
. 5ecretariado Uruguayo de ta lana (S.UL).
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La coexistencia del stress post-ctestete . su
made al factor ambiental deL verano (muy
seeo 0 muy humedo) y al factor animal de
corderos livianos aL destete -que general
mente tienen menos aptitud digestiva y de
sarrollo inmunologico-, completan un esce
nario de riesgo. EL "Manejo de Precisi6n" tan
necesario en esta etapa . comienza por iden
tificar y apartar estos animales para darle un
trato diferenciaL. Generalmente eL grueso de
esta subpoblaci6n se compone de corderos
nacidos tardiamente en La primavera (cola de
parici6n) , hUos de borregas con bajo peso a
La encarnerada y corderos nacidos y criados
como mellizos. En muchos casos esta sub
pobLaci6n puede ser el 20-25 % dellote de
corderos destetados. Es claro que el peso al
destete es un factor determinante. La tasa de
sobrevivencia de corderos destetados entre

° Selectividad ovina verano: 2 %de P.e. y has
ta 0.3 MCal E.M. Kg,s M.S

FOCALIZANDO EL PROBLEMA

Cuadro N° 1. Producd6n del Campo NaturaL en
verano en sueLos de CristaLino y requerimientos

de la recria.

selectividad en el consumo de la especie.

Finalmente el problema no es soLo cuanti
tativo locaLizado a perdidas de unidades de
corderos en La etapa definida. La productivi
dad futura de muchos corderos que llegan
al destete con pesos criticos (menos de 20
kilos) puede estar definitivamente compro
metida, sino atendemos prioritaria y diferen
cialmente este "tipo~ de animales. El pais. los
productores, sus tecnicos asesores y eL rubro
ovino en general. no deberian conformarse
con esta realidad. Intentaremos esbozar lo
mucho que hay por hacer.

Desde La optica de un tecnico dedicado a La
Transferencia de Tecnologias para La espe
de Qvina se intenta:

· Dar a conocer y enfatizar La problemalica
y su magnitud.

• SensibiLizar sabre las alternativas disponi
bles para mejorar La situaci6n.

· Inlentar un mayor involucramiento del
profesional veterinario de campo con esta
instancia productiva.

En el esfuerzo de mejorar La competitividad
de nuestros sistemas Qvejeros es conocida
La importancia creciente de La producci6n de
carne Qvina. La reproducci6n y el crecimiento
son dos procesos productivQS deterrninantes
para maximizar su eficiencia. Las encarnera
das de otono temprano y su paquete tecno
t6gico conexo -ya validado y difundido- re
suetven exitosamente las posibles limitantes
a la hora de maximizar las tasas de procreos
(seriaLada 0 destete). Sin embargo el destete
deL cordero en eL verano y su posterior recria
temprana a campo naturaL de La mayoria de
los sistemas comerciales y extensivos de cria.
siguen siendo etapas criticas que -en gene
raL- deslucen los indicadores reproductivos
obtenidos. Por diversas limitantes. las muer
tes que suceden en esta etapa no estan ob
jetiva y confiabLemente registradas en nues
tro pais. No obstante es muy probabLe que
perdamos -todos los anos- entre el12 yellS
% de los corderos logrados at destete en el
primer ana de vida: habiendo anos extremos.
donde estas cifras pueden dupLicarse. La
producci6n exclusivamente a campo natural
de una categoria tan sensibLe con un clima
tan variable. La hace vulnerabLe productiva
mente y erratica en sus resultados producti
vos. EL verano con su variabilidad estructural
en cuanto a preclpitaciones. dificulta planifi
caciones precisas en cuanto a producci6n y
valor nutritivo del forraje . el cual en la ma
yoria de los casos es insuficiente para et exi
gente proceso de la reeria. a pesar de La gran

OBJETIVOS DEL TRABAJO

LA IMPORTANCIA DEL POS-DESTETE

Dr. Adolfo Casarello' - Ing. Agr. MSc. PhD Lucia Piaggio'

MANEJO, SANIDAD Y ALiMENTACI6N ESTIVAL
EN EL POS-DESTETE DE LOS CORDEROS.



15 Y 20 kg sabre pastizales estivales no 5U

pera el 78 % (Alcock. 2006) como se puede
apreciar en el Cuadra 1.

Cuadra N° 2: Sobrevivencia de corderos Merino
en pastoreo de pastizales estivales destetados

a diferentes pesos vivos. (ALcock. 2006)

otono can pesos insuficientes para venderse
como pesados precoces perc aptos para que
Luego deL invierno (sin ganancia neta), sean
invernados exitosamente . En el caso de que
sean hembras eL objetivo de ser encarnera
das de dos dientes sigue siendo posible y
probable.

LA IMPORTANCIA DEL PESO AL
DESTETE Y SU EVOLUCION

° Mes de parici6n : setiembre. Fecha de des
tete: 15 de enero

p~

(15 cle ~bt~1

3;:'- 
32.1
26.'

En el Nivel III los corderos se destetan can
pesos criticos. Su evoluci6n de peso pro
puesto -de lograrlo- determinan corderos
que enfrentaran el invierno con 22,5 kilos.
Su viabiLidad y futuro productivo aun sigue
comprometido y con un alto riesgo. Proba
blemente el porcentaje de muertes en este
nivel yen este periodo de tiempo. hayan sido
altos y muy altos.

En la Cuadro N° 4 analizaremos La misma dis
tribuci6n de pesos al destete perc estiman
dole GDM de go g/dia en el verano-otono
temprano. Estas ganancias son las que se
pretenden lograr con las distintas y variadas
aLternativas nutricionales que se propondran,
en las cuales se les suministra el50% de las
necesidades proteicas del animal.

Nivell : nivel deseado.

° Mes de parici6n : setiembre. Fecha de des
tete: 15 de enerc

En el Nivel til se logra posicionar estos corde
ros -que eran condenados aL refugo- en una
carrera productiva posible y probable. Sus
tasas de GDM aseguraron que las muertes
hayan sido menores a minimas.

En el Nivel II se obtienen peso finales al15
de abril de 32 k lo que augura una invernada
exitosa temprana y una recria satisfactoria de
las corderas.

A continuaci6n algunas medidas de manejo,
sanidad y nutrici6n que intentan mejorar La
situaci6n.

Cuadro N° 4. Estimaci6n de peso vivo aL primer oto
no de corderos destetados el15 de enero a diferen
tes pesos vivospresentando GDM post-destete de
go g/dia.

I N"e1 Peso al des" (kg) : P- I' p~
(15 cle t&brero) (15clemarlo)

1-'1- 21,5 - ---29.7·-~ ~"o•.-
I II .- - - 24.0 -26---:r- I - 29.4
1....!!!. ~•.0 __ 20.7 ...I._~'~

, R'"'lUerliillenlOl-
d. II Recri~.£vlna_

._. ProducclOn C.N. de Crtltalino::
verano.

Cuadro N° 3. Estimaci6n de peso vivo at primer oto
no de corderos destetados el15 de enero adiferen
tes pesos vivos presentando GDM Post-destete de
50 g/dia.

En el Nivel I los corderos se destetan con
buen peso y can las ganancias minimas pro
puestas ltegan a los siete meses (antes del
invierno> con pesos compatibles con el de
"Corderos Pesados Precoces". Si su condicion
corporal es mayor a 3,5 puntas lograran con
soLidar et negocio mas exitoso de nuestra pe
cuaria. con el beneficia adicional de su salida
antes deL invierno. En el caso de las corderas
su recria se realizara sin problemas Logran
do pesos satisfactorios de encarnerada a los
dos dientes.

A continuaci6n el Cuadra 3. nos muestra
distintos "niveles" de pesos de destete y su
evoluci6n a traves del verano can Ganancia
Diaria Medias (GDMl de 50 g/dia, las cuales
son ganancias de campo natural sin ningun
manejo diferencial.

C.ntklad Calldld
KQrs. MS.h6Idl.: P,otelna (' P.C):' - 11 ) ?'oNl... 15:1& % -

4.21 Energl. (~ICai EMil<gr. ",",5). 2 _2.17 ~ Energl•. 2,6_2,1

Diversas tecnoLogias de manejo y tambien de
nutrici6n (creep grazing. creep feeding. etc>.
han sido propuestas para La mejora del peso
en La lactancia. En este trabajo nos ocupare
mos de las alternativas post destete.

En el Nivel II los corderos se destetan con
pesos razonables -aunque mejorables- para
nuestros biotipos mayoritarios de dobLe pro
p6sito. Can GDM de 50 g/dia LLegan al fin del
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Adaptado de Csiro 2007 y NSW,DPI. Prime
fact 326. 29007). Tomado de Piaggio. L.
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Desletes
Corderos

CATEGORIA

Ovino Adulto Seco
Ove'a Gestando 2 un meses
Ove'a Lactando

En cuanto a la cantidad y caUdad del forraje
del campo natural ofrecido el mismo debe
ser obligadamente preparado con eL inten
so pastoreo previa (tres meses) de vacunos
aduLtos solteros -preferentemente novillos
mayores de dos arios 0 vacas de invernada
en buen estado- que impidan La acumuLa
cion de pastos gruesos y/o viejos y asegure
buena disponibilidad de forraje verde.

Banchero et al (2015) resumen informacion
nacionat de ganancia de peso y eficiencia de
conversi6n de corderos sobre pasturas me
joradas que tuvieron 0 no acceso a sombra.
conduyendo que en La mayoria de Los casos
hay incrementos de at menos 20% en La GDM
de los corderos con acceso a sombra com
parados con Los que no la tienen, en otros
casos incrementos del 10 % en eficiencia de
conversion y en algunos trabajos mejoras en
ambas variabLes.

Tabla N"1. Necesidades de agua (bebida mas agua
de alimentol a diferentes valores de temperatura
ambiente media. Expresadas como Utros por Kgr

de M.S. consumida.

La sombra es importante en veranos cada vez
mas calurosos . El uso intensivo de la sombra
que se constata por parte de Los corderos
en esta epoca del ano (sombrites . arboLes),
demuestran su conveniencia para un optimo
confort y bienestar animal.
En eL siguiente cuadro de Banchero, G.: Vaz
quez, A. y Piaggio L. se muestra La ganancia
diaria de peso vivo y La eficiencia de conver
si6n de corderos en pastoreo con 0 sin acce
so a sombra.

MANEJO

Para recrias a campo natural (la inmensa ma
yeda) es determinante La eleccion y Mprepa_
racion" del potrero que pastorearan despues
del destete. Se considera una medida de ma
neja estrategica relevante, sin costo adicio
nal (de proceso) y llamativamente no tenida
en cuenta. La misma es deseable que este
orientada a tocta La generacion de corderos
pero resulta imprescindibLe para los corde
ras mas Livianos. La misma tiene coooota
ciones de manejo : seguridad (atambrados) .
sombra, aguada: de nutrjci6n : cantidad y ca
lidad del forraje ofrecido: asi como sanjtarjas
; pasturas "seguras". El potrero en cuestion
no es necesariamente al cual se destinan Los
corderos inmediatamente despues del des
tete. Es conveniente que Los corderos hasta
que se "tranquiLicen" -por una semana- pas
toreen piquetes 0 plazoletas donde sera facil
su cuidado y contenci6n. La precauci6n ne
cesaria es que cuando se habilite el ingreso
al potrero reservado para la recria. sea sin
cronizado con La dosificaci6n efectiva (24 hs.
antes). La elecci6n del mismo debe realizar
se tres meses antes de La fecha prevista para
el destete y forma parte de una planificaci6n
estrategica inexorable. Los aspectos de se
guridad estan referidos al Lugar geografi
co deL mismo respecto del estabLecimiento
(casco. vigilancia) asi como de predios Linde
ros, caminos y rutas en procura de evitar per
didas por abigeato. EL alambrado perimetral
debe ser confiabLe y mantenido, asegurando
La contenci6n de Los mismos. Los corderos
deben disponer de agua de buena calidad
para beber evitando espacio de acceso insu
ficiente 0 inadecuado, aguas muy saLobres.
contaminaci6n, etc. En generaL los tajamares
no son una buena Fuente de agua para esta
categoria en eL verano. Los bebederos a uti
lizar deben tener una altura que asegure eL
facil consumo por parte de Los corderos. Los
requerimientos diarios individuaLes varian se
gun el rigor deL verano. eL acceso a sombra
y la caUdad de la pastura perc son mayores
a 3 litros por cordero/dia , pudiendo llegar a
vaLores de 7 L/cordero/dia con temperaturas
de 3S"C. En caso de que Los corderos sean
supLementados su niveL de ingesta hidrica
aumenta sustanciaLmente dependiendo deL
tipo de suplemento pero se deberia prever
en eL verano aL menos Slitros cordero/dia. Se
han constatado consumos de hasta 9 litros/
dia por animaL en engorde (SiLveira,2oog) en
dimas sostenidamente caLientes.
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Esta practica genera el beneficia adicional y
determinante. de ofertar a los futuros corde
ros destetados pasturas con muy baja con
taminaci6n de lombrices gastrointestinales.
El pastoreo conjunto de los vacunos adultos
con los corderos en su etapa de recria estival
sera determinado y variable segun las preci
pitaciones del verano y La posible acumula
ci6n/escasez del forraje ofrecido. En general
6-7 corderos por Ha es una carga orientativa
y razonabLe para este periodo. El desoje y 1a
conveniencia a no de las distintas modalida
des de esquiLa para esta categoria. depende
ra de la raza. el tipo de campo y esquema de
produccion (invernada , momento de venta,
etc>. Finalmente La vigiLanc ia y recorridas fre
cuentes de esta categoria debe ser prioriza
da.

SANIDAD

Los aspectos sanitarios son determinantes.
Deben estar resueltos previamente a cual
quier medida de intensificacion 0 mejora de
La nutricion. La prolijidad en su ejecucion, el
momento de aplicacion asi como La caUdad
y efectividad de los biologicos y drogas uti
lizadas son aspectos reLevantes, como taL
vez en ningun otro momenta deL cielo ovino.
Al destete debe estar resueLta La proteccion
contra Ectjma Contagjoso a traves de La va
cunacion a la senaLada y la primovacunacion
contra CLostrjdjosjs en La lactancia. Respec
to de las afecciones podaLes -con especiaL
enfasis en el .Betin- hay numerosa informa
cion y experiencia nacional. Las madres son
la Fuente de contagio para Los corderos. No
obstante se destaca la m uy alta respuesta
terapeutica de las Lesiones de los corderos
aL bane podal De realizarse bane de inmer
sion contra ectoparasjtos. Es eL verano tem
prano una buena oportunidad de realizacion :
sobre todo en establecimientos que realizan
esquita preparto. No obstante la lombricosis
a Haemonchus contortus es indudabLemente
La problematica que golpea fuertemente a La
categaria siendo responsabLe -en veranos
humedos- de 1a mayoria de La recurrentes
muertes en brotes epidemicos sucesivos. Es
sabido de la susceptibilidad de los corderos
a esta lombriz y su escaso desarrollo inmuni
tario: no obstante hoy se cuenta con tecno
logia util disponible y de drogas de eficacia
probada y generalizada. Los aspectos a tener
en cuenta son:

° Informacion prevja de droga "efectjya~,

Insistimos en eL concepto de efectividad, ya
que es un momento donde eficacia parciales
por Resistencia AntiheLmintica, condicionan

en forma determinante la productividad y el
manejo sanitario futuro. Es importante con
tar en esta etapa con un" Lombritest" <test
de eficacia en la reduccion del contaje de
huevos) vigente en el establecimiento, que
nos oriente sobre la eficacia de los distintos
grupos quimicos, No obstante eL rubro ovino
cuenta en La adualidad con un arsenaL mu
cho mas completo y variado que el vacuno.
NaftaLofos y Monepantel aparecen como las
drogas de elecci6n para el destete ya que
reunen probada y generalizada efectividad
haemonchicida, acompanados de un escaso
poder residual, ideal para et pastoreo futuro
sobre pasturas "seguras".

° Elsegujmjento djagnostjco par coprologia
(h,p,gJ es fundamentaL e insustituible. Mues
tras individuales de una docena de animaLes
de menor desarroLlo y/o estado, nos dan va
liosa informacion sobre eL niveL de infestacion
para anteponernos a La aparicion de perdidas
productivas irreversibles: y a sintomatologia
elinica muchas veces Letal. Asimismo nos da
vital informacion a La hora de eLegir la droga
acorde al desafio -cuantitativo- a que estara
expuesta. Por otra parte, solo a traves de los
analisis coproparasitarios podremos verificar
La eficacia de La droga administrada en mo
mentos tan decisivos de La vida del animal.
Muestreos del dia 0 comparados con mues
treos del dia 10 (8-12) post-dosificacion en Los
mismos animales, nos daran certeza acerca
de la posible infestacion remanente asi como
de La eficacia de La droga utilizada.

° Es el post-destete de Los corderos una
de )..a posibilidades mas exitosas, concretas
y pr;kticas de instaurar un Control Integra
do de Parasjtos (CIP). La conjuncion de droga
efectiva sin persistencia y pastura segura a
La que deberian ser sometidos los corderos,
logran un controL sostenido de parasitos en
eL momento mas critico y sensible de su vida
, disminuyendo muertes y mejarando su pro
ductividad. El pastoreo previa de vacunos
adultos con restricci6n total del pastoreo ovi
no en el futuro potrero de destete, asegura
confiablemente La menor infestacion de Los
corderos dosificados por un minima de tres
a cuatro meses , llegando en algunos vera
nos secos en basaltos de profundidad media,
a varios meses mas sin cargas parasitarias
que comprometan su desempeno producti
YO. Existe valiosa y abundante informacion
nacional de larga data (Laboratorio Rubino,
MGAP de 1987. SUL. en '993, INIA enl997)
la cual se confirma con el FPTA-INIA N°282
del 2012: que avaLan la utilidad de esta re-



comendaci6n. Sin embargo su adopci6n es
muy baja. Sugerimos Los mayores esfuerzos
tecnicos y Logisticos para concretar su reali
zaci6n dada sus probados y determinantes
beneficios en la sobrevida y productividad de
nuestras recrias, transformando Lo que hoy
es una fatalidad irremediabLe en una certeza
productiva. Consideramos determinante eL
roL deL profesionaL veterinario al frente de La
planificaci6n y seguimiento de esta instancia
capital para La productividad del rubro ovino.

ALTERNATIVAS NUTRICIONALES

S.U.L. J.N.lA Y otras instituciones academi
cas vienen trabajando hace arios generando
valiosa informaci6n al respecto con cierto
rezago en la transferencia y mayor au n en La
adopci6n.

1. Pastoreo en praderas de alta calidad: di
versas especies forrajeras como Achicoria.
LLanten. Lotus Corniculatus . Lotus Maku.
Alfalfa y Trebol Rojo han side evaluadas. Hay
informacion en cuanto a carga animal y ga
nancia diarias esperadas. Las mismas pue
den ser usadas en pastoreo controLado 0 en
pastoreo restringido como banco de protei
nas con acceso en horas por dias 0 en dias
porsemana.

2. Pastoreo en cultivos anuales estivales :
soja. nabos forrajeros ,moha. sorgos variedad
BMR, etc. han side evaluado exitosamente en
pastoreos controLados 0 de acceso restringi
do; con y sin administraci6n de supLementos
proteicos y cargas muy variables segun ga
nancias esperadas. dando un variado menu
de opciones productivas.

3. Pastoreo de campo natural con suplemen
tacion proteica: especialmente dirigidos a
suelos de menor aptitud donde La posibilidad
de realizar mejoramientos es mas escasa.
Se pretenden ganancias diarias moderadas
compatibles con una eliciente recria. La hari
na de soja ha demostrado ser una alternativa
muy interesante por ser un concentrado pro
teico de alta paLatabilidad que en pequerias
cantidades cumplen su objetivo.l00 • 200 Y
300 grs por corderos Idia demostraron ga
nancias animales crecientes y eliciencias
de conversi6n decrecientes. Tienen La faci
lidad adicional que despues de un periodo
de acostubramiento pueden ser adminis
trados en dos comidas semanales. Los nue
vas bloques proteicos con 30 % de Proteina
Verdadera tambien cumplen con el objetivo
productivo propuesto. con una facilidad de

administracion inigualable. Las raciones ba
Lanceadas peleteadas con 18 % de proteina
tambien son una alternativa.
El siguiente cuadro adaptado de L. Piaggio
resume parte de esta informacion. S1 bien los
biotipos usados en los ensayos incluidos son
variados. la informacion orienta claramente
hacia los resultados a esperar.

a.M.O· G.M.e
AIWrnallva Allm,ntlela Promtdlo RanllO

GrsIc:orderoIdta Grsleorderoldta
Campo NalUfal (CN) " 22~'
(Tesligo y base) (100) I10 COff1lH&
Pr3deras 75 61·93 I
14-15 cordIH4 '" ,
lIi'1nt~n ".
18 <:of~. engorde (316)
INIA33

CN • Lotus Ma~i1 "1 dla cada 7dfas (122)

23 """""

CN 'loll,/S MakO 70 68-72
1 dla cada 3 dlas (140)

23 """""CN • Lotus Maku 87
3 tis por dla (174)

23 """""Cullivo de Soja • eneierro ,OJ
6 tis Idla (206)

.,~"'"
Cu~iVo de soja m
Permanenle (344)

25 """""Cunivo de soja 12' 125-175
Pefmanente (250)
3OeordiM
CN • RaciOn 16% .. 72·116
300 r$lCOfd/dl8 ".
CN. Bloque proleico 83
165 grslcordldla (166)
30 "4 P Verdadefa
CN' Harina de Soja " 71-89
tOO grslCOfdldla (164)
0.4"4 P.V.-42 llr PC
CN' Hilriflll de Soja "" ,OJ
200 gls/cord/dla (212)
0.78"4 P.II. - 84 nr PC
11OCN' Harinade Soja '" 118·129
300 grs/COfd/dla (246)
U3"4P.II.-126 rPC

pasloreo:oc:B~~ (~i&l50 cOfdlha uerre
Pasloreo Sorgll SMR 13
50 COrdIM iCie<!i.Ol 11461

Pasloreo Sorgo ~:;:"R "Soia 148
50 cordIha • 200 IS Hillina de . 298

. GMD: Ganancia Media Diaria

Finalmente se quiere destacar los avances en
la investigacion y validacion de las tecnicas
de "Autoalimentaci6n " de ovinos que permi
ten eL acceso libre a la 5upLementaci6n, con
las ventajas de practicidad que estas tecni
cas conllevan.

El usa de comederos con regulacion precisa
del alimento entregado. aparece como una
alternativa practica y aplicable.
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DESAFlos FUTUROS PARA LOS SISTEMAS DE
PRODUCCI6N DE LECHE DE URUGUAY,

X
r--<
c...
o...
;:)
Cll
Q.
Cll
Ul
c:...
c:

COc:
Cll

~
Ul
Q.
CD
m
c:
iii'....
Ql

I\)
o....
Q)

2· LOS SISTEMAS DE URUGUAY
EN EL MAPA MUNDIAL

2.1 - CONTEXTO
MACROECONOMICO LOCAL

Existen ciertas caracteristicas que son distin
tivas de los sistemas de producci6n de Uru
guay y les permite destacarse a nivel regional
y global.

Desde un punto de vista regionaL. La economia
de Uruguay se destaca por sus estabilidad
y bajo nivel de desempleo. Segun el Banco
Mundial (2015) sus indicadores de goberna
bilidad promedio en 2014 eran aun mejores
que en los Estados Unidos. Estos espectos
sumados a sus bajos niveles de corrupci6n
le confieren una capacidad de atraccion de
inversiones foraneas. tanto desde el sector
publico como el privado.

2. Los sistemas de Uruguay
en el mapa mundial
2.1 - Contexto macroecon6mico local
2.2 - Perfil exportador
2.3 - Sistemas y costo de producci6n
2,4 - Cultura lechera3
3, Desafio futuros
3.1 - Desafio futuro 1:
sustentabilidad econ6mica

3.1.1 - Contexto global
3.1.2 - Realidad local

3.2 - Desafio futuro 2: sustentabilidad social
3.2.1 - Contexto global
3.2.2 - Realidad local

3.3 - Desafio futuro 3:
sustentabilidad ambientaL

3.3.1 - Contexto globaL
3.3.2 - Realidad local
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1· CQNTENIDO

Los sistemas de producci6n de leche de Uruguay tienen cualidades que los hacen com
petitivos a nivel mundial para producir leche de manera rentable. Sin embargo, el futuro
presenta algunos desaffos en cuanto a su sustentabilidad econ6mica, social y ambiental y
sera necesario abordartos.


