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lNTRODUCCION 

IL/..llegri 

Durante los últimos años, los lanares se han caracterizado por asegurar 
estabilidad en los sistemas de producción que los incluyen, constituyéndose en 
una promisoria alternativa para el desarrollo del sector. Incre!llentoB- en sus 
productos, destinados principalmente a exportación, derivan en mayores saldos 
exportables, 

La expansión del stock ovino que el país se propone, en forma racional 
y eficiente, requiere tecnologías basadas en una mayor capacidad forrajera y -
un adecuado manejo. 

Enmarcados en esta estrategia, zonas como la del Litoral, donde fueron -
relegados los ovinos, se proyectan con auspiciases posibilidades en la utiliza 
ción intensiva de pasturas mejoradas, las que juegan un rol esencial en los :. 
sistemas agrícola-ganaderos p!'edominantes. 

Con el rubro ovino en auge, resulta oportuno dar a conocer la información 
experimental que se está obteniendo, discutirla en términos físicos y económi
cos analizando la viabilidad a nivel de establecimientos comerciales. 

Corresponde entonces, como en otras situaciones, destacar la visión y el 
esfuerzo persis~ente de numerosos técnicos, así como la dedicación de funCiona 
rios de campo capacitados, que han dado continuidad a los trabajos experimenta 
les relacionados con este rubro de producción, La Unidad Experimental de ovi= 
nos de La Estanzuela se instalaba hace 20 aíios con la radicación de un destaca 
do consultor', y la contribución de reconocidos especialistas nacionales que eS 
tuvieron sucesivamente a cargo de la misma y que precisamente participan en e~ 
ta Jornada. 

actualmente responsables de la Unidad de Ovinos en
experü"'nt"oión orientada a sistemas intensivos de producción en -

onmoloctentcooión que se conducen por la Estación Ex 
y por el SUL (Cristalino). Las act! 

en esta área exper'imental de La localizada en la región in 
tensiva, se concentra en la evaluación de sistemas mejor'ados que integran la : 
información acumulada disponible, con altas dotaciones y elevadas metas de pro 
ducci_ón. -

En esta Jornada, atendiendo a un enfoque multidisciplinario e interinsti 
tucional, se integran presentaciones sobre generación de tecnología por el suL, 
DIPYPh, CIVET y Facultad de h.gronomía. Los aspectos relacionados con transfe
rencia de tecnología son trat~dos por FUCREh, un caso de adopción por un pro
ductor, y un extensionista del Plan Agropecuario, estrechamente vinculado a la 
investigacjón, hara <Ügunas cot'\Sideraciones sobre perspectivas. 



EVALUACION DE LA PERFORMANCE REPRODUCTIVA Y PRODUCCION DE LANA 

CON UN ESQUEMA DE TRES PARICIONES CADA DOS AÑOS EN UNA MAJADA IDEAL 

INTRODUCCION 

J • B. caariget 
E.Castro .. 
D.H.Geymonat 

El incremento de la frecuencia de paric1ones es una alternativa para lo~ 
grar un aumento de la eficiencia reproductiva de una majada. 

Las razas a utilizar en un sistema de producción de tal intensidad, re-
quieren como característica fundamental, tener una estación de cría.amplia· de 
ocho a nueve meses de duración para poder llevar a cabo el esquema propuesto. 

En el Uruguay, la Ideal, es una de las que permite su utilización eh este 
esquema por la longitud de la estación de cría y su carácter de doble propósi
to. 

Los primeros experimentos en el país, fueron realizados por Azzarini-Man
ta y Guerra. Estos trabajos fueron realizados durante un ciclo de evaluación, 
en los cuales obtuvieron incrementos importantes en las tasas reproductivas -
anuales. 

Los autores mencionados sugirieron la necesidad de continuar el trabajo -
durante varios ciclos consecutivos, a los efectos de cuantificar su incidencia 
sobre los aspectós reproductivos y producción de lana en.la vida útil de lama 
jada. 

Con los objetivos antes mencionados, se reinició este esquema de produc-
ción en marzo de 1980 en la Estación Experimental "La Estanzuela". 

ANTECEDENTES NACIONALES 

En ··el Cuadro 1, se observan los· resultados nacionales que muestran incre- · 
mentes importantes en los porcentajes anuales de parición y señalada. 



Resul tactos nacionales en un esquema de tres partos cada dos af'íos en 
una majada Ideal 

Testigo % incremento anual 

Guerra, Juan % anual de 
paric~ón 123,5 95,2 28,3 

% anual de 
señalada 101,99 86,4 15,5 

Azzarini-Manta % anual de 
parición 144,5 106,5 38,0 

% anual de 
señalada 

Clariget, J .• Castro, E. • % anual do 
Geymonat, D. pariclón 136,35 

% anual de 
señalada 114.25 

PROCEDIMIENTO 

La Figura 1 presenta la secuencia de encarnerada y pariciones que se desa 
rrollan durante el ciclo. -

Esquila 

D~stet<O Des¡etc 

~ ------------ ------.--..... ----,-----,-
- ___ ,_ -~--·-- 1 ...L.__ 
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p 2 ~es tete 
-~-+ 

Esquila p 3 

Año 2 
1 ,- _! 

Sigue en afio 1 ~ 

Figura 1. C'üendario de Servic·ios y Paricioncs. 



RESULTADOS 'f DISCUSION 

A partir de marzo de 1982 se inició el segundo ciclo. La estructura de 
la majada correspondiente se observa en el Cuadro 2, la cual está constituida, 
a su inicio, por siete estratos de edades que presentan un desequilibrio 
los porcentajes (27-40,2) en su integración. 

CUADRO 2. Estructura de la majada al inicio del ciclo 1982-83 

Año nacim. 
de las madres oveJaS 

46 20,5li 

38 16,96 

79 90 40,18 

21 9, 38 

2,68 

76 3,12 

7,14 

224 100,00 

Los resultados reproductivos del ciclo considerado se establecen en el 
Cuadro 3. Al analizar el mismo, so observa que el porcentaje anual de parición 
es de 148 y el de señalada. de 129, con pesos al inicio y fin de lns encarnera
das que oscilan entre 42-43 y 43-45, 41 y 45 kg de peso vivo respectivamente. 

CUADRO 3. ComportC~mien'to 

años de una 
eVJ un <:squcoma de tres partos en dos 

IdeRl, Cicln 1982-83 

Epoca 

41,63 44,8:) 

Nov.-Dic. 43,25 44,45 

Junio-julio 42,85 43,36 

Porcentaje anual de pariclón 147,8 
Porcentaje anual de señalada 129,2 

OP/OE 

81,7 

83.0 

87,5 

CN/OP CN/OE CS/CN CS/OE* 

126,8 103,5 78,9 81,7 

105,4 87,5 92,3 80,8 

119,4 104,5 91,9 95,9 

* PI "' peso inicio encarnerada; PF = peso f'"ina1 encarnerada; OE = oveja encar
nerada; OP = oveja parida; CN "' cordero nacido; CS "' cordero señalado 



Los resultados obtenidos para el parámetro fertilidad, no presentan la 
vm-iación marcada por Azzarini-Manta (72/73), Guerra (1974) • Clmoiget, eastro 
y Geymonat (1983), para las diferentes épocas, a diferencia de los datos obte
nidos en estor. -trabej.o~ nasionales,Para fecundidad se obtuvo tendencias canco!_ 
dantes con lOs trabajos anteriormente mencion:ados. 

Al analizar la frecuencia de pariciones del ciclo considerado (Cuadro 4), 
se observa la alta capacidad de parir consecutivamenta, a pesar de la estructu 
ra de edades analizadas; los resultados muestran incrementos del orden de doci 
por ciento en el número de anil'lales que paren tres veces consecutivas en campa 
ración a resultados publicados en un trabajo anterior. -

CUADRO 4. Frecuencia de partos, ciclo 1982-1983. Total factible "" 3 

3 partos 

2 partos 

1 parto 

O parto 

No.de animales 

131 

77 

58,48 

34,37 

6,25 

0,90 

100,00 

Los pesos lana vellón regis~rados para los afies 1982 y 19613 fueron: 3,44 
y 3,62 respectivamente. 

Un perfil de los nivele~ nutritivos ofrecidos a la majada durante el ci
clo (1982-83) se ol;Jservan en el CHadro 5 y Figura 2, mediante el cual se inten 
ta definir las necesid~def:l de pas1:uras para satisfacer los diferentes req,ueri; 
mientas durante el ciclo productivo. 



Porcentajes del tiempo de uso de tipos y calidad de pasturas 
(1982-83) 

Dfas ~ 

1) PC E 152 20.8 E =Excelente = 2.8 - 3.0 E.M. Pradera de alta di-
gestibilidad y nl to porcentaje de leguminosas. 

II) 

III) 10 
= Energía Mctabolü:able en Meal/kg !~.S. 

23 3.2 

IV) 33 

CN R ~ 50.4 

730 

PC =pradera convencional;VI = Verdeo invernal; CNN =Campo natural mejorado; 
CN = Campo natural 

Al analizar los resul to.doE'l según el 
tura, según los criterios utilizados Moeú he1)j ( 19'7~ 
cinauenta por ciento del tiempo la 
de regular calidad, y solamente el 
calidad. 

tipo y calidad ::1,· pas 
SE> obtiome que el -

Las cargas instantáneas variaron desde 14 a 52 anif:lales por hectárea se-
gún tipo, calidad, y estado fisiológico de la majada. 
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EFECTO DE LA FRECUENCIA REPRODUCTIVA .30BRE LA PRODUCCION DE LANA Y LONGEVIDAD 

La cuantificación de los efectos dod incremento de la frecuencia reproduc 
ti va sobre la longevidad y producción de lana son necesarios para establecer : 
la óptima composición de la mnjada de crí:t. 

En el Cuadro 6 se presenta 18 composición por edades (en 1980) de un gru
po de ovejas que permaneció en el <-lSquema de manejo reproductivo durante todo 
el período de evaluación (1980-1984) ¡ en este lot.J el porcentaje de ovejas de 
2 hasta 3 y más años de edad varió Bntre 14 y 37%. 

CUADRO 6. Composición de ~dades al inicio del ciclo, en un esquema de tres pa 
riciones en dos años. Período 1980 a 1983, dos ciclos completos. -
n "' 43 animales 

Edad en años en 
rr.ar:w de 1980 

5 y más 

28 

21 

_E 
100 

Los resultados del comportamiento reproductivo, producción de lana vellón, 
frecuencia reproductiva y evolución de peso vivo se presentan en el Cuadro 7 y 
Figura 3. 
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CUADRO 7, Comportamiento producción de lana y frecuencia de pa-
riciones Clclo ciclos completos, n = 43 animales 

Epoca de cmcarnerada tillo CN/OE OP/OE CN/OP CS/OE 

Marzo-abril 19!30 109,6 

Nov.-Die, 1980 98,0 

Junio-Julio 83,1 

Marzo-Abril 130,6 

Nov,-Dic. 1982 88,7 

Junio-Julio 1983 128,0 

Promedio por parto 106,3 

%Anual de parición = 159,5 (promedio de 4 uñas) 

% Anual de señalada = 137,8 (promedio de 4 aF.os) 

Frecuencia de partos, Factible "' 6 

~~ 
34,9 

41,9 

20,9 

2,3 

95,3 97,7 

86,0 83,7 

67,0 124 60,5 

90,7 116,3 

83,7 76,7 

86,0 149 116,3 

84,8 125,3 91,9 

Producción de lana vellón 

~ (kg/cab) 

2, 73 

19fll 3,57 

3,15 

l!;l33 3,41 

A par-tir de la i'rccucncin de vwto, se determina ;;¡ue el 75,8% de las ove
jas registraron no menos d.o cinco de los seis partos posibles, lo que da un ín 
dice de la capacidad de parir consecutivamente qu<O posee la majads. -

En producción d€ tana Vó!llón por oveja el promedio parn los cuatro años -
fue de 3,2 que se encuentran por encima del valor medio obteni-
do por Guerra un mismo esquema de Pero inferiores a re-
su! tados por Gaggero y con ovejas sometidas 
a un régimen d¿ una parición anual en diferentes cncarnerada. 

- 9 -



SISTE~IA LANAR INTENSIVO (RAZA CORRIEDALE) 

ESQUEAA FORRAJERO 

E.Castro 
J.Clariget 
A.Ganzábal 

El sistema lanar intensivo, estA ubicado en la Unidad de Ovinos de la -
Estaci6n Experimental La Estanzuela. 

Los suelos del sistema pertenecen a la asoeiaci6n San Gabriel-Guaycurú, 
cuya potei:~Cia es de 1,160.000 hectáreas. El material generador de estos-
suelos corresponde a rocas del BMarnento Cristalino predevoniano, básicamen
te granitos y migmatitas; el pH. es 5.5 y la materia org6nica oscila entre 
4.5y 5%. 

El 54% de la superficie del sistema tiene un índice Coneat de 88 y el 
46% restante 206, determinando un indica ponderado medio de 143. 

El sistema tiene como f\Jndamento la integración de t~cnicas originadas 
en la investigación analítica tanto en producci6n vegetal como animal; eva
luadas aisladamente. El estudio integrado de las relaciones suelo-planta-· 
animal (Sistema). permite obtener tecnología aplicable a sistemas reales de 
producción y ea fuente de problemas que serán estudiados por la investigación 
analítica. 

Loe objetivos f"undamentales son: 

1) ;o!edir la producción en lana y carne por cabeza y unidad de superficie 

2) Evaluar los problemas que se originan en la selecci6n por fecundidad 

3) Estimar la p:roducción de I'orraje {O.d./ha) 

4) Análisis económico de loe resultados de la aplicación del sistema 

La_ super:ricie--del sistema es de 6316 ha divididas en catorce potreros, 
de loa cuales tres no son arables. 

Los potreros arables (once) se reunieron, a: los efectos de lograr 6reaa 
similares, en cuatro grupos. 



La. rotación prevista es de tres años de pradera y un año de cultivo de 
invierno, o sea que en un mismo año tenemos: un grupo con praderas de ler. 
año, otro con praderas de 2do. afio, el siguiente con praderas de 3er. año y 
el restante con cultivo de invierno. 

Los potreros no arublE"s, :fueron mejorados con disqueadas leves y sembra 
dos con trébol blanco y lotus (Figura 1). -

El objetivo del cultivo de invierno (avena), además del forraje que ofre 
ce para pastoreo y heno, es intentar detener el avance de la gramilla (compe
tencia, laboreos de verano}. En el caso de no existir obstáculos en la roti 
ci6n, especialmente gramilla, los porcentajes previstos para edades Y tipo = 
de mejoramientos anualmente son: 18.40 praderas de ler. año, 20.00 praderas 
de 2do. af\o, 19.50 praderas áe 3er. año y 18.10 de verdees de invierno. El 
campo natw-al mejorado constituye el 24% del área del sistema en los dos pri 
meros años, incrementándose luego a 37.60%. -

PRODUCTIVIDAD DE LOS r.tEJORAMIEt'ITOS 

La productividad de los mejoramientos fue medida utilizando registros -
de pastoreo y se expresa en ovejas dia por hectárea y por año. 

Se consideró como unidad una oveja de 50 kilos con un consumo medio de 
3% del peso vivo y una utilización de 80% del forraje producido. 

El término ovejas d.ía hectárea (O.d/ha) es el producto del número de -
ovejas por hectárea por los d.ías de pastoreo. 

Considerando 10 ovejas por hectárea durante 7 dias = 70 O.d.ha, signifi 
Ca· que se necesitan 70 ovejas para consumir el forraje disponl.ble en un dia: 

Las produccione~ d€ forraj>i! que se presentan en el cuadro 1 son valores 
promedio obtenidos d<':!l análisis de años buenos y malos para las distintas -
edades y tipo€ de mejcr<:l'lien1;;0s. 

CUADRO l. Producc::.ón ul"'.ual Pl''J'IIedio para edad y tipo de mejoramientos en 
c.d/ha a~o y M.S.kg/ha m"io (estimada) 

O.d/ha año l-1. S. kg/ha año M.S.Ut.kg/ha afio 

Pradera convencional ler. oño 1943 3642 2914 

Pradera convencional 2do. año 4543 8517 6814 

Pradera convencional 3er. año 3309 5203 4963 

Verdeo de Invierno 
(avena + trébol rojo) 4316 8002 6474 

Campo natural mejorado 2861 5363 4291 

- 2-



La invasión de gramill,g_ en las 
fact9res que limitan tanto la '"'''uoi,ivided 

taj~s anuales prc:y<olctados en forma d•cifCcet,ve 
la rotación están muy engramülndos inic:io del nuevo ciclo rotacional, 

hnc;orles un año r.1ás de cultivo de invierno, para controlar la 
2 y 4,Figur8. 1). 

VARIACIONES ANUALES RN LA OFERTA DE FORRAJE 

En el sistema se producen variaciones en la oferta de forraje estacional 
y anual, debido a L:J.s condiciones pero además, por cambios no --
proyectados; por y con ni veles pro-
ductivos dispnres cuadro 2. 

CUADRO 2. Producción anual de forraje expresado .;,n ovejas día y 
utilizable estimada para la totalidad del sistema (§_3.6 

Proy>!ctado 

O.d. N.S.Ut./kg 
------
Prad.Conv.lerJ:?io 

Prad. Conv. 2do. nño 

Prad.Conv. 3Br .;::ño 

Verd.d€ Invierno 

Campo Nr.t.Mcjorado 

Total o.d.año: 

22. 73J 34.099 

57.096 86.544 

5l. 548 

6.023 

[l'J. 773 

43. 7'7:-J 

R a 1 
1983 
O.d. 

14.083 

38.715 

17.6G5 

17i).285 

1984 
O.d 

94.494 

10.257 

68.193 

68.378 

-----~--- ----------



REGISTROS MEl'EOROLOGICOS 

Durante el funcionamiento del sistema Intensivo de producción, hubo va
riaciones anuales muy marcadas en lo que se refi"re a lluvias y temperF\turas. 

respectivamente. 
la cifra de 394,9 mm 

ore•cioi tor•iooee m.onsuales del último trimestre O.e --
1983 con el promedio mensual de un regis-

se observa un déficit de 137,1 mm y 257,8 mm -
de agua para les 9 meses considerados, totaliza 
.'3). 

CUADRO 3. d.c lluvi-:ls (mm) durante el último trimestre de 1982 y 
semestre de 1983 con el promedio mensual de 68 años (1915-

1982 

1D83 

Otro factor 
es la temperaturo, 
los años 1982 y 1985. 

;; 

45.1 

131.8 

110.5 

312.3 

63 años 

87.9 

05.6 

8S.4 

- 137.1 

87.8 

570.1 - 257.8 

394.9 



CUADRO 4. Dias de hcladLl pe.ra los años 1982, 1983, 1984 y 1985 en relación 
al promedio del periodo 1974--1984 en La Estanzuela 

1982 1983 

12 

JO 

49 

SUPLEMENTACION 

1984 1985 

40 

X ( 1974-1984) 

7.0 

4.0 

1.5 

21.0 

de forraje, observamos 
;Jeriodo L'n este psríodo la perfor-

mance animal se ve no solamente por la bajfl. disponibilidad de -
forraje sino GU"' 1::~ pérdida d" calor-ías debido a frío, lluvias, 
etc. El sistema 1-:<-mit'icación cor:1c mecmüsmo de transportar el exc€ 
so de f'orraje de primavera D'lcia "l invierno siguiente, posibilitando uñ 
aumento sustnncial .:m J¿¡ dotación del mismo. 

La sequía y d núroero de 'wladas <'.c<wcidas el año 1983 dcitermin6 que 
fuera insuf"icienba y hubo c¡_ue complem;ontarla 

BOO'g:.mcic, que tenia 20 a 30",; de raigrii.s. 

de crin. Estas se 

mos d~n~r~~~jas d~í~o~~~~:~~~i~~~~·~t~ :~:dició;r:~,~= ~:c~~~~~o~a~~r~:.~O~u:~= 
tro horas por sema!'l:l. 

dur:o.nt<e días previos a la en¡;arnerada y 
5). 



CUADRO 5. Suplementación con heno más ~rigo de segunda. 1983 

Gr/cab./ciíc. Cnb. kg/dia Total kg 

120 16.200 
C.Media 

400 32.400 

200 2.700 
C.Alta 

100 60 

Lu 

CUADRO 6. Suplementación con h,ono 1_984 

Gr/cab./día !i:g/día .T .J-10 A Total kg 

Heno 900 36.778 

Se pastorea cuatro noras por seman;c., 
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ALGUNOS RESULTADOS DE RESPUESTA ANIMAL Y VALOR NUTRITIVO 

DE TRIGOS DOBLE PROPOSITO PASTOREADOS CON OVINOS 

A.Ganzáa.al 
J .Clariget 
E.Cast:ro 

En la Unidad Ex~e:rimental de Ovinos de La Estanzuela, desde 1983 a la ... 
fecha, los trigos doble propósito para pastoreo con lanares y posterior pro
ducción de granos han sido usados, como verdees invernales con bastante fre
cuencia para suplir los déficit forrajeros r¡ue se producen en esta estación 
cr.ítica de producción de forraje. 

Algunos resultados experimentales obtenidos durante los últimos años re 
ferente a respuesta animal, individual, por unidad de superficie y rendimieñ 
to de grano, son presentados en el cuadro 1. -

CUADRO 1. Efecto del pastoreo con lanares sobre el rendimiento de dos varie 
dades de trigo -

Rend. en grano 
Días Dotación Oveja día Ganancia % Testigo 

pastoreo anim./ha por ha kg/día PV/ha Dorado Namunc. 

Pastoreo 
continuo 49 34,04 1251 0,199 332 39 56 

Un pastoreo 85,7 576 0,248 191 91 92 

Dos pasto--
23 87,5 1509 0,204 43 

Testigo sin 
pastoreo 100 100 

Fuente; J .Clariget, R.Cibils 

Algunos registros de chacra de los últimos años se presentan en los cua 
dros 2, 3, 4 y 5. -



CUADRO 2. Registros de chacra de borregas diente de leche pastoreando trigo 
variedad E.Dorado, año 1984 

Dotación 
borregas/ha Dias pastoreo 

Ganancia diaria 
kg/anima1/dia PV/ha 

Rend.grano 
kg/ha 

49,5 0,285 

CUADRO 3. Registros de chacra deo borregas 2D y DL pastoreando trigo variedad 
E.Oorado, a.>)o 1985 

Dii'IS Ganancia diaria PV/ha 
Pastoreo kg/animal/dia 

Borregas 2D 0,078 
ler. pastoreo G9 11 91,3 

Borregas DL 0,138 

Borregas 2D 
2do. pastoreo ó5 

Borregas DL 

CUADRO 4. Registros d~ chacra ae cordel"Os destetados sob!'e trigo variedad 
Buck Namuncuarli, ai'io 1983 

Dotación 
anim./ha Dias pastoreo PV/ha 

Rendimiento grano 
kg/ha 

54 283 O, 119 1380 

Registros de chacra de corderos destetados sobre trigo variedad 
E.Dorado, ario 1985 

Días pastoreo PV/ha Rendimiento grano 

28 1G3 0,088 



Estas provisorias performances animales nos alentaron para profundizar 
algo más sobre el valor nutritivo del forraje ofrecido por el trigo. En el 
invierno de 1985 se realizaron muestreos a intervalos regulares sobre un tri 
go variedad E.Dorado que estaba siendo pastoreado por corderos destetados. -
El total del periodo de pastoreo fue de 28 días comprendido entre el 26/6/85 
al 23/7/85. Los resultados en términos de Digestibilidad de la materia orgá 
nica (DMO) se presentan en la figura l. -

Hoja tierna 
Hoja madura 
Tnllo 

Hoja tierna 

53,34% 
26,30% 
15,88% 

o------- --o-- -------D, 
Hoja madura ', 

o 

2616 217 

()---0 Forraje seleccionado 

Q-- -Q Forraje disponible 

',, 

tierna 
madurfl. 

9,03% 
17,26% 
59,80% 

Tallo Ü 
', 

''o----------o 

Hoja madura O 
o 

1617 

Figura 1. Valor nutritivo del forraje de trigo disponible y seleccionado 
por ovinos para todo el periodo experimental 

La linea punteada corresponde al valor nutritivo de muestras obtenidas 
por corteS al ras del suelo que representan el total del forraje disponible 
para el animal. La linea entera corresponde al forraje seleccionado y consu 
mido por el animal. Estas muestras fueron obtenidas vsando capones con fis= 
tulas esofágicas. 
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ALG1'NOS RF.:SVL'i'ADOS ?ROillJCCJ:ON ANIM,\L D.":L SISTEhlA LANAR INTENSIVO 

J .Clariget 
E.Castro 
A.Ganzába1 

A p=t:.r Unidad de Ovinos de la Estación Expe-
<im8nt~l. "1::. ::Cstanzv"ll:;" un si¡ ~e¡;¡a lanar intl"nsivo. 

U\10 d..,¡ SUR !IH•dir .su proouctivcidad en lana y carne por uni-
d-'ld dr~ superficte, en una majadc. Oa,io un esquema de pasturas me-
,!oradas. 

CUJl.D.:\0 l. del sisteraa lanar J.nhmsivo al 

1985 

470 

127 No ene. 

161 

'7S2 

14,2 12,.5 

9, ., 6,5 

u.G./ha 2,21 

---~-~------- -------·- --------~~~~ 



RESULTADOS REPRODUCTIVOS 

Al reunir la información nacional de los r;osultados logrados en experi-
mentos sobre épocas de crecimiento y dest€te de corderos, pro-
ducci6n de pasturas y otros se optó por mediados de abril para --
llevar a cabo la encarnerada. 

En el Cuadro 2 se prtJsentan los resultados obtenidos durante tres años 
ordenados según Gdad de la madre al parto. 

CUADRO 2. Resultados reproductivos del sistema lanar intensivo de una majada 
Corriedale encarnerada el 15 de abril. Promedios para los años 
1982, 1983 y 1984 

Edad al parto No. 
años animales CN/OE OP/OE CN/OP CS/OE 

100,5 88,4 113,7 75,5 

118,1 92,0 127,8 92,8 

360 123,0 92,2 133,4 97,5 

215 128,8 92,1 139,9 103,3 

135,7 97,9 138,5 103,0 

129,4 94,4 136,9 104,7 

77 123,4 96,1 128,4 93,5 

Prom¡¡dio 122,7 93,3 131,2 95,8 

El número de animales para cada una de las edad.,s varia d~'ntro de cada 
año, y entre año. Dicho d.:.:;balance se debió n la ctJmposición de la cual se 
partió. 

Al observar las t<endencias registrada::; para los 
je de parición, fertilidad y fecundidad se registran 
hasta un máximo para luego declinar. 

de porcenta 
con la edad 

Los resultados reproductivos obtenidos en eJ_ sistema lanar intensivo or 
denados según edad de la madre al muestran una tendencia S<.Jmejante _:: 
con la información recabada de experimentales realizados en el país. 



CUADRO 3. Resultados r,;productivos del sistema lanar intensivo de una maja
de. Corrie0dale encarncrada el 15 de abr1l. Promedio para los años 
1982, 1983 y 1934 

Año CN/OE 

129,7 

115,7 

113,0 

OP/OE 

8G,1 

CN/OP 

130,1 

124,3 

131,2 

CS/CN 

72,5 

76,9 

82,9 

CS/OE 

94,1 

89,0 

93,7 

El cuadro 3 muestra los prom.,dios obt,midos en laR diferen-tes años para 
los parámetros reproductivos que determinan varían con los -
años. Ademii.s de los cambios que integran ca-
da edad la estructura de 12. en el cuadro 2. 

CUADRO 4, reproductivo en lanar intensivo de ooa 
Corriedale encarnerada " durante 42 días 

Año nac. 
madre Cl-1/0E OP/OE CN/OP CS/Cl·l CS/OE 

1978 y anterior 110,0 83,3 132 .. 0 75,7 83,3 

1979 ]08 121,3 93,5 129,7 93,1 113,0 

110.6 93,6 113,2 05,6 94,7 

114,5 127,9 87,4 100,0 

104, ~J 91,3 114,9 84,3 88,3 

Promedio 112,6 91,5 123,1 8'i',,O 98,0 

Con la i"inalidad de obtccncr una nueva rE:spussta en 1 os p:w.functros pro-
ductivos del sistena, se camOió la época de cnc<J.rncrada para mediados de mar 
zo. En el cuadro" se inc1lcan los r<Osultados :ooprod,Jctivos obtenidos en el 
presente año. 



PltODUCCION FISICA 

El cuadro 5 presenta lol!l corderos destetados por hectérea Y suB· pesos -
promedio obtenidos. 

ClJADBO 5. Pesos destete de los corderos Corriedale del sistema lanar Inten
sivo 

Fecha de destete No. total Corderos destetados Peso promedio 
por hectárea 

13/12/62 693 10,9 17,9 

21/12/63 452 7,1 19,56 

20/12/64 522 6,2 19,75 

A nivel de producción es importante tener en cuenta la variación que se 
registra en los pesos de los corderos al momento de las ventas. Durante el 
último trimestre de 1982 comienza una aequia la cual resintió la producción 
de forraje y el peso promedio de los col'deros obtenidoe. 

Al referirse a los siguientes años es interesante destacar que los P.e¡sos· 
promedios obtenidos son prácticamente idénticos.Considerando el promedio de 
ambos años se registra qué solamente un 16 por ciento de los corderos pesaron 
menos de 16 kg al momento de las ventas. 

En el cuadro 6 se presenta la producción física obtenida en el sistema 
en el periodo considerado, 

- 4-



CUADRO 6. Producción f'ísica de lana y carne de una majada Corrieda1e en el 
sistema lanar Intensivo 

Abril 1982 Abril 1983 Abril 1984 
Marzo 1983 Marzo 1984 Marzo 1985 

Producto kg/ha kg/ha kg/ha 

LANA 
Vellón 50,3 38,8 48,4 

Barriga + Des. +Dese. 6,9 9,9 4,7 

Cordero 11,6** 5,3 5,4 

Lana total 68,8 55,0 58,5 

CARNE 

Cordero 195 139 162 

Borregas/os 9,6 59,1 

Ovejas dese. 147,0 126,2 

GRANO 

75,4 

Trigo 41,3 

•• Incluye la esquila pre-encarnerada de marzo de 1982 de un grupo de Borre
gas de DL y 2D. 

La producción de lana vellón en los di-ferentes aiios de la majada de cria 
osciló entre 3,8-4,0 kg. 

Los resultados f'isicos obtenidos indican una producción promedio de 60 
kg de lana total y~165 kg de carne en pie de cordero para los tres ejercicios 
considerados. 



ShNIDI.D OVItlh 

J..SPECTOS DE INVESTIGJ..CJOI~ DTJ..GNOSTICJ,. EN ::>ISTEMh.S DE CRih.NZh. INTENSIW, 

Dres. E.Perdomo y C.Paullier 

La investigación en Ciencias Veterinarias desde sus inicios, ha contri
buido IÜ desarrollo de mejores recursos para prevenir o tratar enfermedades -
animales, primer factor limitan te en todo sistema de producción. 

los objetivos 

repercusión social y económica de la producción animal, 
totales y de productividad, constituyen uno de -

del Sector hgrope.cuario. 

controlen y tiendan a 
el desarrollo de la 

es necesario desarrollar actividades que -
aquellas causas que inciden negativamente en -

mentación, 

ini'or'llación disponible acerca de los problemas que inci
sc delimitan cuatro áreas bien determinadas: hl! 

Cor".ercialización y Sanidad. 

Constituye la sanidad el factor limitante. La mortalidad de 
an].males debido a en:fermedadcs, por si misma, las pérdidas ocasio-
nadas por morbilidad, son aún mayores. La presencia de enfermedades causa un 

impacto econÓMico, prii:1ero al productor por pérdidas visibles (mortali
pérdidas invisibles (morbilidad) y luego al país, pues algunas son 
para entrar en mercados internacionales, trayendo un lucro ·:cesan

te por no colocación de productos, difícil de calcular. 

de nuevas tecnologías referidas a sistemas de producción 
intensiva, nUmero de animales en menor superficie, que determi-
natt cambios en los sistemas de manejo trat.licional de rodeos, en 
la adr:tinistración, en la conservación de los recursos naturales, cambiando el 
encare de las situaciones emergentes que generalmente se presentan, debido a 
que el comportal'liento biológico de FJ;lgunas enfermedades cambia sustancialmen
te, como consecuencia de la cantidad de variables que se interrelacionan, 

La prevención de enf.,:rmedades animales -objetivo i'undamental en cual
quier programa de SalUd l..nir:Jal- aunenta la ericiencia de la producción y pro-
ductividad de la empresa Cualquier esfuerzo que se efectúe en este 
campo será de importanciEI. ya que evitará pérdidas económicas, 
disminuirá riesgos de las di:ferentes en:fermedades animales, incluyendo las Zpo 
nosis, protegerá tambic::in la. Salud Pública. -



En este contexco, se necesar~o incentiv<Jr la :formación de equipos -
mul tidisciplinarios n. 1 os efectos de plrmifi<::ar y tomar decisiones para enfren 
tar las nuevas situaciones em,~Y'gentBs. -

Los métodos de cstL<dio dcberáa ssr r:mtivo de análisis planificado a ni
vel técnico y de productores, r'.>es la infraestruct>..¡ra que hay qu€ establecer, 
sea en recursos humanos o r..at<'rillle» er1 compleja, intBrdisciplinaria y su acti 
Vidad dinámica y :nuy alejad--~ de unn tarea rutinaria, -

MJ.TERH.LES, METODOS Y RESIJLTJ..DOS 

y los Sub Centros Regiona
''Dr. hngcl Tortorella"(Ta 

Boo1oociolo¡¡ia, Parasitología, Vir2_ 

Los diagnósticos están basi'\dos "" 1a 
llazgos de necropsias, estud"ios Oiccon<üol.óünon 
ment€ por €1 aislamiento y nec<monini<;o<<o 
muestras procesadas en diferentes siOCCiones 

a partir d€ -

Los materiales que rerr.iten los colegC\s de campo, se procesiln 
con un criterio de investigación diagnóstico. y no responden a casos de mues
treo epi.:>:ootlológico programado. Este hecho valdría par,., limitar el valor dé 
los resul t.ados, desde un punto de vista no obstante se 
indicando que deben iaterpret:.'lrse 
de la información 
aplicada o para 
la Salud Púbii.cc• o 

hBORTO TOXO?U_StUCO 

es Bl gato doméstico y varias esp€cies 
pré.cticamen"':e todos los vertebrados ho-

i ntermedi'>rios. 

La toxoplasmosis Pn los ovinos, es U!")S caUSé! común de mort.Fllidad perin~ 
tal para esta carac"terizi'!.det po!"' episodios de esporádicos o 
de tormentas de moctalid;:Hl neonaLü durante el hebdomada.l o 
responsable de l'lalformac:iones L1 incidenciél la enfermedad va-
ría 1 a hF<sta suptwr,r e!. 40% lL'1.a rr.ajada. 



Las ovejas afectadas no muestran signos de la enfermedad, durante lti ges 
tflción, luego del aborto o después del pilrto. Sólo se han constatado algunos
casos de retención placentaria. 

El cuadro más característico es la presencia de abortos en diferentes -
etapas de gestación y lesiones en cotiledones placentflrios que pueden ser sufi 
cientemente característicos como para orientar o efectuar un diagnóstico tent'a 
tivo, el que será confirmado por estudios de laboratorio basados en la patolo: 
gía fetal y placentaria, inoculación de animales susceptibles y estudios sera .. 
lógicos pareados de las ovejas de la majada afectada. 

En el Cuadro 1 se indica el número d€ casos diagnosticados y la patolo-
gi" ooservada. En todos los casos se efectuaron estudios complementarios a -
los efectos de realizar dir<gnósticos dlferenciales para descartRr otras causas 
de abortos infecciosos en ovinos, 

El extremo desarrollo de las cuAlidades de cosmopolitismo y ubicuismo -
del Toxoplasma gondi i, con cierta del clima, permite presumir -
lj_Ue esta zoonosis parasitH.ria, llegur él. revestir, para la producción ovi 
ne. del Uruguay, l.lnfl frecuencia e similnr a 1::~ que se ha encontradO 
<:n paises donde 1;, enfermedad ha estudiada con detenimiento. Por consi-
guiente, se recomienda contemplar al Toxoplasma gondii, como un<~ de las causas 
posibles de aborto ovino infeccioso y de mortalidad neoncüal de corderos. 

Para el nislamiento e ident:ificación del ag.;nte infeccioso se remitirán 
placentas, fetos abort;:~dos y suero de las ovejas afectadas, enfriados de modo, 
que arriben "ll laboratorio en el menor plazo posible. 

En todo momento se tendrá presente que el 'foxoplasma gondii, es una zoo
nosis de grave entidad, contra l<1 que un tercio de la población mundial tiene 
protección natural, ello obliga a manipular los especfmenes con las máximas 
precauciones del caso. 

INTOXICJ.CION POR COBRE 

l.a intoxicación por cobre en FJ.nimales domésticos se caracteriza por mue;: 
tes súbitas en medio de severas crisis hemoliticas asociadas a cuadros d$ icte 
ricia, severa lesión hepática y grave gastro enteritis y complicaciones rena-:: 
les en casos agudos. 

La intoxic;¡ción por cobn; se describe bajo dos presentaciones clini:nas: 

- .~~~· asociada a la ingestión accidental de sales solu
bles de cobre, 

- "Intoxicación crónic<1. S€ describen <k's formas de presentación: 



a) Primaria, asociada a la suplement<tción de sal~s de cobre; 

b) Socundnria, asociada él ingesüón de 
plantas que producen severa h:sión 
lismo de este aligo-elemento. 

que acumulan cobre o 
y <Ü teran el metabo--

La forma crónica, secundaria probablemente sea la f·orma m<is común de 
presentación de casos de intoxicación cobre en el ovino, dependiendo esto 

contenido de cobre en suelos, 
en los >limentos y susceptibili--

No se conocmaún los mecanismos inti;nos o l?>.s interrelaciones que de-
sencadenan las crisis y causM muertes en ovinos, pero todo conduce a asociar 
los a la sever'l lesión hepática y al pflrticulnr met'lbolismo del cobre para eS 
ta especie. -

Los casas observadas en 
dos a régimen de pastoreo 
boles o phmtas que contienen 
!'2-.h}~n; E.!!::l.:t.agitisum). 

Los ovinos son muy a 13 intoxicación por cobre y dosis 
únicas de 20 a 110 mg de de peso, produc<::n intoxicación aguda, las -
pasturas que contienen entre 15 a 20 p.p.m. de cobre en me1teria seca, dan ori 
gen a cuA.dros r.rónicos. -

En .::1 Cuadro 2 se ir;<"lica el númc~o de casos observados, la patología 
presente y las con<::<c.ntraci<mes de cobre halladas. 

Para establecer el dl:-tgnó"t-lco de intoxic.""tción 
mental imporhmcla rec:lizcir exámenes cl.ínicos y '=cdmH•oo, 
completas necro¡:,sias y efecto.;G.r- estudios pr:;. 

~~~~CJ e~e~:~~~n;c~!~o n:8 lesió:nq~~s ~~~~.~e y te~~~:s, son de v;ülosa ayud~lí~~ 
el establecioiento del dLu;móstico. 

gia hcp,'itica. 

Los me.teriBles r:¡ue dehl'\n ser remitidos consisten en historia circunstan 
ciada clel C'lsO, incluyendo cue~dros estudios par'aclinicos, protocolo-
de necrops:Í,él y tr:Jzos de hígado, rii'íón, parte I-ljados en formol al 10%, 
parte refrigerados y mues-eras de pF\stur~:::. 



Estas afecciones presentadas constituyen parte de los complejos de onfer 
r1edades emergentes, que s<o> presentan con el avance de ¡,. tecnología y su pre.: 
sencia fundar.1enta lil. constitución de grupos de tr:01bajo rnultidisciplinarios pa
ra bl,ISCar soluciones a estos problemas, puesto que todos ellos constit).lyen pro 
blemas integri\les. -

!,_ los problemas planteados en sistema de producción intensiva, se pueden 
agregar los referidos en el Cuadro 3. 

FichfJ Pl:tccnta S.N.C. Miocardio l-iigado Pulmón Riñón Lengufl. 

1 0827/83 

2 0711/85 

3 0821/B'_i 

4 0930/SS 

7 Q'JGG/85 

G 0997 /es 
0%91 /85 

01021/H5 

010262 /!35 

01027/85 

81040/85 

17 01138/85 

18 01186<! /85 

01185°/85 

01187/85 

01241"/85 

22 Ol2<.;1b /8'J 

24 

+ = Con lesiones 
- = Sin L~sion;,s 

Fuente: CIVET, Depto. de Patología 



0513 
V/80 

01064 
X/63 

01073 
X/83 

ll/8~ 

Depto. 

R.N,g. 

lb~. 

R • :~ eg . 

Trébol 
Gromínea~ 

?il) •. bHiac ret. 

aeg.grasa 
~ccrcsi• 

lWOppm 

918 PP~ 
1900 pp~ 

/60ppm 

2200ppm 

1102ppm 
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M UNDIJ..L DE 

1980 1981 1982 
Stock C2.bezas %- "CS.bezas_%_ ~as-;;r-

Total ~Iundial . 1059 100,0 10b8 100.0 1088 100.0 1085 100.0 
J...ustralia 12.8 134 12.6 133 12.3 
URSS 13,6 142 13,3 142 13.1 142 
N.Zelandia " e o 70 6.4 6.5 
EE.UU. 13 l.? l3 1.2 
Uruguay 20 20 1.8 LB 

lOC,O ?8~'>'7 2891 100.0 100,0 
25.:< 700 24.8 24.2 

URSS 1'7.1 464 16,2 16.7 "' N.Zelandia 357 12,'/ 381 12.6 371 12,8 
EE.UU. 40 1.7 50 
Uruguay 2.4 71 

EXPORThCIO\¡ES DE tJ..NJ,. SUCI/.. 

Exportaciones 

Total Nundial 1198 1238 100,0 
hustrnlia 56C 601 4A,S 

N.Zc1nnd~a 23,8 2~<0 22,6 28S 
J..rgentina m 8,] 80 6.9 
E8,UU. 
Uruguay 4.5 7.1 

1132 1136 100,0 
178 15.5 14.7 
124 11.0 126 131 11.8 

Frnnc~a 117 10.3 124 10.9 112 10.1 
EE.UU. 33 2.9 '" 3,8 '3,3 

Fn1 tan rlatos del Stock de la Ilepública f'opul'<r r.hirm 

Fuenl:e: DIPYPf-. en base a Wool and Moh:ür USDJ.. 



Indica 
1974:=100 

1001 

7 5 76 

INDICE DE STOCKS Vj.,C!JNO Y ()VJNO 

1974 ~ lOO (DIPYPJ...) 

1 
/ 

1 

.
/ 

------·---t' 
SLock Ovino 

stock Vocuno 





PhRID.L.D DE EXPORT.L.CION DE LJ.Nh SUCih 

VELLON CRl.JZh I (DIPYPt.) 

INGRESO 

Precio FOB (U$S/ton} 

Detracciones (U$S/ton) 

Ingreso Total (l.J$S) 

Ingreso Total {N$) 

COSTOS (en N$) 

Impuestos 

Proventos portuarios 

Gastos bancarios 

PRECIO EN BkJUU..Ch 

J..lm.acenaje y costo financiero 

PRECIO .L.L PRODUCTOR 

Intermediaci5n 

Flete 

PRECIO EN Gll.PON 

2,050 

102 

1.948 

227.916 (U$ "' 117 N$) 

4.660 

2.808 

5.397 

215.031 

5.837 

209.194 1.79 U$S/kg 

5.020 

2.500 

201.674 l. 70 U$S/kg 



lndice 
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F!l.ODUCClON ESTIMJ..DJ../h::t 

(CONEJ..T) 

lillo --·- --- >or~"------Qvina Bovina 

1970 5,5 45,9 

3,9 G,3 47,9 

4,0 5,8 47,4 

1973 4,0 8,0 50,9 

1974 4,1 0,1 52,7 

1975 4,0 7,3 51,4 

1976 4,? 7,5 39,4 

4,1 8,1 43,7 

1973 4,2 41,5 

FJ78/81 4,0 44,5 

1981/84 4,3 0,2 43,7 

1984/87 5,0 r.,G 46,0 



USO DEL SUELO Di-:L SISTEMJ.. 

(En% (DIPYPJ../CI.L.t..A) 

Campo Natural Mejorado 
VQrdeos de Invierno 
Prader"l. 3 
Pr11.dern 2 
Prader::~ 1 
Trigo 

1983 

6.3 
l(l.4 

5.0 
32.7 

RESUMEN DE COSTOS POR llECTJ..Ri;:h 

G'dS tos de Esqui la 
Gnstos de SPJ.nidad 
Gasto de Suplementaci6n 
Comprr:~ Carneros 

Cultivos 

Campo Naturfú 
Verdeas de Invierno 
Trigo 

1983 

6':l3 

1030 
021 

37.60 
21.56 
5.00 

32.70 

3.14 

100 

1984 

751 
1'197 

1030 
2109 

Mano C:a Obra 1026 

Pri1ner Sub-Total 10465 74,2% 

Impuestos 

Patrir:JO!llO 
Contribución Inmobiliaria 
J..porte Patronal 
Patente y S<.<gur-os 

Segundo Suh-Total 

J..mortizaciones 

Tercer Sub-Tot.:ü 

TOTi.L 

50 
01 

11'7 
39 

1316 

1,4% 

2GG'l 15,4% 

19228 100 

117 
39 

267 1,9% 

1653 
1724 

3377 23,9 

14109 100 



ESTHUCTURJ,. DE GhSTOS 

(Expresado en%) (DIPYPJ./CihJ.B) 

1983 

Gastos de Esquila 4,l 

Gastos de Sanidad 9,0 

Gastos de Suplementaci6n 34,9 

Compra Carneros 2, l 

f'rader3.s N"ejorad'ls 33,2 

Cé!.mpo Natural Mejorado 6,4 

Verdees do lnvüwno 3,9 

Trigo 

;•Jstno de Obret 6,4 

lOO 

7,2 

17,2 

17,5 

3,2 

9,9 

9,ü 

20,2 

5,2 

9,8 



ESTIMhCION DE INGRESOS POR HECThREh 

(híio 1983) 

h precios de Setiembre de 1985 

Gastos 
Ingreso de 

kg/ha N:i>/kg Comerciulü:, Ingreso 

h) Lana 

Vellón 38,8 
Barri¡;;'!-ÜCSOjB 9, 9 
Cordero 6.3 

:Jub-Total 

B) Carne Ovina 

Cordero 
Borregos/ as 
Ovejas descarte 147.0 

Sub-Total 210.G 

C) Verdeos 

Heno de T.rojo 
y ¡:,venu 630 

Sub-Total 

Total h + B + C 

230 

45 
28 

1163 
100B 

11120 

2430 

3523 

297 10823 

545!3 

1890 

1890 

18168 

60% 

30% 

10% 

100% 



l.) Lana 

ESTIMJ..CION DE INGRESOS POR HECTI.REJ.. 

(J..ño 1984) 

J.. precios de Setiembre de 1985 

Ingreso 
kg/ha N:¡)/kg 3ruto 

Vellón 48.40 11132 
Barriga+Desoje 4. 70 
Cordero 6, 30 

Sub-Total 

120 
160 1008 

Ingreso 

------------~-------- ----'---

B) Carne 

Cordero 3623 
Bol'regos/ as 59.1 
Ovejas descarte 126.2 

Sub-"l'otal 2t'h.80 

e) forraje 

8307 1034 7273 

1698 

54.8% 

32.20% 

-------------------··-·---------
Sub-Total 1698 7.5% 

n} Trigo 785 

SuD-Total 726 3.7',6 

------~-------

Jo:) /-._vena 7 .so 565.50 523 

-- ------~-------- ----
Sub-Total 2. 3'h 

TOTJ..L A -.- B + C + D + E 100% 



RESULThDOS ECONOMICOS PRELIMINhRES DEL 

SISTEMh INTENSIVO DE OVINOS 

{DlPY?!-./ClhhB) 

1983 1984 

Entradas-------~-------~~- -- ~~---------~ --------
v,.Ior Bruto 1923'7 21.1060 
Gastos de Comercialización 1475 

Salidas 
Costos Directos 
lr:1puestos 
1-.mortizaciones 

Entradas {costos + impuestos) 

Entradas (costos + impuestos ~ amortl-7..) 

Capi tA.1 total estimado 

18168 22585 

1900 

-1,54i6 

10465 
26' 

"3377 

14109 

71176 

11,91% 



INCORPORACION DEL LANAR EN UN SISTEMA AGRICOLA GANADERO 

R. Perrach6n * 

En primer lugar quiero agradecer la cortesía y deferencia de La Eetan-
zuela al in vi tamos como productor rural para mostrar un sistema de manejo -
intenai vo con lanares. 

Siempre hemos creído que es una buena práctica el hecho de compartir la 
búsqueda de mayores producciones entre técnicos y productores. 

Es bien sabido por ustedes, que para lograr altos niveles de producción 
en lanares, hay dos grandes parámetros o caminos: el genético y el menejo. 
Por supuesto que aunque nosostros escojamos ·uno de éstos, siempre va a exis 
tir una interrelación entre los mismos. Es decir, que no hay un camino purO. 
La diferencia está más que nada en la prioridad o en la mayor importancia -
que le demos a uno u a otro, 

A nosotros siempre nos atrajo el llegar a la alta producción en lanares 
con manejo. Es evidente que contamos con la ventaja que en el Uruguay exis
te un buen potencial genético prácticamente en todas las majadas. '{ aparte 
de atraernos el manejo, que implica: nutrición, sanidad, rotaciones, encar
n.eradas, pariciones, etc. , creernos que para la mayoria de los productores y 
para beneficio del país, este es el camino a recorrer para loerar una mayor 
producción. 

Y también debemos ciesarroller y difundir sistemas, que incorporen tecno 
logia de nuestros propios técnicos y productores y no encandilarnos con esp! 
jismos extranjeros, que generalmente traen como consecuencia la incorporación 
de productos también eJttranjeros. 

En la charla de hoy, queremos mostrarles como hemos incorporado el lanar 
en un aistema agrícola-ganadero de manejo intensivo, en tierras que tradicio 
nalmente se dice que no son para ovejas. Y veremos como es posible producir 
40 kilos de lana fina y 5 corderos por hectárea de pastoreo. 

DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO 

El establecimiento al cual nos vamos a referir. está ubicado en el de
partamento de Colonia. Sus tierras son características de ],as buenas tierras 
agrícolas del litoral-sur. Se trata de dos padrones, que suman 276 ha. No 
son linderos, pero están muy cerca y se manejan como una unidad. El padrón 

• Establecimiento "La Chila", San Juan, Colonia 



qu<J han sufrido una agric:ul tura 
ramos nl establecimiento en él y en el 
haciendo prad<>ras en el mis1"o: esto hay que recordarlo p(ll'a cunndo veamos las 
cifras de producción. 

Es bueno que aClaremos qu<O lo que realrr.cnte nos preocupa, no es obtener 
rccords por rubros, si no r;J;;.ntener a truvés dul tiempo una rentabilidad posi 
ti va y E<n paulatino ascenso. Con cst'-' pensamümto much_:¡s veces tenemos que 
sacrif'icar determinados rubros, p<'lra logr'ar la m-ata que nos hemos propuesto. 

pnrt"' del 
&lo, los 
hacen com<:JJ.-, so; r.alcula ql\<2 

CUADRO l. Uso del StHolo 

Hu total % Pastoreo HM past. 

Trigo cosecha 25 22.25 
Trigo cosc;chn y pns·coreo 70 
Avena cosech>l y p3r;torco 4 
Maíz 12 

?6 3G 9,1 
70 

' 20 25 7 
43 100 43 
12 100 12 

Desperdicios 8 12.5 

276 



MANEJO DE LA MAJADA 

Loa comienzos de nuestra majada se remontan o.l año 1963. Ese año com-
pramos nuestras primeras 47 borregas y un carnero. Continuamos comprando la 
nares hasta f'orrnar una majada de 500 a 600 ovejas de cría, esto lo logramos
en el año 1966. En esas primeras compras de ovejas no nos preocupamos por -
su origen, y ni siguiera por su raza. Nuestra meta en esos años fue tener 
ese número de vientres y que su costo fuera el menor de plaza. 

Para la encarnerada del afio 1968, nos propusimos nuevas metas: 1) defi 
nir el tipo; 2) que la hembra fuera una buena madre y permitiera lograr al= 
tos porcentajes de señalada; 3) que se pudiera manejar en dotaciones altas; 
4) por la gran movilidad que estábamos empezando a utilizar en las rotacio
nes, su lll8Jlejo tenfa que ser fácil; 5) que lograr todo lo anterior, no im
plicara un costo desmedido. Para lograr todo esto decidimos trabajar con -
carneros de una sola cabaña por un período largo de tiempo, sobre nuestras 
propias hembras. 

CUADRO 2. C0111posici6n de la majada 

Categoría 1/1/64 31/12/84 

Carneros 17 24 

Ovejas de cría 769 775 

Capones 30 

Borregas/os D.L. 661 763 

Otros 204 65 

Total 1721 1644 

Divisiones ·.con alambradol!l eléctricos 

Esto nos permite una subdivisión de loa potreros, de manera rápida, efi 
ciente y económica. • -

Dejando de lado algunas normas tradicionales de manejo 

- No separar categorías diferentes y trabajar un solo lote de lanares. 

- Destetar o no destetar. 

·- Gran movilidad en los pastoreos, con dur"ación de 8 a 15 días y no vo!. 
vemos al primer potrero antes de 60 dias como mínimo. 

- Trabajos en serie (por ejem.: bai'lo con vacuna, dosificación, revisar 
ubre y patas). La finalidad de esto es que los lanares entren la me
nor cantidad de veces a los corrales. 

- 3-



- No esquilar lét ubre de las corderas y borregas que no han tenido cría, 
p¡1ra evitar el corte de los pt.lzones. 

Cuidando contaminación en los corral«s de lanar«s 

- Usamos corrales y pediluvios portátlles, y los corrales de vacunos. 

EncarncJrada 

- Del 1 dl'l mo.rzo nl 30 d(-e nbri 1 

- Colocar ¡on la majada r.ctajos riías ant"'s de .oncarm;rar. 

- Encarnen~.r borregns Flpar·bc adultas. 

- Utilización d8 2Y, ,;1 3% de carneros. 

- Qu<: la majoda está <lUrc,entando peso. 

Parición 

- lllimt'ntacián suficiente Gn el último tercio d<.: la preñez. 

- Separación de otrn<> categorias. 

-Hacer lot<Os de ovejas a parir, no ma;tor;os d¡¡ 250 anim01les. 

- Hacer parir aparte las borr;;,gas. 

Contr0l sani tnrio 

punte 
de d0s d8cHdas di-' '·r.montonar" oveJaS en 

por descontado q:.w todo esto no 
total, 10i:10 que ia fl,cxiüilidad n2cesaria par¡¡ adaptar este 

esquema a las distir.t::ts c:_rr;uuzta.1Ci;;¡s que se nos presl·mtan. 

sanitarios de 
gangrenas gaseosas, 

Sn el control Uro le.s veT'minosis gastroir.testinales, lo primero que tena 
mos en cuenta OóS que lo. lucha hay que :cncar<1rlo. en dos frentes; el animal: 
parasi tado la¡; pC~sturns, por lG a la rotación de potreroS asociamos to 

y manejar los lanares en un solo 10 
que hemos podido cumplir con lo ant8 

rior, con las tres tomas 1-¡a sido suficiente para el control da-
lns verminosis. 



---------- -

Gangrenas gaseosas 

Los problemas en la majada adulta los soluc:ionamos con tres vacunas por 
año, contra gangrena gaseosa y mancha. 

Teníamos serios problemas en los corderos que recién se vacunaban a los 
80 ó 90 d!as de nacidos, Por consejo de un veterinario hace tres años comen 
zamos a darle la prinler dosis en conjunto con las otras tareas de eel'ialada,
a los 30 6 40 días de nacidos. Y a los 90 días de nacidos damos la eegunda 
dosis, póU'a luego entrar en el plan general de vacunación de adultos. 

Pie podrido 

La cura del pie podrido la encaramos en base a las siguientes medidas: 
1) al recorrer la majada, los <mimales con problemas pedales, previo desvasa 
do y cura, pasan al piquete "hospital". Este piquete solo tiene dos porte-= 
ras de salida~ consumo y venta; 2) cada vez que la majada pasa por al "tu
bo" por otros trabajos, el pediluvio está con desinfectantes; 3) hacemos un 
recorte minucioso de las pezuñas de todos los animales. 

No conocemos trabajos que cuantifiquen las p¡jrdidas económicas que oca
siona e.l pi~< podrido, pero por lo menos podemos deóir·que son importantes,no 
solo por au directa incidencia en la producción sino también por la pérdida 
de tiempo y ll)ruto de obra para el control de la misma. 

Creo que dado el avance qu(O) está experimentando esta enfermedad, pr!ct!_ 
camente en todo el pais, deberá llegar el momento en que algún organismo of'i 
cial encare el control de la misma. Sobre todo en aquellos rodeos, que da-= 
das sus caracter:ísticaa, se hace dificultoso o imposible el sacrificio de 
los animales "portadores". 

RESULTADOS FISICOS 

Luego de estas conáideraciones, de las distintas formas en que maneja-
mos la majada, podemos ver los resultados de la producción física del esta-
blecimiento. Los datos de kilos de lana se calcularon de esquila a esquila, 
los kilos de carne se refieren 1;1l año 1984 (año calendario), y loa datos de 
cosecha al periodo 84/85. Las mismas son cifras de aeta. establecimiento, no 
interfiriendo en los cálculos: majadas, ganado ni cosechas de ningún tipo q 
que están fuera de él. 

CUADRO 3. 

Unidades G./ha de pastoreo 

Porcentaje de parición s/ovejss ser. 

Porcentaje de señalada e/ovejas ser. 

Lana total cabeza/adulto 

Lana total/ha de pastoreo 

Carne ovina/ha de pastoreo (5 cord./ha) 

2.14 

111% 

94% 

5,250 kg 

125 " 



hz.s coseché.l.dus 

Trigo 

11aíz 

Avena 

TrébCl blanco 

Trébol rojo 

BS 

26 

2.107 

lOO 

Pero nuestras 
metas de futuro (no 
medidas: 

de no pan~• ,-;n estas cifras. 
pensamos Emcarar las siguientes -

1) Pastoreo interespecies. 
mentar la producción física 
ras, para una mejor relacién 
de que un vacuno adulto, previa oo~Uüoa"on, 
forraje que contiene larvas infestantes, 
decir actúa d<> "bnrr~dor''de larvas. 

ovejas de cría. Las d<>más 
del '"''"'enm.cenc.o. En pa.rt" esto ya lo estamos 

pastorearlas fuere 

3) Hf!cer nJservas de forraj''· Al 
los utilizari8.1-nos en los pot.reros de 
de los corderos al ne>cer. 

f<trdos redondos de gran volumen, 
para all-mento y para reparo -

Suplemenwción d,:, granos. ,\ deturmuJ.Udi:'.S categorías y -iln debarmina-
das 

t>) La última ·c>ncarner~d<:'! deo ovejas de dcscnrtu, hBcerlo con rLIZ3S de -
carne y después de 1,1 esc,,üla <.r,mcJc!" n:ndres y corderos. 

6) Antes de la pa.rició'l, det"'ctar 
en 1ot"'s más chicos y poder ntendcn:-lo.s 

con mtelllzos, para apartarlas 

El dia que logremos todo esto, los 40 kilos dt lana fina y los 5 corde
ros por hectártea, ser vtrÉ:n notoriamente incremcntsJos, 

en un sistema agrca'" a-g.Maecao 
y los beneficios 

- 6 -

el lanar, 
las bondades 
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