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IN ODUCCION 

En nuestr o p !s lo corderos se destetan a los 4 ... 5 meses de edad 

( 16-20 semanas)• co1nc1d1endo con f ines de d1cie bre principios de e-ne

ro para las parlclones de agost o y fines de octubre, pr1ne1p1os de no

viembre para las de unio ue se pr a ctican en algunos estableo1mi entoa. 

Es t o sign1t1oa ue los corderos son s eparados de sus madres poco tiempo 

antes ue es t a s vue l van a ser encarneradas , 

Existen una serie de razones por l a s cules es necesario investigar 

acerca de l a posib ilidad e destetar antes los corderos z 

1) provecham1ento . ) más eficiente de la pas t ura di s ponible, 

evitando 1 doble conver s ión pasto-leche, l eche-carne (Clar

ke • 19.54 ), y ) más racional de l a aliaenta oi~n d1.spon1ble. 

2) umento e l a producción e lana de las ovejas, a l reducirse 

el per!o o de l aotao1~n (Corbett, 1964, 1966), 

) Reducci~n de l a posib ilidades de infes tación con parásitos 

g stro1ntest1na1es, siempre que el destete s e rea lice sobre 

pasturas limpias-" e pará 1tos (Southcott y Cor bett, 1966) . 

4) El res t ablecimiento de la ove ja , y su posterior perfomance 

reproductiva . 

5) La mayor f a cilidad e manejo ue se l e eonfier a las maJa

das , llegando a la esquila sin el cor ero a l pté . 

Pueden s e l ar e como posibles desventajas del efect o producido 

por el de s t ete te pranoi 

1) 

2 ) 

3) 

Menor ritmo de cr cimiento de lo corderos. 

Menor producc1ón e 1 na e los corderos. 

Más b j a ef le1encia. p oduot lva posterior d e l as oorderas . 

(Tr aba j os en marcha de la st ei<Sn 

• Cass1non1). 

per1menta l r. r1o 

Los r esultados contrad ictorios encontrados en l a bibliogr a fía ex-

tran jer a probabl men,te s e deban a l a s condiciones e per1mentales de 

cada ensayo n particular. sí las d1ferenc1as en l as oond1c1ones 

nutritiva , en la carga de parásitos , en l a r za empleada y en l a edad 

no s iempre compa.r abl de l os oor eros , sean l as ca usa f undament les 

e l as d1serepanc1 s . De qu í surg l necesi dad de obtener dato a 
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niTel nacional acerca del momento Óptimo e destete en nuestras condi

ciones y para las razas de mayor difusión en el Uruguay. 

1) a) AproTechamiento más eficiente de la pastura _disponible, evi

tando la doble conversión pas.to,-leche, leche-carne ( Clarke, 

1954). 

Durante las dos o tres primeras semanas de Tida, el cordero depende 

enteramente de la leche d.e su madre. A partir de este momento comienza 

a ingerir alimentos sólidos en cantidades creeientes, dependiendo ca.da 

vez menos del suministro de . leche materna (Walker y alker, 1961). A 

las ocho semanas de edad loa corderos poseerían la capacidad de consu

mir y digerir alimen t os sólidos con una et1c1enc1a •emeJante a la del 

ovino adu[ :o (Wardrop, fr1be,y Coombe, 1960¡ ardrop y Coombe, 1961). 

z n este aspecto los resultados de los ensayos llevados a cabo ·por 

K11len ( 1960) y por Brothers 1 h1 teman ( 1961) ·sugieren que los corderos 

con menos de 70 días de edad son demasiado Jóvenes para ser destetados 

sin perjudicar sus ganancias subsiguientes.- Brown (1964) corroboró lo 

anterior destetando corderos mellizos (1 de cada par) a los 15-20 d!as 

de edad, y s1 b1en no hubo p,rd1das, los destetados crecían muy lenta

mente y los no destetados crecían. en promedio 1gusl a los corderos ún1-

cos. 

ameron y Bamilton (1961) encontraron en un estudio de la perfomanoe 

de los corderos destetados, que la f unción del rum.en estaba suficiente

mente desarrollada a las diez semanas d.e edad para la d1gest1Ón de forra-

• Je en creo1'm1ento. 

Seg11n Large y Spedding (1964) el cordero es capaz de digerir a11men-, 

tos s&l1dos con eficiencia a partir de las tres semanas de edad, ac1endo 

notar que el consumo de materia .seca es limitado afectad.o en gr n med1-

da por la ca11d.ad y el valor nutr1t1To del aliment o sólido. 

Cannon (1960) d ice que el cordero a las ocho sema nas tiene el rumen 

desarrollado proporcionalmente 1 ual que el animal dulto, es más, las 

funciones del estómago se han aproximado a las del animal totalmente de

sarrollado, e? t ando entonces en oond1c1ones de -utilizar las pasturas en 

reemplazo e la leche materna. 

Ramagosa Vil& (1964) hace notar la i mportancia el ' heno de alfalfa 

en la prol1ferac1cSn de la m1 rotlora el rumen del cordero, capa citándolo 



• - ) . 
para un mejor aprovechamiento de la pastura ent el momento del destete, 

para esto los corderos disponen de heno de alfalfa desde los primeros 

días de vida. 

Clarke (1964) estima que la conver 1Ón d e pasto en carne directamente 

a cargo del cordero, a la edad d e ·tres o cuatr o meses es del 30%, m1tm• 

tras que por vía de la leche, es solo del 9%. Confirmaron esto Gerr1ng 

y '-" cott (1955) haciendo H.noapi!S en la mayor pérdida de eficiencia durante 

las dltlma a etapa s de l a l a cta.c1ón. 

Burris y Bangus ( 1955) ,eterm1naron que para los corderos que orec!an 

*s lentamente, l a correlación ,ntre desarrollo del cordero y la produo

c1Ón de leche materna decrecía rápidamente mea a mes. 

Para Gal gan ( 1961) l a oant1dad de lec ;.e ue l a oveja proporciona a su 

cordero d.eca e uy r ~p1damente luego del segundo mes de lactación . l...sto 

a1gn1f1ea que para un normal crecimiento y desarrollo el cordero, será 

necesario suplementar laa1mentao1Ón no láctea ya s ea a través de granos 

o de buena pastura . 

Seg1ln B.a1rd et .al. (1960) l a mayor parte de l a. prod.uoc1cSn de leche e 

las oveJas cesa a las quince s emanas .después el p~to. 

Puesto ue la correlación entre la producc1~n .e leche de las ovejas 

y las ganancia s e pe o e los corderos son bajas al final de la lacta.• 

.ción, Barn1ooat et a l. ( 1956) pensaron que los corderos estarían en con

diciones de crecer eficientemente "' 1n un período prolongado de laotac1.ón, 

que ea lo. ,ás común en l a práettca. 

Lo'S requer1m1ento.s del cordero aumentan diariamente en proporción al 

incremento de peso v1vo1 por lo tanto el cordero debe pastorear más para 

compensar la falta de leche. 

Watson y Ma ·1gold lder (1960) concluyeron que los corderos no ·deste

tatlos consumían menos cantidad de pastura seca que los destetados y que 

la pequeña super1or1d d en el cree1m1ento de estos Últimos er resultante 

de l a leche que tom.a b n. 

Getenbeek , G ode y Sohuller (1962) encontraron que los corderos des

tetados a las doce se.ma11as eran má s pesados a 20, 28 y 45 semanas que 

aquellos destetados a l as 20 y 28 semanas. 'lamblén obserYaron que el 

peso de los vellones de corderos destetados a las 12 s emanas eran supe

riores con respecto a los de tet dos a las 20 y 28 semanas. 
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Hind, Lew1s y Ma.nst1 ld (1961) encontraron por el contrario que los 

corderos destetados a la se1s s emanas ganaron más peso que los destet doa 

a las nueve semanas, aunque los mellizos no tuvieron tan buena perfomanoe 

como los únicos. 

En términos generales los estudios de pr oducc ión del che en d1feren-

tes razas ovinas omp rables las nuestras, co1ne1den en que el tipo de 

máxima producción se obtiene alrededo.r de las dos o tres primeras s manas 

de lactanc1 , deol1n ndo en forma marcada a partir e e te momento (Barni

ooat, 1956), ( oore,1966), 

Los resultados de los trabajos extranjeros si bien sug ieren que el 

destete pueda realizarse antes de lo ue normalmente•• haoe , no siempre 

son concordantes. Así Barnicoat et al. (1956), Cameron y · am1lton (1961) 

y Getenbeek et al. (1962), destacan que el rito · e crec1m1ento de los 

corderos destetados a eda tempr$n no se resiente y en algunos casos es 

super1or (Getenbeek et al ., 1961) al de a. uellos desteta.dos más tarde. 

in embargo t rothers y ' hlteman (1961) y Killen (1960) obtuvieron reaul• 

t do s a favor de los corderos destetados a. ed d más avanzada , lo mismo 

ue 'atson y Mari old lder (1960) . 

1) b) provecham1ento más rae1onal de la alimentación disponible. 

Por medio el destete precoz se puede ,obtener un ahorro lmport nte 

de pasturas de alta calidad. 

osman y onsma {1944) cons1gu1eron ahorrar un 20· de pastura en la 

producción de corderos gordos efectuando el . estete a las ocho semanas 

de edad . 

Eato ofrece d1st1nta.s pos1b111dades. En el caso de escasez de forra j e 

de alta cal1da, las ovejas se pueden destinar a. las pasturas interiores, 

evitan o que parte del f o:rraje consumido sea destinado a un 1ncrem.ento 

innecesario de peso vivo, como ocurriría en el caso e ue las ovejas 

permanecieran con el cordero al pié . Confirmado esto por Barn1coat et al. 

(1956) . En el caso e que no hubiera escasez de forra j e, al reducirse 

los requerimi entos de la ove ja, obtendríamos más peso y cal1da de lana. 
' Debe tenerse en cuenta ue los requerimientos de los corderos para 

obtener un u n desarrollo son muy -1 tos, slend.o por lo tanto 1 prescin

dl ble un máximo aprovechamiento clel forraje d1spon1ble. 

/ 
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Para Cannon {1960) una e las razones ue h n llevado a investigar 

el destete precoz h s1 o , eterminar el momento en ue se puede aprove

char mejor la al1m ntac1Ón d1spon1 le, reservando ésta para los corderos 

destet d.os temprano. 

ardrop, Tr1be y Coombre (1960) sostienen ue el gr ad o • madurez de 

la pastura es un 1mport nte fac t or en. la perfomance de los corderos des

tetados temprano. 

Cannon ( 1 60) hao not a r que el destete pr ccor•, d e cua l qu1e.r tipo 

so re pastur s aduras puede producir pobres resultados que pu den de

berse al hecho de que la proteína obtenid en l a 1 che no es reemplazada 

por la pastura madura ue tiene ba jo t enor proteico · y lto contenido de 

f1 ra. 

Corbett (1966, a) encontró en corderos destetados pr ecozmente (4 se

manas) so re pastura, un eterloro del orec1m1ento a las dos sem nas de 

s er des t etados. Luego crecieron con i gual velocidad a los destetados 

má t rde. 

Barn1ooat et al. (1966) en ensayos hecl1os sobre pasturas encontró que 

1 s d1ferenc1as en l as ga.nanoias de peso hasta las veinte semanas de edad, 

por efecto del destete a diferentes edades no fue s1gnificat1va. l des-

tete se efectuó en diferentes fechas, y los corderos solos y mellizos no 

diferían en su comportam1el'to, a ·oausa e las distintas edades de destete. 

Para Cor bett (19 6, b) resulta claro que el momento Óptimo ara el 

destete dependerá e 1 cantidad de pastura disponible para la oveja en 

lactación, y el estad e la pastura ue r ecibirá a los corderos des te-

t ado~. e ·cualqu i er forma resulta i mpru ente poster ar el destete hasta 

el momento en que todas las pasturas s e hallan deteriorado de modo tal, 

que los corderos sufran luego el dobl e handicap adverso el cese de su-

ministro lácteo y de l a pobre cantidad y cal d d.e la pastura. 

~1 mismo autor continúa d1c1endo que al destrte el específico y sepa

r ·do manejo e l a oveja y · e1 cordero hace necesario el reparto de los 

recursos de pasto entre l a oveja y el cordero• y la preparación ,para un 

reparto oportuno requiere cuidadosa plan1f1oae1'n. 

De aquí urge la necesi d e contar con un información más co~pleta 

que la que e iste a c ualmente sobre la producción de forraje en diferentes 
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zonas del país, ya se trate del caso de campo natural, campo natural mejo

rado por la introducción d e especies, campo na tural fer tilizado, o pradera 

convencional. 

2) Aumento de l a producción e lana de las ovejas , a l reducirse el 

er!odo de lactación (Corbett, 1964, 1966). 

Respecto a es te punto se ha pro a o que el crecim1en· o d e la lana de 

las ovejas es levemente afectado por la gestación pero que la lactación 

tiene un marcado efecto s obre las propiedades físicas de la lana. cor

tando el período e la.ctac1Ón se aseguran vellones más pesados y unifor-

mes. 

Doney (1964) encontró que l a lactación tenía un efecto inhibitorio en 

la producción de lana. As! a l~s ovejas ue se les quitó el cordero en 

e l mom·ento de nacer, s e re uperaban m 's rap1dam.ente que las que criaban 

sus cord ros. Al 1 ual que lo encontrado por Coop (1953), l as ovejas se

ca s e r ecuperab n co pletamente de la merma de la producción de lana 

cor respondiente al invierno, mi ntras que las ovejas que criaban cordero 

se recuperan n solo parcia lmente. 

Corbett (1966 a , 1966 b ) encontr 6 una reducción en el crecimiento de 

la lana durante l .. lacta ción pesar el r an incremento d e alimento in

gerido, y un r'p1 o recobro en el crecimient o e l a 1 na cuando loa cor

deros fueron ·deste t ados y cesó la laotao1Ón. 

Corbett (1966 a ) no a pr eció ningun efecto e l a l a cta ción obre 1 

lar go de l a. l ana en las primeras s is semanas l uego del na cimiento, pero 

comprobó que disminuía el crecimiento a partir de la s e. t a hasta. la dec1. 

mo primer se n. La d isminución el crecimiento de la l ana fue del or

den d.e un d. 1ez por clent o. En períodos sub 1gu1entes, lue o que los cor

deros han sido de tet dos, no existían nuev mente diferenc i as significa

tiva. 

Getenbeek , Goode y ohuller (1962) sostienen ue el destete precoz 

tiene efectos beneficiosos sobre 1 producción de lana de las ovejas, 

sobre todo en períodos de crisis forrajera (en 1erino), 

J) Reducción de las posibilida es de infestación con parásitos 

gastrointestina les, siempre que el destete se realice sobr~ 

pasturas 'limpia s" de parásitos. (Southcott y Corbett, 1966), 
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Corbet t (1 66 b ) in tea u e l a ov j a act"a como una tbente de 1nfeco1Ón 

par a sus cor deros; as ! corderos des t e t ados pr ecozmente tuvieron por a l gu

nos mese s me or cant idad e gusanos que aquellos des t etados más tarde. 

H1nd.s, Lew1s y Mansf i e l d ( 1961) encontraron ue de tetando y a limen

t ando los cor eros a corral se el imina ban virtualmente l as pérd idas por 

parásitos internos provenientes de l a madre. 

, a r a Corbe t t ( 1966 ) el des t et pr ecoz par ece como una forma e con

trolar los p rás itos. ar ecería que fue se obligatorio en a ltas dotacio

nes sl s quiere que los corderos sobr evivan y crezcan satisfa ctoriamente. 

La 1nfluencta. del destete s obre l a. par s 1tos1s interna no par ece ser 

t .an clara de a cuerdo a las e peri encla de rown (1 64 ). 

4 ) 1 restablecimi ento de 1 ove ja, y s u posterior perfomance 

r eproductiva. 

onsma y ngela (1941) sostienen que un período de lactación más corto 

le da a l a ove j a una ma. or oportunidad para reco r arse y r ecupera r s u es

t d , lo que s1gn1f1oa que esta rá en eond1e1ones de ser apar eada nueva

mente y por lo t nt o puede esperarse una mejor perfomanc e r eproductiva. . 

Ba rn1coat y otros (1956 ) encontraron que el período e lacta ción rnás 

corto podía ser benef 1e1oso pa,-r a las ove ja ; e s tas podían t ener mayor 

oportunidad de r cobrarse de lo efectos e la. crianza e los corderos, 

y podían ser pues tas en un pl an.o nutr1c1ona l moderado , propicio r a la. 

a pl1ca c1Ón de ' .flu s i ngº en la pr6x1ma estación de< cría . 

enav ídez , Varela y Car ozo (1961) comprobaron ue l o índices de 

fertilidad de un majad.a Co·r:r1edale eran mayores pa r l as m dres que des

tetaban te pranalllente . El deste t e e real i zaba a las ocho, once y ca torce 

s emanas, y vieron ue los Índ ices de tert111d d decrecían a medida ue el 

deste e se real i zaba más tard! amen ~e en el i nmedia to período de servicio. 

También se v16 que a medida que se prolongaba la l a ctación l a s pérd idas 

de peso d.e l a s ove ja s eran ma· ores, mientras que los aument os de peso de 

los corderos no eran f avorecidos por un l a otane1 pr olongada. 

_Córbett ( 1966 a) bajo condiciones n.orma l es de producc ión comercia l 

éomprobó ue l a s oveja s de cría e s t n ocupadas por lo menos ocho meses 

del afio en el cuidado T crianza · e1 cor dero. 1 estete precoz reduce 

el tiempo que lha ove ja dedica a es t a activ idad y llega.ría a :posibilitar 

( en 1 una,s r azas) l a obtención de un z fra e tra de corderos. 



• - 8 -

5) Lama or fac111dad de manejo que s l e confiere a l a s majadas, 

llegando a l a esqu11 s1n el cordero a l p1é. 

Clarke indica que en Nueva Zeland1.a el destet t emprano ha resultado 

una va liosa herr am1e ta cuando el pasto no bunda. ero su v ntaJa yor 

radica en la amp11 fl ex1bil1da ue presta a l mane j o de la maj ada. 

Corbett (1966 a) eo probó que el destete precoz facilita l a recupera-

c1Ón y el man jo e l a ovej del cordero. 

z ar1n1, Ponzon1 (1968) d1so t1eron las venta jas y desventajas del 

destete e corderos a edad t e prana co_njuntamente con la presentación de 

los primeros resultados surg idos e una exper1eno1a realizada concorde

ros de la raza I eal en la Estación Experimenta l Dr . Mario A. Cass1non1, 

a ysandú. unque no se ex·t raJeron conclusiones s1gnU'1eat1 vas, compro-

b, r on .ue el estet e a un pe o t an ba jo como lo 11 kilos de promedio, 

en general no re 1nt1a los posteriores aumentos de peso de lo corderos. 

Por otra parte , l a s difer encias e.n an.ancia diaria en un período de 1.36 

d!as post-destete de los corderos destetados temprano no fueron explica

das por las diferencias en edades y pesos 1n1c1a les. Dentro de ese 

grupo de anlm les el rango de peso fue de 10 a 18 kilos lo cual indica 

l po-s1b111dad de destetar pesos t an b joa eomo 10 kilos. 

En el presente informe se presentan los resultados de un ensayo · s1-
. 

m1lar realizado paralelatttente al anter ior, con corderas de la raza co-

rriedale. 

'Ireinta corde.ras únicas de l a raza Corr1edale nacida s entre el 21/ 7(67 

y 21/8/67 fueron sorteadas a l azar en dos grupos de peso, ( 1 y T2 ) el 

16/9/67 destetandose en esa fecha el grupo Ti• Los pesos promedio de am

bos grupos en el momento del destete del primero fueron 13.9 kilos para 

el grupo T1 y 14 kilos :P9.ra el T2 . Este Último grupo se destetó el 6/11/67 

co.n un peso promed i o e 22 k1lo • 

1 cuadro 1 resume los deta lles del experimento. 
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CUADRO l 

Edad 3r al I ango eso~ a l Rango 
destet e (d!as) dest te {Kgs . ) 

T1 15 4J 33 .. 54 1 .3 .9 9.0-19.6 

T2 15 98 82-108 22 . 0 14.4-29.6 

El manejo de l a m J d fue similar al descrito por Azzarin1 y Ponzon1 

( 1968 ). 

P ra el pri mer per!odo post-destete los da tos se analizaron por oova

r1ano1 tom ndo l a edad como eovariable. Los pesos a l 6/11/67 , 2/1/68, 

28/2/68 y 29/.5/68 s e analizaron por datos a.par eados s1n ajus t a r por edad. 

Par el rupo i 1 se llevó a cabo además un análisis de regr esión múltiple 

de ganancia diaria• sobre peso 1n1e1 l• edad tn1c1 l y su producto ar a 

e l perí odo 16/9/67--29/5/68 . 

ION 

En l a F1 ur 1 y en el Cuadro 2 se muestra l a evoluci ón del orec1-

m1 ento entre el 16/ 9/67 y el 29/5/68. 

A4//o/6+ "/H/6+ j 
1 

f --+ r ....... 

Fi gura 1 - Evolución. el peso de las corderas 
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El análi 1 e cov r1 ne1 re liz do 1nd1có ue lar gres1Ón e peso 

so re ed d no fue s1gn1flca t1va , y por lo t an o los r stantes er!odos 

se a nal1zaron s in a j usta r por eda . 

CUAD 

eso v1vo de las cordera 

14LlOL62 6¿11¿6z 2¿1¿68 za¿2¿6a 

1 .9(to, :3481 )(15) 19.2( t.0,5J7) 2.5 . ?{ to. 759) 29 .4(t.0,855) 

16. 8(±0 , J481 )( 1 ) 22 . ok(to,537) 24 . 4('!:0,7 ,.. 9) 27 .4(t0, 855) 

a - Los v lores son pro.medio ! 1 desv1ac1Ón stand rd. 

- P 0.01. 

29/5/68 

J0.8(-:t.0,947) 

J0.4(t0,947) 

n el Cuadro 3r se observa que los pesos a l 14/10/67 no son s1gn1f1oa 

t1vamente distintos. ·n est fec · a los corderos del g rupo 'I 1 ya habían 

sido separados de sus madres mientras que los del rupo 2 aún no habían 

sido destetados . Es to paree indicar que no existe ningún efecto perju

dicia l del destete a los 14 kilos 1 4J días de ed d promedio y que las 

corderas estaban o pac1tada para depender úni camente de lapa tura . 

En la pesad coincidente con el destete del g upo 2 ( 6/ 11/67) se ob-

ser varon d1fereno1 s n1flcat1~ s ( P 6. 01) a f avor de laa cor eras 

·destetadas t -rde. El mismo efecto fue observa do por zza.r1n1 y onzon1 

( 1968) en oorder s Id,eal • lo que parecería sugerir a l gún efecto debido a 

l a pastura. part ir de ese momento no se detecta n diferenc ias entre los 

trat mi entos como lo indica el Cuadro J. 

El anális is d e r egresi~n múlt i ple realizado 1nd1oa ue l a s d i ferencia.a 

en g nanc1a d i aria e n el período 16/9/67 - 29/5/68, no s on explic das por 

l as diferencias en peso y edad 1n1c1 les. 

Co eras 
rupo T1 

CUADRO 4 

Coeficientes de Re~res ión y Erro'es t andard 

b 

6.614 

• • 

t(o,00987) 

E. 8 . 

°t(0,02474) 

. s . 
't( 0 , 01914) 
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' 
esultadoa s1m1lar•• tuet on obtenidos ~n cordera s I deal por Azzar1n1 

y Ponzoni (1968) lo ue sugiere la pos1 111dad de destetar a pesos tan 

bajos co·mo 9 kilos, ya que este es 'el límite inferior del rango de peso■ 

de los animales del grupo T1 • 

A partir de ios resultados aurg1dos de la literatura extranjera y de 

los pocos datos d1.spon1bles para nuestras cond1c1ones, surge clara l a 

pos1b111dad de destetar los corderos a un peso más bajo que el que nor

malnlente se toma en la práctica de campo. 

Esto perm1t1ría . provechar al máximo todas las ventaja■ discutidas 

anteriormente con el consiguiente beneficio para la producción. 
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ODUCTIVAS EJi 1A ~ 

I DEA L 

1.ntroducci6n 

El pr e sent t rabajo se ne entra i nclu! do en l a l inead~ i nvesti

gaci6n de Ovi no y Fnas e la Bstaci6n ~ 1e r imenta l Dr . Mario A. Ca

ssinoni.-

u objetivo f i nal s er~ la eva luaci6n de l a ganancia n e ta por hec

tarea de cuatro razas ovinas en el medio ambiente de dicho centro de 

inve stiga ciones. Nuestro trabajo de horas ampliatorias consistió en 

realizar el primer n,1· i n 1 po bl c i 6 1 de bo rega s Ide al.-

Di cha s borregns fueron cans e ui a n onnc 6n en difer entes ca -

bañ.s.s da nuestro país, con el in de t ner una mue tra representativa 

de dicha raza.-

Estos an~llsis consisti eron en: A) Controkes en e l galp6n de ~s

quila; B) Trabajo de laboratorio.-

A) Controles en el galp6n de esqui l a: 

a Pe so d , l ve llón s ucio. -

) P s o d , cu~rpo.-

c ) core d , col or, toque y carac t er.-

d ) Presencia de fl eece - r ot.-

e) Finura por apr eciaci6n visual.

E) Trabajo de laboratorio: 

a) Di & ne o . -

b) 1 íeduJ.aci6n. -

e Largo de m,cha . 

d ) Rendi mi nto .-

-Peso de l veJ16n sucio .- ~s t a medida, j unto con la do taci~n son 

los determinan t s de la cantidad de la

na por Ha .-

-Peso de l cuerpo.- Es t a característica, relacionada con la ante

rior permite calcular la eficiencia de 

conversi6n en lana. Tiene i mportancia 

adem~s en esta raza, debido a que es 

de doble prop6sito.-



.. 
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-Score de color , toque y carac ter .- Estas ca ·acter!sticas in

fl~yen en l a calidad de la l ana y por 

lo t anto n su r Gci o .-

-Presencia de flee9e-rot.- Se t uvo en c uenta nor sus efectos negativos 

n ega t i vos en l a calidad y prop iedades 

textiles de la lana.-

-Finura por apreciaci6n visual.- Young y Dunlop (1955) la ci

tan como a car acterí stica que t iene 

m!ts influ~ncia n el pr ecio de la la -

na.-

-Largo de mecha.- ~s te ca rac tor es uno de los de terminantes 

f undamentql es de l peso del vell6n. 

En c uanto a su influencia en las pro,ied 

piedades textiles, Lang concluy6, de 

a u r a a e vid ncias disponibl es 

qte propiedade s f sicas tal es como 

fuqrz y ex tAns ' 6n ° end f an princ i 

palmente del largo de mecha, diáme~ 

troy rizo.-

- Di ~me tro . - Turner lo cita como el factor m~s importante en 

la 11 perf omance 11 de las lanas en hila 

do y eL do . -

_edulaci6n .- E. 1- portan t_ d e t ?ctar s1 pr Ps enci a ( s e .xpr. sa 

en , ore ~ t "e) ebj o a sus efec t os 

n ega t ivos en la apt itud de l o lana al 

ser i nd ustrial i zada . En ef ecto, las 

fibras meduladas se tifien de manera 

di ferente a l a s no medul adas.-

- Ren ' imi ento.- 1 r endi ,iento a l l ava do per 1i e conoc er l a cantidad 

tidad exacta de lana pr oducida .-

La discusi6n de los resul tadoq y las conclus iones ser~n publi-
..,. 

cadas a los largo del corriente a ño por las c,tedras de Ovino s y La-

nas.-
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Materiales y M~todos.-

Se testaron 94 borregas Ideal, la mayor ia de dos d i entes.-

- Pe so del cuer po: balanza con preci sión de 200 grs.-

- Peso de l vell6n suc i o ; ba l ~za c0n _r eci 0i ~n de 20 gr s .-

- Las de t er mi ac i ones de l a borator i o ~ reali zaron en base a 

muestras de l lado medio, d e a proxi mada mente 100 grs •• Numer.2. 

sos trabajos de distintos autores confirman el lado medio del 

vell6n para prop6sitos generales.-

- Di5metro: m~stodo .A . s . T. M. con l á.námetro vrs-0-PAN.-

- Largo de me cha : se as ~ una r_ gl a mi l i 1 e t r da e s ecialmente a -

da p t ada paru. ~s t . tipo d t=; de t 0 r mi él Cion - s .-

- Rendimi en to : ler. r e c i piente: temp . 5'4ºC ; teepol al 0,2% y 

C03Na2 a l 0 , 16%.-

2do. recipiente: temp. 51 ºC ·; t e epol al 0,2% y 

co3Na2 al 0 733%.-

Las muestras f Qeron enj uagadas y secadas a e s t uf a a 100 º -105~c 

durante 24 horas . Se pe aron en balanz con r.ci i6n de 0, 2 grs . co

rrigi~nd os e pos teri0rment por r ega in. -
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Rend. Fin. c.v. Med. Fleece Largo 
~ P.v. s. % r. v.1. ~ Ditim. 4 ,rl ro t ir! cha Carac. --'2,._..J!!._. 

01 3, 920 82.15 3, 220 58 27, 54 17 ,43 13 doggy 

02 3,240 72,28 2,341 60 24,38 20,51 10,5 2 

03 4, 560 7 5, 40 3,438 58 27,06 22,4-7 15 4 

04 3,440 72,6FJ7 2,500 70 22 , 84 15, 76 11 3 

05 3,720 72,67 2,703 58 24,20 19,63 13,1 3 

06 3 , 840 73,15 2,809 64 24 , 38 15, 75 12,1 4 

07 3,880 75, 99 2 ,948 58 2 , 50 22,46 15 4 

08 3,180 74 , 08 2 ,356 6064 27,92 2?, 2 12 1 

09 3,540 69,60 2, 464- 6064 2l+, 18 19 ,85 9,6 1 

10 3,460 61,92 2 , 142 7080 20,70 21, 55 11 1 

11 4,820 76,19 3,672 60 23 '71+ 21,90 12,6 4 

12 4,320 69,83 3,017 58 13,2 1 

13 t:- , 540 74 ,14 3 , 366 60 4 24 , 90 18 , 43 13,8 2 

14 3 , 940 75, 99 2' , 606 23 , 18, 76 13 , 8 5 

15 4,100 74,58 3,058 58 22,98 23, 50 13,7 2 

16 3,840 65,57 2 ,518 70 20, 88 16,57 10,9 4 

17 3,840 68,12 2,616 60 22, 36 23,26 12 3 

18 4,200 88,89 2,898 60 22, 52 15,99 13,5 4 

19 4, 020 69, 83 2,807 64 21 , 80 16,51 12, 5 5 

20 3, 860 71, t1-9 2 , 18 o 21 , 26 25,40 11,9 4 

21 3,880 74 , 08 2, 871+ 25, 4 19, 73 12 , 9 4 

22 4, 820 68, 41 3,298 64 2 3 , S-6 20,4-6 10,6 4 

23 3,860 76, 08 2,937 60 21,90 20, 09 12,5 4 

24 4, 040 82, 86 3,348 60 23,76 15 , 2 0 15, 5 5 

25 3,960 75,28 2,981 60 18 , 74 26,68 12,8 2 

26 4 ,080 64,29 2 ,623 70 20 , 98 20, 97 10,3 4 

27 4 , 920 61, 17 3 , 010 60 2 , c6 18 ,42 13 , 2 3 

28 4-,ooo 77,41 3,096 6C 25 , 34 20 , l+g 12,8 j 

29 4, 060 75,67 3,072 61.¡. 22 , 82 19, 28 12,8 3 

30 4,660 71,49 3,331 6064 2.3,82 19,31 13,5 4 

31 2,540 70,78 1,798 70 21,66 23,08 9,5 5 

_'3 2 3,30Q 68,89 2,273 64 24,80 18, 55 10 · 3 

33 2,800 75,40 2,111 6064 22,30 23,32 8,5 2 

34 2,800 ?7,94 1;902 64 25 ,66 ·19,49 9 2 
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Rend. Fin. c.v. M~d. Fleece Largo 
N! P.v.s. % P. V.L. com. Di~m • ....!...,_ _1._ rot me cha Carac. -

35 2, 700 77,16 2 ,083 7080 16 ,14 23 , 54 10, 5 4 

36 2,500 72, 27 1 , 807 70 19 ,70 17 ,77 10,2 4 

37 2,900 67,83 1,967 60 20,74 24 , 59 10,2 4 

38 2,420 75,72 1,832 64 18,02 18, 87 9,6 3 

39 ~, 500 65, 30 1,633 64 19,10 19,90 10 3 

40 2,300 75,99 1,784 6064 22,30 20 , 36 11,1 4 

41 2,760 70,19 1 , 937 6064 21 , 22 19 , 7 12 ,5 2 

42 2 , 920 77, 72 2, 269 60 0, 12 20 ,1 11 ,1 2 

43 2,200 69 , 86 . , 537 60 22,0 15 ,45 q , 4- 2 

44 2, 900 73, 0l 2,117 60 23 ,10 26,93 10,5 3 

45 2,700 75,63 2,042 60 26,10 18,39 11,3 . 2 

56 2,100 72,20 1,516 64 21,68 16,61 9,:3- 4 
I 

57 2,180 75,04 l ,6a6 64 20,92 23 ,a7 8,2 2 

58 2,420 77,17 1, 68 22 , 22·, 3 8 ,4 2 

?9 2,100 78 , 35 ,645 61+ j ' 1 25 , 5 8 , 9 3 

60 2 ,420 74 ,72 , 809 6064 23,46 21, 57 8 , 2 

61 2 ,120 73,86 1, 556 6064 21,06 23 ,74 9,3 2 

62 2,240 73,04 1,726 6064 20,14 26, 32 8,7 2 

63 2,440 68,65 1,675 64 19, 06 26,23 8,5 3 

64 2,600 61,93 1,610 60 21,30 21, 88 10,5 1 

65 2,400 73 , 80 1 , 771 64- 21,6 21 , 51 9, 8 3 

86 3, 340 71 ,6 2 ,393 6 2:!.., 62 10,6 l} 4 

87 3 ,480 67,78 ? , 359 64 18 , 82 23, 38 · 9, 6 4 

88 3,300 73 , 30 2, l+l9 60 19,76 18 , 22 10,5 4 

89 3,060 71,79 2,197 6064 22,82 22, 79 10 2 

90 3,820 66, 33 2, 534 6064 18,20 17,58 10,5 4 

91 3,400 66 ,15 2 , 249 64 23 ,10 19,05 10 3 

92 3 ,740 66, 24- 2, 477 60 18, 02 20, 64- 11 , 4- 4 

93 3,800 65, 84 2,502 6064 22 , 4-6 27 , 86- 10 ,1 2 . 
94 3,100 58, 86 1 ,825 6064- 21, 70 23 ,59 9,3 1 

95 4-,ooo 60,19 2,408 6064 21,50 22,14 10 3 

96 4,240 66,62 2,825 · 60 24,86" 24-,62 11,4 4 

97 3,800 71,18 2,705 60 20,94 17,19 13,6 3 

98 3,500 62,70 2,195 60 22,28 18,67 12 3 
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Rend . Fin. c.v. M~d . Fleece La.rgo 
11! P.v.s. % P.v.1. .9.2!!!.:. Diám.- Jé.._ _L rot mecha Carac. 

99 4,100 70,19 2, 88 6058 23 , 84 29 , 68 13 , 7 3 

100 4, 860 72 ,,67 3, 532 53 25 ,6'8 2'1- ,45 16 5 

101 3,620 72, 20 2,614 60 27,68 2~, 80 11,6 3 

102 3,600 64, 36 2, 677 60 25 , 30 24 , 01 13, 5 3 

103 4 ,440 70,66 3,137 60 22,62 18,57 14,4 2 

104 4 ,160 70, 54 2,934 5860 21,68 17 , 99 13 ,2 4 

105 3,580 77, 04 2 , 758 6058 20 , 26 21 , 02 13, 7 3 

106 4 ,300 76 , 43 3, 286 o 25 , 52 18 , 4- 9 l ..,, ,1 3 

107 4, 400 68 ,23 3,002 6 . ~4 7 - ' 18,5 12 ,8 3 

108 3 ,640 76,14 2,741 60 25 , 22 2L~ l¡.2 
' 

11 2 

109 4 J~oo 73,02 3,066 58 21, 92 31 , 66 14, 7 2 

110 4,100 74, 36 .3 ,049 6064 22,72 14, 96 12,8 4 

111 4,100 62,87 2,588 6064 23,66 21,47 12,2 3 

112 3 , 680 68,65 2, 526 6064 22 , 16 , 35 11 l+ 

' 3 

113 3, 940 71, 76 2 ,827 7 21+' 90 19 , 76 11 4 

114 4 ,160 69, 76 2,90 60 27,04 5,53 12,5 2 

115 3,600 75,06 2, 702 60 24,04 17, 47 12,4 3 

116 3,500 62,06 2 ,172 6064 23,84 14,09 9,5' 3 

117 3 ,800 72,50 2, 755 64 21, 98 16, 74 10, 8 2 

118 3,000 74;10 2,223 64 24, 36 17, 08 9,1 2 

119 3,500 6"8 , 03 2 , 3 1 64 2 , 7 27 , 3 10 , 1 4 

120 4- , 380 66 , 85 2,728 60 27, · 1 , 95 9, 3 3 

121 3, 860 70,55 2, 72 3 6064 26, 54 7, 74 9, 8 3 

122 2, 980 78, 0i 2 , 325 6064 22,28 'l , 50 10, 5 2 

123 3 , 300 76,4-9 2 ,52lJ 60 23 , 52 20 ,4-1 9 3 

124 3,300 75~31 2,485 6064 20,32 20,37 10 2 

125 3,800 66,28 2 , 519 6064 24-,02 23,15 8,5 3 
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N.! Togue Color Peso cuerEo N2 Toaue Color Peso cuerEo 

01 2 2 · 4o,4 35 5 4 23,4 

02 2 5 38,0 36 4 4 23,6 

03 4 3 36,4 37 3 3 26,6 

04 3 5 37, 8 38 3 2 22,4 

05 2 3 32,8 37 2 1 21,6 

06 3 3 41, 8 40 3 4 21,4 

07 3 4 38,6 41 4 4 22,4 

08 2 3 33,4 42 3 3 21,2 

09 1 3 39,0 42 2 2 27,6 

10 5 4 41, 8 44 3 2 24,4 

11 3 2 43 ,4 45 2 4 25 , 0 

12 2 3 38 , 8 56 4 4 · 24,o 

13 3 4 39,0 57 3 2 23,6 

14 5 5 38,0 58 2 3 26,6 

15 3 3 38,8 59 4 4 27,6 

16• 3 3 35,2 60 2 3 21+,o 

17 3 3 37,2 61 4 4 25,0 

18 4 5 35 ,a 62 2 3 25 ,6 

19 5 4 1+0,0 63 3 5 23, 8 

20 4 4 38,4 64 2 1 24,4 

21 5 4 31,8 65 5 4 25,0 

22 4 5 3?.,5 86 4 2 24,2 

23 4 4 32,4 87 4 2 30,2 

24 5 5 31 , 8 ~s 3 2 24,2 

25 3 3 · e 6 
' 

89 3 4 2'7 , 4 

26 4 3 28 , 6 90 2 2 31, 0 

27 3 3 29 , 8 91 2 1 e 25,8 

28 3 2 27,0 92 4 3 31, 0 

29 4 4 28,8 93 4 3 30,4 

30 3 4 34,4 94 2 2 31,6 

31 4 4 24,8 95 4 4 38,6 

32 3 4 24,6 96 3 4 28,0 

33 2 2 25,8 97 3 3 33,6 

34 2 2 26,0 98 3 2 25,2 
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Nº Toque Color Peso cuerpo 

99 3 3 27,0 

100 3 3 26,2 

101 3 3 30,0 

102 3 4 27 , 4 

10 3 3 2 2 5 ,2 

104 4 3 33 ,4 

105 3 4 31,6 

106 4 3 34,6 

107 4 4 30,6 

108 a 3 32,Q 

109 3 3 32 , 2 

110 4- 4 36,4 

111 2 3 29 ,4 

112 3 3 34 ,o 

113 l+ 4 30~2 

114 3 3 32.,6 

115 4 4 32 , 

116 3 2 28 , 2 . 
• 117 2 2 34, 8 

118 4 4 34- ,4 

119 4 4 33,8 

120 3 4 35,6 

121 3 3 28,0 

122 2 J 2~ 8 
' 

123 4- 3 29 , 0 

124 4 5 31, 8 

125 3 3 33, 4 

,, 
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INTRODUCCION 

GENERALIDADES DE SUELOS 

El predio se encuentra sobre materia l geológico de Cretáico (Facies 

M1guez). 

Zona 1 
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En esta zona se puede observa r una erosión intensa, con l a formación 

de grandes cárcavas donde frecuentemente aparece el materia l aflorando. 

En las zonas de topografía normal se dan grumosoles de doble perfil 

con erosi6n variable, de texturas medias a pesadas, con bastante arena. 

En las laderas planas o pl a no-cóncavas aparecen praderas pardas má

ximas y en a lgunos casos pl a nosÓlicas ,, Cuando se dan concavidades ya 

sea en sillas poco pronunciada s o l a der as bajas y a l go cóncavas, ya s e 

da n planosoles. 

En las zonas to ográficamente más b jas, s e dan suelos aluviales, 

con gran acumula c i ón y colores pardos a negros en superfici e , haciéndose 

netamente arenosos en profundidad, no encontrándose hasta 1,20 m. un 

horizon t e aluvial. 

Es de hacer nota r la presencia de manchas alcalinas a sociadas a gru

mosoles en las zonas altas plano-cóncavas. 

Esta zona es la que posee la mayor densidad de montes del predio. 

Zona 2 

En esta zona, si bien los suelos nos~ diferencia n en cuanto a sus 

cara cterísticas y su asociación con el paisaje, l a erosiJn ha sido menos 



- - 2 -

intensa, no observá ndose graves problemas de erosión en cárcavas pero 

siendo i gualmente grave la erosión laminar. 

Se puede apreciar mejor el padrón de suelos dado que el mismo se 

clasifica por no ha·her tanta erosión como en la zona 1. 

Si bie.n como ya se señaló, los suelos son los m.1:smos, se observa 

que los grumosoles se extienden bastante por las laderas convexas, apre

ciándose por otra parte en laderas suaves, largas y planas una apreciable 

cantidad de praderas pardas máximas. 

Se encontr6 en esta zona por otra parte, en el predio No. 12 (caña

da) un planosol de silla cóncava con gran, de textura más limosa que los 

/ planosoles de la zona 1, con un A muy profundo y un Az sumamente espeso, 

no encontrándose hasta los 120 cm el horizonte B2• 

En esta parte del predio se encuentran frecuentemente manchones al

calinos asociados prácticamente a todos los suelos~ 

Finalmente es de hacer .notar que todo el predio fue intensamente ' 

trabajado, lo que motivó la grave erosión y en muchos casos destrucción 

de suelo, que hizo que el mismo haya sido abandonado para el cultivo. 

~ESCRIPCION DE LOS TIPOS DE SUELO 

A) SUELO 1 

1) Pérfil cóncavo 

O - 23 cm: 10 YR 2,5/1,5 (gris muy oscuro a pardo muy oscuro); 

franco-arcilloso pesado; transición gradual. 

23 - 41 cm mezcla de colores; 10 YR 3,5/2,0 (pardo gri~áceo oscuro 

a pardo grisáceo muy oscuro) y 10 YR 4/2,5 (pardo gri

sáceo oscuro a pardo oscuro); franco arcilloso pesado 

a arcilloso liviano; transición gradual. 

41 - 65 cm ·10 YR .3,5/2 (pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo 

muy oscuro con moteado pardo-rojizos, finos, comunes y 

claros, ha ciéndose cada vez más grandes y a bundantes 

hacia la parte inferior del horizonte; arcilloso; C03Ca 

en concreciones y di sperso, haciéndose las primeras más 

abundantes hacia la parte inferior, donde se hacen no

tofiamente abundantes; t~nnsición clara. 



65 - 72 cm 

72cm y más 

Ma t riz 10 YR 4, 5/3 (pardo) con abundantes mot eados pardo

rojizos y pardo-amarillentos, claros a difusos, f inos a 

medio s, y abundantes vetas 10 YR 2/1 (negro) de 1.a2 cm 

d e espesor; a~cillos o; co 3ca en concreciones y disperso, 

que se hace particularmente abundanit e en determinadas 

zonas. 

5 YR 4,5/4 ( pardo rojizo) con vetas negr as simi lares al 

horizonte anterior; arcilloso con abundante C03Ca dis

perso y en concreciones. 

2) Perfil Convexo 

O - 1 3 cm : 10 YR 1, 5/1,5 ( gri s muy oscuro a pardo muy oscuro); 

f r anco-arcilloso pesado; transición abrupta. 

1 3 - 38 cm 

38cm y más 

10 YR 4, 5/2,5 (pardo grisáceo oscuro a pardo os curo) 

con algunas vetas negras y pequeñas concreciones de 

co 3ca d e 1 a 0,5 mm y co3ca disperso; arcilloso; tran

sici~n gr adual. 

10 YR 4,5/2 ,5 (pardo grisá ceo oscuro a pardo oscuro) 

s i milar al horizonte anterior, d isminuyen las vetas 

negras y a umentan l as .concr ec i ones de C03Ca . 
, 

Este suel o s e encuentra en lomas suavemente convexas , ex tend i endose 

en f orma pronunciada en las l ader as suaves , largas y convexas. Cuandc 

se encuentra asociado con el suelo 2, l a transición hacia el mi smo es 

muy gr adua l, Es frecuente l a aparición de manchones a lca linos, sobre 

todo donde las lomas son a l go a planadas. 

B) SUELO 11 

O - 22 cm 

22 - 5 7 cm 

57 - 64 cm 

10 YR 2,5/2 (par do gr isáceo muy os curo a pardo grisáceo 

oscuro); franco-arcilloso pesado; transi ción cla ra. 

10 YR 2,5/1 (negro a gris muy oscuro); arcilloso; tran

si ción gradua l. 

10 YR 3,5/2 , 5 (pardo grisáceo oscuro a pardo oscuro) con 

moteados 10 YR 2,4/2 (pardo muy oscuro) cla ros a difusos, 

fino s a medios, comune s ; arc i llos o; C0 3Ca en concrecio

nes de t amaño var i a ble, predomina ndo l a s menores de 

o,5 mm , ha ciéndo se más a bundantes y gr andes con l a pro

f undida d; transición gradua l. 



64cm y 
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mas 
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10 YR 4,5/3 (pardo) con moteados más oscur os de distin

t a s tonalidades de pardo y pardo gr isá ceo; arcilloso 

algo más liv i ano que el horizonte anterior; C03Ca en 

concreciones de 0,5 a 1 mm aprox imadamente y disperso. 

Este suelo se encuentra en lomas convexas ext end i éndose en l a deras 

suaves y a l go convexas. La transición entre este suelo y el suelo 2 

cua ndo los mismos se dan asociados es muy gradual. Es frecuente la a pa

rición en es t a unidad de manchones alcalinos. 

C) SUELO 2 

O - 10 cm 

10 - 48 cm 

48 - 59 cm 

59 - 71 cm 

71cm y más 

Mezcla de colores 10 YR 4,5/1 {gris a gris oscuro) y 

10 YR 3,5/2 (pardo grisáceo os curo a pardo grisáceo 

muy oscuro) franco-arcfiloso liviano; transición clara. 

10 YR 2 ,0/ l (negro a gri s muy oscuro) con zonas a l go 

más pardas distribuÍdas en el horizonte (sin t endencia) 

con moteados pardos rojizos finos , prec isos y e s ca sos; 

a rcilloso; transición clara, 

10 YR 4,5/2,5 (pardo grisá ceo oscur o a pardo) con vetas 

pa rdas de 1-2 mm muy escasa s; C03Ca en concreciones de 

0, 5 a 1 mm y disperso; transición cla r a . 

7,5 YR 4,5/4 {pa r do); co3ca en concrec i ones más gruesas 

y abundantes, de má s de 0 ,5 mm de diámetro. 

Mezcla de ma ter i a l madre alter ado y suelo (en grieta s). 

El suelo descripto s e encuentra ba j o bo sque; en el suelo que no está 

ba j o bosque el horizonte superficia l e s de O - 20 cm, de color 10 YR 2,5/2 

{pardo grisá ceo muy os curo a pardo muy oscuro), franco-a rcilloso y de tran

sición clara . Este suelo se encuentra en laderas convexas mad l a s a larga s 

{genera lment e de pen l entes más fuerte s que el suelo 1). Puede presenta r 

manchones a lcalinos aunque poco frecuentes en l ader a s pl anas . 

D) SUELO 21 

O - 23 cm 10 YR 2,5/2 {pardo grisáceo muy os curo a pardo muy os

curo); fran co pesa do a fran co a rcillo s o l i viano; 
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40 - 55 cm 
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t r ansición clara. 

10 YR 2,5/1 ( gris muy os curo a negro); arcilloso; 

tran s ición gradua l. 

10 YR 2,5/2 (pardo .grisá ceo muy os curo ) con moteado 

rojizo abundante, finos a med i os y difusos, aumentando 

la cantidad en la parte inferior del horizonte; a lgu-
, 

nos moteados finos, negros; arcilloso; transicion 

gr adual. 

5 YR 4,5/6 (pardo rojizo) con veta s negr a s; arcilloso, 

algo más liviano que el horizont e a n t er1os; CO~Ca en 

concreciones escasas gruesas y cla r a s ( bl ancas). 

Este suelo se encuentra en lomas y laderas convexas y corta s. El 

contenido de carbonato de calcio de este s uelo en profundidad e s variable, 

presentando zonas con muñecas clacáreas. 

E ) SUELO 22 

O - 10 cm 

10 - 20 cm 

20 - JO cm 

10 YR J/2,5 (pardo grisáceo muy oscuro a par do oscuro); 

franco-arcilloso con gravilla fina; transición clara. 

10 YR 2,5/2 (pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy os

curo); arcilloso con gravilla, algo ~á s q ue en el ho

rizonte anterior; transición clara. 

Mezcla de s uelo (similar al horizonte anterior) con 

a bundan.tes gravas medias a gruesa s. 

JOcm y ~ás : Material madre fragmentado y parcialmente alterado . 

Este suelo ocupa las partes altas de laderas convexas. Esta unidad 

ocupa una pequeña superficie dentr o del área relevada y s e da donde el . 
. , material madre presenta una elevada proporcion de cantos, siendo asimismo 

de cierta pedregosidad en superficie. 

F) SUELO 3 

O - 21 cm 10 YR 4,5/1 (gris a gris oscuro) con veteado de arena 

10 YR 6/1 {gris claro a gris parduzco claro); franco 

pesado; transición clara . 



21 - 30 cm 

30 - 48 cm 

48 - 62 cm 

62cm y má s 
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10 YR 2,5/1,5 ( gris muy oscuro a pa rdo muy os curo) 

t amb ién conwteados de a rena como en el horizonte an

terior, pero en menor cantidad ; franco arcilloso; 

trans ición clara . 

10 YR 3 ,5/ 2 (pardo gri s á ceo os curo a pa rdo grisáceo 

muy os curo) con vetas como en l os horizontes ant erio

res; franco pesado; trans ición cla r a . 

10 YR 2,5/1 (gris muy oscuro a negro) con vetas 10 YR 

3, 5/2 (pardo grisáceas); f ranco a rcil l oso l i viano; 

transición clara. 

10 YR 2/1 (negro); a rcilloso. 

Este suelo se encuentra en l adera s cóncava s y en sillas . Cuando se 

encuentra en pend i ente B ó C g eneralmente a par ece con una erosión muy 

severa (4 y 5). Por el contrª rio, cua ndo se encuentra en zonas pl a no-

, cóncavas y bajo s , puede presentar un horizonte superficia l de aport e de 

espesor variable, que en ningún caso supera los 70 cm. 

G) SUELO 31 

Esta unidad es muy heterogénea y no permite r ealiza r l a descripción 

de un perfil representa tivo, ya que pres enta un horizonte de aporte que 

en todos los ca sos supera los 70 cm, cuya textur a , color y espesor de 

los sub-horizontes e muy va riable. Se encuentra en zonas pl ano-cónca 

va s ba jas y oca siona l ment e en zonas a lta s y pl ano-cóncavas. 

H ) SUELO 4 

O - 10 cm 

10 - 21 cm 

21 - 49 cm 

10 YR 4/ 2,5 ( pardo a par do oscuro) a s pec t o d isperso; 

f r anco pesa do; t r a ns i ción abrupt a . 

10 YR 2 , 5/1, ( pardo gri sác eo muy os curo a par do gri sá

ceo oscuro ) con moteados de pa r do r o jizo esca sos, finos 

y d ifusos; arcilloso liviano; transición gradua l. 

Mezcla de colores 10 YR 2,5/2 (pardo muy os curo a par do 

gr isá c eo muy os cur o ) y 5 YR 3,5/4 (pa rdo rojizo a pardo 

r o jizo oscuro): a rcilloso liviano; transición gradual. 
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49 - 70 cm 

, 
70cm y mas 

- 7 -

7,5 YR 3,25/2 (pa rdo oscuro) haciéndose más pardo claro 

a l fin del horizonte; arcilloso liviano; transición 

gradual. 

ezcla de colore s de 10 YR 4,5/5 (pardo amarillento a 

pardo amarillento oscuro) y 7 ,5 YR J/2 (pardo oscuro); 

franco-arcilloso. 
, 

Este suelo se encuentra en zonas bajas, pl anas a l go concavas. 

I) SUELO 5 

O - 5 c 10 YR J/2 (pardo grisá ceo muy o curo); franco arcilloso; 

transición gradual. 

50 - 80 cm : 10 YR 2, 5/1 (gris muy os curo a negro); franco arcilloso; 

transición gradual. 

80cm y más 10 YR J/1 (gris muy oscuro); f ranco arcilloso pesado a 

arcilloso liv i ano. 

Hay una considerable variación en este tipo, findamentalmente en lo 

que se refiere al horizonte superficial que es corrientemente de aporte 

y sus características dependerán dela intensidad de la erosión y trans

porte de las laderas contiguas. ~n el subsu elo, si bien ex iste varia

ción l a misma es de menor grado, pudiéndose presenta r en a lgunos casos 

abundante C03Ca entre los 60 y los 90 cm de profundidad. Este suelo se 

encuentra a lo largo de las angostas corrientes de a.gua y en las v!as 

de drenaje natural que se extienden dentro de las á reas de l a s tierras 

más altas. 
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