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I . Introducción 

El cultivo y utilización de sorgos forrajeros representa 
un excelente recurso para el productor, ante el problema de 
la escasez de forraje en el verano. En el clima del Uruguay 
el sorgo forrajero produce altos rendimientos en la mayor 
parte de los suelos. Sin embargo, la superficie dedicada a 
esta forrajera ha alcanzado cierta importancia recién en los 
Óltimos 20 años, concentrándose fundamentalmente en la Cuenca 
Lechera de Montevideo y en la zona del Litoral.En 1966 la su
perficie sembrada fue de 70.000 há., correspondiendo la mayor 
parte a sudangrás -totalmente para pastoreo-, feterita -pas
toreo y corte para silo-, y sorgos híbridos y Martín Milo 
-pastoreo y cosecha 
promedio en el país 
está muy por debajo 

de grano. Se estima que el rendimiento 
es de 25 ton/há. de forraje verde,lo cual 
de su potencial de producción. 

Por las razones expuestas, que determinan la importancia 
de esta especie forrajera, el Centro de Investigaciones Agrí
colas "Alberto Boerger" conduce ensayos con el objetivo de 
conocer el comportamiento de las variedades e híbridos dispo
nibles y determinar los métodos adecuados para su estableci
miento, manejo y utilización. Mediante el uso de las varie
dades más productivas disponibles, el conocimiento de su res
puesta a la fertilización, de las densidades de siembra apro
piadas, de los métodos de manejo y cosecha más adecuados, los 
productores obtendrán mayores y más económicos rendimientos. 



11. El Sorgo Forr~jero y la s~q_uía 

La producción estacionel de gran parte de las pasturas 
naturales del pais, as! como de las praderas cultivadas per
manentes m~s comunes, se caracteriza por presentar una aguda 
crisis forrajera en el verano, (Fig.l). Los sorgos forraje
ros por el contrario presentan gran adaptación a las condi
ciones secas de dicha estación. 

Pradera 

/ 
/ 

V 
A ¡¡ 

/ ! 

-, 
// \ 

I \ Sorgos 
I a/ 
I i\ , 

Invierno Primavera "~ Otoño 

Figura l. Producci6n estacional de forraje de Prade
ras Convencionales y Sorgos Forrajeros. 
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Resisten a las sequías mejor que el maíz y otras plantas 
forrajeras, debido a que por sus características son menos 
exigentes en agua. Estas características le permiten extraer 
el agua fuertemente retenida en el suelo, reducir la evapora
ción y presentar un grado bajo de marchitez y transpiración 
reducida. En condiciones muy secas los sorgos detienen su 
crecimiento, permaneciendo en estado latente y sin marchitar
se, recuperándose rápidamente después de una lluvia. Sin em~ 
bargo, la producción de forraje depende en última instancia 
de la disponibilidad de agua, como se indica en la Figura 2., 
donde se resumen los resultados de varios años de experimen
taci6n realizada en La Estanzuela. 
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Figura 2. Relaciones observadas entre la precipitaci6n y la 

producci6n de forraje de sorgos para pastoreo y ª.!! 
silaje, en suelos de pradera parda sobre Pampeano. 
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El abundante verde que producen los sorgos forrajeros en 
el verano puede aprovecharse como pastoreo directo en momen
tos que las.praderas producen escasa forraje, como ensilaje 
de todo o parte del sargal, o para cosecha del grano antes o 
después del pastoreo o del corte. 

Otro método de .producción de forraje puede ser la intro
ducción del sorgo forrajero en el campo natural o en una pra
dera convencional mediante la sembradora a zapatas o con la 
disquera casi cerrada. Este método permite aprovechar el pi
co primaveral de forraje de la pradera, al evitar la arada 
temprana, lo cual demanda mayores gastos, mantener en el ta
piz las especies presentes de alto valor forrajero, y capita
lizar la acumulación de nitrógeno en el suelo efectuada por 
las leguminosas naturales o introducidas. 
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III. Preparación de) Suelo 

El sorgo pueda producir efectos desfavorables sobra el 
cultivo siguiente, especialmente si se trata de un cereal. 
Las causas son, en general, el agotamiento de la humedad del 
suelo y su empobrecimiento en elementos nutritivos, sobre to
do en nitrógeno. Además, los restos de las plantas que demo
ran en descomponerse e integrarse a la tierra, crean una es
tructura desfavorable para el cultivo siguiente. Este efecto 
desfavorable puede reducirse con una preparaci6n adecuada del 
suelo, picando bien todo el material verde y agregando abonos 
n~ ~l'."'.l:)_!;J.f:3~~do~--~-"'--:F:ºX:l11.él .... éll'Tl(ln:i,a,gª¡' tél~EJ§ .c;omo su1rafo.de~--amoñlo 
't· n.itrato de amonio, _ql)e son retenidos por _f!lé.~)'Or tiempo en el 
suelo. De esta forma se acelera la descomposición del sorgo 
p~;~itiendo la implantaci6n de otro cultivo. En estas condi
ciones se puede sembrar un cereal que se adapte a la siembra 
tardía, o girasol en la primavera siguiente. 

El cultivo de sorgo no debe repetirse en la misma cha
cra, por lo menos en un período de dos a tres años. 

Como para todos los cultivos de verano, el suelo debe 
prepar~rse temprano de manera de acumular agua antes de la 
siembra. Para ello debe hacerse una arada profunda en otoño. 
En el casa qUe las tierras sean invadidas par malezas deberán 
hacerse las disqueadas necesarias. La preparaci6n del suelo 
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se completa con una arada un mes antes de la siembra, seguida 
de las disqueadas y rastreadas necesarias para "terminar" la 
tierra y que dependen de cada tipo de suelo. 

En el momento de la siembra, la tierra no debe tener te
rrones grandes, debe estar firme y con adecuada humedad. El 
grado de afinamiento de la tierra depende del tipo de suelo. 
No es recomendable desmenuzar demasiado la tierra greda, pues 
se pueden producir encostramientos que dificulten la emergen
cia de las plantas. En general, el grado de afinamiento de 
la tierra debe ser mayor qua para el maíz, debido a que la 
profundidad de siembra es menor y al menor tamaño de la semi
lla de los sorgos. 
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IV. Siembra 

l. Epoca de Siembra 

La planta de sorgo es exigente en temperatura,requirien
do 18° a 20°C en los 10 cm. superficiales del suelo, por lo 
menos durante los tres días previos a la siembra. Necesita 
además una adecuada humedad en la capa de suelo donde se de
posita la semilla. La germinación de la semilla depende, en 
consecuencia, de la temperatura y del agua almacenada en el 
suelo. 

Considerando estas exigencias, el sorgo forrajero puede 
sembrarse -en un año normal-, a partir de la primer quincena 
de octubre y hasta la segunda quincena de noviembre, (Fig.3). 

Con siembras más tempranas se corre el riesgo de que el 
suelo se encuentre aún muy frío y además la probabilidad de 
ocurrencia de heladas es mayor. Las semillas germinan lenta
mente en estas condiciones y puede fracasar la siembra. Demo
rando la iiembra hasta diciembre se reduce el período de 
aprovechamiento, porque cuando caen las primeras heladas ter
mina el ciclo de producción de los sorgos. 
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Figura 3. Epoca de siembra de sorgos. 
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2. Densidad y Métodos de Siembra 

la densidad de siembra depende del tamaño de la semilla 
y del grado de macollaje de la variedad a usar, del suelo y 
su fertilidad, del uso que se dará al cultivo y del método de 
siembra. 

Los factores relacionados con la densidad de siembra han 
sido estudiados en La Estanzuela. Se ha encontrado respues
ta en producción de forraje a la mayor densidad de siembra 
hasta aproximadamente 30 kg/há., pero esta respuesta depende 
de la disponibilidad de agua en el verano. En la Figura 4 se 
observa la mayor respuesta al aumento de la densidad de siem
bra, obtenida en un·verano hamedo. 
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Figura 4. Relaciones entre la densidad. de siembra y produc
ción de forraje de sorgos forrajeros en tres afios de dife 
rentes condiciones de humedad disponible en el suelo en 
el verano, en un suelo de pradera parda sobre Pampea.no. 
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En la Figura 5 se observa el efecto limitante de la escasez 
de humedad en un verano seco •. 
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Figura 5. Relaciones entre el número de macollas y l.a 
producción de forraje de sorgos forrajeros 
en tres ru1os de diferentes condiciones de 
humedad disponible en el vera.no 7 en un suelo 
de pradera parda sobre Pampeano. 
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Con la mayor densidad de siembra -50 kg/há.-, se obtuvo 
un n6mero de macollas por unidad de superficie igual al obte
nido con 10 kg/há. en el verano hómedo. Además, con 80 maco
llas por unidad de superficie en un verano húmedo se produce 
más del doble de la cantidad de forraje que en el verano in
termedio y más de cuatro veces la cantidad de forraje produ
cida en un verano seco. 

De acuerdo a estos resultados, la densidad óptima de 
siembra varía cada año, dependiendo de la disponibilidad de 
agua. Los resultados obtenidos en La Estanzuela con filas 
separadas a 20 cm. indican que durante varios años los mayo
res rendimientos se obtuvieron con densidades de siembra de 
20 kg/há. y 25-30 kg/há.para sorgos híbridos y sudangrás res
pectivamente. Estas densidades son bastante más altas a las 
normalmente recomendadas en otros países, 10 y 15 kg/há. 

Las densidades de siembra altas explotan mejor las con
diciones favorables de un año húmedo. También son convenien
tes en un año seco, pues permiten una distribución más uni
forme del cultivo y las plantas producen tallos más finos me
jorando la calidad del forraje. Por cierto que los costos son 
mayores, pero de esta manera se asegura el éxito del cultivo 
en años secos y se aprovechan las condiciones favorables de 
los veranos húmedos. 

Es conveniente sembrar en líneas, pudiéndose 
sembradoras de cereales o de maíz. La profundidad 
bra debe ser de no más de 5 cm. 
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V. Fertilización 

Los sorgos forrajaros responden al agregado de fósforo. 
Por ser una pradera anual de rápido cracimiento, requiere una 
fuente que suministre fósforo en forma soluble. Si bien no 
puede recomendarse aan un nivel óptimo debido a la variabili
dad de las condiciones de humedad del verano, es conveniente 
fertilizar con 250-300 kg/há. de superfosfato o el equivalen
te en superfosfato triple, (113-130 kg/há.). 

En las investigaciones realizadas en La Estanzuela se ha 
observado escasa respuesta al nitrógeno, lo cual está asocia
do a las limitaciones para el crecimiento en verano explica
das en las Figuras 4 y 5. Los numerosos experimentos reali
zados indican una respuesta de aproximadamente 15io de aumento 
de la producción para la aplicación de 60 kg/há./N, con res
pecto al testigo sin fertilizar. Esto equivale a alrededor de 
10 kg.de materia seca por kg. de nitrógeno aplicado en sorgos 
para pastoreo y a 30 kg/há. de materia seca por kg. de nitró
geno aplicado en sorgos para ensilaje, en condiciones inter
medias de humedad en el verano. 
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VI. Elección de la Variedad 

En los últimos cinco años se han evaluado en La Estan
zuela numerosas variedades e híbridos comerciales disponibles 
en el mercado y proporcionados por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA),de la República Argentina.Pue
den agruparse en los siguientes tipos: 

a) Variedades e híbridos de sudangrás, que presentan co
mo características principales, tallos finos,. alto grado de 
macollaje, adecuada recuperaci6n y rebrote después del pasto
reo y resistencia al pisoteo. 

b) Híbridos tipo sudan (originados por el cruzamiento de 
una línea de sudangrás como fuente de polen con sorgo graní
fero macho estéril). Presentan como el grupo anterior,carac
terísticas adecuadas para pastoreo, pero son mejor adaptados 
para ensilar. 

c) Híbridos doble propósito (granífero-forrajero),de al
tos rendimientos en grano y alta producción de forraje. 

d) Variedades e híbridos de tipo azucarado, especialmen
te aptos para silo, de gran rendimiento en forraje verde, de 
tallos jugosos y dulces. 

Los ensayos de evaluaci6n realizados se manejaron con 
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dos criterios de corte: 

l. Evaluación para silo, cortando el forraje al estado 
de grano duro. 

2. Evaluación simulando pastoreo directo, con cortes del 
forraje a 50-60 cm. y dejando un rastrojo de 15 cm. 

Manejo para ensilaje 

En el verano 1968-69 se realizó un experimento incluyen
do ocho variedades en tres localidades,no existiendo interac
ción entre variedades y suelos, (Fig.6). 
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3. Cargill 
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8. Hinú Inta 

Figura 6. Producci6n relativa de forraje de ocho variedades 
de sorgos en el año 1968/69, en promedio de tres 
experimentos sobre suelos de praderas parda y ne
gra sobre Pampeano y de pradera negTa sobre Fray 
Bentos. 
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Bajo esta forma de manejo se evaluaron ocho variedades 
durante tres años consecutivos y tampoco existi6 interacción 
entre variedades y años. La variedad Green leaf di6 la menor 
producción, confirmando que los sudangrases no son recomenda
bles para su empleo como ensilaje. 

Estos resultados indican que el empleo de las mejores 
variedades e híbrioos evaluados hasta el momento permite ob
tener altos rendimientos de forraje en los suelos de praderas 
pardas y negras más comunes de la zona agrícola del sur-oeste 
del país y que su comportamiento es estable a trav~s de dife
rentes años. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en La Estanzuela, 
el momento óptimo para efectuar el corte para ensilaje es al 
estado de grano lechoso, en el cual se obtiene el mayor ren
dimiento y además un producto de mejor calidad que con el 
corte en otros estados vegetativos. 

Manejo para pastoreo (simulado) 

En la Figura 7 se indican los resultados de la evalua
ción de diez variedades bajo manejo para pastoreo,destacándo
se los híbridos tipo sudan. 

En cuanto al "sorgo negro", que muestra el menor rendi
miento, sólo produjo dos años (como es perenne debió producir 
más), tiene baja calidad de forraje,elevado contenido de áci
do cianhídrico, puede hidratarse naturalmente como el sorgo 
de alepo, y por sus rizomas puede ser un invasor agresivo de 
difícil erradicación. 
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Figura 7. Producción de forraje de diez variedades 
de sorgos para pastoreo en total de 2 a 
4 cortes en el a._qo 1967/68~ en un suelo 
de pradera parda sobre Pampeano. 
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Manejo para pastoreo y ensilaje 

En el año 1970-71 se realiz6 un experimento para evaluar 
el comportamiento de doce variedades de sorgos forrajeros ba
jo condiciones de manejo para pastoreo y ensilaje. En la Fi
gura 8 se observa la clara interacción entre variedades y ma
nejo, que indica que para formas de utilización específicas, 
también deben emplearse variedades e híbridos apropiados. 

La mayor producci6n de forraje para silo corresponde a 
las variedades azucarada y al sorgo híbrido de doble prop6si
to (granífero-forrajero) NK 300. En orden decreciente siguen 
a estas variedades los híbridos tipo sudan, y finalmente las 
variedades de sudangrás. 

Los rendimientos más bajos de forraje para pastoreo co
rresponden a las variedades azucaradas. Se destaca la produc
ción de Green Leaf y NK 300,que además sobresalió por su pro
ducción para grano en otros ensayos realizados en La Estan
zuela. 
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VII.,. Pastoreo y Toxicidad 

l. Pastoreo Directo 

La producción estacional de los sorgos forrajeros a tra
vés de los cortes o pastoreos frecuentes se concentra en los 
meses de enero, febrera y marzo, coincidiendo con el período 
crítico de disponibilidad de forraje del verana. El pastoreo 
directo, además de oportuno, es la forma de utilización que 
requiere menor inversión. 

El pastoreo puede iniciarse cuando las plantas alcanzan 
50-70 cm. de altura. En general y coma promedio para todas 
las variedades, esto significa comenzar el pastoreo 45 días 
después de la siembra lo que permite que se recuperen a esta 
misma altura en aproximadamente 20 días luego del pastoreo. 

Para obtener un mejor aprovechamiento de las sorgos la 
carga animal debe ser alta para controlar la "levantada" que 
ocurre en la encañazón. 

Es ventajoso el pastorea rotativo permitiendo la recupe
ración de las primeras franjas mientras se pastorean las úl
timas y viceversa. Se evita también el encañado empleando 
intérvalos de pastoreo y carga animal adecuados. Es conve
niente complementar este sistema de utilización con siembras 
escalonadas en el tiempo. 



En la Estanzuela se estudiaron durante dos años los 
efectos de distintas frecuencias e intensidades de corte si
mulando diferentes condiciones de pastoreo no encontrándose 
diferencias importantes en los rendimientos obtenidos. 

2. Toxicidad 

Los sorgos forrajeros contienen un glucósido, la diurri
na, precursor del ácido cianhídrico. Este agente tóxico pue
de llegar a envenenar a los rumiantes si no se toman las de
bidas precauciones. 

Los mayores contenidos de este agente tóxico se mani
fiestan cuanto más joven y menor es la altura de la planta., 
con la mayor intensidad de luz, cuando hay detención del cre
cimiento por sequías o heladas, o con el agregado de altas 
cantidades de nitrógeno al suelo. Además influye la variedad 
(por ejemplo los sudangrases contienen menos diurrina que los 
híbridos), el estado del animal y la dieta previa. 

Las medidas preventivas son: 

No pastorear hasta que el sorgo alcance 50-70 cm. de 
altura según la variedad,evitando el pastoreo de plan
tas jóvenes. 

Para evitar la toxicidad del rebrote, no conviene ba
jar la altura del rastrojo a menos de 15 cm. 

Dejar envejecer los rebrotes posteriores a pastoreos o 
cortes intensos. 

Retirar los animales por algunos días cuando, por una 
lluvia luego de un período seco, el sorgo rebrota rá
pidamente. 
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- Realizar una fertilizaci6n adecuadamente balanceada. 

Como conclusi6n, y para nuestras condiciones en que no 
se emplean altos niveles de fertilizaci6n nitrogenada, si se 
emplean las precauciones señaladas, el tenor de ácido cianhí
drico no constituye una barrera para el empleo de los sorgos 
forrajerOs para pastoreo. 
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