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INTRODUCCION

El área norte del Uruguay tiene caracteristicas
particulares de producción y problemas especificos que deben
ser resueltos por la investigación agricola. La ganadería es
fundamental dentro de la estructura productiva regional. La
producción de carne, lana y leche, de relativamente bajos
rendimientos y grandes extensiones, está basada en el
pastoreo del campo natural. Una agricultura escasa, de bajo
nivel tecnol6gico y rendimientos muy distanciados de su
potencial es la tónica del área.

La Estación Experimental del Norte (EEN) se cre6 en
1972 con el cometido básico de formular sistemas de
producci6n mejorados y diversificados, estableciendo en los
suelos aptos, rotaciorles que integren CLlltivos y pasturas, lo
que permitirá incremelltar la agricultura a la vez que la
producción pecuaria, tanto para el área basáltica así conlo
para la zona Noreste.

RECURSOS NATURALES

La mayor parte de los suelos de la región son de uso
pastoril y agricola con un 35 a 70 X cultivables. En muy bajo
porcentaje se encuentran suelos negros profundos, de alta
fertilidad, agtos.para uso agricola intensivo. Lo~ suelos del
área Noreste se! caracterizan por presentar en general pH
ácidos, baja~:pYoporciones de Fósforo y muy bajo porcentaje
de Materia Orgánica (MO), en especial los suelos de la Unidad
Tacuarembó.

Tabla 1.- Caracterización de suelos dominantes de la Unidades
Tacuarembó, Cuchilla de Caraguatá y Paso Coelho.

----------------------------------------------------------~--
pH MD P(ppm) Bray 1

Tacuarembó ~ ~ 6.0 1.9 2. i 4.0 5.0J.~

C. Caraguatá 5.0 ~ ~ 4.6 6.0 ~ ~ 4.0J.J 0.J

Paso Coelho 5.0 ~ ~ 4.3 7.3 4. O 4.5~.J

Fuente: M. Allegri y F.Formoso. 1978 Pasturas IV - CIABB
Montevideo



El tapiz natural es denso conforRlado predominantemente
por gralni~eas perennes estival~s. La producción, de Materia
Seca (MS) anual es relativamente alta pero con un marcado
déficit oto~o invernal en especial en suelos arenosos
(Tabla 2).

Tabla 2. Producción de MS (kg.MS/ha.) estaciorlal y total
anual en tapices sobre Unidad Tacuarembó, suelos
arenosos (promedio 8 a~os) y Cuchilla de Caraguatá
(sue16s pardos).

Otoño Invier-- Prima'- Vera-
no vera no

Total
f<9 MS / ha

Tae uarembl~l 1

Cl.Ichi 1 1 as 67~") ~:J73 1.600 24':16
1. 13 7 31 4',3

Bajc)s C'31 3~~6 ¿:O2~0 :"24 ~5=-J

1. 13 6 37 44

~ó144

~)503

"
C.Caraguatá 2

1. le, 42 lU

Fuente: 1 M.Bemhaja, 1':~85. 1 Seminario Campc) Natl.ll"al
Cerro Larqo.

::o: F.Formoso-y'M.Allegri. 1'383. lera. ,Jornada GanadE.\y"a
de Caraguatá. EEN - Tacuarenlbó

La producción primavero-estival en suelos arenosos
alcanza el 80 % del total arlual producido. La prodlJcción
illvernal de MS alcanza valores de crecimiento diario entre
1.0 - 4.0 kg d~ MS/ha. mientras que la estival produce entre
17.0 - 32.0 kq~MS/ha/d¡a.

- >

La calidad de las pasturas ha sido determinada
irregularmente debido a la dependencia de análisis de
laboratorio y de nlétodos de ~alibraci6n apropiados en 10
referente a digestibilidad.

RETROSPESCTIVA DE LA INVESTIGACION EN EL AREA

1) PROYECTO PASTURAS

El Proyecto pasturas de .la EEN investi9a en praderas
naturales y cultivadas, buscando deteYlninar forlnas eficientes
de producción de forraje de acuerdo al clima y slJelos de la
regi '~,n.

Se han introdlJcido materiales
leguminosas (2) invernales y estivales,

de gramineas (1) y
anuales y perennes en



jardines experimentales, los que se han evaluado bajo
parcelas,'de corte. Los materiales promisorios han,salido para
ensayos y utilizaci6n con animales para luego incluir~e en
sistemas de producci6n, en siembras puras y en lnezclas.

Para cubrir el periodo critico invernal, se determin6
el comportamiento de especies, vdriE?dades, formas de man~'?jo

en cultivos forrajeros anuales CDmo avena, centeno, cebada,
triticale, raigrás.

Tabla 3.- Producci6n de Materia Verde (MVkg/ha) y Materia
Seca (eStimada al 20%) para aveflB 1095A, Cerlteno y
Avena + Raigrás durante el periodo critico invernal
(marzo a setiembre).

Avena 10'::'5A

Cent arlO

Avena + Paigrás

K9 MV/ha

20.130

34.fJOO

f'::g MS/ha
(al 20 '% MS)

4.02E

5. 02:~~

G. '360

Fuente: M.AIJ.egri y
Montt.::'vi deo

F • ~*or mos()., Pasturas IV-CIAAB-'

l_a alta producci6n estacional de estos materiales está
det~'?Yminada ant(~ el a-gregado de mal:ronutriente~:; E:-'?Il espf?cial
Nitrógeno (N) y F6sforo (P).

El Triticale como cultivo doble propósito ha denlostrado
en evaluaciones primaYias pyoducir aceptable cantidad de
MS/ha. en invierno (770 970 k9. MSl y de grano.(2.470
2.630 kg/ha). ~ste!mateYial deberia evaluarse con~ociado con
9rarninea!:'3- y ISGuminosd.s perennes.

Los cultivos estivales introducidos en especial en la
fa¡nilia de las gramineas han sido variados. Pennisetum
purpureum,P. arnericanurn, P. thyphoid,?s, "or9hurn, Setal'ia,
Eragrostis, Chloris han si'do los más destacados por su
potencial de prodllcci6n.

El P.purpureum (pasto elefante) es una graminea
estival, perenne de alta producción que produce entre 26 y 45
TON/MS/ha desde fines de octubre ~ marzo. Existe una
colecci6n de este ,mateYial en su~los arenosos los cuales
deberian entrar en slJbsiguientes etapas de evaluación
incluyendo su reserva en foyma de silo para suplementación
invernal.

Las praderas convencionales juegan un inlportante r91 en
las rotaciOlles propuestas en el área. Sobre ellas se evalúan
gramineas y leguminosas anuales y perennes, invernales y



~stiy.l~s en si~mbras fin~s. y en m~zclas. Se estudian
tamtJlén hlétodos de Implantac16h, fuentes y 'nIveles de
fosfatos iniciales y de mantenilniento, y manejo adecuado para
lograr mayor producción y persisterlcia.

DeteYmina~iones de MS estacional y total de mezclas
sembradas en cobertura y siembra convencional, muestran
producciolles relativamente altas en cantidad (tabla 4) y
calidad en praderas sobre Unidad Tacuarembó, valores entre 52
- 78 digestibilidad de la materia orgánica (DMO), durante el
ciclo anual y en especial en el periodo critico invernal.

Tabla 4.- Producción de MS_ en a~o de sielnbrd y 2° a~o de
cobertura sobre soja de Raigrás, ~iolcusJ Trébol
Blanco y lotus y de pradera corlvencional de ~~olcus,

T.Blanco y Lotus a partir de un campo natlJral de
Luvisoles sobre Unidad de Suelos. Tacuaremb6

C:obertura s/soja
año siembr-d

í n-
OtoP;o vi f-J"Y" no

3.033

PY' i ma"
vera

1.750

Vet'a"
rllo)

'300

T. anual
k,jMS/k9

2 0 a~o 1.050 1.200 3.401) 1.900 7.550
'\

---------------------~----------------------------------------C:onvenc i onal
a~o siembra 3.350 3.500 6.950

2 o· a~o 1.675 2.250 4.500 2.075 10.500

La e ont i nUi3.

manejo de otras,
HBatovi ll

, debi&?"rd

evaluación de nuevas especies y estudio de
Br-omus duleticLls "El Campero", F'halaY"is

continuarst.?

'\:

11) PROYECTO PRODUCCION ANIMAL

En la EEN, entre los ,afias 1977 y 1980 se llevaron a
ci:':\b() ensayc1s ele suplementación invernal (F'ittaluga, O.) con
el fin de solucionar el marcado déficit de fOY'raje (en
cantidad y calidad). A pesar de r-ealizars8 estos ensayos
sobre animales de raza Hereford consideramos de inteY'és
señalarlo .:0010 r-efey"encia.

Fue asi que en 1977 se realiz6 un ensayo de
suplementaci6n de recr-ia de r-eemplazos (destete y sobréa~o)

dorlde se tomaron 3 tr-atamientos: 1) sal y har-ina de hueso; 2)
block fniner-al y 3) block de urea con melaza. Los tres
tr-atamientos mostraron, par-a los animales r-ecién destetados,
una ganancia promedil:' de 11, 15 Y 15 kg respectivamente, CCln

una ganancia diar-ia de '0, l:-~1., 0,170 Y 0,170 kg, fr-E1nte a un



tes~igo ~ campo natural
per1oBo.

que perdió 0,012 k~ en el mismo

Para el
tratamientos y
de 0,166 kg
0,393 Y 0,500

caso de los sobrea~os se realizaron los mismos
si bien el testigo produjo ganancias diarias

los animales suplenlentados aumentaron 0,369,
kg respectivamente.

Tanlbién en 1977 se realizó un ensayo de suplementación
con bloques con un contenido de 15 % de proteina cruda en
vaqLJilloflas de primera cría. Existen diferencias inlportantes
en el peso a favor de los anirnales suplementados, lo cual
derivó en una ¡najora en el comportaRliento reproductivo del
allílnaI. El porcelltaje de pre~ez marcó Ufl 10 % a favor de los
animales suplenlentados (80 % vs 70 %). A su vez la "layor
~:antidad eie reservas acumLlladas le pe~lnitió terle~ meno~es

pérdidas de peso durante el periodo de amamantamiento.

En 1978 se utilizan como tratarnientos: 1) campo flatlJyal
más sal y harirlB de hueso; ;) bloque con un 30 % de proteirlB
y 3:' testigo a calnpo natu~al. Los t~atamientos se aplicdroll
sobre terneros de destete y vaquillonas de SObYed~O entre el
26/6/78 y el 19/9/78. Si bien tuvo rnejores resultadc.s en los
animales suplementados existi6 bajo conSLlmo de los blo(lllES.

Hacia 1979, se suprifne el testigo absolllto, pasafldo a
cllmplir esa función el ca~po natural suplementado con sal y
harina de hueso. Se incluye Ull nuevo tratamiento constituido
por una mezcla de sub~roductos, granos, harina de hlleso y sal
como reguladora del consumo, con un contenido de 17 % de
proteina. Existieron allmentos de 20 kg. para los tratanlientos
de bloque con un 30 % de proteína y el del suplementado ell

polvo, para el periodo considerado (22/5/79 - 10/9/79), con
la dife~encia que el últilno requirió mayor consumo diario
(1,725 kgl frerlte al de los bloques (0,370 kg).

En 1980 ~~ consideraron como categorias las sobrea~os y
hembras de dos a~os y medie), mientras que los tratamientos
fueron los mismos que el a~o anterior. En este a~o

prácticamente no existieron diferencias entre los
tratamientos y ninguno fue capaz de impedir las pérdidas de
peso por ser un invierno muy ~iguroso.

Básicamente la inve~tigación en lecheria se ha
desarrollado en la Estación Experimental La Estanzuela
(EELEl. La tecnologia propuesta por la Unidad de Lecheria de
dicha Estaci6n desde 1970, implicaba una sustituc.iórl del
campo natural por pradera COfno base 'para mejorar:

a) la nutrici6n del ganado
b) aumentar la producción por vaca
c) mejorar el comportamiento reproductivo
d) disfninuir la edad de entore



Es bien claro en el Cuadro 1 que el estrato de menor
productividad coincide con 'la información de la Cuenca
Lechera Tradicional (Paol ino, 1'386) y que al int'ensi ficar el
uso del suelo existe fnayor productividad medida en litr6s por
hectárea.

Cuadro 1.- Uso de la tierra (%) al aumentar la productividad.

780

Li tras

1050

por hectárea

1850 2500 3000

Praderas '3 12 26 52 50 50
Verdeos Inv. 9 l. l. ~ 8 .-,c,- --, c,-

.J .L ...J "'::.,J

Cultivos Ver . 4 B 6 10 12 12
C. N. mejorado 1 ~j 20 :30 1. :~ 13
Campo Natural 7B 54 4':'.>

Si bien se lograron '.las expec~ativas de aumentar la
producci6n de forraje al sustiuir el campo natural, no se
pudo hacer en forma permanente ya que no se lograroll praderas
que duraran más de 4 años.

La incorporaci6n de prader~s no llega a más del 50 - 60
% dE-?l ár ea, deb i do a qut;~ ést a~; dur an dt'-? ~3 f:.1 4 años, 1 Uf~gCl !;?~:;

necesario realizar un ciclo de 2 años de cultivos anLJales
pal""a balanceal"" los déficits y a su vez "limpiar" de gl""amilla
(Cynodon dactylon) tas chacras. Asi se llega a una rotación
de 6.años.

El ot 1"" o componente que se incl""ementa junto al
porcentaje de praderas es el de VM/ha pasando de 0,45 VM/ha
con 780 lts/ha a ~,8 VM/ha con 2800 lts/ha. Este incremento
de r1otaci'~'n, ... se ,acompaña pOI"" una mejora en la ofer-ta dt'?
forl""aje (cali~ad ¡ cantidad) lo que pl""ovoca un aumento del
l""enr1ifniento de' leche por vaca masa, que pasa de algo menos de
~2000 l.ts. a 4000 lts/VM. Paralelamente se observa una
disminución del gasto de I""ación por litro de leche (280 gr/lt
de leche a 100 gr/lt. leche).

Este cambio de
i mp 1 i e a:

profundi zac i ~'n tecnológica además

reol""qanizar la estructura del
producción a vaca seca de 5 a 1)

I""odeo (l""elaci6n vaca en

reducil"" la edad de antora a 18 20 meses

manejo adecuado de las vacas en producción de manera de
obtener 4000 lts/VM de promedio en el rodeo, con un uso de no
Inás de 500 kg de ración por VM y la consel""vaci6n de los
excedentes de fOl""l""aje (10 - 20 X del área)



Actualmente se
tecnología, debiendo
representaba en su
pr oduc e i 1~ln.

habría llegado a un estanca~iento en la
considerarse que la tecnología prop~esta

momento un aumento del 200 1. de la

A partir de la afirmaci6n. anterior se consider6 la
necesidad de trabajar en Modelos de Simulaci6n de Sistemas
pastoriles de producci6n de leche con lo cuál es posible
detectar áreas problema, probar hip6tesis, etc. Esto se Ilev6
adelante en la EELE desde 1977 (Durén y Chiaral lo que
permiti6 definir y priorizar las lineas de investigación
planteadas en los últinlos a~os.

PRO P U E S T A S

Existirian cuatro grandes áreas en
propondrían trabajos a realizar:

a) conservaci6n de forraje
b) suplementaci6n con concentrados
c) utilizaci6n de pasturas
d) ajuste de fnedidas de fnallejo

las cuales se

a) En esta área consideramos fundanlentalnlente los
ensilajes. Podemos indicar que el silo de rnaiz es el fnás
estudiado y el que mejor resultado ha dado a los prOdlJctores
de la cuenca tradicional. Por otra parte, el maíz es un
culti.vo que puede alcanzar altos rendimientos en slJelos
arenosos y byunosoles de la regi6n que nos interesa. A nivel
regional la IMT ha trabajado sobre el tema en los últimos
a;;os.

Al mismo tie~po aparece el pasto elefante como especie
fnuy promisoria'para su uso en ensilajes debido a que tiene un
alto Y"endimierrto en kg de materia seca.

Proponemos, entonces, la utilizaci6n
paY~ ser evaluados por ganado lechero, ya
en silo combinado.

de ambas especies
sea por sepaY"ado o

b) El afrechi 110 de trigo estt.\ siendo, tal vez, r~l

concentrado ¡nás utilizado, pero aparece una opción viable p6r
su buena calidad~ precio y disponibilidad que es el
afrechillo de arroz. Este subproducto posee un alto contenido
de proteína cruda ( 16 1. según el laboratorio de N~trici6n

Animal de INIA La Estanzuelal que lo hace müy úti 1 para la
producción lechera.

Ya hablamos de la importancia que puede tener el maíz
en la zona por lo que apareceria como muy viable el u~o de
grano de maiz fundamentalmente molido para su correcta y más
rápida asimilación.



Podrian evaluarse ade~ás subproductos "del girasol:
expeller~y/o torta. Se tendría tal vez la contrariedad de la
poca disponibilidad y precio en el mercado local.

c) En este punto considerafnos de real importancia el
ajuste de los requerimientos del ganado (principalnlente el de
los animales en producciÓn) con la producción de forraje.
Para ello es necesario la utilización de especies forrajeras
adaptadas a la zona (ya sean anuales o perennes) que
aseguren cubrir la demanda, manteniendo la persistencia de
éstas como forma de lograr mayor estabilidad y rentabilidad.

dl
que

Dentro de este item aparecen una
puntualizamos a continuación:

serie de propuestas

Ajuste de la estrlJctlJya del rodeo (composición del stock)

Tal cOlno se expresó' en el item e) es necesario el ajuste
de los reqUErimientos nutricionales del rodeo a la
disponibilidad del fo~Yaje. Definir de esta manera
estrategias de alimentación que cubran los Ilhuecos'l en la
oferta de forraje.

Crianza
reposición.

del ternero y alinlentaci6n y cuidado de la

Adoptar decisiones que pe~nlitan una
coeficientes técnicos del rodeo (relación
ración/lt de leche; dotación) paya aumentar
con el objetivo de m~jorar el ingreso neto.

Evaluación de razas.

nlejord en IO~i

VO/VM¡ grs. de
la productividad

Para cumplir con las propuestas y otros trabajos a
reallzar, es ne~esario contar con un equipo técnico y de
apoyo (de campo y'de laboyatorio) adecuado.

~.
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