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CONSl,DE•RACIONES GENE1RA,LES 

Las pasturas naturales del Uruguay ocupan un área de 
aproximadamente 15.500.000 hectáreas o sea el 82.5 % de su 
superficie y el 91.7 % d� la extensión considerada apta para 
agricultura y ganadería. Hemos efectuado este cálculo, esti
mando en un 10 % de su área total (187.925 kilómetros cua
'1rados), la superficie ocupada por pue.bfos, ríos, arroyos, 
lagunas, serranías y caminos; asignando a la labranza 
1.500.000 hectáreas, incluso los avenales para pastoreo 
(300.000 hectáreas). 

Según los diversos censos, dichas pasturas han sosteni
do las siguientes cabezas de ganado: 

Censos 

Año 1900 

1908 

1916 

1924 

1930 

1937 

Promedio 

� . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . 

. . .  ' . . . . . . . .

Bovinos Ovino■ 

6.827.428 18.608. 717 

8.192. 602, U.286.296

7.802.602 11.472.852

8.431.613 14.433.341

7 .127. 912 20.558.124

8.296.890 17 .931.327

7.779.841 18.21'5.109.5 

Lo que representa 0:5 vacunos y 1.2 lanares por hectá
rea o refiriéndolo a fracciones de 7.378.81 m. c., medida uti
lizada corrientemente en campaña, 0.4 vacunos y 0.9 lanares 
por fracción. Estos números reflejan en realidad la poten
cialidad productiva de nuestras pasturas naturales conside
radas en conjunto. La dotación de vacunos no ha sufrido en 
estos últimos cuarenta años, alteraciones de mayor monto; 
no así el stock lanar, que si bien en parte obedece a fenóme
nos económicos (alta y baja de cotizaciones), hace intervenir 
también como factor fundamental en sus grandes variacio
nes, estragos hechos por la lombriz, saguaypé, temporales 
durante las esquilas, etc., como consecuencia de la poca aten-

(1) Trabajo presenta.do a la Primera Reunión Argentina de Ágronomfa.. 
celebrada en Buenos .'\tres (Abril de 1941). 
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ción prestada a las majadas; heQho que en los últimos lus
tros se ha subsanado en gran parte, tratándose de prodigar 
actualmente a nuestra riqueza lanar, los cuidados que por 
su importancia económica merece y requiere. 

Cabe destacar a este respecto, la labor eficiente realizada 
por la Comisión Nacional de Mejoramiento Ovino que se está 
destacando en el país como el más potente agente propulsor 
de ·la selección de las majadas, asesorando además respecto 
a todos los factores a observar, para racionalizar íntegraJ
mente nuestra explotación lanar. 

Las ·variaciones de los stocks vacuno y ovino se ponen 
bien de relieve por medio del cálculo de los "coeficientes de 
variabilidad" respectivos: 

Vacunos Lanares 

Promedio 1900 • 1937 ................ . 7.779.841 
8.11 % 

18.215.109,6 
28.13 % Coeficiente de variabilidad ........ . 

·En la dotación de lanares las oscilaciones son estadísti
camente casi cuatro veces mayores que las observadas en los 
vacunos, lo que se debe fundamentalmente a la ausencia de 
cuidados adecuados, sobre todo en los primeros lustros del 
período indicado. 

Procediendo ahora a analizar nuestra producción forra
jera y comparándola con la de otro país del hemisfe.rio aus
tral, Nueva Zelandia, por ejemplo, muy avanzada en materia 
agropecuaria, tenemos las siguientes cifras: 

Pastos natura-les ......... . 
Siembras superficiales .... . 
Pasturas en zonas arables . 

·Uruguay Nueva Zelandla 

15. 500. 000 hectáreas 5. 866. 700 hectáreaii
4.450.600 

:rno.500. ooo 2·.'427. 600 

Bien es cierto que el clima de Nueva Zelandia tiene in
viernos mucho más rigurosos que el nuestro, obligando a 
recurrir a cultivos forrajeros especiales en gran escala, para 
mantener el nivel de la producción pecuaria. 

Descartemos también las "praderas de siembras superfi
ciales", es decir, echando la semilla sobre el campo sin previa 
preparación de la tierra, pués esta modalidad tiene en Nueva 
ZeJandia su origen especial. En efecto, se practica en la re
gión boscosa y húmeda (presencia abundante de helechos) 
donde después de voltear los árboles y quemar los raigones 
y deshechos, se siembra sobre las cenizas y siendo posible 
a continuación de una lluvia. Configura tal procedimiento 
una modalidad ambiental que actúa como un requisito pre
vio de la práctica observada, y que únicamente con las va-
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riantes del caso y en determinados medios (muy circunscri
tos) puede apiicarse en el país. 

Eln cambio interesa propagar las praderas eu tierras 
arables. A este respecto con la subdivisión de las estancias en 
muchas zonas ganaderas, se impondría establecer la, granja· 
pecuaria con áreas variables de 500 - 2.000 hectáreas, e in
tensa producción forrajera, lo que significaría aumentar, 
mejorar y asegurar la producción y el capital ganadero. De 
los nueve millones de hectáreas consideradas como aptas 
para labranza y de'ducido el área destinada actualmente para• 
cal fin, queda aún un amplio margen para reforzar y distri
buir racionalmente nuestra producción dé forrajes, con las 
reservas de heno y silo consiguientes, a fin d� aumentar en 
cantidad y calidad la producción pecuaria y estar en condi
ciones de conservar eficientemente el capital tierra. En· efec
to, los fenómenos de erosión que descapitalizan nuestl"O 
suelo, extendiendo cada año más los "blanqueales", no sólo 
en tierr�s de labranza mal trabajadas sino también en gran 
escala, en las estancias ( debido en gran parte al pastoreo 
abusivo de las majadas), encuentran en este último caso, un 
gran obstáculo para conjurarlos, dado el régimen de exten
sividad observado en su explotación. Con todo, tanto en la 
actualidad como mismo en un futuro que acuse un índice de 
i11tensividad acentuado en la explotación ganadera, la pra
dera natural desempeñará por razones orográficas y agroló
gicas, un rol de trascendental importancia en el fomento de 
nuestra riqueza pecuaria. De ahí, que en este trabajo, se 
haya estudiado la producción y calidad de las pasturas na
tur-ales en casi todos los departamentos durante un año, re
lacionándolas con el distinto grado de fertilidad de las tierras 
que las han sustentado y las principales características cli
máticas ,que en dicho período se registraron. 

Con tal motivo y en base a la cooperación de distingui
dos hacendados, se instalaron en diversas estancias, parcelas 
experimentales, comprendiendo un área de 11 X 11 m. per
fectamente cercadas para impedir el acceso del ganado. Pre-· 
via determinación botánica general del pasto, se procedió 
trimestralmente a su corte en un área exactamente delimi
tada de 10 X 10 m. Cuando las circunstancias lo iruponían, 
se variaba la ubicación de la parcela, dado que el cambio de 
régimen de explotación - corte en vez de pastoreo - origi-
naba según los tipos pratenses, modificaciones a veces muy ,{ iAacentuadas en su constitución. Los yuyos, pajas bravas, etc., {) _}V
sin valor nutritivo para el ganado y rechazados por el mismo, 
han sido deducidos de la producción bruta para obtener la 
neta. que se ha referido siempre a una hectárea. 
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Las parcelas de experimentación fueron instaladas en 
las siguientes estancias: 

Departa.mento de San José (1). Estancia "Puntas del Tigre", de D. 
José Faca!. 

De,pa1·tamento de Colonia. Estancia "Cerros de San Juan", de Suce
sión de G. Lahu,sen. 

Depa1·ta.mento de Soriano, Estancia .. La Delicia'-, de D. José lbar
buro. 

Departamento de .Rfo Negro. Estancia "El Cardo", de D. José 
Elorza. 

Departa.mento de Paysandú. Estancia "La Merced", del Dr. J. V.

Algorta. 

Departamento de Paysandú. Estancia "San Carlos", de D. A. Sanz. 

Departamento de Salto. Estancia "San José", de D. J. Dondo. 

Departamento de Rivera. •Estancia "Buena Vista", de D. J. M. Dam-
bo1·larena. 

Departamento de Artigas. Estancia "La Rosada", de D. J. Sant'Auna. 

Departamento de Tacuarembó. Estancia "Nuevo •Ideal",' de Sucesión 
A. Fernáqdez.

De,partamento de Durazno. Estancia "El Parafso", del Dr. D. Bor
daberry. 

Departamento de Flores. Estancia de D. Demetrio Windmueller. 

Departamento de Florida. Estancia "Buena Vista", de ,Sucesión A. 
Morales. 

Departamento de Rocha. Estancia de D. José Aldunate. 
Departamento de Rocha. Estancia "La Barrita", de los señores Ba-

cl,galupi & Cuadra. 

Departamento de Lavalleja. Estancia de D. Hlpólito Unzaga. 

Departamento de Lavalleja. Estancia de D. Francisco iütegui. 

Departamento de Treinta y Tres. Estancia de D. Tomás Jefferies. 
Departamento de Cerro Largo. Estancia del Dr. Balzanl Bonomi. 

Estos establecimientos han sido elegidos previa consulta 
a las autoridades locales y asociaciones rurales departamen
tales, con el fin de obtener "puntos de observación en una 
red experimental" fácilmente accesible durante todas las 
estaciones del año. Siéndonos grato dejar expresa constan
cia, de la valiosa coopera-ción prestada por dichos distingui
dos hacendados, quienes durante la compleja labor realiza
da, se han hecho acreedores a nuestro mayor reconocimiento. 

LA PRODUCCION PRATENSE NATURAL ,DE DIVERSAS ZONAS 

En el cuadro que a continuación se inserta, se expone 
por departamento y estancia, la producción de pasto natural 
obtenida en un año con los análisis de tierras correspon
dientes y las lluvias habidas en el período respectivo. 

(1) AJgw10.s cortes so malograron por baber enu-ado ganado en las pa.rce
lafs, de abf que este punto de ohservat.:iOn se haya eliminado. 



DEPTO. 

Lavalleja (Otegui) 
Lavalleja (Un,aga) 

Carlos . ....:. Rocha (Don 
Campo alto) •••••• 

Soriano (Colo16) 
Rocha (Don Carlos.-

(Campo bajo) 
Salto (Jtapebi. - Tie-

rras prev. arenosas) 
Paysandú (Que¡?uay) 

- Tie: Salto (U.apebi. 
rras prev. arcillo-
ses) •••••••••••••• 

Rocha (Cebolla tí. 
Campo bajo) . . . . .

Rivera ··•············ 
Río Negro · · · · · · · • · ·

Florida 
Flores 
Floreg 
Durazno 

...... •··· '•• 
. . . . . . . . . . . . , 

·······•·•·

PASTO VERDE 
En quintales por Hec• 

tarea (1) 

491.- q 
294.-
244.- " 

234.3 .. 
160.1 " 

187 .8 .. 

134.3 " 
130.8 " 

126.5 •• 

117 .9 " 
95.6 •• 
9S.S •· 
99.-
75 .1 .. 
81.6 " 

PASTO SECO 
En quintales LLUVIA 
por Hectárea Enmm. 

72.6 q, 1032. 
78.8 1082.• 
86.7 " 948.8 

76.- .. 1116.-
64.2 .. 948.8 

56.6 " U89.-

64.6 " 1042 .6 
62.4 .. ll89.-

32.9 1140.-

43.8 lSJS.-
40.- .. 1299. 5 
40.8 " 7)5.2 
85.8 " 961.-
33. 7 " 961.• 
26.- 947. 7 

Por J.000 11:ramos de tierra seca: 
pH act. pH po t. Ramas Arena Calcáreo Ac. Foof6rico 

4.75 
5.50 
4.76 

6.-
7.-

6.1 

6.8 
6.1 

7.-

5.6 
6.6 
5.8 
5.1 
6.9 
5.6 

4. 76 
4.90 
4.75 

6.60 
G.-

6. 1 

6.6 
5.26 

6.-

4.6 
6 .1 
5.8 
5. 1 
5.76 
5.5 

98.4 gr. 
91.1 " 
79.6 " 

66.• " 
42.S " 

46.2 " 

57 .• " 
67.1 " 

62.6 •• 

19.2 " 
64.9 " 
46.7 " 
43. 7 " 
61.1 " 
38.l " 

1rr11e■a ( Ca CO•) (P"O•) 

211. l gr. 
152.6 
216.9 " 

284.8 " 
386.R " 

659.4 

478.8 " 
268.4 " 

288.6 " 

838.5 " 
440.2 " 
807 .8 " 
425. l " 
366.5 " 
581.3 " 

14. SO gr. / 7. 12 11:r. ; 
14.49 " 2.61 " 

4.08 " 1.18 " / 

16.98 •• / 
10.60 •• 

6. 19 " 

12.66 " 
12.58 ,. 

8.01 "/ 

0.85 " 
16.02 " / 

9. 73 " 
6.04 " 

13.18 ,. 
7 .42 " 

1.26 " 
0.61 " 

0.58 

1.69 " 
0.91 " 

1.12 •• 



PASTO VERDE PASTO SECO Por 1.000 e-ramos de tier·ra etca 
OEPTO. En quintaleR por l:lec• En quintalefC LLUVIA Arena Cnlcúreo Ac. Fosfórico 

1área ( ll por flecltÍTen En mm. pB act. 1>H pot. Humus f!ruesa (Ca CO•\ P•O• 

Uuraznu • • • • • • • • • •  81. 4 (1 ;JO. 9 <J. 947. 7 5. 75 ñ .6 56.6 gr. 269.1 J.{r. l•l. 47 (:)'· 
o.�1 gl'. 

Cerro l .. nrgo 78.G .. 27 .6 .. 880.2 5.5 5.- a1.s 419.- .. 2.87 0.21 ,, 

Treinta y Tres 72. 7 ,. '.:!7 .ó .. J 026 .r, 5. 7 •1.9 39.9 ,. 471. l .. 3.64 •· 0.36 .,

Paysandú (P. Colora- 62.3 .. 28.4 " 10fi7 .• 6.25 5 ,• 21.8 " 821.3 .. 2.03 ,. Q,23 ..

das) ..............
ROchn. (Cebolla ti. 58.6 " 22.S .. 1140. • 6.25 6.50 26.3 .. "49.1 .. �.59 .. 0.36 .. 

(Cumpo nito) 
" Colonia ·······•······ 57 .s " 24.S 980.8 ó.GO 5.60 34.8 .. 666.- " ,f. 90 ., O ,6 l ,. 

-------- - ---

( 11 No i:1e liAn incluido en el c:uadt-o las observaciones correspot.lientes a Artiga'=' y Tat•uurcml.l,; )Jor haber i;ido falseados los rendimientos 
de algunos nel'iorlf'H�. como l"'nn�r<'1tcn<'in rie l(l'.: pqtraP"OS hecho,¡;. por la lango�tn. - Con �tu �olvednd. �e inrliNln u <·ontinunci(m las �notacione� 
r�i!-ltrndH�: 

DEPTO. f;n 

Artig:is ; .. : ... 
Tl\'Cnnremh6 

Art1gas ............ . 
1'acuaremb6 

PASTO VEf!OE PASTO !:'<ECO 1•or 1 .0110 gramos. de Uerr3 seca 
quintales por Hec- En Quintales LLUVIA 

tórea por Hectárea En mm. pH-oct. 

78 .o 11 26.2 "· 1233. 7 5.9 
�7 .fi ,. 3�.� 

MARZO-MAYO 
rosto Verde Pasto Secu 

23.3 <J. 
46.9 " 

G .1 o. 
16.9 •• 

1219.2 5A 

Por Estación y Hectñrek 

.1 UNIO -AGOSTO 
Pasto Verde Pasto Seco 

20.- q. 
29.- ., 6.- Q. 

12.2 " 

.Arena 
1>f-l•11ot. Humus grueso 

5 .25 73.9 �:- 79.3 gr. 
fi.,I �ñ.á 107.7 

SETIEMBRE - NOVIEMBRE 
Pasto Verde Pasto Seco 

26.� Q. 
21. 7 " 

l0. l ,¡. 
9.2 " 

Calcáreo Ac Fosfórico 
(Ca COº) (P"O•) 

17,07 gr. o. 78 
..

11. 40 1. 10 " 

DICIEMBRE - FEBRERO 
Paeto Verde Pasto seco 

8.4 q. 
o 

4 .- q, 
o 
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Por lo general, en cada establecimiento se instalaron 
varias parcelas (2 - 4) de observación, pero si de los análi
sis agrológicos efectuados y de su comportamiento en gene
ral, no se dedujeron diferencias tales como para ser dignas 
de mención, se -han promediado los resultados, a los efectos 
de facilitar el trabajo de síntesis en las conclusiones. 

Los coloides totales (arcilla) de los distintos suelos ¡,e 
dete:i:minaron por el método de Bouyoucos, omitiéndose de 
consignarlos, por la absoluta falta de correlación de sus os
cilaciones con el monto de la producción o calidad de la 
misma. 

En el cuadro que sigue, se exponen las producciones por 
estación, de pasto verde y seco en por cientos, con las lluvias 
en milímetros y temperaturas medias de los períodos. 



PASTO IIEROE · RENDIMlli.llTO EN QUlll1'ALES POR HECTARIEA 

Dt1>art11.mento 

Lnvnlleju 
,ot .. ¡¡uy) 
Lnvnlleja 
( Unza¡¡nl 

Soriono 
1Colol6) 

Rocha 
(D"n Carlos) 

Cum1>0 alto 
ldem 

Cumt.1ó Lnjo 

Rúchn 
t Cebollntí) 

Campo bajo 

PnysamM. 
1Quc¡¡uuy) 

Salto 
(1111pebi 1 

l<lem 

Rivera 
(8ntoví1 

Florida 
¡laln J\!alnl 

Rio Negro 
(Bellaco¡ 

i."'lores 
t rnso de In Cadena, 

ld<!m 

Durazno 

(Mollesl 

ldem 

Cer1·0 Lat),!O 
(Río Branco1 

'freinta y Tre.:. 

Pnyean<l.ú 
f Piedra!) Color·a<la:i 1 

.J 1 [ 1 c�i:i1:ti 1 
Campo alto 

- Colonia 
(Cerros de San .Juan) 

SUMA: 

1 9 3 i 
:\'lnrzo• Inyo 

Ti\! -· 1GV9. lluvia 546.4, - 110.9 '1-
,4·7 .3 r; ). 

TM - 1891; lluvia 309. - 63.-c¡ 
(..a6.9 'C' 1 

TM :i,o. Jd'Jl ; llu\'i:1 
22 .-q 

116 'í) 

:rn. 5 l). 

TM - 181.,:1: llu\'i:i 234.3. - :J7.7 Q. 
1 '.�2 .• '1-) 

TM - 16�1.j; lluvia 
221. :J. 52. 6 ,,. 
i 56. 4 7fl) 

TM • 16�3; lluvia 
570. - �G.6 q. t 46 .s •1-¡ 
'TM - J 6!Ji1. lluvia 

-110. óS.1 q. 
f5S.7 '1.,1 
::Hi.-C'! (-16.fj ,.�, 

TM 16'-'6: liuda 
l9tl.8. 19.9 q. 
\ t4. 4 'e/
1 s. s Q. ( 1 o. 2 ºr l

TM :.. IS'il: lluvia 

390. - 20.9 (l. 
133. 5 "') 

;;32 .S q. 

1 9 3 i 
J l!ttio-r\,ro-.to 

TM - 11•3; llu,in 
146.5 m/m. 
ló9.2 ct. (32.4 '� 
:1�.-q 112.9 7,) 

'l'M • 11'-'•I: lluvia 
12•1.ó. 26.2 q. 
110. i ,, ) 

TM - J191: lluvia 
279. 30 q. !12.3 •1 l 

TM I l97: lluvia ii9í. LI 11. 
i 40. '.:: ''t 1 

TM 13'-'I : lluvia 
1 G8. 4. 8 <c. 
13.6 ', 1 

TM 1211-4: lluvia 
159. 15.í; (l. 
111.� '}) 
19. 9 t¡. t 15.:: 1 () 

TM 
:;:J6.5. (20 r; 1 129•1 : lh1vi�1 

- 23. (j ll, 

TM - l l Y: lluvia 
184.3. - ló.iJ q. 
(16. 6 '�) 

TM - 1097. lluvin 
188.6 - 3.1 1(. 
\3.2 'ó) 

TM • - 12Y5: 11t1vin 166. t2. 5 tJ. 
122. 7 ,..é; 
:!3. S Q. 1 � 1 . 7 ', l 

TM -1196:llu\'ia 
162.5. - - :n.s r,. 
14(j ,- 1 1 26.S q. 132.D '.�) 
TM - IIV; lluvia 
310. • - 36 -2 r¡, (46. -e:;) 

'1"M - 11 \17: lluvia 
3◄7.6. - :JS.-1 q. 
( 48. 7 ·;, 1 

TM 13•1; Jluvia 
167. - 6. 7 "· 
110.7 'í I 

'fM - 11'-'Í. lluvia 
::197. 5 l\. 

dLG t·•·H 

TM - 1 l'-'l: llu\'i:t 
223.6. - O ,¡. 

607 _¡ (t. 

1 9 :; 7 
St"'liembre-Noviembre 
TM - 141J9; ]luvia 
260.- 110.:l q. 
122. 5 '; 1 
g; -·tt tia.- r}) 

TM · l•l'-16: lluvin 
206 . 7. 94 . 5 l!-
140. 4 ',d 

TM - 14vS: Jluyin 
1�0. 7. - 106 q. 
(-13. � ,:;: t 
33.- Q. (22.- <'.) 

Tl\l 14•8: iluvic> 
12�. i2 q. 
(17. 4 '; 1 

TM 
26a. 7 

JS•:2: lh1.•iit 
26 .1 ,,. 

119 .-1 '., 1 

TM - 1696 : lhn·is 
2UO. - 26 .2Q. 
d9 r,.) 
IS. 3 ll. 114 (, t 

TM 
:12s. 
124 .:� 

16�5: lluvia 
28. 6 ,,_ 

, � t 

T'1 14'-'7: 'Iu, ia 
IGü. - 25.2 •1· 
(27. - ,,-, ) 

TM • - IóV; Iluda 
263. -- 30.-1 "-· 
1�8.1 1.'t 1 

TM. - - 17'!. :luvia 
rns. 1s., "· 
118.5 ,,.�, 
16. 3 ,¡. (21 : ·, ) 

TJ\l � - JS\15: Jlu"i-t 
291.6. - 20 q. 124.5 %) 
25.7 q. (31.GC',;) 

'I'M - 1696: lluvia 
248.ó. IG.4 q. 120.9 %) 
TM - l 5'13 : lluvia 
214. - 12 5 (¡. 
t 1 i. 2 r'c) 

'fM - 1 íYi: lluvin 169. -- 18.3 Q. 
{29.5 '1) 

TM - 149S, lluvin 229. - 11. •Q 

J S.8 '{ l 

'I M - 1-1'-'6: lluvia 
239.3. - Í5.9 Q. 

\27.5 %) 

778.1 q. 

rn�; - 38 
Dicicn, IJre•i-"ebre.ro 

TM -· 2193: lluvia 
165.2. - O q. 
o (l. 

TM - 21 : lluvi:< 
237.4. - 3.7 ,. 
(1.6 %) 

TM -- J9•S: Jluvin 
1S2. -21 <1. \8.6 'il:) 15. 1 q. l lU '� l 

1'M - 20•1 : lluvia 
117. 23.5 ,,. 

! 18.6 o/, J 

'l'M - 22•8 : llU\·in 
:JOl.9. - 40.4 �
(XO. I %:J 

'PM - 22•: Jluvia 
460. -- 74 q. 
f 68. 7 7c) 
41.6 q. (al. 9 '', l 

TM. 419. 3 21vS: llu\lb 
28 q. 

(2:l. 7 ¼) 

TM -- 20•7: lluvia 
l-'3.6. O q. 

TM - 21 •5 : llu\'in 
278. • - 9. 5 Q. 
(9.9 %) 

TM -- 21•8- lluvia 
1S7. ·- Oq: 

o q 

TM - 2196: lluvia 
293.8. - 4.2 Q. 

t5. l <;�J 13.3 q. (16.3 %) 

TM - 21 •2; lluvia 
178.7. - 10.3 q. (13.1 '/4) 

TM - 20•8: lluvia 
157. - 7.9 q. (10.9 '7c) 

TM - 22•8; lluvia 
351. - 16.4 q. 
(26.3 %) 

TM • 20•1 ; lluvia 
217. - 28.2 q. 
(-18.'.! %) 

TM - 1999; iluvia 
110.9 - 10.9 (l. 
(18.9 %) 

348.- q. 

19U 
Marzo-Mayo 

TM - - 1692. lluvia 
460.4. - 221.5 q_ 
(45.1 %) 
159.-Q. (64 .1 o/,) 

TM - 1698: lluvia 
307. l. - 87 q. 
1a5.7 $: l 
74 Q. (-19.3'>) 

TM - 1 U•8; lluvia 
297. - so q. l 28. 7 L'c_) 

TM - 17•0: lluvia 
143. 15.7 "· 
(20 %) 

TM - 179: IJU\IÍS 
308. -- 16.9 q. 
(23.2 %) 

TM IG•S: lluvia 297. - 14.3 Q. \24.4 %) 

TM - 16•7: lluvia 
407. - 31.-q 
(53.6 %) 

649.4 q. 
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.Según las estaciones asciende la producción verde en 
total, promedio y en por cientos a: 

·Otoño

Invierno 

. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  ' . . . . . .

Primavera . . . . . . . . . . .  

Verano ' '  . . . . . . .  · •  . . .  

Total 

l.1·82. 2 q, 

607.8 
" 

778 1 
" 

3-18.-
..

2.916.1 q. 

Promedio % 

56.3 q, 40.5 % 
28 9 

" 
20 8 

" 

37.1 
., 

26.7 
" 

Hi.6 
.. 

12.-
.. 

138.9 q 100 % 



Pasto seto. - Rendimiento en quintales por Ha. y en % de la producción anual por Establecimiento 

Oevto. 
J,nvaJlejn. Otegui ., Unzaga 
Soriano .. 
Rocha fDon Carlos.

Campo alto) 
Roeha id. (Campo bajo) 
Rocha (CeboJlatí. 

1Cnmpo bajo) 
Paysand11 
Salto .... . 
Salto ..... . 
Rivera .... , 
F'lorida 
Río NeJ.!'ro 
J-""'lot'es 
Flores .. 
Durazno 
Our::t'l.1H1 
Cerro Lan�o 
Treinta y Tr� 
Paysafülú 
Rocha ( Ci:>hollntí. 

Campo alto) 
Colonia ..... 

OTOÑO 
(Mano• Mayo) 

30. 7 q 
31.· 
32.6 " 
24. 4 •• 
22.2 " 
7. 7 •• 

29.· 
11.1 " 
22.3 ,. 
18.6 " 
22.8 " 
22. � ., 
21..6 " 
17 .• " 
9.5 " -'/ .4-•• 
5.5 " 
5. 9 " 
9.8 •• 
4. 7 •• 

12. l " 
367. 7 •1 

(42.3%) (39.6") (42.8") 12S.5") 
140.9") 
(23 .4 " ) 
153. l ., I (19.6 •• 1 135.8") (42,. 5 •• / (55.9") (56 .• " ) 
(60,9") 
(60.4 •• l 
(36.G ., 1 
(23,9 •• ) (20.1 •• 1 (21. 5 •• ) (:l4.5") (20.6") 
(48.8 ") 
(33.5%) 

INVIERNO 
(Junio• Agosto) 

14. 7 ([ 
15 .4 ., 
5. 7 ,, 

10, 8 ,. 

11.3 " 
9.5 " 
1.3 •• 
6 .6 •• 

J l. 2 ., 
6.6 •• 
6 ,2 ,. 
1.3 " 
7. 7 •• 

10. 1 •• 
9.4 " 
6.4 " 

11.· .. 
10. 9 ,. 

3.4 ., 
1 .8 " 
o 

161.3 q 

(20. 2%) 
( 6.9") 
( 7 .5") (12.6") 
120 .9 •• ) 
128.9 ,, 1 
1 2. 4 " 1 
( 11. 7 " ) 
(17. 9" 1 
(15. l ") 
( 15.2 " 1 ( :i. 2" ) 
(21.8" ) 
(30 .· ., ) ('36. l " ) (20. 7" ) (-10 .• " ) (39.6 ,. ) (12.· " ) 
( 7. 9 •• l 

(16.8%) 

PRIMAVERA 
(Stbre .. Novbre.) 

VERANO 
(Dicbre. • Febr.) 

27.2 q 41.. 9 " 
36.6 " 
10.6 ,. 

13.3 
�-6 •• 

11.5 •• 
8.8 •• 

:,j, í " 
8. 9 •• 

11 .8 •• 13.8 
6.1 ., 
(;,6 .. 
5. 5 " 11. 2 •• 
7 

,. 

H.3 •• 
X.3 •• 
5.2 •• 

(37 .6%) 
(53. 5") 
í 43.1 " ) 147. 4" ) 

o Q 
o 

1.2 " 
9.9 " 

( 1.6'1,-) 
111.5") 

(2-1.6 ,. 1 7 .4 •• (13.6" ) 
(26.l") 7.1 ·• (2l.6'') 
121.1 ") 12.8 ,. 12:i.4 •• 1 
116.5'') 30.1" (53.2") 
(13.9 ") 20.2 •• (32,4") 
(20.3 •• ) 9.7 /22.1") 
1 2S. 9 " ) O \ - ) 
IH.5"l 2_9·• /7.3"1 
(17.3") O ( - ) 
119.6 •• 1 O ( l 
(21. 1 " ) 1. 6 " ( 6. 2 " ) 
(36.2") 5.9 •• (19.1 •• ) 
(2á,4 •• ) 4.-" /1-1.5" l 
(22.9") 4_4•• (16.-") 
(29.2") 6.9 •• (24.3") 
122. 8 " ) 11 . l ., / 4S. 7 " ) 

Total 
72.6 (l. 
78.3 " 

76 .- " 
86. 7 ,. 
54. 2 " 
32. 9 •• 

¡;4. 6 •• 
fJ6.6 •• 
62. 4 •• 
43 .8 " 40. 8 " 
40 .· •• 
:l5.3 " :J3. 7 ,. 
26.• " 
:10. � •• 
27 ,ó •• 
27 .5 " 
28.4 •• 
22.S " 

8._2 _'_' __ í_3_3_.l_"-'} ___ 4_._5_" --'-(1_8_._1_'_' '---) __ 24 S " 
296.1 q /31.1%) 139.7 q (14.Go/<) 954.S 'I 

(100 %) 
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Se infiere de la inspección de los cuadros que la produc
ción de pasto verde y seco por hectárea, ha sido en promedio 
para todas las estaciones del año: 

TOTAL MARZO MAYO JUNIO-AGOST. SBRE.-NOBRE. DIC.-FEBR 
P. Var. P. Seco P. Ver. P. Seco P. Ver. P. Seco P. Ver. P. Seco P. Ver. P. Seco 

J38.9q. 45.Sq. 56.3q. 17.Sq. l8.9q. 7.2q. 37.Jq. 14.1 q. J6.6q. 6.6q. 

La relación entre pasto verde y seco fué para el total y 
las distintas estaciones: 

32.7 % 24.!) % 38.0% 39. 7 % 

Siendo las relaciones más bajas, las del invierno y oto
ño, como consecuencia de las mayores lluvias y eievados 
grados higrométricos; y las más altas, las del verano y pri
mavera. 

Las precipitaciones pluviométricas y las temperaturas 
medias, ascendieron en promedio para las distintas estacio
nes, a las siguientes cifras: 

Marzo-Mayo Junio-Agosto Sbre.-Nbre. Dbre.-Febrero 

Lluvias �48.8 mm. 
Tcmp. media . . . ¡ 7u 

231.1 mm. 
11°8 

227.4 mm. 
15°6 

246.7 mm. 
21°1 

l!"'avoreciéndose en ambos casos el otoño, lo que se re
fleja en una mayor producción con respecto a la primavera, 
cotejo que corresponde efectuar, ya que ambas constituyen 
las buenas estaciones para una abundante vegetación pra
teruse. 

En los puntos de observación del oeste y centro de la 
República, se ha incluí do, por lo general, el Otoño de 1937; 
para los ensayos; y en el Este, el Otoño de 1938, medida 
que ha sido necesario adoptar por razones de invasión de 
langosta o demoras por casos de fuerza mayor en la in'3t'1-
lación de las parcelas, pués en su defecto se hubiera hecho 
fracasar el conjunto de la labor experimental, extendida para 
cada establecimiento de la red, a un período de un año. 

La producción promedio por hectárea, tanto en pasto 
verde como seco por estación en relación a la total, ha sido 
expresada en por ciento_s: 

Pasto verde .... . 

Pasto seco ..... . 

Marzo-Mayo Junio-Agosto Sbre.-Nbre, Dbre.-Febrero 

40.5 % 
38.'5 % 

20.8 % 
15.8 % 

26.7 % 
31.1 % 

12.0 % 
14.6 % 

Inspeccionando el cuadro de la producción de pasto seco 
por hectárea y en por cientos del rendimiento anual esta
cional por establecimiento, se observa que en varios casos, 
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los rendimientos de Primavera han superado a los de Otoño. 
Tal heoho debe imputarse en general, sobretodo a la moda
lidad vegetativa de las especies que componían la asociación 
pratense, pero no a fáctores climáticos, que durante ese año 
de observación han favorecido netamente al Otoño. Lo mis
mo" ha acontecido para el invierno con algunos campos bajos 
de Rocha, Cerro Largo y Treinta y Tres. En cuanto a los 
rendimientos nulos de algunas zonas en el Verano, no de
ben considerarse en absoluto, sino solamente como carencia 
de producción guadañable. 

Las heladas han sido, en general, muy escasas, habién
dose registrado las siguientes mínimas en los distintos pun
tos de dbservación: 

Departamento 

Lavalleja ................................... . 
Soriano .................................... . 
Rocha (San Carlos) ........................ . 

" (·Cebollati) ......................... . 
Pa.ysandú .................................. . 
Salto ....................................... . 
Rivera .................................... . 
Florida. .................................... . 
Río Negro ................. r .............. . 
Flores ................................ •, • .. 
Durazno ................................... . 
Cerro Largo ............................... . 
Treinta y Tres ............................. . 
-Colonia .................................... . 
Artl-gas .................................... . 

-2°7
-2° 7

0°4
-1°4
-2'\'í

lº 

1°8
-2°7
-3°7 
-3°1
-3° 1
-1"4 

-1°7
-2º 

1°3 

Lo que quiere decir que el Noreste, la zona que con fre
cuencia registra heladas intensas, ha tenido durante el año 
de observaciones un clima suave, habiéndose registrado las 
temperaturas más bajas en el centro de la relública. 

COR•RE,LACIONES FITO-CLIMATICAS Y FITO,AGRO,LOG·ICAS 

Se establecieron en base a la producción de pasto seco 
por hectárea, dadQ que el pasto verde acusaba según los pun
tos de observación, tan grandes oscilaciones en su contenido 
en agua, que hubiera falseado las relaciones eventualmente 
existentes, entre la producción vegetal (materia orgánica) y 
los diversos factores ambientales. 

'Para determinar las correlaciones se utilizó la fórmula 
de Bravais (1), procediéndose al cálc1.,1lo de las correlaciones 
parciales mediante !a conocida fórmula expuesta ep las ta-

S(d'x.d'y) - n(wx.wy) 

(1) Fórmula de Brava.ta: r = --------



Revisto de lo Facultad de Agronomía 21 

bias de John Rice Miner ( 1 ). De los cálculos estadístico,, 
efectuados, se deduce que la diferente constitución física de 
las distintas tierras, ha .sido la determinante prevalente de 
las oscilaciones en la producción pratense, quedando supe
ditada la acción del calcio y ácido fosfórico a una estructura 
más o menos favora:ble del suelo, para ejercer su influencia 
en los rendimientos obtenidos. Tales conclusiones son, desde 
luego, sólo aplicables a condiciones agrológicas y climáticas 
símiles a las que han caracterizado los ensayos efectuados. 

Se exponen a continuación los Yalores de los diferentes 
coeficientes de correlación hallados: 

Coeficiente de correlación 
e n  t r e rendimientos de 
pasto seco poi: hectárea y 
humus ................ . 0.6222 (más del 99 % de seguridad) 

Id. arena gruesa ........ . - 0.5067 ( 
,. 98 % " ) 

Id. calcáreo .............. . 0.43H ( " ,. 95 % "

) 

Id. ac. fosfórico ......... . O .6242 ( 
.. " 98 % " ) 

Id. lluvia ................ . 
Id. lluvia, a constancia de 

humus ... ............. . 

0.1149 (Rill

0.5100 (mAR 

significado estadístico) 

del 95 % de seguridad) 

La lluvia no acusa correlación con significado estadís
tico, dado la gran variación en el grado de fertilidad de las 
distintas tierras que componían la �·ed experimental, pero a 

constancia de calidad de suelos, (humus) el factor "lluvia" es 
también decisivo para el monto de los rendimientos (2).

Arrojan, por otra parte, un alto coeficiente de correla
ción con el h nm us y entre sí: 
I' "humus-calcáreo" .... ... . 
1· "humus-ác,fosfórico" .... . 
r "calcáreo-ác.fosfórlco·· 

O. i184 
O. 6773
O. 438,8 

( más del 99 % de seguridad l 
( " ,. 99 % ,. J 
( •• .. 95 % .. l 

Trocándose esa relación en negativa con la arena grue
sa, por el alto coeficiente que a este respecto, mantiene con 
el humus: 
r "humus-arena gruesa" ... 
r "calcáreo-arena gruesa" .. 
r "ácido fosfórico - a r e n a 

gruesa·• ................ . 

- O. 7888 (más del 99 % de seguridad)
- 0.6458 ( •• " 99 % " ) 

- 0.4513 ( •• .. 95 % "

Lo que tiene como consecuencia que los rendimientos 
y , de pasto seco por hectárea tengan con el calcáreo y ac. fos-

111a I fórico a constancia de humus, unos coeficientes de correla-
1es 

1-

(1) 

r 12.34 .... n = ,. 12.�4 .... ln-lJ - Ir ln.34 .... (n-1)] X Ir 2n.34 .. . (n-l}J 
v [l-r'ln.34 .... (n-J] X [1-r22n.34 .... (n-1)] 

1 (2) Por otra parle, la acción del humus en la !'antidad .r calidad del forraje 
producido se afJrma nún más, a <'Onr-;tanria ele lluvia.!--. 

1 
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Red Pluviométrica Nacional 

Totales medios de días con lluvia, por departamentos y para la República, 

en el afio 1937 

NUMEROS OE DIAS DE LLUVIA 
DEPAR· 

1 Agoato 
Se- No• Di-TAMENTOS Enero Fe• Marzo Abril Mayo Junio Julio tiem-

Oc-
viem• ciem• 

T11TAL 

brero bre tubre l,re bre ANU4L 

Arti¡as • . l.2 6,3 7. 1 3.6 3.3 4.5 4.8 6.9 4. 1 4.4 4.9 3.3 54,4 

Sallo 2.6 5.8 6.6 3,3 3 6 4.1 3,4 5,7 6.0 • 4.4 4.9 3.5 53.9 

Paysandú 2.7 6.4 8.0 3.4 3.6 5.6 4.0 5,3 7.0 4. 1 4.8 3.0 57,9 

Río Ne¡ro 3.1 5.3 7.3 3,1 3.9 5.9 3.2 4.4 5.7 4.9 5.1 2.7 54.6 

Soriano. 2.6 5.2 6.5 3.5 2.k 4.9 2.4 2.8 6.1 4.8 4.4 2,3 48.3 

Colonia. 1.8 3.6 6.0 2.1 2.5 4, 1 2.4 3.5 6.1 3.8 4.4 2,1 42,4 

San José. l. 8 3.7 6.6 2.1 2.5 4.6 3.3 4.3 5,9 4.9 3.7 2.6 46.0 

Montevideo 2.2 2.9 9.0 1.3 2.4 3.8 4.4 4,5 6,3 4.3 3.8 4,5, 49.4 

Canelones t.9 2. 7 7.6 l.8 2.9 3-8 3.9 ·1. 7 6.5 4.0 4.2 3.S 46.5 

Maldonado 2,5 3.1 8.7 2.7 2.8 4. 7 5.0 3,8 7.1 4.8 3.8 3.5 52.S 

Rocha . 2.4 4.4 8,7 2.2 2.5 5.6 5.4 4.9 5.9 4,3 2.8 2.1 51.8 

l'reinta y Tres l. 7 6.4 9.6 2.3 3.0 7.3 6.3 7.4 8.8 4.5 3, 1 2.6 63.0 

Cerro Largo 2.0 5.4 7.6 l. 7 2.7 6.5 6,6 7.7 6.6 3.9 2.9 1.6 55.2 

Rivera 2.3 5.6 5,8 3.2 3,0 5.8 6.2 9,1 6.9 5.0 5.1 2.9 60.9 

Tacuarembó. 2.3 6.0 7.6 3.0 2.8 5.1 4.6 6.1 7 .o 4.9 4.8 2.7 56.9 

Durazno. 2.2 5.3 B.O 6.0 3.9 6.3 4.1 4.9 7.1 5. 1 4.6 1.9 59.4 

flores 2,8 5.4 6.1 3,5 3,3 5.3 2.8 3,7 2.3 5.4 4.5 2.7 46.8 

florida 2.5 4.0 6.8 2.2 2.9 5.2 3. 7 3.7 6.0 4,7 4.5 3.5 49. 7 

Lavalleja 2.4 5,1 8.6 2.2 2,3 4.9 4, 1 3.8 7. 1 4.6 3.5 3.5 52.1 

LA R!:PÚBLICA. 2.3 4,9 7.5 2.8 2.9 5,2 4.2 5.1 6.2 4.6 4,2 2.9 52.8 



Red Vluviométrica Nacional 

Totales medios de días con lluvia, por departamentos y para la República, 

en el año 1938 

DEPAR•. -----�· 

TAMENTOS Fe• Eaero brero Marzo Abril 

. 

,rtigas . 9. t 5.2 9.4 4.6 
;a110 9.6 5.2 11.2 5.5 
Paysandú 9.1 3.8 13.6 5,4 
�ío Negro 6.7 3.8 11.2 4.8 
K>riano 6.2 5.5 8.<I 6.4 
:Olonia. 4 .4 4.5 6.9 6.1 
;an José. 6.6 4.9 4.9 6,1 
�ontevideo . 6.8 4,3 6,5 8.8 
Janelones 5.9 4.0 5,6 7.0 
�aldonado . . 6,2 3.5 6,4 6.6 
�ocha 6.5 2. 7 6.0 3.0 
rreinta y Tres 7.9 3.5 9.2 3. 7 
:erro Largo 8.6 3.4 7.9 2,9 
Uvera 10. 7 4.7 7 .7 5.6 
racuarembó. 9.0 4.5 10.4 4.5 
)urazno. 6.9 4. 5 9.6 4.6 
'lores 6.3 4.3 8.9 5.4 
'torida . 6. 7 3.9 7.1 5.4 
.avalleja 7.3 2.9 7.0 4.6 

LA Rtr0euc•. 7.4 4.2 8.3 5.3 

- -· -

NUMEROS DE DIAS DE 

Mayo 

t.9 
2.2 
2. 7 
2.2 
2.7 
2.5 
3.2 
3.9 
3.4 
2,7 
1.3 
1,6 
1.1 
0.9 
1.3 
2.1 
2.8 
2.3 
1 .5 

2.2 

---

Junio 

6.1 
5.4 
5.0 
3.8 
4.6 
5.8 
5.1 
6.2 
5.9 
4.8 
5.8 
1.1 

7.2 
7.8 
5.6 
4.6 
5.1 
6-3 
6.8 

5.8 

. - --

Julio Agosto 

3.0 3.1 
4.8 2.8 
5.3 3.0 
5.3 2,2 
6.6 1.3 
5.9 1.7 
5.6 1.5 
6.9 2.5 
6. 7 1.9 
6.4 2.1 
5.8 3.0 
6.5 4.7 
5.8 5.2 
5.4 6.2 
6.0 4 .1 
6.8 3. 1 
6.1 1.1 
6,4 2.4 
6.9 2.5 

5 .9 2.9 

LLUVIA 

1 

1 
Se- Oc- No- Di-

TOTAL 
tiem- cubre viem- ciem-

ANU.\L bre bre bre 

4.8 6.0 5,4 1.0 59.6 
4.9 5.6 4.8 2. 1 64. 1 
4.6 6.5 3.9 2.1 65.0 
4.6 5-8 3.8 1.5 55.7 
5.8 6.4 5 .. 4 2.5 62.3 
6.6 6.3 4.5 2,2 57.4 
5.9 6.0 4.8 3. 1 SS.O 
8.8 3.9 5.9 3.0 67.5 
7.7 4.5 3.9 2.7 59.2 
8.5 4.7 3.5 3.8 59.2 
7.9 4.9 4,1 3.2 54.2 
8.2 6,7 5.4 2,8 67.3 
6.6 5.9 4. 7 1.5 60.8 
5.6 4.8 5.3 1.3 66.0 
5. 1 5.6 4.4 1.5 62.0 
s. 1 6.3 3.5 1.3 58.4 
4.6 6.3 3.9 2.4 57.2 
6. 7 5.7 4.2 2.7 59.8 
8. 1 5.4 3.5 2.3 58.8 

6.3 5.6 4.5 2.3 60.7 
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c10n desprovistos de significado estadístico, que se mantie
nen también a constancia de humus y arena gruesa: 

r "rend. pasto seco-calcáreo, 
a constancia de humus" . - O. 0285 (sin significado estad!stico}

r "rend. Pasto seco-ác.fosfó-
rico, a const. de humus" O .1735 ( ••

r "rend. pasto seco-calcáreo, 
a constancia de humus y 
arena gruesa·• . . . . . . . . . . . = - O. 0353 ( " 

r "rend. J)asto seco-áclosfó-
v!co, a constancia de hu
mus y arena gruesa . . . . = 0.1878 ( " 

Poniendo, así, de relieve la preponderancia que tiene una 
buena constitución física con _relación a un mayor o menor 
contenido de ciertos elementos químicos, como ser el calcio 
y fósforo. 

El humus, por otra parte, también pierde su significado 
estadístico a constancia de caloareo y ac. fosfórico, arrojan
do con el rendimiento de pasto seco un coeficiente d0 0.3477, 
pero desde luego, más alto que los otros dos elementos. 

Estos dos últimos, han acusado en sus oscilaciones una 
dependencia bastante pronunciada, con respecto a la com
posición de la formación geológica subyacente, hecho que 
se pone de manifiesto en el cuadro que sigue: 



Departamento 

Lavalleja (Otegui) .......... . 
Lavalleja ( Unzaga) ......... . 
Artigas ............. . 
Salto . . . . . ................ . 
Tacuarembó ............... . 
Soriano (Cololó) ............ . 
Río Negro .................. . 

Paysandú (Q,ieguay) ........ . 

Durazno 
Flores 

Rocha. D. Carlos (Campo bajoJ 

Florida .................... . 
Rocha (Cebollatil .......... . 

Durazno 

Salto (ltap9bí) .............. . 
.Flores .... ................. . 
Colonia .................... . 
'.Rocha. D. Cai:los (Campo alto) 
Roclla (Cebollati). - Campo all,¡ 

Treinta y Tres ............. . 
Cerro Largo ................ . 
Paysanclú (P. Coloradas) 
:rtivera ..................... . 

Por 1000 gramos· de tierra seca 
Calcáreo Ac- Fosfórico 

14.30 gr. 
14.49 
17 .07 .. 

12 .5'8 ..
14 .40 ,. 

15. !t8 ••
16 . 02 •• 

12. 65 ,.

14.47 ., 

13 .18 ,. 

10. 60 •• 

9. 73 .,
8 .01 " 

7 .42 ••

6 .19 •• 

16 . 04 ••

/4. 90 •• 
4. os 

. 3. 59 
3 .5 4 •• 
2 .87 " 

� 2 .03 " 
o. 85 •• 

7 .12 gr. 
2.Gl ,. 

o. 78 •• 
0.91 ".-,_ 
1.10 " 
l. 26 •• 

O. 42 •• 

1.6 9 " 

O .Sl ,. 
o.,.¡ •• 

O. 61 ••

'º· 71 ••

• 1.12 ••

0.67 ••

O .58 ••
0.67 " 

/0. 61 " 
1.18 ••

/0.36 " 
/0.36 " 

✓ 0.21 "
#0.23 ., 

, O. 22 ••

Formación geo!ógica 
subyacente 

Pórfidos de la serie de Aigl!á 
r:onc. cale. 

Basalto 

•Capas de Fr.ay Bentos 
Ca-pas de Fray Bentos 

(Terciario) conc. cale. 
Calizas lacusti-e� del Queguay 

(Terciario) 
Basalto 

Basalto y Calizas lacustres 
sim\les a las del Queguay 

Zó.!alo cristalino (concreción 
calcárett) 

Zócalo la·1stalino 
Fonnaciones aluvial<:Js moder

nas \Cuaternario) 
Jiu vio cretácico sobre Basalto 

l<�ormación marina entreriann 
Z-ócalo crist.ilioo

Formación marina entrerían:i. 
Zócalo cristalino 

Formaciones aluviales moderna;; 
Zócalo cristalino 

Id. Id. 
Crctacec 

.'\.reniscus de 1'acuarembó 

Análisis de algunas rocas -, 
de a zon 

Calcáreo Ac. Fosfórico 

(·CaCO3)
810.- gr.·'k,

287.- gr. '/,,o 

67.2 ,gr. %o 

1.43 gr. íl, 

16.64 gr. %o 
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Los tenenos más pobres en ('alcio y ac. fosfurico co
nesponden a los situado!". sobre e! zócalo cristalino, creta
ceo, formaciones aluviales modernas y areniscas ele Tacua
rembó. 

VALOR NUTRITIVO DE LAS DISTINTAS PASTURAS NATURALES 

Efectuóse el análisis de ios pastos cortados trimestral
mente en la¡; diferentes parcelas que comprendía el ensayo, 
determinándose: proteína total, proteína pura, grasa, celu
losa, cenizas, calcio (CaO) y ac. fosfórico (P20"). 

En el t:uaclro que sigue se insertan los resultados obte
nidos poi· trimestre. Se infiere de su inspección qu€- el ve
rano y la primavera, han acusado en la producción pratense, 
menores contenidos proteícos, de calcio y fósforo que el rn
vierno y otoño. Cabe señalar a este respecto que tales re
sultados son, en general, una consecuencia de un estado Ye
getativo más aranzado, ya que los cortes de primavera y 
Yerano, se ·han efectuado en Diciembre y Marzo, meses que 
co.inciden con la terminación del c>iclo vegetativo de muchas 
especies pratenses. 

Los promedios estacionales para los 23 puntos de ob
servación arrojan los siguientes valores: 

POR CIEN GRAMOS DE PASTO VERDE 

ESTACION Subts. Proteína Proteína Grasa Extract. Celulosa 
seca bruta • bruta no azoad. bruta 

Marzo - ;\,layo 38.36 gr. 
33.90 •• 

41.57 ·• 

40.52 ,, 

:t82 ;?T. 
-1.56 ••
3.06

pura 

2.46 gr. 
2.75 •• 

0.62 gr.
0.60 ., 
0.96 .,
0.83

14.9{ gT. J Z.9t; gr. 
12.5i .. 

8.S7 ..Junio - ,\ goRto 
Setiembre - Novb. . 
Di<:bre. - l�ebrero .. 

2.47 " 
:?.40 ,. 

18.6!) 
.. 14.67 .. 

CaO 

0.20 gr. 
0.20 •• 
0.18 •• 
O.lí ••

:U7 •• 

0.11 gr. 
o.u 

0.12 
0.10 " 

Rel. 

17.61 

Proteína br. 

Celulosa br. 
1: 3.4 

1: 1.9 
l: LS 
1: 4. ·1 

.. 13.% 
.. 

La producción promedio del verano tiene una relación 
más baja que la de primavera por comprender solo 15 obser
vaciones, dado que en muchas zonas la pastura er..i tan es
e-asa y baja que uo pudo cortarse en dicha estación. 

No se indi�an los valores nutnlivos por discrepar bas
tante de los consignados por Kellner, los coeficientes de di
gestibilidad hallados en el Laboratorio de Bromatologia de 
la Facultad, para cuya instalación adecuada; contrilmyó 
eficazmente la Comisión Nacional de Estudio del Problema 
Forrajero, con el fin de que en plazo relativamente breve, 
se conozcan c-on cifras concretas los valores nutritivos de 

Ceniza.a 

6.01 gr.

6.30 '

�.19 " 

4 95 



M A R z o M Pro&eina. br.1 Subst. Proteinn Prl'lbina (:ras:. E.�tnict. Celo!\) R. Rub�t. Protein.1 Proteína Jll<:l'AllTAME1'.TO l.,OCALJ0/.0 p,ff, seca bruta pura bruta no azoado� hrut1 Celulosa br. !->eca brota pura 
1.uv:..lleju Valle l ºuentes rn. 75 2.47 1 71 1Ot�ui1 O. � 1 t. :5 4 ·º'" u. 1 � 1 :! li \1.t1: :! . H7 

ídttm Valle Fuente!> 19.5:l �. ·� � .aá il .5:l -:.au l.�F º· ¡:; 1 :1 H i,!, .. :,u '.!7 tUui,..a"°ª' Roe-ha Don Ca_rlos 2X n:; 2. 79 1 ¡¡:: I¡ l:l 6.26 9.�'.t t1. lU l :� .; ::::, • (..j ¡ .�l :!.-1íJ {Can11lo alto¡ 1 :2.,; :u Soriano Cololn ;J0.9C 3. tj'j �.í� Cl .74 12. 7! 9.61:: u.no , .. ') ;;. ;¡¡ � .;; 1 Rrn,;hn Don Curlv� 20 75 2. 14 1 .n9 t¡.5� ,.�I 11) .::t.t 11.09 l ::L h ;!b,!1\1 :°>. :!. -;-� tGumJ)u \J:.¡oy lh.no) Sollo lt.npebí 50 . 76 :1. ,9 2 .77 11.90 :!:\.21 17. �·9 0.10 1 :1 ¡¡ .. �.!J ... i. 79 t �í (Tierra ar�nu�:11 Pay�nn•lu <1ue1<uay 1fi.♦iij 4.1 l 2. t;í u .�7 17 .• ji J� .4lu 11. lh l :;.J.X .Jo . .t:; G. ::,-;-,, �nito lt.apebí 47 .:!2 3. 2 .47 º· 75 J�J. �l 1r..9 5 u.111 1 :ú .fi r.ti.ao 6 .�2 2 2¡ 
Rm•ha (Tierra :ncilln�á) 26. 7, 2.64 J. 87 0.12 (;ebóllati i:1. 77 5 ¡>f(I O.Oí 1 :2.� l'. fit :J. IG 1.í� 
Rivcrft. ¡C.1,nµu l.,�.Jol 17.7'/2 2H 74 Butovi 50. 5.1!:t :1.32 1 .u:l 21 .39 o 09 1 ::�. 4 :1.20 2 :!� Rfo NeJCro llellueo 49.:lli 4 .:12 a.12 1.- 19.�G t'i.-4�1 o. 1:1 1 :4 .- 42.9] � 09 l. 5� } .. Jor'idn '•'ª Jr11da •13.37 ;J.97 2.0 .... 0.96 J 6 .17 1:1. 2�:; 0.07 l :4.6 40 .57 4.39 �. :15 
Flon·, Pasll de '" l"a �1.•n..1 :¡7 .11 4.35 2 .15 IJ.4a 13.47 !Llll o.o-.: l ::l, 2 :,2.99 4. 09 2. 7>1 ldem ldem 47. 71 5.SO :1. o:,. O .24 19.(/� ,�.2411 u. 12 1 :3.1 � 1. 95 5.57 .l.Mt-l fJurazno �:,t. Molleb 17.67 ó.77 :s.21 O .2:1 20 .• 12 1 l. 7}l U.11 l :2 .r. l:i.15 :1.40 2.�:-, lclcm ldcm 47.61 G.17 :j.fil 0.24 19. 45 14.9 6 o.¡:¡ 1 :2 .4 2:1. k; 2.k.7 2.�2 Cerl'o Lar)!o Ric, l:lrnnco 37 .12 2.83 2 .11 O.ti7 12.SI 12.Gd; IJ. 07 1 :-1. i, 31 .27 i.ua 1. j'-: 'li-eint:1 y Tre3 34. 2.66 2 .09 0 .51 10.81 11.9t· tl,07 1 :4.ó J(l,9� a. JX 2. 15J';lyt.an<lú 1'. Colornd;1!!, 47. 14 3.71 2. 62 O. 9 l 16.20 17 .1 1 O .111 l :4. 7 50.6U 6.411 :\.52 Rochn Cebóllatí aa.21 2.ri 2. 16 IJ. 7L 15.12 O.:lf� 11.0J 1 : :!.1 :17 .(19 1.:16 2 .4 1 1Campo allo! C{ll11ni:.1 r. de San Juan �,. 17 :;.!.Ci 2 6� 0.6:: 12..�I 1' ;:ti fl, 15 1 :!i.l Ta1..•u��r ... •n,b,·, l�t. t'::..npa :;a.�:: .c.�� 2.L 1 O .. , ló.4;.., l 0.14_; O.IJ;) 1 :2.2 ,:¿_◄ti ◄. 71 ·:.:;2 . "" ,-\rtil,l:tM Cabellos :IR.11 2.�9 2.41 o. 79 17 .06 J 1.6,;j; º·º" 1 :1 :w.os "· to t. 91 PROMEUIOS: :1�.:jij :1.�2 2.46 0.62 14. 94 12.9�1 0.11 1 ::l. 4 33.90 -t.56 2 ;sPromedio por 100 de Materia Seca: 9.96 6.41 1.62 �s. 95 :{;J.7tt2. 11.29 1 :�.4 1:1 15 S.11 

POR 100 GRAMOS DE PASTO VERDE 

J u L ' o • G o s T o Protdna hr. C:rasa Extra.et� Ct"lulo�a H. reni1.as CnO P'Üª hrutn nn na.nodos bruta Celulosa br. 
" ... , :;.1,1; l. :1 1. na 11 )� U.IIH 1 :r1 .G 
11 'i� ó,2CJ . 91 2 1r: 0.15 u.11 1 :(1.ri 
11 j� 12.-tll in.¡:; r,. nr; "· 15 fl.Jr; 1 :1., 
il.fü) � ◄7 fi.62 5.27 11.2� 0 .21 l :U.� (l_ijfl 12 .:¡. 12. 72 G.:;i ú. 22 U .Off 1 :2. 5 
ll.í{i l9 .2U 12.09 li.11 U.22 '1.11 1 :2 . 6 
o. 70 12 .2G 6. 3:¡ 5. 11 U.27 0. J'j 1 : 1 .-11. fl7 :?ti. 9C 12 67 10.0, O. 23 0. 1 ú J :2 .2 
n.:H 6.6(, 4.◄i 4 .114 11.09 f},ttí 1 :1.1 
u.ao 11. 14 9 .27 l. 5:J U.12 O. 07 l :2. 9 1.02 14. 77 ICJ.62 �.41 11. 27 0. lh 1 :l.� 0.70 15. 17 13.85 fj_�lj 11.20 11.09 1 :3.-11.57 13. 99 9. 'jj 4.57 0.16 0.10 1 :2.4 o.�11 17 . 2 6 14.01 4. ª' ll.2� o. 1:l 1 :2 .5 0.4� 10.:!ó ñ.2li 5.66 0.20 u.o� 1 :1 .5 o. ;j� 9.11 t. r,1 li. 70 0.22 0.117 1 : l. 6 u.as 11.6G 111.1,1 H.29 o.¡:¡ tJ.06 1 ,a. 4 O. 4:; 1(1,5•1 �.fi(} 7 .MH o. 19 0.07 l :2.5 O.M� :!O. :Hi 11.01 9.01 0.23 o. 1:1 1 :2. 2 O.Gl !1 9:• 11.22 11 .h:! 0.10 O.Oh 1 : 2.!i 
11.61 llt.lil �-ªº 11 :!2 11.�3 11.12 1 :1 .9 11. �2 14 .1, li.GI 5.:{j 0.21 o.o. 1 :1.9 
0. (;(1 12.51 h.S7 6.8U (1.20 V.11 l :1 . 9 1 .  i7 !1fi.O!, 26 1r. 1�.5s 11 ti9 n :J2 1 :1. !I 

EN GRAMOS 

SETIEMBRE 

Scbsl. Proteína Proteína Gras;, ExtracL 
t"t'.Ca bruta pura hrutn no azoado� 
¡r, ;.� ::.:;o � ·'' 1 1. IJ lS. í I 
4:.¡ 2>- :1 01 :!, ló I .O:l tu ,Gt1 
:¡s. :l l 3 17 2 .. ,� o., 1 16.0ó 
�9 .23 2. 75 1.96 0.9'1 16.111 111 '2 2. 9¡¡ 2.611 !).�:{ 211. i9 
:<4 .�9 2.2:,.. 1. i:t l).�n J:í.2:j 
I•: • [Ji �. r;:¡ 2. IIJ 11,9'1 17. :;5 '1'. :J:,.;. :!.h:l 2. ñ7 1 . 11 2� f,1 
:::,,, 9S ::;_:;:; 2. sn o. jj l °'. 71 
::1. 9tJ 2.16 1.6:i 0.02 14.  73 :,,-._:1a 2. 7:1 2.39 1.01 1:>.!:!a 17. H) 3.70 Z.�l l. 12 21.53 �2. 4!¡ �. 6!( 2.07 o. 711 15.56 
�o.os 2.9:l 2.25 11.�1; 18.17 :16.56 a.o:,,. 2.09 0.9•) 16.0S 4:l. :J9 :l.52 2. 74 l.Ol 20. 7� 
rn.2n 2. "º 2.26 0.71i IR.04 11.�0 :l, 14 2. 71 1.0:i 21.5G 15. 04 �.G:l a .02 l. o:; 21.07 4U.97 :i.�3 ::.09 l. l5 20, 71 

.J ::. ·:J �.:!) 1.u :!;1_¡.; .1:J. :¡� :1.H 2.5S 0.9� 19.66 :{9.fü\ 2 .47 2.10 O.�I 17. 27 H .. }j 3.06 2. 47 11.Uo 18.697 .8R fi.fll � .2! 11. 9G 

"º VIE MBftE 

Celulosa Cenit.a,. c,o bruta 

j:j .AG ::. ,:� f', -!2 
¡,; :.-.. .. 51 ,., 1 ;'\ 
1.f .... :, ó7 o. UJ 
1G. 7. ;;,:{5 fl,l'j 12 .. j.� :;,f;!! '. l� 
12.!> ... 2 �� u.11 
19. ¡7 :J, 12 n.1:..: 
l!'j. '' ,t,f);; 11.12 
11. !.! L ,� (1.17 
Jo. 77 =� . 02 1.1:1 l,J. 20 :1. 16 ll.11 11.:;2 .1.1<2 0 .16 1,.. •·l \.. ·- ::.09 1).0,1 

Jf>.3li 2. 77 11.12 1�.9!j :i.5á 0.16 13.�II .¡. 78 0.22 L5. U2 (i,(i2 (J. 14 17.ó9 IL4fl O. tí 14. 41 :j, 11.21 11 .. �1 7.17 11.11 
1�. '� :;.u! u.!.) 15.11 l. 22 0.11 1 1.81 4. !!O 0.1 t 
}.! . 67 4.10 11. lh:--:i .'.:n JO. 2b (1, 1:1 

P'O'• 

"· 2� 
0.22 
,,.12 
(1. ,, 
o.o� 

u.o, 
O. 16 
n, 12 
o. 10 
o.o�o. J 1 ll.12 
º·"· IJ.11 (1.10 0.11 ll.11>' 0.11 11, l1 n.o� 
11 l. 0.12 
o.ot

o. 12 
o.zo

1, 
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----=--,-�-,--------------J_U_l._l _O _ __:A�G=-=O::.......::S::.......::T-=D:..._ _______ �--,-��---Proteinn br. l Proh.-ina hr. R. -C-,-1
-

01
-

0
-... 

-.-b-
r. 

Sub.:.f. Protcin:t Proteína. Grasa E�tn1ct. C�lulosa Ccni,a� CaO p::QG n.. ------: ,.. seca bruta pura bruta no nzoado:,; brutn Celulosa br. 
1 :1.6 
1 :1 .4 

1 :2.6 
1 :a .R 
1 :4. 
1 :O � 
J :5. G 
1 :2 ;¡ 
1 ::l. 4 
1 :4. -
1 :4. 6 
1 ::L 2 
1 ::J. I 
1 :2. 6 
1 :2. 4 
1 :4. ¡¡ 
1 :4 .ó t :4. 7 
1 : :J. 1 
1 ::•L 7 
l :2. 2 
l :-1 
l :3. 4 
1 :!3. 4 

J 4. /19 

22 :J5 
:u;. �;cJ 
42 9:-
30. ,i:; 
56. :30 

28. 74 

42.91 
40. 57 
:)1. 99 
41. 95 
:lS. 15 
2:1.s7 31.27 
:10.s:i 
50.69 
:Jí. 09 

,l. 46 
:JO.O� 
3�. 90 

97 

G.21 
5. ;¡,¡ 
5. 
-1. 79 
(j, 
ó.62 
:J. 16 
:i.211 
R .09 
4 .39 
4. 09 

5. 57 
:1. 4u 2.87 
2. 93 
�. 4� 
6. 40 

4. :l6 

4. i' l 
H.•lo 
4.56 

J:{. 45 

40 
2 :; 1 

2 07 

1. 7S 
2. 28 
/4 .55 
3.35 
2. 78 
�- � 
2 .8fi 
2.32 
1. 7S 
2. 15 
3.52 
2. �-l 

.'l .:�t 
l. 91 
2. 7� 
S.11 

O.l;ifi 

0.íHJ 

IJ' iG 
0. 711 
o. 97 
o.:!4 
u.5o 
l.02 
o. 70
0.57 
ti.SO 
0.48 
0.3R 
11.�s 
O. 4:-; 
O.HS 
0.51 

(l,ijl 
4).52 
O 60 
1. 77 

'1. (di 

-L47 
12.:1:; 
19 20 
12 2n 
26 !JG 

6 , 6G 
1l.14 
14. 77 
15. 17 
13. 99 
lo .26 
10 .:-rn 
9. 41 

11. 66 
JU. 54 
21).:\f, 

9. 9:, 

16.f;.¿ 
14. 1 f. 
12.52 
36. 9:, 

.1.1 

. 9-¡ 
l O. 7:: 
(j 62 

12. 72 
12.U9 
G. :1:J 

12. 67 
4 .44 
9.27 

.1 O. G2 
l:l.:ló 

9 77 
14. U! 
6 26 
4. fil 

JU.O! 
S.611 

14. 01
11. 22

!).:rn 
f).61 
R. 87 

26. 16 

. 9,i 
5. 27 
6.3•1 
6.1•1 
5. l•I 

JO.OS 
4 .04 
4 .G3 
8. 41
6. �6 
4 .s. 
4.31 
ó 66 
6 70 
fi 29 
7 8!< 
9 04 

11. Ot 

11. tz 
5 .37 
G.30 

18.5:-i 

º· 12 
fJ. 15 
O. 1 ó 
O. 28 
0.22 
O 22 
O 27 
O 2:-! 
O 09 
0.12 
O .27 0.20 
0.16 
O .28 

0.20 
0.22 
O. 13 
1).19 
0.23 
o. 10 

11. :l3 
0.21 
o. 20 
0.69 

0.119 
!1.11 
O. In 
O 21 
O 09 
0.11 
o .17 
O. 15 
O.Oí 
0.07 
O .18 
0.09 
0.10 
O. 13 
0.08 
0.07 
11.06 
U.07 
O. 1:1 
o. os 

0.12 
o.os 
0.11 
0.:12 

1 :O 
1 :o 5 
1 : 1. 7 
1 :O b 
1 :�. 5 
1 :2.6 
1 : 1 . -
1 :2.2 
1 : 1. 4 
1 :2. 9 
1 :l.i:I 
1 :3.
l :2. 4 
1 :2.fi 
1 :! .5 
l :l. 6 
1 :3. 4 
1 :2.5 
1 :2. t 
1 :2.G 

1 :1 .9 
1 :1.9 
1 : l. H 
1 :! . 9 

Subi-;t. 
�ota 

i·:. fi7 
-!/. :{:s 

::n. 90 
:1s.::a 
47. 19 
:{Z. 41) 
40. 05 

:JG. 56 
43. '.19 
'18. 29 
J1.S0 
46 .04 
•Hi. 9¡ 
;,; . ;;� 
43 .SS 
;J:'l_-� 
.n .57 

SETIEMBRE IIOVIEMB•E DICIEMBRE FEBRER O -----------�P-,-o-te�í-n-n�b-r-.-�--------------
Proteinn 

bruta 
s.:w 

3 .17 
2.75 
2. 95 

2. 46 
2.73 
a. 10 
t. 6S 
2. 93 
:1. 0R 
3.52 
2. �5 
:t.1,1 
�.5:: 
:1.�3 

Prot�ína 
pura 

1. 96 
2. GIJ 
l. ¡3 
2. IU 

. 57 
2 S9 
t.6=> 
2.39 
2.F-;i 
2.07 
2 .2fi 
2.09 
2. 74 
2.2fi 
2. i 1 
:1.02 
:1. 09 

Gra�a 
bruta 

O i-1 
0.9'-1 
•). 9;; 

1) 90
1.11 
u. 77 
O 92 
J.01 
1.12 
o. 70
(1,8H 
o.uo 
1.01 
o 7ti 
1. 03 
J .  o� 
1 .15 

E:dract. 
no azoado� 

1$. 7,1 
19.65 
16.03 

1ñ.2fi 
17 _;,5 
23.51 
IS. 71 
14. 73 
15. 9a 
21. 53 
15.56 
18. 17 
16.0S 
20. 78 
18.04 
21. 55 
21. 07 
20. 7l 

Celulosa 
brut.a 
;a .66 

1 G. 7-1 
12. fi:1 

11 ,., 
1,, 77 
\!; 20 
I 7 S2 
10.•:Z 
}{; 35 

12 !Jf, 
1:J :JO 
15 02 
17 .ó9 
14. 41 
1'1.�J 

::.2J :2.;J 1 1 .•í;! 2:;_ 15 l�.1.9 
3.41 2.68 0.9� 19 66 16.11 

_2
.c...
. •'-7'----_2 .:2._Q ___ O. itt ___ l 7.c'-c.2_7 ____ 1 __ •1--·c:...:� 1 

3.06 2.47 0.9G 18.69 l-!.67 
7.2" r,.!H :?.31 -14.9G 3:í.:!9 

51 
:J,57 
:1.:is 
::.62 

:J .12 
4.0!i 

:J.02 
:1.-16 
:l, 82 
3.09 
2. í7 
�.65 
4. 78 
(i. G2 
G .49 
5' 
7. 47 
:i.U! 
4 .22 
4. 29 
4. 19 

10,2� 

CaO 

o. 18 
tl, 10 
0. ]7 

e . l � 
0.11 
o. 1, 
0.12 
o. 17 
G. 1:1 
O. 17 
0. 16 
0.09 
o. 12 
o. 16 
0.22 
O. 14 
O. l'i 
0.21 
0.11 
o. :s

0.14 
o. 14 
0. IS 
o.4a 

11. 28 
O 22 
o. 12 
O. IS 
0.09 

o. 16 
o. 12 
o. 10 
0.08 
o.11 
O. l� 
o·º• 
O .JO 
0.10 
0.11 
11 .OP 
o.!( 
O. 11 
o.o� 

R.-----
Cclulosa br. 
1 :4. 

1 : l. 7 
1 :U 
1 :4. 2 

1 :7. 7 
1 :5. (¡ 
1 :3. 
1 :4 .. ¡ 
1 :5.G 
1 :4. 7 
1 ::\. S 
1 :5.2 
1:,1,:l 
1 ::l. S 
1 :o.:l 
l :5 .6 
1 :4. 1 
1 :4. :: 

O. 1 :· 1 :j. G o. 12 1 :4 ,.t o.o� 1 :G 
o. 12 1 :4.8 
U.29 1 • 1,:,. 

Suh.<t. 
ge,·a 

,17. J.j 
:i:1 3¡¡ 
[,} .tJ5 
41.80 
:o .�6 
;::: . 75 

::.:. 58 
:J2. :1, 

ª"· 18 
:io.s:i 
1-l .S� 
!i,L47 
1,r,. :¡:¡ :rn.51 

lill.:;2 
40 .52 

Proteína Proteína 
bruta pura 

2 37 
:l. 1 :l 

2.81) 
2.26 
:l.38 
4 .61 
2.86 
:l. 57 

:1.20 
2. 01' 
2. óS 
2, 10 
2' 
2. 4fi 
2. 18 
l. so 
2. 47

2. 2:; 
1.82 
2. 52 
:i. 66 
2.50 
2. !i0 

(;rusa 
hrut:1 

í/.96 
0.53 
1.40 

o ';J 
O 88 
O. G:J 
O. 77 
0.82 

0.61 
0.65 
O 8:{ 
1.10 
O. 72 
O 92 

:1.20 2.:14 o.s� 
------

3.17 2.40 O 8:l 
7.82 5.92 2.0 !; 

f>:tract. 
no :tzordns 

1 :i. 4\1 
22 .111 
17. i;l 
1 :1. lll 
21. ,O 

17. ,,9 
12 91 

�1. 7:1 
1 ,!_ 51) 
2:1. 1(1 
1: .09 
1 ,J. 15 

Celulosa 
bruto\ 

11.:M 
1 :J. 1 r, 
18.49 
Hi. 27 
l'.l.t 1 
17 .50 
8.6<! 

1 U. 79 
1 i.68 

! 1.02 
12.20 

9.56 
2n.31, 
IG.59 
14. 75 

15. ,� 
------

17 .ül 
,::),,Jfj 

J:l.9(; 
:11 .fo 

Ccniz2.s 

:1.20 
5. as 

.511 

4.9(; 
G. 6S 
:;,�¡ 
f>.4ii 
8.07 
G.12 

CaO 

n. 1 f.t 
o. 12 
o.a,1 
O. IS 
IJ. 13 
O. Hl 
o. 12 
IJ.1<) 
1). 19 

O. lli 

0.2:i 
o.os 
0.23 
O .17 
0.15 

4.9fí 0.17 
12.22 ll,42 

O. 12 
U. 14 
O. IIJ 
11.09 
ü. 11 
O. 12 
O. JU 
0.08 
o. ti 

ú.09 
o. 12 
0.05 
0.12 
o.o� 
o. 11 

0.09 
o. 10 
11,2:; 

Prolt>Ína br. H.-----
C'elulosa 1,r. 

J ::; . 7 
1 : l.� 
l :-1.9 

1 ;C, .8 
1: 1.6 
i :5 4 
1 :2 .6 
1 :4 .6 
l ::: . 7 

1 ;:l, 9 
1 :3 .6 
1 ;,J. 2 
1 :il. il 
1 :5.S 
1 : l. 1 

1: l. 9 
1 :,l.·J 1 : l. i 
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adolecen de déficits fosfocálcicos, provocando en el ganado 
manifestaciones osteomalácicas. 

En los cuadros que signen se exponen por localidades 
los resultados o°btenidos: 

EN 100 GRAMOS 
r�PA:R'fA'MEN'fO LOCALlDAD SECO 

DE PASTO 

FOR:.vlAClON GEOLOGICA Calcio Ac. Fosfórico 

,a ,·alleja 
coteg-uil 

avalleja 
!Unz.a,¡¡;a)

ol'iano 
,ocba 

'aysamlú 
lu1·�JJO 
,ío N�·o 
·acuaremlJó 
,.rtigas 
'lore1- (1'1 

\'a,Jle Fuentes 

Idem 

C'ololó 
Don Carlos 

(Campo bajo) 
Queguay 
l-'rox. Molles 
nellaco 
Est. Pampas 
Cabellos 
Paso de la Cadena 

Prox. Molles 

Pórfidos de la serie ele Aiga:'I 

lclem 

Capa!-! de Fray Bentos 
Zócalo cristalino 

Calizas lacust1·es del Queguay 
Basalto 
Capas de Fray Bentos 
Il:isalto 
Basalto 
Iclem, y caliza lacustre sim il 

a Ja del Queguay 
lluvio cretácico y basalto 

PROMEDIO: ..... 

(CaO) 
0.99 gr.

0.66 ., 

0.70 .. 

0.60 .. 

0.58 .. 

0.&8 
.. 

0.56 ,. 

0.57 
,. 

0.54 ,. 

0.53 
,. 

0.50 ,. 

0.62±0.04 

Kellner señala para pasturas naturales europeas corrien
tes: 

EN 100 GRAMOS ·DE PASTO SECO 
Calcio 
(CaO) 

0.68 gr. 

Ac. Fosfórico 
(P2 Oü) 

0.65 gr. 

Es decir, que mismo en pasturas buenas del país exisle 
€'n relación, cierto déficit mineral de ac. fosfórico. 

En lo referente a pasturas regulares o pobres, se han ha
llado los siguientes valores: 

(l) Aunque no figura la exi.ilencia de basalto en el esbozo geológico del 

intere�ante trabajo "Estado actual de los conocimlentos sobre la geologfa de la 

Re¡Híblica Oriental del Un1gnay" del Tng. Roger Lambert, el propio au.tor pre

vi:t revlsiún de l�,s muest,·aR de ro�a� C?l'l'OOJ)Ondientes. admite la existencia de 

ba-anlto. 

(P� or.¡

0.80 gr 

0.58 ., 

0.57 
,, 

O. :!'.l 
.. 

0.H ., 

0.27 .. 

0.32 " 

0.26 .. 

0.21 .. 

0.28 
" 

0.25 " 

0.38±0,1)5 
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DEP A•RT AMENTO LOCALIDAD 
EN 100 GRAMOS OE PAS, 

·se:e-0

Rocha 

Salto 
ldem 

Cebollatí 
(Campo bajo) 

Itapebí 
Jdem 

F'ORMACION GEOLOGICA

J<'ormaciones aluviales moder
nas 

l•'onnación marina entrerriana 

Calcio 
(CaO) 

0.42 gr. 

0.42 · •. ,
0 .40 

Treinta y Tres 
Paysandú ,, . Coloradas 

Don Carlos 

Ideru - basalto 
Zócalo cristalino 
Cretaceo 

O ,4.5 ,.
0.45 ,,

Rorba 

J:t'Jores 
Florida 
Rivera 
Cerro Largo 

' Rocha 

(Campo alto) 
Paso de la Cade11.i, 
Isla Mala 
Batoví 
Río Branco 
Cebollatf 

(Campo alto) 

Zócalo ct·!stalino 

Zócalo cristalino 
Idem 

Areniscas de Tacuarembó 
Zócalo cristalino 
Formaciones aluviales moder

nas 

PROM•EDIO: ..... . 

o. 35 ,. 

0.35 ,.
0.36 ..
0.'38 .. 
0.36 .. 

O. 28 .,

0.38+0-015 

Confirmándose !o indicado en el capítulo precedente de 
que las ,formaciones de basalto, pórfidos de Aiguá, capas de 
Fray Bentos y calizas lacustres del Queguay, son las que han 
producido pastos con mayor riqueza calcicofosfatada, siendo 
los más pobres, los provenientes de tierras sobre el zócalo 
cristalino, formaciones aluviales modernas, cretáceo y are
niscas de Tacuarembó. 

Si de toda la red experimental se desglosan las obser
vaciones de Río Grande y Rivera (Batoví), zonas de osteo
malacia bien manifiesta, sobre todo las referentes al verano, 
estación donde mayores son las exigencias de las hembras 
en lactancia y cuando menos responden los pastos, tendre
mos: 

Ac- Fosfóri 
( p2 05) 

O. 28 gr 

() ._22 "
O. 2•1 .,
O. 21 .,
O. 21 "
o.:t:! "

·o.26 ·,
º·ªº ,,

0.22 "
0.1, "

ftF)PARTAMENTO LOCALIDAD J:t'ORMACION GEOLOGICA
EN 100 GRAMOS OE PAS1 

SECO 

Cerr() Largo 
Rivera 

Río Branca
Batoví 

Zócalo cristalino 
Areniscas de Tacuarembó 

PROMEDIO: .... .  .

Calcio 
(·CaO_)

0.2-6 gr. 
O .29 ,. 

O. 2,5 gr,¡.

Lo que representa contenidos en absoluto tnsuficien tea 
par� responder a las exigencias del organismo animal. 

LA C.OMPOSICION BOTANICA DE LAS DISTINTAS PASTURAS 

La producción y calidad pratense y sus correlaciones con 
distintos factoras ambientales fueron establecidas en los 

Ac. 'Fosfóri 
(Pt -06) 

0.1& ,gr. 
O .23 "' 

0.19-5 gr. 
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-capítulos precedentes. En el afio de observaciones efectua
das, la producción alcanzó a: 
Pasto Verde en quint,\!es 

por Hectárea 
138. 9 ± 21.9 

arrojando ambas un coeficiente de 
(más del 99 % de seguridad). 

Pasto Seco en quintales 
por Hectárea 
45.5 ± 4 .3 

correlación de O. 7892 

Observaciones anteriores realizadas por el Ing. Agr. }l. 
Van ele Venne (1), de Setiembre 1908 a .Setiembre 1909, en 
establecimientos de Florida y Canelones, dan a ese respecto 
las siguientes cifras: 

Pasto Verde en quintales por Hect-
97. 6 ± 20.9 

Recientemente (afios 1934-37), los Ings. Agrs. Juan P. 
Gallinal H.; L. U. Bergalli; E. F. Campal; L. Aragone y 
B. Hosengurtt { 2) hallaron para la zona de Palleros (depar
tamento de Cerro Largo), los siguientes promedios:
Pasto Verde en quintl\l;es 

por Hectárea 
135.6 

,Pasto Seco en quintales 
por Hectlrea 

63.1 
,QUINTA-LES POR HECTAREA 

•Pasto Verde Pasto Seco 

Otoño 40.6 q. - 2-�.9 % 19.3 q. - 30.6 % 
Invierno 17.4 " - 12.8 " 7.9 " - 12.5 " 
Primavera 45.9 " - :i3.8 " 20.0" - 31.7 " 
Verano 31.7 " - 23.4 " 15.9" - 25.2 " 

Promedios totales que se aproximan mucho a los ob
tenidos. En cuanto a los estacionales, por factores ecológi
cos distintos, especialmente climáticos, las proporciones en 
la producción han favorecido, en relación, a la primavera y 
verano. 

Respecto a las especies constitutivas de las distintas 
pasturas, se exponen en el cuadro siguiente, haciendo cons
tar que hemos establecido en las gramíneas dos grupos: 
tiernas y duras. En estas últimas, se han comprendido: Sti
pas, Piptochaetiums, Aristidas, Andropogon lateralis, conden
satum y pellitus, Paspalum plicatulum, Elionurus, Trachy
pogon montufari, Dant.honia y algunas otras, ya clasifica
,das o consideradas por los prácticos como espartillos, pastos 
gruesos o amargos, cuya condición forrajera es muy relativa 
-0 solo valorable en sus primeras fases vegetativas. Las legu
minosas se han reunido en grupo aparte, dado su reacción
especial en lo referente al contenido cálcico y fosfatado de
las tierras.

Hecha esta aclaración comentaremos los cuadros respec
tivos.

(1) .1-�l engorde a campo. - Ing. Agr. H. Van do Yen ne. Agros, Agost,i 

1�35 ( reedlción). 

(�) Estudio sobre praderas naturales del Uruguay. - Montevideo, 1938. 



bepartantl'nto 

L:.valleja 
1 0teg11i )J  

Lcvalleja 
t U nzacn l 

Soda no 

11.uchn 

Rocha 

Rocha 

Sal�o 

Salto 

Localidft,I 

Vn l le Fuenl�:; 

Val le Fu(l,n te� 

('01,,11, 

Den Cudu:1 
/ Cnrn11u n i to )  

Don  Cario� 
( Campo bnjo y 

l lnno J 

Cel.1ollu l i  
\Cun-,1,0 bnjo) 

l t.n pebi
(Cnmpo prcv. are

noso ) 

l tc,�ebí
( Campo prev .  arci•

l ioso ) 

Marzo - Mnyu 

Lolium multiforum. Brom11s u n ioloidcs, Avena Fle-
r i !is, l 'uc;pa1um di lntntum, Setnri:::. 

( 50< 0 ) : E\\::rJiu:n c icut:. rilJm ( 20q l : 
&rahica ( 20t;� } : Echium pln ntagi neum, 
fiumex. Pir,tnc hneti u rn ,  Stipa ,  etc. 

ca�spit.osn 
Medicarin 
Si J�,htllll . 

!A�dkh.ao arabice. (50' r 1 :  Lolium muil i rtornm, llro•
11H1s UlliOloideH. A v:.:na stt-ri l bs .  l';1spnlum di lat!l • 
tum. A ncl1•opo�on s:.1c:chnroides . Set.aria c!lespitmm 
�O�, ) : Stipa, Piptochaet ium, Sporobulus ( 10% ) : 
F.chium plantagineum ( 5 ' (" l .  Si lyburn marinnmn.
l'entourcn. ('�•perus . .  Tun:-us. e t c. 

A ndroriogon :;ncchatoides ¡ 50',� J ;  Pcspalum d i lnt..n
tt :m y notntum ( 20';c ) : Si lybum ma1·ianum ( 1 6?'c l : 
Coniza chi lcnsis ! l 0'/Í- ) : Setnrins, Digitnrin snn • 
.:.rninal�s. J::lemd ne tr islachya, Spcrobulus, Boutc• 
louu, Cyncrus, ele. ( Hnbin mucho tr�bol muy 
t iC'TllO) 

Cyt1c.<lon dsctylon 1 r 6 1,; ). Pnspe. lur\l d i ln1.,t. 1.,um 1 2'.', ) :
...A i r·n cariophiJlea ( 2"'',, J :  Andropo�cn saC"charoicle::;. 
Spnrohulm�.  Set.ar in vi l'irlis (1 f't}. 1 .  

SLe>nc,taphrum :;inericnnum.  Paspa lnm di lutatum . .A n
dl"OlJO>;On sacchnroidcs, Sctarin viridis (457c J ; 
P i ntochnct ium,  Stipus, Arist idns, Spcrobulus berte• 
roanus ,  A ir�, cariophil lea (307,) : Adesmia hice,. 
lor. TrifoJ ium pol imorphum ( 20'1 I ; Solidu�w hl i 
l'r,,i;!lo:s:Hl , J u ucu::L etc . . 

St.1.. n..n,aphrum nmericanum,  J>aspalum di latat um. 
St.tnrias \ 50</4, ) :  Sporobulus herterou nus t 30t;é, ) : 
J uncus !ól.p. ,  Hydrccotyle bonarien::iis, Rumex :;p. 
1 1 or., ) .  

Sporobuh1s berteronnui-;, E�l ionu rus c.andidus l507f J : 
Pnspalum di latatum, Pnspa lum notatun1, A ndro
pogon t' :lcrharoi<les. Erttgoroslis, bnhien'Ü:i, Nees i i  
y vi los:-1. Setu ria fll"ac i l is. Axonopus con1press u::-.. 
Hotboel l iu 1,; o m J) r é s s n ( .¡ 5q ) ; Uncchurh; corhJi• 
foliu, Ceru.rdiu conun unís ,  Hulbustylis juncoides, 
Polygn lA. verticillatu, l'teroenulou su Uvir�ntum, 
Rync-hosiu aen nu, Heirn iu :Htl ic ifoliu y · ··rurubi". 
¡ J ulocoln,11 1 wcm tev iden3i$ ¡ 

M t.. t. li l·u.1.� ,, a r:d>i(•u y hi�p idu 1 c l iic.u, pero ('U hr<' i�i·un 
1wa·tc del l).Uelo ) : .-\ udropogc,n succ·huroilles I ú07, ) : 
Paspnlum dilatatum ( seco) y n o  t n t u  rn ( 1 6 70 ) : 
s�tnria <"nespitosn y �ra(" i l is, Elcusinc indica, Era
g-rostis pi lo�n , Pnn icnm Jaxum, Rotboellia com• 
pressa, Puspalum lnrraña¡.;ni, Cyncdon dactylon 
t 30'.7< ) ; Uaccharis eoriditol ia .  Cirsium lnnceoln• 
t um. Cyperus vcgelu�. CupheA gluti nosa, Juncm:;,  
cte. 

A n<lro po)(on 1,accl 1nroides . Puspid um noU\tum. Ch lo• 
1·i� bnhienf,iti, Hcute!oun multiseta . Eragrostis pi
losa, Set.aria graci lis, Rot.boellia scllonnn (80o/p ) : 
Stivas, A nclrovo�on condensatum, .Pa�palum cua• 
driíarinm. }i;Honuru.-; candidus ( 1 6%)  : Adcsmia 
hlcolor y punctnt.a : Ilat·chnt·is coridifolia, Berl'oa 
ktl l:lp haloides, J uncui:; imbrícatus, Anernone Ueca
per:.aln ,  Spikntht-• urn icoide•. Oxnlis . 

.Junio - :\.JCo�to 

I.ol iutn mu ltif lol'um. Rromus unioloides. Pon. ann u:.l 
(�ó'/r ) .  Erodium cicut.arium. Echium planlllgiueum
30';( )  : MedicaJ,:'o arabica y hisJ)ida ( 20r} l : Si Jy.
bnm, C:sthnmu�. Cent::nn·ea. etc. . 

'.'.Ie<licngo (60'✓( 1 :  Lolium. ll r o  m u  s. Pon (30'¡;. J : 
St::- l ln.rin mecl in ,  F.chium plnntav.inemn. Si lybum 
( 1 o r¡. ) : Cy nRt·u. $tipas, etc. 

C r-:l!11 ine:1b L iernus ( GOq- , ;  Medicni:o hispida y ar1·1• 
o:cu ( l ñ '1; ) :  Silybum 1 G'k ) Co niza c:hi lenHis ( 1 6'1 l :
Centaurea, etc . 

r. rnmínea.::; t iernns 1 -l0';', ¡ :  Grami ncug dtll':\S ( ."1..; ' , 
Oxi. li::o 1 5 ( ( l : etc.

Gramí neas tiernns ( 3o , :- , :  ( �rami ncas durns ( ::.16'7'r 1 : 
Adesmia bicolor, 1'r iíolium polimorphum ( 20<1. l : ele. 

Pü:t annua, Stc11ophn1m alHCt'il:t. uum.  Lol i u111 multi• 
florum ( SOCf" ) ; Polygnlu uustroli$, Ce1·astiurn J?"lO• 
meratum, Cnrdamine, Rumex. 'Ry(h'C('Otylc ( l ó r'1,. ) ; 
Adesmin !ó!.p. (poco ) .  

Gramíneo.s duras l ·IO'i�. ) ; crami neas tiernas I úll' t 1 ;
Rhynehosporn l 11 1.u l iforrnis. n ,::dis nrnnra 

M cd iPUl:'O :u:ll>ic-o y h1:.p i,lu (30'.r(/ ) : Adesmia bicolor 
y Vi da linenrifol in : Crnmínens tiernos 1 :JOo/() ) :
C rn m ineas duros ( ,IOc;'c L 

A ,lcsmia punctnta y bicolor I peca 1 .  O ive. 1·ss.s gra
mí ncns t i�rnas . 

!-;rt iembrt" - l\o\' !em brr 

Lol i urn multi florum. Uromus un iolvide� y moJlis. 
Horrleum murinum. Avena sterilis t 801,- ) ; Echium 
tllant2.cineum. Rurnex. El'odium cicutar ium ( 1 5</r ) : 
Cent...'lureu. Si lyhllln. Carduu'i. ele .  y a hru nn� S t i �  
pns l m u�· pr.l"o ) .  

Lolium multi florum, Uromus un io loidei y mo l l i s. 
Hordeurn muri nur.,, A venn Rteril b  ( 70 <  r ) : Echium 
1, lantacineum. Rllmex 1 20< ;. )  : Sti\in charruana 
¡ ,j 'lr 1 :  Cm·thnmus. etc. 

Loliam mul t i f lorum. Bromus un ioloi,leR t J<1,,;. 1 : 
StiJ1u:; hya linu. y Neesiann (45''r ) :  Medi cn,:o his-
1>itla , o • ,  , : Cnrthnmus. Centnuren 

Cynodon dacty lon { 96'  ( ) ; l. o l i u m mult.i florum. 
Bromu� nn ioloide�. Urizn rninor. A irn cu riophil lea . 
St ipa Necsinnn.  Met ica sp .. Ju ncus sp. 

Sth1as. Pir,tochnet ium munt.evidensis y l:ltipoiile:-.. 
A,·istida murin::i. Fc�tuca 'oromoide.,; ,  Dant h:mia, 
1 GO�(' ) : Stenot.nphrum nmericanum, Poiygopon 
tlongat11�. Paspa luni dilntn.tum, Andropo�•Jn sac:• 
charoides. Seta.ria �eniculata ( 30';4- , : Adesmiu 
l> icolur. Trifolium polimorphum i 1 o r¡ l .

I .ol ium mult iflorum mut icum ( SO' i: ¡ : 
elon�utus f ló '"/r t ; Pasnnlum di larn.t..um . 
nor, J un cu� c:ha mi1-i:.:rn i-:. Sisyrinl'h ium.
Ade5-min biC"olo1·.

Polypo1,{on 
Brh.::t mi
Pl:tnta��n. 

A ndrovo:.!un lernatus ( 457, 1 ;  A ndropúíton condcn
:,;atum t 20!1( ,. Pnspolum pl ic:1tulum y Orizri sp. 
f l 0 1't, ) :  Paspnlum dilnt.atum r n r;. ) : Spo1·obu lus ber
teroü nus I b '  i: l : Rotl,ocllhl. ,.ello::uut . Set u ria gen i• 
,� ulutu, A ristid11 pi. J lens. Stipu Neesiunu. 

C rn mi neas lh1rus : Stipa hial ina.  Mel ic:l !:lp. 1 70'/t 1 :
Paspalum di latatum y Setar·ia caespitD!iu ( lO'lc 1 : 
Anclropogon sncchnroides y ternntu� ( 1 6'/, ) ; Cen• 
tnm·en. calcit.rav«. Cynaru. carduncul us,  Eryi:gium 
nudicaule, Cyperus, etc. 

A<lesmia biC'olor, Hhynchosiu senna, Ces:;. Jp i ni.?a l'lJ• 
bicunda : Andropogon ternatuffl ( �rno/c ) ; Antlropo• 
)(On succharoides \ l 5o/r ) : Aristida pal le ns (30 9',, l .  
Andropogon condcnsntum ( 1 5 % )  .: Boutclouu me· 
gapotamica, Rotbocl l io selloann. Erairro.,;tii, ba• 
hiensis, Chloris sp·. Briza sp. Piptochaeti.Jm 
O\•atum. 

Diciembre • 1-'ebrero 

Au dropoi:011 .iacchRl'C>idei:. C üoq. ) : F:leu8l ne tr istn• 
C"hy:1, $pnrobt1 lns berterunnus. Urh.n, etc. 

< 'y1 1ockrn dnctylon l 100'.t" ) .

Graminea� ti('rnn-s en t.te � Jhts sobt'<' toño P.:1:ipnJum 
dil.1Latum y A nclropogon saccharoides \ -ló7c 1 :  Gru -
111ínens duras : espartillos ( 307< ) : Adesmiu bicolor, 
Trifolium pol imorphum• {20� ) .  

Stenotnnhr11m a mcric:� nu1 11 . l'as])a lu1113, Erag:1·0:::itis . 
LoJium muhi flol'uru ( SO?'o )  ; Sporobulus berterou
nus 1 3C'l, ) : A desm i:1 bicolor (poco) . .

Sporobulu.s bcrt.erounu� ( 36 % ) ; Andro))OJ:On terna
tu,, (25 ' ; 1 ;  Axonopus compJ"esirni; (20'/I" ) ;  Rot• 
boel li11 Ft. llonnn. Paspalum di latatum, Paapa lum 
11ott\ttun. Setnria lCeniculata, ChloriB bt1hiensis. 
�,cptocor/)Jhium lünatum, Ere.�rosti� pilostL 

Spo1·ol;ulus bc1·Leroa nus (26'/, ) :  1':.spoJum cli l:i tu 
l u m t �O•  r ) : AHc.lrupcJ!On sncchoroide:. ( 20t,1d : 
Eleusine t !"istnl·hyu, Setarin sp. y cnespltosa. Rot•
boellin se-llci�nn, ('yJ;Cdon tln cty)on. Chloris u lit&i•
nosn. A n dropogon ternatus, Stipu hyalinn, Pasprt
lum ]nrrnñns:-ni .

A nd roµo�ur. �accharoidcs. Pm;pulum nutatum. Sc 1;n � 
rin g-eniculatRt Chloríi:; bahienliia, Er,_tgrosti.s Nee1Jit
y pi losa, Elio11urus <·and!dus, Eleusin� tr1stachya. 
A ndropogon <.'ondensutum. J uncus, Cy1>erus refJe� 
xus. etc. 



Departa•tente LocaJidart 

Rivera Batoví 

Río Nei:ro Bellac<i 

Florida 

l-'Jore& 

Flores 

Duraino 

Durazno 

!sin .Mala 

Paso de la Cadena 
\Zócalo r.rlotalino) 

Puso <le la Cadena 
( Basalto y Calizas) 

Mollee 
( Jluvio cretácico y 

basalto) 

:vi�nes 
1 Baaalto) 

ESPECIES DOMINANTES EN LA VEGETACION PRATENSE 

Mnfzo-Mayo 

Pa1:1palum cli]atntwn y otras gramíneas tiernas 
(351/'f'I); Andropo�on condensatum, St.ivns, Pipto
chaetium y otras gramíneo..".' <lurns (40%); Bac
charis cenistelloides. Daccharis ccridifolia, Ver
nonia flexuosa. E1·yngium nudicale, Erinnthui:: 
trinii (259'r). 

l'nr:rpnlum dilatatum y nowtum (30'/t,); Seta.ria caes
pit.osa (12%); Andropogon saccharoides {15%); Cy
nodon d«ctylon {12%); Paspalum larranagai {2'/o): 
Bromus unioloides, Bouteloua mult:scta, Stipa byn
lina, Oxalis, Coniza chilensis: Centaurea calcitrapa, 
J.�ryngium nudicnule, Mnrgyricarpns, Verbena chn
maeclrifolia, Cynara cardunculus, Chaptalia pilosc
lloitles y eXscapa, Eupato.rium bartsiifolium, etc. 
\ll!edicago híspida cubriendo parte de la parcela, 
pero chico; b:unbién algo de Medicallo arábica y 
Tf'it'olium polimorphum) 

Stipa Neesiana, St.ipas hyalina y papposn. Pipto
chaetiums. Sporobulm� berteroanus (50%: Axo
nopus compres�us, St.enotaphrum amencanum, 
Paspulum dilntatum y notatum, Eragrostis Nee
Hii y lugens, Andropogon saccharoides (30%): 
'f"rifolium t)Olimorphum, Adesmia bicoJor, Des
manthus virgatus (15%). Berroa unaphalioides, 
Gnaphalium purpureum, Margyric&rpus setoaus, 
Spergulia laevis, Soliva sessilis, Cyperus reflexus, 
Juncus chal)lissonis, Erigeron, Aster squamatus, 
Richardsonia stellaris. Chaptalia exscnpn, Bac
chnris coridifolia . 

Di�itaria ,nnguinnlis. A.xonopus comprC'ssos, Pas
palum notatum, Chloris bahiensis, Eragrost..is 

Neesii y virescens, Andropogon soccharoides, Pani
cnm decipiens (65<Jo) ; Stipas, Piptochaet.iums, 
Sporobulus berteroanus (20%). Trifolium poli
morphum {10%): Chapta!ia piloselloides, Scu
Lellaria rumicHolia, J uncus microcephalu.s, Juncus 
chamissonis, Cyperus reflexus, Berro.a. gnaphalloi
t.les, HY1>ochaeris tweediei, Chevreulia stolonífera, Ca• 
lydorea nuda ( 47') ; Bnccharis coridifolia. . 

Stipas (especialmente pu.poosa), Pnnicum decipiens, 
Pir,tochaetium (como dominunt.es) {60%); Pas
pulum dilat.atum, Rotboellia t!-elloana, Paspalum 
notntum, Andropocon sacchnroides, Setarias, LeP• 
tocoryphium l a  n n t u  m (25%); Trifolium poli
mo.rphum (10%,); Berrea gnaphalioides. Cyperus 
renexus. Chaptnlia piloselloides, Dichondrn re• 
L1cn::1. Chavtalia ex�caos.. Mariryricar:pus setosm;, 
Ceranium molle, Erigeron bonaeriensis. ReJbu
nium athero<les, Aster sguamatus, Oxalis sello• 
\viam1; Y amara (10<;�); Ilacc.hu.ris coridifolin. 
Curthamus lunatus. E�r)tngium nudicaule 

Stipw;, Piptcchnetium. S1>orobulus (209'(i): Paspa. 
lum not.atum y dilntutum. Andrupogon saccharo.ides, 
Rotboellin selloana ( 40%) ; Medicugo hispida )' 
Trifolium polimorphum (20'/c): Ciperaceas í4%) 

Pa.spalum notatum. Paspalum dilatat.um, A)l;onopu� 
cornpressus, Stenot.2.phrum americanum, Seturins, 
Erugroetie (80%) ; Trifolium polimorphum {10%) ; 
Baccharis coridifolia, Cartha.mus, Cyperus, Jun
cwa {5%) .. 

Junio - Agost.o 

Gramíneas tiernas (40'/oí: Grumineas duras (30%): 
Oxalis sp. 

l\'tedicaso hispida esparcido por gran vurle de la 
µarcela pero chico. Las srram íneas y yuyos do 
muy escasa altura, no dando lugar a corte . . 

G1·amínens tiernas (60%}; Gramínea11 duras '3óo/c) ; 
Jegumino•n• f4"/c); otras {10%) 

Gramíneas t.iernus t60%): Cramíneari duras (lóC,�); 
TriColium polimorphum 110%): Medicago hispida: 
y otrns llvo/r) .. 

Gramíneas tiernas {40%); GramíneM Juras (40%): 
Mctlicaco hispida y Tr1folium polimorvhum {10%) 

Cr!Lmíneus tiernas (óli'/o): Craminetls dnrai:; i 6(/,): 
Leguminosas (20'7o) 

Gra;mi1trlas tiernas (75'/o) ; Leiiuminosa• ( 10%) : 
Gramíriens durns (prácticamente no habfa) . 

Setiembre - Noviembre 

A n<lrupogon sucl:haroides, Paspnlum dilatatum, Png
palum notatum, Setnrias, Chloris. etc., (50o/r): 
Andropogon condensatum, Andropogon ternatus, 
Stipas y Piptochaetium {poco\ (30%); Vernonin. 
Erynghium, Erianthus trinii 

Bromus unioloides (15'/<); Lolium multiílorum {10%): 
Paspalum di!atatum ( 10%) ; A ndropogon saccha
roides (10'¼-): Bouteloua multiseta \10%) Stipa 
hyaJina y otras (10c/c); Andropogon condensatum 
(8'/o). Aristida pal!ens (4%): Paspalum larraña
gai {2%) ; Medicago hispida y arábica, Baccharis 
coridifolia, Eryna-ium nudicaule, Centaurea calci
trapa 

Stipa neesiana, Stipas hyalina. y papposa, Pipto· 
chaetiums, Sporobulus (30%): Axonopus ccmpres
sus, Stenotaphrum americnnum, Paspalum notatum 
y dilntatum, A ndropogon sacchnroides, Erngrosti:s 
lugens y Neesii (60%); Trifolium po!imorphum. 
Adesmia bicolor (6%) ; Berroa, Gm,phnlium, Cy
perus, Juncus. Chnptalin exscapa . 

Axonopus compre�sus, Pn!:!palum notatum, Paspalum
dilatatum, Andropogcn saccharoides (como neta
mente dominantes) {75%) : Stipas, Piptochaetium. 
Panicum {15%) ; Trifo!ium pc¡limorphum {7% \ ;
Medica¡¡:o hispida . 

Pnspulum dilat.atum, Rot,l>oellin selloann, Pu!lpe.lum 
notatum. Setnrin cnespitosu. Andropo¡ron soce.hnroi
des, Panicum decipiens ( 609'0) ; Stipas, Piptochae
tium {25%); Medicn¡¡:o his}}ido y Trifolium poli
morphum {IO'¡r) 

P.uspalmn dilalt1.l.urn. Paspalum notnlum. Axonopus 
compressus, Stenotaphrum nmericanum, Andtopo
::ton saccharoides, RotboeJlia selloann, Setarini.. Chlo
ris {75%); Stipas. Piptochaetiums (51,-) .. 

Pnspalum notatum y dilatatum. Axonopus compres• 
�ue, Stenotaphrum americanum, Set.aria cnespitosn, 
Andropo¡¡:on eaccharoides (86%). Medicago hlspi
d11 y Trifolium polimorphum {10%) . 

l>iciem bre - Ftbrero 

Pa�palum nolatum (dominante) y dilatatum Chl ris sp. Setarias ( 50% l ; Antropo¡¡:on conde�s t 
o


A nclropogon ternatus, Stipa�. Piptochaetium8 (�O�i;:; 

Andropogon sacchar�idcs {6�%): Paspalun, dilata
tum 125%); Setar,a caeop1tou. {!Oo/o); Pa•pal m nOtft.tum. Stipc.s, Medicago hispida y arabica, e�

c. 

l'nspalun1 dilatatum y notatum, Axonovua co � �us, Set::i.ri!ls (dominan en absoluto) (90%J .
mJ)

_
re"

� 

Patn)alum 
_
not.atum, Pnspklum dil&tatum, Andropoaon succharo1des, . Axonopus compressus. S te n O t •phrum amer,canum y otroo (85%) : 1'>-"r ll polimorphum {10%) 

1 0 un, 
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BSPEC' H :S J )OM I N A :--TES EN !,A VEt;E'l'ACI01' PRATENSE 

Mnrzo - Mayo 

Ax,_,norHt,-; tom¡'.> rc;:sus. Andropogon �acch:uoidcs. i 'n:.,::
p�lum not alum. Erul!ro:-.1, is bahie nsis, Neesii y p i 
losa. Stenolaphm·nm amcrica nl 1 1n .  Chlí'ris <"il inta 
(40 '/r l. Andropogon te1nntus, A ndropo�on ccnden
sntun�, Sporobulu� l1erteroa nu� ( 50{1¡· ) : C ipen:1:ca:,; 
y J un careas 

Pa�p� km r, l icntulum. Pa!'.f)nlum notatnm. Andro110-
!lOI! saccharcidcs. Axononu:-. c,,mpre�sus. Setarin 
�rat· ; lls. Eragrostis pilosa, Pankum Uer�i i .  Chlorij 
sf'I. ( 70,...f ) : J\ ndro1�ogon condcnsatum, Sporobulu.:: 
tenacissimus. S t i p a s 1 20'/r ) ; Trifolium polimor
phum. V ic: ia linenrifolia. A desmia punctata, Me
dica�u hispida. R hynchosia sennn ¡ !i ',,;.. , : J uncus. 
Gcrnn iurn pusi lhun. Cnaphalium purpureum, Oxn-
li'.'t S)J .  . • • . . • • • • 

Paspalu:n di latutun1. Er::.v,rostis &J>. Rül\.Joellin com
prcs�a. Axonopus rompressm •. Ghlc ris sp. Setaria 
ucniculntn. A ntlropogon sacchnroides ( 40<¡{' ) : Svo
robulu::s berteroanus ( 10 "/< / ; Adesmia bicolor ( !V-,r )  

Medicu:,.,:o hi�pidn y aro.bic:a r 40 '  { 1 : Setnrin caenpi
tosu, Sct.a rin 1:;p. P:1spulum nolaturn. Erni;,·ostfa 
pi loco ( 30</r ) : Sporobulu3 berteroa n us ( �Oj',,, 1 .  
( ¡.:ste potrero. <lonrle e�t,:i ubic3tln la pa1·ccla, rué 

ante,; un a l fulfnr ) 

Pn�pn !nm tl i latntum. A "-Onopu� comp re;&..,;us, r ·asµr. lum 
11olatu11 1 .  F.ra�ro�tis \" ire:icens y N�e�ii. Cnlnmu
�rM,t.i!:! mont.e\•i<lensis. A nd rooo�011 fRccharoides y 
1 ernatn�. Sctnrin caespit.csa y i::en il"'tl latu; Ch Inris 
lJahiensb { 80' ¡ ) . Trifoliurn poli morphum y AJcs
min bicolor ( 1 5!':'c, )  ; A risti<ln nul lcn:;1. Snorobulu� 
b�1·t:::-rnun u:< ( 4 ' 'r 1 ; Cyperus reflexu�. Oxulis 

P:.1.spnlum notatum, Pas1mlum <lilati;tum, Chlm·is b:1.
hicn:;i:;, Chloris uliginc�n. Axonopus compressut:.. 
Pun icmn luxum, Pas pnlum proliferum. Eragrost¡s 
pilos:1 y Neesii, Rotboellia compressn, Setnria gra
ei l i� . A r:.dropo�on saccl:aroides y ternntus, Leptcco
ryphhun lnnntum. ( 00C', J : Sporobulus berteronnu9 .  
Andropogon comlenss:it um y Stinas, Andrcpogcm pc_,
t l itus ( 2G 17t 1 ; Trit'olium polimorphum. Aclcsmio 
bicolor (20'/c ) ; Fymbrist i l is nutumnali!� . Ilucchni+• 
co ridifol ia, Chaptulin ex!-'cnpa y p i loselJoide�. V�i-
lJena Kl"HCilescen\, Sida in tcr111c1.. l in. Ric.-hnnlsonia 
:i.tc,l !nrií-1 . 

A ndl'opogon 8a:-choroíde& y ternutus. Chloris c i lhü.a .  
t-:ra1,:.rcstis Neesii y bahiensis. Axonovus eomprc3-
sus. Setarin l!�niculata, A ira caryophyllea. Rotboc
l l ia compressa ( -iS�t ) ; Sporob ulus bcrleronnus. 
Paspa lum nl ieatuhi m.  A risticla ve nu.st uln, Andro
PO!J'.Cll c:-onden!mtum y otros pnstús duros sin florn
eiú:i l 46 1 < ,  : Diversos yuyos t 1 0 ' :  J . 

J unio - Ago1do 

Gramí neas Liernns i 2ü' �  1 :  Grnmi nci'ls d urot- ! 45l1'h ) ;  
Verbcnn, Rhy nchcsvora lmmlifonnis. O.'<�lis amnra . 
Linum selnginci<les, Poly;?ala :rnstrn lis. . 

C r:,. m í nc:::is ticrnns t 80 ' �  t ;  Comienza n brotar In 
Adc.smin punc-tatn. 0xA 1i& sp .. 8ttccharis coridi foli:.1.  

Crnmínens tier nns. especiulmcnt.e Po!: annun ' 36 � (' ) ; 
�ramínens durn, l 3Q(1c \ ; Cet'nst ium �lomerntn ( l or-c ) 

M�dicngo h i�pidn ( 50<1t. dc-: ln trnperficie esh'l en 
Lierl'ft ) 

G ri:m {neaS, tienw.s � 75'� ) :  Grnrní ncac; dm•at; 1 l '  r ) :

Legurn inmrn.s {20� J 

Grnn1 ínens. tiernutl l 50';d . Ur!H11i11eoJ <lurn� { �6 ',,} ) : 
Trifol ium pulimorphum .  A 1 lc.s111i11 bicülor. V icin 
¡;.r:i mí t1ea 

Eragroatis bahicnsis y N!!esii, Stenotaphrum amer'.
carrnm y otras grnrní n<:as tiernas t;i11 floración 
(40</, ) : Grnminens d u r a s  ( 40'/, ¡ ;  J uncus sp. 
Polygala tenuis, Polygnla l i noides. Eryngium nu
dicaule, Ilhinc ho�porn luzul iftJrmis. Cnrdnminc che-
1>opodicfolia ( 20'fr ) 

S"ticmhrc - Novicmhrc 

Andrhl">(;gon st:<·chnroid�s y t crnnt.tu", Pao;¡,n h1m nota
tum. Bri7.a triloba, H rizn minar, Sct;1rin r:cnic.:ulat:i, 
Er:igrost.iij Uahiensis. ( 27�; ¡ ; . ..\ ristida muri na Pas• 
palum l)licat.ulum, Andropo1ton lnternlh. A ndropu
J,!011 consan�uineus. Dnnthc nia cirrhnln ,  Piptochae
tium montevidense. Piptochaeti11m �tipoides, Sti p:: 
Neesia na ( 7011; ) ;  Rhinchosporn hn.ulifcrmis 

L !r iz:i hl in,or. Briza triloLn. J-\ xvnu1rn1.: t"C m!wesHns. 
üromus ercctus, Eragrostis Nce:sii 1 65'/c 1 ,  Stipa 
papposa. Me lira v io lacea. Piptod1nc:.ium sp. A n
drc poi;.!on conrlensntum, Pas1,:1 l 1111\ 1> l icatulum. A n
drcpO:J'On tcrnnt- 11s . Tra�hypoi:ron n:vntufari 1 30'  ;.. 1  

l•:1·:.!.grcstil;. bnhicn�is. B!'lzu 1ninor. fi:1. nicum decipien;. 
A g rostis sp. Stcnotnphrum americ!lnum ( ú0'/c 1 : 
D2.nthonb cirrhat.n. Sporobnl113 bcrteronnus ( 45 1/� ) ; 
J u ncus mkrore1)ha lu� ; Ariei:min bil"'olm· . 

E2pnrtillos o �ramí ncns durns ( 801 { ,. { .l 'or la i;eca. 
lu vc:rctnci(rn no t iene ulluru y no puede cor
tarr.c en pnrtc J ; F:ryngium nl:dicaule 

P�spn!um d i lnt.1lrnn, A xl"'nc pus comprc-:;sus. Pa.:Spt.
lnm notat um, Ernt;1·osl i-. Necsii y vire;,cens. Set.a
ri:.1. C11e!;piro·rn., And:-vpO):!0n Shcch:i1·1)idcs. Set:1ria 
:ri:. n ic,ilata , 7G r � )  : 'fJ'\ fo l ium pol imorphum t 20'( 1. 

A ndt•opogon H!\rc:luu·oides r lernatus. Chloris l,n 
hiensis. Rc-t::iri:t i::r nicula�a. E:-ngrcstis bah ie :is i.; 
y p i losa, Ca lnmazn .. st.i:s montev id�rn:;is, Rotboe llia 
scllocnn _. IJriz� tri loba. Axo aof)US comprcs� .J:; , 
Chhn·is ulit;ino¡;¡a, Hromus crccLus, Uriza 1ri lobn 
i 00 <;4- ) : Arigtidn ,·cn ustuln y p3llens. Pas¡)alum 
plintu!um, A ndropo�on condensa tum, Stipns, Pin• 
t11ch�e l ium cvatu� y s t ipoide::.. Sporo0ulus l.H!t·te-
1·onnus, Gnlncli:.t ma ri!'ln:\E�. A1·:lcl,i:-1 m�1r¡:i n�t!'.1 

A xonvfHIS <'0m1we:rn11s, Briza C!'ertn y m i nor. A ml1•.J� 
1:>o;:!on �accharoides y ternatus, I::ru(:r::>:itis Neesii .  
Lc.ptccoryphinm 1: .n:ttum. Ch)oris ci liata, Festuc:::i 
tcnella, AÍl'n cnryophylt€a, .Pon lnníR"cra. Brii!l 
t.rilobn. ncthoel l ia  selloana. Phalaris nn;:.custn 
í50o/r- ) ; Piptochuetium stipoides y montevidensis, 
A ndropogon condens:üam. Aristidn pal le ns, ,nurina
v venustuht . PaspA lum plir.:itulum, Dnnthonia ci
'nhata y montcvidensfo, TrathYpO�_!on montufar i 
t �O</r l : Jm,c1ts microcephn lus, Gnaphnleum pur
pureum. Stcnnchac nium campe.,.lt·is, Cyperuj re
t' lexu�. Jh1chnet·:t élnn!,!atn. Hhincho�por:\ Ju1.u l i 
formis ( l O';( ) 

l)idt'm brl' - Pe-brero 

1\ nd ropof(on -.n.(•<·harCJiclf'•· . Axonopm; comore.i:HJ::S, 
Ern�rostii; hahiensis y Necsi i .  Chloris ciliata, 
P:u;palum dilatntum Sporobulus bert.cronnus y no
tnt.um ( 609} ) : A ndropogon condensatum, Sporob\1-
lus bertercnnuR,  A nrl ropoJron lnternlis 1 40 tj} ) 

A xonopu� cnm1n·t:��us. l'asJ)almn nvt uttnn. A ndro
pr.gon sn�chinnidcs, Chloris bahitmsLi, A�rostis 
monteddcnsis. E1•ngtostis pi lc,sa y Nee�ii Rot• 
boell ia f'lellonnn ,  Pnnicurn her:.:i. Sctari; fJ)., 
Lcptocoryphium lanatum ( 70' .. �) : Sporobulu.s ber
Lcrm,n us ,  Andrcpogon conden�atum. Stipa p::lp
J)ú:.;n, A nc.lropogon ternntus t 25<é- )  

A ndrc,pop:on s:itchA1·oidt!:;,, Sctnrin goniculuta. (;hlo
tis ciJ ir.t,a ,  St..c11otnphL·t1m nmcricn num, Hctboclli:1 
comprcssa i ú0<;"(I ) : Gramíneas duras \20<;-é, ) : Cy
pc.rus. Ju ncus f 20íf' ) : Adcsmia bicolor ( poco ) 

A nc.lropo�cn sncchnroide.:;. Paspnlum notatum, Bou
teloua. mcs;:apotamicn ( 307' ). Andropcgon tcrnn
lus. Sti1-1r.. hy:.. Hnn, Ari�tida pallens. Piptoch!ic

Uum s-t ipoicles. P:1spnlum lnrrnii.nga.i í ó0t } ) : Aclcs.
m!a bicolor, F.r}·11gh1m .nud icnnle . 

J.Ja�p!l lum notauun, Axonopus compl'esstu. Era1tros
tis Nee!;ii y bahiensfo . :\ ndropogon sec-chnroi
des y tornatus, Setariu KCnicuJAta, Leptochoryphium 
la nntmn. Cyncdon clactylon (70 % ) ; Aristida pal
lens. Sporob uJus ber�eronnus, A ndropogon con
densntum ( 25o/tl ) ;  Rhynchosia sen n a : diversos ou-o-..; 
�l!neros en peQue,io proJJorción 

Anrlrupo;:on snctharoides. P:1spnlum notntum y 11 li
c:i.tuJum. Frn!,.CrOstis 'Necsii y buhiensis. Axono
puS compressm,. Ch lcri� cil iata. Seu.ria .s:enicu
c.:ub.tr. t 50(1/c ) .  Pastm.1 rlurce sin floración .  entre 
el lo.-; A nílropoaon conrlensatum t 5 0 c ( )  
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En primer término cabe destacar que generalmente los 
eampos más fértiles han tenido en su composición pratense, 
gramíneas valiosas, como ser: Lolium multiflorum y Bromus 
unioloides. A saber, Lavalleja (Valle Fuentes), Soriano (Co
loló), Rocha (Cebollatí, campo bajo) y Río Negro (Bellaco) . 
.Son los que arrojan mayores contenidos protéicos, prome
diando las composiciones estacionales por punto CJe obser
vación para obtener el término medio anual. 

Luego la presencia de leguminosas, especialmente de 
Medicago arábica, var. maculata y Medicago híspida, var. 
ctenticulata, de carácter subespontáneo, se han encontrado 
en buena proporción, en los establecimientos de la parte sur 
del país, situados sobre las Capas de Fray Bentos, Pórfidos 
del Aiguá, Basalto, Calizas lacustres del Queguay, como ser: 
Cololó, Virlle Fuentes, Paso de la Cadena, proxim. de Molles, 
Queguay y Bellaco. En el esbozo geológico del Ing. Roger 
Lambert como en los mapas térmicos y udométricos que se 
adjuntan, se puede seguir de cerca sus ubicaciones mediante 
cruces coloradas que representan los distintos puntos de 
observación. En el norte del país, si bien no se han obser
vado los tréboles de carretilla, por lo menos, en forma digna 
de mención, se ha ,hallado buena proporción de leguminosas 
indíg�nas, Trifolium polimorphum y Adesmias, en los pun
tos de observación situados sobre formaciones basálticas 
(Artigas y Tacuarembó). La presencia de las leguminosas 
en todos esos establecimientos, ha tenido como consecuen
,cia, aumentar el contenido en calcio y fósforo ele las pastu
ras. Los tenores más bajos lo acusan a ese respecto: Cerro 
Largo, Treinta y Tres, Rocha - Cebollatí ( ca,mpo alto), Ri
,,era y Paysandú (Piedras Coloradas), que no han registra
·do en su composición pratense, leguminosas, o en todo caso
las han tenido en proporción insignificante. Coincide ta•l he
cho con formaciones geológicas suhyacentes pertenecientes
�l zócalo cristalino, aluviones modernos, areniscas de Ta-
.cuarem'bó y cretáceo.

Comentarios más extensos sobre el particular, daremos
a conocer en los siguientes capítulos sobre la "Relación en
tre los valores bromatológicos y _económicos de diversas

pasturas" y en "Comentarios sobre características zonales
de distintas praderas naturales".

'RELACION ENTRE LOS VA.LORES ·BROMATOLOGICOS Y ECONO• 

MICOS DE DIVERSAS PASTU,RAS 

Con el nombre de "valor bromatológico", comprende-
• mos tanto la producción como la calidad de la pastura con

siderada. Para poner de relieve las relaciones existentes en-
1 re los valores alimenticios de las diversas pasturas estudia
das y los económicos que correspondan (tasa del arrenda
miento) hemos confeccionado el siguiente cuadro:



Pa•to aeco Por 100 grs. de pasto seco Tarifa por 

f!n quint111es 
Proteína Proteína 

wagón de 

Departamento Localidod J>Or Hect. y Celolo.a CaO P,O, Arrendamiento Hacienda a 

año 
bruta pura 

bruto por Hectár•• Tablada 

Lavalleju Valle Fuentes 72.6 �- 18.71 gr. l O. 27 �r. 29.96 0.99 o.so 8.80 ◄4.28 

id. id. 78.8 16.22 10.49 28.66 0.66 0.58 id. id. 

Rochn Don Carlos 86. 7 " 10. 71 
.. 7 .23 

..
33.31 0.35 0.32 6.- a1. 24 

(campo :lito) 
.. .. 

Soriano Colo16 76.-" l l. 76 7 .28 36.68 o. 70 O .67 9,20 71 .43 

Rocha Don Carlos 54.2 
.. 9.JO 

.. 6.28 
.. 

34. 12 0.60 O .2!l 6 . - 37 .24 

(campo baio) 
Salto ltapebl 62 .4 

.. 
7 .:15 

.. 4.88 
.. 

!ll.68 o. 40 n .24 a.- 111. 98 

(tierras prev. arcillosos) .. .. .. 
Salto ltapebi 56.6 8.08 5.63 34.62 0.42 0.22 !J.-- 111. 98 

(tierras prev. arenosua) 
.. .. .. 

Paysnndú Queguay 64.6 10. OR 6.84 36.32 0.68 O .42 4.- 106.03 

Rocha Cebollati 32.9 
.. 

11. 18 " 7 .63 .. 26.48 0.42 0.28 2.60 59.91 

(cnmpo baio) 33 .44 0.88 0.22 1.50 92.67 

Rivera. Batovl 43.8 
.. 

9.09 
., 6.22 " 

Rlo Neirro Bellaco 40.- .. J 1.22 ,. 
7 .68 .. 33. 73 0.56 0.32 4.25 104. 41 

Florida. Isla Malo. 40.R 
.. 

9.17 
.. 

6.30 .. 37 .26 0.36 0.20 6. 10 39.22 

Flores Paso de In Cadcnn 36.3 
.. 

10.86 
.. G.82 .. 33.60 0.35 0.26 6.- 48.07 

id. id. 33 .7 
.. 

11.03 
" 7 .05 ., 36.66 0.63 0.28 5.- 48.07 

Durazno Molles 26.- .. 10.41 
.. 

7 .17 .. 30.46 0.60 0.25 ii.- 61.87 

id. id. 30.9 !l.9H 
.. G. 93 .. 28.12 O.Gis O, 2i 5.- 51.87 

c. Lnr¡:o Río Bronco 27 .5 
.. 

7 .63 5.58 
.. 33.17 0.36 0.17 l. 70 80.67 

T. y Tres 2'i. 5 
.. 

�.16 
.. 6.26 

.. 34 .54 O .45 0.21 3.5P 62.57 

Payl!Bnd� Piedras Colora,lus 28.4 
.. 

s. 78 
.. 

G. 18 
.. �3.18 0.46 0.21 2.40 99.H 

Rocha Cebollntí 22.S 
.. 

9.08 
.. 

6. 61 ,. :11 .6, 0.28 0.28 2.50 59.91 

(campo alto! 
.. 

'facuaren1bó "'•:�t.. Pampa 38.;I 10.22 
.. H.36 " 27 .63 0.5i 1. 25 a.so 73.96 

Artiw;a� 1,,_'1.h�Hos 2G.2 
.. 

7 .73 
.. 

ri.66 
.. 81.6& O. 5� 0.21 2.- 128 .23 
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De su inspección se infiere que si bien los campos de 
m1¡1.yor valor bromatológico (Valle Fuentes, Cololó), guar
dan relación con las rentas que se abonan, y campos pobres 
como los correspondientes a las zonas de Río Branco, Bato
ví, Piedras Coloradas se castigan en su cotización, mismo 
comparados con zonas más distantes de la capital y, por tan
to, con mayor gravamen de .flete; no existe, en cambio, 
para la mayoría de los casos, una relación racional entre las 
diferentes condiciones de producción de las diversas pasturas 
y el monto de los arrendamientos que por ellas se pagan. 
Tal hecho debe atri'buirse, al- desconccimiento en general, 
(no nos referimos a los moradores de las distintas zonas con 
respecto a la· que habitan) de las características pratenses 
regidnales y aún más locales del territorio nacional. Cabe 
-hacer notar que -las zonas del litoral eentral y nort1,;, afecta
das por altos fletes ferroviarios a Tablada, tienen, en parte,
la ventaja de disponer también de una planta industria.iza
<lora en Fray Bentos (Frigorífico Anglo).

En general, se tiene la impresión de que la cercanía de
los campos a Montevideo (reducción de fletes) y la compe
tencia de los labradores en el arrendamiento de tierras nue
va,s (zona del 'litoral), son los factores que salvo casos de
exeepción (tierras muy buenas o malas) influyen más en la
cotización de los arrendamientos, prescindiéndose, por lo
común, o relegando a un término absolutamente secundario,
el valor más o menos bueno -siempre que no llegue a ex
tremos- de las pasturas a arrendar.

Proporciona, pues, este trabajo -dentro de su modesto
radio de acción- una contribución más para extender el
conocimiento sobre las condiciones prodúctivas, riqueza pro
teíca y mineral, de los campos de las di•versas zonas estudia
das.

COMENT.AIRIOS SOBRE CARACTERISTICAS ZONALES DE DISTINTAS 

PRADERAS NATU�ALES 

Comenzaremos de acuerdo con el orden expuesto en el 
capítulo "La producción pratense natural de diversas zo
nas" por el 

DEPARTAMENTO DE LAVA,L,LEJA. - VA,LILE FUENTE. 

Sus campos son reconocidos como los más feraces del 
departamento. Las características geológicas corresponden 
de acuerdo a los últimos estudios, a la formación "Pórfidos 
de la Serie de Aiguá" ( 1); estando sus pasturas constituí
das, en gran -parte, por tréboles de carretilla (Medicago hís
pida y arábica) Lolium multiflorum y Bromus unioloides. Se 
destinan exclusivamente a invernadas. 

(1) Según "Estado actual de nuestros conocimientos sobre la geologla de 

la República Orfontal ele! Uruguay". Ing. Roger Lambert. 1941. 
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Son campos que sufren mucho de las sequías, pero se re
ponen después de las primeras lluvias �on bastante lentitucl 
al principio, por ser pastos de semilla en su mayor-ía, para 
luego formar unos espléndidos pastizales. Sin embargo en 
los períodos de escasez forrajera, llama la atencióu que el 
ganado no se mueva, por lo general, de las mejores partes 
de campo ( en tiempos normales), para recurrir a las partes 
bajas donde el ·'verde" se conserva más tiempo y donde hay 
también más pasto, ya que aquellas quedaron materialmente 
en tierra. Se debe tal anomalía a la abundancia de semillas 
de pasturas excelentes (trébol, cola de zorro, cebadiila, etc.), 
que determinan la preferencia del ganado por este escaso 
pero valioso alimento en relación a las pasturas de los ba
jos, más resistentes pero ácidas �- en tales condiciones me
nos apetecidas. 

El sistema de explotación observado, es exclusivamente 
la invernada de novillos de tres afios arriba. Engordan tales 
pasturas un novillo por 1 ½ fracción ele 7378.8l m. c., dismi
nuyéndose esa superficie en períodos de exhuberante vege
tación (Octubre, Noviembre), reduciéndolo a 1 fracción y 
aún menos. En general, empiezan a salir gordos los novillos 
desde Mayo a Noviembre, obteniéndose el grueso de la inver
nada en Noviembre a Diciembre. 

Actualmente el espartillo comienza a afectar la produc
ción y calidad de las pasturas. Está constituído en su gran 
mayoría por flechi'llas (S�ipas), que a causa de la abundan
cia de pasto tierno y sobre todo por evitar siempre el recargo, 
con animales de calidad (lo que implicaría un atra,so o re
troceso en su engorde), se multiplican cada año de una 
manera alarmante. ¡Se trata de obviar tal inconveniente, .re
cargando co11 novilladas nuevas (3 años) en ios meses de 
Diciembre, Enero y Febrero para que la brotación de Otoño 
domine y ahogue el pasto xerófilo. 

En ciertas partes del Valle (potreros aliviados) abunda 
en otoño e invierno hasta mediados de primavera, el alfile
rillo (Erodium cicutarium) considerado buen pasto y bien 
aprovechado por el ganado. Para poner de relieve su valo1· 
nutritivo, hemos aualiiado el corte correspondiente al in
vieruo de 1937 (29/5 - 30/8) tanto del pasto correspo11die11-
te al conjunto ele la parcela como del a'lfilerillo puro. Los. 
resultados se consignan a continuación: 



ESTABLECIMIEIITO OTEGUI 

Por 100 J;?ramos do Pil.Sto verde: 

1\'ln.te.ria seca Prol1eln:i Ce.lu)o11J,a. r.rn!rn "'E:c.t rort. 'ªº 
P'O' 

bruta puro bnila bruta no azondos 

ll Alfilerillo ))\11'0 1 F:rodi11r1 
c.·icutnrium) �.69 JlT. t. iO ,;r. 1 .• Jo ;;r. o.60 gr. o. 11 5,(1'. i. 72 �r. 1). lt) ;Ir. u .07 ,:r. 

2) Conjunto del pasti1.:1J con�• 
tituldo prcvalentementc 
por: Mcuic.ago 3rábica 
20 (�, Uromus unioloide:,i. 

20 e,(, Erodium cicutru·ium 
50 o/,. .Echium nhn•.:1.�i-

.. 

nenm 5'ih . 76 .. 

i .a1 
.. 1. as " U. ST " 0.21; .. <1.118 .. o.14 .. 

o.u�

:u Conjunto del pastit.81 for-
mado prevalentemente por 
Medicngo híspida 26 C,t, 
Bromu!, Pua nnnua y 
otras graminens ticrnat'.i 
50 '/e, Echium rhnh1"'i-
neom 10 '/, 11. ur, .. 

3.6a 
" 

2. s:; 
,. l. 06 " (). 41 " :i.02 ,. 

o.o�
.. O. lU " 

REFIRlF.XDO TODO A HlO t_;RAMOS DE �J.\TERI.\ SECA PAR.\ F.-\Cll,J'fAR L.\S CO�IP.\RACIONES, '1'1':XEMOS, 

11 Alfilerillo p<1rv . . 

2) Medicago e r{Lbica ::! O t ', 
Bromuis unioloidcs 20 :1<:
Erodium cicutarium 50 ?r, 
Echium plnntagineum 5 o/i 

3) Medicagv hispida 25 </, . 
Bl"Omus, Poa uttnuu. y 
otr-as grn.mineas 5 O ',�. 
Echiurn pluntnP.ineum 101, 

MateriM iseca 

100 gr. 

100 " 

100 ,. 

ProteiJ\a. Celulosa 

bruta pur:1. bruta 
31 .67 ;.tr. 17 .2G �r. 6.90 )?r. 

29.�l " l 7 .SI " 11.23 " 

:;2 .82 " 21.07 " l'i. 72 .. 

Gra!ll.i Extracl. CaO P'O• 

brub no azoado-, 
-1.72 gr. 42. Rl �T. 2.19 ::r. o.�1 �r. 

:t .35 " :al.7 t " l. 81 " 1.0:: " 

:l. 71 " 27. :JtJ ,. 

O. Sl 
.. 11.90 ., 
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Examinado el cuadro, se deduce que el alfilerillo acusa 
mayor riqueza en calcio, muy buen contenido protéico y me
nor contenido en celulosa que los dos pastizaies que le han 
servido de puntos de comparación. 

As¡>ecto de una de las p,ucela!! del valle Fuentes (v•éase la calidad del 
,pasto, apreciada por la anchura y densidad de las bojas). 

DEPARTAMENTO DE •ROCHA. - DON CAR1LO·S. 

Los campos inspeccionados en esta zona están constitui
dos por gramíneas tiernas en su mayoría y de gran calidad, 
como ser: Paspalum dilatatum, Stenotaphrum americanum, 
Axonopus compressus, Setaria caespitosa, Lolium multiflo
rum, etc.; abundando entre las leguminosas: Adesmia bicolor 
y Trifolium polimorphum. Espartillos (Stipas, Piptochaetiums, 
Danthonia) aparecen en proporción relativamente pequeña. 
Son campos destinados a invernada, estando poblados por 
novilladas en su mayor parte, vacas de engorde y bueyes; 

1lanares también en menor proporción ( engorde de capones 
y ovejas viejas). En el establecimier.to constituído en punto 
de observación, las corderadas eran traídas de otras estan
cias del mismo propietario para esta zona, con el fin de que 
adquirieran buen desarrollo, siendo repuestas luego a su lu
gar de origen para llenar su función de adultos. 

Estos campos sostienen un vacuno por 1 ½ fracción de 
'i378.81 m. c., obteniéndose invernadas de primavera y otoño 
en pastura natural. Las primeras se embarcan en Noviem
bre, Diciembre; y las segundas a fines de Abril y principios 
de Mayo. 

Los campos son, en general, limpios de malezas, pués se 
combate sistemáticamente la invasión de cardos, espinas, 
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. etc. Tiene que afrontar, en cambio, esta zona, una gramínea 
· temible, llamada vulgarmente "gramilla brava" o "pata de
perdiz" (Cynodon dactylon) que por su hábito halófilo, es ft:
vorecida en su extensión por la atmósfera salina del sudes
te; y dado su carácter estolonífero y rizomatoso, invade len
ta y continuamente estos campos buenos y normalmente
bien empastados. Los campos más pobres como se puede ob
servar en otras zonas de Rocha, Maldonado y Canelones, son
invadidos con mucha mayor rapidez. Tiene el inconveniente
este pasto de no ser apetecido por el ganado como los com
ponentes de las pasturas buenas, sobre todo en invierno,
cuando las heladas lo secan.

La invasión en campos buenos, bien empastados, se rea-

-Parcela cou población exclusiva de gramilla brava (Cynodon dactylon)
en Don Carlos, departamento de Rocha. 

liza sobre todo en las adyacencias de las carreteras o cami
_nos que los atraviesan, pues aquellos están marginados por 
·pastizales de "gramil'la brava" que se constituyen en verda
deros semilleros, infectando luego la semilla abundante que
producen, las pasturas adyacentes, cuando secas o pastoreos
abusivos clarean el campo.

El recargo continuo de los potreros con gramilla branL,
de forma de no dejarlo semil'lar, y el corte repetido de la
misma con guadañadora en las márgenes de las carreteras
o caminos que atra!viesan o lindan con el campo, constituyen
los únicos medios prácticos de oponerse a su invasión.

El valor nutritivo de la gramilla brava lo exponemos a 
contin.uación, comparativamente con otra pastura buena de 

, la zona de Don Carlos, referido al corte de verano 
(10/12.37 - 6/3.38). 
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, Cynodou rlac:tylon. 

G.-amlneas tiernas sobre to
cio Paspalum dilatatum y 
Andropogon saccharoides 
( 45 % ) , esparlillos (30 % ) . 
Adesmia bicolor. T1·ifolium 
polimo,·phum 1 20 % ) . 

Revista de la Facultad de Agronomía 

POR 100 GRAMOS DE MATERIA SECA 

Proteína Celulosa Grasa Extrae. CaO 
bruta p11ra bruta bruta no azoados 

8.19 gr. 6.79gr. 30.42 gr. 2.04 gr. �8.66 gr. 0 .. .32 gr. 

- •�f') ,. 

j . UiJ · 5. 01 •• 2. 74 •• 
➔3, 1';" ••

o .(ií ••

Del análisis se infiere que el valor alimenticio de la gra
milla brava (Cynodon dactylon) en verano -excepción de 

• su pobreza en calcio- en general es bueno, si fuese apete
cida por el ganado, pues aventaja a la mezcla de pastos que
tuvo en su contra el haber terminado ya el ciclo vegetativo,
algunos de sus componentes.

Como los cortes -se prosiguieron hasta la primavera de
1938, se pudo observar en la parcela poblada por Cynodon
nna reducc:ión de esta_ gramínea que de 95 7c que alcanzó en
la primavera <le 1937, se redujo a 80 % en la subsiguiente.
La diferencia hubiera sido aún mayor si los cortes se hubie
sen repetido e_n la buena estación, con miras a impedir la
formación de semillas.

DEPARTAMENTO 1DE ·SORIANO. - COLOLO.

Esta zona trabaja, en general, a base de invernada de 
novillos, en su gran mayoría comprados a criadores del nor
te. Para dar una idea de la potencia'lidad productiva de las 
pasturas del establecimiento que se utilizó como punto de 
observación, consignamos las manifestaciones hechas a di
cho respecto por su propietario: "Teniendo el campo una 
superficie de 1176 hectáreas, sostuvo de 1911 a 1921, 1350 
,vacunos y 5500 lanares, llegando hasta tener 7000 lanares 
en un verano muy 1luvioso. Este período se ha considerado 
como el de mayor rendimiento del campo; reduciéndose su 
capacidad en 1923, a 1600 vacunos y 600 lanares. Recién 
ahora, en estos últimos años, comienza a repuntar en su po
tenciaJidad productiva". 

E)J_ inverne de novillos se realiza en mejores condiciones 
durante los meses de primavera que en los de otoño,· salien
do los µrimeros ya en Agosto. Registran un peso de 450 - 460 
kgs., • novillos adq'uiridos en Treinta y Tres, ("apunados"), 
mientras que los criados en la zona, dan 100 kgs. más. La 
<:dad regular de inverne· (engorde) es de 3 años para arriba. 
Un lote de 604 novillos pesó en Noviembre, 605 kilos en 
J.trorneclio, engordado en pastura natural (1937).

o. 2!i

0.20 
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Las mejores pasturas son las de Octubre 'y No\'iembre y 
el peor período a dicho respecto es el verano, notándose en 
esa estación, 'la falta de verde (pastura tierna), y en el in
vierno la carencia de pastura seca, siendo debido a tal defi

ciencia que los animales comen los troncos secos del cardo 
asnal. Se intenta de obviar tal inconveniente, procediendo al 
ensilaje del cardo. 

Entre los yuyos tóxicos existe el duraznillo negro (Ces
trum parqui) que se ha combatido con éxito, exterminándolo 
a pico y extrayendo la mayor cantidad posible de raíces. 

También el cardo asnal, en su primera fase de desarro
llo es tóxico, después de sufrir heridas por las ·heladas, lo que 
acontece sobre todo en los meses de Junio, Julio y Agosto. 
Las intoxicaciones se registran sólo en el ganado vacuno y 
clonde abunde mucho este cardo bien entreverado con gra
míneas y otras forrajeras, como ocurre en esta zona. Como 
maleza extendida existe la espina (Centaurea calcitrapa y 
Carthamus lanatus) que no se extirpa con la "quema" para 
110 destruir también la semilla de trébol que se encuentra 
ubajo. La única .forma de combatirla, es proceder a su corte 
.[!;:tes de semillar. 

Las novilladas adquiridas para invernar tienen a veces, 
avidez por huesos, como hubo ocasión de comprobar con un 
lote procedente de Laureles (Salto) que demostraron ser 
ávidos por huesos y cardos, de los cuales se saciaron ya a 
los pocos días. 

En Mayo de 1937, se procedió a analizar el cardo asnal

y la lengua de vaca para determinar su valor alimenticio en 
relación al pasto que poblaba las parcelas, con los resulta
dos que se consignan: 



a) Pasto prevaleciendo Cyno
don ductylon, E 1 e u s i n e 
!.rystachiu, Digitaria san
guinalis, Stipa hialina, Co
niza chilensis (Este últi
mo 80 %) 

b) Lengua de vaca ( Rumex 
crispus y pulch�) 

a) Pasto prev:üeciendo An
d r o p o g o n saccharoides 
Setaria caespitosa, E)eu .. 
sine trystachia, Paspalum 
dilatntum, Stipa pa.pposa. 
Coniza chilensis 1 % 

b) Cardo asna 1 (Silybum 
msrianum) 

Mat. ••ea 
• 

t6.2!) gr. 

7. 77 " 

�2. 72 " 

7. 17 ,, 

POTRERO N9 11 

Por 100 gramos de 8Ustancia verde 
Proteína Celulosa 

bruta pura bn1ta 

3.- irr. 7 .41 '"'· 

. 95 •• 1.57 " l. 81 " 

POTRERO N9 III 

3. 64 " 2.66 •• L0.09 " 

1.64 " 1.- •• 
4.09 " 

Gratta 
bruta 

o.56 gr. 

0.28 " 

0.85 " 

0.22 •• 

Extracl. 
no azoado!!; 

10.S9 gr. 

2 .61 " 

H.57 •• 

2. 91 •• 

CaO 

0.80 gr. 0.21 gr. 

0.13 " 0.08 " 

0 .21 " 0.21 " 

0.31i " o.o . ..



Revisto de lo Facultad de Agronomía 51 

Cabe destacar la riqueza en calcio del cardo asnal-y de 
la· primera mezcla de pastos donde a-bundaba la Coniza chi-
1ensis. 

Tanto la lengua de vaca como el cardo asnal tierno son 
ricos en proteína (cuarta parte de la mat. seca) y apetecidos 
por el ganado en estado tierno. 

Los tréboles de carretilla son abundantes y en las parteii? 
mejores de campo, entre l;ls cardos, suele encontrarse tam
bién el alfilerillo (Erodium geoides). 

DEPARTAMENTO DE SAL TO. - ITA.PEBI. 

El establecimiento -punto de observación- explota la 
raza Hereford y majada cruza. Tiene 10.000 hectáreas con 

.50 I:Iect. de avenales y 2 0  Hect. de maíz. -Se utiliza, en gene
ral, solamente para cría, pues las invernadas se efectúan en 
campos de Valentín. E1 inverne en este campo requiere 2-3 
fracciones de 7378.81 m. c. por novillo. Las tierras son, en su 
mayoría arenosas (proximidades de la costa del río Uru
guay). El % de pariciones en los vacuuos que tienen lugar
en Octubre y Noviembre es de un 55 %, utilizando un 5 % 
de toros; y el de los lanares, de un 85 %, extendiéndose de 
Agosto a Octubre y empleando 4> % de carneros. El rendi
r-:iiento de la majada es de 2.8 a 3 kgs. por cabeza. La dota
-ción de ganado es de 5000 vacunos y 10. 000 lanares. 

Contra la garrapata se ha llegado a dar en un afio hasta 
14 baños. Los mejores meses para la pastura fina (campo 
gredoso), son de Setiembre a Noviembre y para la pastura 
gruesa ( campo bajo, arenoso) de Enero a Abril. Los potreros 
afectados de osteomalacia son los de pastura gruesa. 

DEPARTA'IV,IENTO DE PAYSAND·U. - QUSG.IUAY. 

La estancia de la zona correspondiente a la red experi
mental, está poblada en su mayoría por gramínea& tiernas, 
prevaleciendo mismo en algunos lugares, los tréboles de ca
rretiJla. Se explota el ganado Hereford, obteniénJose un 
75 % de pariciones en los meses de .Junio a Diciembre (tra
bajando los toros de Setiembre a Marzo). En las invernadas 
se ha obtenido pesos de 500 kgs. para arriba; y en novillos 
de 4 años basta 634 kgs. en campo natural. El rendimiento 
de los lanares ha oscilado entre 2 . 8 y 3 kgs. habiéndose ob
tenido en capones de boca llena, más de 5 ½ kgs. 

El porcentaje de paricioues en los lanares (majada me
rina) es de más o menos 64 %, de Junio a Setiemlbre, utili
zando 4 % de carneros. El destete de corderos se efectúa días 
antes de echar los carneros; desternerándose también s.lgo 
antes de comenzar la nueva parición. 
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nuestras distintas pasturas. Para poner de relieve la discre
pancia aludida, damos a conocer a continuación, los coefi
cientes de digestibilidad determinados en el Laboratorio pre
citado, para una pastura reguiar del departamentc de Du
razno (Molles). 

COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDAD 

Jbtenidos en el Laboratorio ele 
lromatologia ,de la Facultad 

Según KELLNER 
JULIO 

66. 7 % ,
44.2

DICIEMBRE 

40.2- % ' 

(Pastura ordinaria) 

'roteína total ..... , .......................... . 
lrasa bruta .................................. . 
,elulosa ...................................... . 
:xtractivos no az•Jados ....................... . 

63 ,2 "
55. 7 .,

40.6 ,, 

48.6 
63.6 " 

71.4 % 
50.- "

65.- ,,

75.3 

Estas divergencias tienen que aumentar aún, si se con
sidera la marcada variación que según la fertilidad de las 
tierras han acusado las especies pratenses de las distintas 
pasturas observadas, hecho que pondremos de relieve en el 
capítulo siguiente. Por eso nos hemos limitado a consignar 
su composición química y a establecer ciertas correlacicnes 
que nos darán la pauta respecto a si las pasturas más pro
ductivas han si.do efectivamente las que han arrojado ade

más mayor riqueza proteíca y mineral ( calcicofosfatada) o 
lo que es su equivalente, si correspondieron también a las 
tierras más fértiles de toda la red experimental. Con tal fin 
hemos promediado en el siguiente cuadro para todo el año, 
la composición química por ciento de las pasturas corres
pondientes a los cuatro trimestres, expresándola por subs
tancia seca. 

Los coeficientes de correlación hallados son los si
guientes: 

r "Proteína total del paato-humus" = 0.6164 (más del 99 % de seguridad) 
r "·Cal. del pasto-calcáreo del suelo" = 0.6821 ( idem ldem ) 
r wAc. ifos·fórico del pasto - ác. fosfó-

rico del suelo" = 0.8778 iclem idem 

Lo que pone bien de relieve que dentro del marco de 
las estructuras físicas del suelo c.onsideradai-, el humus, cal
t'áreo y ac. fosfórico de las distintas tierras, han guardauu 
una correlación casi absoluta con el tenor proteico total, 
cálcico y fosfatado de las distintas pasturas analizadas. Es 
decir, que las tierras más ricas no son sólo las que han arro
jado mayor producción sino también, en gen.eral, el mayor 
valor bromatológico de sus pastos. Es interesante consignar 
sobre este particular como se han conducido distintas zonas 
respecto a la riqueza mineral de sus pasturas, hech0 de tras
cendental importancia, ya que son muchos los campos que 



Composlcldn Promedio del Año

Por 100 ,i:rnmos dt po..:,to verde. en gramos Proteína br. Por 100 J!ra.mos de pasto seco •n i:ramos 

Sust. Protelna Proteln::a Grua Estract. Celulosa R. Proteína Prottina Gra� Extrnet. Celulo&a 
DEPARTAMENTO LOGALIO.�D Sttl\ bruta purn bruta no azoados bruta Cenizas CaO 1'2 es Ctlulosa br. brota Pllf.i bruta no azoados brutn Cenii,Bi,¡ CaO r·2 oc. 

Lavalleja \ nllc Fuenteli 21 .2:J 2. tll 
10tegui 1 

2. 18 U.6i s. 75 1: 36 Z.59 0.21 0.17 1 :2 .2 1�. 71 10.27 2. 92 41. 21 29. 96 12.2U 0.90 0.80 

(rlem Valle .F'nentc•; 25.G3 :1.90 2. fj9 o. 72 111. í2 7. 32 2.09 o. 17 o. 15 l :l.9 15. 22 10.49 2 .SI 41. 82 28.66 l l. 67 o.s,; 0.6� 

Rocha. 
(UnzM1<n) 

Don Carlo!t 37 .!j5 t.Ol 2. 70 0.68 li.41 12 .4.( 5.Rl 0.13 o. 12 1 ::: . l 10.H 7 .23 1.82 38.68 ::3. 21 15 .55 o.a5 0.32 
(Campo alto¡ 

S(1riano Cololó Rl. 46 :J. 70 2 .2fl O. 7:1 11. 51 l t. 54 3.9S 0.22 o. 18 l :3.1 11. 76 i .2X 2.32 :J6. 55 :JG.68 12.60 o. Í(I O.ó7 
Rocha Don Carlos ;J9.65 :,:.61 2.•19 º-�� it>.�i 13. 53 5. 77 0.24 0.09 1 :3. 7 9.10 6.28 2. 22 40. 02 34. 12 14.55 0.60 0.2� 

(CRm))O bufo)' llano) 
Salto Jtapebí 42. 46 :J. 4 l 2 .39 O. 82 IS. I!" 11. íl1 .J. 74 O .18 0.09 1 :4. a 8.03 5.63 J. 93 4-1.2:l !l4. 62 l l. 16 o. 42 0.22 

(Tier,·a JJl'('\', nren.} .. 

PaysancJú Queguay :l7. 8M 3.82 2.59 o.so 15.17 l� .3S 4. 72 0.22 O. 16 1 :3.5 10.08 6.84 2. l l 40. 05 ::5.j2 12.46 0.58 0.42 
Saltn Jt,pcbí 49. 91 3.67 2 .41 o. 9:{ 22.�!l 16. 77 6.ó8 0.20 0.12 1 :4. 3 7 .35 4.88 l. 86 46.0:l 31.58 13. l� 1). 40 o.u

(Tierra pre\'. are.) 
Horha Ccbollet( 28.H 3.18 2. 17 O.ó6 12. s:1 7. 53 4 .34 O .12 0.08 1 :1. 9 1 l. 1� 7 .63 l. 97 45.11 26. 18 15. 2ü 0.42 0.28 

Rivera 
(Campo baju) 

a�. 4•t 10.38 o.:Jfi 0.22 Uatoví :JG.30 :1.:10 2.26 o. �o ; s.2s 12. H �- 77 0.14 o.os 1 :3. 7 9.09 6.22 2.20 44. �8 
Río Negro Uellaco -lO. 74 l.ó7 3.13 0.96 15.�7 13. 74 5.61 0.23 o. 18 1 :8 11.22 7 .68 2.36 38.95 33. 73 13. 77 0.56 0.8t 
Florida lsla Mala H.81 1.02 2.7G 0.93 17 .62 16.32 4 .92 0.16 0.09 1 :4 9.17 6.30 2. 12 40.22 37 .25 11.W o.,;� 0.20 
Plores Patto de la Cadena 34 .18 :J. 71 2.33 o. 57 H.:H 11. 4!; 4 .12 O. 12 0.09 1 :8.1 10.85 6.82 l. 67 U.95 :{3.50 12 .06 0.;15 0.26 

ldem Ide1n 13.2ó 4. í7 3.0ri 0.63 1S.16 15.85 3.84 o. 23 0.12 1 :8.8 11.03 7 .05 1.46 41.96 36.65 8.SH O. 6:� 0.28 
Durazno Molles 36.1 l 3. 76 2. 59 0.55 15.66 11.- 5. 18 0.18 0.09 1 :2. 9 10. 41 7.17 l. 52 •13.87 :io. ,t6 14.21 0.60 0.25 

Jdem ldem !19. 04 !l.98 2. 77 0.61 17 .86 11 .23 r,.26 0.23 0.11 l :2.8 9.96 6.93 l. 63 44.72 28.12 15.65 n.ss 0.27 
CE:rro Largo Río Branca 3;;,6� 2. 72 l. f9 0.61 14 .27 11. 82 6. 20 o. 13 0.06 1 :4.3 7 .63 5.58 1. 71 40.05 33.17 17 .40 0.3G 0.17 
Treinta y Tres -12.30 !l. 45 2.GS o. 71 16 !<M 14. 61 7.09 0.19 0.09 l :4.2 S.16 6.26 1.82 38.72 :l4 .54 16. 76 íl .4ñ 0.21 
Paysandú l'. Coloradas 47 .05 4. 13 2. 91 0.99 lf .68 15.GI 7. 73 o. 21 0.10 1 :8.8 8.78 6.18 2. JO 39. 70 33.18 16.48 o. i6 O .21 
Rocha Ccbolloti 39.19 �.56 2.55 0.8� 1, .9n 12.41 7. 41 Q.11 0.09 1 :3.5 9.08 G .51 2.09 3S. 2r, 31.67 18.91 0.28 0.23 

Ta.cuare.mhó 
(Campo alto) 

Est. Pam))ll 41. 69 4. 26 2. 65 0.61 17. 67 11. 52 7.74 0.24 0.11 l :2 .1 10.22 6.36 l. 46 42.14 27 .63 18. 56 0.67 0.26 
Artigas Cabellos 3�.G7 2.99 2.19 o. 76 l'i .56 12.20 5.16 o. 21 o.os 1 :4, 1 7. 7:l 5.66 1.96 46 .41 31.65 13.34 0.54 0.21 
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adolecen de déficits fosfocálcicos, provocando en el ganado 
manifestaciones osteomalácicas. 

En los cuadros que signen se exponen por localidades 
los resultados o°btenidos: 

EN 100 GRAMOS 
r�PA:R'fA'MEN'fO LOCALlDAD SECO 

DE PASTO 

FOR:.vlAClON GEOLOGICA Calcio Ac. Fosfórico 

,a ,·alleja 
coteg-uil 

avalleja 
!Unz.a,¡¡;a)

ol'iano 
,ocba 

'aysamlú 
lu1·�JJO 
,ío N�·o 
·acuaremlJó 
,.rtigas 
'lore1- (1'1 

\'a,Jle Fuentes 

Idem 

C'ololó 
Don Carlos 

(Campo bajo) 
Queguay 
l-'rox. Molles 
nellaco 
Est. Pampas 
Cabellos 
Paso de la Cadena 

Prox. Molles 

Pórfidos de la serie ele Aiga:'I 

lclem 

Capa!-! de Fray Bentos 
Zócalo cristalino 

Calizas lacust1·es del Queguay 
Basalto 
Capas de Fray Bentos 
Il:isalto 
Basalto 
Iclem, y caliza lacustre sim il 

a Ja del Queguay 
lluvio cretácico y basalto 

PROMEDIO: ..... 

(CaO) 
0.99 gr.

0.66 ., 

0.70 .. 

0.60 .. 

0.58 .. 

0.&8 
.. 

0.56 ,. 

0.57 
,. 

0.54 ,. 

0.53 
,. 

0.50 ,. 

0.62±0.04 

Kellner señala para pasturas naturales europeas corrien
tes: 

EN 100 GRAMOS ·DE PASTO SECO 
Calcio 
(CaO) 

0.68 gr. 

Ac. Fosfórico 
(P2 Oü) 

0.65 gr. 

Es decir, que mismo en pasturas buenas del país exisle 
€'n relación, cierto déficit mineral de ac. fosfórico. 

En lo referente a pasturas regulares o pobres, se han ha
llado los siguientes valores: 

(l) Aunque no figura la exi.ilencia de basalto en el esbozo geológico del 

intere�ante trabajo "Estado actual de los conocimlentos sobre la geologfa de la 

Re¡Híblica Oriental del Un1gnay" del Tng. Roger Lambert, el propio au.tor pre

vi:t revlsiún de l�,s muest,·aR de ro�a� C?l'l'OOJ)Ondientes. admite la existencia de 

ba-anlto. 

(P� or.¡

0.80 gr 

0.58 ., 

0.57 
,, 

O. :!'.l 
.. 

0.H ., 

0.27 .. 

0.32 " 

0.26 .. 

0.21 .. 

0.28 
" 

0.25 " 

0.38±0,1)5 
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DEP A•RT AMENTO LOCALIDAD 
EN 100 GRAMOS OE PAS, 

·se:e-0

Rocha 

Salto 
ldem 

Cebollatí 
(Campo bajo) 

Itapebí 
Jdem 

F'ORMACION GEOLOGICA

J<'ormaciones aluviales moder
nas 

l•'onnación marina entrerriana 

Calcio 
(CaO) 

0.42 gr. 

0.42 · •. ,
0 .40 

Treinta y Tres 
Paysandú ,, . Coloradas 

Don Carlos 

Ideru - basalto 
Zócalo cristalino 
Cretaceo 

O ,4.5 ,.
0.45 ,,

Rorba 

J:t'Jores 
Florida 
Rivera 
Cerro Largo 

' Rocha 

(Campo alto) 
Paso de la Cade11.i, 
Isla Mala 
Batoví 
Río Branco 
Cebollatf 

(Campo alto) 

Zócalo ct·!stalino 

Zócalo cristalino 
Idem 

Areniscas de Tacuarembó 
Zócalo cristalino 
Formaciones aluviales moder

nas 

PROM•EDIO: ..... . 

o. 35 ,. 

0.35 ,.
0.36 ..
0.'38 .. 
0.36 .. 

O. 28 .,

0.38+0-015 

Confirmándose !o indicado en el capítulo precedente de 
que las ,formaciones de basalto, pórfidos de Aiguá, capas de 
Fray Bentos y calizas lacustres del Queguay, son las que han 
producido pastos con mayor riqueza calcicofosfatada, siendo 
los más pobres, los provenientes de tierras sobre el zócalo 
cristalino, formaciones aluviales modernas, cretáceo y are
niscas de Tacuarembó. 

Si de toda la red experimental se desglosan las obser
vaciones de Río Grande y Rivera (Batoví), zonas de osteo
malacia bien manifiesta, sobre todo las referentes al verano, 
estación donde mayores son las exigencias de las hembras 
en lactancia y cuando menos responden los pastos, tendre
mos: 

Ac- Fosfóri 
( p2 05) 

O. 28 gr 

() ._22 "
O. 2•1 .,
O. 21 .,
O. 21 "
o.:t:! "

·o.26 ·,
º·ªº ,,

0.22 "
0.1, "

ftF)PARTAMENTO LOCALIDAD J:t'ORMACION GEOLOGICA
EN 100 GRAMOS OE PAS1 

SECO 

Cerr() Largo 
Rivera 

Río Branca
Batoví 

Zócalo cristalino 
Areniscas de Tacuarembó 

PROMEDIO: .... .  .

Calcio 
(·CaO_)

0.2-6 gr. 
O .29 ,. 

O. 2,5 gr,¡.

Lo que representa contenidos en absoluto tnsuficien tea 
par� responder a las exigencias del organismo animal. 

LA C.OMPOSICION BOTANICA DE LAS DISTINTAS PASTURAS 

La producción y calidad pratense y sus correlaciones con 
distintos factoras ambientales fueron establecidas en los 

Ac. 'Fosfóri 
(Pt -06) 

0.1& ,gr. 
O .23 "' 

0.19-5 gr. 
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-capítulos precedentes. En el afio de observaciones efectua
das, la producción alcanzó a: 
Pasto Verde en quint,\!es 

por Hectárea 
138. 9 ± 21.9 

arrojando ambas un coeficiente de 
(más del 99 % de seguridad). 

Pasto Seco en quintales 
por Hectárea 
45.5 ± 4 .3 

correlación de O. 7892 

Observaciones anteriores realizadas por el Ing. Agr. }l. 
Van ele Venne (1), de Setiembre 1908 a .Setiembre 1909, en 
establecimientos de Florida y Canelones, dan a ese respecto 
las siguientes cifras: 

Pasto Verde en quintales por Hect-
97. 6 ± 20.9 

Recientemente (afios 1934-37), los Ings. Agrs. Juan P. 
Gallinal H.; L. U. Bergalli; E. F. Campal; L. Aragone y 
B. Hosengurtt { 2) hallaron para la zona de Palleros (depar
tamento de Cerro Largo), los siguientes promedios:
Pasto Verde en quintl\l;es 

por Hectárea 
135.6 

,Pasto Seco en quintales 
por Hectlrea 

63.1 
,QUINTA-LES POR HECTAREA 

•Pasto Verde Pasto Seco 

Otoño 40.6 q. - 2-�.9 % 19.3 q. - 30.6 % 
Invierno 17.4 " - 12.8 " 7.9 " - 12.5 " 
Primavera 45.9 " - :i3.8 " 20.0" - 31.7 " 
Verano 31.7 " - 23.4 " 15.9" - 25.2 " 

Promedios totales que se aproximan mucho a los ob
tenidos. En cuanto a los estacionales, por factores ecológi
cos distintos, especialmente climáticos, las proporciones en 
la producción han favorecido, en relación, a la primavera y 
verano. 

Respecto a las especies constitutivas de las distintas 
pasturas, se exponen en el cuadro siguiente, haciendo cons
tar que hemos establecido en las gramíneas dos grupos: 
tiernas y duras. En estas últimas, se han comprendido: Sti
pas, Piptochaetiums, Aristidas, Andropogon lateralis, conden
satum y pellitus, Paspalum plicatulum, Elionurus, Trachy
pogon montufari, Dant.honia y algunas otras, ya clasifica
,das o consideradas por los prácticos como espartillos, pastos 
gruesos o amargos, cuya condición forrajera es muy relativa 
-0 solo valorable en sus primeras fases vegetativas. Las legu
minosas se han reunido en grupo aparte, dado su reacción
especial en lo referente al contenido cálcico y fosfatado de
las tierras.

Hecha esta aclaración comentaremos los cuadros respec
tivos.

(1) .1-�l engorde a campo. - Ing. Agr. H. Van do Yen ne. Agros, Agost,i 

1�35 ( reedlción). 

(�) Estudio sobre praderas naturales del Uruguay. - Montevideo, 1938. 



bepartantl'nto 

L:.valleja 
1 0teg11i )J  

Lcvalleja 
t U nzacn l 

Soda no 

11.uchn 

Rocha 

Rocha 

Sal�o 

Salto 

Localidft,I 

Vn l le Fuenl�:; 

Val le Fu(l,n te� 

('01,,11, 

Den Cudu:1 
/ Cnrn11u n i to )  

Don  Cario� 
( Campo bnjo y 

l lnno J 

Cel.1ollu l i  
\Cun-,1,0 bnjo) 

l t.n pebi
(Cnmpo prcv. are

noso ) 

l tc,�ebí
( Campo prev .  arci•

l ioso ) 

Marzo - Mnyu 

Lolium multiforum. Brom11s u n ioloidcs, Avena Fle-
r i !is, l 'uc;pa1um di lntntum, Setnri:::. 

( 50< 0 ) : E\\::rJiu:n c icut:. rilJm ( 20q l : 
&rahica ( 20t;� } : Echium pln ntagi neum, 
fiumex. Pir,tnc hneti u rn ,  Stipa ,  etc. 

ca�spit.osn 
Medicarin 
Si J�,htllll . 

!A�dkh.ao arabice. (50' r 1 :  Lolium muil i rtornm, llro•
11H1s UlliOloideH. A v:.:na stt-ri l bs .  l';1spnlum di lat!l • 
tum. A ncl1•opo�on s:.1c:chnroides . Set.aria c!lespitmm 
�O�, ) : Stipa, Piptochaet ium, Sporobulus ( 10% ) : 
F.chium plantagineum ( 5 ' (" l .  Si lyburn marinnmn.
l'entourcn. ('�•perus . .  Tun:-us. e t c. 

A ndroriogon :;ncchatoides ¡ 50',� J ;  Pcspalum d i lnt..n
tt :m y notntum ( 20';c ) : Si lybum ma1·ianum ( 1 6?'c l : 
Coniza chi lcnsis ! l 0'/Í- ) : Setnrins, Digitnrin snn • 
.:.rninal�s. J::lemd ne tr islachya, Spcrobulus, Boutc• 
louu, Cyncrus, ele. ( Hnbin mucho tr�bol muy 
t iC'TllO) 

Cyt1c.<lon dsctylon 1 r 6 1,; ). Pnspe. lur\l d i ln1.,t. 1.,um 1 2'.', ) :
...A i r·n cariophiJlea ( 2"'',, J :  Andropo�cn saC"charoicle::;. 
Spnrohulm�.  Set.ar in vi l'irlis (1 f't}. 1 .  

SLe>nc,taphrum :;inericnnum.  Paspa lnm di lutatum . .A n
dl"OlJO>;On sacchnroidcs, Sctarin viridis (457c J ; 
P i ntochnct ium,  Stipus, Arist idns, Spcrobulus berte• 
roanus ,  A ir�, cariophil lea (307,) : Adesmia hice,. 
lor. TrifoJ ium pol imorphum ( 20'1 I ; Solidu�w hl i 
l'r,,i;!lo:s:Hl , J u ucu::L etc . . 

St.1.. n..n,aphrum nmericanum,  J>aspalum di latat um. 
St.tnrias \ 50</4, ) :  Sporobulus herterou nus t 30t;é, ) : 
J uncus !ól.p. ,  Hydrccotyle bonarien::iis, Rumex :;p. 
1 1 or., ) .  

Sporobuh1s berteronnui-;, E�l ionu rus c.andidus l507f J : 
Pnspalum di latatum, Pnspa lum notatun1, A ndro
pogon t' :lcrharoi<les. Erttgoroslis, bnhien'Ü:i, Nees i i  
y vi los:-1. Setu ria fll"ac i l is. Axonopus con1press u::-.. 
Hotboel l iu 1,; o m J) r é s s n ( .¡ 5q ) ; Uncchurh; corhJi• 
foliu, Ceru.rdiu conun unís ,  Hulbustylis juncoides, 
Polygn lA. verticillatu, l'teroenulou su Uvir�ntum, 
Rync-hosiu aen nu, Heirn iu :Htl ic ifoliu y · ··rurubi". 
¡ J ulocoln,11 1 wcm tev iden3i$ ¡ 

M t.. t. li l·u.1.� ,, a r:d>i(•u y hi�p idu 1 c l iic.u, pero ('U hr<' i�i·un 
1wa·tc del l).Uelo ) : .-\ udropogc,n succ·huroilles I ú07, ) : 
Paspnlum dilatatum ( seco) y n o  t n t u  rn ( 1 6 70 ) : 
s�tnria <"nespitosn y �ra(" i l is, Elcusinc indica, Era
g-rostis pi lo�n , Pnn icnm Jaxum, Rotboellia com• 
pressa, Puspalum lnrraña¡.;ni, Cyncdon dactylon 
t 30'.7< ) ; Uaccharis eoriditol ia .  Cirsium lnnceoln• 
t um. Cyperus vcgelu�. CupheA gluti nosa, Juncm:;,  
cte. 

A n<lro po)(on 1,accl 1nroides . Puspid um noU\tum. Ch lo• 
1·i� bnhienf,iti, Hcute!oun multiseta . Eragrostis pi
losa, Set.aria graci lis, Rot.boellia scllonnn (80o/p ) : 
Stivas, A nclrovo�on condensatum, .Pa�palum cua• 
driíarinm. }i;Honuru.-; candidus ( 1 6%)  : Adcsmia 
hlcolor y punctnt.a : Ilat·chnt·is coridifolia, Berl'oa 
ktl l:lp haloides, J uncui:; imbrícatus, Anernone Ueca
per:.aln ,  Spikntht-• urn icoide•. Oxnlis . 

.Junio - :\.JCo�to 

I.ol iutn mu ltif lol'um. Rromus unioloides. Pon. ann u:.l 
(�ó'/r ) .  Erodium cicut.arium. Echium planlllgiueum
30';( )  : MedicaJ,:'o arabica y hisJ)ida ( 20r} l : Si Jy.
bnm, C:sthnmu�. Cent::nn·ea. etc. . 

'.'.Ie<licngo (60'✓( 1 :  Lolium. ll r o  m u  s. Pon (30'¡;. J : 
St::- l ln.rin mecl in ,  F.chium plnntav.inemn. Si lybum 
( 1 o r¡. ) : Cy nRt·u. $tipas, etc. 

C r-:l!11 ine:1b L iernus ( GOq- , ;  Medicni:o hispida y ar1·1• 
o:cu ( l ñ '1; ) :  Silybum 1 G'k ) Co niza c:hi lenHis ( 1 6'1 l :
Centaurea, etc . 

r. rnmínea.::; t iernns 1 -l0';', ¡ :  Grami ncug dtll':\S ( ."1..; ' , 
Oxi. li::o 1 5 ( ( l : etc.

Gramí neas tiernns ( 3o , :- , :  ( �rami ncas durns ( ::.16'7'r 1 : 
Adesmia bicolor, 1'r iíolium polimorphum ( 20<1. l : ele. 

Pü:t annua, Stc11ophn1m alHCt'il:t. uum.  Lol i u111 multi• 
florum ( SOCf" ) ; Polygnlu uustroli$, Ce1·astiurn J?"lO• 
meratum, Cnrdamine, Rumex. 'Ry(h'C('Otylc ( l ó r'1,. ) ; 
Adesmin !ó!.p. (poco ) .  

Gramíneo.s duras l ·IO'i�. ) ; crami neas tiernas I úll' t 1 ;
Rhynehosporn l 11 1.u l iforrnis. n ,::dis nrnnra 

M cd iPUl:'O :u:ll>ic-o y h1:.p i,lu (30'.r(/ ) : Adesmia bicolor 
y Vi da linenrifol in : Crnmínens tiernos 1 :JOo/() ) :
C rn m ineas duros ( ,IOc;'c L 

A ,lcsmia punctnta y bicolor I peca 1 .  O ive. 1·ss.s gra
mí ncns t i�rnas . 

!-;rt iembrt" - l\o\' !em brr 

Lol i urn multi florum. Uromus un iolvide� y moJlis. 
Horrleum murinum. Avena sterilis t 801,- ) ; Echium 
tllant2.cineum. Rurnex. El'odium cicutar ium ( 1 5</r ) : 
Cent...'lureu. Si lyhllln. Carduu'i. ele .  y a hru nn� S t i �  
pns l m u�· pr.l"o ) .  

Lolium multi florum, Uromus un io loidei y mo l l i s. 
Hordeurn muri nur.,, A venn Rteril b  ( 70 <  r ) : Echium 
1, lantacineum. Rllmex 1 20< ;. )  : Sti\in charruana 
¡ ,j 'lr 1 :  Cm·thnmus. etc. 

Loliam mul t i f lorum. Bromus un ioloi,leR t J<1,,;. 1 : 
StiJ1u:; hya linu. y Neesiann (45''r ) :  Medi cn,:o his-
1>itla , o • ,  , : Cnrthnmus. Centnuren 

Cynodon dacty lon { 96'  ( ) ; l. o l i u m mult.i florum. 
Bromu� nn ioloide�. Urizn rninor. A irn cu riophil lea . 
St ipa Necsinnn.  Met ica sp .. Ju ncus sp. 

Sth1as. Pir,tochnet ium munt.evidensis y l:ltipoiile:-.. 
A,·istida murin::i. Fc�tuca 'oromoide.,; ,  Dant h:mia, 
1 GO�(' ) : Stenot.nphrum nmericanum, Poiygopon 
tlongat11�. Paspa luni dilntn.tum, Andropo�•Jn sac:• 
charoides. Seta.ria �eniculata ( 30';4- , : Adesmiu 
l> icolur. Trifolium polimorphum i 1 o r¡ l .

I .ol ium mult iflorum mut icum ( SO' i: ¡ : 
elon�utus f ló '"/r t ; Pasnnlum di larn.t..um . 
nor, J un cu� c:ha mi1-i:.:rn i-:. Sisyrinl'h ium.
Ade5-min biC"olo1·.

Polypo1,{on 
Brh.::t mi
Pl:tnta��n. 

A ndrovo:.!un lernatus ( 457, 1 ;  A ndropúíton condcn
:,;atum t 20!1( ,. Pnspolum pl ic:1tulum y Orizri sp. 
f l 0 1't, ) :  Paspnlum dilnt.atum r n r;. ) : Spo1·obu lus ber
teroü nus I b '  i: l : Rotl,ocllhl. ,.ello::uut . Set u ria gen i• 
,� ulutu, A ristid11 pi. J lens. Stipu Neesiunu. 

C rn mi neas lh1rus : Stipa hial ina.  Mel ic:l !:lp. 1 70'/t 1 :
Paspalum di latatum y Setar·ia caespitD!iu ( lO'lc 1 : 
Anclropogon sncchnroides y ternntu� ( 1 6'/, ) ; Cen• 
tnm·en. calcit.rav«. Cynaru. carduncul us,  Eryi:gium 
nudicaule, Cyperus, etc. 

A<lesmia biC'olor, Hhynchosiu senna, Ces:;. Jp i ni.?a l'lJ• 
bicunda : Andropogon ternatuffl ( �rno/c ) ; Antlropo• 
)(On succharoides \ l 5o/r ) : Aristida pal le ns (30 9',, l .  
Andropogon condcnsntum ( 1 5 % )  .: Boutclouu me· 
gapotamica, Rotbocl l io selloann. Erairro.,;tii, ba• 
hiensis, Chloris sp·. Briza sp. Piptochaeti.Jm 
O\•atum. 

Diciembre • 1-'ebrero 

Au dropoi:011 .iacchRl'C>idei:. C üoq. ) : F:leu8l ne tr istn• 
C"hy:1, $pnrobt1 lns berterunnus. Urh.n, etc. 

< 'y1 1ockrn dnctylon l 100'.t" ) .

Graminea� ti('rnn-s en t.te � Jhts sobt'<' toño P.:1:ipnJum 
dil.1Latum y A nclropogon saccharoides \ -ló7c 1 :  Gru -
111ínens duras : espartillos ( 307< ) : Adesmiu bicolor, 
Trifolium pol imorphum• {20� ) .  

Stenotnnhr11m a mcric:� nu1 11 . l'as])a lu1113, Erag:1·0:::itis . 
LoJium muhi flol'uru ( SO?'o )  ; Sporobulus berterou
nus 1 3C'l, ) : A desm i:1 bicolor (poco) . .

Sporobulu.s bcrt.erounu� ( 36 % ) ; Andro))OJ:On terna
tu,, (25 ' ; 1 ;  Axonopus compJ"esirni; (20'/I" ) ;  Rot• 
boel li11 Ft. llonnn. Paspalum di latatum, Paapa lum 
11ott\ttun. Setnria lCeniculata, ChloriB bt1hiensis. 
�,cptocor/)Jhium lünatum, Ere.�rosti� pilostL 

Spo1·ol;ulus bc1·Leroa nus (26'/, ) :  1':.spoJum cli l:i tu 
l u m t �O•  r ) : AHc.lrupcJ!On sncchoroide:. ( 20t,1d : 
Eleusine t !"istnl·hyu, Setarin sp. y cnespltosa. Rot•
boellin se-llci�nn, ('yJ;Cdon tln cty)on. Chloris u lit&i•
nosn. A n dropogon ternatus, Stipu hyalinn, Pasprt
lum ]nrrnñns:-ni .

A nd roµo�ur. �accharoidcs. Pm;pulum nutatum. Sc 1;n � 
rin g-eniculatRt Chloríi:; bahienliia, Er,_tgrosti.s Nee1Jit
y pi losa, Elio11urus <·and!dus, Eleusin� tr1stachya. 
A ndropogon <.'ondensutum. J uncus, Cy1>erus refJe� 
xus. etc. 
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ESPECIES DOMINANTES EN LA VEGETACION PRATENSE 

Mnfzo-Mayo 

Pa1:1palum cli]atntwn y otras gramíneas tiernas 
(351/'f'I); Andropo�on condensatum, St.ivns, Pipto
chaetium y otras gramíneo..".' <lurns (40%); Bac
charis cenistelloides. Daccharis ccridifolia, Ver
nonia flexuosa. E1·yngium nudicale, Erinnthui:: 
trinii (259'r). 

l'nr:rpnlum dilatatum y nowtum (30'/t,); Seta.ria caes
pit.osa (12%); Andropogon saccharoides {15%); Cy
nodon d«ctylon {12%); Paspalum larranagai {2'/o): 
Bromus unioloides, Bouteloua mult:scta, Stipa byn
lina, Oxalis, Coniza chilensis: Centaurea calcitrapa, 
J.�ryngium nudicnule, Mnrgyricarpns, Verbena chn
maeclrifolia, Cynara cardunculus, Chaptalia pilosc
lloitles y eXscapa, Eupato.rium bartsiifolium, etc. 
\ll!edicago híspida cubriendo parte de la parcela, 
pero chico; b:unbién algo de Medicallo arábica y 
Tf'it'olium polimorphum) 

Stipa Neesiana, St.ipas hyalina y papposn. Pipto
chaetiums. Sporobulm� berteroanus (50%: Axo
nopus compres�us, St.enotaphrum amencanum, 
Paspulum dilntatum y notatum, Eragrostis Nee
Hii y lugens, Andropogon saccharoides (30%): 
'f"rifolium t)Olimorphum, Adesmia bicoJor, Des
manthus virgatus (15%). Berroa unaphalioides, 
Gnaphalium purpureum, Margyric&rpus setoaus, 
Spergulia laevis, Soliva sessilis, Cyperus reflexus, 
Juncus chal)lissonis, Erigeron, Aster squamatus, 
Richardsonia stellaris. Chaptalia exscnpn, Bac
chnris coridifolia . 

Di�itaria ,nnguinnlis. A.xonopus comprC'ssos, Pas
palum notatum, Chloris bahiensis, Eragrost..is 

Neesii y virescens, Andropogon soccharoides, Pani
cnm decipiens (65<Jo) ; Stipas, Piptochaet.iums, 
Sporobulus berteroanus (20%). Trifolium poli
morphum {10%): Chapta!ia piloselloides, Scu
Lellaria rumicHolia, J uncus microcephalu.s, Juncus 
chamissonis, Cyperus reflexus, Berro.a. gnaphalloi
t.les, HY1>ochaeris tweediei, Chevreulia stolonífera, Ca• 
lydorea nuda ( 47') ; Bnccharis coridifolia. . 

Stipas (especialmente pu.poosa), Pnnicum decipiens, 
Pir,tochaetium (como dominunt.es) {60%); Pas
pulum dilat.atum, Rotboellia t!-elloana, Paspalum 
notntum, Andropocon sacchnroides, Setarias, LeP• 
tocoryphium l a  n n t u  m (25%); Trifolium poli
mo.rphum (10%,); Berrea gnaphalioides. Cyperus 
renexus. Chaptnlia piloselloides, Dichondrn re• 
L1cn::1. Chavtalia ex�caos.. Mariryricar:pus setosm;, 
Ceranium molle, Erigeron bonaeriensis. ReJbu
nium athero<les, Aster sguamatus, Oxalis sello• 
\viam1; Y amara (10<;�); Ilacc.hu.ris coridifolin. 
Curthamus lunatus. E�r)tngium nudicaule 

Stipw;, Piptcchnetium. S1>orobulus (209'(i): Paspa. 
lum not.atum y dilntutum. Andrupogon saccharo.ides, 
Rotboellin selloana ( 40%) ; Medicugo hispida )' 
Trifolium polimorphum (20'/c): Ciperaceas í4%) 

Pa.spalum notatum. Paspalum dilatat.um, A)l;onopu� 
cornpressus, Stenot.2.phrum americanum, Seturins, 
Erugroetie (80%) ; Trifolium polimorphum {10%) ; 
Baccharis coridifolia, Cartha.mus, Cyperus, Jun
cwa {5%) .. 

Junio - Agost.o 

Gramíneas tiernas (40'/oí: Grumineas duras (30%): 
Oxalis sp. 

l\'tedicaso hispida esparcido por gran vurle de la 
µarcela pero chico. Las srram íneas y yuyos do 
muy escasa altura, no dando lugar a corte . . 

G1·amínens tiernas (60%}; Gramínea11 duras '3óo/c) ; 
Jegumino•n• f4"/c); otras {10%) 

Gramíneas t.iernus t60%): Cramíneari duras (lóC,�); 
TriColium polimorphum 110%): Medicago hispida: 
y otrns llvo/r) .. 

Gramíneas tiernas {40%); GramíneM Juras (40%): 
Mctlicaco hispida y Tr1folium polimorvhum {10%) 

Cr!Lmíneus tiernas (óli'/o): Craminetls dnrai:; i 6(/,): 
Leguminosas (20'7o) 

Gra;mi1trlas tiernas (75'/o) ; Leiiuminosa• ( 10%) : 
Gramíriens durns (prácticamente no habfa) . 

Setiembre - Noviembre 

A n<lrupogon sucl:haroides, Paspnlum dilatatum, Png
palum notatum, Setnrias, Chloris. etc., (50o/r): 
Andropogon condensatum, Andropogon ternatus, 
Stipas y Piptochaetium {poco\ (30%); Vernonin. 
Erynghium, Erianthus trinii 

Bromus unioloides (15'/<); Lolium multiílorum {10%): 
Paspalum di!atatum ( 10%) ; A ndropogon saccha
roides (10'¼-): Bouteloua multiseta \10%) Stipa 
hyaJina y otras (10c/c); Andropogon condensatum 
(8'/o). Aristida pal!ens (4%): Paspalum larraña
gai {2%) ; Medicago hispida y arábica, Baccharis 
coridifolia, Eryna-ium nudicaule, Centaurea calci
trapa 

Stipa neesiana, Stipas hyalina. y papposa, Pipto· 
chaetiums, Sporobulus (30%): Axonopus ccmpres
sus, Stenotaphrum americnnum, Paspalum notatum 
y dilntatum, A ndropogon sacchnroides, Erngrosti:s 
lugens y Neesii (60%); Trifolium po!imorphum. 
Adesmia bicolor (6%) ; Berroa, Gm,phnlium, Cy
perus, Juncus. Chnptalin exscapa . 

Axonopus compre�sus, Pn!:!palum notatum, Paspalum
dilatatum, Andropogcn saccharoides (como neta
mente dominantes) {75%) : Stipas, Piptochaetium. 
Panicum {15%) ; Trifo!ium pc¡limorphum {7% \ ;
Medica¡¡:o hispida . 

Pnspulum dilat.atum, Rot,l>oellin selloann, Pu!lpe.lum 
notatum. Setnrin cnespitosu. Andropo¡ron soce.hnroi
des, Panicum decipiens ( 609'0) ; Stipas, Piptochae
tium {25%); Medicn¡¡:o his}}ido y Trifolium poli
morphum {IO'¡r) 

P.uspalmn dilalt1.l.urn. Paspalum notnlum. Axonopus 
compressus, Stenotaphrum nmericanum, Andtopo
::ton saccharoides, RotboeJlia selloann, Setarini.. Chlo
ris {75%); Stipas. Piptochaetiums (51,-) .. 

Pnspalum notatum y dilatatum. Axonopus compres• 
�ue, Stenotaphrum americanum, Set.aria cnespitosn, 
Andropo¡¡:on eaccharoides (86%). Medicago hlspi
d11 y Trifolium polimorphum {10%) . 

l>iciem bre - Ftbrero 

Pa�palum nolatum (dominante) y dilatatum Chl ris sp. Setarias ( 50% l ; Antropo¡¡:on conde�s t 
o


A nclropogon ternatus, Stipa�. Piptochaetium8 (�O�i;:; 

Andropogon sacchar�idcs {6�%): Paspalun, dilata
tum 125%); Setar,a caeop1tou. {!Oo/o); Pa•pal m nOtft.tum. Stipc.s, Medicago hispida y arabica, e�

c. 

l'nspalun1 dilatatum y notatum, Axonovua co � �us, Set::i.ri!ls (dominan en absoluto) (90%J .
mJ)

_
re"

� 

Patn)alum 
_
not.atum, Pnspklum dil&tatum, Andropoaon succharo1des, . Axonopus compressus. S te n O t •phrum amer,canum y otroo (85%) : 1'>-"r ll polimorphum {10%) 

1 0 un, 
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BSPEC' H :S J )OM I N A :--TES EN !,A VEt;E'l'ACI01' PRATENSE 

Mnrzo - Mayo 

Ax,_,norHt,-; tom¡'.> rc;:sus. Andropogon �acch:uoidcs. i 'n:.,::
p�lum not alum. Erul!ro:-.1, is bahie nsis, Neesii y p i 
losa. Stenolaphm·nm amcrica nl 1 1n .  Chlí'ris <"il inta 
(40 '/r l. Andropogon te1nntus, A ndropo�on ccnden
sntun�, Sporobulu� l1erteroa nu� ( 50{1¡· ) : C ipen:1:ca:,; 
y J un careas 

Pa�p� km r, l icntulum. Pa!'.f)nlum notatnm. Andro110-
!lOI! saccharcidcs. Axononu:-. c,,mpre�sus. Setarin 
�rat· ; lls. Eragrostis pilosa, Pankum Uer�i i .  Chlorij 
sf'I. ( 70,...f ) : J\ ndro1�ogon condcnsatum, Sporobulu.:: 
tenacissimus. S t i p a s 1 20'/r ) ; Trifolium polimor
phum. V ic: ia linenrifolia. A desmia punctata, Me
dica�u hispida. R hynchosia sennn ¡ !i ',,;.. , : J uncus. 
Gcrnn iurn pusi lhun. Cnaphalium purpureum, Oxn-
li'.'t S)J .  . • • . . • • • • 

Paspalu:n di latutun1. Er::.v,rostis &J>. Rül\.Joellin com
prcs�a. Axonopus rompressm •. Ghlc ris sp. Setaria 
ucniculntn. A ntlropogon sacchnroides ( 40<¡{' ) : Svo
robulu::s berteroanus ( 10 "/< / ; Adesmia bicolor ( !V-,r )  

Medicu:,.,:o hi�pidn y aro.bic:a r 40 '  { 1 : Setnrin caenpi
tosu, Sct.a rin 1:;p. P:1spulum nolaturn. Erni;,·ostfa 
pi loco ( 30</r ) : Sporobulu3 berteroa n us ( �Oj',,, 1 .  
( ¡.:ste potrero. <lonrle e�t,:i ubic3tln la pa1·ccla, rué 

ante,; un a l fulfnr ) 

Pn�pn !nm tl i latntum. A "-Onopu� comp re;&..,;us, r ·asµr. lum 
11olatu11 1 .  F.ra�ro�tis \" ire:icens y N�e�ii. Cnlnmu
�rM,t.i!:! mont.e\•i<lensis. A nd rooo�011 fRccharoides y 
1 ernatn�. Sctnrin caespit.csa y i::en il"'tl latu; Ch Inris 
lJahiensb { 80' ¡ ) . Trifoliurn poli morphum y AJcs
min bicolor ( 1 5!':'c, )  ; A risti<ln nul lcn:;1. Snorobulu� 
b�1·t:::-rnun u:< ( 4 ' 'r 1 ; Cyperus reflexu�. Oxulis 

P:.1.spnlum notatum, Pas1mlum <lilati;tum, Chlm·is b:1.
hicn:;i:;, Chloris uliginc�n. Axonopus compressut:.. 
Pun icmn luxum, Pas pnlum proliferum. Eragrost¡s 
pilos:1 y Neesii, Rotboellia compressn, Setnria gra
ei l i� . A r:.dropo�on saccl:aroides y ternntus, Leptcco
ryphhun lnnntum. ( 00C', J : Sporobulus berteronnu9 .  
Andropogon comlenss:it um y Stinas, Andrcpogcm pc_,
t l itus ( 2G 17t 1 ; Trit'olium polimorphum. Aclcsmio 
bicolor (20'/c ) ; Fymbrist i l is nutumnali!� . Ilucchni+• 
co ridifol ia, Chaptulin ex!-'cnpa y p i loselJoide�. V�i-
lJena Kl"HCilescen\, Sida in tcr111c1.. l in. Ric.-hnnlsonia 
:i.tc,l !nrií-1 . 

A ndl'opogon 8a:-choroíde& y ternutus. Chloris c i lhü.a .  
t-:ra1,:.rcstis Neesii y bahiensis. Axonovus eomprc3-
sus. Setarin l!�niculata, A ira caryophyllea. Rotboc
l l ia compressa ( -iS�t ) ; Sporob ulus bcrleronnus. 
Paspa lum nl ieatuhi m.  A risticla ve nu.st uln, Andro
PO!J'.Cll c:-onden!mtum y otros pnstús duros sin florn
eiú:i l 46 1 < ,  : Diversos yuyos t 1 0 ' :  J . 

J unio - Ago1do 

Gramí neas Liernns i 2ü' �  1 :  Grnmi nci'ls d urot- ! 45l1'h ) ;  
Verbcnn, Rhy nchcsvora lmmlifonnis. O.'<�lis amnra . 
Linum selnginci<les, Poly;?ala :rnstrn lis. . 

C r:,. m í nc:::is ticrnns t 80 ' �  t ;  Comienza n brotar In 
Adc.smin punc-tatn. 0xA 1i& sp .. 8ttccharis coridi foli:.1.  

Crnmínens tier nns. especiulmcnt.e Po!: annun ' 36 � (' ) ; 
�ramínens durn, l 3Q(1c \ ; Cet'nst ium �lomerntn ( l or-c ) 

M�dicngo h i�pidn ( 50<1t. dc-: ln trnperficie esh'l en 
Lierl'ft ) 

G ri:m {neaS, tienw.s � 75'� ) :  Grnrní ncac; dm•at; 1 l '  r ) :

Legurn inmrn.s {20� J 

Grnn1 ínens. tiernutl l 50';d . Ur!H11i11eoJ <lurn� { �6 ',,} ) : 
Trifol ium pulimorphum .  A 1 lc.s111i11 bicülor. V icin 
¡;.r:i mí t1ea 

Eragroatis bahicnsis y N!!esii, Stenotaphrum amer'.
carrnm y otras grnrní n<:as tiernas t;i11 floración 
(40</, ) : Grnminens d u r a s  ( 40'/, ¡ ;  J uncus sp. 
Polygala tenuis, Polygnla l i noides. Eryngium nu
dicaule, Ilhinc ho�porn luzul iftJrmis. Cnrdnminc che-
1>opodicfolia ( 20'fr ) 

S"ticmhrc - Novicmhrc 

Andrhl">(;gon st:<·chnroid�s y t crnnt.tu", Pao;¡,n h1m nota
tum. Bri7.a triloba, H rizn minar, Sct;1rin r:cnic.:ulat:i, 
Er:igrost.iij Uahiensis. ( 27�; ¡ ; . ..\ ristida muri na Pas• 
palum l)licat.ulum, Andropo1ton lnternlh. A ndropu
J,!011 consan�uineus. Dnnthc nia cirrhnln ,  Piptochae
tium montevidense. Piptochaeti11m �tipoides, Sti p:: 
Neesia na ( 7011; ) ;  Rhinchosporn hn.ulifcrmis 

L !r iz:i hl in,or. Briza triloLn. J-\ xvnu1rn1.: t"C m!wesHns. 
üromus ercctus, Eragrostis Nce:sii 1 65'/c 1 ,  Stipa 
papposa. Me lira v io lacea. Piptod1nc:.ium sp. A n
drc poi;.!on conrlensntum, Pas1,:1 l 1111\ 1> l icatulum. A n
drcpO:J'On tcrnnt- 11s . Tra�hypoi:ron n:vntufari 1 30'  ;.. 1  

l•:1·:.!.grcstil;. bnhicn�is. B!'lzu 1ninor. fi:1. nicum decipien;. 
A g rostis sp. Stcnotnphrum americ!lnum ( ú0'/c 1 : 
D2.nthonb cirrhat.n. Sporobnl113 bcrteronnus ( 45 1/� ) ; 
J u ncus mkrore1)ha lu� ; Ariei:min bil"'olm· . 

E2pnrtillos o �ramí ncns durns ( 801 { ,. { .l 'or la i;eca. 
lu vc:rctnci(rn no t iene ulluru y no puede cor
tarr.c en pnrtc J ; F:ryngium nl:dicaule 

P�spn!um d i lnt.1lrnn, A xl"'nc pus comprc-:;sus. Pa.:Spt.
lnm notat um, Ernt;1·osl i-. Necsii y vire;,cens. Set.a
ri:.1. C11e!;piro·rn., And:-vpO):!0n Shcch:i1·1)idcs. Set:1ria 
:ri:. n ic,ilata , 7G r � )  : 'fJ'\ fo l ium pol imorphum t 20'( 1. 

A ndt•opogon H!\rc:luu·oides r lernatus. Chloris l,n 
hiensis. Rc-t::iri:t i::r nicula�a. E:-ngrcstis bah ie :is i.; 
y p i losa, Ca lnmazn .. st.i:s montev id�rn:;is, Rotboe llia 
scllocnn _. IJriz� tri loba. Axo aof)US comprcs� .J:; , 
Chhn·is ulit;ino¡;¡a, Hromus crccLus, Uriza 1ri lobn 
i 00 <;4- ) : Arigtidn ,·cn ustuln y p3llens. Pas¡)alum 
plintu!um, A ndropo�on condensa tum, Stipns, Pin• 
t11ch�e l ium cvatu� y s t ipoide::.. Sporo0ulus l.H!t·te-
1·onnus, Gnlncli:.t ma ri!'ln:\E�. A1·:lcl,i:-1 m�1r¡:i n�t!'.1 

A xonvfHIS <'0m1we:rn11s, Briza C!'ertn y m i nor. A ml1•.J� 
1:>o;:!on �accharoides y ternatus, I::ru(:r::>:itis Neesii .  
Lc.ptccoryphinm 1: .n:ttum. Ch)oris ci liata, Festuc:::i 
tcnella, AÍl'n cnryophylt€a, .Pon lnníR"cra. Brii!l 
t.rilobn. ncthoel l ia  selloana. Phalaris nn;:.custn 
í50o/r- ) ; Piptochuetium stipoides y montevidensis, 
A ndropogon condens:üam. Aristidn pal le ns, ,nurina
v venustuht . PaspA lum plir.:itulum, Dnnthonia ci
'nhata y montcvidensfo, TrathYpO�_!on montufar i 
t �O</r l : Jm,c1ts microcephn lus, Gnaphnleum pur
pureum. Stcnnchac nium campe.,.lt·is, Cyperuj re
t' lexu�. Jh1chnet·:t élnn!,!atn. Hhincho�por:\ Ju1.u l i 
formis ( l O';( ) 

l)idt'm brl' - Pe-brero 

1\ nd ropof(on -.n.(•<·harCJiclf'•· . Axonopm; comore.i:HJ::S, 
Ern�rostii; hahiensis y Necsi i .  Chloris ciliata, 
P:u;palum dilatntum Sporobulus bert.cronnus y no
tnt.um ( 609} ) : A ndropogon condensatum, Sporob\1-
lus bertercnnuR,  A nrl ropoJron lnternlis 1 40 tj} ) 

A xonopu� cnm1n·t:��us. l'asJ)almn nvt uttnn. A ndro
pr.gon sn�chinnidcs, Chloris bahitmsLi, A�rostis 
monteddcnsis. E1•ngtostis pi lc,sa y Nee�ii Rot• 
boell ia f'lellonnn ,  Pnnicurn her:.:i. Sctari; fJ)., 
Lcptocoryphium lanatum ( 70' .. �) : Sporobulu.s ber
Lcrm,n us ,  Andrcpogon conden�atum. Stipa p::lp
J)ú:.;n, A nc.lropogon ternntus t 25<é- )  

A ndrc,pop:on s:itchA1·oidt!:;,, Sctnrin goniculuta. (;hlo
tis ciJ ir.t,a ,  St..c11otnphL·t1m nmcricn num, Hctboclli:1 
comprcssa i ú0<;"(I ) : Gramíneas duras \20<;-é, ) : Cy
pc.rus. Ju ncus f 20íf' ) : Adcsmia bicolor ( poco ) 

A nc.lropo�cn sncchnroide.:;. Paspnlum notatum, Bou
teloua. mcs;:apotamicn ( 307' ). Andropcgon tcrnn
lus. Sti1-1r.. hy:.. Hnn, Ari�tida pallens. Piptoch!ic

Uum s-t ipoicles. P:1spnlum lnrrnii.nga.i í ó0t } ) : Aclcs.
m!a bicolor, F.r}·11gh1m .nud icnnle . 

J.Ja�p!l lum notauun, Axonopus compl'esstu. Era1tros
tis Nee!;ii y bahiensfo . :\ ndropogon sec-chnroi
des y tornatus, Setariu KCnicuJAta, Leptochoryphium 
la nntmn. Cyncdon clactylon (70 % ) ; Aristida pal
lens. Sporob uJus ber�eronnus, A ndropogon con
densntum ( 25o/tl ) ;  Rhynchosia sen n a : diversos ou-o-..; 
�l!neros en peQue,io proJJorción 

Anrlrupo;:on snctharoides. P:1spnlum notntum y 11 li
c:i.tuJum. Frn!,.CrOstis 'Necsii y buhiensis. Axono
puS compressm,. Ch lcri� cil iata. Seu.ria .s:enicu
c.:ub.tr. t 50(1/c ) .  Pastm.1 rlurce sin floración .  entre 
el lo.-; A nílropoaon conrlensatum t 5 0 c ( )  
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En primer término cabe destacar que generalmente los 
eampos más fértiles han tenido en su composición pratense, 
gramíneas valiosas, como ser: Lolium multiflorum y Bromus 
unioloides. A saber, Lavalleja (Valle Fuentes), Soriano (Co
loló), Rocha (Cebollatí, campo bajo) y Río Negro (Bellaco) . 
.Son los que arrojan mayores contenidos protéicos, prome
diando las composiciones estacionales por punto CJe obser
vación para obtener el término medio anual. 

Luego la presencia de leguminosas, especialmente de 
Medicago arábica, var. maculata y Medicago híspida, var. 
ctenticulata, de carácter subespontáneo, se han encontrado 
en buena proporción, en los establecimientos de la parte sur 
del país, situados sobre las Capas de Fray Bentos, Pórfidos 
del Aiguá, Basalto, Calizas lacustres del Queguay, como ser: 
Cololó, Virlle Fuentes, Paso de la Cadena, proxim. de Molles, 
Queguay y Bellaco. En el esbozo geológico del Ing. Roger 
Lambert como en los mapas térmicos y udométricos que se 
adjuntan, se puede seguir de cerca sus ubicaciones mediante 
cruces coloradas que representan los distintos puntos de 
observación. En el norte del país, si bien no se han obser
vado los tréboles de carretilla, por lo menos, en forma digna 
de mención, se ha ,hallado buena proporción de leguminosas 
indíg�nas, Trifolium polimorphum y Adesmias, en los pun
tos de observación situados sobre formaciones basálticas 
(Artigas y Tacuarembó). La presencia de las leguminosas 
en todos esos establecimientos, ha tenido como consecuen
,cia, aumentar el contenido en calcio y fósforo ele las pastu
ras. Los tenores más bajos lo acusan a ese respecto: Cerro 
Largo, Treinta y Tres, Rocha - Cebollatí ( ca,mpo alto), Ri
,,era y Paysandú (Piedras Coloradas), que no han registra
·do en su composición pratense, leguminosas, o en todo caso
las han tenido en proporción insignificante. Coincide ta•l he
cho con formaciones geológicas suhyacentes pertenecientes
�l zócalo cristalino, aluviones modernos, areniscas de Ta-
.cuarem'bó y cretáceo.

Comentarios más extensos sobre el particular, daremos
a conocer en los siguientes capítulos sobre la "Relación en
tre los valores bromatológicos y _económicos de diversas

pasturas" y en "Comentarios sobre características zonales
de distintas praderas naturales".

'RELACION ENTRE LOS VA.LORES ·BROMATOLOGICOS Y ECONO• 

MICOS DE DIVERSAS PASTU,RAS 

Con el nombre de "valor bromatológico", comprende-
• mos tanto la producción como la calidad de la pastura con

siderada. Para poner de relieve las relaciones existentes en-
1 re los valores alimenticios de las diversas pasturas estudia
das y los económicos que correspondan (tasa del arrenda
miento) hemos confeccionado el siguiente cuadro:



Pa•to aeco Por 100 grs. de pasto seco Tarifa por 

f!n quint111es 
Proteína Proteína 

wagón de 

Departamento Localidod J>Or Hect. y Celolo.a CaO P,O, Arrendamiento Hacienda a 

año 
bruta pura 

bruto por Hectár•• Tablada 

Lavalleju Valle Fuentes 72.6 �- 18.71 gr. l O. 27 �r. 29.96 0.99 o.so 8.80 ◄4.28 

id. id. 78.8 16.22 10.49 28.66 0.66 0.58 id. id. 

Rochn Don Carlos 86. 7 " 10. 71 
.. 7 .23 

..
33.31 0.35 0.32 6.- a1. 24 

(campo :lito) 
.. .. 

Soriano Colo16 76.-" l l. 76 7 .28 36.68 o. 70 O .67 9,20 71 .43 

Rocha Don Carlos 54.2 
.. 9.JO 

.. 6.28 
.. 

34. 12 0.60 O .2!l 6 . - 37 .24 

(campo baio) 
Salto ltapebl 62 .4 

.. 
7 .:15 

.. 4.88 
.. 

!ll.68 o. 40 n .24 a.- 111. 98 

(tierras prev. arcillosos) .. .. .. 
Salto ltapebi 56.6 8.08 5.63 34.62 0.42 0.22 !J.-- 111. 98 

(tierras prev. arenosua) 
.. .. .. 

Paysnndú Queguay 64.6 10. OR 6.84 36.32 0.68 O .42 4.- 106.03 

Rocha Cebollati 32.9 
.. 

11. 18 " 7 .63 .. 26.48 0.42 0.28 2.60 59.91 

(cnmpo baio) 33 .44 0.88 0.22 1.50 92.67 

Rivera. Batovl 43.8 
.. 

9.09 
., 6.22 " 

Rlo Neirro Bellaco 40.- .. J 1.22 ,. 
7 .68 .. 33. 73 0.56 0.32 4.25 104. 41 

Florida. Isla Malo. 40.R 
.. 

9.17 
.. 

6.30 .. 37 .26 0.36 0.20 6. 10 39.22 

Flores Paso de In Cadcnn 36.3 
.. 

10.86 
.. G.82 .. 33.60 0.35 0.26 6.- 48.07 

id. id. 33 .7 
.. 

11.03 
" 7 .05 ., 36.66 0.63 0.28 5.- 48.07 

Durazno Molles 26.- .. 10.41 
.. 

7 .17 .. 30.46 0.60 0.25 ii.- 61.87 

id. id. 30.9 !l.9H 
.. G. 93 .. 28.12 O.Gis O, 2i 5.- 51.87 

c. Lnr¡:o Río Bronco 27 .5 
.. 

7 .63 5.58 
.. 33.17 0.36 0.17 l. 70 80.67 

T. y Tres 2'i. 5 
.. 

�.16 
.. 6.26 

.. 34 .54 O .45 0.21 3.5P 62.57 

Payl!Bnd� Piedras Colora,lus 28.4 
.. 

s. 78 
.. 

G. 18 
.. �3.18 0.46 0.21 2.40 99.H 

Rocha Cebollntí 22.S 
.. 

9.08 
.. 

6. 61 ,. :11 .6, 0.28 0.28 2.50 59.91 

(campo alto! 
.. 

'facuaren1bó "'•:�t.. Pampa 38.;I 10.22 
.. H.36 " 27 .63 0.5i 1. 25 a.so 73.96 

Artiw;a� 1,,_'1.h�Hos 2G.2 
.. 

7 .73 
.. 

ri.66 
.. 81.6& O. 5� 0.21 2.- 128 .23 
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De su inspección se infiere que si bien los campos de 
m1¡1.yor valor bromatológico (Valle Fuentes, Cololó), guar
dan relación con las rentas que se abonan, y campos pobres 
como los correspondientes a las zonas de Río Branco, Bato
ví, Piedras Coloradas se castigan en su cotización, mismo 
comparados con zonas más distantes de la capital y, por tan
to, con mayor gravamen de .flete; no existe, en cambio, 
para la mayoría de los casos, una relación racional entre las 
diferentes condiciones de producción de las diversas pasturas 
y el monto de los arrendamientos que por ellas se pagan. 
Tal hecho debe atri'buirse, al- desconccimiento en general, 
(no nos referimos a los moradores de las distintas zonas con 
respecto a la· que habitan) de las características pratenses 
regidnales y aún más locales del territorio nacional. Cabe 
-hacer notar que -las zonas del litoral eentral y nort1,;, afecta
das por altos fletes ferroviarios a Tablada, tienen, en parte,
la ventaja de disponer también de una planta industria.iza
<lora en Fray Bentos (Frigorífico Anglo).

En general, se tiene la impresión de que la cercanía de
los campos a Montevideo (reducción de fletes) y la compe
tencia de los labradores en el arrendamiento de tierras nue
va,s (zona del 'litoral), son los factores que salvo casos de
exeepción (tierras muy buenas o malas) influyen más en la
cotización de los arrendamientos, prescindiéndose, por lo
común, o relegando a un término absolutamente secundario,
el valor más o menos bueno -siempre que no llegue a ex
tremos- de las pasturas a arrendar.

Proporciona, pues, este trabajo -dentro de su modesto
radio de acción- una contribución más para extender el
conocimiento sobre las condiciones prodúctivas, riqueza pro
teíca y mineral, de los campos de las di•versas zonas estudia
das.

COMENT.AIRIOS SOBRE CARACTERISTICAS ZONALES DE DISTINTAS 

PRADERAS NATU�ALES 

Comenzaremos de acuerdo con el orden expuesto en el 
capítulo "La producción pratense natural de diversas zo
nas" por el 

DEPARTAMENTO DE LAVA,L,LEJA. - VA,LILE FUENTE. 

Sus campos son reconocidos como los más feraces del 
departamento. Las características geológicas corresponden 
de acuerdo a los últimos estudios, a la formación "Pórfidos 
de la Serie de Aiguá" ( 1); estando sus pasturas constituí
das, en gran -parte, por tréboles de carretilla (Medicago hís
pida y arábica) Lolium multiflorum y Bromus unioloides. Se 
destinan exclusivamente a invernadas. 

(1) Según "Estado actual de nuestros conocimientos sobre la geologla de 

la República Orfontal ele! Uruguay". Ing. Roger Lambert. 1941. 
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Son campos que sufren mucho de las sequías, pero se re
ponen después de las primeras lluvias �on bastante lentitucl 
al principio, por ser pastos de semilla en su mayor-ía, para 
luego formar unos espléndidos pastizales. Sin embargo en 
los períodos de escasez forrajera, llama la atencióu que el 
ganado no se mueva, por lo general, de las mejores partes 
de campo ( en tiempos normales), para recurrir a las partes 
bajas donde el ·'verde" se conserva más tiempo y donde hay 
también más pasto, ya que aquellas quedaron materialmente 
en tierra. Se debe tal anomalía a la abundancia de semillas 
de pasturas excelentes (trébol, cola de zorro, cebadiila, etc.), 
que determinan la preferencia del ganado por este escaso 
pero valioso alimento en relación a las pasturas de los ba
jos, más resistentes pero ácidas �- en tales condiciones me
nos apetecidas. 

El sistema de explotación observado, es exclusivamente 
la invernada de novillos de tres afios arriba. Engordan tales 
pasturas un novillo por 1 ½ fracción ele 7378.8l m. c., dismi
nuyéndose esa superficie en períodos de exhuberante vege
tación (Octubre, Noviembre), reduciéndolo a 1 fracción y 
aún menos. En general, empiezan a salir gordos los novillos 
desde Mayo a Noviembre, obteniéndose el grueso de la inver
nada en Noviembre a Diciembre. 

Actualmente el espartillo comienza a afectar la produc
ción y calidad de las pasturas. Está constituído en su gran 
mayoría por flechi'llas (S�ipas), que a causa de la abundan
cia de pasto tierno y sobre todo por evitar siempre el recargo, 
con animales de calidad (lo que implicaría un atra,so o re
troceso en su engorde), se multiplican cada año de una 
manera alarmante. ¡Se trata de obviar tal inconveniente, .re
cargando co11 novilladas nuevas (3 años) en ios meses de 
Diciembre, Enero y Febrero para que la brotación de Otoño 
domine y ahogue el pasto xerófilo. 

En ciertas partes del Valle (potreros aliviados) abunda 
en otoño e invierno hasta mediados de primavera, el alfile
rillo (Erodium cicutarium) considerado buen pasto y bien 
aprovechado por el ganado. Para poner de relieve su valo1· 
nutritivo, hemos aualiiado el corte correspondiente al in
vieruo de 1937 (29/5 - 30/8) tanto del pasto correspo11die11-
te al conjunto ele la parcela como del a'lfilerillo puro. Los. 
resultados se consignan a continuación: 



ESTABLECIMIEIITO OTEGUI 

Por 100 J;?ramos do Pil.Sto verde: 

1\'ln.te.ria seca Prol1eln:i Ce.lu)o11J,a. r.rn!rn "'E:c.t rort. 'ªº 
P'O' 

bruta puro bnila bruta no azondos 

ll Alfilerillo ))\11'0 1 F:rodi11r1 
c.·icutnrium) �.69 JlT. t. iO ,;r. 1 .• Jo ;;r. o.60 gr. o. 11 5,(1'. i. 72 �r. 1). lt) ;Ir. u .07 ,:r. 

2) Conjunto del pasti1.:1J con�• 
tituldo prcvalentementc 
por: Mcuic.ago 3rábica 
20 (�, Uromus unioloide:,i. 

20 e,(, Erodium cicutru·ium 
50 o/,. .Echium nhn•.:1.�i-

.. 

nenm 5'ih . 76 .. 

i .a1 
.. 1. as " U. ST " 0.21; .. <1.118 .. o.14 .. 

o.u�

:u Conjunto del pastit.81 for-
mado prevalentemente por 
Medicngo híspida 26 C,t, 
Bromu!, Pua nnnua y 
otras graminens ticrnat'.i 
50 '/e, Echium rhnh1"'i-
neom 10 '/, 11. ur, .. 

3.6a 
" 

2. s:; 
,. l. 06 " (). 41 " :i.02 ,. 

o.o�
.. O. lU " 

REFIRlF.XDO TODO A HlO t_;RAMOS DE �J.\TERI.\ SECA PAR.\ F.-\Cll,J'fAR L.\S CO�IP.\RACIONES, '1'1':XEMOS, 

11 Alfilerillo p<1rv . . 

2) Medicago e r{Lbica ::! O t ', 
Bromuis unioloidcs 20 :1<:
Erodium cicutarium 50 ?r, 
Echium plnntagineum 5 o/i 

3) Medicagv hispida 25 </, . 
Bl"Omus, Poa uttnuu. y 
otr-as grn.mineas 5 O ',�. 
Echiurn pluntnP.ineum 101, 

MateriM iseca 

100 gr. 

100 " 

100 ,. 

ProteiJ\a. Celulosa 

bruta pur:1. bruta 
31 .67 ;.tr. 17 .2G �r. 6.90 )?r. 

29.�l " l 7 .SI " 11.23 " 

:;2 .82 " 21.07 " l'i. 72 .. 

Gra!ll.i Extracl. CaO P'O• 

brub no azoado-, 
-1.72 gr. 42. Rl �T. 2.19 ::r. o.�1 �r. 

:t .35 " :al.7 t " l. 81 " 1.0:: " 

:l. 71 " 27. :JtJ ,. 

O. Sl 
.. 11.90 ., 
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Examinado el cuadro, se deduce que el alfilerillo acusa 
mayor riqueza en calcio, muy buen contenido protéico y me
nor contenido en celulosa que los dos pastizaies que le han 
servido de puntos de comparación. 

As¡>ecto de una de las p,ucela!! del valle Fuentes (v•éase la calidad del 
,pasto, apreciada por la anchura y densidad de las bojas). 

DEPARTAMENTO DE •ROCHA. - DON CAR1LO·S. 

Los campos inspeccionados en esta zona están constitui
dos por gramíneas tiernas en su mayoría y de gran calidad, 
como ser: Paspalum dilatatum, Stenotaphrum americanum, 
Axonopus compressus, Setaria caespitosa, Lolium multiflo
rum, etc.; abundando entre las leguminosas: Adesmia bicolor 
y Trifolium polimorphum. Espartillos (Stipas, Piptochaetiums, 
Danthonia) aparecen en proporción relativamente pequeña. 
Son campos destinados a invernada, estando poblados por 
novilladas en su mayor parte, vacas de engorde y bueyes; 

1lanares también en menor proporción ( engorde de capones 
y ovejas viejas). En el establecimier.to constituído en punto 
de observación, las corderadas eran traídas de otras estan
cias del mismo propietario para esta zona, con el fin de que 
adquirieran buen desarrollo, siendo repuestas luego a su lu
gar de origen para llenar su función de adultos. 

Estos campos sostienen un vacuno por 1 ½ fracción de 
'i378.81 m. c., obteniéndose invernadas de primavera y otoño 
en pastura natural. Las primeras se embarcan en Noviem
bre, Diciembre; y las segundas a fines de Abril y principios 
de Mayo. 

Los campos son, en general, limpios de malezas, pués se 
combate sistemáticamente la invasión de cardos, espinas, 
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. etc. Tiene que afrontar, en cambio, esta zona, una gramínea 
· temible, llamada vulgarmente "gramilla brava" o "pata de
perdiz" (Cynodon dactylon) que por su hábito halófilo, es ft:
vorecida en su extensión por la atmósfera salina del sudes
te; y dado su carácter estolonífero y rizomatoso, invade len
ta y continuamente estos campos buenos y normalmente
bien empastados. Los campos más pobres como se puede ob
servar en otras zonas de Rocha, Maldonado y Canelones, son
invadidos con mucha mayor rapidez. Tiene el inconveniente
este pasto de no ser apetecido por el ganado como los com
ponentes de las pasturas buenas, sobre todo en invierno,
cuando las heladas lo secan.

La invasión en campos buenos, bien empastados, se rea-

-Parcela cou población exclusiva de gramilla brava (Cynodon dactylon)
en Don Carlos, departamento de Rocha. 

liza sobre todo en las adyacencias de las carreteras o cami
_nos que los atraviesan, pues aquellos están marginados por 
·pastizales de "gramil'la brava" que se constituyen en verda
deros semilleros, infectando luego la semilla abundante que
producen, las pasturas adyacentes, cuando secas o pastoreos
abusivos clarean el campo.

El recargo continuo de los potreros con gramilla branL,
de forma de no dejarlo semil'lar, y el corte repetido de la
misma con guadañadora en las márgenes de las carreteras
o caminos que atra!viesan o lindan con el campo, constituyen
los únicos medios prácticos de oponerse a su invasión.

El valor nutritivo de la gramilla brava lo exponemos a 
contin.uación, comparativamente con otra pastura buena de 

, la zona de Don Carlos, referido al corte de verano 
(10/12.37 - 6/3.38). 
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, Cynodou rlac:tylon. 

G.-amlneas tiernas sobre to
cio Paspalum dilatatum y 
Andropogon saccharoides 
( 45 % ) , esparlillos (30 % ) . 
Adesmia bicolor. T1·ifolium 
polimo,·phum 1 20 % ) . 
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POR 100 GRAMOS DE MATERIA SECA 

Proteína Celulosa Grasa Extrae. CaO 
bruta p11ra bruta bruta no azoados 

8.19 gr. 6.79gr. 30.42 gr. 2.04 gr. �8.66 gr. 0 .. .32 gr. 

- •�f') ,. 

j . UiJ · 5. 01 •• 2. 74 •• 
➔3, 1';" ••

o .(ií ••

Del análisis se infiere que el valor alimenticio de la gra
milla brava (Cynodon dactylon) en verano -excepción de 

• su pobreza en calcio- en general es bueno, si fuese apete
cida por el ganado, pues aventaja a la mezcla de pastos que
tuvo en su contra el haber terminado ya el ciclo vegetativo,
algunos de sus componentes.

Como los cortes -se prosiguieron hasta la primavera de
1938, se pudo observar en la parcela poblada por Cynodon
nna reducc:ión de esta_ gramínea que de 95 7c que alcanzó en
la primavera <le 1937, se redujo a 80 % en la subsiguiente.
La diferencia hubiera sido aún mayor si los cortes se hubie
sen repetido e_n la buena estación, con miras a impedir la
formación de semillas.

DEPARTAMENTO 1DE ·SORIANO. - COLOLO.

Esta zona trabaja, en general, a base de invernada de 
novillos, en su gran mayoría comprados a criadores del nor
te. Para dar una idea de la potencia'lidad productiva de las 
pasturas del establecimiento que se utilizó como punto de 
observación, consignamos las manifestaciones hechas a di
cho respecto por su propietario: "Teniendo el campo una 
superficie de 1176 hectáreas, sostuvo de 1911 a 1921, 1350 
,vacunos y 5500 lanares, llegando hasta tener 7000 lanares 
en un verano muy 1luvioso. Este período se ha considerado 
como el de mayor rendimiento del campo; reduciéndose su 
capacidad en 1923, a 1600 vacunos y 600 lanares. Recién 
ahora, en estos últimos años, comienza a repuntar en su po
tenciaJidad productiva". 

E)J_ inverne de novillos se realiza en mejores condiciones 
durante los meses de primavera que en los de otoño,· salien
do los µrimeros ya en Agosto. Registran un peso de 450 - 460 
kgs., • novillos adq'uiridos en Treinta y Tres, ("apunados"), 
mientras que los criados en la zona, dan 100 kgs. más. La 
<:dad regular de inverne· (engorde) es de 3 años para arriba. 
Un lote de 604 novillos pesó en Noviembre, 605 kilos en 
J.trorneclio, engordado en pastura natural (1937).

o. 2!i

0.20 
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Las mejores pasturas son las de Octubre 'y No\'iembre y 
el peor período a dicho respecto es el verano, notándose en 
esa estación, 'la falta de verde (pastura tierna), y en el in
vierno la carencia de pastura seca, siendo debido a tal defi

ciencia que los animales comen los troncos secos del cardo 
asnal. Se intenta de obviar tal inconveniente, procediendo al 
ensilaje del cardo. 

Entre los yuyos tóxicos existe el duraznillo negro (Ces
trum parqui) que se ha combatido con éxito, exterminándolo 
a pico y extrayendo la mayor cantidad posible de raíces. 

También el cardo asnal, en su primera fase de desarro
llo es tóxico, después de sufrir heridas por las ·heladas, lo que 
acontece sobre todo en los meses de Junio, Julio y Agosto. 
Las intoxicaciones se registran sólo en el ganado vacuno y 
clonde abunde mucho este cardo bien entreverado con gra
míneas y otras forrajeras, como ocurre en esta zona. Como 
maleza extendida existe la espina (Centaurea calcitrapa y 
Carthamus lanatus) que no se extirpa con la "quema" para 
110 destruir también la semilla de trébol que se encuentra 
ubajo. La única .forma de combatirla, es proceder a su corte 
.[!;:tes de semillar. 

Las novilladas adquiridas para invernar tienen a veces, 
avidez por huesos, como hubo ocasión de comprobar con un 
lote procedente de Laureles (Salto) que demostraron ser 
ávidos por huesos y cardos, de los cuales se saciaron ya a 
los pocos días. 

En Mayo de 1937, se procedió a analizar el cardo asnal

y la lengua de vaca para determinar su valor alimenticio en 
relación al pasto que poblaba las parcelas, con los resulta
dos que se consignan: 



a) Pasto prevaleciendo Cyno
don ductylon, E 1 e u s i n e 
!.rystachiu, Digitaria san
guinalis, Stipa hialina, Co
niza chilensis (Este últi
mo 80 %) 

b) Lengua de vaca ( Rumex 
crispus y pulch�) 

a) Pasto prev:üeciendo An
d r o p o g o n saccharoides 
Setaria caespitosa, E)eu .. 
sine trystachia, Paspalum 
dilatntum, Stipa pa.pposa. 
Coniza chilensis 1 % 

b) Cardo asna 1 (Silybum 
msrianum) 

Mat. ••ea 
• 

t6.2!) gr. 

7. 77 " 

�2. 72 " 

7. 17 ,, 

POTRERO N9 11 

Por 100 gramos de 8Ustancia verde 
Proteína Celulosa 

bruta pura bn1ta 

3.- irr. 7 .41 '"'· 

. 95 •• 1.57 " l. 81 " 

POTRERO N9 III 

3. 64 " 2.66 •• L0.09 " 

1.64 " 1.- •• 
4.09 " 

Gratta 
bruta 

o.56 gr. 

0.28 " 

0.85 " 

0.22 •• 

Extracl. 
no azoado!!; 

10.S9 gr. 

2 .61 " 

H.57 •• 

2. 91 •• 

CaO 

0.80 gr. 0.21 gr. 

0.13 " 0.08 " 

0 .21 " 0.21 " 

0.31i " o.o . ..
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Cabe destacar la riqueza en calcio del cardo asnal-y de 
la· primera mezcla de pastos donde a-bundaba la Coniza chi-
1ensis. 

Tanto la lengua de vaca como el cardo asnal tierno son 
ricos en proteína (cuarta parte de la mat. seca) y apetecidos 
por el ganado en estado tierno. 

Los tréboles de carretilla son abundantes y en las parteii? 
mejores de campo, entre l;ls cardos, suele encontrarse tam
bién el alfilerillo (Erodium geoides). 

DEPARTAMENTO DE SAL TO. - ITA.PEBI. 

El establecimiento -punto de observación- explota la 
raza Hereford y majada cruza. Tiene 10.000 hectáreas con 

.50 I:Iect. de avenales y 2 0  Hect. de maíz. -Se utiliza, en gene
ral, solamente para cría, pues las invernadas se efectúan en 
campos de Valentín. E1 inverne en este campo requiere 2-3 
fracciones de 7378.81 m. c. por novillo. Las tierras son, en su 
mayoría arenosas (proximidades de la costa del río Uru
guay). El % de pariciones en los vacuuos que tienen lugar
en Octubre y Noviembre es de un 55 %, utilizando un 5 % 
de toros; y el de los lanares, de un 85 %, extendiéndose de 
Agosto a Octubre y empleando 4> % de carneros. El rendi
r-:iiento de la majada es de 2.8 a 3 kgs. por cabeza. La dota
-ción de ganado es de 5000 vacunos y 10. 000 lanares. 

Contra la garrapata se ha llegado a dar en un afio hasta 
14 baños. Los mejores meses para la pastura fina (campo 
gredoso), son de Setiembre a Noviembre y para la pastura 
gruesa ( campo bajo, arenoso) de Enero a Abril. Los potreros 
afectados de osteomalacia son los de pastura gruesa. 

DEPARTA'IV,IENTO DE PAYSAND·U. - QUSG.IUAY. 

La estancia de la zona correspondiente a la red experi
mental, está poblada en su mayoría por gramínea& tiernas, 
prevaleciendo mismo en algunos lugares, los tréboles de ca
rretiJla. Se explota el ganado Hereford, obteniénJose un 
75 % de pariciones en los meses de .Junio a Diciembre (tra
bajando los toros de Setiembre a Marzo). En las invernadas 
se ha obtenido pesos de 500 kgs. para arriba; y en novillos 
de 4 años basta 634 kgs. en campo natural. El rendimiento 
de los lanares ha oscilado entre 2 . 8 y 3 kgs. habiéndose ob
tenido en capones de boca llena, más de 5 ½ kgs. 

El porcentaje de paricioues en los lanares (majada me
rina) es de más o menos 64 %, de Junio a Setiemlbre, utili
zando 4 % de carneros. El destete de corderos se efectúa días 
antes de echar los carneros; desternerándose también s.lgo 
antes de comenzar la nueva parición. 
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En el mes de Noviembre se han vendido corderos de 3" 
meses con 28 kgs. de peso en promedio y en Mayo de 193T
se llevó al l•'rigorífico Nacional, un lote de terneros de 8 me
ses con un promedio de 206 kgs., clasificado como Jo mejo1· 
llegado en ese día, engordados en campo natural. 

El peor períodQ para la pastura en esta zona es el in-
vierno. 

DEPARTAMENTO DE ROCHA. - CEBCLLATI. 

El esta,blecimieuto eonstituído en punto de obsenacióu 
explota ganados Hereford para ería de novillos de 2 ½ años 
y 3 a,ños para in-vernar y algunas ovejas Romney Marsb. La 
zona queda involucra9a en la denominación de "campos de
cría" y "campos de bañado" que pueden consideral'se como 
relativamente buenos para tal finalidad, pues el rebrote bajo 
el diente de los animales es vigoroRo. Existe el inconveniente 
r!e que se aniegau en gran parte durante el invierno, lo que 
hace engorrosa a la vez que peligrosa la explotación. Por 
otra parte, se presentan con cierta frecuencia, deficiencias 
.cálcicas, las que determinan algunos abortos y sobre todo 
_en algunos años, una mortandad grande de terneros que no 
llegan a mamar. El % de vacas falladas ha llegado a un 
50 % y 60 %- Hace unos 15 a 20 añ:>S las pariciones eran de 
un 70 % , coincidiendo, según algunos prácticos lugareños, 
la reducción ele los procreos con la avidez del ganado por 
cqmer huesos. Otro factor q11e hay que tener en cuenta como 
causa de la reducción de las pal'idones es la insuficiente 
subdivisión del campo, habiendo potreros de 2000 fracciones 
de 7378.81 m. c. ,cuya topografía a pesar de ser llana, es con 
torto inconveniente para el normal trabajo de los toros, por 
tener que caminar trayectos grandes, cubiertos de vajoua
les y anegados en extensas áreas, lo que ob11iga a gastar 
energías inútiles que luego se traducen en un alto porcen
taje de vacas falladas. 

Como son campos fríos, se trata de realizar las montas 
·10 mái, tarde posible, echándose los toros a mediados de Di
ciembre y los carneros en Marzo, pues a pesar del incon ve
n iente que tal sistema presenta por el trabajo que ocasiona
la mosca (curación de bicher�s) en las pariciones tardías,
es necesario que así suceda, ya que de lo contrario, se produ
ciría en los campos anegadizos que son la mayoría, una gran
mortandad de terneros y corderos, debido a las inclemencias
del tiémpo. Los procreos vacunos comienzan en Setiembre
y se extienden hasta Abril y los de los lanares desde Setiem
bre a Diciembre. El % de pariciones de la majada es de
55 a 60 %- Por igual motivo la fecha de esquila es tardía, no.
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preocupando la flechilla (Stipas) ni la carretilla (Medicago 
sp.) por no existir tales especies en Jas pasturas de la zona. 
En geueral, hay también pocas malezas de potreros, a excep
ción de la cbirca y de los pajonales c1ue abundan. La primera 
es difícil de combatirla por fa característica del campo, que 
.hace imposible recargarlo de ovinos después de quemada 
aque1la. Por otra parte constituye un abrigo para la majada, 
especialmente corderos y también terneros en los días cru
dos. De ahí que no se combata por ahora. En cuanto a los 
pajonales se queman en verano. haciéndose en esta forma 
una limpieza y obteniéndose una reserva alimenticia con la 
nueva brotación. En cambio las quemazones que se efectúan 
en los años secos durante el invierno, contribuyen a redu
cir mucho e'l pajonal si sobrevienen heladas que coinciden 
con el rebrote. 

Lds campos de la zona sostienen, por lo general, un 
vacuno cada 3 fracciones de 7378.81 m. c. estando aliviados. 
Potreros bajos que prácticamente están bajo agua durante 
los inviernos lluviosos (Mayo - Agosto o Setiembre) se con
sideran con todo de cierto\ valor fonajero por la presencia 
abundante de la "grama", constituida por varias gt:amínea-,; 
acuáticas, entre las que predomina con frecuencia el Paspa
lum mode�tum. Los mejores meses para la pastura son Mar
zo y Abril. Terneros gordos se tienen, por lo genera'!, en 
Abril y Mayo. 

DEPARTAMENTO DE RIVERA. - BATOVI. 

El establecimiento coustituído en punto de observación 
tiene 8:000 hectáreas y como dotación de ganado, 5. 000 va
cunos. Ovejas pocas, debido a los estragos del saguaypé y la 
lombriz. La chacra es de 200 hectáreas de avenales distri
buidos en lotes de unas 40 hectáreas en los potreros más ade
cuados. Estos campos tienen, en su mayoría, tierras areno
sas, pobres, donde como caso excepcional se obtienen eu los 
vacunos un 65 % de pariciones, siendo lo corriente de 55 a 
60%; en los lanares Romney como promedio general rle 75 
a 80 % . El período de procreo para los vacunos es de media
dos de Agosto a fines de Noviembre para evitar la!> '•l>iche
ras", ya ·que en el norte se anticipan los calores; extendién
dose el de los lanares de mediados de Julio a meciiados de 
Setiembre. El promedio de porcentaje de pariciones para la 
zr.na es de 40 % para los vacunos y 70 - 80 % para los la
nares. En Enero aparece el "mal de paleta" ( osteomala
cia). El período en que el ganado presenta mejor estado ec1 
estos campos es de Diciembre a Marzo, salvo el caso de que 
se. re-gistrara una primavera muy seca. De Julio a Octubre-
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hay, por .lo general, penuria forrajera, siendo difícil pqderla 
rnbsañar con e1 cultivo de praderas artificiales, en primer 
término por el agua de lluvia y de infiltración de fuertes 
aguaceros, dada la constitución arenosa del suelo y su perfil 
on(lulado o quebrado, io que determina tales arrastres de 
tierra, que dejan las raíces completamente al descubierto, 
provocando la pérdida del avena]. Por otra parte, la presen
c-ia de malezas en los potreros com9 el "matapasto" o "ga
r�abicho" (Acanthospermum australe) y la "carqueja" 
(Baccharis genistelloides) hace factible su extensión, inva
diendo el cultivo -dada la estructura de la tierra- en lal 
f.orma, que el área ocupado por el avenal queda luego por 
,arios años inutilizable. Tan es así que, por lo general, se 
cultiva bien 3 o 4 años y se deja luego de nuevo como pas
toreo para evitar invasiones de "matapasto" que desvalori
ce.n totalmente el campo por cierto tiempo como pradera. 
También hay que 'hacer notar que la soltura excesiva del 
suelo. bare fácil que al pastorear el ganado, arranque las 
Jllantas enteras, motivo por el cual hubo que eliminar del 
cu Itivo a la cebada forr¡:1.jera, de rafees menos profundas, 
11r-rsistiéndose en pe-queña proporción, <!On el de la avena, 
J)t:r<;> reduciendo el removido de la tierra al mínimum, ya que
los mejores resultados se han obtenido en rastrojos donde
se ha echado la semilla sin arada ni rastreada previa, tapán
dose luego la semilla con una arada superficial, de forma de
arraigarla profundamente.

En general admite su propietario, que ya hace 30 años 
trabaja en la zona, después de haberlo hecho en el sudeste 
<lel país, que solamente puede mejorarse económicamente ei 
cainpo con la boca del ganado, es decir, con un pastoreo inte
ligentemente conducido. Como norma general se recarga la 
-pastura gruesa de Diciembre a Marzo. 

En cuanto al destete de terneros y corderos se procede 
con cautela, pues terminándose el período de penuria forra
jera recién en Octubre, las hembras se destetan en Noviem
bre y para los machos recién se hace el destete a los 12 me
ses, es decir, cuando la madre está por dar cría nuevamente. 
Respecto a los corderos como no se venden como tales, el 
destete está supeditado a las circunstancias, pues si bien a 
veces se desteta en Abril, en otras oportunidades cuando hay 
que dar tomas contra la lombriz, se deja que el destete se 
efectúe en forma natural. 

Con referencia al engorde de vacunos se limita casi ex
clusiva!J}ente al de novillos, pues las invernadas de vacas 
-comprenden solamente las de refugo y por lo que respecta a
te�1_1eros, poco y raras ·veces se hace, ya que siendo la de-
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·manda casi nula, se reserva sólo a lotes muy buenos ·desti
nados a los Frigoríficos de Montevideo.

Para el inverne de noviilos se requiere en la zona - de 
10 a 12 meses para obtener un engorde normal c;,_01,1 novillos 

\"¡,getación típica de ciertas tierras arenosas de Batoví. cle¡¡artamenlo 
de Rivera (en cfrt:1110 se indica la cola de zorro o cañita 

(Andropogon condensatum) 

1 

Vegetación típica de ciertas tierras arenosas de Batoví, departam1onto 
de R¡ivera (en círculo sC' indica el "alecrín" (Vetnonia interme.4la) 

de 4 ½ años que dan un peso de unos 500 kilos. Tal engorde 
se _hace a b�e de campo natural, salvo una que otra entrada 
a avenales i>óbres en la época de penuria forrajera duranle 
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el engorde o a terminar el "inverne". Las vacas de refugo 
son de 7 años arriba, dado que a esa edad no le con,;ienen al 
ganadero por tener esta zona tierras muy pobres. 

Lo·s ,1acunos tienen, por lo general, poco desarrollo de 
(·aja y son relativamente muy "patones". El vacaje tiene un
tamaño reducido; defectos que deben atribuirse a la defi

dencia !osfocálcica • del forraje como consecuencia de la
pobreza del suelo. Como confirmación cíe lo que antecede,
baste consignar el dato que vacas de refugo bien invernadas
den un peso promedio de 400 kilos.

La fecha de terminación de las invernadas se extien -
de de Marzo a Junio ele cada año. 

Respe<;to a enfermedades derivadas de la constitución 
agrológica, cabe citar a la osteomalacia que existe generali
zada en toda la zona. La estancia que ha actuado como punto 
de observación, informa que a medida que transcurren los 
años, se hace sentir cada vez más la falta de buena osifica
ción, lo que se traduce en un pésimo comportamiento en las 
pariciones, sobre todo en las -vaquillonas de primera cría 
<Jue no sólo arrojan cierto porcentaje de pérdida de terneros, 
sino que en muc,hos casos también de vientres, quedando un 
gran número con taras óseas, según la calidad de los potre-
1'0!' y condiciones climáticas del año. 

Tales anomalías no se han encontrado con. tanta inten
sidad en un plantel de Normandos en relación al ganado 
Hereford explotado c0rrientemente en ·1a estancia, debido 
quizá a un menor grado de precocidad, que ·hace más facti
ble encontrar en el ambiente, la. proporción de fosfatos de 
calcio exigidos por el organismo. 

Para contrarrestar tal deficiencia, se distribuye en los 
potreros, comederos de madera dura, con una mezcla de sal, 
harina de huesos y sulf¡lto de hierro, consiguiéndose, por 
lo' menos, atenuar los efectos de la escasez fosfocálcica. 

Cabe destacar que el grueso de la explotación se dedica 
exdusívamente a invernada y sólo una ínfima parte a cría 
(proximidad clel Frigorífico de Santa Ana).' En lo concernien
te a lanares, poca atención se presta, dado el resultado nega
tivo que se obtiene como consecuencia de las condiciones 
precarias de ambiente. Se utiliza un 4 % de toros y solamente 
2 1,,-2 % de carneros, lo que representa en este último caso un 
µorcentaje bajo. Los rendimientos de lana son de unos 3 
kilos por cabeza, siempre que no sobre·vengan contratiempos 
en las majadas. 

Malezas y pastos ordinarios. 

Chirca existe muy poca y no encuentra ambiente favo-
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rable para su desarro1lo. Carqueja. existe en cantidades alar
mantes en toda la estancia. En vista de que disminuye du
rante 2 o 3 años, arando los carquejales, y luego vuelve a -
tomar mayor incremep.to hasta dominar completamente to 

Pa1·cela con la. vegetación caraeteristica principal de la estancia ''&<Hnll:
Vlsta", Batovf, departl'rnento de Rivera, antes del prime, cort� 

La misma parcela con vegetación netamente cambiada autes del .;e¡;uuilo 
corte en la que se puede apreciar la d!smfnuctón nctable cie male'lla!! 

(alecrln, etc.) 

da vegetación, se ha resuelto no coml>atirla, tratando de ro
turar tierra para los avenales con muy poca car<;,ueja. El 
mío-mío ocupa también extensiones considerables y no sc
c.ombate, pues se han tenido los mismos resul• '\dos que con 
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Ja carqueja. Con el alecrin (Vernonia intermedia) se repite. 
el caso. de la carqueja en toda su modalidad y con las mis
m.as consecuencias. Desde Tacuarembó a la frontera son: 
verdaderamente enormes las extensiones invadidas por esta 
maleza. r 

Pajonales se suele encontrar en los bañados de la es
tancia, constituídos por "paja brava" (Panicum prionitis) y 
en menor cantidad por ·'paja estrellaclora" (Erianthus 
Trinii). No se combaten en forma metódica. 

Espartillos (Stipas) se puede decir que no hay, salvo 
algunos pequeños manchones en algunos potreros, que se 
recargan actualmente de lanares. 

La cola de zorro o cañita (Andropogon condensatum) a 
igual que la carqueja, mío-mío y alecrín, ocupa extt:nsiones 
considerables de campo y presenta la particularidad de dis
minuir o aumentar según las condiciones climatéricas de 
los años. 

Espina de la cruz (Carthamus lanatus) y abrepuiio 
( Centaurea. calcitrapa) • existen en poca cantidad y se las 
combate, co1tán•.lolos antes de la floración. 

Vegetación xerófila (espartillos) ele una ,parcela de Batovf, departamento 

de RivPra, antes del primer corte 

Duraznillo negro hay en poca cantidad y como no pro
duce mortandad, no se le combate. 

Cabe hacer notar que los repetidos cortes de las parce
la_s han l1echo desaparecer la pastura gruesa y maiezas co
mo la· carqueja, alecrín y mío-mío, lo que ya nos da una de 
la� p,rntas ,para proceder a su com1Jatimiento. 
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Queniazónes 

En este establecimiento se tlene cierta práctica respecto 
a los resultados que se obtienen con las quemazones. Se. ha 
observado que al quemar las pasturas gruesas, éstas al.reto
ñar en parte, se tornan más finas y el ganado las come en sus 
comienzos, pero ?,l poco tiempo toman cierto incremento en 
su desarrolio y entonces el ganado las rechaza, dado· su du
reza. Esto provoca una penuria forrajera aún más grave que 

La misma parcela con motivo del primer corte, ya ha cambiado el lí¡10 
ele vegetación, comenzando a predominar las gramíneas tlern'.l.s 

1a que sé ha querido subsanar, pues al no aprovechamiento 
de la pastura gruesa, se urie la pérdida del nasto tierno _(pásto 
fino), que por ser en su IT).ayoría de semilla, obliga al cámpo 
a 1 ½ - 2 años de ali-vio en el pastoreo para poblarse nueva
mente en condiciones normales. A tales inconvenientes hay 
que agregar los perjuicios causados en los alambrados; .Y la 
vigilancia que se impone para delimitar las área� a quemar. 

Montes artificiales. 

Para montes altos se ha utilizado en primer término el 
eucaliptus; en los montes bajos, paraísos en mezcla cou aca
cias, dando estos últimos excelentes resultados. ,Se encuen
tran diseminados en todos los potreros, afectando los nµevos 
montes, áreas reducidas de 'forma regular pero plantad.os 
irre�ularmente por prestarse mejor para el abrigo del g�nado. 

DEPARTAMENTO ,DE RIO NECRO. - BELLACO. 

El establecimiento -punto de observación- se déstaea 
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por su forma de trabajar como cabaña acreditada y estancia. 
En 'los rodeos y majadas generales del establecimiento, los 
porcentajes de pariciones oscilan entre el 75 y 80 %, teniendo 
lugar los primeros, de Setiembre a Noviembre, y para los 
lanares de Julio a Novi€mbre. En ambos casos se utilizan 
3 % de padres. Se desternera en los meses de Setiembre a 
Diciembre, destetándose los corderos en Febrero, 

El mejor período para la pastura en estos campos es 1a 
1n·ima\era (Octubre y Noviembre) y el peor, el invierno. 

Se explota en el vacuno, la raza Hereford y en el lanar, 
,el Meriliu (Lincoln A-- Merino ) sosteniéndose en 3·0. 000 hec
tareas, 14. 000 vacunos y 33 :000 lanares. 

Las praderas artificiales tienen gran extensión, llegán
doi,:e a 3.000 hectáreas de avena.les y sudan grass, por otra 
parte necesarias para la producción en gran escala de to-
1·itos puros Hereford y carneros Merilin. En 9 años de pas
toreo c.:on sudan grass se ha registrado la muerte de una 
sola vaca flaca. 

En los rastrojos hay mucho rye grass (Lolium multiflo
nlm) apareciendo acolchonado en algunos potreros ; en 
-otros se observa bastante trébol ele carretilla.

Los a.venales se pastorean a muerte o se dejan semillar.
En tal caso se retira el ganado a principios o mediados de
Octubre. El costo promedio del trabajo por fracción de
7378.81 m.c. de avenal es de $ 6,20; algo mayor en campo
bruto, y más económico en tierras hechas. Tratándose de

•campo heobo, se suele dar 2 rastreos de discos en cruz y lue
go se siembra o no, según se haya pastoreado a muerte el
a venal o dejado semillar. (2 rastreos de discos en cruz· ·por
fracción = $ 2. 00). En campo bruto la fracción de avena!
resulta. a $ 7. 00, (arada $ 5. 00, rastreada $ O. 50 y siembra
$ 1. 50) y en campo hecho a $ 5. 50 (arada $ 4. 00 y siembra
$ 1 . 50). El trabajo se "hace a destajo con 20 arados por pe
·q ueños empresarios, desde e] 20 de Diciembre hasta fines de
Marzo.

El sudan grass se siembra de Setiembre a fines de 0c-
i.ub1·e.

' 

. Fl(),RLDA. - ISLA MALA. 

El establecimiento con-espondbnte a la red experimen- • 
ta) está ubicado a orillas del río Santa Lucía chico. Explota 
vacunos Hereford y lanares, cruza fina, dedicándose espe
-cialmente a invernadas. La fecha rle pariciones de vacunos 
<está comprendida entre mediados de Setiembre v Diciembre 
y la de los lanares desde mediados de Julio a fines de Agosto. 
El procreo de los vacunos se puede calcular entre 65 - 75 % 
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,como límites extremos y de 62 - 68 % el de los lanares (te
niendo como norma para el recuento las marcaciones Y. se
ña laciones). 

Los terneros son destetados en Junio, es decir, antes que 
se produzca el mal estado de las pasturas (Julio y Agosto) 
para aquella.,; vacas •que se encuentran en condiciones pre
carias; pero, por 1o general, se desteta en Diciembre siempre 
que la primavera sea benigna. En lo que respecta al destete 
de la corderada no se observa nonna fija -por no ser un 
rubro que se explota con cierto volumen- procediéndose al 
mismo, segú11 el estado de la majada. 

En cuanto a las invernadas, se trata de dar salida a los 
11ovillos durante todo el año, especialmente en Agosto, Se
tiembre y gran parte de Octubre, fecha en que, por 'lo gene
ral, se obtenían los mejores precios de plaza. Las invernadai:; 
Be preparan a base de campo natural solamente, saliendo los 
novillos a los 4 años con un peso, aproximado de 520 ki.los, 
(promedio general de 5 años de registro), cotizándose a pre
cios que se consideran como máximos. Es imposible obtener 
las in·vernadas antes de 1 año ,y eso siempre que no aparez
ca la aftosa, pués en tal caso se pierden 6 o 12 meses más, 
según 'la virulencia ele la "llagas''. El establecimiento inver
na anualmente 600 novillos, 100 propios y 500 adquiridos a 
Jos 2 1,� - 3 años de edad. 

También se invernan anualmente de 300 a 350 capones 
de boca llena. Cada 2 o 3 años f¡e suprime esta invernada. 
Como promedio de 5 años el rendimiento de lana oscila entre 
;3 .v 3. 2 Kgs. El campo se compone de 2. 340 hectáreas. 

El período en que mejor estado presentan las pasturas es 
en Octubre y Noviembre, y si el otoño es "llovedor'', también 
Marzo y Abril. La peor época es Julio y Agosto. 

Malezas, 

Carqueja y mío-mío existen en regular cantidad. No se 
1oi:; combate. En primaveras buena,;, los pastos los ahogan. 

Los pajonales y espartillares se queman cada dos años 
en Marzo. Las espinas (abrepuño, espina de la cruz) cerca 
de las casas, porteras, mangas y bretes, se combaten, cor
tándolas antes de semillar. 

QUEMAZONES. 

En esta estancia se trata ele no quemar, debido a los in
-convenientes que presenta como ser pérdida ele alainbrados, 
vigilancia que impone, y sobre todo el atraso de los campos, 
ya que junto con las pasturas duras y gruesas, se pierden tam
bién J)Or un tiempo, las pasturas finas, tierna!'\. Pero cuando 
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ho hay otra· solución, se procede 3, la quemazón en Marzo 
y no anualmente, sino cada dos o tres años. Consideran -pre
ferible sacrificar un poco las novilladas, haciéndolos limpiar 
perfectamente el campo. 
M1Ó�tes naturales y Montes artificiales . 

. Los primeros son abundantes en el río Santa Lucía chi
co,. a donde dan los potreros de cría. Los montes artificiaies 
se han dispueato en cuadros regulares de una hectárea en 
todos los potreros, instalándose cada 6 u 8 años montes nue
vos para supi.antar a los que se hayan deteriorado. 

CEJPARTAMENTO D,E FLORES. - PASO DE •LA CADENA. 

, La estancia constituída en punto de observación, tiene· 
eh sus límites, los arroyos Sauce y Chamangá .. Tiene un área 
de unas 6. 000 fracciones (7378. 81 ro.e.) sosteniendo (1938) 
2 .'500 vacunos de sobre año, 700 terneros y 10. 000 lanares. 
Los procreos de los vacunos tienen lugar de Setiembre a No
viembre inclusive, y el de los lanares de Junio hasta fines 
de Agosto. En 'los vacunos se registra de 85 - 90 % de pari
ciones, osciiando la de los lanares entre 90 y 95 %- Se e.x
plotan vacunos Hereford, pudiéndose decir que en la actua-
lidad son puros por cruza, y lanares Momney Mars,b. Cente
nario. Se utiliza un 3 11 4 % de toros de campo con ración 
suplementaria, realizando la monta en forma alternativa, es 
decir, procediendo al cambio de toros cada 25 o 30 días, con 
el .fin de obtener un mayor porcentaje de pariciones. 

También para los carneros se utiliza el mismo procedí--
miento, empleándose de 2 a 3 % de padres. 

El rendimiento promedio general de las majadas de ve
llón oscila entre 4. 100 y 4. 250 kgs. Este promedio elevado• 
se ha obtenido a base de una selección esmerada y la buena 
calidad de los campos. 

, En este establecimiento, los corderos se esquilan inme
diatamente después de las madres (antes de fines de Noviem
hr�), pues por ser campos· de mucha flechilia, se corre riesgo 
.de .pei:judicar o perder corderada. 

Los ca,mpos de la estancia son de los llamados vulgar
mente "venidores" es decir, que retoñan con vigor a la n:i.e
nor lluvia por estar constituídos en su gran mayoría ·por es
pecies forrajeras perennes, rizomatosas o estoloníferas. Abun
da el trébol criollo (Trifoiium polimorphum) habiendo en 
menor proporción trébol de carretilla . 

. Forma de combatir malezas, yuyos tóxicos y pasturas duras o gruesas . 

• :. • Chirca existe muy poca. Carqueja, existe en cantidades,
aprecraóles y se combate, cortándola con máquina pastera.



Revisto de lo Facultad de Agronomía 63 

Mío-mío existe también en igual proporción, extirpándo
se de la misma manera. 

Pajouales son de escasa extensión y se combaten, que
mándolos y luego recargando el rai:;toreo en los potrerr,.;; 
donde existe. 

Espartillares dominan en gran escala pero se controlnn 
y reducen con eficacia por medio de cortas repetidas con la 
máquina pastera. La primera siega se efectúa por lo gene
Tal, cuando las matas están en pleno vigor, es decir, en el 
período de floración (Octubre y Noviembre), lo que tiene 
como efecto que demore en retoñar, facilitando que los aven
tajen las gramíneas tiernas, y tréboles. Periódicamente se 
repiten estos cortes en todos los potreros, dejando el pasto 
cortado en los mismos y consiguiendo, en esta ,forma, su con
trol y reducción. 

Periodo de descanso y rotación de potreros. 

/Después de la corta del espartillar, se deja generalmente 
el ·potrero por un tiempo que oscila entre un mes y mes y 
medio, sin ganado con el objeto de 1que las gramíneas tiernas 
y demás forrajeras tengan ei desarro1lo suficiente como para 
dar. lugar a .pastorear. Transcurrido este tiempo se echa el 
ganado al potrero. • . 

. . El potrero que ha sido desocupado recién recibirá el. ga- • 
nado una vez que el desarrollo dP. sus pasturas sea. conve-
niente, es decir, a los 20 o 30 días. •• 

Para llevar a cabo estas prácticas, es menesttr habei' 
efectuado previamente un empotreramiento racional, lo que 
se ha 'hecho en esta estancia que dispone de potreros de ·200 
a 250 'hectáreas, los que ·se subdividirán en años venideros,· 
dado el excelente resultado obtenido con la rotaoión dé las 
praderas naturales, hasta llegar a potreros de 50 a 60 hec
táreas. 

En todo el establecimiento exh;ten sólo 10 hectáreas de 
praderas artificiales debido a la constitución pedrt-gosa de 
los suelos que impide la roturación, por lo cual se hacen cha
cras de ½ a 1 hectárea de superficie distribuídas en luga
res 'aparentes y que se destinan para echar animales en
fermos .. 

La falta de praderas artificiales se suple mediante un 
aprovechamiento racional de las pasturas naturales. 

Montes. de Abrigo. 

Existen numerosos, tanto naturales en los arroyos ciLa
dos; · <:orno artificiales de eucaliptus, afectando éstos, peque
.ñas superficies. 
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DEF·ARTAMENTO DE DURAZNO. - MOuLES. 

Tiene el estab!ecimiento integrante de la red experimen
t& l, un área de 12.150 hectáreas con 6.000 vacunos y 22.000 
J9.nares como dotación general. Los procreas vacunos oscilan 
entre 75-80 o/n, habiendo planteles que registran hasta 95 %, 
teniendo Jugar desde mediados de Setiembre a mediados de 
Diciembre. Las pariciones de los lanares pasan del 80 % , 
efectuándose de Julio a fines de Agosto. Se explotan en los. 
vacunos, la raza Hereforcl y en el lanar, los Merinos. E;m
pieánse :3 a 4 % de toros en forma alternada cada 20 a 30 
c1fas; en los planteles 2 1/:i a 3 7o de toros. De carneros se uti
lizan de 2 a 3 '¡,,. Las terneradas son destetadas en !a segun
óa quincena de Mayo para destinarlas al pastoreo de avena
les y preparar el vacaje para las nue·vas "entoradas'', Estas 
prácticas explican el alto % de pariciones, ya que se tra:baja 
('U forma holgada con las madres y no descuidan las terne
ra.das. 

En cuanto a los corderos son destetados en diversas 
formas: 

l.° Los destinados al mercado se destetan a los dos me
ses, ya que su producción es obtenida con ovejas de retugo 
mantenidas en avenales. 

2.° Las destinadas al establecimiento son clcstetadas. 
sin una norma fija, es decir, de acuerdo a las circunstancias 
con, el fin de obtener en el futuro, buenos vientres y mejores 
capones para una alta producción de lana. El rendimiento· 
promedio de lana es de 3 ½ kilos (majada de alta calidad 
mejor�da con Merino australiano). 

Respecto a invernada de vacunos se ha iimitado hasta. 
ha poco a engorde de vacas de refugo, abordándose actual
mente el problema del engorde de novilladas producidas en 
el mismo establecimiento. Se invernan unas mil vacas por 
año, obteniéndose un peso que oscila entre 450 y 500 kilos, 
durando el inverne unos tres meses a base de pasturas na
turales. 

En cuanto al engorde de novilladas de 2 % - 3 auos.. pro
ducidas por el establecimiento ( criadas y desarrolladas en 
praderas naturales) y tenidos al final 3 meses en avenates, 
dieron en Tablada un peso de 420 a 450 kilos. 

Los vacajes se tratan de engordar antes de la primave
ra, a fin de obtener buenos precios y aprovechar la época 
oportuna para aliviar los potreros. Las novilladas salen in
mediatamente de encontrarse en cor..diciones, lo que acontece
de Agosto a Octubre. 
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Forma de combatir las malezas y espartillos. 

Carqueja existe en poca cantidad Y· dada la holgura con 
que se trabaja, no es necesario combatirla en forma directa. 

Mío-mío existe en cantidad apreciable, pero como se tra
baja con ganado procedente exclusivamente de la estancia no 
representa, por ahora, un problema que revista gravedad . 

• 

Parcela de la estancia "El Paraíso", departamento de Durazno, antes d9J 
primer corte (nótese como empieza a invadir el espartillo) 

La misma parcela de la eetancia "El Paraíso" antes del segundo corte, 
señalando una notable disminución de espartillo 

Pajonales hubo en extensiones considerables pero se re
dujeron mucho y se siguen extirpando con éxito mediante el 
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procedimiento de las quemazones y recargando luego el pas
toreo en los potreros invadidos. 

De "espartillares" se nota en la estancia una invasión 
paulatina y !firme. Para controlarlos se ha recargado la do
tación de ganado en dichos potreros, observándose como con
secuencia de tal medida, una disminución notable en su ex
tensión, consiguiéndose también afinar las pasturas gruesas 
existentes. Dicho fenómeno pudo constatarse también como 
efecto de los cortes repetidos en las -parcelas de experimen
tación. 

Praderas artificiales. 

Actualmente se roturan en la estancia 600 hectáreas, su
perficie que se aumentará a 900 her.táreas para satisfacer 
todas las necesidades del inverne de vacas y novillos. 

Montes de Abrigo. 

Todos los arroyos que limitan el establecimierto están 
poblados de montes naturales. Para los montes artificiales 
se dispone de Vi'Veros, existiendo e instalándose todos los 
montes de abrigos requeridos para una exp"lotación racional 
del ganado. 

DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES. - PROXIIV,IIDAOES DE LA 
CIUDAD. 

La estancia está situada a 12 kilómetros de la ciudad d� 
Treinta y Tres, atravesándola la carretera a La Charqueada. 
Son, en general, campos flojos; relativamente altos, leve
mente quebrados, con aguadas bien distribuídas y pasturas 
de baja densidad y regular calidad. Por lo común, son cam
pos limpios de malezas - excepción del "pelo de perro" (Jun
cus sp.) muy extendido -- .r c:on poco espartillo (Stipas). 
Comprende una superficie de unas 5.0Q0 fracciones de 7378.81 

111. c. destinado, en parte, a pastoreo y al ganado de cría, pro
duciendo novillos de 2-3 años que son enviados a iu.vernar a
la estancia que el mismo propietario tiene en Flores.

Los campos de la estancia tienen capacidad para soste
ner un novillo (2 años) cada 2 fracciones y 2 lanares por 
igual área. Los vacunos pertenecen a la raza Hereford y los 
lanares son Merinos Ideal, comprendiendo 3.000 cabezas que 
dan un rendimiento ele lana que oscila entre 3 y 3 ½ kgs. 
El cordero, si bien tiene un peso reducido, pertenece a una 
raza que permite trabajar con los carneros temprano (Di
ciembre), comenzando la parición a fines de Mayo, con lo que 
se obtiene - presentándose un otoño e invierno benignos -
un desarrollo relativamente rápido del cordero y un engorde 
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tPmprano, lo que se traduce,, por lo general, en una venta 
con precios remuneradores. 

Los corderos se esquilan antes de su venta en los pri
meros días de Noviembre, un mes después de la esquila ge-

Parcela 1 que '!)one de relieve la escasa producción del campo 
de obsen·ación en el departamento de Treinta y Tres. 

Parcela 2 del mismo departamento con vegetadón pobre. 

neral. Esta esquila no debe postergarse a causa dE. la fle
chilla. 

En la majada se utiliza un 2 % de carneros, obtenién
dose procreos de un 70 %- Para los vacunos se utiliza 4 % de 
toros. 
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DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO. - RIO BRANCO. 

El establecimiento constituido en punto de observación 
rstá ubicado en una zona de campos muy pobres, afectados de 
osteomalacia que comprende el área limitada por los ríos Ya
guarón, Tacuarí y Arroyo Sarandí. En total unas 40.000 hec
táreas más o menos. Se explota el ganado Hereford. El % de 
pariciones oscila entre el 30 y 40 íé, teniendo lugar en No
viembre, Diciembre y Enero. En el lanar se registra en pro
medio un 70 % de procreo (cruzas Merinos, Romney y Lin
coin). La zona no cría solamente sino que engorda. Los 
engordes se obtienen en Abril - Mayo. Novillos de 5 años 
alcanzan un peso de 400 - 420 kilos. Prescindiendo de la sul.)Q 
que 1ha determinado en los arrendamientos la actual guerra, 
aquellos oscilaban alrededor de $ 0.70 por la fracción de 
7378.81 m. c. 

Por lo que respecta al establecimiento correspondiente 
a la red experimental, comprende aproximadamente 630 frac
ciones. Dista más o menos 5 kilómetros de la ori'lla de Río 
Branco y está situado sobre las costas del río Yaguarón, el 
que hace sentir relativamente ci,,1·ta influencia mejoradora 
sobre las deficientes condiciones agrológicas que caracteriza 
a toda la zona. En las partes bajas del campo, predomina la 
pastura gruesa (Andropogon condensatum). Sostiene el es
tablecimiento 170 vacunos y 500 lanares. cruza Romney. 

Se visitó en la zona otro establecimiento de unas 6.800 
hectáreas, afectado también con carácter endémico por la 
osteomalacia. Son campos como todos los de la zona, que 
tienen la característica de ser sumamente bajos, poblados en 
g1·a11 parte, de tacuruses (índice de ser anegadizos) y tapi
zados por pasturas pobres, en las que abundan los pastos 
gruesos {Andropogon condensatum y otros afines). El es
tado de las haciendas es muy deficiente. El "mal de paleta" 
está generalizado, pues no sólo se observa en las vacas de 
cría sino también en las terneras, novillos y hasta en los 
1oros; por lo que hubo que retirar en el establecimiento, uno 
de los rodeos. Mucha ganado no "pelecha" en todo el año. 
La majada si bien tiene un desarrollo normal, se hallaba -
por las mismas causas - en un estado sanitario deficiente 
{sarna, lombriz). El % de procreos en los vacunos es de un 
JO %, echándose solamente 2-3 r4 de toros pese a la enorme 
extensión de ·los potreros {hasta d� 2.000 fracciones). El % 
de corderos logrados es de un 50 % , como consecuencia tam
bién del mal estado sanitario y de la falta de clasificación 
del ganado, donde habitan vacas, toros, novillos, terneros, 
ovejas, borregas, cap_ones y carneros en un mismo potrero. 
El número de carneros es igualmente exiguo, un 2 - 3 %- Los 
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rendimientos de la,na no alcanzan generalmente a 2 kilos por 
cabeza. 

La explotación comprende cría y engorde. Se requieren 
5 fracciones de 7378� m. c. como mínimum para obtener en 
novillos de 5 años, alguna gordura ( algo más de 400 kilos). 

DEPARTAMENTO DE PAYSANDU. - PIEDRAS COLORADAS. 

El establecimiento correspondiente a la red experimen� 
tal tiene unas 3.000 hectáreas y una dotación de ganado de 
1.200 vacunos, 3.400 lanares y 120 caballares. La caracterís
tica más importante de esta zona es la osteomalacia que 
repercute en el porcentaje de procreas, pues a pesar de uti
liz�rse un 5 % de toros, oscila entre 50 y 60 % , diiatándose 
el período de pariciones de Octubre a Febrero. En los lanares, 
empleando 5 - 6 % de carneros (Corriedale), alcanzan los 
procreas, que tienen lugar de Agosto a Diciembre, al 80 %-

La estancia se dedica solamente a cría, vendiendo su 
producción a invernadores del sur o efectuando contratos de 
engorde. 

•El mejor período para las pasturas en estos campos are
nosos son los meses de Marzo y Abril y los peores, Setiembre 
y Octubre. En Marzo está por lo general, el ganado empul
pado como para invernar. Es costumbre en el establecimien
to, retfrar los animales que presentan síntomas de osteoma
lacia y echarlos a los rastrojos, donde pronto se normalizan. 

DEPARTAMENTO DE COLONIA. - CERROS DE SAN JUAN. 

Se dedica el establecimiento constituido en punto de 
observación a una explotación mixta e intensiva. Mixta por 
los distintos renglones a que se dedican: cabaña de lanares, 
vacunos y suinos, bodega de vinos finos con producción pro
pia de sus viñedos, cantera con especialidad actualmente al 
feldespato, etc.; e intensiva porque en las 8.800 hectáreas 
que comprende su superficie, hay lOtJ potreros, 24 chacras 
con 1.342 hectáreas y habitan 600 personas. 

La distribución del área de cultivo en 24 chacras se debe 
a la configuración del subsuelo; no existe potrero donde no 
aflore la roca, lo que se pone de relieve en la forma extre
madamente irregular de algunas chacras con el fin de evitar 
la piedra. 

Los cultivos que se efectúan ec mayor escala son trigo, 
avena, cebada, lino y en primer término también, la alfaifa 
para uso de la cabaña, cultivada en las mejores tierras, cerca 
de las costas de los arroyos. ,Se renuevan los alfalfares cada 
3 años, recogiéndose para heno 200 toneladas por año. 

Se efectúa una rotación obligada de potreros, retirando 
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el ganado de los que quedan "pelados" y llevándolo a las 
chacras o a otros potreros que ya han descansado y retoñado 
bien. 

La únic;a parcela que en este establecimiento dió rendi
mientos normales estaba ubicada en suelo arenoso. De ahí 
sus escasos rendimientos. En las demás, por diversas causas, 
no pudieron efectuarse los cortes normalmente. 

DE.PARTAMENTO DE ARTIGAS. - ESTACION CA,BE,L1L,OS. 

La estancia correspondiente a la red experimental tiene 
unas 9.000 hectáreas. Expiota ganado Durham y lanares cru
za Romney. A lofl\ rodeos se echa un 4 % de toros de Enero
Mayo inclusive, obteniéndose 40�50 % de pariciones de oc
tubre a Diciembre. En la majada se emplean 4 a 5 % de 
carneros Merinos y Rommey, obteniéndose 70 % de paricio
nes desde Mayo a Agosto. Actualmente· no engordan en este 
campo, pero hace años obtenían con novillos de más o menos 
4 aüos, de 500-520 kilos de peso en primavera. Los meses de 
mejor pastura son, por lo general, Setiembre, Octubre y No
viembre, siguiéndole el otoño. Los peores meses son los del 
verano e invierno. El campo es, en general, muy pedregoso, 
con escasos centímetros de espesor en la capa de tierra. Don
de abunda la pastura gruesa o es escaso y ra·quítico el pasto 
por carencia de tierra vegetal, la osteomalacia se manifiesta 
tanto en las vacas de cría como en los novillos de 2 ½ años. 
En tales potreros, el ganado tiene gran avidez por los huesos, 
debido a deficiencias minerales de las pasturas ordinarias o 
raquíticas, •que se subsanan distribuyendo en comederos dis
tribuídos ·por los potreros, una mezcla de dos partes de sal 
por una de harina de huesos. 

La esquila se efectúa a fines de Agosto, Setiembre y Oc
tubre, esquilándose al final también los corderos por los 
estragos de la "flechilla" que es abundante. Se tienen corde
ros gordos en la zona, en :'-1oviembre y Diciembre, arrojando 
un peso de 28-30 kilos. 

El rendimiento de lana en la zona es en promedio de 
2.5 \{ilos (merino criollo y cruza). 

Montes de .Abrigo. 

El establecimiento dispone de buenos montes artiffciales 
de eucaliptus en todos los potreros. Tienen una su¡,erficie de 
1 a 2 'hectáreas. 

DEPARTAMENTO DE TACUAREMBO. - ESTACION PAMPA. 

El establecimiento, punto de observación, comprende 
5. 600 ,hectáreas y tiene una dotación de ganado de 5-7.000

,. 
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vacunos (de marca) y 12.000 lanares (verano). E.l procreo de 
vacunos pasa, en general, del 70 % y el de los lanares oscila 
alrededor J]el 90 %- En bovinos se explota casi en su totali
dad, la raza Hereforcl, existiendo, además, un lote de Durham 
lechero que llena las necesidades del establecimiento. Los 
lanares pueden considerarse de "cruza fina" con refinamien
to de Corriedale, ostentando nniformidad en Si.1 aspecto. 

Se emplea en los rodeoe de 4 a 6 % de toros üe campo 
con alguna ración suplementaria e igual .porcentaje de car
neros en las majadas. La parición de vacunos tiene lugar des
de fines de Agosto a fines de Noviembre y la de la majada 
de Junio a Agosto inclusive. 

Como el establecimiento se dedica a la venta dE: novilli
tos de 2 años para invernar en campos de Soriano (avenales) 
hay interés en .que las vacas queden lo antes postule libres 
para otras pariciones, lo que motiva el destete de los terne
ros dentro del año (diez o doce meses). Coincide en esa for
ma el destete con la iniciación de la primavera, época en 
que las pasturas se hallan, por lo general, en buen estado. 
En cuanto a los corderos, su destete queda terminado en 
Diciembre, ya que muy ·pocas veces - sólo en años muy fa
vorables - se vende la corderada. 

•El engorde de novillos, como y� se ha indicado, no se
realiza en el establecimiento, por lo menos normalmente . 
.Pero cuando por diversas causas, los novillitos no alcanzau 
el precio fijado, se invernan en la estancia, hecho que acon
tece también con los novillos que .se refugan anualmente. 
Como norma general, los novillos de 3 ½ años (rara vez al
canzan 4) dan bien invernados ele 520 a 540 kilos, durando 
la invernada de 8 a 10 meses. Los engordes se trata de ter
minarlos desde Diciembre a Abril. 

La invernada de vacas se prac1.ü.:a anualmente 3 en gran 
escala, ya que el establecimiento compra vacajes de refugo 
e:un cría, eon el doble propósito, de invernar la vaca y criar 
el ternero, para vender los novillos de 2-2J/2 aúos, oscilando 
los pesos obtenidos de 420 a 430 kgs. para las vacas compra
das y (].e 450-460 kgs. para las del establecimiento, con un 
inverne de Setiembre a Mayo, tratando de empezar a dar sa
lida en Enero para terminar en Mayo. 

El inverne de ovinos (capones) se hace en un .;stableci
miento contiguo, arrendado, engordándose capones de boca 
llena producidos en la misma estancia, que salen en los me
ses ele Novien1bre Y, Diciembre con un peso de 55 a 60 kgs. 

Los años en que se vende la corderada, ya por exceso de 
producción, cotizaciones ventajosas, etc., se obtienen 27 a 
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29 kgs. en ,Octubre antes de la esquila para corderos de 5 a 6 
meses de edad. 

Con la esquila se obtiene un promedio general de 3 ½ 
kilos por cabeza. Se esquila una sola vez, siguiendo la esquila 
de lo,s corderos al de la majada de vellón. El cam:po que es 
fértil y quebrado (campo de piedra) ofrece buenas pasturas 
y abrigos naturales, que permiten obtener resultados amplia
mente satisfactorios, prescindiendo mismo del cultivo forra
jero que se extiende a un área muy limitada ( 40 hectáreas) 
reservado para algunos animales de pedigrée o enfermos. 

Quemazones. 

Para combatir el espartillo se prefiere recurrir al recar
go de1 campo con vacas flacas para que lo "pelen" antes de 
·proceder a la quemazón, pues con ésta se pierde también
mucha pastura fina. Aquella sólo se practica en años con
superabundancia de forraje.

En el cuadro que sigue, se resume la capacidad de sos
tenimiento o de engorde de los diferentes campos, como tam
bién el porcentaje de procreos vacunos y lanares que arro
jan, en relación al grado de fertilidad de las distintas tierras, 
es decir, a los factores· agrológicos que mayor correlación 
han tenido con la producción y calidad de las pasturas. 



Area reqaerida para 

Zona 
Dotación de ganado invernar 1 novHlo en Peso y edad o/o de procroos % de procreos Por 'ººº cr. de tierrn seca 

por Hect. pastura natural novillos invernados vacunos ovinos Ramus Ca CO' P'O' 

Dept. Lavalleja novillo de 3 años 314-1 Hect. 92.2 !fr. 14 .4 0  gr. 4.86 gr. 
(Valle Fuentes) (inverne) 

Dept. Rocha novillo de 3 años 1-1 112 Ha. 71.- .. 7 .34 " l. 15 " 

(Don Carlos) (inverne) 

Dept. Soriano 1 vacuno y 1 Hect. 560 kgs. GG.-
" 15.98 ., 1. 26 .. 

(Colo16) 112 lanar 3 112-4 años 

Dept. Salto 112 vacuno y Cría 55 % 75% 5G.6 9.38 " 
o. 74 .. 

(ltapebi) 1 lanar (Ronrney) 

id. Potreros con osteomohi.cia 19.9 1.89 .. 0.43 
.. 

Dept. Payeandú 0.9 vacuno y 1-l 112 Hect. 510 kgs. '/5 .. 
64?'o 57.-

.. 12.65 .. J.69 .. 

(Queguay) 1 112 lanar 3 Ij2-4 nños (Merino) 

Dept. Rivera 0.6 vn.cunos y 505 kgs. 55-60 % 75% 19.2 0.85 ,. 0.22 .. 

(Bat.ovi¡ 114 lanar 4 112 años (Romney) 
l>ur. 1 año 

Dr,pt. Río Negro 0.5 vacunos y Cabaña. se trabaja a 76-80 % 75- .. 80 o/o 64.9 1r,.02 ., 0.42 .. 

(Bellaco) 1 )nnar base de praderaa (Merilin) 
(holgados) artificinles 

Dept. Florida 112-2 Hect. 520 kgs. 70 % 65% 46. 7 9. 73 .. 
o. 71 

" 

(Isla Mala) 4 añoa (Merino) 
Dur. l año 

Dept. Flores 0.6 vacunos y Cría 85--90% 90--95% 52.4 9. 61 ., 0.70 .. 

(P. de la Caolena) 2.2 lannrcs (Romney) 



Area requerida para 

Zona 
Dotación de ganado invernar J noviUo en 

por Hect. pastura natural 

Dept. Durazno 0.5 vacunos y 1 112..--2 He.. 
(Molles) 1.8 lanares (vacas de reCugo) 

Dept. C. Largo 0.45 
(holgado) 
vacunos y 3,7 Has. 

(Rfo Branco) 0.5 lanares 

Dept. T. y Tres o. 7 vacunos y Cría 

1.3 lanares 
Dept. Paysandú 0.4 vacunos y Crin 

(Piedras Colora- 1.1 lanares 
das) 

Dept. Rocha 0.45 vacunos Cria 
( Cebolla ti) 0.2 lanares 

Dept. Colonia vacuno y Cría 
(Cerros San lanar (Cabaña) 
Juan) (Tiene 1.340 Hect. 

chacra) 
Dept. Ta.cuarembó 0.65 vacunos y 112..--2 Hect. 

(Est. Pampa) 1. 3 ovejas 

Dept. Artigas 0.6 vacunos y Crin 
(Cabellos) 2 lanares 

Peso 1 
edad novillos Duración % procreos % procreo« Por 1000 �- ele tierra Meca 

in•ernados Invernada vacunos ovinos Humus Ca CO' P'O' 

450 kg. 3 meses 75 % 80 % 47 .3 g-r. 10.94 gr. O. 74 gr. 
vacas de 

refugo 
50 o/o .. " " 

400 kg. t año 40 % 3l.8 2.87 0.21 
(novi11os ¡Merinos) 
5 añoa) .. 39.9 3 .54 .. 0.36 .. 

.. .. .. 
50 % 80 % 21. 8 2.03 0.23 

(Comedale) 

50 % 55-60 o/o 44.4 .. 6 .80 .. o. 74 .. 
(Cruza. Romney) 
(Gran pe.rte del campo se aniega) 

75 % 80-85 % 40.8 8.32 .. o. 73 " ( l) 
(Corriedale, Lincoln. 

Hampshire) 

S-10 .. .. .. 530 kgs. meses 75 '1r 90 o/o 85.5 14.40 1.10 
3 112- 4 (Corriedale) 

años 

50 % 70 o/o 17. 07 .. 0.78 .. 
(Cruza Romney) 

Es frecuente la osteomalacia en pot?'eros de pastura gruesa (campos ba.jos) y en potrero& pedre
gosos con muy escasa tierra vegetal. 

( 1) Promedio de 3 análisis del campo; no el de la u mea parce In de tierra arenosa con que pudo 
obtenerse normalmente la producción de la pastura. natural. 
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Se infiere de su inspección que los mejores campos 
(campos de invernada) coinciden con un alto grado de fer
tilidad del suelo mientras que en los campos pobres, tanto 
la capacidad. de sostenimiento como el % de procreas es de
ficiente. En campos de mediana fertilidad ( como por ejemplo 
Flores, Durazno, Colonia) hay excepciones debido a un alto 
índice de racionalización en las explotaéiones respectivas. 

RESUMEN DE CONCLUSIONES 

1) Se ha estudiado en 23 puntos de observación, situa
r.os en 16 departamentos del Uruguay, la producción y cali
dad de diferentes pasturas naturales. La producción ha osci
lado desde 85. 7 q. de materia seca por hectárea a 22. 8 
quintaies. En promedio se registrar-on los siguientes rendi
mientos: 

Pasto verde en quintales 
por hectárea 

U8.9 ± 21.9 (error medio) 

Pasto seco ei, quintales 
por hect/iea 

45.5 ± 4.3 (error medio) 

2) Se ha hallado entre la producción y diversos facto
res ecológicos, las correlaciones d'3 significado estadístico 
(más del 95 % de seguridad) que se indican: 

Producción ele pasto seco y humus (suelo) 
Id. y arena gruesa (suelo) 
Id. y calcáreo (suelo) 
Id. y ácido fosfórico (suelo) 
Id. y lluvia 

Id. y lluvia a const. de hum.us 

Positiva 
Negativa 
Positiva 

= Id. 
Sin significado 
estadístico. 
Positiva 

3) Los elementos agrológicos han observado, por su
parte, la siguiente relación: 

Humus calcáreo = Positiva 
Id- ác. fosfórico Id. 

Calcáreo Id. Id. 
Humus arena ,gruesa Negativa 
Calcáreo -Id. Id. 
Ac. fosfórico Id. Id. 

Descartando la influencia de algunos :factores agrológi
cos del conjunto de los demás, se tiene la impresión de que 
las variaciones del humus han ejercido mayor acción como 
determinantes del monto de los rendimientos de pasto que 
laR oscilaciones registradas en el contenido cálcico y de fos
fórico del suelo. 

4) Los mayores tenores en calcio y fósforo de las tie
rras analizadas, coinciden con formaciones geológicas sub-
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yacentes, ricas en dichos elementos, como ser: Pórfido.;; de 
la serie de Aiguá, Basalto, Capas cte J;,ray Bentos, Calizas 
lacustres de Queguay; siendo los mas pobres, los correspon
dientes a suelos situados sobre el zócalo cristalino, cretáceo, 
formaciones aluviales modérnas y areniscas de Tacuarembó. 

5) Eiii cuanto al valor bromatológico de las distintas
pa�turas, se ha determinado sus contenidos en proteína bru
ta y pura, grasa, celulosa bruta, cenizas, calcio y fosfórico, 
siendo de destacar que las praderas de mayor producción 
fueron, en general también, las que pastos más nutritivos 
han proporci011ado. Se 1han determinado a ese respecto los 
siguientes �oeficientes de correlación, de significado estadís
tico (más del 95 % de seguridad): 

Proteína total del pasto 
Ac. fosfórico del pasto 
Calcio del pasto 

- humus del suela
- ác. fosfórico del suelo 
- calcáreo del suelo 

Coef. de Corelación 

Positivo 
Id. 

Id. 

5) Con referencia a la 0omposición botánica de las pas
turas se ha observado la presencia de gramíneas valiosas 
como Lolium multiflorum y Bromuz unioloides, únicamente 
en las tierras más fértiles. Los tréboles de carretilla, de ca
rácter subespontáneo, Medicago arábica var. maculata y Me
dicago híspida var. denticulata, se han: hallado en la parte 
sur del país, en las tierras relati'vamente más ricas tn calcio 
y fósforo; en el norte se registró en cambio sobre tales sue
los, la presencia en mayor cantidad de leguminosas indíge -
nas, Trifolium polimorphum y Adesmias. 

En ambos casos la presencia de una mayor proporción 
Lle leguminosas ha aumentado el contenido cálcico y de fos
fóricQ de las pasturas. Las tierras muy pobres en calcio y 
fósforo, no han tenido leguminosas o en todo caso en muy 
escasa cantidad; acusando en cambio, mayor proporción de 
pastura gruesa como ser el Andropogon condensatum y otros 
afines. 

7) Las relaciones entre los valores bromatológicos y
económicos de las distintas praderas naturales estudiadas, si 
bien coinciden en los casos extremos (campos muy buenos o 
malos), no observan para la serie intermedia una interde
pendencia racional. 

8) También se pone de relieve que los establecimientos
con mayor subdivisión de potreros, acusan un mejor aprove
chamiento de la pastura al poder rotar los pastoreos (ma
yor contenido proteico y menor tenor en celulosa del pasto), 
facilitando también la limpieza de los mismos, lo que se tra
duce en una mayor capacidad de sostenimiento de ganado y 
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más altos '/o de procreos, mismo aunque las condiciones del 
campo no merezcan destacarse por su fertilidad. 

TECNICA ANALlTICA 

Las distintas determinaciones se han efectuado de acuer-• 
do con los siguientes métodos: 

pH actual. 

Según el procedimiento de Com ber n1odificado por el 
Dr. Guenther. 

pH potencial. 

Siguiendo la manipulación de Y.Ierck previo tratamiento 
con solución de cloruro de potasio normal. 

Humus. 

Por el método de Wakley y Armstrong Biack. 

Arena Gruesa. 

Según Schloesing. 

Anhídrido Fosfórico. 

Por el método del Molíbdato. 

Calcáreo. 

Volumétricamente previa precipitación del calcio en 
forma de oxalato. 

Proteína total. 

Por el método Kyeldahl; utilizando como factor 6.25. 

Proteína pura. 

Método Kyeldahl, previa precipitación con hidrato de co
bre, etc. 

Celulosa. 

Atacando con ácido sulfúrico al 1.25 % ; luego de lavar y 
filtrar, tratando el residuo con hidrato de sodio al 1.25 %
Filtrando y lavando al final con agua destilada, alcohol y 
éter. 

Grasa o Extracto al Eter. 

Según Soxhlet. 




