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El olivillo (Elaeagnus angustifolia L.), especie am-
pliamente difundida en el área de estudio, consti-
tuye una importante fuente de forraje para el
ganado, así como leña y uso maderable.

La zona de estudio se encuentra situada en el
Paraje “El NR”, provincia de Río Negro (PU⁄QQÛMÒ
ëX=SU⁄MTÛPMÒç). Se caracteriza por presentar un
ambiente marginal para la agricultura; y la vege-
tación natural es la del monte austral (jarilla, alpa-
taco, zampa, etc.). 

Por otro lado, en el área más cercana a la zona
de riego, y que se encuentra influenciada por zonas
ribereñas de cauces, colectores o canales, donde
hay acumulación de humedad por filtraciones, se
ha generado en forma espontánea, un abundante
estrato herbáceo, arbustivo y arbóreo de muy
buen valor forrajero. 

Entre las especies dominantes de la vegetación,
se encuentra el olivillo de porte arbóreo y com-
portamiento invasor, que constituye la base forra-
jera para la alimentación de los hatos caprinos de
los productores ganaderos de la zona.

A partir del intercambio con los pobladores del
Paraje “El NR”, se pudo conocer que esta especie
arbórea fue introducida en forma gradual en la dé-
cada del UM, produciendo a la vez el desplaza-
miento de álamos y sauces. 

Estudios realizados sobre la calidad forrajera
de esta especie, en regiones agroecológicas simi-
lares a la de estudio destacan su alta digestibilidad
y el contenido de proteína bruta (Klich, OMMR;
Bonvisutto y otros, OMMV).

La zona de estudio se caracteriza por su proxi-
midad con el canal principal de riego, por ello, la

influencia de la capa de agua subsuperficial genera
una vegetación adventicia diferente a la natural.
Es el olivillo la especie dominante que es recono-
cida por los pobladores por su valor forrajero.

Se observó que el olivillo presentaba diferentes
portes, desde arbustos medios de N m aproxima-
damente, a árboles de más de Qm de altura. Desde
el punto de vista forrajero los arbustos medios
aportan al ganado principalmente hojas y brotes
tiernos, mientras que las formaciones arbóreas
aportan los frutos.

Contar con herramientas técnicas permitirá a
los productores y técnicos, hacer un uso adecuado
del recurso en su integralidad; es por esto que se
priorizaron como aspectos relevantes a conocer
aquellos que se vinculan a su fenología en la re-
gión, cantidad y calidad de forraje ofrecido, y a
otros usos de la especie.

Una de las estrategias buscadas es la utilización
múltiple de E. angustifolia; entre esos usos se des-
tacan la producción de leña, la producción de fo-
rraje (estado fenológico vegetativo y reproductivo)
y el potencial valor de sus propiedades maderables.
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Objetivo general
Propiciar acciones de diagnóstico y experi-

mentación, para la generación de un conjunto de
herramientas técnicas que faciliten el acceso de los
pequeños productores del área, a tecnologías pro-
ductivas y organizativas que favorezcan la partici-
pación, la autogestión y el desarrollo sustentable
(en sus dimensiones económica, social y ambien-
tal) a escala local.

Aportes técnicos para el estudio y uso del olivillo.
Principal base forrajera para animales domésticos de los 
crianceros del Alto Valle

Juan Carlos Percaz, Leandro Girardin, Esteban Jockers,
Dante Ignacio y Miguel Sheridan
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Objetivos específicos
NK Propender en la generación de nuevas herra-

mientas tecnológicas productivas y comercia-
les, en el uso del olivillo.

OK Propiciar el estudio de la especie, en sus aspectos
agronómicos, para poder resignificar e incor-
porar estrategias de manejo sustentables como
fuente de alimentación del ganado doméstico.

PK Propiciar para que se logre un espacio de inte-
gración entre los distintos actores sociales in-
volucrados con el objetivo de definir el manejo
integrado de la especie en la región. 

QK Relevar, sistematizar y analizar la información
que se obtenga de la historia/experiencia de los
propios productores del área de estudio.

jÉíçÇçäçÖ∞~

Información primaria y secundaria

Recopilación de antecedentes. De información se-
cundaria (mapas, bibliografía, documentos en ins-
tituciones públicas de la región) y primarias
(entrevistas, encuestas y estudios en terreno de
producción de forraje, análisis de dieta).

Entrevistas y encuestas a productores. Para conocer
los principales usos de la especie en la zona de es-
tudio se realizaron entrevistas/encuestas a los
Crianceros del Paraje “El NR” y “El Arroyón”, de-
dicados principalmente a la actividad agropecuaria.

Estimación de la forrajimasa. Para estimar la
productividad forrajera se buscó establecer la re-
lación entre los principales parámetros morfoló-
gicos altura (h), diámetro mayor (dN) y diámetro
perpendicular al mayor (dO). 

Caracterización de sitios edafológicos. Se realizó
un muestreo en cuatro sitios con dominancia de
olivillo en el paraje. Se colectaron muestras de
suelo a dos profundidades (M a NM cm y NM a PM cm)
y se caracterizó en laboratorio en términos de sa-
linidad, alcalinidad y materia orgánica.

Seguimiento fenológico. En el estudio de su fe-
nología se identificaron las principales fenofases,
se realizó un seguimiento durante la estación de
crecimiento correspondiente al período OMNMLOMNN
con observaciones periódicas para delimitar los
eventos fenológicos y duración tomando tres mo-

mentos: inicio, plenitud y final de cada una de
ellas. 

Elaboración de estrategias de uso y manejo. La ela-
boración de estrategias de uso y manejo se realizó
en forma conjunta con los integrantes del Pro-
yecto de Extensión y técnicos de la ~Éê Cipolletti.

Resultados

Recopilación de antecedentes. El abordaje del es-
tudio del olivillo nos llevó a distintas reflexiones y
cuestionamientos entre los miembros del grupo
de trabajo, ya que el mismo es considerado “inde-
seable” para los productores agrícolas de distintas
zonas de la Provincia de Río Negro y en otros lu-
gares del país; mientras que observábamos que en
la región se la consideraba como una especie con
características forrajeras, importante producción
y buena calidad de forrajimasa, como así también,
su utilización en gran parte del año en forma es-
tratégica por los crianceros minifundistas.

Su carácter invasor, característica que le per-
mite prosperar en distintos ambientes, lo lleva a
colonizar aquellos de carácter productivo. En pre-
dios que han sido abandonados o sin manteni-
miento de limpieza y riego, es el olivillo el que se
difunde e invade y complejiza volver a poner dicho
predio en producción agrícola.

Para los pequeños crianceros de la zona de es-
tudio, la mirada sobre esta especie es absoluta-
mente distinta. Para ellos, aporta muy buen forraje
verde y muy buen contenido energético -a partir
de las semillas- a los animales en producción.
Como si esto fuera poco, hay una mirada aún
más profunda que tiene que ver con la posibili-
dad de que su madera tenga buenas propiedades
para la construcción de muebles industriales y ar-
tesanales.

Entrevistas y encuestas a productores: se diseñó
una entrevista para realizar a los campesinos ca-
prineros de la región, con el objetivo de conocer
la historia de introducción de la especie en estu-
dio, utilización, aspectos que hacen a la confor-
mación de los hatos, manejo alimenticio y sani-
tario, canales de comercialización y diversificación
predial.

Según la información proporcionada por los
pobladores más antiguos, se pudo determinar que
el olivillo es una especie introducida hace aproxi-
madamente cuarenta años.
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En todos los casos se la consideró como la
principal forrajera de los hatos caprinos, cuyo
mayor aporte está dado por sus hojas durante la
primavera-verano; mientras que los frutos y cor-
teza son aprovechados en otoño-invierno.

Otros usos manifestados son: como leña, ma-
teria prima para la confección de muebles, obten-
ción de postes, construcción de cercas y corrales.

En observaciones sobre el terreno se identifi-
caron situaciones de disturbio (fuego, movimiento
del suelo con maquinaria agrícola) donde el olivi-
llo se comporta como invasora, generando un
monte denso inaccesible. En un primer momento,
puede transformarse en un buen protector del
suelo, de vientos y ascenso de sales, permitiendo
la generación de un muy buen estrato herbáceo.
Luego, si el avance del olivillo no es usado ade-
cuadamente se transforma en matorrales de difícil
utilización forrajera, por inaccesibilidad, sombre-
ando el suelo y desplazando la vegetación herbá-
cea, de gran importancia forrajera.

Se observaron distintas conformaciones del
monte de olivillo, desde montes arbustivos densos
hasta montes arbóreos de baja densidad. El uso
ganadero incide sobre esta conformación (ver cua-
dro á: Conformación del monte de olivillo)

Una estrategia que aparentemente limita la
dominancia de esta especie es su uso con ganado
doméstico (principalmente caprino con participa-
ción de bovinos, ovinos y equinos), ya que evita la
invasión manteniendo abierta la vegetación, per-
mite la entrada de luz favoreciendo el desarrollo
del estrato herbáceo que aporta cantidades impor-
tantes de forraje.

Estimación de la forrajimasa: se trabajó con la
vegetación arbustiva abierta, en sitios similares a
los de pastoreo. El muestreo se realizó entre el NM
y el OO de marzo de OMNN, sobre el final de la esta-
ción de crecimiento. Se seleccionaron zonas ex-
cluidas al pastoreo, y se eligieron al azar NP
ejemplares dentro de estas zonas. De cada ejem-
plar se determinó la altura (h), el diámetro mayor
(dN) y el diámetro perpendicular al mayor (dO).
Luego se cortó y pesó la totalidad de la fitomasa
forrajera por debajo de NIU m. (hojas y los tallos
del año, que se diferenciaron del resto por su bri-
llo característico) simulando un uso completo.
Para determinar el porcentaje de materia seca (ãë)
se secaron S submuestras del material recolectado
hasta peso constante en microondas (Petruzzi y
otros, OMMR).

Para el análisis estadístico se definió una regre-
sión lineal múltiple, como variable dependiente la
fitomasa forrajera y como variables regresoras d1,
d2, h, volumen del prisma (dN•dO•h), volumen del
cilindro elíptico (dN•dO/Qπ•h) y superficie de la
elipse (dN•dO/Qπ) (Paton y otros, NVVU). Mediante
el procedimiento paso a paso de eliminación pro-
gresiva se descartaron las variables menos influ-
yentes.

Las variables morfométricas determinadas y el
peso seco se ubicaron dentro de los siguientes
rangos:

La aplicación del modelo de regresión lineal
paso a paso de eliminación progresiva arrojó como
resultado que la variable independiente que mejor
explica la variabilidad de la materia seca es el área
de la elipse. El resto de las variables fueron des-
cartadas. El valor de Ñ para el análisis ~åçî~ de la
regresión es de SRKPR (p<MKMMN).

El modelo propuesto es: óZ=MKRQURx - MKONNQ
Siendo ó=fitomasa forrajera (âg.ãë) y x=área de

la elipse (m2). 
El valor de ê2 obtenido fue de MKURRV

Variable Rango Media

D1 (m) NIOMJOITS NIVN

D2 (m) MIUOJOIQM NIRP

H (m) NIMRJOIPM NIRT

Volumen Prisma (m3) NINQJNQIMQ RIRT

Volumen cilindro elíptico (m3) MIUVJNNIMP QIPU

Área elipse (m2) MKUNJQIVM OIQS

Materia Seca (kg) MIOMRJ
OITRO NINPU
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La productividad aproximada es de MKR
âg.ãë.m-2.año-1

Respecto a la productividad de los frutos, se
realizó una recolección total en un área de NS m2

debajo de un monte característico.

Red para recolección de los frutos

La producción de frutos recolectada fue de UIU
âg. de ãë, equivalente a una productividad media
de MKRR âg. ãë/m2.

s~äçê~ÅáçåÉë=ÉÇ~ÑçäμÖáÅ~ë=êÉëéÉÅíç=~=ä~ë=Å~J
ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ëáíáç

La siguiente tabla resume interpretaciones y
datos analíticos: 

Los sitios relevados presentan textura Franco
limoso, salvo la muestra de NM a PM cm en el sitio
N que es Franco.

Además se tomó una muestra del mantillo or-
gánico en una porción de monte denso; resultando:
no salino, no sódico y bien provisto de materia or-
gánica (QIQB).

Es destacable la tolerancia de la especie a con-
diciones de salinidad y sodicidad, así como los im-
portantes tenores de materia orgánica detectados;
queda indagar si esta es provista por la especie es-
tudiada, realizando valoraciones comparativas con
sitios sin olivillo.

Seguimiento Fenológico: los estadios fenológicos
determinados y observados fueron los siguientes.

ëáíáç=N ëáíáç=O ëáíáç=P ëáíáç=Q

Salinidad Muy 
Salino 

Muy 
Salino Salino Muy 

Salino

Alcalinidad
Extrema-
damente
Sódico

Extrema-
damente
Sódico

Modera-
damente
Sódico

Extrema-
damente
Sódico

Materia
Orgánica

Modera-
damente
provisto 

Muy bien
provisto 

Muy bien
provisto 

Bien 
provisto

Fenofase Estadio 
fenológico

Momento de 
aparición y

duración del evento

Vegetativo
E~F

Brotes 
iniciales Los brotes iniciales co-

menzaron a extenderse
los primeros días de
octubre, el crecimiento
se extendió hasta fines
de abril.
La abscisión de hojas
comenzó ante la apari-
ción de las primeras
heladas ocurridas du-
rante los primeros días
de mayo

Brotes alar-
gándose, hojas
pequeñas.
Brotes alarga-
dos, hojas cre-
ciendo
Hojas alcan-
zando tamaño
final.

Ramitas secas

Floración
EÄF

Botó floral 
cerrados

Inicio de floración NR
de octubre y se exten-
dió hasta el NR de no-
viembre.

Botón floral
abriéndose

Flores abier-
tas plena flo-
ración

Flores 
marchitas

Fructificación
EÅF

Frutos apare-
ciendo

A partir del NR de no-
viembre comenzó el
cuaje de frutos comple-
tando su desarrollo a
mediados de febrero y
posterior maduración/
comienzo de caída a
principios de marzo.

Frutos 
inmaduros

Frutos 
maduros

Dispersión
EÇF

Frutos 
dehiscentes

La dispersión de frutos
comenzó a principios
de marzo y se extiende
durante todo el año.
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El ciclo de crecimiento vegetativo tuvo una
duración aproximada de NUM días. El período re-
productivo, más precisamente la floración co-
menzó alrededor del NR de octubre y se extendió
hasta el NR de noviembre. A mediados de febrero
(Pmeses después de finalizada la floración) los fru-
tos alcanzaron su tamaño final, días después co-
mienza la dispersión que persiste durante todo el
año y es mayor ante eventos climáticos como fuer-
tes vientos y granizadas.

bä~Äçê~Åáμå=ÇÉ=Éëíê~íÉÖá~ë=ÇÉ=ìëç=ó=ã~åÉàç

En función del análisis de la información obtenida
a partir de: los resultados logrados por las medi-
ciones realizadas sistemáticamente en terreno; el
análisis de las entrevistas a los productores donde
explicitan la forma de utilización y manejo del oli-
villo; la observación del comportamiento de la es-
pecie en distintos ambientes, se avanza en diseñar
propuestas de manejo integral de la especie. 

Este manejo deberá facilitar: la formación en
arbustos de parte del monte; la producción de fru-
tos en ejemplares mayores; la obtención de postes

para cercados; leña para autoconsumo y venta; y
madera para la industria artesanal de confección
de muebles.

a) Uso en pastoreo: 

La herramienta generada para la estimación de
forrajimasa puede complementarse con la si-
guiente guía de observación directa.

Presenta estrategias de tolerancia al pastoreo,
que involucran espinas y acortamiento de nudos,
así como escape por altura.

Para favorecer la producción de forraje:
• En ejemplares de bajo porte se debe buscar un

manejo con pastoreo y descanso, evitando el
sobrepastoreo (ver cuadro á: Conformación del
monte de olivillo), dejar material foliar rema-
nente para favorecer la producción de reservas
y puntos de crecimiento, para permitir mante-
ner la oferta forrajera durante toda la tempo-
rada de crecimiento.

• La extracción de ejemplares adultos en sectores
de bosque cerrado, favorece la entrada de luz
estimulando la producción de forraje del es-
trato graminoso y el rebrote del olivillo.

“Manejo no recomendable”
Bosque denso, con poca entrada de luz, baja cobertura de
gramíneas forrajeras, con pastoreo continuo.
Los frutos constituyen la única fuente de forraje.

“Manejo recomendable”
Bosque ralo con entrada de luz, rebrote de olivillo y presen-
cia de gramíneas forrajeras.
Pastoreo de baja carga, con descanso.
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De los frutos recolectados se envió una mues-
tra al laboratorio áåí~ Bariloche para determinar
las características nutricionales, los datos se pre-
sentan a continuación:

b) Uso Maderable:

En la entrevista realizada a un carpintero de la
región nos detalló los siguientes aspectos cualita-
tivos relevantes de la madera de olivillo.
• No presenta olor, ni resinas.
• El color natural es muy apreciable, destacó que hay O

tipos de color en la madera: marrón oscuro con betas
amarillas contrastantes, marrón claro con veteado
amarillo, menos destacado.

• Los veteados no tienen diferencias de dureza por lo

que el desgaste natural del mueble es uniforme en
toda la madera.

• Madera ideal para la construcción de muebles rústicos.

Según apreciaciones de los crianceros, los me-
jores ejemplares para la obtención de madera son
aquellos que se desarrollan en alta densidad. Una
vez que los ejemplares desarrollan gran altura el
aporte de hojas para los animales disminuye, en
este tipo de monte la utilización debe centrarse en
el aporte de frutos a partir de otoño. 

Cuando el volumen de tronco es el adecuado
(OKNRmts. de largo con diámetro mayor a MKOmts.)
para la obtención de madera el corte origina renue-
vos que ofrecen un forraje de alta calidad disponi-
ble para los animales nuevamente. Ver figura å⁄=Q.

Experiencia de poda en época invernal:
En la figura å⁄=Q, a la izquierda se observan al-

gunos resultados a nivel exploratorio y sugieren
que los ejemplares adecuados para la obtención de
madera deben tener una edad entre O a P años, con
fustes rectos y luego de la poda evitar la entrada
de animales, ya que la corteza no lignificada es
muy apetecida, su consumo compromete la circu-
lación de nutrientes y la sobrevida de la planta.

A la derecha se observa la utilización de frutos
por los animales en la época invernal.

`çãéçåÉåíÉ B

Materia seca (NMR⁄Å) USKT

Materia orgánica UPKM

Celulosa UKN

Hemicelulosa NMKR

Lignina TKM

Digestibilidad ãë SSKP

Figura Q=izquierda
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c) Otros usos:

Debido a que E. angustifolia forma parte del
grupo de plantas no-leguminosas, fijadoras de ni-
trógeno (Esteban et al., NVUT; Zitzer y Dawson,
NVUV), se la menciona como especie promisoria
para programas de mejoramiento de suelos y se la
incluye dentro de las especies tolerantes a la sequía
y å-autotróficas que podrían incluso utilizarse
para la recuperación de áreas de deposición de re-
siduos potásicos.

Se reconoce a la madera de E. angustifolia como
flexible, moderadamente resistente y durable. Es
fácil de trabajar, se pule y lustra bien. Por éstas ca-
racterísticas es un material apto para artículos de
tornería y mangos de herramientas. Además es in-
dicado para hacer varillas de alambrado y, si se im-
pregna, para postes y tutores.

aáëÅìëáμå

La propuesta de estimación de fitomasa forrajeable
es una herramienta incipiente, puede ser de gran
utilidad a la hora de planificar la utilización forra-
jera de la especie, ya que permitirá cuantificar la
oferta forrajera de manera expeditiva y con una
alta aplicabilidad.

En función de la fenología se podrán planificar
diferentes momentos de utilización. Es necesario
profundizar en el estudio en situaciones de pasto-
reo, que permita realizar mejores generalizaciones,
ya que los estudios se realizaron en situaciones de
exclusión del pastoreo.

Como resultado del trabajo en terreno reali-
zado por técnicos de áåí~ Bariloche, en el cual se
detectaron algunas enfermedades, se llevaron a
cabo un número importante de acciones vinculas
al estudio sanitario del ganado. Se cubrió un nú-
mero importante de productores, y se observaron
animales de distintas edades, con el objetivo de
obtener datos ciertos sobre la salud de los mismos.

Por otro lado, se avanzó en el estudio prelimi-
nar del olivillo, fuente importante en la alimenta-
ción del ganado doméstico. También se avanzó en
el estudio de los ambientes en los que se hace pre-
sente, su cobertura, comportamiento fenológico,
productividad de material verde y semilla, estrate-
gias de diseminación, peligro de convertirse en ma-
leza y a partir de allí, manejo adecuado para evitarlo.

Figura Q=derecha
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