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I.N.I.A. La Estanzuela 

PROBLEMATICA DE ROYA DE LA HOJA EN
 
CULTIVARES DE TRIGO
 

Silvia Germán* 

Se presenta información epidemiológica y sobre 
comportamiento de cultivares de trigo frente a roya de la hoja, 
con el obj etiva de aportar elementos para especular sobre la 
situación que se puede presentar este año con la enfermedad y 
que sirvan como apoyo para tomar decisiones en cuanto a medidas 
de control. 

El año 1994 presentó características particulares que 
determinaron altas infecciones de roya de la hoja 
fundamentalmente en Estanzuela Federal. Los datos de evaluación 
de cultivares y control químico indican que la enfermedad causó 
daños sobre el cultivar, en algunos casos importantes. 

DESARROLLO DE ROYA DE LA HOJA 

El daño que provoca roya de la hoja ·está relacionado a la 
velocidad de la epidemia en relación al estado de desarrollo del 
cultiva. Cuando se dan infecciones altas más temprano, el daño 
es mayor (Figura 1). 
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Figura l.	 Efecto de la roya de la hoja sobre el rendimiento de 
trigo. 

* Ing.Agr., M.Sc., Cultivos de Invierno, INIA La Estanzuela 
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Los datos que dieron orígen a la gráfica son antiguos y 
obtenidos sobre cultivares diferente¡; a los nuestros, en 
condiciones de campo e invernáculo y con diferentes técnicas, 
pero pueden considerarse como una guía primaria del efecto de la 
enfermedad sobre rendimiento. 

Distintos factores alteran la velocidad del desarrollo de 
la roya de la hoja y desplazan las curvas de infección hacia 
estados más tempranos o tardíos del desarrollo del cultiva, 
modificando el efecto de la enfermedad sobre el rendimiento: 

CONDICIONES CLIMATICAS 

La roya de la hoja del trigo se disemina a través de 
propágulos o esporas del organismo causal (Puccinia recondi ta) 
que son transportadas por el viento. Las condiciones ambientales 
predisponentes para la infección del patógeno son: presencia de 
humedad libre sobre el follaje, provocada por rocío o lluvias 
leves y temperaturas mínimas de 2C para. germinación y 
crecimiento y 10C para penetración y esporulación. La 
temperatura óptima de crecimiento es de 20C, pero no es 
limitante para el desarrollo en el rango de 15 a 25C. 
Temperaturas superiores a 32C detienen la infección. 

Las temperaturas altas durante el otoño y períodos del 
invierno que ocurrieron en 1994 favorecieron el desarrollo 
temprano de la enfermedad en los cultivos de E.Federal sembrados 
temprano. Los niveles de infección de roya de la hoja fueron más 
altos en el norte donde las temperaturas fueron aún superiores 
durante el mismo período. 

a: razas virulentas del patógeno 

El cambio de comportamiento de E. Federal se debió al 
incremento en frecuencia de una nueva raza de P. recondi ta. E. 
Federal presentó muy bajas infecciones de roya de la hoja desde 
su liberación hasta el año 1992. A partir de 1993 presentó 
niveles crecientes de infección (Figura 2), proceso que 
normalmente responde a cambios raciales en el patógeno. 
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Figura 2.	 Coeficiente de infección de roya. de la hoja de 
cultivares de ciclo largo en el período 1991-1994. 

Durante el mismo período otros cultivares mantuvieron los 
niveles de infección registrados previamente (E. Halcón, 
B. Charrúa) . 

Se estudiaron aislamientos del hongo de un número reducido 
de muestras recogidas temprano. El resultado indica que la raza 
MCQ, 10, 14a, 14b, 23 fue ampliamente predominante en las 
infecciones tempranas (Cuadro 1). 

Cuadro 1. RAZAS DE PIlccinia recondita IDENTIFICADAS EN MUESTRAS 
TEMPRANAS. 1994. 

DENOMINACION CULTIVAR No DE MUESTRAS 

MCQ,10,14a,14b,23 E.Federal 
E.Cardenal 
LE 2201 
Pro INTA Superior 

MBG, 10, 14a, 23 E. Federal 

De una muestra de E. Federal se aisló también la raza 
MBG,10,14a,23. Ambas razas fueron virulentas sobre E.Federal 
(Cuadro 2). 
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Cuadro 2. REACCION DE CULTIVARES DE TRIGO A RAZAS DE 
Puccinia recondita DETERMINADAS EN 1994. 

RAZA DE P. recondi ta 

CULTIVAR MCQ, 10, 14a, 14b, 23 MBG, 10, 14a, 23 

Ciclo largo 
E. FEDERAL 3* 3
E. HALCON 2 2 
B. CHARRUA 2 ;2 

Ciclo intermedio 
E. BENTEVEO 2+3 12; 
E. PELON 90 
E. CARDENAL 2 O; 
P. IMPERIAL 22+ 3 
P. OASIS 2- 12
P. QUEGUAY 23 2
P. QUINTAL 0;1= O; 
P. SUPERIOR 22+ 2
B. GUARANI 1 2 
B. YAPEYU O; O; 
C. CALQUIN 2 11+ 

Testigo S 

* tipo de infección: 0-2 Resistente, 3-4: Susceptible 

El resto de los cultivares probados presentó reacción 
resistente o moderadamente resistente a moderadamente 
susceptible en el estado de plántula, excepto P. Imperial, que 
presentó reacción susceptible a la raza MBG,10,14a,23. 

La información de frecuencia de razas del patógeno de años 
anter iores muestra que la raza MCR-10, 23, 14a, 14b, equivalente a 
MCQ,10,14a,14b,23, comenzó a detectarse en el país en el año 
1991 y a partir de entonces incremenó en frecuencia hasta el 
año 1993 (Figura 3). 
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Figura 3.	 Frecuencia de razas de P. recondita en el periodo 
1991-94. 

El incremento en frecuencia de esta raza fue paralelo al 
increl:lento en niveles de infección de E. Federal, como se mostr6 
en la Figura 2. 

Es interesante resaltar de la última figura, la gran 
dinámica de la población racial de P. recondita, responsable de 
los cambios de comportamiento de los cultivares de trigo a nivel 
comercial. 

b: presencia de inóculo 

Las primeras infecciones sobre un cU.Ltivo (infecciones 
primarias) son causadas por in6culo primario (esporas del hongo) 
que puede provenir de regiones distantes (in6culo ex6geno) o ser 
local (in6culo endógeno). El in6culo endógeno provoca 
infecciones tempranas, comenzando en hojas basales, y se piensa 
que es importante en el pais. 

P. recondita crece solamente sobre tejidos vivos de trigo, 
y sus esporas pierden viabilidad al mojarse. La forma de 
sobrevivir durante el periodo libre de cultivo (verano) es sobre 
plantas voluntarias de cultivares susceptibles_ 

El area ocupada por E. Federal en 1994 fue importante, por 
lo que se prevee abundancia de plantas voluntarias de este 
cultivar, de forma que el inóculo primario de la raza que lo 
afectó va a existir, permitiendo desarrollo temprano de la 
enfermedad sobre E. Federal en particular, si las condiciones 
climáticas son predisponentes. 
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a: comportamiento frente a la enfe~medad 

El nivel de resistencia del cultivar determina la velocidad 
de progreso de la enfermedad. Cuanto más rápido es el progreso 
de la enfermedad, el daño será mayor dado que alcanza niveles de 
infección altos más temprano en el desarrollo del cultivo. 

Cuando aparece una raza del patógeno virulenta sobre un 
cultivar previamente resistente, no se conoce cual será la curva 
de desarrollo de roya de la hoja en relación a la que presentan 
otros cultivares de comportamiento conocido. El resultado puede 
ser una curva de desarrollo muy rápida, como ocurrió con La Paz 
INTA, o curvas más lentas, como la de E. Cardenal o Marcos Juarez 
INTA. 

Para determinar más precisamente el comportamiento relativo 
de los cultivares cuando se presentan infecciones 
cuantif icables, se establecen curvas de desarrollo de la 
enfermedad en los ensayos de evaluación, como las que se 
muestran en la Figura 4 para los cultivares de ciclo largo. 

26/10 

Fecha de lectura 

- - E.Federal I E.Halcón ---+ B.Charr::1 

Figura 4.	 Evolución del coef iciente de infección de roya de la 
hoja en cultivares de ciclo largo. Ensayo de ciclo 
largo 1m época. LE, 1994. 

E. Federal presentó la curva de desarrollo más rápida, E. 
Halcón intermedia y la más lenta fue la de B.Charrúa. El riesgo 
de daño por roya de la hoja de estos cultivares frente a una 
población racial similar a la del año anterior sigue el mismo 
órden. 
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A su vez, la velocidad de progreso de la enfermedad está 
asociada al nivel final de infección, que son los que se 
muestran en el Cuadro 3 para la Colección de Royas de 1994. 

Cuadro 3.	 INFECCION DE ROYA DE LA HOJA EN CULTIVARES DE TRIGO. 
COLECCION DE ROYAS. 1994. 

CULTIVAR LA ESTANZUELA' YOUNG2 

ciclo largo 
E. FEDERAL 5-30' MRb 

, 80 s* T-30 MSS 
E. HALCON 40-70 MS* 40 MRMS 
B. CHARRUA 20 S* 2 MRMS 

ciclo intermedio 
E. BENTEVEO 10 MR 2 RMR* 
E. PELON 90 T-20 MRMS T R 
E. CARDENAL 5 MR . 5 M* 
P. IMPERIAL T R T R 
P. OASIS 5 S T R, 50 MRMS 
P. QUEGUAY T R T R 
P. QUINTAL O T R 
P. SUPERIOR T R T R 
B. GUARANI T R T R* 
B. YAPEYU O O 
C. CALQUIN O T R 
ORL 9128 70 S 70 S 

LITTLE CLUB 90 S 

• porcentaje de infección de roya de la hoja, escala de Cobb moficada 
b reacción: R resistente, MR moderadamente resistente, MS moderadamente 
susceptible, S susceptible 
1 fecha de lectura: 26/11/94, excepto *, fecha de lectura: 5/15/94 
2 fecha de lectura: 24/11/94, excepto *, fecha de lectura: 9/11/94 

El comportamiento relativo de los cultivares de ciclo largo 
es igual al indicado al analizar las curvas de desarrollo de la 
enfermedad. Sin embargo es importante resaltar que si bien E. 
Federal presentó niveles altos de infección, no es completamente 
susceptible cuando se lo compara con testigos apropiados. Los 
datos del cuadro muestran que E. Federal presentaba infecciones 
intermedias o intermedias a alta cuando Little Club presentaba 
su follaje totalmente infectado, en un estado de desarrollo 
similar. 

Los cultivares de ciclo intemedio presentaron infecciones 
muy bajas en 1994, indicando que la raza que atacó a E.Federal 
no es virulenta sobre los mismos. 
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Si bien la reacción en plántula de muchos de los cultivares 
a las dos razas probadas fue intermedia, los mismos fueron 
resistentes a campo, indicando que posef!n resistencia en planta 
adulta. Por ejemplo, P. Imperial presentó tipo de infección de 
22+ en plántula a la raza más predominante, que hubiera 
determinado infecciones importantes con reacción moderadamente 
resistente a moderadamente susceptible en el estado de planta 
adul ta. Sin embargo, presentó lecturas muy baj as tanto en las 
colecciones específicas para royas como en los ensayos de 
evaluación. 

E. Benteveo y E. Cardenal han presentado niveles al tos de 
infección en años anteriores, y esta situación puede repetirse. 

b. ciclo del cultivar 

Después que se producen las infecciones primarias, el 
progreso de una enfermedad como la roya de la hoja responde a 
ciclos secundarios de infección del patógeno que se repiten a lo 
largo del ciclo del cultivo, con velocidad variable· de acuerdo 
a f actores ambienta les fundamentalmente. 

El período latente del patógeno (desde que ocurre la 
infección hasta que aparecen nuevos propágulos) es de 7 a 10 o 
más días. Cada 7 a 10 días se produce entonces una nueva 
generación de esporas y, en condiciones favorables para la 
infección,. esto determina un progreso geométrico de la 
enfermedad. Cuanto más temprano se inicie la infección se pueden 
tener más ciclos de la enfermedad, mayor es el nivel de roya de 
la hoja y mayor el daño. De esta forma el número de ciclos de 
infección que puede ocurrir sobre un cultivo con un período 
siembra - madurez fisiológica muy prolongado es bastante mayor 
al que puede ocurrir en cultivos con ciclos cortos. 

El efecto de la fecha de siembra es debido básicamente 
a la variación estacional de la temperatura. 

Para cultivos de fecha de siembra normal, las temperaturas 
bajas durante el invierno determinan un bajo nivel de infección 
de roya de la hoj a en etapas tempranas de desarrollo. La 
epidemia se desarrolla después favorecida por el incremento de 
temperatura durante la pr imavera. 

En siembras de principios de otoño las temperaturas son 
favorables para el desarrollo de roya de la hoja en etapas 
tempranas del desarrollo del cul tiva. Pueden darse infecciones 
primarias y varios ciclos de infecciones secundarias que 
provocan grados variables de infección. Al baj ar la temperatura 
durante el invierno se frena el desarrollo de la enfermedad, 
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permaneciendo los grados de infección estables o aún 
disminuyendo cuando el crecimineto del cultivo es más rápido que 
el de la enfermedad. Al aument~.r la temperatura durante la 
primavera, se parte de una situación donde hay inóculo abundante 
en las hojas basales, que permite un progreso de la enfermedad 
más rápido que en una siembra invernal (Figura 5). 

S¡E;MBRA 
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~ 
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~ L 

OTOÑO INVIERNO .PRIMAVERA 

Figura 5.	 Desarrollo de roya de la hoja en siembras de otoño e 
invierno. 

El efecto del pastoreo es básicamente el de retirar inóculo 
del cultivo al removerse el follaje con infección. Cuando se 
pastorea con vacunos principalmente, quedan sin embargo las 
hojas basales, por lo que este efecto es parcial. 

El efecto de disminuir el nivel de inóculo en el cultivo es 
el de en lentecer el desarrollo de la enfermedad (Figura 6). 
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Figura 6.	 Efecto del pastoreo sobre el desarrollo de roya de la 
hoja. 
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sin embargo el resultado final del balance crecimiento del 
cultivo / incremento de la enfermedad, hacen que este efecto 
pueda ser variable. 

Hay pocas estimaciones del efecto del pastoreo sobre el 
nivel de roya de la hoja, un ejemplo es el que se muestra en la 
Figura siguiente. 

Coef. de infección 
35--

10 I 

5r 
O"" 

14/04 

---+--- Pastoreado -e-- Sin pastorear 

Figura 7.	 Coeficiente de infección de roya de la hoja en E. 
Federal en un potrero con y sin pastoreo. Young, 1994. 

En este caso, el cultivo pastoreado presentó en el mismo 
estado de desarrollo (2 nudos) un nivel de infección inferior a 
la del cultivo no pastoreado. 

De acuerdo a la información que disponemos, si no ocurre un 
cambio racial significativo, los cultivares de ciclo intermedio 
no presentan riesgos importantes. si se incrementa la cantidad 
de inóculo de razas capaces de atacar a E. Cardenal o E. Benteveo, 
estos pueden presentar infecciones altas. 

El riesgo de daño por roya de la hoj a es alto para 
E. Federal. Desde este punto de vista B. Charrúa es el cultivar 
más seguro y E. Halcón intermedio. 

si se utiliza E. Federal: 

Condiciones climáticas: no es posible predecirlas. No 
podemos anticipar si se repetirán las condiciones favorables de 
1994. 

10 



I.N.I.A. La Estanzuela 

Inóculo: bajo condiciones normales el inóculo primario de 
la o las razas que afectaron a E. Federal provendría de plantas 
voluntarias del cultivar, que fue, ampliamente sembrado en 1994. 

Fecha de siembra: si el cultivar es utilizado para doble 
propósito esta no se puede modificar. Para cultivos para 
producción de grano la siembra debería realizarse en mayo o 
principios de junio. 

Pastoreo: puede utilizarse como medida para disminuir el 
nivel de inóculo. si se detectan niveles de la enfermedad que 
puedan ser difícil o antieconómico de controlar químicamente, 
puede optarse por utilizar el cultivo exclusivamente para 
pastoreo o para ensilaje. 

Estas conclusiones son extrapolables a otros cultivares de 
ciclo largo que presenten la misma situación. 

11 
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EVALUACION DE INSECTICIDAS FISIOLOGICOS EN EL 
CONTROL DE LA "LAGARTA'DE LOS CEREALES" 

Pseudaletia adultera 

María Stella Zerbino* 

El objetivo de este experimento fue evaluar la eficiencia 
de control de distintos insecticidas "fisiológicos", en 
distintas dosis. 

El modo de acción de estos productos es interferir en la 
síntesis de quitina durante el desarrollo de la cutícula; cuando 
un insecto tiene problemas en la formación de la misma durante 
muda muere. Debido a que estos productos no causan la muerte 
inmediata de las larvas, la aplicación debe ser realizada cuando 
las larvas son pequeñas, razón por la cual si se desea utilizar 
este tipo de productos es necesario realizar un seguimiento 
periódico de las chacras. 

Una característica muy favorable de estos productos es que 
actúan por ingestión, por lo tanto no causan daño a la fauna 
benéfica (abejas y enemigos naturales). 

TRATAMIENTOS 

Con. P. C. /ha 
% (ccjgr) 

l. Testigo sin curar 
2. Cascade Flufenoxuron 10 100 
3. Cascade Flufenoxuron 10 150 
4. Alsystin Triflumuron 48 100 
5. Alsystin Triflumuron 48 150 
6. Dimilin Diflubenzuron 25 100 
7. Dimilin Diflubenzuron 25 150 
8. Karate Lambdacia lotr ina 5 120 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL ENSAYO 

En el momento previo a la aplicación y periódicamente 
después de efectuada la misma se realizaron muestreos para 
evaluar la población de larvas. El método de muestreo utilizado 
consistió, en contar 3 veces en cada parcela las larvas presentes 
en 0,15 m·. 

*Ing.Agr., Protección Vegetal, INIA La Estanzuela 
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La aplicación de los productos "fisiológicos" se realizó el 
14/10 cuando el cultivo estaba en esp.i.gazón; en ese momento la 
población de larvas por metro cuadrado era de 143 larvas chicas 
y 32 larvas grandes, totalizando 185 larvas. Por otra parte, la 
aplicación de Karate se realizó en medio grano (24/10) cuando la 
población de larvas por metro cuadrado fue de 33 larvas chicas 
y 51 larva grande con un tota 1 84 larvas. 

El cálculo de la eficiencia de control se realizó con la 
fórmula de Henderson y Tilton. 

Fórmula de Henderson y Tilton: 1- trD x TA 
trA x TD 

trD: n o de larvas después en el tratamiento después de la 
aplicación 

TA: n o de larvas en el testigo antes del tratamiento 
trA: n° de larvas en el tratamiento antes de la aplicación 
TD: n° de larvas en el testigo después de la aplicación 

En el cuadro 1 se presentan las eficiencias de control de 
los distintos tratamientos. Se puede apreciar que si bien la 
aplicación de los productos fisiológicos se realizó cuando la 
población de larvas chicas/m2 era muy importante, recién a los 
14 días de realizada la misma se obtuvieron eficiencias de 
control superiores al 70%, tal es el caso del Alsystin 150, 
Dimilin 150. 

Cuadro 1.	 Eficiencia de control expresada en porcentaje según 
fórmula de Henderson y Tilton. La Estanzuela 1994. 

Fecha 14/10 19/10 21/10 24/10 28/10 
esto veg. 1 esp. fl. 1/2 gr. 3/4 gr. ac.le. 
larvas/mI 143/32 28/28 33/51 26/49 20/25 
(chicas/grandes) 

Ef iciencia de control (%) 
cascade 100 aplico I 10 
Cascade 150 aplico I 5 
Alsystin 100 aplico I 5 
Alsystin 150 aplico I 40 
Dimilin 100 aplico I 15 
Dimilin 150 aplico I 11 
Karate 120 
ch. -larvas menores de 1, 5 cm 

I	 38 
45 
46 

I 61 
I 47 
I 55 

aplico 
esp. 

37
 
41
 70 
49 
61 
54 
43 

I 69 
esplgazón 

gr. -larvas mayores de 1,5 cm fl. - floración 
1/2 gr- 1/2 grano 
3/4 gr- 3/4 grano 
ac. le. - grano acuoso lechoso 
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DESCOMPOSICION DE RASTROJOS 

Alejandro Morón * 
Walter Baethgen ** 

En todos los agroecosistemas, desde sistemas ganaderos 
basados en la producción de pasturas naturales hasta en los 
sistemas agr ícolas intensivos, existen diversas entradas de 
residuos vegetales al suelo. Existen sistemas en los cuales las 
entradas pueden ser más o menos continuas en el tiempo, mientras 
que en otros se presentan como entradas concentradas en 
determinados momentos (rastrojos) . Estos residuos vegetales están 
constituídos por tallos, hojas, raíces y exudados radiculares. 

Todos los residuos vegetales están sometidos a los procesos 
de descomposición realizados fundamentalmente por la biomasa 
microbiana del suelo (bacterias, hongos, etc) así como por la 
fauna del suelo (ácaros, lombrices, etc). La tendencia general 
de la descomposición es a presentar una etapa inicial de rápida 
descomposición que es seguida por una segunda etapa de lenta 
descomposición. 

La composición de los residuos vegetales varia según la 
especie, la parte vegetal considerada y el momento del ciclo de 
desarrollo de la planta. Generalmente, las leguminosas tienen 
mayor contenido celular y por tanto menor pared celular que las 
gramineas. A su vez, a medida que avanza al ciclo de una 
especie, la misma tiende a disminuir su contenido celular y a 
incrementar su pared celular. El contenido celular esta formado 
por compuestos orgánicos que son fácilmente utilizables por la 
biomasa microbiana del suelo. La pared celular esta formada por 
distinto tipo de polimeros que son degradados lentamente por la 
biomasa microbiana. Por tanto, la facilidad de descomposición de 
los residuos vegetales en el suelo disminuye a medida que aumenta 
la proporción de la pared celular. 

Dentro de los factores ambientales temperatura y humedad 
tienen un efecto mayor en los procesos de descomposición. También 
el efecto "colocación" del rastrojo (enterrado, superficie) 
afecta las tasas de descomposición, siendo en la amplia mayoria 
de las situaciones la descomposición de rastrojos en superficie 
más lenta que enterrados. 

* Ing. Agr., Dr. , Sección Suelos INIA La Estanzuela 
** Ph.D., M.Sc., Research and Development Division, Il"DC, EEUU 
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Desde el punto de vista de la fertilidad del suelo se 
puede decir que el proceso de desoomposición de residuos 
vegetales cumple dos funciones: 

a) Mineralización de nutrientes. Corno ejeniplo puede mencionarse 
la transformación de nitrógeno y fósforo de formas orgánicas a 
formas inorgánicas. En el corto plazo la mineralización o su 
inversa la inmobilización pueden tener importantes consecuencias 
prácticas especialmente en cuanto a las necesidades de 
fertilizantes nitrogenados. 

b) Formación de la materia orgánica humificada del suelo. El 
mantenimiento de un nivel adecuado de materia orgánica del suelo 
es un factor de importancia en la sustentabilidad de los sistemas 
productivos dada su. relación con propiedades físicas, biológicas 
y químicas del suelo. En términos generales, dado un tipo de 
suelo, cada sistema de producción tiene un nivel de equilibrio 
para la materia orgánica del suelo. Esto es el resultado del 
balance entre las entradas al suelo (tallos, hojas, raíces, 
exudados radi,culares) y las salidas (erosión, mineralización y 
retiro en productos) de carbono. 

La importancia práctica de conocer los procesos de 
descomposición y de liberación de nutrientes es que permite 
planif icar un uso más racional y correcto de medidas de manejo 
de rastrojos corno:. cantidad de rastrojo, calidad, epoca de 
realización de laboreo del suelo y "colocación" (enterrado o 
superf icie) del rastroj o. 
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I.N.I.A. La Estanzuela 

CONTROL QUlMJCO DE ROYA DE LA HOJA EN TRIGO 

Martha Diaz	 de Ackermann. 
Mohan Kohl i •• 

l. INTRODUCCION 

Las enfermedades de trigo son una causa de disminución de 
rendimiento en Uruguay casi todos los al'los. La incidencia y 
severidad de las principales enfermedades como roya de la hoja, 
septoriosis de la hoja y fusariosis de la espiga varia de 
acuerdo a la variedad sembrada, época de siembra, manejo del 
cultivo y las condiciones clim!ticas. 

Durante 1994 las manchas foliares estuvieron presentes en 
casi todos los cultivos con severidad moderada. La fusariosis de 
la espiga no fue tan importante como en 199J, /lIunque su nivel de 
infección lleg6 a ser cercano al promedio de varios años. Por 
otra parte, el nivel de roya de la hoja fue alto en algunos 
cultivares, lo que causó preocupación a productores y técnicos 
desde el comienzo de la zafra. En Young, el cultivar de ciclo 
largo, Estanzuela federal, se vio severafllente atacado por roya 
de la hoja desde el estado de macollaje. Parte de este 
comportamiento puede ser explicado por las condiciones 
climáticas (f'ig. 1). En La Estanzuela, los datos muestran que 
las temperaturas de los meses de mayo, junio y julio fueron más 
altas comparadas con el promedio histórico. As! mismo las 
temperaturas en Young fueron superiores a las da Estanzuela, las 
que fueron responsables de infecciones más tempranas en el 
norte. 

'C
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- ESTANZUElA -+- PROMEDIO 1965-1991 -- YOWGJ 

figura l.	 Promedio decádico de temperatura media de Estanzuela 
y Young para 1994 y promedio de una serie histórica 
de años para Estanzuela 
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Las infecciones de roya de la hoja han sido comunes en 
cultivares de ciclo intermedio, sembrados tarde y no 
pastoreados. Distinto de las experiencias del pasado, esta vez 
la roya atacó a un cultivar de ciclo. largo, sembrado temprano 
(abril-mayo), que a su vez se utiliza para el pastoreo. 

Como consecuencia de la situación creada se insta laron 
ensayos de control químico de la roya, tanto en Young como en 
Estanzuela, en las Parcelas Demostrativas del Programa de 
Mejoramiento Genético de Trigo. El objetivo principal fue 
lograr información rápida que permitiera orientar al productor 
en el manejo de cultivos con problema. 

En las parcelas de observación se probaron tres dosis de 
fungicidas en dos estados fenológicos para lograr distintos 
niveles de infección a los efectos de estimar la merma de 
rendimiento. Así mismo, usando la dosis recomendada, distintos 
momentos de aplicación y número de aplicaciones para determinar 
la estrategia más adecuada de control. si bien los fungicidas 
tienen un período de protección mas prolongado, en el caso de un 
cultivar de ciclo largo, más de dos aplicaciones serían 
necesarias para proteger el cultivo totalmente, lo que puede 
resultar no económico. 

2. ESTIMACION DE DAÑOS 

En siembras del 10 de junio, en La Estanzuela, no tan 
tempranas como las que se usan cuando se pastorea, fueron 
necesarias cuatro aplicaciones sobre E. Federal para protegerlo 
durante todo el ciclo. El desarrollo de la infección de la roya 
se presenta en la Figura 2. Los datos de rendimiento, peso 
hectolítrico y peso de 1000 granos son presentados en el Cuadro 
1. 

-INFECCI6NNATURAL 

"'* PROTEGIDA 
30 1 

o~,( ==== 
10/06 

Hoja bandera; 1/2 G: 1/2 Grano; L: Lechoso 

Figura 2.	 Desarrollo de la roya de la hoja en el cv. 
Estanzuela Federal. Estanzuela, 1994. 
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Se puede observar en la Fig. 2 que la parcela sin protección 
en el estado de hoj a bandera, presentó un nivel de infección de 
50 MS-S. El tratamiento con fungicida (propiconazol, 125 ccjha) , 
aplicado cada 21 días, sin embargo llegó a un nivel de infección 
de 5 MS-S en el estado de grano lechoso. 

La parcela protegida rindió 3285 kgjha, con un peso 
hectolítrico de 77.10 kgjhl Y un peso de 1000 granos de 31,05 
gr. Estos datos son semejantes a los de E. Federal de años 
anteriores, sin problemas de roya, lo que representa una merma 
de rendimiento del 28%, Cuadro 1. 

Cuadro 1.	 Rendimiento de grano, peso hectol í tr ico y peso de 
1000 granos del cv. Estanzuela Federal en parcelas 
protegidas periódicamente y con infección 
natural de roya de hoja en 1994. 

Rendimiento Pe.soHe-etolítrico 
(kg!h,) (kglhll 

Parccl;IProtcgida 
!.'ungicida 

* Cifras en paréntesis representan porcentaje. 

3. CONTROL QUIMICO 

Para un mejor entendimiento de los resultados de los Ensayos 
de Fungicidas de Young y Estanzuela es conven';'ente observar las 
diferencias en el desarrollo de la roya de la hoja, entre el 
norte y el sur. En la Fig. 3 se muestra el desarrollo de la roya 
de la hoja en E. Federal, en las Parcelas Demostrativas de Young 
y Estanzuela. Se puede observar que cuando en Young, en el 
estado de hoja bandera, el nivel de infección fue de 60 MS-S, en 
Estanzuela, en el mismo estado la infección fue de 10 MS-S. 
Obviamente el efecto sobre el rendimiento fue diferente. En 
Young la parcela sin protección rindió 1149 kgjha y en 
Estanzuela 2559 kgjha. 
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16/0808/0923/0905/1014/1020/1028/10 

FM: Fin macollaje EMB: Embuche 1/2G: 1/2 grano 
2N: 2 nudos FF: Fin floración AL: Acuoso-lechoso 
HB: Hoj a bandera 1/4G: 1/4 grano LP~ Lechoso-pasta 

Figura 3.	 Desarrollo de roya de la hoja de E. Federal en 
Young y Estanzuela, 1994 

Al Control químico de roya de la hoja en Young 

En Young, con infecciones importantes desde el macollaje, 
fueron probados 8 tratamientos de control químico en parcelas de 
1 . 2 X 16 m, Cuadro 2. 

Cuadro 2.	 Tratamientos de tebuconazol probados sobre el cv. 
Estanzuela Federal. Young, 1994. 

Tratamientos I Estado Vegetativo 
de apl icación I Activo 

Dosis cc/ha 
Comercial 

Macollaje 
Macollaje 
Macollaje 

2 nudos 
2 nudos 
2 nudos 

Macollaje 
2 nudos 

93.75 
187.50 
281.25 

93.75 
187.50 
281. 25 

187.50 
187.50 

375 
750 

1125 

375 
750 

1125 

750 
750 
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La Fig. 4 muestra el desarrolÍo de la roya de la hoja en 
tratamientos de aplicaciones tempranas (macollaje) I testigo y 
control con dos aplicaciones de fungicidas 

40 I 

Fecha de evaluación 

FM: fin de macollaje HB: hoja bandera PESP: principio espigado 
2N: dos nudos EMB: embuche 1/ 2G: medio grano 

Figura 4.	 Desarrollo de la roya de la hoja ;:;on distintas dosis 
de fungicida al macollaje. Young I 1994 

Los datos muestran que las aplicaciones al macollaje 
protegieron a la parcela hasta 2 nudos (desde 16/08 hasta 
08/09). Desde este estado en adelante la roya empezó a 
incrementarse dependiendo de la dosis. 

El desarrollo de la roya de la hoja con control más tardío 
(2do nudo) está presentada en la Fig. 5.I 
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Coef. de infección	 -------,
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1-,.." 

~T'at.T 

40" 

I 
I 

201 
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60 ~ -.- T,al.' 

fecha de evaluación 

F'M: fin de macollaje HB: hoja bandera PESP: principio espigado 
2N: dos nudos EMB: embuche 1/2G: medio grano 

F'igura 5.	 Desarrollo de la roya de la hoja con distintas dosis 
de fungicida al 2do. nudo. Young, 1994. 

Las aplicaciones al 2do nudo en general, protegieron a las 
parcelas hasta embuche (desde 08/09 hasta 05/10), cuando la roya 
comenzó a crecer rápidamente. En estas aplicaciones el efecto de 
la dosis no fue marcado en el desarrollo de la enfermedad. Tanto 
el desarrollo de la enfermedad como el promedio de rendir:liento 
de los tres tratamientos fue similar al tes\.igo con dos 
aplicaciones. 

El tratamiento con dos aplicaciones incrementó el rendimiento 
con respecto al testigo sin tratar en 648 kg/ha, (Cuadro J), sin 
embargo el rendimiento en la parcela tratada (1797 kg/haj 
alcanza apenas a cubrir el costo de producción mAs bajo (2077
1757 kg/ha, SERAGRO, Nro 205, Junio 1994). 
El peso hectolltrico y el peso de 1000 granos fue muy bajo en 
general lo que no permite diferenciar entre los tratamientos. 
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Cuadro 3.	 Rendimiento, peso hectolitrico y peso de 1000 
granos del cv. E. Federal con distintos niveles de 
control de la roya de la hoja en Young, 1994. 

Tratamiento/Oasis 
cc/ha 

Testigo 

Macollaje 93.75 
Macollaje 187.50 
Macollaje 281.25 

2 nudos 93.75 
2 nudos 187.50 
2 nudos 281.25 

Macollaje- 187.50 
2 nudos 187.50 

Rendimiento 
kg/ha 

1149 

1521 
1661 
1859 

1456 
1632 
2042 

1797 

Peso hect. 
(kg/hl) 

70.05 

70.50 
68.25 
68.50 

69.15 
68.25 
68.95 

68.25 

Peso de 1000 
granos (gr) 

24.55 
22.40 
22.95 

23.30 
21. 75 
22.75 

B) Control químico de la roya de la hoja en Estanzuela 

En Estanzuela, los niveles de infección antes de hoja bandera 
no fueron tan altos como en Young. La dosis recomendada de 
tebuconazol, (Silvacur, 750cc/ha) fue probada en distintos 
momentos y número de aplicaciones en parcelas de 1.2 X 16 m. Los 
tratamientos se presentan en el Cuadro 4. 

Cuadro 4.	 Tratamientos de fungicidas probados en Estanzuela, 
sobre el cv. Estanzuela Federal en 1994. 

Tratamientos I 
Hoj a 

Estado vegetativo del cultivo 
Bandera Floración Acuoso-lechoso 

La Fig. 6 muestra el desarrollo de la roya de la hoja en los 
tratamientos de aplicaciones dobles. A pesar del bajo nivel de 
infección se puede observar que los tratamientos hechos en la 
primera fase de la enfermedad fueron más eficientes e igualaron 
al control total. 
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Coef. de infección 
50~~~~~~~~~~~~~~~------, 

-+-Trat.2 

40r"-E-Trat.3 

O--------"'~=:::::r::::..--_~-~-~ 
14/10 

Figura 6.	 Desarrollo de roya de la hoja en tratamientos de 
aplicaciones dobles y testigo sin tratar y con 3 
aplicaciones. Estanzuela, 1994 

Los datos del desarrollo de la roya de la hoja con una sola 
aplicación de fungicida, testigos tratado y sin tratar están 
presentados en la Fig. 7. 

50 Coef. de 

I-Trat. 1 

-f-Trat.2 

-B-Trat.4 

1~~10 

Figura 7.	 Desarrollo de roya de la hoj a en tratamientos de 
aplicaciones simples y testigos sin tratar y con 
3 aplicaciones. Estanzuela, 1994 
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Cuadro 5.	 Rendimiento, peso hectolitrico y peso de 1000 
granos del cv. E. Federal con distinto niveles de 
control de la roya de l~ hoja. Estanzuela, 1994. 

Tratamiento Rendimiento Peso hectol. Peso de 1000 
kg/ha (kg/hl) granos (gr) 

1 -  - - 2559 78.60 27.35 
2 HB. F AL J579 78.15 30.55 
3 F AL 3187 76.10 26.75 
4 AL 2787 74.75 29.10 
5 HB F 3857 77.70 32.80 
6 HB 4099 76.80 30.75 

.HB: Hoja bandera F: Flore.ci6n AL: Acuoso-lechoso 

Todos los tratamientos de control superaron al testigo sin 
tratar. Las aplicaciones en hoja bandera (Trat. 2,5,y 6) 
superaron netamente en rendimiento y peso de 1000 granos, al 
testigo sin tratar. La aplicación en floración y acuoso-lechoso 
super6 en 628 kg (25\) al testigo. 'Finalmente una sola 
aplicación en Acuoso-lechoso prácticamente no difirió del 
testigo (228 kg), demostrando que el daño de la roya ya había 
sido hecho. cuadro 5, Figs. 8 Y 9 

C.L ________ REND,SOOO::f 4000 

30003°1 
2°1 
'"[

I 
0 •TRAT.! TRAT.3 TRATA 

TralamienlOI 

_RH _RENO 

Figura 8.	 Rendimiento de los 6 tratamientos de control de la 
roya de la hoja probados sobre el cv. E.Federal. 
Estanzuela, 1994 
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Figura 9.	 Peso de 1000 granos de los 6 tratamientos de control 
de la roya de hoja probados sobre el cv. E. Federal. 
Estanzuela, 1994 

En un ensayo diferente hecho en Estanzuela, se probaron 
distintos funqicidas aplicados al estado de embuche, sobre el 
cultivar Estanzuela Cardenal. Los tratamientos se muestran en el 
Cuadro 6. 

Cuadro G.	 f'ungicidas probados para control de la roya de la 
hoja en el cv. E. Cardenal. Estanzuela, 1994 

Tratamiento Ingred iente Nombre 
activo comercial 

1 Tebuconazol Silvacur 2S0CE 
2 Propiconazol Tilt 250EC 
J Epoxiconazol Opus LB 
4 Ciproconazol Alto 100SL 
5 Ciproconazol Alto 100SL 
6 Flutriafol Impact 12SSC 
7 Propiconazol Tilt 250EC 
8 Propiconazol Tilt 250EC 
9 Propiconazol Tilt 2S0EC 
10 Testigo --------- 
11 Triticonazol Real 727 

Dosis como 
(ce) 

625 
500 
750 
400 
200 
1000 
800 
400 
200 

600* 

* usado como curasemilla en la dosis de GOOcc/100kg de semilla. 
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Cuadro 7. Evaluación de la roya de la hoja (RH) , rendimiento 
(rend.), peso de 1000 granos (PMG) y peso 
hectolltrico (P. Hect.) éon aplicaciones de 
diferentes fungicidas. Estanzuela, 1994. 

Trat. Rend. Kg/ha PMG P. Hect. Nota RH 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

4752 b* 
5002 ab 
5679 ab 
5503 ab 
5240 ab 
5943 a 
5201 ab 
5257 ab 
5216 ab 
4962 ab 
5114 ab 

36.6 
33.8 
35.7 
36. O 
34.3 
35. O 
35.6 
36.2 
34.7 
33.3 
32.7 

77.3 
77.1 
77.5 
77.6 
77.4 
76.6 
77.3 
76.7 
76.1 
76.5 
76.7 

TMR 
10MR-MS 
TMR 
TMR 
2MR-MS 
10MR-MS 
5MR-MS 
5MR-MS 
10MR-MS 
50MS-S 
45MS-S 

*	 Valores con igual letra no difieren significativamente al 5% 
de acuerdo con la prueba Tukey. 

Este ensayo fue sembrado el 11 de agosto en La Estanzuela 
y hasta el estado de desarrollo de 1/4 de grano (4/11) la 
infección de la roya fue baja, 10 MR en testigo y tratamiento 
con triticonazol. En estado de lechoso pasta las diferencias en 
infección se presentan en el cuadro 7. 

En general todos los fungicidas fueron buenos para 
controlar la infección, con excepción del triticonazol, el cual 
al ser aplicado a la semilla, al momento de la infección (entre 
4/11 y 22/11, 1/4 Grano y Lechoso-Pastoso) habla perdido su 
eficacia. 

En cuanto al rendimiento las diferencias significativas 
fueron entre el tebuconazol y el flutriafol, los demás 
tratamientos no difirieron significativamente del testigo sin 
tratar. 

4. CONCLUSIONES 

En un cultivar de ciclo largo, con infecciones de roya de la 
hoja de 10MS-S, en el macollaje, son necesarias cuatro 
aplicaciones de fungicidas o más, para protegerlo durante todo 
su ciclo. 

Infecciones de roya de la hoja de 10MS-S en el macollaje no 
fueron controladas por dos aplicaciones tempranas de fungicidas, 
no cubrieron el costo de producción del cultivo. 
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EVALUACION DE CULTIVARES DE TRIGO 

Marina Castro* 

En el año 1994 el Programa Nacional de Evaluación de 
Cultivares del INIA llevó adelante ensayos de trigo en dos 
localidades del país: La Estanzuela y Young. 

En la categoría de ciclo largo, se incluyeron 15 cultivares 
de dos o más años de evaluación en 6 ensayos (3 en cada 
localidad), y 10 de primer año en 3 ensayos (2 en La Estanzuela 
y 1 en Young). 

En cuanto a la categoría ciclo intermedio, fueron evaluados 
22 cultivares de dos o más años en 6 ensayos (3 en cada 
localidad), y 15 de primer año en 3 ensayos (2 en La Estanzuela 
y 1 en Young). 

Los ensayos presentaron un normal desarrollo, con 
rendimientos de grano buenos (3742 Kg/ha prom.). Estos fueron 
superiores a los del año 1993 (2398 Kg/ha prom.) y algo 
inferiores a los del año 1992 (4107 Kg/ha' prom.) . 

El peso hectolítrico de los materiales en evaluación es 
superior al del año 1993, pero la cantidad de proteína, gluten 
y sedimentación ha disminuído, lo que afecta la calidad panadera 
de los mismos. Cabe aclarar de todos modos que la calidad 
panadera de los culti vares está en un nivel aceptable en 
general. 

Las condiciones climáticas de 1994 determinaron que el 
nivel de manchas foliares fuera intermedio, el de roya de hoja 
bajo en general, con excepción de algunos cultivares y la 
fusariosis de la espiga intermedio. La roya del tallo no se 
detectó en los cultivares en evaluación y el ataque de oidio 
causado por Erysiphe graminis fue inferior al del año 1992 y muy 
similar al del año 1993. 

A continuación se presenta información de rendimiento de 
grano, características agronómicas, sanidad, calidad y algunos 
aspectos de manejo, como época de siembra, para los cultivares 
autorizados a comercializar en la presente zafra: 

De acuerdo a su ciclo vegetativo, dichos cultivares son los 
siguientes: 

ciclo largo 
- Estanzuela Federal 
- Estanzuela Halcón 
- LE 2196 (*) 
- Buck Charrúa (*) 

(*) 
(*) 

CRIADERO 

INIA 
INIA 
INIA 
BUCK (Arg.) 

REPRESENTANTE 

INIA 
INIA 
INIA 
FADISOL 

•	 Ing.Agr., Técnico del Programa Nacional de Evaluación de cultiva ..... 
La Estanzuela 

31 



!.N.!.A. La Estanzuela 

ciclo Intermedio 
- Estanzuela Benteveo (*) INIA-CIMMYT INIA 
- Estanzuela Pelón 90 (*) INIA-CIMMYT INIA 
- Estanzuela Cardenal INIA-CIMMYT INIA 
- LE 2181 (*) INIA INIA 
- LE 2189 (*) INIA INIA 
- LE 2193 (+) INIA INIA 
- Prointa Oasis (*) INTA (Arg.) YALFIN S.A. 
- Prointa Queguay (*) INTA (Arg.) YALFIN S.A. 
- Prointa superior (*) INTA (Arg.) YALFIN S.A. 
- Prointa Imperial (*) INTA (Arg.) YALFIN S.A. 
- Prointa Quintal (*) INTA (Arg.) YALFIN S.A. 
- Buck Yapeyú (*) BUCK (Arg.) FADISOL 
- Buck Guarani (*) BUCK (Arg.) FADISOL 
- Cooperación Calquin (*) ACA (Arg.) CALPROSE 
- NEC 909 (+) ACA-CALPROSE CALPROSE 

(*) Cultivares en certificación. 
(+) Registro Provisorio. 

a. Rendimiento de grano 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados de los últimos 
tres años (1992-93-94) de rendimiento de grano, expresado como 
rendimiento promedio (Kg/ha) y rendimiento relativo (%) al 
promedio de los cultivares en certificación en la actualidad 
(año 1995). 

b. Comportamiento sanitar io 

En el Cuadro 2 se presenta la caracterización de los 
cultivares de trigo frente a las principales enfermedades, 
expresada como grado de infección. 

c. Caracteristicas agronómicas 

En el Cuadro 3a y 3b se presenta información del año 1994 
sobre ciclo, altura, vuelco, desgrane y porte, para los 
cultivares de ciclo largo e intermedio. 

d. Indices de Calidad 

En el Cuadro 4 se presentan los datos promedios de peso 
hectolitrico para los tres últimos años. en el Cuadro 5 se 
encuentra la información sobre extensibilidad de masas según 
toda la información disponible hasta el momento. 
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e. Epoca de siembra 

Para determinar la época de ~iembra más adecuada para cada 
cultivar (Cuadro 8), se tuvo en cuenta, principalmente, el 
rendimiento de grano en diferentes épocas y el comportamiento 
frente a manchas foliares y a royas (Cuadros 6 y 7), 
enfermedades para las cuales el manejo de la época de siembra ha 
demostrado ser válido. El vuelco (Cuadros 3a y 3b) es otro 
factor 1 imi tante en cul tivares susceptibles, principalmente en 
siembras tempranas o en chacras con alta disponibilidad de 
nitrógeno. 

f. Consideraciones acerca de los cultivares presentados 

Los siguientes comentarios se refieren a cultivares ya 
conocidos que han presentado algún cambio en su comportamiento 
sanitario y a cultivares nuevos en la lista de comercialización 
para los cuales hay disponibilidad de semilla. Para el resto de 
los cultivares siguen siendo válidas las consideraciones 
efectuadas en años anteriores. 

ESTANZUELA FEDERAL: Este cultivar tiene amplia difusión en el 
país. Se acentuó su problema frente a roya de la hoj a, el cual 
comenzó a manifestarse por primera vez en los ensayos en el año 
1991. El aumento del área de siembra de dicho cultivar ha 
producido un incremento de la frecuencia de la raza de Puccinia 
recondi ta que lo ataca. Las condiciones cl imáticas muy 
particulares del año 1994, donde se observó temperaturas en el 
otoño por encima del promedio histórico, determinaron que las 
infecciones se dieran en este cultivar en forma muy temprana. 
Paralelamente los rendimientos de E. Federal en el año 1994 
fueron inferiores que los observados en años anteriores (cuadro 
1), lo que sugiere daños causados por la enfermedad. 

Debido a que se trata de un cultivar de ciclo largo sobre 
el que pueden darse muchos ciclos de reinfección de roya de la 
hoja, el manejo de la enfermedad se hace difícil, por lo que el 
cultivar tiene riesgos importantes de presentar nuevamente daños 
causados por roya de la hoj a. 

PROINTA QUINTAL: Cultivar originado en INTA, Argentina. En lo 
que concierne a rendimiento en grano no presenta diferencias 
significativas con respecto al promedio de los certificados. 
Sanitariamente presenta algunos problemas frente a manchas 
foliares, comportándose como intermedio para septoria tri tici, 
e intermedio a alto para Helminthosporium tritici-repentis. Para 
roya de la hoja, presenta un grado de infección bajo y su 
ca 1 idad panadera es aceptable. 
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Este material de ciclo intermedip se suma a los demás 
materiales ya existentes de ese ciclo y junto a los de ciclo 
largo, brindan a los productores la alternativa de seleccionar 
las variedades a usar dentro de una adecuada gama de diversidad 
genética, integrada por los materiales que han mostrado mejor 
comportamiento en el esquema de evaluación nacional en los 
úl timos años. Es de destacar la importancia del aporte de nuevos 
cultivares, que por sus características puedan ir sustituyendo 
a las variedades más antiguas, aumentando el nivel y estabilidad 
de los rendimientos. 

Finalmente, y como se ha venido haciendo a lo largo de 
varios años, es fundamental recalcar la importancia que tiene a 
nivel de productor y de país el uso de una adecuada 
diversificación varieta1. En lo posible se deben usar varios 
cultivares, de no ser así se debe diversificar dentro de un 
cultivar utilizando más de una fecha de siembra, como una forma 
de disminuir los riesgos de producción. 

g. Rendimiento de Grano en el año 1994 

A modo de resumen final y para visualizar el comportamiento 
de los distintos cultivares en las diferentes épocas de siembra 
y localidades donde se llevan a cabo los ensayos de la Red 
Nacional de Evaluación de Cultivares, se presenta la información 
sobre rendimiento de grano en % promedio de cada ensayo para el 
año 1994, en los Cuadros 9 y la. 
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EVALUACION DE CULTIVARES DE CEBADA CERVECERA 

Marina Castro* 

INTRODUCCION 

En 1994 el Prog-rama Nacional de Evaluaci6n de CUltivares del 
INI)' realizO ensayos de cebada cervecera en distintas localidades 

"!'J~~~i~~X~ ~~~~~ad~s9~~N~~~~~~-r~a~~~a~~L:~,-.~ 
en OmbÓes de Lavalle y 1 en Paysandú), y 18 cultivares en 1er.
 

, afio de eva1uaci6n en ) ensayos (2 en La Estanzuela y 1 en YoungJ.
 

Las Tondiciones climáticas permitieron un adecuado 
desarrollo de los ensayos, con rendimientos de grano similares 
a los del afio 1992. 

En esta Jornada se presentan los datos recabados en los afias 
1992-9)-94, los' cua'les junto a la información de calidad 
industrial que 'aportará el LATU, serán presentados en la primera 
quincena de m:.!liyo' "e'n el Comité de' c.ertirfc.ación de cebada 
cervecera para '?':,t~aliz'ar er Reg\~f~n? de Cultivat=es. 

," ", 'H~"'''Una vez más 'se' agradece a 1,a Facultad de ),gronomía, Maltería 
Uruguay S.), •• C),LPROSE-Hort_f\a y Ma1tería Oriental S.A. por su 
invalora.le colaboraci6n en. la conducción de los ensayos de dos 
o más al'los en sus~ respectiyos ,campos.:it.xperimen:aies. 

,".'1'1"" 
•.•••h;.~ ¡,>-.'t.... 

, , 

"r' 
,~ . 

•	 Inq. Aqr. T6cnico Progr..... N.cion.l de ~v.l ...... ión d ....c..lti.... re. del INI" L. 
l:.t.n~...l.. .",,:....... '\0. '111 
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FERTILIZACION NITROGENADA EN VERDEOS INVERNALES 

Mónica Rebuffo' 

Introducción 

Los establecimientos de alta productividad, con una alta 
proporción de praderas en la rotación, están sujetos a grandes 
fluctuaciones estacionales en la producción de forraje. Para 
nivelar la producción a lo largo del año, comúnmente se utilizan 
como variables la siembra de verdeos, el volumen de reservas en 
forma de heno y ensilaje, así como la compra de concentrados. 
otra alternativa es la aplicación de fertilizante nitrogenado 
para incrementar la producción de forraje verde, ya sea de 
cultivos anuales o pasturas perennes. El uso del nitrógeno 
encaja fácilmente entre las prácticas de manejo de un 
establecimiento, y su costo puede ser menor que el que 
representa la compra de concentrados. 

Respuesta a la fertilización nitrogenada' 

El interés de este trabajo está dirigido primariamente 
hacia el uso de nitrógeno como forma de incrementar el 
crecimiento de la pastura, y así crear alimento adicional en 
invierno. Como forma de estudiar la respuesta a nitrógeno en el 
período otoño/ invierno este trabajo reúne la información 
disponible de aquellos ensayos de corte a los que se les realizó 
tratamientos de refertilizaciones con nitrógeno, generalmente en 
aplicaciones fraccionadas, y fechas de siembra entre marzo y 
mayo. Las dosis de nitrógeno variaron entre 50 y 100 kg N/ha. 

La cantidad de forraje producido y la respuesta a la 
fertilización nitrogenada varió enormemente entre años 
(Apéndices 1 y 2). La respuesta a nitrógeno estubo suj eta a 
considerable variación debido a diferencias ~n la frecuencia de 
corte, el momento de aplicación del nitrógeno, además de las 
muchas variaciones debidas a diferencias de suelo y clima. 
Generalmente, factores tales como el momento y la frecuencia de 
corte y el momento de aplicación de nitrógeno tubieron un mayor 
efecto en la respuesta a N que las diferencias entre especies de 
gramíneas. 

Período otoño/ invierno 

Cuando se producen restricciones sistemáticas en la oferta 
de forraje verde, como ocurre en otoño/invierno, el manejo de 
las refertilizaciones con nitrógeno puede ser una herramienta 
efectiva en manos del productor. Tradicionalmente se fertiliza 
con nitrógeno los verdeos de trigo, avena y raigrás, como una de 
las formas de compensar este déf icit. 

* Ing.Agr., M.Phil., Pasturas, INIA La Estanzuela 
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La respuesta a nitrógeno de una pastura está determinada 
por las condiciones climáticas durante y después de la 
fertilización y las tasas de crecimiento de la misma. A su vez 
las menores tasas de crecimiento en invierno, debido a bajas 
temperaturas y menor luminosidad, reducen la respuesta 
potencial. 

En el período otoño/ invierno el rendimiento de forraje de 
trigo y avena varió entre 1.5 Y 2.7 t MS/ha (Cuadro 1), mientras 
que las mezclas de avena+raigrás rindieron entre 1.2 Y 3.6 t 
MS/ha. si bien la capacidad de crecimiento de avena y trigo fue 
similar, la distribución de forraje fue diferente, ya que avena 
presentó mayores tasas de crecimiento en otoño, mientras que 
trigo desarrolló mayor crecimiento hacia fin de invierno. 

La mayoría de las gramíneas responden bien a nitrógeno. El 
conjunto de ensayos considerados, con fechas de siembra que 
varían desde marzo a mayo, indica que las diferencias en la 
capacidad de respuesta entre las especies trigo y avena es 
pequeña e inconsistente. Tanto en avena como trigo el promedio 
de las respuestas mínimas y máximas fue 9 y 12 kg MS/kg N, 
respectivamente. El mayor aprovechamiento del nitrógeno se logró 
cuando avena y raigrás, especies que complementan muy bien su 
crecimiento, integraron la mezcla. La respuesta de la mezcla 
varió entre 16 y 23 kg MS/kg N. 

Cuadro 1. Efecto de la fertilización nitrogenada en la 
producción de forraje (t MS/ha) en el período otoño/invierno, y 
rango de respuesta a N, expresada como kg MS/kg N 

Cultivo Nro 
Exp 

Rendimiento 
(t MS/ha) 

Respuesta 
(kg MS/kg N) 

Avena 
Avena+raigrás 
Trigo 
Raigrás 

1. 6-2.7 
1. 2-3.6 
1. 5-2.5 
0.7-3.2 

9-12 
16-23 

9-12 
18-21 

Producción anual 

Un aspecto importante a tener en cuenta en la 
respuesta a las fertilizaciones con nitrógeno es el efecto 
residual en los rendimientos de primavera. En primer lugar, la 
absorción de nitrógeno por una gramínea es generalmente más 
rápida que la respuesta en crecimiento. Esto significa que 
cuando las condiciones no son adecuadas para permitir una 
expresión total de la respuesta en crecimiento (tales como 
condiciones frías), o cuando el intervalo entre aplicaciones y 
defoliaciones es insuficiente, se observan efectos residuales 
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positivos en términos de rendimiento total. En segundo lugar, la 
respuesta de las gramineas está determinada por su capacidad 
para incrementar el número de macdllos y/o aumentar el tamaño de 
los mismos. La capacidad de macollaj e tiene una importante 
variación estacional, siendo alta en otoño, cuando las plantas 
permanecen vegetativas, y muy baja en primavera, cuando comienza 
el ciclo reproductivo. El nitrógeno aplicado en otoño/invierno 
a gramineas tales como avena y raigrás, con alta capacidad de 
maco lla j e, incrementará el número potencia 1 de ta llos 
reproductivos asi como su tamaño, con el consiguiente aumento en 
el rendimiento primaveral. 

En el Cuadro 2 se incluyen los rendimientos anuales 
obtenidos con las diversas especies. En tr igo y avena los 
cultivos fueron manejados como doble propósito, acumulando el 
forraje en el periodo de primavera, mientras que raigrás y la 
mezcla de avena+raigrás se mantuvo bajo corte. 

Hay un importante aumento tanto en los rendimientos de 
forraje como en la magnitud de la respuesta a nitrógeno cuando 
se toma en cuenta toda la vida útil de la especie. Al considerar 
la respuesta residual de primavera, la respuesta global de avena 
y trigo aumenta a rangos de 28 a 37 kg MS/kg N, mientras que en 
las mezclas de avena+raigrás fue de 20 a 31 kg MS/kg N. La 
capacidad de respuesta de la mezcla de avena+raigrás se vio 
reducida por el manejo bajo cortes, mientras que los cultivos 
puros de avena o trigo pudieron expresar todo su potencial al 
acumular el forraje durante todo el periodo de primavera. 

Cuadro 2. Efecto de la fertilización nitrogenada en la 
producción de forraje anual (t MS/ha) y rango de respuesta a N, 
expresada como kg MS/kg N. 

Cultivo Nro 
Exp 

Rendimiento 
(t MS/ha) 

Respuesta 
(kg MS/kg N) 

Avena 
Avena+raigrás 
Trigo 
Raigrás 

6.3-9.5 
1. 8-5.8 
5.8-9.2 
2.9-5. O 

28-34 
20-31 
28-37 

8-18 

Análisis económico de la respuesta a nitrógeno 

Para que el uso de nitrógeno sea económico deben 
cons iderarse diversos factores: 

a) el costo, definido principalmente por el precio del 
fertilizante 
b) la respuesta del verdeo, que dependerá del momento y dosis de 
la fertilización 
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c) la utilización del crecimiento extra del verdeo, que 
determinará la respuesta en términos de producto animal. 
d) el precio del producto animal obtenido 
e) la rentabilidad relativa a otras alternativas de 
alimentación. 

En el cuadro 3 se combinan algunos de estos factores para 
realizar el estudio del costo del forraje extra producido. A 
estos efectos se estableció un precio de US$ O. 65/kg N, mientras 
que el porcentaje de utilización del forraje extra se fijó en 
70% para el período otoño/ invierno y 65% para el total anual. 

si bien las respuestas a nitrógeno en el período 
otoño/invierno fueron relativamente bajas (7 a 13 kg MS 
utilizable/kg N) y el costo relativamente alto (US$ 0.05 a 
0.09/kg MS utilizable), la producción de forraje adicional en el 
período de mayo a agosto puede ser extremadamente valiosa. Por 
ej emplo, una apl icación táctica de nitrógeno, que provea un 
incremento de 10% en la capacidad de carga durante el período 
crítico de fin de invierno, puede ser aceptable. 

Cuadro 3. Efecto de la fertilización nitrogenada en la cantidad 
de forraje producido y utilizado, expresado como kg MS/kg N, y 
costo del forraje extra utilizado. 

RESPUESTA COSTO 
Iko MS/ko N) US$ cents 

Producido Utilizado /kg MS 

otoño / invierno 
Avena o Trigo 10 7
 
Avena+raigrás 19 13
 

Forraje anual 
Avena o Trigo 31 20
 
Avema+raigrás 25 16
 

Para el análisis de la rentabilidad de las 
refertilizaciones con nitrógeno se deben considerar los costos 
del forraje extra producido con los costos de otras opciones que 
pueden estar al alcance de los productores. A modo de ejemplo, 
compararemos los costos de forraje extra producidos con 
ni trógeno con los costos de ración en la producción lechera. Un 
litro de leche se obtiene con 0.75 kg de ración lechera, a un 
costo de US$ 0.11. En términos equiva lentes, un 1 i tro de leche 
se obtiene con 1 kg de MS verdeo. Si bien el costo varió con la 
magnitud de la respuesta (Cuadr04), promedialmente el costo del 
quilo de MS utilizable fue menor (US$ 0.05 a 0.09, Cuadro 3) al 
equivalente de ración lechera. 
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si bien algunas situaciones tuvieron respuestas mínimas 
que determinaron costos por quilo de materia seca mayores al 
costo de la ración (0.16 US$/kg MS, Cuadro 4), esas son 
precisamente situaciones en que el manejo correcto de los 
criterios agronómicos de fertilizacion nitrogenada deberían 
haber indicado la inconveniencia de la fertilización. 

La dosis aplicada para la evaluación de respuesta fue 
muchas veces de 100 kg/N/ha y cabe esperar mayor respuesta en 
dosis convencionales de 50 kg/N/ha. Asimismo en este análisis no 
se valoran las mejoras en la calidad del forraje por mejorar la 
disponibilidad de nitrógeno. sin embargo, fueron escasas las 
situaciones en que se verificó una respuesta económica negativa 
en el período otoño-invierno. 

Cuadro 4. Efecto mínimo y máximo de la fertilización nitrogenada 
en la cantidad de forraje producido y utilizado, expresado como 
kg MS/kg N, Y costo del forraje extra utilizado. 

RESPUESTA 
(kq MS/kq Nl 

Producido Utilizado 

COSTO 
U$S cents 

/kg MS 

otoño / invierno 
Avena o Trigo 
Avena+raigrás 

6-16 
6-34 

4-11 
4-24 

16-6 
16-3 

Forraje anual 
Avena o Trigo 
Avena+raigrás 

18-41 
12-45 

12-27 
8-29 

5-2 
8-2 

El análisis económico de la respuesta a nitrógeno es 
particularmente válido para aquellas explotaciones donde, debido 
al planeamiento de las rotaciones, roturan los verdeos al 
comienzo de la primavera. Cuando los verdeos se continúan 
utilizando en primavera, el costo del forraje extra producido 
con las fertilizaciones nitrogenadas se reduce debido al efecto 
residual. En este contexto, la fertilización nitrogenada ha sido 
s iempre más económica que el uso de la ración, aún en los años 
con muy ba j a respuesta (Cuadro 4). 

Conclusiones 

La cuantificación de la respuesta promedio a la 
fertilización nitrogenada permite suponer que en la mayoría de 
las situaciones existe una muy buena respuesta económica a esta 
práctica (aun con los altos valores de N actuales), 
especialmente en dosis medias de fertilización de 40-60 kg N/ha. 
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Con la ayuda de valores de efici'encia, y conociendo el 
costo del fertilizante nitrogenado, uno puede calcular el costo 
de la materia seca adicional producida con nitrógeno, y comparar 
el costo del forraje con aquel de alimentos alternativos. 

En otoño/ invierno, y particularmente en establecimientos 
lecheros, el uso de nitrógeno en los verdeas debería entrar en 
el esquema normal de manejo del establecimiento. Aun cuando no 
se obtengan las respuestas máximas en este período, los efectos 
residuales en los pastoreos sucesivos permiten lograr siempre 
una respuesta rentable. 

En el balance forrajero la distribucion estacional de 
forraje es muy importante, ya que períodos de escasez ocurren 
frecuentemente en otoño/invierno. El forraje adicional obtenido 
mediante el uso de fertilizante nitrogenado es de rápido retorno 
a la inversión. 

Apéndice 1. Producción de forraje (t MS/ha) en el período 
otoño/invierno, y rango de respuesta a la fertilización 
ni trogenada, expresada como kg MS/kg N 

Autor Año Especie Forraje Respuesta 
t MS/ha kg MS/kg N 

Moran 1982 avena 0.9-2.6 13-16 
Rebuffo 1992 avena 1. 6-2.4 7 
Real et al 1993 avena 2.4-3.1 6-12 

Rebuffo et al 1981 mezcla 1. 7-3.5 20 
Rebuffo et al 1982 mezcla 1. 2-4.6 19-34 
Rebuffo et al 1983 mezcla 1. 2-4. O 6-15 
Rebuffo et al 1984 mezcla 0.6-2.2 17-23 

1964 raigrás 0.7-3.2 18-21 

García 1988 trigo 1. 1-1. 6 3-6 
García 1988 trigo 2.2-2.9 5-6 
García 1989 trigo 0.9-2.1 10-13 
García 1990 trigo 1. 3-2.4 6-11 
Leguizamo 1990 trigo 1. 3-2.4 11-12 
Leguizamo 1990 trigo 2.5-4.1 16-17 
García 1991 trigo 0.9-2.1 11-16 
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Apéndice 2. Producción de forraje anual (t MS¡ha) y rango deI 

respuesta a la fertilización nitrogenada, expresada como kg 
MS¡kg N 

Año Especie	 Forraje Respuesta 
t MS¡ha kg MS¡kg N 

Moron 1982 avena 1. 5-5.2 23-28 
Rebuffo et al 1992 avena 11. 2-13.9 32-41 

Rebuffo et al 1981 mezcla 2.1-4.2 22 
Alvarez et al 1982 mezcla 2.0-10. O 15-45 
Rebuffo et al 1982 mezcla 3.0-6.2 32-35 
Rebuffo et al 1983 mezcla 1. 9-5.3 12-26 
Rebuffo et al 1984 mezcla 0.8-3.1 19-26 

1964 raigrás 

Leguizamo 1990 trigo 7.0-10.7 37-41 
Leguizamo 1990 trigo 5.9-9: 5 18-36 
Leguizamo 1990 trigo 4.6-7.5 29-33 
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CANOLA EN SIEMBRA DnrnCTA
 

RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE
 
FERTILIZACION NITROGENADA y METODOS DE COSECHA
 

Juan E. Díaz Lago* 
Daniel L. Martino** 

INTRODUCCION 

La canola es colza que ha sido modificada genéticamente 
para reducir el contenido de ácido erúcico hasta niveles 
despreciables. Como este trabajo fue realizado en Canadá se le 
puso por nombre Canola (Canadian oil Low Acid). Esta mejora 
permitió reconsiderar el cultiva de la colza para la producción 
de aceite. A diferencia de las oleaginosas cultivadas en nuestro 
país (girasol, soja, maíz) la canola es de ciclo invernal y en 
consecuencia permitiría mejorar la efic.iencia de las plantas 
industriales al disponer de materia prima para la extracción de 
aceite en un período distinto del año. Por otro lado los 
cultivos de invierno predominantes (trigo, cebada y avena) son 
todos gramíneas y en consecuencia tienen problemas en común. Al 
rotar estos con un cultivo de "hoja ancha" se podría controlar 
mejor las malezas, plagas y enfermedades. La importancia de la 
rotación es particularmente evidente cuando se pretende realizar 
siembra directa en forma permanente. 

La siembra directa permite intensificar la rotación de 
cultivos, ya que por un lado el tiempo mínimo requerido entre la 
cosecha de un cultivo y la siembra de otro es menor que en 
sistemas con laboreo y por otro no ocurriría el conocido proceso 
de deterioro en las propiedades físicas y químicas del suelo que 
obliga a retornar a la pradera luego de una secuencia más o 
menos extensa de cultivos con laboreo. A la .nayor intensidad de 
la rotación se le suman por lo menos dos problemas derivados de 
no realizar laboreos: 1) el control de malezas depende 
exclusivamente de la competencia que realizan los cultivos y del 
uso de herbicidas tanto antes de la siembra como en el cultivo 
y 2) los rastrojos de los cultivos permanecen sobre la 
superficie del suelo aumentando el riesgo de ataques severos de 
enfermedades causadas por patógenos necrotróficos (capaces de 
sobrevivir a expensas de tej ido vegetal muerto). Por estas 
razones es conveniente diversificar los cultivos que participan 
en la rotación, siendo la canola en este sentido una opción 
interesante. 

• Ing.Agr., Manejo de Suelos y Cultivos, INIA La Estanzuela 

•• Ing. Agr., M. Se., Manejo de Suelos y Cultivos, INIA La Estanzuela 
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Ensayo: FERTILIZACION NITROGENADA y METODO DE COSECHA 

A) OBJETIVOS 

- Estudiar la respuesta en rendimiento a la refertilización 
con nitrógeno, en un cultivo de canola de siembra 
directa. 

- Evaluar las pérididas de rendimiento ocasionadas por tres 
métodos de cosecha: cosecha directa, cosecha directa con 
previa aplicación de desecante e hilerado y cosecha con 
recolector. 

B) MATERIALES Y METOOOS 

En una chacra laboreada por última vez en el año 90, se 
sembraron dos variedades de cano la (Global y Topas) a comienzos 
de junio de 1994. Los tratamientos de refertilización con 
nitrógeno (urea) se realizaron el 20 de setiembre, cuando la 
canola estaba iniciando el proceso de elongación del vástago 
floral. La aplicación del desecante (2, O 1 Roundup/ha) y el 
hilerado se realizaron el 25 de noviembre, siendo cosechado el 
cultivo el 5 de diciembre. 

Las variables evaluadas fueron: 

- Población inicial 
- Producción de biomasa aérea 
- Altura de planta 
- Indice de clorofila 
- Componentes del rendimiento (ramas/planta, silicuas/rama) 
- Rendimiento de grano potencial (sin pérdidas de cosecha) 
- Rendimiento de grano 
- Humedad de grano a cosecha 
+ Incidencia de enfermeddes (Sclerotinia) 
+ Peso de mil granos 
+ Contenido de aceite del grano 
+ Propiedades físicas del suelo 
+ Perfil de densidad de raíces 

+ Estas variables no se reportan en este trabaj o 

C) RESULTADOS Y OISCUSION 

Población inicial. 

varie~1 SE-] Topas
 

P~ 63 31
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La implantación fue deficiente en general y especialmente 
en la variedad Topas. Este inconveniente podría tener su 
explicación en el pronunciado microrrelieve que presentaba la 
chacra en que fue realizado el ensayo. Por otro lado la 
sembradora utilizada no tiene un sistema de control de 
profundidad que asegure un buen copiado de las irregularidades 
del terreno. A esto último debe agregarse que la canola es un 
cultivo de semilla pequeña y en consecuencia requiere de una 
siembra superficial y homogenea en profunidad. 

Se aprecia además una diferencia en la implantación entre 
variedades, estas diferencia a favor de Global no pudo ser 
compensada con un mayor desarrollo inidvidual de las plantas y 
se reflejo en el rendimiento en grano. 

2. producción de biomasa aérea. 

Producción de forraje de cultivo y malezas (t MS/ha). 
Fecha: 15/9 (100 días luego de la siembra). 

En el muestreo realizado a mediados de setiembre (fecha de 
inicio de la elongación del vástago floral) no se observaron 
diferencias entre variedades en la biomasa acumulada. En ambos 
casos se observa una presencia importante de malezas, dentro de 
las cuales se destacaron por su presencia: gramilla, rábano y 
mostacilla. Las crucíferas en general y el rábano en particular 
son un gran problema para el cultivo de cano la . Hasta el momento 
no existe ningún herbicida que permita controlar rábano en 
canola. No sólo es un problema por los inconvenientes que puede 
ocasionar la maleza al competir con el cultivo por luz, agua y 
nutrientes, sino que al cruzarse con éste durante la floración 
puede generar una descendencia con mayor contenido de ácido 
erúcico, determinando que no pueda se usada como semilla. 
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3. Altura de planta. 

El 2 O de setiembre, fecha en que se aplicaron los 
tratamientos de refertilización con nitrógeno, las plantas de 
cano la medían en promedio 2 O cm de altura. El día 5 de octubre 
se midió altura de planta (Fig. 1). 

Respuesta a la refertilizaci6n con N:
 

Altura de planta.
 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o ---,,---,-----,-~.,_______,___ 

o 10 20 30 40 50 60 70 

kg N/ha 

Ninguna de las dos variedades mostró respuesta a la 
refertilización con nitrógeno en la altura de planta. 
Considerando las alturas promedio del día 20/9 (20 cm) y del día 
5/10 (110 cm), se puede concluir que durante esos 15 días el 
cultivo creció a razón de 6 cm/día. La elongación del vástago 
floral en canola es siempre muy rápida y sería de esperar una 
gran demanda de nitrógeno por parte del cultivo en este período. 
si bien no se observó respuesta a la refertilización con 
nitrógeno en la altura de planta, éste sí afectó 
significativamente al indice de clorofila y al rendimiento de 
grano. 

4. Indice de clorofila. 

Este índice evalúa la presencia de clorofila en la hoja, 
permitiendo conocer indirectamente el contenido de nitrógeno. El 
muestreo se realizó el 14 de octubre (20 días luego de la 
aplicación) y sus resultados se presentan a continuación. 
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Respuesta a la refeftilización con N: 

Indice de clorofila. 

I.e. 
so ----

20: 

30 40 50 

kg N/ha 

En ambas variedades se observó una respuesta positiva y 
estadísticamente significativa a la refertilización con 
nitrógeno. Cabe aclarar que entre el mayor y el menor valor 
registrado por el índice existen más de 10 puntos. Una 
diferencia de esta magnitud debe ser considerada como de 
importancia. No es extraño entonces que ésta se haya reflejado 
en el rendimiento de grano. 

5. componentes de rendimiento. 

A continuación se presenta un cuadro que resume los 
componentes de rendimiento evaluados: 

Variedad Global Topas 

kg N/ha 

Ram/Pla 

Sil/Ram 31 

Sil/Pla 

Referencias:	 Pla: planta 
Ram: rama 
sil: silicua 
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En el cuadro se puede observar que ni las variedades y ni 
los tratamientos de nitrógeno se diferenciaron en los 
componentes expuestos. Las diferencias e!n rendimiento de grano 
que se presentarán luego tienen su explicación entonces en otros 
componentes como la población a cosecha y el peso de grano. 

6. Rendimiento de grano. 

Las tres variables estudiadas: fertilización nitrogenada, 
método de cosecha y variedad afectaron significativamente los 
rendimientos. A continuación se presentan los resultados 
encontrados en cada una de ellas. 

a. respuesta a la referti1ización con nitrógeno. 

En la figura siguiente se observa la respuesta en 
rendimiento en grano a la refertilización con nitrógeno. Ambas 
var iedades aumentaron sus rendimientos ante aumentos en la 
oferta de nitrógeno. Se calcularon ecuaciones de regresión para 
la respuesta a nitrógeno, habiendo sido significativas 
únicamente las correspondientes a la variedad Global. 

Rend (kg/ha) = 1068 +1,89 * kg N/ha -0,0003 * (kg N/ha) 2 

R2 
: 0,66 

Respuesta a la refertilización con N: 

Rendimiento. 

30 40 50 

kg N/ha 
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Tal como se describi6 en el apartado 5. el nitrógeno 
adicionado en el comienzo del encañado no afect6 los componentes 
ramas/planta y silicuas/rama. El efecto debe haberse manifestado 
entonces en el nOmero de granos/silicua o en el peso de grano 

b. efecto del método de cosecha. 

La figura que se presenta a continuación resume el efecto 
del método de cosecha sobre el rendimiento en grano de ambas 
var iedades. 

Considerando el an~ilisis estadistico de los resultados se 
puede afirmar que el hilerado (HIL) permitió obtener un mayor 
rendimiento de grano si se lo compara con la cosecha directa sin 
desecante (COsO). Los restantes contrastes (HIL-CO con desecante 
y COcO-COsO) no resultaron significativos. 

Respecto a las variedades estudiadas se encontró una 
diferencia significativa en favor de Global. Esta seria reflejo 
de los problemas de implantación ya mencionados (6J vs JI Pl/ml ), 
que no pudieron ser compensados mediante' otros componentes del 
rendimiento. 

Método de cosecha 

1500~~h~ 

....~ I I I~DESEC'N'E~.~-···L~ 
10Lo." ~~:: ,,,;-~"'''''OO~ ._ 1378 1233_~__1"461 

r=J TOPAS 

Las pérdidas de rendimiento durante la cosecha fueron 
evaluadas comparando el rendimiento obtenido con los distintos 
métodos de cosecha y el rendimiento potencial. Este último se 
obtuvo mediante cosecha manual anticipada, intentando reducir al 
máximo el desgrane naturaL En la figura siguiente se presentan 
los rendimientos y las pérdidas de cosecha para la variedad 
Global. 
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Método de cosecha' 
variedad Global 

.. 
¡ I ;: -

60-, I I ! 1 
' 

. I 

I -j' j 
I --} [ ~ 

20" I I
 
O~DIRECTA •__ •. I 

CON DESECANTE CON-~;~E-R~DO --.J 

o RENDIMIENTO O PERDIDA DE COSECHA 

El rendimiento potencial promedio para la variedad Global 
fue de 2304 kg/ha lo que determina pérdidas de cosecha cercanas 
al 40 :ti del rendimiento. Entre los d1as 25 de noviembre 
(hilerado y aplicación de desecante) y 5 de diciembre (cosecha) 
ocurrieron dos temporales importantes que explican la gran 
pérdida de cosecha observada. A continuaci6n se presentan los 
registros de algunas variables climáticas, los que ponen en 
evidencia la situación climática comentada. 

l'EMP. DEl. AIRE (C) RECORRIDO RADIACION IlUl\tEDAD 
PRECIP. \'IE¡"''-O SOLAR ~ELATTVA 

FECHA MED MAX MIN (mm) (kIll124h) (.....11/("") (~) 

25 NOV 22.2 31 " 0.0 287.4 562.5 65 
261\"0\' 15.1 " ¡1.8 J.J 206.3 256.2 70 
27/,;0\' 17.2 24.6 10.6 0.0 276.7 680.8 71 
281'."Ol' 16.5 21.8 11.9 0.0 328.5 213.6 1] 

29 "'Ol' 18.3 24.5 12.8 .\1.0 588.6 707.6 78 
.10 "'Ol' :ro.6 27.6 14.5 0.0 :ro7.3 5nl "II>lC " J2 17.6 0.0 356.4 741.1 78 
21>lC 19.3 23.6 " 22.6 326.4 283.5 76 

.' I>lC 
41llC 
51>lC 

18.1 
16.5 
18.3 

21.4 

'O 
25 

15.5 
lJ.6 
12 

27.2 
0.0 
0.0 

509.6 
203.8 
202.7 

259.9 
630 

738.5 
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7. Humedad de grano. 

La humedad de grano a cosecha (%) dependió del método de 
cosecha seleccionado tal como se enseña en el siguiente cuadro. 

1 Variedad 

Directa 

I! Global Topas 

16 

Dir c/des. 16 

Hilerado 

En términos generales se recomienda cosechar con una 
humedad entre 15 y 9 %, es decir que los métodos con cosecha 
directa con o sin desecante fueron cosechados con el límite 
superior de humedad, mientras que los tratamientos con hilerado 
se cosecharon secos de más. Cabe aclarar que el temporal impidió 
cosechar antes. 

Las pérdidas de cosecha fueron muy significativas en todos 
los métodos evaluados. El hi lerado tuvo sólo un ligero 
efecto positivo, aunque es necesario considerar que el 
período entre hilerado y cosecha fue excesivamente 
prolongado, y con exposición a fuertes vientos que 
seguramente ocasionaron mermas importantes. 

Las dos variedades utilizadas en este experimento tuvieron 
una maduración tardía y desuniforme o Estas características 
seguramente tuvieron incidencia en la magnitud de las 
pérdidas de cosecha observadas o Esta situación podría ser 
mejorada mediante el uso de híbridos de ciclo corto, lo 
cual sería necesario evaluar. 

La respuesta a la fertilización nitrogenada medida en 
producción de grano -si bien fue relativamente importante, 
especialmente en el caso del cVo Global- fue menor de lo 
esperable en una situación de siembra directa. La respuesta 
observada en color de ls hojas (índice de clorofila) no se 
reflejó en el efecto sobre el rendimiento. Tal vez el 
défici t de agua ocurrido en la primavera impidió la 
expresión del rendimiento potencial a altas dosis de No 

La cano la demostró aptitud como cultivo de siembra directa. 
En este experimento, a pesar de condiciones adversas de 
implantación, enmalezamiento, compactación de suelo y 
déficit hídrico, los rendimientos obtenidos fueron muy 
aceptables. 
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FINANCIACION DE CULTIVOS GRANIFEROS DE INVIERNO
 
AÑo AGRICOLA 1995/96
 

La Circular del BROD establece que serán BENEFICIARIOS de 
la misma, aquellos productores que reúnan las siguientes 
condicionantes. : 

Tierras aptas para realizar el cultivo que se financia y 
que el mismo esté integrado a un sistema de producción. 

Que cuente con asesoramiento Técnico. 

Que apliquen, en los casos que ,técnicamente se requiera, 
tecnología tendiente a evitar problemas de erosión. 

Que disponga de infraestructura agrícola necesaria. 

Moneda:	 Los préstamos podrán documentarse a opción del 
productor en moneda nacional o.en dólares americanos. 

Montos establecidos para el presente Año Agrícola 

Cuota 

la. 

Rubro 

Preparación 
de tierras 

(*) 
Subtotal 

Trigo 

$ 300 

$ 300 

Avena 

$ 300 

$ 300 

Cebada 
Cervecera 

$ 300 

$ 300 

Lino 

$ 300 

$ 300 

Semillas $ 360 
Fertilizante $ 400 
Flete Fert. $ 25 
Herbicida $ 40 
Fitosanitarios $ 48 

Subtotal $ 873 

Cosecha $ 97 

Subtotal $ 97 

Total por $ 1.270 
hectárea 

$ 325 
$ 400 
$ 25 
$ 40 
$ 48 

$ 838 

$ 97 

$ 97 

$ 1. 235 

$ 400 
$ 25 
$ 40 
$ 48 

$ 513 

$ 97 

$ 97 

$ 910 

$ 205 
$ 150 
$ 25 
$ 40 
$ 48 

$ 468 

$ 97 

$ 97 

$ 865 

*	 Preparación de tierras: El importe correspondiente a este 
rubro de la financiación será utilizado de la siguiente 
forma: a) $ 200 al iniciar la utilización del préstamo; 

b)	 $ 100 al comenzar la utilización de la 2da. cuota 
del cultivo. 
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