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1- I)f'l'RODOCCIOH 

Desde su reorganizaci6n el ClAAB , (INIA, 1990) desarroll6 o 
adaptó técnicas mejoradas de producci6n con el objetivo de 
increaentar rendimientos t181cOB y econ6micos o eventualmente 
dlBllinuir costos. 

Es asl que hoy se cuenta con cultivares nacionales de casi todas 
lo\8 especies forrajeras introducidas, (leguminosas y gramineas 
anuales, bianuales o perennes) con recomendaciones sobre m'todos de 
delllbr"a, inoculaci6n, fertilizaci6n y manejo para lograr una 
p.rsiatencla razonable y una transformaci6n eficiente en distintos 
productos animales. 

Existe información sobre la persistencia de pasturas, sus vias 
de degradaci6n, la evoluci6n de su composici6n botAnica y calidad, 
su poder de fijaci6n de nitrógeno y de restauraci6n de las propiedades 
tlsicas de los suelos bajo régimen agrlcola. 

En el Area de bovinos de carne se ha generado información sobre 
el manejo de ganado de crla' para mejorar su pertormance (destete 
precoz o temporario, diferencias de edad al primer entore, condición 
corporal, etc. ) (1) Particularmente en el proceso de engorde en 
pasturas mejoradas se cuenta con información sobre el etecto del peso 
inicial en etapas posterior•• y distintos grupos raciales (puros y 
sus cruzas), machos enteros, castrados y comparados con las hembras 
hasta su evaluaci6n final a la faena, (2) utilización de crecildento 
compensatorio etc. 

La idea central de que la investigación agropecuaria no debe 
limitarse a p.roducir nuevos conocimientos aislados sino que debe 
verificar si las mismas son operables en condiciones reales (5) apoy6 
la instalación de un ensayo que compara 7 sistemas de rotaciones ()) 
que van desde la agricultura contInua hasta una rotaci6n con 4 aflos 
cultivos y 4 aflos de pasturas. Sus objetivos son: a) detinir 
rotaciones que permitan mantener o mejorar la fertilidad del suelo 
en forma econ6mica maximizando la producci6n por unidad de 
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Este ensayo que aOn continóa al dia de hoy , ha sido motivo de un 
exhaustivo an4119i5 en lo que hace a evoluci6n dol t6storo y materia 
org4nica, din4mica de enmalezallliento y resultado econ611lico tinal 
(4). 

En el afto 1974 se considera que existe un cl1mulo de intormaci6n 
analitica suficiente como para iniciar el programa Nacional de 
Experimentaci6n integrada (6) cuyos objetivos son: 

1- demostrativos, como implementar el funcionamiento de la 
tecno16gias generadas operando en conjunto a 1011 efectos de promover 
cambios estructurales. 

2- retroallmentar a la investig¡aci6n anal1tica sobre aqusllos 
t6picos donde sea necesar io profundizar o pulir ayudando as!, a la 
priorizaci6n en la a8ignación de recursoa. 

II- IIII'OIUO.CIOIl AllALITICA ODlIRADA 

Al Area uso y manejo del suelo 
Del an4lisis del experimento de rotaciones y algunos otros a 

los cuales di6 origen, surgen los datos que se presentan en loa 
cuadros 1, 2, 3 Y 4. 

uadro 1. Evolución de las propiedades Uaicas, durante laa faae 
e cultivos y pasturas. 

ETAPA PASTURAS ETAPA CULTIVOS 
1 ------> 4 1 ------>4 

ensidad aparente 1.4 BAJA 1.3 1.1 SUBE1.2 
(gr/cm3j 

acroporos idad 10 S1JBE 14 22 BAJA 17 
CO) 

enetrabilidad 47 BAJA 4l 13 SUBE 34 
(k.9/cm2 j 

ESULTADO MEJORA DETERIORA 

te: Gerc1.a, F.,1978 

uadro 2. Evoluci6n del fósforo inorg4nico y porcentaje de nitr6gen 
otal en un sistema de rotacionescultivopasturas. 

ETAPA PASTURAS ETAPA CULTIVOS 
1 ------> 4 1 ------> 4 

os toro inorg'nico 16 BAJA 5.5 10 SUSE 16 
9 P/g 

orcentaje Nitr6geno 0.2 SUSE +15\ 0.22 SAJA 14\ 
total 

Fte: Hor6n,A. como per8(1992) Oiaz, R. Simposio Rot. (1992) 
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uadro). R6n¡jblÍetlt.o do trigo y 9ira.ol ( expr••ados como porcentaj 
• la producci6.1 obtenida un el aequndo afto) ,eiquiente a una prader 
r.via con !5 aftoe de duraci6n. 

No. de cultivos luego de prad.ra.! 10. 20. )0 40. 50. Aqricultura contInua 
irRIGO 125 100 40 25 40 
tlRASOL 110 100 80 75 

uadro 4. Grano total acumulado en ) a .t.... d. rotac on•• (p.r 
e 16aftos) . 

. 1atema Total de grano 
acumulado 

Acumulaci6n de paatura 

qrlcultura contInua 
(tonelada./ha) 

2' 
(toneladas/ha 4 aftas) 

O 

r91-icultura contInuar C.rtilizantes 35 

~ anos de cultivos + 
~ aftas de pastor.o ,. " 
!.4. con.ideracionea mAs importante. .on: 

- La atapa de cultivos capitaliza la. mejoras en propiedades 
Uaic•• y los incrementos loqrados de .ateria or94nica traduci'ndoloa 
en rendimientos, d.jando un rastrojo enriqu.cido en t6atoro. 

- La etapa de pasturas re.taura las propiedades tlaicaa 
d.terioradas y origina incremento. de materla or9&nlca, llevando el 
nivel de t6storo no utilizado por 1011 cultivos a IIU. valore. 
oriqinale•• i no •• rafertiliza en ••ta etapa; esto, considerando 
la. dosi. de fertilizaci6n normalmente utilizadas (80 a 120 kg/ha 
de tertil1zantes binarios (20\ N, 40\ P205). 

- El efecto de las pastura. no dura m4. da dos o tres aft08 en 
cualquiera da las propiedades que mejora. 

- La mejora de las propiedades flsica••e debe a los cambio. 
en la composici6n botinica (.tecto d. las gral'dnea.). 

- La mejora en materia orqAnica y nitr6geno son funcion.s de 
la productividad d. la pastura y no va mAs a114 del cuarto afto. 

- Cultivos que responden a propiedades !lsicas (girasol) y al 
nitr6geno (trigo) llegan al mismo nivel de rendimiento que bajo 
agricultura continua al t.rcero o cuarto cultivo consecutivo lu.go 
d. la etapa pastura•. 

- El total de granos acumulado en 16 afio. indica la inviabilidad 
para el Uruguay de practicar una agricultura contInua, e inclusive 
aOn con la aplicaci6n de insumos (agricultura contInua + fertilizantes) . 
Esta si bi.n mejora los re.ultados flsicos de la primera opci6n supera 
ligeramente a los obtenidos en la mitad del tiempo con la mitad de 
insumas aplicados con relaci6n a la rotaci6n con pasturas. 



- El :}}.-u'J 'l:I~' ('.:; un 1; ... 1 .. glullH,lGrO-aqrlcola atln en sus mejores 
suelos. 

- El e)(cedent:~ do panturaR puede ~cr Cllpital.hado e:n producto 
animal divltrs': r.j(":"!'Ido 01 sistoftl<l., denotando la complementaridad de 
las 2 etapas. 

B) conocimientos :!Iobre factores que afectan la productividad y 
IIstabilidad de l.!l·· pasturas. 

Ante la necesidad de producir alimentos, es necesario saber 
cuales son los factoras que afectan la productividad y .stabilidad 
de las pasturas de reposición. El patr6n de comparaci6n en 
productividad es la paatura nativa (cuadro 5). Cuando all toma la 
desición de sustituir una comunidad de especies botánicas naturales 
( már¡ de 20 especies productivas), por 2 Ó 3 (mezclas forrajeras 
usadas en la reposiciÓn) la pastura reaultante es mAs frAgoil, 
dependiendo la estabilidad y persistencia d. sus componentes y del 
suministro adecuado de los insumas nece.arios para mantenerlas 
productivar¡. Por lo tanto las ventajas en producci6n deben ser 
considerable. para justificar la inversiÓn. La figura 1 repr.s.nta 
los problemas de producci6n y persistencia para la zona de 
influencia del INIA La E.tanzuela. 

Cuadro 5. Productividad de pasturas se96n tipo de suelo y 
anejo. 

CN CN+P CN+PVS	 PADRERA 
CONVENCIONAL 

----------------- Ton I MS / Ha ------------- 
Basalto superf icial 0.8 0.9 1. 4 
Basalto profundo 3.8 4.2 5.6 8.9 
Cristalino superficial 1.~ 2.2 3.4 
Cristalino prOfundo 2.1 4.0 4.5 9.0 
Fray Bentos 4.0 5.6 6.0 9.6 

Fte: Pasturae IV (14) 

Resultados de loe proyectos Sueloe (8,9) y Forrajerae (7) 
indican que: 

- La fertilizaci6n fosfatada por sI eola no previene el descenso de 
los rendimientos. 
- El m'todo de implantación de pasturas independientemente de que 
sea siembra pura o asociada a algün cultivo depende de la 
fertilizaciÓn inicial. Mientras que las lequminosas requieren 12 
ppm de f6sforo (P) y siembra al voleo (datos de 20 al\o&) , las 
qramlneae necesitan inicialmente nitr6geno y con siembra en lineas 
(datos de 10 a1\os). 

- El manejo y utilizaci6n de las pastura 80n factores determinantes 
de su productividad. Estos •• basan en el conocimi.nto de las 
interacciones entre los componentes de la pradera, su crecimiento 
estacional, su sensibilidad diferencial al pastoreo en distintos 
momentos del al'io y se consideran en el mismo orden de importancia 
que los requerimientos de los animales que la pastorean .

• 



- La hh~~o::-ia <191-1eo]" M,c<lrlor GstA en gran parte deterllinan40 
la. V1a5 i(l d"Jradl'lc16n I:al como se presenta en ~l cuadro 6. 

----, 

~~~~~_~:..._~:~~_~~_~~~:~~~~:~~_~~~~~_~:~~~~:~_~~:::~~~_~:~~:a 
in historia agrlcola ------------------> Caapo ,,"tu:eal 
- Gralll!nEla perenne 

bien implantada ------------------> eramlnca perenne. 
- Gramínea perenne 

lIlal implantada ------------------> Gramillal 

A loa cuatro o cinco afto. la producci6n da la pradera e. a1mllar 
o interiora la flroducci6n del campo natural. Eato e. con.ecuenci. 
de la degradaci6n de la paatura, perdi6ndo.e la dominancia de la. 
legumino.ae en los primeros dOIl a tree al'\o& dejando au lugar al 
componente gramínea que corresponde, .ego,n ae observa en el cuadro.. 
- Cebido a la marginalidad del clima y de 108 sueloa del Uruguay, 
para los cultivo. extensivos de invierno, la aiembra aaociada en 
t6rllinoa generales no reduce el rendimiento del cultivo, aalvo en 
el ca.o del lino. 

- El principal factor de competencia entre ambo. es la luz. R.aultado. 
exp.rimentalea indican que al momento de mAximo deaarrollo 
vegetativo del cultivo el orden de intercepci6n de la miama e. 

Avono 80 , Cobodo '" Trigo '" 

,Lino 42'I 
- La competencia por nutrieJ:lte. , nitr6qeno (N) mantiene el mi.mo 
ordenamiento que la competencia por luz. 

- El desfa.aje en producci6n de forraje que ee registra entra la 
aiembra pura y la aaociada en general ae nivela al aflo de in.talada 
la paetura. 



IU- IHI'LZMBNTACION bit 'I8Tmo. 

A- Conceptos tomados como ba.e
 

-complelllentaci6n de etapas aqrf.cola/pastura
 

-Necesidad de un periodo aqrlcola no mayor de 3 a1\08.
 

-Necesidad de un periodo de pastura de al .eno. la misma duraci6n.
 

-La producci6n y calidad de la pastura para su utilizaci6n con
 
animales es mAxima en los J primeros afio. de instalada.
 

-Las siembras asociadas a cultivos de invierno se constituyen en el
 
pilar de la rotaci6n
 

8- Objetivos especificos del 1IIodelo flaico propuesto
 

1- Lograr un uso intensivo y conservacionista del suelo, minimizando 
perlodos improductivos; y adecuando secuencias de cultivos que 
permitan explotar las condicion.s creadas de fertilidad residual 
posibilitando asl altos rendimientos alir1colas. 

2-Alcanzar una alta eficiencia de engorde en base a terneros de 
destete o sobreaflo, que en condiciones de pastoreo deberAn mantener 
un ritmo de lianancia acelerado para acortar el periodo haata faena. 

l-Utilizaci6n racional de laa pa.tura. conciliando los requerimientos 
de las altas tasas de lianancia animal con un aprovechamiento que 
posibilite maxil'liir:ar producciones de torraje de calidad con una 
adecuada peraistencia del mismo (15). 

C- Modelo t1aico instalado 

En el al\o 1977 se destin6 un Area de 102 has. divididas en 9 
potreros, 8 de los cuales son manejados en rotaci6n. Sus etapas son: 
44 meses de pastura de Festucll, Trébol blanco y Lotus sembrada 
asociada a trigo. Cuando se rotura se utiliza sorgo para grano como 
cabeza de rotación seguida de un trigo asociado a Trébol rojo. Este 
se pastorea durante'" lIleses luego de cosechado el cereal El 
6lqulente periodo agr1eola es glcasol, trigo, girasol de segunda y 
un úl el 1'110 CU 1t i YO de tr igo asoe iado a la pastura de 44 meses que cierra 
el elclo. Es una rotaeibn a 8 aflos estando cada ciclo de la mislIIa 
representada todos los aflos en una de las parcelas. Esta secuencia 
es complementada con un potrero de campo natural meJorado. 

Las nect6reas ganaderas reales. el porcentaJe de las mismas ocupado 
por tlpOS de pasturas. la dotacI6n 'i categorias utilizadas en el 
promedio de los 8 Clelo& evaluad05 se presentan en el cuadro 7. 



=Uadro ,. Esquema torrajero de la Unidad Agrlcola-ganadera 1977
984 •• 
satu.ra Duraci6n Porcentaje del A.rea 

(meses) (\) 
Astuca-blanco-lotU8 68.6 

rrébol rojo " 13.7 
ampo nato 1118j. 17.7• 

TOTAL 100.0 

rea de pastoreo/afto 63 has,
 
otaci6n UG 400 kqs/ha 1. 84
 

Se utilizan 120 terneros de destete que lnqreaan en mayo-junio y 
se venden a frigor1tico entre 18 a 26 melles de edad completAndose 
la carga animal con 32 novillos adultos de invernada corta (junlo
julio a diciembre) lo cual da una durac16n del ciclo de 
aproximadamente 385 d1a..Todas las salidas de an1males son con destino 
comercial al igual que en una explotaci6n com6n. 

Cl- Manejo de pasturas y animales 

Se intenta lograr buenas acumulaciones de torraje sin que éstas 
comprometan la calidad del forraje ofrecido. La utilizaciOn del mismo 
se realiza combinando perIodos cortos e intensos de pastoreo (altas 
cargas instantAneas por no mAs de 15 a 20 dlas) con largos perIodos 
de descanso entre los mismos (mAs de 60 dlas) . 

Los animales se manejan en bloques y con pastoreo controlado. Los 
criterios utilizados son: realizar los cambios de potrero cuando se 
considera que hay limitantes de accesibilidad al forraje, evaluando 
el estado de las restantes pasturas y destinar aquellas que se piensa 
posibilitan los mejores aumentos de peso o cumpla mejor con los 
objetivos perseguidos. No 8xiste un orden preestablecido pudiendo 
incluso volver a la misma parcela de ser necesario. 

A pesar del tamatlo reducido de los potreros (11 has. en promedio) 
se hace un uso intensivo del alambrado eléctrico lo que posibilita 
disminuir 108 tiempos de pastoreo, comer mAs uniforme y aumentar la 
util izaciOn, reftlov iendo restos secos etc. Concomi tantemen te 
aumentan los periodos de descanso. 

Se utiliza pastoreo de cabeza y cola lo que permite seleccionar 
o desflorar la pastura con los animales pr6ximos a venta. 
uniformizAndose la pastura remanente con la "cola- sin comprometer 
mayormente su ganancia. Si bien se trata de hacer un buen manejo de 
pasturas, prima el animal sobre la misma que en definitiva es el 
producto terminal. Las pasturas de 4 anos, las de 9 meses de duraci6n 
y el campo natural desempet'lan un papel fundamental en estos esquemas 
intensivos constituyéndose en las pasturas de wsacrificio~ que 
permiten capitalizar al m!ximo la calidad que ofrecen las pasturas 
jOvenes (ler. ,2do. ,y Jer. al'\o) para producir carne. 

El manejo sanitario de los animales consiste en cumplir con las 
vacunaciones obligatorias, vacunaciones preventivas (clostridiosis 
y carbunco) y dosificaciones mOltiples, no existiendo un técnico 
veterinario destinado a éste proyecto. 



C2- Resultados 

En la f iqura 2 se presentan los resultados obtenidos en 6 ciclos 
de engorde. logrAndose una producción de carne pro.edio de 445 kgs 
por ha. de pastoreo por ciclo o 400 kq. de carne por ha. por afio Con 
un coeficiente de variación de 15t. 

La variación en mas o menos 60 kq. carne/ha es similar a resultados 
obtenidos en otros sistemas y ensayos analIticos basados en esquemas 
forrajeros estables de este tipo (10.11) asl como la de registros 
obtenidos por alguno. productores (cuadro 8) lo cual brinda .As 
consistencia a los resultados obtenidos. 
Las medida. de pastura. tomadas a ras del suelo dan una oferta de 
materia .eca (M5) /ha/aflo de 9000 kgs. el el e.quema probad.,. 
habiAndoae logrado una preeión de pastoreo (kilos de forraje ofrecido 
cada 100 kgs. de peso vivo) de alrededor del 6t. necesitAndo.e 20 
kg8. de M5 lilAs/menos 3 kgs. para producir 1 kg. de carne (eficiencia 
total) . 

uadro 8. comparación de resultados obtenidos en la Unidad 
gr Icola-ganadera y productores. 

Estanzuela Mejores Carpetas Pais 
orcentaje area Productores 
ejorada del 
otal del predio 61 70 2. 
gs. carne vacuna 
a/aflo .00 260 '0 '5 
anancia diaria 
atimada (g/a/dia) 610 500 330 12' 

Los rendimientos de cultivos agrlcolas son similares a los obtenidos 
por los mejores productores en trigo y g.irasol e inferiores en sor90 
granIfero. estando lejos del.potencial. 

El plano nutritivo medido a través de la ganancia diaria, la 
proporción de mejoramientos y la carga utilizada explican la brecha 
existente, apareciendo un grupo de productores de escala similar que 
comienza a tener registros simi lares. 

C3- Camino transitado de 80 a 400 kgs de carne/ha. 

La concresión del esquema de rotación cultivo: pastura 
planificado permitió contar con un balance forrajero estable a lo 
largo de los al'los (todos los al'los se cuenta con praderas de 
ler .• 2do. ,3er.,y 4tO. ano; y 9 meses de T. rojo) posibilitando 
conocer su potencial de producción de pasto y adecuar la carga animal 
al misfllo, independizAndonos en parte del efecto año. 

Los cultivos de verano usados como cabeza de rotación disminuyen el 
Area de pastoreo en primavera y la inclusión de animales de invernada 
corta permite nivelar en parte la desmedida oferta primaveral que 
provoca el trabajar en un esquema 100\ mejorado. 

En los inicios se ajustó la dotación por la producción invernal 
resul tando en 1.2 UG/ha estabilizAndose con la incorporaciones antes 
mencionadas en 1.8 UG (400 kga/ha) para los 6 ciclos . 

• 



Numero.os trllblljos penai ten aostener que en predios de hasta 600 has. 
aproximadamente la planificación forrajera, la estabilidad del 
balance y un manejo animal ordenado rapidamente nos sitCla en loa 260
300 kqs. de carne prOducida/ha. 

IV- PROBLBMAS IDZHTIPIClUK)8 

El anA lisis de los primeros 10 afios y de los Oltimos 6 ciclos de la 
Unidad permitió identificar varios problemas. Se dieron una serie 
de cambios, en la conducción técnica p.L. Castro, G. Chiara 1974
1979., D. Rieso 1979-1992), en las especies forrajeras utilizadas 
en las mezclas ( alfalfa Chan6 y Festuca K31 por Lotua 1978 y Festuca 
Estanzuela Tacuab6 1980, Falaris urunday 1992), las variedades Je 
trigo (dependiendo de la dinAmica varietal de la eapecie), en la 
pérdida de importancia nacional de algunos cultivos (sorgo) y en el 
resurgimiento de otros ( maiz), en la aparición de nuevos herbicidas 
etc. En la medida que dichos cambios aon propios de la din6mica de 
la información y no han afectado marcadamente la unidad los definimos 
como· no estructurales". 

A) Problemas estructurales 

1- Bajos rendimientos del cultivo cabeza de rotaci6n (sorgo): 
La necesidad de espacio animal resultante de las altas cargas 

manejadas , las preferencias de los encargados de la conducci6n 
unidas a una presi6n mayor por datos de performance animal y una 
rotación agrlcola demasiado intensiva con poco tiempo para laboreos 
explican en parte los bajos rendimientos obtenidos (1800 kg. granol 
ha, promedio 8 aftos). 

2- Engrami llamiento progresivo 
En composici6n bot6nica el peso de la gramilla paa6 de un 5\ promedio 
de todas las pasturas en 1975 a un 30 \ en el al"lo 1984. Sus 
consecuencias tueron: bajar la calidad del torraje otrecido, 
reducción de la paraistencia productiva de la pastura, encareciendo 
los laboreos agrlcolas a los efectos de lograr una buena preparación 
de las tierras (12). 

3- Performance animal 

El predominio da las leguminosas an las )lezclas fundamentalmente 
durante los dos primeros al"los, la .stacionalidad de las pasturas y 
la baja contribución de las gramlneas hacen que el meteorismo sea 
la causa del 75' de la mortandad total, que ell del 8\. 
Si blen se logró una buena ganancia anual (promedio 600 grs.), se 
dleron una serie de motivos que llev6 a una ganancia promedio invernal 
de 170 a 200 grs diarios. Ellos son: la alta carga animal manejada 
, asociada a la sobreposici6n entre animales ingresados y 1011 aOn 
no terminados en el ciclo y diarreas de origen no identiticado( 
dietéticas o parasitarias). 

En cuanto a la meta de maximizar la eficiencia bio16gica que determinó 
a trabajar con categorias de destete, problemas comerciales que 
imposibilitan colocar animales de 350 - 360 kgs. terminados de 18 
meses de edad en el perIodo de zafra (marzo-abril-mayo) obliga a la 
ine! iciencia de mantenerlos gordos hasta entrado el invierno, 
incrementando asl la sobreposici6n otofto-inviernal de categorias 
originando un efecto adverso que atenta contra la eticiencia global. 



.. , 

...tt:....... 

.. 
<lO 

lOO .. 
'" ~rn..l, 

ca.z "'_ 

'i<;Jura .:l.	 AUlllento de peao vivo 
en .eia cicloa d.l 
aiat_a de invernada 
intenaiva. 

==RJRt',4K~ 

=-""""" 
tt", =~~
 
'~[ c::J~~


="""' 
"'" """""" 
l.a ::::

IN6/IE50: MIro M.-JUNlO .lf,N·JlJt.:l#1D 
ES/1fIIJ.f 

•:M 
,1.<;Jura J.	 Balance forrajero e.tacional. An1.lllalea utilir.adoa en el aht_a 

Modelo invernada ..I..ta. actual. 

10 



v- sOLucIona n01'1)Iul'l'U y TJl.AJlaITADU 

A partir de 1968 •• decide disminuir la intensidad de la rotaci6n 
(pasando de 6 cultivos a 5), alargar el periodo de uso de la pastura 
corta (9 a 13 meses), acortar unos meses la utilizaci6n de la pradera 
de larga duraci6n (de 44 a 40 meses), usar herbicidas contra gramilla 
en forma estrat'gica (disponibles en plaza). Estas alteraciones 
tecnol6gicas se llevaron a cabo con el objetivo de aumentar los 
periodos de laboreo y obtener asi mayores rendimientos. 
Resulta fundamental elegir aquellos cultivares adaptados a 
siembras tempranas, con .enor contenido de rastrojo, con mayor 
calidad del residuo remanente, de ciclos cortos (cultivos de 
verano) y lo mas adaptado al espacio de tiempo destinado a él. 
Se busca no solo la mayor probabilidad de conseguir un buen 
rendimiento , sino eliminar el residuo lo m.ts rapido posible 
(pastoreo directo o alguna forma de conservaci6n) y aumentar las 
posibilidades de concretar la etapa siguiente de Ilejor forma. 

Desde el punto de vista del animal numerosos ensayos sugirieron 
la posibilidad de aumentar ao.n ús la dotaci6n dosificando mejor las 
pasturas, Ilediante una restricci6n cada vez mayor del area 
pastoreable mediante un uso mas intensivo del alambrado 
eléctrico. Con esto se aument6: la eficiencia de utilizaci6n del 
forraje disponible, la calidad y unitormidad de los rebrotes y 
también los periodos de descanso, originando excedentes de forraje 
que pueden resultar perjudiciales para la producción de la pastura. La 
aparición en el mercado de • .tquinas enrolladoras de alto rendimiento 
capaces de henif icar hasta residuos de cosecha de maiz, etc. y la 
necesidad de apuntalar la producci6n de carne en el momento de m.txima 
crisis, permiten incorporarla rapidamente como una herramienta de 
rutina que permite uniformizar anualmente la oferta de forraje en 
los periodos criticos con los excedentes generados en periodos 
favorables. Es asi como se incorpora la heniticación poniéndose como 
meta lograr un tardo redondo grande por animal (4 kg8 de heno/animal/ 
90 dias) para poder enfrentar con mayor seguridad los periodos 
criticos invernales o estivales. 

Intentando conciliar la eficiencia biológica con la econ6mica se 
tOlla la decisión de sustituir una parte importante de los destetes 
por sobreal'los ganando asl unos 30 a 40 kgs que permiten colocar los 
animales terminados en los momentos de zafra por su mayor peso final 
aspecto que a su vez disminuye la sobreposici6n de categorias en 
invierno. 

Se estudi6 tambi6n la posibilidad de complementar el esquema 
torrajero con un area de forraje de alta calidad adelantando el 
momento de siembra del trigo y asl sembrar la pastura asociada. Esto 
se incorpor6 rapidamente dado el 6xito obtenido en los ensayos 
llevados con tal fin (mermas del 20 , del rendimiento del trigo y 
ganancias animales entre 900 y 1000 grs diarios en invierno). 

El aumento de los tiempos de barbecho y los posibles sobrantes de 
torrajes de baja calidad lleva a introducir categorias ovinas de 
bajos requerimientos para poder utilizar mas eficientemente este 
tipo de materiales y posibilitar aumentos de carga ademas de una 
diversificaci6n de la producci6n. 

11 



VI- Rt8u(,1..1.llO~ 19u6-1992 

Las categorlas de animales usadas, de entrada, salida y la 
dotbciOn resultante en unidades ganaderas se presenta en el cuadro 
9. El bal1!1nce torrajero logrado se resume en la t'igura 3. 

El rosultado de los ca.bios introducidos permitiO elevar la 
dotación en un 331 (de 1.8 a 2.4) manteniendo una pert'ormance animal 
c8ei idéntica e incluso mejorAndola (de 600 a 667 grs) y una 
producci6n de carne en el entorno de los 550 kgs/ha de pastoreo. 
El cambio de categorias de destete por sobreafl05 penaitiO tener un 
mejor resultado t'isico al poder vender los animales terminados en 
el momento apropiado. Se le asigna a la henit'icaciOn ( de ra.troj'.,s 
y excedentes de pasturas) y al cOlllplemento del eaque.a con trigo. 
de pastoreo una mejora en la qanancia invernal en el orden de lo. 
170 grs (de 170 a 340 grs) 

El mayor impacto del rendimiento del nuevo esquema tue en lo. 
rendimientos de los cultivos, logrAndose un promedio de producci6n 
de maiz,sorgo y girasol da 4000,4500 y 1000 kqe. de grano/ha 
respectivamente. Los rendimientos en trigo y cebada t'ueron de 2000 
y 3500 kgs. 

VII- PUIPECTIVAS 111' .''f'DDIO .Herruientae en••yada•. 

La integraciOn regional (mercosur) que ao.n no se sabe callo va a 
actuar, amenaza nuestra competitividad aqrlcola en lo que conciarn. 
al sector e incluso se duda de sus efectos sobre la qanaderia de 
engorde. 

El trigo cumple un papel t'undamental en el paquete tecnolOqico 
propuesto ya que ha lIido el vehiculo netamente nacional para instalar 
la pastura asociada. La necesidad de dotar al productor de 
herramientas que le per1llitan decidir el destino de cualquier cultivo 
lo mAs tarde posible en el ciclo del mislllo, la coincidencia de que 
un mes pre-cosecha en 1011 cereales es el momento de m4xil'lla acumulaci6n 
de materia seca sin comprometer su calidad y el resurgimiento de la 
tecnologla de ensilaje en el sector han llevado a bll.plementar una 
serie de ensayos. En los _ism08 la paetura de alta calidad cada vez 
mAs restringida constituye el aUlllinlstro de proteina y fibra de 
calidad común a todall y un testigo obligatorio relacionado a la. 
etapas cumplidas en afias antariores. 

A) 8CPLBKEJlTACIOII call' CO_CBftDD08 

Los distintos experimentos evaluados se han desarrollado sobre 
dos tipos de pasturas: praderas de tercer afta de alta calidad (JO\ 
de leguminosas y mAs de 15 cm. de altura) y verdeas ( avena o trlqo 
con raigras y trAbol rojo). La. cateqorlas animales utilizadas han 
sido sobreai'lo o de dos aftoe y medio con pesos iniciales entra loa 
230 y 390 Kgs. 

Las presiones de pastoreo practicadaa han variado entre 1.5 'Y 
3.0 \ del peso vivo (1.5-3.0 kg•. de MS de t'orraje verde por dla, 
por cada 100 kgs de peso vivo) para perIodos de 14 dlall no 
permitiéndose a loa anilllale. acceder al Area ya pastoreada. 

El periodo de evaluaci6n dura por lo menos 75 dlas a partir del 
lo. de Julio. En el cuadro 10 .e pre.entan resultados promedio. de 
5 afias considerando distintos auplemanto.: sorgo, cebada, malz, 
afrechillo, ["aciOn lechera, con resultados si.ilares en todos loe 
casos. 
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fo-"Uaaro 10. Inronacl.on pro.eal.o 5 ano. a••up.l•••n-c.cl.on a. 
ovillos .n do. pre.ion•• de pa.tor.o. 

PREStON DE PASTOREO 
1.5' 3.0\ 

utilizaci6n d. paatura 
arqa inatantAn.a (an/h'l 
anancia diaria (kq./dIa) 

8C 

"0.226 

•• 
21 

1. 023 
aqnitud d.l .f.cto ALTA NO EXISTE 
ango d. auainiatro .ficient. 

(kq.) 2-3 
ficiancia (Xq d••uple••nto/ 

kq d. PV obtenido) 3.8 

COWIIDDAClOnl 

-Son n.c••aria. alta. carqa. inatant6n.a. y un ••••r.do ••n.jo de 
p••tor.o p.ra pon.r al ani.al .n condicione. de loqrar una alta 
r ••pu••ta bio16qica de conv.ra16n d.l .upl••ento an carna. 

-Pr.p.r.do .1 anilaal, .1 rango d. reapue.ta efici.nta al .Ulainiatro 
da .uple••nto •• lllUy e.tr.cho y no va 116. a1l6 de lo. 2 a 3 )(9•. de 
.upla.anto diario•. 

-Sólo con .anajo de pa.turaa a llenare. carga. (3' de pre.ión de 
paator.o) .a poaibla obtener .xc.l.nte. parforaanca. individualea, 
ain coato de racionamiento pero loqica.enta con .anor capacidad de 
carqa y producción por hectAraa. 

En al pra.ante a!'lo ae introdujo COIIIO principal cambio 
aatodológico un mayor ordenami.nto de la oferta forrajera dividiando 
al Araa a.i9nada para 14 dIaa .n 4 peraitiendo el acce.o da loa 
anilllala. a paatura. frescas cada 3 a 4 dIa•. El re.ultado de ellta 
.odificación fua una notabla ••jora en al comportami.nto de 1011 
animales tastiqoa (practicalllente duplican .u 9anancia diaria) 
10qr6ndose la .ayor respue.ta biol6qica a nivela. de lIullliniatro d • 
• uplellento aOn manares (1.2- 1.5 kq/hA/dla) 

1) 0.08 ALTDJlATIVOI DI ct1LTIVO' y RI8IOUOS DI COI.cDI IOPLIXDlTACIOIf 
10'R. PAlTOJ.A U_ftIMGIDA 

Frenta a la crisis de pracio. de lo. productos aqrlcolall y con 
1011 objetivo. ya mancionado••e han venido cuantificando loa efectos 
d. 8uplemantar pa.tura. da alta calidad ofrecida. an fortDa 
re.tringida con .il05 d. cultivos qranlfero. y prad.ra y con henos 
tanto da ra.trojo de cultivo. coao talllbi'n da pasturas. 
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Las cat.eqorias animales suplementadas han sido basicamente 
sobreal'los con pesoa iniciales entre 200 y 300 kgs. y ocasionalmente 
vacaa de refuqo. La relltricci6n de pasturas ha sido muy ••vera ( l' 
del peso .... ivo) yen este tipo de evaluaciones no se excluye el rebrote. 

Tanto silos como henos son ofrecidos a voluntad y mediante 
autoconsulIlo durante perlados superiores a 108 60 dlas en invierno. 

si bien los resultados no son estrictamente comparables (no todos 
corresponden al mismo ensayo y algunos tienen s610 un afio de 
evaluaci6n) en el cuadro 11 se presentan las principales tendenci.s 
obtenldas. 

uadro 11. Ganancias diarias promedio obtenidas 
110s de distintos materiales sobre pastura 
estringida 

MATERIAL GANANCIA DIARIA ()(gs/d1a) ARos 

eno pradera 0.8 
eno rastrojo sorgo 0.35 
eno rastrojo ma1z 0.5 
eno paja de trigo 0.46 
ilo pradera 0.6 
110 ma1z 0.7 
ilo trigo '0.5 

ilo rastrojo sorgo 0.3 

con henos y 

CONSIDERADOS 

Dentro de este esquema de trabajo se ha apuntado a mejorar la 
utilizaci6n de los materiales que ofrecen mayor potencial de ganancia 
de peso. En este sentido se ha encarado la utilizaci6n del ensilaje 
de maíz sobre la misma base de pasturas de alta calidad COllO fuente 
de proteinas. 

En el invierno de 1992 se estudian 5 tratamientos que abarcan: 
silo de maíz solo, ailo de ma1z mAs expeller de girasol, silo de ma1z 
mAs dos horas de pastoreo, silo de maíz mas cuatro horas de pastoreo 
y s610 pastoreo. s. busc6 lograr la misma utilizaci6n para hacerlas 
comparables como fuente proteica obteniéndose un consumo en el 
entorno de 1. J kg. MS por hora de pastoreo y un porcentaje de 
utilizaci6n del 75', no existiendo diferencias significativas entre 
tratamientos. 14 



Las qananciaa diariflll, carqas instant6nea. y total•• s. obs.rvan 
.n .1 euculro U. 

Todoll 1011 trata.ientos de suple.entaei6n proteIca ••jora" el 
con.UlllO de &110. 

uadro 12. Ganancia diaria, cargas instant6noaa y total••. 

RATAHI ENTOS	 CARGA TOTAL CARGA INST. GAN. DIARIA 
___ an/h6 _ kq/an 

42 diaa 14 d1&8 

610 all0 0.355 

110 + 1/2 kq Expe

l.r da qiraaol 0.510 

110 + 2 he. pastorao 0.799,. •• 
110 + • he. pastorao 12 51 0.143,.• ha. paatoreo	 0.9.9• 

-Si bien los ditarentes .aterialea cuaplen con objetivo. d. 
suplamentaciÓn diatintos todos ellos tianan su lugar en la 
producción intensiva de carné. 

-Sa contirmlluna .ayor apet.cibilidad d. loa henos frante a loa 
ene11ajea, hecho que •••anit'i••ta elara.ent. en laa pret.r.nala. 
ani.al•• al inicio d.l expari••nto; aln ••barqo ••to no •• raflaj. 
an l •• qananeias d. peao. 

-Las p.rt'ormanc•• ani.alea obt.nida. son d. aceptabl.s a bu.""a. 
con.id.rando qua •• qeneran en el periodo invernal. 
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COIlIIOXUCIO....t:1IS ,.UJALI8 

El p.rlodo r.portado 1974-1993 (20 aftos) .n .xp.rb.ntaci6n 
inteqrada .obre suelos con una historia aqrlcola i.portante penite 
sacar la. siquientes conclusione.: 

- La pa.tura es la que su.tanta el aiatem. conservando al racurao 
.uelo, al.vando su producci6n y lueqo d. n proc••o da inten.iticaci6n 
.e convi.rt. en la tuenta d. calidad "obligada- d••con6.ica Y.'. 
abundante d.l .ismo. 

En el procaao d. intenaUlcaci6n racorrido para loqrar un bu.n .an.jo 
de la pastura se pa.a da.de al pa.torao controlado ha.ta taja. 
diaria. a inclu.iva pa.torao. da 2 horas. En ••t •••ntido •• llev6 
la producci6n d. carne d••d. 100 ha.ta 550 kq/ha ••quro•• 

Existen bu.na. per.pectiva. d. uso. alt.rnativos d. cultlvo. 
trac1icional.s que dotan a lo. t'cnico. asasors. da una otarta da 
deciaiona. t.cnica. div.rsiticada: pastorearlos, .ntardarlos, 
an.ilarlos, co.echarloa, vendar el qrano re.ultanta o tran.tormarlo 
en carne. 

Las rotaciones .qricolaa torra jera. "planiticada.- y ....t.bl.... 
unida. a l. con.ervaciOn de torrajea pennita manajar .xc••o. en 
al Illomanto qua .e produzcan (henoa y silos) 'i poaibilita obt.n.r 
mejor•• cultivo. y mayor producci6n animal. 

Como aap.culaci6n tinal •• han logrado sin d••asi.do tr.bajo 
9anancia. di.riaa para diatintos pe-riadae qua sa pr.santan an al 
cuadro 

uadro 13 

ertormánca animal por a.taci6n expra.ada calDo 9'anancia diaria 

.riodo Ganancia diaria gr/anilllal 

oToAo INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTAL 

4-84 51. 17. 1152 570 600 

Reserva de hanoe 

4-89 ..6 34 • 1032 634 650 

n a.tueSio: 

ejor utilizac. Henoa + calidad silos Suplementac. 

+" +61 +7' +200 
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E.tes aumantos van ••ociados de cargas inso.pechado. y majora. an 
la partorlllsnca animal individual y a co.tos que van da."a U.S 0.211 
kg. de carne producido utilizando solo pasturas con 9ananci•• 
diarias da 900 9U a U$S O.5!i/kq utilizando afrechillo ° qluten tead 
al 1\ del peso vivo. 

Existen productorae que 10 e.tAn aplicando y obtienen antre JI, y 
410 tg 4a oarn./ha (13). En e.tas zona. a9ricolee ea e.ti dando la 
conjunci6n necasaria para obtener loqro. importante•. Situaciones 
d. incertidumbre, productores din6mico. y receptivo., inva.tiqación 
parfectib1e, madura y aplicable con la participación d. bu.no. 
t'cnicoe axtan.ionietas dafinieron la tacnoloqia aqropacuaria C01ll" 
la di.posición de la habilidad para combinar correota.ante 10. 
factor •• de producci6n a fin de l09rar e1m6ximo vola.en po.ible por 
unidad da .uparficie al 1II1ni.o costo conaervando loa recuraoa 
naturalaa(14) . 

El creciJlianto exponencial de la infonatica ob119a a la 
••pecializaci6n para dOJlinar un tema, la incertidulrlbra Ueva a la 
diversificación tota1.La complejidad da la situaci6n a enfrantar 
axiqe la creaci6n de equipos multidicipllnarioa , o'nica forma de 
dominar todo. 10. tama. y loqrar avances ai9nificativoa. 
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