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Ofa e» Campo l.N.J.A. Tacuarembó 

PBESJDITACION 

Carlos Paolino 1 

En los últimos ires años las inveniones en pasturas mejoradas en el Uruguay se han increme:otulo de 
forma imponanre. El último dato disponible indica que durante el año 1994 se realizaron, a nivel nacional. casi 
400 mil hectáreas nuevas de pastoras mejoradas. Se estima que durante 1995 se superara esa cifra con lo cual 
el país tendóa este año un record histórico en el porcentaje de mejoramientos forrajeros. 

A su vez se constata que los ouevos mejoramientos forrajeros crecen a tasas más unportames en las zonas 
dpicas de la gaoaderia extensiva superando ampliamente, eo cuanto aJ ritmo de moorporacióo de estas 

innovaciones. a las z.ooas agrícolas-ganaderas y lecheras del litoral oeste y sur del país. 

El INlA Tacuarembó ha desarrollado, desde mucho tiempo atrás, varias líneas de mvestigac1ón en Ja 
temática de producción furrajcra y producción ganadera en Areniscas. Como es ampliamonre conocido estos 
sucios presentan limitaciones para el laboreo convcociooal que comprometen la sosterubilidad de los esquemas 
productivos de alta intensidad forrajera en el largo plazo. 

Las tecoo!ogjas de siembra directa, el encalado para cootrolar los problemas de acidez, la mvestigación 
en nuevas especies forrajeras adecua.das a este tipo de suelo han sido lineas de trabajo jerarquizadas en las 
pnoridades de investigación de INIA-Tacuarembó para la uma de Areniscas. 

A su vez. la evaluación de los resultados de diferentes prácticas de manejo del pastoreo con animales está 
dirigida a generar información teaJológica útil relativa aJ mejor aprovechamiento de la mayor disponibilidad 
forrajera. 

Las investigaciones que se presentan en este Día de Campo en ·'La Magnolia" recogen pues el trabajo 
de varios investigadore,, del Programa de Pasturas, Bovinos de Carne y Cultivos de lNIA-Tacuarembó. 

La tecnología que se genera en INlA debe estar en permanente evolución en función de las demandas del 
sector productor. Las mayores inversiones en pasturas que se registran en los últimos ailos eo el Uruguay nos 
generan el compromiso de acompañar y adelantamos en este proceso mostrando alternativas tea10l6gtcas que 
sean de utilidad para el productor. 

La critica y el iotm:ambio de opiniones constituyen elementos útiles para avanzar en cualquier actividad 
de la vida. En nuestro trabajo ello es imprescindible. 

1 lng. Agr.(Dr). Director Regional - INIA Tacuarembó 

l 

• 



l.NJ.A. Tqcuarembó 

SJ"ll!MB'BA DIBBCTA EN SUBLOS ABEJ\TOSOS• 

Enrique Pérez Gomar', Fernando García Préchac', Claudia MarchesP 

INTRODUCCION 

La siembra directa en suelosar¡mosos de Tacua.rembó posibilita aumentar la productividad de los mismos 
sin que entren en los procesos de degradación a los que se ven sometidos cuando son laboreados (pérdida de 
materia orgánica, erosión, enma.lezanúento). 

Existen dos situaciones contrastantes según el manejo anterior que hayan tenido estos suelos; 1 ) sucios 
que hayan sido trabajados y que por lo ianto sufiieron un µroceso de degradación; 2) campo natural nunca 
laboreado. 

En base a esto se plantea para la situación l}, una sucesión de gramíneas con siembra directa sobresuelos 
degradados (maíz en verano y verdeos de invierno), y para la situación 2), la instalación de verdeos invernales 
con siembra directa sobre campo natural. con Ja finalidad de incrementar Ja producción. de forraje en el periodo 
critico sin provocar el desencadenantiento de los procesos de degradación. 

1 l Trabajos sobre suelos degrada!fos 

Se comenzó wia sucesión de avena-nWz con siembra directa a escala comercial. En fonna comparan va 
se esta realizando un seguimiento de características del suelo (densidad aparente, resistencia a la penetración 
a diferentes contertidosde humedad, raíces) de esta situación y otras manejadas en forma coovencional, asi como 
del campo natural 

En la Fig. N° l se observan perfiles de resistencia correspondientes a tres situaciones contrastantes: 
Campo Natural. Chacra Nºl4 (laboreada en forma convencional), y Chacra N"l l (degradada, con siembra 
directa de Av~'!lamora). En condiciones de excesiva humedad en el suelo como las ocurridas en este invierno. 
se evidencia la falta de piso de la situación convencional en comparación con las otras planteadas. 

1 lng. Agr .. Manejo de Suelos y CUitivos • lNIA Tacuarembó 
'lng. Agr. (Ph.D.) Pro( de Manejo y Conservación de Suelos de la Fac. de Agronomía y Asesor de INIA 
' lng. Agr .• Manejo y Conservación de Suelos, Proyecto INIA-Fac. Agronomia-BJD..CON!CYT 

• Trabajo financiado por el Proyecto Manejo y Conservación de Suelos INJA-Fac. Agronomia-CONICYT. 
N" 191 
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LN.l.A. Tac:uaNmbó 

2) Trabajos 50bl'e rampo !!Atura! 

Dcslc llaaJ dos aiios se está ttabajando con siembras de verdeos invernales, estudiando el efecto del 
control de ll!plzm00ian1e el U!O de distintos herbicidas (de contacto y sistémicos) en distintas dosis, en OOlltl'Ute 

coo la no uffümón de los mismos. Por otro lado se está evaluando la respuesta a la fertilización oitrogeoada 
en las difmmes altcmativas de cootrol de tapiz. 

T estjgo: Sin berbictda 
Glifo5ato: 1. 2, 3. 4 y s ltlha 
Paraquat: l.S, 3.0 y 4.5 11/ha 

Fecha aplicación herbicidas. 20/04/95 
Fecha siembra: 26104/95 
Deoaidad de siembra 130 kg/ba Av.Mora+ IO kg/ba Raygras 
Fertiliz.ación: 200 kg/ha 2().4()..4().() a la siembra 

200 kg/ba ~el 29/0S 

Fecha ler c:ora:. 29/06 
Fecha 2do. COJ1e 31/07 
(No se refertilizó luego de cada corte) 
•• Cada parcela se diyjdj6 en dos, aplicándose herbicida en una solo una mitad 

Los resultados de lecturas de control de tapiz y de los rendimeutos de materia seca se VÍSJ!81izan en las 
Fig. N"2 . 3 y 4 

En la Fig. N"2 y 3 se ve que tanto en 1994 como en 1995, el pc:Mceurajc de forraje muc:rto ai!IDOO!l! a 
mayores dosis de cada herbicida, s-io mejor el efecto del s.iS1bwco mpeao al de txP!tw;(o 

•• 
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1.N.1.A. Tocuarembó 
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Ellseco 

En la.Fig. N"4 se observa el IDlllQldo efecto que tiene el control del tapiz m el rendimiento en MS del 
verdeo. En lamedidaqueelherbicidautiliT.adoseadeacción más proloogada(sistémico), y las dosis manejadas 
9eall mayores, se obti= mejores coatrolcs del tapiz, y por lo tanto, Ill3)IOrC.! rendimientos cu MS. También 
es imeresantc observar que en las mitades de las parcelas en que no se aplicó hcri>icida, aun ae manifiesta un 
efecto residual de la aplicaciilo pasada ( 1994). 
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Ensayos N°2, 3 y 4: Respuesto o Nitró~eno 

Eos.N°2: Campo Natural 
Ens.N"3: 4 Jt/ba Glifosato, (18/04) 
Ens.N"4: 3.5 lt/ba Paraquat, (24/04) 

Testigo: Sin refertili.zación (urca) 
Tratamientos: 50, 100, 150, 200 y 250 kg de N 

aplicados el 17 /05 

Fecha siembra, deosi®d y fertilización inicial: igual al anterior. 
Fecha lec.corte: 30/06 
Fecha 2do.corte: 04/08 
(No se refertilizó luego de cada corte) 

l.N.l.A. Tacuarembó 

En la Fig. N" 5, 6 Y 7, se observan las respuestas de los verdeos a las diferentes dosis de Nitrogeno, en 
rendimiento de MS. La tendencia de la respuesta al agregado de nitrÓgeoo es similar~ los tres casos 
estudiados, pero en términos absolut.os lOli reodimientos alcimzados para cada dosis de nitrÓga>o son mayores 
cuando el control del tapiz es más efi:ctivo (glifosato > parnquat > sin control). 
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Día tkl Campo l.N.l.A. Tacuorel'l'lbó 

Ensayo N"7: Nivel de cobertura 

Testigos: Sin herbicida, sobre cobertura alta (22 cm) y baja (5 cm). 
Tratamientos: 4 lt/ba Glifosato, 3.5 lt/ha Paraquat (24/04). sobre cada nivel de cobertura. 

Fecha y densidad de siembra, y fertilización: ver Ens.N 1. 
Fecha ler. coree: 22/06 
Fecha 2do. corte: O l/08 
(No se referti.lizó Juego de cada corte) 

Este ensayo se realizó pensando en evaluar el comportamiento del verdeo sobre una situación de 
campo lllltural oon forraje diferido del verano, estrategia que puede ser viable para. mejorar Ja calidad de 
dicho forraje. 

En la Fig. Nº8 se presenta el rendimiento de MS alcanzado en ambos cortes, y en la Fig. N"9, la 
proporción de .. forraje seco" y ·'forraje verde" que confoanaba la cobertura alta. 

FIG.a. 
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LN.1.A. Tac:uar.mbó 

María Be.mbaja1, Gustavo Brito' 

Los suelos arenosos evolucionan hacia niveles bajos de Pb COD tenores importanles de aluminio 
intercambiable Jueso de laboreos convencionales y coosecucotc historia agri¡:ola. El agregado de calcáreo 
permite corregir paroialmeute estas limitaim:s de producción y persistencia de pasturas sembradas (Pérez 
Gomar, Bcmbaja 1992). 

El uso de encalado en~ áreas comienza a nivel de chacra (P.13) y ell parcelas <Wnosbativas ron 
intmsa historia agrk:ola en la Unidad Exp. La Magnolia en 1992. 

OBJETIVOS 

Evaluar la producción de las especies forrajeras pen:unes, su distn'buCIÓll y calidad en Luvisol con y sm 
cá.k:anlo COll intmsa historia agricola. Esllldiar persistmcia de las legnmioosas sembradas a través de los aGos 
de vida de la pastura. Evaluar comportamiento de animales de recria. 

MATERIALFS Y METODOS 

Prsdera Couvencicmal 

Se siembra una pradera coaveociooal con H. 'ª"ª'"' La Magnolia, L. comiraili'P" San Gabriel y T. 
~ Zapicán eo cinco pan:elas demostrativas sobie Lu~isol con historia agrico.la y bortlalla en el allo 1992 
Lafi:.rolizar;jón y refi:rtilizació anual fue de 40unidadcs de P205. F.nlas parcelas l y 2 se agrega calcáreo 
a ramo de2000 ~-· previo a la siembra. El forraje se pastoreaconavinosconundispalliblesiempremayor 
a los 1500 kg de MS/ba (Día de Campo 1993, Serie A<:t. de Difusión 1994:32). 

Pl'lldera Asociada a Tritiale 

Eo el potrero 13 se adiciooa calcáreo y se siembra Maíz por dos allos consecutivos seguido de T riticale 
coosociadocooT. n:pens y L. comiculatus en 1994. Asimismosesicmbrauná:reaconAvenaINIA Tucana 
asociada a Dactylis glomerata INIA Oberón y la misma mezcla de leguminosas. 

La rlmsidad de siembra fue de 4 kglba para Holcus, 8 kglba Dacty!is. g, kglba Lotus, 3 1c¡/IJa para 
T.b'ªn en las esprOes furrajeras pe.reunes. La siembra se realizi> en fonna COIMDciooal. 

Se evalúa la producción de forraje, composición botánica de la mezcla previo a <ala pastoreo con 
animales de recria. 

1 lng. Agt. Ms.C. Prog¡ama PaRmas - lNIA Tacwu:embó 
2 log. Agt.- Ploguma BolliDo& para Camc. INlA Tacuan:mbó 

10 



l.N.l.A. TacUC1rembó 

RESULTADOS 

Pradera Convencional 

La composición botánica de las parcelas encaladas es de T.blanco. ~y Holcus en ese orden, en los 
tres primeros años dela pastura,dominandoHolcoseneJ cuarto año (1995). Las parcelas sin encalar muestran 
un buen establecimiento de Lotus en el primer y segundo ali.o, habiendo desaparición importante de plantas a 
partir del tercer año, dominando Piptochaetium montc.'"Vidensis en el cuarto año. (Cuadro l ). 

La producción., estacionalidad y calidad del forraje produCido se difurencia a partir del tercer año de la 
siembra y está dada por las especies (Cuadro 2). 

Cuadro J Composición botánica de las parcelas con y sin cal sobre Luvisol con importante historia 
agricola-horticola para una pastura de Holcus (Ho), Lotas (Lo) y T. blanco (TB) y otras (O). sembrada en 
1992. 

2doaño 3eraño 4to año 
Parcelas TB Lo Ho o TB Lo Ho o TB Lo Ho o 

l +Cal 35 32 33 o 40 35 20 5 15 5 70 !O 
2+Cal 42 28 30 o 42 30 23 ; 8 JO 42 10 
3 o 25 53 22 o 15 30 55 o 8 35 60 
4 o 12 38 50 o 10 28 62 o 5 30 65 
5 o 15 47 38 o 7 25 68 o 5 25 70 

Cuadro 2. Producción de forraje de las parcelas con y sin cal sobre Luvisol con importante historia 
agrícola-borticola para una pastura sembrada de Holcus, ~y T.Blanco. 

Parcelas 2do.año 3er. año 4to .año 
otoño-inv. 

1 +Cal 7350 5456 4600 
2 +Cal 7980 6051 3900 
3 6404 5610 1950 
4 5430 4696 1750 

La producción de forraje en el cuarto año, está dada fundamcntalmcnte por el aporte de la granúnea de 
la mezcla sembrada, Holcus. en las parcelas encaladas. En las parcelas sin cal las gram.ineas dominantes son 
P.montevidensis y C. dactylon. La fijación simbiótica de Nitrógeno por parte de las leguminosas, en especial 
T.Blanco favoreció la persistencia y comperencia de Holcus frente a las otras especies en las parcelas encaladas 
al cuarto año de la pradera. 

Pradera Asociada a Triticale 

El Triticale fue sembrado asociado con L.coroiculatus y T.Blanco. También se sembró Avm 
asociada con las mismas legunrinosas junto a DactyJis Oberón. Las pasturas fueron pastoreadas con 
temeros durante el invierno y pnncipios de primavera de 1994 (Sene Act. de Difus1ón:32). 

11 



l.N.l.A. Taeuarembó 

La pastura fue pastoreada con 5 temeros por ha a partir del 15 de enero hasta el .15 de febrero. A partir 
de alli cootinuó pastoreándose basta mffiiados de marzo. En abril se realizó siembra directa, en el área de 
pradera asociada a Triticale. de Holcus y de Dactylis jUDtO a la refertilización con 150 kg/ha ele fosfato de 
amonio. En este mes de agosto enlI:an 50 vaquillonas a la pradera con uoa disponibilidad de 2000 y 2800 kg 
deMS/bapara la mezcla de T.Blanco-~y la misma mezcla con Dactylis. La diferencia en la disponibilidad 
esta dada por el aporte de la gramínea (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Disponibilidad actual en kg de MS/ba de forraje y composición botánica de pradera sembrada 
consociada con Triticale y Avena en 1994. Mezcla de L.comiculatus (Lo), T.Blanco (TB), Dactylis (Da}. 
Raigrás (Rg) y Resto Seco (RS). 

Disponible Comp. Botánica 
lnv. 95 Lo TB Da Rg RS 

Pastura: 

Mczcia (Triiicale) 2030 42 48 - 5 5 
Mezcla (Avena) 2874 34 19 39 - 8 

Oactylis está demostrando una buena producción y compet.encia por los recursos en estas 
condiciones. 

CONCLUSIONES 

El agregado de calcáreo permite el establecimiento y persistencia de T. Blanco. Lotus se 
establece con y sin agregado de cal pero su contribución es mayor en las parcelas encaladas. 

La tasa de mortandad de plantas de Lotus es mayor en las parcelas sin encalar. El reciclaje de 
nitrógeno mediante fijación simbiótica en las parcelas encaladas favorece la persistencia del Holcus 
sembrado a partir del tercer año. La pradera encalada tiene una producción otoiío-invemal muy 
aceptable en su euarto año. 

Dactylis glomerata INlA Oberón está demostrando producción y persistencia asociada a 
leguminosas en condiciones de encalado 

12 



l.N.l.A. Tacuarembó 

1JSO DEL PABTOlUIO DB AVlllllrA POB. BOBAS P.AB.A LA 
SOPi.l!M*N'l'ACIOll lN VJ5IUIAL DJI TJIBJl1IJlA8 DB DJ!i8~.,.,..,.B.!ll!l..,B• 

Guillermo Pigurina' 

ANTECEDENTES 

El uso estratégico en invierno de pasturas mejoradas para categorías de recria tiene como objetivo k>grar 
adecuadas ganancias de peso para aprovechar el excelente potencial de crecimiento de animales jóvenes. 
Ganancias de 150 a 200 gr/día en el período invernal son satisfactorias para terneras de reposición que serán 
recriadas a campo, considerando que dichas ganancias les pemÚtirán aprovechar el crecimiento compensatorio 
de primavera. 

Lograr pequeñas ganancias de peso en temeros y aprovechar al máximo el verdeo o pastura mejorada, 
requiere de un buenmanejodela pastura y del sistema de pastoreo. El racionamiento de la pastura puede resultar 
engorroso si no se hace un correcto uso del alambrado eléctrico o si no se cuenta con buen empotreramiento. 

Los trabajos encarado.o el año pasado plantean una alternativa práctica del raciooamiento de avena por 
"horas de pastoreo". Se trata de ofrecer la cantidad justa de avena, en una comida diaria tipo "almuerzo.', 
para lograr ganancias de peso de 200 gr/dia en terneras de destete. Los trabajos del aiio pasado mostraron que 
eran suficieotes entre l y 2 horas/diadc pastoreo de avena yel rcstodeldíacncampo narural para esos objetivos 
(Pigurina, 1994). El presente trabajo intenta confirmar las tendencias de la información existente para hacer 
recomeodaciones a nivel de campo. 

OBJETIVOS 

Los objetivos plaoreados en el presente experimcuto fueron: estudiar el uso de pastoreo de avena por 
horas como suplemento invernal de terneras de destete; definir la relación entre disponibilidad de avena y las 
horas de pastOceO necesarias para lograr ganancias de 0.2 kgldia; estudiar conducta de pastoreo y definir un 
manejo adecuado del pastoreo por horas. 

METOOOLOGIA 

Se utilizaron 35 tcmcras destetadas en Mayo de 1995 con un peso aproximado de 150 kg al inicio del 
ensayo, las cuales fueron distnl>uídas al azar, 7 en cada uno de los siguientes 5 tratamiaJtos en condiciones 
similaresalañopasado(Al.imentaci6nlnSerieActividadesdeDifusióoNo.32,DíadeCampo,setiembre 
1994): 

1 Jng. A.gr. MSc. - Jefe Programa Nacional Bovtoos para Carne - INlA Tacuarembó 
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1.N.l.A. Taeuarembó 

AVENA3:3 
Pastoreo de avena durante 3 hr/día a 3% PV de oferta de avena y regresan aJ campo oaturaJ (CN). 

AVENA2:1.S 
Pastoreo de avena 2 hr/<lia a 1.5% PV de oferta y rcgrcsao al CN. 

AVENAl:3 
Pastoreo de avena l hr/dla a 3% PV de oferta y regresan al CN. 

AVENA 1:1.S 
Pastoreo de avena 1 hrl dla a 1 .5% PV oferta y regresan al CN. 

TESTIGO 
Pastorean todo el día en el CN. 

Un mismo pobero de CN de Arenisci.s de Tacuaremb6 fue usado para todas las terneras a una carga de 
l . 6 terneras/ha.. La pastura de CN dispooible al inicio del ensayo fue mm10r a 700 lcg MS/ha.. La avena fue 
implantada con siembra directa según Pcrcz Gomar, 1995 (en esta publicación). 

Las ofertas de materiaseca(MS) de avena fueron de 3%y l.5% del peoo vivo/día, es decir, por cada LOO 
kg de peso de ternera, se oftecieron 3 o l .S kg de MS/día (aproximadamente 18 o 9 kg de avena verde/día). De 
acuerdo a muestreos de avena disponible a ras del suelo y su cooteoido de MS a estufa, se calculaba las 
oecesidades para las 7 terneras durante la semana siguiente. Luego, se cerraba la SUperfície con alambrado de 
hilos electrificados. Por lo tanto, se hicieron cambios l"'(Tlllnales de parcelas. 

Sercaliz.aroocortessemanalesarasdelsueloparamedirelfonajedispollible, losl'Q'lh•rosdelasparcelas 
pastoreadas y el crecimiento. 

Las terneras dispusieron de agua y sales minerales a voluntad. Debido al escaso forraje del campo 
natural, se ofreció heno de pradera de baja calidad a todos los animales. El manejo sanitario incluyó vacunación 
contra Carbunco y Mancliae J vennectina según conteo de huevos. Los animales se pesaroo.semanalmeote, sin 
vaciado previo. 

El trabajo cnmenzi> el U de julio de 1995, luego de 15 días de acostmnbramieuto y finalirn el día 20 de 
Setiembre de 1995, por lo que la información que se presenta no sido totalmente analizada y corresponde a 49 
<lias de ensayo. 

RESULTADOS 

La dispombilidad de avena al inicio del ensayo fue superior a los 2600 kg MSJha ( 15% MS) en todos 
los tratamientos (corresponde a una altura aproximada de avena mayor a 28 cm). ~nltados del año pasado 
mostraronlai.rnportaoci.adeunaaltadisponibilidady alturadelaaveoaparalograrelmáximoc:oosumoposible 
en el tiempo de pastoreo restringido. 

El rechazo o remaneute de avena después del pastoreo semanal pcmüte estimar el cooswno de avena o 
''desaparecido' ' , ya que incluye daí!os por pisoteo y desaparición de planJas como indicador de la cantidad de 
avena que fue " utilizada .. por los animales. Las condiciones de excesivas lluvias y crecimiento desigual de 
la avena afectaron los l1UlCStreos y la información recabada está siendo ajustada. 
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La información preliminar indicaría que el consumo de avena promedio fue de 1.2 kgMS/día, siendo algo 
superior en los tratamientos de 3% de oferta (Avena J :3 y Avena 2:3). 

La evolución de peso de las terneras se muestra en la Figura 1. Debe destacarse el efecto negativo del 
periodo de acostumbramiento previo ( 15 días), ya que incluyó la adaptación al encierro para clasificación. 
individual y manejo del experimento. A partir del 25n los animales manifestaron un comportamiento oonnal 
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Salvo el grupo TESTIGO que practicamentemantuvopeso y perdió estado, en los tratamientos restantes 
se registraron ganancias de peso. Los coeficientes correspondientes a las regresiones se presenta o eo el Cuadro 
1 

Si bien faltan completar análisis estadísticos, las tendencias muestran al momento que no existieron 
grandes difi:reocias entre los tratamientos de pastoreo de avena. Las ganancias de peso fueran satisfactorias 
enúe 0.195 y 0.270 kg/día (Cuadro 1). El grupo TESTIGO perdió 0.001 kg/día, con una marcada recuperación 
de peso en la última semana. 
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CUADRO 1. COEFICIENTES DE REGRESION DE LA EVOLUCION DE PESO CON EL TIEMPO 
PARA EL PERIODO DE 49 DIAS 

Peso Inicial, kg Ganancia de peso,kg/dia Coef. de determinación 
a b r 

\VENA 1:3 150 .272 .80 

~VENA2:3 146 .237 .79 

\VENA3:1,S 143 .232 .74 

'VENAl:l,5 148 195 .58 

rESTIGO 145 -.001 .00 

Para y=a+bx, donde y = Evolución de peso, kg; a = peso inicial, kg y x = Tiempo, días 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

El pastoreo por horas fue pnictico y flíciJ de implementar. 

Permitió racionar la avena y mejorar la utilización. 

Hasta el momentonoseapreciau.nefectoimportante del niveldeofertadeavena(3%dcl PVy l,5%del 
PV) en las horas de pastOreo de avena ( 1 hora y 3 horas/día). 

La información preliminar está en coooordaocia con los resultados deJ afio pasado, donde d pastOroo de 
avena durante una hora penniti6 ganallcias de peso de 0.200 kg/dla en terneras de destete. La producción de 
camecalculada para 35 días del experimento de acuerdo al arca utilizada, fue de 107, 84, 153 y 129 kg/ba. para 
los1ratamientos Avena 1:3; 2:3; 3:1.5 y l:l.5, repectivamente. 

La presente información, u.na vez completada, permitirá definir el área de aveoa necesaria para 
suplementar un gmpo mayor de animales. Coo la infomiación dispoml>le basta el momento, para suplementar 
50 terneras con ofertas de avena de 3% y 1.5%, se requeririan 4.5 o 2.6 has, repeaivamente, sin considerar el 
rebrote, lo que reduciría el án:a. 
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'VABIACIOJI M •NSUAL .. La& COXl>ICIOIDl8 DJIL '!'IDDO: 
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Fig. l. Precipitación mensual y evaporación IDlal (tanque A) para el periodo junio 1994 a junio 1995. La 
Iluvla de julio fue de 174,7 mm con una EV TA de 84. 7 mm (datos suministrados por el Técn. Agr. C. 
Picos). 

DX. IGIX. KIJl.Xl!Dll DEL AIJlZ 

.:IUD.10 1994 a '1Wú.o 1995 

.. t . .t. mu.%-. *98°''*• o. Mooti. 

BLIOJ'JIHIA Xl!Dll DD.an (Soru) 

.:rw.io 1994 a o11znio 1995 
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Fig. 2 y 3. Temperaturas máximas y mínimas medias del aire y tifas con heladas y horas de llOI para el 
periodo junio de 1994 a junio de 1995. 
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BVALVACIOB Dll '1'Bl'l'ICAt.B 

M. Bcmhaja y M. Castro' 

Los verdeos de invierno cumplen un rol fundamental en los suelos de areniscas, producen 
volumen y calidad de forraje verde en el periodo critico de producción de campo. Triticale aparece 
como el cereal con gran potencial forrajero dado su volumen de producción de masa foliac, sanidad 
y producción de grano. La utilización de Tritica!e puede ser con pastoreo directo o diferida como 
ensilaje entre otros. 

El objetivo es evaluar la producción de forraje, ciclo de crecimiento, grano, calidad y sanidad 
de distintos materiales y orígenes de Triticale en condiciones de Areniscas. 

MATERIALES Y METODOS 

Se sembraron tres ensayos con materiales de diferentes orígenes, Tritica!e del Programa de 
Evaluación de Cultivos de Invierno de INIA, de EMBRAP A Passo Fundo y de Armidale Australia. 

En la evaluación conjunta con el Programa de Evaluación de Cultivos de Invierno con sede en 
La Estanzuela se incluyen materiales de Triticale ( 12 procedencias), ~ (S variedades) y Triticum 
LE Halcón, como testigo. La siembra se realizó el 11 de mayo y la fertilización fue de 200 kg/ba de 
20-40 El diseño es de bloques al azar con 4 repeticiones (Cuadro I). 

Se están evaluando 28 lineas de Iriticale, 3 variedades de Triticum y una de ~ de 
EMBRAP A, Passo Fundo enviadas por el Programa de MtJoramiento. La siembra se realizó el 25 
de mayo y la fertilizacón fue la misma que la anterior. El disell.o es de bloques al azar con 2 repeticiones. 
Las lineas evaluadas están emparentadas con los mejores materiales ya evaluados en INIA La 
Magnolia bajo corte y pastoreo. De las evaluaciones realizadas en aíios anteriores las cinco mejores 
líneas son PFf 8913, PFT 8922, PFT 102, PFf 106 y PFf 109 (Cuadro 1). 

Asimismo se sembniron S materiales australianos (2 variedades y 3 lineas). La siembra fue el 
2 de junio y la fertilización la misma que anteriormente mencionada (Cuadro 1 ). 

1 lllg. Agr. Programa Evaluación Cu1tiws de Imiemo - IN1A La i!sl•D2liela 
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Cuadro L Evaluación de Triticale en suelos arenosos, lNIA La Magnolia, 1995. 

Ev. Conjunta con Ev. Conjunta con Materiales 
!NIA La Es1anzuela EMBRAPA, P. Fundo Australianos 

Avena RLE 115 PFT317 T. cv. Madonna 
Avena 1095A PFT406 T. cv. Empat 
Avena strigosa PFT407 T.AT 55-95GZ 

IAPAR 61 PFT408 T.A T 54-95GZ 
Avena IN1A Tucana PFT409 NI O 85-12 
Avena 87-203 PFT410 
Triticale Uninarc l PFT 411 
T. Uninarc2 PFT 10551 
T. Uninarc3 PFT 315 
T Uninarc 4 PFT 104 
T Uninarc5 PFT 215 
T. Leir4 PF'f 8922 
T. Leir 5 PFT 116 
T. Le!r 8 PFT218 
T. Leir 9 PFT 107 
T. Leir 10 BRI 
T. Leir ll CEP25 
T. TCEP 8536 TCEP 9118 
Trigo LE Halcón EMBRAPA 18 

CEP23 
lAPAR 54/0CEPAR 
CEP 18 
TCEP9038 
lAPAR 23 
TCEP 904 
CEP22 
EMBRAPA 17 
EMBRAPA 16 
Trigo BR-35 
Trigo BR-23 
Centeno Cl2FS OFS/CBR-1 

Se midió la producción de forraje, incidencia de enfermedades. 
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JilVALUACIOR DE TIUTICALE BAJO P.ASTOBJllO COR'l'BB.lllEBOS 

M. Bemhaja. D. F Risso'. A. Zarza "y M. del Campo" 

OBJETIVOS 

Evaluar la producción de forraje y grano de un verdeo de TnbcaJe TCEP 8536. baJo dos mane¡os del 
pastoreo Cuantificar el efecto del pastoreo en el cultivo caracterizando el comportamiento arumal ~ 

productividad por b<l. 

MATERIALES Y TRATAMIENTOS 

En un LuVlsol. ba¡o rotación maíz-pastura.. y sobre un rastrojo demaizcosecbado para silo tardeen otoño. 
se sembró en forma convencional Triticale TCEP 8536 multiplicado en ··r..a Magnolia·· y cosechado en 1994 

Del análisis de suelo en que se instaló el verdeo, surge una importante defietencia en el ni\.\!l de K como 
macronutriente escenciaJ para el crecimiento, elongación y reproducción del cultivo: asimismo existen fucnes 
posibilidades de toxicidad por los niveles de Aluminio intercambiable encontrados (Cuadro 1 ). 

Cuadro l. Acidez(pHal KCI y H20), %demateriaorgánica(%COrgáni.co* l.72), Nitrógeno(comonitratos). 
Fósforo. Potasio~ Alumino del suelo sembrado. (Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzucla en Jumo de 
1995) 

pH pH %C. N-N03 p Kmeql Al meql 
p 14 (KCL) (H20) Org. ugN/g ugP/g 100 g. JOOg 

Cuchilla 4.J 5.0 0.89 9.4 22.0 0.09 1.17 
Bajo 4.2 5.1 0.87 7.8 8.0 0.04 1 1 7 

ElTnticalesesembróentreel 16y 17demayoarazónde 150kg*ba·1 consembradoradelincas.asociado 
a una mezcla de Lorus corniculatus cv. San Gabriel (12 kg•ba-1) y de T. repens cv. Zapican (4 kg*ha·1) . La 
fcrtilizaoiónfuede l50kgdefosfatodeAnooio. También se sembró Avenastrigosa(mora)y Avenastiva (lNlA 
Tucana) el 19 del mismo mes. En este caso, las densidades de siembra fueron de 130 kg*ha·•. mientras que la 
fertilización. el método de siembra y la coosociación fueron las uúsmo que para el Triticale. 

El Triticalc se comcnz6 a pastorear a los 68 días de sembrado (24 de Julio), mientras que en las Avenas 
el pastoreo se inició 15 días más larde (83 días postsiembra). 

' Ing. Agr. M.Sc. Jefe Programa Nacional Pasturas - INIA Tacuarembó 
0 Tec. Agr. Programa Pasturas - IN!A Tacuarernbó 
' lng. Agr. Unidad de Difusión - INIA Tacuarcmbó 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

Según se mencionó, en el Tritíca!e se evalúan dos métodos de pastoreo: (a) continuo con ajustes cada 28 
días y (b) controlado, con ingreso a una nueva parcela cada 14 días, con una asignación de forraje de 4 kg. de 
materia seca por cada i 00 kg. de peso vivo, empleándose 2 repeticiones en el terrreno y 12 animales por 
tratamiento. En las Avenas en cambio, se utilizan 6 animales para realizar un registro de pastoreo continuo, 
sin repeticiones, con igual asignación de forraje (4% del peso vivo). 

Los 36 animales utilizados son temeros de recria que fueron previamentedesparasitados y que ingresaron 
al Triticale el 24 de julio (68 días de sembrado), con 136 kg de peso vivo promedio. 

Desde el punto de vista de los cultivos, dadas las ca.radenísticas climáticas poco favorables, el 
crecimiento diario fue relativamente bajo, aunque mayor para el Triticalc, con 19 kg de MS*ha-1 *dia a los 66 
días luego de la siembra. Las Avenas en cambio, llegan a esta tasa de crecimíenro aloo 81 días luegodelasiembra 
(Fig. l). 
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Fig. 1. Crecimiento Diario (kg MS/ha/dia) para Tritica]e, Avenas (mora e INIA Tucana) desde la siembra 
hasta los 95 días de crecimieuto 

Durante este periodo las condiciones de humedad muy ÍilU:llSas no favorecieron el crecimiento y 
elongación de las A venas además de resultar desfavorables desde el punt.o de vista de su samdad. 

Si bien laasignacióndeforrajepuedeconsiderarserelativamentealiviada,deacuerdoalaDisponibilidad 
en cada caso, las dotaciones resultames basta el presente son illleresantes (Cuadro 2). 
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Cuadro 2 Dolactón promedio (temeros.Iba) maneJada en cada tratamiento. dcdc el oom1cnzo del ¡x.'flódo de 
pasto~ 

TRATAMIENTO AN/HA 

Tnticale Controlado 10.7 
T rilicale Continuo 9.4 
Avena mora Cont. 8.2 
A wna Tu cana Cont. 7.6 

En estas condiciones y si bien aún es temprano para conclusiones. la evolución de peso \IVO muestra 
tendenCl3S mtcrcsantcs. con una buena ganancia diana general Al respecto debe tenerse en cuenta que para 
Tntu;;ile d penodo considerado abarca 28 días, mientras que para las Avenas. han transcumdo solo 13 dsas 

EnelcasodeTnticalelosregistrosde0.89) 0.61 kg/an/dia,paracontinuo) comroladorcspcct"amente. 
guardan un a,uste raz.ooahle con él comporwniento encontrado el año previo (Sene Aco11d:ldes de Dtfuston 
32. INIA Tbó. 1994) Para las Av~ el plazo de evaluación esd aún muy corto pero se estan registrando 
tamb1cn buenas ganancias. con una clara tendencia en favoc de la mora por una mejor condlctón sarutana 

UTILIZACION DE TRITICALE CON ANIMALES DE RECRIA 

EVOLUCION DEL PESO VIVO 
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Fig 2 faolucaón de peso vi\'O del promedio de los temeros pastoreando T riticale de forma contmua o 
conuolada ). A n:nas Mora y T UC3lla baJO pastOreO coolimio. 

22 



Día CU. Campo 1.N.l.A. Toeuarembó 

CONSIDERACIONES FINALES 

Deberá completarse el período de evaluación previsto, para junto con la infonnacióo clel año 1994 
realizar Jas conclusiones del caso. 

Por el momento. es posible asegurar que el Triticale presenta un int.ercsante potencial para solucionar 
o aliviar la crisis forrajera invernal en suelos arenosos, propiciando un comportamiento animal al menos 
comparable al alcanzado con las avenas, con la vemaja de una mayor precocidad, sanidad del cultivo y de 
mantener altas probabifülades de lograr buenos rendimientos de grano. 
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G.Brito. D.F .Risso, F.Obnos1 > A2arz.a 

lolr!ldurción 

La especie presenta una gran adaptación a los suelos arenosos de la regióo, incluso aquellos con muchos 
años de laboreo, valores altos de alummio mtercnmbiable y de pH muy ácido. 

Su evnluación se micióen 1984 con la introducción de más de 15 poblaciones provenientes de colccclOOCS 
intcmaciooalcs de gcrmoplasma. En sucesivos expenmcntos se seleccionó una de ellas con muy buena aptltod 
scmiJ.ladora. 

A panir de l 9U en colaboraaón con d lng. Á8f. J Col! se seleccionaron cepas de rtw.obium especifico 
eu sus propl06 nódulos para la producción de IDOCUlante CXJ1Ci nnental 

El aporte de ÍOITIIJC que realiza la especie va desde Junio hasta el mes de octubre, con una mayor 
conoeotracl.Ón a partir del mes de agostO. Durante este período, la pastura sometida a pastoreo OVlllO, ha 
presentado un.:i l'CCq)tividad de 3 UG/ha en dos anos sucesivos (Día de Campo La Magnolia 1993). 

La especie puede suministrar forraje de alta calidad en el período de máximas necesidades de vientres 
vacunos adultos. 

Concosccha mccámcasebaobtemdounreodimientopl"Ollledlode500kglbadesem•llaeo una superficie 
de 3 has 

En 1993 se sembraron parcelasdeobscrvaclÓD en 2 p~ lecheros de Tacuaranbó(Sres E. Rodríguez 
}'A Medcros) y ho> en su teccer año las mismas pcmsu:o en fomm sansfacroria. Del mismo modo en la región 
de Rivera se imció su siembra en 1994 oon resultados SU1Ulan:s a los anteriores. 

Descripción 

EnbascalasconsideraciQDeSanteriorcsyconclobjctivodegenerarinfunnaciónsobrceloomportamiento 
de ''lita nueva leguminosa y los animales que la pastorean, se planteó e.5te registro. sobre el cultivo de 
Omitbopu1 de segundo alío que fuera cosechado en D1etcmbrc de 1994. 

La superficie total de 3 ha se separaro en 2 arcas (a y b) de l y 2 ha, las que a parUt del 3 de agosto se 
asignaron al pastOnX> de vacas de cría y novillos, respoctivamentc. 

La Disponibilidad de forraje promedio iruaal era de 1489 kg de materia sc:calba, micolr.IS que la 
Composición Bocánica prnnxxtio del tapiz, para t.ocla el área en cucstí6o era de: 74.9°k Omnhopus, 21.1 % 
Holcus. 1. 7°/o Malezas y 2.3% Restos secos. 

1 Ing. Agr. Prosmna Pasluias - lN1A Tacuarcmbó 
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Area a): Pastoreada en forma restringida (3 botas diarias) por 10 vacas preñadas, para mejorar o 
mantener Condici<m Corporal y cuya dieta base es Campo Natural diferido (qUemado por heladas). 

La dispooibilidad de forraje al 1618 bajó a 821 kg de MS/ba, w una~ que continúa, ya que al 
29/8, esta area presentaba una dispom"bilidad de 550 kg MS/ha De acuerdo a la informacióo climática 
presentprla en esta publicación, las condiciOllCS no han resultado filvonihles para un ~1ado ccmport.amieoto 
de pasturas, por lo que la tasa de crecimiento registrada en el período (aproxirnadamaúe unos 12 kgMS/ha) 
ha sido menor a lo esperado (aspecto también observado eo Tritfoale y Avenas). 

Desde el punto de vista animal, a pesar de la baja disponibilidad. se está logrando un muy buen 
cornplcrnentoeocalidad,posibilitaodolasgananciasobservadas(Cuadrol).Estoseverefltjadoeolacoodici6n 
co¡poral delas vacas de ctia, la cual ha ioom•""!lado O.S grado en el período. 

Cuadro 1. Peso vivo y ganacia de peso de vacas con acceso restringido a Omitbopus. 

FECHA DE PESADA ce PESO VIVO GANANCIA 
kg. kg/anldla 

3 Agosto 4 398 -
16.Agosto 4.5 420 1.1 
29 Agooto 4.5 417 0.7 

Area b): Asignada al pastoreo continuo de un lote de 11 oovillos de 2 años, procurando buenas 
ganancias. 

En esta área, la dispom"bilidad de forraje al 16/8 si bieo des=ldió fue de 1027 kg MS/ha, resultando 
suficiente para importantes ganancias (Cuadro 2). Se aplican los mismos comcotarios anteriores repccto al 
cnrimimto del c:ultivo, registrándose aquí también una tmdencia decreciente, correspondiendo al 29/8, una 
disporo"bilidad de 710 kg MS/ba. 

Cuadro 2. Peso vivo y ganancia de peso de novillos de 2 años a pastoreo eo Omithopus (Dotación 5 
An./ha). 

FECHA DE PESADA PESO VIVO GANANCIA 
kg. kg/anldla 

3 Agosto 241 -
16 .• 266 1.2 
29 .. 278 12 
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Comeptnios Fmales 

Para el periodo coosiderado, ambas categOrias animales están logrando un buen comportamiento, 
mientras que el Omilhopus mantiene su buena condición; con el avance del ciclo y mejora de su tasa de 
crecimiento es de prever que se pueda mantener la dotación actual. 

~ considera importante ampliar y profundizar información en estos aspectos. de manera de poder 
generalizar recomendaciones de manejo seguras en relación a esta nueva leguminosa. 
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Gustavo Bnro 

En el periodo invernal un mimero elevado de vacas se encuentran en gestación avanzoda comc1d1cndo 
con la baja producc1on del campo natural Esto lleva a movilizar reservas corporales paro satisfacer 
n:qucrinucnios cncrgét:Jcoo. con la consecuente pórdidn de condición corporal 

Pamcorregiresto limitanicseranecesanoconsideraralternativasdealimentac1óndoln \11Cadccrlascgün 
su condición corporal y estado fisiológico. 

IJl.1A viene desarrollando distintas acuvidadcs de 1mcstigación y difusión a través de jOtll3das y días de 
campo,sobrcclmanejodelaescaladeCCysuapbcac1óncnladefuucióndeestrategiasycostosdealuncntac1011 
üm:mal de b \1IC3 de cria.. Cpoc:a en que el campo natural es insuficiente. 

Trabajos rcalizw!os en.las Unidades Experimentales de INIA Tac:uarcmbó, mucsuan que para tener un 
buen comportamiento reproductivo. las vaca¡ prciladas deberán llegar al parto con una re de por lo menos 4 
y de .5 para el caso de vaquillooas de pnmer cntorc. 

Pruti<:ndo de que es necesario llegar al parto e inicio de eotore con las CC menc1oaada.s, como forma de 
incrementar el índice de preñez y acort:ir el periodo de ancstro porsiparto, se están estudiando diferentes 
alt.cnlll11vns de alimentaC1ón y/o suplementacióo para las distintas categorías de vacas y cta¡ms de gestación 

1 .• Uso efict011C de Campo Natural diñ:rido, con suplcmcntación proteica 

2 - Suplemcntru:1óo con Eostla.Je de MaU: en w.quillona.s de pnmer eotorc 

3 - Pa.<torco por hora de verdeos invernales 

Campo Natural diferido con suplementación proteica 

Para su estudio se utilizaron 35 vacas adultas con CC=5. en las pnmeras ctapaS do gestación (Jumo
Ju110), las cuales se destinaron a un campo diferido (3,5 has) con una disponibilidad de 61.100 kg!l/ha La 
datación fue de 1 O UG/ha. La fuente proteica fuo cxpcller de girasol a 3 niveles 300, SOO y 700 gr/vnai/ 
dta 

Como cvalUllClón preliminar, se considera que reservar campo en suelos de areniscas dúincndo 
forraje de las estaciooes de mayor producctóo (verano - otoño) para ser usado a 1D1c1os del ml-1cmo en 
\'3CaS preñadas con CC=S, puede resul!ar en una practica mten:sante y de bajo costo. 

Uso de Ensilaje de Mm 

S 7 vaquillooas preñadas de pruncr cotore, con CC=4 a pnocipios de Junio, que pastorcab311 pasruras 
naturales con una carga de 1,3 UG/ha, fueron suplementadas con cosilaje de maiz (EM) ml~ expcller de 
girasol (EG) Los tratamientos fueron los Siguientes 
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DfadeCompo 

a) SO kgMV/vaca/dJa EM + 300 gr EG/vaca/día 
b) 100 kgMV/vaca/día EM + 300 gr EG/vaca/dla 
e) 150 kgMV/vaca/día EM + 300 gr EG/vaca/día 
d)testigo 

l.N.l.A. Tacuarembó 

Las vaquillonas suplementadas mantuvieron e incluso ganaron ce. mientras que las testigo perdieron 
UD grac1o c1e ce. 

Acrualmcnte e>1e ensayo se repite para vacas preñadas que presentan baja CC (3 o 4). en gestación 
avanzada 

La utilización del cultivo de maiz como fuente de alimento en tambos y predios iovcrnadores se ha ido 
incrementando La posibilidad de incorporarlo a los rodeos de cría va a depender de la relación be:oetico/costo 
Considernndo la sicuación actual de precios para las diferentes categorías, junto al incremento que se lograría 
en el nwnero y peso de destete de teme.ros. el EM parece una alternativa a considerar. 

Pastoreo por hora de verdeos invernales (raigras) 

40 vacas preiladas coo CC"'4, cuya dicta base era campo natural de areniscas. con una dotación de 1.3 
UG/ba, se suplementaron con 5 bas de raigras en UD régimen de pastoreo de 2 horas por día. Se respetaron en 
forma estricta los horarios de acceso al verdeo. 

El consumo de raigras fue aproximada.mente 3 kgMS/animal/dia Jo que permitió mantener la CC de 4 
y una utilizac16n eficiente y pr.íctica del verdeo. 

Se logró mantener la ce de 4, permitiendo un utilización eficiente del raigras. 

Consideraciones: 

Si bienalafechanocsposibleestablcccrconclusiooesdefínitivassobreelcomportamientoreproductivo. 
ya que las mismas se obtendrán recién el próximo año. es conveniente resaltar que. definido el objetivo de llegar 
al parto e imciodeentore con una ce mayor o igual a 4, es necesario priorizar la al.imemacióndeaquellas vacas 
gestantes que se encuentran con baja ce al momento del diagnóstico de preilez (mayo). cuando aún no existen 
restricciones importalltes en la producción y dispombilidad de forraje y los requerimientos nutricionales son 
bajos. 

La presmtación de los resultados de estos crabajosseharánenunajomadaqueel Programa Bovinos para 
Carne esta organizando para los próximos meses. 
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l.N.1.A. Toeuarembó 

Gustavo Bnto 

La mvcmada de vacas de descarte es un componente importante de la producción en campo6 criadores 
sieodo deseable alcanzar su venta en post-zafra. Para ello es necesario contar con unaaliment:a.cióo que permita 
obtener ganancias cercanas a los 0,5 kglvaca/dia. 

Traclic1onalmente se ha utilizado el cultivo de maíz como fuente de alimentación para el ganado bajo 
dístintas fonl13S: grano, heno o silo. Esta última forma de cooservacióa ha adquirido importancia debido a las 
ca.ractcristlcas que este cultivo presenta: época de siembra amplia, gran flexibilidad para ser incorporado en 
l'Olacioncs forrajeras mtensivas, capacidad do producir elevados volúmenes de materia seca en periodos 
n:lauvamcnic cortos, ras!ro)O de me.Jor calidad y f.iciJ de trabajar. 

Con el objetivo de obtenergaMDcias de 0,4 kgtvaca/dia en vacas dellm:mada. para acceder a mercado 
de post-zafra se puso en marcha una experiencia con UD lote de 30 vacas, coo un peso inicial de 376 kg. Las 
mismas pastoreaban en 3.5 has de un campo natural de amuscas, con una carga de 8,S UG/ha. 

La dieta CQPSistió ea silo de maíz ad libitum, sumiaistrado mediante autoalimentación más 0,3 kg de 
afrccbülo de arroz. y urea por vaca y por día. 

El período compn:odido fue del 5 de junio hasta el 20 de agosto. El peso final fue de 382 kg. obrenieado 
uaa gamlllCia diana de 100 gr. 

Coasideracione.\ preliminares 

No se lograron las ganancias fijadas como objetivo, lo que se atnbuye a la modalidad de alunentac1óo 
por autoconsumo. siendo ll"O'Sarin una enseit•nrn previa de los animales (encierro en corrales) y una 
obscMición contmua en el campo identificando los mumalcs que comen. 

Se clasificaron las vacas en dos grupos: las que se adaptaron al sistema de autoalunentación y las que 
no lo hicieron. Deatro del primero, las ganancias promedio obtenidas fueron de 0,28 kg/vaca/dla, coa UD 

maximodeO. 7 kg/vaca/dia. Mieatrasquccael grupo de vacas que no se adaptó, las ganancias fueron muy bajas, 
incluso llegando a perder peso. 
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