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RESUMEN 

La invasión de especies exóticas constituye un grave problema ambiental a nivel global, capaz 
de generar serios impactos ecológicos y económicos. En Uruguay, las invasiones biológicas 
son una importante amenaza para la biodiversidad, de particular gravedad en bosques nativos. 
Para prevenir y mitigar los impactos de las invasiones en bosques, es necesario conocer los 
factores y condiciones que favorecen y limitan los procesos invasivos. En este ensayo, ana-
lizamos los efectos del ganado y su manejo, en el proceso de invasión del bosque nativo de 
Uruguay, con miras a generar pautas de manejo que colaboren con el control de exóticas. Se 
han reportado 19 especies arbóreas exóticas en bosques de Uruguay, siendo las más frecuen-
tes y peligrosas, el ligustro (Ligustrum lucidum) y la espina de cristo (Gleditsia triacanthos). La 
evidencia recabada (bibliografía, experiencia personal) indica que el ganado interactúa en forma 
compleja con las exóticas, ya que, dependiendo del tipo de manejo, podría tanto promover la 
invasión como contribuir a su control. El ganado facilita la invasión dispersando semillas (ej., 
espina de cristo), y algunas prácticas de manejo (aperturas, raleos) que causan disturbios en 
la estructura del bosque, reducen la resistencia biótica a la invasión, facilitándola. Por otro lado, 
el consumo de plántulas por parte del ganado vacuno y ovino, dependiendo del régimen de 
pastoreo, podría contribuir a controlar la invasión de algunas exóticas (ej. ligustro). Finalmente, 
destacamos la importancia de incorporar dentro del manejo ganadero, pautas para colaborar 
con el control de especies exóticas invasoras en bosques.
Palabras clave: (3-5) especie exótica invasoras, dispersión, Gleditsia triacanthos, Ligustrum 
lucidum, resistencia biótica.

LA INVASIÓN DE ESPECIES 
EXÓTICAS COMO PROBLEMA 
AMBIENTAL GLOBAL Y NACIONAL

Debido a la globalización del comercio, el 
crecimiento del transporte internacional y la 
expansión de actividades económicas basa-
das en la producción de especies foráneas 
(e.g., agricultura, acuicultura), la introducción 
de especies fuera de sus rangos históricos de 
distribución original ha aumentado notable-
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mente durante el siglo XX (Davis, 2009). Si 
bien la mayor parte de las introducciones de 
especies mediadas por la actividad humana 
no se transforman en procesos de invasiones 
biológicas, en algunos casos las especies 
logran adaptarse al nuevo ambiente y esta-
blecer poblaciones viables. A estas especies 
foráneas que colonizan nuevas regiones 
gracias a actividades humanas, ya sea vo-
luntaria o incidentalmente, se les denomina 
exóticas. Muchas especies exóticas se han 
mantenido con poblaciones relativamente 
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bajas y estables durante largos períodos, sin 
generar desequilibrios significativos en los 
ecosistemas. En estos casos, se dice que 
estas especies exóticas se han naturalizado 
en el ecosistema. Sin embargo, otras especies 
exóticas logran desarrollar grandes poblacio-
nes y expandirse fuertemente en los nuevos 
territorios, generando impactos negativos 
en los ecosistemas invadidos, ya sea sobre 
sobre la flora y fauna nativa, ambiente (suelo, 
agua), infraestructuras, sistemas productivos, 
e incluso sobre la salud humana. A estas es-
pecies exóticas que generan impactos, se les 
denomina especies exóticas invasoras (EEI).

Numerosos estudios coinciden en señalar 
que la invasión de ecosistemas por especies 
animales y vegetales exóticos es un fenómeno 
que genera graves impactos a nivel global en 
los sistemas ecológico, económico y social 
(Vitousek et al., 1996; MEA, 2005; Pyšek et 
al., 2020). Reconociendo el grave impacto de 
este fenómeno sobre la biodiversidad, en el 
marco del Convenio de Naciones Unidas so-
bre la Diversidad Biológica (CDB), se creó en 
el 2001 un programa mundial sobre especies 
invasoras (Global Invasive Species-GISP).

A nivel nacional, las EEI también han 
sido identificadas como un grave problema 
ambiental, y en particular para la biodiversi-
dad, como consta en la «Estrategia Nacional 
para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica» (1999, 2016). En 2007 
Uruguay creó el Comité Nacional sobre espe-
cies exóticas invasoras, integrado por diversas 
instituciones públicas y privadas y coordinado 
por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. 
Este Comité publicó en 2009 la primera lista 
preliminar de EEI de Uruguay, a partir de la 
elaboración de una base de datos nacional 
(InBUy), de acceso público (http://inbuy.
fcien.edu.uy/). En 2010, el Comité publicó 
los «Lineamientos para la gestión nacional 
de Especies Exóticas Invasoras», y en 2012, 
la «Identificación de prioridades nacionales 
para el desarrollo de un plan de acción sobre 
las Especies Exóticas Invasoras» (Aber et 
al., 2012).

LA INVASIÓN DE EXÓTICAS Y 
EL GANADO EN LOS BOSQUES 
NATIVOS DE URUGUAY

La reciente «Estrategia nacional para la 
conservación del bosque nativo» (MGAP, 
2018) identifica a las invasiones biológicas 
como una de las principales amenazas para la 
conservación de los bosques del país. Según 
la información recolectada por el Inventario 
Nacional Forestal (IFN) realizado entre 2009 
y 2016, se han identificado 19 especies exó-
ticas leñosas (ver Cuadro 1), siendo las más 
frecuentes el ligustro (Ligustrum lucidum), es-
pina de cristo (Gleditsia triacanthos), fresnos 
(Fraxinus spp.), mora (Morus alba), paraíso 
(Melia azedarach) y sauces (Salix spp.). Ade-
más, son comunes dos mamíferos exóticos, el 
jabalí (Sus scrofa) y el ciervo axis (Axis axis).

Dentro de los árboles exóticos, ligustro (Li-
gustrum lucidum) y espina de cristo (Gleditsia 
triacanthos) han sido identificados como los 
invasores más peligrosos para los bosques del 
país (Nebel y Porcile, 2006). Estas especies, 
de rápido crecimiento, alto potencial reproduc-
tivo y en general alta tolerancia ambiental, son 
las especies exóticas con mayor frecuencia de 
ocurrencia en bosques del país, que rondaría 
el 13% en ligustro y el 7% en espina de cristo 
(Brazeiro et al., 2020). Ambas especies han 
sido registradas preferentemente en bosque ri-
bereño y bosque parque. El ligustro, secunda-
riamente también ocurre en bosque serrano, 
dónde la espina de cristo es poco frecuente. 
Las regiones sur, suroeste y oeste son las 
más invadidas; el centro y sureste presentan 
niveles intermedios de invasión, mientras que 
el norte y noreste registran por el momento 
menores valores (Brazeiro et al., 2020).

Tanto ligustro como espina de cristo son 
capaces de dominar los rodales invadidos, 
desplazando localmente a varias especies 
nativas, incluso llegando a conformar bosques 
monoespecíficos. El proceso de invasión pue-
de traer aparejados cambios en la estructura 
del bosque (ej., altura, cobertura, composición 
de especies), en las condiciones ecológicas 
(ej. luz en sotobosque), en el funcionamiento 
ecosistémico (ej. descomposición de materia 
orgánica), y finalmente, en la capacidad del 
bosque de generar bienes y servicios am-
bientales. Considerando los posibles impactos 
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que la invasión de los bosques puede tener, 
es importante entender cómo suceden estos 
procesos, y conocer qué factores pueden 
facilitar la invasión, y qué factores pueden 
limitarla, a los efectos de generar pautas de 
manejo tendientes a prevenir y mitigar los pro-
blemas ambientales derivados de la invasión 
de bosques.

Un factor que podría tanto facilitar, como 
ayudar a controlar la invasión en bosques, es 
la actividad del ganado y su manejo. El ganado 
es un actor importante en la gran mayoría de 
los bosques del país, cuya relevancia en el 
funcionamiento ecológico del bosque ha sido 
poco estudiada. En un estudio reciente de 
diversidad de mamíferos nativos de mediano-
gran porte en bosques del centro y litoral oeste 

Cuadro 1. Principales especies leñosas exóticas invasoras encontradas en Uruguay.
Especie Nombre  Familia Hábito Régimen  Origen
  común        foliar

Acer negundo Arce Aceraceae árbol caduco EEUU
Acacia       Acacia      Fabaceae    árbol pequeño perenne Australia
  longifolia   /arbusto 
Gleditsia      Espina de cristo;     Fabaceae árbol caduco América del 
  triacanthos Acacia tres espinas    Norte
Spartium      Retama amarilla     Fabaceae    arbusto perenne Mediterráneo
  junceum o española
Ulex      Tojo      Fabaceae    arbusto perenne Mediterráneo
  europaeus
Melia  Paraíso Meliaceae árbol caduco Sureste 
  azedarach     asiático
Morus alba Morera Moraceae árbol caduco Asia central y  
     del Este
Fraxinus      Fresno      Oleaceae      árbol caduco        América del  
  lanceolata     Norte
Ligustrum      Ligustro      Oleaceae      árbol  perenne      Asia
  lucidum 
Ligustrum  Ligustrina Oleaceae arbusto caduco China
  sinense
Pinus spp. Pino Pinaceae árbol perenne Hemisferio
     Norte
Pittosporum  Azarero;      Pittosporaceae   árbol perenne         Australia
  undulatum Pitosporo 
Cotoneaster Cotoneaster Rosaceae árbol pequeño perenne Europa, norte
  spp.   /arbusto  de África y  
      Asia
Pyracantha sp. Cratego      Rosaceae      arbusto  perenne     Europa y Asia  
     occidental
Rubus       Zarzamora   Rosaceae      trepadora  caduco         Europa, norte  
  ulmifolius     de África y sur
     de Asia
Populus alba Alamo plateado      Salicaceae      árbol caduco Marruecos
Salix sp. Sauce mimbre Salicaceae      árbol caduco Europa, norte  
     de África y 
     oeste asiático
Ulmus spp. Olmo Ulmaceae árbol caduco Hemisferio  
      Norte
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de Uruguay (30 cámaras-trampa, 5 localida-
des, durante un año) se obtuvieron alrededor 
de 600 registros de especies nativas, y 5.000 
registros de bovinos (Gupo BEC). Este resul-
tado sugiere que el mamífero de mediano-gran 
porte más abundante y común en los bosques 
de Uruguay, es la vaca. En tal sentido, el 
objetivo de este trabajo es analizar el papel 
que puede jugar el pastoreo del ganado, y su 
manejo, en el proceso de invasión del bosque 
nativo de Uruguay, con miras a generar pautas 
de manejo del ganado que colaboren en el 
control de las invasiones. 

METODOLOGÍA

En este trabajo realizamos un ensayo 
sobre los posibles efectos del pastoreo del 
ganado, y su manejo, en el proceso de in-
vasión del bosque nativo de Uruguay, sobre 
la base de tres fuentes de información: (1) 
revisión bibliográfica de trabajos en Uruguay 
y en la región, especialmente en Argentina, 
(2) experiencias de productores uruguayos 
compartidas con los autores en diferentes 
instancias, y (3) experiencia personal de los 
autores. 

Este trabajo debe considerarse como una 
primera aproximación, que pretende sobre 
todo llamar la atención sobre la problemática. 
En primer lugar, se sintetizan los principales 
conocimientos documentados y observacio-
nes con respecto al posible rol del ganado 
como facilitador de la invasión. Luego se ana-
liza el rol del ganado como posible controlador 
de la invasión. Finalmente, se brindan algunas 
pautas de manejo del ganado tendientes a 
prevenir, mitigar y controlar la invasión de exó-
ticas en bosque, y se señalan los principales 
vacíos de información científica en el área.

EL GANADO Y SU MANEJO 
COMO POSIBLE FACILITADOR DE 
INVASIONES EN BOSQUES 

La probabilidad de éxito de un proceso in-
vasivo en un sitio dado depende básicamente 
de dos aspectos, la presión de propágulos y 
la resistencia del ecosistema (Lonsdale, 1999, 
Mack et al., 2000, Lockwood et al., 2005, Da-
vis, 2009, Gurevitch et al., 2011, Pyšek et al., 

2020) (Figura 1). La presión de propágulos se 
refiere a la cantidad y frecuencia de arribo de 
propágulos (ej. semillas) al sitio (Mack et al., 
2000, Lockwood et al., 2005, Davis, 2009). La 
resistencia del ecosistema se divide en resis-
tencia biótica y abiótica. El primer caso está 
dado por la intensidad de las interacciones 
biológicas (ej. competencia, herbivoría, depre-
dación y parasitismo) de las especies nativas 
con las exóticas, que resulta en la reducción 
del reclutamiento, sobrevivencia, crecimiento 
o reproducción de las exóticas. Por su parte, 
la resistencia abiótica está dada por aquellas 
características ambientales que no son to-
lerables, o que reducen la adecuación de la 
especie exótica, por ejemplo, el tipo de suelo 
o la disponibilidad de luz y agua.

La presión de propágulos y la resistencia 
biótica y abiótica de un bosque dado surgen 
del ajuste entre los rasgos de la especie 
exótica y los atributos ecológicos (bióticos y 
abióticos) del bosque receptor (Davis et al., 
2000; Lonsdale, 1999), que a su vez pueden 
ser afectados por actividades antrópicas (Vilà 
et al., 2008a) (Figura 1), tales como el pasto-
reo y manejo del ganado.

El ganado puede dispersar semillas de 
especies exóticas, aumentando la presión de 
propágulos en un bosque, facilitando así el 
proceso de invasión. En este sentido, se ha 
documentado (Harmoney, 2016; Fernández 
et al., 2017), y observado en reiteradas oca-
siones por los autores y otros colegas, que 
los frutos (legumbres) de G. triacanthos son 
consumidos por el ganado y sus semillas son 
exitosamente dispersadas. Los frutos, que 
son muy nutritivos, son muy apetecidos por el 
ganado, que al consumirlos podrían escarificar 
las semillas en el tracto digestivo, ablandando 
la cubierta seminal impermeable potenciando 
así la germinación (Blair, 1990).

En Córdoba (Argentina) se estudió experi-
mentalmente la germinación de G. triacanthos 
bajo diferentes tratamientos, incluyendo el 
pasaje por el tracto digestivo del ganado (Fe-
rreras et al., 2015). Estos autores encontraron 
muy altos porcentajes de sobrevivencia (87%) 
en las semillas que pasaron por el tracto diges-
tivo del ganado, mayores que en el control. Sin 
embargo, el porcentaje medio de germinación 
(~10%) fue menor al control, con valores 
de ~20%. De todas formas, considerando 
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la altísima producción de semillas de esta 
especie, que en promedio ronda las 14.450 
semillas por planta, según datos de Córdoba, 
Argentina (Marco y Páez, 2000), se puede 
concluir que la dispersión de semillas viables 
por el ganado es un proceso de gran rele-
vancia para la propagación de la especie. La 
dispersión de semillas a nuevos sitios podría 
tener efectos retrasados en la colonización 
de G. triacanthos, ya que esta especie forma 
bancos de semillas cuya viabilidad sería de 
al menos 3 años y medio, según Ferreras et 
al. (2015). De hecho, se ha planteado que el 
ganado ha jugado un papel importante facili-
tando la invasión de esta especie en bosques 
ribereños de Argentina (Leggieri, 2010).

La resistencia biótica depende de la inte-
gridad ecológica (estado de conservación) 
de la comunidad biótica del ecosistema. En 
general, es esperable que una comunidad 

vegetal que no ha sido intervenida durante 
períodos prolongados, que logra desarrollar 
los máximos tamaños poblacionales y la 
mayor diversidad de especies para los re-
cursos disponibles en el ecosistema, tenga 
una alta resistencia biótica a la colonización 
de especies exóticas, en comparación con 
comunidades alteradas y empobrecidas. 
Por lo tanto, las actividades antrópicas que 
implican una perturbación en la comunidad 
biótica, como por ejemplo la tala de un bos-
que o la contaminación, podrían reducir la 
resistencia biótica y favorecer así la invasión. 
Esta idea se ha formalizado a través de la 
hipótesis de perturbación-invasibilidad, que 
plantea que las perturbaciones, o el cambio 
en el régimen natural de perturbaciones, re-
duce la resistencia biótica y libera recursos, 
favoreciendo la invasión (Davis et al., 2000, 
Rejmánek et al., 2005).

Figura 1.  Esquema ilustrativo de los principales procesos involucrados en la determinación del éxito de 
un proceso invasivo, y su vínculo con los rasgos biológicos de la especie exótica, y atributos 
ecológicos y antrópicos asociados al ecosistema receptor (sitio). Se indican algunos ejemplos 
de rasgos de la especie exótica y del ecosistema receptor vinculados con los procesos de 
presión de propágulos y resistencia biótica, así como ejemplos de actividades antrópicas que 
podrían modificar las condiciones del sitio, relevantes para el proceso de invasión. 
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La operativa cotidiana de sistemas gana-
deros muchas veces resulta en manejos par-
ticulares del monte nativo. Estos manejos son 
sobre todo la realización de picadas y raleos, 
que tiene como objetivo la conducción del ga-
nado o en ocasiones el aumento de áreas de 
pastoreo. La experiencia de campo adquirida 
recientemente en la evaluación de la invasión 
de exóticas sugiere que estos manejos, en 
presencia de fuentes de semillas cercanas, 
o por dispersión de semillas por aves desde 
áreas más alejadas (Powell y Aráoz, 2017), 
facilitan el establecimiento de plantas exóticas. 
Esto resulta evidente en muchos sitios de la 
zona sur y oeste del país, donde los bosques 
que fueron sujetos a manejos (picadas, raleos) 
presentan importantes poblaciones de exóti-
cas invasoras, en especial L. lucidum. 

En un bosque de barrancos en la zona de 
Melilla, se observó un crecimiento acelerado 
en plántulas y juveniles de L. lucidum, en zo-
nas donde los ligustros adultos fueron talados, 
generando una apertura del dosel (Brazeiro 
et al., 2018). En esta línea, Aragón y Groom 
(2003) reportaron en los bosques de Argen-
tina, que L. lucidum fue la única especie que 
incrementó la supervivencia en plántulas en 
brechas abiertas en los bosques, superando 
incluso los niveles de supervivencia obser-
vados en rodales con cobertura continua del 
dosel.

Aunque las plantas invasoras a veces 
alcanzan cierto equilibrio en la comunidad, 
aumentando su abundancia junto con algu-
nas plantas nativas en respuesta a hábitats 
fragmentados perturbados, también pueden 
contribuir a la disminución en muchas otras 
especies nativas (Waller et al., 2016).

La facilitación de la invasión a través del 
manejo del bosque podría potenciarse aún 
más, si el ganado que usa las picadas o bos-
ques raleados también dispersa en sus heces 
semillas de especies exóticas. 

Asimismo, existen observaciones que 
sugieren facilitación entre leñosas exóticas. 
Por ejemplo, hemos observado altas tasas 
de reclutamiento de plántulas de L. lucidum 
bajo el dosel de rodales dominados por G. 
triacanthos, similar a lo que sucede con Melia 
azedarach en el litoral oeste del país. Esta 
posible facilitación, podría deberse a que estas 

especies de hoja caduca dejan penetrar más 
luz en invierno, situación que podría ser apro-
vechada por las plántulas de L. lucidum, de 
follaje perenne, y de crecimiento más rápido 
que las especies nativas. De esta forma, en el 
mediano plazo se establecen «bosquecillos de 
ligustros» bajo las copas de las G. triacanthos.

EL GANADO COMO POSIBLE 
CONTROLADOR DE INVASORAS EN 
BOSQUES

El pastoreo tiene efectos sobre la regene-
ración de los árboles, la cual puede verse afec-
tada por el ganado que ramonea las plántulas 
y árboles pequeños (Esquivel et al., 2009). El 
régimen de pastoreo es un factor importante 
en la interacción vegetación-herbívoro que 
puede afectar a las plantas y los procesos 
fundamentales del ecosistema (Rusch y Skar-
pe, 2009). Esto implica que el ganado puede 
interferir con la multiplicación de las especies 
nativas en el bosque, pero también contribuir 
al control de la multiplicación de especies 
invasoras. La resultante podría ser un balan-
ce positivo si la palatabilidad de la especie 
exótica es mayor que las nativas.

En rumiantes el contenido de fibra de los 
alimentos es clásicamente reportado como 
inversamente relacionado a la palatabilidad 
(Mertens, 1987), sin embargo, algunos com-
puestos secundarios podrían afectar también 
la palatabilidad (Tarazona et al., 2013, Konno 
et al., 2001). Para el caso de L. lucidum, algu-
nos productores ganaderos argumentan falta 
de palatabilidad de la especie por parte del 
ganado. Las hojas del ligustro contienen un 
3% de oleuropeína, un glucósido secoiridoide 
fenólico que podría afectar el consumo por 
herbívoros (Konno et al., 1998). Por su parte, 
Monti et al. (2016) reporta la herbivoría de un 
gran número de especies tanto en su distribu-
ción nativa en China como en zonas invadidas 
en Argentina, pero se trata mayoritariamente 
de insectos y la herbivoría en Argentina parece 
ser menor a la de la zona de origen.

Sin embargo, hay evidencia documentada 
y empírica que el ganado puede consumir 
ligustro y en ocasiones, incluso buscar selecti-
vamente su consumo. En un estudio realizado 
por de Santiago et al. (2019) se reportó el 
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pastoreo de L. lucidum en monte parque, inde-
pendientemente de la intensidad de pastoreo 
(carga animal/oferta de forraje), destacándose 
que el consumo de las plántulas de ligustro se 
produjo aún con altas ofertas de forraje. Sus 
observaciones de campo también reportaron 
que la defoliación de plantas comenzó tempra-
namente e incluso los animales ramoneaban 
las hojas de ligustros adultos desde el inicio 
y en pocos días consumieron lo que estaba a 
su alcance. Se interpreta en este caso que los 
animales podrían estar consumiendo ligustro 
selectivamente por su contenido en proteína 
(12,9%) y bajo contenido de fibra detergente 
neutro (34,5%), con relación a los contenidos 
nutricionales de la pastura (7,8 y 73,4% res-
pectivamente). A pesar de esto las plantas 
consumidas no murieron, y éstas junto con las 
no pastoreadas generaron nuevos rebrotes, 
los cuales posteriormente fueron pastoreados 
de nuevo. De esto surge que un eventual con-
trol no surgiría de un pastoreo puntual, sino 
de un proceso más continuo.

Otras evidencias del efecto del pastoreo 
sobre las poblaciones de L. lucidum, puede 
observarse en el Parque Natural INIA Las 
Brujas, donde un sector excluido del pastoreo 
durante 15 años tuvo un crecimiento explosivo 
de la población de ligustro, encontrándose 
actualmente el ecosistema dominado por esta 
especie. En un potrero particular del área don-
de durante 8 años se continuó con pastoreo 
de caballos, la población de ligustros adultos 
es notoriamente menor, aunque la exclusión 
de los últimos años permitió aumentar la den-
sidad de renovales de ligustro, alcanzando en 
algunas zonas densidades de 802.6 ± 324.9 
plantas por m2 (de Santiago et al., 2019).

Otro caso similar más reciente resulta de 
un predio contiguo a la Estación Experimental 
INIA Las Brujas, el cual a través de un proyecto 
del Programa de Producción Responsable del 
MGAP, excluyó del pastoreo una faja de monte 
ribereño en buen estado el año 2010 para 
permitir la renovación de nativas y mejorar el 
estado del sotobosque. Hoy en día la densidad 
de renovales de L. lucidum es tal que dominan 
por completo el estrato bajo del bosque.

Otras experiencias piloto realizadas en 
INIA Las Brujas implicaron el uso de ovinos en 
alta carga puntual para el control de renovales 
de L. lucidum en zonas altamente invadidas. 

También las ovejas mostraron pastorear con 
avidez las plantas de ligustro, pero en este 
caso parecería que en las plántulas menores 
consumidas no rebrotarían y por tanto el con-
trol sería efectivo.

Las evidencias de crecimiento exponencial 
de L. lucidum ante exclusiones del pastoreo 
son frecuentes en las zonas donde la espe-
cie tiene fuentes de propágulos. Incluso se 
encuentran casos con varias décadas de 
antigüedad. En el Área de Protección Ambien-
tal del Arroyo Solís en el Departamento de 
Canelones, en una consultoría de evaluación 
de invasiones de exóticas (Blumetto, 2020), 
se encontró un sector de bosque ribereño del 
arroyo Tío Diego con una dominancia abso-
luta de L. lucidum mayores a 10 m de altura, 
con sectores aledaños con invasión mucho 
menor. El testimonio del propietario explica 
que el propietario anterior cerró al pastoreo 
ese sector hace muchos años para hacer una 
reserva y desde allí se produjo la dominancia 
de la especie invasora.

Si se considera la posible selectividad 
positiva, Rusch y Skarpe (2009) afirman que, 
a cargas bajas, la posibilidad de consumir 
desproporcionadamente las especies más 
preferidas es mayor. Estas observaciones 
junto con huellas y otras señales, permiten 
afirmar que los animales volvieron más de una 
vez al mismo sitio de pastoreo (consumieron 
más de una vez la misma planta). En ambas 
intensidades de pastoreo, tanto el número de 
hojas como la altura promedio aumentaron 
en el total de plantas y se mantuvieron en las 
plantas mayores a 5 cm, a pesar de que mu-
chas de éstas sufrieron cortes y defoliación. 
Podemos inferir, por lo tanto, que en este pe-
ríodo las plantas compensaron las pérdidas 
en ambas variables. Estas compensaciones 
se deben tanto al crecimiento en altura de 
las plantas menores a 5 cm que hizo que 
pasaran a la categoría mayores a 5 cm, 
como al rebrote de las plantas de más de 
5 cm luego de la defoliación por pastoreo. 
Esto último se confirma con el aumento de 
otras yemas enteras observado. Si bien no 
existe un efecto negativo del pastoreo so-
bre el número total de plantas, ni sobre el 
número de plantas grandes y efectivamente 
pastoreadas, al menos estas últimas podrían 
llegar a sufrir un retraso en su crecimiento 
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ya que tienen que utilizar sus recursos para 
rebrotar y reponer su área foliar y altura. Se-
gún las conclusiones de Montti et al. (2016), 
este efecto podría disminuir la invasión de L. 
lucidum. Si no estuvieran sometidas a esta 
herbivoría las plantas podrían reasignar los 
recursos que se utilizaron para compensar 
los daños, en el crecimiento y aumento del 
porte. Esto permite sugerir que con periodos 
más prolongados de pastoreo (varios ciclos de 
engorde) con defoliación frecuente se podría 
evidenciar si hay efecto negativo sobre la via-
bilidad de las plantas. En este sentido, existe 
evidencia que una escasa área foliar rema-
nente luego de una defoliación genera un uso 
muy intenso de las reservas orgánicas durante 
el rebrote. Si esta situación se mantiene con 
defoliaciones repetidas, se puede llegar a la 
muerte de plantas (Pezo e Ibrahim, 1998; Stur 
et al., 1994; Granados-Sánchez et al., 2008). 

Cabe resaltar que el control de exóticas le-
ñosas mediante el pastoreo del ganado podría 
tener efectos indeseados en la regeneración 
de algunas especies de árboles o arbustos 
nativos, en especial en aquellas que carecen 
de defensas físicas (espinas) o químicas. 
Por lo tanto, este es un tema importante por 
investigar y manejar en el control de exóticas 
con el pastoreo del ganado.  

POSIBLES ESTRATEGIAS DE 
MANEJO DEL GANADO PARA 
PREVENIR Y MITIGAR LAS 
INVASIONES EN BOSQUES

Para evitar/reducir dispersión de 
exóticas

Se debería prestar atención al movimiento 
de animales entre potreros, especialmente 
si se detectan potreros con presencia de 
árboles exóticos maduros, y especialmente 
G. triacanthos. En el caso de que muevan los 
animales desde un potrero invadido a otro 
potrero no invadido, sería deseable establecer 
una zona sin exóticas, para el desbaste de 
los animales, antes de liberarlos en el potrero 
no invadido. De esta manera, se evitaría o 
reduciría la dispersión de semillas a zonas no 
invadidas. Los tiempos de desbaste previo a 
la liberación, deberían ser investigados. En 
ese potrero de desbaste funcionaria como 
una especie de área de cuarentena donde se 
debe asegurar que no haya exóticas adultas 
(fuentes de semillas) y procurar que es posible 
controlar rápidamente las exóticas, en el caso 
de que  se produzca la introducción por parte 
del ganado.

Figura 2.  A: sotobosque dominado por L. lucidum en exclusión ganadera contigua a INIA Las Brujas, B: 
bosque ribereño en Arroyo Don Diego, dominado por L. lucidum a raíz de exclusión ganadera 
anterior al año 2000, C: INIA Las Brujas, zona de alta invasión de juveniles de L. lucidum antes 
de pastoreo con ovejas y D: INIA Las Brujas zona de alta invasión después de pastoreo con 
ovejas 
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Para reducir facilitación de invasión 
por manejo de bosque

Los manejos de monte deberían pensarse 
en función de las necesidades productivas, 
pero considerando también la conservación 
de la comunidad de especies nativas ante el 
riesgo de invasión. Las picadas son esenciales 
para la conducción del ganado o permitir el 
acceso al agua, pero si se implementan bajo 
ciertas condiciones, la probabilidad de efectos 
negativos se reduciría. La realización de pica-
das angostas, que permitan que los árboles 
que ocupan la parte alta del dosel cierren el 
acceso de la luz (picadas tipo túnel), sería un 
formato deseable, ya que no se alterarían las 
condiciones lumínicas en favor de las exóticas. 
Asimismo, el monitoreo de juveniles de exóti-
cas sería altamente recomendable en picadas 
nuevas, particularmente si existen fuentes 
de semillas en zonas cercanas. En etapas 
tempranas de invasión, la erradicación local 
mediante métodos mecánicos (ej. arranque 
manual) o químicos es muy viable.

Los raleos eventualmente podrían ser de 
bajo impacto con relación a la invasión si se 
produce reduciendo el número de varas en 
ejemplares tallares, pero el efecto sería dife-
rente si se cortan ejemplares completos. El 
efecto parecería ser peor cuando se producen 
claros en la cobertura continua por el talado 
de varios ejemplares contiguos.

Para optimizar el control de exóticas 
minimizando efectos en especies 
nativas

Resulta evidente que la exclusión del 
pastoreo con fuerte presión de inóculo de 
especies invasoras resulta en invasiones 
severas, en especial de L. lucidum. Sin em-
bargo, también es sabido que el pastoreo del 
ganado puede impedir la renovación de espe-
cies nativas, en especial con altas cargas. Si 
bien existe mucho por conocer de efectos de 
especies, cargas, frecuencias y momentos de 
pastoreo y su incidencia en los procesos de 
invasión, la experiencia en la materia indica 
que se puede obtener resultados de com-
promiso entre la conservación de especies 
nativas y la reducción de la multiplicación de 
exóticas. Esto se logra cuando la selectividad 

del ganado es en favor de la exótica en un 
mediano plazo. En el caso del ligustro esto 
se podría dar en pastoreo continuo con car-
gas bajas o cargas altas puntuales en algún 
momento del año. Considerando lo observado 
por de Santiago et al. (2019), estos momentos 
deberían ser aquellos en que la calidad del 
forraje disminuye, como al final del verano o 
principios del invierno, en los cuales, dada la 
alta concentración de proteínas y baja fibra 
de las hojas de ligustro, el ganado lo buscaría 
como complemento nutricional.

DESAFÍOS DE GESTIÓN E 
INVESTIGACIÓN PARA AVANZAR 
HACIA UN MANEJO GANADERO 
SUSTENTABLE RESPECTO A LA 
INVASIÓN DE BOSQUES

El mayor desafío de una ganadería susten-
table respecto al bosque nativo es asegurar la 
posible utilización de los beneficios del bosque 
sin comprometer su persistencia en el largo 
plazo, tanto en área como en integridad. 

La exclusión de áreas riparias al ganado 
ha sido puesto en práctica en muchos países, 
como forma de disminuir la contaminación del 
agua y la afectación de la vegetación ribe-
reña. En Uruguay, este mecanismo ha sido 
propuesto como forma de asegurar la reno-
vación del monte nativo, lo cual es deseable, 
pero se enfrenta al ya mencionado riesgo de 
invasión. En este contexto, y especialmente 
en zonas con fuerte presión de especies 
exóticas, surgen varias incógnitas respecto a 
cuál sería el manejo más adecuado. En torno 
a este tema identificamos una línea prioritaria 
de investigación. En caso de continuar con 
acceso permanente del ganado a los bos-
ques: ¿Qué presiones de pastoreo y con qué 
especies, se obtendría un buen control de 
especies exóticas y una adecuada renovación 
de nativas? ¿Qué sucede con las exóticas 
promovidas por el ganado? De restringirse el 
acceso del ganado a la zona ribereña: ¿Qué 
momentos, especies animales y presiones 
de pastoreo serían los más adecuados para 
lograr el equilibrio entre control de exóticas y 
renovación de nativas?

La relación entre el manejo de bosques 
y el manejo de las exóticas invasoras es un 
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tema de gran relevancia para la conserva-
ción del bosque, que prácticamente no ha 
sido abordado en Uruguay. ¿Es compatible 
el manejo silvicultural (picadas y raleos) con 
la sobrevivencia del bosque en el largo plazo 
considerando la invasión de exóticas? ¿Qué 
ajustes debería implementarse en los manejos 
para minimizar y mitigar la facilitación de la 
invasión? Sin dudas, en sistemas de produc-
ción ganaderos, el manejo del bosque nativo 
debería ser investigado para el desarrollo de 
tecnologías apropiadas, al igual que se ha 
desarrollado para el manejo del ganado en 
pasturas o campo natural.

El manejo del ganado a nivel del paisa-
je parece ser un factor importante para la 
diseminación de las especies exóticas. En 
este sentido, si en el paisaje existen focos 
de invasión con árboles adultos, se debería 
manejar con especial atención el ganado que 
accede a pastorear a estas zonas, para evitar 
la dispersión de semillas hacia otros predios 
no invadidos. En este contexto, investigar el 
consumo y dispersión de semillas exóticas 
por parte del ganado es un tema relevante. 
En los casos en que se constata la capacidad 
de dispersión, como en G. triacanthos, sería 
importante evaluar alternativas de manejo 
para evitar o reducir la dispersión exótica hacia 
áreas no invadidas, como por ejemplo el es-
tablecimiento de áreas y tiempos de desbaste 
previos al traslado.
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