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I.INTRODUCCI6N

No es mucha la informaci6n generada en nues
tro pais al respecto. En 1982 tras la visita de
David Galloway, se comienza a difundir a traves
de los Centros Veterinarios la metodologia de La
revisaci6n de carneros. ALgunos coLegas como
A. Castrillejo, A. Duran DeL Campo, M. Chiosso
ni, A. Ferraris, J. Moraes y J. Bonino entre otros
empiezan a difundirla y a escribir sobre el tema
(9, 13, 14).
luego el 5.U.l a traves de sus tecnicos de cam
po fueron haciendo extensi6n sobre metodoLo
gfas de evaluaci6n y La importancia de revisar
las carneradas pre servicio 0 venta.
5egun los datos de DIC05E 2013 tenemos
169.218 carneros declarados sobre 4.270.172
ovejas de cria en servicio, quiere decir que en
promedio Uruguay maneja una dotaci6n de 4
carneros cada 100 ovejas (21).
los carneros son los principales encargados de
introducir las mejoras geneticas en nuestras
majadas trabajando entre un 2 a 4 %, esto indi
ca que cada uno dejara unos 100 a 125 corderos
en su vida util. 5i 10 comparamos con Los hijos
que dejara una oveja en su vida, entre 4 a 6, ha
blamos de 20 a 25 veces mas (16).
Si sera entonces importante revisar la carne
rada previa al servicio 0 venta y tam bien post
servicio.

II. OBJETIVOS

EI objetivo de esta publicaci6n es generar infor
maci6n e inquietudes, mostrar la metodologia
de trabajo, analizar e interpretar los datos ob
tenidos, evaluar cuales son los puntos criticos y
realizar propuestas que nos ayuden a detectar y

solucionar patoLogias encontradas en nuestras
carneradas.

111_ METODOLOGiA DE TRABAJO

la informaci6n que a continuaci6n se describe,
fue recabada entre (os anos 1999 y 2015 en 63
predios de los departamentos de Cerro largo
(51), Lavalleja (4), Treinta ¥Tres (3), Artigas (2),
Rocha (2) y Tacuaremb6 (1).
Se evaluaron 5.006 reproductores previo aL ser·
vicio 0 venta,La gran mayoria durante los meses
de enero a marzo y una cantidad menor en los
meses de agosto a diciembre, clasificandolos
segun el resultado en APTOS, CUESTIONADOS
YNO APTOS (2, 6, 14, 15, 22, 28, 33, 38, 42).

1. Anamnesis:
1.a) Antecedentes sanitarios del predio.
1.b) Antecedentes reproductivos.
1.c) Tipo de explotaci6n.
1.d) Origen de La carnerada.
i.e) Sanidad de la carnerada.
1.f) Alimentaci6n y manejo.

2. Reseiia:
Identificaci6n (caravana, tatuaje, Rip etc), ori
gen, raza, edad.

3. Examen Objetivo General (EOG):
Este comienza con el 0 (os carneros sueltos en
el brete, no mas de cinco por vez, para detectar
ya de entrada las patolog'as "grandes" de facH
visuatizaci6n. Se aprecia la conformaci6n, ta
mano, aparato Locomotor (desplazamien to).
luego se va tomando cada carnero en forma
individual. Parado y sujeto por un operario, se
revisa columna, t6rax, nuca y testuz. lambien
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lana y pie!.
Estado corporal individual paLpando La promi~

nencia de las ap6fisis espinosas de las verte
bras lumbares y la agudeza y grade de cobertu·
ra de grasa de las ap6fisis transversas de dichas
vertebras. Evaluamos tambien La profundidad
de los mU5cutos del Lorna y La cobertura grasa
de estos. Se pone un score individual con una
escala dell (muy flaco) a 5 (obeso) (19).
A continuaci6n sentamos at carnero y revisa
mas boca, ajDs, presencia 0 no de cuernos 0 ta
cos, seguimos pOT cuello y encuentro, miembros
anteriores, pecha y miembros posteriores. Se
buscan los ganglios mas importantes de cada
regi6n.

4. Examen Objetiv. Particular (EOP):
Concentra toda La atenci6n en los 6rganos que
conforman eL aparato reproductor. Comenza
mos por eL escroto y sus contenidos (testicuLos,
epididimos, cordones espermaticos).
Tomamos la bolsa escrotaL para palpar su grosor
y textura, a la vez que inspeccionamos su con
torno. Luego traccionamos suavemente ambos
testiculos hacia el extremo distal de La bolsa,
evaluamos simetrfa y despLazamiento. Poste
riormente palpamos individualmente cada tes
ticulo, epidfmimo, cord6n espermAtico y anillos
inguinales.
Durante La palpaci6n testicuLar, recabamos da
tos de la tonicidad 0 consistencia, a traves de
dos maniobras, la presi6n sobre el testiculo
(consistencia) y Luego La regresi6n de este a su
forma normal (resilisencia 0 elasticidad). Usan
do la metodologia Australiana (i), se califica el
resultado con un score que va deli al 5 (i Muy
firme; 5 Muy bLando).
Se finaLiza La revisaci6n de escroto y conteni
dos, con la medici6n de la Circunferencia Escro
taL Maxima, punta muy importante en la evalua
ci6n final del reproductor.
La ultima etapa del EOP es la revisaci6n de pre
pucio, se paLpa y se observa su contorno, luego
se realiza la extracci6n del pene.
En los carneros la evaluaci6n de 6rganos inter
nos como vesiculas seminaLes se puede realizar
solamente por ecografia via transrectal.

Examenes complementarios:

i. CoLecta De Semen (Fertilidad):
No es de rutina, la realizamos cuando hay sos
pecha tras la revisaci6n clfnica 0 si el productor
o cabanero nos lo pide especificamente.
Por supuesto que sf es de rutina en reproduc
tores que estan en un plan de congelaci6n de
semen 0 previa aL uso de una inseminaci6n.
Consiste en La extracci6n de semen para su eva
Luaci6n. EL metodo mas practico, cuando son

muchos cameros y temperamentales 0 ariscos,
es et de electro eyaculaci6n.
Si reatizamos esta prueba con vagina artificial,
se logra una apreciaci6n mas completa del exa
men pues podemos evaluar con mas exactitud
el volumen de eyaculado, concentraci6n esper
matica, aptitud de monta, interes por la hembra
(libido).
EL examen se divide en dos partes, la evaluaci6n
macrosc6pica y la microsc6pica.
En la primera se observa voLumen (en ems), co
Lor (claro, nublado, lechoso claro, lechoso, cre
rna claro, crema, crema oscuro), aspecto (que
va desde muy dHufdo a muy denso). presencia 0

no de motiLidad de masa macrosc6pica.
Se mide el Ph con una tirilla, eL semen normaL
tiene entre 6,3 a 7,2.
En la segunda, se evalua motHidad masal (esca
La de 0 a 5), La motilidad individuaL progresiva
(se diluye con suero fisiol6gico) para ver movi
miento rectilfneo y vigor. El primero se evalua
por % y el segundo en una escala de 0 a 5.
La concentraci6n la medimos con una Camara
de Neubauer, ponemos una gota de semen en
10 cc de suero fisiol6gico formoLado al1/iOOO
se uniformiza y Luego cargamos la camara. En
semenes muy concentrados es conveniente rea
lizar diluciones mayores.
En casos de semenes complicados se realiza
una tinci6n para observar La retaci6n de vivos
y muertos (usamos una gota de eosina y otra de
nigrosina, luego mezclamos y a su vez mezcla
mos a estas con La gota de semen para luego ha
cer un trotis).
Contamos de 100 a 200 espermatozoos por
muestra, un eyaculado con mas del 20% de
anormaLidades debe descartarse.
Por uLtimo se realiza una prueba bioqulmica,
Hamada reducci6n deL azuL de metHeno que
consiste en mezclar 3 gotas de semen con igual
cantidad de azul de metHeno at 0,05 % (50 mgs
de azuL de metHeno en 100 cc de suero fisioL6
gico).
Se aspira con una pajueta, se seUa y se pone a
37 0 C controLando el tiempo de reducci6n en
minutos (pasaje deL azul at blanco), donde 0 es
exceLente y 5 es muy maLo.

2. Coprol6gicos:
Nematodos Gastrointestinales a traves deL ana
lisis de Mc Master modificado; Fasciola Hepati
ca y Paramphistomun Spp utilizando la metodo
logfa de Happich y Boray modificadas.

3. Relacionados con Patologias Reproductivas:
Brucella ovis, Actinobacillus seminis (bacilos
pleom6rficos gram negativos-BPNG),

Corynebacterium Spp, Staphilococcus Spp,
Streptococcus Spp, Leptospira Spp.



Mandando el material correspondiente allabo
ratorio (en nuestro caso al DI.LA.VE M.e. Rubino
33).

4. Relacionados con Patologfas Urogenitales:
Analisis de orina y su composici6n.
Se toma una muestra de orina (puede ser por
apnea) y se hace una evaluaci6n primaria con
parametros de color, olor, turbidez. Ph. si pre
senta mucha espuma 0 no.
Luego se lo deja en reposo por 20 a 30 minutos
y evaluamos como sedimenta la muestra, si hay
presencia de sedimentos 0 no. Si esto es llama
tivo 0 fuera de 10 normal mandamos a analizarla
allaboratorio.

5. Testeos de enfermedades geneticas (ADN).
No 10 hemos utilizado aun en carneros, si en
toros. Consideramos que es una buena herra
mienta a utilizar a futuro.

IV. RESULTADOS

Sobre los 5.006 reproductores evaluados, un
87,50 % son APTOS, mientras que 4,71 % son
CUESTIONADOS. Esta definici6n se Ie atribuye
a cameros que no logran aLcanzar los criterios
de aptitud. pero tienen chances de recuperarse
con un tratamiento adecuado (algunos los iden
tifican como diferidos). Par ultimo tenemos un
7,79 % que son considerados como NO APTOS
para la reproducci6n por el tipo de alteraci6n 0

lesi6n que presentan y no cumplen los requisi
tos minimos para realizar un servicio satisfac
torio. Figura 1.

NO APTOS
J90

O.eSfIOllltdos".
4.1 '.

APTOS
4380

87,5 '"

Figura 1. Resultado de la evaluaci6n de aptitud
reproductiva en 5.006 cameros.

EI cuadro 1 muestra la variaci6n anual entre
APTOS, Cueslionados y NO APTOS, donde se
puede apreciar el % de APTITUD y la relaci6n
con el promedio anual de Iluvias registradas en
1a regi6n noreste.

Cuadro 1. Variaci6n anuaL en el resultado de La
Aptitud Reproductiva de los cameros revisados
y la relaci6n can el promedio anuaL de Ituvias
registradas en la regi6n noreste.
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los reproductores fueron divididos en cuatro
grupos par edades para mejor interpretaci6n de
Los datos (figura 2). donde tenemos:

1) Dienle de leche (4,04 %)
2) Dos dienles (68,58 %)
3) Cuatro a seis dientes (14,62 %).
4) Boca Uena (12,76 %).

,.
".

f.!J*'o

,.
JHl

68.58~

F;gura 2. Edad de los cameros revisados.

EI cuadro 2 muestra 1a distribuci6n racial, don
de se aprecia una fuerte presencia para La raza
Corriedale can 68,76% de los carneros, 7,87 %
para Romney Marsh, 7,13 % para lexel, 6,03 %
para Donhe, 4,19 % para la cruza Oohne/Meri
lin, 4,04 % para Ideal y eL resto can una inciden
cia menor a 1 %.
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Cuadra 2. Oistribuci6n raciaL de los carneros re
visados.

RAZA N'CARNEROS %
Corriedale 3442 68.76
Romney Marsh 394 7,87

Texel 357 7,13
Dohne 302 6.03
Dohne/Merilin 210 4,19
Ideal 202 4.04
Merino 40 0,80

Hamp.Down 29 0,58
Suffolk 15 0,30
Meriliu 10 0,20
Ite de France 4 0.08
Poll Dorset 1 0.02
TOTAL 5006 100,0

las principales patologfas encontradas corres
ponden al ilparato locomotor con 27,64 %, Y
dentTO de este el foot rot (pietin) grados 1 y 2
(42,20 % de las locomotoras), foot rot (pietin)
grados 3 y 4 (41,04 %), que en total suman un
83,24 %. le siguen Los abscesos de dedos (7,51
%) YLas lesiones articulares y museulares (5.78
%). Con menor incidencia aparecen strawberry
foot rot, lesiones 6seas de miembros y lesiones
en dedos rudimentarios 0 vestigiales (pichicos).
Estudios a nivel nacionaL coinciden en que el
foot rot es ta principal afecci6n podal en carne
ros y ademas ellos son los responsables de in
troducir y difundir la enfermedad en categorias
o predios Ubres de La misma (6, 7).
En segundo Lugar se encuentran las patoLogias
testicuLares con un 17,09 % .
Las mas encontradas son las asimetrias testicu
lares (40,19 %). Dicha patologfa la encontramos
sola (22,43 % de las testicuLares) 0 con descen~

so incompleto (17,76 %).Le siguen las degene
raciones testicuLares (24,30 %), unicas (10,28
%), 0 asociadas a otras patologias (14,02%)
como miasis, fibrosis y "sarniltas" (esta ultima
pravocada por el acara del genera Chorioptes).
Continuamos can hipogonadismo (18,69 %) Y
las orquitis - peri orquitis (9,35 %).
Con menor frecuencia aparecen monorquidis
mo (5,61 %) Ydescenso incompleto (1,87 %).
La tercera causa de descarte son conformaci6n
y desgaste dentario con 14,22 %.
La primera motiva el rechazo en animaLes pre
sentados como reproductores, pero son descar
tados por no cumplir con los requisitos minimos
necesarios para estar a nivel de su raza. La se
gunda, son carneros ya hechos rechazados por
desgaste de su dentici6n, generalmente con

una edad avanzada para la especie que ademas
afecta su rendimiento como reproductor.
Las tres primeras suman un 58,95 % de las cau
sas de NO APTITUD 0 CUESTIONAMIENTO.
El cuadro 3 muestra la totatidad de Las afeccio
nes encontradas en orden de mayor a menor se
gun su incidencia.

Cuadro 3. Incidencia de las patologias encon
tradas durante la revisaci6n de carneros.

r:uol. 1\" de ('lUO. I'.rnnl:lj. lnddtnda
AplO LocomoIor 17' 27.U "lib tit 20 %
TtsticuJa.res '" 17.09 M.~ de I!' ~
ConformaciOn y vicjos .. 106.22 M,;" dt JO ~
EpididirMriR5 ., 6.117
Esi:roc.ks " 6.ii!' M,h dt !' ""
T~= JS !'~~,

P«ho " U,
Piel Yanexos " ...

Mal dt 2 ".
Prqoucialcs II JJ'I
.Qc\lJa~ " 2.011
Urolniuill " 1.'2
Mandibu.lal " I." Mh dt 1 ~.
Po« " 1,60

lllf«ciosu y CarmciaJes • tJS
P.ra$iwia5 , 0.068
Dil!estiVQ ,

'~l Mtno_ dt I %
Tlixicas , ,~,

0"'" ,
'"TOT \1. ... 100.0

Con mas de un 5 % en las patologias totales,
aparecen las de epidfdimo (6,87 %).
Datos simiLares registr6 CastriUejo con 6,54 %
(14).
Dos patoLogias que mas afectan al epididimo
son epididimitis (69,77 %) Ygranulomas (30,23
%).
Las primeras, son adquiridas e infecciosas (3,
4, 5, 6, 10 ,11, 13, 20, 44), dentTO de estas las
de cola son las mas frecuentes (44,19 %). Son
seguidas de epididimitis con orquitis (13,95 %),
epididimitis de cabeza (6,98 %) Ypor ultimo las
de cabeza, cuerpo y cola (4,65 %).
Las segundas son de tipo congenito producido
por obstrucci6n y colapso del canal con una
reacci6n quimica de los espermatozoos (epidi
dimitis quimica) (6, 13, 15, 33).
Siguen Las lesiones escrotales (6,55 %) con
la miasis como principal causa de aLteraci6n
(53,66 %) Ya estas a su vez las dividimos en 2
grupos, las que pueden generar compromiso
testicular (86,36 % dentro de las miasis de es
croto) y las que no (13,64 %) (49).
Le siguen las "sarniltas" escrotales (24,39 %),
las hernias escrotales (7,32 %) YLas escotadu
ras exageradas del rafe medio (7,32 %). Estas
ultimas tienen una bifurcaci6n muy marcada
que separa los testiculos practicamente en dos
bolsas, dicha bifurcaci6n Ilega 0 supera a La mi~

tad de los tesUculos (8). Por uLtimo, y can menor
incidencia, aparecen cortes, edemas y abscesos



Borreguitos Diente de Leche

PRINCIPALES AFECCIONES ENCONTRADAS
SEGUN SU CATEGORiA ETARIA
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P:U<llogia N" de t:lSO! "Confornlllci6n· " SO)
II\f~ciosas , 7.!'O8
Malldibulares j 4.!'O5
Testiculares j 4.!'O5
Piel y Allexos I 1.51
carellciales I 1.51
TOTAL " 100.0

A continuaci6n mostraremos como las patoto
g;as van variando su incidencia segun la edad
de los cameros.

*La no aptitud por conformaci6n significa que
son ani males que no cumplen con los requisitos
para llegar a cameros, no satisfacen los reque
rimientos minimos que caracteriza a cada raza
para mejorarla.

En los futuros cameritos diente de leche encon
tramos un 67,33 % de aptitud, un 2.97 % de
cuestionados y un 29,70 % de no aptos. La ma
yor causa de descarte es la conformaci6n (80,30
%), seguida de causas infecto contagiosas (ec
tima contagioso) con 7,58 %, mandibulares
(braquignatismo) y Testicutares (mon6rquideos
y asimetrias con descenso incompleto) con 4,55
% Yel resto son miasis y carenciales con 1,51 %
(cuadro 5).

Cuadro 5. Causas de NO APTITUD 0 CUE5TIO
NAMIENTO en 66 de los 202 cameritos diente
de teche evaluados.

Cuadro 4. Variaci6n anual de las dos patotogfas
mas importantes encontradas durante la revi
saci6n de cameros ysu relaci6n con las tluvias
(promedios anuales).

can 2,44 % de incidencia en este 6rgano.
Las lesiones de testuz son en su gran mayoda,
a causa de peleas entre cameros,los mas domi
nantes son los mas afectados (5,59 %).
Can mas de 2 %, aparecen afecciones de pecha
(4,63 %) que se da sabre todo en cameros pe
sados. Las lesiones pueden ser leves 0 curabtes
(58,62 %) 0 graves, con adherencia al xifoides,
de muy dificil remisi6n (41,38 %).
Le siguen los problemas de piel y anexos (3,99
%), las alteraciones prepuciales (3,51 %), don
de se consideraron s610 las lesiones graves can
un real compromiso funcional.
Las oculares (queratoconjuntivitis, conjuntivi
tis, tuertos, entropi6n y lesiones de lacrimal)
(2,08 %).
Con mas de un 1 % estan las urolitiasis (1,92 %)
tipico de cameros racionados can dietas desba
lanceadas, excedidas en f6sforo. La mayoria son
piedras 0 calculos (75 %), pero tam bien se pre
sentan en forma de arenilla (25 %) (33, 46, 47).
Las patologfas de mandfbula representan el
1,60 % Y dentro de ellas tenemos boquinos,
braquignatismo, prognatismo. Con igual inci
dencia estfln las atteraciones peneanas (Iesio
nes en grande, hematomas, anHlos de lana, cor
tes).
Cierran este grupo las infecciosas y carenciales
(1,28 %).
Tienen menos deli % las parasitarias (lombri
cosis, fasciolasis, oestrosis), digestivas (acido
sis, indigestiones), t6xicas y afecciones de oido
(miasis).
El cuadro 4 muestra la variaci6n anuat del por
centaje de aptitud y la incidencia de las dos
patotogias mas importantes (Iocomotoras y tes
ticulares) relacionadas can las Iluvias (prome
dios anuates).
Tomando el promedio de lluvias caidas en la re
gi6n evaluada durante los 16,25 aiios (el 2015
est. hasta marzo), el promedio de aptitud (%)
e incidencia de las dos patologias mas impor
tantes (%), no se puede establecer una relaci6n
clara entre ellos. Probablemente el manejo ten
ga que ver can esta apreciaci6n, pero tambien
hemos observado que las lIuvias sue len con
centrarse en determinado periodo, provocando
importantes problemas sanitarios en los ovinos
como lombricosis, dermatofilosis y sabre todo
en 10 que refiere a las afecciones podales. Es
por esto que la tendencia es que a mayo res ni
veles de lluvia el foot rot se manifieste mas (7).



Borregas de 005 Dientes

Patele ia N· de usos %
Apto Locomotor " 41.'
Testiculares JS 12,8
Prepuciales 10 ',5
Epididimarias 9 7,7
Uroliliasis -

S,J
Escrotales 5 '-'
Pectorales S '-'
Peneanas , J,'
Piel y Auexos J 2,_

Testuz J 2,_
conromlacion J 2.'
Oculares 2 1,7
Inrecciosas 2 1,7
TOxicas 1 0,'
TOTAL 217 100,0

Cuadra 7, Causas de NO APTITUO a CUESTIO·
NAMIENTO en 117 de los 732 carneros de cua
tro a seis evaLuados.

Carneros Boca llena

crotales y pectorales con 4,3 % cada una, pe
neanas (3,4 %), piel y anexos junto a Lesiones
de testuz y a descarte por conformaci6n con 2,6
%, cerrando las oculares, infecciosas y t6xicas.
Cuadro 7.

Tal como Lo muestra eL cuadro a, esta catego
ria baja sensiblemente La aptitud a un 76,84 %,
aumentando los no aptos en 18,94 %.los cues
tionados siguen dentro de Los rangos de las dos
categorias anteriores con 4,23 %.
EI aparato locomotor continua liderando en Los
carneros boca liena con 35,8 %, yaqui tam bien
eL pieHn sigue siendo eL mas importante con 49
de los 53 casos que (0 afectan.
En segundo Lugar aparece el descarte por edad
(desgaste dentario) con 24,3 %.
las testicuLares y Las escrotales presentan am
bas un 10,8 %, con La degeneraci6n testicular
como causa mas retevante para la primera y las
miasis con compromiso testicular para las se
gundas.
Con menor incidencia aparecen Las afecciones
epididimarias (4,1 %), testuz (3,4 %), pectora
Les (2,7 %), prepuciaLes (2,0 %). Peneanas, uro
Iitiasis y afecciones de pie Iyanexos con 1,4 % Y
el resto, mandibuLares, intoxicaciones y parasi
tarias presentan 0,7%.
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26
22
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TOTAL

Aparato Locomotor
Testiculares
T~""
Epididimarias
Escrol3les
PeclOfllles
Pie! y Anexos
"'.We<
Prepuciales
Mandibulares
Urolitiasis
Peneanas
Conronnaci6n
Digeslivas
Dido
ParasitarW

Carneros de Cuatro y Seis Dientes

Este grupo representa el 68,58 % de los repro
ductores evaluados por lo que la incidencia de
las patolog'as encontradas genera mayor im
pacta estadistico en el total.
Tenemos un 91,41 % de aptitud, 4,31 % de no
aptitud y 4,28 % de cuestionados; donde apare
ce el aparato locomotor a La cabeza con 24,1 %
yes importante destacar que dentro de este, el
pietin tuvo gran presencia, apareciendo en 52
de los 71 casas vincuLados al mismo.
La siguen las patologias testicutares con 23,1
%. En un segundo nivel aparecen las lesiones
de testuz (9,5 %). epididimarias (8,8 %), escro
tales (7,5 %), pectorales (6,8 %) YLas de piel y
anexos (6,4 %). En el tercer nivel estan las ocu
lares (3,7 %) YLas prepuciaLes (2,6 %).
Por ultimo encontramos las mandibulares (2,0
%), urolitiasis y peneanas (1,4 %) Ycon menor
frecuencia Las de conformaci6n (1 %), diges
tivas y oculares (0,7 %) Yparasitarias (0,3 %).
Cuadra 6.

Cuadra 6. Causas de NO APTITUO • CUESTIO
NAMIENTO en 295 de Los 3.433 borregos de dos
dientes evaluados.

La aptitud en esta categoria se situ6 en 84,02
%,l05 no aptos fueTOn 8,33 Ofo Y un 7,65 % fue
ron cuestionados.
Siguen siendo las del aparato locomotor las le
siones de mayor incidencia (41,9 %) Y dentro
de este et pietin como mas reLevante con 43 de
los 49 casos. En se9undo tugar las patologias
testiculares (12,a %), donde las orquitis - peri
orquitis son las mas frecuentes, seguidas por
degeneraciones y asimetdas asociadas a des
censo incompleto.
En tercer Lugar estan las prepuciales (a,s %),
epididimarias (7,7 %), urolitiasis (5,1 %), es-
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Cuadra 11. Comparaci6n de resultados entre
sistemas de crianza.
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Patologia N° de casos %

Pectorales ,. 27,5
Uroliliasis 9 17,6
Prepuciales 7 13,7
Testiculares 7 13,7
Epididimarias 6 11,8
Oigestivas 2 J,9
lnfecciosas 2 3,9
Apto. Locomotor 1 2,0
Escrotales 1 2,0
Oculares 1 2,0
Piel y Anexos 1 2,0
TOTAL 51 100.0

CJUA.\LAA,_
,,,,,",,
TOTAL

las digestivas tienen un 3,9 % Yestan directa·
mente relacionadas con los excesos energeti
cos y/o desbatances de carbohidratos de rapida
Ilenta degradaci6n rumina I, asi como tambien
con la fibra efectiva que es quien ayuda a gene
rar una correcta salivaci6n (33).
Las infecciosas tambien se presentan con un 3,9
%, todas letales yean sintomatologia nerviosa.
Par ultimo locomotoras (absceso de dedo), es
crotaLes ("sarnilla"), oculares (entropi6n) y piel
y anexos (alopecia bilateral en cuartos con per
dida de lana), cada una con 2,0 % de incidencia.

Cuadra 10. Comparaci6n de resultados entre
categodas.

Si camparamas todas las categorias vemos que
los extremos son los que tienen mas bajos por
centajes de aptitud (corderos diente de leche y
carneros boca Ilena).
los corderos diente de leche, tienen un 80,30
% de descarte por conformaci6n, si dejaramos
este dato aparte, la aptitud es inversamente
proporcional a la edad de los carneros, y es ma
yor en carneros de campo que en los de cabana
(cuadros 10 y 11).
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Cuadr. 9. Causas de NO APTITUD • CUESTlO·
NAMIENTO en 51 de (as 242 carneros de cabana
evaluados.

Patologia N· de casor 'f,
ApIO, Locomotor 53 35.8
DesgaslC dentario J6 "J
Testiculares l6 10,8
Escrolales 16 10,8
Epididimarias 6 '.1
re>tuz 5 J.'
Pectorales , 2.7
Prepuciales J 2.0
Penean8s 2 ','Urolitiasis 2 ','Piel y Anexos 2 t,'
Mandibulares , 0.7
Toxicas , 0.7
Parasitarias , 0,7
TOTAL ,.- 100,0

Quisimos evaluar ta situaci6n de animales cria
des exclusivamente a cabana y para ella extra
jimos del total de carneros aquellos que cum
plian con estos requisitos.
Anal1zamos La situaci6n de 242 reproductores
donde hay un 78,9 % de aptitud, un 11,2 % de
no aptitud y un 9,9 % de cuestionados 0 diferi
dos.
Aca la casuistica cambia radicalmente. El cua
dra 9 muestra que son las Uagas de pecha Las
que Lideran con un 27,50 % donde prevatecen
las curables, aqueUas que no presentan adhe
rencia al t6rax, sobre las no curables, profundas
adheridas e infectadas. En general son anima·
les pesados que pasan gran parte del dia ence·
rrados, muchas veces en pisos duros. Le siguen
Las urolitiasis con 17,6 %, llagas de prepucio y
afecciones testiculares con 13,7 % cada una.
Todas ellas tambien tienen predisposici6n por
el tipo de manejo que reciben los reproductores.
La formaci6n de arenilLa y/o calcuLos es produc·
to de la conjunci6n de dietas exageradas en pro
teina, formuladas con un desbaLance importan·
te de calcic y f6sforo, y sobre todo con exceso de
este ultimo (32, 46, 47). Las llagas prepuciales
aparecen porfacilitarle las condiciones al Cory·
nebacterium renale en dietas altas en proteinas
(6, 13, 30, 33). La degeneraci6n testicular, que
aparece en el 57 % de Los casos testicuLares, es
un verdadero problema para la cabana (6, 13,
15, 30, 49). La observamos con mas frecuencia
en ani maLes que tienen veUones pesados, razas
taneras, que en animales carniceros.
Las epididimarias, que pueden estar vinculadas
o no al testiculo con 11,8 %.

RESULTADOS EN ANI MALES DE CABANA Y
LAS PRINCIPALES PATOLOGiAS QUE LOS
AFECTAN

Cuadr. 8. Causas de NO APTITUO • CUESTIO·
NAMIENTO en 148 de los 639 carneros boca lie·
na evaluados.
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Figura 3. Circunferencia escrotal maxima pro·
medio de cada categorfa y su crecimiento pro
media par periodo.

La revisaci6n testicular en cabanas 0 predios
donde se dejan carneros para usa propia, la
hacemos desde los primeros dias de vida, cons
tatando la presencia de ambos testfculos en la
bolsa escrotal. Luego se hace otra evaluaci6n a
los 6, 12 Y18 meses.
No podemos descuidar la tecnica de medici6n al
recabar los datos (tener en cuenta la lana escro·
tal en carneros que La presentan).

Figura 4. Crecimiento testicular promedio de
cada categoria, tomando como base la medici6n
desde carneritos DL (punta 0) hasta tener BLl.

tricionat del reproductor es fundamental para
el desarrolLo, peso corporal y testicular (que
ademas estan asociados). De 2 a 3 (cuatro a seis
dientes) se enlentece el crecimlento con 0,88
cm (x) y este a su vez se realiza en un perfodo
mas largo, entre 6 meses y 1 ano.
Por ultimo, vuelve a crecer levemente de 3 a 4
(boca llena) 1,00 cm (x), pero este aumento no
es de parenquima testicular sino que es engro
samiento escrotal y deposici6n grasa.

Segun D1COSE (2013) (21) hay en Uruguay
4.270.172 ovejas de crfas y 169.218 carneros en

LA CIRCUNFERENCIA ESCROTAL MAXIMA
(CEM)

Consideramos este punta de gran importancia a
la hora de calificar un reproductor.
A mayor CEM mayor parenquima testicular; y
por carla gramo de testiculo se producen entre
20 a 25 miUones de espermatoloos at dla (Orta
vant, 1958; lindsay et aL., 1976; Cameron y Til·
brook, 1990 cilados por Fernandez Abella) (22).
El testiculo del camero es mas eficiente en este
sentido que el del toro cuya producci6n es de 10
a 15 millones (1, 22).
EI tamaiio testicular es de heredabilidad media
- alta >0.5 (Haley et aL, 1990 citado por Fernan
dez Abella) (22). Tiene correLaci6n positiva con
La fertilidad (producci6n y calidad de semen) en
un 0,75 a 0.80 (Lino, 1972; Lindsay, 1984 cita
dos por Fernandez Abella) (22).
A su vel se ha encontrado que hembras hijas
de machos con tamano testicular por arriba del
promedio presentan mayor fertilidad (Ricar·
deau et al., 1986; Purvis et aI., 1988 citados por
Fernandez Abella) (22); asi como los hijos ma
chos presentan mayor concentraci6n esperma
tica y tamaiio testicular (22).
El crecimiento testicular esta mas correla·
cionado con el peso vivo que con la edad 0 la
raza (Courol, 1962; Colas el aI., 1978; Sanford
y Dickson, 2008 citados por Fernandez AbeHa)
(22), (Walson el aI., 1956; Knighl, 1977; Braun
el aI., 1980 cilados por Caslrillejo) (13).
Es muy dificil establecer parametros de circun·
ferencia escrotal. La bibliografia nos muestra
diferencias importantes entre estaciones y po
blaciones de carneros.
Esto nos pone un obstaculo sobre todo a la hora
de hacer sanidades a venta 0 exposiciones, pues
en la revisaci6n convencional dentro de un pre
dio comerciaL nos podemos manejar por Los pro
medios de la poblaci6n.
Sin embargo, como decimos mas arriba, es un
aspecto clave dentro de ta revisaci6n de repro
ductores.
Debemos tener presente frente a la situaci6n de
"testfculos pequeiios" todas las herramientas
posibtes que nos brinda la literatura, como ser:
en primer Lugar peso vivo y niveL alimenticio; en
segundo la edad, raza y epoca del ana.
Las figuras 3 y 4 muestran los vaLores prome
dios de todos Los anos en centlmetros, de cada
categoria (serie 1 en azul) y se muestra La ten
dencia que va en aumento desde 1 (diente de
leche) a 4 (boca llena) con una linea roja.
Es interesante eL gran aumento que se $Jenera
de 1 (diente de leche) a 2 (dos dientes) en el
crecimiento testicular can 2,59 cms (x), esto se
produce en un tiempo no mayor a 6 meses, el
mas corto de todos. En esta etapa eL manejo nu-
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servicio. Estos numeros arrojan un promedio de
3,96 carneros cada 100 vientres.

De acuerdo a nuestras cifras, un 7,79 % de los
reproductores deberfan ser eliminados y un
4,71% cuestionados. En lineas generales y se·
gun los datos obtenidos, por cada 100 carneros
revisados tenemos 8 eliminados y 5 cuestiona
dos.

Esto, llevado al total del pais resultarfa en que
12.919 carneros no estarian en condiciones
de padrear, y 7.811 tendrian su funcionalidad
cuestionada.
Esto implica un riesgo reproductivo y por Lo tan
to econ6mico, importante.

Unos 330.722 vientres serran servidos por car
neros no aptos y 199.96110 estarfan haciendo
con reproductores cuestionados.

Mas alta de que cada patologfa es diferente en
su repercusi6n sobre La performance reproduc
tiva, las perdidas en prei'iez pueden ser altas si
tomamos en cuenta que las principa(es causas
de eliminaci6n y/o cuestionamiento son: Apara
to locomotor (27,64 %), Testiculares (17,09 %)
YEpididimarias (6,87 %).

Mantener una relaci6n etaria acorde dentro de
la carnerada tambien es parte de un buen ma
nejo. Sabemos que los carneros de 4 y 6 dientes
junto a los boca llena son mas eficientes que los
corderos y borregos para trabajar. Sin embargo
a medida que aumenta (a edad de los reproduc
tores aumentan las patologias.
Es conveniente reponer can borregos de dos
dientes anualmente a la carnerada para reem
p(azar a los no aptos 0 cuestionados.

la evatuaci6n de la aptitud reproductiva de los
carneros pre servicio 0 venta es fundamental
para lograr buenos porcentajes de preiiez y ga
rantizar que el 0 los reproductores estan poten
cialmente aptos para cumplir su funci6n.
Tambien es aconsejable la revisaci6n post ser
vicio.

Esta herramienta debe ser adoptada dentro de
un paquete de medidas que incluyen al mane
jo de los vientres previo, durante y posterior al
servicio. EI S.U.l Y el l.N.I.A en este sentido,
vienen trabajando desde hace muchos aiios en
extensi6n y asesoramiento at productor para lo
grar mas y mejores corderos destetados.

VI. AGRADECIMIENTDS
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INTRODUCCION

En el Uruguay la producci6n agropecuaria
constituye una actividad de suma importancia
por La magnitud de su participaci6n en Las
exportaciones, La generaci6n de empteo, y
por servir como fuente de materia prima para
La agroindustria nacional. En el 2013, los
principales productos de exportaci6n fueron la
soja y la carne vacuna, mientras que La carne
ovina y la tana se ubicaron entre los primeros
diez.

Los criadores uruguayos tienen una tradici6n
y cultura que incLuye ta impLementaci6n de
practicas cuya intenci6n es La mejora de ta
productividad de los animales en nuestro
medio. Esto ha cuLminado en ta utilizaci6n en
casi todas las razas importantes de bovinos
y ovinos de evaluaciones genHicas que usan
avanzados procedimientos estadisticos en ta
estimacion deL merito genetico para diferentes
rasgos de los animales. Urioste (2010) efectua
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un minucioso examen de La situaci6n y destaca
la importancia del camino avanzado hasta eL
momento.

En este trabajo enfocamos el tema desde un
anguLo diferente. Teniendo en cuenta Lo que
se ha estado haciendo hasta el presente, nos
pLanteamos examinar que se puede hacer de
una manera diferente, mejor claro esta, y que
mas se podria estar haciendo para aumentar
la eficiencia, rentabiLidad y sostenibiLidad de
la producci6n pecuaria nacional. Es esta una
tarea mas dificiL que un recuento de Lo que
sucede, y mas arriesgada porque es probable
que suscite polemica. La creemos utH sin
embargo, y de vator potencial en eL desarrollo
de una estrategia de uso de recursos geneticos
animaLes a niveL nacionaL, y en La determinaci6n
de futuras areas de investigaci6n en eL tema.
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