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II. REGISTROS EN PRODUCCIÓN

ANIMAL

Guerra J.

De Mattos D.

1. BASE FORRAJERA

La información a relevarse de la base forraje

ra, además de permitir una interpretación del

comportamiento de las distintas categorías de

animales del Sistema, deberá ser útil para efec

tuar Presupuestaciones Forrajeras (verAnexo 3).
Esta herramienta de trabajo resulta de gran utili

dad por cuanto permite efectuar la comparación

teórica anticipada de los modelos Bio-económi-

cos alternativos (AACREA-BNA-FBPBA, 1981;

Paysse, 1983).

Será necesario lograr estimaciones de cali

dad, cantidad y porcentaje de utilización (cose

cha) efectuada por los animales del forraje produ

cido, con referencia cronológica mensual,

estacional, etc..

A tales efectos, será necesario realizar obser

vaciones directas sobre la pastura y sobre la

interíase planta-animal. Para la observaciones

directas sobre la pastura se tendrá en cuenta lo

detallado en la primera parte. Para la interfase

planta-animal serán necesarios los "Registros de

Pastoreo".

Los "Registros de Pastoreo" requieren cons

tancia y método ya que su utilidad posterior de

pende de la precisión con la que hayan sido

realizados.

El primer requisito es contar con una determi

nación lo más precisa posible de las áreas de las

subdivisiones (potreros) con que cuenta el siste

ma de producción desarrollado en la empresa.

Deberá además contarse con un mapa de suelos

relativo al área cuya escala deberá coincidir con

la escala del mapa donde figure el empotrera-

miento y por último, deberá contarse con planillas
uniformizadas para registrar la información cuyo
formato permita procesar los datos obtenidos.

2. PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

ANIMAL

Para valorar la producción y productividad
animal del sistema de producción en estudio,

separaremos los rubros lanar y vacuno, y dentro

de ellos las actividades ganaderas de cría,

recría y engorde.

Vacunos cría

Dentro de esta actividad loque interesa obser

var es el comportamiento del rodeo de cría duran

te su ciclo de reproducción. Por estar dicho com

portamiento estrechamente relacionado con

el estado nutricional de los animales durante los

distintos períodos del mismo (Lange, 1982), se

efectuaran los siguientes registros:
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Inicio de entore

Peso vivo, condición corporal y característi

cas de los refugos que se realicen (edad, defec

tos, etc.). Los registros efectuados en este mo

mento se agruparán en las siguientes categorías:
vacas c/cría; vacas secas y vaquillonas. Agru

pando el rodeo en estas categorías no se hace

necesaria la individualización de los animales con

caravanas, siendo suficiente apartar dichas cate

gorías en la parición para estimar la perfomance

reproductiva diferencial. Es conveniente registrar
también la proporción de vaquillonas que son

entoradas por primera vez del total de su genera
ción.

Fin de entore

Peso vivo y condición corporal tomando como

referencia las mismas categorías que al inicio del

entore (Vacas c/cría, vacas secas y vaquillonas).

Diagnóstico de preñez

Se registrará peso vivo, condición corporal,

preñez (S/N) y refugos efectuados por categoría.

Destete

Se registrará peso vivo y condición corporal de

las vacas y peso vivo de los terneros/as.

Parición

Al inicio de la parición (fin de invierno) se

efectuará registro de condición corporal de todo

el rodeo. Durante la parición, con una frecuencia

de 2-3 veces en la semana se realizará la identi

ficación de los terneros nacidos (madre, fecha,

sexo, peso vivo) y condición corporal de la vaca,

tomándose este registro como condición corporal
al parto.

Mortandad. La mortandad de vacas y terne

ros será registrada durante el período Parición-

Lactación hasta el destete, registrándose el peso
del ternero en caso de muertes al parto.

Vacunos recría

La actividad ganadera de recría comienza al

destete. A partir de dicho momento se efectuarán

registros de peso vivo y condición corporal en

hembras con una frecuencia estacional, y con la

misma frecuencia peso vivo en machos.

Vacunos engorde (Invernada)

Para esta actividad ganadera a la cual con

frecuencia se les destina las pasturas de mejor

calidad, será de importancia estimar la producti
vidad de las mismas. Para obtener esta informa

ción será necesario registrar peso vivo de entrada

de todas las categorías de vacunos, evolución

mensual del mismo y peso de salida. Cuando la

actividad de engorde se realiza sobre pasturas

cultivadas o mejoramientos extensivos es conve

niente incrementar la precisión de la evaluación

de la base forrajera y de los registros de pastoreo.

Lanares cría

El tener las ovejas de una majada
individualizadas (con caravana) facilita la toma de

registros y la interpretación de los mismos. Dado

que en la empresa comercial muchas veces el

volumen de la majada de cría es de una magnitud
tal que haría impracticable esta medida se sugie
re como opción identificar una muestra represen
tativa (20-30% de los animales) sobre los cuales

se efectuarán los registros y el seguimiento de los

mismos en el transcurso de su vida útil.

Inicio de encarnerada

Peso vivo y condición corporal (ver Anexo 2)
de todas las ovejas.

Fin de encarnerada

Peso vivo y condición corporal de todas las

ovejas.

Previo a la parición

Al momento de efectuar la limpieza de ubres

se registrarácondición corporal de todas las ove

jas.

Parición

Registro de cantidad de corderos muertos.

Señalada

Registro de cantidad de corderos discrimina

dos por sexo. Observación de ubres de todas

las ovejas registrando ovejas paridas y secas.

Destete

Cantidad de corderos destetados. Identifica-
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ción de todas las hembras y una muestra equiva
lente al 40% de los machos de la generación.
Peso vivo de los corderos identificados.

Lanares recría

Identificar una muestra representativa (20 a

30% de los animales) y registrar peso vivo

estacional hasta la esquila del primer vellón.

Lanares engorde

Identificar una muestra representativa (20 a

30% de los animales) y registrar peso vivo

estacional de los animales.

NOTA: Los registros de peso vivo

estacionales deberán hacerse coincidir aproxi
madamente con el comienzo/fin de las estacio

nes forrajeras.

Producción de lana -

esquila

La información que reviste mayor importancia
es el peso de lana total obtenida de los lanares

pertenecientes al modelo físico en estudio.

Lana total. Para obtener esta información

será necesario contar con registros de toda la

lana, independientemente del momento del año

que se realice su cosecha (descole, desoje, lim

pieza pre-esquila, consumos, etc.) de los lanares

que integran el sistema de producción, para refe

rirla a la superficie de pastoreo y a la cantidad de

animales esquilados, cuya cuantificación deberá

registrarse.

Dado que en algunos establecimientos puede
eventualmente efectuarse el acondicionamiento

de la cosecha de lana y teniendo en cuenta que

según el método de esquila empleado (Tally-Hy o

tradicional) son distintas las categorías de lana

que se obtienen, es recomendable, para minimi

zar errores de estimación, utilizar como dato de

lana total producida el obtenido del Romaneo de

Galpón, con los destares correspondientes.

Peso de vellón. Para registrar la información

individual de lana vellón producida por las distin

tas categorías de lanares identificados con cara

vana, será necesario pesar la totalidad del vellón

previo a la separación de las distintas categorías

de lana provenientes del vellón que se obtienen

con el acondicionamiento.

3. REGISTROS GENERALES

1. Tanto en el rubro lanares como vacunos,

será importante registrar la fecha, la cantidad, la

categoría y el peso vivo de todos aquellos anima

les de cualquier categoría que salgan o ingresen
al sistema de producción en estudio porcualquier

concepto.

2. Las muertes deberán ser registradas duran

te todo el año estableciendo fecha y categoría y

edad de lanar o vacuno; si estuviere identificado

su número de caravana.

3. Con el propósito de poder estimar costos,
se llevará un registro de todos los tratamientos

sanitarios, en vacunos y lanares, especificando

fecha, categoría, número de animales tratados y
nombre y dosis del producto utilizado.

4. ANÁLISIS DE LOS REGISTROS Y

PRESENTACIÓN DE LOS

RESULTADOS

El objetivo principal en la toma de registros en

los sistemas de producción es determinar su

productividad en términos de carne vacuna, car

ne lanar y lana obtenidos por unidad de superficie
de pastoreo, a efectos de comparar dicha medida

con la obtenida en la empresa en distintos ejerci
cios y eventualmente entre empresas dentro de

un mismo ejercicio como forma de detectar pro

gresos, retrocesos o niveles obtenidos.

Al mismo tiempo se obtendrán los coeficientes
técnicos de las distintas actividades ganaderas
en los rubros vacuno y lanar relacionados con la

base forrajera utilizada, normas de manejo pre

determinadas y control sanitario establecido.

Productividad de carne lanar y

vacuna

La productividad de carne para los rubros

lanar y vacuno se calculará siguiendo la fórmula

convencional sugerida por Torraba (1985).
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Productividad de carne = (kg vendidos+kg consumo-kg comprados+/-kg dif. Inv.)

hectáreas de pastoreo

Kg vendidos - Para los kilogramos vendidos

se podrán usar dos criterios:

a) Peso vivo de campo con un porcentaje de

desbaste que se sugiere usar 6% para vacunos y

lanares, efectuando la determinación de peso

vivo sin ayuno previo, pero en cambio

estandarizando el momento del día en que se

efectúa la pesada a efectos de contemplar los

hábitos de pastoreo de los animales (Paladines,

1986).

b) Peso de frigorífico de recibo de la hacienda

tanto sea lanar o vacuna.

Kg comprados
- Se utilizará el criterio del

literal a).

Kg de diferencia de inventario

Kg de consumo - Para estos dos items se

seguirá la recomendación de Torraba (1985):

Asignarle valores fictos a cada una de las catego
rías de ganado lanar o vacuno de que se trate.

Como para el cálculo se utilizará el desglose de

categorías quefigura en la Declaración Jurada de

DICOSE, se sugerirán los valores a utilizar en los

establecimientos comerciales como valores fictos

del stock:

en:

El resultado será expresado:

CARNE VACUNA: kg . ha1

CARNE LANAR: kg . ha1

Productividad de lana

La información obtenida permitirá resumirse

Lana total

a) Lana total*ha"1 =—¡-
—

-¡ ;'
ha de pastoreo

,
Lana total

b) Lana animal =
—

ttt-, :
—

;
—

N° de ovinos esquilados

c) Peso de vellón según categorías. PVS (kg).

OVEJAS PARIDAS

OVEJAS FALLADAS

BORREGAS PARIDAS

BORREGAS FALLADAS

BORREGAS DL

BORREGOS DL

CAPONES

CORDEROS

VACUNOS kg LANARES kg

Vacas 350 Ovejas 40

Vaquillonas +2 años 250
*

Borregas 2-4D 35

Vaquillonas 1-2 años 200 Borregas DL 30

Novillos +3 años 380 Borregos DL 30

Novillos +3 años 300
*

Borregos 2-4D 40

Novillos 1-2 años 200 Capones 45

Terneros/as 150

*

No figuran en categorías de Declaración Jurada pero es conveniente

distinguirla pues en condiciones habituales su peso vivo es menor que los

animales adultos.
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5. RELACIONES BIOLÓGICAS Y

COEFICIENTES TÉCNICOS PARA LA

ACTIVIDAD DE CRIA

Vacunos

Comportamiento reproductivo

La información se resumirá en los siguientes

cuadros con los datos obtenidos en cada año,

peso inicio de entore (PIE); condición corporal al

inicio de entore (CCIE); peso al fin de entore

(PFE); condición corporal al fin de entore (CCFE);

porcentaje de preñez y porcentaje de parición:

Disponer de la composición de edades del

rodeo de cría asociada al comportamiento de las

distintas categorías de edad sirve para interpretar

los resultados en los coeficientes técnicos de cría,

entre rodeos y en un rodeo en los distintos años.

Relación de condición corporal y peso

vivo para el rodeo de cría

El análisis de regresión del peso vivo de las

vacas que componen el rodeo de cría sobre el

score de condición corporal será realizado utili

zando los registros efectuados al inicio del entore,

momento en el cual se elimina del animal el peso

del "Conceptus" (feto+fluido+placenta). Dicha re

lación establecida para dos categorías, vacas y

vaquillonas, permitirá estimar la cantidad pro

medio de peso (kg) por cada unidad de score

corporal "dentro" del rodeo.

La determinación y el uso posterior del score

de condición corporal tienen la ventaja de no

necesitar implementos para su determinación.

Es fácil de familiarizarse con la forma de eva

luarlo, y a pesar de ser una medida subjetiva, la

repetibilidad y reproductibilidad en un mismo

observador y entre observadores es elevada

(Vizcarra et al, 1986). También dicha relación

permitirá tener una estimación de tamaño de los

animales "entre" rodeos.

Esta relación será útil para el manejo de los

animales, pues permite estimar los requerimien

tos nutricionales y las condiciones que deberían

darse en el pastoreo, para lograr una adecuada

condición corporal en momentos estratégicos, a

efectos de modificar el comportamiento

reproductivo.

Relación de condición corporal y

comportamiento reproductivo

Dado que el score de condición se registra en

varias instancias a lo largo del año (Inicio de

parición, parto, inicio de entore, fin de entore,

diagnóstico de preñez, destete), es conveniente

CATEGORÍA P.I.E. C.C.I.E. P.F.E C.C.F.E PREÑ. % PARIC. %

Vac. c/cria

Vacas secas

Vaquillonas

Composición de edades del rodeo de cría en cantidad de animales.

EDAD 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años

1er- Entore

2o Entore
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realizar un análisis de regresión múltiple para

relativizar el grado en que dichas variables afec

tan el comportamiento reproductivo.

Relación base forrajera utilizada
durante el ciclo reproductivo y estado

nutricional

Al contarse con registros de pastoreo y esti

maciones de producción de forraje podrán rela

cionarse ambos datos con el estado nutricional

dejas vacas pudiendo determinarse la presión de

pastoreo (número de animales por unidad de

forraje disponible, U.G./kgMS) a que essometido
el rodeo. Se obtendrá también contando con el

área de las subdivisiones, la dotación utilizada

para la actividad de cría específicamente.

6. RELACIONES BIOLÓGICAS Y

COEFICIENTES TÉCNICOS PARA LA

ACTIVIDAD DE RECRÍA Y ENGORDE

Vacunos

Para esta actividad ganadera, lo que interesa

es seguir el proceso de crecimiento a partir del

destete.

Los registros que se efectúan estacionalmente

(peso vivo y C.C. en hembras y peso vivo en

machos) serán continuados en el caso de las

hembras hasta el primer entore y en él caso de los

machos hasta culminar con el período de engorde

(invernada).

El proceso de crecimiento es conveniente

relacionarlo con la base forrajera utilizada, para lo

cualse usarán los registros de lamisma, así como

los registros de pastoreo.

Si poralgunacircunstanciaduranteel proceso
de crecimiento se hace uso de pasturasmejoradas

(ej. post-destete), será necesario registrar peso
vivo de entrada y fecha, como también peso vivo

de salida y fecha. La presentación de la informa

ción será hecha en forma gráfica donde se expre
sará la evolución del peso vivo promedio de los

animales en los períodos antes mencionados

7. RELACIONES BIOLÓGICAS Y

COEFICIENTES TÉCNICOS PARA LA

ACTIVIDAD DE CRIA

Lanares

La información obtenida en los registros de

esta actividad será resumida en el siguiente cua

dro, donde será anotado, número de animales

(NQ); peso al inicio de encarnerada (PIE); condi
ción corporal al inicio de encarnerada (CCIE);
peso al fin de encarnerada (PFE); condición cor

poral al fin de encarnerada (CCFE); ovejas pari
das en porcentaje y corderos nacidos, señalados

y muertos.

La relación de estado nutricional estimado por
el peso vivo y la condición corporal en el período
de la encarnerada, al tener estrecha relación con

el comportamiento reproductivo, servirá para es

timar el mismo, lo que permitirá planificar la base

forrajera necesaria durante el último tercio de

gestación y lactancia.

8. RELACIONES BIOLÓGICAS Y

COEFICIENTES TÉCNICOS PARA LA

ACTIVIDAD DE RECRÍA

Lanares

Dado que se obtendrán registros de peso vivo
a partir del destete cada 45 días buscando hacer
coincidir dichos registros con las estaciones

forrajeras, se presentará en forma gráfica la evo
lución del peso vivo durante el período de creci-

Ovejas

Borregas

Categoría Ns PIE CCIE PFE CCFE Ovejas Paridas % Corderos

Nac. Sen. Muer
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miento hasta la obtención del primer vellón para
las hembras de reeiplazo y la muestra identifica

da de machos. Dicha evolución de peso se rela

cionará con la base forrajera utilizada para esta

actividad.

9. CONSIDERACIONES PARA RELA

CIONAR LA BASE FORRAJERA A LA

PRODUCCIÓN ANIMAL

Es de suma importancia relacionar el forraje a

la producción animal que utiliza dicha fuente de

nutrientes para lograr el proceso de transforma

ción que da como resultado final un producto
comercializable.

En la situación real, tanto la pastura como el

animal están en un estado dinámico de transfor

mación permanente lo que hace difícil la medición

continua de estos cambios en ambos. No obstan

te pueden elegirse momentos estratégicos en el

tiempo para efectuar los registros que permitan
estimar el conjunto de acciones e interacciones

que uno ejerce sobre el otro.

La producción animal, cualquiera sea el pro

ducto final considerado, carne, leche, lana, etc.

está estrechamente relacionado al consumo vo

luntario que el animal realiza cuando pastorea en

una situación forrajera determinada. Los factores

que gobiernan el consumo voluntario están trata

dos exhaustivamente en Leaver (1982) y Nicol

(1982).

En los últimos 15 años se han logrado avan

ces considerables en lo referente a la información

disponible sobre diversos aspectos de produc
ción de nuestras pasturas naturales. La mayor

parte de esos avances han sido respecto a la

cantidad del forraje producido y su distribución

estacional. Si bien ambos aspectos son de impor
tancia para relacionar la base forrajera a la pro

ducción animal, se hace imprescindible además

contar con información relativa a su calidad y a la

eficiencia de cosecha realizada por el animal. De

todos los atributos de un forraje, que refieren a la

calidad del mismo, uno de los más relacionado

con el consumo voluntario es su digestíbilidad.
Por lo tanto es necesario obtener información al

respecto, para nuestras pasturas naturales.



ANEXO 1

DESCRIPCIÓN DE UNA ESCALA DE CONDICIÓN CORPORAL POR

APRECIACIÓN VISUAL PARA VACUNOS

ESTADO CORP. CLASIFICACIÓN
**

DESCRIPCIÓN

CONSERVA BAJA

CONSERVA

CONSERVA ALTA

MANUFACTURA BAJA

MANUFACTURA ALTA

ABASTO

GORDA

ESPECIAL

Extremadamente flaca. Sin grasa subcutánea y con

músculos desgastados. Generalmente débil, con el lomo

y las patas juntas. Espinazo y costillas muy marcados.

Huesos de la cadera muy prominentes. Anca y área

de inserción de la cola extremadamente hundidos.

Muy flaca. Sin grasa subcutánea y con poco músculo.

Espinazo y costillas muy marcados. Huesos de la

cadera muy prominentes. Anca y área de inserción de

la cola muy hundidos.

Flaca. Con masa muscular "normal". Con muy poca

grasa subcutánea. Espinazo y costillas muy marcados.

Huesos de la cadera ligeramente redondeados. Anca y

área de inserción de la cola hundidos.

Moderada liviana. Con masa muscular normal y depo
sición evidente de grasa subcutánea. Espinazo y

costillas ligeramente evidentes. Huesos de la cadera

redondeados. Anca ligeramente marcadas. Área de

inserción de la cola ligeramente hundidas. La separa
ción de los músculos gemelos de la pierna es evidente.

Moderada. Presenta una cobertura homogénea de

grasa subcutánea. Espinazo y costillas no se desta

can. Huesos de la cadera redondeados y bien cubier

tos. Anca plana. Área de inserción de la cola llena. La

separación de los músculos gemelos de la pierna no

se aprecian.

Moderada pesada. Buena cobertura de grasa subcutá

nea. Lomo plano. Huesos de la cadera se destacan

ligeramente. Anca ligeramente redondeada. Área de

inserción de la cola bien cubierta.

Gorda. Con abundante acumulación de grasa subcutá

nea pero con grasa firme. Lomo y anca redondeados.

No se observan estructuras óseas excepto en los

huesos de la cadera, que se destacan ligeramente.
Área de inserción de la cola completamente cubierta

pero sin polizones de grasa.

Muy gorda. Con acumulación extrema de grasa subcu

tánea en todo el cuerpo. Pecho grande y prominente.

Espinazo puede presentarse como una depresión a lo

largo del lomo. Abundante tejido graso en círculo

alrededor de la inserción de la cola.

****

Clasificación del Mercado de Carnes en Uruguay. (Adaptado de Orcasberro, 1991).
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ANEXO 2

ESTIMACIÓN DE PERFOMANCE

REPRODUCTIVA POR

CLASIFICACIÓN DE UBRES A LA

SEÑALADA

1. Clasificación de las Ovejas a la

señalada

Para nuestras condiciones de manejo de la

majada de cría, con períodos de encarnerada

cuya duración es de 40-50 días, y la señalada

efectuándose a los pocos días de concluida la

parición, puede efectuarse la clasificación de

ovejas en esta oportunidad con la finalidad de

mejorar la interpretación del comportamiento

reproductivo de las mismas.

Mediante la observación de las ubres, se pue
de clasificar las ovejas en tres categorías a saber:

1 -

Oveja con cordero al pie

2 -

Oveja que perdió el cordero

3 - Oveja seca

2. Bases para la clasificación

Oveja lactando

Ubre desarrollada, turgente y elástica,

constricción intermamaria bien definida; pezones

largos, suaves y limpios hasta la base. Secreción

láctea de caracteres normales.

Oveja que perdió el cordero

Ubre desarrollada de tamaño variable; desde

inflada por la acumulación láctea hasta poco

desarrollada, de consistencia firme. Constricción

intermedia definida. Pezones desarrollados, du

ros y sucios, que la diferencian fácilmente de la

que tiene cordero al pie. La secreción varía de

acuerdo al tiempo que perdió el cordero.

Si la pérdida fue reciente (10-15 días), la

secreción puede ser láctea, de consistencia

cremosa. Si la pérdida fue anterior esta es diluida

y de color blancuzco transparente. Este tipo de

secreción difiere de la láctea normal por la

viscosidad y la presencia de grumos.

Ovejas secas

Ubre no desarrollada. Pezones secos y su

cios, la secreción es nula o a veces de color miel,

pajizo o ámbar.

3. Características secundarias a

tener en cuenta

Las ovejas secas presentan un buen estado

de gordura contrariamente a las que tienen cor

dero al pie. Las que perdieron el cordero general
mente se presentan con un grado intermedio.

Las paridas se presentan normalmente en un

estado bueno a delgado, según la alimentación

que hayan recibido y el número de corderos que

tengan al pie.



GRADOS DE CONDICIÓN CORPORAL

En las siguientes figuras se muestran las categorías 2 a 6 de estado corporal por apreciación visual,

por considerarse las más relevantes para el manejo del rodeo de cría.

I
i

Condición corporal 2. Condición corporal 3.

/

Condición corporal 4.
Condición corporal 5.
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Condición corporal 6.

ANEXO 3

EL SCORE DE CONDICIÓN CORPO

RAL COMO HERRAMIENTA DE

MANEJO EN MAJADAS DE CRIA

(Adaptado de: Jefferies, 1968)

La presente distribución de grados de score

fue adaptada de la propuesta por Jefferies (1 968)

en Australia para uso de los productores del

Estado de Tasmania.

Se establecen diferentes grados, siendo cinco

de los propuestos los de mayor significación
desde el punto de vista del manejo.

0. Condición muy flaca

Este grado es para lanares en extrema

emaciación, próximo a su muerte por inanición;

ocurre generalmente luego de prolongados pe
ríodos de sequía o en caso de enfermedades

graves.

1. Condición flaca

Este grado revela también un estado muy

pobre en condición corporal. El espinazo se nota

prominente y agudo, virtualmente sin carne cu

briendo el mismo. Los procesos lumbares son

también agudos en las puntas y los dedos pueden
entrar fácilmente bajo sus puntas. Será posible

palpar entre cada proceso. El lomo será muy

descarnado y no habrá grasa de cobertura en el

mismo. Este grado no debería ocurrir en un buen

manejo.

2. Condición moderada

En este grado el espinazo será prominente

pero suave. Será posible sentir entre los huesos

pero solamente como corrugado.

Los procesos lumbares serán notados suaves

y redondeados en las puntas. Será posible pasar

los dedos por sus puntas pero con una ligera
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presión. Los lomos tendrán moderado espesor y

habrá poca grasa de cobertura.

3. Condición buena

El espinazo tendrá solo una pequeña eleva

ción, será suave y redondeado de modo que será

posible sentir los huesos (procesos) individuales

ejerciendo presión. Las puntas de los procesos

serán también suaves y bien cubiertos. Será

necesario ejercer bastante presión en las puntas
de estos para sentirlas. El lomo será lleno con una

moderada cobertura de grasa.

4. Condición gorda

El espinazo puede apenas ser palpado ejer
ciendo presión, como una línea dura entre los

lomos. Los procesos lumbares no pueden ser

palpados individualmente por estar bien cubier

tos y se notará como un bloque muscular. Los

lomos serán firmes, llenos y estarán cubiertos por

una gruesa capa de grasa.

5. Condición muy gorda

El espinazo no puede ser palpado aún ejer
ciendo una firme presión. Habrá una depresión
entre las capas de grasa donde normalmente

estará el espinazo. Las puntas de los procesos

lumbares no pueden ser palpados debido a la

gran cobertura de grasa. Los lomos serán muy

llenos con una gruesa cobertura de grasa que

puede ser poco firme. Hay generalmente abun

dante acumulación de grasa en anca y sobre todo

cola.

COND. ESPINAZO PROCESOS LOMOS PAUTAS DE MANEJO

1 Flaca Prominente y Agudos, los dedos, Descarnado Este estado no debería ocurrir en

agudo sin pasan y se notan sin grasa un buen manejo. Solo admisible en

cobertura individualmente agudas crisis forrajeras o casos de

enfermedad

2. Moderada

3. Buena

4. Gorda

Prominente

pero suave,

como coarru

gado

Poco promi
nente suave

se nota ejer-

Se notan suaves Poco espe

en las puntas con sor, poca

ligera presión grasa

Muy suaves y bien Lleno, con

cubiertos, se no- moderada

Este estado sería solo para ovejas
secas o capones, la única produc
ción que no se resiste es la lana.

Este estado es recomendable para

ovejas de cría y reemplazos en cre

ían ejerciendo cobertura de cimiento. Mínimo para aceptable
ciendo presión mucha presión grasa

Apenas se pal- No se pueden

pa ejerciendo palpar

presión, como

líneas entre

lomos

Firmes, lle

nos gruesa

capa de gra

sa

performance reproductiva

Este estado debería obtenerse en

último tercio de gestación y para

comercializar corderos. Los reem

plazos conviene que lo logren cuan

do hay exceso de forraje (primav.)

5. Muy gorda No puede ser No se pueden

palpado depre- palpar por exce

sión entre gra- so de grasa

sa

Acumulación Este estado no es recomendable

de grasa en por ineficiente en la utilización del

anca y cola forraje, dificultades de parto, pro

pensión a toxemia, etc.
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ANEXO 4

PRESUPUESTACION FORRAJERA

1. Aspectos conceptuales

Conceptualmente la presupuestacion forraje
ra está basada en la predicción a futuro de los

cambios en la oferta y la demanda de forraje para
las distintas categorías de ganado vacuno y lanar

que componen el sistema de producción que se

tenga planteado.

Es obvio que en nuestras condiciones

climáticas resulta en términos relativos más fácil

y preciso estimar por cálculo lo segundo que lo

primero; es decir la demanda nutricional de las

distintas categorías de ganado según las carac

terísticas del proceso de producción que se trate

(crecimiento, reproducción, lactancia, etc.), que
la oferta de forraje, por la dependencia que esta

tiene de los factores climáticos.

En la práctica la presupuestacion forrajera
consta de dos partes a saber:

1) Oferta de forraje

Forraje disponible al inicio del período consi

derado (D,) (kg MS . ha1)

Crecimiento del forraje durante el período con

siderado (C) (kg MS . ha1)

Tasa de crecimiento del forraje
= C (kg MS.ha-1.día-1)

N9 días período

Forraje disponible al final del período conside

rado (Df) (kg MS . ha1)

Forraje disponible total = Disp.(kg MS.ha1) x

Superficie (ha) (kg MS)

2) Demanda de forraje

NQ de cabezas x Consumo diario x N° de días

(kg MS . ha-1 )

Se comparan la oferta y demanda de forraje y

se calcula el "balance" (exceso/déficit).

La metodología de cálculo para estimar oferta

de forraje y requerimiento nutricional de los vacu

nos y lanares, está descrita en Nicol (1982),

Crempien (1 983) y Leborgne (1 983), y su aplica

ción, así como su importancia en la práctica,

puede apreciarse en Beattie & Thompson (1 989).

Con el propósito de estandarizar una

metodología, se sugiere seguir la propuesta efec

tuada en Nicol (1982), una de cuyas opciones

puede desarrollarse en base a la información

presentada por Berretta (1991) y Berretta &

Bemhaja (1991).

También los criterios que se deben adoptar al

estimar los requerimientos nutricionales de las

distintas actividades ganaderas (cría, recría y

engorde) en los rubros vacuno y lanar, sugerimos
basarse en los adoptados en Crempien (1983)

para la situación de animales en pastoreo.
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