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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es discutir 
y profundizar diferentes alternativas existentes 
para el manejo reproductivo de la majada, don-
de el profesional Veterinario tiene importantes 
oportunidades de actuación técnica. El trabajo 
conjunto con otras profesiones del agro, la in-
teracción con productores, encargados, traba-
jadores, es un trabajo de extensión - transfe-
rencia - servicio técnico, para el cual debemos 
formarnos continuamente. De esa manera, po-
dremos intentar diagnosticar el / los problemas 
que impiden el logro de mejores indicadores 
reproductivos, comprender el porqué se rea-
lizan las cosas de determinada manera en el 
sistema y plantear recomendaciones adecua-
das. El lector encontrará en el documento, una 
rápida revisión de diferentes aspectos del ma-
nejo general, sanitario, nutricional, reproducti-
vo y un incentivo a participar de una materia 
donde como profesión, podemos aportar aún 
más: el manejo reproductivo ovino en el con-
texto del sistema de producción.

SUMMARY

The objective of this work is to discuss di-
fferent existing alternatives for the reproductive 
management of the flock, where the Veterinary 
professional has important opportunities for te-
chnical action. The joint work with other agri-
cultural professions, the interaction with produ-
cers, managers, workers, is a work of extension 
- transfer - technical service, for which we must 
continuously train. In this way, we will be able 
to try to diagnose the problem(s) that prevent 
the achievement of better reproductive perfor-
mance, understand why things are done in a 
certain way in the system, and make appropria-
te recommendations. The reader will find in the 

document a quick review of different aspects of 
general, sanitary, nutritional, and reproductive 
management and an incentive to participate in 
a subject where, as a profession, we can con-
tribute even more: sheep reproductive mana-
gement in the context of the production system.

PALABRAS CLAVE: ovinos, reproducción, 
sistema de producción, sincronización, insemi-
nación, diagnóstico de gestación. 

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta publicación es la de abor-
dar diferentes aspectos teóricos y aplicados 
del manejo reproductivo de la majada, desde 
el punto de vista de los diferentes aportes que 
la profesión Veterinaria puede realizar, para la 
mejora del procreo ovino, iniciando desde una 
metodología de diagnóstico de situación del 
sistema de producción, hasta la sugerencia y 
aplicación de las medidas correctivas necesa-
rias. 

Existen diversas tecnologías generadas a 
nivel local e internacional, validadas en nues-
tros sistemas de producción, que permitirían 
una mejora sustancial de los resultados pro-
ductivos y reproductivos. Sin embargo, no de-
jan de ser mas que un menú de herramientas, 
del cual, según el sistema de producción que 
se trate, los técnicos tenemos posibilidad, jun-
to con los productores, de determinar cuál de 
ellas es la apropiada para aplicar en cada lugar 
en particular. Como el lector podrá comprobar, 
existen múltiples oportunidades de trabajo y 
desarrollo técnico para nuestra querida profe-
sión Veterinaria, eso sin dejar de reconocer lo 
favorable y oportuno del trabajo multidisciplina-
rio, abordando el sistema de producción desde 
diferentes puntos de vista. Además, también 

Manejo reproductivo de la majada: oportunidades para la 
profesión Veterinaria

Sergio Fierro  DCV; MRA; DCA
Área de Transferencia de Tecnología

Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)
sfierro@sul.org.uy - sfierro33@gmail.com



XLIX Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
9, 10 y 11 de Junio 2022Pág. 70

Disertantes

encontrará que no hay recetas a aplicar, sino 
que la mayoría de los temas quedan abiertos 
para ser evaluados en base al discernimiento 
del profesional actuante.

La eficiencia biológica y económica de los 
sistemas de producción animal es determinada 
en gran medida, por la eficiencia del proceso 
reproductivo (Azzarini 2004). Existen diferen-
tes herramientas tecnológicas disponibles para 
la mejora de los indicadores reproductivos (Az-
zarini 2000; Bonino 2004). Sin embargo, a pe-
sar de que en diferentes situaciones produc-
tivas estas herramientas de manejo han sido 
utilizadas y los indicadores reproductivos glo-
bales se han visto incrementados, el potencial 
reproductivo de la especie ovina sigue siendo 
lejano de alcanzar. Los magros indicadores re-
productivos promedio obtenidos en nuestros 
sistemas de producción (65 a 70% de seña-
lada), determinan un limitado número de hem-
bras de reposición y de animales para termina-
ción y venta en la cadena cárnica, así como la 
pérdida en producción de lana de ovejas ges-
tantes que paren y no logran llegar a la seña-
lada con su/sus corderos vivos. Esto conlleva 
a menores ingresos para el productor y el país, 
así como la dificultad de mantener o recuperar 
el stock ovino.

Resulta difícil separar el manejo reproduc-
tivo “per-se” del manejo general, nutricional y 
sanitario de la majada. Y la dificultad es aún 
mayor si lo contemplamos desde un punto de 
vista clínico-reproductivo. Por ende, muchas 
de las herramientas que abordaremos esca-
parán un poco solo a lo específicamente re-
productivo. Como todos sabemos, no hay un 
sistema de producción igual a otro, los pilares 
de la producción (manejo, nutrición, sanidad, 
mejoramiento genético y recursos humanos), 
son claves para la definición del sistema y las 
diferencias entre ellos, siempre juegan un rol 
preponderante. A continuación, se pasarán a 
definir diferentes herramientas tecnológicas 
validadas e intentar dejar información disponi-
ble para la ayuda en la discusión técnica pro-
fesional.

Aspectos relacionados a las características 
del sistema

Ante la consulta por bajos resultados repro-
ductivos de la majada, lo primero a aplicar es 
una metodología de diagnóstico de situación 
del sistema y así determinar el momento y las 
causas por las que ocurren las pérdidas repro-
ductivas. En ese sentido, es necesario realizar 
un diagnóstico integral, más allá del rubro ovi-
no en particular (Chia et al. 2003). Evaluar la 
necesidad de ajustes de la carga animal, de 
la relación lanar - vacuno, evaluación de las 
instalaciones, del gusto por el rubro, de la dis-
ponibilidad y capacitación de los recursos hu-
manos.

En lo que al rubro ovino se refiere, se su-
giere comenzar con una anamnesis remota y 
próxima de aspectos de manejo, nutricionales, 
sanitarios y generales; con el estudio de la es-
tructura de la majada, de los registros repro-
ductivos (cálculo de los indicadores reproduc-
tivos; Cuadro 1), con los registros sanitarios 
(existencia o no de planes sanitarios e informa-
ción de efectividad de drogas antihelmínticas, 
niveles de mortalidad adulta y de la recría) y el 
intercambio con técnicos de otras profesiones, 
productor, encargado y los trabajadores del lu-
gar. Estas acciones, mas la recorrida de campo 
y la evaluación de algunas categorías como los 
carneros (en busca de patologías crónicas) y 
las borregas a encarnerar o encarneradas (en 
busca de problemas de desarrollo asociado a 
inadecuado manejo nutricional y/o sanitario), 
muchas veces es suficiente para encaminar un 
diagnóstico de situación, pasar a la etapa de 
aceptación del problema y búsqueda de posi-
bles soluciones. Y me gustaría hacer hincapié, 
que este “diagnóstico” culmina siendo un diag-
nostico del estado de salud del sistema como 
un todo; y recordar también que nosotros tra-
bajamos con personas que toman decisiones, 
que las toman por diversos motivos y hasta ahí 
nosotros tenemos que llegar en el diagnóstico 
(Chia et al. 2003). En resumen, saber qué es 
lo que se realiza, lograr entender porqué y en 
conjunto aplicar las medidas que sean adecua-
das para ese sistema en particular. 
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Elección de la época de servicios 

Los servicios de otoño son reproductiva-
mente ventajosos respecto a los de primavera 
o verano (Azzarini y Ponzoni, 1971), basado 
en el fotoperíodo favorable al momento del ser-
vicio, el ajuste de los mayores requerimientos 
de la majada con las curvas de producción del 
campo natural y la parición en primavera. Sin 
embargo, la discusión en torno a los posibles 
temporales existentes al momento de los par-
tos (que determinan pérdidas por el complejo 
inanición exposición), así como las complica-
ciones con miasis de los corderos pos-seña-
lada, hacen que esta elección sea un tema de 
debate constante. Existen herramientas dispo-
nibles como el Chill Index Pro (INIA-SUL-Ude-
laR) que indica las probabilidades de ocurren-
cia de eventos climáticos desfavorables para 
los corderos recién nacidos, manejando un his-
torial de más de 30 años; así como cambios en 
el manejo de las ovejas a la parición (ejemplo 
loteo por momentos de parto), que permitirían 
señalar la mayoría de los corderos fuera de la 
época más problemática de miasis. Ambas he-
rramientas, podrían aportar información para la 
ayuda en la toma de decisión del momento de 
inicio de los servicios más adecuado dentro del 
otoño. 

Sin embargo, en sistemas de producción 
principalmente de carne, con el uso de otros re-

cursos nutricionales y genéticos que permiten 
crecimientos diferenciales de los corderos, es 
interesante evaluar el efecto de ese cambio del 
momento del servicio, con el peso y momento 
de venta de los corderos, liberando al sistema 
de una categoría muy sensible sanitariamen-
te, bajando carga animal y dando lugar a una 
majada de cría de mayor número de vientres 
(Bianchi 2014). En este punto, como en los de-
más, insistiré que el colega Veterinario tiene 
grandes aportes a la toma de decisiones. 

Preparación de los animales para la época 
de reproducción

Sanidad general 

Las afecciones podales y las parasitosis 
gastro-intestinales son los principales proble-
mas sanitarios que afectan los ovinos en nues-
tro país (Bonino y Casaretto, 2012). El Footrot 
genera pérdidas de estado corporal y bienestar 
animal que impactan directamente en los indi-
cadores reproductivos (Mederos et al. 2002), 
pero existen metodologías validadas para 
controlarlo y erradicarlo (Bonino y Casaretto, 
2012). Por su parte, las parasitosis gastro-in-
testinales representadas principalmente por 
las haemonchosis, generan pérdidas producti-
vas y de animales (Bonino y Casaretto, 2012). 
Además, existe una estrecha relación entre la 
carga parasitaria y los niveles de pérdidas re-

Indicador Reproductivo Formas de cálculo

Fertilidad ó Preñez (%)
Aporta información de cuantas ovejas quedaron gestantes respecto a las 

que ingresaron a la encarnerada.

(Ovejas preñadas a la ecografía / ovejas encarneradas) x 100
(Ovejas paridas / ovejas encarneradas) x 100

Prolificidad
Refiere	a	la	cantidad	de	corderos	ecografiados	por	oveja	gestante	a	la	

ecografía ó a la cantidad de corderos obtenidos por oveja parida.

Corderos	ecografiados	/	ovejas	preñadas	a	la	ecografía

Corderos nacidos / ovejas paridas

Fecundidad
Refiere	a	la	cantidad	de	corderos	ecografiados	ó	a	corderos	obtenidos	por	

oveja encarnerada. 

Corderos	ecografiados	u	obtenidos	/	ovejas	encarneradas

Fertilidad	x	Prolificidad

Sobrevivencia (%)

Porcentaje de corderos que nacen y llegan vivos a la señalada.

(Corderos señalados / corderos nacidos) x 100

Señalada o Tasa reproductiva (%)

Cantidad de corderos señalados respecto a las ovejas encarneradas.

(Corderos señalados / ovejas encarneradas) x 100

Fertilidad	x	Prolificidad	x	Sobrevivencia

Cuadro 1: Indicadores reproductivos, definición y cálculo.
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productivas, con disminución en la fertilidad, 
tasa ovulatoria e incrementos en las pérdidas 
embrionarias, a medida que la carga parasi-
taria se incrementa (Fernández Abella et al. 
2006a,b). Se ha identificado un nivel de 900 
HPG individual por sobre el cual esas pérdidas 
ocurren (Fernández Abella et al. 2008).

Existen otros problemas sanitarios a aten-
der en base a la epidemiología y el diagnóstico: 
prevención de las enfermedades clostridiales 
por los manejos en las inseminaciones, aplica-
ción de hormonas, suplementaciones, acidosis 
por suplementaciones, toxemia de la preñez, 
entre otras (Bonino y Casaretto, 2012), que es-
capan al principal objetivo de este documento. 

El profesional Veterinario tiene un lugar in-
discutido en el mantenimiento de la salud ani-
mal a través de la planificación, seguimiento, 
ejecución y ajustes de planes sanitarios es-
pecíficos para cada sistema de producción en 
particular.

Sanidad reproductiva de machos y hem-
bras

El examen de aptitud reproductiva potencial 
de los carneros y ovejas, forma parte de la pla-
nificación sanitaria integral de la majada y una 
puerta de entrada para un abordaje global del 
Veterinario al establecimiento.

En el caso de los carneros, el objetivo de 
esta evaluación clínica es la de proveer un jui-
cio sobre la habilidad potencial de los machos 
para lograr un comportamiento reproductivo 
satisfactorio durante el servicio de la majada 
(Ley et al. 1990) y además evitar utilizar ani-
males con caracteres indeseables productivos 
o reproductivos. Diferentes metodologías de 
trabajo han sido descritas para su realización, 
marcando una forma metódica de revisación 
(Galloway 1982; Castrillejo 1987; Fierro 2020). 
Sin embargo, lo importante es que cada pro-
fesional adopte la manera que considere más 
práctica a su forma de trabajar y mantenga el 
método, para evitar olvidos. En términos ge-
nerales, el examen de aptitud reproductiva po-

tencial del carnero se compone de un examen 
objetivo general del lote, un examen clínico 
general individual, un examen objetivo parti-
cular de aparato reproductor y en caso nece-
sario pruebas para-clínicas. La mayoría de las 
alteraciones que afectan la aptitud y capacidad 
reproductiva de los carneros podrían ser diag-
nosticadas fácilmente mediante este método 
(ver: Gouletsou y Fthenakis, 2010). Además, 
ha sido considerado más relevante para una 
correcta predicción de fertilidad que el uso de 
la evaluación seminal en forma aislada (Castri-
llejo 1987; Fthenakis et al. 2001). Según rele-
vamientos realizados, el 24,4% de los carneros 
utilizados eran considerados no aptos para la 
reproducción, con Footrot y epididimitis como 
principales causas (Castrillejo et al. 1990; Me-
deros 1995). Trabajos posteriores diagnostica-
ron un 7,8% de reproductores no aptos, con 
Footrot y patologías testiculares como princi-
pales afecciones (Marinho y Moraes, 2008).

Por su parte, el examen de aptitud reproduc-
tiva de la hembra refiere a la búsqueda de ani-
males que sean aptas para gestar y destetar 
un cordero. La selección de animales de den-
tición adecuada, libres de afecciones podales 
y sin lesiones de ubre, es parte de la metodo-
logía propuesta (SUL 2018). En el caso de la 
ubre en muchas ocasiones se verifica que no 
es revisada específicamente y su incorrecto 
funcionamiento determinará la muerte del o 
los corderos. Hemos podido constatar que en 
majadas de lana fina, sobre campos de Basal-
to, que se vienen revisando pre-servicio año a 
año, luego de realizar el refugo por edad (“bo-
queo”), existe un 1 a 1,5% de animales refugo 
por alteraciones en la ubre.

Manejo nutricional 

El monitoreo del estado corporal en mo-
mentos clave, como por ejemplo pre-servicio 
y pre-parto, es de suma importancia para ac-
tuar sobre las ovejas que necesiten más y me-
jor atención desde el punto de vista nutricio-
nal (SUL 2018). Las ovejas deberían llegar al 
servicio con un mínimo de 2,75 a 3,0 puntos 
de estado corporal (escala 0 a 5; Russel et al. 
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1969), punto identificado como de quiebre para 
la obtención de buenos resultados reproducti-
vos (Menchaca et al. 2003). Estados corpora-
les inferiores a esos límites, han determinado 
incrementos en pérdidas reproductivas tem-
pranas (Fernández Abella y Formoso, 2007).

La nutrición influye sustancialmente sobre el 
potencial reproductivo (Smith y Stewart, 1990; 
Banchero y Quintans, 2005; Scaramuzzi et 
al. 2010), siendo ampliamente conocidos los 
efectos estático, dinámico e inmediato de la 
nutrición en la reproducción. El efecto estático 
refiere a lo favorable de llegar con ovejas con 
mayor peso vivo y/o estado corporal al servi-
cio (Knight et al. 1975; Rhind y McNeilly, 1986), 
donde cada kilogramo incremental ha sido re-
lacionado a un incremento de 1,7 puntos por-
centuales de corderos nacidos (Ganzábal et al. 
2003). Cuando el peso crítico no es superado, 
también se afecta la fertilidad (Azzarini y Pon-
zoni, 1971). Recientes reportes indicaron la 
importancia del consumo total de energía para 
que se produzca la ovulación (Banchero et al. 
2021). Por su parte, el efecto dinámico está re-
lacionado con mejoras del peso vivo y estado 
corporal mediante la aplicación de tratamien-
tos nutricionales de duración media a larga 
(Azzarini y Ponzoni, 1971). El uso de pasturas 
o suplementos con alta cantidad de proteínas 
administradas desde 15 días antes hasta 15 
días de iniciado el servicio, son alternativas va-
lidadas para su aplicación (SUL 2018). Muchas 
veces en nuestros sistemas de producción ex-
tensivos del norte, una evaluación del estado 
corporal acompañado de un ajuste de carga 
animal, es suficiente para lograr los efectos nu-
tricionales mencionados previamente, a través 
de una mejora en la disponibilidad y calidad del 
forraje ofrecido a los animales con menor es-
tado. 

Finalmente, el efecto inmediato de la nutri-
ción en la reproducción refiere a mejoras nutri-
cionales de corto plazo, sin alteración del peso 
vivo o estado corporal, asociados a rápidos 
cambios metabólicos (Viñoles et al. 2005), pero 
que determinan incrementos en la tasa ovula-
toria, prolificidad (rev: Viñoles 2003; Banchero 

et al. 2006a) y por ende en la fecundidad. Es 
necesario la aplicación del tratamiento nutricio-
nal focalizado en momentos específicos del ci-
clo estral, sobre la última onda de desarrollo fo-
licular (Días 8 a 14 del ciclo estral; rev: Viñoles 
2003). Para ello, se requiere el control del ciclo 
estral a través del uso de la sincronización de 
celos, tema que abordaremos más adelante en 
el documento. Para el caso de la alimentación 
focalizada han sido reportadas diferentes alter-
nativas tales como: combinación de harina de 
soja y maíz administrada por 7 días (Viñoles 
et al. 2009), o solo harina de soja (Errandonea 
et al. 2018; Olivera-Muzante et al. 2019), lu-
pino administrado durante 6 días (Viñoles et 
al. 2009), expeler de girasol o bloque proteico 
comercial por 10 días (Banchero y Quintans, 
2008), pastoreo de Lotus corniculatus por 12 
días (Viñoles et al. 2009), Lotus pedunculatus 
por 12 a 17 días (Banchero et al. 2009), entre 
otros.

Respecto al uso de la nutrición para la mejo-
ra en la sobrevivencia de los corderos al parto, 
existen reportes de investigación validados en 
nuestros sistemas, donde mejoras nutriciona-
les energéticas de corta duración (una sema-
na a 10 días), impactan positivamente sobre 
el período de lactogénesis II (Banchero et al. 
2006b), mejorando calidad y cantidad del ca-
lostro y por ende la cantidad de corderos vivos 
(Banchero et al. 2009).

Nuevamente es necesario enfatizar la im-
portancia del colega Veterinario en la definición 
y aplicación de estas herramientas en los siste-
mas, no solo desde el punto de vista sanitario 
que su aplicación conlleva, sino desde un pun-
to de vista del sistema de producción.

Diagnóstico de gestación y atención 
diferencial

La determinación de la carga y edad fetal, 
asociando el estado corporal y edad de la ove-
ja, permitirá la atención de animales con ma-
yores requerimientos (ovejas con gestaciones 
múltiples, ovejas de avanzada edad o bajo es-
tado corporal, borregas gestantes; SUL 2018). 
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Cuántos lotes y cuántos animales se podrán 
atender, dependerá del sistema. Otros aspec-
tos del diagnóstico de gestación se desarrollan 
más adelante en el documento. 

Esquila pre-parto y cuidados a la parición 

La esquila pre-parto realizada en el momen-
to y forma adecuada (al menos 30 días antes 
del primer parto), asociada a los puntos trata-
dos previamente y a los cuidados necesarios 
durante la parición, son herramientas de ma-
nejo de alto impacto en la sobrevivencia de los 
corderos (Banchero et al. 2010; SUL 2018). Se 
han desarrollado múltiples alternativas para 
la protección de la majada en parición, tales 
como los encierres extensivos y encierres in-
dividuales pos-parto (SUL 2018), donde el uso 
de predictores de condiciones adversas para 
corderos recién nacidos (INIA-SUL-UdelaR) y 
la edad gestacional diagnosticada por la eco-
grafía, son de amplia ayuda para su aplicación. 
El control de depredadores mediante barreras 
mecánicas y/o biológicas (SUL 2018), es in-
dispensable en algunas zonas del país por la 
incidencia que tienen sobre las pérdidas repro-
ductivas. 

Capacitación e incentivo de los recursos 
humanos

Este punto es fundamental desde el diag-
nóstico de situación, porque definirá qué tec-
nologías podremos proponer que se adapten 
al sistema en cuestión. La mayor capacitación 
e incentivo posible determinarán gran parte del 
éxito de las propuestas y los profesionales Ve-
terinarios tenemos las herramientas para apo-
yar dicho proceso.

Aspectos específicos de la reproducción

Pasamos ahora a abordar aspectos neta-
mente de la reproducción, donde la profesión 
tiene amplias posibilidades de actuación.

Sistemas de servicios (monta a campo e 
inseminación)

La monta a campo de las ovejas en celo na-
tural, se sugiere realizarla con carneros aptos 
al 3 - 4% (SUL 2018). Existen buenas expe-
riencias de campo con 0,5 a 1,5%, con encie-
rres nocturnos de la majada, colocando los car-
neros de tardecita y retirándolos de mañana. 
Respecto a las borregas, manejarlas en lote 
aparte de las ovejas adultas y utilizando carne-
ros adultos, es una medida de manejo favora-
ble para mejorar los resultados de su servicio.

En cuanto a la inseminación artificial, exis-
ten diferentes vías (cervical, trans-cervical, in-
trauterina), pero nos concentraremos en la vía 
cervical “tradicional” con celo natural detecta-
do, inseminando con semen fresco (Durán del 
Campo 1980). No es común en términos ge-
nerales encontrar inseminaciones de más de 
20 - 25 días, permitiendo el servicio en otoño 
de más del 80% de la majada, con tasas de no 
retorno al celo en el rango de 60 - 70%. Com-
pletando el período de servicio (37 - 40 días) 
con repaso de carneros. Las ovejas pasan 
por los bretes durante al menos 20 - 25 días 
y estas concentraciones de animales serán 
factor favorable para brotes de enfermedades 
infecto-contagiosas. En ocasiones, por brotes 
de Footrot, se ha decidido culminar antes de 
tiempo el trabajo por el estado sanitario podal 
inadecuado para continuar, debido a su impac-
to sobre la expresión de celos y fertilidad pos-
terior. Además, la majada estará encerrada en 
las plazoletas de detección de celos durante 
las horas de mayor consumo, por ende, existi-
rán pérdidas de estado corporal. El adecuado 
estado corporal de la majada al iniciar la inse-
minación es primordial, principalmente por las 
pérdidas de prolificidad y por el estado en el 
cual culminará pos-inseminación, estando a fi-
nes de otoño e ingresando al invierno.

La planificación del trabajo de inseminación 
desde la preparación de la majada (sanita-
ria, nutricional, selección de animales; Fierro 
2014), el asesoramiento en la compra de los 
carneros, la supervisión del entrenamiento de 
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los carneros para la extracción seminal, la ci-
rugía para generar retarjos o la preparación de 
los capones androgenizados, la evaluación de 
las instalaciones y los potreros necesarios, así 
como la capacitación y dirección del personal, 
son todas oportunidades laborales para los 
profesionales Veterinarios. 

Manejo de la dispersión de los celos

Es una alternativa viable y su uso está en 
rápida expansión. Varias de las dificultades de 
la realización de inseminaciones a celo natural, 
se minimizan mediante el uso de la sincroni-
zación de celos, existiendo mucha información 
disponible, desde una sincronización básica 
hasta los servicios de inseminación a tiempo 
fijo (IATF), permitiendo entre otras cosas, dis-
minuir la cantidad de días de trabajo. En tér-
minos generales, los protocolos hormonales 
disponibles para los servicios en estación re-
productiva son en base a progestágenos (con 
o sin eCG) o en base a análogos sintéticos de 
prostaglandina (Menchaca y Rubianes, 2004; 
Fierro et al. 2013; González-Bulnes et al. 2020). 
El protocolo a elegir debería estar basado en el 
objetivo del productor (qué nivel de sincroniza-
ción desea, qué porcentaje de ovejas pretende 
preñar con ese servicio, etc.), las característi-
cas del sistema donde se aplicará (comodida-
des para el trabajo, cantidad de ovejas, mane-
jos a la parición, etc.) y los costos asociados. 
Si bien existen trabajos que han calculado los 
costos de aplicación de diferentes sistemas 
de sincronización de celos (Olivera Muzante 
2005, 2017, 2018), se comprende la necesidad 
de que el técnico asesore al respecto según 
cada caso en particular.

Atentos a las alternativas más prácticas, 
existen en el mercado diferentes análogos sin-
téticos de prostaglandinas, que utilizados a las 
dosis prescriptas, son todos efectivos: D-Clo-
prostenol (75 µg por inyección), DL-Cloproste-
nol (125 µg por inyección), Delprostenate (160 
µg por inyección; Fierro et al. 2013). A mayor 
cantidad de inyecciones de prostaglandina 
aplicadas, se obtiene más cantidad de ovejas 
en celo con mayor concentración (Fierro et al. 

2013). Si bien existen experiencias de campo 
con la aplicación de menos concentración de 
dosis por animal, ello conlleva a diferencias en 
la respuesta al tratamiento y puede resultar al-
tamente perjudicial en casos de IATF, donde la 
sincronización debe ser lo más precisa posi-
ble. Se sugiere manejarse siempre con las do-
sis que determinan una respuesta predecible y 
repetible. 

Son conocidos los bajos resultados obteni-
dos con la aplicación de una dosis de prosta-
glandina y el uso del celo inducido inmediato. 
Recientes reportes han vinculado la baja fer-
tilidad al escaso nivel de progesterona previo 
(Fierro et al. 2016). Esto permitió el desarrollo 
de protocolos de mayores intervalos de dura-
ción entre las dosis, los cuales permitirían la 
inseminación sobre los celos inducidos con 
prostaglandina. Son protocolos de 14 a 16 días 
de duración entre las dosis, que logran acepta-
bles resultados de fertilidad (Fierro et al. 2017; 
Fierro y Olivera Muzante, 2017), sin afectar la 
tasa ovulatoria y prolificidad (Olivera Muzante 
et al. 2020). 

A modo de ejemplo, se plantean a continua-
ción algunas opciones validadas en Uruguay 
para trabajar sobre celos naturales pre-sincro-
nizados o inducidos:

a) Aplicación de una dosis de prostaglandina 
y 13 a 15 días más tarde se comienza a de-
tectar celos para inseminar. Es un protocolo 
muy simple, 70 - 80% de las ovejas inyec-
tadas demuestran celo, concentrándolos 
en unos 10 - 12 días. Es un buen protocolo 
para aplicar en majadas grandes de manejo 
extensivo. En general se utiliza para realizar 
inseminación, por lo tanto hay que detectar 
celos mediante el uso de capones androge-
nizados o de retarjos, los cuales deben ser 
utilizados al 4%. En el caso que se quisiera 
realizar encarnerada a campo en lugar de 
inseminación, los carneros pueden ser ma-
nejados también al 4%.

b) Aplicación de dos dosis de prostaglandina 
separadas 7 días, iniciando la detección de 
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celos 13 a 15 días más tarde de administra-
da la última dosis. Es un protocolo simple, 
práctico y muy efectivo. En unos 6 a 8 días 
más del 90% de las ovejas inyectadas de-
muestran celo. Se sugiere para majadas de 
no más de 600 - 800 animales, ya que el 
pico de celos puede llegar a 20 - 30% de las 
ovejas. Para el caso de usar inseminación, 
se debe detectar celos con capones andro-
genizados o retarjos, que deben ser utiliza-
dos a un porcentaje de 5 a 6%. Si en lugar 
de inseminación se opta por encarnerada a 
campo, los carneros deben ser utilizados al 
6 a 8%.

En ambos casos estamos sirviendo ovejas 
pre-sincronizadas, o sea, aplicamos la prosta-
glandina, dejamos pasar el celo inducido por 
esa hormona y trabajamos sobre el siguiente 
celo natural, contando entonces con una fertili-
dad normal pero trabajando menos días. Res-
pecto a los capones, deben ser preparados 
con tiempo, existiendo diferentes protocolos 
de androgenización, a manera de ejemplo: una 
dosis de testosterona de 200 mg y a la sema-
na una segunda dosis de 100 mg, iniciando la 
detección de celos al menos 24 - 48 horas pos 
segunda inyección. 

c) Protocolos para inseminación a tiempo fijo 
en base a dos dosis de prostaglandina. Se 
aplica una dosis de prostaglandina y a los 15 
días se aplica la segunda dosis. Se insemi-
nan todas las ovejas a las 56 horas prome-
dio de aplicada la segunda dosis. Es un pro-
tocolo muy intensivo y efectivo. Al momento 
de inseminar, más del 90% de las ovejas in-
yectadas están en celo, se sugiere utilizarlo 
en lotes de hasta 300 - 350 animales, sola-
mente para inseminación y debe asegurarse 
adecuada cantidad de carneros entrenados 
con semen de buena calidad y dosis esper-
máticas altas. En este caso trabajamos so-
bre un celo inducido muy sincronizado, sien-
do la fertilidad de en torno al 55%. 

Para los tres casos presentados, luego de 
culminado el servicio sincronizado (por insemi-
nación o carneros), se recomienda el repaso 

con carneros al 4% hasta completar un total 
de 37 - 40 días de servicio, contando desde la 
primera oveja servida de la sincronización. La 
majada queda preñada de manera concentra-
da en dos picos, uno del servicio sincronizado y 
otro del repaso. Las validaciones de estos sis-
temas de servicios realizadas en nuestro país, 
han demostrado la posibilidad de manejar los 
celos sin afectar los resultados reproductivos 
globales del sistema (Olivera Muzante 2017). 

Control del proceso reproductivo

El seguimiento reproductivo a través de 
carneros con arneses ó pintados en el pecho 
con la tierra de color, permite un control de los 
animales que reciben servicio. Este puede ser 
diario, semanal o en cada ciclo estral, de ma-
nera de poder realizarlo en majadas donde no 
se realizará ecografía por diversos motivos. De 
todas maneras, permitiría un ajuste de menor 
grado en cuanto al manejo peri-parto. La pre-
paración de las pinturas es un tema que está 
en discusión, buscando minimizar la presencia 
de residuos en lana. En lo que refiere a los co-
lores, hemos tenido problemas con sub detec-
ción de celos cuando se utiliza el color amarillo, 
dado que la tierra de los corrales pegada sobre 
el color, más la cantidad de luz que hay al mo-
mento de la detección, conlleva la pérdida de 
ovejas que habían sido pintadas pero que no 
se ven claramente. En algunos establecimien-
tos se opta por pintar capones androgenizados 
o retarjos al finalizar los períodos de servicios, 
con la finalidad de identificar las ovejas no ges-
tantes y retirarlas del lote para venta o consu-
mo. 

Diagnóstico de gestación

La evaluación del desarrollo de la ubre 
pre-parto es una técnica de fácil aplicación, 
bastante utilizada en nuestros sistemas exten-
sivos con razas de baja prolificidad, donde por 
el desarrollo y calor de la ubre, se pueden sepa-
rar tres lotes (parto cercano, parto medio y cola 
de parición). Cuenta con la ventaja de ser rápi-
da, con la oveja en estación en el tubo y muy 
segura en cuanto al diagnóstico de gestante. 
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Como desventajas, hay que realizarla cercano 
al parto, no podemos diagnosticar las ovejas 
con gestaciones múltiples y pueden existir al-
gunos errores en borregas por su tardío desa-
rrollo de ubre (SUL 2018). La combinación de 
la detección del momento de los servicios con 
los carneros pintados ó los capones androge-
nizados en la inseminación, con la evaluación 
del desarrollo de la ubre, permitiría ajustar aún 
más el manejo pre-parto.

Sin dudas la ecografía cumple un papel 
preponderante en el manejo reproductivo de 
la majada (Viñoles et al. 2010; Fierro 2020) y 
es una gran puerta de ingreso de la profesión 
Veterinaria a los establecimientos. Permite el 
diagnóstico de la carga fetal y por ende aten-
der diferencialmente a ovejas con gestaciones 
múltiples; la determinación de la edad fetal 
y con ello la separación en lotes de parición 
facilitando el manejo nutricional y la atención 
durante los partos; el retiro de ovejas no ges-
tantes de la majada, lo cual si bien en nuestros 
sistemas del norte del país no pareciera ser 
un factor primordial, si lo es en sistemas más 
intensivos de menor escala, donde el recurso 
espacio y alimento pesa mucho en la ecuación 
y esas ovejas pueden ser comercializadas; por 
último permite la determinación del sexo y la 
detección - cuantificación de pérdidas repro-
ductivas.

Se considera adecuado realizar la ecografía 
a partir de los 30 hasta los 60 días de retira-
dos los carneros, de manera que, en un pe-
ríodo de servicios de 40 días, la gestaciones 
de mayor edad tendrán no más de 100 días 
(y serán la mayoría) y las de menor edad ges-
tacional de 30 días (serán las menos). El mo-
mento más adecuado para maximizar la pre-
cisión del diagnóstico, deberá determinarlo 
el colega Veterinario ecografista, teniendo en 
consideración su experiencia en el diagnóstico 
y el equipo con que cuente. Existen hoy en día 
múltiples tipos de ecógrafos que han permitido 
una expansión lenta pero segura de la técnica 
y estamos viviendo un cambio de paradigma 
en cuanto a su metodología de realización, 
pasando lentamente de la oveja sentada a la 

oveja en estación en el tubo, en cepos de vol-
teo ó en cepos portátiles como se realiza en 
Oceanía. Son pequeños grandes aportes que 
ayudan a la adopción de la tecnología por par-
te de los productores. Nuestra profesión tiene 
un gran camino para recorrer y aportar al rubro 
en este sentido.

Pérdidas Reproductivas

Existen diversas pérdidas a lo largo del ciclo 
reproductivo (servicio - señalada), que impac-
tan en el resultado final. El principal momen-
to de pérdidas observables de corderos es el 
peri-parto, relacionadas principalmente al bajo 
estado corporal pre-parto de la oveja, que de-
terminan corderos de poco peso y por ende 
menor sobrevivencia; así como también a fac-
tores ambientales adversos al momento del 
parto (Mari 1987). Estos factores incrementan 
su importancia cuando nos referimos a ovejas 
con carga fetal múltiple. 

Más allá de esto, existen otras pérdidas que 
ocurren en momentos no tan visibles (período 
desde el servicio - tasa ovulatoria - ecografía 
- parto) que por no ser tan evidentes, muchas 
veces se subestiman. En ese sentido, recien-
tes estudios locales, han demostrado que en 
majadas prolíficas, existen altos niveles de 
pérdidas reproductivas parciales (mayores car-
gas embrionarias y/o fetales respecto a la tasa 
ovulatoria). Éstas pérdidas entre la tasa ovula-
toria y la ecografía embrionaria tardía, repre-
sentan un 25,5% y ascienden al 33,3% cuando 
el período de evaluación va hasta la ecografía 
fetal temprana; siendo mayores cuanto mayor 
es la tasa ovulatoria (Durán et al. comunica-
ción personal). En cuanto a causas infecciosas 
de pérdidas reproductivas, recientes reportes 
que estudiaron 100 fetos abortados, señalan 
a Toxoplasma gondii (27%) y Campylobacter 
fetus subspecies fetus (5%), como las princi-
pales causas de abortos en Uruguay (Dorsch 
et al. 2022). 

La aplicación de un sencillo método de 
diagnóstico del momento de pérdidas (Azza-
rini 1984), identificando ovejas gestantes a la 
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ecografía y verificando a la señalada signos de 
parto y lactación (manchas en zona perineal, 
desarrollo de ubre, presencia de leche, limpie-
za de los pezones), permite el diagnóstico del 
momento en que ocurrieron las pérdidas, y le 
ofrece a los colegas de la profesión Veterina-
ria una herramienta de ingreso a los estable-
cimientos, diagnóstico y aplicación de tecnolo-
gías para minimizar las pérdidas. 

CONCLUSIONES

Existe información generada y validada en 
nuestro país que permitiría mejorar los indi-
cadores reproductivos globales, a punto de 
partida de un mejor manejo reproductivo con 
visión integral del sistema. La profesión Veteri-
naria tiene mucho para aportar al rubro desde 
el diagnóstico de situación de cada sistema, la 
planificación sanitaria, reproductiva y general, 
el apoyo en la toma de decisiones, la formación 
de recursos humanos, el ofrecimiento de servi-
cios y la generación de nuevo conocimiento.  
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