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INTRODUCCION 

En Uruguay el 73 % de los pro
ductores esquilan sus corderos a fines 
de primavera o inicios de verano, 
siendo la presencia de '•flechilla" la 
causa fundamental de realizar dicha 
práctica. 

Las razones para ello son : 1) 
deterioro de la materia prima produ
cida ( cueros y fundamentalmente 
lana). 2) Molestias en los animales, 
que afectan el consumo y repercuten 
en una menor performance y 3) com
plicaciones con "bicheras", pudiendo 
ocasionar, inclusive, la muerte del 
animal. No obstante, existen en el 
país regiones donde no hay mayores 
problemas con semillas que contami
nen la lana en primavera y verano y 

donde la esquila de corderos es parti
cularmente importante (por ejemplo 
Areniscas de Tacuarembó y 
Cretácico). 

Algunas de las razones adiciona
les que han sido y son manejadas por 
técnicos y productores para esquilar 
los corderos son : l) mejoras en el 
crecimiento y cantidad de lana, 
atribuibles al conocido efecto positi
vo de la esquila sobre el consumo 
animal y en definitiva sobre su pro
ducción. 2) Mejoras en la calidad de 
lana, fundamentalmente en el color, 
rendimiento al lavado y resistencia de 
la fibra, determinando una baja inci
dencia de vellones clasificados 
subjetivamente como clases inferio
res (corriente) y/o rechazo (amarillo, 
capacho, semilludo ). 3) Menores pro-
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blemas de animales "caídos" en el 
mvtemo. 

Sin embargo, los beneficios enun
ciados deben ser balanceados con  los 
mayores costos de esquila y riesgos 
de mortandad de esquilar corderos en 
zonas donde no hay problemas de 
contaminación de lana con semillas, 
ya que donde existen inconvenientes, 
la esquila de los animales se hace 
imprescindible. El propósito de este 
trabajo es aportar elementos para la 
toma de decisión con respecto a dicha 
práctica, basado en la relación de 
precios lana vellón/lana cordero y los 
resultados en la performance animal 
obtenidos. 

ESQUILA DE CORDEROS Y 
PERFORMANCE ANIMAL 

La infonnación nacional 
en relación a este tema es limi
tada y se restringe a unas po
cas experiencias realizadas la 
mayoría de ellas en el norte del 
país y donde sólo se estudió 
biológicamente la convenien
cia de realizar la esquila de 
corderos (Cuadro 1). 

Enlamayoría delos traba
jos se utilizaron animales de la 
raza Corriedale nacidos en 
julio-setiembre y que presen
taban en la esquila de corderos 
(noviembre-enero), 15-23 Kg 
depesovivo.Elpastoreosiem
pre fue continuo y sobre 
pasturas naturales. La esquila 
del primer vellón se realizó 
entre setiembre y noviembre 
(Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Resumen de trabajos que evaluaron el efecto de la esquila de corderos sobre el desempeño de la recría . 

.,, 
Experl- Región Raza Nro. Epoca Peso esquila Epoca Principales resultados 
mento del pals animales parto corderos(kg) esquila Peso vivo (kg) Lana (kg) 

cordero vellón total 
,.----

1 Basalto M~~inQ 60 abril 18.7 Noviembre+ 28.4 1.27 2.60 3.87 
Superficial ' .• , Setiembre \, ... , 

60 18.7 Noviembre+ 29.1 0.51 3.12 3.63 
Setiembre ("tatú') 

60 18.5 Setiembre 28.2 ---- 3.20 3.20 

60 setiembre 17.3 Noviembre+ 27.1 0.72 2.45 3.17 
Setiembre 

60 17.5 Noviembre+ 27.2 0.25 2.76 3.01 
Setiembre ("tatú') 

60 17.5 Setiembre 27.2 ---- 2.88 2.88 

11 Basalto Corriedale 50 22.2 Diciembre+ 39.6 --·- ----- 4.70 
y Cruza Fina Noviembre 

50 Noviembre 38.2 --·- 4.57 4.57 

50 21.0 Noviembre+ 33.3 ........... ----- 4.47 
Noviembre 

50 Noviembre 33.1 ---- 4.00 4.00 

50 16.5 Noviembre+ 25.5 ---- ---- 3.51 
Julio - Octubre 

50 Setiembre Diciembre+ 
Octubre 

50 Octubre 25.2 ----- 3.44 3.44 

25 18.9 Diciembre+ 24.6 ----- ---- 3.16 
Noviembre 

25 Noviembre 24.9 ---- 3.04 3.04 

Areniscas Corriedale 50 22.5 Diciembre+ 26.4 ---- ---- 3.48 
Tacuarembó Noviembre 

50 Noviembre 25.7 ---- 3.47 3.47 

50 21.0 Enero+ 28.1 ---- ---- 3.93 
Julio- Noviembre 

50 Setiembre Noviembre 26.1 ---- 3.34 3.34 

25 18.7 Diciembre+ 27.8 ---- ... --- 3.21 
Noviembre 

25 Noviembre 27.8 ---- 2.90 2.90 

111 Areniscas Corriedale 25 Agosto 23.8 Enero+ 26.2 1.18 1.52 2.70 
Tacuarembó Setiembre 

34 22.1 Setiembre 25.2 ----- 2.52 2.52 

24 Octubre 21.7 Enero+ 25.0 0.77 1.49 2.26 
Setiembre 

29 20.7 Setiembre 24.5 ---- 2.15 2.15 

IV Cretácico Corriedale 55 Setiembre 20.0 Enero+ 25.2 1.09 1.85 2.94 
Noviembre 

55 Noviembre 24.2 ---- 2.39 2.39 

V Cristalino Corriedale 50 Agosto- 15.2 Noviembre+ 24.9 0.70 2.88 3.58 
Setiembre Octubre 

50 Noviembre+ 24.8 0.12 3.39 3.51 
Octubre ("tatú') 

50 Octubre 24.9 ...... 3.37 3.37 

Elaborado a partir de: Cabrera et al. (no publicado). Tesis /ng. Agr. Facultad de Agronomía (Experimento/); Mendoza /1983). SULLananoticias fl'68 (Experimsnto //); Azzarini /1988). SUL 
Producción Ovina 1/1)/Experimsnto 111): Bozzo y Turbán /1994). Tesis lng. Agr. Facultad de Agronomía (Experimento N); Pereira /1994). SULLananoticias fi>109 (Experimsnto V). 
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La esquila de corderos tuvo WI 

efecto positivo, de corto plazo y de 
escaso ,ignificado biológico en la 
evolución del peso vivo de los anima
les, llegando a la esquila de su primer 
vellón con ligeras diferencias en rela
ción a los animales esquilados sólo 
una vez en el año (27.9 vs. 27.5 kg). 

En producción de lana, las dife
rencias entre tratamientos fueron más 
importantes (3.6 vs. 3.2kg), sobreto
do en la majada Merino con parición 
deabril(3.87vs. 3.20kg,experimen
to 1), en wio de los ensayos del expe
rimento 11 (4.47 vs. 4.00 kg) y en el 
experimento IV (2.94 vs. 2.3 7 kg). Se 
registró en este último además, mejo
ras en el rendimiento al lavado (80.9 
vs. 79.4%), color objetivo (51.3 vs. 
54.1 W) y calidad subjetiva de los 
vellones correspondientes a los ani
males esquilados como corderos ( 1.9 

vs. 11.1 % de vellones amarillos y/o 
capachos). 

En ninguno de los experimentos 
se informa de pérdidas de corderos no 
esquilados por vellón "formado" en el 
inviemooportemporales post-esqui
la de corderos. Tampoco se registró 
interacciónentreépocadenacimiento 
y de esquila ( experimentos I y 111). 

La esquila parcial ("tatú'), no 

afectó,mayormente, ninguna de las 
variables estudiadas en los experi
mentos I y IV. 

Los resultados de la mayoría de 
los trabajos experimentales que se 
presentan en el Cuadro 1, sugerirían 
que la esquila de corderos no mejora 
el escaso crecimiento que manifiestan 
los animales durante su recría, 
requiriéndose probablemente, mejo
ras en la cantidad y calidad de forraje 
que permitan, para el caso de borre
gas, estados nutricionales compati
bles con un buen desempeño 
reproductivo de decidir encamerar 
estos animales al año y 1/2 de edad. 

CONSIDERACIONES 
ECONOMICAS 

A efectos de realizar algunas con-

sideraciones económicas, se conside
ran aquí sólo las diferencias obteni
das en producción de lana total, en el 
tipo de producto producido y en los 
costos relevantes de la alternativa de 
esquilar o no los corderos. No se 
consideran los costos de alimenta
ción, sanidad, esquila de borregos y 
mano de obra permanente para el 
período de tiempo considerado, ya 
que son iguales para cualquiera de las 

dos opciones. En ambas alternativas, 
se contempla WI coeficiente de actua
liz.ación relacionado con el "valor 
tiempo" del dinero, en la medida que 
en la decisión a tomar existe la posi
bilidad de obtenerwi ingreso fraccio
nado en el tiempo (esquila de cordero 
+ borrego), contra la posibilidad de 
obtener WI único ingreso en el futuro 
( esquila de borrego). 

Resulta claro que la opción de 
esquilar corderos será atractiva siem
pre que el margen sobre los costos 
relevantes supere el margen de la 
alternativa, esto es, no esquilar los 
corderos. Los únicos costos relevan
tes que aparecen en esta evaluación 
están constituídos por el costo de la 
esquiladecorderos. Consecuentemen
te, el margen de la opción "esquila de 
corderos" resulta de la producción 
valorizada de lana de cordero más la 
del primer vellón del animal que fue 
esquilado corno cordero menos el 
costo por cordero esquilado. Para la 
alternativa, el margen es igual a la 
producción valorizada del primer ve
llón. En cualquiera de las dos alterna
tivas, debe tenerse en cuenta que el 
producto valoriz.ado de la esquila del 
primer vellón debe actualizarse a una 
cierta tasa de descuento. 

Suponiendo que el precio del ve
llón es WI valor dado V, la condición 
necesaria y suficiente para que la 
alternativa de esquilar corderos sea 
atractiva es que el margen bruto sobre 
los costos de esquila que deja tal 
actividad, supere al valor actual de la 
diferencia en producción de lana ve
llón cuando no se esquila el cordero 
respecto a cuando sí se esquila. 

Esto puede expresarse de la si
guiente forma: 

(ZxC - CEC) > (X-Y)xV / (l+i)t 

Donde C representa el precio de la 
lana de cordero, Z la producción de 
lana de cordero, Y la producción de 
lana de borregos que fueron esquila-



dos como corderos y X la prcxlucción 
de lana vellón de borregos que no 
fueron esquilados previamente. CEC 
representa el C<tto de la esquila de 
corderos, y 1/( l+i)t es un coeficiente de 
actua1iz.a.ción. 

En base a la información resumida 
en el Cuadro 1, se evaluó el comporta
miento de la relación entre las dos 
alternativas para las últimas nueve 
z.a.fras. Se tomaron los precios prome
dio zafral de las lanas tipo B/1 y Corde
ro, llevados a moneda constante de 
febrero de 1994. Se consideró como 
z.afra el pericxlo comprendido entre 
octubre y febrero del año siguiente. La 
tasa de descuento i se fijó arbitraria
mente en 12%, mientras que el tiempo 
t fue de 11 meses. Por simplicidad, se 
asumió que el costo de esquila de cor
deros se mantenía constante en 2.50 $/ 
animal, a moneda de febrero de 1994 

(Cuadro 2). 
De las 54 situaciones considera

das (nueve z.a.fras por seis relaciones 
técnicas), poco más de la mitad de 
ellas resultaron desfavorables a la 
alternativa "esquila de corderos". 
En 12 ocasiones, tal alternativa apa
reció favorable en asociación con 
elevados precios de la lana pero con 
tendencia declinante.Dicho de otra 
forma, la situación de precios rei
nante hacia fines de los '80 y co
mienzos de los '90, resultó en situa
ciones particulares en donde altos 
precios de la lana de cordero eran 
seguidos de precios de vellón infe
riores en términos reales. En tales 
momentos, la esquila de corderos 
resultó en márgenes superiores con 
independencia de cuáles fueran las 
relaciones técnicas particulares. 

Cuadro 2. Ventaja de la esquila de cordero, frente a la alternativa de no esquilarlo 

(En$ de febrero '94/animal). 

Kg lana Dtte-

cordero 

Zafra 

0.54 -2.34

1.18 1.00 ·1.36 -10.6 0 ·5.42 ·6.82

1.27 0.60 6'02. • º-� 8.90 ·2.00

Nota : Valores negativos indican desventaja absoluta de la esquila de corderos, en$ de 
febrero '94 por animal. 

Por otra parte, puede observarse 
que la esquila de corderos resulta ven
tajosa cuando niveles relativamente 
elevados de productividad de los cor
deros aparecen asociados con escasas 
diferencias en el peso del primer ve
llón. En efecto, productividades de 
más de 1kg de lana cordero asociadas 
con 500 o 600 g de diferencial en peso 
de vellón sin y con esquila previa, 
resultaron casi siempre en ventajas 
para la opción esquila de corderos. 
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En base a estos resultados, se 
analizó el umbral a partir del cual la 
esquila de corderos resulta inconve
niente para una situación dada de 
precios de lana de cordero y vellón. 
Si se toman los precios promedio de 
las nueve z.a.fras, se asume que la 
productividad de los corderos cae 
razonablemente dentro del rango de 
0.6 a 1.2 kg/cabez.a y se espera un 
valor de diferencial (X-Y) entre O .5 
y 0.8 kg/cabez.a., los resultados que 
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se obtienen son los siguientes 

Cuadrb 3. Ventaja de la esquila de cordero, según productividad individual. ($/ 
animal de febrero '94, promedio de 9 zafras). 

Productividad de 
Corderos 

(kg/cabeza) 

Diferencial en Productividad 
Borregos {X-Y) 

(kg/cabeza) 

0.50 0.60 0.70 0.80 
0.60 -1.86 -3.32 -4.78 -6.23
0.70 -2.00 -3.46 -4.91
0.80 -3.60
0.90 -2.28
1.00 
1.10 
1.20 

Nota: Precio lana vellón= 16.2 $/kg. Precio de lana cordero= 13.2 $/kg. En dólares estos
precios equivalen 3.52 y 2.87 respectivamente, al tipo de cambio de febrero del '94. 

Los resultados muestran clara
menteque productividades de los cor
deros por debajo de 800 g aparecen 
siempre como inconvenientes, para 
razonables diferenciales de producti
vidad de borregos. Como contrapar
te, con niveles de productividad de 1.1 
kg de lana por cordero esquilado, la 
alternativa es siempre ventajosa, in
dependientemente de la productivi
dad de los borregos. 

Hay todavía dos elementos adi
cionales a considerar. Uno tiene que 
ver con la mortandad de corderos 
post-esquila, y el otro con la eventual 
bonificación por calidad de vellón. Si 
consideramos la tasa de mortandad 
de corderos post-esquila como im
portante, entonces el número de bo
rregos esquilados será una fracción 
del número de corderos esquilados. 
La desigualdad resultante entonces es 

(ZXC - CEC) > (X-Yxm)xV/(1+i)t 

Donde el factor m representa la 
fracción de animales sobrevivientes 
post-esquila, equivalente a (100 - % 
de mortandad post-esquila)/ 100. 

CM � 
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El segundo elemento extra a con
siderar es el precio diferencial que 
obtendría el vellón Y respecto al ve
llónX, en una situación donde existie
ra un sistema de pago bonificado por 
calidad de lana que considere algunas 

de las características que mejoran con 
la esquila de corderos. De esta forma 
se elevaría el precio esperado de Y, y 

en consecuencia, la relación quedaría 
transformada en: 

(ZXC-CEC)xn > (XxV -YxV'xm)xn/(1+i)t 

Donde V' representa el precio 
bonificado de vellón proveniente de 
un animal esquilado como cordero. 
Esta última variante, sin embargo, no 
tiene mayor importancia en nuestro 
contexto en tanto no existe ningún 
sistema de pago bonificado por cali
dad. 

CONSIDERACIONES 

FINALES 

La información proveniente de 
experimentos nacionales resulta in
suficiente y no permite concluir en 
forma definitiva sobre el análisis que 
aquí se realiza. No obstante, situacio
nes de precios como la vigente no 
serian suficientes para otorgar venta
jas a la opción de esquilar corderos, a 
menos que la productividad indivi
dual sea considerablemente elevada. 

Debe tenerse en cuenta que nive
les elevados de productividad de cor
deros están indisolublemente ligados 
a otras variables de manejo como la 
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época de parto y/o la alimentación 
que reciban los animales en tomo a la 
esquila. Dicho de otra fonna, con los 
sistemas de prodttcción ovina predo
minantes en el país, no sería recomen
dable la esquila de corderos en zonas 
donde no existan problemas de conta-

minación de lana por semillas, a me
nos que se trate de majadas 
encameradas en primavera (parición 
de otoño) y/o perspectivas de descen
so del precio real de la lana vellón.■ 
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CURSOS DE ACTIJALIZACION PARA PROFESIONAL.ES.UHIVERSITARIOS: 

~~~N~S CURSOS DE GESIDN i~~~i~:@~~i~~-Bllllílll'líili 
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$urso de Gestión de Empresas Agropecuaria.u{ pasado 18 de marzo. 

Estos cursos tienen como pnncipal objetivo actua/ltar m ~'i
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. ' ' "' '' ' " " .. " "' ... " .. ' , ..... . . .. ,,._ ' '-_-- --_·- .. ··.'. ,''',' .-,·•· ·.•· . 

~ a/éxito obten/cJO en Ja coovocatoria a e$fpS CÜ/SOS Y111 QIJ1» • 
de participantes previamente establ~icto, se definierp11 .~ g,:t1po:¡ f1ll trabajo: .. . ... ·.· .. ·.· .. · .. ···.·.· .. · .... ·.·. · .. ··.·.·.· .. ·•··.·.·.·.·.·.·.··. 
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Asimismo. existe lntetés en organizar los próximos cursos hacia 
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NUEVOS CURSOS DE ACTUALIZACION 
QUESE OFRECERAN DURANTE ELAÑO •• 

. . ..... . 

En similares. concticiones que los cursos de• Gestión se ofrecerán 
cursos de .. ac;tua/izaclón en los temas;" 1. Siembra Directa de. Cult!vos 
Granlf~ y 2, ManéiQ de Herblckms, • • • • • • • • 

1 . . $/EMBRA DIRECTA DE CUL TIVOS .. GRANIFEROS: 

Comienza:.JUNIO 
Duración: 16 horas (durante 4 s/Jbados, de 8 a 12 hs) 
Docente t8$pó/1$ab/é: Jng.Agr. O$Wa/dó E(1)$f 
fnsorlpción:.$u200 (~SO$ u,uguayoo doscientos) 
Cupo: 20 persomis 

Unidades Temáticas del Curso: 
•• Módulo 1. CONCEPTO$ TEORICOS l3ASICOS. 

a. el ambiente suetó 
{); et suelo como medio para el crecimiento raá/Cu/ar 
c . . respuesta vegetal a las nxxfrfmaciones impuest8$ por la nueva 
técnica ·· · · · • •. .• · · ·· 

Mó(Jttlo 2; SIEMBRA DIRECTA EN CUL T/VOS DE INVIERNO, 
a, caracterización del ambiente ofrecido en siembra dlrécta 
b. respuesta vegetal en relación a la situación de laboreo 
c. análisis y discusión de la información naciofla.l disponible • 
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