


BOLETIN DE DIVULGACION N. 0 1 
J UN 1 O DE 1 969 

MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA 
CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS 

"ALBERTO BOERGER" 

LA ESTANZUELA - COLONIA - URUGUAY 

CONTENIDO 

Jlntroducción .................... P;ág. 3 

,Variedades ,, 
4 

)Resistencia a Royas . . . . . . . . . . . . " 14 

,Control de Malezas . . . . . . . . . . . . . " 16 

fertilización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 21 

S.elllilla Certificada ~·. . . . . . . . . . . . " 31 



' • ~/>, • '°"'" '",~, . ~ ~ ....• -

.. 

. ""-~ 'll0"'.4• o.:. 
A 

4 Productores de semilla certificada 

'.,-: 

O Cooperativas de productores de semilla certificada 

e Ensayos regionales de variedades 

.. Ensayos de fertilización 

• 
: 

Figura 1. Uibicación d:e fos ensayors realizados 1por La 
Estanzuela, fuente de informaó1ón 1d1e est,e Boletín. 
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A cuatro años de la última edición del Bo-etín Tri.go. ponemos 
en manos de los agricult'Jres uruguayos este nuevo material informa. 
·tivo. Muchos de los títulos anterior·es han sido corregidos y enrique. 
cides a 4a luz de los resultado~' mJis recientes de la investigadón, y se 
introducen nuevos enfoques del problema de producción triguera, 
como sanidad vegetal, control de malezas y certificación de semillas. 

Ei.!t·e Boletín ha sido r·ealizado con e: convencimiento de que es 
necesario integrar la información dis:¡;;·onible ssbre todos los factores 
técnicos que af·ectan la pwduicción trig·uera, a ·efectos de lograr éxito 
en la exp-otación agrícola. Cor..cepto que, en definitiva, guía a todos 
1-:-s programas d·e investigación de La Estrmzueh, integrados en unL 
ctades de producción. 

En efedo. A variedades capaces d·e producir altos rendimientos 
hay que exigirles característtcas tales como resistencia a enfermeda. 
des y capacidad para soportar altas dosis de fertilización sin ries<t;o 
de vuelco. Es necesario además, complementar esas buenas carackorís. 
ticas vari-etales con métodos efectivos de control de malezas y fórmu. 
las d·e fertilización ajustadas económi,camente. Y finalmente, los pro. 
ductores deben disponer de semffas que garanticen en su chacra los 
1buen~.s rendimientos que se 1-ograu en el 1campo experimental dé La 
i:Estanzuela. 

Durante estos últimos años, los técnicos del Centro han recorri . 
do la zona triguera del país conduciendo ensayos regionales de 
varü:dades, evaluando su resistencia a enf€rmedades y determinando la 
fertilización adecuada a l'Js dif-erentes tipos de su2ios. Pa,ra-elarnente, 
la multiplicación de semilla 1certificada -en esfuerzo conjunto ct-e L::t 
Eskmzue"a y productores-, ha permitido que sus chacras se convir. 
tieran <en fuente confiable de información en cuanto al comportamien. 
rt:o de las variedades. La locaJización de diclYJs ensayos y cnacras 
de multiplica,ción se presenta en Ja Figura.. 1. .Esta actividad ha Per. 
mitido ajustar la información lograda oen La Estanzuela a las especia. 
les cara.et.erísticas d·e cf!.da zona. 

E<n base a esta información ha ·sido preparado <este Boletín de 
Divulgación N9 1, que es:peramos contribuya a un efectivo mejorami-en. 
to de la producción triguera nacional. 

3 ---



V ARIE.DA .. DES. 

Las variedades de trigo que distribuye el CENTRO a través de 
su Programa de Certificación d·e Semillas provienen de introduccio. 
nes o de se:ecciones realizadas en La Estanzuela por el Programa de 
Producción Vegetal. 

Todas las vari·edades, cualquiera sea su origen, son sometidas a 
una serie de pruebas antes de ser difundidas en el mercado. Estas 
íPruebas se hacen de tal :modo que permiten evaluar las variedades 
en los aspectos que tienen importancia para el éxito del cultivo .• 
Ellos son: 

<> CAPACIDAD PARA PRODUCIR ALTOS RENDIMIENTOS 
<> RESISTENCIA A ENFERMEDADES 
<> RESISTENCIA AL VUELCO 
<> CALIDAD PANADERA Y MOLINERA 
La capacidad para producir altos rendimientos ·es .probada en 

forma rigurosa, mediante ensayos rep·etidos en épocas, afros y lc1".!ali. 
dades. 

La r·esistencia a ~nfermedades tiene im_portancia fundamen. 
tal, pues es una de las causas que determinan Ja producción de altos 
rendimientos y la formación de granos bien Uen°s. Es bien conocido 
por todos los agricultores lo sucedido con la variedad Klein Imp1cto: 
debido a UNA NUEVA RAZA DEL HONGO CAUSANTE DE LA ROYA 
:pasó de ser una variedad rendidora y segura a ser mala productora e 
insegura. 

La resistencia al vuelco ha pasado a ser un ,carácber cte imp'Jr. 
tancia debido al uso generalizado de fertfizantes. Anteriormente se 
ibuBcaban aquellas variedades que en suelos pobres fueran capaces 
d·e producir cosecha aceptable. Actualmenbe, a causa de los a:tos e-es .. 
tos de producción y de la importancia de los capitales comprometidos 
en cada siembra, se sabe que sólo se puede tener éxito éconómico con 
altos rendimientos. Y que ésto¡:¡ só'o son posibles en condiciones de 
1buena fertilidad. Pero en esas condiciones las variedades de cafl'.l. 
débil corren serio riesgo de volcars-e, con la consiguiente pérdida de 
(parte de1 grano y dificultades de cosecha. 
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Un buen ejemplo de variedades :resistentes al vu¡elco son las 
dos nuevas selecciones d·el Centro, Estanzuela Sabiá y Estanzue'a 
Zorzal. Estas dos variedades no sobrepasan la altura de 80 a 90 cen. 
tímetros, aún en suelos muy fértfes, y tienen cañas más firmes que 
las variedades más conocidas en nuestro país. 

La ,calidad panadera y molinera está determinada Por la c•1m. 
podción quí:mica de los granos y por su porcentaje de cáscara. La 
·decisión aüerca. cte la calidad más apropiada depende de1 destino que 
se le dé a la cosecha. Cuado se destina el grano para consumo in. 
tern0 cte nuestro país son desechables sólo las variedad.es de muy ba. 
ja calidad, puesto q~e el proceso industrial corriente puede utilizar 
harina de Telativamente po~a fuerza. Para exportar a mercados eu. 
ropeos se requieren trigos duros, porque esos !mercados l0s importan 
1para mejorar la calidad de su producción doméstica que es muy floja. 

Podría preguntarse por qué no selecciónar simpI.emente por aL 
ta ca'idad para que el producto sirva para cualquiera de ambos des. 
tinos. La y.espuesta es que, este.nao correlacionadas negativamente la 
calidad y el rendimiento exigir más de lo necesario en el primer as. 
¡pecto redunda en deterioro del segundo. :se sacrifi1caría entonces el 
rendimiento para obtener una ca'idad que no es imprescindible. Por 
otra parte. la calidad panadera no es una condición invariable, sólo 
determinada por la herencia que llevan las p'antas. Por el contrario, 
·es muy afectada por el medio. No basta que una. variedad sea de bue. 
na calidad sino que se requiere que el medio p.ermita que ésa calidad 
se manifieste. 

Un factor importante para que esto suceda es la disponibilidad 
de nitrógeno en el momento de formarse el grano. En la Figura 2 se 
ilustra la variación que rpuede hallarse en un factor importante de 
¡calidad, como el % de proteína en el grano, en relación a la disponibi. 
Jidad de nitrógeno en el momento oportuno. Dicha Figura muestra 
los resultados de un ensayo de fertilización realizado en 1964 por el 
.Programa de Sue:os con la variedad Klein Impacto. 

La 'aplicación cte 20 kg/há. de nitrógeno en el momento de la 
siembra provocó un aumento importante en el rendimiento, pero 
acompañado de un descenso en el cont·enido de proteína d•el grano. 
Sucedió lo mismo con la aplicación de 40 kg/há. de nitrógeno en la 
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Figura 2. Variación entre d porc·entlµje de proteina en 
el grano en rielación a la forma de 1a,p!Ji:ca1eión del nitrógeno 
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misma época. En ambos casos, lús plantas se desarrollaron mejor y 
formaron más gran"s, pero les faltó nitrógeno en e: momento de lle. 
narlos p·uesto qi.::e dicho .eJem·ento fue ,con~umido en ·e!':e miEmo desa. 
rrollo. 

cuando además de aplicar 40 kg/há. de nitrógeno en la siembra 
rn ap.icaron 20 más en c1bertura en el momento del m¡::collado ·el 
'1:endi:mi•ento aumentó aún más y ·el porcentaje de ¡proteína subió. 
Cuando el nitrégeno se apfü:ó en tres veces ( 40 en la siembra 20 a1 
macorar y 20 al enc2ñarJ, aumentó aún más ·el r-endimiento y ~l con. 
tenid'J de proteína asc·endió ·considerablemente. En estos últimos ca. 
sos las plantas tuviernn mayor desarrollo y ad·Emás no les fa"tó el 
.nitrógeno en el momento de llenar sus granos. 

Indudablemente, el día en que nuestro mercado triguero esta. 
blezca requerimientos de calid2d la se· ección de variedades de aita ca . 
lidad deberá ser c~mplementada con e: r,so g·eneralizado de las prác. 
ticas agrícol['.S necesarias para asegurarla. 

RESULTADOS DE LOS TRES 

UL TIMOS AÑOS DE ENSAYOS 

Los resultados de los ensayos sembrados por el Gentro en La 
Estanzuela y en los ensayos regionales ubicados en Young, Dolores y 
Sarandí Grande en los años 19Ci3, 1967 y 1968, permiten aconsejar la 
i:iembra. de las siguientes vartectades; 

<> RAFAELA M. A. G. 
<> PERGAMINO GABOTO 
<> MULTIPICACION 14 
<> ESTANZUELA SABIA 
<> ESTANZUELA ZORZAL 
<> OLAETA ARTILLERO 
<> KLEIN COLON 
En relación al anterior Boletín TRIGO s.2 nota en esta nómim, 

la fa~ta de las variedades Klein Im:¡::a¡ct'\ Rafaela 1, El Gaucho F. A., 
y Bw::k B')lívar. 
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cuadro 1. PROMEDIOS DE LOS RENDIMIENTOS DE VARIEDADES 
EN TRES EPOCAS DE SIEMBRA (kg/há.) . 

:Rafaela M. A. G. 
Pergamirni Gaboto 
Klein Colón 
Klein Impacto 
Mu[tiplicación 14 
IEstanzuela Sabiá 
Estanzuela Zorzal 
01aeta Artillero 
IB<uck Bolívar 
Magnif 42 
North Dakota 81 
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Figura 3. Promedios de renidimienfo de ensayos en tres 
épocas de sienrbra en: 196G, 19G7 y 19G8. 
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Estas vari·edades fueron abandonadas en razón de los malos 
rendimientos que han producido en los últimos años. 

Otro hecho que llaima la atención es la inclusión de nuevas va. 
riedades, como Estanzuela Sabiá y Estanzuela zorzal. La caract·erís. 
tica más saliente de ambas es su capacidad de produ;::ir altos rendL 
mientos, com'J se puede apreciar en el Cuadro 1 y ·en la Figura 3, don. 
de se muestran los promedios de lrs tres últimos años de ensayos 
en tres épocas de siembra. Sobrepa::an los altos rendimientos de Ra. 
f31e·a M. A. G. 

Una de las causas más importantes por las que estas varieda. 
des producen altos rendimientos ·es su resistencia a royas. 

En lo que tiene que ver con su calidad panadera y molinera 1os 
dos trigos tienen va~ores de Fdshenke y de s•edimentación que n~ di. 
/fier.en significativwmente de los de Multiplicación 14. Es decir que 
•están dentro de los límites admitidos por las condiciones de panifi. 
cación en el Uruguay. Lo mismo sucede con los porcentaj.es de harina. 

EPOCAS DE SIEMBRA 

Durante muchos años se han hecho •en el Centro ensayos de 
:variedad-es y épocas de siembra, y los resultados han sido siemPr·e coin. 
ieidentes en cuanto a que la, época de siembra que produce mayores ren . 
dimientos es la comprendida entre el 15 de junio y el 15 de julio. En 
Jla Figura 4 se muestran los rendimi·entos de once variedades s-embra. 
das en tres fechas: 15 de mayo, 1'-' d·e julio y 15 de agosto como pro. 
1medio de tres años. La época normal es la· qU:e en promedio ,!]rodu/::e 
los mayores rendimientos, alcanzando la diferencia a 565 k<S'/há.- Es. 
to no impide que en algún año particu1ar, por accidentes del clima su. 
cedan cosas diferenws... ' 

A .pesar de que en general todas las vari·edades rinden mejor 
ien época normal, algunas en particular toleran si-embras más tempra. 
;nas y otras, siembras tardías. Esto se Pued.e apreciar en las Figuras 
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5, 6 y 7, donde ~e muestran Ks rendimientos obtenidos por once 
variedades en el ensayo de variedades por época de siembra én 1968. 

Las variedades de ciclo largo, ,como Klein Colón, utilizadas para 
r;ast')reo, pueden sembrarse muy temprano. Las precoces como Estan. 
zuela Sabiá, Estanzuela Zorzal, Pergamino Gaboto y Multiplicación 14, 
toleran bien las siembras tardías. Y en muchos casos es preferible esta 
¡práctica. Sembrando Multiplicación 14 temprano en suelC's férti'es, 
se corre un serio riesgo de vuelco. Las variedades Estanzuela Sab1.;i y 
Estanzuela Zorzal sembradas algo más tarde tienen también mayores po. 
sibfidades de e&capar a los daños causados p0r heladas o excesos de 
nuvia durante la floración. 
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:Pigura 4. Varia:ción de los pron1'edios ,de tocbs lais va
riedades por época de siembra. Años 1966, 1967 y 1968 . 
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RESISTENCIA A ROYAS 

Las enfermedades y particularmente las royas son Umitantes im. 
JJOrtantes de los rendimientos del trigo, siendo el comportamiento de 
aas variedades frente a las mismas otro factor a tener en cuenta 
en la recomendación de Ja variedad. 

Por este motivo el Sub • Prcgrama de Patología del Gentro 
controla anua 'mente el comportamiento de las variedades en cultivo 
:mediante la observación y lectura de los síntomas que presentan las 
variedades. Esto se hace en las parcelas de los ensayes que lleva a 
,cabo en La E·stanzuela y las lo,calidades de Young, Dolores y Sarandí 
Grande. 

En estos ensayos intervi·enen las variedades recomendadas en 
1cultivo y las variedades y líneas en avanzado estado de evaluación. 

En el Cuadro 2 se consideran solamente nueve vari>edades en 
los cuatro .ensayos a que S•e hizo referencia. El hecho más notab'e 
que se aprecia en este cuadro es la alta susoe:ptibilidad a la roya . d•e 
la hoja de la vari-edad K'-ein Impacto, lo que determinó que el Centro 
~a eliminara de su esquema de certifica·ción de semillas. 

La vafi.edad Klein Colón se r·eve1 a también como muy suó:cepti. 
rble a esta roya, siendo por otra parte la variedad más atacada por la 
roya listada. 

Contrasta con este panorama la excelente sanidad de otras va. 
¡riedades;··entre"·las que se destacan las d:Os umrffas''cr·eadas Pür él 
Centro: Estanzuela Sabiá y Estanzuela zorzal, así como Rafaela M.A.G., 
North Dakota 81 y Pergamino Gaboto, aunqu>e esta última mostró en 
idos de las cuatro localidades porcentaj.es de infección del orden 
del 10 % de roya d€l tallo. En una pcsición intermedia se encuentran 
las variedades Multiplicación 14 y Ola·eta Artnlero. 

cuadro 2. Porcentajes de infección de las enfer
medades registradas en los ensayos re. 
gionales de examen de variedad de 
trigo en 1968. 
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Multiplicación 14 

Localidad Roya Lístada Roya de la hoja Roya 

de1 Tallo 
Pronr. Max. Prom. Max. Prom. Max . 

5 o 
' 

. Estanzuela 10,0 20,0 5,0 
Young 0,2 0,5 15,0 30,0 
D'Jlores 10,2 20,0 31,2 40,0 0,5 0,5 

~~~~~~~~~s_a_r_a_n_d_í~ª~· ~-4-º~'-º~_4_0~,o~~-º~,3~-º-'-5~-7-,5~_1_0_,o_ 
:Estanzuela 8D.O 80,0 2,7 5,0 

Klein Impacto Young 60,0 60,0 0,5 05 
Dolores 2,5 5,0 80,0 80,0 2,7 5,0 
Sarandí G. 45,·0 50,0 0,3 0,5 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Estanzuela 0,2 0,5 15,0 20,0 7,5 10.0 

Klein Colón Young 30,0 40,0 33,3 40,0 0,5 O.fi 
Dolores 40,0 40,0 4'0,0 50,2 0,5 O 6 
Sarandí G. 40,0 40,0 5,1 9,8 0,5 0.5 

~~~~~~~~~~~~__:_~~:...._~_:_~ 

\:Estanzue1a 7,5 10,0 

Pergamino Gaboto Young 0,5 0,5 
Dolor·es 0,2 0,5 15,0 20,0 0,5 o fi 
•Sarandí G. 25,0 40,0 12,2 20,0 

Estanzuela o,5 o,5 

:Estanzuela Sabiá Young 
Do le res 
Sarandí G. 

0,5, 05 'Estanzuela 
Esktnzuela Zorzal Young 

Dolores 
<Sarandí G. 

6,7 
7,5 

10,0 0.3 0,5 
0,2 0,5 7,5 --

Young 20,0 40,0 

North Dakota 81 Estanzue:a 
Dolores 10,0 20,0 0,4 0,5 
Sarandí G. 12,5 20,0 0,3 0,5 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Estanzu·ela 
Rafaela M. A. G. ·Y'JUng 

Dolores 
'Sarandí G. 

Olaeta Artffero 

Estanzuela 
·Young 
Dolores 
Earandí G. 

0,3 
10 2 

' 10,2 

0,2 
2,5 

15 -

0,5 
20,0 
20,0 

03 
' 

0,5 

25,0 40,0 
0,5 53,3 60,0 
5,0 30,0 30,0 

7,5 7,5 

0,5 0,5 

7,5 10,0 

2,7 5,0 
0,5 0,5 



co TRO DE MALEZAS 

A una buena variedad de trigo y a una 1correcta fertilización 
es necesario agregar un control de malezas efectivo para alcanzar el 
1más alto rendimiento posible. El daño que causan las malezas a los 
1cultivcs es superior al que provocan las demás plagas de la agricuitu. 
ra con el agravante de que se pr.esentan año a año con la misma in. 
t·e~sidad, no siendo afectadas prácticamente por las condiciones am. 
bienta'es. 

Por lo tanto un buen control de malezas debe realizarse pen. 
;sand0 en los siguie'ntes objetivos: 

<> /AUMENTO DE RENDIMIENTOS .. Numerosos trabajos experi. 
mentales demuestrnn que un buen control puede aumentar co
mo mínimo en un 20 % los nmdimientos respecto a :as prácti. 
cas tradicionales en el país. 

<> FACILIDAD DE COSEOHA. 
<> REDUCCION DEL PROCESO DE MAQUINACION. 
<> CHACRAS PROGRESIVAMENTE MAS LIMPIAS. 

Para asegurar el éxito ctel control de malezas deben tenerse en 
cu·enta los siguientes aspectos: 

1 - ROTACIONES._ La rotación, entre otras ventajas, actúa in. 
terrumpiendo e1 ciclo de. las malezas asociadas a cada ,cultivo. 

2 - LIMPIEZA DE SEMILLA .. 
3 - PREPARACION de la TIERRA .. Realizada correctamente eli. 

:mina las malezas anuales presentes y detiene el crecimiento de las 
per.ennes. 

4 - UTILIZACION DE !BUENAS VARIEDADEJS .. Una variedad con 
ihabfidad para crecimiento rápido inhibe el desarrollo de las malezgs. 
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5 - EST.A!DO VEGETATIVO DE LAS MALEZAS .. Toda aplicación 
d·e herbicidas deberá hacen:e cuando el tamañ" de las malezas S·ea 
/menor. El estado de ·plántula. es la etapa en que son más ef~ctivos 
:os tratami·entos. 

6 - ESTADO VEGETATIVO DEL CULTIVO .. Las etapas en que 
el trigo es más susceptible a. los tratamientos son las de crecimien. 
fo rápido: a) la que va de la germinación hasta la cuarta hoja y 
/b- diel encañad.o a la floración. Las de mayor resistencia son: al 
1del macollado al encañado y b) del estado de grano lechoso a la 
imad urez. 

Por lo tanto, la apUcación diebe hac•erse cuando el trigo esté 
macollado y nun,ca cuand.o esté encañado. 

En la etap::i, de grano lechoso a madurez no se obti·ene nin. 
,gún aumento en los rendimi·entos, siendo sólo facilitada la cosecha. 

Cualquier aplicación realizada fuera de Ys períodos consideraaos 
puede reducir los r·endimientos ha.sta en un 50 % . 

7 - T.EMPERATURA .. La óptima ies de 209 C .. A temperaturas 
menores los herbicidas actúan más lentament2 y a temperaturas ma. 
yores actúan más rápidamente, pero al EUm2lltar la temperatura au. 
:menta también la susceptibfüdad del cultivo. Por el1o no es r·eco. 
mendable hacer las aplicaciones a temperaturas excesivas. 

8 - HUME.DAD .. Este elemento es necesario para el crecimien. 
t') activo de las malezas, sin lo cual iel tratamiento puede resultar 
ineficaz. No es conveniente iefectuar ap~icaciones cuando se h1n re. 
gistrado lluvias, rocíos fuertes o nieblas intensas, pues puede pr-c-du. 
cirse un excesivo lavado del producto. 

9 - VIENTO .. Su influencia más notoria .está rela,cionada a la 
pr•esencia de cu~tivos susceptib1es cerca del lugar del tratamiento. 
Es aconsejab1e que cuando ve hace la áplicación el viento no exceda 
una velocidad de 8 km/hora. 

10 - DOSIS .. Las dosis mínimas inqicadas en e~ Cuadro 3 son 
1para malezas anuales y perennes muy susic·eptibles a l~s herbicidas 
usados. Debe usarse siempr.e la dosis mínima para los esteres y só. 
lo usar la máxima en casos excepcionales que justifiquen una posi. 
ble r·educción en los rendimi-entos. 

El uso de esteres de alta volatilidad d·eibe ser vigilado para 
evitar daños a los cu~tivos susceptibles vecinos. 
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CL.adro 3. DOSIS T,ENTATIVAS DE HERBICIDAS, EXPRESADAS E)J 
EQUIVALENTE ACIDO. 

Formulación Ma-ezas anm-.Je·; i\Ca~ezas perennfü, Epoca 
------- I_ -

2,4.D Amina t a 3/4 3/4 a 1 1 Normal 
2,4:I:>E~t€r____ 1/3 a 314 3/4- ;-1 ____ 1- Nor~al 

MCP;-A~n:'. ;· .<: 1 ;} a l 1 N~-;mal ___ _ 

MCPAE3ter t a 3/4 t rr 1 ¡··Normal ____ _ 

2,4-D Amina o Eskr 1 t -- ----- i Previ1 cosech¡¡,_ 1 

1
1 

MOFA Amina l/4 ---------· !Estado de 2 a E¡ 

' - ------- ----------------------------------- --------- ----- !hojas. Puede con:/ 
MCP A Ester 1/6 1 trolar malezas Ul 

1, estado de iplántu-¡ 
la, como rabano. 

En todos los casos la ·efectividad c;l.el trat3.miento depende de 
la rpureza del prcducto empleado. El agricultor tiene dern-::.ho a exi. 
gir al comerciante: a) enva<.ies adecuadamente 1cerrados y bl etique. 
tas que especifiquen nrmbre de la fábrica o :r>epressnknte nombre 
del uroctucto principio activo y c.onc.2ntración. ' . ' 

11 - CANTIDAD DE TRANSPORTADOR .. Cuando se utiliza 
agua como transportador debe emplearse un mínimo de 40 litros y 
un máximo de 3<0 litros para pulverizaciones terres'.res. Para p~.:. 

verizaciones aéreas el mínimo es de 20 litros. 
En condiciones d2 relativa sequedad debe aumentar::·e el vo·u. 

:men de agua, y reducirlo 1cuando hay exceso de humedad o Posibi. 
lidades irnm2ctiatas de lluvia. Para este últim1 caso es aconsejable 
emplear otn transportador, como aceite, que permanece más ti-emp:J 
sobr.:; la hoja sin ser lava,do. 
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12 - EQUIPO .• Deben usarse punterns que den pulverizaciones 
.en abanico para lograr una distribución unifr rme del producto. P'ara 
impedir la formación de gotas de tamaño menor al normal (qu:; 
¡provocan e: volado del producto fuera d<" la zona de aplicación), s0 

-rec-:miencta pre,:;iones que or;-::il>en ,¡;ntre 20 y 40 libras por pulgada 
-cim.drada (1 a 2 kilos por cm2. ) . 

Los punteros tienen un desgast,e excesivo luego de 50 horas de 
itrabajo. Deben cambiarse si se nota alteración de su diámetro o 
1se comprueba que distribuy,en cantidad-es de agua distintas. 

No deben emplearse tanques de madera, con 1:ns herbicidas hor. 
lmona:es. El tanque y todo el 12quipo debe ser lavado cuidadosamen. 
te después de cada aplicación y para mayor seguridad se debe echar 
agua sobre las plantas susceptibles un Uempo ant·es de cualqui!;r 
aplicación. 

El producto de1be agitarse antes de ser col<:cado •en e' tanque 
y también cuando esté dentro del mismo. La agitación dentro d€l 
tanque puede ser hidráulica, es decir, con retorno del mismo liquido 
al. tanque. Para que esto funcione cnrr-ectamente debe preverse que 
~a cap2,~idad de la bomba sea bl que asegure es2 retorno. 

RESULTADOS 
RECIENTES 

Fara ilustrar acerca de los avan:ces producidos en control de 
l\Ca· ezas, se brindan en la Figura 8 algunos resultacr s de la expe. 
rim:ntación con nuers productos, a·gunos de los cua:es s,e enci:en. 
tran ya en el merc[~do uruguayo. Esta experimentación ha sido re;.. 
lizada en el Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger" en 
1,03 Bfos 1967 y 19>68 con resultados (~oincident,es. 
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NUMERO DE MALEZAS ~ 

TRATAMIENTO CLASICO 

2000 

1000 

2,4 - D Al>llNA 

NUEVOS PRODUCTOS 

3000 

LINURON 2,4 _ D. 

RENDIMIENTO D 

TESTIGO 
CON MALEZAS 

TESTIGO 

1000 

500 

1000 

rf1 
~ 
N 
¡.,¡ 

"" ~ :::i 
500 

¡.,¡ 
¡:::¡ 

o 
i:i:: 
¡.,¡ 
:::i 
¡;;¡ 
z 

Figura 8. Comparaci6r: de r·eisuHyir~os en 1e!l control de 
maleza

1
s entre el tra:tamiento trad11c1onal y los nuevos 

prorducto:s. 
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La mayor parte de los sue:os del país carece de fertilidad na. 
turaJ en grado suficiente para el cultivo. En algunos ca.SD;:;, e5to su. 
cede porque el material madre que formaba el sue~o primiti·vo care
cía de algunos elementos esenciales para las plantas; otra2 veces, el 
:arrastr·e producido por el agua de lluvia ha lavado el suelo despo. 
fo.ndolo de muchos nutrientes solubles. Pero por lo .general, son los 
períodos ~rolongados de cultivo, sin ningún aporte de nutrientes, los 
que empobrecen los suelos. 

De poco vale preparar muy bien la tierra y emplear varieda. 
des poten,cialmente muy buenas si el cultivo &e realiza en una cha. 
lera de baja fertilidad. 

El suministro de sustancias nutritivas para las plantas puede 
realizarse mediante el empleo de: 

- FERTILIZANTES COMERCIALES .. Prov·een los element'Js nu . 
.tri ti vos que necesitan las plantas. Indit•ectamente, estos fertilizantes 
pueden e"evar el contenido ·del suelo en materias orgánicas al au. 
rmentar la producción de resíduos, -en forma de raíces, :paja y' hojas. 

- ESTIERCOL, RESIDUOS VEGETALES Y DESPERDICIOS DE 
ORIGEN ANIMAL .. En general. su uso e.stá restringido a predi'Js de 
poca extensión. · 

- ABONOS VERDES .. Plantas que se cultivan con el fin de 
añadir materias orgánicas al sue1o, mejorar su estructura y aportar 
·abundantes sustancias nutritivas a medida qué S·e descomponen .• 

- ROTACION CON PRADERAS-.. Una rotaición racional . que 
1inc1 uya algunos años de praderas, brinda element<:is nutritivos al sue. 
lo a través de las tres fuentes antes mencionadas. Es decir, que fa 
;pradera deja en el suelo abundante cantidad de hojas y raíces co. 
¡mo r€Síduo y actúa al roturarse como abono verde. Además una 
ibuena pradera recib

0

e una o más' dosis de fertilizantes químico's en 
€specia1 fósforo, cuyo valor residual se deja sentir aún en las ~o3s. 
1chas posteriores. 
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En este Boletín se hará referencia al agregado de nutrientes pa. 
ra el cultivo de trigo a través de fertilizantes íCOmerciales. Las reco. 
¡mendaciones contenidas se obtuvieron de los trabajos experimentales 
rea1izados en el Cenfro de Investigaciones Agrícolas desde el año 
1961. iLos ensayos estuvieron localizados en los más importantes sue. 
los agrícolas del país, de manera. de proporcionar información uti. 
1izable por Ja mayor canttdad posible de productores trigueros. 

Las fórmulas que se recomiendan son aquellas que han demos. 
trado producir los mejores r·endimientos, una v•ez deducidos los cos. 
fos de fertiliza1ción. 

Los trabajos experimentales demuestran que el éxito en la apli. 
¡cación de fertilizantes depende del uso de abonos adecuados a cada 
caso particurar. De ahí que la elección de la fórmula apropiada debe 
ihacerse teniendo en cuenta fundamentalmente tres factores: US'1 an. 
tverior de la chacra, variedad y tipo de suelo. 

EL ABONO Y 

EL USO ANTERIOR DE LA CHACRA 

Uno de los factores que influyen para decidir cuál es la fórmu. 
la apropiada de fertnzante para un ,cultivo es el uso que se ha dado 
/anteriormente a la tierra. Los rendimientcs de trigo que s.e obtienen 
1en chacras vi•ejas son muy distintos de los que se logran en campos 
recién roturados. A efectos de formular recomendaciones concretas 
para. el agregad? de abonos, se han establecido tres categorías de cha. 
eras según el uso que han tenido anteriormente. 

' 
CHACRAS VIEJAS .. Se consideran chacras v1·eJas aque'.las en 
las cuales se han obtenido más de cinco cosechas seguidas. En 
general se trata de suelos que tienen mayores exigencias de ni. ' . trógeno en comparación con los demás grup'Js. 

CHACRAS NUEVAS .• Con menos de cinco cosechas. Estas cha. 
eras requieren niveles intermedios de nitrógeno. 

CAMPOS RECIEN ROTURADOS .. En estos ~asos, la exigencia de 
abono nitrogenado es menor. 
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EL ABONO Y LAS VARIEDADES 

Las dif.erentes variedades de trigo no responden de igual forma 
al agregado de fertilizantes, especialmente a los nitrogena_dos. Algt;f 
inas vari2dades tienen paj8. débil, y ante el agregado de nitrogeno vuel. 
:can con frecuencia disminuyendo el rendimient') real de la cosecha. 
otras. Uegan prontb a un rendimiento tope, por Jo que el uso de' ferti. 
lizantes resulta a veces antieconómico. 

Fara simplicar las recomendaciones, se clasifican las variedades 
1en dos .grup~s: 

- PAJA FUERTE .. Las var:Ledades recomendadas por e: Centro 
que Ee caracterizan por su buen grado de resist2ncia al vuelco son: 
Ola·eta Artillero Klein Colón Estanzuela Sabiá, Estanzue'a Zorzal, Ra. 
tfaela M. A. G.' y Pergamin~ Gaboto. 

_ PAJA DEBIL .. Algunas de las variedades rec<Jm2ndadas por 
iel centro por sus ·buenos rendimi·entos y su alto .grado de resistencia 
a. enfermedaides tienen tendencia a volcarse cuando se si·embran en 
tierras muffértlles o se aplican altas dosis de nitrógeno. Tal ·es el ca. 
so de Ja variedad Multiplicación 14. 

EL ABONO Y EL TIPO DE SUELO 

En los trabajos experim2ntales llevadcs a cabo para determinar 
las fórmulas de ferti'izantes más convenientes para el cultivo del trigo, 
.::e comprobó que cuando los demás factores se mantienen constantes, 
los suelos de ,características similares presentan igua"es repuestas ai 
agrngac;o de un determinad•:i tipo de fertilizantes. 

El a:nJálisis de les resultados obtenidos en los ensayos permite 
hacer las siguient2s consideraciones de carácter general: 

_ El elemento que más variación presenta en las fórmulas es el 
nitrógeno. Las unidad2s de nitrógeno recomendadas por cada hectá. 
rea de chacra destinada a trigo oscilan entre O Y 50 -

_ En todos los tipos de suelos se r2comienda emplear 40 unida. 
ides de fósforo por he,ctár·ea cualquiera sea el uso anterior que haya. 
tenido la chacra. La r·ecome~dación de aplicar fósforc. es válida tanto 
para variedades de paja fuerte como de paja débil. 

- En los snelos donde se recomienda usar potasio, este elemen. 
to se empleará a razón de 20 unidades por hectárea. 

En los suelos de la zona triguera los elementos más importantes 
son nitrógeno y fósforo. Si por razones económicas se debe reducir la 
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LJI2J 
CAPAS DE 

FRAY BENTOS - -CRETACICO CALIZAS BASALTO 
DEI, QUEGUAY CULTIVABLE 
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~ 
CRISTALINO 
CI:LTIVABLE 

inversión en fertilizantes, el ahorro puede empezar por el potasio. 
La experimentación ha confirmado que los cultivos responden de 

<distinta manera al agr·egado de fertilizantes de acuerdo a las cara,cte~ 
rísticas que presenta la capa arable del suelo. ¡Al mismo tiempo, en 
Jas distintas capas arabI.es varían la capacidad de brindar e~ementos 
>nutritivos a las plantas o de aprovechar los que se agregan en forma 
de fertilizantes, según los materia:es que han dado oríg-en a esos suelos. 

En este Boletín se describen las característi.cas principales de 
~as capas arables más comunes en las áL~as tr~gueras del Uruguay. 
Se hace también una reseña de las diferentes zonas en donde rpuederi 
,estar asentados los distintos tipos de capas arabJ.es, distinguiéndolas 
con el nombre corriente del material geo:ógico más frecuente en di. 
:Chas zonas. Se adjunta el mapa con la delimitación: de las distintas 
:formaciones sobre las cuales el Centro ha llevado a cabo ensayos cte 
)fertilización de trigo. 

Para cada tipo de su·elo se presenta un cuadro en -el que figuran 
Jas fórmulas fertUzantes recomendadas, de acuerdo al uso anterior 
de la ,chacra y el grado de resistencia al vuelco de la variedad a sem. 
brar. 

Estas recomendaciones tratan de abarcar una gran proporción 
del 1área triguera total del país. No se pued-en contemplar entonces 
casos particulares, en los que tal v·ez sea factible hacer ajustes 'Para 
cada fórmula de manera de hacer más económica, la apli. 
cación del fertilizante. Por esa razón, siempr.e que sea posible, se ré. 
comienda procurar el asesoramiento técnico que, mediifnte la o.bservi;t,. 
ieión de ·cada chacra ayude a decidir 1Con mayor precisión la fertiliza. 
1ción requerida. ' 

La observación cuidadosa de la capa arable de la 
1 
chacra p-ermi. 

tirá identificar el sue:Q de la misma como pert·eneciente a alguno de 
estos grupos: PRADERAS NEGRAS, GRUMOSOLES, PRADERAS PAR. 
DAS Y REGOSOLES. 

PRADERAS NEGRAS 

Estos suelos presentan una profundidad total de 80 ctms. a 1 
mt., cara,cterizados por una capa u horizonte superficial de 25.30 cmts. 
de color negro, relativamente suelta y rica en materia orgánica. El 
subsue:q de 50 a 70 cmts., más arcilloso que el horizonte superficial, 
ide color negr0¡ o gris muy oscuro. Constituyen uno de los suelos agrí. 
colas más fértiles del país. 

GRUMOS OLES 

Son suelos profundos, de color negro. Se diferencian de 1as pra. 
deras negras por ser más granuladas, con terrones más chicos. Cuan. 
do Se S(lcan forman grietas profundas Y al mojarse se "florecen" es 
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decir, se desgranan en terrones. La capa oscura n0 .es uniforme, sino 
rque cada pocos metros aparee.e tierra de color claro, con gran canti. 
dad de partículas cte ca~iza. cuando se encuentran en estado natural, 
sin roturar, estos suelos se distinguen por 9resentar en su superficie levan 
tamientos en forma de ondas u "oleadas", que le dan un aspecto caracte 
:rístico. A estas oleadas corresponden fajas donde predomina la pre. 
1Sencia de calizas, es decir, piedritas de cal que pueden deshacerse con 
Ja uña. 

PRADERAS PARDAS 

Por lo general,estos suelos son de menor f·ertilidad que los dr:s 
grupos anteriores. Los sue'os son de color pardo oscuro a neg-r'.) en la 
superficie (aproximadamente hasta los 30 cmts.); de los 30 a 6{) cmts. 
sqn por lo general pardo.rojizos; por debajo de los 60 cmts. son de 
~olor grisáceo. Las capas por debajo de los 30 cmts. tienen un a'.to 
contenido de arcilla, por l'J cual estos suelos, a esa profundidad, se 
¡presentan gredosos y terronudos. 

REGOSOLES 

Son suelos con capa arable muy ~üco profundas (alrededor 
de 20 cmts.). Debajo se encuentra tosca blanda, a veces pedregosa y 
suelta de color claro. Las raíces profundas de algunas plantas crimo 

' ' la a '.falfa, !)Ueden penetrar esa tosca. 

RECOMENDACIONES 
PRADERAS NEGRAS Y GRUMOSOLES 

Los! suelos de praderas negras y grumosoles responden de mane. 
ra similar al agr·egado de fertilizantes. Por lo tanto, se incluyen en 
un mismo grupo. 

La respuesta a la fertrización .en estos suelos difiere, según sea 
la fol'mación geológica sobre la cual está asentada la capa arab:e. 

Se encuentran extensiones importantes de suelos de pradéras 
;negras y grumoso'es sobre los siguientes materiales g·eológic·'Js; Cap1s 
de Fray Bentos, Pampeano, Cretácico, Calizas del Queguay y Basalto. 

'SOBRE CAPAS DE FRAY BENTOS 

Se encuentran suelos sobre capas de Fray Bentos ·en zonas de 
los departament0s de Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia. 

En los cortes efectuados al lado de los caminos, puede distinguir. 
se .el material madre de estos suelos, consistente en to::1ca cementada. 
de color parcto.rojizo, con inclusión de material ca~cáreo. 
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FERTILIZACION 
Kg/há. 

Uso anterior Variedad Nitrógeno. Fósforo. Potasio 

Chacras viejas 
Paja fuerte 20 40 20 
Faja débil 10 40 20 

Cha.eras nu·evas Paja fuerte 10 40 20 
Paja débil o 40 20 

Campos recién roturados Paja fuerte o 40 20 
Paja débil o 40 20 

SOBRE PAMPEANO 

La formación geológica denominada Pampeano comprende una 
extensa faja sobre el Río de la Plata en los departamentos de Colonia 
San José y Cane:ones. ' ' 

1 El material madre de estos suelos es de color' pardo oscuro con 
!abundantes inclusiones calcáreas. ' 

Uso anteriol' 

Chacras viejas 

'Chacras nuevas 

Campos recién roturados 

FERTILIZACION 
Kg/há. 

Variectad 

Paja fuerte 
Paja débil 

Paja fuerte 
Paja débil 

Paja fuerte 
Paja débil 

SOBRE CRETACICO 

Nitrógeno. Fósforo. PQtasio 

40 40 o 
30 40 o 
20 40 o 
10 40 n 

o 40 o 
o 40 o 

. La formación geológica llamada Cretác~co comprende una faja 
rde aspecto recortado e irregular que ocupa parte de los departamen. 
:tos de Paysand~, ,Río Negro, Soriano y Colonia, en el litoral. se extien. 
ide en forma ~~ is.~~ alargadas en Durazno, Flol'es, Florida y canelones. 

La fertillzac10n recomendada para estos suelos es igual a la for. 
mulada para praderns negras y grumosol·es sobre capas de Fray Bentos. 
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SOBRE CALIZAS DEL QUEGUAY 

Las Calizas del Queguay se encuentran bajo la forma de peque. 
fios manchones en los departamentos de Paysandú, Durazno, Canelo. 
nes, Río Negro, soriano y Flores. 

Uso anterior 

Chacras viejas 

Chacras nuevas 

Campos recién rotw:-ados 

FERTILIZACION 
Kg/há. 

Varie(iad 

Paja fuerte 
Paja débil 

Faja fuerte 
Paja, débil 

Paja fuerte 
Paja débil 

SOBRE BASALTO 

Nitrógeno . Fósforo. Pota1úo 

30 40 20 
20 40 20 

20 40 20 
10 40 20 

o 40 20 
o 40 20 

Se consideran solamente las zonas de 1Basalto donde existe una 
¡proporción importante de suelos cultivables. 

Uso anterior 

Chacras viejas 

Chacras nuevas 

Campos recién roturados 

FERTILIZACION 
Kg/há. 

Variedad 

Paja fuerte 
Paja ctébil 

Paja fuerte 
Paja débil 

Paja fuerte 
Paja débil 

PRADERAS PARDAS 

Nitrógeno. Fósforo. Potasio 

40 40 o 
30 40 o 
20 40 0 
10 40 o 

o 40 o 
o 40 o 

Se considera la fertilización de las praderas pardas que se en. 
,cuentran sobre las siguientes formaciones geológicas: Capas de Fray 
Bentos, Pampeano, Cretáicico y Cristalino. 
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SOBRE CAPAS DE FRAY BEN'l'OS 

Uso anterior 

Chacras viejas 

Chacras nuevas 

FERTILIZACION 

Kg/há. 

Variedad 

Paja fuerte 
Paja débil 

Paja fuerte 
Paja débil 

Campos recién roturados Paja fuerte 

SOBRE 

Paja débil 

PAMPEANO 

FERTILIZACION 

Kg/há. 

Nitrógeno. Fósforo. p.~tasio 

50 40 20 
40 40 20 

30 40 20 
20 40 20 

20 40 20 
10 40 20 

Uso anterior Variedad Nitrógeno . Fósforo . Potasio 

Chacras viejas 
Faja fuerte 
Paja débil 

fu.erte Chacras 
Paja 

nuevas Paja débil 

campos recién roturados 
Paja fuerte 
Paja débil 

SOBRE CRETACICO 

Uso anterior 

Chacras viejas 

Chacras nuevas 

Campos recién roturados 

FERTILIZACION 

Kg/há. 

, Variedad 

Paja fuerte 
Paja débil 

Paja fuerte 
Paja débil 

Paja fuerte 
Faja débil 
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50 40 o 
40 40 o 
30 40 o 
20 40 o 
10 40 o 
o 40 o 

Nitrógeno. Fósforo. Potasio 

50 40 20 
30 40 20 

30 40 20 
20 40 20 

10 40 20 
o 40 20 



SOBRE CR1ISTALINO 

Los terrenos cultivables .sobre e1 Cristalino se encuentr:<.n princi. 
palmente en los departamentos de Colonia, s~riano, Flores Y Florid3.. 
La mayor parte de las áreas cu'tivables sobre el Crist<:tlino la constit'J. 
yen prad·eras pnrdas. No s-e ü2nen en cuenta, a efectos de r2c-omen. 
ctaciones para fertilización, los suelos de regnsole> sobre el Cristalino, 
ya que su escaso ·espesor y gran cantidad de piedras los hace~1 poco 
indicados para e1 cultivo de trigo. 

FERTILIZACION 
Kg/há. 

Uso anterior Variedad Nitrógeno. Fósforo - Potasio 

Paja fuerte 50 40 o 
Chacras viejas Paja débil 30 40 o 

Paja fuerte 30 40 o 
Chacras nuevas Paja débil 20 40 o 

Paja fu-erte 10 40 o 
campos recién roturados Paja débil o 40 o 

REGOSOLES 
SOB,RE CAPAS DE FRAY BENTOS 

FERTILIZACION 
Kg/há. 

Uso anterior , Variedad 

Faja fuert-e 
Chacras viejas Paja débil 

Paja fuerte 
Chacras nuevas Paja débil 

Paja fuerte 
Caimpos recién rotuno.dos Paja débil 

Nitrógeno. Fósforo . Potasio 

30 4'.l 20 
20 40 20 

20 40 20 
10 40 20 

10 40 20 
o 4.•::J 20 

¡ Cuando el nitrógeno se utiliza en dosis que s'lbr•epasan los 30 
kg/hlá. puede usarse fraccionado, dividiendo 1a aplicación entre el 
momen't'l de la siembra y cuando el trigo comienza a macollar. 
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SEMILLA CERTIFICADA 

La lal::or d-e mejoram'.ento de plantas sól'l puede tener p:eno 
·efecto s-obre la calidad de ~a r;-roducción agríco~a si los productores 
~pueden dL•poner de cantidades suficientes de semillas de variedades 
mejoradas. 

Es así que el -esfuerzo de ·a fitotecnia de crear, se:eccionar y eva. 
luar nuevas variedades, deJ::.2 correr para'.elamente con sistemas de 
1multiplicacién que, además de aumentar rápidamente el volumen de 
semilla, asegvren el mantenimiento de una alta calidad. De é¿:to se 
encarga el Programa de Certificación de Semillas del Centrl. 

E'. sistema de certifk8i:'.lón adoptad-o se basa en un conjunto 
de normas int-ernaci~n::'.les que establecen inspecciones y control-es ab. 
mlutos en todas las eta¡::as de multip- icación y anáfü:is de labora to. 
:rio d·e las s2millas. 

Este sistema consiste en la _producción simultánea de cuatro ca. 
tegorías princiuales de semi'las: Semilla Madre Semilla Fundación Se. 
milla Registrada y Semilla Certificada. Estas' categorías represe~tan 
·las distintas g'Emeraciones Por las que atraviesa cada variedad d2sde 
que ·Es admitida para su certificación hasta qu-e alcanza un volumen 
adecuado a :s. -ct-emanda de 1-os a~riicultores. 

VARIEDADES EN CERTIFICACION 

La certificación está r-u:ervada a variedades adecuadas a las 
1condicione~' d·el país y son admitidas aquellas que, some'.idas a prueba, 
'han evidenciado su:¡:::erioridad s-obr'e el rest1 de las variedad-Es de la 
!misma esp-e·cie. 

Las variedades en certificación son: K. ein Colón, Rafa.e la M. A. 
G. Pergamino Gaboto Olaeta Artrlero Multiplicación 14 E•stanzuela 
Sabiá y Estanz'1•2la Z~rzal. De todas ,e'stas variedades se. cuenta ¡'~on 
existencias disponib.es de [cemilla _para las siemoras de 1969 .. Una nus. 
va variedad, North Dakota 81, E·e -encuentra actualmente en las prime. 
ras etapas de multiplicación y se dispondrá de .cemilla certificada de 
esta variedad en 1971. 
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PRODUCTO DEL ESFUERZO COMUN 
:.Las d'Js primeras etapas de multiplicación se llevan a cabo en 

1e1 mismo centro, para mejor control y ct,epuración de la semilla. Las 
etapas fina"es de multipli.cación se confían a productores bajo super. 
;visión y control d,el Centro. Ello es debido a la insuficiencia de tierras 
¡y a las necesidades de aislación de otros cu"tivos que exigen las n'Jr. 
lmas aludidas anteriormente. La multiplicación de la categorh Regís. 
trada es efectuada por productores contratados por el Centr'J; la 
lmu:tiplicación de categoría Certificada es realizada por agricult~res 

!independientes y agrupados en cooperativas. En ambos casos son con. 
'trolados y supervisa;dos por técnicos del Oentn. 

De esta forma se amplía el área destinada a la multiplicación 
de semillas, se cumplen los re::¡uisitos de distancias de aislación, se crea 
lun nuevo rubro de producción ¡:::ara el agrl,cultor y se agilita y simpli. 
:fica el sistema de administración y ventas, pues cada co"perativa es 
la encargada de comercia"izar la producción de sus asociados. 

NECESIDAD ANUAL DE SEMILLA DE TRIGO 
Se considera razonable un 20 % de la necesidad anual .. como me. 

ita de abastecimiento de semilla certificada a la agricultura uruguaya. 
!Para cump'ir esa, meta la producción debe ser del orden de las 10 a 
,12 mil toneladas anuales de semilla certificada. 

L<Js progresos obtenidos tras casi si·ete años de actividad se ma. 
:nifiestan a través del aumento operado en la producción de semil'a 
lde trigo dentro de las normas internacionales para 1certificación de 
semillas. 

Se puede apreciar en el Cuadro 4 una fuerte tendencia aseen. 
!dente en la producción de semilla certificada de trigo a partir del año 
1963.64, haciéndose notori? que el cambio de sistema de trabajo -con 
intervención de proctuctor,es asociados en cooperativas e independien. 
tes-, ha permitido superar con semilla certificada la disponibridad que 
~nía. el Centro antes de comenzar con el mismo. El descenso opera. 
\do luego de 1964.65 se debe a una adecuación de la oferta y la demanda. 

Durante los años consid,erados en dicho Cuadro se han cubier. 
to con las prcctucciones porcentajes cte área muy disímiles. Mientras 
que antes del año agrícola 1963.64 los porcentajes de área cubierta 
1e'ran muy pequeños (el más alto es de1 1,1 % l, con el nuevo sistema se 
[ogró un volúmen que permitió cubrir el 16,9 % del área nacional de 
trigo. O en otras palabras,¡ de 3. 300 hectáreas sembradas c<Jn semillas 
producidas por el Centro se pasó a posibilitar la siembra de 67. 000 
hectáreas con semilla certificada de trigo. Esto significa haber aumen. 
!tacto en 20 veces el ár·ea, sembrada con variedades altamente produ,c. 
/ti vas. 
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Cuadro 4. 

Año 

1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
19E4:/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 

. 1968/69 

;r ; ·. L] ;.: ~; 

PRonuc10N DE SEMILLA~nEi ·T.Rrcfr)'Ji:óR-Ei.-cENTRó 
DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS "ALBERTO BOER 
GER". • 

(estimada) 

Kilos 

329.000 
165.000 
261. 000 Comercial 
286.000 
530.000 

1:044.000 
6:680. 000 
3:955.000 
3: 750. 000 Certificada 
3:975.000 
4:195.000 

0

Las. áreas emplea~a~ p~~a la multiplicacién de semilla de trigo 
lbaj0 d s1~tem~, de cert1f1cac10n son fijadas anualmente de acuerdo 
a ~na. est1mac10n de la demanda, por lo que las mismas presentan 
bsc1lac10nes de un año a otro. 

Las áreas_ ocup~das Y los Promedios d'e rendimientos obteni
d'Js :desde el ano agncola 1964.65 'E-e detallan en el Cuadro 5 y en 
fa Figura 9 se comparan esos r·endimientos ,con los promedios 'nacio 
nales. -

Cuadro 5. ~~eas ocupadas y promedios de rendimiento en produc. 
c10n de semilla certificada de trigo. 

Año Agrícola Area d·e Multiplicación 
(en hectáreas) 

1964.65 3.800 
1965.66 3.005 
1966 67 2.698 
19iW.68 3.806 
1968.69 3.403 
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Rendimi,ento promedio 
(en kg/há.) 

2.236 
1.946 
1.700 
1.127 
1.665 



KG.!HA. 

2000 

1000 

1964165 

1 
Rendimientos promedios 

de áreas de multiplica. 

ción ue semillas 

1965166 1966!67 

Rendimientos nacionales 

1967168 

Figura 9. Comparación de rendimientos rn 'l~1s áreas die 
mulüplicacilón de ,;s,e1nillas y rendimientos nac10nales. 

De :a Figura 9 se desprende que .en el peor de_ los :asas, lo~ 
·· · ra oemilla realizados han rendido 500 kg/ha. mas que e 

cu tlvos pa ~ - . 1 1964 65 (año excepciona: que \ mer'io nacional. En el ano agnco a . . . 
pro . ~- 1 i'ºdad·e~ en certificacién mostrar su pctenciahdad), ;;:ermlt10 a as var ·~ " . 

1 diferencia fue de 1. 000 kg/ha · . . 
¡ooa Las diferencias nrtorias entre el promed10 nac10nal y ·el. al~anza. 

d · · de <emilla certificada rn dehe a los s1gmentes ;do en la 9ro u,cc10n ~ 
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Jactores, entre otros: 
Empl.eo de variedades se· e:::cionadas y adaptadas al p11ís. 
Labores ade:::uadas de preparación de suelos, realizadas en núme. 
f'O necesario y en el moment-:> oportuno. 
Utilización de los niveles y tipos de fertilizantes más indicados, 
según los resultados experimenta '·es de acuerdo a los tipos de 
suelo, respuestas de las diferentes variedades y al uso ante. 
rior de la chrccra. 
Uso de semilla fresca y de alta ca'idad abastecida por el sis. 
tema de certifi,:::ación, previo procesamiento controlado. 
Siembras llevadas a cabo en las épocas correspondientes a ca. 
da variedad. 
Lucha contra las plagas y malezas con las dósis y en :os mo. 
mentos más indicados. 
Cosechas realizadas en ·el momento conv.zniente. 
La atención requerida por estos factores, que tanto inciden en 

la pr0ducción, es brindada y mantenida a través del personal téc. 
\nico del Programa de Semillas del Centro, encargado del Sistema de 
Certificación de Semillas. 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA EVALUACION 

EXPERIMENTAL Y RESULTADOS DE CAMPO 

Re.::ulta interesante comparar los resultados de las evaluaciDnes 
:experimentales y los obtenidos en las áreas de :multip:li:ca<ción, por 
Jos ¡productores de ¿:emilla certifimda, sobre u:n total de inás de 
4.000 hás., distribuídas en tres importantes regiones trigueras (Colo. 
tuia, Soriano y Río Negro). De la Figura 10 se desprend'e claramen. 
te que existe una corr,el::,ción muy estrecha (r"0,9002) ~ntre ambos 
valores. 

Eso indica de m0do f.ehaciente que el sistema de evaluación uti. 
lizado por el Centro funciona correctamente. 

Si biien los cultivos de multiplicación de ¿;emíllas tienen las con.· 
diciones más conv·enientes -se'·ección de 1chacras, trabajos apropia. 
dos de ~preparación de tierra, niveles y tip:s de fertilizantes más in. 
ldicados, éa:iocas de si.eanbra adecuadas a cada variedad, control de 
analezas, etc.-, e·~as condiciones -''On dadas a todas las variedades. 
por igual. Por lo tanto, el comp-crtamiento a campo demostrado por 
cada una va a estar en función de su potencial productivo. La sé. 
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EY Al..UACION f.XPl::RIMENT AL 

:U1ignra 10. G1'áfico de corrda,ción entre los l"esu1tados 
de campo! y los 1ck 1can11po eX!perünen~al en ocho variedades 
de trigo. La Esbmzuela, 1969. 

~ección y evaluación €n el Campo E•xPerimental se hace respondi·en. 
do a buenas condiciones de fertilidad y manejo. Est'J demuestra la 
\imp0rtancia de la integración de los factores de producción para la 
obtención de altos rendimientos y además, la validez de los resulta. 
ctos experimentales, cuando s'Jn obtenidos bajo condiciones contro"a. 
rctas y sobre un área repr·esentativa de la zona triguera del país. 

SEMILLA CERTIFICADA 
REPRESENTA SEGURIDAD 

La certificación asegura al 'Pmductor que la semilla pertenece 
estrictamente a la variedad indicada en la etiqueta, y por lo tanto, 
el rendimi·ento pontencial del cultivo es conocid'J. Ad•emás por prue. 
roas de laboratorio se certifi,'.:!a que el lote de oomria. satisface los 
requisitos mínimos de g·erminación y pmeza, comprendiendo est'J úl. 
(timo lo relativo a contenido de semillas de ma· ezas, semillas de 
. otros cultivos y de materia inerte. 

Debido a ello es que la prcducción de semil"a certificada está au. 
!mentando en todo el muncio, y así, año a año, una mayor cantidad 
.cte estas semillas se comercializa en los mercados internaciona'.es. 

~X mercacto uruguayo está en el mismo camino. 
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BOLETINES DE DIVULGACION 

Con el tema TRIGO iniciamos la serie BOLE
TINES DE DTVULGACION. A través de ella se 
{rán entregando a nuestros hombres de campo los 
nuevos conocimientos en materia de producción 
agropecuaria. · 

Los temas que se encararán en próximos nzí
n:~ros contemplarán las necesidades de informa
cwn tanto del sector agrícola como del pecuario. 
. Aunque la información contenida en esta se

ne re.<ponde rigurosamente a los resultad d l . . .. , . os e a 
inve.:t: gaczon, intentaremos transmitirla en forma 
sencilla, . acce5ible a todos los sectores interesados 
en b misma . 

E1dicit:1n a11:11htt·adn en el 

Art. 79 <le la Ley :V.o 13349 

EL EDITOR 

l!HPREN'l'A. HELVECIA. 

Xueva Helveeiu - Te!. 31 



·-,, .... 




