 mm/afto

Tropical seco.
1,000 -1,500 msnm.
800 - 1,500 mm/año

Amazonia y Orinoquia.
200 -1,500 msnm.
2,500 - 4,000 mm/año

Tropical húmedo y
pluvial.
0-1, 000 msnm.
1,800 msnm A gasipaes,
zona cafetera

OBSERVACIONES

Frutos de grandes racimos
con azúcares en la pulpa y
nuez rica en aceite proteína

Adaptada a suelos pobres.
La especie más promisoria
por la calidad de aceite

Se saca la "leche de
pahua" de los frutos
además de aceite. El
tronco sirve para
construcciones

Frutos pequeños con
aceite, fibra y nuez con
aceite y proteína

Terrenos inundados o con
drenaje deficiente. Hace
formaciones grandes
"cananguchales o mori-
chales". Despensa de
fauna por su mesocarpio
de alto valor alimenticio
(proteína, grasa,
carbohidratos). En el
tronco caído se cultivan
larvas de coleópteros
(mojojoyes) ricos en aceite

Esta fruta es una de las
plantas de mayor valor
para las culturas ances-
trales de la selva. Pro-
ductos y subproductos
pueden alimentar anima-
les. El tronco muerto sirve
para cultivar mojojoyes.
Otras especies del género
pueden alimentar
animales, aves, cerdos y
peces.

Fuente: CIPAV, 1993
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SISTEMAS PRODUCTIVOS

Los sistemas productivos donde se
involucran especies perennes
leñosas combinadas con cultivos
agrícolas y/o animales en un
espacio y un tiempo establecido
se denominan Sistemas
Agroforestales. En estos sistemas

se enfatiza la utilización de
árboles y arbustos rústicos de
múltiple uso, que se adapten a
condiciones difíciles y ecosistemas
frágiles bajo condiciones de una
agricultura de bajos insumos (Nair,
Kass 1990), Nair agrupa los
agrosistemas así:

AGROSILVl-
CULTURA

Cultivos con árboles
(cultivos en callejones)

Huertas caseras

Barbechos mejorados

Rompevientos y
cercas de protección

SILVOPAS-
TORILES

Cercas vivas

Pastos con
árboles

Bancos de
proteína

Integración de
animales con
producción de
madera

AGROSILVO-
PASTORJLES

Huertas caseras con
animales

Hileras de arbustos para
alimentar animales,
conservación de suelos y
abono

Producción integrada de
cultivos, madera y
animales

OTROS

Lotes de árboles
de uso múltiple

Parcelas de
árboles de uso
múltiple

Acuacultura en
manglares

En los trabajos investigativos que
ha realizado CIPAV el uso de
Nacedero (Tricftanfhera
gigantea), Pízamo (Erythrina
fusca), Matarratón (Gtfric/d/a
septum) y Botón de Oro (Tithonia
diVers/fof/a) ha estado asociado a
producción animal en diferentes
modalidades como bancos de
proteína, pastos asociados con
árboles y animales clasificados
como sistemas silvopastoriles.

Dentro de los objetivos de los
sistemas silvopastoriles están:

» Aumentar la productividad
vegetal y animal sin
incrementar los insumos.

» Conservar praderas de buena
calidad en épocas por el
efecto del microclima y la
protección generada por los
árboles.
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Asegurar la sostenibilidad a
través de la intensificación del
uso de la tierra.

Producir madera, leña (que
está fijando CO2 del ambiente
mejorando la calidad del aire)
y otros forrajes sin disminuir ta
producción de pasto.

Evitar efectos perjudiciales del
sol, el viento y la lluvia sobre los
suelos.

Minimizar la escorrentía del
agua y la pérdida de suelo.

Mejorar la estructura del suelo
por el incremento de los
contenidos de materia
orgánica y minerales que son
reciclados rápidamente.

La utilización de árboles
fijadores de nitrógeno puede
favorecer la disponibilidad de
ese nutriente para las plantas
asociadas.

» Contribuir al mantenimiento de
la biodiversidad local.

Al establecer un sistema
silvopastoril se deben tener en
cuenta algunas características de
la especie arbórea como: altura,
frondosidad, diámetro de la copa
(arquitectura), permanencia del
follaje y producción de frutos y
semillas. También es importante la
distribución de los árboles en el
campo que debe ser orientada
respecto al recorrido del sol para
permitir una mayor entrada de luz
a la pradera.





1. MATARRATON (Glíricidia sepium)

Gómez María Elena [Investigadora CIPAV en el Instituto Mayor
Campesino - IMCA], Murgueitio Enrique [Investigador D.E. CIPAV),

Molina C Hernán, Molina C Hernando, Molina Enrique J,
Molina Juan Pablo [Investigadores granja El Hatico, asociados a CIPAV]

1.1 CLASIFICACIÓN

BOTÁNICA

Reino Vegetal
Subreino Embryophyta
División (Phyllum) . . . . Tracheophyta
Subdivisión (Subphyllum) Pteropsida
Clase Angiospermae
Subclase Dicotyledoneae
Orden . . . Leguminosas (leguminales)
Familia . . . . Papilionaceae (fabaceae)
Género Gliricidia
Especie Gliricidia sepium

Se reconocen dos especies del
género Gliricidia. que son menos
utilizadas: Gliricidia maculata
nativa de la península de
Yucatán en México con hojas
pequeñas y redondeadas, flores
blancas, vainas y semillas
pequeñas y Girícidia
guafema/ens/s que crece en
zonas altas entre 1,500 y 2,000 m
de altitud. Es un pequeño arbusto
(hasta 3 m de altura) con flores
rojo púrpura (GloverN 1986).

1.2 SINÓNIMOS

Son numerosos los nombres
vulgares con que se conoce este

árbol, entre ellos tenemos:
Matarratón en Colombia, Sangre
de drago. Madero negro en
Costa Rica, Madreado en
Honduras, Madre cacao en
Guatemala, Baba, Balo, Madera
negra en Panamá,
Cacahuananche, Cocoite en
México. Bien vestido. Piñón
amoroso. Piñón de Cuba, Piñón
florido, Piñón violento (Mejía, 1984
Maecha G y Echeverri 1983).

1.3 ORIGEN, DISTRIBUCIÓN
Y ADAPTACIÓN

El Matarratón Gliricidia sepium, ha
sido descrito como uno de los
árboles más corrientes y mejor
conocidos de muchas partes de
América Central (Standley y
Steyermark, 1946), donde
probablemente tuvo su origen
(Little y Wadsworth, 1964). Siifi
embargo, se ha propagado en
distintas partes del mundo, entre
ellas África occidental, las Antillas,
el sur de Asia y las regiones
tropicales de América (Barrett
1956, Blohm 1962, Little y
Wadsworth 1964).
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Gliricidia sepium

I cm
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Las condiciones ideales para el
crecimiento del matarratón son
bien conocidas. Según
Chadhokar (1982), la planta
crece bien en condiciones de
humedad y calor, floreciendo en
altitudes que van desde el nivel
del mar hasta los 1,300 o incluso
1,600 msnm (Standley y
Steyermark 1946). La National
Academy of Sciences (1980)
especificó que las condiciones de
calor y humedad en las cuales
crece el matarratón eran 22-30
grados centígrados de
temperatura con una
precipitación de 800 - 2,300 mm al
año.

Se desarrolla en una amplia
variedad de suelos, incluidos los
ácidos y los erosionados; soporta
bien la sequía. No crece bien en
suelos pesados y húmedos,
prefiere los livianos y profundos
(Bemal 1988). Esta especie no
tolera competencia por luz.

En Colombia se encuentra
distribuida en zonas com-
prendidas entre O y 1,300 msnm,
con precipitaciones de 600 a 6000
mm/año (con excelente drenaje),
correspondiente a las siguientes
zonas de vida: bosque seco
tropical (bs-T), bosque húmedo
tropical (bh-T), bosque húmedo

premontano (bh-PM) y bosque
pluvial tropical (bp-T). En la región
del caribe y valles Ínter- andinos
del Magdalena y Cauca está
ampliamente distribuida en
cercas vivas y rodales
espontáneos.

1.4 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

Es una leguminosa arbórea,
perenne, caducifolia, que posee
raíces profundas, crece de IO a
15 metros de altura y 40 cm de
diámetro dependiendo del
ecotipo.

Su copa es irregular y extendida
sus hojas son compuestas,
¡mparipinadas de 10-25 cm de
largo con hquelas enteras
dispuestas en pares opuestos con
hq'uela terminal.

El Matarratón tiene en el período
de floración numerosas flores
amariposadas de color entre rosa
y púrpura claro. Las flores tienen
una longitud aproximada de 2
centímetros y se agrupan en
racimos. Los frutos son vainas
dehiscentes aplanadas, que
poseen 3 a 8 semillas lenticulares de
color amarillo ocre.

Los componentes fenológicos son
específicos para las diferentes
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condiciones climáticas de la
región descrita (Parent 1989). El
comportamiento en el Atlántico
colombiano se presenta en la
Tabla del fondo de esta página.

Este patrón puede ser similar en
los sitios más calidos y secos en los
valles del Magdalena y Cauca.
En regiones con períodos de
sequía cortos la floración es
escasa. La producción con
semillas viables ocurre después de
una copiosa florescencia. Esto es
más común y periódico en
regiones de la costa atlántica
como el valle del Sinú, sur de
Sucre y Bolívar, centro y occi-
dente de Cesar.

1.5 USOS

Algunos de sus nombres vulgares
están dados por los usos (Glover,
1986)

• Matarratón: matar ratones con
un amasado hecho de hojas
de matarratón molidas con
maíz o arroz cocinado.

• Madrecacao: árbol de sombra
en plantaciones de cacao.

• Árbol de hierro: madera dura,
pesada, fuerte y resistente a
las termitas, usada en
construcción, leña y postes.

• Palo veloz: facilidad con que
se propaga.

• Bien vestida: cuando florece
en los sitios donde hay una
estación seca bien definida.

En Venezuela se denomina
"Ratón" al síndrome característico
que aparece después de la
embriaguez alcohólica. Debido al
uso tradicional de poner las hojas
de Gliricidia en la cabeza de los
afectados, normalmente bajo el
sombrero, y por su efecto refres-
cante se le llama el árbol
"matarratón" (Murgueitio E
Comunicación personal). El
matarratón ha sido catalogado
como un árbol multipropósito
debido a sus diferentes usos,
como:

» Medicinal: El cocimiento de sus
hojas se usa para
enfermedades de la piel, la
infusión de sus hojas se usa
como expectorante y una
ramita en el sombrero libra de
insolación.

Caída de follaje Diciembre - Enero Junio - Julio
Brote de follaje Enero - Febrero Julio - Agosto
Floración Enero - Febrero Junio - Agosto
Fructificación Feb - Mar - Abril Sep - Octubre
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» Rodenticida: Las hojas, semillas
y raíces se usan como raticida.

» Melífera: Su floración es muy
llamativa y frecuentemente
visitada por las abejas. Los
apicultores reconocen como
excelente la miel proveniente
de las flores de matarratón.

» Sombrío: Debido a que su
follaje no es muy denso y
permite que se filtre la luz
necesaria para que otras
especies crezcan en un estrato
inferior, su sombra no es
permanente ya que el árbol
pierde sus hojas antes de la
floración aportando a la vez
cantidades apreciables de
hojarasca. Ha sido utilizada
ampliamente en diversos
países como sombrío de café,
té y cacao.

» Soporte: Es un sistema de
cultivo tradicional africano, se
usa Gliricidia como planta
soporte para batata, luego es
cortada para restaurar la
fertilidad del suelo. En Costa
Rica es usada como soporte
en cultivos de pimienta negra,
para maracuyá en Sri Lanka y
para vainilla en Uganda. En
Filipinas en troncos viejos de
Gliricidia sostienen orquídeas
(Glover,1986). Como soporte el

follaje es podado cada
determinado tiempo,
dependiendo de la rapidez
del rebrote y del estado
vegetativo de la planta que
crece sobre él.

» Cercas vivas: Es común
encontrar Gfiric/d/a como
cerca viva y delimitando
áreas. Sin embargo ha sido
poco el uso adicional como
producción de forraje y leña.

Las estacas usadas para cercas
son de 1.5 a 2.5 m de longitud con
diámetros de 5 a 10 cm enterradas
20 cm.

El distanciamiento entre las
estacas depende mucho del fin;
demarcar límites, cerrar potreros
o lotes de cultivo puede variar de
0.5 a 5 m. Estas cercas pueden
durar varios decenios. En el Valle
del Cauca Carlos Hernán Molina
(comunicación personal 1993)
registra cercos con más de 100
años de antigüedad en la Granja
el Hatico (Cerrito, Valle).

Después de establecida la cerca
se le debe dar el siguiente
manejo (Camocho,! 992):

1. Poda de formación: Se cortan
los árboles a poca distancia del
suelo, para favorecer la
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TABLA 1: Producción de biomasa en cercas vivas en Costa Rica

Edad
délos
postes
(años)

0.5
3-3.5
5
5
5
5
5
5

Edad
délos

retoños
Forraje (meses)

6 2
3
3
6
8
9

12
24

.2

.5

.5

.5

.5

.5

.5

Espacia-
miento

entre postes
(m)

50
90

150
220

60
125
50
40

Producción de
biomasa M.S
Kg/ km/mes

Material leñoso

30
50
60

390
380
470
600
620

Fuente: Alpizar, 1989

ramificación, las podas sucesivas
se harán siempre 30 ó 40 cm por
encima de la inmediatamente
anterior, hasta que la cerca
llegue a la altura deseada.

2. Poda de mantenimiento: Se
hace para mantener la cerca
siempre en estado juvenil,
produciendo continuamente
brotes nuevos. La poda se hace
cortando todas las ramas a la
misma altura y ancho.

3. Poda de rejuvenecimiento:
Cuando la cerca empieza a
degenerarse se hace un corte
muy cerca del suelo, para
estimular el desarrollo de nuevos
brotes de los cuales se
reconstruye la cerca.

» Leña: Su madera es pesada y
de alto poder calorífico 4,050 -
4,900 kcal/kg. Con una
densidad de 0.803 g/cm3 y un
peso específico de 0.942
g/cm3.

Cultivos en hileras: El material
podado de Glirícidia tiene un alto
nivel de nutrientes y baja relación
C:N, se descompone
rápidamente y se usa como
abono verde, para cultivos
perennes o anuales. Los mejores
resultados se han obtenido con
material fresco.

Se estima que la contribución de
N en cosecha comestible
asociada es de 40 kg/ha (Kang B
T and Mulongoy). Otros autores
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dicen que en cultivos en
callejones Gliricidia produce entre
60 y 200 kg de N/ha/año.

Las hojas verdes son usadas como
abono verde en plantaciones de
coco a razón de 30 kg enterradas
a 30 cm de profundidad y a 30
cm de la planta obteniendo
aumento en los rendimientos de
cocotero (NFTA. 1986).

El potencial alelopático de
Gliricidia puede actuar sobre
algunas "malezas" como cadillo
Bidens pilosa y Melapodium
pcrfoliatum sin afectar la produc-
ción de maíz y frijol.

1.6 ASPECTOS AGRO-
NÓMICOS DEL CULTIVO

1.6.1 Sistemas de propagación

El matarratón
fácilmente por

se propaga
estacas y por

semilla sexual; la práctica más
difundida ha sido la propagación
por estaca, debido a la fácil
consecución y a que su mayor
uso ha sido en cercas vivas y
como sombrío en diferentes
cultivos. Sin embargo, en sistemas
intensivos de producción de
forraje se deben establecer las
plantaciones con semilla sexual,
para lograr una mayor
persistencia en el cultivo, debido
a que la planta desarrolla un
sistema radicular más profundo,
permitiendo la posibilidad de
extraer agua y nutrientes de un
mayor rango de profundidad,
además de lograr un mejor
anclaje, soportar los cortes que se
realizan periódicamente y tolerar
mejor los períodos de sequía sin
morir o defoliarse.

Las características de las estacas
a sembrar dependen
especialmente del fin del cultivo,

TABLA 2: Productividad de 1 km de cerca viva de Gliricidia septum plantada a 1.6
m entre estacas (peso verde)

Cerca
años

1
2
3
4

Leña

12
12
12
12

Edad
rebrotes

7.2
7.2

20.0
20.0

Producción
(t/ha) Follaje.

2.7
2.7

10.0
10.0

Fuente: Otálora et al 1985 en Camacho Y. 1992
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por ejemplo para establecer un
cerco vivo se utilizan estacas de 1
a 2 m y para establecer un banco
de proteína para corte se utilizan
de 50 cm, las cuales deben
proceder de ramas maduras (6
meses).

En el trópico húmedo (Costa
Rica) en ensayos que realiza el
CATIE han utilizado estacas de 1.5
m sembradas horizontalmente a
las cuales se les ha retirado una
franja de corteza para
incrementar el rebrote.

En el Ñor oriente Colombiano se
sembraron estacas (ramas
verdes) acostadas entre 0.7 y 1 m
de longitud en chorro continuo,
cubiertas con una capa de 10 cm
de suelo; por este sistema
aparecen rápidamente
numerosos rebrotes más no se
tienen registros de la persistencia
de este sistema.

En evaluaciones realizadas en la
granja El Hatico, al comparar los
dos sistemas de propagación
(estaca vertical vs semilla sexual),
se han encontrado pérdidas de
plantas del 30 al 40% en parcelas
establecidas con material asexual
(estaca); mientras que por semilla
sexual las pérdidas no superan el
10%, como se observa en la figura
1 para tres densidades de

siembra. Entre sistemas de
propagación, al comparar estaca
vs semilla sexual, sin tener en
cuenta densidad de siembra, se
encontraron diferencias
altamente significativas (P= 0.01),
logrando promedios de 13,377 y
16,098 Kg de forraje verde por
corte en estaca y semilla sexual,
respectivamente. La germinación
por semilla sexual es más rápida y
uniforme que con estaca.

Debido a los resultados obtenidos
con los sistemas de propagación,
se describirá lo relacionado con
semilla sexual, ya que presenta
mayores ventajas cuando se trata
de un cultivo intensivo.

La profundidad de siembra no
debe ser mayor de 2 cm. Para el
establecimiento del matarratón,
existen 2 formas de realizarlo: con
etapa de vivero o sembrándolo
directamente al campo.

1.6.1.1 Establecimiento con
etapa de vivero: Cuando se utiliza
este sistema las plantas son lleva-
das al campo de 2 a 3 meses de
edad, en bolsas de I Kg de
capacidad para evitar el daño
de sus raíces. Se debe utilizar para
su llenado una mezcla de 45% de
tierra, 45% de arena y un 10% de
abono orgánico seco,
garantizando así, una buena
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FIGURA 1: Producción de forraje verde en matarratón en 2 sistemas de
propagación y en 3 densidades de siembra

Ton. F.V/Corte

26-i

0.5 x 0.5 0.8 x 0.8 1 m x 1 m

Densidad da siembra
DESTACA £§3 SEMILLA SEXUAL

PUENTE: Oran)* El Ktatloo. Agocto/ftt

aireación, fertilidad y retención de
agua. Al momento del trasplante
es Importante tener en cuenta:

• Disponibilidad de agua (riego
o período de lluvias)

• Antes de realizar el trasplante
es necesario regar y podar las
raíces que crecen fuera de la
bolsa.

• Hacerlo preferiblemente en las
horas de la mañana o en la
tarde (cuando el sol sea
menos Intenso y evitar la
deshidratación).

• Evitar que queden cámaras de
aire en el sitio donde se
sembró la planta.

Dentro de las ventajas de utilizar

este sistema están:

• Se trasplanta al campo
cuando la planta tiene de 20 a
30 cm, que la hace más
competitiva en el medio.

• Mayor control de las plantas
en el desarrollo inicial en
cuanto a requerimiento de
agua, plagas y enfermedades.

Las desventajas de este sistema
son:

• Mayores costos.
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• Mayor daño de la planta al ser
trasplantada, limitando su
desarrollo en este período.

• Se incrementa de 1 a 2 meses
la edad al primer corte.

1.6.1.2 Siembra directa al campo:
La siembra directa en el campo
requiere una correcta
preparación del suelo, manejo
adecuado de las malezas y agua
disponible.

Las ventajas de este sistema son:

• El costo de establecimiento es
menor, por no tener el manejo
de la etapa de vivero y poste-
riormente el trasplante.

• La planta adquiere un
desarrollo normal y se obtiene
la primera cosecha más
pronto (7 meses).

Las desventajas son:

• En la etapa inicial (3 meses)
requiere mucho cuidado en
cuanto a control de malezas y
disponibilidad de agua.

• El margen para la resiembra
no debe superar los 20 días
después de la siembra,
evitando así la competencia
por luz de las plantas vecinas.

1-.6.2 Requerimiento de semilla

Antes de proceder a la siembra,
se debe evaluar el porcentaje de
germinación de la semilla, que
debe ser superior al 90%. La
semilla se debe conservar en
refrigeración (temperatura de 5 -
7°C), evitando someterla a un
período muy largo de
almacenamiento, debido a que
pierde viabilidad. De I Kg se
pueden obtener entre 7,000 y
8,000 semillas. La cantidad de
semilla/ha depende de la
densidad y del sistema de
siembra. En el sistema
directamente al campo se co-
locan mínimo 2 semillas por sitio.

1.6.2.1 Inoculación de la semilla

La cepa de rhizobium que está
asociada a esta especie es
específica.

Para introducirla en áreas nuevas
de cultivo es importante la
inoculación de las semillas con
rhizobium ya sea con inoculantes
producidos comercialmente o
mediante la recolección y
maceración de nodulos (de
árboles maduros establecidos en
sitios aledaños) y su posterior
aplicación a la semilla o al suelo.
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TABLA 3 Efecto de la aplicación de inoculante (Rizobium cepa C-7) a la semilla
de matarratón (i¡incidía septum

Tratamiento

Sin inocular
Inoculado
Aumento (g)
Aumento (%)

Hojas
g/planta

7683
1,472.1

703.8
91.6

Tallos
g/planta

458.1
1,264.8

806.7
176.1

Hojas + Tallos
g/planta

1,226.4
2,736.9
1,510.5

123.2

Fuente: Microagro en Pelaya, Departamento del Cesar (Colombia)

El efecto de la inoculación de la
semilla se refleja en un rápido
desarrollo y un mayor vigor de las
plantas.

En la Tabla 3 se registran los
resultados del efecto sobre la
producción de tallos y hojas de la
utilización del inoculante en la
semilla de matarratón.

La utilización de cepas de
micorrizas (Glomus o mezclas de
especies) se ha efectuado en
forma exploratoria y se ha
observado un mayor desarrollo
cuando las plantas son
inoculadas, comparadas con las
que no han recibido ningún
tratamiento.

1.6,3 Densidad de siembra

recomendable en sistemas
intensivos con matarratón, se
evaluaron 3 densidades de
siembra 0.5 x 0.5 m, 0.8 x 0.8 m y
1.0 x 1.0 m, bajo los 2 sistemas de
propagación (estaca vs semilla
sexual); que corresponden a
poblaciones de 40,000, 15,625 y
10,000 plantas por hectárea,
respectivamente.

La tabla 4 y la figura 2 presentan
el comportamiento de cada
tratamiento y la interacción del
sistema de propagación y la
densidad de siembra; se observa
una diferencia significativa a favor
del sistema de propagación de
semilla sexual, en las 3 densidades
de siembra, siendo más evidente
en la densidad de 0.5x0.5 m.

Con el fin de poder determinar la Las tres densidades de siembra
densidad de siembra más del sistema de propagación por
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TABLA 4: Producción de forraje verde en dos sistemas de propagación (estaca vs
semilla sexual) y tres densidades de siembra (05 x 0.5 m, 0.8 x 0.8 m y 1.0 x 1.0 m)

Sistema de Densidad
Propagación Siembra

Estaca 0.5 x 0.5
Estaca 0.8x0.8
Estaca l .Oxl .O
Semilla sexual 0.5x0.5
Semilla sexual 0.8x0.8
Semilla sexual l .Ox l .O

Fuente: Granja el Hatico, 1990

F. Verde
kg/ha/cor

13,465
13,947
12,718
18,864
15,818
13,611

FIGURA 2: Producción de forraje verde de matarratón en diíerentes sistemas de cosecha

Reducción F.V/kg/corte/Ha (miles)*
11
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...

CORTE 40 CORTE 120 ORDEÑO-40 40-ORDEÑO

Sistema» de cosecha
•Promedio» d*i V al VIII coH«
FUBHTt Oran|a El Ktattoo. Ago«o/ai

estaca no muestran diferencias m y 1 .0 x 1 .0 m, respectivamente;
significativas en producción: la razón es que los porcentajes de
13,465, 13,947 y 12,718 Kg de FV/ pérdida de plantas son mayores
corte/ha para 0.5 x 0.5 m, 0.8 x 0.8 para las densidades más altas, 48,
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31 y 25% para 0.5 x 0.5 m, 0.8 x 0.8
m y 1.0 x 1.0 m, respectivamente.
Sin embargo, en las 3 densidades
en el sistema de propagación por
semilla sexual, se encuentran
diferencias significativas entre sí
(P< 0.05): 18,864 Kg de
FV/corte/ha para 0.5 x 0.5 m,
15,818 Kg de FV/Corte/ha en 0.8 x
0.8 m y 13,611 Kg de FV/Corte/ha
para la densidad de 1.0 x 1.0 m; el
número de plantas perdidas fue
similar para las tres densidades de
siembra: 4% en 0.5 x 0.5 m, 7% en
0.8 x 0.8 m y 3% en 1.0 x 1.0 m, lo
que hace que exista un número
mayor de plantas a través del
tiempo.

A pesar de obtener mayores.
producciones en la densidad de

siembra de 0.5 x 0.5 m, no se
recomienda establecer
plantaciones medianas y
grandes, debido a la dificultad
que existe para desarrollar las
actividades de manejo como
cosecha, riego, fertilización,
liberación de control biológico,
etc; y además presenta alto
riesgo en la cosecha para el
operario, debido al estrecho
margen de acción que tiene.

Cuando se tienen altas
densidades, 40.000 plantas/ha, se
genera mayor competencia entre
las plantas y las diferencias de
producción de forraje que en los
primeros años es importante
disminuye a través del tiempo sin
justificar económica y
técnicamente la utilización de ellas
(FiguraS).

FIGURA 3: Ecotipos matarratón, densidad 1 x 1 - 0.5 x 0.5 m, análisis corte de ecotipos

Producción F.V/Corte/Ha (miles)*
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25-
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FIGURA 4. Distribución de los arboles en el campo
Doble surco Triángulo ó tres bolillo
XX XX XX XX

XX XX XX XX

XX XX XX XX

XX XX XX XX

!— 1-m

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

1 m

Surco sencillo
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

1.6.4 Disposición en
el campo trazado

Al distribuir los árboles en el
campo se debe tener en cuenta
la forma más eficiente de utilizar
el espacio vertical y horizontal, lo
mismo que la facilidad para
realizar las labores inherentes al
cultivo (Figura 4). A continuación
se enumeraran algunas opciones:

1. 10,000 plantas/ha: distancia
entre surco 1.0 m. distancia
entre planta 1.0 m

Esta densidad ha sido la más
utilizada comercialmente
mostrando persistencia y
producciones muy estables a
través del tiempo.

2. 20,000 plantas/ha: distancia
entre surco: 1.0 m. distancia
entre plantas: 0.5 m

Los árboles pueden ir dispuestos
en cuadro ó al triángulo y la
población se incrementa en un
15%.

3. 26,666 plantas/ha: distancia
entre surcos dobles: 1.0 m.
distancia entre surcos del
surco doble: 0.5 m. distancia
entre plantas: 0.5 m

Este sistema tiene la ventaja de
incrementar el número de
plantas/ha, tener un mejor control
de malezas y permite un manejo
más eficiente del riego y de otras
labores culturales.

Al establecer el cultivo se debe
tener en cuenta la ubicación del
sol (preferiblemente sembrar de
oriente a occidente), debido a
que el matarratón es una planta
muy exigente en luminosidad.

1.6.5 Sistemas de cosecha
e intervalos

El matarratón tiene la posibilidad
de cosecharse cortando la
planta a diferentes alturas o
mediante el "ordeño" que es la
obtención de la hoja y el pecíolo
únicamente.
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Cuando la cosecha se realiza
siempre por ordeño ésta se
dificulta, debido a la lignificación
que ocurre en las ramas al no
poder controlar la altura de la
planta; además los costos se
incrementan y la producción
disminuye.

Es importante tener en cuenta el
principal objetivo del cultivo para
realizar el sistema de cosecha ya
sea leña, forraje, o forraje y leña
simultáneamente.

En la cosecha por ordeño al
fraccionar la producción de
bíomasa, se presenta un alto
porcentaje de material leñoso
(42%), mientras que el material
aprovechable para nutrición
animal es de 40% de hoja-pecíolo
y 18% de tallo verde. Alcanzando
las plantas una altura promedio
de 3.5 m (estos datos
corresponden a mediciones de
sólo 2 cortes, debido a que el fin
principal es la obtención de
forraje).

Teniendo presente lo anterior, se
estableció una evaluación con
un tratamiento intermedio en
donde se altemaba el corte total
a una altura de 40 cm y en la
siguiente cosecha se "ordeñaban"
las plantas, esperando los
siguientes ventajas.

1- Menor "stress" de la planta
cuando se cosecha por
ordeño.

2- Rebrote más rápido, con una
frecuencia de corte menor.

3- Mejor control de maleza
debido a que el cultivo cierra
más rápido.

4- Menor incidencia de la plaga
Azeta versicolor, debido a que
éste prefiere un material más
maduro comparado con uno
tierno.

5- Disponer de un alimento de
mejor calidad nutritiva al
utilizar solamente la hoja.

6- Presentar una alternativa
viable para productores que
requieren de la leña como
elemento de combustión, que
tengan programas de
producción animal y de esta
manera lograr disminuir la pre-
sión sobre los bosques.

En la tabla 5 se muestra el
comportamiento de cada uno de
los tratamientos, en donde
sobresalen aquellos en los cuales
se realizó el corte total bien sea a
40 cm o 120 cm, comparados
con la oportunidad de alternar el
sistema de cosecha entre corte a
40 cm y "ordeño", debido a que
con este último manejo (queda
en el campo el tallo verde que
representa el 40% de la
producción de biomasa
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aprovechable para nutrición 1.6.6 Alturas de corte.
animal. Para la siguiente cosecha
que sería cortando la planta, se Se evaluaron alturas de corte de
encontrará este material 0.40, 0.80, 1.00 y 1.20 m para
lignificado dejándolo en el conocer el efecto sobre el
campo como un componente rendimiento. El tratamiento de
que se incorporará al suelo cortar a nivel del suelo, no se tuvo
mediante el reciclaje de en cuenta, debido a las
nutrientes que se da después de desventajas que tendría con res-
su descomposición o para pecto a permitir una mayor
combustión simple. incidencia de malezas, no dejar

mayores reservas en la planta
Las diferencias encontradas en los para favorecer un mejor rebrote;
sistemas de cosecha alternos, es además de los problemas que se
probablemente debida a efectos Pueden Presentar con respecto a
ambientales sin embargo, no se enfermedades, por dejar la

presentan diferencias cicatriz de corte expuesta a la

. ... . . . . . humedad del suelo y a
significativas; mientras que este ., .

patógenos que encuentran sus
sistema de cosecha comparado condidones óptimas para

con el corte a 40 o 120 cm si desarrollarse y deteriorar la
percibió diferencias significativas p|anta
(P< 0.05) a favor del sistema de
cosecha en el cual la planta LOS tratamientos que tuvieron una
siempre se corta. altura de corte mayor (1.00 y

TABLA 5. Producción de forraje verde/corte/ha en diferentes sistemas de cosecha
(Promedio 12 repeticiones)

Sistemas de
Cosecha

Corte a 0.40 m
Corte a l . 20 m
Corte y ordeño
Ordeño y corte

Forraje verde
Kg/corte/ha

13,256 c
12,816 b,c
10,185 a, b

8,434 a

* Promedios con subescntos diferentes difieren significativamente. Fuente: Granja
el Hatico 1991
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TABLA 6. Producción de forraje verde de matarratón Glirícidia sepium, a
diferentes alturas de corte

Altura
de corte

0.40 m
0.80m
l.OOm
1.20m

Forraje Verde
Kg/corte/ha

14,652
15,746
16,064
16,552

Fuente: Granja El Hatico, 1991

1.20m), mostraron un mejor
comportamiento en cuanto a la
competencia con las otras
especies vegetales asociadas al
cultivo o "malezas"; teniendo en
cuenta que el matarratón
difícilmente fue superado en
altura, evitándose el efecto
negativo de disminución de
radiación solar.

La cosecha se realiza
manualmente, con el implemen-
to de corte (machete) bien
afilado para evitar que el tallo
quede desflecado, con mayor
posibilidad de penetrar la
humedad, que puede favorecer
la presencia de hongos que
deterioran la planta. La tabla 6 y
la figura 5 presentan las
producciones obtenidas para
cada una de las alturas de corte
evaluadas.

Esta evaluación se realizó
haciendo control de "malezas" lo

cual llevó a no encontrar
diferencias importantes entre las
alturas estudiadas, aunque se
percibe una tendencia de mayor
producción a medida que se
incrementa la altura de corte.
Paralelamente se hicieron
mediciones de producción sin
control de maleza, encontrando
disminución del 30 a 40% en la
producción de los tratamientos
de altura de corte inferior a 1 m.

Otras ventajas que se obtienen al
adoptar alturas de corte de 1.00
a 1.20 m, es la acumulación de
reservas que hace la planta en su
tallo, además de facilitar el
manejo de los ovinos en el control
de "malezas".

1.6.7 Periodicidad entre cortes

Desde el momento de la siembra
hasta el primer corte deben
transcurrir como mínimo 7 meses.
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esperando fundamentalmente el
fortalecimiento del sistema
radicular que le asegure una
mayor persistencia al cultivo. Este
primer corte arroja una alta
producción de biomasa
representada principalmente en
leña.

Para los siguientes cortes, la
periodicidad indicada para el
Valle del Cauca (Colombia), es
de 3 meses entre corte. Este
parámetro lo determinan
fundamentalmente las
condiciones agroecológicas de la
zona, teniendo en cuenta que a
medida que se aproxime la altura

al nivel del mar el intervalo se
puede reducir.

La periodicidad de los cortes está
dada también por el contenido
de materia seca y nutrientes
presentes en la biomasa
recolectada. Cuando se realizan
cortes tempranos se obtiene
menor cantidad de materia seca
y mayor cantidad de proteína,
cuando los cortes son tardíos la
materia seca es mayor y la
calidad nutricional se reduce
ligeramente. Al establecer la
frecuencia de cortes se pretende
optimizar la cantidad de
proteína/ha/año.

FIGURA 5: Alturas al corte (matarratón) el Hatico
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