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el disei'io, conduccin y evaLuaci6n del impacto
de programas para la eficiente utilizaci6n de
recursos geneticos destinados a La producci6n.
Es notoria ta concordancia entre propuestas
al respecto, a pesar de haber sido en algunos
casas desarrolladas de manera independiente
(e.g. Danell 1980, Harris et al. 1984, Schultz
1986, Da Gama 2002).
Los pasos a considerar son:

1. Descripci6n del (0 los) sistemas de producci6n
y comerciaLizaci6n
2. La elecci6n de La Taza, variedad y sistema de
cria
3. Formulaci6n del objetivo de setecci6n
4. Desarrollo de criterios de selecci6n
5. Diseno de un sistema de evaluaci6n genetica
6. Selecci6n de Los ani males y del sistema de
apareamiento
7. Seguimiento y comparaci6n de programas
alternativos
8. Diseiio deL sistema de muLtiplicaci6n y
difusi6n de los ani males mejorados, evaluaci6n
de impacto a nivel de majada 0 rodeo generaL

En general, estos pasos se deberfan tomar
en este orden, perc no siempre ocurre asf
necesariamente. Habra siempre reiteraciones,
retorno a pasos anteriores, haciendo
modificaciones, y rectificando cursos de

acci6n. La atenci6n a todos los aspectos es
esencial para eL desarrolLo e implementacion
de un programa efectivo de mejora genetica.
Siguiendo estos Lineamientos, discutimos con
ejempLos aLgunas areas en que un esfuerzo
adicional de investigaci6n y desarrollo podria
resultar de notorio beneficio para La producci6n
animal del Uruguay.
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INTRODUCCION cion animal, can eL fin de garantizar su estado

de saIud.
La Or9anizaci6n MundiaL de Sanidad Animal
(C.I.E.) tiene dentro de sus objetivos, facilitar et
intercambio de ani males y subproductos entre
parses, evitando el ingreso de enfermedades y
veLando por la seguridad alimentaria e inocui
dad de los alimentos.

En el ano 2005, La OlE defini6 que eL comercio
no puede estar s6lo limitado a animates y pro
ductos que procedan de paises 0 zonas declara
das Libres de enfermedades y senal6 que La apli
cacion de estrictas medidas de bioseguridad,
orientadas a La mitigacion de riesgos, pueden
ser empleadas en un subgrupo de una pobla-

A fin de cumpLir con esto, ha desarrollado di
ferentes conceptus como son "regi6n", "pais",
"zona" y tambien "compartimento", cuyas di
rectrices se encuentran incorporadas en los
Capftulos 4.3 y 4.4 el C6digo Sanitario para los
Animales Terrestres de ta OlE.

Este uLtimo permite avalar la condicion sanita·
ria de una poblaci6n animal, exclusivamente a
traves de ta apLicaci6n de medidas de biosegu
ridad, independientemente de la situaci6n de la
zona 0 pais.



La diferencia con "zona" es que esta, se aplica
a una subplobaci6n de animales definida esen·
cialmente en funci6n de criterios geogrMicos
(utilizando (as fronteras naturales, artificiales
o legates), mientras que La compartimentaci6n
se aplica a una subpoblaci6n de ani males defi
nida esencialmente por metodos de gesti6n y
explotaci6n relacionados con la bioseguridad.
Ademas, eL sector publico tiene responsabilidad
de los costas de mantenimiento de una zona,
mientras que el privado es responsable de los
del compartimiento.

La compartimentaci6n da al sector privado la
oportunidad de proteger su inversi6n (en mate·
ria genetica, mercados de exportaci6n) por es·
tablecer una poblaci6n libre de enfermedad en
los ani maLes de cria. EL reconocimiento de un
compartimento depende de la credibilidad de
los Servicios Veterinarios OficiaLes (SVO) I Au
toridades Competentes y de la implementaci6n
efectiva de una atianza publico - privada.

EL Uruguay posee el status de "pals Iibre de fie·
bre aftosa con vacunaci6n", demostrando los
SVO, desde 2003, la ausencia de actividad viral
y vacunando en forma preventiva y obligatoria
a los bovinos, mientras que Los ovinos no se va
cunan desde 1988. Segun eL C6digo Terrestre de
DIE, este estatus habiLitaria al pais a ingresar
con carne con hueso a cualquier mercado; sin
embargo no sucede asi y por esta razon, en eL
2013, se decide trabajar en una vieja inquietud
yen forma coordinada, entre el sector publico y
privado.

Con este objetivo se comienza a desarroltar la
aplicaci6n de un compartimento oYino libre de
fiebre aftosa sin vacunaci6n, donde se pueda
separar una subpoblacion de esta especie, de
Los bovinos que han sido vacunados. Esto facHi
taria el comercio de ovinos, productos y subpro·
ductos en sus diferentes modalidades como
ser animaLes en pie y cortes de carne ovina con
hueso a mercados Iibres de fiebre aftosa sin va
cunaci6n.

Ademas, se considera La posibilidad adicional
de aplicar este sistema a categorias de bovi
nos no vacunados y material genetico. No hay
antecedentes mundiales de aplicaci6n de un
compartimiento como el que pretende Uruguay
(solo existen en cerdos y aves).

ganizaci6n privada de interes publico, dedicada
a La mejora y promoci6n de La especie, dirigida
y financiada por los productores de ovinos de
Uruguay- decide empezar a desarroUar eL mis
mo.

Conociendo el rol de los SVO que debe reguLar,
auditar y certificar todos los procedimientos,
mientras que el Privado (en este caso SUL) debe
responsabiLizarse y financiar el emprendimien
to, se empieza a trabajar en conjunto.

MARCO TECNICO

Se siguieron (os lineamientos establecidos
en los capituLos 4.3 y 4.4 deL C6digo Sanitario
para los Animales Terrestres de la DIE, donde
se estabLecen Las premisas basicas que la di
recci6n de un compartimento, en esta ocasi6n
SUL, debe suministrar, con pruebas documen
tadas a Los SVO.

Estas son:

1) Definici6n del mismo; 2) Separaci6n epide·
miot6gica 3) Documentaci6n de factores err·
ticos que permiten asegurar La factibiLidad de
mantenerlo; 4) Supervisi6n y controL de los
aspectos que daran confianza al mismo; 5) Ac
ciones de vigilancia que deben ser aplicadas
en funci6n de La enfermedad que lo definen; 6)
Capacidad diagn6stica para La detecci6n de en
fermedades; 7) Respuesta trente a las emergen
cias sanitarias.

En este caso, previamente se adecuaron varia
bles de los capftulos deL C6digo al tipo de sis
tema productivo uruguayo a cielo abierto y se
realiz6 una visita conjunta aL predio piloto a fin
de instrumentar todo.
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La Direcci6n GeneraL de Servicios Ganaderos
(DGSG) del Minlsterio de Ganaderfa, AgricuL·
tura y Pesca (MGAP) aL recibir La propuesta de
imp(ementar un compartimiento ovino a traves
del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)- or-



ETAPAS DEL PROCESO

procedi6 a embarcarlos para el compartimento.

SEPARACI6N EPLDEMIOL6GICA

1. Factores espaciales yfisicos
El perimetro legal esta compuesto por un doble
alambrado, el externo de 7 hilos con lm35 de
altura, piques a 1m87 de distancia 'J con sepa
raciones entre hilos de 0.16 - 0.14 - 0.14 - 0.16
~ 0.20 - 0.25 - 0.30 Ya un 1m50 de distancia se
instatara internamente, otro de 3 - 4 hilos elec
trificado (1m10 de alto) para evitar todo tipo de
contacto 0 ingreso de otros animates.

Definiei6n de Compartimento
En Uruguay, se implement6 el compartimento
de ovinos libre de fiebre aftosa sin vacunaci6n
con el fin de separar a una subpoblaci6n de esta
especie de ta bovina que es vacunada.

El sitio del mismo pertenece al Secretariado
Uruguayo de La Lana (SUL) y abarea 315 heeta
Teas de superficie, ubicado en el Departamento
de Florida, en la zona centro sur del Uruguay.

---..I Fig.i. S.U.L. se dedica exc1usivamente a la in-
)( vestigaci6n, La transferencia de tecnologia y el

fomenta de la producci6n avina.
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La subpoblaci6n esta constituida por ovinos
a engordar durante un periodo de 3 a 5 meses
para su posterior envio a faena.

los ovinos que ingresaron eran de excelente
estado sanitaria, provenientes de madres que,
como en el resto de la pobtaci6n ovina del paiS,
no se les aplica vacunaci6n.

Se identificaron individualmente y se (es rea
liz6 extracci6n de sangre para probar ausencia
de anticuerpos del virus de la fiebre aftosa. Una
vez obtenidos los resultados negativos, proce
sados por el laboratorio oficiaL (DllAVE), se

Fig. 2. Puntos geo-referenciados del area de
compartimentaci6n en SUl, Cerro Colorado,
Florida (Coordenada geograticas 33" 52' 0" S
55' 33' 0" W).

2. Infraestructura
El establecimiento cuenta con instalaciones
propias para el trabajo con los ovinos y limita
dos lugares de ingreso que facilitan el control,
otorgando las condiciones requeridas para la
bioseguridad. Estas exigen un unico acceso con
letrero claro y visible que prohfbe ta entrada de
personas y vehiculos ajenos al SUl, quedando
restringido a Lo estrictamente necesario y con-



trolado mediante eL mantenimiento de un docu
mento de visitas en el cuaL se registran: nombre,
cedula identidad, motivo de visita, matricula
del vehiculo, etc..

Fig. 3. Acceso restringido con seiiaLes claras.

La instaLaci6n cuenta con un espacio reserva
do, previa a la entrada al sector de producci6n,
para que Los visitantes procedan a colocarse
ropa y accesorios de protecci6n (botas, mame
Luco, etc.), propios de ta expLotaci6n que debe
ran mantenerse en perfecto estado de limpieza
y desinfectarse luego de cada uso.
Existen sectores para carga y descarga; aisla
miento de animales; introducci6n de material
y equipos; almacenamiento de alimentos y pro
ductos veterinarios; eliminaci6n de residuos;
suministro de agua, etc.

La desinfecci6n se realiza con un producto au
torizado y registrado por et laboratorio oficial
(DILAVE) y se dosifieo de oeuerdo 010 fieho lee
nica del mismo, La cuaL esta a La vista del fun
cionario responsable.

El numero de animales a ingresar al comparti
miento esta en consonancia a Las posibilidades
Locativas, basadas en principios claves de bien
estar animal y disponibilidad de alimentaci6n
natural, agua y suplementos.

3. Trazabilidad
En el establecimiento de origen, previa al ingre
so aL compartimiento, se identifican los anima
les individualmente con caravana electr6nica y
se efectua su registro.

Fig. 5. Identificaci6n de los animales con doble
caravana.

En este momenta el SVO locales realiza ex
tracci6n de sangre a cada ovino para probar la
ausencia de anticuerpos del virus de La fiebre
aftosa.

Fig. 4. Extracci6n de sangre en predio de origen.

Las pruebas diagn6sticas para respaldar La
condici6n sanitaria del compartimento estan a
cargo dellaboratorio oficial, Divisi6n de Labo
ratorios Veterinarios (DILAVE), "Dr. Miguel C.
Rubino".

AI ingreso al compartimiento se verifica la iden
tificaci6n de Los animaLes Lo mismo que a su
egreso para ir a faena. De este modo se certifica
la trazabilidad de los corderos desde su lugar de
nacimiento hasta La faena mediante La lectura
de las caravanas electr6nicas.
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Fig. 6. Trazabilidad. Lectura de caravanas elec
tr6nicas .
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4. Vigilancia y Capacidad diagn6stica
La vigilancia se cumple con las recomendacio
nes especificas de fiebre aftosa del C6digo de
los Animates Terrestres de la DIE a fin de detec
tar la infecci6n y eventualmente, enfermedad
en (a poblaci6n animal.

5. Operativa. Documentaci6n y Registro
Se reaLizan registros de La producci6n de los
animates; resuLtados de la vigilancia; morbili
dad y mortalidad de afecciones sanitarias y do
cumentaci6n sobre La formaci6n del personal.
Se cuenta con manuales para los procedimien
tos de las distintas etapas deL proceso.

Para garantizar La trazabilidad, logrado el peso
vivo para faena, los animates son trasladados
en vehfculos precintados a ta planta frigorifica
habilitada a tales efectos, donde se efectua una
faena en exclusividad. Todas estas actividades
son supervisadas y verificadas por los SVO re
presentada por La DGSG.

PROCEOIMIENTO EN ETAPAS

Fase 1.
El SUL selecciona el predio y Los animaLes a in
troducir, informando a Los SVO Locales para que
en base a la informaci6n sanitaria que posea,
avale 0 no at mismo para certificarLo y coordi
nar el muestreo serol6gico e identificaci6n (ca
ravanas electr6nicas I trazabiLidad).

Para La definici6n deL predio se considera entre
otros:
a) Antecedentes productivos; b) reLaci6n ovino
I bovino aLta; c) antecedentes sanitarios de la
zona y deL predio (diagn6sticos y medidas ins
taLadas durante eL uLtimo ano), verificaci6n de
PLaniUa de Control Sanitario (fechas vacuna
dones, tratamientos, etc.); d) buenas normas
de bienestar animal; e) procedimientos docu
mentales (DICOSE). Verificaci6n de PlaniUa de
Controllnterno (guias, movimientos); f) buenas
instaLaciones y personal capacitado; g) estratos
de predios, preferencia por medianos I peque
nos productores y/o representantes de entida
des comprometidas con el rubro; h) facilidad de
acceso aL predio,

Con respecto a los animates:
a) Razas representativas y avaladas por Las So
ciedades de Criadores; b) Libres de defectos de

conformaci6n y con buenas aptitudes carnice
ras c) Peso ideaL en un entorno entre 20 a 35 kg;
d) Libres de ectoparasitos y enfermedades in
fecto contagiosas; e) antecedentes de vacuna
ci6n contra Ectima Contagioso y Clostridiosis.

Acciones en los predios de origen con los ani
males seLeccionados:
a) Inspecci6n de Ectoparasitos y medidas de
control (pour on con Spinosad (lana larga) y icc
133 kg de peso,lM de Doramectina); b) Examen
de miembros por afecciones podales y con
trol preventivo (pediLuvio con Sulfato de Zinc
al 10%); c) Identificaci6n y registro con cara
vanas oficiales de radiofrecuencia (RFID); una
electr6nlca en La oreja derecha y una visual en
La izquierda; d) Extracci6n de sangre para des
cartar presencia y circulaci6n viral de acuerdo
a normativa de los SVO en presencia de los SVO
local; e) Acondicionamiento de muestras para
su envio a la Divisi6n de Laboratorios Veterina
rios (DILAVE) "Miguel C. Rubino" para reatizar
pruebas para Fiebre Aftosa (test de ELISA para
detecci6n de Protefnas No estructurales y test
de ELISA CFL (Competici6n en fase liquida).;
f) Vaeunaei6n eonlra Closlridiosis (2ee. SC); g)
Dosificaci6n contra endoparasitos con droga
eficiente ysin antecedentes de resistencia (Mo
nepantel1cc 110 kg de peso); h) Lectura de (os
ani males identificados y muestreados para su
bir por el SVO local al Sistema de lnformaci6n
de Sanidad Animal (SISA); i) Monitorear eventos
sanitarios del predio y de los ovinos selecciona
dos hasta la autorizaci6n del SVO local para ser
transportado hasta el compartimiento; j) Aviso
al SVO local ante cuatquier evento sanitario que
amerite la intervenci6n de estos.

El transporte de los ovinos al Compartimento
se realiza en vehfculo autorizado para el tras
lado de animales con La certificaci6n de lavado
y desinfecci6n, debiendose avisar al SVO local
para realizar la lectura at embarque y precinta
do del cami6n.

Fase 2
AL ingresar aL compartimento debe encontrar
se presente eL SVO local para sacar el precinto,
realizar La lectura, chequear la documentaci6n
y habiLitar el ingreso.

En el predio, La responsabilidad es de SUL, eL
cuaL debe capacitar aL personal en higiene y
procedimientos de bioseguridad; registrar to
dos Los movimientos de personas, vehfcuLos y
otros que ingresen justificados aL predio; docu
mentar todas las acciones de manejo producti
vo y sanitario que se realicen.



Cada 30 dfas se deben encerrar todos los ani
males, inspeccionarlos sanitariamente, pesar y
apartar a los que les faLta alguna caravana a fin
de ser re identificados por La autoridad sanita
ria. Ante cuaLquier insuceso sanitaria 0 muerte
debe notificarse al SVO y at responsabLe tl~cnico

para definir las acciones a realizar.

Cuando se esta por lograr el peso final, se orga
niza can 30 dias de anticipaci6n !a esquila y se
comunica a los SVO una posible fecha de faena,
a fin de instrumentar todas las acciones en la
misma.

Definido el embarque, eL SVO local realiza La
Lectura y precintado del cami6n, el cuaL can toda
la documentaci6n chequeada y avaLada, trasla
da Los animaLes a La pLanta de faena donde La
Inspecci6n Veterinaria OficiaL (IVO) de La DGSG
sera La responsabLe de ta rotura deL precinto.

Fig. 7. Precintos. Sacada de! mismo par SVO lo
cal.

Fase 3.
Se coordina el ingreso de las haciendas para
que estas lleguen can un maximo de 12 horas
de anticipaci6n al comienzo de La faena, contro
Landose por parte de la lVO la documentaci6n
que acompana el vehicuLo (Gulas de Propiedad y
Transito, Certificado de lavado y Desinfecci6n,
Certificado de la Divisi6n de Sanidad Animal de!
MGAP y Certificado deL Compartimento Ovino,
para animales cuyo destino sea faena en Frigo
rificos habilitados para la exportaci6n).

Una vez aprobada la documentaci6n se procede
at ingreso de los animates can el controL de las
caravanas, debiendo ser el tiempo transcurrido
entre La lLegada y La descarga, menor a 60 mi
nutos.

La faena de Los animales del compartimento
se reaLiza al inicio de La misma y no se pueden
mezclar con tropas regula res (provenientes de
otros estabtecimientos). Inmediatamente de
sacado eL cuero se identifican con una etiqueta

autoadhesiva cada una de tas reses y en La se
gunda baLanza se coLoca un sticker identifica
torio definitivo.

"....... I., .
." /,1'1e "

Fig. 8. Carcasas ovinas claramente identifica
das.

Los ani maLes son coLocados en una camara, se
parados del resto de La faena y en todo momen
to, mantienen la identificaci6n.

El desosado de las carcasas y/o sus partes ori
ginarias del Compartimento Ovino se realiza at
inicio de la misma. Las cajas de mercaderia con
gelada y/o enfriadas se almacenan en un sector
exclusivo de los dep6sitos.

Fig. 9 Cortes identificados del Compartimento
Ovino.

Algunos datos de la 1a. Experienc;a.

A pesar de la compra tardfa en varios predios
con diferentes pesos (escasez de corderos para
La fecha); Las lluvias importantes de Mayo,
Junio y 1a. Quincena de Julio 2014 (epoca de
acostumbramiento y aprendizaje a comer);
venta totaL (mica para adecuar La faena reque
rida, etc., etc., La experiencia productiva fue
muy interesante.

lngresaron 1503 corderos a fin de Abril y prin
cipio de Mayo 2014 con un peso promedio de
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26.2 kg. perc con alto coeficiente de variaci6n y
salieron a fin de Octubre. 1488 animates (99%)
que pesaron en Frigorffico. 36 kg. con un rend i
miento promedio deL 45%.
El manejo se realiz6 en lotes por peso y las es
trategias de alimentaci6n fueron: Autoconsu
mo; Campo Natural mas Sup(emento; Campo
Mejorado mas suplemento y Pradera mas Suple
mento con una carga promedio de 8,12 corderos
por ha. considerando las 185.2 ha. de pastoreo.

Fig. 10. Suplementaci6n de los corderos.

El adiestramiento al consumo se realiz6 en to·
tes de 300 animates (3 por metro de comedero),
utiLizando harina de soja y retirando todes los
dias los que iban aprendiendo, llegando a un
70% en los primeros 10 dias. Alos corderos que
no probaban et supLemento, se Les coloc6 un pu
iiado de harina de soja en la boca, observando
que en 203 dfas comenzaban a comer algunos,
quedando 120 (8 %) sin aprender.

EL manejo se reatiz6 utilizando una moto y con
La invalorabLe coLaboraci6n de 3 perros de tra
bajo entrenados, Lo que permiti6 reaLizar todas
Las tareas entre 2 personas. Existfa ademas un
perro de guardia (Mareman) que ademas evit6
ta presencia de otros perros y predatores.

Respecto a Las caravanas, 15 corderos (1%) per
dieron ambas, 57 (3.8%) el chip y 81 (5.4 %) La
visual. Las perdidas totales fueron aproximada
mente 10% pero La trazabiLidad solo se perdi6
en un 1%, mientras que eL resto fue re carava
neado por los Servicios Veterinarios OficiaLes.
El resultado econ6mico, medido segun el Mar
gen Bruto fue positivo en el promedio de todos
los sistemas implementados.

El Margen brute se situ6 en USS 6,20 por corde~
ro, dentro de sistemas que alcanzaron en algu
nos casos a 35 corderos por hectarea.
En materia de costos el suplemento y su distri
buci6n mas las, pasturas fueron uno de los cos
tos mayores, alcanzando una cifra de USS 16,9
por cordero. La sanidad, analisis serol6gico y
caravanas, que son parte de los costos adicio-

nales a una invernada tradicional, fueron de
USS 4,4 por cordero. Este resultado tiene mar
genes muy importantes para ser mejorados en
la medida que el desarrollo del programa siga
ajustando la logistica, pasturas y su rotaci6n.

CONCLUSIONES

El compartimento desde el punto de vista pro
ductivo y operativo fue muy exitoso aunque hay
acciones simples que pueden mejorar aun mas
el emprendimiento (compras con tiempo y pro
gramadas; alimentaci6n mas ajustada, etc.).

La integraci6n publico privada fue muy buena
donde adem's de MGAP y SUL parlicip6 el Fri
gorifico San Jacinto (NIREA) y otras Institucio
nes como INAC.

La evaluaci6n del Dr. Alex Thiermann, Presi
dente de la Comision del C6digo de OlE en su
visita al predio, asf como la del Director Gene
ral de OLE, Dr. Bernard VaHat, mas los comen
tarios muy positivos e interes demostrado por
autoridades mundiales de la sanidad en Sesi6n
General (Paris-Francia) y Conferencia Regional
para las Americas (Guadalajara-Mexico) de OlE,
alientan a seguir trabajando y presagiar un fi
nal positivo.

Al respecto,la OLE resolvi6 promover esta "figu
ra" y exhortar a los pafses a utilizarla para faci
Iitar el comercio. Este "primer reconocimiento'"
fue facilitado por diferentes caracterfsticas que
identifican a nuestro pais en dicha Organizaci6n
yen el mundo sanitario: excelente status; inte
graci6n pUblico privada; uso de trazabilidad;
buenas practicas de manejo (Bienestar Animal)
y defensa del medio ambiente (ley de suelos).

En suma, los primeros resultados son muy bue
nos y los tramites tecnicos y politicos con NAF
TA YUE estan muy avanzados. Recibieron toda
la informaci6n tecnica; se reatizaron gestiones
con autoridades politicas; se logr6 la visita del
Embajador de Mexico y la misi6n de autorida
des del USDA APHIS de Eeuu que realiz6 una
muy buena evaluaci6n tecnica.

El objetivo se cumplira cuando se logre la aper
tura de estos mercados (NAFTA y UE), siendo
esta La serial clave para que este emprendi~

miento se posicione comercialmente y se pue
da multiplicar en mas predios, puentes verdes
y ademas para otros productos como material
genetico, animales en pie y carne bovina con
hueso.


