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Balance de. los resultados del primer ejercié:itl···•·· 

Con un margen bruto positivo cerró el 
primer afio de operaciones del Sistema 
Demostrativo de Producción Intensiva de 
Carne, que se lleva a cabo en el predio de la 
Exposición-Feria de Paysandú. Hace algo 
más de un año un lote de 80 temeros 
destetados ingresaron a un predio de 40 há 
de similares caracerísticas a los predios 
cercanos a la ciudad de Paysandú. Pasturas 
viejas y engramilladas, suelos degradados, 
alambrados en mal estado, un cuadro muy 
repetido en la zona, definieron las condicio
nes predominantes al comienzo del período 
demostrativo. Luego de la siembra de algu
nas pasturas, la instalación del alambrado 
eléctrico que permitió un manejo ajustado 
del pastoreo y la utilización de suplementos 
cuando fue necesario, el sistema produjo, 
entrejuniode 1994y junio de 1995, 370Kg 
de carne por hectárea considerando la tota
lidad del área útil. 

Este sistema comenzó a operar en mar
zo de 1994 en el marco de un convenio 
interinstitucional donde participan la Fa
cultad de Agrononúa la Intendencia Muni
cipal de Paysandú, el Frigorífico Casablanca 
y la Asociación Rural de Paysandú. En este 
artículo se describen las características prin
cipales del sistema, y se presentan los resul
tados fisicos y económicos del t:iercicio 
transcurrido entre el 15 junio de 1994 y el 15 
de junio de 1995. 

OBJETIVOS Y 

FUNDAMENTACION DE LA 

EXPERIENCIA 

La cantidad total de forraje {kg/há/afto 
de materia seca), su calidad y distribución 
estacional conforman los atributos de las 
pasturas de mayor incidencia en la 
perfomance animal. Considerando la situa
ción promedio en la cual se desarrolla la 
ganadería uruguaya, caracterizada por una 
base forrajera compuesta en alrededor del 
90% por el campo natural, la insuficiencia 
nutricional derivada del mismo constituye 
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la principal explicación a los rendimientos 
fisicos de aquella. En este marco, la incor
poración de mejoramientos intensivos de 
pasturas permite mejorar los atributos defi
nidos líneas arriba, aunque en términos 
generales, por las características tanto de 
nuestroclimacomodelasespeciesforrajeras 
utilizadas en los mejoramientos, es posible 
describir como situación general un descen
so en la cantidad de forraje producido du
rante el invierno. Paralelamente, y por la 
mismainteracciónclima/especiesforrajeras, 
en verano cobra más importancia el descen
so en la calidad del forraje obtenido. 

Desde hace algunos años los esquemas 
intensivos de producción ganadera han con
siderado o incorporado la suplementación 
invernal como un recurso de manejo ten
diente a aumentar la capacidad alimenticia 
de los predios. Esta alternativa implica que 
la presión de pastoreo ejercida sobre el 
recurso forrajero disminuye por la vía de la 
suplementación, en un momento en que 
como fue explicado, el crecimiento vegetal 
se produce a tasas minimas o directamente 
no se produce. 

La incorporación de la suplementación 
en forma estratégica, sea por insuficiencia 
de la base forrajera o por necesidades del 
manejo general del establecimiento (posibi
lidad de "terminar" un lote de animales en 
algún momento en particular), se constitu
ye en un aspecto ineludible de la 
intensificación de la producción de carne al 
permitir mantener un nivel de ganancia de 
peso que asegure llegar a la edad de faena 
prestablecida. 

La zona del Litoral en particular tiene 
un buen potencial de recurso suelo, con una 
infraestructura industrial ( molinos, maltería 
etc) que permite ofrecer una cantidad im
portante de subproductos utilizables como 
suplemento. La predominancia de esque
mas productivos en los cuales la agricultura 
es importante ofrece una razonable 
diponibilidad de maquinaria propia o posi
ble de contratar lo cual permite la instala
ción de pasturas cultivadas así como la 
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reserva de excedentes forrajeros o cultivos 
específicos a tal fin. 

Estos elementos y la necesidad de ofre
cer alternativas de reconversión a una parte 
importante de productores agropecuarios 
de la zona, para quienes la diversíficación 
resultaba la única opción de mantenerse 
como tales, determinó que en el marco del 
Proyecto Paysandú se diese forma al desa
rrollo de un sistema de producción de carne 
cuya descripción y análisis constituyen el 
objeto de este artículo. 

El objetivo general de esta experiencia 
consiste en evaluar los resultados fisicos y 
eocnómicos de un sistema de producción 
intensiva de carne en base a la utilización de 
pasturas mejoradas y al uso estratégico de 
suplementación. Como objetivos específi
cos pueden mencionarse los siguientes: 

- establecimiento de una base forrajera
que permita estabilizar lo mejor posible la 
oferta en cantidad y calidad durante el afio; 

-evaluar las características del producto
obtenido: 

- sistematizar la información obtenida
de manera de poder extrapolar recomenda
ciones prácticas de manejo para su aplica
ción a nivel de predio. 

DESCRIPCION GENERAL DEL 

PREDIO 

El predio se encuentra ubicado so
bre la ruta 90 a 5 km de la ciudad de 
Paysandú y pertenece a la Asoc.. Rural 
Exposición Feria de Paysandú. La superfi
cie consta de 42 hectáreas totales, de las 
cuales 40 son utilizables. El predio está 
dividido en 5 potreros con alambrados fijos 
y cuenta con un tajamar y, -arios bebederos. 
Los suelos predominantes. correspondien
tes a la Cnidad Young, grupo 11.4, corres
ponden a Brunosoles éutricos típicos, los 
cuales presentan un a,-anzado estado de 
erosión que en las laderas y partes altas se 
manifesta mediante la aparición del mate
rial madre de Fray Bentos. 
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Base forrajera 
La base forrajera del sistema consiste en 

la implantación de verdeos, praderas per
manentes y mejoramiento de campos ten
dientes a una mejor estabilidad de la oferta 
forrajera anual con reducción de tiempos 

improductivos y mediante métodos 
conservacionistas de implantación. Las dis
tintas opciones forrajeras fueron definidas 
en función de la diversidad de las situacio
nes de partida en cuanto a fertilidad, grado 
de erosión, propiedades fisicas y topografía, 
situación del tapiz y enmalezamiento. 

Cuadro 1.- Uso del Suelo en el Ejercicio (en% de la sup. útil) 

Situac.de Invierno Primavera 
Partida 94 94 Verano Otoño 

Verdeos lnv.(*) o 24.75 24.75 o 45
Verdeos Verano o o o 15.71 o 

Prad 1 ero. o 11.7 11.7 25.71 o 

Prad. 2o. o o o o 22.5 
Prad viejas 43.63 33.13 33.13 37.77 o 

Rastrojo 'lC: 'l 
VV . . 10.5 10.5 12 13.75 

Gam�o Natural 20.1 20.1 3.15 3.6 3.15 
C. Nat. Mejor. O. o 16.93 19.34 16.93 

(*): asociados a praderas. 

En el verano. 5 há fueron destinadas a maíz para silo. 

Características de los animales 

La categoria animal empleada en el 
sistema son terneros de destete con el obje
tivo de llegar a una edad de faena de I v 1/ 
2 a 2 años, utilizando su mayor eficienci� de 
conversión y su mayor capacidad de res
puesta compensatoria frente a situaciones 
climáticas desfavm mies que puedan hacer 
variar la disponibilidad de forraje. Se mane
jaron animales de distintos grupos raciales 
y cruzas para visualizar la tendencia de su 
comportamiento en este sistema. 

LOS RESULTADOS 

Los resultados que se presentan a conti
nuación se obtuvieron gracias al trabajo de 
registración periódica de datos fisicos y 
económicos. Sobre la pastura, por ejemplo, 
se realizaron mediciones regulares para 
determinar la disponibilidad y altura del 
forraje ofrecido y rechazado, el porcentaje 
de forraje verde y su composición botánica. 
Asimismo, los animales fueron pesados 
individualmente cada 21 días, y a la faena 
se determinó el rendimiento y el grado de 
terminación. 

Los resultados económicos que se pre
sentan tienen un importante componente de 
estimación, ya que muchos recursos son 
aportados sin cargo por las instituciones 
participantes. Igualmente se imputaron ven
tas y costos a precios de mercado. 
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Base forrajera 
La base forrajera contempló la 

implantación de praderas asociadas a 
verdeos, junto con el mejoramiento de los 
bajos sin laboreo. Paralelamente, la primera 
etapa incluyó la siembra de cultivos forrajeros 
de verano ya sea para pastoreo directo (sorgo). 
como para reserva (maíz) en forma de silo. 
Este esquema está basado en la necesidad de 
contar con forraje rápidamente disponible, 
para que la siembra no implique agravar la 
erosión existente. la siembra directa fue 
adoptada como el método más adecuado. 

El comienzo del periodo demostrativo 
incluyó la utilización de praderas viejas en 
estados variables de degradación, las cuales 
fueron refertilizadas mejorando la oferta 
invernal de forraje. Como objetivo general 
a lograr en cuanto al esquema forrajero, 
cabe mencionar el ir sustituyendo el compo
nente anual (avena) de las praderas por 
gramíneas perennes como la festuca, como 
un aspecto no solamente asociado a la me
jora en l distribución del forraje sino tam
bién en cuanto al control del avance de la 
erosión. 

La cantidad de forraje a la cual accedie
ron los animales en pastoreo a lo largo de 
gran parte del periodo analizado en este 
artículo no fue la más adecuada para permi
tir altas tasas de ganancia. En el Cuadro 2 se 
presentan los valores promedios del forraje 
disponible de acuerdo a su composición 
para 2 periodos: otoño/invierno (mayo a 
octubre) y primavera/verano ( noviembre a 

abril). Para ambos períodos la dispombili
dad total (total de kg/há MS; comprende 
desde el material de mayor valor nutricional 
hasta aquel considerado como de escaso o 
nulo valor como malezas, material muerto, 
etc.) estuvo por debajo de los 2000 kg/há 
MS. Paralelmente, la fracción "Pastura" -
aquella que comprende el material vegetal 
de mejor calidad como las hojas de las 
gramíneas y leguminosas sembradas y cuyo 
consumo por parte del ganado es el que 
permite las mayores ganancias de peso 
vivo- osciló en valores cercanos a los 1000 
kg/háMS. 

Cuadro 2. Valores promedios de la 
composición del forraje ofrecido al ganado 

durante el primer año (kg/há MS). 

TOTAL(1) 
PASTURA(2) 

OTO/INV 
1366 (59) 
969 (41) 

PRIMNER 
1753 (59) 
1233 (41) 

(/}:Pastura+ malezas+ material muerto 

(2}:Materiaf joven de fas especies sembradas 

( }: % relativo al total dentro de e/columna 

Es importante notar que a lo largo del 
períodoconsiderado estafracciónrepresen
tó siempre menos del 50% del total del 
forraje ofrecido o disponible para los ani
males. Esta situación fue consecuencia de 
iniciar el sistema demostrativo con un es
quema forrajero que no permitía esperar 
una alimentación apropida en función de 
las expectativas de crecimiento del ganado. 
El proceso de altas tasas de ganancia en 
Yacunos en pastoreo está sustentado en que 
éstos puedan ejercer al máximo su capaci
dad selectiva, sin que ello les represente una 
pérdida energética por tener que recorrer 
grandes distancias en busca de alimento. 
Paralelamente, éste debe ser de buena cali
dad lo que en las especies forrajeras está 
representado por la hoja verde(= joven), 
que es la fracción preferentemente seleccio
nada por el ganado. En la Figura 1 se 
muestra la evolución de lo que podría con
siderarse como la "capacidad selectiva" de 
los animales utilizados. En cada mes consi
derado las líneas reflejan la diferencia por
centual promedio entre lo que había de 
"TOTAL" y lo correspondiente a 
"PASTURA" previo al inicio del pastoreo y 
luego de que los animales eran retirados de 
la faja pastoreada. En la medida en que la 
permanencia de los mismos en cada faja no 
excedia las 24 horas, la diferencia entre la 
cantidad "total" y de "pastura" al inicio del 
pastoreo y luego del mismo puede razona
blemente considerarse como una buena es
timación del forraje efectiYamente consu-
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mido o "aprovechado". Si bien los valores 
pueden parecer bajos en general, se ajustan 
al tipo de pasturas utilizadas, las cuales en 
su mayor parte eran praderas viejas que 
concentran gran parte de su producción 
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total en los primeros 2cm a 4cm . Los 
valores más altos correspondieron a aque
llos períodos en los cuales los verdeos sem
brados representaron la mayor proporción 
del forraje pastoreado; su crecimiento 
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cespitoso (más erecto), junto con su mayor 
altura promedio al iniciarse los pastoreos 
permitieron mayores %de aprovechamien
to en relación a las praderas viejas. 

NOV DIC 

Figura 1 - Evolución de la estimación del aprovechamiento del forraje disponible bajo 
dos formas: Total y Fracción pastura. 

La insuficiencia básica resultó entonces 
la cantidad de MS disponible y los buenos 
valores de ganancia animal se explican en 
función de la suplementación efectuada, tal 
cual se discute más adelante. 

En verano la oferta forrajera provenien-

te de praderas se vió severamente restringi
da, lo que llevó a los índices más bajos de su 
aprovechamiento en todo el período (ver 
Figura l).El sorgo forrajero constituyó en 
esta etapa el forraje ofrecido más importan
te, así como también el bajo mejorado. En el 

Cuadro 3. Características de la producción de forraje del sorgo. 

(a)Producción total y de hoja;

Cuadro 3 se presentan los datos de la 
producción promedio del sorgo a lo largo de 
los meses de verano. Nuevamente se pre
senta la infonnación discriminada como 
"total" y "hoja", por las mismas razones 
expuestas al referirse a las praderas. 

(b)Aprovechamientode ambas fracciones durante los meses más críticos del verano.

a) Disponibilidad b) % utilizado de cada fracción
(Kg/há MS)

TOTAL 
DIC 3795 
ENE 4351 
FEB 4222 
MAR 1185 

La selección del ganado nuevamente 
operó a favor de la fracción más digestible 
(=hoja), pero debe tenerse presente que la 
calidad de este tipo de forraje es mas baja 
que la proveniente de praderas, por lo que el 
mayor volúmen producido por este recurso 
forrajero no implica que las tasas de ganan
cia aumenten correlativamente. 
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HOJA TOTAL 
1184 (31) ENE 56 
2298 (53) FEB 29 
2337 (55) 
811 (68) 

O=% de "hoja· en el "total" 

Todas estas variaciones en la cantidad y 
calidad del forraje pastoreable por los ani
males eran previsibles teniendo en cuenta el 
punto de partida. Paralelamente, éstas ocu
rren en todos los predios ganaderos en 
distintos momentos del afio y asociadas a las 
condiciones climáticas. Por estas razones la 
suplementación se incluyó como parte inte-

HOJA 
71 
88 

gral del sistema. La misma fué aportada 
bajo la forma de pellet de citrus, el cual se 
suministródesde el 15de juliohastael30de 
setiembre, a razón de 2 kg/animal/día. Ha
ciafines deverano se suplementócon silode 
maíz producido en eJ predio. La utilización 
de este tipo de reserva se extendió desde el 
6 de marzo hasta el 1 O de mayo, a razón de 
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15 kglanimal/día. Finalmente, desde fines de abril y hasta casi el cierre del ejercicio se suministró ración balanceada (3 kglani-
mal/día), resumiéndose las características nutritivas de estos 3 suplementos en el Cuadro 4. 

Cuadro 4.--taracterísticas nutritivas de los suplementos utilizados. 

Silo Radon 
Materia Seca(%) 

34.6 

87.2 

Performance animal 

Proteína (%N x 6.25) 
5.8 

14.5 

Fibra Deterg. Acido 
30.4 

2.2 

El sistema soportó una carga promedio de 1.5 UG/há durante el ejercicio, con una dotaciónmáximaalcam.adainmediatamente antes de la primera faena, de 1.82 UG/há. La producción de carne obtenida fue de 370 Kg/há 

al inicio (linea superior). y el promedio de los diez animales más livianos (linea inferior). Las flechas indican los momentos de faenas. Puede observarse que la evolución de PV fue similar en los tres grupos y las diferencias entre ellos parecen estar definidas por su peso inicial. Esto permitiría afirmar que, en este caso, no hubo crecimiento compensatorio de los animales que eran más livianos al inicio del ciclo. 
La Figura 2 muestra la evolución del Peso Vivo(PV) del lote de animales durante el ejercicio. Se grafica el peso medio, el promedio de los diez animales más pesados 
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Cuadro 5.- PV inicial y Ganancia Diaria Estacional hasta 1 ra. faena, según grupo racial (Kg de PV; Kg/día) 
Raza PV inicial Invierno Primavera Verano Promedio 
Hereford 214.9 0.565 0.927 0.580 0.691 X-Charolais .197.8 0.569 0.768 0.580 0.639 X-Cebu 188.9 0.639 1.077 0.731 0.816 Holando 223.5 0.695 0.926 0.633 0.751 X-Fleckvieh 166.5 0.676 1.020 0.677 0.791 
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Si bien no hay diferencias importantes 
en la ganancia diaria de los distintos tipos 
raciales, la performance de los animales 
índi.oos mejoró relativamente a medida que 
se ingresó en el Verano. Por otro lado, el 
criterio empleado para seleccionar los 
animales que iban a faena favoreció aque
llas razas precoces como la Hereford. El 
criterio emp� para seleccionar los ani
males destina4os a faena fue el grado de 
terminación eijtre aquellos con pesos 
supriores a 310 Kg. La primera faena se 
realizó el 13 de febrero de 1995. El lote de 
16 animales estaba compuesto por 1 O 
Hereford ( jQ% de su grupo racial). 5 crmas 
Cebú (también 50%) y 1 cruz.a Charolais 
(10%). La segunda faena ocurrió el 2 de 
rnayoye!itabacompuestapor 3 Cebú(30%). 
3 Hereford( 153/q). 5 cruzasCharolais(50%) 
y 4 cruz.as Fleckvieh (20%). El rendimiento 
promedio en gancho de las dos faenas se 
ilustra en el cuadro No 6. 

Cuadro 6.• Peso Inicial, Final y Ganancia diaria según grupo de faena 

Peso Vivo (Kg) 
Inicial Final 

1 er. Lote 214 383 
2o. Lote 192 394 
Remanentes 197 398 

Resultados Económicos 

En el ejercicio considerado se logró un 
Margen Bruto (MB) de 3,680 U$S, o su 
equivalente, 92 U$S/há. La producción to
tal valorizada fue de 15,775 U$S, 91%de lo 
cual corresponde a la producción vacuna. 

Ganancia diaria Rendim. Gancho 
(kg/dia) (%) 

0.74 53.4 
0.63 55.7 
0.57 

siendo el res to diferencias de inventario en 
mtjoramientosforrajeros. El cuadro siguien
te muestra el detalle de los resultados del 
ejercicio, en términos de MB sobre costos 
directos. 

Cuadro 7 .- Resultado Económico Sistema Demostrativo 
Ejercicio Junio '94/Junio '95 

(En U$S corrientes) 

PRODUCCION BRUTA COSTOS DE PRODUCCION 
Ventas 9,394 Alimentación 6,208 
Dif. Inventario Espec. Veterin. 265 

Novillos 4,960 Mano de Obra 4.200 

DB TOTAL 14,354 COSTOS TOTALES iC.675 

•�!�G��J 3.680 

El PB Vacuno totaliz.ó 14.354 CSS. �
puede descomponerse de la si.gu:ie.me u
rna: un monto de ventas por 9.394 CSS �
una diferencia de inventario posi.uva en 
semovientes de 4,960 U$S. Esta diferen:ia 
de inventario surge de la valorización de 
existencias al inicio y al final del ejerciao. 
En junio de 1994 había en el predio 80 
temeros de 200 kg de PV promedio. que 
fueron valorados a 0.65 U$S/kg. Gn año 
más tarde las existencias eran de 48 00\ illos 
de casi 400 kg de PV promedio, a un valor 
unitario de 0.80 U$S/kg. 

El costo directo de producción de carne 
totalizó 10,675 U$S. Bajo estas condicio
nes, el costo directo por kg de carne produ
cido se ubicó en tomo a O. 72 U$S. Este costo 
se puede desglosar en: 2,135 U$S por 
implantación de verdeos de inviemoyvera
no; 651 U$S por depreciación y manteni
miento de praderas; 3,269 U$S de suple
mentos (pellet de citrus, silo de maíz y 
ración); y 4,200 U$S de mano de obra. Los 
costos de alimentación, a su vez, se pueden 
descomponer en alimentos comprados: 
2,369 U$S (38%); y alimentos producidos: 
3,840 U$S (62%). 

DISCCSIO� DE LOS RES[LTADOS 

El\ 1B de 9 2 L"SS/Ha fue estimado sobre 
los costos directos del rubro. Esto significa 
que este margen debe remunerar otros oos
tos no estimados aquí. coroo gastos de 
estnA.tUra.. principalmente renta de la tie
rra. Aparte. este sistema cuenta con una 
capacidad gerencial y técnica muy superior 
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a la de predios comparables en ténninos de 
tamafto económico, y muy dificil de cuanti
ficar en términos de costos. En los hechos, 
este margen fue afectado negativamente 
por la performanccotoñal del sistema. En 
efecto, los costos de producción por kg de 
carne producido fueron, para las cuatro 
estaciones incluídas en este ejercicio, de 
0.47 U$S/kg en invierno; 0.15 U$S/kg en 
primavera; 0.27 U$S/kg en verano; y 1.84 
U$S/kg en otofto. La explicación de este 
comportamiento radica en la evolución de 
la oferta forrajera y la carga animal sopor
tada por el predio en la última estación. 

Con todo, los resultados fisicos obteni
dos no constituyen un límite. Es razonable 
pensar que estos niveles de productividad 

puedan superarse en sistemas de invernada 
donde las situación forrajera esté más 
estabilizada y exista un manejo racional del 
pastoreo. 

Las diferencias observadas entre razas 
no deben generalizarse para cualquier otra 
situación. El sistema no fue planeado como 
experimento de comparación de 
performance de distintos grupos raciales, 
por lo que estos resultados muestran sim
plemente una cierta tendencia asociada a 
las condiciones particulares del predio de
mostrativo. 

Un último elemento a tener en cuenta 
aparece al considerar el financiamiento de 
este tipo de emprendimientos. En este sen
tido es importante destacar que el gasto 

inicial (en el primer trimestre de operacio
nes), de haberse hecho al contado, habría 
significado un desembolso del orden de los 
17,500 U$S, para la compra de animales, 
implantación de pasturas y otras inversio
nes en mejoras. Desde el lo. de junio de 
1994 hasta la primera venta de animales 
transcurrieron más de ocho meses sin ingre
sos y con gastos que sumaron un monto de 
9,850 U$S. A mediados de febrero se ven
dieron 16 novillos por un monto de 4,900 
U$S, pero casi inmediatamente el sistema 
enfrentó gastos por 3,500 U$S para la siem
bra de los verdeos consociados del segundo 
afio. Con esto, resulta clara la necesidad de 
contar con fondos suficientes para iniciar 
una experiencia como la presentadaaqm. ■

VIREUNION NACIONAL DE INVESTIGADORES DE CEBADA 

< Organizada por la Mesa Naciona 1. de Entidades de Ce bada Cervecera, y con la partici pacíón de impOrtante� empresas vinculada,� 
atsectorde los paísesvecinos, los próximos miércoles 6 y jueves 7 de setiembre tendrá lugar en etLATU laVLReunión Nacional de 
lOVeStjgación .de Cebada Cervecera. 

Como es sabido, �n la Mesa Nacional de Entidades de Cebada Cervecera seunen esfuerzos de las empresas rnalteraspre$entes 
en el piifs(CQMPAÑIA SALUS, MALTERIAOR!ENTAL S.A., MALTERI A UH U GUAY S.A. y CYMPAY), los centros déJnvestíga,cíóD dél 

• pafs(tNIAY FACULTAD DE AGHONOMIA) y eLL.aboratorioTecnológico del.Uruguay {LATU).
Laap�rtura del evento estará a cargo del Comité Ejecutivo de la Mesa y dará comienzo con "Historia y Logrosde laMesa¡je E ntldades 

de Cebada", luego de la cual seguirán dos charlas sobre la importanda económica del cultivo en la regiónyel Jmpacto ecqnórnico 
cleJ� generación detecnologíasen.el complejo agroíndustríaL 

CQMo enaffiosanteriores, además de la presentación de resultados de los proyectos de investigación, la reunión contará con una 
$eriepelnteresantes charlas técnicas en distintastemátícas, a saber. Fisiología de la cebada y Manejo del cultivo,Mejoramiento, candad 

•·•· Y$artidád. 
A continuación citamos algunas de Jas charlas que se presentarán: • 

- "Fertfüzaclón nitrogenada",
- "Relevancia deJas distintas prácticas de manejo del cultivo",
• "Importancia de la temperatura y fotopetfodo en el desarrollo del cultivo de cebada",
- "Indices de calidad: exigencias comerciales actuales y futuras"
- ''Posibilidades de lncluír los nuevos indices de calidad en las líneas de mejoramiento"
.� "Sanidad ySiembra Directa"

30 Años marcando rumbos en la producción 

de semillas de alta calidad. 

Cooperativa Agraria de Responsabilidad Suplementada 
de Productores de Semillas. 
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