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En la Unidad Experimental de Lecheria de La Estanzuela se ha desarrcllado

durante nueve años un sistema. de producción continua de leche, en base al mej,2

ramiento de pasturas, reducción del empleo de concentrados y adecuada utiliza

ción y conservación de forraje. A través de los años se ha ido concentrando

la parición de las vacas lecheras en otoño y en primavera. La producción de

leche de las vacas que comienzan su lactancia en otoño e invierno es afectada

por la disponibilidad de forraje durante estas estaciones y se ha demcs"Grado

en La Estanzuela que la disponibilidad de forraje provisto por las pasturas co~

vencionales no permite manifestar tctalmente el potencial de producción leche

ra en estos periodos. Otro problema adicional deriva de la reducida calidad

de los forrajes estivales disponibles a fines de verano y comienzos de otoño,

en que puede existir adecuada disponibilidad de forrajes de baja calidad.

Las pasturas anuales invernales permiten, en siembras tempranas, disponer

de abundante forraje de alta calidad. Las alternativas para este fin son el



empleo de avena y raigrás y el uso de la fertilización con fosfatos y nitróge

no. A través de numerosos experimentos se ha determinado el potencial de pro

ducción de forraje de ambas pasturas, su producción estacional y su respuesta

a la fertilización con nitrógeno. S~n embargo, eS de gran importancia evaluar

estos factores bajo condiciones de pastoreo y medir el resultado en términos

de la producoión de leohe.

En otoño de 1972 se inioió un experimento en la Unidad de Lechería de La

Estanzuela, el cual se continúa durante 1973. En oste capítulo, se resumen

los principales resultados obtenidos en el año 1972.

Esto experimento incluye la evaluación de pasturas de avena, raigrás y de

la mezcla de ambas especies, así como también de la respuesta a la fertiliza

ción oon nitrógeno en forma fraccionada, luego de la siembra y luego de cada

período de pastoreo.

Las pasturas fueron sembradas el 15 de marzo y fertilizadas con 300 kg/há

de superfosfato. Las variedades empleadas fueron avena La Estanzuela 1095 a y

raigrás La Estanzuela 284. Las densidades de siembra fueron de 100 y 30 kg/há

para las rraderas puras y de 60 y 15 kg/há para la mezcla de avena y raigrás,

respectivamente.

La fertilización con nitr6gono 88 roalizó con urea en los tratamientos c~

rrespondientes, luego de la emergencia a razón de 100 kg/há Y posteriormente

al pastoreo a razón de 85 kg/há. Cada parcela tuvo una superficie de 2 hás y

S8 emplearon dos repetioiones de cada uno de los 6 trat~Dientos. Se emplearon

cincon vacaS Holando por paroela, balanceadas por producción ds leche. El p~

toreo fue realizado on franjas y rotativo, y so comonzaba cada vez que existía

una disponibilidad de aproximadamente 1.800 kg/há de materia seca. La presión

de pastoreo fue fijada en 5 kg- de materia seca por 100 kg de peso vivo. Las

franjas Se cambiaron diariamente. Se realizaron mediciones del forraje dispo-
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nible, reohazaO_o y de la producción diaria de leche.

En la Figura 1 Se indioa la producoión y consumo de forraje en las tres

pasturas con y sin fertilización, en cada uno de los pastoreos. El primer p~

torec se inició el 31 de mayo en todos los tratamientos. Se observa que sin

fertilizaoión, el creoimiento inicial de la avena fue más rápido qtle el del

raigrás, siendo intermedio el orecimiento de la mezola. Al final del primer

pastcreo, la utilizaoión del forraje fue de 60% en la avena y 50% en las otras

pasturas.

El crecimiento en el rebrote siguiente fue menor que el inicial, invir

tiéndose la relación anterior, comenzando el pastoreo antes en la mezcla y el

raigrás que en la avena, y la utilizaoión del forraje disponible, de 55%, fue

mayor que en la avena. En el tercer pastoreo, no pudo utilizarse la avena, de

bido a su eScaSo crecimiento, temprana floración y gran pérdida de plantas, co

mo consecuencia del pastoreo. El raigrás, en cambio, tuvo un rápido crecimie,!l

too En este pastoreo, la utilización del forraje disminuyó a 43%, ccmparado

con el segundo pastoreo.

Con el empleo de nitrógeno, antes del primer pastoreo se redujeron las d~

ferencias en la producción de forraje entre las tres pasturas y la utilización

fue similar cn los tres casos. En el rebrote siguiente, el pastoreo se adelan

tó con el uso de nitrógeno en las tres pasturas y también se redujo el interva

lo entre el s egundo y el teroer pastoreo. Además debe señalarse que en la ave

na pudo pastorearse solamente una de las repeticicnes.

Luego del tercer pastoreo, se evaluó a mediados de noviembre 01 forrajo

romanente en los soís tratamiontos.

El momento y númoro de días do pastoreo on oada tratmniento se indica en

la Figura 2. Se observa que en el primer pastoreo no existieron diferencias
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importantes en el número de días de pastoreo entre los seis tratamientos. En

el segundo pastoreo, el efeoto de mayor importanoia consistió en el adelanto

de aproximadamente dos semanas en la utilizaoión del forraje en los tratamien

tos fertilizados oon nitrógeno. En dl tercer pastoreo, este adelanto se mani-

festó marcadamente en el raigrás, y además en la extensión del período de uti

lización del forraje. En la mezcla no fue importante el adelanto del pastoreo

pero sí aumentó el período de utilización con la fertilización.

El efecto del momento y duración del pastoreo sobre la producción de le-

che por hectárea, se indica en la Figura 3. La producción de leche fue corre

gida al 4% de contenido de grasa. Es evidente el adelanto en el tiempo en la

producción de leche obtenida en el seb~ndo Y teroer pastoreo con la fertiliza

ción, y ospecialmente con el empleo de raigrás fertilizado y de raigrás en me.:;.

ola con avena y fertilización. ¡demás, en el t eroer pastoree, es muy maroado

el incremento en la producción de leche por heotárea, por efecto de la fertili

zación de raigrás o de la mezcla. Ccn el empleo de la avena nc se obtuvo pro

ducción de leche en las condiciones de pastoreo establecidas sin fertilización,

y aún con el empleo de nitrógeno, sólo se obtuvo pastoreo en una de las repeti
~

ciones, Debe señalarse que el empleo de nitrógeno en el raigTás permitió pro

ducir on las condiciones de manejo de aute oxperimento, 820 lt/há de leche co-

rregida en pleno meS de agosto,

Considerando la produoción y utilización total de forraje del año y la

producción total de leche en pastoreo, (Figura 4), se observa una clara tende~

cia creciente a favor del empleo de raigrás, en mezcla con avena, y especial

mente como pastura pura, y además a favor del empleo de nitrógeno en' cada una

de las pasturas.

La produoción total de fcrraje de las pasturas en un año no especialmente

favorable, puede considerarse aceptable en el caSo de la avena y buena en el
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caso del raigrás, de 5 y 7 toneladas de materia seca por hectárea, respectiva

mente i en las pasturas con nitr6geno~

La utilización del forraje total producido en las condiciones de disponi

bilidad y de dotación establecic,as en este experimento varió entre 50 y 54%,

que puede considerarse adecuada en pasturas anuales invernales, La producción

total de leche alcanzó a 3.552 lt/há en el raigrás fertilizado y a sólo 1.931

lt/há en la avena sin nitrógeno, siendo intermedia la producción de la mezcla

de avena y raigrás,

Debe señalarse que esta muy alta producción de leche con raigrás fertili

zado, representó un incremento de 84% con respecto a la producción obtenida con

avena sin fertilizar, y en un período de 109 días de pastoreo, lo cual represeE

tó un incremento de 74% con respecto al período de pastoreo de la avena sin

fertilización. Además, el consumo de raigrás con nitrógeno fue sólo 60% supe

rior al de avena sin ferti;ización, lo que indica la excelente calidad del fo

rraje de raigrás fertilizado.

La respuesta observada en las tres pasturas a la fertilización con nitró

gono so indioa en la Figura 5, En tórminos generales, las respuestas en forr~

je consumido y en producción de leche por kilo de fertilizante emple~:o son si

milares en las pasturas de avena y raigrás, y del erden de 2 kg de materia se

ca por kg de urea, y de 2 lt de leche corrogida por kg de urea.

Si la eficiencia de conversión de forraje y de nitrógeno en leche en am

bas pasturas fue similar, os claro que resulta de gran importancia la oportuni

dad de la disponibilidad del forraje, la cual es determinante en el empleo del

raigrás fertilizado. La alta respuesta en producción de forraje de la avena

no se tradujo en alta respuesta en conSumo y producción de loche por kilo de

urea empleada, debido a que esta rospuesta fue nula en otoño, baja en invierno
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y alta en primavera ya que prácticamente no existió orecimiento de avena sin

fertilización.

La distribución estacional de la respuesta de raigrás a la fertilización

en términos de producción y consumo de forraje y producción de leche se indica

en la Figura 6A. Se observa que la respuesta en producción de forraje aumentó

en la primavera con respecto al otoño e invierno. La respuesta en consumo de

forraje y producción de leche se redujo de otoño a invierno y aumentó cinoo ve

ces de invierno a primavera.

Las condiciones ambiGntales del año 1972 explican la escasa respuesta a

la fertilización observada en producción de forraje en otoño e invierno, debi

do a la deficiencia de agua en el suelo hasta el mes de m~yo y el exceso de

agua en el suelo hasta fines de setiembre, (Figura 6B).

La reducción de la respuesta a fertilización en consumo de forraje y pro

ducción de leche en invierno puede a~ribuirse al eJcceso de agua en el suelo du

rante el segunde pastoree y evidentemente a las condiciones desfavorables del

invierno con respecto al otoño.

Durante el tercer pastoreo, las condiciones de humedad del suelo y las

temperaturas mayores de primavera determinaron la alta respuesta en los tres

factores considerados.

Debo señalarse que la respuesta en primavera en producción de forraje por

kg de nitrógeno, estimada bajo pastoreo, eS menor de la mitad que la estimada

sin pastereo. Esta menor respuesta puedo atribuirse al pisoteo, y oondiciones

físicas del suelo anegado.

- 10 -
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Producción de Semillas
de Plantas FOPrlJjel"as

Ott o Pltitsch
Cadmo Rosell

El objetivo general de esteeubproyecto de investigación es determinar

el potencial de producción de semillas de plffi1tas forrajeras en el país y los

sistemas adecuados para su explotación, Los rendimientos de semillas comúnmen

te obtenidos en el país son muy bajos y las condiciones ecológicas no son las

más apropiadas. Sin embargo, existe un importante potencial para el mejoramieE;

to de la efioiencia de producción de semillas de plro>tas forrajeras, tal ccmo

se está demcstrro>do a través del desarrollo de este campo de investigación.

El Centro de Investigaciones Agrícolas inició este subproyecto de investl

gación en 1968 y está logrro>do importantes avances en este campc prioritaric

para el incremento de la producción nacional de semillas y el abastecimiento

de las necesidades generadas por el incremento del mejoramiento de pasturas.

En este sübproyeotc se incluyen investigaciones relacionadas oon la pro

ducción de semillas de alfalfa, trébol blro>co, trébol rO jo, trébol carretilla,

trébol subterráneo, 1otus, festuca, falaris, raigrás y pasto miel. En este ca
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pitulo se resumen algunos de los principales resultados obtenidos hata el mo

mento en las investigaciones en producción de semillas de algunas leguminosas

y gramínease

Producción de semillas de leguminosB

Durante los años 1971 y 1972 se condujeron experimentos para evaluar el

efecto de la frecuencia y época de cortes y utilización del forraje en primav2

ra sobre la producción de semillas del trébol blanco Estanzuela zapicán. Los

tratamientos do manejo evaluados en 1971, sobre un semillero establecido en

otoño de 1970, fueron el cultivo sin cortes desde el otoño, cortes realizados

desde agosto hasta setiembre o hasta octubre, y un solo corte realizado en agos

to o en octubre. Los sistemas de manejo evaluados en 1972, sobre un semillero

instalado en otoño del mismo año, fueron el cultivo sin cortos, cortcs desde

agosto hasta setiembre o desde setiembre hasta octubre y un solo corte realiza

do en agosto o en setiembre. Ambos experimentos fueron realizados sobro sue

los de pradera parda sobro Pampoano. Los cortes so roalizaron cuando 01 forra

jo alcanzaba una altura do aproximadamento 15 cms, excepto aquellos cortes quo

se roalizaron por primera vezo

En la Figura 1 so indica 01 número do cabozuelas y la producción de semi

llas en cada tratamionto y en cada afio. So observa que en ambos años, la flo

ración y producción de semillas aUffintan con la utilización del forraje por m~

dio de cortos, si bien existioron importantos diforoncias ontro los dos años.

En 1971 la producción de semillas aumentó con los cortos realizados hasta cl 6

do setiembre, disminuyondo con los cortos realizados hasta el 4 de octubre. En

1972 la mayor producción do semillas so obtuvo también con el cultivo con un

corte roalizado en sotiembre, poro la producción de semillas también resultó

alta coll el cultivo con dos cortes realizados en sotiembre y octubre. Debe se

ñalarse la mayor producción de somillas obtonida on 1972 con respeoto a 1971,

- 13 -
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lo cual está directamente Gsociado a las condiciones ambientales de la primav~

ra de cada año (Figu~a 2), además de la mayor disponibilidad de agentes polinl

zadores en 1972. En 1971 la deficiencia de agu.a en el suelo comenzó a fines

de setiembre y se extendió hasta fiL·3s de noviembre. Por otra parte, las con

diciones de radiación solar y temperatura mejoran sensiblemente, desde el pun

to de vista de la producción de semillas, desde el mes de setiembre en adelan

te. La combinación de estes factores explioa la mayor produoción de semillas

en el trébol blanco cortado a principios de setiembre y la reducción en la pr~

ducción de los cultivos con tres cortes entre agosto y octubre o con un solo

corte en octubre. En cambio, en 1972 no se registraron deficiencias de agua

en el suelo hasta el mes de diciembre. Como consecuencia, la producción de se

millas prácticamente no se redujo por la utilización del forraje hasta fines

del mes de octubre.

Estos resultados indican la conveniencia de la utilización del forraje de

los cultivos para producción de semillas de tróbol blanco hasta fines del mes

de agosto sin poner en riesgo excesivo la cosecha de semillas, considerando la

probabilidad de ocurrencia de deficiencias de agua en los suelos pesados del

litoral durante la primavera. De acuerdo a las investigaciones realizadas en

La Estanzuela, la probabilidad de ocurrencia de nueve días con deficiencias de

agua en estos suelos en los meses de octubre y noviembre es de 4%. Tambión de

be considerarse que la exoesiva frecuencia de utilización del forraje en la

primavera conduce a la floración con reducida elongación de los podúnculos

florales, lo que trae aparejado dificultades en la cosecha y pérdidas de semi

llas.

Con respecto a la producción do semillas de lotus, se instaló en 1971 en

La Estanzuela un experimento con el objetivo de determinar los métodos y dens~

dades de siembra adecuados para obtener alta producción y calidad de semillas.

- 15 -



En la Figura 3 se indican los resultadcs obtenidos en la cosecha de semillas.

En general, los mejores rendimientos de semillas se obtuvieron con las mayores

distancias de siembra y con las mayores densidades de siembra. La siembra en

líneas a 90 cm y con densidad de 9 kgjhá de semilla viable permitió obtener la

mayor producción. Con respecto a la calidad física de las semillas, (Figura

4), también se obtuvo el mayor peso de 1.000 semillas en la mayor densidad de

siembra, y no se encontraron diferencias importantes entre los diferentes mét~

dos de siembra. La habilidad germinativa de las semillas resultó superior en

la mayor densidad de siembra y en este aspecto tampoco existieron claras ten

dencias asociadas a los métodos de siembra.

Con el objeto de deter~inar la respuesta de semilleros de trébol carreti

lla a la fertilización con fósfcro y potaSio, se inició on otoño de 1970 un ex

perimento en un suelo de pradera negra sobre Basamento Cristalino, en el pre

dio de la Escuela Agraria La Carolina, en el Dpto. de Flores. El cultivo fue

instalado en siembra en líneas a 40 cm de distancia y una densidad dc 4 kg/há

de semilla viable. Los tratamientos de fertilización se repitieron anualmente

durante 1971 y 1972. En la Figura 5 se indican los resultados obtenidos en la

cosecha de semillas en cada uno de los tres años. Se obtuvo una clara respue~

ta a la fertilización en cada año con 80 kg/há de P205 en forma de superfosfa

to. La respuesta a potasio en cambio sólo resultó importante en 1971. No se

encontró interacción significativa entre los tratamientos de fertilización con

fósforo y potásio. Se observa la drástica reducción en la cosecha de semillas

entre los años 1971 y 1972, ascciada a las condiciones de humedad del verano

1972/73, en ibdos los tratamientos.

La respuesta

años, y los niveles

de incremento con

fertilización Con fosfatos, en promedio de los tres

fertilización empleados alcanzó a aproximadamente 40%
ala producción de semillas del cultivo sin fertili

- 16 -
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zaci6n, en tanto que para el empleo de potasio s610 alcanz6 a aproximadamente

2010.

La calidad física de las semillas también result6 afectada, especialmente

por las condiciones de humedad de la primavera y verano de 1972/73, resultando

este efecto mayor qne el de la fertilizaci6n con f6sforo ? potasio, (Figura 6).

Con relaci6n a la producci6n de semillas de alfalfa, se han conducido en

La Estanzuela en el período 1971/72 dos experimentos para evaluar los resulta

dos de prácticas de raleo en cultivos establecidos. El objetivo de estas prá~

ticas es adecuar el espaciamiento de las plantas, de manera de obtener mejores

condiciones de iluminaci6n que favorezcan la floraci6n y maduraci6n uniforme,

reducir la competencia entre las plantas, aumentar la formación de tallos y n~

mero de flores por planta y facilitar el acceso de los agentes polinizadores.

Los cultivos de alfalfa fueron sembrados en suelos de pradera parda sobre

Pampeano en mayo y agosto de 1971, a raz6n de 6 kg/há en líneas distanciadas a

64 cm entre sí. Los cultivos fueron fertilizados con 300 kg/há de superfosfa

to. En setiembre de 1971 se aplicaron los diferentes tratamientos de raleo,d~

jando matas de 4-5 plantas cada una, separadas a distancias de 20, 40 y 60 cm

en un experimento y de 25, 50 y 75 cm en el otro experimento, además de los

testigos sin ralear. El control de malezas en los cultivos se realiz6 con

carpidas oportunas, parG mantener libres de malezas los espacios entre las hi

leras.

En la Figura 7 se indican los resultados obtenidos en ambos experimentos.

La poblaci6n de matas fue reducida de dos a tres veces por el raleo, y el núm~

ro de tallos por mata aument6 a aproximadamente el doble. La produooión Se se

millas por tallo aumentó entre dos y tres veces oomo consecuencia del mayor ra

leo y entre dos y seis veces con respecto al cultivo sin ralear.
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La producción de semillas por hectárea fue notoriamente beneficiada por

el raleo a 60 y 75 cm de distancia entre matas, con respecto al cultivo sin ra

learo En promedio de ambos experimentos, el raleo a estas distancias signifi

có un incremento de 68% en la producción de semillas con respecto al cultivo

sin raleoo El peso de 1 0 000 semillas indicó una tendencia similar a la obser

vada en la producción de semillas por tallo, aumentando en los cultivos de me

nor densidad de plantas o

Produooión de. semillas de gTamíneas

La producción de semillas de variedades de r~igrás anual ha sido estudia

da en La Estanzuela durante varios aDos, determinando densidades, distancias y

épocas de siembra apropiadas para obtener altos rendimientos.

En la Figura 8 se resumen los resultados obtenidos en la producción de se

millas de las variedades Estanzuela 284 y Ciclo Largo durante tres a;fíos, oon

tres densidad_es y cuatro métodos de siembra. La mejor densidad de siembra en

todos los años y en ambas variedades fue de 15 kg/há, en tanto que también se

han observado resultados oonsistentes que indican que el métodos de siembra

más apropiado es la siembra en líneas a 30 cm de distanciao También se obser

va en la Figura 8 que el efecto de las condioiones ambientales de tres años su

oesivos es realmente importante sobre el rendimiento de semillas, destaoándose

el efecto depresivo de las oondiciones de deficiencia de agua en el suelo en

la primavera de 1969 y de 1971, así como el efeoto favorable de las condicio

nes de disponibilidad de agua en el suelo en la primavera de 1970 y 1972.

En el año 1972 se realizó en La Estanzuela un experimento para estudiar

los efectos de la ópoca de siembra y utilización del forraje sobre la produc

ción de semillas y de forraje del raigrás Estanzuela 2840 El raigrás fue sem

brado a razón de 15 kg/há en líneas a 30 cm de distanciao En certa ópoca de
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siembra, en uno de los tratamientos se cort6 el forraje cuando alcanzaba a 30

40 cm de altura y en el otro no se cort6 el forraje acumulado hasta la cosecha

de semillas.

En la Figura 9 se presenta la producci6n de forraje y producoi6n de semi

llas de cada tratamiento en cada época de siembra. Se observa que la produc

ci6n de semillas en los cultivos sin utilizaci6n de forraje no fue afectada

por la época de siembra en el perícdo comprendidc entre marzo y julio, redu

ciéndose la cosecha con la siembra de setiembre. En los cultivos oon utiliza

ci6n de forraje, Se obtuvo la mayor producci6n de forraje y producci6n de seml

llas COn las siembras tempranas, entre marzo y mayo. Posteriormente, la utili

zaci6n del forraje en todas las épocas de siembra redujo la producción de semi

llas a menos de la mitad con respecto a la siembra temprana.

En relaci6n con la producci6n de semillas de falaris se realizó durante

tres años un experimentc con el objetivc de evaluar la respuesta a la fertili

zaci6n con f6sforo y nitrógeno en dos estaciones. El cultivo de falaris El

Gaucho fue sembrado en 1968, en el establecimiento de un productor colaborador,

en líneas separadas a 70 cm y a una densidad de siembra de 6 kg/há, en un sue

lo de pradera parda sobre Basamento Cristalino. El cultivo fue fertilizado en

otoño de 1968 con 100 kg/há de fosfato de amonio y fertilizado nuevamente con

igual cantidad en otoño de 1969. Los tratamientos de fertilizaci6n iniciados

en 1970 consistiercn en la fertilizaci6n en otcñc con dos niveles de fosfatos

(O y 80 kg/há de P205)' y cuatro niveles de nitr6geno (O, 40, 80 Y 100 kg/há),

aplicados en otoño y tres niveles de nitr6geno aplicados en primavera (40, 80

y 100 kg/há). En la fertilización de ctoño y primavera, los niveles totales

de nitrógeno (O, 40, 80 Y 120 kg/há), se fraccionaron por mitades en cada esta

ción.
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En la Figura 10 se indican los resultados de producción de semillas obte-

nidos en cada año en el cultivo sin fertilización anual, con o sin fertiliza

ción anual en otoño con 80 kg/há de P205 y con fertilización anual con nitróg~

no en otoño, primavera, y otoño y primavera, para el promedio de los cuatro ni

veles de nitrógeno empleados. Se observa en primer lugar la mayor respuesta a

la fertilización con nitrógeno en los cultivos con fertilización anual con fas

fatos en los tres años. En segundo lugar, es mayor la respuesta y producción

de semillas con la fertilización con nitrógeno en primavera cuando se fertili

zó el cultivo con fosfatos en otoño.

En la Figura 11 se observa que la producción de semillas en los tres años

resultó mayor con la fertilización anual con fosfatos en otoño y con nitrógeno

en primavera. La producción de semillas del cultivo sin fertilización anual

con fosfatos o nitrógeno se redujo entre 1970 y 1972 desde 120 kg/há a aprox!

madamente 50 kg/há, y esta reducción fue muy importante en el año 1971, debido

a la deficiencia de agua en el suelo en la primavera. Este factor redujo la

producción de semillas con la fertilización con nitrógeno en primavera en el

cultivo fertilizado anualmente con fosfatos desde 300 kg/há en 1970 y 1972 a

sólo 90 kg/há en 1971.

En la Figura 12 se resumen los rosultados de producción de semillas de fa

laris afectados por las condiciones ambientales de cada año, para el cultivo

sin fertilización anual y con fertilización anual con fosfatos y nitrógeno,así

como afectado por la época de fertilización con nitrógeno, para el promedio de

los niveles empleados. Se observa ~Qe la fertilización anual con fosfatos y

nitrógeno aumentó la producción de semillas, en promedio de los tres años, en

200% con respecto a la producción del cultivo sin fertilización, siendo más

efectiva la fertilización con nitrógeno en primavera y con aproximadamente 100

kg/há de nitrógeno.
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Ecología de Pasturas

.valter Corsi
Carlos Fernández
Jorge l~iranda

Al iniciarse los Proyectos Regionales de Pasturas se comenz6 la investigo!!:

ci6n de las condiciones ambientales en las localidades representativas de cada

regi6n. El objetivo de este subproyecto es caracterizar cada regi6n desde el

punto de vista agroclimático, y especialmente estudiar los factores condicio

nantes del crecimiento estacional y de la productividad de las pasturas natura

les y mejoradas.

En el período 1971-73 se ha obtenido informaci6n agrometeoro16gica compl~

ta de nueve estaciones integradas a partir de 1970 a la red nacional, las cua

les proporcionan registros espeoialmente orientados a los proyectos experimen-

tales que conduce el Centro de Investigaciones Agrícolas.

El ambiente, como se define a los efectos de estas investigaciones, está

constituido por el.medio que rodea a las plantas, tanto su parte aerea como

sus raíoes.
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Los prinoipales elementos que permiten oaraoterizar el medio ambiente de

las pasturas son la temperatura y humedad del aire, la temperatura y humedad

del suelo, la radiaoión solar y la heliofanía, el movimiento del aire, la pre

oipitaoión y la evapotranspiraoión.

La disponibilidad de agua para las plantas depende de las oondiciones fí

sicas del suelo. Para determinar la disponibilidad de agua para las plantas

de los suelos en que se desarrollan las investigaoiones de pasturas, se deter

minaron las siguientes oaracterístioas: textura, densidad aparente y agua dis

ponible en la profundidad que aloanza la mayor proporoión de las raíoes. La

humedad del suelo y la temperatura del aire son los faotores más direotamente

asooiados oon el oreoimiento de las pasturas. En el Cuadro 1 se indioan las

zonas, las looalidades y los suelos en los que se estudian las oondioiones am

bientales y su relaoión oonel oreoimiento de las pasturas.

En oada una de estas looalidades se ha realizado un detallado registre de

los elementos agroolimátioos más importantes, y particularmente de la preoipi

taoión y la temperatura del aire. Con esta informaoión y el almaoenaje de agua

apropiado para oada suelo estudiado, se han caloulado los elementos del balan

oe hídrioo, o sea la evapotranspiraoión potenoial, la evapotranspiraoión real,

defioienoias y exoesos.

Además, en oada una de las looalidades se realizó el muestreo mensual de

los suelos, en intervalos de 200m y hasta la profundidad explorada por la ma

yor parte de las raíoes de las pasturas. Este muestreo tuvo la finalidad de

verifioar la preoisión del balanoe hídrioo oaloulado. En todos los oasos, se

oonstató un adeouado ajuste entre los valores oaloulados y los valores observa

dos direotamente a través del muestreo.
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Cuadro 1. Zonas, localidades y suelos del país donde Se estudian las relacio

nes generales entre las condiciones ambientales y crecimiento de

pasturas

Zona Localidad Suelo

Valentín Chico Regosol
Basalto

Valentín Chico Pradera Negra

Tacuarembó Pradera Arenosa
Noreste

Paso de Cuello Pradera Negra

Litoral Young Pradera Negra

Arroyo Porongos Regosol
Cristalino

Durazno Pradera Negra

Este Rocha Pradera Parda

En las Figuras 1 y 2 se indica el balance hídrico de ocho suelos en seis

localidades y en cada una de las cinco zonas en que se conducen los Proyectos

Regionales. En la Figura 1 se observa la importancia del suelo como determi

nante de las deficiencias de agua, En la Zona de Basalto los experimentos de

pasturas y los registros agro climáticos se han desarrollado en la localidad de

Valentín Chico, bajo iguales condiciones de precipitaci6n y evapotranspiraci6n

potencial. La diferencia entre ambos sucIos radica en la profundidad y por lo

tanto en su capacidad de almacenaje de agua. Las áreas negras en las figuras

representan las deficiencias de agua, las que son directamento proporcionales

al área. La evolución do la evapotranspiración potencial es relativamente unl

forme en el tiempo, siendo máxima en verano y mínima en invierno. Sin embargo,
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se observan diferencias entre las diferentes zonas, ya que en la zona de Basal

to en 1971/72 se registró mayor evapotranspiración potencial que en las ZOnaS

noreste, y este (Figura 2)0 En los tres años considerados, en la zona este se

registraron menores valores de evapotranspiración potencial en verano que en

las otras zonas o La precipitación es el elemento de mayor variabilidad entre

localidades y entre añoso

En años normales, las pasturas que crecen en suelos superficiales comien

zan a manifestar síntomas de deficiencia de agua y menor crecimiento a partir

de fines de octubre, debido a que la reserva de agua en el suelo es reducida y

el crecimiento depende en gran parte de la ocurrencia de precipitaciones o En

esta época del año la precipitación normal es superada por la evapotranspira

ción potencial, en todo el paíso En cambio, en suelos profundos, las deficien

cias de agua aparecen a fines de noviembre, pues si bien la evapotranspiración

potencial es mayor que la precipitación desde mediados de octubre, las reser

V8$ de 8~a acumuladas en el suelo desde el otoño mantienen el crecimiento de

la pastura por un período más prolongado o

El período de deficiencia de agua se extiende normalmente hasta principies

de marzo cuando la evapotranspiración petencial es menor que la precipi ta.cióno

Sin embargo, como Se observa en las Figura.s 1 y 2 se presentaron deSViaciones

muy marcadas en el período 1970-19730

Balance hídrico de los suelos

LoS suelos en donde se llevan a cabo los experimentos de mejoramiento de

pasturas presentan muy diferentes eapacidades de almacenaje de agua. Los sue

los superficiales sobre Basalto y Basamento Cristalino tienen entre 50 y 80 mm

de capacidad de almacena.je de agua en la. zona explorada. por las raíces, en t~

to que los suelos de pradera arenosa sobre Areniscas de Taouarembó tienen 150mm
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de capacidad de almacenaje de agua. Los suelos de texturas medias y pesadas,

desarrollados sobre Frayle Muerto, Fray Bentos, Pampeano y los suelos profun

dos sobre Basalto y BaSamento Cristalino presentan mayor disponibilidad de

agua, alcanzando a 200 y 250 mm en la zona donde se desarrollan las raíces de

las pasturas.

En la Figura 1 se observa que en los S11elos de Basalto el período más Se

co estuvo comprendido entre la primavera y otoño de 1971/72, con una deficien

cia de agua de 309 mm en el suelo superficial y 189 mm en el suelo proflUldo.En

todos los muestreos realizados la disponibilidad de agua fue mayor en los SUe

los superficiales negros que en los suelos superficiales rojos. En el verano

de 1970/71 no hubo deficiencias de agua en ninguno de los suelos considerados.

En la zona del noreste, los suelos sobre Areniscas de Tacuarembó no pre

sentaron grandes deficiencias de agua debido a que los valores de precipita

ción fueron casi siempre mayores que los de evapotranspiración potencial y a

la capacidad de almacenajo de los suelos. Hubo pequeñas deficiencias en otoño

y primavera de 1971 y en el verano y etoño de 1972. El período más seco, de

terminado per medio de les muestrees de campe fue a fines de febrero de 1972,

en quc se agotó el agua disponible en 60 cm superficiales de los suelos, aun

que existía reserva de a~la por debajo de este nivel. El suelo sobre Frayle

Muerto presentó una deficiencia de agua de 139 mm en el período de primavera a

otoño de 1971/72. La reserVa de agua en el suelo alcanzó a su valor más bajo

a fines de marzo, en que prácticamente sc agotó la disponibilidad de agua en

la zona del perfil explorada por las raíces. En este período, esta deficien

cia fue superada solamente en los suelos sobre Basalto. En el resto de los si

tios exporimentales considerados, las deficiencias de agua fueron menores debl

do a que las lluvias durante el mes de diciembre de 1971 fueron suficientes p~

ra compensar la evapotranspiración potencial en este mes. En el suelo sobre
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Frayle Huerto la vegetaoión usa el agua almaoenada en profundidad, oomo se ob

servó en los muestreos realizados, por el agotamiento de agua que se registra

a medida que avanza el período de escasas precipitaciones.

En los suelos estudiados sobre Basamento Cristalino, en iguales períodos,

la deficienoia de agua fue mayor en el suelo superficial quc en el suelo pro

fundo. También en el suelo profundo sobre Basamento Cristalino se observó ag~

tamiento de agua almaoenada en todo el perfil en períodos de esoasas precipit~

ciones. En cambio, en el suelo de pradera parda máxima de la zona este, a pe

sar de su profundidad, el usa del agua está restringida a los 50 cm superfici~

les de suelo, debido a la esoasa infiltraoión de agua en el perfil y penetra

ción de raíoes. Como consecuencia, a los efeotos del oreoimiento de las pastu

ras, este suelo se oomporta oomo un suelo relativamente superfioial y la pro

duoción de forraje estival depende de las precipitaciones en verW10 aunque no

tanto oomo los suelos superfioiales sobre Basalto y Cristalino.

El suelo de pradera negra sobre Fray Bentos presentó un oomportamiento si

milex a los suelos profundos sobre Basamento Cristalino oon respeoto a la dis

ponibilidad de agua oonsiderada.

Crecimiento de las Pasturas

En las oinoo zonas del país donde se oonduoen loS Proyeotos Regionales de

pasturas, los faotores ambientales que se presentan oomo determinantes prinoi~

pales del crcoimiento de las pasturas naturales, mejoradas y oonvenoionales

son la disponibilidad de agua en el suelo y la temperatuxa del aire. Estos fa~

tores son limitantes del oreoimiento en verano e invierno, respeotivamente.

Luego de presentadas las oexaoterístioas generales del balanoe hídrioo de

los suelos representativos de oada una de las zonas, se presentan en esta seo

oión las relaoiones observadas entre las oondioiones ambientales y el oreoimie~
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to de las pasturas, teniendo en consideración varios ejemplos para cada zona

en el período de 1970 a 1973.

Como indicaD.ores de las condiciones hídricas, se consideran el almacenaje

de agua en el suelo en las zonaS del perfil en que se desarrollan las raíces y

la deficiencia de agua en el suelo en períodos mensuales. Como indicador de

las condiciones térmicas del período de otoño a primavera se considera el núr~

ro de días por mes en que se registraron heladas, considerando como tales, las

temperaturas iguales o inferiores a OOC en la oasilla meteorológioa.

En la Figura 3 se indican las condiciones ambientales registradas en un

regosol y una pradera negTa sobre Basalto, y el crecimiento estacional de pas

turas naturales y trébol oarretilla, en el suelo superficial, y de dos mezol~s

convencionales en el suelo profundo. Se observa la enorme diferenoia entre am

bos suelos en el almaoenaje máximo de agua, de 75 y 250 mm, respeotivamente,

así oomo también la gran diferenoia entre la produooión do forraje entre ambos

suelos. Con respecto al almacenaje en ambos suelos, debe señalarse la gran ~

ficiencia de agua en el período comprendido entre octubre y abril de 1971/72,

que aloanzó a 309 y 186 mm, en el suelo superfioial y profundo, respeotivamen

te. Tambión es destaoable la ausencia de defioiencia de agua en ambos suelos

en el verano 1970/71, en tanto que en el verano 1972/73, existió una alta defi

oienoia de agua en el regosol, y un~ pequeña defioienoia en el suelo profundo.

En el suelo superfioial, se obsorva que on tres m10s sucesivos~ el crGcimiünto

de la pastura natural tuvo una duraoión aproximada de 6 a 7 meses, señalándose

que debido al oiolo invernal do las gramíneas predominantes, aún en el verano

muy húmedo de 1970/71 no se registró orecimiento hasta mediados del otoño. En

el otoño de 1972, tan pronto oomo se produjo la reoarga de agua en el suelo y

oon heladas tardías, se registró un rápido rebrote de la pastura natural. El

trébol oarretilla sembrado oon zapatas y oon fertilización oon fosfatos, práo-
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ticamente triplicó la producción total anual con respecto al campo natural, p~

ro con un ciclo estacional más tardío en otoño e invierno.

En el suelo profundo, se compara la producción estacional de forraje de

dos mezclas convencionales de gramíneas y legumínosas v cuya única diferencia

eS la sustitución del trébol blanco por lotus. Aquí se aprecia la mayor pro

ducción de la mezcla con trébol subterráneo y tr_Jol blanco en el período de

otoño a primavera, en tanto que posteriormente y hasta el otoño, es mayor la

producción estacional de forraje de la mezcla de trébol subterráneo con lotus.

En las Figura 4A y 4B, se indica la compasición botánica estacional de

mezclas convencionales instaladas en suelos profundos sobre Basalto. En la Fi

gura 4A, se observa la mayor contribución de lotus que de trébol blanco duran

te los años 1972/73 a la producción de forraje de dos mezclas, euyos demás com

ponentes de gramíneas son similares.

Se observa que la caida en la contribución del trébol blanco en la mezcla

acompaña a la disminución del almacenaje de agua en el suelo desde setiembre

de 1971 hasta abril de 1972, en donde aoompaña también la recarga del agua en

el suelo, volviendo a disminuir ambas en la primavera de 1972. En el lotus

existe una tendencia similar, pero ccn una contribución muoho mayor en todas

las estaoiones y especialmente en verano.

En la Figura 4B se observa la variación estacional en la contribución del

trébol blanco a la producción de forraje afectada por las condiciones ambient~

les y la fertilización con fosfatos. Se apreoia que con la fertilización ini

oial de 160 kg/há de P20S se obtuvo una menor disminuoión del trébol blanco

que sin fertilización, y una importante recuperación a partir del otoño de

1972, luego de la recarga de agua en el suelo, manteniéndose una alta propor

ción de trébol blanco en la mezcla hasta el otoño de 1973. Con la fertiliza-
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zaci6n inicial de 80 kg/há de P205' fertilizado anualmente se obtuvo también

mayor persistencia y proporci6n de trébol blanco en la mescla en 1972 y espe

cialmente, en 1973, luego de la segunda fertilizaci6n anual.

En las Figuras 5 y 6 se indican las condiciones ambientales y la produc

ci6n de forraje de las pasturas naturales fertilizadas con dos niveles de fos

fatos en la zona del noreste, en suelos de pradera arenosa sobre Areniscas de

Tacuarembó y de pradera' negra sobre Frayle Muerto, respectivamenteo Se desta

ca el mayor almacenaje máximo de agua en el suelo sobre Frayle lluerto, de 250

mm, comparado con 150 mm en el suelo sobre Areniscas de Tacuaremb6 0 Tambión

se observa la gran diferencia ocurrida en el almacenaje de agua en el suelo en

la primavera y verano de 1971/72 entre ambos suelos, y consecuentemente en las

deficiencias de aguao Además, se aprecia la enorme diferencia en producción

total de forraje de las pasturas naturales entre ambos suelos, y especialmente

la distribución estacional, más estival en Areniscas de Tacuarembó que en Fraz

le Muertoo A su vez, la producción de forraje en invierno y primavera en Fraz

le Muerto supera proporcionalmente a la de Areniscas de Taouaremb6, La dife

rente respuesta de las pasturas naturales a la fertilización con mayor canti

dad de fosfatos, se debe a la ausencia de leguminosas productivas en Areniscas

de Tacuaremb6 y a la presencia de tróbol carretilla en la pastura natural so

bre el suelo sobre Frayle Muerto o También se señala que la respuesta a la fer

tilizaci6n se manifest6 en los períodos de mayor a,isponibilidad de agua en am

bos suelos.

En las Figuras 7 y 8 se indican las relaciones observadas entre las oondi

ciones ambientales registradas en la zona del noreste del país 7 en los mismos

suelos representados en las Figuras 5 y 6, y el crecimiento estacional de pas

turas convencionales de trébol subterr6neo y falaris en Areniscas de Tacuarembó

y de trébol blanco y falaris en Frayle lIuerto, y el efecto del agregado de 10-
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tus a ambas mezclas forrajeras.

Se observa que en Areniscas de Tacuarembó el agregado de lotus representó

un incremento en la producción de forraje en primavera de 1971 y otoño y primi!;

vera de 1972, de la mezcla de trébol subterráneo y falaris. En Frayle Muerto,

el agregado de lotus aumentó la producción de forraje en primavera de 1971 y

espeoialmente en el verano de 1971/72, en que se registró Una alta deficiencia

de agua en el suelo desde setiembre hasta abril. En cambio, durante el año

1972, el agregado de lotus no representó ventajas en el crecimiento hasta la

primavera, destacándose nuevamente la producción de forraje de la meZCla de

trébol blanco y falaris con lotus en el período de verane de 1972/73.

En la Figura 9 se cemparffi1 el almaeenaje de agua en los suelos sobre Are

niscas de Tacuarembó y Frayle Muerto y la producción estacional de forraje do

pasturas naturales, durante tres años. Se destaca claramente el mayor almace

naje máximo en el suelo sobre Frayle Huerto con respecto al suele sobre Areni~

caS do Tacuarembó. También Se señala la similar evolución del almacenaje a

través del tiempo, excepto en la primavera y el verano de 1971/72, en que Se

observaron mayoros deficiencias de agua en el suele sobre Frayle Muerto, y en

el otoño de 1972, en que la recarga del suelo sobro Frayle Muerto se completa

tres meSes después qUG en el suelo sobro Arenisoas do Tacuarembó o

La producción de forraje del campo natural sin fertilización en el suelo

sobre Areniscas de Tacuarembó se compexa con la del campo natural fertilizado

en el suelo sobre Frayle Muerto, ya que como se indicó anteriormento, no exis

to respuesta a la fortilizaoión en el primer caso y sí existe alta respuesta

en el segundo caso. Se compara entonces la producción estacional de las pastu

ras naturales en los métodos de fertilización aconsejables para cada suelo,sin

el empleo de siembras en cobertura. So observa que la producción estacional

del campo fertilizado en Frayle lluerto es de ciclo de otoño a primavora,en tffi1
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to que en Areniscas de Tacuarembó, el ciclo es de primavera a otoño. La alta

produoción de forraje del oampo natural fertilizado en Frayle Muerto se debe

al oreoimiento del trébol oarretilla y trébol manohado, de oiolo de invierno a

primavera. En los veranos de 1970/71 y 1972/73, con oondioiones de alta dispo,-
nibilidad de agua, se manifiesta el alto potenoial productivo de estas pastu-

ras, que normalmente se reduoe debido a la defioienoia estival. El oiolo de

otoño a invierno en Frayle Muerto Se evidenoia en el año 1972, donde tuvo una

alta produooión y muoho más temprana que la pastura sobre Arenisoas de Taoua-

rembó.

La pastura natural sobre Arenisoas de Taouarembó tuvo baja produooión de

invierno, y menor produooión total que la pastura natural sobre Frayle Muerto,

destaoándose que la alta produooión de forraje en el año 1970 es oonseouenoia

del manejo muy aliviado del pastoreo antes del oomienzo del experimento,la oual

no se mantuvo luego de dos años, aún en un verano muy húmedo oomo el de t972/

En la Figura 10 se indioan las oondioiones ambientales observadas en la

looalidad. de Young, oorrespondientes a un suelo de pradera negra sobre Fray

Bentos, y la produooión estaoional de forraje de alfalfa y de una mezola de

festuoa, trébol blanoo y trébol rojo. Se destaoa la mayor produooión de forr~

je de alfalfa que de la mezola en primavera y verano, espeoialmente en 1971,

ouando se produjeron defioienoias en los meses de ootubre y noviembre, y en

otoño de 1972 y 1973, ouando también oourrieron defioienoias de agua en el su~

lo. A su vez la produooión de forraje de alfalfa es inferior a la de la mez

ola en el período de invierno, debido a la menor temperatura. La produooión

de forraje de la mezola de gramíneas y leguminosas fue muy alta en el otoño e

invierno de 1971, reduoiéndose sensiblemente en la primavera ouando oourrieron

las defioienoias señaladas, y siendo muy alta la produooión de forraje en la

primavera y verano de 1972/73.
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En la Figura 11 se comparan las condiciones ambientales y la producci6n

estacional de forraje de pasturas naturales y mejoradas en suelos superfioia

les y profundos sobre Basamento Cristalino. Así como el almacenaje de agua es

mayor en el suelo profundo, también es más alta la producción del campo natu

ral con respecto al suelo superfioial. A su vez, se observa que en ambos Ca

sos, la respuesta al mejoramiento de las paeturas naturales con fertilización

y siembra de leguminosas, en ccbertura o con zapatas, se manifiesta especial

mente en los períodos de maycr disponibilidad de agua y de acuerdo al ciclo eS

tacional de las leguminosas introducidas.

En la Figura 12 se indica la prcducción de fcrraje estacicnal de mezclas

convencicnales de fes tuca, trébol blancc y trébcl carretilla en suelos prcfun

dcs sobre Basamento Cristalino. Se observa la enorme diferencia en la produc

ción total de forraje en cada añc de las p~sturas oonvenoionales con respecto

al campo natural mejorado y con un ciclo estacional similar al del campo natu

ral, (Figura 11). Sin embargo, el agregado de lotus en la mezcla en sustitu

oión del trébol carretilla proporciona un notorio aumento en la disponibilidad

de forraje en primavera y verano en los tres años considerados, y especialmen

te en el verano de 1971/72.

En la Figura 13, se observa la producción estacional de forraje del campo

natural en suelos de prefiera parda de la zona este. La producci6n invernal es

muy baja, con mayor crecimiento de primavera a otoño, en los veranos con baja

deficiencia de agua. Por lo tanto, la producción total de forraje anual es

muy escasa, ya que la producción estival resultó interrumpida, debido al com

portamiento similar al de un suelo más superficial, asociadc a la presencia de

un horizonte pesado aproximadamente entre 40-50 cm. Como consecuencia el uso

del agua a mayor profundidad es limitado. Se observa también el gTan incremen

to en la producción de forraje de otoño a primavera proporcionado por la ferti

lizaoión y siembra en cobertura de trébol subterráneo y trébol blanco. 1a mez
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ola de leguminosas emple~la y las oaraoterístioas de almaoenaje de agua del

suelo determinan esoaso oreoimiento durante el verano, luego que el trébol su~

terráneo ha oompletado su oiolo, por la susoeptibilidad del trébol blanoo a la

defioienoia de agua en el suelo.

Los ejemplos señalados en las diferentes regiones indioan la importanoia

de profundizar estas investigaoiones en relaoión oon la eoología de las pastu

ras naturales y mejoradas. La mayor oomprensión de estos fenómenos y su apli

oaoión en términos de la probabilidad de oourrenoia de determinadas oondioio

nes ambientales permitirá avanzar rápidamente en el conooimiento de los prin0l.

pios y su aplioaoión al mejoramiento, manejo y utilización de pasturas.
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Fertilizac/M de Pasturas

Lavalleja Castro

En este oapítulo se intenta esquematizar a nivel general del país la infor

mación dispcnible sob~e fertilización de pasturas que se expone e interpreta en

datalle para cada zona en los capítulos espeoíficos de esta publioaoión.

La experimentación referente a la fertilización de pasturas es oonsiderabl~

mente más difícil de realizar e interpretar que la referente a oultivos. Cada

uno de los oomponentes de una mezcla forrajera reacciona de manera distinta a la

aplicación de fertilizantes, lo que produce composiciones bctánicas variables en

los tratamientos de un ensayo. Estos efectos interaccionan a su vez oon el man~

jo de las pasturas y con las condiciones ambientales y especialmente a través de

la disponibilidad de agua en el suelo. Además, estos efectos se arrastran de

una estación a otra. Por ejemplo, los perjuicios de cortes soguidos por una so

quía prolongada pueden afeotar más a las pasturas de maY9r producción, donde las

plantas están más desarrolladas y provooar menores rendimientos en la estación

siguiente. Todos estos factores han sido tomados en cuenta en la medida posi

ble en la interprotación do los resultados de cada experimento.
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peficiencias do nutrientes

Además do la dofioienoia gBnoral y extrom~ do fósforo en los suelos del

país, está siendo confirmada la Gxistoncia de defioiencias do oiros nutrientos.

Estas doficioncias no son agudns y en gBncral la aplicaoión de estos nutriontoG

no produco 8umentos do rend.imientos suporiores a 15% con rospocto a la aplioa

ción do fósforo, aunque en algún oaso se puede sospechar que su ofocto sobre 01

rondimiento animal puedo superar estos valores. En muchos cosos estas deficiell

cías no 80 presontan on los primeros años, sino que 8parecen despu6s del tercer

o cuarto año do la implantación de la pradera. En virtud de la eacaSa entidad

y la tardía aparición de los síntomas no pareoe entonoes urgente enoarar la

oorrecoión de estas deficiencias en la práotioa y a nivel de la preduoción ge

norEü.

Las doficiencias encontradas hasta el momento on los ons2Yos do campo, ap~

rocen Gn tros tipos do sualos.

Sueles superfioiales sobre Basalto

Las deficiencias no ostán distribuídas uniformemonte en estos sucIos, sino

qua aparooon en zenas que eÚll no han podido ser delimitadas oon eXactitud.

En los suolos superficioles negros nparecell respuestas a K y Mo~ Estas

respuestas son del orden del 10% oon respecto a los tratamientos oon P, lo que

reprosonta 2proximadnmonie 500 kg/há do forreja vorde en una siombra en cober

tura"

En los suelos rojos, la oplioación de S, JlIo y K además del P produce aumo!!

-bos do rendimiento dcl orden del 20%, lo que representa aumentos de aproximada

mente 100 kg/há de materia verde sobro lo produoción de forraje del oampo natu

ral fertilizado con fósforo.
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SucIos arenosos

En c~sayos insta19do8 en suelos 2renosos derivados do Arenisoas Creiácicas

de Guichón, so han oonstatado, a partir del tercor año desde la implantación,

aumentos import2ntes en el porcentoje de leguminos2s con encalada del suelo. En

los mismos onseyos 80 han encontrado también awnonios do rendimiento por apli

cación do B, S, Mg Y eu.

La magnitud de estes respUGS-GDS no justifica todavía la aplioQción de estos

nutrientes por el productor. L2 continuación de estos ensayos determinará si

sus efectos sobro la persistonoia de las espacios semb~ad2s o los aumentos do

rondimionto on praderas viejas permiten recomendar su aplicación por los produc

toros.

En los suelos sobrQ Areniseas de Tacuarembó se han detectade respuestas a

Mg y se sospecha, en base al efeoto diferencial de superfosfato sobre hiporfos

fato, una deficiencia de S.

Zona Este

En ensayos en un suolo pardo do máxima lixiviación sobre Basamento Crista

lino, S8 encontró una respuesto import2nte 2 S. Estq experimento fue instalBdo

sobro Ull2 prndcrQ on coborturn do cinco añoso En otros sitios sobre este lnismo

tipo de suelo so ínstalDron posteriormonto ens2Yos paro determinar los nivoles

adecuados de S B aplicar para corrogir Gsta deficionciaq Sin embargo, hasta el

momonto no so han manifostado rospuestas claras a los niVBlos do S utilizados.

Fertilizaoión con nitrógeno

La fertilización de pasturas con nitrógeno merece una mención espeoial, ya

que so discute últimamente la posibilided de su omploo on 01 P2ís.

-~-



Los rosultedüs oxporimentalos obtonidos en La Estanzuola y en otras zonas

del país muostrsn qUO 18 aplicación do N a las praderDs de raigr6s o 2vona os

una pr5ctica oconómioamonte oonvoniento. En Gst8S ospeoios, la rGspuestn Q N

os prácticumonto linGal hcst2 nivolas muy altos do aplicación, obteniéndoso, On

promodio,awilontos do 20 kg de matoria sooo por kg do N oplioado. También so ob

tiono, y asto os 01 factor más importonto, un adolanto en el momonto del pnsto-

reo"

Esto tipo de Pcstuxas implica una inversión onual importante on preparación

del sucIo, fortilizaoión1 somilln y siombra 1 que sólo se justificEJ. Gn poqueña os

cala, on oAplot2cionos re12tiv2monto intonsivas~

En estos CaSos eS convoniente re81iz~r siembras tompranas y aplicar una

fortilizoción b6sioCc de fósforo solublo de 40 unidades por hectároo. El nitró

geno so BplicQ fr2coíonnd2QOnte comenzando en 12 siembra, utí1íz8ndo de 20 B 80

unidades por hectárea y por nplicDción de acuerdo a las necesidados de forraje

del establecimiento.

Tambión podría enCararse: 12 producción forr2 jer2 presoindiendo de 1313 le

guminosas, utilizcndo gr2mínoQs perennes fertilizQdns con nitrógeno s Estcs P8~

turas presontan ventaje8 sobre 18s mozclas por su fácil manejo, ausencie de pr2

blomas de ompastamiento, posibilidad de rogulor la producci5n on algunas épo

ces por medio dol nitrógeno op1icado y f2cilid2d de conservación como heno o

siloo Como inconveniontes prosentan une monor enlidcd en la proteína produci

da, manar produotivid.ad On los poríodcs SGCOS y sobrG todo, el alto costo que

rGpresonte el uso exolusivo d.e fosfatos y do nitrógeno.

En los países do producción agrícola muy intensiva, oomo Holanda, so utili

Za proforentemente el nitrógeno do los fertilizantos para la produoción forraje

ra. En los países do agricultura dosnrrollQdn pero org2nizadD en explotaciones

roletivamento más extonsivas, como Nueva Zolanclia y Australia, se utiliZa casi

- 54 -



exclusivamento 01 nitrógDno fijado por la8 legumínosas. En Gr2n Bretnña se

utilizan en general 12S dos fUentes, fortiliz2ndo con nitr6gBno las pr2deras

elo mezclas do gr::~mín82s y loguminos,}s par2 adelaniE.lr el pastoreo en primavera

y prolongarlo on otoño. Resulto claro que la utiliZación de uno u otro tipo

de nitrógeno deponde de la intensidod de la producción. Ademós, en cualquiera

do estos paísos se h2 hacho un.? aplicc:ción continuada de fertiliz2ntos fosfr:ta

dos dur2nto varios doconas do años, do ffi2ner2 quo el fósforo no os limitante do

la producción de forraje.

Compé1r2tiv2mente Con estos paísos, en el desarrollo de le producción peCU8

ria del Urugu2Y, la política gBneral parn la producoión de pastur28 debe bOBor

se por muchos 2ños en nuostro país en 12 producción m5s económica do nitrógeno

por medio de 108 leguminosas epropiadns fertilizadas abundantomonte con fósforo.

Esta es la únio2 solución económi02mente viablo él nivel general, aunque en algún

caso particular puedo rosultar factible lo aplicación do fortiliz2ntos nitrogBnE

dos a las P2St uras '"

Fertilización con fosfotos

El bajo nivol do fósforo en el suelo os 01 principnl fnctor limitanto de

18 productivid2c1. de les pasturc:s dol Uruguay", Si no se elimino. esta deficiencia

por modio do la fortilización con fosfetos) no será posible incromontay la pro

ducción de 128 logwninos2s y 12 producción forr2jer2~

La acción dol Plan Agropocuario so ho bnsQdo on 01 supuosto b6sic2mento co

rrecto do que fósforo + leguminosQs ---+ Mayor producoión de forraje............:¡l ma

yor produaoión do onrno y lona. La experimontación sobro fertiliz2ci6n de pas

turas que conduce 01 Centro do Investigaciones Agrícolas en todo 01 país ha os

tqdo dirigidn fundamentalmonto G doterminar qué fuentes y quó niveles de fósfo

ro es nocosnrio 2plioür para olevar y montaner en un nivel óptimo el fósforo

disponible en el suelo.
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Eficioncia de distintos fortiliznntos fosfotados

En 01 puís so comercializan dos tipos do fertilizantes fosfotQdos: 1)

Fosfatos solublos del tipo del superfosfato simple y triple, fosfetos do amo

nio y otros fortiliz<:1lltes complo jos, y 2) Fosfatos insolubles en agua, fos--

foritas y harianü do huoso.

Los fosfatos dol primer gTnpo son de clisponibiliclad inmediata y so vuelvon

monos solubles con el mayor tiompo do contacto con el suelo. Los productos de

la reacoión de ostos fertiliZantes con el suelo son menoS solubles que el ferti

liz2ntce Estns propiodQdes determinan 01 uso y la formo de 8plíccción ffi28 ndo-

Ollados paro estos fortilizüntos. Estos son los únioos adecuados cu~ndo 80 bus~

can respuestas répid2s, oomo os el C2S0 de los cultives anualos, y debe tr2tQr-

se do minimizar 01 contncto con el suclo~ Esto dotermina qua en su utilización

deben preferirso las apliciJcionos anUéües menores qua una sola 2plicQción mo.si-

va y In colocación concentrada Gn bandos a 18 mezcla con el suelo.

No existen grandes diferencias de eficiencia dentro de esta clase de fer-

tiliz2ntos por lo que pueden considorarse equivalontes si se toma on cuenta su

contenido en P205. Se eemportan de forma similar en todos los snelos, aunque

los productos finales do su reacción con el sucIo, que determinan su efecto re-

sidual, pueden ser distintos on suelos diferentes.

Los fosf8tOS dol sogundo Grupo son de muy boja solubilidad inmediata pero

on algunos sucIos se h2COll m5s o menos rñpid2mentc 2similables.

La clisponibilid2cl dol fósforo do estos fortiliz;:mtes cleponde de varios fae

tores poro los más import2ntos son:

a) Tipo do material. Fund2mont21monto la porosid2d y 01 gr2do c~ moliendG

de In roca. En Gste sentido se han evaluado en Lo Estonzuo12 fosf2tOS

do divorso origvn y los rosultados do esta evnlu2ción son 8uficientomoE
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te claros como paro establocor osto orden de ofioiencia:

Hiperfcsfato r;;: Fcsfato de Carolino ~ Harina de huescs> Trifos>

Fcsfato do Florida

b) Caraoterísticas del sucIo. Los resultados experimentales disponibles

hasta el momento han permitido determinar los suelos donde las fosfo-

ritDs tienon un comportamiento oceptcble ..

No so han podidc aún definir con exactitud las característicos de les sue-

los que determinan la pcsibilidad del usc eficiente de fosforitas. Probableme~

te el pH y lo actividad c~ los iones divalentes, Ca y Mg, en lo solución del

sucIo S02n los más import2ntes, pero es posible que otros características como

toxturc, porcentaje de materin orgánica, do Al y FB, también soan import2ntes ..

Sin embargo, en bose a lcs rendimientos de pasturas con los dos tipos de

fertilizantes puede establecerse de manera provisorio, los suelos donde es posi

ble el ompleo de fosforitas en aplicaoiones de base, donde se mezola el fertili

zúnte con 01 sucIo, en siembra oonvüncionnl o con disquern, y en Bplicacionos

on coboriurn o

Los nivoles óptimos do fósforo varían do acuerdo a las características do

los sucIos y a las oxigencias do las ospecies sombradas. Sin embargo, en forma

genoral y on bQSO a los experimentos conducidos on todo el país, lns eXigencias

mínimas para la instalación y persistenoia do espooiesforrajeras productivas

scn del crden de 200 a 300 unidades de P205 por hectárea en 5 años.

La proporción de esto cantidad de fósforo que debe aplicarse en la siembra

y oUanto en ccbertura, depende del método de mejoramiento, del tipo ce ferti-

lizante utiliznQo9 y de les car~cterísticDS del suolo~

El fósforo os W1 elemento de muy poca movilidad en el suelo. Aún las for-

mns solublos como 01 superfosfato, so insolubiliz2n rápidnmente. Dobido n ésto,
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las aplicaciones en ccbertura concontran el f6sforo en pocos centímetros de la

superficie del suelo. En esta situaci6n se pueclen producir carencias en los

períodos socos, aún en suolos adocuadamente fertilizados. Este problema no es,

sin embargo, demasiado importante euandD se utiliZan especieS de crecimiento

invernal como trébol subterráneo y trébol blanco, poro es posible que sea una

limitanto importanto en el oaso do trébol rojo, la alfalfa y lotus.

10s métodos de siembra eonvencional y con elisquera permiten elistribuir el

f6sforo en el perfil del suelo antes de la siembra y debe tratarse de aprovechar

esta oportunid8d, aplicando un2 dosis elov2d2 en este momento. Esto es más im

portanto cuando se emplea hiperfosfato. También debe hacerse lo mismo con supe!

fosfato con la excepci6n de los suelos calcáreos, grumosoles y suelos sobre Fray

Bontos donde la inmovilizaci6n es muy rápida.

Los análisis de fósforo asimilable, hon pormiti~J explicar mejor las rela

cionas antre el fer-tilizDnto Elgregeclo, la d,isponibiliclCtcl do fósforo en el suelo

y la producción de forraje. En base a estas determinaciones 2n21íticQ8 se está

Qosnrrollnudo un sistoma do rocomondcciones que permitirá njustar mojor la fer

tilizQción fosfataa2 do pasturas G11 01 poíso Este motado se besD en les siguio~

tes rolnciones ostablocid28 on La Est2nzuola~

1) 1ª relaci6n ontro la cantidad de fertiliZante agregado en un período y

la oantidad do fósforo asimilable en el suelo en 01 período siguiente, es eproxi

madamonte lineal. Es decir, que indopendientemento dol nivol aplicndo, hnota los

nivolos utilizadDs on los onsayos dc La Estanzuola, lo oantidad de fertilizante

necesnrio pura producir un incfemento do fósforo disponible do una unidad, os

constante. Esto rolaei6n dopendo muy poco dol tipo de suelo, yen oambio es muy

dopendiente del fertilizante aplicado y ,del método do análisis utilizado.

UtiliZando el mótodo Broy 1 os nocesario aplicar entre 7 y 8 unidades de

p205 do superfosfato o alredodor elo 20 uniclacles de hiP(Jrfosfato poro aumentar
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1 ppm do P asimilable on el suelo. Esta diferencia se debe a que el método

Bray fue desarrollad.o G8pocinlmonto para no cleteotar lGS aplicaciones masivas

do fosforitas do bajo eficioncia que habían sido aplicadas a la mayor púrto do

los suelos de Illinois, donde se desarrolló el método. En La Estanzucla se h2

desarrollado un nuevo método de Duálisís rápido do suelo que se comporta de ffiD

nere similar al Bray I, frento al superfosfato y al mismo tiempo puede detec

tar el efecto residual de las fosforitas. Esto método contraria¡mnte al do

Bray puede utiliZarse sin conocer previamente los fertilizantes utilizados.

·Sin embargo, la información acumulada con el empleo de este nUeVo método es

limitada y por algún tiempo se seguiré utilizando el métcdo Bray.

-aun

2) El deseenso porcontual en el tiompo del nivel de fósforo asimilable al-

canzado por una fertilizQción, os GOnst2uto, e independiente del nivol aplicBdo~

Expresando matemétioamente esta relación, 01 fósforo asimilable on el

suelo on 01 año n (Pn) eS igual al del año anterior (Pn - 1) multiplicado por

una constanto K menor c¡ue 1, es decir:

Pn = (Pn - 1) x K, cloncle K «1

La rolación 1 K expresa el descenso proporcional del valor de anélisis.

Los valcies determinados para cstn constante en los suelos de 12 zona Litorn1

que comprando suolos tan diferentes como pradornsaronosas sobre Cretácico, y

prndoras nogras profundas sobro Fray Bentos, son muy uniformes variando entre

0.24 y 0.30 con un promedio de 0.27. Esto significa c¡ue de 24 a 30% del fós-

foro aplicado a una pradera se pierdo anualmonte por inmovilización y absorción.

Uniondo ostas dos relaciones, es posible oaloular la cantidad anual de fer

tilizantes neoesaria para mantener un nivel determinado de fósforo en el suelo

y los experimentos desarrollados en los últimos años permiten estimar el nivel

nccesnrio pnre múutoner una pradere en óptima producción.
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Farn extonder la 2Plicación generQl de este mótodo por parte de

toros, so considera convenie~te organizar previnmento yen colnbornci6n

los técnicos del Plan AgTopecuario el desarrollo de un sistema de servicio an~

lisia de suelos a esc212 regional, verifícor los de~811es de su funcionnmiento

en todos los aspoctos técnicos y operativos y luego ampliar el servicio a pro

ductores é escala nacional o
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Resumen y Conclusiones

Héotor E. Alburquerque

En los oapítulos anteriores se han presentado en líneas generales los pri~

oipales resultados obtenidos en los proyeotos regionales de pasturas en el pe

ríodo 1971-73.

En este oapítulo se resumen los avanoes logrados hasta el presente en las

investigaoiones que oonduoe el Centro en todo el país desde 1968 en relaoi6n

con el inoremento de la produotividad de las pasturas naturales mejoradas y

oonvenoionales y su relaoión oon los programas de desarrollo ganadero y de apli

oaoi6n de la teonología. También se señalan las prioridades estableoidas para

el desarrollo del aotual programa de investigaoión en diversos oampos, en fun

oión de las oonolusiones a que es posible arribar oon la información disponi

ble.

En forma esquemática, y a los fines práoticos inmediatos de la aplioaoión

de la teonología disponible al desarrollo agropeouario, en el país pueden oon

siderarse dos ZonaS básioas. En la zona agríoola/ganadera, predominan los es-
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tablecimientos de menor tamaño relativo, dedicados a la agricultura de granos,

la lechería y la ganadería, compuesta preferentemente por la producción de no

villos y en mucho menor proporoión de oorderos gordos, con grados variables de

integración en las explotaciones. En esta zona, los suelos predominantes son

praderas pardas, praderas negras y grumosoles, desarrollados sobre las forma

ciones geológicas de Libertad, Fray Bentos, Cretácico, Basamento Cristalino y

Basalto. Las características de las explotaciones, de los rubros de produc

ción predominantes, de la evolución del mejorwiliento de pasturas realizad_o ha~

ta el momento, y los resultados experimentales disponibles acerca del potencial

productivo del mejoramiento de pasturas determinan la prioridad absoluta de ba

sar la estrategia del desarrollo agropecuario en esta Zona en la expansión de

las pasturas convencionales en rotaciones agrícolas más o menos largas, según

la intensidad de las explotaciones.

Para estas condiciones generales de producción, las principales conclusi2

nes que aporta la inveetigación realizarla en pasturas en esta zona hasta el mo

mento son las siguientes,

1. Concentrar los esfuerzos inmediatos en el desarrollo de las pasturas

convencionales en rotaoiones agrícolas.

2. Concentrar el empleo de la disponibilidad de semillas de alta calidad

de especies forrajeras, tales como trébol blanco, alfalfa, trébol ro

jo, festuca, falaris, raigrás anual y sorgos en el establecimiento de

las pasturas convencionales en suelos medios y pesados.

3. Adecuar la disponibilidad de semillas de alta calidad de especies fo

rrajeras, tales como trébol subterráneo y lotus al área de las pastu

ras convencionales en suelos livianos sobre Cretácico y Guichón.

4. Adecuar en la medida posible la disponibilidad de fertilizantes fosf~

tados más solubles, para su empleo en el establecimiento y fertiliza-
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oión anual de las pasturas oonvenoionales ya que las áreas

lenoia de otras fuentes de fosfatos menos solubles son reduoidas.

5. Ampliar la aotual disponibilidad de fertilizantes fosfatados de mane

ra de abasteoer la demanda de fertilizaoión de las pasturas oonvenoi~

nales detérminada experimentalmente para una duraoión promedio de las

pasturas de 5-6 años, a aproximadamente 240 kg/há de P205.

6. Aumentar el aotual esfuerzo de divulgaoión y asistenoia t~onioa y or~

ditioia de manera de inorementar la aotual tasa de refertilizaoión de

las pasturas establecidas, para asegurar la productividad y persiste~

cia de las pasturas.

7. Aumentar el actual esfuerzo dirigido a la produooión de semillas de

alta calidad de las especies forrajeras que requieren los programas

de mejoramiento a nivel nacional.

8. Aoelerar las actuales investigaoiones en utilizaoión de pasturas de

alta producoión por el ganado leohero y de oarne, a fin de aumentar

la efioienoia y eoonomía de la produooión animal.

9. Determinar experimentalmente y desarrollar a nivel oomeroial los m~to

dos más adeouados de oonservaoión de forrajes de las pasturas oonven

oionales y uso de concentrac1os en los sistemas de produoción intensi

va oon altos poroentajes de mejoramiento.

10. Desarrollar sistemas oompletos de produooión oon alta disponibilidad

de forrajes durante las ouatro estaoiones del año.

11. Extender el empleo de siembras asociadas de pasturas convenoionales

oon oultivos de invierno para aumentar la oficionoia de utilización

de los suelos agríoolas.
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12. Determinar las especies y variedades de gramíneas estivales perennes

y los métodos y épocas de siembra más adecuadas para reducir la defi

ciencia de forraje disponible en las pasturas convencionales, debido

a las características del balance hídrico de los suelos predominantes.

En la zona ganadera, predominan los establecimientos de mayor tamaño rel~

tivo, dedicados a la g'anadería de cría ele ovinos y bovincs, más o menos exten

siva y con muy escasa impcrtancia de la agricultura, excepto en la zona arroce

ra. Los suelos predominantes son superficiales o profundos desarrollados so

bre las formaciones geo16gicas de Basamento Cristalino, Basalto, Areniscas de

Tacuaremb6, Cretácicc, Dev6nico, Yaguar í , Frayle Muerto y la zona este quc com

prende un mosaico de suelos sobre diferentes formaciones. Las características

de las explotaciones, de los rubros de producci6n predominantes, del tamaño de

las unidades de pastoreo, de la evoluci6n del mejoramiento de pasturas realiza

do hasta el momento y los resultados experimentales disponibles acerca del po

tencial productivo del mejoramiento de pastu~as, determinan la prioridad abso

luta de basar la estrategia del desarrollo agropecuario en esta zona en la ex

pansi6n de otros métodos de mejoramiento diferentes a las pasturas convencio

nales, tales como la fertilizaci6n de campos naturales y las siembras en el ta

piz.

En estas condioiones, las principales oonclusiones que aporta la investi

gación en pasturas en esta zona hasta el momento son las siguientes~

1. Concentrar el esfuerzo en el desarrollo de la fertilizaci6n de past~

raS naturales y las siembras en el tapiz.

2. Seleccionar cuidadosamente las áreas de fertilizaci6n de campos nat~

rales, preferentemente en las zonaS de suelos medianos y profundos

de Baeamento Cristalino, de Fra;yle ~Iuerto y excepcionalmente de Ba

salto profundo y gley húmicos de la zona este, ya que solamente en
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estas zonas se obtienen incrementos de productividad superiores a

50% con respeoto a la producción actual de las pasturas naturales.

La fertilización de campos naturales sobre suelos superficiales de

Basamento Cristalino, Bashlto, Areniscas de Tacuarembó, Guichón, Ya

guarí, y de la zona este no produce, en general, incrementos mayores

de 10-20% en períodos de hasta cinco mlos.

3. Ampliar la disponibilidad de créditos para alambrados y aguadas para

el mejora~iento de establecimientos ubicados en las zonas en que los

métodos de mejoramiento más extensivos, como la fertilización de cam

pos naturales no ofrece respuesta importante en producción y no es

posible, por el tamrol0 de potreros o carenoia de semillas, realizar

siembras en el tapiz.

4. Concentrar el empleo de la disponibilidad de semillas de alta cali

dad de trébol carretilla y lotus en las siembras en el tapiz de cam

pos naturales sobre suelos superficiales negros y suelos profundos

de Baea1to, suelos superficiales o suelos pobres en leguminosas de

Basamento Cristalino.

5. Concentrar el empleo de la disponibilidad de semillas de alta calidad

de trébol subterráneo y lotus en las siembras en el tapiz de carr~oe

naturales sobre suelos superficiales rojos de Basalto, suelos de te!

turas medias y livianas de Areniscas de Tacuarembó, Guichón, Devóni

co, Yaguqrí, y los regosoles, planosoles, praderas pardas y gley húmi

Gas de la zona este.

6. Concentrar el empleo de la disponibilidad de semillas de trébol bl~

00 en las siembras en el tapiz de campos bajos y especialmente de la

zona este.
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7. Adecuar en la medida posible la disponibilidad de fertilizantes fos

fatados menos solubles, para su empleo en la fertilización de campos

naturales y siembras en el tapiz, debido a que en general, se obtie

nen tan buenos o mejores resultados con aplicaciones masivas de fer

tilizantes poco solubles, que con aplicaciones frecuentes de fertili

zantes más solubles.

8. Ampliar la actual disponibilidad de fertilizantes fosfatados de mane

ra de abastecer la demanda de fertilización de los campos naturales

y siembras en el tapiz determinada oxperimentalmente para un período

de 5-6 años, a aproximadamente 240 kg/há de P205'

9. Aumentar el actual esfuerzo de divulgación y asistencia téonica y

crediticia de manera de incrementar la actual tasa de refertiliza

ción dc los mejoramientos de pasturas naturales para asegurar la per.

sistencia y mayor productividad de las pasturas mejoradas.

10. Aumentar el aetual esfuerzo dirigido a la producción de semillas de

alta calidad de cspecies forrajeras, tales como trébol subterráneo,

trébol carretilla, lotus y trébol blanco en varias regiones de esta

zona ,l

11. Acolerar las actuales investigaciones en utilización de pasturas me

joradas con ganado de cría y ovinos para aumentar la eficiencia y

economía de producción.

12. Desarrollar sistemas completos de alta disponibilidad y utilización

do forrajes durante las cuatro estaoiones del año~ inoluyendo el em

pleo del pastoreo difcrido de pasturas mejoradas, el empleo de past~

raS convencionales y la conservación de forraje estaciona18s~
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Estas conclusiones generales señalan que Gn lo fundamGntal la Gstrategia

de desarrollo ganadero y de la aplicación de la tecnología actualmente emplea

da es acertada. Se requieren sin embargo reajustes importantes en varias zo

nas del país tales como los señalados así como acelerar la producción de semi

llas de plantas forrajeras con el empleo de sistemas adecuados de producción y

manejo de semilleros. La investigación realizada permite concluir que existen

especies, variedades y eootipos adaptados, de alto potenoial de produooión de

forraje y de semillas en oada una de las zonaS del país. En términos de la in

vestigaoión aplioada, os neoesario oontinuar la evaluaoión de los resultad,os

experimentales que se están obteniendo en volumen, oalidad y representatividad

rogional de oaráoter desoonooidO hasta hace muy pooos años, y aoelerar la dis

ponibilidad de informaoión experimental y a escala comercial aoeroa de la uti

lizaoión de pasturas mejoradas en todo el país y de la economía de las inversio

nes en mejoramiento ganadero. Esto signifioa complotar la implementaoión de·.los

sistemas de producción agropecuaria en desarrollo actualmente a nivel nacional.

Ademñs debe oontinuar asignándose espeoial prioridad a las investigaoiones en

materia de produooión de semillas de alta calidad y de los sistemas efioientes

de conservación y utilización de pasturas y forrajes.
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