
 1



 1

Métodos de Evaluación  
de Pastizales  
en Patagonia Sur

INTA Ediciones
Centro Regional Patagonia Sur

2020

Compiladores: Virginia Massara Paletto y Gustavo Buono



 2

Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto, 
queda sujeto al cumplimiento de la Ley Nº 26.899.

Diagramación 
D.G. Mariana Patiño Mayer (Estudio Imagenesquel)

Este libro 
cuenta con licencia:

Agradecimientos: A todos los técnicos que han trabajado a lo largo 
de los años sosteniendo que el camino al mejor desarrollo productivo 
es a través del buen uso y la conservación de los recursos naturales. 
A Andrés Latorraca y Juan Escobar que elaboraron la idea de esta 
publicación, a Pablo Rimoldi, Rosana Minor y Adriana Beider que 
colaboraron en la revisión general.

633.2      Métodos de evaluación de pastizales en Patagonia Sur/ compiladores:
M56             Virginia Massara Paletto y Gustavo Buono. – Buenos Aires : Ediciones
                     INTA, Centro Regional Patagonia Sur, 2020. 
                     288 p. : il. (en PDF)

   ISBN 978-987-8333-48-9 (digital)

i.Massara Paletto, Virginia. ii. Buono, Gustavo

PASTIZALES – VARIEDADES – EVALUACION – RENDIMIENTO – REGION PATAGONICA

DD-INTA



 3

“En los últimos cincuenta años hemos observado cómo ha ido redu-
ciéndose el stock ganadero de las provincias patagónicas. Se han 
ensayado muchas estrategias de fortalecimiento de la ganadería 
que no han dado los resultados esperados. La mayor parte de ellas 
estuvieron orientadas a reposición animal. Si bien científicos como 
el Ing. Alberto Soriano lo expresaron en 1950 nos faltó convicción 
para reconocer que la ganadería patagónica se basa en los forrajes 
que consumen sus animales. Y es allí donde debemos poner nues-
tras prioridades. Sin una buena alimentación no es posible tener 
buena reproducción, sanidad, calidad de lana y carne y avanzar en 
programas de genética. Por otro lado se aprecia un deterioro de los 
recursos naturales como consecuencia de las actividades humanas 
sin presupuestos de uso. El presenta Manual realiza una contribución  
significativa en este sentido aportando las distintas técnicas dispo-
nibles  en la región para evaluar y utilizar los recursos forrajeros.” 

Ing. Agr. Jorge Manuel Salomone

Dir. EEA Chubut
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13.1 | Introducción

La mayoría del territorio de Patagonia Sur posee campos naturales 
en diferentes ecosistemas de pastizales, como estepas, praderas, 
montes, bosques, que son pastoreados por herbívoros silvestres y 
domésticos. Las investigaciones realizadas en la región, en general, 
coinciden que, en los últimos 120 años, los efectos del pastoreo y 
la tala irracional, en montes, estepas y bosques, han contribuido 
substancialmente al deterioro ambiental y social que enfrentamos.

A partir de la década del 50, y en repetidas oportunidades, se ha acon-
sejado sobre la manera de manejar los campos naturales para evitar 
el sobrepastoreo y permitir la recuperación del mismo basados en el 
modelo ecológico de sucesión de Clements. En los últimos 25 años 
dicha advertencia se reiteró continuamente por todos los medios 
de comunicación disponibles con el objeto de que los ganaderos 
y el público en general tomaran conciencia sobre el problema de la 
desertificación y el correcto uso de nuestros recursos naturales. Las 
recomendaciones estaban fundamentadas en un modelo de manejo 
más “utilitario” en función de la respuesta del pastizal al pastoreo a 
través de evaluaciones de la cobertura de especies decrecientes, 
crecientes e invasoras. Si bien este modelo tomaba en cuenta que 
se podía arribar a diferentes estados deseables (climáxico o policlí-
max), el pastoreo como único disturbio tuvo poco impacto debido 
a la intervención de otros factores como el fuego, la tala, sequía, 
cambios edáficos, etc. que modificaban la estructura y funciona-
miento del pastizal de la región. A fines de los 80 se presentó otro 
modelo ecológico que trata de explicar el efecto del pastoreo sobre la  
dinámica de la vegetación de los pastizales a través del tiempo que 
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se denomina “estados y transiciones”. La oportunidad de presentar-
se una “transición” precisa la combinación de 2 ó más acciones o 
eventos para alterar la estructura y funcionamiento de la vegetación. 
El modelo de “estados y transiciones” introduce las siguientes ideas:

 • La dinámica de la vegetación de un sitio se describe en 
función de un grupo de “estados” definidos y un grupo 
de “transiciones” (positivas o negativas) que vinculan los 
“estados” de la vegetación.

 • Los “estados” tienen variaciones u oscilaciones periódicas 
en la vegetación pero mantienen cierta estabilidad a lo 
largo del tiempo.

 • Los cambios observables sobre la vegetación no son ne-
cesariamente graduales.

 • El pasaje de un “estado” a otro (transición) es usualmente 
irreversible. 

 • La carga animal y el pastoreo son algunos de los motivos 
de la dinámica de la vegetación pero no los únicos. Tam-
bién se debe tener muy en cuenta los eventos extremos 
(las condiciones climáticas inusuales, las inundaciones, 
los incendios, etc).

Esto nos permite arribar a ciertas conclusiones:

 • Existe un conjunto de estados estables de la vegetación 
resultante de acciones de manejo y eventos naturales o 
inducidos. En consecuencia no hay un único estado estable.

 • Los diferentes estados estables pueden persistir aun cuan-
do se reduzca o elimine la presión de pastoreo, en especial 
en ambientes áridos y semiáridos.

 • Las transiciones entre estados sólo pueden ser impulsados 
por una combinación de acciones de manejo y eventos 
naturales. La reducción o eliminación de la carga animal 
por si sola no promueve hacia una transición positiva en 
el pastizal.
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Por lo tanto la carga animal no debe ser el único elemento que se 
contemple sino que es una de las herramientas para llevar al sistema 
a un estado más deseable. El manejo deberá ser más oportunista, 
para ello la capacidad de observación y el sentido común de los 
técnicos y productores deberían agudizarse. En el manejo flexible, 
los eventos climáticos y otros disturbios deben ser analizados como 
oportunidades o peligros para obtener las respuestas deseadas del 
pastizal. Por lo planteado, las planificaciones prediales no deben 
ser recetas rígidas y para ello es necesario contar con monitoreos 
periódicos para flexibilizar el manejo. La amplia variabilidad climá-
tica dentro y entre años incide sobre la producción de forraje y por 
lo tanto en la necesidad de hacer ajustes de carga suficientemente 
sensibles a estas variaciones. 

Un sistema de monitoreo implementa un conjunto de registros de 
atributos del suelo, la vegetación y las variables productivas que 
permitiría distinguir los cambios atribuibles al manejo de aquellos 
cambios producto de las variaciones climáticas. Para ello en áreas 
seleccionadas se realizan censos que permiten registrar los cambios 
que se producen a través del tiempo en el suelo y la vegetación. 
Aunque esto puede resultar complicado si se tienen prolongados 
períodos de sequía. Los tipos de campo de mayor fragilidad, como 
por ejemplo las praderas y estepas graminosas exigen un seguimiento 
más detenido que otros ambientes más estables.

Reconocer el comportamiento variable de los recursos forrajeros a lo 
largo del año y entre años permite hacer ajustes en la carga animal, 
prevenir períodos de escasez de alimento, prever la necesidad de 
suplementación o evaluar el éxito de distintas estrategias de manejo 
que se realizan en la planificación. Las dos herramientas principales 
que nos permiten hacer el seguimiento de los campos naturales, son 
las evaluaciones de los índices de vegetación a través de sensores 
remotos y el control a campos de indicadores claves.

Los sensores remotos montados en satélites, monitorean la su-
perficie terrestre con cierta periodicidad y se puede determinar el 
estado y la tendencia de índices de vegetación mediante el análisis 
de las imágenes que se obtienen en distintos momentos del año y 
que permiten conocer la marcha del recurso forrajero. Cuando la 
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meta de manejo es aumentar la abundancia, el vigor y la dispersión, 
o disminuir el grado de uso de una o más especies vegetales claves, 
o los signos de erosión eólica o hídrica, el seguimiento a campo de 
estos indicadores resulta más adecuado. En consecuencia, el obje-
tivo se relaciona con la tendencia del pastizal, cuya definición es la 
dirección de cambio del sitio. Si este cambio está planteado dentro 
de un plan de manejo, es posible determinar si el sitio del pastizal 
está progresando hacia esos objetivos, “tendencia a mejorar”, o 
alejándose de los mismos, “tendencia a empeorar”, o si no presenta 
cambios, “tendencia estable”. Y hay metodologías de monitoreo de 
este tipo tanto para estepas como para mallines.

También hay sistemas de monitoreo que exceden la escala predial 
y están planteados para la Región y a más largo plazo, como es el 
sistema MARAS. Este sistema evalúa indicadores del funcionamiento 
del pastizal que engloban las variaciones del clima y el manejo y es 
más abarcativo que los sistemas anteriores. 

A continuación se detallan los diferentes métodos de Monitoreo 
desarrollados y aplicables en la Región Patagónica.

13.2 | Sistema de seguimiento satelital

13.2.1 | Fundamentos de la herramienta

Se trata de un sistema de seguimiento que genera estimaciones 
mensuales de productividad primaria aérea neta a una resolución 
máxima de aproximadamente 5 ha. El sistema está basado en la 
lógica del modelo de Montheith (ver ecuaciones 1 y 2). Utiliza infor-
mación satelital derivada del sensor satelital MODIS e información 
meteorológica.

Donde PPNA es la Productividad Primaria Neta Aérea en g MS.m-².d-¹, 
RFAA es la Radiación Fotosintéticamente Activa Absorbida en 

PPNA =∫RFAA x εa   (1)
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MJ.m-².d-¹ y εa, epsilon, es el coeficiente de conversión de energía 
en biomasa aérea en g Ms.MJ-¹. A su vez la ecuación puede ser 
expresada como: 

en la cual fRFAA es la fracción de la Radiación Fotosintéticamente 
Activa Absorbida expresada en porcentaje. La misma guarda una 
estrecha relación con ciertos índices derivados de información sa-
telital. El índice más conocido es el índice verde normalizado (IVN). 
Afortunadamente existen numerosas referencias que dan cuenta de 
dicha relación. Por su parte, RFAI es la Radiación Fotosintéticamente 
Activa Incidente y se expresa en MJ.m-².d-¹. 

A partir del modelo conceptual de Monteith, y de los resultados de 
Sellers et al. (1992), es posible estimar la PPNA si se conocen tres 
cosas; por un lado, la relación entre el valor del IVN y la fRFAA, por 
otro lado, si se conoce la radiación incidente (RFAI) en un determinado 
lugar, y finalmente si se conoce el valor de εa, La radiación incidente 
(RFAI) es posible obtenerla de estaciones meteorológicas, como se 
mencionó anteriormente la fRFAA es derivada del IVN y el coeficiente 
de conversión puede surgir de calibraciones propias de cada recurso 
forrajero o de datos bibliográficos.

13.2.2 | Implementación del seguimiento satelital

La implementación del sistema demanda seguir una seria de pasos. 
El primero es incorporar los límites del área bajo seguimiento (por 
ejemplo un establecimiento) a un sistema de información geográfi-
ca (el más común y gratuito es el programa Google Earth). A partir 
de esto se seleccionan las áreas que serán monitoreadas en forma 
permanente. Estas áreas se identifican con el nombre del campo, 
el potrero, y se indica que tipo de vegetación está presente, estepa, 
mallín o bosques. El segundo paso es la extracción del valor de 
índice verde normalizado para cada una de las áreas a monitorear. 
Al tomar en cuenta el tipo de vegetación, mallines o estepas, se le 
asigna un valor de épsilon. Finalmente, se obtienen los datos de ra-
diación incidente de estaciones meteorológicas cercanas. A partir de 

PPNA =∫(fRFAA x RFAI) x εa   (2)
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estas tres fuentes de información, se generan las estimaciones de 
la productividad primaria neta aérea. Estas estimaciones se realizan 
de forma periódica desde el año 2000 hasta el presente. Una de las 
formas de gestionar esta información es a través del Laboratorio 
de Análisis Regional y Teledetección perteneciente a la facultad de 
agronomía de la universidad de Buenos Aires (LART-IFEVA, FAUBA/
CONICET; http://www.agro.uba.ar/laboratorios/lart). 

13.2.3 | Aplicaciones

Esta sección tiene por objetivo mostrar algunos de los alcances 
prácticos de contar con estimaciones de la PPNA. El uso de este tipo 
de información se puede visualizar a diferentes escalas de trabajo 
y con diferentes objetivos. Es por ello que esta sección fue dividida 
en dos partes. La primera parte se centra en aspectos relacionados 
con el uso a nivel de establecimiento para tomar decisiones en la 
planificación y balance forrajero (en parte desarrollado en el Capítulo 
8). La segunda presenta un uso para la prospección.

Usos a escala de Establecimiento

Al trabajar dentro de un establecimiento es necesario tomar de-
cisiones que muchas veces presentan un nivel de incertidumbre 
importante por la falta de información. Una de estas situaciones se 
asocia a que los pastizales naturales áridos y semiáridos presentan 
una gran variación en la disponibilidad de año a año, por lo que contar 
con este sistema de seguimiento resulta muy importante al facilitar, 
por ejemplo el ajuste de carga ante situaciones extremas.

Durante la temporada 2007-2008, en algunas zonas del noroeste 
de Chubut, llovió un 30 % menos que el promedio histórico. Esta 
situación resultó crítica, y muchos productores se vieron forzados a 
vender animales. En este tipo de situaciones el productor se pregunta 
cuántos animales debe vender. Si vende muchos y a mal precio por 
un exceso de oferta, corre serios riesgos financieros, reduciendo su 
majada con pocas posibilidades de volverla a recuperar. En cambio, 
si vende menos animales de los que el campo puede sostener corre 
el riesgo de que los mismos mueran en el campo provocando un 
deterioro al pastizal y también a sus finanzas. 
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A partir del uso del seguimiento satelital realizado en dicha región, 
se decidió el ajuste de carga y modificaciones en el manejo del 
pastizal. Las decisiones tomadas durante dicha temporada permi-
tieron mantener los índices productivos de la majada en los valores 
promedio del establecimiento a pesar de la fuerte disminución en 
las precipitaciones. Aplicando esta herramienta se determinó que 
la disminución en las precipitaciones (-30 %) generó una caída en la 
PPNA promedio del establecimiento de un 21 %. Si bien el dato mues-
tra lo que ocurrió en la vegetación para el promedio de la estancia, es 
importante conocer si esa disminución fue igual en todos los tipos de 
pastizal de los cuadros del campo. Por ejemplo en el establecimiento 
analizado se observó que los cuadros que sufrieron más la sequía 
fueron los cuadros de invernada, que en promedio disminuyeron un  
28 % de la producción (Fig. 13.1). En este establecimiento la invernada 
es el recurso limitante. Es decir, la disponibilidad de estos cuadros 
determina el nivel de carga. Por lo tanto, el ajuste de carga realizado 
tomó en cuenta lo ocurrido con la vegetación en este tipo de cuadros 
y no lo ocurrido en el promedio del establecimiento. 

Figura 13.1. Variación porcentual del crecimiento de la vegetación entre el promedio 
y la temporada 2007-2008, para los diferentes tipos de cuadros del establecimiento 
analizado.

Finalmente se analizó cómo fueron afectados cada uno de los cua-
dros de la invernada. Este análisis permitió realizar un uso de los 
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mismos teniendo presente las diferencias producidas por el impacto 
de la sequía. En la Tabla 13.1 se puede observar que hubo cuadros 
que disminuyeron su producción en un porcentaje mucho mayor al 
del promedio de la invernada. El cuadro 2, por ejemplo, disminuyó la 
producción un 62 % respecto a su promedio. 

Para estimar la carga durante ese período crítico se tomaron dos 
fuentes de información, el seguimiento satelital y los datos de dis-
ponibilidad de forraje brindados por la evaluación forrajera. El ajuste 
de la carga se realizó restando al valor de disponibilidad de forraje la 
diferencia porcentual brindada por el seguimiento satelital. De haber 
ajustado la carga sólo por la disminución de la lluvia, dato más común, 
sin tener en cuenta las diferencias entre cuadros, algunos cuadros 
hubieran sido sobre-utilizados y otros sub-utilizados.

Tabla 13.1. Variación porcentual en la producción de forraje (VPF) en cada cuadro de 
pastoreo numerados del 1 al 5 (valores negativos expresan disminución). Toneladas 
de forraje disponibles según evaluación forrajera (EF) y nueva disponibilidad forrajera 
ajustada de acuerdo al dato brindado por la imagen satelital (NDF).

Cuadro 1 2 3 4 5

VPF (disminución %) -37 -62 -22 -30 -17

EF (tn forraje) 1240 493 592 1883 535

NDF (tn forraje 2007 - 2008) 782 190 464 1316 442

Prospección de la PPNA del mes de diciembre

Contar con estimaciones mensuales de PPNA ha permitido inda-
gar en modelos que anticipen ciertos escenarios productivos. En 
particular, se puede estimar la PPNA del mes de diciembre a partir 
de conocer los valores de PPNA de cuatro a seis meses anteriores 
(Tabla 13.2). La elección del mes de diciembre se relaciona con que 
es el mes en donde se alcanza el máximo de PPNA, estrechamente 
relacionado con el valor total para esa temporada. Por lo tanto, co-
nocer este valor permite realizar planificaciones de corto y mediano 
plazo. En el corto plazo, permite contar con un valor certero del forraje 
para hacer frente al período de crianza, y así definir la fecha más  
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adecuada para el destete de los corderos. En el mediano plazo, per-
mite contar con una herramienta de diagnóstico para programar la 
carga para el próximo invierno. Para un establecimiento del noroeste 
del Chubut se han desarrollado dos modelos de prospección para las 
áreas ocupadas por estepas y un modelo para las áreas ocupadas 
por mallines (Tabla 13.2). 

En las áreas de estepa, al contar con el valor de PPNA del mes de 
agosto es posible explicar el 59 % de la variación de la PPNA en el 
mes de diciembre, aumentando dicho porcentaje (72 %) cuando se 
incorpora el valor del mes de junio (Tabla 13.2). En las áreas de ma-
llines, contar con los valores de PPNA en los meses de junio, julio y 
agosto permitió explicar el 48 % de la variación en la PPNA del mes 
de diciembre (Tabla 13.2).

Tabla 13.2. Diferentes modelos que explican la variación inter-anual de la PPNA en el 
mes de diciembre, expresada en kg.ha-¹.mes-¹, a partir de conocer la PPNA de períodos 
anteriores. Los modelos corresponden a áreas de estepa y mallines en la Ea. Montoso, 
departamento Cushamen, Chubut. Los datos de PPNA son obtenidos del sistema de 
seguimiento forrajero. (N: 10; correspondientes período desde 2000 hasta 2010)

Clase de 
uso Modelo R² ajustado Valor P

Estepa
PPNAdic = -289,60 + 4,95 PPNAago 0,59 0,003

PPNAdic = 40,80 - 4,00 PPNAjun + 5,39 PPNAago 0,72 0,002

Mallín PPNAdic = 1541,42 -7,74 PPNAjun  - 4,15 PPNAjul + 5,58 
PPNAago

0,48 0,06

Prospección de la producción de lana

Un importante desafío es obtener modelos que permitan anticipar 
los valores de la zafra de lana. La manera más utilizada es contar 
con el número de animales previo al momento de esquila, descon-
tar la mortandad y asignar un valor de rendimiento individual. Esta 
aproximación, es muy útil, sin embargo es difícil prever cuál será 
la mortandad que se dará en los meses de otoño e invierno al en-
contrarse uno al final del verano previo. También resulta muy difícil 
estimar el rendimiento individual frente a un invierno benigno o uno 
más riguroso. 
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A partir de tres fuentes de información se exploró la posibilidad de 
desarrollar modelos de prospección de la zafra de lana. Las variables 
consideradas fueron: la producción de lana, obtenida a partir de da-
tos de esquila del campo, el valor de carga estimada al momento de 
servicio y una amplia base de datos de información satelital. Estas 
tres fuentes de información se compilaron durante un período de más 
de veinte años. A partir del análisis de las variables observamos que 
conocer la carga al momento del servicio explicó el 18 % de la varia-
ción inter-anual de la producción de lana (Tabla 13.3). Al incorporar 
información satelital del invierno anterior al momento de esquila, 
junto al dato de carga, permitió explicar el 52 % de la variación entre 
años de la producción de lana (Tabla 13.3).

Tabla 13.3. Diferentes modelos que explican la variación inter-anual de la producción 
de lana (P. lana), expresada en kg.ha-¹.año-¹. Los modelos contemplaron contar con 
el valor de la carga al momento de servicio, en cabezas.ha-¹, y el valor de índice verde 
normalizado (IVN) del invierno anterior al momento de esquila. El modelo corresponde a 
la Ea. Montoso, departamento Cushamen, Chubut. Los datos de IVN se obtuvieron de la 
combinación de los satélites NOAA-AVHRR y MODIS. (N: 23; correspondiente al período 
1984-2007).

13.2.4 | Consideraciones finales

La herramienta presentada permite conocer con precisión como se 
ve afectado el crecimiento de la vegetación debido a las variaciones 
de las precipitaciones (años húmedos y de sequía) y de esa manera 
incluyendo un reconocimiento a campo de otros atributos de la ve-
getación, el suelo y variables productivas, permite distinguir cambios 
atribuibles al manejo. También faculta el desarrollo de modelos de 
prospección detallados, siempre y cuando se cuente con datos pro-
ductivos del establecimiento analizado.

Modelo R² ajustado Valor P

P Lana = 0,46  + 1,47 Carga 0,18 0,0121

P Lana = -0,03 + 1,86 Carga + 1,68 IVNinvierno 0,52 0,0001
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13.3 | Tendencia de la Condición

13.3.1 | Conceptos 

Distintas teorías y enfoques que intentan explicar la dinámica de 
los pastizales, coinciden en que el concepto de tendencia refleja, en 
definitiva, la dirección del cambio en la condición del pastizal. 

Es una herramienta que nace de la observación directa; involucran-
do la interpretación de un conjunto de elementos y relaciones que 
expresa el pastizal en un momento dado de su historia, pero que 
a su vez deja en evidencia un determinado proceso que lo define. 
La capacidad de definir la tendencia depende de poder reunir esa 
evidencia. Por su parte, el concepto pierde su carácter empírico al 
ordenar y definir con fundamento teórico cuales son los indicadores 
a evaluar, los criterios que regirán esa evaluación y la relación que 
los pondera en un resultado final. 

Estos indicadores deben contar con la sensibilidad necesaria y la 
capacidad de inferir lo que está ocurriendo; para desde allí explicar 
la proyección de una situación en el tiempo, de no modificarse las 
situaciones de contexto. A su vez, deben construir la objetividad 
necesaria para que el resultado no dependa de una capacidad de 
observación extraordinaria, sino del ordenamiento, la claridad de 
los elementos evaluados y la sistematización lógica de su análisis. 

Los indicadores que rigen tendencia, claramente dependen del área 
ecológica en la que uno se encuentre. En la Patagonia se van definien-
do los indicadores a partir de la experiencia, considerándose que en 
general se cuenta con una historia relativamente corta de pastoreo, 
y que no en todos los casos existe información suficiente sobre el 
impacto producido por la utilización de distintos sistemas de manejo. 

Debido a todo esto es que la definición de tendencia no se modificó 
conceptualmente pero sí evolucionó y evoluciona intrínsecamente, 
al modificar los elementos y relaciones que la convierten en una 
característica tangible dentro un proceso dinámico. Esta evolución 
se nutre entonces, del conocimiento generado, de la experiencia de 
su análisis en condiciones de campo y de las contradicciones que 
genera este accionar.
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Basados en la “Guía para la evaluación de Pastizales para las áreas 
ecológicas de Sierras y Mesetas Occidentales y de Monte de Pa-
tagonia Norte”, en experiencias previas de otros equipos técnicos, 
ensayos y trabajos de investigación, y varios años de ajuste a campo 
en situaciones reales del NO del Chubut, el resultado son las cinco 
Guías de Condición elaboradas en la EEA Esquel presentadas en el 
capítulo 5.

13.3.2 | Ejemplos Prácticos de uso

Con esta herramienta la Tendencia de la Condición del Pastizal puede 
definirse como “progresiva, estable o regresiva y puede detectarse 
a través del vigor de las especies indicadoras de la condición, de las 
especies acompañantes y arbustivas, como así también del grado 
de erosión”.

Para ello se utiliza una planilla que ordena el relevamiento de la 
información de campo (Ver Guía para la evaluación de Pastizales 
para las áreas ecológicas de Sierras y Mesetas Occidentales y de 
Monte de Patagonia Norte, página 19). Esta planilla incluye una serie 
de 5 elementos que ponderan de manera positiva o negativa en el 
resultado final.

Se incluyen:

1) Musgos y líquenes: se utiliza únicamente para el área Ecológica 
de Monte. Los criterios de análisis se refieren al aspecto y a su dis-
tribución en el pastizal. 

Se le asignan valores que van entre +10 y 0.

2) Erosión eólica e hídrica: se analiza la presencia y abundancia de 
los siguientes indicadores.

 • Erosión Eólica: montículos, médanos, lenguas de acumu-
lación, pavimentos sin costras y peladales.

 • Erosión Hídrica: laminar, encostramiento, surcos, cárcavas, 
pavimentos con costras y pedestales.

En este punto se debe determinar si los procesos están activos o 



Capítulo 13 | Seguimiento y monitoreo de la planificación ganadera  |  278

estabilizados y considerar el porcentaje de la superficie afectada 
por el proceso. 

Los valores asignados van entre 0 y -20.

3) Especie indicadora: se valora el estado en que se encuentran las 
plantas de dicha especie. Se le otorga un puntaje que representa el 
vigor de la especie indicadora de la condición.

Considera en su análisis:

 • Diámetro de la corona

 • Estado de la corona

 • Altura de las hojas

 • Grado de utilización actual

 • Anclaje de las plantas

Los valores, en este caso, van entre +20 y -20.

4) Especies acompañantes: considera el grado de utilización y el 
anclaje de las plantas en el suelo para determinar el vigor de la es-
pecie acompañante. 

Los valores van entre +10 y -10.

5) Grado de utilización: se define como el porcentaje de la producción 
anual que es removida como resultado del pastoreo. Y se establece 
con la siguiente ecuación: 

La importancia de estimar la utilización se encuentra en poder eva-
luar si el uso que se le está dando al pastizal es el adecuado. Existen 
varios métodos para estimar el grado de utilización, algunos de éstos 
son: el método de altura de rastrojo, el de la jaula, estimación ocular. 
En todos estos métodos el grado de utilización se determina en un 
campo con pastoreo.

Puede referirse a una sola especie o a toda la vegetación y se puede 
expresar en términos cuantitativos tales como porcentaje (25, 50, 

Biomasa removida/Biomasa Producida x 100 = % de Utilización
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75, etc.) o en términos cualitativos tales como utilización liviana, 
moderada, intensa o destructiva. Sus sinónimos son grado de uso, 
utilización o uso, todos los cuales aparecen en diversos escritos 
relacionados al tema. El grado de uso y producción animal por indi-
viduo están inversamente relacionados. A medida que aumenta el 
uso, decrece la productividad individual de los animales, y viceversa.

En definitiva, el puntaje final producto de la suma total de las ponde-
raciones de los 5 elementos arriba indicados definen los siguientes 
conceptos

 • Tendencia progresiva o creciente: mayor a 10, tendencia 
del indicador de buen estado

 • Tendencia estable: entre +10 y -10, situación de equilibrio

 • Tendencia regresiva o decreciente: menor a -10, tendencia 
de degradación

Como ejemplo se presenta la evaluación de un cuadro de ovejas 
madres que estuvieron pastoreando un mes y que fueron suplemen-
tadas con alimento balanceado en dicho período, realizado en las 
áreas ecológicas del Subandino y transición a las Sierras y Mesetas 
Occidentales (Fig. 13.2). Se observó un grado de crecimiento anual 
bajo (Foto 13.1), con un grado de consumo de la especie clave 
(Poa ligularis) bajo, escaso consumo de la especie acompañante  
(Pappostipa speciosa o Coirón Duro). Se registró escaso mantillo 
y ausencia de musgos y líquenes, con indicios nulos de erosión 
hídrica y eólica. El coirón blanco, especies decrecientes e invasoras 
estaban ausentes y el coirón duro se encontraba en estado normal. 
Las plantas de la especie clave estaban la mayoría postradas, con 
escaso crecimiento y varias de ellas estaban descalzadas. Esto último  
definió una tendencia decreciente del pastizal.
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Figura 13.2. Promedio de la altura (cm) y rangos para macollo, vara floral y consumo 
(0-3) en * especie clave y 1 en especies acompañantes en un cuadro de ovejas 
suplementadas.

Como puntos de referencia se utilizan las cinco Guías de Condición 
elaboradas en la EEA Esquel que cubren una porción de la región. De 
esta manera es como la Guía de Condición permite realizar la valo-
ración de la tendencia, la definición técnica de lo que está pasando, 
inferido en un instante determinado. Si el área no posee Guías de 
Condición, igualmente se puede aplicar esta metodología si se tiene 
conocimiento cabal del área de trabajo o si se cuenta con áreas de 
referencia.

Foto 13.1. Mediciones 
y observaciones sobre 
la especie clave
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13.3.3 | Consideraciones

Las virtudes y limitantes del concepto aislado de tendencia quedan 
claramente definidas. La tendencia no considera en su definición, la 
ocurrencia futura de fenómenos climáticos anormales, cambios en 
el contexto político económico que impacten sobre el uso de la tierra, 
aspectos culturales por sí mismos, así como tampoco involucra la 
capacidad de cambio propia de quien toma decisiones directas sobre 
el manejo. Ésto, lejos de invalidar la riqueza técnica del concepto, 
valorizan definitivamente la oportunidad que significa contar con la 
información que brinda. 

Uno podría pensar que el solo hecho de estar en el campo definiendo 
tendencia, implica haber tomado una decisión de cambio. La deci-
sión de poner un argumento técnico junto a la experiencia, arriba de 
la misma mesa para definir entre todos los actores el “hacia donde 
se va”, depende de una decisión de compromiso, del espíritu con 
que el productor, el técnico, la institución o la empresa privada se 
vincula con el sistema y su realidad. Si el desafío inicial se plantea 
en la definición de la tendencia, la complejidad aumenta a la hora de 
construir y poner en práctica las acciones que van a permitir modificar 
o acompañar su dinámica.

13.4 | Monitoreo de la condición de mallines

En el Sur de Santa Cruz se han establecido especies indicadoras 
de degradación para ser utilizadas en el monitoreo de los mallines 
bajo pastoreo ovino a nivel de establecimiento. Se obtuvieron claves  
dicotómicas que permiten determinar la condición de las vegas secas 
y húmedas a partir de la cobertura de suelo desnudo, de especies 
indicadoras y de mantillo (para mayores detalles ver Suarez y otros, 
2010). Y se destaca la diferencia entre la apreciación visual de la 
condición y los resultados de la evaluación realizada, por lo que es 
importante la evaluación objetiva de la condición, principalmente 
en situaciones intermedias. En posteriores trabajos se observó que 
es menor la biomasa forrajera y altura inicial en el sector húmedo 
y seco de los mallines de peor condición. Por lo tanto el conoci-
miento de la condición de los mallines será el punto partida para la  
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determinación e implementación de pautas de manejo que tiendan a 
revertir o mantener la condición actual de estos ecosistemas.

13.5 | Monitoreo regional a largo plazo 

Este sistema se desarrolló para detectar cambios estructurales en 
el campo natural que no se manifiestan a partir de las variables 
registradas en la evaluación forrajera. En Patagonia el sistema de 
Monitoreo Ambiental para Regiones Áridas y Semiáridas (MARAS) fue 
diseñado para realizarlo abarcando grandes áreas, a escala regional, 
sin embargo se podría utilizar para evaluar tendencia de campos a 
escala predial. Este sistema de monitoreo se basa en la experiencia 
australiana del programa WARMS y del programa de Jornada Expe-
rimental Station del USDA y se fue ajustando y estandarizando por 
los especialistas en pastizales naturales de la Región. El sistema 
detalla su metodología de instalación y lectura en el “Manual para 
la instalación y lectura de monitores MARAS. Monitoreo Ambiental 
para Regiones Áridas y Semiáridas”.

En el MARAS se evalúan aspectos biofísicos como la cobertura del 
suelo, estructura de parches y estabilidad en función de los inter-
parches en una transecta (Fig. 13.3, Foto 13.2). Se puede aplicar 
en vegetación de estructura abierta tanto graminosa, arbustiva o 
subarbustiva. No se adapta a vegetación cerrada como las praderas 
de humedales (vegas o mallines), bosques u otros sitios de elevada 
cobertura. La instalación y lectura de estos monitores se realiza 
durante la temporada de crecimiento con el suelo superficial seco 
y no disturbado por procesos de criofluxión. La lectura se hace con 
una periodicidad de 5 años.

Entre el año 2008 y el 2014 se instalaron en Patagonia Sur una red 
de 231 monitores. Actualmente la red cuenta con más de 400 mo-
nitores instalados. El análisis de los datos recolectados permitió la 
obtención de valioso conocimiento de diferentes aspectos de los 
pastizales reflejadas en numerosas publicaciones científicas. Las 
relecturas efectuadas de los primeros monitores instalados permi-
tieron demostrar la utilidad del sistema para detectar cambios en el 
ecosistema (por ejemplo Fig. 13.4).
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Figura 13.3. Diseño de un monitor de campo de una MARAS.

Foto 13.2. Moni-
tor instalado en un 
establecimiento del 
departamento Langui-
ñeo (Chubut)
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Figura 13.4. Isolíneas de cambio de cobertura para la Patagonia Austral. En base a 98 
monitores releídos.
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13.6 | Comentarios finales

El seguimiento y monitoreo de la planificación ganadera y la utili-
zación de los recursos en un establecimiento ganadero es esencial 
para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados, así como 
para replantear acciones cuando no se llega a eso. Además permite 
redefinir nuevos objetivos y metas en el mediano y largo plazo. 

Los sistemas de monitoreo permitirían, en ciertos casos además, la 
certificación de procesos productivos ecológicos o amigables con el 
ambiente, etc.. que podrían redundar en beneficios económicos extras 
para la empresa, o eludir barreras para el acceso a ciertos mercados 
comerciales. En épocas donde la sustentabilidad ambiental de las 
actividades humanas están siendo bien vistas, la adopción de siste-
mas que permitan garantizar que no se está perjudicando al ambiente 
trae beneficios de todo tipo. Existen diferentes metodologías que se 
adaptan a las distintas circunstancias, sólo es cuestión de saber que 
se necesita e ir a buscarlo.
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