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Taylor, 2003).
la pérdida de mercado en la industria de las carnes ro·
jas a nivel mundial, ha generado la necesidad de diseriar
estrategias para dilerenciar y agregar valor al producto
en todos los niveles de la cadena cárnica. de forma tal
de satisfacer las expectativas y requerimientos del con
sumidor. la industria de la carne está evolucionando de
la venta de un commodity a la comercialización de un
producto diferenciado (speciality) y como consecuencia
de elio, la innovación tecnológica es un elemento sus
tancial para el'agro de ese objetivo. Esta representa una
estrategia clave desarrollada por paises con una reco·
nocida capacidad para competir en el mercado interna
cional de la industria agroalimentaria (ej. Nueva Zelanda
y Australia), donde hasta ahora se tenia poca considera
ción de la satisfacción det consumidor.

la producción ovina en el Uruguay constituye la princi·
pal fuente de ingreso lamiliar (57%) de los pequeños y
medianos productores ganaderos, siendo 25.000 produc
tores los dedicados a la producción de carne ovina y lana.
Uruguay ha expOl1ado históricamente entre 60 a 90 mi·
tlones de kilos de lana (la mayorla procesada ·más del
85%- en forma de tops) y 15 a 20 mil toneladas de carne
ovina, realizando una importante contribución al Produc
to Bruto Agr{cola Nacional, del orden de 13.3% (lana) y
22% (carne ovina y vacuna).

Al hacer un análisis de la situación de la ovinocultura
nacional y los prolundos cambios ocurridos en las últi·
mas dos décadas, tanto a nivel del sector primario como
industrial (de los Campos y Montossi, 2003; Morales y
Ferreira, 2003), demuestran que los mismos han resul
tado en una profunda reestructura de la cadena (cárnica
y textil) ovina, no siendo esta una excepción, sino acom
pariando procesos simitares que han ocurrido en otros
paises con tradición en la producción y exportación de
productos ovinos (ej. Australia, Nueva Zelanda y Alrica
del Sur). Estos procesos de cambio han significado, en
general, un cambio de mentalidad y una orientación ha
cia la especialización de la producción ovina. En este
sentido, en el Uruguay, la producción de carne ovina
emergió con una gran luerza a fines del periodo mencio
nado, siendo liderado este proceso por la aparición de
un nuevo producto, el "Cordero Pesado» (Azzarini, 2003),
el cual ha conslituido una nueva alternativa productiva y
de comercialización para toda la cadena cárnica, com
plemenlaria a la producción de lana, destacándose por
ser un elemento de diversificación y·estfmulo de la pro·
ducción y la rentabilidad de los productores ovinos de
nuestro pafs.

Por otra parte, las características de la producción pe
cuaria del Uruguay, de país natural con sistemas de pro·
ducción pastoriles extensivos, sin uso de hormonas y de
excelente condición sanitaria, constituyen claras venta·
jas a explotar ante sectores de consumidores que privi·
legian la salud, seguridad alimentaria y la sostenibilidad
del medio ambiente. Estas caracterlsticas representan
para el pafs una importante oportunidad para todo el com
plejo agroindustrial de la carne ovina y textil-lanero, que
enlrenta un panorama general de demanda externa cre
ciente por produclos de calidad, tanto en lanas
(Cardellino, 2003) como en carne ovina (salgado, 2003;

En el contexto de esta realidad y de una alta
competitividad entre los principales paises exportadores,
el volumen y calidad de la carne ovina producida en el
Uruguay, como asimismo la eficiencia de producción, son
una restricción para la consolidación y desarrollo de los
mercados actuales y la apertura de nuevos, constituyen
do el principal desafio a resolver por nuestro pals.

En este contexto, el presente trabajo, hace especial én
¡asis sobre la fase primaria de la cadena agroindustrial
cárnica, entendiendo que en la actualidad el volumen de
producción de carne ovina en el Uruguay es uno de los
problemas más importantes en limitar el crecimiento de
la mencionada Cadena (Montossi et al., sin publicar). la
eficiencia en la etapa de terminación de los animales,
entre otros, es uno de los lactares que permitirla elevar
la cantidad producida de carne ovina de calidad en el
Uruguay.

El INIA desde el año 1994 hasta la actualidad, en con
junto con otras instituciones (Instituto Nacional de Car
nes, Central Lanera Uruguaya, Secretariado Uruguayo
de la lana, Universidad del Trabajo del Uruguay, Socie
dad Rural de Durazno, Universidad de la República,
empresas frigorilicas, entre airas), en el marco del Pro
yecto estratégico de INIA aCalidad V Rendimiento de
Carne Vacuna y Ovina en Sistemas de Intensificación
Variable a, ha generado información tecnológica proveo
niente de más de 45 experimentos, realizados en 5 Uni
dades Experimentales de la institución, 2 unidades de
mostratlvas y 9 predios comerciales, en particular refe
rencia al diseño de sistemas de producción de cama ovina
de calidad.

En estas evaluaciones, se ha caracterizado y evaluado
la inlluencia de los factores que afectan la producción y
caridad de carne en el proceso de engorde ovino, carac
terizada por lo siguientes parámetros: a) la productividad
(peso vivo y lana) de Corderos Pesados, b} calidad de
canales in vivo (área del ojo det bile (ADB) y la cobertura
de grasa de las mismas (punto C), c) calidad de canales
pos mortem (peso de canales (caliente V trfa), rendimiento
y grado de cobertura de grasa subcutánea de la canal
(punto GR), clasificación y tipilicación de las canales, ta
maria y proporción de cortes con y sin hueso, ADB, etc.)
y d) calidad de la carne (pH, temperatura, color y teme·
za).
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Los factores evalua.dos han sido:

• Base forrajera:
1. Praderas convencionales: lotus comiculatusl
Dactylis glomeratalTrifolium repens, Medicago
sativa, Trifolium Alexandrinum, Trifolium pratense,
etc.
2. Mejoramientos de campo: lotus comiculatus/
Trifolium repens, lotus p&dunculatus, Lotus
subbillorus.
3. Cultivos anuales invernales: Holcus lanalus,
Avena spp., lolium Multiflorum (anual y bianual),
Trilicale secale, asl como evaluaciones de diferen
tes mezclas y variedades de las especies mencio
nadas.
4. Cultivos anuales estivales: Sorghum vulgare y
Selaria italica.
S. Campo natural de Lomadas del Este y de Ba
salto.
6. Mezclas de componentes de 1 con 3 y de 2 con
3.

• Carga animal o nivel de oferta de forraje
• Suplementaci6n con concentrados:

1. Fuentes y niveles de concentrados energétiCos.
2. Fuentes y niveles de concentrados proteiCos.

• Reservas de forraje:
1. Ensilajes de malz.
2. Henos de praderas.

• Sistemas de engorde a corral vs. pastoril y combina
ciones de ambos
• Sistema de pastoreo
• Sistema y Momento de esquila
• Pastoreo Mixto
• Efecto de la sombra

• Género
• Biotipos
• Combinaciones de los factores mencionados previa·
mente
• Otros
Los trabajos experimentales en la evaluación de siste
mas de engorde se han concentrado mayoritariamente
sobre las razas Corriedale e Ideal, aunque se dispone
de un cúmulo menor de informaci6n sobre la raza Meri
no y cruzas con razas camiceras.

11. DISEÑO EXPERIMENTAL

La información que se presenta a continuación, se ex
trae de una base experimental obtenida de más de 60
evaluaciones. Para la definiCión de cada modelo esta
dlstico se tuvo en cuenta los objetivos principales y es
pecffiCos, hipótesis nulas y alternas, las variables de res
puesta e independientes de interés y sus interacciones y
los efectos residuales. Para el correcto análisis de algu
nas variables de respuesta se utilizaron las covariables
que estaban influyendo en la expresión de la variable en
cuestión (se mencionan para cada caso ensayo en parti
cular).

La información generada fue analizada por el procedi
miento GLM del paquete esladfstico SAS (SAS Inslitute
Inc., 1993) sobre la base del uso de modelos estadfsli·
cos de diseños completamente aleatorizados o en blo
ques completamente aleatorizados, generalmente con
arreglos factoriales con un número variable de repeticio
nes (en tiempo ylo espacio), siendo fas medias de los
tratamientos contrastadas por el test LSD (P<0.05).

Cuadro 1. Resullados de producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados sobre cultivos de
avena y raigrás manejados a dos cargas (25 y 3S corderoshla) y dos sistemas de pastoreo (diario y semanal).

Factores Evaluados
VARIABLES

Carga (Cl (cord/ha) Sistema de Pastoreo CxSP
(SP)

Niveles 25 I 35 Semanal I Diario

Producción

Peso Inicial (kg) 24.6a 24.6a 24.6a 24.6a "'
Peso Final (kg) 38.7a 36.7b 38.7a 36.7b "'CC Final (unidades) 4.3a 3.Bb 4.1a 4.0a "'
Ganancia (gfald) 120a 98' 113a 105a "'
Peso Vellón (kg) 2.7a 2.7a 2.8a 2.6a "'
Calidad de canales

Peso Canal FrIa (kg) 17.38 15.7b 16.9a 16.0a "'
Rendimiento (%) 49.8a 48.7a 49.38 49.3a "'
GR (mm) 11.9a 7.Bb 10.9a 8.6a "'
Pierna e/cuadril (kg) 1.74a 1.64a 1.69a 1.70a "'
Bife (kg) 0.46a 0.41a 0.43a 0.44a "'
Lomo (kg) 0.15a 0.15a 0.15a 0.15a "'
Productividad

Lana vellón (kglha) 66.5 93.0 83.0 76.5 -
Peso vivo (kgfha) 354.0 420.0 358.5 415.5

Nota: a, b y c: Medias con letras diferenles entre columnas denlro de carga animal y sistema de pastoreo son
estadlsticamente diferentes (P<0.05; ns = no significativo).
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111. PRESENTACION y DISCUSION DE RESULTADOS

A conlinuación se ptesenta la información genetada en
sistemas de engorde de Corderos Pesados de acuerdo
a la luente fotrajera utilizada. En una primera instancia
se presentan tesullados de evaluaciones dentro de cada
fuente forrajera, en segundo lugat, se realiza una carac·
terizaclón de los potenciales de crecimiento logrados en
el engorde de corneros y finalmente se presenta un re
sumen de resullados de uno de los componentes de
mayor imporlancla de la calidad intrínseca de la came
para el consumidot final, como lo es la terneza.

111.1. CULTIVOS ANUALES INVERNALES

Las caraclerísticas del manejO de pasturas, animales y
aspectos generales del experimento que se presenta a
continuación en el Cuadro 1, han sido desc~asen ma
yor detalle en la tesis de grado rearLZ8da por Arocena y
Dighlero (1999). El experimento se desarrolló desde el
15 de junio al 4 de octubre (111 dias), siendo la base
forrajera fue una mezaa de avena (Avena saliva CN .. INIA
PoIaris,,) y ralgras (LoIium multittorum ev ..LE 284..).

La carga animal afectó signifICativamente (P<O.05).e1 peso
vivo final, la condición corporal y la ganancia media dia
ria de los corderos, resultados explicados por una mayor
disponibilidad de forraje en la carga más baja, permitien
do asl un mayor consumo potencial de tos animales y
con una mayor oportunidad de selección, lo que mplica
que los animales pueden cosechar una dieta de mayor
calidad. La producción de lana vellón foe menos sensi·
ble a los cambios en la carga animal. Estos resultados
son consistentes con los oblenidos por Guarino y Pittaluga
(1999), Correa et al. (2000) y De Bartlieri et al. (2000),
quienes utilizaron culllvos invernales como fuente
forrajera (Avena sativa, Avena byzanlina, Trilicale secale
y Lolium multiflorum) y cargas animales desde 15 a 45
corderos por hectátea.

Incrementar la rrecuencia de pastoreo tuvo un efecto
negativo sobre el PV de los corderos durante lodo el ex
perimento aunque al final del mismo estas diferencias
tienden a disminuir (P<0.05). Mientras que el efecto de
este factor sobre la ganancia diaria, no causó direten
cias significativas (P>0.05) para el total del experimento,
donde el sIstema de pastoreo diario las tasas de ganan·
cia se mantuvieron constantes a lo largo del experimen
to mientras que con el manejo semanal disminuyeron
abruptamente a partir de tos sesenta dfas de experimen
to, observándose una tendencia no significativa a favor
de los animales pertenecientes a los tratamientos en sis
tema diario (P<0.10). Laws et al. (1987), citado por Akiki
etal. (1992), sei\alan que al aumentar la dolaci6n animal
disminuye de manera diferencial la GMD en función del
tiempo de ocupación del pastoreo, siendo menores (di·
chas disminuciones) a mayot frecuencia de cambio de
parcela. La hipótesis planteadas al comienzo del estu
dio, dOnde se esperaba que la lasa de ganancia fuera
mayor para el sistema diario, sin embargo, es posible
que las diferencias debidas al sistema del pastoreo, se
dañan con lA'\8 carga superior a la ut~izada, donde los
animales estén Obligados a consl,Kljt el forraje aún piso
teado que provoca diCho sistema diario, evitándose as!
el comportamiento adaplativo de los animales de espe
rar que se tealice el cambio de franja. En un sistema
orientado hacia la producción de lana y con ()(ras cate·

garfas ovinas (ej. capones), se Justificarla la utilización
de sistemas de pastoreo diario a mayotes cargas, no as'
en un sistema de engorde de corderos donde el objetivo
de producción incluye la estrategia de no comprometer
en demasra la producción individual. Tanto la condición
corporal como la producción de lana vellón no fueron afec
tadas por el sIstema ele pastoreo.

De las variables medidas posfaena, el peso de la canal y
el GR, lueron afectadas por la carga animal, resultados
coosistentes con los oblenidos prefaena y con los repor
tados por Jur'lg y sahlu (1989), san Juliárl et al. (1996),
Monlossi et al. (1997), entre otros, quienes en engorde
de corderos sobre cultivos anuales invemales lograron
mayot peso de faena a menor carga y a mayores pesos
de canal mayores valores de GR. Por su parte, el siste
ma de pastoreo no gener6 diferencias significativas
(P>O.05) lanto en el peso de la canal como en el nivel de
GR.

la producción total (lana más peso vrva) obtenida en el
periodo experimental se incrementó a medida que au
mentó la carga animal y el tiempo de ocupación. se de
terminó que la disminución en la GMD generada por el
aumento de carga (Jung y Sahlu 1989; San Julián el al.,
1996, Hodgson 1990) es compensada por la mayor pro
ducción por unidad de SuperfICie. Por olro lado, tratándo
se de lXIa producción en la cual la performance indivi
dual (peso de faena y terminación) es relevante para el
mercado de corderos pesados, se debe cultstionar la uli
lización de cargas mayores, ya Que por el hecho de au
mentarta, se podria afectar la terminacióo individual de
los animales. Es asl que, los valores obtenidos se consi
deran satisfactorios, similares a los obtenidos por
Monlossl et al. (1998a); 396 - 469 kglha, manejando 25 y
35 corderoslha sobre Avena ev. INIA Polaris. Por su par·
te, la cantIdad de lana ve1l6n producida por hectárea au
menl6 con la carga animal, 10 cual es coincidente con los
resullados obtenidos por Guarino y Pillaluga (1999),
Correa et al. (2000) y De Bartlieri et al. (2000).

La información generada en el experimento presentado
anteriormente en conjunto con otras evaluaciones de
engorde de corderos sobre cultivos anuales invernales
permiten eslablecer que la carga animal es uno de los
lactores más Importante en determinar los resultados en
producci6n y calidad de produeto. En ta medida que se
incrementa la carga animal disminuye la ganancia de peso
vivo y la condición corporal, crecimiento de lana, diáme
tro de ribra, largo de mecha, peso y grado de cobertura
de grasa de ia canal y la proporción de cortes valiosos.
Es consistente el hecho de que utilizar frecuencias de
pastoreo inferiores a una semana en cultivos anuales
invemales no tiene ventaias productivas en la produc
ción de came ovina de calidad, dentro ele los rangos de
carga animal aceptables para hacet viable el negOCio al
asegurarse un alto porcentaje de animales que cumplan
con los requisitos del Operativo Corderos Pesados y ob
tenet los premios (mejores precios) por calidad del pro
dueto.

En resumen, los cultivos anuales invernales utilizados,
han demostrado una alta producción de forraje de alto
valor nutritivo, lo cual ha posibilitado manejar elevadas
cargas (hasta 35 corcIeroS/tla)(Montossi et al., 19988) Y
obtener interesantes tasas de ganancia diaria de peso
vivo (100 a 190 glanldfa) durante un lapso de 70 a 110
dias de evaluación. Estas resultaron en altas prodtJCCio.
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nes de peso vivo (270 a 532 kg de PVilla) y lana (60 a 80
kg de lana vel1ónJ1la) por unidad de super1icia. El peso
final (:> 35 kg PY) Yel grado de terminación (GA entre 7 y
11 mm) obtenidos en la mayorra de los corderos
invemados (entre 80 y 100%) sobre los diferentes culti
vos, estarran asegurando ell09ro de los niveles de exi
gencias requeridos para el mercado de Corderos Pesa
dos de la Unión Europea (Montossi et al., 1998a).

En la búsqueda de indicadores prácticos, sencillos y de
bajo costo, que permitan a los productores y a sus ase·
sores técnicos tomar decisiones adecuadas de manejo
de los cultivos anuales invemales y de los corderos, se
ha estudiado la relación existente entre la disponibilidad
o la altura del forraje con la tasa de ganancia de peso
vivo de los corderos. A modo de ejemplo, si el objetivo
del productor es tener una ganancia sostenida durante
90 a 100 dlas de 130 a 150 glaldra sobre cultivos
invernales, será necesario mantener niveles de disponi
bilidad de forraje pos pastoreo en el orden de 1500 a
1700 kgM5Iha o su equivalente en altura (10 a 12 cm).
Niveles inferiores a estos, no permitirlan alcanzar las ta
sas de ganancias de peso mencionadas, retardando el
rebrote y llegando posiblemente a perjudicar la produc
ción lonajera lutura de los verdeos invernales mencio·
nados (Montossi et al., 1998a).

De justificarse económicamente (precio relativo de las
semillas de tas dilerentes opciones de uso de gram{neas
anuales invemales), los resultados obtenidos por INIA,
demuestran la conveniencia de utilizar una mezcla de
las mismas con ciclos de crecimiento complementarios.

Tal es el caso de complementariedad existente entre la
producción precoz de forraje (en otario) de la Avena y la
del crecimiento más tardlo (invierno-primaveral) del
Raigrás, lavoreciendo este último la etapa linal del en
gorde, ta cual en la mayorfa de los casos es la más pro
blemática del proceso. Olra opción muy interesante, tan
to del punto de vista productivo como económico, que se
le presenta a los productores ganaderos, es la produc
ción complementaria de carne ovina y grano de cereales
(y/o semillas de leguminosas), partiCularmimte aquellos
cultivos invernales de alta producción de forraje, con to
lerancia al pastoreo intenso y con alto potencial de pro
ducción de grano, como es el caso de la Avena cv. INIA
Polaris. En este caso, el dclo de engorde deberá culmi
nar a fines de inviemo para permilir el cierre oportuno del
cultivo para )a producción posterior de grano, por lo que
se deberán manejar cargas animales más conservado
ras para cumplir con ambos objetivos.

111.2. PRADERA CONVENCIONAL

Las caracterfsticas del manejo de pasturas. animales y
aspectos generales del experimento que se presenta a
continuación en el Cuadro 2, han sido descriptas con
mayor detalle en la tesis de grado realizada por
Camesasca et al. (2002). El experimento se desarrolló
entre el 22 de mayo al10 de setiembre, donde la base
forrajera evaluada lue una pradera convencional de
Trifolium rapens ev. LE Zapicán y Lotus Comiculatus cv.
San Gabriel.

Cuadro 2. Resullados de producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados sobre praderas
cultivadas manejados a dos cargas (18 Y 30 corderosflla), dos niveles de suplementación con grano de mafz entero
(O y 1% del peso vivo) y dos momentos de esquila (40 y 1 dra pre laena)

Factores Evaluados

Variables Carga Animal Suplementaelón Esquila
(cordlha) (1%del PV) (dras pre faena)

" 30 No Si 40 1

Producción

Peso Inicial (kg) 30.6 30.3 30.3 30.5 30.0 30.8

Peso Final (kg) 52.7a 47.7b 49.5 50.9 51.6a 48.8b

Ganancia (glald) 201a 157b 173 '" 194a 165b

ce Final (unidades) 4.9a 4.7b 4.6b 4.9a 4.8 4.8

Lana Total (kg) 4.0a 3.8b 3.9 3.8 3.5b 4.3a

Calidad de canales (In vivo y pos mor1em)

ADB (cm2) 13.0a 10.9b 11.9 12.0 12.0 11.9

ADa (cm2)' 12.3 11.5 12.0 11.7 11.7 12.1

PuntoC (mm) 7.4a 5.8b 5.8b 7.3a 6.9 6.2

Punto C (mm)' 6.8 6.2 6.0b 7.1a 6.6 6.4

Peso Canal Fria (kg) 23.7a 20.5b 21.3b 22.9a 22.6 21.6

GA(mm) 14.9a 1Q.8b 11.3b 14.4a 13.2 12.5

Piema e/cuadril (kg) 2.4 2.2 2.3 2.3 2.4 2.2

Pierna clcuadril (kg)2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

Nota: a, b y e; Medias con lelras diferentes enlre coklmnas denlfo de carga animal. suplemenlaclón ymomenlo de esquila son estadis~camente

diferenles (O' _ 1'<0.05: o·· _1'<0.01; ns _ I'll) sl¡¡r'lfficativo).
1 Ajuslado por peso I'ivo vaclo al momenlo d. la ullfMOnOg,aHa.
2 Ajustado por pliSO da canal Ida.
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la carga animal afectó significativamente la producción
de la pastura, disponibilidad, composición botánica y
como consecuencia, la performance productiva de los
ovinos (Moti, 1960 y Carter et al., 1970). El consumo de
forraje y la performance individual normalmente declinan
progresivamente con el aumento de la carga animal. Este
electo asociado al aumento de la dotación, reduce la dis
ponibilidad de pastura asl como el pastoreo selectivo.

las ganancias superiores de peso vivo, mayor condición
corporal, producción de lana obtenidas al utilizar una
carga menor, estarlan explicadas por la mayor cantidad
de materia seca disponible por animal y hoja de legumi
nosas verde remanente, lo que indica una mayor oportu
nidad de selección en la carga baja ya que estos dispo
nen de una mayor cantidad de forraje disponible por ca
beza de un mayor valor nutritivo. los resultados.encon
trados en ganancia de peso para el efecto de la carga en
el presente experimento son concordantes con los tra
bajos de Arocena y oighiero (1999), Guarino y Plttaluga
(1999), Correa et al. (2000), De Barbleri et al. (2000) so
bre cultivos de invierno; de Azzarini el al. (2000 y 2001)
sobre praderas cultivadas; y de Norbis et al. (2001), so
bre mejoramIentos de campo (Trifolium repens y lotus
comiculatus).

Amold y McManus (1960), oavies (1962), Morley et al.
(1969), citados porWhite (1987) y Earl el al. (1994), con
cuerdan que el aumento en la dotación y/o la reducción
en la disponibilidad de lorraje traen como consecuencia
una disminución progresiva en el peso de vellón, ade
más de afectar otraS caraclerlsticas de la lana como ser
la disminución del largo y resistencia de la mecha, y del
diámetro medio de fibra yel aumento de la frecuencia de
rizos, aunque las magnitudes de estas respuestas son
muy variables entre años. En concordancia con lo suge
rido por estos autores, como se observa en el Cuadro 2,
aparecen efectos de la carga animal a favor de la baja
para producción de lana vellón. Estas diferencias en pro
ducción de lana están dadas esencialmente por el tama
i'lo corporat de los animales, porque cuando se analizan
estas variables ajusladas por el peso vivo al momento
de la esquila, estas diferencias desaparecen.

la suplementación tuvo un efecto marcado sobre la ga
nancia de peso vivo a partir de la mitad del perlado expe
rimental hasta el final del ensayo a favor de los trata
mientos suplementados, aunque no se rellejó en un ma
yor peso significativo al tinal del periodo. Estos resulta
dos coinciden con aquellos publicados por Hodgson
(1990) y Arocena y Oighiero (1999), los cuales serialan
que la respuesta al uso del suplemento es generalmente
baja, excepto cuando la cantidad y calidad de la pastura
es muy pobre o cuando el potencial productivo de los
anlmates es alto. El nivel de suplementaclón no Incidió
en la Cc de los corderos en la fase inicial del engorde,
pero el efecto acumulado y las mayores ganancias de
peso vivo vaclo para el último ciclo, determinaron que se
manifestaran diferencias a favor de los tratamientos su
plementados.

la suplementación no tuvo efecto significativo en la pro
ducción de lana, al igual que en tos trabajos conducidos
por Arocena y Oighiero (1999), Correa et al. (2000) y De
Bamieri et al. (2000). En tanto, Guarino y Pittaluga (1999),
encontraron efectos del suplemento en mantenerel peso
de vellón en situaciones que lueron empleadas cargas
relativamente altas sobre cultivos anuales invemales.

las bajas temperaturas luego de la esquila, generalmen
te, estimulan el apetito del animal esquilado debido a un
aumenlo en la actividad metabólica (Whee!er et al., 1963,
citados por Weston, 1970 y Young, 1983). At
incrementarse el apetito del animal esquilado, aumenta
la cantidad de energia y prole(na consumida; si éstas
son mayores que las necesarIas para cubrir los requeri
mienlos de aumento en la producción da calor, cierta pro
porción de la energra y protelna consumida estará dis
ponible en el corto plazo para el incremento de peso del
animal (Sumner et al., 1983),

Hasta el momento de la esquila (40 dlas previo a la fae
na), los animales no registraban diferencias significati
vas en la ganancia de peso vivo lleno (173 y 166 glcordl
d para 40 y 1 dla de esquila previo al embarque, respec
tivamente), lo cual no determillÓ diferencias en sus res
pectivos pesos (41.8 vs. 41 kg). Como se observa en la
Figura 1, si se considera el periodo que comprende los
primeros t 5 dlas post esquila, la ganancia de peso vivo
de los animales de 40d fue 36% mayor que para tos ani
males de 1d. Si se prolonga el periodo de evaluación
hasla el final del experimento, esta diferencia se reduce
a 26% como consecuencia de una disminución más acen
tuada de la ganancia de peso de los animales de 40d
durante el último mes de pastoreo. Estas diferenCIas re
flejaron mayores pesos vivos al final del ciclo (mes) 3 y 4
para los animales de 40d. Estos resultados obtenidos
concuerdan con los reportados por Azzarini (1983); y
Wallace (1960) y Hawker (1981), citados por Garcia
PIntos y Garcla Pintos (1990), que expresan que el efec
to de la esquila sobre la ganancia de peso vivo son de
corto plazo, los cuales no llegan a ser de relevancia al
ario de ocurrida la misma. Estas diferencias reflejarlan
un mayor consumo por parte de los animales esquila
dos, situación que se sustenlaria por la mayor tasa de
bocado y un posible aumento en el tiempo de pastoreo
de los animales de 40d en comparación con aquellos del
Id.

Figura 1. Efecto de la esquila en la ganancia de peso
vivo lleno (glcordero/d).

."Il' ."---------."--1

• -
Nota: 15 dias C3 (primeros 15 dlas post esquila del ciclo
3, P<O.OO1); C4 (ciclo cuatro, P<0.05); 40 dias (dlas des
de la esquila a faena, P<0.001) y Tolal (ganancia para
tcx:lo el periodo experimental, P<O.OS).

Al momento de la esquila (4Od previo a la faenal, los
animales no registraban diferencias significativas en la
CC (3.45 y 3.52 unidades en promedio para los trata
mientos de 40d y 1d, respectivamente). Allinal del tercer
mes (ciclo) se manifestaron diferencias a favor de los
animales de 40d, lo que se explicarla por una mayor de
posición de grasa como consecuencia de u'na mayor ve
locidad de crecimiento de éstos. Al finalizar el perrodo
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experimental, desaparecieron las diferencias, lo que po
dría estar dado, en parte, al hecho que la subjetividad
del método de estlmaclón de la condición caporal hace
difícil encontrar diferencias entre animales a altos nive
les de engrasamiento como los que se presentaron en
este ensayo.
La esquila produjo un efecto notorio en la producción de
lana a favor de los animales de 1d. Esto se eKplica por el
mayor tamaño corporal a la esquila, asf como por los 40
días más de crecimiento de la lana de los animales de
1d, mientras que [os de 40d ten[an al momento de la
faena este crecimiento acumulado sobre el cuerpo del
animal. Este último efecto es el más Importante en deter
minar las diferencias, ya que al ajustar las variables por
el peso vivo al momento de esquila, las diferencias se
mantienen.

San Julián et al. (2002), Indicaron que es posible contar
con una estimación precisa y confiable de variables tales
como el peso de la canal o el peso de cortes de alto valor
a partir de variables medibles in vivo como el peso vivo,
el área del ojo del bife (A08) y el Punto C (cobertura de
grasa sobre el bife), siendo estas dos últimas medidas
por utlrasonogralfa. los parámetros ADB y Punto C au
mentaron con la carga baja, mientras que la
suplementación solamente mostró un efecto sobre la
variable de engrasamiento (Punto C). Estas diferencias
generadas por la carga están altamente asociadas al la
maño del animal, porque al ser ajustadas por el peso
vivo de los animales al momento de la medición por
ultrasonograffa, desaparecen las diferencias en el Punto
C. la diferencia de 19% de ADB entre cargas probable·
mente resulte en diferencias importantes en el peso de
algunos cortes, ya que la incorporación de esta medida,
junto con el espesor de grasa y peso vivo a modelos de
simulación, permite predecir con buena precisión el peso
de los cortes de mayor valor económico (San Julián et
al., 2002). los valores de ADB obtenidos, en promedio,
fueron similares o algo superiores a los encontrados por
los autores citados anteriormente, en cambio, se regis
traron mayores valores de Punto C.

la carga animal tuvo un efecto sobre el peso de la canal,
dollde los animales de la carga baja finalizaron el ensa
yo con un mayor peso vivo linal obtuvieron también los
mayores pesos de canal, magnificado el efecto por el
mayor rendimiento obtenido por éstos. De acuerdo con
Buxadé (1998), los mayores rendimientos asociados a
animales más pesados, se explican por las mayores de
posiciones de grasa de estos últimos. la suplementación,
también provocó diferencias en el peso de canal, expli
cado por el mayor rendimiento obtenido por los animales
suplementados y una tendencia (P=0.061) a tener pesos
vivos finales superiores.

los diferentes rendimientos encontrados, tanlo debido a
los efectos de la carga como de la suplementación, estu
vieron dados por diferencias en el nivel de engrasamien
to de las canales. los resultados del presente experi.
mento coinciden con aquellos encontrados por Ahmad y
Davies (1986), Soepamo y 1I0yd (1987) y Kamezos et
al. (1993) los que sugieren que los animales alimenta
dos con dietas con altos niveles de energia presentaran
mayor rendimiento cámico debido a los mayores niveres
de engrasamiento.

las diferencias aftamente significativas detectadas en el
peso vivo finar entre los animales de 40d y de 1d, se

reflejaron (tendencia) en el peso de canal (P=C.083), ex
plicadas por el rendimiento, asociadas posiblemente a la
cantidad de lana presente en el cuerpo del animal al
momento de la faena, siendo mayor en los animales de
40d resultando en un posible menor rendimiento.

la carga y la suplementación afectaron el GR de los ani
males, siendo el efecto altamente significativo, aunque
el efecto de la carga es estrictamente debido a diferen·
cias en el peso de los animales. Esto se comprueba al
ajustar el GR por el peso de canal, donde desaparece el
electo. En cambio, la suplementación mantiene la dife
rencia ya que los animales suplementados que consu
men una dieta con mayores niveles de energra registra
ron mayores niveles de engrasamiento, concordando
estos resultados con los obtenidos por Ahmad y Davies
(1986).

Respecto a las piezas de mayor importancia comercial
obtenidas de la canal, cuando el peso de la canal au
menta, al igual que cada tejido, el peso de las diferentes
piezas aumenta, no sucediendo lo mismo en valores re
lativos ya que cada región anatómica o parte del cuerpo
se desarrolla o crece a vefocidades dilerentes (BuKadé,
1998).

En el engorde de corderos sobre praderas cultivadas, al
igual que en los cul!ivos anuales invemales, la carga
animal es la variable que resulta en un mayor impacto
sobre el resultado final del sistema. la ganancia diaria
de peso de los corderos, el peso vivo linal, el grado de
terminación y fa producción de lana individual, descen·
dieron anle incrementos en la carga animal. las canales
de los animales manejados a menor dotación fueron más
pesadas, más engrasadas y tuvieron mayores pesos de
pierna.

Al esquilar los animales 40 dlas previo a la laena versus
al momento del embarque, se logró incrementar la ga
nancia de peso vivo y peso vivo final. con una lendeocia
a producir canales más pesadas, con igual nivel de en
grasamiento y conformación. la producción de lana de
los animales esquilados más temprano fue menor, no
afectándose la calidad de la misma. la elección del mo
mento de esquila como medida de manejo es una herra·
mienta de gran potencial que no implica un costo adicio
nal. Al realizar un análisis conjunto de esta información
con la obtenida en otras evaluaciones, se deslaca que el
efecto benéfico sobre el peso vivo al realizar la esquila
se obtiene en un perIodo comprendido entre 25 y 40 dras,
esquila más distantes no serfan recomendables. Por otra
parte, para lograr estos efectos benéficos de la esquila
sobre la ganancia de peso de los animales, la base
forrajera disponible tiene que serde buena calidad y can·
tidad, de lo contrario, es contraproducente el esquilar los
animales. la información obtenida por INIA en el engor
de de corderos pesados hasta la fecha determina que, la
elección del momento de esquila estarra dada por un
balance entre el beneficio económico resultanle de una
mayor producción de came y una menor producción de
lana vendible.

El suminislro de suplemento no afectó la ganancia de
peso vivo total, aunque se obseNó una mejor eficiencia
de conversión cuando la disponibilidad de forraje dlsmi·
nula y los requerimientos animales aumentaban. El ma
yor aporte energético de la dieta, determinó un mayor
engrasamiento de los animales, no alectando (a produc-
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ción y la calidad de la lana, asi como tampoco las demás
caracterlsticas de la canal. Para las condiciones del pre
sente experimento, la suplementación con grano de malz
entero al 1% del PV, no provocó cambios sustanciales
en la productividad y calidad del producto final obtenido.
Esta herramienta de gran potencial no se descarta para
su uso estratégico en siluaciones donde la oferta de fo
rraje no cubre los requerimientos animales, o cuando
existen necesidades de terminar los animales y/o para
lograr cierto objetivo de producción en determinado pe
riodo de tiempo. Evidentemente, exisle una ..ventana~
de respuesta en el engorde de Corderos Pesados, don
de el efecto de la suplemenlación es menos sustitutivo
con respecto al consumo de forraje, el cual puede ser
definido con elementos prácticos como la altura de lorra
je, la cantidad de suplemento ofertada por animal y con
siderando el rango de peso en que se encuentra el cor
dero durante el proceso de engorde para cada opción
forrajera, donde es posible maximizar el beneficio bioló
gico y económico del uso de suplementos en sistemas
pastoriles de engorde ovino.

En resumen, las praderas cultivadas, han demostrado
generar una alta producción de forraje de alto valor nutri
tivo, lo cual ha permitido manejar un amplio rango de
cargas animales (de 12 a 30 corderoslha) y obtener inle
resantes tasas de ganancia diaria de peso vivo (80 a 200
g/anidia) durante un lapso de 100 a 120 días de evalua
ción. Estas resullaron en alias producciones de peso vivo
(280 a 520 kg de PVlha) y lana (50 a 100 kg de lana
vellónlha) por unidad de superficie. El peso final y el gra
do de terminación obtenidos en la mayorea de los corde·
ros invernados (enlre 80 y 100%) en las diferenles eva
luaciones sobre praderas cultivadas, estadan aseguran
do el logro de los niveles de exigencias requeridos para

el Operativo de Corderos Pesados.

111.3. MEJORAMIENTOS DE CAMPO

Las caracterislicas del manejo de pasturas, animales y
aspectos generales deJ experimento que se presenla a
continuación en el Cuadro 3, han sido descriptas con
mayor profundidad en la tesis de grado realizada por Igle
sias y Ramos (2002). El experimento se desarrolló des
de el 30 de mayo al18 de seliembre, donde las especies
forrajeras utilizadas fueron: Trifolium repens cv. LE
Zapicán (TB), Lotus Comicu/alus cv. INIA Draco (DR),
Lolus subbifforuscv. El Rincón (Al) y Lolus peduncu/atus
ev. Grass/ands Maku (MA).

Las ganancias de peso vivo fueron en promedio 192 g/
anidia. Al comparar los valores de las ganancias obteni
das en este experimento (MA=196 y AI=158 g/anidia)
con otros estudios reatizados sobre los mismos mejora
mientos con cargas animales similares pero sobre sue
los de la región Este, se observa que estos resultados
son mayores que para el mismo año de evaluación en el
Cristalino del Este (MA=137 y RI=111 g/anidia, UEPP,
2001), pero levemente inferiores a los obtenidos en el
año anterior (MA=211 y AI=170 g/anidia, UEPP, 2000).
Estos valores fueron superiores a los obtenidos por Norbis
el al. (2001) en suelos de Cristalino del Centro, lanto para
el año 1999 (RI=41 g/anidia) como para el año 2000
(MA=133 g/anldía y RI=102 g/anidia). En la carga alta
del TB, la ganancia (220 g/anidia) fue similar a la obteni
da por Camesasca et al. (2002), con igual carga animal y
en el mismo año, sobre una pradera de 2do año domina
da por lB (203 g/anidia).

Cuadro 3. Resultados de producción de peso vivo y lana y calidad de canal de Corderos Pesados sobre
mejoramientos de campo manejados a dos cargas (8 y 12 corderoslha)

Factores Evaluados

Variables Especie Forrajera Carga Animal
(cordlha)

DR MA RI TB B '2
Producción

Peso Inicial (kg) 24.6 24.7 24.6 25.0 24.4b 25.0a

Peso Final (kg) 45.5b 46.3b 42.1c 49.7a 47.0a 44.8b

Ganancia (g/ald) 188b 196b 1580 226a 202a 182b

CC Final (unidades) 4.7b 4.6b 4.40 4.9a 4.7 4.6

Lana Total (kg) 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.3

Calidad de canales

Peso Canal Fria (kg) 19.0b lB.Bb 15.9c 22.0a 19.4a 18.4b

GR(mm) 9.2b 8.4c 4.5d 12.6a 9.Ba 7.5b

% >16.4 kg 94 66 48 100 87 77

Productividad y ValorIzación del Producto

Peso vivo 157b 162b 131c 208a 186a 143b

Canal Caliente 192b 191b 161c 223a 225a 159b

PPSH 21b 21b 17' 24a 25a 17b

Lana Vellón 31 30 2. 31 36a 24b
Nota: a, b y e: Medias con Inltas diln,nnllls nntl"n columnas dnnll'o dn nspecin /ofraje'a y carga animnl son nSlEld;stica.nMlnte diferentes (P<O.OS).
%>16.4 kg_ porcentaje de canales con pesos superiores e 16.4 kg.
PPSH • peso de piema $in hueso por hectárea.
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La ganancia de peso fue afectada por la especie forrajera
y la carga animal, afectando significativamente el peso
vivo de los animales. El T8 lue la especie forrajera que
presentó la mayor pertormance, observándose valores
inlermedios para el DA y el MA, mientras que el Al tuvo
la menor pelformance. Estas diferencias entre especies
forrajeras se pueden expresar en valores porcentuales
de 100, 83, 87 Y 70% para ganancia de peso vivo. El
efecto de disminuir la carga animal significó, aproxima
damente, en un 11% más de ganancia de peso. En todos
los tratamientos los corderos llegaron al peso vivo (PV)
mfnlmo de embarque (34 kg). Sin embargo, las diferen
cias en ganancia provocaron una superioridad de 8, 10 Y
18% para PV lleno del DA, MA YTB, respectivamente,
con respecto al Al, si bien el PV del DA y del MA no
presentaron dlferencias slgnificatlvas entre si. Las dife
rencias por electo de la carga animal, por su parte, fue
ron de 5 % mayores en la baja con respecto a la alta para
eIPV.

la condición corporal lue afectada por la especie forrajera.
retlejando la incidencia de la ganancia de peso vivo en el
estado nutricional de los animales. En cambio, las dife
rencias en valores absolutos entre ambas GMD no lue·
ron suficientes, como en el caso de las especies
forrajeras, como para repercutir significativamente en el
grado de engrasamiento del animal medido a través del
uso del métOdo subjetivo de la condición corporal.

la producción de lana no se vio afectada por ros factores
estudiados. La falta de respuesta del peso de vellón de
bido al uso de cargas animales diferenciales pudo de
berse a que ellas no fueron suficientemente extremas
como para afectarlo, y a la estación del al'\o, ya que se
gún Aattray et al. (1987), citados por Montossi et al.
(1998a), la respuesta at incremento en la asignación de
forraje en las razas de diámetro de 'ibra medio a grueso
varra con la estación del ano, siendo el invierno la esta
ción con menor respuesta al incremento en la alimenta
ción. Hay que tener en cuenta, que en el peso de vellón
esta incluida la lana producida previo al experimento ylo
a que las diferenCias no fueron lan grandes como para
reflejarse en el peso de vellón.

El peso de la canal (PCF), estuvo alectado por la espe
cie forrajera y la carga animal. El efecto de la especie
forrajera significó, en términos relativos, un PCF de los
animales de 19, 18 Y38% para DA, MA yT8, respectiva
menle, mayor a los que pastoreaban Al; mientras que el
etecto de la carga animal produjo un PCF de valor 5%
mayor en la carga baja con respecto a la alta.

Al igual que para el peso de canal, la profundidad del
espesor de grasa y tejidos en el punto GA, utilizado co
mercial y científicamente como estimador del grado de
cobertura de grasa de la canal (Montossi et al.. 2002),
fue alectada por la especie forrajera y por la carga ani
mal. Las diferencias en GA ocurridas por efecto de la
especie 'orrajera (TB>D>M>A) se deberla
mayoritariamente a las diferencias de PCF detectadas
enlre especies, ya que al corregir los valores de GA por
este las mismas desaparecen.

Dentro de la carga animal, tas diferencias en GR (carga
baja>earga alta) no estarfan explicadas únicamente por
las diferencias en el peso de canal alcanzado, ya que
corregidas estas por los varores de esta última, Igual
mente se observan diferencias entre cargas, aunque fue-

ron menores que en los valores absolutos encontrados.
Las diferencias en GR debidas al factor carga animal se
explicarlan, entonces, por una composición diferencial
de las canales. A pesarde lOs resultados variables y con
tradictorios reportados a nivel internacional, se acepta
que cuando se comparan distintos niveles de engrasa
miento de las canales a través del punto GA sobre la
base de un mismo peso de canal, hay un pequeno efec
to inducido por el nivel nulricional aumentando el grado
de engrasamiento (Montossi et al., 2002). Esta afirma
ción explicarla, además, porqué la especie 'orrajera no
presentó diferencias en GA al ajustarse por PCF. mien
tras que la carga animal sr 10 hizo. las diferencias en el
plano nutricional se pueden observar en las disponibili
dades de forraje rechazado, en donde no se obtuvieron
diferencias por efecto de la especie forrajera, mientras
que sr las hubo por efecto de la carga animal debido a
las diferentes asignaCiones de forraje por animal (Risso
et al., 2003).

la producción por unidad de superficie está fuertemente
influenciada por la interacción planta-animal, en la cuál
se debe lograr un adecuado balance entre la producción
de forraje, en el consumo del mismo y en la producción
animal (cantidad y calidad de producto)(Carámbula,
1996).

De los 'actores evaluados, la especie forrajera (lotus
comicuJatus cv. INIA Draco, lotus pedunculatus cv. Maku,
lotus subbiflorus cv. El Rincón, y Trifolium repens cv.lE
Zapicén) tuvo un importante impacto sobre los parámetros
de productividad evaluados en (os animales. Las dife
rencias entre las especies forrajeras encontradas en el
forraje afectaron la prOducción animal tanto pre como pos
faena. Estas diferencias fueron explicadas por la produc
ción y estructura de forraje y valor nutritivo diferencial
entre las especies comparadas.

Aunque en menor medida a la especie forrajera, la carga
animal afectó la ganancia de peso vivo diaria, el peso
vivo de los corderos, el peso de la canal y su cobertura
de grasa, siendo mayores los valores en la carga baja.
pero con una producción por hectárea superior en la car
ga alta.

Los niveles de productividad alcanzados pueden ser ex
plicados por las condiciones climáticas favorables que
se presentaron para el crecimiento de las pasturas. El
torraje presentó, además, un alto valor nutritivo, accesi
ble para su consumo por parte de los animales, y en ge
neral, con una alta proporción de leguminosas en ello
rraje. Esto permilió alcanzar ganancias de peso vivo, que
a nivel nacional se pueden considerar como muy altas
en el engorde de corderos pesados sobre mejoramien
tos de campo. El 100% de los animales de todas lascom
binaciones de tratamientos evaluados cumplieron con las
exigencias del Operativo "Corderos Pesados~ en térmi
nos de peso vivo y grado de terminación, pero con un
amplio rango de pesos y niveles de engrasamiento de
'as canales, asf como de pesos de piernas sin hueso.

Los resullados alcanzados demuestran el alto potencial
de producción de forraje de allo valor nutritivo de las le
guminosas evatuadas sobre suelos de profundidad me
dia a alta y alta fertilidad y la posibilidad del uso estraté
gico de los mismos para la producción de came ovina de
calidad en la región de Basalto y otras regiones ganade
ras del Uruguay.
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IV. POTENCIALES DE PAODUCClON

Un análisis de la información obtenida en los últimos allos
en experimentos controlados de alimentación y manejo
de Corderos Pesados, evaluando distintas opciones
forrajeras, regiones agroclimáticas, orígenes genéticos,
etc., permite generar el Cuadro 4, en el cual se observan
algunos de los resultados obtenidos, aparte de los ya
presentados, de experimentos donde se presentaron
condiciones muy favorables (alimentación y sanidad) para
explorar en gran medida el potencial genético de los ani
males bajo esta alternativa productiva para periodos de
engorde aproximados de 3 a 4 meses. Cabe mencionar
que no han sido incluidos aquellos lratamientos ylo ex
perimentos que utilizaron suplemenlos corno variable en
estudio, por lo tanto, estos resultados han sido obteni
dos con praderas cultivadas, mejoramientos de campo y
cuttivos anuales invernales como única dieta de los cor
deros en condiciones de pastoreo sin uso de protección
frente a las inclemencias climáticas que se presenlaron
durante las evaluaciones realizadas.

Frente a los potenciales logrados en los trabajos experi
mentales ylo de validación tecnológíca mencionados, se
destaca la posibilidad de lograr tasas de ganancia de peso
superiores a los 200 glald en períodos de 74 a 120 dfas,
particularmente sobre opciones forrajeras doode las le
guminosas de allo valor nutritivo predominan en la oferta
total de forraje disponible para los corderos. En este sen
tido, se observa la alta pertormance conseguida sobre
alternativas forrajeras cuyos componentes principales
lueron, puros o en mezcla, Trirolium repens, Trirolium
pratense, Lotus pedunculatus y Lotus corniculatus. En

general, en las opciones forrajeras utilizadas basadas en
cultivos anuales Invernales, a pesar de permitir manejar
una mayor carga animal relativa por unidad de superfi
cie, se lograron menores ganancias ind¡vi~uales en los
corderos que cuancfo estos estuvieron pastoreando pra
deras cultivadas o mejoramientos de campo. El COnsu
mo y el valor nulritivo de la dieta son las principales cau
sas que explican las diferencias a favor de las legumino
sas en comparación con las gramíneas. Estos elemen
tos también son las bases para comprender la diferente
performance de corderos sobre especies alternativas de
leguminosas, en conjunto con variaciones en la producti
vidad de las mismas que aumentan las magnitudes de
los potenciales en la respuesta animal (Monlossi el al.,
1998b).

Con la salvedad de algunos casos puntuales, estos nive
les de ganancia diaria están muy por encima de los que
se están logrando a nivel de predios comerciales, donde
exislen una serie de ractores (tecnológicos, económicos,
financieros y comportamentales) que explican esta bre
cha tecnotógica.

V. CALIDAD DE CARNE: TERNEZA

Encuestas realizadas a nivel de góndola de supermer
cado indican que las preferencias de los consumidores
radican principalmente en la terneza de la carne, consi
derándola como la caracteristica más importante dentro
del concepto de calidad y determinante en la repetición
de la compra por parte del consumidor. Trabajos recien
tes de investigación internacional muestran claramente
que uno de los priocipales problemas en el ámbito de ta
industria cárnica es la falta de consistencia en la temeza
de la carne (Brilo, 2002).

Cuadro 4. Potenciales de crecimiento lOgrados (g/aJd) en Corderos Pesados sobre distintas opciones forrajeras en
perlodos aproximados de 3 a 4 meses.

Autores Opción forrajera Carga animal Período 'VI 'V, GanancIa
(cord'ha) (kg) (kg) ¡o'.d)

5anJulián Avena saliva ev. INLA PoIaris t 25 Jun - OC! 23.1 40.3 17.
el al., 2003 LoJium mu/tiflorum ev. INLA Titán (99 días)

San Julián Lo/jum mu/tjf/orvm ev. lNIA TlIán 25 Jun -OC! 23., 39.7 164
el al., 2003 (99días)

San Julián Lo/jum muni!/orvm ev. lNlA Tttán t \O Jul- Del 25.9 44.2 248
etal.,2003 Tri/o/jum pra/etl58 rN.lE 116 (74dlas)

san Julián Lolium multiflorum ev.INlA Trtán t 15 Jul-Oct 26.2 42.9 227
et al., 2000 Trifo/ium repens cV.lE Zapicán (74 dias)

San JuMn Lolium mu/tiflotum ev. INIA Trtán t \O Jut -OC! 26.0 43.9 242
elal.,2003 TrifoJium alexandrinumrN. lNlA Calipso (74 dias)

San Julián LoNuro mu/tiflorumev.INIA Titán + 18 Jul-Oct 25.4 44.8 261
el al., 2003 Trilolium repens ev. LE Zapicén t (74 días)

LotlJS comicuiatuscv. INIA Draco

San Julián HoJcus Janatus ev. la Magnolia + 9 Jul- Ocl 26.3 4J.7 236
elal.,2OO3 Cichorium intytlus ev. INlA lacerta t (74 días)

Trjfo/ium pralense ev. lNlA Mizar

AY'. Lolus pedUflC/Jlatus ev. a Jun -OC! 25.0 43.0 1621

el al., 2003 Grasslands Maku (110días)

Nota: PVl = Peso vivo inicial; PVF" Peso vivo final; 'Ganancia de peso vivo vacio.
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VI. CONSIDERACIONES FINALES

ron 3.57 kgF (1.7 - 8.24 kgF) con corderos de 19.3 kg
(14.5·23.9 kg) de peso de canal y un grado de cObertu
ra de grasa (GR) de 11.8 mm (6·24 mm). Solamente un
15% de la población analizada tenfan un valor Igualo
mayor a 5 kgF (Hall el al., 1994).

Eslos valores excepcionales de terneza estarran situa
dos por debajo de la fuerza de corte del ario 1999 del
Programa ..Ouality Mark» de Nueva Zelanda, que utiliza
un umbral de 4.7 kgF (MIRINZ, 1998).

En general, en la mayoria de los trabajos que lueron utl·
Iizados para evaluar la terneza de la carne 'de los corde
ros, las alfas tasas de ganancia de peso logradas, pero
mitirían una alta deposición de grasa de cobertura e
Inlramuscular provocando una mayor terneza. la grasa
de cobertura permite disminuir los efectos delirio sobre
la canal, disminuyendo la lasa de descenso de la tempe
ratura. La grasa intramuscular sustituye tejidos menos
liemos como el conectivo y muscular (Purches el al.,
1989).

La información experimental presentada en este artículo
muestra evidencias claras que permiten visualizar el im
portante impacto productivo y económico que tendrla el
estimulo de la producción de carne ovina en los estable
cimientos de las principales regiones ganaderas del pafs.
Evaluaciones económicas realizadas por ·san Julián y
Dighiero (com. pers.) utilizando las relaciones de precios
de compra y venIa de los animales y los costos de

En un censo de la calidad de la carne de corderos reali
zado en Sydney (Australia) a nivel de los 14 principales
supennercados de la ciudad, los valores de terneza fue-

Cuadro 5. tnformación nacional sobre la terneza de la carne de Corderos Pesados.

los valores de lemeza estandarizados por la industria
cárnica lanto de Eslados Unidos como de Nueva Zelanda,
para retener o acceder a nuevos mercados, deben ser
menores o iguales a una fuerza de desgarramiento de 5
kgF (Bickerstaffe, 1996).

Con relación a la información nacional recientemente
generada sobre la terneza de la carne de corderos
Corriedale, se utilizó una base de datos proveniente de 6
experimentos realizados por INIA en distintas regiones
del pals, asl como los resullados recolectados de Corde
ros Pesados engordados en 4 de los 9 predios colabora
dores de las 4 principales regiones ganaderas del Uru
guaye integrantes del Proyecto de Validación Tecnológi
ca INIA·CLU·PSA!MGAP (Montossl et al., 2003)(Cuadro
5). El valor promedio de terneza alcanzado fue 2.42 kgF
(rango de 1.67 - 3.01 kgF), siendo los valores máximos y
mfnimos de los 425 corderos muestreados, 5.75 y 1.14
kgF, respectivamente. Como comenlario a destacar, los
valores de terneza encontrados, independientemente de
la gran variación generada en términos de origen genético
de fos animales, tipo y nivel de alimentación, sexo, peso
y grado de terminación de las canales, planlas frigorlli·
cas empleadas para el proceso de faena yacondiciona
miento de la carne, etc., fueron excepcionalmente bajos,
demostrando asf que la carne de este producto es consi
derablemente tiema.

Temeza'(kgF)

Año Factores evaluados " Prom Min "b PeC' GR' AOBI
(kg) (mm) (cmlj

2001 Carga, suplementación, 64 1,98 1,33 4,25 22,8 13,3 12,0
sistema de pastoleo,
momento de esquila ysexo

21101 Pastura, carga y lannes 64 1,67 1,14 3,10 19,4 8,8 10,1
CQf'ldensados

2002 Carga, suptemenlación, 58 2,93 1,70 4,", 16,3 7,8 11,0
sistema de pasloreo,
momento de esquila ysexo

2002 Pastura, carga ymomento " 3,01 1,74 5,15 19,1 9,0 -
de esquila

2001 T!pO mejoramiento, relación 23 2,10 1,33 4,02 17,5 4,0 10,0
ovirlOlbovino Ymomento
esquila

2002 TIPO me}oramiento, relación 57 2,47 1,19 4,45 16,4 8,0 -
ovil'lOlbovino ymomento
esquila

21101 Proyecto de Validación "3 2,64 1,34 6,62 18,t 11,3 -
Tecnológica
INIA-eLU·PSAfMGAP

'Detern'li1'l9da por célula Wamer-8ralZllll" y diez d(as de maduración. 'Peso de canal callen\8.
"Grasa de cobertura. 'Area del ojo del bófe. deterrrinada por u"rasonograffa.
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pasturas yotros costos generales de los dos últimos anos
y aplicando el paquete tecnológico recomendado por el
INIA, arrojan valores de margen bruto en el rango de 60
a 200 dólares por hectárea durante periodos de invernada
de 90 a 120 dlas.

Los altos niveles productivos logrados son alcanzables
a través del incremento de la oferta de forraje, tanto en
cantidad como en calidad, mediante el uso estratégico
de especies forrajeras de allo potencial de producción y
valor nutnUvo, generadas y/o recomendados por INIA para
estas regiones.

Los resultados obtenidos adicionalmente muestran que
la producción de carne ovina puede complementarse con
la recria e invernada vacuna, la producción de grano de
cereales y la producción de semilla fina, sugiriendo un
alto grado de flexibilidad y adaptabilidad del proceso de
engorde ovino a las diferentes condiciones productivas
que se presenlan actualmente en las regiones ganade·
ras del Uruguay.

Dado el corto periodo de engorde necesario para alean·
zar los requerimientos del mercado en términos de peso
de faena y grado de terminación de los animales, la pro·
ducción de carne ovina surge como una opción rápida
para la devolución de la inversión económica en mejoras
de pasturas que el productor realice, ya sea como como
plemento a otras actividades de producción animal en
sistemas laneros o para aquellos sistemas especializa'
dos en la invernada.

A partir de la información presentada en este artículo y
aquella que proviene de la literatura internacional, se
puede extraer que la capacidad de manejar la relación
músculo/grasa a través de la nutrición es limitada, aún
asf la tendencia es que altos niveles nutricionales pue·
den Incrementar el nivel de engrasamiento de una canal
a un peso determinado, particularmente si se satura la
capacidad de sintetizar protefna en el animal.

En este senUdo, existen mayores oportunidades de ma·
nejar la proporción de los tejidos en una canal a través
del efecto de la alimentación, particularmente la relación
energía/proteína de fa dieta, en corderos en activo creci
miento y de bajo peso. Este efecto nutricional sobre la
proporción de tejidos en una canal se puede aún magni·
ficar con el manejo conjunto de los efectos del género y
del biolipo animal. Por lo tanto, cuando se valora la in·
f1uencia de la nutrición sobre las caracterlsticas de la canal
y de la carne, debe siempre tenerse en cuenta que este
es un fenómeno muhifactorial, donde la evaluación de la
misma se contextualiza en el marco de las restricciones
dadas por otros factores (raza, sexo, estado de desarro·
110, peso de faena, perlado de subalimentación y
sobrealimentación, etc.). Adicionalmente, cabe destacar,
que los estudios presentados en este articulo asf como
en la mayoría de aquellos disponibles en la literatura in·
temacional, el efecto de! nivel y tipo de nutrientes sobre
el grado de engrasamiento de una canal se basa en con
clUSiones extraídas sobre evaluaciones realizadas en la
grasa subculánea y no en otros depósitos adiposos, lo
cual podrla dificultar en alguna medida la interpretación
de la información obtenida (Alberti, 2001) Y particular
mente su importancia cuando se evalúa comparativamen·
te el nivel de engrasamiento de dilerentes biotipos. De
cualquier manera, a nivel intemacional, la grasa subcu·
tánea es la de mayor relevancia desde el punlo de vista

comercial para estimar el grado de terminación de una
canal, estando presente su estimación (ya sea esta sub
jetiva o objetiva) en la mayorla de los sistemas da los
sistemas de clasificación y tipificación de canales a nivel
mundial.

Finalmente, se destaca que las tecnolog{as propuestas
de intensificación de la producción de carne ovina en pre·
dios ganaderos de pequefla y mediana escala, permiti·
rlan incrementar, complementar, diversificar y reducir fa
zafralidad de la producción y el ingreso de los producto'
res ganaderos de las regiones ovinas de mayor relevan·
cia, los cuales constituyen una alla prioridad social yeco
nómica para todo el pals.
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