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En 1997 se realizó un acuerdo de tra
bajo entre el INIA y la Facultad de Agro
nomía, para la multiplicación de líneas 
experimentales del programa de mejo
ramiento de cebada . 

objetivo, además de la multiplicación 
controlada de la semilla, la generación 
de información sobre las características 
de los nuevos materiales. 

En el presente artículo se resumen 
los resultados obtenidos en la multipli
cación de los primeros 540 kg del mate-

El mismo funciona en el marco de la 
Mesa de Entidades Malteras y tiene por 

Cuadro 1. Ficha técnica del cultivo. 

Suelo (Coneat) 
Antecesor 
Fecha de siembra 
Densidad de siembra 
Germinación (%) 
Quebrado (%) 
Densidad de siembra real 

Análisis de suelo a siembra 

P2
0

5 
(ppm)

N0
3 
(ppm) 

Fertilización a la siembra 

Análisis de suelo Zadock 2.2 

09.2 
Campo natural 

22 julio 
54 kg/ha 

93.3 
8.4 

50 kg/ha 

2.3 
3.6 

180 kg/ha (18-46-0) 

N0
3 
(ppm) 18 

NH
4 
(ppm) 50 

Refertilización nitrogenada recomendada O 

Estado nutricional en Zadock 3.0 

N en planta(%) 4.64 
Refertilización nitrogenada recomendada O 

La época de siembra se retrasó 
porque la instrumentación del acuer
do se realizó los primeros días de 
julio, Hubo que seleccionar el pro
ductor, una chacra apta (historia de 
chacra, cultivos antecesores, male
zas prohibidas, preparación de sue-

lo, riesgo de cosecha), preparar la semente
ra y organizar la siembra. 

La chacra seleccionada provenía de cam
po natural (abundantes restos sin descompO·· 
ner), lo que obligó a realizar una prepara
ción final de la sementera con varias pasa
das de herramienta. 

• lng. Agr.; Becario 
•• lngrs. Agrs.; Cereales y Cultivos Industria/es, EEMAC. 
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rial CLE 176 del INIA. 
El semillero se instaló en suelos are

nosos sobre Cretácico, en el área de in
fluencia de Guichón, paraje Pandule a 
70 km de Paysandú. La siembra se rea
lizó el 22 de julio, a razón de 54 kg/ha 
(10 ha). 

MÉTODO UTILIZADO PARA EL 
SEGUIMIENTO 
Se instalaron 1 O estaciones de 

muestreo al azar, realizándose todas las 
determinaciones en tres repeticiones den
tro de cada una de ellas. 

Determinaciones: implantación, evo
lución del macollaje, rendimiento y sus 
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componentes, clasificación y porcentaje 
de proteína en grano. 

El promedio mfcional de cebada 

cervecera de la z::fra 1997/98 fue de 1980 
kg/ha (18.3 % por debajo de ia media de 
los últimos 3 años). 

Cuadro 2. Características climáticas de 1997 

Promedio de precipitaciones (mm) 

Meses de 1997 Promedio histórico 1997 Mese de 1997 

Julio-Agosto 135.0 89.9 Agosto 

Setiembre 80.9 57.4 Setiembre 

Noviembre 110.4 101.4 

Diciembre 103.7 335.1 

RESULTADOS 

Esto fue la consecuencia de las ca
racterísticas climáticas del año, las que 
se resumen en el siguiente cuadro. 

Temperatura media (ºC) 

Promedio histórico 1997 

i 1.0 14.7 

13.9 14.6 

Se sembraron 540 kg de semilla y se cosecharon 32500 kg, lo que representa una tasa de multiplicación de 60 y una 
media de producción 3250 kg/ha .. 

En la figura 1, se muestra la frecuencia de rendimientos en las 10 ha de semillero, estimada a través de los 30 puntos de 
muestreo. 
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Figura 1. Frecuencia de rendimiento obtenida en los 30 puntos de muestreo. 

El rendimiento medio de la chacra estuvo formado por rendimientos extremos de menos de 2000 kgba hasta más de 5500 
kg/ha'. 

En el siguiente cuadro se muestra el promedio de rendimiento y sus componentes, en los 30 puntos de muestreos. 
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Cuadro 3. Rendimiento obtenido y sus componentes 

Plantasím2 

Macollas máximos/m2 

Fertilidad (%) 
Espigas/m2 

No. granos/espiga 
Peso 1000 granos (g) 
Rendimiento (kg/ha) 

60 
620 

58 
360 
22.2 
45.4 

3250 

Si bien el rendimiento fue bueno, el cultivo no logró un 
alto número d� espigas. Sin embargo no es posible inferir su 
comportamiento a las densidades comerciales, porque el ran
go de población observado siempre estuvo por debajo (máxi
mo 11 O pl/m2) del óptimo recomendado. En términos prome
dios, la fertilidad lograda fue buena, lo que llevó a que el 
número de espigas fuese limitada por el número de macollos/ 
m2 (figura 2). 
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Figura 2. Relación entre el número máximos de tallos y 
plantas/m2

. 

Si bien el macollaje fue alto (mayor a 10 mac/pl), no fue lo 
suficiente como para eliminar la limitante del bajo número de 
plantas (60 pl/m2) . El ambiente permitía un mayor número de 
individuos creciendo ya que se mantuvo una relación positiva 
entre espigas/m2 y macollos máximos totales. 

Si el número de tallos logrado estuviera por encima de los 
que el ambiente permite, se hubiese obtenido una relación 
cuadrática, con un óptimo de macollos/m2 por encima del cual 
el número de espigas se estabiliza. 

En la figura 3, se muestra la relación observada entre los 
dos principales componentes del rendimiento. 

El número de granos/espiga se mantuvo constante (22.5 
granos), independiente del número de espigas, lo que confir
ma que la población de espigas lograda estuvo por debajo del 
óptimo para la variedad. 
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Figura 3. Granos/espiga según número de espigas/m2 

Considerando que el ajuste entre rendimiento y granos/ 
m2 fue muy alto (R2=0.98), parte de la variación del rendi
miento entre puntos de muestreo está explicado por la pobla
ción. 

Dentro del rango de poblaciones obtenidas en la chacra 
(20 a 120 plantas/m2) se registró una relación positiva con el 
rendimiento en grano, lo que indica que el máximo registrado 
( 120 pl/m2) se ubica por debajo del óptimo poblacional. 

No existió relación entre el rendimiento y peso de grano, 
clasificación (% de granos retenidos sobre zaranda 2.5 mm), 
como así tampoco con el porcentaje de proteína en grano . 
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Figura 4. Variación de primera más segunda(%) y proteí
na en grano (%) en los distintos puntos de muestreo según 
rendimiento en grano. 

El trabajo propuesto para los próximos años incluye, ca
racterizar el comportamiento de las nuevas variedades de ce
bada frente a variaciones en la población (N° de plantas/ m2) y
nivel de nitrogeno disponible; tanto en rendimiento en grano 
como calidad maltera.❖ 
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dispone de información reláci 
de corderas Corriedale y cruz 
te no fue pdsible debido a, 
es la otra raza de lana bl 
tante como madre cruz 

Cuadro 

RAZA 
Pedigree 

(N• de planteles) N9 de ovejas Nº de
Puro por cruza 

N9 de ovejas N9 de 
Servidas Carneros/año Servidas Carneros/año 

Hampshire Down 
(14 planteles) 147 
Texel 
(5 planteles) i 48 
Southdown 
(2 planteles) 
lle de France 
(1 plantel) 62 
Suffolk 
(2 planteles) 15 
Milchschaf 
(2 planteles) 

Fuenti\i�ianqfü'é t a l. ( 1997) 

53 

56 

24 

7 

1334 510 

681 258 

508 156 

• Hampshire Down (14)

@Texel (5)

■ Southdown (2)

□ Sulfolk (2)

A lle de France (1)
A Milchschaf (2)

• 
@ 

@ 

Figura 1 - Distribución geográfica de establecimien 
carniceros en el Uruguay. 

Fuente: Bianchi et al. (1997) 
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rtir del año 
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en conferir
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la hembr 
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CORRIEDALE 

TEXEL 

1 LE DE FRANGE 

CELO 

(%) 

*** 

25b 

38b 

25b 

EDAD 

(días) 

* 

245b 

244b 

241ab 

PESO 

(kg) 

** 

30.0b 

33.4a 

35.4a 

MILGHSGHAF 81 a 33. 7a
-------------------------

MEDIA 38 32.8

CORRIEDALE 

TEXEL 

ILE DE FRANGE 

MILGHSCHAF 

1.18a 

0.94c 

0.83d 

1.07b 

- CARNERo(RAzA) - -
------------

(*): P 0.01; (* *): P 0.0001. (a,b,c,d): P 0.01. 
• Bianchi et al. (no publicado) ---'"'"'"'"" 

En el Cuadro 4 se presenta un resumen 

realizados en Paysandú en el año 1997. 

�TOS dos experimentos de cruzamientos

35 años junto al productor 

25 de Mayo 1443 -Tel. (072) 22178- 24678 • 24992 • Fax (072) 26907 

Planta de Silos: Tel. (072) 27529 
PAYSANDU 

CANGUE:: Nro. 13 / Setiembre 98 

* Vendemos todos los insumos neceearioe
para la producción a precios muy c:ompelliYoe.

* Un departamento técnico agronómlco con
permanente actividad en el medio,
difundiendo tecnologia a los productores.
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Cuadro 4. Características d 

(HD), So¼thdown (SQ) , 

pshire Down ! 

Localización 

Suelos 

Pasturas 

Animales 

Manejo 

Análisis 

estadístico 

.,, 

Experimento 1 Experimento 2 

Establecimiento "Angapyry". Firma Fraschini -

Arto/a. Ruta. 3 km 473. Pa sandú EEMAC. Ruta 3 km 373. Pa sandú. 

Unidades ltapebí - Tres Árboles y Chapicuy Unidad San Manuel 

Campo natural hasta la parición 
Pradera de trébol blanco, lotus y festuca Verdeos de avena y raigrás, pradera de trébol 
hasta el embarque de los corderos. 

600 ovejas (4, 6 y 8 dientes) 13 
carneros: C, HD, SD y TX. 

Época y tipo de servicio: 12/111 al 9/IV/97 
(monta a corral controlada). 
Parición: 15Nlll/97 (3 al 31Nlll/97). 
Señalada: Al mes de finalizada la parición 
(coludos y enteros los machos). 
Destete: "Al pie del camión". 
Sanidad: Clostridiosis (Señalada y a los 30 días) 

Levamisol a los 4 meses de edad. 

Pastoreo del pre-parto al embarque: 

Continuo con vacunos. 

Carga: 2.4 UG/ha. 

Relación LN: 2.25. 

• 

Características al embarque: Corderos con lana 
a una edad promedio de 145 días y 38. 7 kg de 
peso en estancia. 

rojo y achicoria hasta el embarque de los cordero 

553 ovejas (2, 4, 6 y 8 dientes) 11 carneros: 
C, TX, IF y MI. 

Epoca y tipo de servicio: 23/IV al 23N/97 
(monta a corral controlada). 
Parición: 23/IX/97 (13/IX al 22/X/97) 
Señalada: Al mes de finalizada la parición 
(coludos y enteros los machos). 
Destete: 80 días con 20 kg. (18/X/1/97) 
Sanidad: Ectima, Clostridiosis (Señalada y a los 

30 días) Closantel e lvermectina a los 50, 80 y 

120 días de edad. 

Pastoreo del pre - parto al embarque: 

Continuo sólo lanares 

Carga: Hasta destete: 9 ovejas + corderos/ha. 

Post-destete: 18 corderos/ha 
Características al embarque: Corderos esquilado 
a una edad promedio de 171 días y 32. 9 kg de 
peso en estancia. 

Se corrigió por sexo, tipo de parto, edad y peso de la carcasa 

La información descriptiva se completa en 
durante el engorde de los corderos en el experim 

• as forrajeras de la pastura utilizada

10 Nro. 13 / Setiembre 98 CAN<:¡U€ 



Cuadro 5. 

Fecha Características Forrajeras 

Muestreo Pradera de 2o. año.Lotus, Trébol Blanco y Festuca 

MS DISPONIBILIDAD 

(%) (kgMS/ha) 

6/VIII 1187 

26/lx 24.6 1037 

27/XI 1800 

observarse que se trataba de una pastura con b 
valt,r�s de proteína cruda, fibra y digestibilidad relevado 
promedio durante la fase de engorde de aproximada 

s 200 kg/ha y sin deteriorar la producció 
19 kg en un tiempo promedio inferior 
adro 6 se presenta el manejo alimenti 

anejo alimenticio en.i¡[elación al

Estado Fisiológico 

Encarnerada - 100 días 

de gestación 
Gestación avanzada 

Pre-parto - parición 

Señalada - destete: 

Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

Destete - embarque: 
Enero 

Marzo 

En términos generales, y a p 

>:W,=. 

Campo 

no disponer al momento de la elabora 
ción de este material de las característi
cas de la calidad forrajera utilizada en 
este experimento en particular, los va
lores de disponibilidad y los tipos de 
mejoramientos forrajeros en que pasto
rearon los animales no parecen ser muy 
diferentes a los señalados en el Cuadro 

CANGU€ Nro. 13 / Setiembre 98

Base Forrajera 

hecho la carg 
e engorde d 

perior a la 
(9 oveja 

erío 
a a p  

TR + Achicoria 

k MS/ha 

• 

to emb iéndose 
una p •· n de carne ovina de 234
kg/ha y más de 15 kg de carne en el 

PC 

(%) 

11.2 

19.3 

19.0 

FON D1vMO 

(%) (%) 

78.3 39.4 
59.2 65.5 

52.1 66.2 

Carga 

(animales/ha) 

5•ovejas 
1 O ovejas 

7 ovejas 

9 ovejas y sus 

corderos 

18 corderos 

cho (promedio de todas las razas), 
un período de engorde inferior a los 
eses. 
Con relación al desempeño 

reproductivo de ambas majadas (experi
mentos 1 y 2), se observó que la mortali
dad neo-natal fue baja (6%), al igual que 
la proporción de partos asistidos(< 6%), 
no observándose ninguna tendencia cla-

11 



ra respecto a los distintos\ge 
sobrevivencia de los cordero 
carnicero!. 

Kg en FRIGORÍFICO 

DESBASTE (%) 

Kg 2da BALANZA 

RENDIMIENTO (%) 

� 
aribotto et al. (1998) 

Kg en ESTANCIA 

Kg en FRIGORÍFICO 

DESBASTE (%) 

Kg 2da BALANZA 

• tos merecen resaltarse:
;.::-·· .::::;;;¡osempeño del lote

un endientemente de 
ema utilizada, logrando pe
a y rendimientos en segunda 
mparables (y aún superio

es, parti larmente en los animales del 
experimento 1), al actuál operativo de 
corderos pesados que se e á llevando 
adelante en el país, pero de 
tiempo que en promedio h 
los animales del citado operati 

2) Para el caso del experimento
independientemente de la cruza consi
derada, se observó una superioridad en 
el peso vivo al momento de la faena que 
osciló entre el 8-12% sobre la raza lane-

12 

e 

36.3 

34.2 

6 

16.9 

49 

30.1 

28.7 

5 

13.0 

ra tradi 

TX 

39.1 

37.1 

5 

19.3 

52 

30.6 

4 

14.9 

cuando la vaFi 
quilogramos de ca!ne en 
za, producto de los 2-3 
tuales de superioridad . 
en los rendimientos. 

3) En el experimento
dad en peso vivo de las cru 
tivamente a la raza lanera 
mayor, particularmente pa 

(+23%) y MI (+16%), 
ron al TX. En tanto 
emacía de todos lo 
• rminos de quilo

nda balanza

HD 

40.0 

38.4 

4 

19.5 

51 

35.4 

4 

17.2 

SD 

40.1 

37.9 

6 

19.3 

51 

33.4 

3 

16.1 

losinsum 
btenidos a 

TOTAL 

38.7 

36.7 

5 

18.7 

51 

32.9 

31.7 

4 

15.3 

en la 

yría, se evaluó el impa 
é9onómicos en un sistema cria
e p\oduzca 260 cprderos pesados 

base á\,razas puras o c:rnzamientos. 
a infomfación se presenta en el Cua-
9. 
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Cuadro 9. 

TOTAL ANIMAL HECTÁREA 

5664 21.9 107.9 

4469 17.25 85 

RETORNO (%) 59 

Fuente: Oliveira, 19 

1:;. los cruzamientos frente lanera pura). 
· de criar la raza pura, re
incremento en el margen

. el retomo por el capital in-
v • superior al 20%. Análogamente 
pero considerando los coeficientes téc
n experimento 2 (sistema 

en la medida que los corde
etados), las diferencias a fa

zamientos se magnifican 
ento en el margeIJ.J:¡ruto 

ento en el retomó por 
o, en relación aJa,;raza 

TOTAL 

6594 

5399 

ANIMAL 

25.5 

20.85 

VELOCIOAO OE CRECIMIENTO. 

NACIMIENTO G. DIARIA Peso L1v1ANO 

(kg) (kg/día) (kg) 
* NS NS 

CORRIEDALE 3.6b 0.259 21.6 

TEXEL 3.9ab 0.258 21.6 

ffAMPSHIRE DOWN 4.0a 0.268 22.2 

SourHoowN 3.9ab 0.277 22.7 

CARNERO (RAZA) NS NS NS 

NS: PliQS: (+): P�0.05; (*): P�0.01; (**): P� 0.001; (***): P-(0.0001. (a,b): P�0.01. 
'íf 

RAZA 

CORRIEDALE 

TEXEL 

HAMPSHJRE DowN 

SOUTHDOWN 

• 

CARNERO (RAZA) 

Fuente: Bianchi et al. (1998) 

CANGU� Nro. 13 / Setiembre 98 

EDAD A 22 kg 

(días) 
+ 

69.1 b 

68.3ab 

68.2ab 

64.1a 

NS 

G. DIARIA

(kg/día) 
*** 

0.217b 

0.236a 

0.240a 

0.246a 
* 

** 

115.5b 

118.9b 

112.5ab 

105.8a 

+ 

HECTÁREA 

125.6 

103 

(%) 

16 

21 

Peso PESADO 

(kg) 
*** 

35.8b 

38.5a 

39.1a 

39.8a 
* 

tivas entre 
as se deter
locidad de 
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Estos resultados sugieréfh 
lización de razas carniceras 
cruzamieittos terminal 
tificarse cuando el pf� 
tradicional co 
lo que sur 
locidad de 
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� 30 
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c. 20 
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(a,b): P�.01 

In 

C") MíNIMO 

40.5 

4.0 

53 

35 

85.2 a 

TX HD SD 

Raza 

40.9 41.6 42.2 

4.4 4.2 4.1 

52 53.5 52 

35 35 35 
Al ------------------------------

14 

PORCENTAJE 

MEDIA 

e, DESVÍO 

In MÁXIMO 
C") 

V MíNIMO 

PORCENTAJE 

Figura 2. Porcentaje de animales que alcanzar 

experimento 1. 

51 

31 

4.4 

34.8 

22.2 

49 

79 85 79 

32.6 31.1 32.4 

2.2 3.7 1.8 

34.8 34.4 34.8 

26.6 24.2 28.4 

21 15 21 

que y estadísticas descriptivas del 
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Estos resultados indic�p 
Iización de cruzamjentos p 
mayor velocidad d�¡fr 
ende un mayor peso'v 
de la faena ando 
es el cord 
mitad del 

Cuadro 11. Evaluac 

PRODUCTO BRUTO (U$S) 

COSTOS DIRECTOS (U$S) 

MARGEN BRUTO (U$S) 

PURO 

3421 
609 
2812 

CRUZA 

5849 
968 
4881 

--------------

2º EMBARQUE 

PRODUCTO BRUTO (U$S) 3292 1365 

___ 
Co�s_E,1�r�(U$�---- ___ 

586 
______ 

226 
___ _ 

Costos Directos Adicionales: 441 139 

Alimentación (U$S) 
Sanidad (U$S) 
Financiero (U$S) 

VALOR TIEMPO DEL DINERO (U$S) 

MARGEN BRUTO (U$S) 

342 
11 
20 
68 

106 
4 
6 
23 

--------------

2265 
5077 

1000 
5881 MARGEN BRUTO TOTAL (U$S) 

INCREMENTO PORCENTUAL 

. r peso de los cos-
s ales que implica un 
mbarque (particularmente en 
ión) en la alternativa de la 
no sólo porque el número de 

animales ue quedan para atrás es ma
yor que en las cruzas, tsino porque el 
peso promedio de esos an· es también 
es inferior, al igual que s 
ria. Esta situación determin 
medio ese segundo embarque 
3 meses más tarde que el primero 
raza pura y 2 meses más tarde en las cru� 
zas. El negocio completo (primer y se
gundo embarque), redunda en un incre
mento en el margen bruto del 16 % a 
favor de la alternativa que contempla los 
cruzamientos. Vale la pena aclarar que 
se consideró que el precio del producto 

CANGU€ Nro. 1:1 / Setiembre 98 

obtenido en ef�rimer emb 
tenía en el segunqp; situaci 
el período de tiempo que media entre uno b1>rde 
y otro probablemente no sea correcta, de staca�Jés 
hecho y considerando los precios para de ·ep .un ;!;+fcl.el actual operativo del cord�ro pesad�t./ �. o ,2.:8 vs 2.Q4'.\t'

;;::i!!�]��!Z����;�·,
k

��i::i (��:��� 1 dí� ;:�,
En el experimento 2 y en t • amente). En contraposición a esto 

e velocidad de crecimiento su nsiderando la alternativa del corde-
• erencias a favor de los cordero esado, las diferencias con la raza 

para las dos modalidade . ra pura se magnifican determinan-
• n de corderos que o diferencias no sólo significativas des-

En efecto, la u • . d.� el punto de vista del análisis estadís-
zas • ras paterna.· ovejas la-\ • tico, sino también biológicamente impor-
neras pe Jió obtene orderoslivianos tantes (29.1, 31.1, 34.6 y 33.3 kg de peso 
significat!V�l}lente de.mayor �so y an- vivo en establecimiento, C, TX, IF y MI, 
tes en el tiempo/particularmente cuan- respectivamente). En síntesis, los re-

1S 



sultados obtenidos hasta el'm 
gieren q11e la superioridad d 
carniceras en térmiqos 
crecimiento se manifi 
ta al pasar del cord.��
sado, lo c 

·•••····• 

otros tra 
con lo expuest 
en el sentido de 
ganancia diaria atim 
aumenta. la edad del a 

de.terminación y 
�ones del músculo 

simus Dorsi 
ación de los cruzamientos no 

realizó en términos de velocidad 

RAZA 
CORRIEDALE 

TEXEL 
HAMPSHIRE DowN 

australi 
10 años 
los animales 
tal. 

En térmi 
dos de las e 
ren que 1 

CORDERO LIVIANO CORDERO PESADO 
Espesor Grasa Area del Ojo Espesor Grasa Area del Ojo 
Subcutánea del Bife Subcutánea del Bife 

(mm) (mm2) (mm) (mm2)

NS ** NS ** 
---------------------

1.3 1082c 8.5 1260c 

1.4 1158ab 9.3 1338a 

1.6 1130b 9.5 1297b 
SoUTHDOWN 2.3 1191a 9.2 

-------- ---------------------

CARNERO (RAZA) NS NS * 
01 d 01 (* *)·i"p O 0001w (a b -0)1 P" O 1 

J,. ; p.,¡; . • '+/Í' ' � ..
tal. (1998) "" 

asonografía en corderos pesados Corrieda!.e y cruzas. 

RAZA 
CORRIEDALE 

TEXEL 
1 LE DE FRANCE 
MILCHSCHAF 

---------

CARNERO (RAZA) 
NS: P>0.05; (*): P�0.001 (**): P�0.0001. 
Fuente: Bianchi et al. (no publicado) 

Espesor de Grasa 
Subcutánea 

(mm) 

** 

3.7a 

Area del Ojo 
del Bife 
(mm2) 

** 
1216c 

4.0a 1295a 
4.6a 1267ab 
2.3b 1251 be 

----------------

NS * 

ón de carne 
carcasas li

ayor propor
en función 

'rea del 

ruzas TXy 
o que en el
s corderos 
uadro 13). 
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En el Cuadro 1 3 pued,� 
además el desempeño de l 
pesados cruza MI,� 
zación de la única r 
en este Proyecto. L 
tran a esta 
de menor 
sin mayores 
ojo del bife a la e 
ros C puros. 

Con relación a la rminación de 
estado cgrporal, casi todos los animales 

n 

" un buen grado de termina-
• gistrándose ligeras dife
de las cruzas con Texel y

y sólo en los corderos pesa
experimento 1. En el experimen

, el mejor grado de terminación lo 
• ieron los corderos cruza TX e IF.

t e los corderos cruza MI mos-
tendencia de falta de termi
omento del embarque, pre
ados corporales que en pro

ron a 3. Probablemente
r realizado la faena:de
pesos de carcasa·d'étca
sea una de las razones

que 
cuenta 
esta cruz 
la desvent 
de estos a 
taja comp 
carcasas 

tos. restiltados, habida
• os realizados con

en. que 
·ent

D({eréac,as entre razas y 
dif o:'de razas: 
·• rt�apia �e/efecto padre 

rgó'áet1'!t'"'presentación de este 
an quedado en evidencia dife-

.. portantes entre lós cruzamien-
,�tSs y 1 za lanera pura. Se ha mostra-
''do tambien que entre las diferentes ra-
zas carniceras posibles d@ utilizar en cru
zamientos terminales no • te una que 
se destaque en todos lo 
luados, sino que más bien ti 
plementarse. Por último y 
mente asociado al punto anterior, l 
seños utilizados en los distintos expen
mentos del Proyecto han permitido de
tectar diferencias hacia el interior de las 
razas, o sea entre padres, que para algu-

c;ANGUE: Nro. 13 / Setiem�re 98

ciónq 
de cara 
producción 

En primer lug 
que recurrente 
comentan la 

da p ·•·· 
existente 
va de los cruza e 
ciones de alirrfbntación que 
generalización, �J;menos 
busca es capitalizár su potencia y t 
ro, porque seríamos los p1:imeros en opo
nemos a tal propuesta. 

Estamos convencidos que ng,,.exis 
una única alternativa de prodg�SÍ

séP 
carne ovina de calidad y as�lpm 
señalado en diferentes ámbitos. Para 
gunos sistemas de producción es 
le que el operativo de corderos p 

actualmente se está llevando 
el país sea una opción, pero 

otras alternativas 
mejor producto . iertb 

necesidad de mantener et ani; 

sidad 
ando la al

os distintos ex
marcha o fina

ados, espera
tado sea un 

o, experimen
o/lar el ensá-

ic s farne,i/i,y'&, 
fu qlizados po '. 

o Ferrar "a
�

� 
lización de las ul onogra f,e 

le gracias a las Tacilida es· n 
miento brindadas por el' Dr. Víctor 
y al trabajo realizado por los Dres. 

[fo Casaretto y Daniel Castells. Para los 
ectos reproductivos vinculados a la eva
ción de las hembras croza, se contó con 

e asesoramiento y colaboración del Jng. 
'JU!. Daniel Fernández Abella. 
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ESCUELA PARA ESQUILADORES Y CURSO DE.< 
ACONDICIO.NAMIENTO DE LANAS 

En el marco de las actividades del 
Secretariado Uruguayo de la lana 
(SUL), durante la última semana de 
agosto se. desarrolló en la EE!IJIAC un 
.curs.o de esquila y ªcondicionamiento. 
En épocas difíc.iles para el sector, la 
Facultad de Agronomía Contribuye de 
esta forma al aprendizaje y perfeccio

. namiento de nuestra gente de campo 
en otra apuesta de la Institución para 
mejorar la presentación y calidad de 

·. los productos agropecuarios.

.. El lunes 24 y martes 25 estuvo presente en.la EE!IJIAC�I coorqinadorNacioc
nal deEsquilay Acondicionamiento del SUL, TécnicoAgrop�cuario JuanMaggiolo.
En estos días del curso, las clases e.stuvieron destinadas a brindar un panorarpa
teórico ep prirperlügar,.para luego "ir a las tijeras", y en la práctica .los diversos
esquiladQres del departamento y de otros puntos del país, dem.ostrnr sus goQdF':
ciones, pero fundamentalmente perfeccionar su labor. ELcurso contó con ins�
tructores del· SU Len .el.temadaesquila·•(David AlgalqrrondayEd uardO Carbal lo 

en. acondicionam ... i.e .... ·.nto (NorbertoMªgtJad... 
•
• 

,:-:-:-:-·:::::_. • ... • .. ::-, -:-:-: _,:,:-:: -·-:,:,:,:-:,:,:,:,:-:,.,.·. 

Similar actiyidad §e realiz.ª en otros departam�ntos; P[�Pªrán Q§ª•ª··gµ1� 
tendrán a su cargo lá próxima. zafra de esquila y en la qÚe $Vlapuntá á eón 
nuar mej9randq en la esquila Tall ". • ••• •••• • 

G respaldo y la atención de CACDU y tos btmeficios de CABAL sofi ia comDifwcfón ideal 

para que Ud. y su famfífa reng8n, entre mucnas otras: ras siguientes vent;1fa$; 

f.Mbíta al.JtamAtito de su cuenta de: UTE, ANTE/., ANCEL, OSE 

}' Tributos de E.nsei; ; ,w Prünaría. 

Planes haste en 24 cuoras. 2 y 3 i:uotas sin rei:ar90. Combustible 

sír, recargo en /J<I paf¡; y lil r�gíór1. Auxilio mednicc sin c11r90 en tcdc 

el territorio nacíonal. Anticipos en efcctívo en Uruguay y lit región. 
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}CURSÓSÓE ACTUALlZACION\199. 
Qfg�pit�dós .• pOr· el .. Ceó{rfüAg(@q 

de Sori�ho{�p etperíodo·mayo;'juHq·seí 
varoQa cabo en .la ciudªd d!1<M.!1rG.ed�.§\ 
dos primeros curso.s .. de actµªl!?ªCiór1;pa 

.. ingeo111ros agrónomos/Los rnisf'!ió§JU11J 
.•• Tecnq{ogía de CultívoSdM1vterhóY�Yan;r
e.es eqfastpras CUitivadas, ª cargo de los.)
lngsJ\grs.{Oswaldo Ernsty.fetnan •• ••• 
San@aque, contando· con numetósál 
cu.rrerfo.ia de profesionales deJa región 
i P�tMJe el mes de agosto, se de.s 
lló. el;curso;Nutrición de. Rumiantes 
GasaUOi\letsitaria de Paysandú, ac 
!ng.Afü. pªblo Chilibroste, MScLE. <
so; .. diJigid.9 a•··ingenieros .• agróQQf!l.9S y
terinarios de la región, SetáfllléVªhl
ofrecido J:íajo .la organización dél ce
MédicóVeterinario de Soria •• • •••••• • • 

dBnoviembre. • 
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