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JORKADA DS PA8TURA8 

EEMAC, POT. 13. MANEJO Y MEJORAMIENTO 
DE PASTURAS NATURALES. 

J.C. Millot, R. A. Zanoniani, P. R. Boggiano y A. Colombino.

INTROQUCCIÓN 

Con el objetivo de la recuperación productiva de pasturas degradadas de la zona del Litoral-Oeste, 
producto de la roturación y/o manejo irracional de los campos, se inició en la EEMAC, f acuitad de 
Asronomfa, el estudio desde 1989 a ta fecha, del efecto del manejo de la frecuencia de pastoreo y 
posterior inclusión de leguminosas en cobertura. El estudio comprendió dos zonas topogn\ficas de 
pasturas en vías de regenetación, la que se manejó bajo distintos periodos de descanso entre pastoreos 
(20-40-60-80) en parcelas de O. 75 ha, siendo el resio del potrero de 25 ha manejado en fomta 
continua con una carga aproximada a 1 UG/Ha y una relación lanar/vacuno cercana a 3. A partir del 
atlo 1997 ·se subdividió el potrero mayor en 9 potreros para manejarlos con los mejores periodos de 
descanso estacionales. Se determinó la producción de forraje en las distintas frecuencias de pastoreo, 
la evolución del número de plantas a través del tiempo, el número de plantas nuevas de resiembra y la 
contribución de diferentes grupos taxonómicos. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

-El manejo del pastoreo permitió la
recuperación productiva de tapices
degradados,incrementándose la
contribución de especies tiernas ftnas
-La producción de forraje promedio se
situó en el orden de los S000 Kg/ha,
maximizándose en la ladera en et
tratamiento de 40 días y en el bajo con 80
días de descanso.
-Los manejos intermedios 40 y 60 días de
descansos permitieron un mejor balance
entre composición botánica de la pastura y
producción de forraje. El manejo de 80
días sobre la Ladera presenta como
ten4encia a aumentar la contribución de
especies invernales fmas.
-El mejoramiento con leguminosas
incrementó en un 20 % la producción de 
forraje, siendo superior la mejora en 
calidad. 
-La transferencia tecnológica a potreros de
mayor superficie presentó limitantes que 
generaron nuevas interrogantes 
relacionadas principalmente al 
enmálezamiento con Eringium horridum y 
al deterioro edáfico. 
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JORNADA DE PASTURAS. 

Potrero 22 Evaluación agronómica de cultivares de 

Bromus auletlcus 
EA Molitemo 

Características: se comparan 3 mezclas forrajeras con una base leguminosa común 
(trébol blanco+ lotus), incluyéndose como fracción gramínea los cultivares POTRILLO 
y ZARCO de Bromus aufeticus y el cultivar TACUABÉ de Festuca arondinacea, como
gramínea perenne de buen comportamiento en el país. 
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F: Fesfuca TACUABÉ 8-15.:.. 23 kg/ha 2.5g 
P: Bromus POTRIL.LO 17 - 35 - 52 " 5.7g 

Z: Bromus ZARCO 14 .:... 28 .:.. 41 • " 5.4g 
Base leguminosa: TB Zapicán(2kg/ha) + 
L San Gabriel(8kg/ha) 

Siembra: 22/05/98; Ultimo corte: 12/09/01 

Crecimiento hasta el 26/1 O= 44 días 
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JORNADA DE PASTURAS 

Potrero 31: MANEJO DE TREBOL BLANCO 2000 
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• E.E.lVI.A.C.

OBJETIVOS 

Estudiar el efecto de manejos de la defoliación en primavera - verano, de 2 
variedades morfológicamente contrastantes (E Zapicán y Regal) y de la 
competencia con Festuca sobre: 

1) la evolución del contenido de agua en el suelo a distintas profundidades;

2) la evolución de la población de estolones de trébol blanco para cuantificar el
efecto de los tratamientos sobre la .persistencia vegetativa durante el periodo
critico de verano;

3) el estado hidrico de las plantas de tréllel blanco durante los déficits de -agua -en
el suelo.

RESULTADOS 

-No.estoloneslm2

MANEJO M1 M2 M3 

1012 961 878 

% 100 95 87 

COMPET. C/FE:ST. MONOC. 

808 •• 1093 

74 100 

VARIBl ZAPICAN· REGAL 

1048 853 

% 100 81 

No.estoloneslm2 

MANEJO X COMPETBCIA (Zapicán-) 

TRAT· % 

M1Z 1193 100 

M1Z+ F 1025 86 

M2Z 1206 100 

M2Z+ F 807 67 

M3Z 1084 100 

M3Z+ F 973 90 

PROYECTO "Dlll'USIÓK DE LA EBIIAC" 

FACUL"TAJ> J>B AGROKOIÓA 



PÓSTERS 

• Comparación de mezclas forrajeras manejada bajo dos frecuencias de defoliación durante
el premier año

E, A, MCLITEFi!ND 

• • ··oefoliaci6n y d,éficit hídrico: su influencia en el crecimiénto de la pastura y el uso del agua
del trébol blanco

F, SANTIÑAQUE 

• Frecuencia de defoliación y niveles de agua en el suelo: su influencia sobre la producción
de forraje, crecimiento de las raíces y uso del agua en el Lotus (Lotus corniculatus L.)

F'. SANTIÑAQUE Y J, 0, SATTISTA 

• El Bromus auleticus en praderas
E, A, MCLITERNO Y F', RUCKS 

• Evaluación agronómica de dos cultivares de Bromus auleticus en siembra convencional
. con leguminosas

E, A, MDLITEFi!ND, S, SALDAÑA, 0, SENTANCOUR 

• Productividad de verdeos de invierno bajo manejo doble propósito
R, A, ZANDNIANI, V, OUAFi!TE, M, PRANTL, 0, VALIN 

• Productividad de cultivares de avena bajo manejo doble propósito
R, A, %ANC"!IANl1 S, ACHARO, R. REILLY 

• Productividad de verdeos de invierno
J, C, MILLOT Y F', GOMEZ 

• Comparación de la producción de forraje de especies anuales invernales puras y en
mezclas de dos o más componentes (1999)

• • • 

S. NDELL Y L, CARAMESD 

• Producción de forraje de Moha (Setaría italica) con difere_ntes manejos
S, NOELL Y L, CARAMESCJ 

• Mezclas forrajeras en basalto
s. SALDAÑA, E, A. MDLITERNo, o. SENTANt

i

o'új:¡ 



• Bromus auleticus Trinius
J. C. MILLCT Y R. A, ZANCNIANI 

• Evaluación de la productividad de Brom:us auleticus Trinius cv. Potrillo
p. CHILIBROSTE, R. A. ZANCNIANI, A. VAZ, R. GARCIA 

• • Mejora�ientos extensivos de pasturas regeneradas sometidas a distinta frecuencia de
pastoreo

R. A. ZANONIANI Y J.C. MILLOT 

• Efecto de la fertilización nitrogenada y de la intensidad de pastoreo sobre los componentes
de la producción de forraje en especies de campo natural

P, BCIGGIANO, R. ZANONIANI, E. BERRETTA 

• Mejoramientos extensivos de leguminosas con distintos manejos del pastoreo
S. SALDANHA, J. C. MILLOT, O. BENTANCCIUR 

• Dinámica poblacional de leguminosas sembradas en cobertura sobre suelos de basalto
profundo

J. BOLOGNA Y J, ANDIÓN 

• Manejo del pastoreo en campo natural
S, SALDANHA Y J. C. MILLOT 

• Efecto de Eryngium horridum sobre la productividad de :una pastura regenerada de la
zona del litoral

R. A, ZANONIANI, F'. OUCAMP, R. GONZALEZ, A. COLOMBINO 

• Evaluación de gramíneas invernales en mezclas forrajeras
J.C. MILLOT, A. VA%, C. LLADÓ, P, MENDY 

• Manejo del Pastoreo
J, C, MILLOT, A. VAZ, O. DE SOUZA 

• Cuantificación física en sistema silvo-pastoriles y sus interacciones
J. c. MILLDT, A, VAZ, R. EscU.DERO, R. A. GALLO, c. PDLA' 

• Producción de semilla de Lotus tenuis
JUAN C, Mn.:.LOT ALICIA VA% 



JORNADA DE PASTURAS 

Comparación de mezclas forrajeras manejadas bajo 2 frecuencias 

de defoliación durante el primer año. 

EA Moliterno Depto. Producción Animal y Pasturas • EEMAC 

i) Evaluar la producción de 5 mezclas forrajeras durante el año de siembra, comparando el forraje obtenido
bajo 2 frecuencias de corte. 

ii) Relacionar aspectos como la altura de la pastura con el rendimiento de forraje, para facilitar decisiones de
manejo de los pastoreos. 

ii,J Expresar los resultados como forraje 100% utilizable al ser obtenidos por encima de los 4cm, altura de 
rastrojo suficiente para asegurar el rebrote. 

TRATAMIENTOS 
Mezcla Forrajera Abreviatura Precocidad 

1 Avena+Achicoria+T.Rojo Av+Ach+TR ALTA 
2 Festuca+ T.Blanco+Lotus F+TB+L BAJA 
3 Falaris+ T.Blanco+Lotus Ph+TB+L BAJA 
4 Raigras+ T.Blanco +T.Rojo +Lotus Rg+TB+TR+L ALTA-MEDIA 
5 Dactilis+T.Rojo+Lotus D+TR+L MEDIA 

Manejos de Defoliación: +Fr (Más frecuente; 8 cortes en el año); • Fr (Menos frecuentes; 5 cortes en el año) 
Intensidad de corte= 4cm; constante durante el año. 

RESULTADOS 

Producción Total d el 1er Año d e  Muelas Forrajeras 
Manejadas Bajo 2 Frecuencias d e  Defi:>lia=clo=· n,___, 

[?ASTURA IIIMALEZAS DMatSenPas 

9000 .. - ·T•·M ...... � ... ..,. •. ,..� - ..... .,�---- ....... � .... -�. -··-·•·•·�•· ····�- �-..,·�·-�·.,••,> 
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Av+Ach+TR F•TB+L Ph+TB+L R�•TB+TR+L D+TR->I.. 

lmplicancias agronómicas 

Prcduccl6n del 1er. afio de las ttacclones co�nentos del 
rendinunto total (promedio ele las 6 -zetas). 8891ln el manejo do 

clefaliaclón aplicado 

+Fr -Fr

� El factor MEZCLA FORRAJERA, a través de la precocidad de algunas especies, fue más importante que la 
FRECUENCIA de DEFOLIACIÓN en determinar la cantidad de forraje cosechado. 

e:> La inclusión de avena y raigrás significó un aumento promedio del 204% en la cantidad de forraje
cosechado y una reducción a la mitad del enmalezamiento obtenido en el total de MS . 

....,._ El rango de frecuencia de cortes evaluado (5 a 8 cortes en el año) no significó diferencias entre lo 
...,..-producido por las maezclas bajo ambos manejos. Esto implica poder utilizar más eficientemente el forraje 

producido, siempre que se respete la altura remanente (4cm en este experimento), de manera de asegurar 
el rebrote. 

E.E.lV.t.A.O. PROYECTO "DIFUSIÓN DE LA EEMAC" 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 



DEFOLIACION Y DEFICIT HIDRICO: SU INFLUENCIA EN ELCRECIMIENTO µE LA 
PASTURA Y USO DEL AGUA DEL TRÉBOL BLANCO. 

F.H. Santülaque 

Facultad de Agronomía� Est. Exp. M.A. Cassinoni. Trabajo presentado en el XIX 
lntemational Grassland Congre!!s, Febrero del 2001, San Pedro, S.Pablo. Brasil. 

INTRODUCCION V OBJETNOS 

Trébol b!anco (Trifo/ium repens L.), es la leguminosa perenne Invernal més importante sembrada en Uruguay. Su producción 
y persistencia se restringe a 2 o 3 anos, debido a su alta sensibilidad a los déficits de agua durante el verano. •. 
El ,manejó <fe l!l defoH1:1�6n afecta el crecimiento aéreo y el de las ralees de las plantas, y por lo lahlo el uso del .agua del suelo. 
Existen trab'.á� que tian demostrado que manejos que mantienen un bajo Indice de érea follar (IAF) conservan més agua del suelo 
debido a una menor evapotranspiraci6n (ET}. Esto contradice trabajos que han demosfrado ventajas de manejos aHvlados (altos IAF), 
dúrante el verano en conservar el agua del suelo debido a que la cobertura vegetal evita la pérdida de agua por evaporación directa del 
suelo. El objetivo de este trabajo fue estudiar él efecto del manejo de la defoliación, niveles de agua en el suelo y variedades de trébol 
blanco sobre el rendimiento de forraje durante el verano, el crecimiento de ralees y el gasto de agua por ET. 

MATERIAL�� V ME'rODOS 

El experimento se reali:t6 en macetas de 9L de 18,8cm de profundidad ubicadas en condiciones de campo. Diseno en bloques al azar con 
3 repeticiones. Manejos-de defoliación :· A cortes cada 40 dfas y F cada 20 días; niveles de agua : S/D riegos diarios manteniendo el agua 
en el suelo a 80% de CC y CID ciclos sin riego hasta dismln'7'ci6n del contenido de agua en el suelo a 40 - 50% de CC y posterior 
reposición a 80% de CC;varledades: E Zapicén (de hoja intermedia) y Regal (tipo ladino). 
Determinaciones: Rendimiento de forraje durante el verano, peso seco de ralees 'y ET. 
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Figura 1. Efecto de la d
[

aci6n y del nivel de
íl

· 
• 

ua (a ) y de la variedad ( b ) sobre el 
rendimiento de forraje ( � ), peso de rafees ( ) y ET (- - • - ) de trébol blanco. Para cada 
variable medias con distln a letra difieren p< 0,0 en (a) y p< 0,05 en (b). 

CONCLUSIONES 

Sin déficit de agua en el suelo la mayor ET del manejo aliviado fue debida al mayor crecimiento de forraje y rafees, los que fueron 
. capaces de desarrollar una alta tasa de absorción y transpiración del agua, acorde con la alta demanda atmosférica del verano.. ' ; 

Co� déficit de agua en el s�elo, las dlfere��las entre manejos en el gasto de agua por IÉt fueron expll.qadas por.la.diferencia en el 
crecimiento de rarees ( no hubo ef,cto dél manejo sobre el rendimiento de forraje) .. Por fo;tanfo, el manejo frecu):inte fue capaz de 
c<>nsérvar tnés ag1.1a del suelo que el manejq aliviado. Resulta evidente la diferente partición de asimilatos entre :rafees y parte 
aérea 
de las plantas. 

Considerando solamente las relaciones hllfrlcas, este esfu�io intficarla que manteniendo !a pastura de trébol blanco con defoliación 
aliviada co11 más biomas� de forraje !furente el verano no serla recomendable. 

La v�rled�d Regal (tipo ladino) prqdujo més forraje, tuvo más _peso de rafees y gastó més agua vla ET. que la variedad E Zaplcén. 
Estos efectos fueron Independientes del manejo de la defoliación y del _nivel de egua en etsuelo. Les. diferencias entre ambos 
genotipos, se deberé a sus diferentes características morfoflsiológicas. 
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• RAICES Y USO Dr.L AGUA EN UJl1JS (l.otru � l.) 

P. SmtlilflffH, ,. 1h BtlltÍ!lltl.
Es� EJ!P. M. Cassinonl, t:ao. A3ronomla -INT A ÉEA Co11cepcl6n del Uruguay 

ntroduccl6n y objetivos 
Materiales y Métodos 

lotus es una de la• prlnelpalel!l legutnlno9U perennH utllzada en
la 91embra de palltUnu1 ct1111Vad¡H1, as! como t'ln mejoramhlnto de 
pa91uraa naturales en la reglón del tUr de Brasil, Uruguay y el 
111.oral Hle de Argentlntt. Exltl!Bn factóru que afecbln 
n,,getlvamente la pioducol6n J pe11119tencfa, 91encfo los ptlndplilH
las enfermedades de ralt y corona, el dlflclt de agua en el 1Uelo
durante el veráno y la lntemcol6n entre ambos problemas. los 
objeffvos de elite trabajo consisten •n Hludlar. el efeclo d& 
manejos oontrastantfl de •• defotlacl6n bajo dlatlmos nlvele• de 
agua dl\llponlble en el suelo sobre el comportamiento del lotul y al
tollSUmO del agua del wllo. 

Experimento en maoetaa,con 6 plahbllllmaceta, dlsel\o eompl&btmente •leatotfmdo
con arreglo factorial de loa 8 tratamientos con 3 Ntpetlelonee. 
Manejos de defoUaclón: A cada 44 din y F cada 22 dlas , nlvelff de elllrb hldrlco: Etl:
aln estrés¡ E1: estrés Intermedio y El etdrk aev&m. 
Variables respuesta: produccl6n da blomasa 16ra11, pese, llrgo y densldld de natcea, 
evapotranllplracl6n (ET) y pentlllklnclá. 

Resultados 
Produccldn de Forra/• t persistencia 

cuadro 1. Efecto del manéjo y del eslrt• hldrloo 80bre la pen,19t8ncla
� plantee y peso MtO de ralea. 

El factor que tuvo mayor lnclifencla flObre Nt 90brevlvencli1 de las ptanmli durante el 
verano fue •I nivel de •�a hldñco (Cuádio 1). E1 mane)) de la defollilcl6n no produjo
diferencias &n las poblaclones de plahláti Independientemente del nivel de eslnhl 
hldñco. 41 reapuestt al inane;, en rentllmlenm de fomt)e t111nd11 • dlsmlnulr a medldti 
!!UIII dl9'Tllnuye el contenido de egua i;i\ el 11.1elo (Figura 1}, e11pedalménte en loe me91!a
mée crlflcos del w,ano {periodo b), debido l1f toe al!aa ••• di, evapohnaplnib!ón 
poteneltll (ETP). 

F�for 
... 

Manejo 

A 

F 

Bsb'és hfdrico 

EO 

Bl 

E2 

planta /maoeta 

4,6411 

4,53a 

6,001 

S,OOb 

2,510 

Peso seoo de 'rafoos (g) 

Pot planta Por tnapetd 

2,1611 8,48 a 

0,89b 3,92b 

1,32a 7,74a 

J,7411 7,74a 

1,52 a 3,12b 

Se eonduye que • reapun18 posltlv!l del lótl.li eri produccl6n de forraj&, • 1011 tnane]os
poco hcuentes a lnt&nd, es al!améhte depélidlent. de In eondk:lones hldrlcas del 
suelo durante el verano, In que isooladea • la11 11!a1 temperaturas mlnlmlzartan los 
efecto• polltlvo8 del mllneJo de l1 detonicl6n. 
Ratcea. 
El manejo fila el faetor que maa &fecto lúvo &Obre al paáo •oo de ralt:e1 por planta
(PSRlpl) y no ee detse-!6 afecto de loe nlvel1118 de eatr61 hldrlco 90bre 11911 variable 
(CU!ldto 1 ). Sin embaiuo, euando ee estudl6 el efecto de ltmbo$ factores 110bre el peso
t1e00 futal por maciül (PSR/mlc) 1111 &ncontr6 que imbo• provocaron tfeetos 
slgnfflcallvoa (Cuadm 1 ). Lea mfflmotl efectos M detectaron par9 la densidad de ralees 
en él .ieto (cm de tak:e!lfcm3 de 1uelo; datos no pn11111nbtdoa). 
La lnterpretae!6n de estos resultadóe .. bata en q1.19 el PSRlmac ( y 1tl dan111dad de 
rak:ea en el suelo ) eatA determinado por 2 componentes: &I PSRlpl y el m'.lmero de 
plantas por ma011m (CU9dro 1 ). I.Jie varlaclonee en el PSR/mac orfgln1dlla f'()r el 
!ffllnejc • dltbleron fundamentalmente al eteclo 11obre el PSRlpl, tnlentru qut 111 
és1Ji1 hldrlco afectó al PSRtmac t tnl1ik de una dl9mlnucl6n fin el h" de plantas.,. 

En cada factor, medllls PgU!dai por letras dlstHas dlllt1t1n p<0,05. que no hubo diferencias $lgnlllcallv�a énlr& hlvelee de esHe en el PSR/pl.(Cuadro 1) 
Ast en E2 el efedo del manejo álivlado (A) lnc:remenl6 la blomllld radlcular (PSR/pl,
PSRfmac) pero rlo tuvo efecto eobre el l'omlje pn,dutldo durante el �rano (Figura 4b),
mlen1rá9 que en EO provoc6 11u111ehloli t1r11mbu varfab1". :zs ...................... lb> ......................... . 
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Figura 1. ltendlmle�o de fot11Je lln totus. lntefllcclonet onh m•n11Jos de la 
defollacl6n ydlstlnb,s ntv.tn de MWs hldrlco. Periodos •J 27/f t-11tot y b)

la ET fue maydr en todos loa melée pana 61 manejo aliviado &n ccmpamclón con el
man11Jo h!)Uente (Flgur1 21 ) Indicando que unt menor blomHa de foml)II verde
dlwlnuye la tasa de ccnsumd da agua del l!IUelo. Por clnt pátb, la ET dil la pastura
disminuyó aanslblemehte a rnéd!dtt que 11 estrfe htdrlcc tue mas Mvertt (Figura 2b).
Erl nte 11111ntkio, cuando 8xlste deficiencia de agud pani ta iM1pcn1el6n en tonH de
euelo desnudo de tas páslulilil (por tj. E 1 y E2}, pem qúl contlenll ap d!aponlble il
clltrta ph:,fundldad de III éupérflclli, 11 •1111 ccnduc!Mdad de 11.li p1,ntse f:1111'11 ti agua 
81.lstibJye en parta la !"tdldá dé éonducllvldad hlchttlllat qt.111 haj tn lti pore!6n
superticlál del suelo tio qUé háoe qu• la éVapol1lcl6n dlrscbl de •aua del fluelo 1111a
lns!gnillallnle). Slrt embaiuo, 6shl9 pierden menóé egllll qt.111 &h cond!olonH de !lllelo 
con mayor cottl9tlldo dé águé. El prodléo de abiorcl6n de egua tuindo el euelo 1111 va 
eeeando e11 dependiente de 111 étirrtldad, d&naklad y profundidad de tas ratees de la•
plánta1:1 to que expnca la mayor t1bsorol6n de agua con manejca alMádos. 11/01-04103 ... p<0,01 
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fíltUl'I l. EíectD del �nejo (a} y et eslnle hfdrico (b)
, ��:W ....... nepnd6n (ETJmedll lffllMUII de lotua. 

Consideraciones Flnatet 

El éfedo csue tuvo 1111 lotut el mtneJó allvlado en cott1rapoald6n con manaj!l hcuenta dé la 
defollacl6n en relael6n con los nlveltt di! t.We htdricos ptl• depender del blklnce de loa 
ben!lfldos ydftvente)as de dichas éstrolaglát de manejo ( �n entre et conllllmO de agua y
aslnillácl6n de c:arbono '/ nulrfantet ltllntrale6 por laá planf!i1:1} . l.ol rctsultado• ob!enldM sobra 
pertltitenclii de plántae lndlairfan qué ainboa mine,los fúemn lneflcdcés pál'8 lmpeclr 15 muerta de
planta• bajoa eatr69 htdrloo �vero dún1nh! el 'lltrtl'!ó. Esto plánteá lhterrogtntetl tobni .111 
ifeí::llvklad del manejo de ta defollac:14n ti:IITto dnlcll hentmkmbl, pant mefontr Id pi� y 11 
pn,�n de lotütl en dichas candlclohet. 8lñ 41rnbargo, el tnanejo A pem,1116 901!11ener mayor 
crecl'tnrento aho baje, htr6i!l diJnlrilit flnl!i dí J)rirliavenl venlhoy al bien, •• mtneJo no two 
tlfédo iobrt Id produccl6n de•foin!Jll ti11httttéril6 eellwt m11rlluvt> lll'III ma,or de1191ded '/ mata de
talcH tn el ufo, (Ct.M �lfii hnpllcár unt mejo� NletJpered61'1 de la• ptantae cuando " levantan
li• realrlcdones hfdrlats. • , . . 
a pojslble qt1t �xls!áó nlvefas dé freeuencll .,,,, momenh>il de la déto8acl6ri que provoqúen un 
mejor batanee l!lnh twndllnlehto de blomam tola! de lat planta•. partlcl6n 6nlre l'lllcet y p11rts 
alret y el COffl!Umo de·«p atl suelc,·pt1t ET. Pot tanló, • conadent lmportant. en M.mlli 
trabll),i estudiar estot aapecto8 tn eól1dftlol'Wlt de eampo (tn lü qui, el deqmllfo del estréa
hldrlco es mAe lentD), con mAe ttlwlee de hculnc¡I• de la defolltlcl6n 'I mmblnldonea dlt lH 
m1 ....... en prlmiive"I ,¡ verano pahi -ntlflellr .-,.. niladohee 'I ttJ erecln tlllbnt III produool6n '/ 
pénllsb,ndil de la eapec1e. 
Laa variables de respuesta ostudiadds eh elle babajo, lndloiirfan que él Htndlmlento de t,,m1)9
durante el verano ea una caracterfetica que ullllzada alstadamente, tendrla poco valor en 
pn,s,amaa de n\ejonllmlento genético pant mejorar la tolerancla a la eequfa en lotus. 





EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE DOS CULTIVARES DE BROMUS AULETICUS EN SIEMBRA 
CONVENCIONAL CON LEGUMINOSAS 

INTRODUCCIÓN: 

!;I Bromus·el.!letlcus es une gremlnee nativa Invernal tolerante al estrés hldrico y 
de muy buena cellclÍld. Se dispone de dos cultivares obtenidos por le Facultad de 
Agronomla, Es una especie de lento estableclmlento lento en cuento a su 
producción de forraje en los primeros anos, pero se destaca por su persistencia. 

OBJETIVOS: 

Evaluar la productividad de ambos cultlvarés en praderas con legumlnosaa y su 
respuestas a dos variables de manejo: densidad de siembra y fertilización 
nitrogenada. 

MATERIALES Y MéTODOS: 

Siembra convenelonal 3/6/1998 en un Brunosol el'.ltrlco de la Unidad ltapebl -
Tres Arboles 
en la EEFAS de 2kglha de T. repens y 8kgn,a de L. comlculatus con: 

a Bromus auletlcus cv. Zarco 
a Brom119 auletlcus cv. Potrlllo 
a Festuca anmdlnicea cv.Tacuab6 

a tres densidades: 2110, 600 y 760 semlllas sembradasfm2 (parcela mayor 3 x 4 
m), . . 
y con tres nlveÍes de N: o, 25 y 60 kg Nlha, (parcela menor 3 x 1.33 mj. Disel'io 
parcelas divididas en bloques (3) dlstrlbuldos al azar. 
Conteo de pléntulas en lugares fijos (4 de 10 x 50 cm/parcela menor) a loi 42 y 89 
dlas. 
Corte con tijera manual del pasto con rastrojo de 5 cm 

ReSULTADOS: 

lmplantaclón: 
o la Implantación de las gramlneas fue buena, Bromua auletlcue cv Potrlllo fue 
la que mejor se lnetató. Al aumentar la densidad de siembra, aumenta el nº de 
pléntulas pero disminuye el % de estableclmlento. 

% de estableclmlento de las grainlneas 
Cult.ldens. 2110 1100 760 Prom 
Tacuabé 103.1 62.9 43.0- 69.7ab 
Potrlllo 86.8 85.0 64.1 78.6 e 
Zarco 64.9 47.4 55.8 56.0 b 
Prom. 84.9 a 65.1 b 54.3 b 68.1 

o La densidad o el N no afectó el n• de pléntulas del resto de tos componentes. 

.. 

PROPORCION DE PLANTULAS SEGÚN 
DENSIDAD DE GRAMINEA 

'ªll 1 iJ 
·-

g11wr; 

af.lUCO 

250 500 750 ·-·

E8TAClON EXP. FAC. DE AGRONOMIA. SAl.:.TO 
lngs. Agra. E. Mollterno, S. Saldanha y O. 8entancour 

Ayudantes.: J.F6111ln y J.C.P6rez 

Primer corte: 

O Existió respuesta •t N en el forraje producido por �ramlneas y 
malezas a los 138 dlas de la siembra) 

.... 

21 

.... .,..

Primer ano:

'° 

111 legumlnous 

■11remlneH 

o Al aumentar la densidad de siembra de las gramlness, mayor fue su 
producción, pero los valores logrados fueron muy bajos debido a que de 
octubre a marzo hubo déficit hldrico en los primeros 25 cm de suelo.

K9MS/h1 

DENSIDAD 

250 

19110 

2S.7• 

29111 2lS 

8.h S2.h 

500 U.o.. 11.h • H,8, 

750 70.h 22.1, 71.1 , 

O La respuesta al N en el primer ano fue similar en gramlneas y malezas en 
todas las fechas. Las leguminosas respondieron negativamente al N 

111 19 ocltlblellDIII 2tl novlem. • 2 mar.to 

O Unlcamente en la 0ltima fecha el Bromua auletlcus cv Zarco superó a la 
otras dos gramlneas mostrando una mejor resistencia al prolongado periodo 
de sequfa. 



PRODUCTIVIDAD DE VERDEOS DE INVIERNO 
, 

BAJO MANEJO DOBLE PROJ>f)SITO 
R. A. Zanoniani, V. Duarte, M. Prantl y o; V2ilin. 

MATERIALES y·Il\-lÉTOÓOS 
- Suelos: Brunosoles·eutricos:tipicos sobre Unidad

San Manuel; PH(agua)=S.s; M.O. 6.:1 %, Fósforo= 

8ppm, N-N03= 40 ppm. 
-Siembra: 26Í4/2000. , .. 
-Fertilización: 70 Kg/ha 25:33 (8/5/2000)

11 O Kg/ha Urea (26/6/2000) 

PORCENTAJE DE IMPLANTACIÓN 

PRODUCCIÓN ESTACIONAL 

PARAMETROS PRo:oucT1vos A Los 
40 DÍAS DE SIEMBRA 

• ' 

Cultivar Nº • lantaslm· N" maci /anta 

íNIA Cétus 
, :iNtA .Titán 
' •• iNtA fllérettl 

. ... ..... ... . .. . , .. .. . 

..•• ·.,;. •outbritho 

1\::::¡á·······.
tLit,f1Jeré.t1t .. , ........ . 

450a 
297b 
157cd
220bcd 

·101d
• 230bc

133éd.
240bc 

Sabe 
5abc 
7ab 
4bc ªª 

6abc 
4bc 
.3c 

ALTURA DEL PUNTO DE CRECIMIENTO 
EL 7/9/�900 (135 .. DÍAS DE SIEM1BRA) 

" - ,.; 

' 
. 

Cultivares Altura (cm) _ 

: INiÁ ét1lüs 
!..: 

vegetativo 

1MA titim • vegetativo

t }IV/1:;!q�ret� :., .. 

5 

35.8 

35.6 

43.2 

57.1 
2.8 

i ·. Proilítá Real 

! C.• Ei QÚtbHíchó
l •• T.éfó�ttf

, '.iN1X'.e�fiit, ·••· 

.. ··•·•····.••z, rJJ��,�··•····•••··•··•.·

CONCLUSIONES 
-Las condiciones climáticas y el ataque de predactores 

no permitió la expresión de un alto crecimiento inicial,
a pesar de ello, los materiales de menor largo de ciclo, 
presentaron una mayor precocidad otoiial, tanto en 
producción como en mac<:>11.aje. 

-En general todos los materiales presentaron una buena
distribución estacional. Mientras que los materiales de 
menor largo de ciclo concentraron la producción invernal
en un solo corte, los de ciclo largo 1.o hicieron•en dos, 
determinado por una más prolongada etapa vegetativa y 
por lo tanto mayor calidad hasta entrada la primavera. 
-Triticale INIA Caracé se,<:le$tacó P,<>r su mayor ,<
producción primaverát' y· porto tanto total, presentando 
además una alta producción de grano ·(2867'1<:g/Ha), 
pero con un menor índicede cosecha. Trigo INIA 
Tijereta le siguió en producción de grano (2160 Kg/Ha),
demostrando sus buenas virtudes para el manejo doble 
propósito. 



PRODUCTIVIDAD DE CULTIVARES DE A VENA 

BAJO MANEJO DOBLE PROPÓSITO 
R. A. Zanoniani, S. Achard y R� Reilly 

MATERIALES Y MÉTODOS 
- Suelos: Bn:mosoles eutricos típicos sobre Unidad

San Manuel; PH(agua)=S.8, M.O. 6. 7 %, Fósforo=
8ppm, N-NO3= 40 ppm.

-Siembra: 26/4/2000.
-Fertilización: 70 Kg/ha 25:33 (8/5/2000)

11 O Kg/ha Urea (26/6/2000) 

Nº MacoJlogPfanta 

NÚMERO DE PLANTAS A 
LOS 40 DlAS DE SIEMBRA 

PARÁMETROS PRODUCTIVOS A LOS 

l 

40 DIAS SEGÚN LA ESPECIE DE A VENA 
N" Plantas/m2 

,.. Tipo Pl/m2 Nº Mac/PI Nº lnd/m2 KgMS/há 
"' 
"' 
'" Byzant 271a 7.2a 1578a 721a 
'" 
" 

.N!ltzou lt.!fU hbrl1 l.llGU So!11na1 
lsativa 217a 6.la 1264a 688a 

PRODUCCIÓN DE FORRAJE PRODUCCIÓN DE GRANO 

12000 

10000 

1r'"''Tll!H1irllillc;i't1;"�';''''''''''''t!'"ºº>!•,o••··•,c"'':
••.!''''Kg/h;

····,·•·.,,·, 

¡:calprose Amazona 2020b 
8000 ■crrooo

6000 ■INVIERNO

4000 
mPRIMAVERA 

2000 

o 

1,c#" 
� 

#"<P' ,!y ..._
<9J

�/�� ... 
't-,$' 

CONCLUSIONE� 
- No se encontraron diferencias significativas en la producción de forraje entre los distintos

cultivares. , .

2680ab 

3440ab 

- La producción de forraje en etapa vegetativa se consideró baja con ti;lspecto a datos oficiales, lo
que se debió a un cierre temprano. • • 

- Los cultivares de mayor macoJ1aje y/o ciclo más largo son los qu·e presentaron mayor producción
primaveral y por lo tanto también total.

- Todo.s los cultivares presentaron uria alta producción de grano como consecuencia de un excelente
estado productivo al momento de cierre y a las buenas condiciones climáticas. LE 1095 a se
destacó estadísticamente con respecto al resto de los cultivares.



PRODUCTIVIDAD DE VERDEOS DE INVIEllN() 
R.A.ZANONIANI V F. GOMf:Z • •• 

MATERIALES Y MÉTODOS 
- Suelos: Brunosoles eutricos típicos sobre Unidad
San Manuel; PH(agua)=5.8, M.O. 6.2 %, Fósforo= 

8.5 ppm.
-Siembra: 28/4/1998
-Fertilización: 70 Kg/ha 25:33 (8/5/2000)

110 Kg/ha Urea (26/6/2000) 

Número de (!lantas/m2 l'. macollos/glauta a los 93 
días de la siembra 

Cultivar Plantastm 2 
Número de 

plsntaslm 2 

Awna INIA Polarls 118,3 b 7, 1 a 
Awna RLE 115 59,2 e 6,2 ab 
Raigrás INIA Titán 220,8 a 7, 1 a 
Triticale INIA caracé 55,8 e 3,1 b 
Cebada 130 b 5,7 ab 

•fo., mlore.v con la mbma letra 110 dijlere11 al nii>el (P<0.05). 

50 

Producción de florraje 

en etapa vegetativa 

Producción de grano 

,¡·,· ·· 

_,•j 

b 

Avena Avena Raigrás Cebada Triticale 
1 Polaris RLE 115 INIA Titán INIA Caracé

1 
J 

50,0 

45,0 

40,0 

35,0 

30,0 

2s,b 
%20,b 

15,9 

10,* 

Porcentaje de imt>lantación 

a 

b 

5•9 • L -·.Hl 
o,0°1t� :;.: ··· · "·· 

h 

Av. PolarisRLE 115 Rg. Titán Triticale Cebada

*los ,•afores .�eg11ido.1· por In ml,·11111 letra "" ,lifi<,re11 .r
. . ,ignij1cati1•amente al nfre/ (P<O.OJ). 

Producción Total de ForraJe 

MS Kglha 

8649,5 • a 106 
8167, 1 ab 100 
4702,6 be 58 

. 3152,9 e 39 
2379,7 e 29 

*lo., mlores co11 /11 mi.,mn letra nn difiere1t 11/ 11fre
l

(P<O.O.'i}. 

CONCLUSIONJi.:S 

-Ttiticale JNIA Caracé y Cebada de ración presentaron
las mayores tasas de crecimiento otoñal como
consecuencia de elevar tempranamente los entrenudos'
Este último aspecto impidió una correcta productividad
posterior en las condiciones de manejo del experimento.

-La Avena INIA Polaris presentó uria elevada producción
de forraje, buen vigor inicial, macollaje y rebrote, lo cual
le posibilitó la obtención c1e la más alta producción
otoño-invernal (etapa vegetativa).
-Las avenas lograron la mayor produccióii de forraje total
anual superando en más de un 40 % al resto de los 
verdeos. 
-Avena JNIAPolaris y RLE 115 demostraron su buen
comportamiento doble propósito, al lograr los más altos 
rendimiento en forraje y en grano. 



COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE DE ESPECIES

ANUALES INVERNALES PURAS V EN MEZCLAS DE DOS O MAS 
COMPONENTES (1999) 

lng. Agr. Silvana NolHI
lng. Agr. Lourdes Carameso 

OBJETIVO:Brindar información en relación 
al potencial productivo de . especies 
forrajeras anuales (puras y en mezclas) 
para ser utilizadas en cadenas forrajeras 
de alta productividad. 

ESPECIES UTILIZADAS: 
• Avena (RLE 115)
• Raigrj$ (LE 284)

OBJETIVO ESPECIFICO: Determinar la 
producción y distribución estacional de 
forraje de las especies sembradas puras y 
en mezclas. 

• Trigo (Boyero y Tijereta)
• Cebada (E. Quebracho)

CARACTERISTICAS DEL 

180 • � • Precipitaciones
140 +-------:c----...--------=---------ii 

ENSAYO 
I 

120 +---r-------4----

Diseno: parcelas en bloques 
al azar 

100 __________ _,, __ _ 
i 110 +---_..,,-.-411l:----

Tamafto de parcela: 10 m2

Fecha de siembra: 27 /05/99 
Cortes realizados: 3 (se 
indican con una flecha) 

IO 4-_ ___;_ __ ���-�-A.] 

40 · '!-:-. -J · .. . ·

20 +--------...... -----� 

o +----r--r-----i----r---.-----r----,-.----l 

Abril Junio Agosto Octubre 

¡_. -PPlll --.;...PPhlstófk;;J 

CONCLUSIONES 
• Para este año en particular, no hubo diferencias significativas
en la producción total de materia seca por hectárea entre los
tratamientos. Las mismas se situaron entre 4019 kg MS/ha
(avena) y 3251 kg MS/ha (avena+ raigrás + t. Boyero)
• Existieron diferencias en producción de forraje en el segundo y
tercer corte.
• Esto último, significó que hubo diferente distribución de la , ,
producción del forraje. En el tercer corte, las especies que
aportaron fueron, principalmente, la avena, el raigrás y el trigo
de ciclo largo (t. Tijereta) ..

------' 



. PRODUCCIÓN DE FORRAJE DE MOHA (Setaria italica) CON 
DIFERENTES MANEJOS {verano 98/99) 

lng. Agr. Silvana Noüll 
lng. Agr. Lourdes Carámeso 

Producción de forraje con corte al final 
de ciclo {promedio de densidades) 

OBJETIVO: Evaluar el éfécto dé • 
diferentes prácticas de manejo 
sobre la producción de forraje de 
moha 

VARIABLES ESTUDIADAS: 
, época de siembra 

• 1/12/96
• 21/12/98

1 

.. .J 
• 13/01/99

• densidad de siembra (kg.
semilla/ha)

Producción de forraje con dos cortes 
(kg MS/ha) 

•12
•18
• 24

• Momento de corte
• al final dei ciclo
• 7 cm altura punto de
crecimiento+ final del ciclo

CONCLUSIONES 

1er. Corte Total ,, 

1. 01Í1211998 ■_13101/19991 
----·-···--····--··-··--·· ·····-···-··. ··•·· 

• La época de siembra fue la variable que afectó más la
producción de forraje de la moha, independientemente del
número de cortes. , ... · ... ..•• ,
•El tratamiento con ·un sólo corte tuvo mayor producción de
forraje que .el que recibió dos.'
•Las densidades de siembra utilizadas no tuvieron efecto sobre
la producción.
•es necesario profundizar en el estudio del efecto • de la
distribución de lluvias, durante el ciclo del cultivo, en la
producción de forraje.



MEZCLAS FORRAJERAS EN BASALTO· 
ESTACIÓN EXP. FAC. AGRONOMIA. SALTO 

S. Saldanha, E. Molltemo y o. Bentancour 
Ayudantes: J.C.Pérez y J.Fermn 

INTRODUCCIÓN: -+ Le mezcla con Reigrés fue la de mejor COtnportamiento. 

Eslltnuló la realización de este trabajo en la reglón basáltica: + Lolus corniculatus fue la leguminosa con mayor% de Implantación y nº de plántulas presentes 
+ Escasas referencias de producilvídad de mezclas forrajeras 
+ Ausencia de gramlnaas perennes en la composición de las 

praderas -+ Dlsponlbllldad de nuevas variedades forrajeras 
OBJETIVO GENERAL: 
-+ Aportar Información sobre la producción de mezclas forrajeras sembradas 

convencionalmente, que contribuya en la toma de decisiones y planificación de 
recursos forrajeros de estableclmlentos ganaderos de la reglón basáltica. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
-+ Evaluar la Implantación de diferentes mezcles forrajeras. 
-+ Cuantificar la producción anual de forraje y su distribución temporal. 
-+ Estudiar el efecto de frecuencias de corte 

MATERIALES Y MÉTODOS: 
Siembra (24lll97) sobre un Bnmosol eútrlco tlplco de la U. ltapebl • tres 
Árboles, de la Estación Experimental de ia Fac. de Agronomle - Sello. Se 
fertilizó con del 200 kg/ha de Supertrlplé (0-41-40-0) y se refertillzó (29/5/98) 
con 200 kg/ha de Superfosfato común (0-21-23-0). 

DISEflo EXPERIMENtAL Y ANÁLISIS DE DATOS: 
Se uliliz6 uh diseno de parcelas divididas en bloques al azar. En las parcelas 
mayores (4m i< 5m) se evaluaron mezclas forrajeras: 

f- Dactylls, Achicoria y Trébol rojo 
2- Festuca, T. blanco y Lotus 
3- Ralgnls, T. blanco, Trébol rojo y Lotus 
4- Bromus, T. blanco y Lotus 
5- Dactylls, T. rojo y Lotus 
6- Phalarls, T. blanco y Lotus 

y en las subparcelas (4m x 2.5m) dos manejos de corte (frecuencia y 

momentos). 12 tratamientos, cada uno con cuatro repeUclones.Anállsls de 
varianza mediante el paquete estadlsllco SAS. Las medias se compararon por 
mínima diferencia signlflcallva con una probabilidad de error de 5 %. 

Producción 1º ello: 
COMF'08CÓIIRELAT'/VA PRCMc0ODE LAS Ml=Z'C\..AB EN 

N"OE PlANTAS ALMM7 

PRODUCCIOH DE ,oftRAJE Al 1" A.Ao 

IIEZQ..U 

Las tasas de CA!cimiento fueron mlnimas hasta noviembre (52 % ele lo que nonnalmente 
llueve de Julio a octubre). Luego fas altas precipitaciones (350% del promedio 1861-1990 
de noviembre a enero ) Impidieron realizar cortes. El manejo fue Inadecuado, la 
acumulación de forraje excesiva (a fin de enero, con 4000 kg MS/ha, a los 190 dlas de la 
siembra) 

♦ No hubo diferencias en producción ele las mezclas, a excepción de la primera. 
♦ El aporte de las gramíneas sembradas fue Insignificante. 
♦ De la biomasa total aérea acumulada al primer corte, la9 malezas constituyen el 34 %. 
En nº de plántulas su Importancia en octubre era mayor (52 %). 
♦ No existió diferencias en el entnalezamlento. 
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Producción al 2" afio 

PRODUCCIÓN DE FORRAJE AL 2" Allo 
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Detennlnaclones: 
conteos dé plántulas en lugares fijos, 8 muestras de 25 cm x 10 cm/ parcela -+ La producción total de Dactytls y Ralgras no difirieron y fueron superiores a las 

gramíneas perennes de ciclo largo: Festuca, Bromus y Falaris. 
mayor a los 47, 53, 61 y 74 dlas post-siembra. La implantacl6n se estimó como el 
cociente entre el número de plántulas en cada conteo y el número de semillas 
viables sembradas.Las producciones de forraje se determinaron por cortes de 
reclángulos de �o cm x 50 cm/ tratamiento. • RESUL TACOS:
lmplantaclórl 
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+ Siembra poco •exitosa', por fil fecha tardía de •lembra y las escasas 
precipitaciones (desdé Julio a octubre Inclusive, el défféft hldrlco en los 
primeros fo en\ de suelo fue en aumento). Difen:inclas muy slgnillcatlvas entre 
rnezclas (P> 0.0028} y entre fechas de conteo (P> 0.0001) 
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� Unlcamente la producción de Rálgras varió con la frecuencia de cortes, siendo 
favorecida por manejos frecuentes . 

CONCLUSIÓN: 
Las pepullares condiciones cflmélfcas en el a/lo de siembra detennlnaron un pobre 
comportamiento productivo de las gramíneas evaluadas, ímposlbllHando el logro 
de los objetivos planteados. 
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Bromus auleticus Trinius 

J.C. Millot y R. A. Zanoniani

MATERIALES Y MÉTODOS 
En el potrero Nº 31 de la EEMAC, fueron sembradas 
desde el año 1987 a la fecha una serie de colecciones, 
multiplicaciones y semilleros de B. auleticus, con la 
finalidad de su evaluación productiva para su liberación 
a nivel comercial. El suelo corresponde a un Brunosol 
Eutrico típico de la Unidad San Manuel, Formación 
Fray Bentos. Las accesiones sembradas constituyen 
ecotipos de B. auleticus originarios de distintas 
zonas del país. El mantenimiento de las mismas 
comprende desde su fertilización hasta el pastoreo 
con animales, retirándose los mismos a mediados de 
agosto para su producción de semillas 

CARACTERÍSTICAS 
-Gramínea nativa perenne invernal, conocida
vulgarmente bajo el nombre de "Cebadilla Chaqueiía".
Especie muy productiva perseguida por el animal por su
excelente productividad y apetecibilidad. La elongación
de entrenudos comienza entre comienzo y mediados de
agosto por lo que tolera pastoreos hasta fines de julio sin
afectar su producción de semilla. La producción de
forraje supera promedialmente los 5.500 Kg MS/ha/año,
manteniendo una excelente persistencia. La producción
de semilla es abundante a partir del segundo año (427
kg/ha). Presenta como principales virtudes su puntos de
crecimiento y primordios foliares a varios cm por debajo
del suelo, un macollamiento extravaginal con rizomas
subterráneos, enraizamiento profundo y vigoroso, ciclo
invernal y tolerancia a altas temperaturas e intensidades
de luz; esto ia hacen utia de las ·gramíneas más adaptadas
a las condiciones ecológicas del país. Tolera una gran
amplitud de fertilidad y profundidad de suelo, siempre
que los mismos sean bien drenados.

PRODUCCIÓN DE FORRAJE (Kg MS/Ha) DE 
CULTIVARES DE Bromus auleticus, INIA, 1999. 

- . . - .. -··· . 
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CONSIDERACIONES FINALES 
Como resultado final de la domesticación se 
generaron dos cultivares de B. auleticus,

seleccionados por su excelente producción de 
forraje, su adecuado potencial de producción 
de semilla y su excelente persistencia 
productiva ( más de 14 aflos en Jardín de 
introducción). Ambos cultivares se -
diferencian en su adaptación a diferentes tipos 
de suelds; "Potrillo" es especialmente 
indicado para suelos más pesados, en cambio, 
"Zarco" se adapta mejor a suelos arenosos, a 
pesar de ello, los dos cultivares presentan 
excelente comportamiento en todos los suelos 
del Uru�ay. En este momento la empresa 
FADISOL S.A posee los derechos exclusivos 
de multiplicación y venta del.p;v. ''.Potrillo". 
"Zarco" está siendo multiplicado cori el apoyo 
desinteresado de la "Caja Notarial" sobre 
suelos arenosos de Piedras Coloradas. 



Evaluación de la productividad de 
Bromus auleticus Trinius cv. Potrilla 

Producción de Pasturas: .. 
lng, Agr., PhD. Pablo Boggiano (EEMAC)1

lng. Agr. Ramiro Zanoniani (EEMAC) 
lng. Agr. Alicia Vaz (EEBM) 
Utilización de Pasturas 
lng. Agr., PhD. Pablo Chilibroste. (EEMAC) 
Sistemas de Producción 
lng. Agr. Rosendo Garcia (EEBM) 

Justificación: 
Bromus auleticus cv. Potrilla, es un 
cultivar desarrollado en la Facultad de 
Agronomía. Este material está disponible 
en el mercado a partir del presente año, 
siendo limitada la info�mación disponible 
sobre su productividad en producto 
animal y recomend�ciones de manejo. 
Es un compromiso de nuestra Facultad 
generar la información que avale las 
bondades productivas de este material y 
generar las recomendaciones de 
manejo. Para asegurar que el esfuerzo 
iniciado hace más de una década con 
las colectas de materiales desde donde 
se seleccionó Potrillo, ·llegue a los 
prqductores con la confiabilidad 
indispensable para la adopción de un 
material nuevo y por ellos desconocido, 
generada en el respaldo técnico de la 
Facultad de Agronomía de la 
Universidad de fa Repµblica. 

1 ' • 

Empresas Patrocinaqtes: 
FADISOL S.A. 
COLEME 

1-Responsable del Proyecto

Materiales y Métodos: 
Localización: Estación 
Experimental Bañado de 
Medina (C. Largo) 
Tratamientos : 4 niveles de 
intensidad de pastoreo; 
(altura del residuo 2,5 - 5,0 -
7,5 y 10 cm ) que determinan 
el momento de salida de las 
franjas. 
Altura de ingreso de los 
animales a los potreros 15 o 
20 cm según estación. 
Animales Experimentales: 
Vacas lecheras en 
producción de 150 a 250 
días de lactación. 
Fecha de inicio: Marzo 2002 

Resultados esperados: 
Los resultados permitirán 
desarrollar modelos de 
respuesta en función de la 
intensidad del pastoreo para: 
1-Producción de forraje
2-Producción animal por cabeza
3-Producción animal por ha
4-Días de pastoreo

·. • 5-Dfas'dedescanso ·• • 
- 6-Pei!fü;t�ncia productiva

A partir de estas informaciones
se ' pueden establecer
recomendaciones de manejo,
para las cohdiciones variables
de cada explotación.



MEJORAMIENTOS EXTENSIVOS DE PASTURAS REGENERADAS 
SOMETIDAS A DISTINTA FRECUENCIÁ DE PASTOREO 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En la EEMAC, Facultad de Agronomía, se 
realizó sobre una pastura en vías de 
regeneración, el estudio desde 1992 a la fecha, 
del efecto de la inclusión de leguminosas en 
cobertura, en dos zonas topográficas, 
manejadas bajo distintos períodos de descanso 
entre pastoreos (20-40-60-80). Se determinó la 
evolución del número de plantas a través del 
tiempo, el número de plantas nuevas de 
resiembra, la contribución de diferentes 
grupos taxonómicos y Ja producción de forraje 
en las distintas frecuencias de pastoreo. 

S0BREVIVENOA ESTIVAL DE LEGuMJNOSAS 
EN EL 0T0�0 DEL SEGUNDO �O 

PRODUCCIÓN DE FORRAJE PROMEDIO 
�N LQS DIS1'INTOS DESCANSOS (92-96) 

R. A. Zanoniani y J.C. Millot 
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Nº DE PLANTAS DE LEGUMINOSAS 
EN EL OTOÑO DEL 4º AÑO 

CONCLUSIONES 

0.88 

1.21 

4.12 

0.57 

ó.95 

-Las buenas condiciones climáticas permitieron la obtención
de altos porcentajes de implantación.
-Las principales pérdidas iniciales de plantas de leguminosas
se produjo en el verano del primer afio. Los manejos intermedios

(40 días de descanso) en el bajo posibilitaron una mejor
sobrevivencia estival al reducir la competencia de las gramíneas
de alto porte existentes en el mismo. Eri cambio, en la ladera, los
descansos más prolongados posibilitaron mayores sobrevivencias.
-ton el transcurso del tiempo existió una importante pérdida del
número de plantas, siendo más importante la misma en los
manejos extremos en las laderas (20 y 80 días) y en los
descansos más prolongados sobre el bajo.
-De {as especies sembradas, L. comiculatus presentó un mejor
comportamiento en las laderas, mientras que T. repens y L. tenuis

se destacaron en el bajo.
-La utiliz�ción de estos mejoramientQS permitió aumentar en más
de un 50 % la producdón de forraje de pasturas naturales de la
zona, destacando la viabilidad de esta alternativa de bajo costo.



EFECTOS. DE LA·FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y DE LA 

INTENSIDAD DE PASTOREO SOBRE LOS COMPONENTES DE LA 
PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN ESPECIES DE CAMPO NATURAL.· 

. . . . .. ·.· .. Proyecto: FPTA 120. F. Agronomía -INIA 
•�--'---e-·· • ••.. ··,, ___ • __ .... ___ ,,, '•.·.·-· __ • .• _ ., .  .. .. ______ ., ___ ,, ____________ ,, ________ ,._,. __ .. .,_ ...... . .. _., .... .. . . 

P. B'!}!_gian�1 - R. Zanonianf · E. Berretta2

Objetivos: Estudiar la respuesta a la fertilización nitrogenada y la intensidad de pastoreo en: 
a) componentes de la producción de forraje en especies de campo natural.
b) características morfológicas determinantes de la producción de forraje.
e) dinámica demográfica de poblaciones de macollas.
d) Establecer relaciones causales entre las respuestas a los factores estudiados y la producción invernal.

Materiales y métodos: 
Especies estudiadas 
Invernales: 
Bromus auleticus, Poa lanigera, Stipa setigera 
Estivales: 
Paspalum notatum, Paspalum plicatulum 
Tipo de campo 
Campo Natural: 
Basalto - U. Queguay Chico 
Fray Bentos- U. San Manuel 
Localidades 
EEMAC, F. Agronomía 
U.E. Glencoe, INIA-Tacuarembó. 
Niveles de Nitrógeno 
O a 300 kg N/ ha ·. :i·�··. ':·. ,', • \ ·: •

·1 .' 
·:·; 

Niveles de Oferta de Forraje . 
.. . . \ :\ : � ...... · 

4,0 a 14,0 kg MSV/ 100 kg PV/ dla 
Fecha de inicio del Proyecto 
Agosto de 2001 
Metodología 
Estudios de flujo de tejidos: Marcado de 25 
macollas por tratamiento, con mediciones 
semanales de aparición de hojas, tasa de 
expansión foliar, senescencia foliar. 
Estudios demográficos: 
Evaluación estacional de la densidad de 
macollas. 

1 - F. Agronomía, EEMAC.
2 - INIA Tacuarembó. 

Resultados esperados: .·. 
Generar una base de conocimientos del comportamiento 
productivo de las especies nativas frente a lasyariaciones 
estacionales y de como y cuanto· podemos modificar ese 
comportamiento con-. estrategias de fertilización y manejo 
de la intensidad de defoliación. 
Obtener modelos de respuesta de las especies estudiadas
a los factores estudiados. • • 

, ________________ .,_, __________ .,· ....... -, ..... · 
· . . . 

. 



MEJORAMIENTOS l!XTENSIVOS DE LEGUMINOSAS CON DISTINTOS MANEJOS DEL PASTOREO 

ESTACIÓN FACULTAD DE AGRONOMIA SALTO 

OBJETIVO GENERAL: 
Búsqueda de altemativas que aumenten la productividad del campo natural 
en regiones ganaderas 
OBJETIVO ESPECIFICO: 

Evaluar la productividad de mejoramientos axtanstvos con legumlnosas, 
bajo dlferentas manejos del pastoreo (periodos de descanso) en pasturas 
estivales degradadas de la reglón basélllca. 
MATERIALES Y MtTODOS: 
Pastura sobre un Brunosol poco profundo de la Unidad Queguay Chico, con 
45%dei forraje aportado por especies de hébito rastrero y/o de pequel\o 
temario, y sometida a distintas frecuencias da pastoreo: 20, 40, 60 y 80 días 
de descanso durante lretl anos. Siembra: 28 de mayo de 1993, en 
cobertura de T. rojo, T.blanco y Lotua comlculatus,Fertilizaclón: 55 u de 
P205'ha.Pastoreos desde la siembra, con dichas frecu'encias (disminuyendo 
en primavera a 40 y 60 dfas los dos últimos manejos), intensos y breves (1 6 
2 dfas), con altas cargas fnsténtaneas(100 UG/ha) de lanares y vacunos 
(lN'"2.75). 
Area experimental de 20.000m2 dividida en 4 potreros para cada manejo, 
mitad del érea sembrada en cobertura en 4 cuadrantes por potrero. 

Tesis: V. Treglla y P. Al11ez 
PRIMER.A�O: 

Fase de lmplantaol6n:elapa crltica·que determina gran proporción dé los 
fracasos. 
METODOLOGIA: \ Conteos de pléntulas en lugares fijos, 16 rectángulos de 0.1 x 0.25 m / 
repetición (cuatro) y por tratamiento, a los 40, 75, 116, 160 y 324 días pos 
siembra. 
RESULTADOS: 
\ El % de establecimiento a los 40 dlas fue alto (64 %) dadas las buenas 
condiciones hldrlcas y baja competitividad del tapiz natural, y no fue afectado 
slgnlflcatlvamente por las frecuencias de pastoreo. 

ESTABLECIMIENTO A LOS 40 DIAS 
POS SIEMBRA 

\ La dlnémica ci. las poblaciones (desde 40 a 160 dps) fue slmlfar en tocias las 
frecuencias de pastoreo y especies, estando las pérdidas determinadas por 
las condiciones atmosféricas (déficit de agua -desde mediados de agosto- y 
heladas). No fue significativo, pero cada pastoreo lmplioó pérdidas de 
plántulas. El n• de plantas a los 116 dfas consolidaba un mejoramiento 
exitoso. ESTABLECIMIENTO A LOS 116 DIAS 

POS SIEMBRA 

Inga. Agl"B. SyMa Saldanhll, J.C. Mlllot y O. Bentancour 
Ayudantes:J.Ferrón, J.C.Perez y T. Rodrlguez 

► De los componentes del tapiz que afectan el mlcroamblente de la semilla:
suelo desnudo, material vegetal verde ·y seco, el último fue el más favorable
para todas las especies y fre-cuenclas. 21 % más de plántulas en relación a la
superficie que ocupa. coMP�:eN:�%.."-r'i.'i.l":.� �d

d:�:,-:•1 v % 
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► El ºk de pérdidas de plantas en verano por déficit de agua (enero a abril) fue 
muy alto, siendo más afectado el trébol blanco. la competencia de la vegetación 
nativa afectó la sobre-vivencia estival. Es mAs importanta el momento de los 
pastoreos que su número. 

PLANTAS A LOS 324 OIAS 

Tesis: Fros, lrlgoyen y Eyheralde 

PRODUCCiÓN AL 2ó AAO VS. C.NAT. 

► Las leguminosas sustituyeron a las gramlnaas estivales dominantes del 
tapiz, no axis-tiendo diferencias en fe producción anual de forraje con el campo 
natural, s61o fue superior en primavera. El maneJo del pastoreo no afectó la
producción. TA&Aa DE' CMC911ENTO IPnMnildlo de '°9 

-�fflllntto,.) 

�
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·•C.NAT -coa 

► la utillzacl6n del forraje es mejor {N.S.) en el mejoramiento, por el consumo 
preferencial de las leguminosas, que determina una dieta de muy buena calidad, 
pero pone en duda la persistencia del mismo . 

• % ....... VER '"·oro INV. PRIM 
EFICll;NCIA DE UTILIZACIÓN C. NAT. 62,4 • !58.0 •• 62.2 a 68.0, 
DEL FORRAJE DISPONIBLE .C9_�•----·'!I·��•. �,,6..� .. 6:V .!O . 75,1 • 

► En la cobertura pastoreando cada 80 días se utlflza mejor el forraje debido al
mayor % de leguminosas y disponibilidad. En campo natural la mayor eficiencia se 
alcanza a tos 80 dlas, luego la disminución en calidad provoca mayores rechazos. 

CONTRIBUCION DE LAS LEGUMINOSAS 
AL FORRAJE DISPONIBLE 

=¡·"� 
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CONCLUSIÓN: No se obtuvieron aumentos en la prod!JCClón de forraje, il sustituir las legumlnos89 a 
otrae especies, pero otras caracterlstlcas Importantes de la pastura se modfflcaron. 



DINAMICA POBLACIONAL DE LEGUMINOSAS 

SEMBRADAS EN COBERTURA SOBRE SUELOS 
·oe BASAL TO PROFUNDO

• Ing. Agr. MSc. J. Bologna y Ing. Agr. J. Andión

OBJETIVO: Evaluar la dinámica poblacional y la persistencia de 
leguminosas introducidas en tapices naturales desarrollado sobre 
suelos de Basalto profundo 

1 Evolución de.l Nº de plantas de Lotos j 
2500 -.----------------. CONCLUSIONES 

• Los cultivares de Trebol blanco
(Trifolium repens) alcanzaron una
aceptable implantación aunque la
pérdida de plantas relacionados a
veranos que alternan períodos de
déficits y excesos hídricos
complican la persistencia en el largo
plazo.
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Evolución del Nº de plantas de T. blanco 
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• El género Lo tus presentó una gran
adaptabilidad ambiental lo que se
tradujo en buenas persistencias
productivas de las plantas.
• Los materiales de Lo tus 
pedunculatus introducidos tuvieron 
un comportamiento destacados, 
mostrándose como materiales 
promisorios. 
• Las estrategias de persistencia de
las especies, son mecanismos que
posibilitan la perennidad productiva
de los mejoramientos, por tanto
especies que presenten formas
variadas de persistencia permiten
sobrellevar periodos adversos y
responder rápidamente afrente a
condiciones ambientales
favorables. Mecanismos como la

propagación vegetativa a través de
rizomas y/o estolones pennitieron la
colonización. rápida· del· tapiz aún
cuando el número de plantas era
bajo.



. MANEJO DEL PASTOREO EN CAMPO NATURAL 

BASALTO-UNIDAD QUEGUAY CHICO· 

OBJETIVOS: 

Evaluar el efecto de distintos períodos de descanso del pastoreo en las diferentes 
caracterlslicas productivas de una pastura natural. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

En un Brunosol .medfo de la Unidad Queguay Chico en la EEFASallo, se evaluó 
durante 5 a/los el efecto de cuatro frecuencias de pastoreo: 20, 40, 60 y 80 dlas de 
descanso. En primavera 60 y 80 pasaba a 40 y 60 dlas. Los pastoreos eran 
Intensos y breves {uno o dos dlas), con altas cargas Instantáneas (100 UG/ha) de 
lanares y vacunos (LN=2.75) 

RESULTADOS: 

11 No hay diferencias apreciables en producción y distribución del forraje. La 
producción estival es similar a la de primavera. El manejo más frecuente tiende a 
una producción estival mayor y más estable. 

11 La distribución vertical del forraje imposibilita, aún con altlsimas cargas 
instanténeas utilizaciones del forraje superiores al 50 % del disponible. En 
primavera se logran utilizaciones del disponible mayores a las de otoño-Invierno. 
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EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN 
en bllll al Dlllponlble 

Olas enlre zo 40 
pasloreoa 39.2 41.1 
1/4 utlllz. 1 1 

� 
VER OTO 

_%_1,!lll. 42.Bab 39.4b 
C.V.(%) 35.8 «.1 
�1 1811 1533 

PJomdo ...... )-TOM'V'10% 

60 80 
43.5 43.9 

1 • 

INV PRIM 
34.7b 110.Ba 
74.3 28.1 
1184 1669 

-t Es baja la utllizaclón del pasto producido en verano. Hay traslado de forraje 
de esta estación hacia el otario. 

IÓ EFICIENCIA DE UllUZAC N 
en base a lo Producido 

Olas entre 20 40 80 80 
pastoreos 87.8 92.8 95.3 99.1 

'--•11_._utl_llz_.
_,_

_L a a a 

VER OTO 1NV RIM 
80,5b 121.9a 88,3ab 84.3ab 
JJJ... 57.1 93,G 32.3 

ftMHliliClll,MJ•T\IMWtOI 

-t El.descenso diario en el contenido de Protelna Cruda es máximo en 
Invierno, y es mlnlmo en verano (datos promedio de dos a�s) 

Ecuaciones de regresión del % PC con dlas pos pastoreo 

'lntM:epto' Coef. : 
; : ,egeslón ¡ _·_· 

11.08 -0.029 • 0.66 
12.12 -0.054 0.64 

ESTAOION EXP. FAC. AGRONOMIA SAL TO 

lngs. Agrs. Sylvla Saldanha y J. C. Mlllot 

Ayudantes.: J.Ferrón, J.C. Perez y T. Rodrlguez 

Variación estacional en el %PC con el ln.�ervalo de descanso 

Free W=R aro iw Fl'IM Aun 
z ·· 10.&2 10.43 10.n

f 
-.¡¡¡_¡¡¡· -- 111m·· 

40 10.oe .. 10.:M • 10.93 10..t1 • ·u ..

.,_al_ .. 8.116 _ _  10.23. 9.65 10.114 • •  1.84 • 
111 9.21 s.es 1.01 1.M • ur. 

Aun 9.82 9M - üi i.i;i .!,82..:.. 

+ La proporción de restos secos (y %FDA) al ser una pastura estival es 
máxima en invierno.
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-t Por lo que el "consumo• de restos secos en esta estación es importante. 

% de verde en el forraje dlsponlble y "desaparecido" 
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-t El comportamiento selectivo de los animales aumenta con la disponibilidad 
del forraje. Por lo que su dieta mejora al aumentar el periodo de descanso. 
Con más de 60 dlas, la disminución en la calidad del forraje ofrecido pasa a 
ser más importante % de PC en el forraje y "consumida" 
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12.61 -0.062 0.83 
12.06 -0.043 0.62 

Conclusiones: 
Es más fácil modificar con manejo del pastoreo otras variables que hacen a la 
accesibilidad del forraje y a la calidad de lo consumido, que aumentar la producción 
de forraje. 
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Efecto d� Eryngium horridum sobre la productividad 
De una pastura regenarada de la zona del Litoral 

R. A. Zanoniani, F. Ducamp, R. Gonzalez y A. Colombino. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
En la EEMAC, Facultad de 

DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS PARÁMETROS 
DE E. horridum SEGÚN LA ZONA TOPOGRÁFICA 

Tipo de Suelo 
Medio 

Agronomía, se realizó sobre una 
pastura en vías de regeneración el 
estudio de la evolución de Eryngium 
horridum, en tres zonas topográficas 
de un potrero manejado en forma 
rotativa con una carga de t UG y con 
una relación lanar/vacuno de 3. 

�uperficial 
�¡'";.;;;c:'"1"" Prlttlaveftt 98 .• ··• • •• ·o.S4 6.9 

Profundo 

5.0 

4.7 

5.4 

0.03 

Se determinó el número de plantas, 
diámetro de las mismas y área ocupada 
durante un período de un afio. 

1li�Dliifliii� i i .. • ·  .. • !:: 
Se cuantificó el forraje no accesible 
como consecuencia del espacio 
ocupado por la maleza, como así 
también la calidad de las especies que 
conforman el mismo. 
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EFECTO DEL CORTE DEL VÁSTAGO FLORAL 
. EN EL NÚMERO DE REBROTES 
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PRODUCCIÓN DE FORRAJE DEBAJO DE LA 
MALEZA Y o/o DE LO PRODUCIDO DURANTE 

EL INVIERNO 
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NÚMERO DE ESPECIES TIERNOS-FINAS 
,' DEBAJO DE LA MALEZA . 

Númer:o promedio de 
especies finas 

Área con influencia de 1.6 a 
la maleza 

Área sin influencia de la 0.6 b 
maleza 

o 
SUP. PROF. BAJO 

1-+-PRODUCCÓN --% DE ESTACÓN 1

CONCLUSIONES 
-Si bien la utilización de pastoreos racionales evitó el aumento del
número de plantas, no redujo el crecimiento de la misma,
determinando que a ta primavera siguiente el área ocupada sea
mayor. Esto implica que cuando las poblaciones iniciales son
altas (5 p/m2), seán nece$arias otr�s alternativas de control para
reducir su cobertura. •• • 
-La presencia de la maleza impidió una correcta utilización del
forraje producido en la estación, llegando en algunos casos a
superar el 70 % de ta misma. 
-La existencia de esta maleza permitió la protección de especies
tiemos�finas eliminadas fuera de su área de influencia como
consecuencia de un manejo irracional.



EV ALUACION DE GRAMINEAS INVERNALES EN 

MEZCLAS FORRAJERAS 

J.C.Millot, A. Vaz, C.Lladó, P.Mendy 

Objetivos 

Evaluar el comportamiento productivo d!i) cuatro 
gramíneas invernales incorporadas S'Una mezcla 
forrajera básica de Trifolium reper.s, Lotus 
comiculatus y Lotus tenuis, sométidas a 
diferente fertilización, método de siembra y. 
manejo. 

Conclusiones 

Gramíneas evaluadas 

Festuca arundinacea cv. Tacuabé

Phalaris tuberosa cv. Urunday

Lolíum multiflorum cv. LE 284

Bromus auleticus cv. Kiyú

Bromus auleticus mezcla de varias líneas

1 
1 
l 

i 
¡ 

--·-·-.... - .. -.................... ---.. ·-- ..................... - ............ ---· -· .......... .J 

◄ Las gramíneas se favorecieron con .la
. siembra en línea mientras que las .

leguminosas tuvieron· mejor implantación 
. cuando ·1as gramíneas fueron. sembradas 
al voleo. 

• ◄ • El método de siembra en línea de las

Materiales y métodos 

LOCALIZACION: EEBM 
SUELO: . Brunosol subéutrico - Unidad Aº Blanco 

·. S11:MBRA: 29 de junio
gramíneas aumentó la población de 
malezas con respecto a la siembra al • • •• DISEf\JO EXPTAL: Parcela dividida en bloques al azar

voleo. 
◄ La mezcla de mayor producción l<>tal de

forraje fué la que incluía Bromus • •• 

• METODO DE SIEMBRA: • línea y voleo
FERTILIZAGION: O y 80 kg P2O5

MANEJO (free.corte): 45 y 90 dias 
auleticus (mezcla de varias líneas)como 
gramínea acompaf\ante con diferencias 
signifrcativas (p<0 . .05) frente al Lolium
multiflorum (Raigrás). 

---·--, ....... -. ........... ., .......... --·-.......... .., ... _ ....... -.... . ............................... .............................. .............. .......... . 

Producción total y Tasa de crecimiento diario para cada período de las mezclas 
con distinto componente gramínea 

Total 

Tratamiento kg MS/ha 

Bromus mezcla 7.920 a 

Bromus kiyú 7.430 ab· 

Falaris 7.430 ab 

Festuca 6.760 ab 

Raigrás 6.340b 

Promedio 

Dias 
f.trit.H:N11•ot11<,1t-lll><IJIIH<t'll/<trtf,f>,.'?IM'<'!liftll!l-;('t'�,:,I� 

••. Tasade crecimiento diario (kg MS/ha/dia) 

29/jun .. 17/ocf 

.. 

29,3a 

25,2 ab 

25,5 ab 

24;1 ab 

· 21,0b

25 O •• ' 

90 
.. 

lu.n,tt7�1!11'.u11· 

18/oct-22/ene 

28,0 

29,0 

28,4 

25,5 

22,6 

26,7 

97 
M�Yl<.11 

23/ene-11 /may 12/may-4/set 

11,1 a 12,0 

11,0ab 12,4-

9,3 ab 12,0 

7,8 b 12,1 

7,9 ab 11,6 

9,4 12,0 

108 116 
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Manejo del Pastoreo; 
Juan C. Millot, Alicia Vaz.Daniel de Souza (EEBM) -

Antecedentes Objetivos 

✓Bajo condiciones de pastoreo continuo los animales
ejercen una alta presión de ·selección en contra de las
especies del tapiz de mayor apetecibilidad,
estableciendo un rango preferencial que coincide con
su valor nutritivo.

La Facultad de Agronomía inicia en 1989 un Proyecto 
con módulos de pastoreo _sobre campo natural en sus 
tres Estaciones Experirhelitales con una duración 
prevista de 6 años. Los objetivos planteados fueron: 

✓La presión de selección por pastoreo sobre especies
invernales es mayor en pasturas estivales (como las del
noreste), donde la libre. elección de los animales
determinará mayor consumo durante el invierno de las
pocas especies que mantienen crecimiento, lo que
puede redundar en su decrecimiento o desaparición.

✓ Aportar información a nivel regional acerca de la
necesidad de empotreramiento y manejos del
pastoreo que optimicen la utmzación del recurso
natural y su adaptación a sistemas de producción.

✓La ausencia de Bromus auleticus y otras especies
invernales valiosas en los tapices de praderas arenosas
del noreste, contrasta con la abundancia de estas
especies junto a las vías de ferrocarril (exclusiones al
pastoreo} sobre los mismos suelos.

✓Caracterizaciqn de tapices naturales asociados a
unidades de suelo reconocidas determinando la
respuesta al cambio de manejo en términos de
producción, estacionalidad y calidad de la pastura.
✓ Determinar la tendencia evolutiva y velocidad de
cambio en los componentes de- los tapices sujetos a
diferentes manejos.

✓El pastoreo controlado con mayor carga y descansos
periódicos además de evitar la selección negativa
contra las mejores especies, se adaptarla mejor a a la
fisiología de las plantas forrajeras, determinaría mayor
velocidad de rebrote, eventuales cambios en la
composición botánica, mejoras . considerables en la
utilización y control de malezas y una distribución de
heces mas uniforme.

✓Estimar la contribución de las distintas especies del
tapiz a través del año.

✓En el pals no se han realizado suficientes estudios
para ajustar la técnica de pastoreo rotativo a nuestras
condiciones ecológicas.

✓Mediante la fertilización y la siembra de
leguminosas en cobertura. _sobre la pastura nativa) se
busca elevarla a un nuevo equilibrio de mayor
productividad. En este sentido, con el objetivo de
estudiar el efecto de los diferentes intervalos de
pastoreo sobre la instalación, producción y
persistencia de leguminosas •. introducidas, se
instalaron dentro de cada módulo de pastoreo,
parcelas con leguminosas sembradas en cobertura.

Producción del Campo Natural y C. N. Mejorado según frecuencias de pastoreo 
TIEMPODE ! TIPO ¡ N'IOE " FORRA�DISPOOÍBLÉ t. FORRAJE REMANENTE FORRAJE ' 
DESCANSO, , DE : PASTOREOS ; • AL �ÍCIO DEL f>ASTOREO ) AL FINAL DEL PASTOREO • DESAPARECIDO • UTILIZACIGJ 
• dias • PASTURA . POR Alilo l kgMS/há ••. % MS l kg MS/lla % MS • kg MS/ha % MS •
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35%. 
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2056 
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19% 
25% , CN . ; 3efst 29% : . 1398 . 
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61% 
SO% 

69% 

64% 
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59% 
69°/c, 
60% 
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67%. PROMEDIO 274$ • • 25% 842 . 34% 1953 

• 2414 •• : 3lo/Ó ¡ 1064 38% 1491 29% s6% 

Suelo: 

Unidad Río 

Tacuarembó 

Período: 

6/10/93 -

6/10/95 

Mejoramiento en cobertura el 23/abr/1993 con 3 kg de Trébol blanco, 5 kg de Tréb�I rojo, 9 kg de lotus oomículatus, 1.5 
kg de Lotus tenuis y 300 kg/ha de superfosfato simple 
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CUANTIFICACION-FISICA EN SISTEMAS SILVO-PASTORILES Y 
SUS INTERACCIONES .. 

lng. Agr. J. e:. MIUot1 
- In�. Agr.A. Vaz1

- lng Agr.R. Escudero2 
- lng Agr. l.. A. Gallo 2 -lng Agr. C. Pola3 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

• Existe poca informacion nacional para la adopción,
adaptación ó generación tecnológica en sistemas Silvo
Pastoriles. Esta alternativa productiva que combina rubros,
puede tener buena adaptación en grandes áreas
económicamente marginales tanto en la producción
pecuaria como forestal.
•La complementación de rubros productivos y actividades
laborales; así como la combinación de inversiones a corto,
mediano y largo plazo, pueden ser importantes en el
desarro1lo tecnológico, social e industrial de dichas áreas,
basado en la utilización sustentable del recurso natural

Objetivos 
✓Optimizar biológica y económicamente ta interacción
productjva de ambos rubros (especies forestales y
pasturas adaptadas a las mismas)
✓Conocer los cambios en· variables climáticas,
agroclimáticas y fisiológicas que expliquen los nuevos
modelos de crecimiento estacional de las pasturas
(temperatura balance hídrico, evapotranspiración,

• longitud del día, penumbra, calidad de luz, etc.) frente a
testigos sin forestar.
✓Cuantificar la producción y los cambios evolutivos en
la composición botánica del tápiz, a diferentes
distancias de los árboles.
✓Determinar el efecto de las distancias entre árboles
sobre las especies forestales evaluadas (diámetro,
alturas, tasas de crecimiento ),sobre factores climáticos,
y sobre el crecimiento relativo de las pasturas
(producción estacional y anual, calidad del forraje y
composición botánica del tápiz)
✓Establecer un sistema productivo, en el cual se ptleda
evaluar simultáneamente la producción de madera,
forraje y carne.

RESULTADOS ESPERADOS 

•Estimacion de los cambios en la eficiencia de la
producción y calidad de forraje;efectos de distancia
entre filas sobre la pastura y sobre las especies
forestales.
•El efecto del sombreado sobre la pastura puede ser
estratégicamente rentable ya que podría simular un
efecto de riego sin costos (reduciendo la
evapotranspiraci6n.
•Otro resultado de interés futuro, será la
determinación de modelos de crecimiento de las
pasturas, de los árboles y de las interacciones con
las distancias ó proporciones de ambas producciones

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

•Nuestro disclímax pastoril �on predominio de
pasturas cortas-, proviene en la mayoria de las
situaciones (exepto en los litosoles),de una vegetación
arbustiva y subarbustiva que existia antes de la
introducción de la actual ganaderia
(Hemandarias, 1614 -17)
•En exclusiones del pastoreo, se observan rápidas
regresiones a la vegetacion climáxica arbustiva y/o
subarbustiva. En su sombra aumenta la frecuencia de
especies invernales de altísima calidad y que otrora
fueron mucho más abundantes que a pleno sol
(Bromus unioloides, B. brachyanthera, Agropyron
scabrifotium, Stipa megapotamica, S. hyalina, etc)
•La sombra también favorece otras especies estivales
nativas de gran interés, por un balance hidrico más
favprable en el verano, al reducirse la
evapotranspiración (Paspalum dilatatum, Axonopus
compressus, Setaria argentinensis, Stenotaphrum,
etc).
•Por lo que antecede, se deduce que nuestros tapices
naturales presentan buenas aptitudes para aprovechar
las restricciones de luz en sistemas silvopastoriles,
dando por resultado una mayor producción invernal
(lo que también beneficia a los animales por menores
temperaturas.en verano y mayores en invierno).

. MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se instalara en un predio comercial ubicado 
en el km. 100 de ta ruta 8. 
En un monte de ALAMOS se instalaran cuatro 
sistemas: 
❖ Sin raleo, sistema 6x4
❖ Una fila por medio rlileada, sistema 16x4
❖ Dos filas raleadas, sistema 26x4
❖Sistema con distancias mayores ó iguales a 50 m
entre árboles (N-E-W) sin sombra
Especies a utilizar: 
Festuca arundinacea - Bromus auleticus - Dactylis 
glomerata - Lolium multiflorum - Bromus unioloides -
Holcus lanatus 
Panicum maximun - Paspalum dilatatum - Paspalum 
plicátulum. 
Trifolium repens+Lotus corniculatus - Lotus 
pedunculatus - Trifolium pratense 

•Docentes de Forrajeras DDP AP
2oocentes del Departamento Forestal
3Dirección Forestal 



• ,Proyecto Regional

Producción de semilla de Lotus tenuis 
Responsable de Proyecto: lng.Agr. (MSc) Juan C. Millot

Responsable de Experimentos en la EEBM: lng.Agr. Alicia Vaz

Objetivos 

□Conocer las fechas de alivio que
determinan una mayor concentración y 
abundancia de floración con madurez 

simultánea en cada localidad. 

□ Determinar el nivel de fertilización que
junto a la fecha de alivio maximice
rendimiento y calidad de semillas en cada
localidad.

□ A partir de los tratamientos propuestos,
cuantificar la posibilidad de una segunda
cosecha.

□ Estimar las producciones de forraje en
el primero, segundo y tercer corte para
determinar la curva de producción
primaveral de la especie.

□ Realizar un análisis conjunto de los

resultados para reunir en tres años, nueve
ambientes distintos.

Tratamientos 

□ Fertilización:

• O; 100 y 200 kglha Fosfato
diamónico

• O, 100 y 200 kg/ha Supertriple
□ Manejo: 3 fechas de alivio:
• 30 de octubre
• 15 de noviembre
• 1 de diciembre

Experimento 1 

□ Localización: Est.Exptal. Bañado de
Medina

□ Suelo: Gleysol. Rio Tacuarembó
□ Instalación: El 1 O/oct/95 se inicia el

expto sobre una pastura
subespontánea de L. tenuis en campo
natural.

□ Diseño Exptal: Parcela dividida en
bloques al azar con cuatro 
repeticiones 

Experimento 2 

□ Localización: Estancia Larrañaga -
Fraile Muerto

□ Suelo: Gleysol. Rio Tacuarembó
□ Instalación: El 24/oct/95 se inicia el

expto sobre una pastura subespontánea
de L. tenuis en campo natural.

-□ Diseño Exptal: Parcela t:lividida en
bloques al azar con cuatro �epeticiones

,-,,,, Lotus tenuis. Estancia Larrañaga. Nov/ 1995 




