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Areosa, Pablo Ariel
Cruz, Anita
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Curso de Pasturas.                  
17 de Setiembre de 2009.



Objetivo: Caracterizar e indagar en 
los sistemas pastoriles utilizados en 
los tambos caprinos de la zona Sur 

del país.
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Establecimiento “Los Tajamares”
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En los últimos diez años la 
caprino cultura en el Uruguay ha 
ido creciendo lenta pero de forma 
continua e ininterrumpidamente, 
esto se basa en algunos factores:

Establecimiento “Los Tajamares”
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La capacidad adaptativa de la cabra 
a diferentes sistemas productivos y 
el aumento de la difusión de las 
virtudes de la leche, y otros 
derivados (quesos finos y otras 
presentaciones, dulce de leche, 
etc).
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Según datos de la SUCC (Sociedad 
Uruguaya de Criadores de Cabras), 
existe en el Uruguay un porcentaje 
relevante de niños lactantes que son 
alérgicos a las proteínas de la leche de 
vaca, y es aquí donde se manifiesta una 
demanda concreta para el desarrollo de 
la caprinocultura.
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Otra de las razones que ha 
favorecido el crecimiento del 
rubro, es la demanda de animales 
para ritos religiosos 
(Umbandismo), motivado por los 
buenos precios que obtienen los 
productores.
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Se realizó el relevamiento de:

Siete tambos caprinos comerciales y el 
tambo del P.AGRO. (Parque de 
Actividades Agropecuarias- I.M.M.)

Ubicados en el sur del país, en los 
departamentos de Canelones, San José, 
Maldonado y Montevideo. 
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El criterio de selección que se utilizó
consistió en tambos cuyos titulares son 
socios de la SUCC (Sociedad 
Uruguaya de Criadores de Cabras), y 
que tuvieran más de dos años en 
actividad. En el caso del  PAGRO, se 
consideró importante el aporte técnico 
de los responsables del mismo.



Curso de Pasturas. Autores: Areosa P., Cruz A.y Mosquera J. Montevideo, Uruguay. 17 deSetiembre de 2009.

HHÁÁBITOS ALIMENTICIOS DE BITOS ALIMENTICIOS DE 
LOS CAPRINOS EN LOS CAPRINOS EN 

PASTOREO.PASTOREO.



La cabra posee una capacidad mayor que 
otros rumiantes domésticos en el número de 

especies vegetales que es capaz de 
seleccionar en el ecosistema que utiliza, 

manifestando un alto grado de preferencias 
por el ramoneo de especies arbustivas y 

arbóreas, disponiendo de la capacidad de 
adoptar posiciones bípedas que permiten 
alcanzar estratos de hasta dos metros de 

altura. Por otra parte no manifiesta un rechazo 
marcado por los sabores amargos que son 
comunes en leguminosas arbustivas por la 

presencia de taninos.

Perez, L. (1998)
Foto: Mosquera, 2009.
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Según Doria de Almeida Ribeiro, S. 
(1997), las diferencias que muestran 

los caprinos con respecto a otros 
rumiantes, en cuanto a la fisiología 

digestiva son las siguientes:
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Los caprinos gastan cerca 
de un  tercio del tiempo de 
pastoreo caminando.
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Tienen preferencia por hojas 
largas y variedad en la dieta, 
adecuando su alimentación 
conforme a lo disponible.

Son animales bastante selectivos.
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Los labios son bastante móviles y 
permiten un pastoreo más rente.

La ingesta de los alimentos es 
rápida y la rumia es más demorada.
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Son capaces de ingerir 
alimentos en posición bipodal.
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Tienen capacidad de distinguir 
sabores, dulces, ácidos, 

salados y amargos.
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El reciclado de nitrógeno es más eficiente en 
los caprinos.

Utilizan agua de forma más eficiente que 
bovinos y ovinos.

Presentan mayor tasa metabólica que los 
bovinos.

Cabras de alta producción pueden consumir 
dos veces más materia seca, como 
porcentaje de peso vivo que vacas lecheras.
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CaracterizaciCaracterizaci óón de los n de los 
Sistemas de ProducciSistemas de Producci óón n 

relevadosrelevados
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Siete de los predios relevados se basan 
en un sistema pastoril asociado a 
estabulación por la noche y períodos 
intermitentes durante el día (87.5 %). 
El sistema restante se basa en la 
estabulación total de los animales, 
debido al escaso aporte actual de 
forraje de las praderas (12.5%).
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•El 100 % de los predios relevados tiene como 
rubro principal de producción la caprinocultura.

•El 75% de los mismos (6 de 8 establecimientos 
relevados) combina con otros rubros.

1008Total

12,51Caprinocultura

12,51Horticultura

252Producción de forraje

12,51Suinos

12,51Ganaderia ovina

252Ganadería vacuna 

%CantidadRubro secundario

Areosa, Cruz y Mosquera, 2009 .
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Superficie destinada al tambo Superficie destinada al tambo 
caprinocaprino



Curso de Pasturas. Autores: Areosa, P., Cruz, A.y Mosquera, J. Montevideo, Uruguay. 17 de Setiembre de 2009.

Superficie destinada al Tambo caprino según estable cimiento.
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El 75 % de los predios destina una superficie de hast a 13 ha para 
el tambo caprino.

El 25% restante se encuentra entre 30 y 40 ha. Esta rep resentado
por 2 predios, con situaciones distintas:

• El caso del establecimiento "La Cautiva", el 90% de  las pasturas 
es campo natural, lo que explica la necesidad de com pensar con 
una mayor área de pastoreo la variabilidad estacional d e cantidad 
y de la calidad de las pasturas naturales. 

•El titular del predio reconoce el aporte importante de la 
vegetación del monte de quebrada en la dieta de los caprinos, esto 
reafirma lo anteriormente comentado sobre el hábito ali menticio 
de estos animales.
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El caso del establecimiento "Don Carlos", se trata de uno de los 5 
tambos caprinos más grandes del país, (140 cabras e n ordeñe), esto 
explica la mayor área destinada a la producción.

Foto: Areosa, Cruz y Mosquera, 2009.



Curso de Pasturas. Autores: Areosa, P., Cruz, A.y Mosquera, J. Montevideo, Uruguay. 17 de Setiembre de 2009.

Siete de los ocho establecimientos 
consultados, presenta asesoramiento 
técnico por parte de un Ingeniero 
Agrónomo.

El 100% de los establecimientos 
cuenta con asistencia veterinaria.
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VERDEOS DE INVIERNOVERDEOS DE INVIERNO

12,51TRIGO F. & RAIGRÁS

12,51AVENA & RAIGRÁS

252TRIGO FORRAJERO

12,51CEBADA FORRAJERA

37,53RAIGRÁS

756AVENA

%PREDIOSVERDEOS INVERNALES

Verdeos invernales que utilizan los predios relevados y  su 
porcentaje con respecto al total de predios consultad os.

Areosa, Cruz y Mosquera, 2009 .
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Es destacable el manejo de Avena que se realiza en e l 
establecimiento “La Mansedumbre”.

Según el titular de mismo realiza siembra de Avena el 20 de 
Enero, durante el mes de Febrero dicho verdeo crece y en 
Marzo realiza un corte para fardo.

Posteriormente mantiene el verdeo realizando pastoreos , 
durante el otoño – invierno.

Tiene 34 cabras en ordeñe, en 4 ha efectivas de pasto reo, esto 
determina una dotación de 8.5 cabras / ha.

Dentro del manejo del pastoreo del productor, tiene l ugar el 
pastoreo de banquinas de caminos, que incrementan la 
superficie efectiva de pastoreo.
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VERDEOS DE VERANOVERDEOS DE VERANO

Verdeos estivales que utilizan los predios relevado s y su porcentaje 
con respecto al total de predios consultados.

252SORGO FORRAJERO

37,53MOHA

756SUDANGRÁS

%PREDIOS
VERDEOS 
ESTIVALES

Areosa, Cruz y Mosquera, 2009 .
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ANANÁÁLISIS DE LAS PASTURAS LISIS DE LAS PASTURAS 
OBSERVADASOBSERVADAS
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Los porcentajes promedio de praderas permanentes, verdeo s y 
campo natural, son respectivamente 38, 39 y 23.

En los establecimientos existe gran diversidad de 
combinaciones de áreas, presentándose un predio con u n 
máximo de 84 % praderas y otro con ausencia de praderas .

Esta gran diversidad de combinaciones, debido en part e a que 
existen diferencias en el tamaño de las superficies  destinadas a 
tambo caprino y también a la diversidad de suelos.

Al tratarse de una muestra pequeña de establecimientos , se 
destacan dos predios que influyen notoriamente en los  
promedios de área según tipo de pastura, ellos son : " Don 
Carlos y La Cautiva“.
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Pasturas y Mezclas forrajeras utilizadas:
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Pasturas y Mezclas forrajeras utilizadas:
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El 50 % de los predios  utiliza alfalfa, 3 de 8 la u tilizan en praderas 
monoespecíficas y el PAGRO en mezcla ( Fe+ Alf+TB). De  los 
predios restantes, dos no la pueden usar por que tiene n suelos 
que presentan limitantes para el crecimiento de dicha pastura, y
los demás planean incluirla en la cadena forrajera.

•El 100% de los predios realiza pastoreos sobre campo  natural.

•Siete de ocho (87,5 %) utilizan Lotus, la mayoría en  mezclas 
simples. El 50% de los predios utilizan la mezcla s imple (Rg, 
Lotus y TB), los productores concuerdan que es una mez cla 
apropiada.
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