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Conferencia pronunciada el 20 de 
Agosto de 1944 en el aal6n de la Socie
dad Agropecuaria de Melo. 

Una medida práctica respecto a la calidad de tierras y pas
turas de las distintas secctones de un departamento nos indica el 
valor medio de la hectárea, asignado a los efectos del catastro, 
siempre que se considere la influencia de ciudades, pueblos de 
importancia y vías de comunioación. En este departamento de 
acuerdo con lo expuesto, se tienen las siguientes cifras: 

S.CclÓD 

1 

Valor medio por Hect. (1). 

2 

S 40.- (cerca de Piedras Blancas S 34.-) 
" 23.-

3 .. 17.-

4 
" 

31 .- (proxim. Cañada de los Burros S 36.-: en la confluencia 
de éste con el Yaquar6n $ 26.-). 

5 " 32.3 (proxim. del Río Negro y cañada de Aceguá S 28.-; 
cañada Lechiquana S 28.-: entre C. Acequá y Polleros 
S 36.-). 

6 " 38.5 (entre Arroyos Polleros y Zapallar S 36.40.-; 
entre Arroyos Sauce y Zapallar S 33.-: arroyos Sauce 
y Fraile Muerto S 40.-). 

7 " 33.5 (entre Arroyoe Fraile Muerto y Tupambé S 36.-: 

8 " 32.-

pro:rlm. del Río Neqro). 

9 " 
33.- (prox. del Río Negro S 33-34.-; contra el 

Arroyo Cordobés S 28.-). 

10 " 
29.- (lnmedlac. del Arroyo Parco S 30.-; entre Río Tacuarí 

11 " 44.-

12 " 23.-

y Arroyo Parao S 31.-). 

La zona de invernada, propiamente dicho, del departamento 
es la 69' sección, contra el Arroyo Fraile Muerto especialmente, y 
en general, entre los Arroyos Sauce y aquél. 

( 1) EIUmación de 1937. 
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Las secciones 7'7 y 8'7 siguen en producción pratense y gana
dera a la 6'7; luego la 9'7. 

En el depcrrtomQlltoW'la sido y es más activa la erosión en la 
vertiene sudeste de la Cuchilla Grande que en la noroeste, y las 
cuencas del Tacuarí y del Yaguarón van así gradualmente ganan
do terreno en detrimento de la del Río Negro. Esa vertiente sudeste 
es la que comprende, como consecuencia en parte de tal hecho. los 
campos más pobres, a saber los correspondientes a las secciones 
2; 3; y 12, especialmente la 3'7. 

Por otra parte, la zona que puede considerarse como la que 
ha sufrido más de lc1 "seca" por su configuración y composición 
agrológica es la 5'7 sección (cuenca del Arroyo Aceguá) campos 
baios, anegados en invierno, con tierras muy arcillosas, compac
tas, que se endurecen sobremanera durante las sequías. 

Resistieron meior la seca, las secciones 2 y 12 por ser más 
quebradas, tener más vertientes, disponiendo en los bajos de pas
turas gruesas (p. e. contra el Arroyo Amarillo en la 2'7 sección) 
que si bien carecen de "substancia", es decir, de un adecuado va
lor alimenticio, han permitido salvar gran parte del ganado en 
época de penuria forrajera. 

Tales consideraciones no pretenden tener más que un carác
ter general con referencia al panorama del departamento en su 
relación con las pasturas y la producción ganadera en gran es
cala; pero tomando en cuenta sólo la bondad de las tierras en sí, 
tanto para la producción pecuaria como agrícola y prescindiendo 
del área más o menos extensa que puedan abarcar, cabe men
cionar como tierras muy buenas en relación al medio ambiente 
regional, las correspondientes a las zonas del Arroyo Laguna del 
Negro de la 11 e, sección; Arroyo Berachi 4'7 sección; Cañada de 
los Burros 4'7 sección; valle del Arroyo Chuy (Isla Zapata) 111 y 
49 secciones, especialmente entre este arroyo y Sierra de los Ríos; 
del Arroyo Fraile Muerto, 6'7 sección;,,. y Arroyo La Lechiguana 59 
sección. 

Insertamos a continuación algunos análisis (1) de tierras corres
pondientes a distintas secciones que previo el comentario perti
nente, nos servirán para indicar orientaciones tendientes a racio
nalizar nuestra producción pecuaria. 

(1) Análisis efectuados por el personal técnico de la Comlsl6n Nac. de Estudio
del Problema Forrajero.
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De la inspección del cuadro se infiere que las secciones 2; 3 
y 12 son las que arrojan tierras mérs pobres como también parte 
de la 5c;i y algunas tierras arenosas de la 6g Y 11 c;i, Las correspon
dientes a la 2.9 y 12� sección son, en general, más sueltas. Los su&
los más COII\Pactos, arcillosos. se encuentran entre las muestras 
de la 1 c;x y algunas de la 69 y 11 ª sección. Estos tienen más calcio 
que los precedentes. 

La relación carbono:nitrégeno es normal, es decir, alrededor 
de 1 O: 1 para todos los suelos, excepto la �egunda muestra del es
tablecimiento de D. Ant. Gianola que es muy arcillosa y tiene una 
relación baja, indicadora de una nitrificación defe_ctuosa. 

En las zonas de campos buenos como los de Berachí, valle 
del Chuy, del Fraile Muerto (de Paso Suárez hacia abajo) las 
aguas de dichos arroyos tienen en el verano (por lo general, me
nos lluvias) bastante calcio como consecuencia de la composición 
de las tierras adyacentes, riqueza que revelan en el cuadro in
sertado las muestras de suelo procedentes del valle del Chuy, y 
eso que no corresponden precisamente a las partes más fértiles. 
También las aguas procedentes de la Laguna del Negro (Estancia 
Santa Adela) si bien no son duras, deben la mayoría de sus gra
dos de dureza a sales de calcio, como lo ponen de relieve las 
siguientes cifras: 

ANAIJSIS DE AGUAS PROCEDEN'nl> DE LA ESTANCIA SANTA ADELA 
(departamento de Ceno Largo) 

Duresa en grado. franc- AlcaUnldad Mat. orqámca 
Proc:edellda en mgs. de en mga. de O 

Total Permanente Temporaria CaC03 por (oxígeno) por

litro litro 

Laguna del 129 S9 79 175.5 mg. 25.4 me¡. 
Negro 

Pozo prox. 1895 795 119 300.5 
.. 

24.5 
.. 

casas 

En general, pueden considerarse muchas tierras situadas sobre 
las rocas sedimentarias de Palermo y Estrada Nova de las corres
pondientes al substrato de la Formación de Gondwana, como las 
que impresionan tener relativamente por sus pasturas (presencia 
de leguminosas) la mayor riqueza cálcica en determinadas zonas. 

Por otra parte, muestras de suelos correspondientes a la 19, 
6ª y 11 ª sección (ricas en calcio) presentan dentro de su vegetación 
pratense, tréboles y babosita (Medicago sp. y Adesmia bicolor) 
como igualmente buen % de gramíneas de valor. 
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Análiaia de arenlacas correspondientes a las formacionea 
de Estrada Nova y Melo 

Extraíd.aa de 

De o a l mt. 
(negruzco) 

De 39 a 41 
mt. (pardo) 
De 79 a 81 
mi. (ocre pcÍ

lldo) 
De 119 a 121 

mt. (ocre rosa
do) 

De 14S a 147 
mi. (ocre páli

do) 
De 158 a 160 
ml (gris) 

una perfcraclón hecha en la Eac:uela de Agronomía de Bañado• 
de Medina por el Instituto de Geología. (1) 

pH 
actual 

6.1 

7.6 

7.8 

7.8 

7.8 

7.9 

pH 
potenclal 

s.s

7.-

7.1 

7.3 

7.1 

7.3 

Por 1.000 qr. de materia aeccn 

A. Grueaa 

33.S9 206 

Caldo en 
CaC03 

22.42 

21.80 

36.67 

49.88 

24.53 

72.08 

La capa correspondiente a Estrada Nova se considera de más 
o menos 120 mts. y la de Malo como abarcando un espesor de
160 mt. En general impresiona que con la profundidad aumentase
el contenido cálcico para cada formación.

Resistencia de las distintas tierras a la aequÍa 

Tal característica depende, entre otras, de las condiciones de 
receptividad del suelo para las aguas de lluvia, lo que no sólo 
está relacionado con su textura (composición mecánica, es decir, 
granulométrica) y estructura (forma de agregación) sino especial
mente también con las modificaciones que imprime a la tierra la 
labranza, la cual le da una estructura conveniente para almace
nar mucha mayor cantidad de agua que el campo bruto. También 
está supeditada la resistencia a la seca, a la higroscopicidad y al 
poder ascensional del agua en el suelo. El agua higroscópica (o 
higroscopicidad) no es aprovechable por la planta, adicionando 
mismo a aquella en ciertos casos, un margen de consideración. 
En cuanto al poder ascensional del agua nos revela la facul
tad de poder utilizar la procedente de las capas más profundas, 
siempre que su constitución (sub-subsuelo) acuse analogía con 
la del subsuelo (O. 25 - O. 50 mts.) que es el que se toma como 
base para determinar dicha medida. 

En el cuadro que sigue se exponen los resultados obtenidos 
con algunas tierras del departamento. 

(l) Material recibido en el Laboratorio por atención del Jng. Antonio Genta, Ayu
dante Técnico de la Escuela de Práctica y Campo Experimental de Bañado 
de Medina. 



8-latlr de Ja Pacallad ele A.-eaaafa 

... 
l'ua■1h■cla 

dóa 

1 

s
6 

6 

6 

6 

6 

6 

11 

ll 

11 

"D Refugio". Dr. 
G. &:cher

. 
Potiwro 

N
9 

l 
"El Refuqto ". Dr. 

G .  
&:cher

. 
Potrero 

La Tapera 

"El Refugio". Dr. 

G. 
&:cher. Potrero 

La Bolaa 

Proximid. ele 

B
uena Vista 

Valle del Chuy 
5 Km. 

de Acequá 

P. M
a."tlna. Pe.Ir . 

Laqeada
. 

Cañada 

C
ar plnchos 

P .  
Martina

. 
Polr

. Laqeada. Cuchilla 
a rada 

P. M
artln1

. 
Potr. 

Laqeada. Zanja 

P. 
Martina

. Potr
.

Clrilo. Cañada Vi-

bora 
P. 

Marttns
. 

Potr . 
Clrllo. Cañada Pe-

ludos 
P. Martina

. 
Potr. 

J
(). 

••
M

aría . Cañada 

Los Mimbro 
"E! R09ario". A. Gianola . Piquete 

la s Casas 
"El Rosario"

. A. 
G

ianola . Po trero La 

Ch1lca 
''El Rosario". A. 

Glanola. Potr. Las 
Vaca

, 
11 Gra

l. J. 
Urrutta. 

P otr. 2 

1
1 

Gr al 
J
. Urrutla . 

Po tr
. 

3 
11 Gra

l. J
. IJ r ru tia. 

Potr. d
e 

la Coeta 
11 Ea

t. Sa nta Adela 
Dr. J

. P. Turena 
11 Eat. 

Sant

a 
Adela 

Dr. J. P
. 

Turena 

........ ... ... ,.
...... cWad 

SS 1358 mm. 7.97 % 

SS 1464 
" S. 82 " 

SS 1351 .. 2. 11 

SS 1115 
.. 7. 03 " 

SS 
744 

.. 16.14 " 
SS 1032 

.. 
9. 48 " 

SS 4.39 " 

SS 752 .. 9.37" 

SS 921 
.. 

6.17 " 

SS 1024 .. 
7.04" 

SS 394 .. 
15.20" 

SS 25
1 
.. 

8.32" 

SS 1222 " 

3.17 " 

SS 11SO H 

2. 40 " 

SS 1363 .. 

5 .3
7

" 

SS 1103 .. 4 .7
5

" 

SS 866 .. 6.1 5 

SS 97
9 

.. 
3. 2

9

" 

SS 112
8 .. 5 9 8 

SS 1032 .. 4. 2
5

" 

De estos pocos suelos analizados, loa que revelan mejores 
condicione s respect o  al movimiento del a9ua son los de "El R► 
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fugio", "El Rosario", "Santa Adela" y establecimiento del General 
José Urrutia que acusan un buen espesor crítico (capa de donde 
las raíces pueden proveerse de agua) y baja h!groscopicidad, fa
cultad esta última, indicadora de que el suelo cede a la planta 
con facilidad el agua o humedad que retiene. Le sigue a este 
respecto en orden, la tierra procedente de las proximidades de 
Buena Vista. En cambio la muestra del Chuy, con subsuelo rico 
en calcáreo y varios de la 5c;r sección, registran menor r.esistencia 
a la seca por su escaso espesor crítico y alta higroscopicidad. 

Estas características están íntimamente ligadas al análisis me
cánico del suelo como se desprende de la inspección del cuadro 
que sigue: 

ANALISIS MECANICO POR EL "METODO INTERNACIONAL" 
EXPRESADO EN POJlCENTAJE 

S.C- Proc:edenc:la 
clón 

Valle del Chuy 
Campo ladera S 

1 Id. SS 
1 Prox. de Buena 

Vista S 

Id. SS 
"El Refugio". Dr. G. 
Eccher, Poi. l S 

id SS 
"El Refugio", Dr. 
G. Eccher. Potr. 

La Tapera S 

l id. SS 
l "El Refugio". Dr.

G. Eccher. Potr. 

La Bolsa S 
id. SS 

5 5 Km. de Acequá S 
5 Id. SS 

6 P. Martins. Potr. 
Lageada. Cañada 

Arena 

'lfUNa 
Arena fina L1mo 

15.74 % 30.89 % 15.85 % 
12.61 26.42 31.82 

2.91 46.67 25.60 
1.44 42.08 27.72 

5.66 60.29 13.54 
4.78 52.94 13.24 

4.35 40.07 19.98 
5.09 52.76 14.04 

1.05 68.58 10.57 
5.54 81.40 5.01 

7.94 56.53 13.68 
5.74 38.09 16.81 

Carplnchos S 9. 90 69.63 
57.56 

10.61 
12.35 6 Id. SS 8.62 

6 P. Martina. Potr. 
Laqeada. Cuchilla 
arada S 2.67 

6 id. SS 2.34 

6 P. Martina. Potr. 
Lageada. Zanja S 3. 46 

6 Id. SS 1.62

6 id. SSS 2.43

6 P. Martina. Potr. 
Clrilo. Cañada Ví-
bora S 1.72 

6 id. SS 3.58 

41.36 
35.86 

66.43 
47.79 
38.10 

49.05 
52.32 

23.5-l 
23.72 

10.83 
24.13 
25.79 

20.82 
14. 17

39.49 % 
35.33 

20.03 
25.46 

15.74 
26.66 

25.95 
25.21 

16.59 
7.73 

16.80 
35.30 

7.31 
19.60 

29.20 
35.59 

15.87 
23.06 
32.12 

21.49 
28.62 
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ANALISIS MECANICO POR EL "METODO I:s'TERNACIONAL" 
EXPRESADO EN PORCENTAJE 

• 

See. Procedencia 
dón 
6 P. Martina. Potr. 

Cirilo. Cañada p._ 
Judoa S 

6 Id. SS 
6 P. Marllns. Potr. 

Clrilo. Cañada Loa 
Mimbres S 

6 Id. SS 
6 Id. SSS 

11 Estancia Sta. Ade
la. Potrero Laguna 
del Negro (Caña-
dón) S 

11 Id. SS 
11 Estancia Sta. Ade-

la. Potrero Laguna 
del Negro (a/la 
Jaquna) S 

11 Id. SS 
11 "El Rosario". A. 

Glanola. Piquete 
Casas S 

11 id. SS 
11 "El Rosario". A. 

Gianola. Suelo Potr. 
Costa S 

11 "El Rosario". A. 
Gianola. Potr. Chll-
ca S 

11 Id. SS 
11 "El Rosario". A. 

Gianola. Potr. Va,.. 
cas S 

11 Id. SS 
11 Gral J. Unutla

Potr. 2 S 
11 Id. SS 
11 Gral J. Urrutla

Potr. 3 S 
11 Id. SS 

Por materia HCCII 
A:ena 
qnlHa 

0.87 % 
1.03 

8.39 
8.60 

10.14 

4.29 
5.33 

3.19 
2.55 

12.82 
10.60 

o. 13

4.27 
5.80 

6.26 
6.72 

21.48 
12.13 

13.74 
10.97 

Arena fina

22.37 % 
15.49 

49.61 
44.77 
44.80 

53.24 
57.06 

66.62 
71.22 

72. JO
72.19

26.30 

60.17 
81.81 

60.79 
62.79 

52.47 
59.64 

49.14 
47.43 

Limo 

29.31 % 
27.22 

17. 18
10.73
11.18

13.16 
13.32 

10.10 
8.34 

3.69 
6.43 

42.96 

4.19 
2.38 

8.61 
9.48 

7.97 
8.14 

13.84 
19.43 

Arcillo 

38.83 % 
52.59 

19.65 
34.43 
33.65 

23.47 
19.99 

14.53 
13.62 

7.77 
9.51 

29.38 

4.97 
8.62 

17.35 
19.-

14.79 
16.35 

19.23 
11.28 

Las tierras de "El Refugio", "El Rosario", "Santa Adela" y esta
blee. del General J. Urrutia tienen menos arcilla y limo ,Y más 
arena fina y gruesa; la procedente del valle del Chuy -aparte 
de ser rica en calcáre0- y algunas de la 5c,i sección son las que 
mayores porcentajes de arcilla y limo arroJan. 

Contenido en foaf6rico soluble de las tierras <mallzadaa 

El mayor o menor contenido en fosfórico soluble, constituye 
un elemento de juicio absolutau,ente necesario para poder juzgar 
-sobre todo en nuestro medio- el valor de tierras y pasturas.
Para su determinación se siguió el método de Egner (lactato de
calcio - ác. clorhídrico). Los resultados se detallan a continuación:



See. Ploeednda Mlllvrmnoe de cmh1- lllterptetad6n 

dina drtdo foafórtco (P20Sl 
aolllhle en l.000 qr. 

de llena

Valle del Chuy. 
Campo de Ladera s menos2.- Muy pobre 

Id. SS menos2.- id. 
Proxim. de Buena 
Vista s 2.- id. 

Id. SS menos 2.- Id. 

"El Reruqio" Dr. S 2.- Muy pobre 

G. F.cx:her, - Potr. l SS 2.- id. 

"El Refugio" - Dr. 
G, S:cher. - Potr. s 2.- id. 

La Tapera. SS menos2.- id. 

"El Refugio". - Dr. 
G. a:cher. - Potr. s 0.8 Med. aprovisionado 

La Bolsa SS 12-16 Bueno 

5 5 Km. de Aceguá s menos2.- Id. 

Id. SS menos2.- Id. 

5 Aceguá s menos2.- Id. 

Id. SS menos2.- Id. 

6 P. Martina. - Potr. 
Lageada. - Cañada S 2.- Muy pobre 

Carplnchos. SS menos2.- Id. 

6 P. Martina. - Potr. 
Lageada. - Cuchilla S 4 - 8 DeblL aprovisionado 

Arada. SS menoa2.- Muy pobre 

6 P. Martina. - Potr. s 8.- Med. aprovlaionado 

Lageada. - Zanja SS 4.- Bueno 

sss menos2.- Muy pobre 

6 P. Martina, - Potr. 
Clri!o. - Cañada s 4.- DeblL aprovisionado 

Víbora. ss. 2.- Muy pobre 

6 P. Martina. - Potr. 
Peludos. - Cañada s 4.- Debll aprovlalonado 

Peludos. SS 4.- Bueno 

6 P. Martina. - Potr. S menos2.- Muy pobre 

J. María. - Cañada S 8.- Bueno 

Mimbres. sss menos2.- Muy pobre 

11 Estancia Sta. Ade-
la. Potrero Laguna 
del Negro. (Prox. 
Cañad6n) s 8.- Med. aprovisionado 

Id. SS 4.- Bu9no 
11 Id. sobre la La-

guna del N ogro s 4.- DebU aprovisionado 

Id. SS 4.- Bueno 
11 "El Rosario". - A. 

Glanola. - Piquete s 4.- DeblL aprovisionado 
Casas. SS 4.- Buei;ao 

11 "El Rosario". - A. 
Glanola. - Costa. s 2.- Muy pobre 

11 "El Rosario". - A. 
Glanola. - Potr. s 20.- Bueno 
ChUca. SS 20.- rico 

11 "El Rosario". - A. 
Glanola. - Potr. s 8.- Med. aprovisionado 
Vacas. SS 4.- Bueno 

11 Gral J. UrruUa. -S 12 - 16 Med. aprovisionado 
Potr. 2. SS 12 - 16 Bueno a rico 

11 Gral J. UrruUa. s 8.- Med. aprovisionado 
Potr. 3. SS menoa2.- Muy pobre 

11 Gral J. UrruUa. s 111.- Med. aprovisionado 

Potr. Costa .. � 20.- rico 
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La discordancia entre las valores numéricos y juicio de apre
ciación en lo referente a suelos y subsuelos, radica en que a es
tos últimos se juzga - por diversos factores que no es del caso 
analizar -de acuerdo a los valores de otra escala de interpreta
ción. Si se considera el alto poder ascensional del agua en las 
tierras del mejor potrero de Santa Adela y algunas de "El Refu
gio", "El Rosario" y establecimiento del· General J. Urrutia Y 
su baja higroscopicidad, los que nos revela una íntima correspon
dencia entre suelo y subsuelo, que por otra parte, acusaban buena 
constitución física y suficiente contenido en calcáreo y fosfórico 
soluble, tendremos la explicación de su valiosa vegetación pra
tense que comprende alto % de tréboles, babosita y gramíneas 
finas. 

Respecto a los bajos contenidos en fosfórico soluble de las 
otras tierras analizadas, es menester tener en cuenta que debido 
a su constitución menos favorable para resistir los efectos de la 
sequía - de hecho prolongada prácticamente casi hasta la fe--

\ cha - podían considerarse en el momento de extraer las mues
tras como "suelos muerto.s", es decir con actividad microbiana y 
química casi anulada, lo que repercute dentro de ciertos límites 
en el estado de solubilidad de los distintos elementos fertilizantes. 

La sequía en el departamen'lo de Cerro Largo 

Este departamento puede considerarse normalmente como es
tando ubicad,o dentro de la zona más lluviosa del paÍs. Su prome
dio de lluvias: 1127.1, es superior a la normal de la república: 
972.08; poniéndose bien de relieve la variación udométrica men-

• sual desde 1913 a 1943 inclusive, es decir, durante un período de
30 años, en el cuadro que sigue:



SERVICIO METEOBOLOGICO DEL URUGUAY 

Totales menauale1 y anuales de lluTia en mm. (litros por mt.2) para el departamento 

de· Cerro Largo en el período 1913-194' (basta 25 Julio 19'4) 

Años Enero Febnro Man� Ab� Mayo Junio 

33.5 

Jullo 

151.2 

182.8 

A901to Setlemb. 

222.0 55.2 

126.8 215.0 

70.8 140.7 

105.l 31.0 

37.4 34.2 

46.0 358.0 

129.8 50.0 

Octubre NoTiembre Dic:iem.. Total Anual 

1913 91.0 97.0 112.l 192.3 80.3 

1914 391.0 88.4 144.9 110.9 89.3 

1915 102.4 168.1 101.5 134.6 223.6 

1916 83.3 88.9 89.1 57.2 158.9 · 

1917 37.2 120.8 36.8 85.2 !O.O

1918 102.0 227.8 150.3 72.1 260.0

1919 63.0 71.0 41.7 75.0 40.3

1920 60.3 72.0 144.0 168.0 266.0

1921 137.6 66.4 127.7 47.0 66.7 

1922 59.3 84.9 34.7 137.7 73.0 

1923 85.3 164.9 31.3 104.l 24.7

1924 28.1 50.7 88.0 43.3 31.1 

1925 98.3 163.9 65.1 95.0 210.1 
1926 55.5 68.8 50.1 68.0 76.5 

1927 40.0 38.0 19.9 118.5 73.4

1928 59.4 53.8 64.8 127.3 86.9

1929 26.3 55.1 95.1 3.0 79.8

1930 64.8 30.5 124.2 100.0 169.6

1931 190.2 14.2 143.6 56.0 170.6
1932 22.4 83.9 147.1 117.8 112.0

1933 41.8 107.9 46.6 63.7 64.2
1934 70.6 133.9 229.1 27.4 48.3
1935 71.5 35.8 145.5 68.7 16.0
1936 68.7 23.5 181.7 162.9 315.6
1937 28.5 189.5 135.5 16.6 53.4
1938 138.6 49.9 198.l 45.0 74.2
1939 78.4 55.5 56.9 119.l 54.2
1940 200.8 50.4 95.4 233.0 168.8
1941 129.1 259.6 43.5 365.0 165.2
1942 78.5 86.9 103.1 188.0 104.4

1943 27.0 37.4 79.2 1.3 81.1

1944 125.6 64.3 106.7 28.8 46.8

181.5 

14.8 

21.3 

35.5 

92.0 

85.0 

150.0 

221.4 

173.9 

46.7 

62.3 

o.o

186.0 

106.9 

77.7 

122.7 

125.3 

92.4 

96.2 

169.0 

129.6 

109.2 

172.0 

132. l 

96.0 

212.8 

81.2 

46.6 

202.l

92.3

44.2

75.3 

119.5 

37.8 

118.0 

228.0 

86.0 

35.l

88.3

93.0

89.4

24.3

143.0

93.3

75.6

74.0

102.2

73.5

121.6

139.2

50.2

39.0

65.4 

94.5 

93.6 

18.2 

188.1 

131.7 

87.7 

55.3 

8.7 

13.6 32.0 

101.4 155.9 

180.8 73.7 

164.3 172.0 

91. 7 118.6 • 
95.6 127.3 
71.4 86.9 
51.5 224.6 
44.6 91.9 
96.l 96.7 

132.l 98.l

72.5 11.6

161.l 113.l

47.7 100.9

106. 7 79.4

60.4 36.5

89.3 37.8

110.9 117.6

73.6 140.l
• 171.6 54.2

52.8 102.8

265.7 10.4

101.7 19.0

8.4 61.7

r� 

143.8 

204.2 

72.2 

45.9 

18.5 

32.0 

23.3 

97.0 

126.7 

20. l 

34.0 

3.3 

73.3 

82.7 

107. l

135.7

137.2

50.2

50.9

94.0

67.5

13.0

136.2

154.2

64. l

105.9

79.5

68.9

45.4
46.7

38.1

'76. O 

228.9 

81.8 

37.4 

18.0 

36.0 

171.5 

154.0 

39.1 

58.6 

61.9 

24.9 

52.7 

115.8 

37.6 

38. l

20. l

131. 2

167.8

81.4

32.2

89.5

64.5

18. l

44.9 

112.3 

62.8 

105.0 

90.0 
15. l 

46.8

39.5 

138.9 

44.5 

93.0 

105.3 

94.0 

50.7 

204.0 

47.6 

32.4 

192.7 

20.4 

49.7 

43.3 

63.5 
36.4 

152.8 

87.5 

87.9 

56.4 

98.4 

34.l

64.4

129.6

17.6

7.8 

40. l 
237.3

49. l

9.6 

30.0 

1230.9 

2102.6 

1230.3 

930.6-

576· 7-

1588.2 

1029 .;3 - Valor nor-
1446. 9 mal anual 

1172. 8 correapon.. 
1017 .4 • diente al 
1175.4 Depart.: 
65 l. 8 • Milímta. 

1055. 3 • tt27. l 
1048.3-

974. 2 •

892.2 •

958.9 •

1215.7

1131. 2

1207.0

979.1-

1128.8

84 7. 7 • bajo normal 
1418.8

1005.0

1135 .1 

1003.3

1584.5

1601.3

1042.8 •

558.6-
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En 1943 fué el departamento que acusó menos lluvias, siguién
dole en orden el de Treinta y Tres, pero con una diferencia en 
favor de este último de 100 mm. Los estados que se exponen de
tallan los valores numéricos correspondientes, como también los 
referentes hasta el mes de Julio inclusive del año en curso. En el 
correr de este año son también Cerro Largo y Treinta y Tres los 
que en Mayo, Junio y Julio tuvieron menos precipitaciones, pese 
a que por lo normal representa el período trimestral más lluvio
so de la región. Tal anomalía si llega a repetirse o quizá mismo 
a acentuarse, presenta problemas que es menester solucionar con 
el fin de estar mejor pertrechados para afrontar períodos de pe
nuria forrajera en el futuro. 

Por de pronto, la sequía o mismo la menor pluviosidad, acen
túa deficiencias minerales del suelo, ya existentes en varias se� 
clones del departamento, al reducir en forma notable o mismo 
anular temporalmente las fermentacionEts del suelo y la actividad
radicular de las pasturas; deficiencias que ae prolongan por cierto 
tiempo, aunque sobrevengan lluvias, debido a los fenómenos even
tuales de alternancia o mejor dicho sustitución de especies que 
han sufrido los pastoreos. El "mal de paleta" y otras anomalías se 
extienden --como consecuencia de tal causa- a otras zonas don
de eran prácticamente descon&:idas. La 3<:I sección se destaca a 
ese respecto por las marcadas deficiencias fosfocálcicas que acu
sa. Aprovecharemos, en consecuencia, la oportunidad paro dar 
a conocer en detalle los resultados obtenidos en el establecimiento 
indicado en dicho sección, por la Asociación Agropecuario de 
Melo en 1936, perteneciente al Dr. Balzani Bonomi, con el fin de 
efectuar en el mismo los experiencias programadas. 



ArUgas 

Salto 

Paysandú 
Rlo Negro 
Soriano 

Colonia 
San José 
Montevideo 
Canelones 
Maldonado 
Rocha 
Treinta y Trea 
Cerro Largo 
Rivera 
Tacuarembó 
Durazno 
Flores 
Florida 
Lavallefa 

REPUBLICA 

Total medio de a911a caída en mm. (lltroe por mL2) para cada 

EDero Febnro Memo 

departamento J' la ReJ)Úbllca. - Año 1943 

• Abril 

LLUVIA EN MILIMETROS 

Mayo Junio Julio Aqoato 
-- ------ ---

17.0 25.1 191.l 12.0 180.4 85.7 35.3 22.8 
39.6 19.4 195.6 64.l 131. l 93.7 31.9 27.9 
10.4 25.5 156.3 42.0 96.7 91.7 41.5 19.1 
7.1 89.2 149.5 23.9 85.0 103.6 43.l 20.5 

12.9 11.2 113.8 9.9 97.2 90.2 40.2 25.0 
18.6 8.7 92.4 10.5 140.3 102.0 45.1 18.0 
24.7 3.9 139.0 25.2 96.4 113.4 49.9 28.7 
39.0 6.1 133.7 12.7 125.3 164.7 77.0 19.1 
27.4 2.7 123.8 16.8_ 96.3 133.6 60.3 20.8 
35.8 5.6 153.8 17.2 86. l 129.7 68.9 27.6 
14.8 3.1 159.0 15.9 107 .1 129.9 35.3 8.6 
14.6 24.0 176.9 8.8 81.9 94.0 40.7 6.9 
27.0 37.4 79.2 1.3 81.1 92.3 55.3 8.4 
49.9 39.3 128.4 3.6 144.2 76.8 76.9 23.2 
24.6 30.8 168.1 8.7 116.6 106.9 52.5 21.5 
11.S 32.2 123.2 4.8 78.5 124.6 60.5 12.2 
13.2 20.3 142.7 1.9 77.0 165.1 51.1 22.9 
6.9 12.9 148.t 7.9 77.6 119.5 53.3 24.8 

10.2 15.8 134.8 9.4 84.2 105.8 54.8 18.6 

21.3 21.7 142.6 15.6 104.4 111. 7 51.2 19.8 

Setmbre. Octubre Nonemb. Dlcmbr•. Total -- - -- --

54.3 69.1 132.9 45.6 871.3 
31.2 62.7 82.2 63.l 842.5 
39.6 78.5 83.7 73.2 758.2 
47.0 98.3 74.8 72.5 814.5 
27.4 150.1 62.6 51. l 692.5 
27.4 148.1 52.7 82.9 746.7 
31.6 155.5 90.2 90.8 849.3 
21.1 153.3 131.1 72.7 955.8 
27.2 147.2 80.4 83.1 819.6 
40.7 154.8 64.9 73.0 858.l 
59.3 69.8 37.9 76. l 716.8 
54.4 84.6 35.6 31.8 654.2 
61. 7 38. l 46.8 30.0 558.6 
68.5 49.3 75.8 53.5 789.4 
40.0 78.2 50.6 70.2 768.7 
39.8 91.4 53.8 76.4 708.9 
38.0 133.2 63.1 43.0 771.5 
41.4 123.6 49.8 56.1 721.9 
43.5 96.9 25.2 60.8 660.0 

41.8 104.4 68.l 63.5 766.2 
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Total � de crqua caída n -. {Btroa por mt.2) para cada de,partamnlo y 
Bepúblka, hasta Julio 25 de 1944 

Aiío 19" 

EDero Feb,- Nano Abril Mayo JIUl!o Jvllo Total 

Artigas 275.6 32.2 58.7 60.l 114.3 82.8 9.9 623.7 
Salto 197.9 43.2 87.7 29.3 103.0 26.0 9.3 487.l
Payaandú 121.3 102.8 97.0 19.3 120.6 25.7 10.7 486.7
Río Negro 157.l 123.4 96.2 22.0 173.8 30.6 8.9 603. l
Soriano 147.5 100.6 113.2 31.6 168.2 25.6 13.4 586.7 
Colonia 126.6 82.l 134.7 50.2 127.2 25.6 10.0 546.4 
San José 99.7 92.0 118.2 28.l 130.8 35. l 14.0 503.9 
Montevideo 126.8 76.2 113.0 62.2 156.3 38.6 53.0 573.l
Canelones 122.6 79.5 100.4 28.8 156.7 43.8 26.0 531.8
Maldonado 122.2 65.2 128.4 21.0 205.7 31. l 24.8 573.6
Rocha 80. l 4 7. l 116.5 9.6 90.0 42.5 12.4 385.8
Treinta y Tres 117.3 62.6 13.5 21. 7 64.5 42.9 15.2 322.5

• Cerro Largo 125.6 64.3 106.7 28.8 46.8 44.2 8.7 'ª·" 

Rivera 191.7 65.9 56.3 54.6 so.o 84.9 10.0 503.4 
Tacuarembó 169.7 73.2 89.9 33.3 85.4 65.1 19.9 516,6 
Durazno 123.0 87.9 89.6 9.7 154.9 98.0 25.3 563.1 
Florea 127.4 149.0 115.5 16.5 236.1 92.3 17.8 736.8 
Florida .106.8 109.8 122.4 10.2 189. l 56.5 15.8 594.8 
Lavallela 104.3 65.7 129.6 5,0 122.7 68.2 13.9 495.5 
REPUBLICA 139.1 80. l 99.3 28.5 131.4 50.5 16.9 528.9 

En dos parcelas de observación en el establecimiento de re-
ferencta se obtuvieron los resultados que siguen: 

OSCILACIONES DEL CALCIO(CaO) y FOSFOBJCO (P2OII) EN PASTOS DE TIERB.AS 
ARCILLO-ABENOSAS ACIDAS DE LA 31:l SECCION DE CERRO LARGO 

(lmnedlcsd.onee de Bío lrcmco) 

Puto de ObaenadÓD Por 100 91. de bnzte HCO 
p2O11 CaO Reladó11 

Foáódco Caldo Ca/P 

' 1 (Pcm:ela re1. alta) 
Otofio (pr. Junio) (1) 0.16 0.41 4.1:l 
Invierno (pr. Setbre.) 0.17 0.40 4:1 
Primavera (pr. DlcbreJ 0.19 0.4 4 3.8:1 
Verono (pr. Marzo) 0.17 0.28 2.7:1 

2 (parcela bqja )  
Otollo (pr. Junio) 0.1' 0.27 3.2:1 
Invierno (pr. Setbre.) 0.13 0.41 5.1 :l 
Primavera (pr. Dlcbre.) 0.17 0.23 2.2:l 
Verano (pr. Marzo) 0.17 0.25 2.4:1 

Fines de otoño e inv1amo fueron las estaciones en que ee re
qistró menos fosf6rtcx, mientrall que el calcio se reduJo en el ve-

, 
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La zona central y este, indicada en el mapa, fué la más castigada por la 
sequía 1942 _ 1943 

Pn,,orado en la SK. Climalolor¡la 
Ani/Jol Ri/Jeiro Rei.ssiy-Jel"aSi!cc-idn. 

#•IN- ,-.,.,.,_. ZH."1&,..J,. 11.J.JOA.,¿ 

c::J - c=J -



Reviata de la Facultad de· Agronomía 69 

rono y para el segundo punto de observación (parcela baja) tam
bién a fines de primavera y el otoño. 

De acuerdo con experiencias realizadas en diferentes estados 
de Norte América, se consideran pobres en fosfórico y calcio las 
pasturas que contienen menos de 0.26 gr. de fosfórico (P205) por 
100 gramos de pasto seco y valores inferiores a 0.28 gr. % en lo 
que respecta al calcio (CaO). Eso nos indica que las pastu
ras analizadas son pobres en fosfórico, más aún las de lo 
parcela del bajo, acusando esta última también insuficiencia de . 
calcio en tres estaciones del año (primavera, verano y otoño) es 
decir, durante el período de lactancia de las vacas que es cuando 
mayores exigencias tienen para dicho elemento. 

El calcio y el fosfórico son asimilados por el organismo en 
una relación que normalmente es de 2: 1 a 1 :2. En el cuadro pre-
insertado 1-a proporción es excesiva para el calcio lo que desde 
ya, nos revela que "en principio" no puede ser ampliamente uti
lizado -mismo aunque exista 'en suficiente cantidad- por es
tar supeditada su asimilación al fosfórico que en el caso expuesto 
acusa déficit en todas las estaciones del año. 

Muchas tierras en el departamento, especialmente de la 2'!-, 3'!
Y 12'!- sección adolecen de deficiencias fosfócálcicas lo que reper
cute en las pasturas que son. en general, pobres. Tal escasez se 
hace presente también, sobre todo en períodos secos o algo secos, 
en campos aparentemente normales, desde luego igualmente en 
estancias que conjuntamente con potreros muy buenos, disponen 
de otros con insuficiencia normal o temporal de �lamentos, y que 
imponen por tal causa recurrir a los suplementos alimenticios mi
nerales o sales tónicas para alcanzar o mantener un elevado % 
de procreos, alta resistencia p-ara las enfermedades y mayor ra
pidez y regularidad en los engordes. 

Debe servir a ese respecto de ejemplo la práctica observada 
en la estancj.a Santa Adela. En este establecimiento existen po
treros muy buenos, como ya hemos visto por las tierras analizadas, 
y otros de menor calidad. Nos da un11 idea, además, sobre la 
bondad de los campos el hecho de que se inverne en 2 fracciones 
de 7378.81 m2.y en años buenos en 1 1/1, a 1 ½ fracción. El prome
dio de procreos, excepción de años esencialmente anormales, es 
de 80 % y en años buenos en el mejor potrero (Laguna del Negro) 
85 %. Su propietario, el progresista hacendado Dr. José P. Turena 
ha adoptado el encomiable procedimiento de distribuir todo el 
año, sales tónicas en los distintos pbtreras, pese a poseer, en ge
neral, buena calidad de tierras, lo que le permite reducir la dosls 
de los suplementos alimenticios minerales a administrar. Los re
sultados se reflejan en altos procreos, buen estado del ganado y 
alta resistencia a enfermedades. Antes da ad.optar esa práotioo, 
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ha-:e 7 años, el promedio de parlciones vacunas en años norma
les, era de 65 % . (1) 

l:.n campos pobres donde la deficiencia fosfocálcica es acen
tuada se requiere una dosis de 45 gramos diarios de harina de 
huesos (tratados al vapor) por cabeza, lo que implica 90 gramos 
diarios por ganado mayor de la mezcla "sol común - harina de 
huesos" en proporción de 1: l .  La mitad más o menos de esta do
r.is es suficiente para campos menos empobrecidos. En la 3� sec, 
ción (campo del Dr. Balzani Bonomi) hemos obtenido buen resul
tado distribuyendo una mezcla de harina de huescs y sal común 
en proporción de 2:3 a razón de un kilo a kilo y medio por mes 
y cabeza de ganado mayor; lo que importa de 20 a 30 gramos 
diarios de harina de huesos. Desapareció en dicho estableci
miento el mal de paleta, el ganado adquirió buen estado, pelo 
brillante y los procrees aumentaron. 

También en la 5l\ sección, Paso de Mazangano, campos de 
Don Gonzalo Arrarte se realizan desde 1937 ensayos con suple
mentos alimenticios, habiéndose obtenido resultados ampliamente 
satisfactorios. En este caso se utilizó una mezcla compuesta de 
I part9 de harina de huesos por 2 de sal común, por considE!rar 
que, en general, las partes de campo pobre de dicha zona acusan 
menos déficit que en las inmediaciones de Río Branco. 

Elementos Trazas 

Recientemente se han determinado los "elementos trazas" de 
las pasturas de distintas zonas del país. En el departamento de 
Cerro Largo se dosificaron dichos elementos en las pasturas del 
establecimiento del Dr. Balzani Bonomi (Río Branco) con los resul
tados que se exponen: 

Departamento Localidad Eatadón Elementoa lralaa exprHadoa en mlcrogr<rmoa por 100 
pastura seca 

meno Cobalto Cobre Manqaneao 
Fe Co Cu Mn 

Cerro Largo Río Branco Otoño 629 35. 1 9.5 183.2 
Invierno 1738 45.8 10. l 415.3 
Primavera 833 25.3 3.4 186.2 
Verano 396 9.- (2) 5.- 160.-

mlcrogramo = Ulillonéslma parte 

Si se considera -conforme a lo expuesto por el distinguido 
investigador Eden- que contenidos inferiores a 7-10 partes de 

()) La majada general de cría, bien cuidada, de alta mestlzaclón, dló en prome
dio 4 ½ lega. de lana centra 2 ½ lega. qua acusaba prcmed!almente antes 
de iniciarse la selección y una alimentación racional. 

(2) Cifra arrojada por la parcela N9 2 (campo balo) pués los pastos de la N9 I 
no acusaron en verano presencia dosillc�Je de cobalto. 

qramoa de 

MagnHlo 
Mq. 

748 

979 

1064 

1124 



Rnlata de la Fac:ultad de Aqronoaúa 

cobre por millón de materia seca en las pasturas, produce tras
tornos en las haciendas, originando anemias, pelo descolorido -
ocasionalmente ,encanecido - pérdida de apetito, crecimiento 
lento, escasa fecundidad; debemos convenir que en la zona pre
mencionada se registran déficits acentuados en primavera y ve
rano. También en lo que concierne al cobalto hay deficiencia en 
el verano, ya que se requieren 17 millonésimas partes de dicho 
elemento para satisfacer las exigencias de las haciendas. En caso 
contrario, se constatan igualmente anemias y sobre todo muy es
casa resistencia a los vermes. Es interesante a este respecto tras
cribir un informe del Dr. David Robertson sobre el particular, de 
la prestigiosa Revista "The Farmer and Stock Breeder". Relata 
a ese respecto, el autor: "Se formaron dos grupos de a 10 corde
ros; uno para control y al otro se le suministró una onza de agua 
conteniendo 1/286 de cobalto por día durante 10 días. Las dosis 
empezaron el 20 de Junio. Los dos grupos de corderos se dejaron 
pastorear en el mismo potrero al lado de las madres. Hasta Se
tiembre no se observó deficiencia alguna. Desde esta fecha. co
menzó a notarse languidez, etc. en el grupo de control. El 9 de 
Octubre, 2 corderos de este grupo habían muerto. En la última pe
sada. el peso medio de los corderos tratados con cobalto fué ds 
60. 2 libras; el de los otros de 43. 2 libras. El aumento de peso de
los primeros fué más del doble de los segundos, siendo 30. 3 y
14. 5 respectivamente. Los corderos del grupo control después de
recibir dosis diarias de cobalto del 2 al 12 de Octubre, tuvieron
una mejoría paulatina hasta que el 28 de Octubre estaban per
fectamente sanos".

Los resultados y consideraciones expuestos ponen de relieve 
que no sólo es necesario subsanar en gran parte de las pas
turas del departamento, una escasez fosfocálcica, sino que es 
menester también, atender en ciertas zonas a las deficiencias par
ciales en "elementos trazas" (como p. ej. cobre y cobalto) los que 
pose a requerirse en mínimas cantidades --como su nombre lo 
indica- son absolutamente necesarios para mantener el equili
brio, salud y vigor del organismo animal. 

Por tal motivo donde aparte de las anomalías más generales 
o llamativas derivadas de la carencia relativa de fósforo y calcio
(mal de paleta, mal de cadera, deformaciones óseas) se observen
anemias, etc., como consecuencia del consumo de pasturas insus
tanciosas, es imprescindible recurrir a la distribución en los po
treros de sales como las que preconiza el Departamento de Agri
cultura de los Estados Unidos, que responden en su composición
a la siguiente fórmula: 100 libras de sal común, 25 libras da óxido
rojo de hierre. y 1 libra de sulfato da cobra bien pulverizado, tocio
bien mezlado. Si ooe:idlrte deficiencia da cobalto, se ug1&;1a l libra
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de cloruro o sulfato de cobalto por cada tonelada de la mixtura 
anterior. 

Ensayos con la distribución de tales productos está desde ya 
dispuesta a realizar la Comisión Nacional de Estudio del Problema 
Forrajero en establecimientos de hacendados interesados o en los 
que tenga a bien indicar la benemérita Asociación Agropecuaria 
del departamento. 

Otro problema qu.e abordaremos como punto final y básico 
de esta modesta disertación, es el referente a la agricultura forra
jera o praderas artificiales. 

Agricultura Forrajera o Praderas Artificiales 

Estas son siempre necesarias para nivelar, en parte, las pro
ducciones pratenses en las diferentes estaciones del año, máxime 
donde el mayor valor de las haciendas y costos más altos del 
campo, reclaman, por lo menos, el abandono parcial de la prác
tica de los "potreros de reserva'' para sustituírlos por pra
deras artificiales con fines a engordes más rápidos y a una 
mayor producción pecuaria. Pero fuera de estas causales, el pro
blema de las "secas" obliga también a recurrir a la pradera arti
ficial (de invierno y de verano) por almacenar el campo arado 
más volumen de agua, aprovechar mejor las lluvias, y producir en 
relación al grado de humedad que contenga, mucho mayor can
tidad de materia verde. 

Una agricultura forrajera estable, bien arraigada, racional. 
implica. desde luego, la observancia de una técnica agronómica 
integral, tal como acontece en Nueva Zelandia, Estados Unidos, 
etc., es decir, con rotaciones de distintos cultivos, labores raciona
les, abonos y enmiendas para conservar nuestra riqueza básica, la 
fertilidad del suelo. Y como consecuencia de una producción diver
sificada: buenos caminos, mercados cercanos, etc. Tal no es el ca
so para la generalidad de los establecimientos pecuarfos en este 
departamento. El problema planteado en la actualidad se concreta 
a utilizar solamente en cierta proporción -variable según las ca
racterísticas de cada caso a analizar- las praderas artificiales que 
atento a las condiciones ambientales, se reducirían a la avena en 
invierno y al sudan grass en verano, por ser las más rústicas, de 
buen rendimiento y acusar buenos resultados en el país, pues si 
bien el pasto sudán no es "engordador" como la avena, se des� 
taca por su gran resistencia a la seca, (sembrándolo temprano, 
principios o mediados de Octubre) y tolerar bien el pisoteo. Es
tas praderas artificiales se dispondrán en áreas casi llanas o de 
escasa pendiente para evitar la erosión del suelo, dejando en caso 
necesario, bandas o franjas más o menos anchas de campo sin 
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arar dentro de la superficie destinada al cultivo, para evitar en lo 
posible el trabajo erosivo de las aguas. Después de 3 o 5 años de 
labranza, se deja descansar 5 o 6 años para evitar el desgaste de 
la tierra, consiguiéndose así afinar la pastura natural sucedánea 
(pasto de semilla en su mayoría) y aumentar su rendimiento en 
años normales, pero, desde luego, en detrimento de su rusticidad 
(pastos de raíz adaptados a un ambiente más precario como son 
los que pueblan la mayoría de los campos brutos). De ahí que 
sea necesario dentro de las condiciones económicas y naturales 
(relieve topográfico, escaso espesor eventual de tierra, etc.) vigen
tes, mantener gran parte de campo bruto, observando los cuida
dos que sea factible prodigar, como ser: extirpación de yuyos in
vasores, p:antas tóxicas, contralor de erosiones pratenses, etc. 

Considerando en promedio, la producción anual de nuestras 
pasturas naturales, se pueden subsanar los déficits forrajeros es
tacionales en años más o menos normales, destinando alrededor 
de un décimo del área total del campo aprov-tChable a praderas 
artificiales de avena y sudan grass, suponiendo el apro
vechamiento sucesivo de la misma superficie de labranza. Deta
llare:ncs a continuación algunas de las prácticas a observar en 
la realización de dichos cultivos, debiéndose insistir siempre en 
utilizar semilla limpia, libre de malezas, pues en su defecto se 
corre el grave riesgo de ensuciar el campo con yuyos in
vasores de muy difícil extirpación, como p. ej.: la manza
nillá romana y el sorgo cie Alepo, lo que afectaría en mayor o me
nor grado la potencialidad productora de las praderas. Por tal 
causa es que la semilla limpia aunque sea más cara, resulta al 
final de cuentas la más económica y recomendable. 

Avena, - Conviene sembrarla temprano, de mediados de 
Febrero a fines de Marzo, a razón de 90 a 120 kilos por hectárea. 
La variedad más indicada para el pastoreo es la 1095a. de porte 

• 

rastrero, resistente al pisoteo. 
Cuando se siembran grandes áreas es recomendable la utili

zación de "rastrojeras", máquinas que tienen 20 discos de SO cm. 
de diámetro y dan vuelta el rastrojo en poco tiempo por abarcar 
un ancho de 3 mts. El empleo de esta máquina es sobre todo in
dicado en tierras compactas, tenaces, como gran parte de las de 
este departamento. Resulta también más económico en condicio
nes extensiva.s, realizar la siembra simultáneamente con la aradu
ra. - Si el avenal no se pastorea a muerte para destinarlo a con
tinuación a la siembra de sudan grass, se retira el ganado en Se
tiembre y se deja "voltear" la semilla. Teniendo tierra suelta se 
echa ganado para aprovechar parte del avena! que con el piso
teo entierra la semilla caída, pero si el suelo es muy compacto 
conviene pasar la rastrojera para enterrar las semillas. 
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El avenal en condiciones favorables puede mantenerse en 
relativo buen estado hasta con dos resiembras naturales, es decir, 
dejando caer la semilla para su regeneración ulterior. 

En los viajes que realizamos periódicamente por campaña pa
ra inspeccionar los trabajos que realiza la Comisión de Forrajeras, 
hemos encontrado en el norte, dpto. de Rivera, una avena brasi
lera que se destacaba por su rushcidc:rd y producción. 

Sometida a un ensayo comparativo al principio del año en 
curso con otras forrajeras dió hasta la fecha los resultados que 
se exponen (1): 

Enacryo 1 

Fonajera 

Avena 1095a 
Avena brasl!era 

Centeno forrojero de 
la Estanzuela 

TIERRA FERm 

(Siembra: 15 de Marzo de 1944 en hlls
ras a 0.15 mts. y a razón de 300 gra

nos aptos por m 2. 

Rendimiento en fo
rraje ..-erde por Hect. 

(Corte 30/6.U) 
12.300 lcgs . 
17.700 " 
12.000 ,. 

Tierra reL pobre 

Altura de 
la avena 

0.49 mts. 
0.70 " 
1.14 " 

Ensayo D (Siembra: 22 de Mano de 19'4, a ..-oleo) 

ForraJera 

Avena 1095a 
Avena brasilera 
Centeno forrajero de 

la Estanzuela 

Rendimiento en fo
rraje ..-erde por Hect. 

(Corte 30/6.44) 
8.900 lcgs. 

11.800 " 
6.200 " 

Altura de 
la avena 
0.34 mis. 
0.56 " 
0.87 " 

Las diferencias productivas entre los 2 ensayos no deben atri
buirse al procedimiento de siembra observado sino en principio a 
la distinta constitución de las tierras (menos fértiles las del se
gundo ensayo). 

La avena brasilera ha rendido más de un 30 % que la 1095a. 
En cuanto al centeno se recomienda para tierras de carácter pre
valentemente arenoso, donde la avena no se desarrolla bien. 

Sudan grasa. - Al adquirir semilla de esta forrajera se re
quiere exigir garantía de estar libre de sorgo de Alepo, maleza 
vivaz, tnuy invasora que en determinadas condiciones puede oca
sionar mortandad en el ganado. 

La siembra se realiza en Octubre a razón de 30 a 45 kilos por 

(1) Este ensayo lo realizó el Jng. Agr. Manuel O. Bentancur, Ayudante Técnico 
de la Comfsfón Nacional de Estudio del Problema Forrajero, quien 
oportunamente informará en detalle aobre el particular. 
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hectárea según el estado de preparación de la tierra, echándose 
el ganado cuando tiene unos 15 a 20 ctm. de altura. 

El retoño del sudan originado por lluvias después de invasio
nes de langosta suele ser tóxico, lo mismo que después de inten
sas sequías. En tales casos conviene echar como señuelo uno que 
otro animal de escaso valor, antes de pastoreado con la hacienda, 
para evitar pérdidas. 

Esta forrajera tormo la pradera artificial anual más rústica 
y productiva del verano y teniendo la precaución de no echar 
ganado hambriento en horas de rocío o inmediatamente después 
de lluvias, puede sostener permanentemente hacienda, sin riesgo, 
durante su ciclo vegetativo. 

Los estragos que causa últimamente el "pulgón verde" en 
los avenales (p. ej. el año en curso) terminando cozi todas las se
menteras tempranas, plantea un serio problema al cual sólo se le 
ha encontrado por el momento solución en explotaciones intensivas 
y semi-intensivas con la siembra de una forrajera estival, de gran 
producciÓIJ. y muy rústica para destinarla luego a ensilaje (silo 
sencillo que no requiere ningún gasto de material para su levan
tamiento). Se ha destacado en tal sentido, la Felerita, sorgo forra
¡ero de gran producción y muy resistente a la sequÍa. 

Feterita - Se siembra en el mes de Octubre a razón de unos 
15 kilos por hectárea, ensilándose desde que ha llegado a media 
formación de grano (grano aún lechoso). Sus rendimientos son 
más altos que los del maíz y sobre todo es capaz -como se ha 
dicho- de resistir mejor a la seca. 

El fenómeno de alternancia de las especies pratenses. Recupera• 
ción de loa pastoreos después de intensas y prolongadas sequías. 

La asociación de especies de pastos que pueblan nuestros 
campos está sujeta a variaciones -a veces de gran trascenden
cia- como consecuencia de oscilaciones máximas en los agentes 
climáticos o como fatal repercusión de un empobrecimiento gra
dual del suelo que en ciertas zonas debido a condiciones topo
gráficas y texturas agrológicas especiales, adquiere un ritmo más 
acelerado. Respecto a este último caso, ya hemos indicado la con
veniencia de adoptar cerno práctica rural corriente, el suministro 
de sal (en todos los campos) de harina de huesos y algunos ele
mentos trazas cuya deficiencia haya sido c:onstatada, sin perjuicio 
de que atento a las características de los distintos medios a con
siderar, se controle la erosión y se propague en los pastoreos, las 
-,species que mejor puedan responder en producción y calidad a
la relativa pobreza del ambiente. 

• 
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Pero un fen6meno distinto que aparece de im;proviso y se 
extiende por grandes zonas, obedece al hecho de haber sido hosti
gadas aquellas por incidencias climáticas extremas como ser se
quías intensas y prolongadas o inviernos crudos. El primer con
tratiempo es el más común en nuestros pastoreos, puesto que las 
mejores especies de vegetaci6n primaveral y estival, que pudie
ran eventualmente desaparecer en inviernos crudos, son general
mente perennes (pastos de raíz) y muy sufridos (Paspalum nota
tum), (pasto horqueta), Paspalum di!atatum (pasto miel), etc.), los 
que los ponen, en principio, a cubierto de tal contingencia dentro 
de nuestros contestes climáticos. En cambio, las grandes secas 
pueden afectar en determinadas condiciones de ambiente, la su
pervivencia de los mejores pastos invernales (pastos de semilla) 
como ser el rye grass o cola de zorro, la cebadilla y tréboles, por 
no encontrar condiciones favorables -si es que llegan a semillar 
en pastoreos recargados, transformados en verdaderos "palada
res"- para germinar y reconstituirse en la proporción que o6pa
ban dentro de la asociación pratense. De ahí que sea menester 
después de grandes sequías, el proceder a distribuir en Febrero y 
Marzo, semillas de rye grass (1) y cebadilla a raz6n de 20 a 30 ki
ios por hectárea, previo pasaje liviano de la rastrojera a tracción 
mecánica o rastra de "discos'• en tierras muy compactas, mientras 
que en suelos con suficiente materia orgánica (humus) o de estruc
tura más suelta, se esparce directamente la semilla en el pastoreo 
(2i, reservando las partes relativamente más fértiles (tierras más 
gordas) a la cebadilla, ya que el rye grass (cola de zorro) puede 
prosperar también en tierras de mediana fertilidad, siempre que 
contengan suficiente humus o sean algo sueltas. El mismo proce
dimiento se observará con ·1os trébole� (pastos de semilla), reser
vando para su distribución las mejores partes del campo, sin pre
vio rastrojeo liviano si la tierra es gorda y mullida, dando prefe
rencia al trébol manso (Medicago lupulino) y especialmente al 
trébol subterráneo (Trifolium subterraneum) para las ovejas e in
cluyendo también a los tréboles de carretilla, donde se explote 
principalmente el vacuno. 

Como a todas estas semillas se requiere distribuirlas en pro
porciones de cierta consideración y por otra parte no se realiza 
un trabajo previo o proli¡o de la tierra, para asegurar la germina
ción integral de toda semilla válida, es necesario procurarse si
miente a bajo costo. Tal exigencia es factible de contemplar, ad
quiriendo semillas procedentes de la limpieza de trilladoras en 
lo referente al rye grass, bastante común como maleza valiosa en 
los 'cultivos invernales de ciertas zonas. En cuanto a la cebadilla, 

()) El rye grass ea atacado sólo débilmente por el "pulgón verde" lo que se ha 
podido constatar este año en avenales perdidos por un fuerte ataque de'dicho 
parásito que fueron lnvadidcs completamente por la cola de zorro (rye grasa) 
como ser en zonas de Rincón del Pino, Flores, Soriano, etc. 

12) Para realizar tal trabajo se utilizan carretas tiradas por bueyes que llevan 
las bolsas con las semillas y al sembrador. Lal! huellas de las ruedas le 
sirven de señuelo. 
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es necesario procurarla de zonas de pastoreo muy fértiles y ali
viados que hayan podido resistir a la seca o no hayan sido afec
tados por ésta, o también de tierras que anteriormente fueron re
movidas como la de los parques, cerca de las casas en las estan
cias, donde suele ser frecuente. 

La semilla de trébol de carretilla puede obtenerse en los la
vaderos de lana. En cuanto al trébol subterráneo, especie anual 
que se reproduce naturalmente bien por semilla, es conveniente 
que cada estancia progresista· instale cerca de las casas o en lu
gares aparentes y en tierras adecuadas un vivero (un par de hec
táreas por lo menos) para procurarse la semilla que luego se distri
buirá en las mejores partes de sus pastoreos, con o sin previo ras
tro¡eo liviano, según la estructura de la tierra. 

Procedimiento idéntico habría que observar con una gramí
nea valiosa de carácter perenne, el Hordeum ithaburense, pasto • 
fino, tierno, muy rústico y de buena producción. 

Esta forma de mejorar los pastoreos que tiene amplia reper
cusión en su capacidad de sostenimiento, rapidez y cmidad de 
engordes, tiene grandes· ventajas, no sólo, desde luego, económicas 
en condiciones extensivas sino también técnicas sobre los méto
dos observados en una labranza irracional generalizada. Esta úl
tima elimina la "coraza" constituída por la vegetación pratense 
que protegía al suelo de la erosión de las aguas, y si bien du
rante algunos pocos años se obtienen mayores rendimientos que 
de la pastura natural, destruye, en cambio, el suelo, patrimonio 
básico de la riqueza nacional, por no contemplar los requisitos 
técnicos indispensables, como ser: rotación adecuada de cultivos, 
abonado completo (anual o periódico), araduras siguiendo las cur
vas de nivel, etc. Así vemos en ciertas zonas como en el término 
de 5 a 10 años, áreas de consideración destinadas a labranza 
se transforman en verdaderos "blanqueales", debiéndose tener pre
sente que si bien en pocos lustros se destruye una capa de suelo 
de 15 a 20 centímetros, se requiere 1500 a 6000 años para volverlo 
a reconstruir (1 centímetro de suelo tarda l 00 - 300 años en 
formarse). 

En las condiciones ambientales (naturales y económicas) de 
la mayoría de las zonas ganaderas del país que se caracterizan 
por su extensividad en el régimen de explotación, es prácticamente 
imposible por muchos años, el sustituir sus métodos de trabajo por 
los que exige una agricultura racional con su elevado capital en 
máquinas, galpones, etc.; diversificación de cultivos; buenos cami
nos; costosas erogaciones en fertilizantes y enmiendas físicas de la 
tierra, etc. (Se calcula que una hectárea de tierra labrada pierde 
por año promedialmente 600 kilos de calcáreo y 2000 kilos de 
humus (materia orgá;nica) siempre que años anormales con lluvias 
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torrenciales y tierras mal labradas, no aumenten considerable
mente las cifras indicadas; volumen que habría que restituir, agre
gando, además, fosfatos y otros elementos extraídos por las 
plantas). 

De ahí que los procedimientos preindicados sean en las con
diciones actuales, los que consideremos más convenientes a adop
tar en explotaciones extensivas para recuperar la calidad y pro
ducción de los pastoreos después de intensas sequías, limitando 
la labranza solamente a ia nivelación de las producciones esta
cionales en las estancias y recurriendo como defensa para el rigor 
del verano, aparte de los si'.os de cardo y avena, a las "reservas 
forrajeras vivas" con pastos de alta producción y rusticidad, sem
brados en lugares adecuados. 

Reservas Forrajeras Vivas 

Como la forrajera que se ha destacado hasta el presente por 
su gran produc:::ión y rusticidad, cabe mencionar, en primer térmi
no, al pasto elefante (Pennisetum purpureum, Schum.) porque une 
además a tales condiciones su carácter de perennidad. 

En toda estancia siempre hay lotes de tierras en las inmedia
ciones de arroyos, cañadas ,etc., que se caracterizan por su fer
tilidad; tienen mismo en el rigor del verano suficiente humedad, y 
no están expuestos a inundaciones prolongadas. Tales suelos se 
prestan para esta forrajera con la finalidad de tener reservas para 
tiempos de seca en el rigor de veranos crudos. 

Se siembra distribuyendo en surcos, trozos de tallos con 3, 4 
o 5 ojos a distancias de mis. l o 0.80 x O.SO en primavera. Para
tal fin es menester previamente disponer de un vivero matriz cer
ca de las casas, de donde se obtendrá el material necesario (gajos)
para distribuirlo -previa aradura- en los lugares apropiados
del campo. El ganado se echa cuando el pasto alcanza unos 0.60
cm. de altura y se retira en Marzo para que la brotación proteja
de los fríos, el cuello de lo raíz, ya que es sensitble a las heladas.

Producciones de 50. 000 kilos de pasto verde por Hect. son 
generales, pudiendo llegar a más de l 00. 000 kilos en suelos fres
cos, fértiles, o en años favorab'es. 

Durante esta última seca la gramínea que observamos como 
más resistente dentro de una relativa alta producción, ha sido 
precisamente el pasto elefante, de ahí que lo recomendemos para 
su propagación en suelos y lugares adecuados como medio de 
obtener mismo en pequeñas áreas, reservas forrajeras de con
sideración. 

Es planta que puede llegar hasta 3 metros de altura, pero en 
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Avena 1095a - Avena Mora. 

tal estado su forraje es grueso, duro y fibroso, de ahí que haya 
que pastorearlo Cll:::ndo sus tallos aicancen C. 60 mt. 

Podemos \n:iic:.ir que l 1 :! Hé::::. cie d;ch::c forrajero sembraci.::i 
En un terreno bajo fértil (no anegc:d:zo :1. expuesto a inundac:c
nes prolongadas) contra una costa de arroyo de un estableci
miento del Sur, ha sostenido durante un mes y medio 60 (sesenta) 
lecheras en produc::ión, que lo pastoreaban en las horas de la 
tarde. 

Tal hecho por.e bien de relieve la potencialidad pcductora 
de esta forrajera en verano no igualada hasta ahora por otro 
pasto perenne en nuestro medio a :o que se une su rusticidad pa
ra tolerar en invierno, ambientes más bien desfavorables pero 
que, desde luego, son los más propicios en el verano (humedad 
suficiente, suelos algo bajos, ricos en humus). 



S.lc s  de m aíz hechcs e n  e l Dr, to. de Rive ra {1944 )
.
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La Comisión Nacional de Estudio del Problema Forrajero, des
de ya ofrece sus servicios a todo hacendado interesado en conso
lidar la producción de sus campos, mediante las indicaciones que 
tei¡minamos de esbozar o las que se consideraren como más ade
cuadas en relación al medio ambiente, remitiendo también, den
tro de ciertos límites para cada zona y a título de ensayo, la se
milla que se juzgue más adaptada a sus condiciones ecológicas 

Rye qra.sa (Lollum bra1ilien.ail: LollllJD multlilorum) 

Este pasto se encuentra en gran cantidad en zonas de tierras ricas, donde 
los estancieros "afinan" campo, destinándolo unos años a labranza y reintegrán
dolos, luego, de nuevo al pastoreo. La limpieza en las trillas proporciona buena 
cantidad de dicha semilla. El hecho que por escasez de nafta se dé actualmente 
una sola arada al cultivo, faciliia aún más la aparición de la "cola de zorro", 

Las zonas de Rincón del Pino, San José y Chamizo (depto. de San José); 
Arroyo Grande (depto. de Flores); Est. Jackson, Est. Santu Catalina, Est. Palmitas 
y Mercedes (depto. de Sorlano) ll&nan las condiciones preindicadas. 

Se inserta a continuación una lista con sus direcciones postales, de los po-
sibles proveedores de tal semilla. 

Abel y Addlfo Pérez. - Km. 71 carretera a Colonia. Rinoón del Pino. 
Granero Oficial - San José. 
D. Lohigorry. -Chamizo. San José. 
Triay Flor!!. Puntas del Sauce. Est .Arroyo Grande. 
Dayld Sicllia. Est. La Lata. 
Manuel Quiniela. Es!. La Lata. 
Juan José Perei¡a. Est. Santa Catalina. 
La Colo!ó Ltda. Mercedes. 

• La Cerealera. Mercedes. 
Arturo Elena Arrleta. Mercedes. 
Tornarlas & Rulz. Dolores (depto. Soriano). 
N. Calcagno. Dolores (depto. Soriano), 

•

Estanciero• que ciertos años •enden directamente. 

Estancia Monzón Haber. 
Jorge Mollar. Est. Palmitas. 
Juan Touron. Est. Mercedes. 
Roberto Hounlé. Est. Mercedes. 

Los precios varían según el grado de pureza y la c-laae de malezas que 
contiene desde$ 2.50 a S 6.50 101 100 kilos. 




