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1. INTRODUCCION

La diversidad genética de npecie11 oativu no ha sido suficiememeute explorada en 
función de necetidadea orientadas en la bólqlleda de eapecie■ forr,.eraa adaptadas a 
nuestro ecosi■tema paltoril. 

La adaptacióa a suelos y clima no la podemos incorporar excl111ivameote de países 
tecnológicaneme de1181TOlladoi, pues IWI eepecies y/o vwiedadea pueden estar adaptadas 
a condiciones aoi>ieotales difendes. 

Una caraderistica de nuestras pubnl naturales es la deficiencia de s,:aoúne• 
perenne, invemales (C3), que tienden a deaparecer por p8lltoreo &electivo o robración. 
Las gnaúne• foráoeaa de ciclo símil.- no son sieqn capacea de IObrevivir los estre1e1 
estivalea e■pecialmeme en el norte del paf1, en los cuales la peniltencia de estas eepecies 
se ve comprometida. Bate nicho ecológico .,.cte ser ocupado por UD& eapecie autóctona 
� de alto valor promctivo como lo es el Bnnas aulcdcas (Trlll a. Nees 192') 
de larp peraiatencia productiva en coodiciones normales o con restricciones climétic• 
por lo que puede tener una moción relevame en la prowccióa pecu.-ia a través de 
siembras coovenciooales o cobertlra. 

La domesticación de especies requiere del cuq,limieoto de ciertas etap• para · 
•egurar el éxito de los objetivos bulcados. La producción de semilla es uoo de los·
factores m. imponartes en la domesticacióa y uso de estas especiea, cuya prnencia en el
país se aaocia c•i excl111ivanente a puturu nalurales no degadadas.

Frente a I• dituandaB creadas por técnicos y productores se dispone de poca 
ioformacióa en produccióa de semilla de eata eapecie. Ea necesario lllllJl8lltBr la eficiencia 
en la nmltiplicacióa de semill• bélic• para poder alimemar ex¡,erimemos en gran e1eala 
y lcwar una nipida adopcióa comercial. 

Dentro del manejo del semillero existen prédicas cOIIIIÍlmeme utilizadas por los 
productOl'el, que soo : Putoreo y Fertili.z.ación. 

Los objetivoa de este nperimeato fueron : 1) evaluar la respuesta en producción de 
semilla a distintas fecbal de último corte y a niveles de fertiliz.acióa con oitrópoo y 
fosforo; 2) apartar ioformacióa sobre métodos de multiplicación de semill• en 
poblaciODe& de probada aptitud 8811J11Ó11Uca. 
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2. REVISION BIBUOGRAl'ICA

2.1) BROMOS AUUTICUS 

2. l. l. DISTRJBUCION OEOCJRAFICA

El BrOIDUB auleticus (Tria ex Nen · 1829) e11 una gramínea perteneciese a la tribu 
Poeae (Featuceu ), perenne de ciclo invernal ,común en campos vírgenes y de rastrojo 
antiguo (Roaengwt, 1946). 

Se dimibuye en vari011 tip011 de suel011 en Uruguay (Millot, 1972), Bra&il y 
AQemina (PROCISUR ,1987).Por 1111 parte Olm.011 (1993), cl11ifica a los 1111elos donde es 
mas frecueme BrollDIB aaletie111 como 1111el011 aren011011, Bnmosoles (texbns medias) 
Verti110les y en melo11 buélticos wperficiale11, 1011 que tienen como cancterfltica en 
común la buena pen,olación o �e. Las caraderfsticas qufmicas de los mi11Do11 
DR18Btnln lDI amplio rango de &ituaciones, 811 cuanto a pH, materia orgémca y contenido de 
to&foro. 

Esta especie preaema también uoa gran variedad de c81'8deres moñoló,pcos: 
vel1011idadea, proacción de rimmM> dimen&iones foliare&, emre otros (Freire y Medio), 
1982). Esto le determina1magnm plBBticidad de adaptación a las diferentes condiciones 
ecológic11 extremas y variadas ( Carriquiry y Majo, 1991 ), lo cual hace suponer la enonne 
riqueza de su potencial genético. También ha demostrado una gran estabilidad a los 
cambios clumtic011 eatacionale&, tao COIDIDles en 1D1estro paf• como su tolerancia a 
aequf11. (R08ellp1t, 1946; Millot et al, 1991; Olmol, 1993). 

2.1. 2. CICLO PRODUC11VO 

2. 1.2. 1 OERMINACION Y ESTABLECIMIENTO

BrollDII auleticus ea uoa eapecie que eacuemra mejon1 condiciones de implaablción 
hacia fine& de mayo y priacipiOI de junio (Olmol, 1993; Millot, 1992). 

Se caracteriza por preaenblr iiemillas con altos valore& de germinación al primer 
afto y un crecimiemo inicial ele plllnlul• DIJ temo. Pero la germinacióo 1e pierde en 
grado importrae 1i 1e almacena para el afto 1iguieme (Millot, com. pen. ). 
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Esta eapecie presenta dormaocia estival en la semilla, y a medida que se aproxima 
el inicio del invierno 10& porcentaje■ de germinacióo de la llelDÍlla se incrementan 
(OlmOB, 1993), ai tambien IOI df• fiiOI y húmedos •jora 811 imalacióo. Este autor 
tambien encoatró que 1emil111 BOllletidas por ID8I de 10 dfas teq,erabns por debajo de 
los 6 oC y lunedad, incrementan 811 germinación. 

Ro■engmtt (1966) observó mi tieq,o de germinación a campo mayor a 1reB 
■emaDBI, coa. un crecimiemo inicial extremadameme débil.

Freire y Methol ( 1982) bailaron en 44 accesiones pnmmiemn de difereme■ lugares 
del paf•, un tiempo promedio de emergencia de 10 a 12 df•, coa. 1111 srado de germinación 
y establecimiemo D.I)' bueno. 

Olmos (198S), midió uo periodo siembra a emergencia de 30 df11, con IDl macollaje 
que 11e pn>emce eolre 1011 60 y 120 dfas. Esto confirma lo observado por Millot, et al 
(1987), ya 91e la e■pecie prellOdBria restricciooe11 en el elltablecimiemo debido al bajo 
vigor inicial. 

Este incooveoieme seria BUperBdo en parte por la capacidad de macollaje de esta 
especie, la cual puede ser filvorecida con el .,-egado de nitrógeno (Davie■, 1990). Otra 
alternativa sugerida por el millllO autor, seria la utilizacióo de altll dellllidadea, que le 
permitirla 11egarar el éxito en la �ia con la malezaa. 

Olmos (1993), mgiere que para asegurar una cobertlra de plamaa lo mas densa 
posible debe aembnne a raz6o de 40 kglba; debido a 811 lemo crecimiemo en �1 primer 
mio que la hace 1U1ceptible a la competencia de otras eapeciel, y a lo■ pcrcedajea de 
germinación que según este autor andan en el 80 %. A su vez a diferencia de lo supuesto 
por Daviea este autor encuemra como favorable diferir la fertilizacióo nitrogenada para el 
segundo otofto, momento en el cual, BronBl8 auletiCUB preNDla uo rápido macollaje y 
puede competir con las otras especies del tapiz. 

En cwáo a 811 iq,ladación sobre el tapiz IUltlnl Bayce et al (198S) observaron en 
Cristalino m buen arraipniemo y alto IÍllllero de plantas (mi 500/4 de la semilla 
11embrada). Resultados aimil.-ea ■e observaron en IDl caq,o ....-al del NE 111TB1ado1 con 
ovinol, con IDl iq,lamación muy buena y con reapuelta directa a la densidad de siembra 
(Olmo■, 1985; Caatrillón y Pérez, 1987). 

& IDl tapiz previamente tratado con excéolrica 111perficial se logro IDl buena 
implamación (Vidal et al, 1982). Conlrariamente a esto, se obtuvo IDl8 baja implantación 
sobre 1Bl campo mimral de C9"18'mté tnado con tres iq,lememo■ mecénicoa (Olmos et 
al, 198.5). & una siembra cODBOCiada con trigo destacó loa pobrel resultados de esta 
eapecie en este tipo de siembra (Ferre1, 1984) 
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Las delllidades de siembra utilizada& en los ensayos bao demostrado 1B18. grao 
variación: Olmos (1985) SO lcglba, Vidal el al (1982) 30 lrg'1la y Fnire y Methol (1982) 
15 lqyba en siembra coaveocioaalea y Bayce et al (198Sa), Olmos (1985) y Olmol et al 
(1985) usaron hasta 90 lrglba en siembral eo cobertura. 

Por su parte Davies (1990) evaluando S densidades de aiembra(emre 4 y 31 lrglba), 
eatablece que con el IIIJIDemO en la demidad ■e obmvieron mayores rendimiemos de 
materia seca por área eo el primer corte a los 3 me■ea de aembndo, ■in notar una 
tendencia a e■tabilime a demridadeB ma■ alta. Sin emb.-go, en el aegundo corte (5 
me■ea deapuét) ■e aemalmroo 111 variacione■ del rendimiemo eolre dea■idade■ por 
medio de 1111 crecimiemo compea■atorio de I• piaras. mploténdo■e eo igual forma el 
ambiente eo las 5 densidades . 

. Traveno (1988) maodo 3, 6, y 9 lrg'1la (demidad muy inferior a la com'mmeote
milizada eo Uruguay), eocoolró 1B18. npue■ta aisnificativa a eate factor eo pn,GICCi6o de 
forraje al mio siguiente de sembrado. 

2. 1.2.2 PRODUCCION DE FORRAJE

Todos 101 eutorea coinciden eo que ■e 1nD de 1B18. npecie ceapitoa, de lento 
crecimiento y bajo vipr inicial. 

Roaeogmtt (1946) y Olmos (1985) concuerdan en que se lograrfa 1B18. planta 
establecida, apta para el patoreo, eolre loa 120 y 180 días luego de sembrada

Sin embargo, Olmos (1985a) oblervó 1m escaso volumen de forraje prcaeme eo ellte 
IIIOIIMdO, lo que puede coq,rometw IU peniatencia si en este periodo ■e hace un uso muy 
imensivo. Este mi11110 eutor (1993), ■ugiere que Bromus adetim■ estarfa apta para el 
patoreo a partir del segundo afio. 

El periodo de aprovechamiento se prolooga prédicameote dunmte todo el mio, 
■mque por su ciclo invernal la mayor pn>cmcci6o de fomje se da en invierno y primavera
(Allegri y FOl'DIOBO, 1978 y Formoao y Alle@ri, 1984b; Carabajal et al, 1987).

Así Olmos (1993), de&taca el complememo que Bn>IIDI rmletim■ hace a la pa■tura 
nabnl eo invierno, eo cumto a volmnen y calidad de f�e; comidenmdo el déficit que 
caracteriza a las mi811188 cbiae este periodo. 

Ea este semido Olmos (1985a) midió la pn>cmcci6o de materia verde la cual dio 
1B18. media de 62, 61, 71, 78, 94, y 85 1rg. materia verde/ba/dia en febrero, marzo, abril, 
mayo, junio y julio reapectiva:neme. 
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Comparando 6 eapecies eativales y 4 invernales el BroDDUI auletiCUB fue la de mejor 
comportaniemo productivo en el periodo invernal, en el cual la demás especiea 
invernales evaluada vieron relelltido 111 crecimiemo en forma mas marcada (Canbajal et 
al, 1987). 

Realizando cortea, se encamó 1DL produccióo de materia seca /ba/afto de 13.624 a 
16.272 para el testigo y 80 unidades de (nitrógeno reapecti"Mlllde Olmos, 1993). Por su 
parte otros autores, coq,robaoD la mayOI' procbción otoffo - invernal de esta gnm(nea 
nativa comp.-ada coo Festuca amdinécea y Phalm:is aquatica, tamo en suelos arenosos 
como pesadoa, pero mostró imoleraocia fi'ente a condiciODN de mal drenaje, en 111elos 
hidromórlico (sley) y planoaolea donde no aparece oabralmeote (Allegri y Formoao, 1978 
y Fonooso y Allegri, 1984a). 

La producción 811181 y la emcioaalidad de producción prelOllta una gnm 
variabilidad genética como ha sido lugllido por diveraos autores (Millot, 1969; FREIRE 
Y Methol, 1982, y Armand Ugoo, 1984). 

Evaluando 14 gnmúneas perennes bajo pastoreo durante 5 aflos se claificó al 
Bromus auleticus demro de un grupo que inoluye especie& de rendimiento inicial bajo, con 
aumento sradam) a partir del aegamdo mio o reodimiemos creciemes hasta el cuarto afio 
(Roseogurtt et al, 1985). A partir del mismo es la especie de mayor rendimiento anual. 
Esta mayor peraistencia en los rendimientos también fue observada comparando con 
Festuca sobre suelos arenosos (Fonno10 y Allegri, 1984a). La gran persistencia 
productiva de esta especie ha sido de■tacada pOI' todos los investigadore1 que trabajaron 
coo ella. 

Haciendo referencia a los trabajos iniciados por Rosengmtt en 1980, el Bronm 
auletiCUB fue la eapecie mas peni..._,, ya que maotuvo la densidad de plldall en la 
líneas y a la vez fue la de mayor producción de fon-aje en el último afio. Ademé& si se 
cooaidera la procbcióa total wnmte toda la evaluación esta especie solo fue BUpffllda 
por Stipabyalina(Bogiaoo, 1990). 

2. 1.2.3 CAUDAD DE FORRAJE

Fue calificada por Roseogmtt como UD p&lto fino, por 811 calidad definidameote 
superiOI' y pOI' reunir la mejOl"N cualidades para el engorde de novillo■ y corderoa; 
preaentando encuecimiemo recién en 811 etapa de madlración de la aemilla, lo que le 
confiere una apetecibilidad alta y prolongada (Roaengmtt 1964a y 1979). 

La buena calidad de esta eapecie ha ■ido confirmada por lllélisis de transección 
foli.- y amlisis qufmico, lo que le otorga UD adecuado valOI' mdritivo (Abiuno, 1970; 
Comas, 1981; Olmo■, 1985a). 
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Demro de las eapecies peremea con alto porcemaje de tejidos digeatibles el 
Bromos auleticus, presema 50 - 60 % de cloréoqnima, 10 - 20 % de eacltrinquima y 
tejido vascular (C011181, 1981; Ferre1, 1982). La variación morfológica observada en 
estirpes que comienen la mejor relación de tejidoa, son las de hoja ECha y glabra, 
haciendo peor esa relación al pasar a estirpes con boj• 111811 finas y vellos• (Freire y 
Methol, 1982). 

Los valores brOIDltológicos de BrOIDIIB auleticus dannte el invierno reflejm sus 
exceledel cualidades bromatol6gica1 (cmdro 1), que coincide con lo observado por 
AbiUl80 (1970) y C.-..Jal et al (1987), c,ie obtuvieron valore1 demro de e101 rangos. 

Cuadro no. l: Anéli1is cpmico de Bro111111 auleticus clmmte 
el periodo invernal (% en b•e Nea) 

--------······ 1 ----

Junio Julio 

1982 1983 

Mat.seca 36.00 3S.30 

Protefna 21.20 13.80 
Eztracto etb'eo 3.49 4.2S 

Fibra 28.90 32.80 

Ceniza lS.20 12.S0

Calcio 0.40 0.43

Fósforo 0.37 0.6S 

Manganeso (ppm) 92.00 

'--·-···--·· .. .....• ·········-·-------------··-· ···------

Fueme : Olmo■ (1993), Serie Técnica no.35. INIA TBC18"81Db6. 

En CU8llto al ff>aforo los resultados obtenidos están por encima de los valores 
cOIIIÓDIDeDte 11181lejado1 para ClmlpO nahnl menores a 0.15 "' hecho importlde ya que 
este llllriente es deficitario en nuestra■ p81duras. 

Coq>a1 aado al BrODIIII auleticus con otras eapecies 1e obtervó mayor calidad en 
invierno con mfnimo de fibra bruta y tejido■ indigeatibles, méximo de protefna cruda y 
tejidos digeatible■, diBlllimlyendo III calidad al mfnimo en verano. La protefna cruda fue 
promedio 12.4 % en abril de 1986, donde se hicieron elltu medicione■ (Lacw,age y Duna, 
1989). 
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Otros autores obsem1ron la preferencia del ganado, lo cual confirmaría BU alta 
palalabilidad, obsemmdose las plaotu comidas luego del p&lltoreo y tomándose rara en 
tapice■ IObreplllltorea (Freire y Methol, 1982). 

2. 1.2.4 PRODUCCION DE SEMilLA

Rosengurtt (1979), se refiere a BrOIDUI auleticus como lDlll npecie de encaftamiemo 
apetecido, lema y teq,noo en la primavera, que no lop florecer o semill• �o 
pastoreo recapdo y se extiende con facilidad. Sin embargo como BU alargamiemo de 
emreoudo■ coincide con el momento de mayor procb,ción del caq,o natural, con IDl

adecuado manejo se podria wgmar una razooahle procb,ción de semilla (Otmo., 1985). 
Al estado de encaftazon 111 fornge es u■ualmeme rechazado en paatoreol rotativos, 
permitiendo la expaoción de la e■pecie a través de resiembras naturales (Millot, 
com.pen.). 

El ciclo �vo se iniciaría en la primer qaincena de 980sto con la 
diferenciación del all>ice reprocmctivo (Dutra el al, 1982; Astigarnp y Victorica, 1985 y 
Olmos 1993). 

A fines de agosto, principios de setiembre se inicia el alargamiento de emreoudos, a 
mediados de setiembre las inflorescencias se encuerdnm por encima del nivel del suelo al 
alcance del diente del animal La emergencia de plllOjas (floración ) y la polinización se 
inician en la segunda mitad de octubre y posteriormeme el llenado de grano se da desde 
octubre hasta mediados de diciembre. Semilla desde noviembre, extendiéndose hasta 
diciembre y enero (Rosengurtt 1943; Olmos 1993). 

La diversidad en fechas de floración en 100 poblaciones o Kotipo■ me durante 
mos aftos de 45 dias entre la mas precoz y la IDBI tardia (Payaand6, Millot 1991 ). 

Pocas plBIDI procb,en semilla en BU primer Ido, dependiendo de la fecha de 
siembra y de las condiciones de fines de primavera - verano. 

Varios autores coinciden en que es una especie que se adapta a la domesticación en 
el sentido que BU semilla puede ser 1DBDejado con facilidad (mm,al o mecénicamtde ), es 
ficil de trill• y con IDl correcto momedo de cosecha se puede obtener aemilla de alta 
calidad (Rosengm1t, 1946; Millot, 1979; Freire y Methol, 1982; Armand Hugoa, 1984). 

& 1962 se inicio la pro■peccim y evaluación �era de esta e11p9cie a través de 
la labor coojuma del Ing.O. NIMIITO, por la Facultad de Agroaoaúa y J.C. Millot por el 
CIAAB, La &tw,71,ela La recolección me estrabficada por yacimiemo■ geológicos, 
■uelos y épocaa del Ido. Lol individuo■ de cada orisen se dispuaieron en plantas
etpaciadaa para evalu.. canderisticaa indiviGJBln, armli1i1 poblaciomd y selección por
tipo de piara SimultáoelmlCde se evaluó promcción de forraje en surcos de corte y
parcelas.
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A partir de esta labor se llego a nuúr 400 accesiones, se liboró el primer cultivar 
oaciooal en la EEN, Tacua-embó : Bconm mdetieu1 CAMPERO, medilde la mezcla 
mecánica de 6 introcmcciOllOII cp, se deatac.-on en auelos del NE. En cwao a la calidad 
de semilla, nmchoa autores coinciden en que el poder germinativo en el afto de cosecha es 
alto, su dormmcia de aproximadameme dos meses no afectaría la germinación en 
siembras normales de otofto (Barreta y F.atefilllell, 1984) y BU perdida de viabilidad es alta 
con el 1ransclno del tiempo, habiéndose -IJUldo por Ban-eta y F.atefanell (1982) en 40% 
aoual. Estos datos coinciden con loa medidos por Traveno (1985v) en que el % de 
germinacióo cayo de lD1 75 a un 40 % al tnmcmrir l allo a partir del primer otofto. :Bata 
contillla y el porce¡aje de germinacióo se reduce a casi O a los 27 meses de la cosecha 

Millot (com.pen), citado por Freire y Methol (1982) observó una repetibilidad de 
caracteres en la descendencia que haría 1111poner que se trata de uoa especie autogama 
(autofecmda) o apomfctica ,siendo coincidente con la al8eocia de crum:nientoa suplida 
por los resultados de Freire y Mediol (1982). Sin embargo la aegregacióo de v.-ioa 
caracteres observada por RiVBB et al (1990) en la progenie de plllDB de la poblacióo 
OfÍ8ÍDll'ia de Sao Oregorio, haría pena.- en la pre1e11Cia de cruzamientos en esa poblacióo 

Respecto a la produccióo de semilla Freire y Methol, 1982 y Caniquiry y Majo, 
1991; encontraron una relación eme el origen de l• estirpes proveniemes de l• 
diferentes regiones del pafs con el potencial prowctivo, observando el márimo 
rendimiento para la regióo norte, el 11188 bayo en la regióo Centro - W y como idennedios 
en la zona Litoral - S . 

En un experimemo realizado en Payaandú (E.E.M.AC. 1992), el componente que 
11188 esplicó el rendimiento de semilla fue el número de panoja por me1ro y además el 
número de espigas por panoja, (Dávila et al, 1994). 

2. 1.2.5. ENFERMEDADES

La enfermedades mu co11U1es de la semilla de BcOIIBIB auletieu1 son: 
deformaciones tentológicu, clavicepa, clll'bón. fuaarium y otras enfermedades fuogosu 
(PucciniayF.ryaipbe) caracteritticade los cereales (Millot, com. pen.). 

Olmos (1993), Beftala que periodos muy lluviosos acompaftados con temperatura 
ambiente elevada (fin de Febrero - Mam,) causan la ''mancha alqui1rán" producida por 
Falc.- ,8J'81Dinis, que ocaciooa esc•os daftos al follaje. Una prevencióo seria pastore.- la 
pastura en estos cuos . 
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F.n alga1J81 Primaven11 o en algmo& trablmieotos con excesiva fertili2.ación 
nitrogenada se ha villto 1Bl tipo de vaneo fi■iológico (deformaciones teratológicas), en el 
cual las e8hCturas florales se bipertrofim tornmdo lDl a1pecto foli.-. Su c8Ula IDl no ha 
sido establecida, ya que pockta exiatir IBl agente C8Ulal (écaros e insedos que se 
observaron en su imerior), (Millot, com. pen. y Olmos, 1993 ). 

2. 1.3. RUSTICIDAD

Esta especie se destaca por su tolenmcia al estres hím-ico y 1118Dejo imlcional del 
paaton,o (Rosengmtt, 1946) . 

F.n cuamo al clima, las sequ(as de los aloa 1942-43 y 1988-89, demíNltiaoo que las 
gnmineaB pemmes invemalea, 8J11Cias a BU capacidad de penmmecer en reposo CD1de 
el venmo y por tener 8U8 yemas ele remevo por debajo de la mperficie del melo, basta 5 a 
10 cm., fueron las de mayor auperviwncia y comribución de forraje (Roaeugurtt, 1946 y 
Millot, 1989). 

Por su parte Olmo& (1993), deataca BU resiltencia a la sequía y al fuego seflalaodo 
que uoa forma de mejor.- la calidad del rebrote es mediame la quema comrolada con 
In.meda.el en el estrato inferior del follaje . 

La preaencia de rimmaB es otro de loa caracteres morfológicos que determimm la 
ruaticidad ele Bramus. llllleticm ,lo que le permitiría soportar tempel ablr• extremas en 
verano que afectan la persistencia en las plantas perennes (Millot, 1989) . 

Esta rusticidad manifestada por la especie, le asegura uoa buena peniBleocia, lo que 
baria recomendable BU uso en paslur88 cultivadas de larp CD"BCÍón (Millot et al, 1987). 

Se ha comprobado uoa mayor penistencia del Bromos Eletieus coq,anndo con 
otras npecin cultivadas como Festuca ar,mdinácea y Pbalaris aquatica (Formoao y 
Allegri, 1984). 

2. 1.4. DIVERSIDAD GENETICA

Uruguay y parte de la Argentina y Bruil formm parte de IBl ceolro de oripn de  
gramfneas fOl"l'lljera de clima teq>lado (Millot, 198.5 y Millot et � 1987). 

La erosión genética ha sido importame en DUeBtro pafs .Ello se ha debido por lDl 

lado en la zona sur y litoral a la agricultma inintenumpida ,sobre los mejores melos 
;mientras que en el resto del paf• se ha dado uoa degradación por 1110s imlcionales del 
pastoreo: bajas cargas en potreros 8fllldeB, sobre y sub pastoreo, pastoreo continuo. Ello 
ha c8lllado erosión genética tanto a nivel local como resional y IIUldial, por ser este el 
centro de diversidad de las mi811188 (Millot, 198.5). 
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Lu eapecies mas sensibles a la degradación son usualmente las mas apetecidas y 
promc,tivas, como es el caso de BrODDl8 aoleticus (Millot, 1987). 

El Bromus rmleticus ha cODStituido ca&i uoa excepción en la conservación de 111eslro 
germopl811118, ya que en la actualidad la Facultad de Agrooomia cuenta con 1.50 origenes, 
que se conservan en fiio (Banco de gennopl111111.) y mas de 200 in vivo, en la EEMAC 
,EEFAS y EECL (Izaguirre et al, 1990). Estos han ■ido colectado■ y evaluado■ 
preliminarmeme por Millot en la &fmznela, 1962 y mas tarde por Roaeogmtt a través de 
1DI convenio con el lB.P.O.R., y desde el mio 1984 por la cátedra de Fitotecnia (Proyecto 
OF.A). 

Del análi■is del catélogo de Bromua rmleticus (Cat. de Botmica, a/fecha), donde se 
resume información sobre los caracteres morfológicos del banco de gennoplaama, se 
deaprende que a pesar de contarse con accesione■ de gran parte del pafs, la mayoria de 
los mismos de8J'8ll la zona Sur y Litoral. 

La variación de ■uelos en oueatro pafs, lllf como también l• condicione■ de relieve, 
orientación y régimen climético han determinado por selección natural tma importante 
diversidad genética en Bromus rmletiCUB, tanto en caracteres morfológicos como 
fisiológicos y de hábitos de crecimiento, (Millot et al, 1987). 

La vello■idad y otros caracteres morfológicos diferencian tres tip01 de planta: tipo 
1 con bojas anchas y galeras, tipo 2 con hojas qostas y 1emivello181, y tipo 3 con boj• 
angostas y vellos. (Freire y Medlol, 1982). Estos autores comproblron una relación entre 
el tipo de pllmta y el lugar de origen. La mayoría de las plamas del tipo 3 provienen del 
NW del paf■ y las del tipo 2 del S... y Centro del pafs, mientras que las pllDBB de hojas 
ancha■ y glabra■ correspondieron a una población de Valle Puedes (Lavalleja) y a 1DI

s,upo de accesiones (serie 2294) ■in origen establecido, proveniente de las bemmcaa de 
San Chgorio y Pida Gorda (Millot, cam.pen. ). 

Los materiales provenieme■ de diferente■ zonas del paf■ muestran tm 
coq,ortamiemo muy difereme ea cwmto a ciclo veptativo, rendimiemo en verde y 
materia seca, (NaYIITO y Millot, 1966) y BUB recombinaciODeB se agruparon mas por tipo 
de suelo que por región (Millot, com.�. ). 

En tm nperimemo ■imibr las accesiones ■e .-uparon de acuerdo a la fecha de 
floración como tempranas (16/IX -27/IX), medias (28/IX - 4/X) y tardfas (.5/X - 2.5/X) 
para 6 regiODeB del paf■ .La precocidad decrece de S..- a Norte y de Oeste a F.ate. Así 
también, los materiales de floración mas temprana tienden a producir mas fon,ge otofto -
invernal, siendo mas, perjudicados en la decapitación de aipice en los alivios tardfos 
(de■pué• del 15/IX). La correlación encoanda entre fecha de floración y procmcción de 
semilla es muy baja, lo que iq,lica la posibilidad de encootnr materiales de buena 
promcción de semilla tanto en floración temprana como tardfa (Caniquily y Majo, 1991). 
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F.n mas de 100 accesiones de todo el pafs, en Payaaodú se observo una gran 
variación semüca en estos caraderes clnlsaado la enconb ada "° proGICCión de semilla 
y caracteriatiCBB 8BC>Ciada■ bao en ciclo reproductivo, como tambim en loa compooeme8 
del reodimiemo, (Segundo Seminaio Nacional de Campo Nabnl, Taamembó, 15 - 16 
Noviembre 1990), (Cuadro 2). Ellos destacaron variaciooe■ morfológiC&B como 
pilo■idad, ancho y color de hoja, hábito de crecimiemo, altura de vaina y tipo de panoja; 
también otras de impodar11�ia ll(ll'Oll6mica como resi■teocia al etdriB bfdrico, fecha de 
floración y ret1pU8lta a distiot01 111811ejoa; y finalmeme I• de fndole productivo como 
proGICCión total y Ntacional de forraje, y 1111 compooeme■. 

Por otra parte encorm ■ on uoa •ociación ellb"e la fecha de floración, el tipo de 
a,lo, c..-acterfatica climétiCBB aaibuyendo la mi11111a como 11118 achplación del ecotipo. 
Loa ecatipOI 1111jetol a ■tren bfdriCOB (Litosoln), tienden a adelamar la fecha de 
floración. Los ecotipos prov.ieme1 de lito■oln pre■em811 hoj• finas y vello■• que 
reducen la evapota anp.iración encomnndose uoa correlación Bipificativa. 

Para 26 materiales de Bro111111 ailetiCUB evaluados en suelos arenosos de 
Tacu■"elllbó se midió un aq,lio rango de variación en el potencial productivo otolo 
invernal y total. El grado de achplacióo de los dist:U.01 materiales se vio reflejado en 
otofto - invernal y total reapectivamede. Alguoo■ materiales que habfan presentado buen 
comportamiemo en el litoral - ...-, en Tacum-embó prodqjeron fomtje a niveles inferiores 
al cultivo (FonnOBO y Allesri 1984). 

Annand Ugon (1984) estudio la variacióo de 28 c.-acterea vegetativoa, 
reprodudivo■ y agronómicos en 50 accesiones, concluyendo la existencia de una 
variacióo comima en todos los caracteres que no jllltifica el 118f11Pamiomc> en niveles 
i.ofi aeapecificos. 

F.n cortes de aetiembre la floración tendió a cor.cedl ■ ae, siendo 101 materiales de 
floración mas temprana los 11181 afectados, no existiendo pricticamede variación en lo■ de 
floración tardía &ta se explica por 1Dl demrollo 11181 teq,rmo de I• inflorescencias en 
I• de floración preco7., el cual determino que el corte del 14/IX halla decapitado un 
oómero iq,ortame de I• mi- ,que ya habfan iniciado el alargamiemo de emmmdos . 

El rendimiento de Nmillas presemo la mayor variacióo genética la alta correlación 
encontrada con el no. de inflorescenciaa/m lineal y el peao de I• paooj•, indican ser 
buenos estimadores del IDÍBIDO (Carriquüy y Majo, 1991). A su vez Dávila et al (1994), 
confirman la alta correlacióo emre reodimiemo de semilla y m'ímero de panoja /m2 
(r-0.87). 
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Cuadro No.2: Vmiación en caracterel aarooómicoa de BrOIIDI llllleticus en colección de 
F.EMAC (Millot, 1987) en fil• ele 8 m x 1 m, datos de Caniquiry y Majo (1991 ). 

-·-----·---··-··-·-··-··-·--··-·· ....... _._ ............... ---..................... ,_ .. ,, ...._ .. _, ________ .. _ ...........___ _ 

C..cter C.V'Mt
-·-·-· --··-· -·-·-·--·•··-· --■■---·-·----· .. •• .......... _ ........................... ·--------·---·· .. •• .. •••• .. -.. _------· ....... 

Semilla(lqp4ba) 
colecci611 (100 ace.) 
SanOreprio 
Tacuarembó 

451 
3501, 
597a 

49 
ll 
13 

----··-·-··--·-------------------------------... 

Fecha de floraci611 
, ... desde 161IX) 

colecci6n 
San(nprio 
TacusemW 

16 
ll 

15 

40 dlas 
7dlu 

______ ..._... ____ ·-·· .. ·--------·----··------·-------... --. 1 DL ■-,�■ ... ... ... 

R.ecb:ci611 (%) t
colección 
S111 (h¡orio 

Tac:tmeml,6 

-10
- 7

-13

47 
33 
13 

---·---··-···, • ■- •• , ••••••• ·· -·-·---------··-··-··-----···------· 

No. Pmojlllfml 
colección 
SanCJreaorio 
Tacuanmbó 

91 
65 1, 

lllaA 

50 
16 
19 

.. , .... , .......... -, -·•--·---·-·•--••-■•-· .... ...iiM11i-· ---· ............ ·-··-··------···· ......... • -····· ··· .............. , ......... _, --

SemillM/Pmoj81 (1) 
ca&ecci6n 
San<Jreaario 
Tac:usemb6 

0.45 
0.50 a 
0.51 a 

15 
17 
u 

-------·-·-··-··-··--·-··-· - --■■-------------·····--·--··-·--··--·-

Peso de 1000 semlu 
colección 
San(]re,orio 
Tacuwemb6 

5.16 
5.60 
5.11 

11 
7 

10 

l.81
1.44
1.51

------·--------·----------------------········ ... 

Oerminaci6n (") 
San(nprio 
Tacuaremb6 

91 

86 

6 
11 

-■--.. -•-■■-■■-.. •----------------- -

15 
16 

t Recb:ci6n en el renclimieam al 11ru .. el almo de juaio a •eliemln. e+•- como pcin:enbie cle1 primero . 
& Letra disliata llia,iifica que difiere sipi&clllinmem (P<0,05). 
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No se encontró UDa vwiación genétiga importlde coa respecto al porceqe de 
germinación y peso de mil aemill• demro de 101 cien ecotipol evaluados en la EEMAC, 
ya que 101 coefici._ de maci6n (") fueron bajos (Caniquily y Majo, 1991). 

Comp111 ando el peso de mil semill• de dos poblaciODel y dos materiales eo 
proceso de selección, se eocodrÓ variaci6n sisnificativa en dicha cancteristica. Tll'Dbiéo 
se eDCCJdrÓ una importlde variabilidad en loogevidad de la semilla, existiendo una 
poblllONII que se destaca, por lo que se la recomienda comervar y omltiplic.- (Traveno, 
1985). 

La variación genética de Bromul lllletie111, mostró uo pm6n geográfico para lqo 
de lema y pilosi� y en loa demás paámetrOII una dildlibución aleatoria. La variación 
deolro de las acceaiones es eo la mayoría de loa casos tm alta como eo las mi811188, por lo 
que UDa población no puede ser repre1eallwta por UD solo valor, sino por UD rango 
(Annand Ugon, 1984). 

El cultivar Eshlozawela Campero file ori¡ioecto a partir de la selección de los 
materiales maa destacados proveniemes de la Est■+nae•a (Millot), y la evaluaci6n :fue 
realizada eo Tacu.-embó (Fonnoso y Allesri, 1984) . 

2. 2 PRODUCCION DE SEMILLA

2.2.1. ASPECTOS GENERALES 

La pn,GICCi6n de semilla esta det,rminada por 111a secuencia fenológica de 
desarrollo del cultivo (C■émbula, 1978). &ta comiema por el macolllJe, luego la 
tnmfonnaci6n de loa •ices de . ....,.._voa a reprocmctivor, e&toe últimos ion 
modificados por &ctores climétiCOB tale& como la laz, temperatura, precipitaciOIIN, no. de 
helada, lunedad ambiente (HR "), y &ctores de mmejo: tipo de 111elo, fecha de siembra, 
densidad de pladal, fertiliz.acióa, y pastoreo (C■émbula, 1977). 

La fecha del afto eo el cual meristemas vegetativos c■nbi■1 a reprocmctivo■ es de 
findameotal impol11Dcia, ya que determina el mmejo para 101 objetivos de promcción de 
fomtje y/o semilla (Dma etal., 1982 y Olmo&, 1985). Dicho pa11ye oCIDTe para Br0111U8 
auleticus eo la primera o segunda qaincena de Agosto (Freire y Medaol, 1982). 

13 



Algmol autores afirman que el nulimieoto de UD semillero depende del eltado en 
que se encuemren la cüfel aes macolla para reacciODS' ame l• condiciooea 
anbientalea que údJCeD. a la iniciación floral (l..,- y Lanbe,\ 1959, citado& por 
Oarcfa y San Julia, 1981) .Alf millllO l• macoll• 11181 teq,r8ll88 adquieren el mayor 
deaam,llo previo al eatúmdo anbieml, lo que lea determina una mayor reapunla al 
mi11DO y por ende 1111 mayor potencial para el rendimiento. Millot (19'5) estableció que 
este fildor esta en interacción con el material gemtico; ya que loa macollot no incmcidoa 
BOD rNp0111ablea de la IObrevivencia eatival. 

lamayoriade la vaiedadea forrajera han sido selecciooad81 por su capacidad de 
macollaje, por lo que en geooral pn,dllcen pocoa tallos firtilea (Carímbula, 1978). Ello 
detennina que la explotaiión del rendimiemo individual de loa miamos cobre relevancia 
Eato puede ser valido mm en BrOIIIII adetiCUI, rellllltando tan solo de UD pn,ceao de 
selección nabral por IObrevivencia (Millot, com. pen. ). 

la tnmformación del ali>ice, se asocia en l• 8JIIIIÚDell con el alarpniemo de loa 
emreruloa, vaimdo para 111 diatuaa especies. Para BrOIIIII auleticua eate evemo se dio 
eme el primero de setiembre y el paimero de octm>re (Olmos, 1985 y Altiga119 y 
Victorica, 1987). 

Luego de determinado el potencial de pn><b,ción, la detenninación del mismo 
mara en filllcióo de l• coodicimn anbiemal• cbame y dnpu'8 de la ameai■, debido 
a loa proceao1 de polinizaci6n, fecundación y crecimiedo de la semilla (Hebbletbwaite et 
al, 1983). Alf mismo Hill (1983), determinó que demro de loa &ctorea cobran relevancia 
l• temperabnl y lunedadea tmrema1. 

El de■an olio de la aemilla comienza una vez ocurido lo■ proc:e■o1 de ldeai■,
polinización, y cuajado de la semilla Este proceso ea ac..,.itado por distimos cambios 
filiolósicoa, vaiación en el comenido de llllnedad de la MDilla, cambio de pe■o, 
cambios bioqntmiico11 y de color, •f como también la fijación de la capacidad germioativa 
(Hill, 1983 y Ari• y Sotuyo, 1987). 

El momento y método de cosecha son componeltel importmte■ de la pn><b,cióo de 
semilla de etipeei11 forraj--, debido a que pmden. afectar la calidad y cantidad de 
semilla obtenida (Aodenen, J. y Andeneo, K., 1983). 

El momento óptimo de COleCba en BrOlllll8 mleticua fue cletenninado por BalTetta et 
al (1990), quiene1 midieron la vwiacióo en peso de mil semilla, % de semilla V8D88, 
energía y poder germioativo, concluyendo que la coaecba para la localidad de Salto 
optimiza loa rellllltadoa emre el 21 y 28 de Noviembre. Luego de esta fecha la limitaote 
mas grande seria el del8fllll8, el cual determina una merma aipificativa en el rendimiento 
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Lo■ rendimiento■ poteociale■ de semilla en plamaa forrajeras e■táo limitados por 
uoa serie de incoaveniemea, enlre l01 cuales se citan: proloogada floración y una 
madaración irngubr de ■emilla, perdida de semill• por dugrane y dificultades en las 
co■ecbaporamleza (C■■obula, 1978) . 

Parecía de■eable en Bromua auletiCU& selecc:ioaar a favor de la uniformidad en 
...-geocia de pmoj• y aecado de inOOl'NCencias ,c0111idenndo SUB iqx,lbdel 
perdida■ a la coaecba de ••- (Millot, com. pen. ). 

La pro<mcción de semill• esta dependiendo como se vio, de 1m conjumo de filctores 
fisiológicoa y llfP"OllÓllüco■. Hay que te.r- en cueua <,ae 1m semillero e• comtituido por 
ma población de macolla, que coqritea bdo por mriemn, ..., y 1� por lo que están 
nmy �eto• al mmejo al que la población se someta emre ellos: densidad de siembra, 
fertilización y patoreo 

2.2.2 COMPONENTES DFL RENDIMIENTO 

2.2.2.1 ASPECTOS BASICOS 

Lo■ campoaemet del reodimiem:o que eltán determinados por uoa aerie de factores 
son: el a'lmero de inflore■cenci• (t■nafto de la inflorescencia), la proporción de flores 
que pro<mcen semilla (capacidad de �ado) y el pe■o de cada semilla (Oriffitbs et al, 
1983). 

T�aado con Loliam perenne, el IÍllllero de flore■ por inflorescencia y el pe■o de 
mil semillas bao mosndo ser mas Nlablea, ■ieodo el manero de ioflore■cencias y la 
fertilidad de l• flona lo■ 0188 v■iabl• y npecialmeme afectados por condicione■ 
ambientales (Hebbledlwaite y Me.bren, 1979). 

El rendimieato total de ■emilla no solo esta determinado por la •imilación total y 
la absorción de Dllrieotes sino con la forma en que los prometo& son distribuido■ entre las 
estructuras cosecbablea y el resto de la pllllbl (He■lop y HarrillOII, 1969, citados por 
Canlmbula, 1981). 
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El potencial de producción de semilla de tBla especie fomtjera se defme en dos 
etapas: primero el establecimiento del potencial de reodimiemo, y sepdo la definición 
del mismo. La primer etapa se detennina por los procelOI de macollaje y de..-rollo de 
101 meriatemos, los que delimitan los compooeltet: DO. de iotloresceocia, DO. de 
11pipll• por inflorescencia y no. de flores por espiguilla La ..-,da -.,a depende de 
la eficiencia con que OCUITID los procesot de poliniz.ación, feamdacióa y de111TOllo de 
l• semill88. l>lrame la IIID8ia, polinización y fecundación es donde se concreta el % de 
flores fktiles y fiDalmeme las Nmilla se dearrollan y IIUUUlll dando 1upr al último 
omnpoaente, el pelO de la semilla, que determina su calidad (Carámbula, 1981; Hill, 
1983; Hebblethwaite et al, 1983). 

A esto Carámbula (1978) agrega una tercera etapa que es la cosecha de la semilla 
pn,cb:icla, lo que determina el % de lelllilla coaedala y m calidad o % de aemilla 
viable■• 

:En Ray 8f881 se encomró UD mayor DO. de espiguilla /iotlorescencia y flores 
/espiguilla en macolla que se de■-rollarm en e■bldios 11181 tempranos. Previo a la 
iniciación floral 1IWl adecuada di■ponibilidad de nitrógeno permite que la iotlorescencia 
de..-rolle au mmmo tamafto. Miealnl que el máximo de■arrollo de la iotlore■cencia 
depende de una adecuada disponibilidad de nitrógeno (C■■li>bla, 1981). 

La fertilidad de la flores define el po&ellcial de rendimiento fijado en la primera 
etapa; el cual depende de &dores llllricionales e■pecialmente los carbobicnito1 
(Ma'lhall, 1988) . 

La fertilidad puede estar afectada por tm compooeme gen6tico, pero ■obre todo 
depende de la condiciooes ■nbiemales. Demro de los factores imrfn■ecos se encuemnm 
la época de aparición de la iotloresceocia y la edad del cultivo. l.- teq,erabra y 
lunedadea extrema afece.. 101 procesos de --■i■, polinización y tecundaci6a. Los. 
efecto■ principales ■obre 101 � serian inhibición de la nesis, recmcción en el 
n6mero de flores abie1181 al momento de méxima amesis, diBIDÍDUción en la liberación de 
polen, dafto en los estigmas, deaecación y perdida de viabilidad en el poleo y col11p110 de 
óvulo■ luego de la fecundación (Hill, 191J). 

Se ha viato 1m efecto del nitrógeno asociado a 1m aanemo de la fertilidad de las 
flores (Lied, 1968 y Field-Dog■� 1971, citados por Caamula, 1981; Hill, 1983; 
Brown y Rol■toa, 1917); en aplicaciones previo a la .....-ia de la p■aoja y también en 
aplicaciones ma 1arctias (Hebblethwaite e Eva■, 1978). Sin embargo UD exceso de 
nitrógeno, puede ser negativo por una competencia exagerada por metabolitos emre las 
flores, lo que puede 1f811M1111e auo mas como comemencia del welco que determina llll
microclima desfavorable p.-a la polinización (Hebblethwaite e Evml, 19n). 
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Los ta1I01 mejor desarrollado11 pn,dac• semill• IDSf' pesad• (Aninl, 1964). 

El efecto del nitrógeno oo ha ■ido ■ipificativo en la germinación de la aemilla en 
Featuca &nJDdinécf!& ni en Lolirm pereane (Caáumula, 1964 y Hebblethwaite Me. Uno, 
1979). 

Se encomró efecto 1ipificativo del mmejo de corte■ IObre el peao de mil semill• 
dependiendo del efecto afto en Lolirm rmdtiftorrm {Pri1llcb, 1980). F.n Bromua lllletieu&, 
Altigarnga y Victorica (1987) encodl'll'OD que al paar la fecha de cierre de Julio a 
Setiembre se afectaba el peao de mil ■emillas . 

La■ defoliacione1 ame■ de laflonci6n pueden IIJllleajar el m'unero de tall01 filtilea, 
lo que al 81De1Dl l11 competencia por llimiladoa, puede dimrimair también el peso de la 
aemilla ( C■ 6d,ul11 y Elizcmdo. 1968). 

Se encoolró uoa correlación alta y positiva entre el peso de mil semillas y el tamafto 
de pllllbd• por Arias y Sotuyo (1987) en Bromos lllletieu1, Millim (1973) en Fe&tuca 
aruodinacea y Pbalaris tubero■a, Oarcfa y Sm Juliáo (1981) en Fe&tuca, Hill y Kirby 
(1987) en BnJaD cadllrtieu& 

El peso de mil semillas puede ■er tomado como UD indicador de la calidad relativa 
de omestras de aemilla■, 11ietqn que presemn valorea de genoinaci6n elevado& 
{Thomal, 1966, citado por Be■1 en 1983) . 

2.2.2.2 DIVERSIDAD OENETICA 

Lo■ cOlllpOllemel del rendimiemo pre■emm una iq>Ol1aDte v■iación entre npecie■ 
y 8IDl eolre proc:edenci• y v■iedadn de ma mim:na eapecie (Priblcb, 1980; Oram, 1982; 
c.iffitbs et al, 1983 
y R■noaevic y S■ic, 1989). 

La alta heredabilidad de alguno■ componente■ del rendimiemo po■ibilita una nlpida 
re■pue■ta a la selecci6n y una correlación alta y li&nificativa emre algmo■ de eato11 y el 
rendimiemo de semilla (0nm, 1982 y Oriffitbs et al, 1983). 

F.a general se observa en IBB gnaúne-, que IBB eapecies de baja fertilidad de 
semillas tienen un mayor macoll&je o IOII 11188 ri7nmato■a■, eompeoaando a■f esa &lla con 
una mayor reproducci6n vegetativa (Millot, 1992), e■ta uociación fue obaervada en 
acce■iooe■ de Lavalleja (Valle Puemet ) y Cerro uqo (Baftado de Medina) Berton y De 
V1111e (1953), citado por Oriflitbs et al, (1983), concluyen que la selección a filvor del 
reodimiemo de semilla si bien determina progre101 genéticos u..,onaotes en este carácter, 
este se hace a expensas de UD menor rendimiento de forraje. Sin embargo para que una 
e&pecie tenp iq,ortaocia en el plano económico, e& indilp9Dllble que teosa IDl potencial 
satimctorio en pn,dacci6n de semilla (c.iffitbs et al, 1983). 
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Sin embargo otros autores encootraron que el porcemve de flores fertiles con 
beredabilidad alta lograba aumentar el rendimiento de semilla sin perjuicio del 
rendimiemo forrajero (Be� 1972; citado por Sbah et al, 1990). Por el c_,..¡o 1i se 
aumenta el IÍJDlero de intlorescenciq, se 1raducirá en una dismin,ci(m en la procb:ción de 
boj• ya que mlte una correlación negativa eob'e eat8I caracterfaticBB. La selección de 
plantas con mayor producción de aemilla por la infloreacencia además de no afectar la 
aptitud forrajera de la eapecie) minimiza tad>ién loa rieap por deriva genética (Bean, 
1972, citado por Clrimbula, 1981 ). 

En los ecotipol DBCionalea (coleccim EEMAC) se ha encontrado una gran 
dispersión cl8ldo relaciOl&"oo produccima de aemilla va. forraje, lo cual 1111estra la 
posibilidad de encontnr accesiooe11 que coaminen todo& los tipol pn,Gdiv01 (Millot, Il 
Seminario Nacional de Caq,o Natural, Tacuarembó 1990). 

2.2.2.3 ASPECTOS AMBIENTALES 

El ambiente afecta el rendimiento de semilla por &ctorea como agua, luz, 
teq,enD81 y Jllfriemes. Ell01 imeracciODE coo el estado de deaam,llo de la plaa a 
través de la definición de loa� del rendimiemo (Caátobul, 1981). 

El ambieme en el cual se dearroll■1 111 plantaa fon-ajeraa no 1010 afectan el 
rendimiento de semilla lino también la calidad de lu mismu (% de germinación), (Ene y 
Bean, 1975; (Hebbledlwaite y Me.La-en, 1979). 

_-Agua 

En Loli11111 perenne la deficiencia de agua afedo el rendimiento de semilla cuando la 
diBpOOibilidad de nitrógeno no era limitaote (Hebblethwaite y Me. Laren, 1979). 

La falta de agua también afectó el porcentaje de nitrógeno dentro de la semill, pero 
no se oblel'V1ll"OII difereaciu en el peso seco de l• plllllbllBB (Ene y Bean, 1975). 
Cuando el déficit de agua se da al comiemo del ciclo reproductivo, el no. total de aemi
ll• producido se -.11ellb a n,mcido por un no. menor de inflcnscenciBB (Hebbletbwaite, 
1977). M• adelame a medidas que se deB&1Tolla la semill, los déficits también afectan 
el peso de mil semillBB. Mediame el riego en este periodo, se aumentaba el porcentaje de 
semillBB mas pea.,_ en Phlemn pntellle (Lambert, 1967). 
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-Luz

la rewcción de la ca:didad de luz recibida por I• plaatu de gnmúnea, provoca 
una disminución en la proporción de macollos que prOGICell inflorescencia (Ryle, 1965). 
Sin embargo el 8lllllemO en la duración del dfa también rewjo el munero de flores por 
inflorescencia. 

Despuéa de la fecundación, la luz DO afecto la fertilidad de I• florea y el peso de 
mil llelllilla en Lolium perenoe. AsimillDO previo a la fecuodación la reducción en la 
duración del dia de 16 a 8 hora■ recqo la fertilidad de I• florea de 65 a 34 % en Lolium 
perenne S24, el pe10 de mil aemilla se �o IDI 40 %, y el pno seco de la pllldlll• 
dillllimyó aipificati'YIIDCde. Cuando la cuación del dfa me de 8 horaa y la tempet alura 
de 25 grados Celci111 DO IIJbo miado de semilla en Lolium pereme S23 (Hebblethwaite, 
1977). 

la tempenmn en Lolium pemme S23 y Festuca amdinac"a, jugo m papel mas 
iq,ortame que la luz, en su efecto aobre el deaarrollo de la semilla, ea iq,ortame conocer 
sus efecto■ exactol en cadaeapecie (Hebblethwaite, 19'n). 

Al IIIIIDemBl" la tempenmn en el margen de 13 a 23 grados Celci111 en la etapa de 
iniciación floral balta emergencia en Lolium perenoe se reGace el tamafto del aiatema 
reprc,mctivo, debido a la dimriaación del IIÓIDerO de eapiguill• por intlore1cencia y del 
munero de florea por eapi,iuill• (Role, 1965; citado por Hebbledlwaite, 1977). 

2. 2.3. FACTORES DE MANEJO

2. 2.3. 1 FER.Tll.JZ.ACION

la fertilización con foaforo y nitrógeno en Poa ama, afectó en mayor medida el 
rendimiem, en temilla que la pn,clllccióa de forraje (Oog et al, 1978). El deaarrollo 
floral ea mu exigeme en llllrieme, y eldadioa teq,nmos del DIÍIIDO aon reveniblea 
(Cooper, 1951; citado por Oog et al, 1978). 

Loa compaoemn del reoclimiemo tienen cierta capacidad de coq,ewi6o, CIBldo 
el mmejo y el ambiente loa afectan en forma diferencial, tal que el rendimiemo .final aea 
aimih.- con difendea aportes de loa DIÍIIDOI. Ello se regula a travél de la demanda de 
metabolitoa en laplllD.(Carllmbula, 1981). 

En San Amonio (EEFAS) Salto, el .,-egado de nitrógeno en primavera aumento la 
calidad de la semilla, cuando el reodimiemo de llelllilla fue blvo por I• condiciones de 
sequfaimperantes en 1988 (CaniquiryyMajo, 1991). 
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F.n Payaaodó (EEMAC), la reapunta en proc:uccián de semilla, al asregado de 
nitrógeno es aipificativa; dicha respuesta ea lineal para el ecotipo SAN <JREOORIO y de 
ajlllte cuadritico pll'll el TACUAREMBO. 

El agregado de nitrógeno a &emilleroa de L pereme S23, Dadyli1 glomeun (S143) 
y Flamea pname (848) provocó Ull mayor peao de aemill81 en tre1 aftoa de coaecha 
(Evlm, 1959). 

F.n el c•o de Lolimn pereme S24, la aplicaci6n de nierógeno en el momento de la 
emergencia de l• intlorncenci• y de la ldelia, IUDtUó el contenido de nitrógeno de la 
■emilla y el peao 11eco de l• plldDla; 1ol11111Cde la aplicaci6n de nitrógeno en el
momemo de la ante&i1 1UDemó el peao de mil aemill• (&e y Be8II, 1975). AplicaciODe&
muy tanli81 pueden prolCJ11881" el periodo de maduración afectando la calidad de 181
semill81 (Soaaevold, 1957).

2. 2.3.1. L Mtrógeno

El nitrógeno ea el rurieme mas impol1ame en 181 wamfne• teq,lada& para el logro 
de altos rendimiemoa en aemillL Asimimio el efecto beneficioao del ni1rógeno tanto en el 
estado vegeClltivo y reproductivo, 1e puede obaervar en todo& loa eadioa de desarrollo 
(CaéuD.da, 1981). 

El aumini&tro de nitrógeno tiene una acción muy prmmciada en la actividad 
meriatematica, 1ieodo evideme su efecto en la 1fnte1ia de protema1, y en la divi1ión de 181 
célul81 meri&temabc81 apicalea (Mortoo y Wataoo, 1948). La impor1aacia del nivel 
mmicional en la región aubapical en deteminm- el diámetro y banafto de l• macoll81 y 
forma de 181 hoj• me ob&ervado por Wardlaw (1952). 

La respuesta a la aplicación de nitrógeno dependerá del tipo de 111810 y BU historia 
agricola Al reapecto w¡__. et al (1989) no encoma■on n,pueata a la aplicación de 
nitrógeno en otoAo en Bromo& biebentini &i babia 1ido precedido pe,,- alfalfa 

F.n 8'101 normalea la reapueata a Ditrógeao en readimiemo de semilla fue 
sipificativa como lo demueatnm divenoa trabajoa (Traveno, 1984; Olmo1, 1985; 
Carricpry y Majo, 1991; Obnol, 1993). 

Poaterionneme en la época de iniciación floral el primer efecto del nitrógeno es 
promover 1111 aumemo en el a'llnero de macoll81 ffrtiln. Ali lo bao demoalrado 
mmeroaoa autores (Canimbula, 1981). 
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El nitrógeno también tiene otras iaflueoci• iq,ol1amea como afectar la iniciación 
floral (Wilaoa, 1959), la velocidad de diferenciación floral (Stoddart, 1961, y el 
crecimi.-o de la intlOl"NCeocia (1.aoger y Word, 1957). Como coosecuencia de estos 
eventos se prowce la emergencia mas temprana de las infloreacenciaa, hecho que ha sido 
observado por Lad>ert (1956) en Dactyli1 glwua, EVBDB (1963) en Ray grw pereooe, 
Carimbula (1967), en Pbalaris tuberoBa, Freire y Methol (1982) y Caniquuy y Majo 
(1991) en BroDDUI llllletiCUB. 

El tamafto de la iaflorescencia esta íntimamente relacionado con el DÚIDero de 
ramificaciooe& primari• y de e1pipll• de1111TOlladu donde la diferenciación apical 
(Jonea, 1953; Laoger, 1956 y 59; Lewi1, 1963 en Phleum prateoce y Carimbula (1967) en 
Pbalaris tuberosa; Caniquiry y Majo (1991) en Bromos llllletiCUI) 

El nitrógeno causa efectos sobre loa diferentes componemes del rendimiento, y su 
efecto depende de la época de aplicación y de las etapas fenol6giC88 de la especie y/o el 
cultivar (Cnmbul, 1981). 

· En relación a ello, Lewi■ (1960), observó que la loogitud de 111 inflorescencias
aumentaba CUIIDdo ■e aplicaba nitrógeno aun UD me■ deapuél de la iniciación floral, pero 
una vez que estas emelBfao no babfa re■puesta al a,p-eplo del mmiente. 

El an■o en la aplicación de nitrógeno reckajo el no. de iafloreacencias por unidad 
de mperficie, sin embargo esta reducción era coq,enaada en la mayoria de los casos por 
UD aumento en el n6mero de semill11 por inflorescencias y en el peso de 111 semillas 
(Norde&tgaard, 1983). 

También ■e ha coq,robado que el fW'8plo de nitrógeno en las última& etapas del 
_ciclo reproductivo incrementa el pe■o de mil semillas. En este seotido Me. Vic• y Oibson 
(1951), observaron en Dactyli11 glumeaala, c,ie 80 Kg. de nitrógeno amnem&1on apro
ximadameaae un 35 % el peso individual de la ■emill, y Carémbula (1967) en Festuca 
81111ldinacea y PbaJaris tuberosa logro incrementos de basta un 29 %. Aun en la época de 
primavera tiene una iafluencia muy de■tacable. EVBDB y Calder (1931) en Dactylis 
glomerata; Hanison y Crawford (1941) en Bromul inermis y Even y Soaneveld (19.54) y 
Hebblethwaite en Lolium pereme encontraron que el peso de mil ■emillas se 
incremeotaba a medida que se árasaba el momento de aplicación. 

Con respecto a l• dosi■ empleadas mmerosos trabajos en diferentes gramíneas 
templadas, coinciden en que la optimiz.ación en las respuntaa al fW'8gadO de nitrógeno se 
darían con dosis bajas y medias ( cuadro 2 y 3) pudiendo niveles demaliados altos causar 
problemas como, excesivo crecimiento vegetativo (Young, 1989) con la coasi81,1iente 
competencia por •� agua y nubieotes; pudiendo ocurrir además 1m welco severo 
(Hebblethwaite e EV11DB, 1977). 
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Cuadro no. 3: Rmgos y niveles óptimos de fertilización nitrogenadas para la producción 

lR1fil ... 

B. IYkSisYt

F.rubn

F.pn&emis

B IIYlnM 

Lpenam 

,.,...... 

1-NIWiVI

B,Nl1iM 

P.pn&emis

Lpaame 

F.rullra

, ......... 

1..palllll8CYR 

P.pnunn

l,■JleSirM 

D ...... 

P.�•

F.■IUIMlimct■

D ...... 

, ....... 

o.__.. 

F. INDdimce■

L,p--CY.M 

B,llilalKUa 

de semilla en 8111111IM11 J>e1 emes templadas. 

RANGO DOIIIS OP'l1IIA RDilliNuA. r......,._ 
-:,-- .... 

0-310 o Tlfffflo. 1917 y 19119 

30 MqeryVmb.1!1119 

0-131 30 J-••Y Ebbql!lll9 

O.«) 30 CmiquiayyMIÍQ.19'1 

o.e 4) Ac:iqaayJC...-. l!lll9 

4S-13S 4S H osterpard. 1!183 

0-«) 60 Saldaba y .IUlol. 1!1119 

0-«) 60 Dmlaeul, 1992 

60 lofqeryVntb, 1!1119 

O.«) 60 YOUIII, 1!11!1 

30-80 60 Hoslalparcl,1!11!1 

0..110 ., Hnbe y JlldMc. 1!11!1 

0-310 ., lhllplmetll,1!183 

4S-13S 90 H.,...._.,1!183 

O.«) 90 Olllos,l!l&S 

0-1,0 100 l..abelt,1"6 

o� IJD C■nlllbul■,1973 

O-tal 131 O ■n:iayS.JuliaQ.1!111 

0-17S 130 Maisuc ,ul, 1!1119 

o..m 130 Mauuc • 11, J!ll!I 

4S-l3S 1� "M--.-4. \913 

0-160 160 flilaodo,l!l'9 

0-310 160 H■-p&OD et 11, 1'83 

0-310 200 Ttfffflo 198'1 y t• 
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En muchos C8BOB, dlr con la dosis apropiadal para incremeotar el peao de las 
semillas, parece aer muy importame. Al' Milli• (1973), comato en Festuca 
aruodinacea que si bien 8lte IUrieme afectaba en forma notable el peso de mil aemill11, 
eate efecto era poaitivo a dosis bigas o media, pero neptivo a dosis alta 

E&te coq,onamjemo file también en parte obl8rvado por CarlBOD (1964) en D. 
glomenD, c,üen augiere que CUIDdo un exceso de nitrógeno provoca vuelco, delapa-ece 
el efecto beneficioso de elle oulrieote aobre eate compooelD del rendimiemo.

En Br011118 auletiCUB la reapuesta file altamente siaoificativa (P < 0.01) al agregado 
de nitrópno para los dos ecotipos de esta npecie (Dávila et al, 1992), (Cuadro 4); 
miemras que el folforo no preaema respuesta significativa. 

Cuam-o oo.4: Prowcción de semilla (Kwba) en Broom auletiCUB 
con los difereotel niveles de fertilización nitrogenada. 

·------· -----··-·-··-· -···-··--·······--·--·

ECOTIPO 

---·---------·-··-···--·-···-------

TACUAUMBO 142 b• 368 a 413 a 425 a 
(100) (259) (291) (299)

SAN GlllGOIUO 97 b 251 a 266 a 305 a 
(100) (259) (274) (314)

• Los valores segmdos por Ju mí11D11 letra no difieren ligoificllDYllllCUC entre d
(Pr.<0.05 Tuckey).

- Los valores entre paréoacsis aprcs111 d pon:emaje sobre 101 Yllorc1 medios del testigo
(nivel -o,.

r = P•cdls con rotlnci6o mcdoicL 

2. 2.3.1.b Fósforo .

De acuerdo con la información dispomble, el folforo no alcanza la iq,ortaocia 
clave que ejerce el nitrógeno en la pn>mcción de semilla de las snmme• (C■émbula, 
1981). 

Ev■11 (19.55) augiere que la Dita de repuelta a la fertilización fC'sfittada se deberia 
al buen nivel inicial de dicho elemento en los 1111elo1 donde se realizaron los estudios. 
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De �do con la mayoría de loa datos repldrado8, parecería que la respuesta a 
este lmlrieme depende de la relaci6n N/P del suelo, donde se encuemra imtalado el 
semillero (CaniPibu.l&i 1964; Baier, 1965; Mi._ y Cbatterjee, 1968) y que una buena 
disponibilidad del primero parece ser esencial para alcanzar rendimitdol mayores, como 
conaemencia del .... del ..,-lo, 

En 1B1 experiJDemo semejlllD al pre1eme en Salto (EEPAS), no exiltió efecto 
IWlifiCllbvo del foáoro en laprodacc,im de semilla (Cllliquiry y �o, 1991); al igual 
que el ensayo realiz.ado en Payund(l (Dávila et al, 1992), donde tampoco se encuentra 
rnpuesta al.,... de fWoro; pnlllllliblemeote eBte fenómeno esta 110ciado en ambo, 
c•os al elevado nivel de ffHrforo en el melo (8-16 ppm), el cual e1 mayor al comm de loa 
meloa a loa cuale1 el Bromus auletiCUB esta .. ,,_, 

2. 2.3.2. DEPOUACION DEL SEMILLERO

Todol loa 1emilleroa prie■e da1 periodoa que la procmccim de forraje debe ser 
coatrolada. Bite problema aparece en momeotOB tm diatidol como por ejemplo: Cll8Ddo 
se debe elimina- restoa COITNpODdiemet1 al ramojo remaneme luego de realizada la 
COBecba, �limioaci6n de l'elto1 de vegetaci6n inYernal, y elimimr el c:recirniemo excnivo 
<U'1de el ciclo vegetlbvO fillldamenfalmerD a principiOI de primavera. 

Mediante la defoliaci6n mecmica, e1 poaible lop- todos loa efectos beneficioaos 
de una defoliación; Ulque esta cl.-o que para alcam.ar el doble propóaito del semillero 
ae requerri que el eatablecirniemo di&p008ll de coaecbadora de forn¡e y facilidades 
especiale1 para el aprovecbmüemo del mi11DO por parte del ganado 

Defoliaciooe1 efectuadal dNpun de la ioiciaci6n floral, tienen un efecto deprnivo 
, que e1 mayor CU8llto Dl8B tarde se realm, debido a que el de1arrollo de I• estrucbns 
florales e1 acoq,aftados por el alarpmiemo de loa emrem.dos, con loa que IOI 
meristemoa apicales quedan npueatoa a ser comido■ por IN mimalea (C■áii»ula, 1969). 

En Felduca arundinacea 1e cODlbltó que cuaodo la última defoliación es ef.edlwda 
temprana en el otofto, en omnero de inflorearcenci• pudo verse disminuido en forma 
apreciable debido auy probablememe al efecto Dt>ga"f'o del fornie acumulado sobre la 
conveni6n de I• macoll• del estado vegt,tativo al reproductivo; creaodo paralelameate 
sombra n:cniva y una alta competencia entre I• macoll-, de lo cual resulta un 
�e iq,ortame de mortandad de I• mismas (C■mi,ula, 1969). 
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2. 2.3.2.a Egpa yeaetaiva

Lu gnrrúoeee pereme& preae.-a la �idad de macoll.- en cualcper lllOIIMUO 
del alo, •anqqe exiaten teodeoci• Ntacionales. F.n uoa mi1111& plama n:ilte uoa 111..-te y 
renovacióo de macol101 c•i codifDI, por lo que mJa plama pereme lo es en virtud de 
uoa 111Cesi6o de macol101 de vida corta. La población de macol101 ea may dinámica a lo 
largo del afto, muy afectadas en 1111 tasas de aparicióo y muertes ele macollos, tanto por 
fact«es ambiemales (luneclad y ni1rógeno) como de mmejo (cortes y putonos). Aun 
•i, encuut. a on p.-a el Lolirm perenne bajo corte■, un paar6o estacional muy marcado
con do■ periodos extenaos de macolhye que son: aes del comiemo de la eloapcióo de
101 eldremldoa y dellpllH del corte de la IIIIIYOri• de los macolloa repn,cb:tivOI (Laoger,
1981; Kote et al, 1985).

Defoliaciones fi-ecuentes y severas pueden debilitar pl81das coa ére• foli.-es 
insuficieme■ y carenci• de reservu, que pueden limitar la fonnacióo de iaflore■ceDCi11, 
uf como su tamafto y llenado final de 11111e11üll11 (C■ámbula, 1978 y Slllblyoo, 1988). 

Por otra parte vario■ autore& resaltan el estúlldo que tiene la defoliación invernal 
sobre el macollage y la tnmformación de macollo vegetativo a repn,cb:tivo en prrfrs• 
templada. Este último aspecto ae debe a que la falta de luz es 1110 de los factores 
básicos, que impiden la tnm&fonoacióo del a1pice vegetativo al repn,cb:tivo (Mejer y 
Vreeke, 1989). Lafloracióa ea pnfoees perenne■ comprende 3 fil■es diferente& que son: 
la induccióo, la iniciación floral y el clemrollo de la inflorescencia. 

Los investigadores concuenlao que la inducción del a1pice vegetativo en la mayorfa 
de lu especiea invernales, generalmeme ocurre con la np01ici6o a baja temperabn& y/o 
fotoperf odol cortOI (Hodgson, 1966). S_in emb.-go hay uoa gnm variación en loa 
requerimiemoa eolre especies y ecotipo■ (Habjor& 1983). 

Mumaa eapeciea invernales requiena p.-a florecer de uoa inducción provocada 
por el fotoperfodo (Laoger, 1981 ). 

Dicho estfmulo es iaclividual de cada macolla, no exiltiendo uoa trallllocacion del 
miBIDO. Esta inducción que vsia incllmive dentro de UDa mi&ID eapecie, como fue 
observado en Lolirm peremie, explicaia lu diferencia■ de ciclos existemes clemro de lu 
mismas (Korte, 1986). Otro &dor que explica lu variaciones en el momento de floración 
es la teq,eraán, fue el factor en determinar lafloracióo tempnma y media. 

A su vez, la fenologia eBta 810ciada con la b8bilffl'encia ele nubiemes y lu 
relaciones planta - agua (Peymaoi F.-d, 1987). 
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2. 2.3.2..b FJprepn,mctiya

La época del mio en el eua1 loa meriatemoa apicales de laa eapeciet fOl'l'8jens 
pasan del estado vegetativo al reproductivo, es • fimdatMatal impor1llllcia para el maiejo 
de las gramfne• para la producción de aemill• (C■Mbula, 1977). Patoreos tardfos 
cuaodo ya se ba comenzado la formación de l• inftareaceociu, pueden ser 
particulameme iq,ortantes debido a que el área foliar removida no sera repuesta aotes de 
la floración, por lo que la taita de tejido fotosimetizame pockia ser la causa de uoa 

- dismimición collliderable en lapromcción de semilla(C■lmbula, 1978 y Scott, 1981).

Un aspecto importante cuyo conocimiento es bállico para el estudio de l• eapeciet 
fomtjeras, es la al1ura a la cual se encuentran los meristemas apicales durante el 
desarrollo de las macoll• (C■ lini>ula y FJizondo, 1969). 

:Estos miBll108 autores estudi■-on la época de iniciación floral y alarpmiemo de 
emreoudos en 5 graaúne• templada& y observaron 1Bl �eme, bastante diferente 
entre dichas eapeciea. FJ conocimiento de estos evemos es iq,ortaote ya que el plltoreo 
es coq,letaneme perjudicial, luego del alarpmiemo de los emrenudos cuando IDl oúmero 
alto de macollo, sobrepasa la al1ura de 2.5 CIDI. y pueden ser decapitados o sea que SUB 
inflorescenci• pueden ser comidas por los ■1imal AS.

En Bromos auleticus, se ha observado que la iniciación floral se produjo en los 
primeros di• de agosto y que el comienzo del alarpmiemo de los entrenudos se produjo 
entre el 1 ero. de aetiembre y el 1 ero. de octubre (Olmos, 1985). 

2.. 2..3.3. MOMEMTO DE AUVIO DFL SEMILLERO 

Muy relaciooado a los evemos fenológicos deacriptos, es importante la 
determinación del último corte o J)8ltoreo p■-a no afectar sisillficatil'■ueme la promcción 
de semilla. 

La posición del -.,ice comtituye la clave para fij.- la fecha de cierre de los cultivos 
para semilla, que p■-a su rendimiemo mmmo dependen de uoa gran población de 
macollos fertiles (Laager, 1981). 

Cultivaret de D.glomenD, F.¡xatemi1, Lpereme, P.pntence, pueden ser 
defoliados hasta dol semana& aotes de la iniciación floral sin que se registren �ciooes 
importantes en procmcción de semilla (Robert, 1965, citado por C■éd>ula, 1981). 
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& Br011118 auleticus UD retraso en la fecha de último corte afecto tanto la caotidad 
como la calidad de la semilla El alivio a fin de Betiembre tuvo tma remccióa tanto en el 
m'unero como en el tana4o de l• paoj•, siendo los cierrea de julio y .,.to imennedioa 
reapecto a 101 de marzo y setiembre. & el CIIO de loa cierrea invemalea las rech:ciooes 
fueron del .50 % respecto a 111 del cierre de marzo, aplicado fundamemalmeme por el 
menor tamatlo de 111 panoja pn,veaiealN de macoll• m111 tanli11 (Altigarap y 
Victorica, 1987). 

A pesar de que UD cierre tardfo ha sido demoatrado que es negativo para la 
producción de semilla, varios uores han coq,robado que tma fertilización nitrogenada 
luego del miamo puede compeaar en par1e 111 mermas en rendimiemo (AVlnl y 
Somaeveld, 19.56 y Robert, 19.58 en Lolium pereme; Stapletoa y Wheeder, 19.54 en 
Daotylia glumenn, citado& por Anial, 1962). 
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3. MATDIALES YM&TODOS

El �o se llevo al cabo donde el afto 1993, sobre uo nperimeoto inatalado en 
la estación experimelal de la Facultad de awooc,mfa en Payand6 (EEMAC). 

Los tnmniemos fueron realizadoa en tres semillerot de Bromos adetic111, 
sembrados en mayo de 1991 y enjulio de 1992 sobre un Bnmosol de la Formación Fray 

Bentos, con semilla proveniente de la coaecba del afto amerior. 

El ensayo füe dividido en tres nperimeotoa, el primero de ellos corresponde al 
ecotipo S• Gnterl• cuyo origen es el depaalaueutu de S111 Joté), sobre melOB de la 
formación Libertad, sembrado en 1991 (EXPERIMENTO No.l); el leglJDdo corresponde 
al ecotipo T......W; colectado en los luvisoles de las Areniscas de Tacua-embó, 
sembrado en 1991 (EXPERIMENTO No.2). F.o estos dos experimentos se midieron 
producción de forraje y de 181Dilla par ba •f como paa ámefros de calidad como peso de 
mil semillas y % de germinación. F.o IDl tercer nperimeoto con el ecotipo S• Gnterie 
sembrado en 1992 (EXPFJUMENTO N0.3), se analizaron adenms los componentes de 
rendimiemo de la producción de 181Dilla. 

3. 1. DISdO UPDUMENTAL.

El disefto experimemaJ. comistió en parcelas subdivididas en bloques al am- con 
cuatro repeticioae1 en uo nperimeoto factorial 3x2x4x4 para el Experimemo NO.l; 
2x2.x4x4 para el Experimento N0.2; y 3x2x4x4 para el Experimemo No.3 

Las parcela mayores estuvieron repre&e1adaa por 111 fechas de alivio de la 
delfoliacion que para el Elp. NO.l fueron las siguientes: temptaoo (2/Vll), medio 
(SNIIl), y tardío (9/IX); para el Elp.No.2: medio (5NDI) y tardío (9/IX); mientras que 
para el Elp. N0.3 estas correspondieron a: medio (27/Vll), y tardio (9/IX). 

Demro de cada fecha de alivio se detenninm-on al am- dos subparcelas 
correspoodiemes a dos tnmniemos de fertilización fos&tada (superfosfato simple) (PO) 
con 40 unidades de P20S/ha, agregadas en invierno (9Nil), y (PI) con 80 unidades de 
P20S/ba, las cuales se fi'acciooaron en 40 unidades en invierno y las n,sbmtt,aJ 40 a fines 
de invierno (7/IX). Dentro de las 11Ubparcel11 de folforo se determinaron al azar los 
tratamientos de nitrógeno (tna) en cuatro .,.-celas menores. Los cuatro niveles de 
nitrógeno fueron: (NO) sin awegado de N2; (NI) con 30 unidades de nitrógeno asregados 
en otofto; (N2) con 60 unidades fi-accionadaa en 30 tempranas (ototlo) y 30 medias (in
vierno) y (N3) con 90 unidades fi-acciooadu en 30 tempranas, 30 medias y 30 tardias 
(fines de invierno). 
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E área e:xperimemal fbe de 934 m2, corrnpoadieodo 273 m2 al Exp.l, 91 m2 al 
Exp.2 y 570 m2 al Exp.3. La& dimensiones y tamaftos de l• parcelas fue el Biguieme 
para cada uperimelm 

SAN GllGORIO ft 

P.mayor(F.alivio) 3.5•.5-�.75 
Subparcela (P20,S), 1,75Jl6,S=ll,4 
P . ..meoor (N) 1,75zl,625=2,8 

TACfl 

3,5J16.5-�.75 
0.8b,.S=S,72 
0.88xl,625=1,4 

SAN GREGORIO f1 

10z5=50 
5%5=25 

5zl .2S=6.2S

F.n el Exp.3 se extn,Jeron 40 mueBtras de 111elo el 3 de julio (10 muestras por 
bloque), alternando para cada tratamitdo de toaforo y nitrógeno l• dos fechas de alivio, 
loa reBUltados se 1111eatran en el cuadro oo.S. 

CU8G'O no. S: Análi1i1 de suelo (Bray), Exp.3 
(Laboratorio EEMAC) 

------······· .. . ··--

Bloqm P205 (ppm) � M'llt.ora, 
___________ , ______________ ___ 

I 
n 
m 
N 

15,6 

18.7 

16.9 

12.5 

3.7 

4.1 

2.3 

4.3 

_....,.,.... __ .... _______ ..,.. _________ _____ 

La información metereológica para el mio 1993, •f como lo, promedios memruales 
de teq,enmn. y precipitacianea de la serie histórica (1931-1980) es resumida en la 
figura no. l. 
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FIGURA No. 1 : Ctimodiagrama , Paysandú (1993) 
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La cosecha fue realu.ada el 10/Xll. Previa a la misma se evaluaron la producción 
de forraje de loa diferente• ecotipoa; &1( como los componemes de rendimiemo de la 
procmcci6n de semilla (oo. de pmojaa/m2, no. de espiga por panoja, no. de espiguillas 
por espiga) para el Exp.3 . Para determinar dicho■ coq,oneltes se eldngeron 
submuestru de 5 p1DOj• en cada parcela menor. La coaecha fue marwml (hoce&); y los 
coojunto& de paooj• de cada tratamiemo meron trillados y mmtenidos aislados, luego las 

. DBlestru fueron procendu uoiformemente por ventilación y zarandas para sepanr las 
semill111 llenas de 1• V111188. 

De las semillBB llenas se tomaron submuestru para determinar prminación y peso 
de mil semillas en los diferentes tratamiettos para cada uno de los experimemos. Previo a 
la medición del% de germinación se rompió la dormancia de la semilla con cinco dfas de 
ftío ( 4 grados celsius.), para luego someterlas a 21 grados y determinar la genninaci6n a 
los siguientes intervalos: 7 • 14 , 21 y 28 dfas. 

3.2.. ANALISIS ESTADISDCO 

Los datos obtenidos en el eoaayo fueron aoalimdos mediante el programa 
estadtstico SAS. 

En el ensayo se realizó análisis de variaoza para detectar diferencias significativas 
entre los 1ratamieotos. El modelo del disedo consistió en el siguiente: 

Y= U+ B + Pal.+ Ea+ P + (PxFal) + Fb + N + (NxFal) + (PxN) + 
(Fal.xPxN) + Ec 

U= Media general 
EF :Error con que se prueba la p.-cela mayor 
Eb= :Error con que se prueba la subparcela 
Ec= :Error con que se pmeba la parcela menor 
B= Efecto bloque 
Pal= Efecto alivio 
P= Efecto foaforo 
N= Efecto nitrógeno 
(FalxPF im.doble 
(PxN)= im.doble 
(FalxN)= im.doble 
(FaJxPxN)= id.triple 

Los niveles de sisoificaci6n estadfstica utiliz.ados fueron: P<0,01 (*"); P<0,05 ("); 
P<0,10 (*). F.o los casos de factores con efectos significativos, 1e probo el ajuste a tm 
modelo de regresión. También fue realiz.ada una matriz de cornlaciODel entre todas las 
variables eatudiadas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUCIONl!S.

Ea e&te capflulo se aaaliz.ará priwei IID8dte la prodaccióo de ÍC>ITIVe medida en los 
trea experimemol Blf como III comeaido eo lllllteria seca y la albra del mi11DO. F.n aeguodo 
lugar se estudianm la proGICCióo de aemilla y compooeatN de calidad de la misma en loa 
Exp. 1 y 2; y finalmente se pnlelálm loa remltado■ del Exp. 3 en prodaccióo y 
compooe1á1 de reodimiemo de aemilla y 101 pa1 áDl:lhl de calidad de la mina. 

4. l. PRODUCCION DE JORRA.u

F.n primer tennino serio estudiados loa efecto■ Ql8I relevantes relacionados con la 
prodaccióo de f�e; ya se• elltol aapecto■ aa,iedale■ como taai,ién efecto■ 
particularea aobre el cultivo (.,ca de alivio, nivel de fertilizacióo e deraCCione11). 

La Bipificacióa eatadfstica encamada en loa análi1i1 de variama (ANOVA), 
1epre■eda el comportamiemo nperimenlal de lo■ ecotipo■ en loa experimemos 
realmdot, loa cualea se detall• en el cuadro no.6. 
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Cuadro no. 6: Resultados relaciooadoa con la procmcción de forraje (ANO VA). 

:IXPBJUMINT0-1- (S• Grecme ,1) 

J'UENI'E PROD.VERDJ: PROD.0:CA 

X y z X y z 

----••ii!-�---••••------------• --... •r• •--

1.Fal NS NS -- NS NS -

2.P NS NS NS NS NS NS 

3.N ... ... .. . NS . .....

4.FalxP NS NS -- NS NS --

S.FalxN NS NS - NS NS --

6.PxN NS NS NS NS NS NS 

7.FalxPxN NS NS -- NS NS --

Media 912 1147 1482 496 617 788 

C.V('4t) 2S 24 2S 7S 2S 24 

1141 MAT,811:CA 

X y z 

NS • -

NS NS NS 

NS••• NS

NS NS --

NS NS --

NS NS NS 

NS NS --

S2 42 Sl 

11 9 69 

Al.TORA J'OR. 

m B2 B3

... .._ ____ ,..___ 

NS NS ••

•• NS NS
••• ... . .. 

NS NS NS 

NS NS NS 

NS NS NS 

NS NS NS 

12 14 1' 

11 10 8 
-••--•••••--•----••-•�•••••••ee•lll!!•••••-�•••ili••••l!!!-P-••• .,.l!!!!l _______ liii ___ l!!!!I!!!••---�· ---------••111� 

:IXPBllDDNTO -2.- (I fl) 

1.Fal NS NS -- NS NS -- NS NS -- NS 

2.P NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3.N • •• • •• • ••• ••• . .. NS • •• • ••

4.FalxP NS NS -- NS NS - NS • NS 

S.FalxN NS NS NS NS - NS NS NS 

6.PxN NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

7.FalxPxN NS NS - NS NS NS NS -- NS 

Media 687 1303 1734 326 634 842 48 so 48 14 

c.v ('4t) 27 21 19 27 27 24 6 19 7 s 

•••----•111!!•••-- .... --••i&••••••••••..,._-<eo••••••• ••--i!•••• ■-�••••ii••■■ ■!!!W!!!IIIJ!•"'!----■-�•••••••••••••••••-

:IXPBBIMINT0-3- (Slll Grecme ft) 
------•--.--.. ¡¡¡¡,,�--·�---------.■--• .... �-- - lli'II--■ 

1.Fal NS 

2.P NS NS 

3.N NS • 

4.FalxP NS 

S.FalxN NS 

6.PxN NS NS 

7.FalxPxN • • 

Media 3243 4074

C,V('4t) 12 12
---

X -Primer corte (k&'ha) 

Y""' Segundo corte (lc&'ha) 

Z • Tercer corte (kw'ha) 

NS NS 

NS NS NS 

NS NS NS 

NS NS 

NS NS 

NS NS NS 

NS NS 

1588 1987 49 

13 13 8 

m - a1tin al primer corte 

Bl - a1tin al segmdo corte 

m - altin al tercer corte 

33 

--

NS 

NS 
--

--

NS 
--

48 

IS 

__ ..,.... .._____ -

NS ..

NS NS 

NS •••

NS NS 

NS NS 

NS NS 

NS NS 

26 27 

7 9 



F.n los experimeltos se ob&erVa que en loa dos ecotipol sembrados en el 91 el 
factor que afectó con mayor sisnificación (P<0,01) la producción de fomje y la altura de 
los mismos fue el ni1rógeno. 

Para el caso del &p.3 también existen diferencia aignificalivas en la triple 
interacción Fecha de alivio x Nivel de � x Nivel de nitrógeno para el rendimiemo en 
forraje coaechado y la Fecha de alivio ea significativa para la altura del fomge . 

F.n el siguiente cuadro se presentan los rendimiemos en prowccióo de forraje seco 
de los experimemoa 1 , l y 3. 

Cuadro no. 7: Produccióo de fomge según dosis de nitrógeno. 

l!q,afll!lcat.t 1 :Elpa'.fll!lcata3 
Ulli.N2 Msllla (8/4) Ms/b ("o) 

o 433 b (100) 578 b (100) 1744 a (100) 
30 614 a (141) 742 ab (128) 1806 a (104) 
60 597 a (138) 771 a (133) 1790 a (102) 
90 648 a• (149) 861 a (149) 1807 a (104) 

Meüa 581 738 1787 

• Loa valorea seguido& por las mi81D88 letras no difieren aisnificativameme entre si
(Pr.<0.05% Tuckey). 

F.n loa tres nperimemoa se promjo una reapueata positiva en producción de forraje 
con el agregado de nitrógeno; en el experimemo No. l la diferenci• en producci6n con 
respecto al testigo 80D significativas (Tuckey P<0,05%) ya al awegar las primeras 30 
unidades; mieolraa que para el experimemo l la reapueata ea significativa a panir de las 
60 unidades agregada. Sin embargo en &QJboa casos se observa que la respuesta en 
producción tiende a eatabilizane a partir de 1• 30 unidades de nitrógeno a,veplaa. F.n el 
experimemo 3 el agregado de las difemtea dosis no genera re1p11eata significativa en 
producción de fomge . 

F.n el nperimedo l se ob1erva reapunta significativa en el % de materia seca 
frente al efecto del ni1rógeno. Dicbarnpuea se obaerva en el Cllld"O no.8. 
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CUadro no. 8: Variacióo en el porcenbVe de materia seca 
con l• diferentes do■is de nitrógeno. 

�2 

U•-• de Nl % Mat.Scca 3.-.certe 
.. ------------------------------

o 

30 
60 
90 

47 a 
41 a 
40 b 
38 b 

--·----·-------,-------------

Se pueden observar reducciODel significativas en el porcentaje de materia seca del 
forraje co■ecbado con re■pecto al 8@f'988do de nitrógeno 

Finalmente se analizará la variación de la altma del forraje en fimción de las 
diferente■ dosis de nitrógeno agregado para 10111rea ex:perimemOI (cuadro no.9). 

Cuam-o no.9: Efecto del agregado de nitrógeno en la a1tma del fOl'l'aje 
-----

Dom Nl bpcdllula 1 bpalaato 2 bpeiil lllta 3 

o 

30 
60 
90 

, __________ -■ ----·-··-··--,------

13.5 c 
14.9 b 
l.S.9 a 
16.3 a 

13.2 b 
14.3 a 
14.4 a 
14.8 a 

24.9 b 
26.7 ab 
27 . .S a 
27.1 a 

Se puede observar cl..-..neate el incremelto en la altma del fOl'l'aje ya en las 
primera dosis con reapedo al testigo y la tendencia a eatabilizane dicha reapuea a 
dosis mayore■. 

Del aéliais eatadi■tico de los dato■ referidos a proGICción de ÍOl'l1'e, ■e encontró 
que la correlación exiatente enlre proGICción de fOl'l'aje (Mat.Seca) y la altma del miamo 
es positiva en todos loa caos; siendo psa el npe1 imemo 1: �.42; para el experimento 
2: �.47; y para el experimento 3: �.67 . 
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4.2. PRODUCCION DE SDIII.J...A 

Luego de haber 1ido preaealado el c-.,ortamiedo en prodDccióo de forraje del 
aemillero, se realizara el estudio de loa efectos que causan 111 diferemea fecb81 de alivio 
y 101 nivele& de fertilización; •f como I• diferemes interaccionn eme dichos efecto,, 
sobre la proGICci6n del semillero y calidad de semilla en loa Elperimemos 1 y 2. 
Posteriormente se estudiaran los remltados en prodacci«a, compoacdel de rendimieoto y 
calidad de semilla en el Exp. 3 . 

4. 2.1. PRODUCCION DE SEMILLAS EN LOS EXPERIMENTOS
SEMBRADOS EN 1991. 

A cootim•ación ae procederá al 811áli1i1 del rendimiento y calidad de semilla para 
los nperimemoa 1 y 2 . 

Cuadro no.10: Remltado1 nperimeotale1 de laprocmcción 
y calidad de le!Dilla (ANOVA). 

-------·-··-··--·----··--· ►-■-■•,·--· 

EXPlllDONTO -1-
________ ,_________ ... , ............. ...._.. __ _

IUENTI qS-.llalha Pe..t•s. %deC.... 

--········· 

1.FII • NS • 

2.P NS NS NS 

3.N ••• NS NS 

4.FIIIP NS ••• NS 

5.FalxN NS NS NS 

6.FzN NS NS NS 

7.FalxPxN NS NS NS 

--.---.-------- ---···· ... ---

Me. 134.7 5.1 74.2 
SS F ....... --------------

C.V�) 28.2 6.0 10.2 
--·· . . ... .. ----···· .... ·-��
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•tUsl fU■•tL •u••� 1@ • lit IS ,n;■lrt"•n•••••••• .. ••Jr a11y,1
IXPIIUMBNTO -i-

FUBNTI Ka 1..m.llla P•• ttMNt S • 

1.FII NS ... NS 

2.P NS NS NS 

3.N NS ••• NS 
4.FalxP NS •• NS 

S.FIDN NS • NS 

6.PxN NS ••• NS 
7.FalxPxN NS • NS

M.na
C.V(%)

109.4 

26.4 

5.5

9.4

•• • • • • A • 1t u, 1 ti.lit II h a a ; 1 ca t •• 

62.1 
16.8 

'1 ••• ·- .... 

De acuerdo a loa resultados obtenidos se evidencia una diferencia de rendimiento a 
favor del ecotipo San (hgorio con 135 kglba de semilla limpia, con reapecto al 
Tacuarembó con 109 qlba (m 20 %meool). Esta diferencia podría explic.-.e por 1m 
mayor perdida a la cosecha (de&gl me) para el ecotipo Tacuarembó y por la mayor 
perdida de plllDI de dicho eoaayo. 

& ambos ecotipos se puede apreci.- que la respuesta a los difemtes tnamieatos 
se da solo en el reodimiemo de semilla (Kg de semilla limpia/ha) y que los componentes 
de calidad de la misma (peso de mil semilla y % de germinación) no ae ven mayormeme 
afectados excepto para el experimemo 1 en donde la fecha de alivio y la interacción de 
esta con el nivel de fosforo dan respuesta significativa para% de germinación y peso de 
mil semillas respectivameme. 

Nuevamente el ni1rógeno afecta sisnificativamente el rendimiento en ambos casos, 
observéndose ademé& en el experilncdo 2 rnpuestas a la fecha de alivio y sus 
imeracciones as{ como la interacción :fosforo x nitrógeno. 

& el siguieme cuadro se malizaréo las respuestas en proGJcción de semilla limpia 
por ha a los diferemes niveles de fertilización nitrogenada para los ecotipos Sao Chgorio 
yTacuarembó sembrados en el 91 (cuadro no.U). 
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Cuadro no.11: Efecto del nitrógeno en la promccióa de semilla 

DollsN2 

o 

30 
60 
90 

Es,•--· 1-
�-'lla%

64 d (100) 
126 e (197) 
158 b (246) 
191 a (299) 

:hp«Lw:lt• 2-
q/Sal/lla % 

77 e (100)
101 be (131)
117ab (152) 
142a (184) 

Las mayores reapueltal porcemuales paa ambos nperimemo& se dan con el 
agregado de I• primeras 30 U. de ni1rógeno siendo dichos aumentos del 97 % en el F.xp. l 
y de 31% en el Exp.2 con respecto al testigo. Se regi&Craron ademé& incrementos en 
producción de Nlllilla, pero de menor �ia en I• pwcelu de 60 U. con reapecto 
alude 30 U. y en I• de 90 U. con respecto a I• de 60 U.(figln.no.2). 
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Figura No. 2: Producción de Semilla limpia por ha en función 
del agregado de Nitrógeno para los ecotipos San Gregorio 91 

y TacWU"embó 91. 

Respuesta en el agregado de N' en la 
producción de semilla. 

· Produc.Semllln (Kg/ha)
200,----------------------, 

º,._ _____ ___,_ ____________ _ 
30 60 

Dosis (Kg N /1.ta) 

· San Grcgorin : rcnl -4- S.Grcgorlo: ajustada

Y = 83,9 + 0,9 N 
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La fecha de 6ltimo corte e&tana clllll8Ddo variación en la producción de semillas en 
ambos exporimemos (cuadro oo.12). 

Cmuro oo.12: efecto de la fecha de alivio IObre la 
procmcCión de semilla. 

Jbp•iaeato 1-

Fedaa.Almo kJIS-Ha"-

Teq,rana 1S7 a 1S2 

Media 143 a 139 134 a 1S8

Tarclla 103 a 100 SS b 100 

La fecha de 6ltimo corte afecta si8S)ificati�ameme (P<0.05) el rendimiemo de 
semilla en el ecotipo T8C1B'e1Dbó obtelVáldoee 1111 IUDemO dol Sffi al p888r de la fecha 
de alivio tardfa a la media. F.o el ecotipo Sm Chgorio (91) se obaerva una fuerte 
tendencia al m.memo de procmcCióo de semilla CUBDdo se adelame la fecha de cierre del 
semillero; reBUltados que coocuerdm con los observado& por otros autores (Millot 1988; 
Dávila et al 1992). 

La producción media de semill• en poblaciones de Bromua auleticua evaluados en 
este experimemo (Paysand6 EEMAC 1993) me de 123 K&'}la. 

Estos valorea son similares a los registrados en 1m exporimemo de caraderfsticas 
semejante• realizado en salto cuaote el afio 1989 con 1m ecotipo local (Carriquiry y 
Majo, 1991); pero son lripificmvameme menores a los reBUltados obtenidos en 1992 en 
este mismo emayo (Dávila, Bwano y Maresky) en donde el promedio de ambos ecotipos 
fue de 284 K&'}la. 

El balmce hfdrico representado por precipitaciones mensuales en ambos 
experimento& (Pi.gira No.4) seria el factor ambiemal determiomte de la diferencia de 
rendimientos entre el ensayo original (Dávila, Bassano y Mareaky, 1992) y el presente 
ensayo. Cabe seftal.- que ambos semilleros sembrados en 1991 presentaron durante el 
mio 1993 1m alto grado de eomalezamieoto (filndamenmlment Ray Oraa) obaervmidose 
la perdida de pl81das de la hilera en vari• parcel•. Dicho efecto se obaervó con mayor 
imponaocia en la& parcel• ct'secbadas del ecotipo TACUAREMBO. 
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FIGURA No. 3: Precipitaciones 92-93 

Precipitacion.es ocurridas e'n 
Paysandu para 1992 y 1993 . 

.... 

Precipitaciones 
(mm) 

300-.-----------------------, 

100 

¡ 

50 :······ 
' 

o ¡ -

' E F M A M J J A S O N D 

Meses 

l • 1992 

lillS.SJ 19931_ 
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F.n la comparación de ambos regfmeael hfdricos se obaerva que para el invierno y 
comienzos de primavera del ano 1993 la lluvia fueron muy escaa regilltnindose para 
los meses de Junio, Julio, AgOlto y Setiembre UD pnmedio menor a loa 30mm. memuales 
y que para el 1992 dicho promedio había sido de 70mm. 

Existe en la bibliogndla una gran divenidad de información referente a la 
producción de semilla en esta eapecie de la región platense, que involucra aloa 
(variables cliimtica) meloa, edadea del cultivo, genotipoa, manejo de semillero y ferti
lización. FJ promedio de 17 aai>ieotes fue de 415 Kw'ffa con 1B1 rango eolre 109 y 1100 
Kw'ffa ( cuadro No.13) 

Cuadro DD.13: Producción de semilla de BrODUI AuletiCUI en 17 

---•a:••---...---l!ill -... 

LOCALIDAD 

Salto• 
Salto• 
Paynockl 
Monte\lidco 
e.Largo
e.Largo
Salto 
Salto 
Aoguil(RA) 
Anguil (RA) 
Anguil (RA) 
Anguil (RA) 
Paysaad6 • 
Paysllld6 • 
Paysmcl6• 
Paysllld6 • 
Paynodú• 

nperÍIDld08 de la Región Platense. 
illit ..... ,.,. _____ ,._ _______ !!!!__________ -----.---···!!I!�-..-....

lcedpe/1 

Local 

Local 
100 Dif. 
9 Pobl. 
Varios 
Sin dato 
Bualto 

Basalto 

Locales 
Locales 

Locales 

Loe*• 

Tac.(005) 
1Ciyu(007) 
Tac.(005) 
Kiyu(007) 
1Ciyu(007) 

� Aiie 1 •et--du 

398 

140 
417 
872 
645 

1100 
318 
728 
478 
391 
474 
155 
337 
230 
109 
115 
135 

S.Slklaoh1 y Millot(l988)
Caniquii y Majo (1989)

Millot (1988) 
Freire y Metbol (1982) 
FrcR y Methol (1982) 

Olmos (1985) 
Arias y Sotuyo (1987) 

Bem:taca.por• 
Tnwmo (1987) 
Tnvcno (1987) 
Travmo (1988) 
Tm'fflo (1989) 

Dívila et al (1992) 
Dmla et al (1992) 

.Abnbam y Moreno (1993) 
Abnbml y Moreno (1993) 
Abnblln y Moreno (1993) 

------------------·------··-·------·------------- ---•iiili····--�----···-

Promedio 415 17 F.1pelimemol (1985-1993) 

(R.A) República AlgeatiDa (La Pampa) 
• E mismo discft6 e.cpaiweml

Como ejeq,lo de variación entre aftoa para un miBlllo experimento se pueden citar 
los rendimiemos de Sao Amonio (Salto) cb'aote 101 anos 1987 y 88 para UD mismo 
genotipo, que arrojaron rendimiemos de 398 y 140 Kw'ffarespectivmneme. 

42 



De la miama IIIBlltra se pueden �-- loa readimiemoa evalu.tos en Payaodú 
(1988), donde biotipoa �Odliiltldel rinden ealre 20 y 850 Kwffa. y el promedio de 100 
poblsiODN fue ele 417 Kwffa. (ll Seminario Nacional de Capo Nabnl, TIICl8"elllbó 
1990). 

4. 2.2. PAR.AMBTR.OS DE CAUDAD DE SENJlI,A DE LOS
EXPERIMENTOS 1 Y 2 

Como se mencionó .ariormeme los � de calidad de semilla no se ven 
mayormeme afectadol por loa dmnotell traamiemoa excepto en el Experimemo 1 (Sao 
Chgorio 91) en donde la fecha de alivio y la imeracción de eata coa el nivel de foaforo 
dan reapueata ■ipificativa pa-a Pon,emje de germinación y peao de mil semilla, 
re■pecti-...MlEde 

F.n el cuam-o oo. 14 ■e pnaerD la variación en el porceaaje ele germüsión en el 
ecotipo Sao Chgorio lelDbrado en el 91 en reapueata a la tecbaa de último corte . 

Cuadrono.14: Efecto de lafecbade alivio 
en el % de germimci6a. 

EXPERIMENTOI-
---·-·· ., tJ ......... _.., ___ _ 

Fecb81 Alivio % de Oenninación 
------------

Tempraa 2/VII 
Media 5/VIlI 
Tardfa 9/IX 

77.8a 
72 .6 b 
72.2 b 

El porcemge de germinación teoderia a incremense a medida que ae adellllta la 
fecha de último corte de forraje; obaervándoN diferencia ■igmficativaa (Tuckey, P<0.05 ) 
■olameote cuaodo el último corte se realiza en la fecha tempnna; no exi■tieodo reapueata
al paaar de la fecha tardía a la media .

El peao de mil aemill• en el nperimemo 1 se ve afectado por la U81'8Cci6n entre 
la fecha de último corte y en nivel de ffisforo .(cuadro no.15) 
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CW.-o no.15: Variación ea el pe10 de mil 1emill• fr9láe a 
la imeracción F.de alivio - Nivel de Fóaforo. 

--------------·-··-·--··-·----

EXPERIMENTO 1 

Fecha Alivio Nivel de foaforo 
40 80 Promedio F.Al 

_________ , -----------

TeqJ1'111& 
Media 
Tardía 

5.32 5.05 
5.13 5.03 
4.87 .5.40 

Promedio P 5.16 5.11 

.5.18 
.5.08 
5.13 

A doti1 baja de foaforo (40 U), el peao de la semilla tiende a djamiq1ir a medida 
que ae retra&a la fecha de último corte (relllltado eaperado ), mientra& que al elevar la 
doai1 de P, lare■puea ea conlnria. 

4. 2.3. RENPTMlFNTO QF-$FNUIA PARA FL ECOTIPO
SAN GREOORIO 92. 

A c()llbm,ación se realizará el aoáliais de la producción de semilla p.. el 
experimemo No.3 y polteriOl'lll8m BU1 componeme, de l'éDdimiemo (CUIMh no.16) . 

Cuadro no.16: Remltados experimemale■ de l• variable■ estudiadas ■obre la 
producción de aemill• y 8118 coa.,ooemea (ANOVA) . 

··----■ • 1 ·-----------------------------

EXPERIMENTO NO.3 

••••• ·······--·--··-· ---------■--■----------------

FUENTE q,'S..alba Pmo/m2 JC1plpa/Pmoj JC1plpll/E1plp 
-- --

1.Fal NS NS NS NS 

2.P NS NS NS NS 

3.N ••• ••• ••• • ••

4.FalxP NS NS NS NS 

5.FalxN NS NS NS •• 

6.PxN NS NS •• NS 

7.FalxPxN NS NS NS NS 

Meclia 124.6 99.9 17.4 4.8 

-- ----------------·· ....... 

C.V�) 47.7 27.7 10.7 7.4 
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El nitrógeno es el único factor que preaeota reapuesta muy aignificativa (P<n.01) en 
los diferemes coq,c,nemes de rendimiemo de llelllilla ( cuadro no.17). Resulta además 
significativa (P<0.05) BU respuella en el nmnero de F.spiguillaa/Espiga, en BU ideracción 
con fecha de alivio y sipificativa también en su interacción con ff>sforo para 
espigaa/pmojas. 

Cuadro no.17: Efecto del nitrógeno en 
el rendimiemo de aemilla. 

Dom• N2 q'SaL/118 % 

o 

30 

60 

90 

82 b 
105 b 
1571 
153 a 

100 
128 
191 
186 

•••••••••••u•-•-•--••••-•----

El nitrógeno es el nutriente mas esencial para el desam,llo de las 8"11DÚleas; y en este 
experimento Bfl marimim la reapuesta porcedU8l cumdo las parcelas son fertilizadas con 
60U. deN2. 

45 



FIGURA No.4: Producción de semilla limpia por ha en función 
del nivel de ni1rógeno agregado 

Respuesta --al agregado de N en la 
producció11 de semill@. 

Prod.semllla (Kg/ha) 200.---------------------, 

1S0 -- .• -·· ·-· ··-·-······· ·····-- .. "-· 

'· so'----···········-- --- -·-·--·--- ---·- .. .. ····· ·- ... -·•·-·•···-···---·---

0'---------L..---------'--------l 

30 60 

Dos1s (Kg. N /ha) 

-- S. Grcgorlo 91 :rr.al -+- Tacu11rembo 91 :real 

San G. · Y = 72,6 + 1.38 N 
Tac.: Y = 78.3 + 0,7 N 
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Traveno (1989), e&tudiaodo 4 ados (1985,86,87,88) la respuesta en pl'oducción de 
Broom& auleticus al agregado de ni1rógeno, observó que el coq,ortamietto .fue diferente 
entre aloa y que l• precipitaciODN y...,..,.._ fiJeron l• rnpoaable& de e:.plica- l• 
diferenci• 

F.n lo que respecta a la fecha de último corte, no se encontraron difereociu 
sigoificatiwa, a pesar de ob8emne UD& beneficiOBa tendencia por alivi01 mas teq,rmOB 

La respuNta al agregado de foaforo es esc•a en 8f1111ÚD988 teq>lada& curmdo los 
suelos presedBD nivele■ adec,,clo■ del mirm ( C•ímbula, 1981). 

Como se vio amerionneme la fertilu.ación ff'lfatacta no pre■-6 efecto 
aigoificativo sobre la produccillll de semilla ( CUMrO ao.16). 

El comenido de ffiaforo del ■uelo .fue mperior a 15 ppmm (cuamo no.5), lo cual 
podria explica- la &Ita de re■puelta a la fertiliz.ación fnt&áda 

Por otra parte eatoa nivele■ ■on ■uperiore■ a los coateoidol en la mayoria de los 
suelo■ en los wales el Br0111111 Auleticu■ esta adaptado. 

4. 2.4. COMPONEN'IES DE RENDJMIF.NTO DF- SPNIJJ,A PARA FJ..
ECOTIPO SAN GREOORIO 92. 

F.n este capítulo se analizarán l• milllD88 fbemes de variación utilizadas para el 
eatudio de la variable rendimiento de semilla ■obre BUB coq,onente■: Número de 
panojaa/m2, F.■pip&/pmoja y Elpiguilla&IF.apiga en el ecotipo SAN GREOORIO 
sembrado en 1992 (SAN GREGORIO '2), para aplica- l• cw de 101 cambios obser
vado■ en los rendimiemo■ totale■. 

4. 2.4.1. NUMERODEPANOJASPORMETROCUADRADO

F.sta file la principal variable que determino el rendimiento final de aremilla en 
estudio■ lml'erioret (Hebbletbwaite y Me. Laren, 1979; Scott, 1981; Csriquiri y Mago, 
1991 y Dávila, Mare■ky y BMIIDO, 1994). 
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Efecto Alivio y Fosforo 

La fecha de alivio as{ como el nivel de Fóaforo, oo tuvieron una incidencia 
sigoificaüva en el m'llnero de panoja por unidad de BUpedicie para el ecotipo SAN 
OREOORIO 92. 

La decapitación de meristemaB floralea no fue iq,ortame en el corte tardfo (7 ,S cm) 
indicando que loa épicea reproductivoa se encoldrabao en 111 mayoría por debajo de esta 
altura durante ese momento del afto (cuadro no. 18) 

Cuadro No. 18: Efecto del último corte en el IÍllllero total de 
paooj88/m2 en el ecotipo SAN GREGORIO 92 .

.. ·······----,---------

Fedm SAN GUGORIO '2 

-----------·· 

Sin dato Tcmpnno 99 
27Nll Mc4o 97 
9/JX Trio 103 
--------------

Diferencia NS 

F.o loa ensayos realizados en Payaandú en 1992 con el ecotipo KIYU sembrado en 
1991 (Dávila, Mlnlky y B8111110 1994), eq,leando fecblll de alivios eme lONil y 
IS/IX, �o se encontr.on diferencias sigoificativaa aáibuible1 a esta variable. 

Efecto Nitrógeno. 

El número de Pmojas/m2 se incremeota linealmente con el awegado de lu 
diferemes dosis de nitrógeno ( cuadro no.19 y figm-a no.S) 

Cuadro no. 19: Efecto del nitrógeno hccionado (10/VJI, 8NDI y 7/IX) 
en el nómero de Panojas/m2; y su expreaión porcemual 

--·-----------·-··········--

o 7S e 100 
30 94 be 12S 

60 108 ab 144 

90 120 a 160 
---------

LIS cifcrencias con d testigo solo son sigoi8aaYu (P<O,OS) 
a pal1ir de las 60 unidades de Dilr6gcno agregadas. 
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flGURA No. 5: Respuesta en el número de panojas/m2 al agregado de nitrógeno. 

Número de panojas/m2 según dosis de N · 

140 

120 

10.0

80 

60 

40 

20 

o 

Nómero de pnnojas/ml 

o 

--
• 

1 ' 

30 60 

Dosis (Kg N/ba) 

· Etper .3 :real -+- Exper .3 :ajuatada 

: y·:= 75.3 + 0.663 N 
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Cuando se evaluaron lu emergenci• de Paaoju (Floración) 1e ob1ervó que el 
agregado de nitrógeno fue sensible en todaB lu fecbu de obaervacióo (CU&m'O no.20 y 
figm-ano.6). 

Cuadro no. 20: Efecto del nitrógeno en la evolución de la 
emqencia de paaojaa/m2. 

Nil'&OGINO 9/X 1'-'X 23/X 38/X 7/XJ. 14/XI 

1 12 b 
38 27 b 
'8 501 
,O 601• 

N., I+¼:i,U ., e 

'J7 b 
58 a 
661 
751 

Sl b 

71 a 
79a 
90a 

SS e 
76 be 
861b 
961 

6l e 75 e 
79 be 94 be 
91 lb 108 ab 

1001 120 a 

• Los valores seguidos por las miaoas leCns no cifieren sigmlcadYlmel6 (P.<O,OS Tmey)
dentro de cada fecha. 
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FIGURA No.6: Efecto del nitrógeno en la evolución de la emergencia 
de panojas/m.2 

Din.á1n.icª de la floración según 
. dif ere11tes dosis de N. 

Námero de paoojos/m2 
140----------------------, 

120 -------------------------:::::,o,loll

lººc==;;:�;����������===��:;::��
ªº¡-

. 60 t::7'/�=:::::::::...._�=====:::::::::;¡;:==--=:!::.._-1 
401---,,,,e.'---::::---=----------------l

20f--:,-,C----------------!..---J 

o ,..__ ___ .__ _____, _____. ___ ___,_ ___ __, 

ou. 

9/X 16/X 23/X 30/X 7/XI 14/XI 

Fechas de floración 
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4. 2.4.2. NUMERO DE ESPIGAS POR PANOJA

Fiecto Alivio y Fósforo. 

No lmbo efecto sisnificativo en las fechas de alivio ni en lu dosis de fosforo sobre 
el oómero de eapigas por panoja para el experimemo (cuadro no. 21). 

Cuadro No. 21: Fiecto de lafechade alivio y el nivel de 
toaforo en el no.de Eapipl/panoja. 

Sin dato Tcmpnaa 
27Nll. Media 
9/fX Tda 

Dlf.--du 

Fiecto Ni1rópno 

:1.,JP-.. 

17.7 
17,7 
16,6 

NS 

u. deP205

40
80 

B1p./Pa. 

17.8 
16.9 

NS 

Las primeras 30 unidades de N2 ...- no promjeron diferenci• 1isnificativas 
en dicho COIDpOIIOID. Las parcela con 60 uoidades de N2 si obtuvieron l'elpUetlta 
sisnificativa (P.<0,05) con reapecto al teltigo y a las parcel• con 30 unidades. Sin 
embargo coo el polteriar 88fe88do ele 30 unidades de N2 adicionales (pa'celaB de 90 U.) 
no se encomó l'elpUetlta sisnificativa (cuadro oo.22). 

Cuadro No. 22: F.fecto del nitrógeno en el No. de F.lp./Pao. 
---···· :1 t .¡.. •• 1 - ·--------------

U.MNitnc- Blpipl/Paeja 

O U,2 b 
30 16,6 b 
60 18,4 a 
90 19,2 a• 

• Los 'Yllores seguidos por la1 mismas lctru
no cificrcn sigmficlffllllCmC (P .<O.� Tuckey) 
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F.n las gnmfne11 el m'unero de etpipl por inftoreacencia, y el DÚillero de flores en 
la e1piga quedan definido■ eo el periodo comprendido eme la iniciación floral y la 
emergencia de la ioOOl'ellCeocia 

4. 2.4.3. NUMERO DE ESPIGUULAS POR ESPIGA

Efecto Fecha de Alivio y FóúOl'o. 

La fecha de alivio y la fertilización fosfatada no tuvieron efecto significativo sobre 
esta variable (cuam-o no.23). 

Efecto Nitrógeno. 

Cuadro No. 23: Efecto de la fecha de alivio y el nivel de 
FósfOl'O sobre el mimero de etpiguillas por espiga. 

Fedla ··-11.,. nos Bapl/lsp 

Sin dato Tempnoa 4,.8 40 4,9 
27Nll Media 4,.9 80 4,7 
9/IX Tscla 4,7 

Difenndu NS NS 

El nitrógeno mmeota linealmente el no. de espiguillas por espiga siendo su 
respuesta simil.- a la del coq,oneme uerior (Espigas por panoja) en donde se hace 
significativa la diferencia con el teltigo a las 60 y 90 unidades de nitrógeno agregadas 
( cuadro no.24 ). 

Cuadro No. 24: Efecto de lu diferentes dosis de nitrógeno 
agregada en el No. de F.apiguillas por F.apiga. 

_____________ ....., ___________ _ 

u. de N"m-ógeno EspiguillllF.sp

o 

30 
60 
90 

4,6 e 
4,7 be 
4,.9 ab 
5,1 a• 

• Los Yllores seguidos por las mian1s letras no clfteren
signiftclliVlmcotc entre si (Pr.<0,05% Tau). 
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Este coq,ortamieoto para ambo• compoaentea eataria aplicando en gnm parte loa 
reaultadol obtenido■ en el rendimidO de aemilla limpialba en el ecotipo SAN 
OREOORIO aembrado en el 92. 

F.fecto de la Qenlmóg Fóaforo x Nitrógeao . 

F.n el aiguieme cuadro ae pnaeata la reapuelbl en el aCunero de eapiguil1&1 por 
espiga que ea cllll&da por la interacción del toáoro con el nitrógeno (cwro no.25). 

Cuadro no. 25: Imeracción PxN en el No. de F.lpiguil/Eapi . 
------ . ...... -

• L 

u.w .. • 

u .• P215 o 30

40 4.67 4.97 

80 4.48 4.50 

� N2 4.57 4.73 

60 

4.78 

4.96 

4K/ 

90 

5.18 

4.97 

5.08 

,, ..... .

4.90 

4.73 

u - 1 , .. ., .. _________________,_ 

Cuando ae ameda la doaia de foá'oro (de 40 a 80 U.) eo laa .,..celaa coa baja 
dosis de nitrógeno (O - 30 U.), tiende a dimai111ir el blnafto de la eapiga; mientraa cp, a 
laa 60 U de nitrógeDolba ■e filvorece el mmero de eapiguillaleapip al aumentar la doaia 
detoáoro. 

4. 2..S. CA!IDAD DE SEMJIS.A DEL ECO'flllO SAN GRBQORIO 92

F.n eate ftem ae aoalmo laa vsiablea Peao de mil Semillaa y Porcemie de 
Oenoinacióo para el Ecotipo Sao Chgorio aembrado en el 92; y lo■ efecto& que &Obre 1&1 
mi811181 tuvieron laa fbeotes de vmiacióo analiz.adal para rendimiento de aemilla y BUS

componemea. 

F.n todo■ lo■ tratamiento■ se obtuvo uoa buena calidad de ■emillaa; o ■ea buen peso 
de mil aemill&1 (5,0 - 5,6 <h.) y altos Porcetmüea de germiwióa (74 - 82 "); (cuam-o 
no. 26). 
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Cuadro No. 26: Calidad de Semilla. 

:IEMAC (1993) Sm Grc.91 Taam.91 s .. Grc.92 
-----------------

%de Geno. 
Peso 1000 S. 

74 
5.1 

:l:IMAC (lffl) 

%de.Geno. 
Peso 1000 S. 

86 
5,5 

82 
5,5 

Sm Ore.91 TAC 91 

80 
4,1 

82 
5,5 

Como se puede ap-eci.- en el CWD'O amerior los ensayos de 1992 con reipedo a 
los de 1993, no mamfieatan relllltados 1111JY diferemea en cuanto a calidad de lelllilla. 

Estos coq,ooemes 100 de nprnióo tantia pudiendo haber escapado al déficit 
bidrico ocmrido temprananeote el cual babria afectado el rendimi� de aemilla/Ha. 

F.a la localidad de Salto, en 1111 npeaimemo 1imilar, el peao de mil aemillu y 
porceqe de germiacióo ae vio remcido fi1'ID a tm balaoce bidrico demvorable 
(Caniqaily y Majo, 1991). 

Como se obaerva en esta especie exiate m ajuate a diferentes condiciones 
ambiemale1 mediame diferentea an-egloa entre compooemel de readimi� y calidad, 
coodicióo cp fue leftalada por diferedH autorea como l1Jlticidad ambiental (Roaengmtt, 
1946 y Millot, 1989). 

F.a general lu condicionea ambientales mnote la formación de la aemilla, 
especialmeme el balBDCe bidrico, afecta la calidad de la aemilla y aplica •f la variación 
enb'e lotea de uoamisma v.iedad (Bean, 1983). 

Milborrow (1974 ), citado por Hebbletbwaite y Me. Laren (1979), aaibuyen la baja 
germinación de la aemilla producida en condicionea de aecpa a una mayor concemnci6n 
de écido ab&icico. 
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4. 2.5.1. PF.SO DE 1000 SEM1ILAS

Efecto Alivio. 

La fecha de alivio oo tuvo IKl efecto lianificativo (Pr.<0,05% Tukey) ■obre el 
tanafto de Ju ■emillu en el nperin:Mdo 3 ( Clla'O no.27). 

Cuam-o No. 27: Efecto de la fecha de alivio ■obre el pe■o de 
1000 semillu para el ecotipo Sao <hgorio. 

--•-------•--••• 5 dS •---------

---------·-·············· ... 

Sio dato Tcmpnua 
5Mll Media 
9/IX Tlllla 

------ NS 

El atruo en la fecha del último corte tenderla a recmcir el tamafto de Ju aemillu en 
el experimemo, mmque dicha remcción no ■eria lineal ya que ■e ob■erva que p.-a la 
fecha de alivio media loa valorea del peao de 1000 ■emill• BOD inferiore1 a loa de la 
fecha ta"dfa. 

En otro• npe1 imeatol 1e cOllllbltó � el aa.o en el corte del aemillero dillDÍDIÚa 
el peao de 1000 ■emillu en BrolllWI auletiCUB, siendo eate efecto sigoificaüvo al puar de 
Junio a Julio o Agotito. 

Por BU parte, otros amtores observaron c.li11111i111ción en el pe10 de mil semillu en 
Featuca anmdinér.ea al ab 8811" la fecha de alivio (Browa y col, 1988). 

En otros c&1os el peso de la ■emilla puede di11111i11Ur como c0111ecuencia del 
exceaivo m'lmero de tall01 fértile1 provocado por lu defoliaciooe1 pre-floración 
(C■"émbula y Elizoodo, 1968). 

Efecto Fóaforo. 

En elte euo el to.Coro no tuvo efecto lipi:ficmvo &Obre el peao de mil &emillu. 
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Efecto Nitrópo. 

Tm.,oco se encom.-6 efecto ■igoificativo sobre el tamafto de l• semill• en este 
experimem.>. 

4. 2.5.2. PORCENTAJE DE OERMINACION

Efecto Alivio. 

F.n estos experimemol, se daría la tendencia que cuanto mas tll'de es el 6ltimo 
pastoreo el tamafto de la ■emilla se reducirla y mayor &eria la capacidad de germinaci6a. 

Cuadro No. 28: Efecto de la fecha de cierre del semillero ■obre 
el porcemaje de germinacióo del &p.3. 

---------·-----

Fecha s.enc-n.n
__ .. ___ ..,., .... _______________ _.,._ _______ .. 

Sin Dato Tempnna 
SNil Mecit 
9/IX T•dla 

80 b 
82 ab 
84. 

------■ -··-· -··-··-------·· -----

Algunos autores concluyen que IDl menor tamafto de ■emilla se BBOCia a un mayor 
porcentaje de N2 en la mina lo que pudo haber 8UllleDbldo el parcemaje de germinacióo 
(Beao, 1983). 

Efecto Fóaforo y Nitrógeno. 

Tamo el fosforo como el nitrógeno no tuvieron efecto lipificativo ■obre el 
porcemaje de germinacióo para el experimemo 3. 
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S. CORRl!LACIONU YDGUSIONES

De las variables aoalu.adas para el ecotipo SAN GREOORIO sembrado en 1992 
(SAN OREOORIO 92) loa wq,oatamiemoa que apliOlll'Oll en mayor- proporci6o. el 
rendimiento de semilla obtenido fileroo Número de Panojlllllm2 y N6mero de 
Eapigaillu/&pip ( cumro no.22). 

Cuadro No. 29: Correlacionea de lu diferentes variables sobre 
el rendimiede> de semilla (Kw1fa). 

VARIABLES B e D 1 ' 

(A) = Kg/Sem./Ba o.6s o;n 0.39 -0.os -0.11 
SAN GREOORIO 92 

A= Peso de Semilla UmpiwBL D= No.de Espiguillu/Esp. 
B= No.de Panojas/m2 I= Peso de mil ScmiDas. 
C= No. de Espigas/Panojas f= % de Germinación 

El componente maa afectado por la fertilu.ación nitrogenada :fue el No.de 
Panojas/m2, el cual presentó la correlación mas alta con el rendimiento de semilla en el 
ecotipo SAN GREOORIO 92 (r=0,65). F.sto concuerda con lo obaervado por o1ros autores 
(Caniquiri y M-.io, 1991; Olmoa,l 985; Dávila, Mareaky y Basano, 1994). 

El segundo compooeme en explicar el rendimiento de semilla fue el mímero de 
Eapiguillu/&piga (r=0,39), el incremento de este estaría aociado a las aplicacione1 de 
ni1rógeno invernales. 
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6. CONSIDl!RACIONES nNALl!S..

El nitrógeno file el factor mas determinam:e en el reodimiemo de sfflÚlla Este 
mdrieme afectó tmnbién en forma diferencial a loa compoocdes del rendimiemo de 
semilla: No.de Paaojaa/m2; No. de Eapigal/Paaoja y No.de Espigpilla/Espiga; no siendo 
significativa su respuesta en 111 variable& de calidad: Peso de mil Semilla y P�e 
de Oermimlgión. 

La respuesta a la fertilización nitrogenada en promcción de semilla durante este afio 
de evaluacima, fue lineal prn. todo& 108 ecotipos evaluados (SAN OREOORIO aiembra 
91; SAN GREOORIO siembra 92 yTACUAREMBO 91). 

El ecotipo SAN OR.EOORIO 91 preaemo mayor rendimiento de semilla/ha, seguido 
por el ecotipo SAN GREOORIO 92 y finalmeme el ecotipo TACUAREMBO el cual 
alcmzo una menor procmcción (Iqvha). 

Si bien en los ecotipos SAN OREOORIO 91 y 92 no se observaron dicha& 
difenmci•; se encontró una tendencia favorable a la procmcci6o de semilla por alivios 
mas teq,rano■. (wadro no.30) 

Cuam-o No. 30: Coq,anci6a entre la Producción de Semilla y la 
de Forraje comiclenndo lu fechas de Alivio p.-a 

lo■ diferentes Ecotipo■ . 

...... .. ' ' E •• ••• t se ad .. ... . .......... ,.

SAN GUGORIO ,1 
Altve Pred.S_.. PnUernJe 

Tcq,amo 1571Cglba 496Kg/MSl11! 
Medio 143 ICglba 617Kg/MSlba 
T.-dlo lOJKglba 788Kg/Ms,ba 

SAN GUGOUO 92 
Medio 123Kglba 1588Kg/Ms,ba 
T•clo 111 Kglba l'J87ICg/Mllba 

TACUAJllMBO ,1 
Medio 134Kglba 634Kg/MSlba 
Tanlo 85 Kglba 842Kg/MSlba 
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Del cuadro se puede concluir que para los ecotipo1 SAN GREOORIO 91 y 
rAcuAREMBO 91 ;al pu.- de la fecha de alivio media a la tardía; el mneoto en 
procmcción de 1 Kg de semilla limpia por ha. se traduce en una merma en la producción 
de fornge de 1010 4.2 trw'MSlba ;mienlral que para el ecotipo SAN OREOORIO 92 dicha 
diwimwción ucieode a 33 lfwMSlba. Dedro de laa perdid&I, de aemilla a la coaedla, el 
destp ane pudo haber 1ido la principal CIBl8a; habiéndoae observado especial mente en el 
ecotipo TACUAREMBO el eual al IIIOIDemo de la c01ecba 1e eocoalnlba con tm mayor 
grado de 1118dnZ con respecto al otro ecotipo, debido a lu elevadas teq,el1IU'8I wnmte 
el mes de octubre. 

La lemilla que detglw en mayor proporción procede de lu panoju mas 
teqJI � segarameme del tercio inferior de la paoja y la zona bual de lu espigas, por 
ser estas zooas donde se inicia priaritarianeme la formación de semilla de anticipada 
maduración y mayor peso (Millot, com.pen. ). 

F.n cuno a la producción de forraje el nitrógeno me el miriera que cm11a lu 
mayores diferencia en producción pn,IÑimaido una respueata altamente aigoificativa 
(P.<0,01) en los ecotipoa TACUAREMBO 91 y SAN CJREOORIO 91 y tma respuesta de 
menor significación (P.<0.10) en SAN GREOORIO 92.

El ecotipo que pre&elá6 mayor tasa de produccim de forraje luego de los cortes 
realimdos es el SAN GREOORIO 92 coa una producción de 9.l lcg(MSJba/día, seguido 
por TACUAREMBO 91 con 7.S Jrw'MS/ba/día y el ecotipo SAN GREOORIO 91 con solo 
4.3 kg/MSlba/día para el periodo 2/VB - 9/IX • 

F.a lo que respecta a la altura del forraje, mevameote es el nitrógeno el nmieme que 
cllllBÓ tu mayores diferenci• eme los lnamidldos, siendo dichas difereociaa 
sigoificatiVBB al 1%. 
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7. CONCLUSIONES

El rendimiemo medio de semilla para el e,q,erimeoto (Payaaodú, 1993), fue de 135 
Kwba para el ecotipo SAN CJREOORIO liembra 91; de 125 Kg,ba para el SAN 
<JREOORIO siembra 92, y de 109 JC&'ha para el ecotipo TACUAREMBO 91. El mayor 
rendimiemo obtenido en los ecotipos SAN GREOORIO 91 y 92 pudo deberse a que los 
mismos no presentaron mayores perdidas de plantas en la p.-cela y que las perdidas de 
semilla a la cosecha por probltlDM de dessnne fueron inferiores a las lllliidlll por el 
ecotipo TACUAREMBO. 

El mmejo de las diferentes fechas de alivio solo tuvo diferencias (Tukey P.<0.05) 
en el ecotipo TACUAREMBO el cual presemo una merma del 31% en el rendimiento de 
semilla obtenida al pasar de la fecha de alivio media a la tardía 

La fertilización nitrogaala me el :&dor que tuvo mayor incidencia sobre el 
rendimiemo de semill• y - cc,q,ooemes en los tres ensayos realizados. Todo, los 
niveles de fertiliz.ación nitrogaala superan al testigo; siendo lineales los incrementos en 
producción con respecto a 188 dosia evaluada& . 

Las variables que mas explicaron el rendimiento de semilla fueron: n6mero de 
Prmoj.tm2 y IÍIDlerO de Espiguillas/Espiga con uoa correlación positiva y alta con este 
en SAN OREOORIO 92 (r=0.65 y 0.39 mipedivaneale). 

La calidad de semilla nprelllda como peso de mil semillas y porcentaje de 
germinación fue alta y homogénea en los diferentes 1nlmmiemoa. Coa el ab'aso en la fecha 
del último corte se obBerva 91e los tamaffos de semilla tenderfao a disminuir en todos los 
tnamientoa; mienns que el porcemaje de germinación tenderla a amnentar en forma 
sigoificativa(TuckeyP.<0.05) excepto en el ecotipo SAN GREOORIO 91. 

El nitrógeno no tuvo sigoificaciá en las variables de calidad de semilla. 

El agregado de foüoro no tuvo efecto sipificativo sobre ningnoa de las v.-iables 
analizad81, ya que el comenido base de foüoro en el suelo no me limitante p.-a la especie 
(15 - 22 ppm). 

Los resultados presentados permiten cuaotific.- c..-acterlaticas del germoplamna de 
la especie, cuya diversidad genética detennina su grao potencial p.-a el mejoramiento 
genético en caracteriaticas de alto valor agronómico: pn>WCCión y calidad de semilla, 
forraje, adaptación a diferentes manejos y condiciones ambientales; por lo que sugerimos 
la comiwidad de la inveltigación en esta área bésica p.-a la domeaticación de especiea 
nativas promiscxia 

61 



8. RUUMEN.

F.o tres semilleros de BrODIJB Auletieus sembrados en Payaod6 (EEMAC), en 
mayo del 91 y julio del 92, se eva1uo en 1993 la reapunbl en procmcci6a de 181Dillaa y 
sus compooeates a diferente& fecb81 de último corte, niveles de fosforo y nitrógeno . 

Los ecotipoa milizados fueron SAN OREOORIO y TACUAREMBO; realizmdose 
la segunda cosecha de los ensayos sembrados en 1991 por Dávila, Busano y Maresky, y 
la primera cosecha sobre un tercer experimemo de tipo fadorial, sobre el semillero del 
ecotipo SAN OREOORIO aembrado en 1992. El diaefto experimental coosiatió en 
parcelas mbdivididal eo bloques al azar con cuatro npeticiooe1. Se comparó el efecto de 
las fecb81 de ultimo corte en loe diferemea ecotipoa: SAN GREOORIO 91 (2/Vll, 5/VDI y 
9/IX) para; TACUAREMBO (5/VDI, 9/IX); miemras que para el SAN GREGORIO del 92 
lu fecha& de 6ltimo corte correspondieron al 27Nil y 9/IX. Los momentos de alivio 
fueron las parcelas mayores, los tratamiemos de P2O5 las •-parcelas y el nitrógeno las 
sub sub-parcelas. 

Las parcelas de alivio incluyeron dos parcelas menores para tratamiento& de P205 
(40 y 80 U.de P205/ba). Los tratamientos de ni1rógeoo fueron ubicados como subparcelu 
dentro de lu parcelas de P205 (O, 30, 60 y 90 U.de N2/ba). 

Loa pomedioa de procmcción de semilla fueron de 153 k&'ba psa SAN 
GREOORIO 91, 125 lrglha el SAN CJREOORIO 92 y de 109 lqvba para TACUAREMBO. 
F.n lo que reapecta a la procmcción de forraje lu tasu de crecimi� del mismo fueron 
las ■ipientet: SAN CJREOORIO 92 con 9.1 kg/MSlba, TACUAREMBO con 7.5 
lc&'MSlba y SAN GREOORIO 91 con 4.3 kg/MSlba. 

El nitrógeno tuvo un efecto muy swúficáivo (P.<0.01), sobre el rendimiento de 
semillas y ws componelDs. Todos loa tnami�s con nitrógeno aupenron al tntigo sin 
fertilizacióo, obaerriadoae unarnpuea lineal para todos los ecotipos. 

F.n el ecotipo SAN OREOORIO aembrado en el 92 se evaluaron los coq,oneotes 
del reodimiemo de la procmcci6a de semilla; siendo el nitrógeno el único en generar 
diferencias lipficaüvaa (P.<0.05) emre l011 tratami.-os. Los componente& que 
presentaron mayor c01Telaci6n con rendimiento de semilla fueron el o6mero de Panoja 
/ml y el a6mero de eapiguillaa/&apiga (r=0.65 y 0.39 .-..pectivaneme ). 

La calidad de semilla fue evaluada como peso de mil semillas y porcemaje de 
germinación . Mientras que el peso de mil semillas no presentó diferencias si81Üficáivas 
:&ente a 101 diferemes &dores evaluadol, el porcentaje de germinación se incrementa 
signi:ficatiVIIDde (P.<0.05) con el anso en la fecha del último corte en los ecotipos 
SAN GREGORI 92 y TACUAREMBO 91. 
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