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I - Oferta Académica
Materia Carrera Plan Año Período
Forrajicultura Ing.Agronómica 72/95 4 1c

II - Equipo Docente
Docente Función Cargo Dedicación
PRIVITELLO, MERCEDES JOSEFA LI Prof. Responsable P.ASO EXC 40 Hs

HARRISON, ROY UNSWORTH Responsable de Práctico JTP EXC 40 Hs

ROSA, SERGIO TULIO Auxiliar de Práctico A.1RA SEM 20 Hs

III - Características del Curso
Credito Horario Semanal

Teórico/Práctico Teóricas Prácticas de Aula Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc. Total
 Hs 4 Hs 4 Hs  Hs 8 Hs

Tipificación Periodo
E - Teoria con práct. de aula, laboratorio y campo 1 Cuatrimestre

Duración
Desde Hasta Cantidad de Semanas Cantidad de Horas

12/03/2007 15/06/2007 16 128

IV - Fundamentación
La superficie de la tierra abarca unas 4.530 millones de hectáreas de las cuales solo el 11% tiene aptitud agrícola. Del resto,

un 23% corresponde a superficies aptas para pasturas y pastizales. En el mundo, los cultivos, praderas, pastizales naturales y

granos permiten sostener a 1.200 millones de bovinos, 1.043 ovinos y otro tanto entre porcinos, caprinos y equinos. América

Latina ocupa una superficie de 2.060 millones de has de las cuales un 25% corresponde a pasturas y pastizales.

En 1987, la población del mundo se estimó en 5.000 millones de habitantes a los que les correspondía 0.3 ha

cultivadas/habitante y 0.6 ha de pasturas/habitante. Se estima que en el 2023, la población mundial se duplicará y las

relaciones disminuirán a la mitad. Si tenemos en cuenta que el 10.8% de la alimentación humana proviene de la producción

animal, un 88.5% de los granos y solamente un 0.7% de la pesca, podemos inferir que todo aquello que permita aumentar la

producción primaria en forma sustentable y mejorar la distribución de la misma servirá para mitigar los problemas de

alimentación en el mundo.

Hoy, la Argentina mantiene una relación de 5.27 ha/habitante, 0.41 ha cultivadas/habitante, 0.45 ha de forrajeras/habitante y

3.3 ha de pastizales naturales. Esto pone de manifiesto el lugar de privilegio que nuestro país ocupa como productor de

pasturas y carne y la importancia, en consecuencia, de indagar más en profundidad sobre la oferta, demanda y manejo de los

forrajes, entre otros.

La República Argentina ocupa una superficie de 175 millones de ha, un 8 % del total de ha cultivadas corresponde a especies

forrajeras, 8% a cultivos agricolas y un 63 % a pastizales naturales por lo que el sector de producción animal adquiere mayor

importancia. Nuestro país mantiene un stock de 50 millones de cabezas bovinas y de 35 millones de cabezas ovinas. 

La Pcia. de San Luis tiene una superficie de 7.674.800 ha, lo que representa el 0.28 % del total del país. Presenta un

acentuado perfil ganadero con preponderancia de sistemas pastoriles extensivos, en los que la base alimenticia para el ganado
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bovino está constituida por pasturas naturales y cultivadas y un menor aporte de residuos de cosecha. La zona de invernada,

cría y recría se extiende entre los 300 mm y 600 mm de precipitación anual. Gracias a las condiciones agroclimáticas de la

zona, se desarrollan cultivos anuales y perennes como sorgo, maíz, centeno, alfalfa, pasto llorón y Digitaria eriantha. El stock

ganadero en 1992 fue de 84.994 cabezas ovinas y 1.365.852 de cabezas bovinas el cual creció un 54.6% en el último cuarto

de siglo a pesar de que los índices de productividad ganadera se encuentren resentidos.

Según estudios realizados por INTA, la Pcia. de San Luis tiene un 91 % de la superficie con pastizales naturales, un 2.4% con

rastrojos de cosecha y un 6.7% con forrajeras cultivadas perennes (3.7%) o estacionales (3%). La disponibilidad forrajera se

aproxima a los 4.895.996 ton de MS/ha (650 Kg/ha de promedio) a la cual cada recurso aporta 60.9, 3.4 y 35.7%

respectivamente. De la relación entre ambos porcentajes surgen índices de rendimiento y la alta eficiencia de las forrajeras

cultivadas. La extracción anual total de forraje por parte de los animales domésticos puede estimarse en 3.700.504 ton MS, de

la que el 98.6% corresponde a bovinos. Del contraste entre la oferta y la demanda de forraje resulta un saldo favorable. No

obstante ello, las expectativas  de la ganadería sanluiseña están muy por encima de ese valor si se mejora la cosecha por parte

del animal, la eficiencia de transformación del alimento o incrementando la productividad primaria.

La asignatura abordará estos temas y dará al alumno las herramientas necesarias para detectar y resolver problemas de

implantación, producción, calidad y manejo de las pasturas con el fín de hacer un uso eficiente de los forrajes; pero evitando

cualquier impacto negativo que tienda a la inestabilidad de los recursos naturales de la región.

V - Objetivos
Un ingeniero agrónomo especialista en pasturas puede ser definido como “un analista que resuelve problemas de manejo y

optimiza la utilización de las mismas”. Teniendo en cuenta que el potencial de una pastura está dado por la cantidad y calidad

de forraje disponible para el animal en cualquier momento del año, los problemas y la forma en que el ingeniero agrónomo

trabaja para resolverlos, se presentan dentro de un sistema de producción, en el cual interaccionan: clima, suelo, planta,

animal, tecnología, objetivos y valores sociales del productor.

En función de esto, se plantean los siguientes objetivos generales:

- Analizar problemas específicos o particulares usando hipótesis comparables para conducir a la “mejor” solución posible.

- Analizar problemas complejos provenientes de las interacciones entre las partes que constituyen los sistemas reales de

producción y emitir soluciones dinámicas.

Para que el alumno pueda resolver problemas y definir criterios de utilización de los sistemas pastoriles, se plantean estudios

teórico-prácticos relacionados a los siguientes objetivos específicos:

- lograr y mejorar pasturas permanentes y/o temporarias conservando el recurso suelo.

- manejar los forrajes teniendo en cuenta su ecología y morfofisiología. 

- utilizar los recursos forrajeros y naturales de manera sustentable, tanto en lo económico como en lo ambiental. 

- optimizar la utilización de los forrajes en función del requerimiento animal;

- evaluar el potencial forrajero a través del aspecto general de la pastura, técnicas de corte, calidad nutricional de la pastura o

performance animal;

- planificar cadenas forrajeras para la región semiárida de acuerdo a la calidad y producción de sus componentes, distribución

de ambos factores, al ciclo de los forrajes y a los requerimientos del animal, entre otros;

- entender al pastoreo como un proceso dinámico y nexo entre el potencial animal y el potencial vegetal.

VI - Contenidos
CAPITULO 1 = Importancia de la pastura en la producción animal y como intermediaria en la cadena de energía.
Eficiencia energética (solar y fósil) de distintos sistemas de producción: agro-ganadero o mixto, agrícola, ganadero.
Características de una buena forrajera. 
CAPITULO 2 = Factores ambientales: luz, agua, anhídrido carbónico, temperatura y nutrientes del suelo que influyen sobre

el desarrollo y producción de las forrajeras tipo C3 y C4.

CAPITULO 3 = Fisiología Vegetal en relación al uso y manejo del recurso forrajero. 1- Morfogénesis de las plantas

forrajeras. a) Puntos de crecimiento: desarrollo vegetativo y reproductivo; factores que los afectan. b) Indice de Area Foliar

(IAF): eficiencia fotosintética, tasa de crecimiento del cultivo y asimilación neta. c) Tasa de aparición de hoja en gramíneas y

densidad de macollos. 2- Sustancias de reserva: componentes, movilización y uso. 3- Manejo de la pradera en función de los

procesos morfogenéticos.

CAPITULO 4 = Efecto del animal sobre la pastura: defoliación, pisoteo, deyecciones, selectividad.
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CAPITULO 5 = Efecto de la pastura sobre el animal: disponibilidad, calidad nuricional, estructura, accesibilidad,

aceptabilidad, etc.

CAPITULO 6 = Pasturas cultivadas temporarias. Su importancia en los distintos sistemas de producción ganadera;

descripción, implantación, manejo y utilización de las principales especies. Gramíneas: verdeos de invierno (Secale cereale

-centeno-, Avena sp. -avena-), Triticum sp. -trigo-, Hordeum vulgare -cebada-, triticale, Phalaris minor -Pasto romano-,

Lolium multiflorum -ryegrass anual-; verdeos estivales (Sorghum sp. -sorgos-, Zea mays -maíz-, Setaria italica -Moha de

Hungría-, Panicum miliaceum -mijo-). Leguminosas: Melilotus albus -trébol de olor blanco-, Melilotus officinalis -trébol de

olor amarillo-.

CAPITULO 7 = Pasturas cultivadas perennes. Su importancia en los distintos sistemas de producción ganadera; descripción,

implantación, manejo y utilización de las principales especies. Gramíneas otoño-inverno-primaveral: Elytrigia elongata

-agropiro alargado-, E. scabrifolia -A. criollo-, Festuca arundinacea y otras promisorias en la región; gramíneas estivales:

Eragrostis curvula -pasto llorón-, Digitaria erintha -digitaria-, Panicum coloratum, Cenchrus ciliare -Buffel grass-, Chloris

gayana -Gramma rhodes- y otras especies promisorias para la Región Semiárida ( Anthephora pubescens, etc.). Leguminosas:

Medicago sativa -alfalfa-. Producción de semillas de alfalfa.

CAPITULO 8 = Areas forrajeras y de producción ganadera en la República Argentina.

CAPITULO 9 = Mezclas forrajeras: tipos de mezclas. Composición botánica de la pradera: manejo y control, competencia

intra e interespecífica.

CAPITULO 10 = Conservación de forrajes: su importancia en el sistema de producción ganadera. Distintas formas de

conservación: diferimiento, residuos de cosecha, henificación, henolaje empaquetado, ensilaje, granos.

CAPITULO 11 = Suplementación de pasturas: objetivos. Criterios para la suplementación y efectos.

CAPITULO 12 = Sistemas de pastoreo: mecánico y directo. Ventajas y desventajas de cada sistema. Principios en que se

basan y especies adaptadas a cada sistema. Elección de alternativas de acuerdo a los objetivos de producción propuestos.

CAPITULO 13 = Evaluación de pasturas: técnicas botánicas y evaluación de la productividad primaria y secundaria. Curvas

de crecimiento.

CAPITULO 14 = Sistemas de pasturas para distintos sistemas de producción ganadera. Bovinos de cría, invernada y leche.

PROGRAMA DE EXAMEN 
Idem al Programa Analítico.

VII - Plan de Trabajos Prácticos
1- Forrajimasa - Cálculo de producción de materia seca por hectárea y cantidad de raciones. Determinación de la forma,

tamaño y número de unidades de análisis. Técnica del doble muestreo. Determinación de raciones sobre Agropiro y/o Alfalfa.

(práctico de campo, aula, laboratorio y práctica profesional). Se llevaría a cabo en el predio experimental de la FICES.

-2- Implantación y manejo de verdeos estivales en salida a campo: sorgos, maíz, moha, mijo. (Salida a campo y práctica

profesional)

-3- Implantación y manejo de Digitaria eriantha en distintos sistemas de producción. (Salida a campo y práctica profesional)

-4- Inoculación, implantación, manejo y utilización de alfalfa y praderas polifíticas base alfalfa. Ensayo comparativo de

variedades de alfalfa del INTA-EEA San Luis. (Salida a campo y práctica profesional) 

-5- Implantación y manejo de pasto llorón en sistemas de producción bovina para la región en INTA-EEA San Luis. (Salida a

campo y práctica profesional)

-6- Reconocimiento de semillas de gramíneas temporarias y perennes. (Laboratorio)

-7- Reconocimiento de semillas de leguminosas temporarias y perennes. (Laboratorio)

-8- Análisis de calidad de semillas forrajeras: determinación de Pureza, Valor cultural, Energía y Poder germinativo -

Conceptos sobre vigor y viabilidad - Cálculo de densidad de siembra. (Laboratorio y práctica profesional)

-9- Reconocimiento (en maceta) de plántulas y plantas en estado vegetativo y/o reproductivo de gramíneas y leguminosas

forrajeras cultivadas, anuales y perennes. (Laboratorio)

-10-Implantación, manejo de verdeos de invierno. (Salida a campo y práctica profesional)

-11-Ensayo comparativo de Verdeos Invernales y Alfalfa en INTA-EEA San Luis. (Salida a campo, aula y práctica

profesional)

-12-Presupuestación forrajera: determinación de los cultivos de la cadena forrajera. Capacidad de carga y superficies de cada

uno. (Aula y práctica profesional)
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VIII - Regimen de Aprobación
RÉGIMEN DE ALUMNOS REGULARES

1. Para que el alumno alcance la condición de regularidad deberá aprobar las evaluaciones parciales correspondientes; tener

un mínimo de 80% de asistencia a los trabajos prácticos, en donde solo podra tener una inasistencia a trabajo practico de

laboratorio y una de campo y laaprobación de un Seminario. 

2. El alumno deberá presentar un informe individual del 100% de los trabajos prácticos. 

3. Se consideran de fundamental importancia las salidas a campo para una mayor capacitación. Estos prácticos son

irrecuperables. 

4. Evaluaciones parciales: 2 (dos) evaluaciónes parciales con sus respectivas recuperaciones. El porcentaje mínimo de

aprobación es del 70%, en cada una. 

5. Seminario: 1 (uno) seminario realizado en forma grupal (3-4 alumnos) que consistirá en la descripción de un sistema real

de producción de la región semiárida: área, suelo, estructura forrajera, tipo de animal, tipo de producción, etc.; propuestas de

cambio tecnológico para su futura práctica profesional. Se presentará al final del cuatrimestre. La exposición oral y discusión

grupal será frente a alumnos, docentes, profesionales del medio y productores.

REGIMEN DE ALUMNOS NO REGULARES O LIBRES 

1- Evaluación de trabajos prácticos (eliminatorio). 

2- Evaluación escrita de temas teóricos (eliminatorio). 

3- Examen final oral. 
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XI - Resumen de Objetivos
Objetivos generales:

- Analizar problemas específicos o particulares usando hipótesis comparables para conducir a la “mejor” solución posible.

- Analizar problemas complejos provenientes de las interacciones entre las partes que constituyen los sistemas reales de

producción y emitir soluciones dinámicas.

Objetivos específicos:

- lograr y mejorar pasturas permanentes y/o temporarias conservando el recurso suelo.

- manejar los forrajes teniendo en cuenta su ecomorfofisiología. 

- utilizar los recursos forrajeros y naturales de manera sustentable, tanto en lo económico como en lo ambiental. 

- optimizar la utilización de los forrajes en función del requerimiento animal;

- evaluar el potencial forrajero a través del aspecto general de la pastura, técnicas de corte, calidad nutricional de la pastura o

performance animal;

- planificar cadenas forrajeras para la región semiárida de acuerdo a la calidad y producción de sus componentes, distribución

de ambos factores, al ciclo de los forrajes y a los requerimientos del animal, entre otros;

- entender al pastoreo como un proceso dinámico y nexo entre el potencial animal y el potencial vegetal.

XII - Resumen del Programa
CAPITULO 1 = Importancia de la pastura en la producción animal y como intermediaria en la cadena de energía. Eficiencia

energética (solar y fósil) de distintos sistemas de producción: agro-ganadero o mixto, agrícola, ganadero. Características de

una buena forrajera.
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CAPITULO 2 = Factores ambientales: luz, agua, anhídrido carbónico, temperatura y nutrientes del suelo que influyen sobre

el desarrollo y producción de las forrajeras tipo C3 y C4.

CAPITULO 3 = Fisiología Vegetal en relación al uso y manejo del recurso forrajero. 1- Morfogénesis de las plantas

forrajeras. a) Puntos de crecimiento: desarrollo vegetativo y reproductivo; factores que los afectan. b) Indice de Area Foliar

(IAF): eficiencia fotosintética, tasa de crecimiento del cultivo y asimilación neta. c) Tasa de aparición de hoja en gramíneas y

densidad de macollos. 2- Sustancias de reserva: componentes, movilización y uso. 3- Manejo de la pradera en función de los

procesos morfogenéticos.

CAPITULO 4 = Efecto del animal sobre la pastura: defoliación, pisoteo, deyecciones, selectividad.

CAPITULO 5 = Efecto de la pastura sobre el animal: disponibilidad, calidad nuricional, estructura, accesibilidad,

aceptabilidad, etc.

CAPITULO 6 = Pasturas cultivadas temporarias. Su importancia en los distintos sistemas de producción ganadera;

descripción, implantación, manejo y utilización de las principales especies. Gramíneas: verdeos de invierno (Secale cereale

-centeno-, Avena sp. -avena-), Triticum sp. -trigo-, Hordeum vulgare -cebada-, triticale, Phalaris minor -Pasto romano-,

Lolium multiflorum -ryegrass anual-; verdeos estivales (Sorghum sp. -sorgos-, Zea mays -maíz-, Setaria italica -Moha de

Hungría-, Panicum miliaceum -mijo-). Leguminosas: Melilotus albus -trébol de olor blanco-, Melilotus officinalis -trébol de

olor amarillo-.

CAPITULO 7 = Pasturas cultivadas perennes. Su importancia en los distintos sistemas de producción ganadera; descripción,

implantación, manejo y utilización de las principales especies. Gramíneas otoño-inverno-primaveral: Elytrigia elongata

-agropiro alargado-, E. scabrifolia -A. criollo-, Festuca arundinacea y otras promisorias en la región; gramíneas estivales:

Eragrostis curvula -pasto llorón-, Digitaria erintha -digitaria-, Panicum coloratum, Cenchrus ciliare -Buffel grass-, Chloris

gayana -Gramma rhodes- y otras especies promisorias para la Región Semiárida ( Anthephora pubescens, etc.). Leguminosas:

Medicago sativa -alfalfa-. Producción de semillas de alfalfa.

CAPITULO 8 = Areas forrajeras y de producción ganadera en la República Argentina.

CAPITULO 9 = Mezclas forrajeras: tipos de mezclas. Composición botánica de la pradera: manejo y control, competencia

intra e interespecífica.

CAPITULO 10 = Conservación de forrajes: su importancia en el sistema de producción ganadera. Distintas formas de

conservación: diferimiento, residuos de cosecha, henificación, henolaje empaquetado, ensilaje, granos.

CAPITULO 11 = Suplementación de pasturas: objetivos. Criterios para la suplementación y efectos.

CAPITULO 12 = Sistemas de pastoreo: mecánico y directo. Ventajas y desventajas de cada sistema. Principios en que se

basan y especies adaptadas a cada sistema. Elección de alternativas de acuerdo a los objetivos de producción propuestos.

CAPITULO 13 = Evaluación de pasturas: técnicas botánicas y evaluación de la productividad primaria y secundaria. Curvas

de crecimiento.

CAPITULO 14 = Sistemas de pasturas para distintos sistemas de producción ganadera. Bovinos de cría, invernada y leche.

PROGRAMA DE EXAMEN

Idem al Programa Analítico.

XIII - Imprevistos
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